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Pr61ogo 

Luciano Martinez Valle 
FLACSO / sede Ecuador 

Durante la decada del ochenta, eI sector rural ecuatoriano ha experimentado 
los efectos de las polfticas de ajuste que condujeron a una progresiva retirada del 
Estado del escenario rural y al surgimiento de otros actores -hasta entonces se
cundarios- que pasaron a desempefiar un rol preponderante en materia de 
desarrollo rural: las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y las Organi
zaciones de Segundo Grado (OSG). EI trabajo de Victor Breton constituye eI 
punto de partida de una retlexion innovadora que hacia falta en eI pais: analizar 
cual es el rol de las ONG y de las OSG en tanto actores que han asumido un 
nuevo protagonismo con relacion al desarrollo rural sobre todo en las areas in
digenas. 

A medida que se avanza en la leetura dellibro, surge con mucha crudeza una 
realidad muy contradictoria en donde los procesos apuntan en una direccion y 
las soluciones en otra. La ya larga intervencion en el desarrollo rural en eI pais 
parece no haber dado los frutos esperados; aun asi, no se observan cambios im
portantes en el que hacer de las ONG. AJ contrario, siguen concentradas en las 
areas indigenas mas pobres, con una vision agrarista y sin obtener mayores re
sultados (no al menos en cuanro se refiere a la rnitigacion de la pobreza), Esta es 
la constatacion que realiza Victor al estudiar el caso paradigmatico de Chirnbo
razo, donde mas de tres decadas de intervencion en eI desarrollo rural no han 
sido suficientes para alejar el fantasrna de la pobreza. 2Por que se concentran las 
ONG en esa provincia? 2Acaso no hay pobres tarnbien en otras provincias del 
pais? La respuesta que nos da eI autor es que se trata de una provincia indigena 
par excellence y, por ello, que es mas facil cap tar los recursos financieros pro
venientes del exterior. 

Pero conjuntamente con la mas iva intervencion de instituciones de desarro
llo de to do cufio, tambien germinaban las OSG, cuyo rol ha sido mas de una 
vez sobredimensionado en el pais. El estudio rnuestra sus limitaciones al refe
rirse concretarnente al analisis de algunas de elias en la provincia de Chimbo
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razo. Muchos auto res han pasado muy facilmente de la constataci6n de la "den
sidad organizativa" a la conclusi6n de la presencia de un importante capital 
social, tendencia empirista que no analiza ni se preocupa mucho sobre la "cali
dad" de este capital social. El analisis que realiza el autor sobre este terna, mues
tra en forma clara las debilidades de las OSG y su cada vez mayor acercamiento 
hacia las propuestas de desarrollo que provienen de fuera, su alejamiento de las 
bases y su progresiva perdida de horizontes politicos. 

En definitiva, el andamiaje creado para promover el desarrollo entre los mas 
pobres al parecer no ha funcionado bien: ni las ONG han sido eficientes al me
nos en menguar el avance de la pobreza rural, ni las OSG han logrado conver
tirse en la alternariva organizacional que requieren los indigenas en el ambito 
local y regional. 

Hay que agradecer a Victor Bret6n por la minuciosa labor de analisis de al
gunas imporrantes ONG y OSG que trabajan en el medio rural, en particular 
en Chimborazo, 10 que nos permite comprender los pormenores y detalles sor
prendenres del "que hacer" en materia de desarrollo rural. Esta sistematizaci6n 
de toda una documentaci6n que norrnalmente reposa en los archivos institucio
nales, sale a luz y muestra las limitaciones reales del desarrollo rural en las zonas 
pobladas de indios. La relaci6n ONG-OSG es ciertamente el eje vertebrador de 
este analisis y explica las potencialidades y limitaciones de la organizaci6n cam
pesina. El balance final del autor es que hay un proceso de domesticaci6n y 
apolitizaci6n de las OSG promovido tanto desde las ONG como de organismos 
multilaterales de financiamiento. 

Las OSG en este trabajo son analizadas tambien bajo un lente critico que 
rnuestra sus origenes y los impulsos externos en su formaci6n y consolidaci6n, 
los vinculos con las agencias e instituciones de desarrollo, la competencia por los 
recursos, el clientelismo, las actitudes conciliadoras de los dirigentes, la adecua
ci6n a las nuevas propuestas neoliberales, los conflictos con las bases y final
mente la formaci6n de "cacicazgos de nuevo cufio". 

Victor, entonces, abre un debate frontal que podria resumirse en las si
guientes preguntas: 2hasta que punto ha sido eficiente el papel de las ONG en el 
medic rural ecuatoriano? Y por otro lado, 2constiruyen las OSG realrnenre la 
forma organizacional mas genuina y represenrativa de la poblaci6n rural mas 
pobre? Dos temas bastante espinosos y que con frecuencia se elude abordarlos 
debido, por un lado, a la poca pracrica que existe en las mismas instituciones de 
desarrollo de sistematizar las experiencias y, por otro, a la tendencia a sobredi
mensionar los niveles organizativos de la poblaci6n indigena. 

Hasta ahora se habia manejado la hip6tesis de que el desarrollo rural era 
cuesti6n de riernpo, pero ya llevamos medio siglo de propuestas y acciones y no 
se vislumbran verdaderos cambios. Los nuevos paradigmas que empiezan a rna
nejar las ONG son muy cercanos a los de los neoliberales: el mercado como 
ente regulador de las actividades de los productores rurales y la empresa como 
forma organizativa par excellence. Frente a este contexto, 2que pueden hacer las 
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OSG? La magia de la organizacion sin propuesta econornica viable no conduce 
sino a un peligroso espejismo. 

EI tortuoso camino de la investigacion, tambien ha llevado al autor a pasar 
de una vision optimisra sobre el movimiento indigena en las primeras paginas 
del libro a una mas objetiva y realisra al final del mismo. Se pregunta si no 
habra sido "fagocitado" por el propio sistema cuando se constata el desliza
miento del discurso "cuestionador" del sistema al "conciliador", revestido de 
ribetes de tecnocracia, esencialismo y la formacion-cooptacion de la dirigencia 
indigena. 

La etnicidad como la propuesta alternativa que aparentemente supera las 
fracturas de clase en el medio rural ha sido una bandera de lucha de la corriente 
postrnodernisra en ciencias sociales, pero al mismo riernpo ha sido un meca
nismo muy bien aprovechado por el poder multinacional del dinero para vaciar 
de conrenido contestatario a los mas pobres del medio rural. Finalmente, si las 
OSG que aparecen como la punta del iceberg organizativo indigena no son 10 
que aparentan ser, si la dirigencia indigena se encuentra en pleno proceso de 
cooptacion, la ernicidad no ha servido de mucho para los intereses de las bases, 
es decir de los que realmente son pobres y cuyos intereses estan mas cercanos a 
los de los pobres no indios. Uno de los problemas que plantea ellibro es justa
mente la constatacion de que los exitos del movimiento indigena (sobre to do en 
los levanramientos del 90 y 94) no se reflejan necesaria ni mecanicamente en la 
solidez organizativa en el ambito local. Todavia queda mucho por hacer en los 
niveles mas cercanos a las bases: hay que construir el capital social que se ha 
resquebrajado mucho con el avance del capitalismo y que no se manifiesra sino 
en forma muy superficial en las OSG. Esta tarea, es sin duda mas irnportante 
hoy dfa para dar un contenido mas representativo a las luchas del mismo rnovi
miento indigena. 

En conclusion, las ONG que reemplazaron al Estado no han generado los 
esperados "cfrculos virtuosos del desarrollo"; pero, en la estrecha relacion con las 
OSG, se han convertido -para parafrasear a Andres Guerrero- en la moderna 
representacion venrrflocua de los indigenas. ~Debera el movimiento indigena 
final mente desembarazarse de esta inrerrnediacion para articular un discurso y 
una practica mas eficiente que busque antes que responder hacia fuera, respon
der hacia adentro, esto es a las necesidades prioritarias de las bases? 

EI lector tiene en sus manos un material polernico que obliga a sentarse a la 
discusion y a la reflexion. Es de esperarse que este desafio sea retomado sobre 
todo por la inrelecrualidad indigena que necesita urgentemente procesar la 
nueva realidad del medio rural, mas alia del discurso etnico que corre el peligro 
de encasillar los procesos y los evidentes cambios que se registran en las comu
nidades en una camisa de fuerza evidentemente ahistorica. Quiero Ielicitar a 
Victor par su labor de "revolver el gallinero" en Lin medio como el nuestro muy 
poco proclive a la crftica y a la sisternatizacion. 
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Introduccion
 

Llegue por primera vez al Ecuador en el mes de junio de 1994. Aterrice en el 
aeropuerto Mariscal Sucre de Quito y, de un modo casi sorpresivo, descubrf que 
habfa llegado justarnenre en medio de un levantamiento indigena... En los dias 
que siguieron, no pare de sorprenderme: ciertamente, el espectaculo de la capa
cidad de movilizacion de las organizaciones indias, la prestancia con la que los 
lfderes de la CONAlE paredan enfrentar las negociaciones con el Gobierno, asf 
como la propia acrirud de las autoridades y la ciudadanfa -casi nadie estaba 
dispuesto a cuestionar, no solo la legitimidad de las reivindicaciones de los le
uantados, sino la indispensabilidad de la negociacion en sf misma-, me dejaron 
sencillamente anonadado ... Mas que por el halito rornanrico que la cuesti6n 
indfgenll despertaba (y despierta) entre muchos acadernicos europeos, creo que 
mi sorpresa emanaba mas bien de la naturaleza de las demandas y de la manera 
peculiar -jmuy peculiar en la America Latina contemporanea!- en que el Estado 
ecuatoriano pareda encauzar la resolucion del conflicto. No podfa ser de otro 
modo, dada mi forrnacion y mis orientaciones como investigador en aquel mo
mento, 

Por encima de los encorsetamientos disciplinarios y de mi condici6n estricto 
senso de antropologo social, yo siempre me habfa considerado un agrarista. Mis 
trabajos anteriores habfan versado sobre diversos aspectos de la discutida (y 
discutibie, conceptualmente hablando) modernizacion de la agricultura familiar 
en Espana y mi referente latinoamericano mas conocido era la tarnbien contro
vertida (y no menos discutida) reforma agraria mexicana. Eso explica mi interes 
por la evolucion de las sociedades rurales en general -y de las estructuras agra
rias en particular- en la era del neoliberalismo. Me llamaba mucho la atencion 
como se habia afianzado el discurso sobre el obsoletismo de las politicas refor
rnistas en contextos caracterizados precisamente por la reconcentracion real de 
la tierra -y con ella de la riqueza y el poder-, y no dejaba de preguntarme sobre 
el impacto que tendrian las comrarreformas privatizadoras que, con Mexico ala 
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cabeza, estaban intentando poner en marcha otros muchos pafses de la region. 
Cual no serfa mi sorpresa cuando, con esos antecedentes, irrumpi en Ecuador 
en el momenta en el que los indios y campesinos del pais exigfan la derogacion 
de una de esas disposiciones neoliberales tan lesivas desde el punto de vista de 
las expectativas de los pequefios productores. 

Aquello que mas me encandilo fue, empero, el discurso del levantarniento. 
En el Ecuador, a diferencia de otros paises como Mexico 0 Peru, los indigenas 
hablan podido desmarcarse antes de su simple adscripcion como campesinos y 
articular un discurso propio que, ademas, pareda funcionar como eje vertebra
dor de buena parte del descontento acumulado en los sectores populares (urba
nos y rurales). Aunque es obvio que las reivindicaciones de caracter puramente 
clasista estaban presentes, no es menos evidente que era la retorica identitaria la 
que cohesionaba y daba unidad a los diferentes acto res -heterogeneos, muy 
heterogeneos entre si- que protagonizaban los acontecimientos en aquellos 
tormentosos -y esperanzadores- dfas de junio. Y fue en ese encuentro con la 
realidad donde ernpece a madurar el tema central que, por fin, dio lugar a este 
libro: ~por que la etnicidad se ha convertido en el parteaguas aglutinador del 
movimiento social de resistencia anti-neoliberal con mayor capacidad de convo
catoria del Ecuador? Y subsidiariamente: ~por que Ecuador y no Peru 0 Bolivia?; 
~por que en un pais como Mexico -pais inventor del indigenismo como politica 
de Esrado y pais tambien donde se irnplemento la reforma agraria mas arnbi
ciosa y mas dilatada del continente- los indigenas chiapanecos tuvieron que 
levantarse en armas en enero de 1994 para reivindicar su derecho a ser diferen
tes, mientras que en el Ecuador, paradojicamente en el seno de un Estado rnu
cho mas limitado (si es que ello es paradojico), las organizaciones indigenas 
habfan conseguido crear espacios mas amplios de interlocucion y representativi
dad de los sectores subalternos? 

Otro elemento que me asornbro fue la presencia recurrente de organizacio
nes no gubernamentales (ONG) de todo tipo a 10 largo y ancho del territorio. 
Era realmente chocante para rnf constatar como, al menos en el callejon inte
randino ecuatoriano, las instituciones de ese tipo especializadas en implementar 
proyectos de desarrollo (las ONGD) paredan llegar casi a todas partes, al 
tiempo que un maltrecho Estado en descornposicion yen proceso de reconver
sion (lease privatizacion) era practicarnenre virtual en extensas zonas rurales. Por 
otra parte, en la evolucion del propio levantamiento, pude comprobar de que 
manera las ONG -muchas de ellas, al menos- estaban realmente comprometi
das con la causa encarnada por la CONAlE; y que ese apoyo iba desde asesora
rniento en todos los ambitos imaginables (jurldico, tecnico, politico e incluso 
acadernico) hasta soporte loglstico en el transcurso de las movilizaciones. De ahi 
el segundo bloque de inquietudes que me empezaron a asaltar: ~que relacion se 
puede establecer -si es que ha lugar establecerla- entre la eclosion de las dernan
das etnicas y las peculiaridades de un modelo de cooperacion al desarrollo que 
descansa en buena parte en la actuacion de ese tipo de instituciones?; ~han ju
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gada un papel relevante las ONGD en los procesos de revitalizacion identitaria 
-expresados a su vez en la construccion del andamiaje organizativo indigena-, 0 

es la existencia previa de plataforrnas reivindicativas indigenas la que constituye 
un reclamo (y habria que ver hasta que punto) de cara a la afluencia de agencias 
y financieras en el medio rural? Dada la heterogeneidad y la complejidad de un 
pais como Ecuador, decidi circunscribir mi analisis a la sierra': un escenario que, 
por cierto, se me antojaba 10 suficienternente amplio y representative como para 
poder extraer algun tipo de conclusion minimamente generalizable y extrapola
ble -quizas- a otros contextos latinoamericanos social y econornicamente pare
cidos (~Mesoamerica?; ~el resto del area andina?). Ignorando todavia la magni
tud del oceano en el que me embarcaba, pense que esa era una buena opci6n 
rnetodologica para buscar respuestas capaces, por una parte, de dar cuenta de la 
especificidad del caso ecuatoriano (en contraposici6n a las experiencias de Me
xico. Peru 0 Bolivia) y capaces, por que no, de contribuir desde 10 empirico a 
sentar las bases de un modelo explicativo de caracter general. 

A 10 largo de las sucesivas visitas que hice al Ecuador en 1996 y 1997, fui 
perfilando las lineas tematicas que acabarian hilvanando el grueso de la investi
gaci6n. Con todo, en la medida en que fueron estadfas que no solian superar los 
dos meses, no permitieron desarrollar en profundidad el proyecto, mas alla de 
algunos sondeos tentativos y esporadicos de trabajo de campo. Por fin, la conce
sion de una beca postdoctoral pensada para estancias prolongadas de esa natu
raleza, la activacion del convenio de colaboraci6n suscrito entre la Universidad 
de Lleida y la FLACSO de Quito y, c6mo no, la autorizacion preceptiva de mis 
autoridades acadernicas para pasar un afio en Ecuador -en calidad de investiga
dor asociado a la FLACSO-, posibilitaron el desarrollo intensivo de la investi
gaci6n sobre el terreno. Una investigaci6n que estructure alrededor de tres 
grandes frentes, a saber: la busqueda y el procesamiento -en su caso- de toda la 
informacion cuantitativa disponible en cuanto al ruimero y distribuci6n de las 
organizaciones indfgenas, asf como al rnimero y distribuci6n de las agencias de 
desarrollo que operaban sobre las areas rurales; el trabajo de archive, rastreando 
la historia documental de algunas de las iniciativas mas destacables en el mundo 
de las pollticas indigenistas y del desarrollo rural en los Andes ecuatorianos: y el 
trabajo de campo, que abarco desde entrevistas a responsables de ONGD rele
vantes, a lideres historicos del rnovimiento indigena a nivel nacional y a diri
gentes de diferentes organizaciones de segundo grado, hasta la observaci6n par
ticipante pura y dura en las comunidades elegidas por sus caracteristicas como 
estudios de caso y el seguimiento en directo de los resultados de algunos pro
yectos concretos de intervenci6n sobre el medio indigena y campesino. 

1.	 Ver infra, nora nO 5 del capirulo 1. 
2.	 Se rraraba de una beca para la invesrigacion y la ampliacion de esrudios en el exrranjero del 

Comissionar per a Universirats i Recerca de la Generalirar de Caralunya, en su convocaroria 
de 1998. 
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Estuve en Ecuador desde el mes de abril de 1999 hasta finales de mana de 
2000 y, en consecuencia, fui testigo accidental de una de las crisis econornicas, 
politicas y sociales mas dramaticas y profundas de su historia republicana. En 
realidad, la crisis hundia sus raices en las calamitosas secuelas que para la casri
gada economia nacional habia comportado la guerra nunca declarada con el 
Peni (1995) y la inestabilidad politica generada alrededor del episodio de la 
presidencia del histrionico y populista Abdala Bucaram (1996-1997). A eso se 
afiadieron las consecuencias del fenorneno del Nino, que entre 1997 y 1998 
destrozo las infraestructuras de la costa agroexportadora, empobreciendo a miles 
de familias campesinas y generando unas perdidas estimadas en mas de 2.800 
millones de dolares, y los efectos de la crisis financiera internacional, que en 
diferentes proporciones afecto tam bien a los otros paises de la region. Los luci
dos analisis de Wilma Salgado' ponen de rnanifiesto, sin embargo, que la mayor 
responsabilidad sobre la evolucion y el agudizamiento de la crisis la tuvieron las 
politicas economicas ensayadas por los sucesivos gobiernos de Jamil Mahuad y 
Gustavo Noboa, encaminadas en mayor 0 menor medida a garantizar la salva
guarda de los especificos intereses de una minoda de banqueros y oligarcas en
gordados durante decadas ala sombra de un Estado protector y de un mercado 
nacional cautivo. 

~Como explicar si no la congelacion de los depositos bancarios de los peque
nos y medianos ahorradores, la zigzagueante politica monetaria -pensada a 
mayor beneficio de un sector financiero alirnentado de la especulacion cambia
ria- y la final adopcion de la dolarizacion como tabla de salvacion rnacroeco
nornica y -quizas- como elernento de [ustificacion incontestable (y sin marcha 
arras posible, dicen) de un plan de ajuste drastico y de alto coste social? .. La 
crisis le costo el cargo al presidente Mahuad, pero la continuidad del ajuste esta 
garantizada en la figura del presidente Noboa, a pesar de los pesares e indepen
dientememe de los acuerdos pactados con el rnovimiento indigena rras el le
vantarniento de febrero de 2001. Por otra parte, la inclusion de Ecuador dentro 
del celebre Plan Colombia, as! como las incognitas e incertidurnbres que rodean 
a la base norteamericana de Mama -punta de lanza donde las haya del interven
cionismo estadounidense en la region andina-, proyectan no pocas sombras 
sobre el futuro del Estado ecuatoriano y sus ciudadanos. Un Estado, en surna, 
formalmeme dernocrarico e independiente sobre el que se esta dibujando un 
escenario -privatizacion del sector publico privatizable, dolarizacion, Plan Co
lombia, base de Mama- que induce a pensar en el ensayo macabro de una 
suerte de protectorado de nuevo cufio, acaso compatible con el orden econo
mico mundial del siglo entrante y, por ende, quien sabe si replicable tarde 0 

temprano en otros escenarios afines. El papel de la cooperacion al desarrollo y 
de los rnovirnientos sociales -muy especialmenre de aquellos arriculados a traves 

3.	 Veanse, por ejemplo, los articulos sucesivos de esta autora publicados en la revista Ecuador 
Debate (Salgado 2000, 1000b, 2000c y 2001). 
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de la etnicidad- en ese nuevo escenario sera sin duda uno de los ternas a abordar 
con urgencia desde las ciencias sociales en los pr6ximos afios, 

Volviendo a la cuestion dellibro que tiene ellector entre sus manos, quiero 
empezar explicando el por que del titulo. La bibliografia existente sobre el tema 
es ingente. Predominan, ciertamente, textos de caracter apologerico y propa
gandistico del movimiento indfgena ecuatoriano; pero contamos tambien, junto 
a ellos, con excelenres anal isis que dan cuenta minuciosa de sus caracteristicas y 
de su histaria. Me pareci6 pretencioso, por ello, estrucrurar el conrenido como 
si fuera una suerte de gran sfnresis monografica 0 algo similar. Opte par pre
sentar 10 que honesramente estaba en condiciones de ofrecer: un conjunro de 
cnsayos que, teniendo como eje cornun el interes por la relacion existenre entre 
los paradigmas del desarrollo rural y las demandas etnicas, exploran diferentes 
parcelas -no visitadas todavfa par los ciennficos sociales- de esa realidad en el 
marco de los Andes del Ecuador. De ahf la presencia de un subtfrulo -sEnsayos 
sabre indigenismo, desarrollo rural y neoindigenismo- que no busca mas que aco
tar el alcance de un titulo general quizas excesivamente amplio -que no arnbi
guo- en la ternatica potencialmente abarcada par el. 

EI volumen esta estructurado en tres grandes partes de extension variable y 
un pequefio epilogo a modo de punto y seguido. La primera ("EI contexte: 
consideraciones preliminares") esta compuesta de un solo capitulo que, en reali
dad, constituye la verdadera introducci6n al terna, Digo esto parque se rrata de 
una especie de estado de la cuestion enrico que, basicarnente, prerende ubicar y 
delimirar el contexto sobre el que los capftulos posteriores consrituiran aporta
ciones parciales y focalizadas". La segunda parte C'EI camino recorrido: del indi
genismo al desarrollo rural") esta integrada par dos capirulos de caracter hisro
rico. Son los analisis de dos experiencias ernblernaricas en el mundo de las inter
venciones sobre las areas rurales predominantemente indigenas: el de la Misi6n 
Andina, ejemplo par excelencia de 10 que signific6 la materializacion del indi
genismo clasico en America Latina; y el de la rrayectoria a 10 largo de mas de 
dos decadas de una de las ONGD mas irnportanres -el Fondo Ecuatoriano Po
pulorum Progressio- de cuantas operan en la provincia andina de Chimborazo, la 
mas indfgena por mas sefias de todas las provincias serranas del Ecuador', Si la 
voluntad implfcira es ofrecer con estos dos capftulos elementos de juicio para 
reflexionar sobre las llneas de filiacion deducibles en los diferentes modelos que 

4.	 Una version modificada de csre capitulo fue presentada .11 foro Los caminos de la Diuersidad. 
celebrado en 1.1 FLACSO / sede Ecuador entre los dias 7 y 8 de marzo de 2001. 

5.	 EI courenido de esros dos capirulos ha sido asimismo difundido en forma de sendos artlculos 
independientes. E1de 1.1 Mision Andina fue publicado por el Cenrro Andino de Accion Po
pular (CAAP) en ocrubre de 2000. EI del FEPP esta en curso de publicacion en el volumen 
colectivo Rural Underdevelopment and Neoliberal Adjustment: Case Studies from Ecuador in 
Compamtio« Perspective, edirado por Liisa North y John Cameron. 
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han guiado la actuacion sobre el medio indigena y campesino, en la tercera 
parte ("Cooperaci6n al desarrollo y organizaciones indigenas en el marco del 
Estado neoliberal") presento el que creo que es el primer analisis en profundi
dad sobre la correlacion existente en la actualidad entre las agencias de desarro
llo y la densidad organizativa del mundo quiehua. Es el bloque mas largo del 
libro (cuatro capftulos) y ha sido construido intenrando combinar las perspecti
vas mas macro (fundamentadas basicarnente en fuentes estadisticas) con estu
dios de caso (cuatro en total) seleccionados en base a su representatividad como 
ejemplos de otras tantas formas de relacion entre insrituciones de la cooperacion 
(ONGD) y organizaciones indigenas". Formas diferentes que responden a ca
suisticas particulares pero que, en ultima instancia, perrniten conformar un 
modelo general de intervencion que califico como de neoindigenista. Considero 
que este bloque es el que aporta mas novedades a la literatura ya disponible y 
conffo -ojala sea asi- en que sirva para reiterar la necesidad ineludible de abrir y 
consolidar espacios de diilogo participative donde estas cuestiones sean con 
sinceridad y sin cortapisas debatidas entre, por una parte, los representantes de 
las agencias que financian y los de las que ejecutan los proyectos (que pueden 0 

no coincidir), los acadernicos e investigadores, por otra, y los propios beneficia
rios de las politicas implementadas. Ese es el espiritu que anima y que da sen
tido al breve -pero incisivo- epilogo ("Propuesta de dos reflexiones finales para 
un debate abierto") con el que finaliza ellibro. 

La edicion de este trabajo constituye la culminacion de varios afios de dedi
cacion a 10 largo de los cuales he recibido el apoyo, la ayuda y la solidaridad de 
muchas personas. Quiero agradecer, en primer lugar, la inmensa generosidad y 
paciencia con que atendieron a mis requerimienros en Licto, San Juan y Sala
saca. Sin los testimonios de Edith Hernandez, Antonio Laso, Juan Quispe, 
Lauro y Anita en Licto; los de Gloria jara, Ricardo Guarnan y los dernas rniern
bros de la directiva de la UCASAJ en San Juan; los de Jose Masaquiza (Rurni
fiahui), los responsables de la escuela Katitauia (basicarnente Rufino y Rosa), los 
de toda la familia de Fulgencio Masaquiza (de manera muy especial los de su 
hijo -y buen amigo nuestro- Rudy Masaquiza) en Salasaca; y sin la ayuda de 
mis compadres Manuel Andres y Manuela Masaquiza, tarnbien salasacas, de 
quienes tantas cosas lindas he aprendido, hubiera sido simplemente imposible 
llevar el proyecto a buen puerto. No menos importante ha sido la vision de las 
cosas que aportaron miembros destacados de la dirigencia nacional del movi
miento indigena, como Luis Macas, Luis Maldonado y Segundo Andrango. 

En Riobamba, el personal de la oficina regional de CESA brindo rodo el 
apoyo posible e imaginable para acometer el estudio de caso de Licto. Vaya a 

6.	 La procedencia de las citas extraidas de entrevistas, asi como la de coda la informacion ema
nada de conversaciones formales 0 informales, aparece en el texto en forma de corchetes, in
dicando el nombre del inforrnanre seguido a continuacion de la fecha exacta de la enrrevisra. 
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todos ellos mi gratitud, en especial al responsable, Fernando Teran. De igual 
manera debo reconocer mi deuda para con Alonso Vallejo, coordinador de la 
Regional Riobamba del FEPP: el puso a disposicion de la investigacion ni mas 
ni menos que eI archivo privado de su institucion, dando asi una rnuestra ine
quivoca de honestidad profesional y de buena voluntad para promover procesos 
de reflexion, discus ion y sisternatizacion del camino recorrido por los intrinca
dos recovecos del desarrollo rural. Hago extensivo a el y a todos quienes hacen 
posible el quehacer del FEPP en Chimborazo mi mas sentido agradecimiento. 
Quiero hacer mencion explicita de la secretaria, Soraila, sin cuyo apoyo logistico 
todo hubiera ido mas despacio. Debo dar las gracias asimismo a Ivonne Carrera 
por sus buenos auspicios para contactarme con los dirigentes de la Inca 
Atahualpa de Tixan, Ellos no quisieron ser entrevistados ni visitados, a pesar del 
esfuerzo invertido en ello por Ivonne. Nelson Martinez, de la Pastoral Social de 
la Di6cesis de Riobamba, me brind6 su tiempo y su conocimiento del terna en 
varias entrevistas largas. El padre Estuardo Gallegos, parroco de Alausi, merece 
atencion aparte. El se convirtio en un referente fundamental, no solo vivencial e 
intelectual, sino tambien humano a 10 largo de las multiples estadias que realice 
en Chimborazo. Me parece en 10 personal todo un ejemplo de coherencia etica 
y un punto de referencia clave -por quien es y por 10 que representa- para en
tender las transformaciones acaecidas en aquellos parajes de la sierra central del 
Ecuador en las ultimas decadas, 

En Quito fui calidamente recibido en la FLACSO, en cuya sede me instale 
casi como un investigador de plantilla mas. Luciano Martinez, amigo entrafiable 
y cornpadre del que suscribe, hizo las veces de compafiero de trabajo, de director 
de investigaci6n y de corrector y cornentarista de cada uno de los capitulos que 
iba redactando. El y su familia (Maria Teresa, Gabriela y Diego) me brindaron 
en todo momento un entorno hogarefio que me hizo sentir como en mi propia 
casa, De manera similar, con Sara Baez comparti y comparto, adernas de un 
inmenso afecto, toda una serie de inquietudes, anhelos, ausencias y esperanzas 
en favor de un mundo mas solidario y mas justo, Junto a ella, Marco Yepez, 
Juremi Gutierrez, Bladimir Ibarra y Valeria Diaz fueron conformando un col
chon afectivo insustituible en Quito; colchon cuyo apego justifica y obliga a 
nuevos e inapelables encuentros quien sabe a que lado del Atlantico. En otros 
casos, la relacion acadernica retroalimento con el paso del tiernpo y consolido la 
amistad. Asi fue con Marfa Cuvi, Fernando Garcia, Alicia Torres, Eduardo 
Kingman y Ana Maria Goetschel. 

Joan Saez, josep Joan Mareu, Maria Cuvi, Francisco Garcia, Albert Roca, 
Carles Salazar, Gabriela del Olmo, Luciano Martinez, Liisa North, Francisco 
Rhon y Andres Guerrero leyeron total 0 parcialmente el manuscrito y me hicie
ron sugerentes indicaciones sobre el fondo, la forma y su estructura. Todo y 
que, como es obvio, la responsabilidad por eI resultado final es unica y exclusi
vamente mia, agradezco efusivamente su amabilidad: en todos los casos, los 
comentarios sirvieron para matizar, ponderar 0 aclarar diferentes aspectos del 
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contenido dellibro. Ursula Poeschel me facilito el acceso a partes de su investi
gacion en Salasaca todavfa ineditas en aquel mornenro e ilumino con su cono
cimienro del medio mi interpretacion sobre la evolucion de aquella peculiar 
parroquia indigena. Siempre estimulantes, las dilatadas conversaciones con Ma
ria Cuvi me fueron abriendo los ojos hacia formas mas plurales, flexibles y com
pletas de entender la realidad ecuatoriana. En otro orden de cosas, quiero recor
dar especialmente -como no- a mis cornparieros de la Unidad Departamental 
de Historia Social de la Universidad de Lleida (Marla Jose Vilalta, Roberto 
Fernandez, Antoni Jove, Antoni Passola, Albert Roca, Carles Salazar y Hocel 
Sabate) por su apoyo y su solidaridad a la hora de facilitarme, afio tras afio, la 
tarea de adecuar mis obligaciones docentes a los requerimientos derivados de un 
proyecto de investigacion cuyo objeto de inreres se ubica a miles de kilo metros 
del puesto de trabajo. No voy a finalizar sin aludir a Alicia Torres y a Xavier de 
Castro, responsables respectivos de los servicios de publicacion de FLACSa y 
de la Universidad de Lleida. Sin su interes, su teson y su apoyo esta coedicion 
hubiera sido sencillamente imposible. 

A quien mas [e agradezco su apoyo es, empero, a Gabriela del Olrno. Con 
ella recorrf en multiples ocasiones los recovecos de Licto, de San Juan y de Sala
saca; con ella he tenido la ocasion de discutir -y de retomar una y otra vcz la 
discusion- todas y cada una de las tesis contenidas en las paginas que siguen. 
Por si ello no bastara, he de reconocer, adernas, que fue gracias a ella que me 
anirne, en una lejana chicherfa del Cuzco, a embarcarme en el proyecto de in
vestigacion del cual este trabajo constituye una primera parada: parada impor
tante, pero provisional al fin y al cabo ... 
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Mapa 1. Division polftica provincial del Ecuador excluyendo la region insular de 
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PRIMERA PARTE 
EL CONTEXTO: CONSIDERACIONES 

PRELIMINARES 

Despues de la decada del 90, el movimiento indigena estd viviendo una crisis de 
transicion, en terminos de proceso. Esta crisis, estimo, se da porque hoy las condiciones 
internas y externas en las que nos desenuoluemosson distintas; y mucbo mds dificiles, pues 
la globalizilcidn es arrasante con las difirencias y particularidades, con las difirentes 
identidades (para no hablar solamente de pueblos indigenas), Si no podemos superar esta 
crisis -que se refleja en la crisis de identidad- estariamos en riesgo de perder el reftrente 
bistorico y de [uturo de nuestros pueblos, esasdos condiciones son esenciales para que un 
pueblo 0 nacion puedan rnantenerse y desarrollarse. Yesto se aplica a todos los pueblos 
que vivimos bajo este cielo del Ecuador, porque no tenemos una nacion constituida, y si 
existe una nacion estard en un estado embrionario: para que surja esta se necesita de 
muchisimos elementos constitutions de la misma, pues no se la puede construir a la ligera 
y con capias de mala calidad. EI problema es que no tenemos un estatus de nacion 
constituida, menos aun para hablar de una nacion "original". Algo que nos ayudaria a 
estar elaros en esto es preguntarnos cudl es nuestro rejerente de nacion ahora: para 
mucbos sera Norteamerica. Europa, fa globalizacidn 0 el desarrollo. Pero el problema es 
que no sabemos que significan para nosotros estos conceptosy elementos. no sabemos que 
significan para las doce nacionalidades y pueblos, incluida la nacion blanco mestiza, de 
estepals. 
Esta crisisde ualoreses elorigen de la crisisglobal, pues no nospermite actuar a partir de 
10 que somosy creemos, sino a partir de 10 que nos han hecho creer de 10 que somas, y por 
cso somos presasjaciles de esta epoca, que no estamos segurossi es la epoca del cambio 0 el 
cambia de epoca, pero la verdad es que es un momento beligerante y de esoestamos claros 
y actuamos en consecuencta. Los pueblos indlgenas si no nos detenemos a pensar y 
reflexionar sobre nosotros, vamos a desaparecer en e] rio de la homogeneidad, a esto 
llamamos la crisis de la transiaon. 0 nos identificamos como tales y pensamos ser 
realmente 10 que los mayores nos han dejado (los sueiios de ser una nacion original, 
propia, etc., recogiendo 10 rico de los conocimientos uniuersales), 0 desaparecemos como 
individuos y nacuin. 

Luis Macas, ex-presidente de la CONAlE (2000) 



Capitulo 1 
Nuevas identidades y nuevos actores sociales en 
los Andes: reflexiones en torno a un modelo 
explicativo para el caso ecuatoriano 

A 10 largo del ultimo cuarto de siglo, la evolucion de los movimientos socia
les de las areas rurales de America Larina ha experimentado un giro de cienro 
ochenta grados con respecro a 10 que venia siendo habitual, al menos, desde la 
decada de los afios cuarenta. En aquellos paises caracrerizados por la presencia 
de contingentes importanres de poblaci6n indigena se consrara, en efecto, un 
cambio en los planteamientos y en los discursos, asi como una redefinicion de 
los propios actores sociales: frente a las tradicionales reivindicaciones de clase, 
que aglutinaban y eran capaces de movilizar a buena parte de la poblacion rural 
(fundamentalmente a pequefios campesinos y a obreros agricolas sin tierra) en 
base a un discurso que solia girar alrededor de la demanda del reparto agrario, 
de los setenta en adelante asistimos a la consolidaci6n y desarrollo de un nuevo 
discurso que, con tanta 0 mas capacidad de convocatoria que el anterior, pivota 
sobre la etnicidad. Con esto no queremos decir, quede claro, que las reivindica
ciones propiamente clasistas no esten hoy presentes en las agendas de los movi
mienros sociales, pues es evidente que si 10 estan, Hay que remarcar, sin em
bargo, que 10 verdaderamente novedoso es que el paraguas aglutinador que da 
organicidad y coherencia a muchos de esos movimientos no es ya la idenridad 
propiamente de clase sino la identidad etnica. En paises como Mexico y Guate
mala en Mesoamerica 0 Ecuador, Peru y Bolivia en eI area andina, muchas de 
las organizaciones que hasta hace relativarnente poco tiernpo planteaban de
mandas sociales y econ6micas en nombre de su condici6n cam pesina han desa
parecido, se han transformado 0 han perdido fuerza. El hueco dejado por elias 
ha sido sin embargo rapidarnente cubierto por nuevas plataformas organizativas 
que, bajo la bandera de la indianidad, han incluido junto a las tradicionales 
reivindicaciones de clase demandas derivadas de su condici6n de pueblos indfge
nas: eI derecho a la diferencia, la exigencia del reconocimiento de la naturaleza 
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plurietnica, pluricultural y plurilingiie de los respectivos esrados': y como conse
cuencia de estos planteamientos de caracter general, otras de caracter mas espe
cffico, tales como la transferencia y financiacion de programas de educacion 
intercultural bilingiie 0 la titularidad y la gesti6n de los territorios habitados 
secularrnente par pueblos amerindios, esta ultima especialmente intensa en 
aquellos paises con parte de su territorio ubicado en la cuenca amazonica, 

Hay dos aspectos de todo este proceso que nos parece importanre resaltar 
aqui. El primero es la condicion rural de una parte importante de sus protago
nistas. El grueso de la poblaci6n indlgena de America Latina continua viviendo 
en areas rurales, y eso a pesar de la magnitud que en algunos casos ha adquirido 
la migraci6n campo-ciudad (megalopolis como Mexico, Lima 0 Bogota serian 
buenos ejernplos') y a pesar tambien de que muchos indigenas, aiin siendo ru
rales, 0 no son ya campesinos 0 practican una suerte de agricultura a tiempo 
parcial, complementando los ingresos obtenidos a traves de la actividad agraria 
con otro ripo de ocupaciones (artesanias, sector de la construccion, migracion 
temporal a los centros urbanos, etc.). El segundo aspecto a que queriamos hacer 
mencion es el del momento en que se ha producido el cambio de discurso y la 
redefinicion de los actores sociales de campesinos a indigenas: tras un proceso 
importante (en unos paises mas intenso que en otros, ciertamente) de mutacion 
de sus estructuras agrarias. Despues de varios decenios de reformas agrarias, de 
difusi6n de la revolucion verde y de intentos mas 0 menos exitosos de fomentar 
la industrializacion de la region a base de la substitucion de importaciones, 10 
cierto es que el paisaje rural de la America Latina de los alios ochenta y noventa 
tenia ya poco que ver con 10 que fuera anteriorrnente: las haciendas tradicionales 
habian desaparecido (muchas de elIas transforrnandose en modernas yeficientes 
explotaciones altamenre capitalizadas), y las economias indigeno-campesinas se 
habian mercantilizado e inserrado definitivamenre en los mercados regionales y 
nacionales, pauperizandose en su mayor parte". En ese proceso, muchos de los 

1.	 Lo que ha pasado a denominarse como ciudadanfa etnica: "EI derecho a la diferencia que se 
expresa en la noci6n de 'ciudadanfa etnica' cs una novedad indfgena en America del Sur. (...) 
Pero su imporrancia es mayor porque cuestiona la homogeneidad-igualdad propuesta por eI 
proyecto civilizatorio occidental desde la celebre 'Declaracion de los derechos del hombre y 
del ciudadano' de la revoluci6n francesa. En efecto, desde 1789, la 'igualdad' es un ideal para 
homogeneizar eI mundo, para borrar las diferencias, para que todos nos parezcamos. iA 
quien? AI modelo occidental propuesto como 'superior' y 'mejor'. Desde las selvas tropicales 
de America surge una voz que cuesriona eI ideal de la igualdad, para restringirlo a un con
junto de derechos como eI de la vida, eI trabajo, la salud, la organizaei6n, y que reclama un 
espacio pleno para que las difereneias lingufsticas y culrurales se expresen libremenre. La lu
cha contra la desigualdad econ6mica no debe ser confundida con la polfrica de homogenei
zaei6n que quiere acabar con las diferencias" (Montoya 1995,74). 

2.	 La presencia indfgena en las grandes ciudades ecuatorianas fue someramente atendida -acaso 
por vez primera- en Carrasco (1991), Naranjo (1991) y Villavicencio (1991). 

3.	 Sobre la imporrancia de las reformas agrarias como elementos dinamizadores del cambio de 
las soeiedades rurales latinoarnericanas, son inreresantes, entre otros rnuchos, los trabajos de 
sintesis crftica de Dorner (1992), Kay (1995, 1998) YThiescnhusen (1989). 
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elementos antafio caracteristicos de esas economias (formas de gestion comunal 
de determinados recursos, redes de solidaridad basadas en el parentesco, etc.) 0 

bien desaparecieron 0 bien cambiaron a fin de adaptarse a la nueva coyuntura. 
Paradojicamente, cobraron una importancia muy notable desde el punto de 
vista de la estructura del discurso indigena aspectos tales como la comunidad, en 
franca decadencia como formula de organizacion social del trabajo agricola, 
pero punto de referencia clave en la construccion de la identidad etnica 
promovida, entre otros, por los movimientos indianistas andinos". 

Dilucidar la naturaleza de la relacion existente entre esos dos grandes tipos 
de fenomenos -las transformaciones socioeconornicas de las areas rurales y el 
surgimiento y consolidacion de nuevos movimientos sociales vertebrados en 
rorno a la identidad etnica- sera, pues, el principal objeto de este capitulo in
troductorio. Pretendemos ofrecer, desde el campo mas especifico de las concep
ciones de la ruralidad -aunque estrechamente vinculadas, obviarnenre, con el 
devenir general de las formaciones sociales latinoamericanas- una reflexion 
sobre las imageries en torno a la homogeneidad / diversidad cultural emanadas 
de cada uno de los paradigmas que se han ido sucediendo desde mediados del 
siglo XX de eso que convencionalmente englobamos bajo el nombre de desarro
llo. Incidiendo especialmente en el caso de los Andes del Ecuador', nos interesa 
sefialar de que modo, tras la quiebra de unos patrones desarrollistas homogenei
zantes -cuya maxima expresion acaso sean la reforma agraria y las practicas in
digenistas de todo tipo-, la emergencia del paradigma neoliberal y la llegada 
masiva de nuevos agentes y nuevos actores en la escena nacional-tales como las 
ONG- ha facilitado C~promovido?) el florecimiento de las demandas etnicas y la 
visibilizacion de la diferencia en el fin del milenio. En base a ello, y tras revisar 
someramente las peculiaridades del movimiento indigena ecuatoriano, propo
nemos en este primer ensayo explorar algunos de los procesos que han confluido 
historicamente en su conforrnacion, a saber: los Ifrnites de las politicas indige
nistas y de un determinado modelo de construccion nacional: los resultados 
asirnetricos de las reformas agrarias; la recurrente incapacidad paradigmatica de 
la izquierda clasica para abordar la cuestion etnica; la quiebra del Estado desa
rrollista y el consiguiente advenimiento del modelo neoliberal y, con el, la apa
ricion de otros enfoques y otras formas de intervencion sobre el medio rural. La 
finalidad no es otra que la de repensar las especificidades del proceso ecuato
riano; especificidades que han dado como fruto la eclosion -acaso sin equiva
lente en America Latina- del movimiento indigena como un actor social y poli
tico recurrente e indispensable en la particular tesitura del ultimo cambio de 
siglo. 

4.	 Para eIcaso ecuatoriano, ver Breton (I 997) y Figueroa (I997). 
5.	 Fue la forrnacion como agrarista del auror, y no otro tipo de consideraciones, la circunstan

cia que determine la eleccion del area and ina como cenrro de inreres de la presenre investi
gaci6n, amen de la trascendencia historica de esa region en la articulacion de la CONAlE 
como plaraforma con capacidad de convocaroria y de rnovilizacion social. 
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Algunas peculiaridades del movimiento indfgena ecuatoriano 

Aunque no es el prop6sito de este trabajo analizar la historia ni los diferentes 
discursos que han ido entretejiendo el contenido reivindicativo del movimiento 
indigena -temas estos sobre los que ya existe una prolija bibliograffa--, sf nos 
parece pertinente dibujar someramente las grandes lineas que 10 delimitan. 
Llama la arencion, para empezar, su compleja y particular estrucrura organiza
tiva: se trata de un movimiento que se ha ido articulando en forma de piramide. 
La base la forma un tejido de organizaciones locales --eonocidas coloquialmente 
como "de primer grado" (OPG) 0, simplernente, como "de base" (OB)- que se 
extiende a 10 largo y ancho del territorio (comunidades, cooperativas, asociacio
nes, etc.), A partir de esa base, han ido surgiendo toda una pleyade de federa
ciones u organizaciones de segundo grado (OSG), que en teo ria aglutinan a un 
conjunro mas 0 menos amplio de las anteriores. Este es, continuando con el 
simil de la piramide, el segundo piso, visto desde abajo. Mas arriba, encontra
mos un tercer grado de andamiaje (OTG) que suele abarcar el ambito provin
cial. Son federaciones de federaciones; es decir, federaciones de organizaciones 
de segundo grado (en una misma provincia puede haber mas de una, como en 
Tungurahua 0 Chimborazo, por poner ejernplos representatives). De la uni6n 
de esas organizaciones de tercer grado surgen las tres grandes plataformas regio
nales, correspondientes a las zonas narurales del pais: ECUARUNARl en la 
sierra (Ecuador Runacunapac Riccharimui / Amanecer del Indio Ecuatorianoi, 
CONFENIAE en el oriente amaz6nico (Conftderacion de Nacionalidades Indi
genas de fa Amazonia Ecuatoriana) y COICE en la costa (Conftderacion de Or
ganizaciones Indigenas de la Costa Ecuatoriana). Finalmente, de la alianza de 
estas surgi6 en 19861a celebre CONAIE (Conftderacion de Nacionalidades lndi
genas del Ecuador)', En conjunro, la naturaleza de la organizaci6n se ubica muy 
lejos del tipo de jerarquizaci6n propio de un partido politico. Como muy bien 
ha descrito Andres Guerrero, cada institucion -dentro del movimiento indf
gena-, a mas de tener su propio origen, 

6.	 Pueden consulrarse, sin animo de exhausrividad, Almeida (1992 y 1995); Becker (1992 y 
1995); Carroll (1998); Chiriboga (1986); CONAIE (1989 y 198%); Espinosa-ZevaIlos 
(1975); Faroux (1988); Guerrero (1995 y 1998); Ibarra IIIanez (1987 y 1996); Irurralde 
(1981); Leon (1994); Moreno y Figueroa (1992); Ramon (1991 y 1993); Santana (1988 y 
1995); Torres Galarza (1996); Whirren (1979 y 1981); Wray (1989). Para una recopilacion 
bibliografica seleccionada, ver Guerrero (2000, 63-75). 

7.	 Todo y que la CONAIE es la organizacion mas represenrativa a nivel nacional-y que, como 
ral, vamos a romaria como punto de referencia en las paginas que siguen- conviene no olvi
dar que no es la unica que opera en el pais. Junco a ella coexiste la FENOCIN (Federacion 
Nacional de OrganiMciones Campesinas, lndias y Negras del Ecuador), con un discurso todavfa 
hoy mas clasisra que la CONAlE (ver infra, nora n" 35 del capirulo 6) y la FEINE (Federa
cion Nactonal de Indigenas E1Jangelicos del Ecuador), aglutinadora en exclusiva de organiza
ciones (OPG y OSG) evangelicas. 
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despliega su actividad y posee una dinarnica inherence, de acuerdo a estrate
gias e intcreses de los individuos e instituciones que la constituyen local
mente. Por 10 demas, cada organizacion indigena es auronorna en su accion 
tanto hacia 'sus comunidades' como hacia 'arriba', frente al Estado, los parti
dos politicos, las federaciones provinciales 0 las mismas confederaciones na
cion ales indigenas (... ). Pot ejernplo, hay que pensar la logica de las estrate
gias entre las uniones de comunas de segundo grado y las confederaciones 
provinciales de tercer nivel, en una misma region 0 entre provincias, en ter
minos de juegos fluidos de antagonismos al menos en dos ejes: pot un lado 
hacia los indigenas en las parroquias, donde cada institucion esta en compe
ten cia larvada con las dernas para captar audiencia y monopolizar el consenso 
de los cornuneros: por otro lado, frenre al Esrado yal sistema politico, las or
ganizaciones despliegan estrategias para conseguir recursos materialcs y sim
bolicos del Estado y los organismos internacionales: entran en competencia y 
en antagonismos. (...) Sin embargo, el hecho de que constituyan un conglo
merado de instituciones en porenciales conflictos y relaciones de competen
cia (...) no impide, paradojicamente, que en ciertas coyunturas poltricas las 
estrategias de las instituciones confluyan y se den unificaciones momenta
neas. As] sucede, por ejernplo, en la preparacion de los levanrarnientos: las 
organizaciones de segundo y tercer grado actuan en representacion de las co
munas, cooperativas y asociaciones, confluyen en una asamblea (...) convo
cada por las confederaciones nacionales (...). Una vez la accion decidida, cada 
organizacion lleva adelanre la movilizacion de la poblacion con sus propios 
dirigentes (... ): convocaroria casa por casa en cada comunidad, corte de ca
rreteras, cerco de las ciudades, marchas de protesta, negociaciones con las 
autoridades del Estado. Cada organizacion 10 hace en su propio horizonte de 
intereses y redes de clientelas en la parroquia, el canton 0 la provincia (Gue
rrero 1995, 106-107). 

Eso significa, en suma y recapitulando, que cada organizacion que conforrna 
el movirnienro es auronorna: que la meneionada pirarnide constiruye un con
glomerado de instituciones potencialmente en conflicto y en relaciones de com
petencia; y que se dan unificaciones rnornentaneas en aras de la capacidad de 
movilizacion y de consolidar un margen viable de negociacion con los poderes 
publicos". La eficiencia de sernejante estructura ha sido evidente tanto desde el 

8.	 Solo desde que en 1996 el movimiento decidio asarnbleariarnente enrtar en la liza electoral, 
su braze politico (Pachakutik / Nuevo Pais), agJurinando ademas a representantes de otros 
secrores sociales, ha ido paulatinamenre adoprando una cicrra apariencia de partido. Esa reri
cencia historica a organizarse en partidos politicos de corte convencional -catacteristica 
comparrida con los demas movimientos indianisras de America Latina- y su prefetencia por 
los "rnovimientos", fue explicada a escala continental por Marie-Chantal Barre en esros rer
minos: "EI 'partido' tal y como existe en las sociedades occidentales, es la expresion de una 0 

varias clases sociales y es demasiado reducido para responder al caracter cada vez mas decidi
damenre nacionalista de la lucha. Es probable que la fuerza del populismo en America Larina 
y Sll acepracion entre los indios sea precisamente esre ultimo aspecto: el discurso populism. 
allnque demagogico, responde mejor a la estructura mental india que el discurso de la iz
quierda 0 incluso de [a derecha rradicionales. Los indios prefieren forrnar 'rnovirnienros', 
'confederaciones'. 'consejos', 'uniones', 'coordinaciones", etc. Esta terminologia responde al 
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punto de vista de su capacidad de movilizaci6n -a la vista esta el seguimiento 
masivo de los grandes levantamientos indigenas (basicamente los de 1990 y 
1994)-, como del de su aptitud para interlocutar a las maxirnas instancias del 
Estado: la imagen paradigmatica es, en este sentido, la del Presidente de la Re
publica -Rodrigo Borja en 1990 y Sixto Duran en 1994- negociando directa
mente con los maximos dirigentes de la CONAIE. En un pais como el Ecuador, 
sin duda, la foto del Primer Mandatario debatiendo en la misma mesa con los 
representantes de los indios -ataviados obviamente como rales-, e incluso la 
sola presencia de estes en el Palacio de Carondelet -simbolo donde los haya de 
los sistemas de dominaci6n etnica imperantes desde el tiempo de la Colonia-, 
era sencillamente impensable apenas unos afios antes. Mucho es, pues, 10 que ha 
cambiado con la emergencia del movimiento indigena y su conversion en un 
actor politico recurrente e indispensable en la escena nacional. 

No es menos relevante, por ultimo, que esa transformaci6n se haya operado 
de la mano de un discurso de fuerte contenido etnico que -heterogeneo, como 
todo discurso, y fundamentado en la reivindicaci6n del derecho a la diferencia-, 
se traduce en una serie de objetivos concretos, de entre los que destacan la 
construcci6n de un Estado plural (plurietnico, pluricultural y plurilingue): la 
lucha por la autonomia y el acceso a la tierra (fundamentalmente en la sierra); y 
la defensa del territorio de los pueblos arnazonicos, es decir, de la conservaci6n, 
el control y el usufructo de unos espacios tradicionales sobre los cuales garantizar 
la supervivencia y la reproducci6n social 10. Se trata, como venimos argumen
tando, de un discurso relativarnente reciente (no mas de un cuarto de siglo) que 
ha terminado por desbancar y ubicar en un segundo plano ret6rico a las de
mandas estrictamente clasistas: nos hallamos as! ante un mensaje indianista 
contrapuesto al del indigenismo oficial y similar, por 10 tanto, al defendido por 

deseo de diversidad y agilidad para adaprarse mejor a una realidad que precisamente difiere 
segun las situaciones. (...) Los indios se integran mas f:kilmente en los sindicaros campesi
nos. 'Sindicato' tiene la connotacion concreta de una organizacion que los apoya en iniciari
vas palpablcs, de las que son protagonistas. 'Partido', en cambio, es demasiado abstracto, le
jano, urbano y responde a reorfas e1aboradas en realidades roralmenre ajenas. Este deralle es 
de suma importancia para comprender por que la participacion de los indios en las organiza
ciones poliricas rradicionales cs escasa" (1985, 196-197). 

9.	 Sarah A. Radcliffe (1997), desde la nocion de hibridacion, ha inrerprerado la adopcion de 
"ropa indlgena'' por parte de los miembros del movirniento como un mecanismo mas de re
sisten cia y superacion de las relaciones de dorninio. Sobre la rransforrnacion del caracter et
nico de los vesridos, ver tam bien los apuntes de Carola Lentz a tenor de su trabajo de campo 
en Chimborazo (2000, 220-226). 

10.	 En 10 que respecta al espinoso tema de las demandas rerritoriales, siempre recurrentes en las 
proc1amas de la CONA1E, y partiendo de la base de que no es igual la siruacion del oriente 
arnazonico que la del area andina, donde realmenre es dificil -por no decir quimericc-- en
contrar areas geograficas "etnicarnente hornogeneas", seria interesanre retlexionar en torno 
hasra que punto y en que medida podria explorarse la viabilidad para Ecuador de la pro
puesta zapatisra de "regiones autonornas plurietnicas". Veanse, en esre senrido, los rrabajos 
de Bartolome (1997) y Diaz-Polanco (1997). 
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tantas otras organizaciones indlgenas del continenre". La diferencia para con 
esras estriba en que la CONAlE probablemente encarne al movimienro de esra 
naturaleza con mayor capacidad de convocaroria de America Latina y a uno de 
los que, a pesar de los claroscuros", ha demostrado poseer una notable aptitud 
negociadora. Ello no es obice, por supuesto, para que sean perceptibles en el 
horizonre inmediato algunos problemas que se pueden Hegar a plantear (~se 

estan planteando ya?) en La praxis politica del dfa a dfa. Hay que Hamar la aten
cion en este sentido sobre la posibilidad certera de un alejamienro progresivo 
entre los posicionamientos de los dirigentes y la inrelectualidad indfgena y las 
expectativas de las organizaciones de base, 10 cual no significa que no sea posible 
que se produzcan convergencias coyunrurales y que esos dirigentes no sean ca
paces, en un momento dado, de aglutinar y volver a asumir la representacion en 
masa del campesinado indfgena. 

II.	 Vel' Montoya (1996,1998); Sravenhagen (1989,1992,1998); 0 las compilaciones de Con
rreras (1992), Varese (1996) y Grunberg (1995). 

12.	 Aun sin pro ceder a un balance sistematico de los logros del rnovirnienro indigena ecuato
riano, si que pensamos que es bueno Hamar la arencion sobre algunos de sus limites (de ahi 
10 de los claroscuros). Es verdad, en este sentido, que fruro de la presion de la CONAIE se 
consigui6 en 1988 la creacion de la Direccion Nacional de Educacion Indfgena Intercultural 
BiLingiie. No es menos cierto, sin embargo, que el paso de los arios no ha hecho mas que 
au mental' el desfase cxistenre entre los scrvicios prestados pOI' el sistema de educacion bilin
glie (sin recursos, infraesrrucruras ni merodologias apropiadas) y las necesidades de sus usua
rios, alimenrando su descrediro (vel' SOlO 1997; Abram 1992 y Moya 1995). A1go similar 
cabrfa argumentar sobre los logros de la negociacion con el Esrado en 1994 en torno al con
renido de la Le.y de Desarrollo Agrario: una disposici6n marcadamcnre neoliberal (la finalidad 
ultima era fa liberalizaci6n total del mercado de rierras en el pais) en cuya redaccion el Eje
cutivo ruvo que encajar un segundo levanrarnienro indigena que Ie oblig6 a consensual' pane 
del arriculado. El resulrado, sin embargo, cs basranre decepcionaure: se aprob6 al final un 
rexro en el fondo muy similar al de la propuesta inicial, pero edulcorado --eso si- con una 
extensa inrroduccion de conrenido ernicisra [Cf. Breron (1997, 68-72); sobre las implicacio
nes de la Ley. vel' tambicn Navas (1998)]. Y que decir sobre las modificaciones inrroducidas 
en la Consrirucion de 1998 (vel' infra, nota n" 1 del capitulo 7), que hacen de esra una de las 
mas ahierras de la region par 10 que respecta a los derechos colectivos: unos rcconocirnienros 
sancionados en la Cana Magna que rodavia no se han traducido en las consiguientes disposi
ciones especificas que las desarrollen, les den vida y carapulren como elernenro de cambio 
real en la coridianidad de los diferentes colecrivos que inregran el Esrado ecuaroriano. POI' 
ahf iban las reflexioncs de Antonio Rodriguez cuando, tras reconocer el avance per se que re
presenta la incorporacion en la Consrirucion de los derechos colcctivos, se preguntaba "iSo
bre que se va a consrruir la pluriculruralidad, si se esra acabando la base cornunal [veiada alu
sion a \a Ley agraria de 1994]? Si las reformas juridicas no incidcn sobre los elementos es
rrucruralcs de las sociedades indigenas, icomo cnrender, cntonces, esras posiciones emicisras 
que susrentan e1 discurso de las nacionalidades pero olvidan hablar del actual modelo eco
nornico neoliberal y los gobiernos que 10 sustenran, que son absolurarnenre conrrarios a la 
sobrevivcncia y eI desarrollo de las comunidades como base de las nacionalidades y pueblos' 
(Rodriguez 1999,3). 
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La etnicidad como estrategia: la importancia delcontexto 

Con todo, la magnitud del cambio experimentado por la sociedad ecuato
riana es innegable: cambio en terrninos de los logros alcanzados -mal que bien
y cambio, sobre todo, en terrninos de 10 que habfa significado la invisibilizaci6n 
de los indios a 10 largo del dilatado proceso de construcci6n nacional. En este 
punto es indispensable volver a hacer alusi6n a los trabajos de Andres Guerrero, 
aurar que ha defendido reiteradamente la tesis de que el "pecado de origen" (la 
expresi6n es nuestra) de las republicas andinas acaso sea su propia constitucion 
como republicas de ciudadanos libres, siguiendo el espfritu del liberalismo eu
ropeo y norteamericano, aun arrastrando contradictoriamente toda una serie de 
elementos coloniales en 10 que a la catalogacion y a la inclusion / exclusion ciu
dadana de las colectividades ubicadas en el territorio nacional se refiere. En el 
caso del Ecuador, por ejemplo, algunos grupos sociales devienen tras la Inde
pendencia ciudadanos, mientras que otros muchos permanecen como sujetos 
"sornetidos a un nuevo orden politico que los hace funcionales y que redefine 
las antiguas jerarqufas etnicas y raciales" (Guerrero 2000, 28). Es mas, la mayo
ria de los ecuatorianos y ecuatorianas se convierten "en sujetos republicanos que 
los ciudadanos van a civilizar" (Ibidem, 31). En ese contexto, y durante un siglo 
y medio de vida independiente, los indios fueron invisibilizados y privados de 
voz propia. Su interrnediacion con los poderes del Estado se hacia a traves de 
otras personas que "traducfan" sus demandas y aspiraciones al lenguaje poliri
camente correcto: son 10 que el autor denomina las "formas ventrilocuas de 
representacion". 

Este estado de cosas se prolong6 de un modo u otro hasta la reciente eclo
si6n del movimiento indfgena, de los aries ochenta en adelante, y especlfica
mente hasta que los levantamientos de 1990 y 1994 paralizaron por dos veces el 
pais, rompiendo por fin esas formas de representacion y de intermediaci6n ven
trilocuas y haciendo afiicos el efecto civilizador que, desde la conquista europea, 
"irnponfa a las poblaciones indfgenas hablar el discurso de los civilizados" (Gue
rrero 1997, 63). Los levantarnientos pusieron de relieve un hecho social inedito 
-y estrategicamente trascendental- desde mediados del siglo XIX: "quienes 
manifestaban, hombres y mujeres, dejaron de ser sujetos de un Estado. Afirrna
ron su condici6n de agentes sociales que exigen no solamente pleno acceso a 
derechos ciudadanos, sino reconocimiento de derechos colectivos como 'pue
blos'" (Guerrero 1994, 242)13. 

13.	 "Can esos dos actos multitudinarios, ubicados en un indefinible umbral entre rnanifestacion 
politica y ceremonia ritual, se instituye un agente social en la esfera publica: emerge el mo
virnienro de los 'indigenas ecuatorianos'. Su irrupcion redisefia el campo politico. £1 rnovi
miento elabora un discurso propio y discure con las fuerzas polnicas (partidos, grupos de 
presion, intelecruales, sindicaros, iglesia). Los indigenas delegan su representacion a inrelec
tuales dirigentes (hombres y mujeres) que, en la coyuntura, hablan sobre 'los pueblos y na
cionalidades indigenas del Ecuador', reclaman derechos y denuncian la opresion, La den un
cia incluye aspectos del 'interes general del pueblo' ecuatoriano: su discurso no se restringe a 
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<Como ha sido posible semejante transforrnacion en aparentemente tan poco 
tiempo? ~Cuales fueron las circunstancias que, en las ulrirnas decadas del siglo 
XX, posibilitaron la viabilizacion de la etnicidad como estrategia reivindicativa 
de una parte muy importante de la poblacion rural pobre del callejon interan
dina ecuatoriano?". Partiendo de la tesis de que la etnicidad necesita siempre de 
una base de apoyo -conjunto de elementos susceptibles de ser (rerconstruidos. 
seleccionados, ordenados 0 (re)simbolizados- y de que esa base de apoyo, ade
mas, en unas coyunturas puede permanecer latente, mientras que en otras puede 
activarse y convertirse en una fuerza social encaminada a alcanzar objetivos ha
bitualmente relacionados con el control y acceso a los recursos, no son pocos los 
autores que han relacionado la emergencia etnica con contextos en los que esta 
"puede desemperiar un papel central para dar cohesion, cominuidad y legitimi
dad a la accion estrategica" (Baud, Koonings, Oostindie, Ouweneel y Silva 
1996, 23). En general -se argumenta desde esta perspectiva- el (re)surgimiento 
actual de los movimientos etnicos en America Latina parece estar relacionado 
"can la crisis de las instituciones, de las estructuras y de las ideologias, que fo
mentan la modernizacion, el progreso nacional y la integracion internacional" 
(Ibidem, 182). Dado que la etnicidad se construye y se transforma en escenarios 
conflictivos, y considerando que dicho enfrentarniento no tiene por que darse 
solarnente entre grupos previamente definidos -acotacion, dicho sea de paso, 
especialmente pertinente para los paises andinos-, el discurso indianista pucde 
entenderse como derivado en ultima instancia de circunstancias tales como "la 
prohmdizacion de la estratiticacion social, de cambios politicos dentro de los 
estados nacionales, de movimientos migrarorios regionales 0 internacionales". 
Es mas, en el marco de la globalizacion neoliberal, cabe considerar a esos proce
sos como responsables finales de la generacion de "presiones sobre las condicio
nes de sobrevivencia, poder, e identidad de individuos y grupos"; presiones que, 
a su vez. darian cuenta de la etnogenesis como uno de los medias para entren
tarlas, "especialmente cuando instituciones modernas, tales como el Estado, el 
mercado 0 la ciudadania se yen fuertemente erosionados" (Koonings y Silva 

los intereses de los indigenas. Rechazan la opresi6n en general (de ind!genas, campesinos y 
pobres urbanos ciudadanos); sugieren medidas de politica econ6mica nacional; elaboran 
proyectos de leyes para un reconocimienro oricial (en la Constitucion de la Republica) de las 
lenguas y culturas: exigen tierras de culrivo: protestan contra la caida del nivel de vida; soli
citan servicios sociales; por ultimo, se declaran un 'pueblo' autonorno que comprende varias 
'uacionalidades' ecuarorianas, cuyas autoridades y lenguas deben ser reconocidas por la Rc
publica" (Guerrero 2000, 49). 

14.	 Quede claro que, frente a las posiciones esencialisras -por desgracia harro frecuentes en la 
lircratura sobre el tema-, aposrarnos por una vision construccionista de la crnicidad. Consi
deramos as! a las identidades colecrivas no como enridades estaricas e inmutables, sino como 
construcciones sociales que, fundamentadas en un conjunro variable de indicadores etnicos 
(reconsrruccioncs idealizadas del pasado, mitos, sfrnbolos y toda clase de arretactos cultura
les), pueden encerrar un enorme potencial cstraregico en terrninos de un dererminado pro
yecto politico (Horowitz 1985). Dicho proyecro politico, por supuesto. no riene por que ser 
homogcneo ni ncccsariamenrc est.ir bien definido y perfilado en el interior del grupo. 
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1999, 8-9t. De esre modo, en la America Latina posterior a los setenta, los 
pueblos indigenas fueron rornando consciencia "de ser portadores de una cul
tura distintiva, y de que el discurso de la diferencia podia convertirse en un 
valioso recurso para conferir valor afiadido a sus arresanfas y mayor legitimidad 
a sus reivindicaciones polfricas" (Viola 2000,414). 

En el caso ecuatoriano, adernas, fue crucial la existencia de una solida elite 
intelecrual indigena -sobre el tema de su constitucion volveremos mas ade
lante- capaz de ir hilvanando un discurso mas bien culturalista sobre la identi
dad etnica: discurso en cuya elaboraci6n tarnbien participaron no pocos inte
lectuales no-indigenas que, ante la crisis de la izquierda tradicional, apostaron 
por el fortalecimiento de la CONAlE y sus filiales como alrernativa dernocratica 
y participativa al anquilosado aparato de un Estado en crisis permanente desde 
el fin del espejismo perrolero. El reconocirniento de la trascendencia de esas 
elites pens antes no significa -al contrario, insistirnos en ello- que las reivindica
ciones expresadas bajo la bandera de la etnicidad no esten ampliarnente asumi
das por las bases: como muy bien evidenciaron los sucesivos levanramientos de 
los afios noventa, "el discurso de los dirigentes indigenas fue masivamente 
adoptado y transformado rapidarnente en acciones politicas, porque se funda en 
las experiencias diarias de discriminaci6n etnica y en las estrategias de resistencia 
que construyen la identidad y el autorrespeto indigenas con base en las defini
ciones culturalistas de 10 indigena" (Lentz 2000, 205). 

Reconocida, pues, la irnportancia del contexto en todos los fen6menos de 
etnogenesis y/o de revitalizaci6n etnica, y retornando el hilo argumental princi
pal de este ensayo, es el momenta de iniciar la reflexi6n sobre aquel haz de pro
cesos que -en America Latina en general y en el Ecuador en particular- han 
convergido en la conformaci6n de movimientos indigenas como el ejemplifi
cado en el momenta presente por la CONAlE. De entre todos ellos, como ya 
indicamos mas arriba, queremos destacar el descalabro de los modelos desarro
llistas, experimentados con especial ahinco durante los afios de auge de las teo
rias cepalinas, y 10 que ha significado la persistencia del ajuste econornico, la 
consolidaci6n del modelo neoliberal y la puesta en funcionamiento de las reglas 
del juego que han de regir -que estan ya rigiendo- el transite hacia una socie
dad y una economia nacional diluidas y empobrecidas en el oceano de la globa
lizaci6n (Radcliffe 1999,208). 

15.	 De ahi que la construccion etnica emerja con frecuencia asociada a fmmas de protesta social 
(Fox y Starn 1997) y, en la particular tesitura latinoamericana de los noventa, de fuerte 
contenido anti-neoliberal. Asi al menos ha sucedido en Chiapas (Dtaz-Polanco 1997; Mar
cos y Le Bot 1997). en el Chapare boliviano (Viola 2000, 427-443); en el altiplano occi
dental de Guatemala (Palenzuela 1999); 0 en los Andes ecuarorianos (Zamosc 1994). 
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El Estado desarrollista y el descalabro de la modernizacion homogeneizante 

Tras la crisis del patron liberal agroexportador, eI modelo que guio entre 
1940 y 1980 las polfricas rnacroeconornicas latinoamericanas fue eI del fomento 
de la industrializaci6n a base de la substitucion de importaciones (convencio
nalmente conocido como lSI). Su viabilizacion requeria, ineludiblemente, de la 
consolidacion de un Estado fuerte, intervencionista y proteccionista capaz -en 
eI ambito de la ruralidad- de reformar y modernizar las obsoletas estructuras 
agrarias de los respectivos paises de cara a facilitar eI transvase de recursos (hu
manos y financieros) hacia la industria y eI crecimiento urbano; as! como de un 
discurso nacional -mas 0 menos populista, en funcion del caso y la coyuntura
susceptible de aglutinar a amplios seetores sociales alrededor del Estado. Conse
cuenternente, eI modelo lSI se caracterizo por poner en practica medidas tales 
como esporadicas nacionalizaciones de sectores estrategicos (maniobra de fortale
cimiento del Estado y de acercamiento a importantes seetores del proletariado 
urbane), reformas agrarias (sello de su alianza con eI campesinado), y programas 
indigenistas especialmente dirigidos hacia la integracion (~cooptaci6n?) de los 
indigenas, los mas marginados por aquel enronces de entre los marginados ru
rales". 

Los limites de Las politicasindigenistas 

Bajo la egida del modelo intervencionista y asistencialista caracterfstico del 
industrialismo larinoarnericano, en efecto, y en nombre de la modernizacion y la 
cohesion de la sociedad nacional, eI Estado habria de liberar -en momentos y a 
ritrnos diferentes, segun eI pais- a las masas de poblaci6n ind!gena de sus vin
culos seculares con eI sistema de hacienda y abrir los canales de la movilidad 
social a fin de favorecer su integraci6n definitiva a la estructura de clases", En 

16.	 Una buena smtesis de esos procesos es la desarrollada en el volumen colectivo coordinado 
por Leslie Bethell (1997), asi como el capitulo que le dedican Thomas E. Skidmore y Peter 
H. Smith en su excelente manual de historia contcmporrinea de la region (1996, 53-79). Las 
varianres particulares -asi como sus ritmos y sus limites- del desarrollismo ecuatoriano han 
sido bien analizadas, por ejemplo, en Chiriboga (1984) y Monnifar (2000, 21-53). 

17.	 Como es bien sabido, el indigenismo es una corriente de pensamiento que nace a 10 largo de 
la segunda mirad del siglo XIX con la toma de conciencia por parte de algunos intelectuales 
y reformistas sociales de la importancia de la presencia indigena en las jovenes republicas 
americanas, asi como de las precarias condiciones de vida de ese sector social. Con el paso de 
los afios y el coreer de un nuevo siglo, el indigenismo se convirtio en un instrumento de 
protesta contra la injusticia a que eran sometidas las comunidades indias; instrurnenro que se 
manifesto a traves de la literatura (Valcarcel en Peru, Icaza en Ecuador, Lopez Fuentes en 
Mexico), de las ciencias sociales (la figura del peruano Mariaregui es quizas la mas represen
tativa de todo el primer tercio del siglo XX) y de su propia asuncion por parte de los poderes 
piiblicos, entre los aftos treinra y los setenta, como politica de Estado. De entre la abundanti 
sima bibliografia disponible al respecto, nos parecen destacables el ya cirado rrabajo de Barre 
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este sentido, para los regimenes surgidos al calor del desarrollismo entonces al 
uso, la politica indigenista era un aspecto de un proyecto econornico, cultural y 
politico mucho mas arnplio: buscaba la integracion econornica (el indio deberfa 
descornunalizarse, mercantilizarse y convertirse, por medio del desarrollo comu
nitario 0 de la reforma agraria -depende del caso y del momento- en campesino 
o en proletariado urbano), la integracion cultural (via castellanizacion a traves, a 
veces, de programas de educacion bilingue) y la integracion polftica (rechazaba 
cualquier forma de autonornfa en nombre de la unidad de la patria) en aras de 
la construccion de la identidad nacional. Una identidad que en un os casos se 
definta como "mestiza" (Mexico), y por 10 tanto asumfa y fagocitaba determi
nados elementos de las culturas indigenas, y en otros simplernente se asimilaba a 
un universo de modernidad definido en base a parametros exclusivamente euro
pocentricos (Peru, Ecuador). 

En los Andes ecuatorianos habrfa que diferenciar entre, al menos, tees mo
delos cualitativarnente diferentes de intervencion indigenista sobre el medio 
rural entre los afios cincuenta y setenta, con resultados tambien distintos desde 
la optica de sus logros. Nos referimos al indigenismo oficial derivado a pies jun
tillas de aquel trascendental Primer Congreso lndigenista Interamericano de 1940 
(Patzcuaro, Mexico), en cuya declaracion final se explicitaba la irnportancia de 
las medidas a adoptar por los gobiernos nacionales de cara a rescatar "los valores 
positives" de la "personalidad historica y cultural" de los pueblos indigenas, 
"con el fin de facilitar su elevacion econornica y la asirnilacion y el aprovecha
miento de los recursos de la tecnica moderna y de la cultura universal'l"; al in
digenismo representado por la Mision Andina del Ecuador, heredero tarnbien 
de las consignas de Patzcuaro pero con un perfil mucho mas pragmatico fruto 
de sus vinculos con la antropologia aplicada de la epoca, y a la praxis indigenista 

(1985) y la lucida, sinrerica y mas recienre vision de conjunro de Henri Favre (1996). Sobre 
los pensadores indigenisras ecuatorianos resultan de enorme inreres los esrudios de Kim 
Clark (1998 y 1999). 

18.	 Cit. en America Indigena (1990, 75). Resulrado direcro del congreso de 1940 "fue la funda
cion del Instituto Indigenista Interamericano, que ha fornenrado el estudio, las publicaciones y 
los debates sobre los problemas de los indios y sus soluciones. En muchos paises empezaron a 
funcionar insriruros u organismos parecidos, pero no siempre fueron muy eficaces. Por 
ejernplo, en Guatemala la Oficinapara fa Integration Social no pudo derener las maranzas de 
indios que perpetraron el ejerciro y los planradores despues del golpe de Esrado de 1954. En 
Mexico, el Instituto Nacionallndigenista (INI), que recibia amplio apoyo del gobierno, tenia 
por principal funcion el control social y el papel de intermediario entre los grupos indigenas 
yel aparato esraral y, por consiguiente, todo inrenro de potenciar la representacion polfrica 
basandose en tradiciones comunales 0 en nuevas instituciones auronornas inevirablemenre 
creaba tensiones (... ). En Peru, el Instituto Indigenista se convirrio en un organismo basranre 
debil e ineficaz para el desarrollo comunitario. En Bolivia, el MNR [Movimiento Naciona
lista Revolucionario], despues de conseguir apoyo mayoritario de los indios, se nego expllci
tarnente a reconocer la idenridad india y las autoridades comunales. No es exrrafio, pues, que 
todas las organizaciones (etnicas) indias independientes que surgieron en America Latina 
rnantuvieran relaciones ambiguas tanto con los parridos populistas como con la politica in
digenista" (De la Pena 1997, 239-241). 
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-esra sf basranre alejada de los modelos mas clasicos- impulsada por los sectores 
progresistas de la Iglesia Cat6lica. 

Es destacable, en primer lugar, la nimiedad de la practica indigenista con
vencional, represenrada, por ejernplo, por el Servicio Ambulante Rural de Exten
sion Culturalorganizado por el Ministerio de Educaci6n en 1950 (Villavicencio 
1973, 261) 0, en el ambito de las instituciones privadas, por el Instituto Indige
nista Ecuatoriano, fundado en 1942 bajo los auspicios de Pio Jaramillo Alva
rado. Sobre esos experimentos oficialistas, emperiados en imitar la dinamica de 
organismos tan ernblematicos como el lnstituto Nacional Indigenista de Mexico, 
el antropologo mexicano Alejandro D. Marroquin fue bien explicito en su co
nocido Balance del indigenismo: 

Como en todos los paises de America, la practica se ha anticipado a la teoria: 
pero quedarse en e! nivel de la practica sin trascender al plano de la teoria 
que ilumina la actividad practica, es permanecer en los estrechos marcos del 
empirismo. (...). EI Gobierno ecuatoriano no ha dedicado suficiente atencion 
al problema indigena; no ha comprendido que no podra e!evarse 
autenticarnente al nivel general de vida, si no se provoca cl adecuado desa
rrollo de la poblaci6n indigena. (...). Por orra parte la politica gubernamental 
se ha caracterizado por la discontinuidad; hay cam bios frecuentes de progra
mas sin que haya tiempo para digetir las experiencias que cntrafia la realiza
cion de cada uno de dichos programas. (...). La acci6n indigenista en general 
presenta falta de coordinaci6n y planificaci6n: muchas entidades que tienen 
funciones de promoci6n indigenista actuan a veces hasta con crirerios con
tradictotios. Esto, desde luego, es nocivo pata la poblaci6n indigena. (...). 
Pot 10 dcmas, la acci6n indigenista se resiente por la falta de capaciracion 
tecnica, asi como pot e! excesivo incremento de la burocracia. (...). Muchos 
problemas indigenas han sido tratados con independencia cornplcra de la si
tuacion nacional: como si las comunidades indigenas esruvieran en el aire, 
sin cl contorno nacional que las circunda y oprirne. Es debet del Instituto 
Indigenista Ecuatoriano rcoricntar todos los enfoques indigenistas equivoca
dos y definir una polnica y una estrategia indigcnisras, obligatorias para toda 
e! area nacional (Marroquin 1972, 178-179). 

Mas ponderables son, sin embargo, los resultados obtenidos por la Mision 
Andina del Ecuador entre los afios cincuenta y los setenra. Esra iniciativa, pro
bablemente la mas irnportante de cuantas se experimentaron por aquel enronces 
en el conjunro de las Americas desde los presupuesros del indigenismo clasico (y 
a la que dedicamos integramente el segundo ensayo de este libro), fue la primera 
instirucion en defender en Ecuador la necesidad de impulsar un desarrollo 
armonioso de los diversos aspectos que constituian la vida cotidiana de los ane
jos indigeno-campesinos. Como podra comprobar el lector, el seguimiento de 
las realizaciones de Mision Andina revela claramente su contenido tecnocratico: 
la inversion en rubros como caminos, escuelas comunales, infraestructuras sa
nitarias de todo tipo (letrinizacion, dispensarios medicos, agua potable, campa
fias de vacunacion), viviendas rurales y, muy especialrnente, la introducci6n en 
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las comunidades de las maravillas emanadas de la revolucion verde -tan de 
moda en aquellos anos- marcaron el quehacer cotidiano de sus tecnicos y los 
Ifrnites del alcance de su intervenci6n. Poco es, en efecto, 10 que fructific6 de 
aquel esfuerzo desde el punto de vista de la exclusion social y de la marginaci6n 
econornica de la poblaci6n indigena. Desde el momenta en que ni por un solo 
momenta procedio a cuestionar la concentracion de la tierra en pocas manos y 
que, por 10 tanto, poco 0 nada hizo por facilitar el acceso de los campesinos a 
una parcela 0 por cornbatir la pervivencia de relaciones de producci6n precarias 
-aun a pesar del ambiente reivindicativo que se respiraba en la sierra alrededor 
de la expedici6n de la primera ley de reforma agraria (1964)-, las iniciativas en 
desarrollo de Mision Andina estaban condenadas a caer en saco roto. No suce
dio 10 mismo, sin embargo, con la semilla que dej6 desde el punto de vista or
ganizativo. Efectivamente, en la medida en que esa institucion tarnbien invirtio 
en insumos no convencionales como la educaci6n y la capacitacion de lIderes 
campesinos (en vista a facilitar la constitucion de comunas juridicamente reco
nocidas), es mas que notable la huella que imprimio en la primera generaci6n 
de lfderes e inrelectuales indigenas que, treinta afios despues, reconocen sin 
paliativos su deuda para con aquellos talleres formarivos, sin duda pioneros -en 
cantidad y en calidad- en la mayor parte de las parroquias en las que se impar
rieron". Parad6jicamente, una iniciativa tan homogeneizadora e integracionista 
en su filosofia como esra, contribuyo asi a la concienciaci6n ernica y a la reivin
dicacion de la diferencia como herramienta y demanda polftica en ellargo plazo 
de aquellos a quienes presuntamente iba a integrar en la sociedad nacional. 

Finalmente, hay que mencionar la relevancia del paradigma indigenista deri
vado de la T eologia de la Liberacion, emanado de la apertura de la Iglesia expli
citada tras el pronunciamiento favorable de la Conferencia Episcopal Ecuaro
riana para la ejecuci6n de una reforma agraria en el pais

20 
, e inrnediatamente 

fortalecido por el arnbiente progresista resultante del Concilio Vaticano II 
(1963) Y de la III Conferencia del Episcopado Latinoamericano de Medellin 
(1968). Dicho paradigma esta bien representado por la obra de la Diocesis de 
Riobamba en el tiempo de Monsefior Leonidas Proafio, quien lleg6 a definirla 
publicamente como la Iglesia de los Pobres. Sin querer entrar ahora en detalles 
sobre su trascendencia en el proceso de lucha contra el latifundio desarrollado 

19.	 Enrrevisra realizada el 05/11/99 a Luis Macas. En la misma direcci6n se manifestaba Jose 
Quinde, !ider hist6rico de Cafiar: ver infra, nora nO 24 del capitulo 2. 

20.	 Una reforma, no 10olvidemos, en la cual estaba implicada la misma Iglesia dada su siruacion 
de larifundisra. La Carta Pastoral del Episcopado Ecuaroriano, fechada en abril de 1963, se
fialaba en esre sentido: "AI exptopiar las rierras legitimamente poseidas, el Estado debe pagar 
una indemnizaci6n cuya cuantia debe medirse segun el grado de cumplimienro de la funci6n 
social y en ningun caso la indemnizaci6n ha de consriruir un premio a la incapacidad 0 desi
dia. La diferencia que pudiera presenrarse respecto del precio real, bien puede considerarse 
como justa sancion ... ". A 10 que afiadia: « ••• nosotros los Pasrores, no podemos permanecer 
indiferentes ante los padecimientos de orden temporal que sufren tantos hijos nuestros" (cit. 
en CESA 1992,8). 
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por el campesinado indigena entre los afios sesenta y setenta, ni sobre el signifi
cado profundo en el desenlace del proceso que tuvo la perdida por parte de los 
sectores dominantes en la sociedad rural de uno de sus aliados tradicionales -la 
Iglesia-" ', si nos parece oportuno remarcar su tremendo impacto en 10 que la 
eclosion del movimiento indigena conternporaneo se refiere: y eso en un doble 
sentido. Por una parte, en eI caso especffico de Chimborazo, por el apoyo ines
timable que la Diocesis dio a las comunidades, no solo en su oposicion a los 
gamonales, sino tambien -y muy especialmente- en su arrnazon organizativo: 
un somero rastreo por las organizaciones de base, de segundo grado e incluso de 
tercero (caso del Mouimiento lndigena de Chimborazoi, pone de manifiesto que 
un numero significativo de elias hunden sus rakes en la politica implementada 
por todos los sacerdotes proanistas de cara a fortalecer las estructuras asociativas 
del mundo indigena como herramienta de cambio social. En segundo lugar, y 
mas alIa de [a casuistica particular de Chirnborazo, por la puesta en funciona
miento y apoyo posterior de una serie de instituciones de desarrollo (ONGD) 
que, hasta el dia de hoy y sin solucion de continuidad, han venido trabajando al 
amparo de la Iglesia en pos de una concepcion del desarrollo rural que ha to
rnado como referente de sus objetivos a las comunidades y a las federaciones de 
comunidades -las OSG- como sujeto historico de inrervencion y, en ultima 
instancia, como su pro pia razon de ser

22 
• 

Los resultados asimetricos de las reformas agrarias 

Desde la logica de la estrategia desarrollista, la reforma agraria se planteo 
como un requisito sine qua non para lograr la tan anhelada modernizacion lati
noamericana. La reforma, en sfntesis, habria de desempefiar todo un conjunto 
de funciones econornicas (dinamizar las producciones y los rendimientos, as! 
como articular coherentemente los mercados interiores); politicas (consolidar eI 
Estado populista a traves del pacta agrario con los campesinos, cohesionar la 
nacion); y sociales (desactivar eI potencial revolucionario del campesinado por la 
via del reparto y facilitar la movilidad social, consecuencia esta previsible de la 
desrnantelacion del regimen de hacienda)". 

Son muchos los trabajos disponibles sobre el impacto que las leyes de re
forma agraria de 1964 y 1973 ruvieron sobre la mutacion estructural del espacio 
rural ecuatoriano, por 10 que no nos vamos a entretener mucho en ella]'. Baste 

21.	 Rerornaremos parcialmente estos aspectos en los capitulos 3 y 5. 
22.	 La relacion existcnte entre la densidad organizativa de las areas predorninantemente indige

nas y la presencia continuada de estos organismos es notoria a 10 largo de las parroquias se
rranas, como tcndrernos ocasi6n de cornprobar. Ver infi'iI, captrulosJ y 4. 

23.	 Asi planrearon el terna, al mcnos, los teoricos mas renornbrados de la via cepalina. Ver Del
gado (1965). 

24.	 Vcase Barsky, Diaz Bonilla, Furche y Mizrahi (1982), Chiriboga (1987) y Barsky (1988). 
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recordar que, partiendo del afio 1954 (fecha de realizaci6n del primer censo 
agropecuario), cuando el 2,1% de las explotaciones -con mas de un centenar de 
hectareas cada una- acaparaba el 64,4% de la superficie agricola del pais mien
tras que las unidades inferiores a cinco hectareas (el 73,1% del total) controla
ban el 7,2% de la superficie agricola util, la expansion de la Frontera agricola y 
(en mucha menor medida) la reforma redistributiva se tradujeron en una nota
ble reducci6n de los indices de concentraci6n de la propiedad: treinta afios des
pues, en 1984, las posesiones superiores al centenar de hectareas no con centra
ban mas del 34% de la superficie agropecuaria; la mediana propiedad (de entre 
20 y 100 hectareas) habia incrernentado su importancia territorial (con el 30% 
en su haber); y los patrimonios inferiores a 20 hectareas, con el 35,6% de la 
superficie, habian experimentado un fuerte crecimienro (Chiriboga 1987,6). Es 
importante insistir en que esa aparente mayor equidad, por deberse basicarnente 
ala puesta en cultivo de nuevos territorios ubicados en las tierras bajas subtropi
cales y tropicales, es mas ficticia que orra cosa. El lnstituto Ecuatoriano de Re
[orma Agraria y Colonizacion (IERAC), en realidad, "desmovilizo al campesi
nado a traves del fomenro de la colonizaci6n y del acceso a la propiedad de los 
precaristas serranos; aceler6 los procesos de disoluci6n y posterior redistribucion 
de aquellas haciendas incapaces, por las razones que fuera, de adecuarse a las 
necesidades modernizantes impuestas por la coyuntura; pero garantiz6, por 
encima de rodo, la reconversi6n sobre las mejores tierras de buena parte de las 
antiguas haciendas andinas en unidades capitalizadas y orientadas al mercado 
urbano interior (...) 0 a la exportacion" (Bret6n 1997, 61-62t. 

La reforma agraria permiti6 en el medio plazo, pues, ampliar la superficie 
agropecuaria del pais; enmascarar las estadfsticas sobre distribuci6n real de la 
riqueza; procurar la transformaci6n de las grandes propiedades potencialmente 
viables; y estimular la movilidad (econornica y social) del campesinado. Este 
ultimo punto es muy importante para entender c6mo se fue articulando el mo
vimiento indigena en un contexto post-reformista caracterizado por la desinte
graci6n del orden gamonal tradicional y por la indigenizaci6n -valga la expre
si6n- de los espacios rurales serranos. La descomposici6n del regimen latifun
dista comport6 el fin del vinculo del indio con la hacienda y, por consiguienre, 
facilit6 la inserci6n a gran escala de las econornfas indigeno-campesinas en los 
circuitos comerciales y en el mercado de trabajo nacional y regional. En este 

25.	 Las esrimaciones mas recientes de Manuel Chiriboga apuntan en esra direccion: "Si analiza
mos la desigualdad en la disrribucion de la rierra en eI Ecuador, se cncuentra que eI coefi
ciente Gini -un indicador usual que rnientras mas se acerca a 1 revela mayor desigualdad- es 
en 1994 de 0,86 para rierra efectivamenre en produccion y considerando a las familias rura
les sin rierra. Un indice exrremadamente alto incluso para America Larina, la region de ma
yor desigualdad en el mundo en terrninos de disrribucion de la rierra. En efecto, para inicios 
de los afios setenta lOde 17 parses de la region renian [ndices superiores a 0,80, incluycndo 
Colombia (0,859) y Brasil (0,837). La informacion disponible sefiala que no hay [en eI 
Ecuador] diferencias significarivas entre la sierra y la cosra (0,87) y que el indice es menor en 
la region arnazonica (0,78)" (Chiriboga, North, Flores y Vaca 1999, 95-96). 
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punto son referencia obligada las consideraciones de Carola Lentz, extrapolables 
al conjunto de la sierra, sobre el impacto de la migraci6n temporal de los indi
genas chimboracenses a la costa en la construcci6n de un sujeto colectivo indio 
por encima de las adscripciones identitarias locales 0 comunitarias (1997, 305
306). La reforma agraria marco asi un punto de inflexi6n en la evolucion social 
de los Andes ecuatorianos en tanto que, gracias ala aceleraci6n que supuso en la 
integraci6n de las comunidades indigenas al mercado y al Estado -"en virtud de 
la migraci6n laboral, la ampliaci6n del sistema educativo y los numerosos pro
yectos de desarrollo"-; "la conciencia de pertenecer a un grupo 'nosotros', que 
inicialmente era definido en el ambito local", se ha transformado en un senti
miento de pertenencia a una gran comunidad de indigenas" (Lentz 2000, 226). 
De ese modo, se fue reedificando la Frontera etnica al tiempo que se ponian las 
bases para la cimentacion de una idenridad (y de un proyecro) cornun para las 
nacionalidades indfgenas. Con las transformaciones aceleradas de los afios sesenra 

y setenta, en efecto, 

los 'indios' de los poderes locales cornpartimentados tienden a fundirse en 
una poblaci6n mas unitaria. Devienen una suerte de comunidad capaz de 
imaginarse a sf misma en tanto que conjunro social, vinculado por lazos sirn
b6licos e hist6ricos compartidos y reinventados en rituales politicos como los 
levantamientos; por participar en una experiencia de vida y sociabilidad de 
emigrantes en las redes sociales que surgen en las ciudades. Por consiguiente, 
hay dos procesos que gestan un grupo social nuevo: por una parte, la segre
gaci6n, la ubicaci6n del otro lado de la frontera en un mas alia politico inde
finido (no ciudadano), y la violencia que asumen las relaciones 'inreretnicas': 
por orra parte, la resistencia a la situacion de dominaci6n y explotacion a ni
vel nacional (Guerrero 1998, 118). 

La migraci6n, con todo, no deja de ser estacional en muchos casos, 10 cual 
nos sinia ante el tema de la mencionada indigenizaci6n: a pesar de la disrninu
ci6n en terrninos absolutos de los contingentes indigenas a escala nacional, Le6n 
Zamosc (1995) ha demostrado que la poblaci6n en las parroquias serranas pre
dominantemente quichuas emigr6 tras el reparto menos con caracter definitive 
que en aquellas blanco-rnestizas, con 10 que las areas rurales andinas experi
mentaron, entre 1962 y 1990, una cierta indianizacion"; indianizaci6n que esta 

26.	 En eI marco del regimen gamonal se consrara una personalizacion de la dorninacion desde eI 
punto de vista de las relaciones entre los dominadores (rerrarenienres y mestizos) y los indi
genas (ver Guerrero] 991). 

27.	 "Entre 1962 y ] 990 la poblacion rural en las API [areas predominanremenre indigenas, ver 
infra, nota nO 6 del capitulo 4] aumento en un rercio, empujando hacia arriba la tasa general 
de crecimiento de la poblacion rural de la Sierra (que aurnenro en una cuarta parte). (... ) Tal 
vez sea mas acertado considerar al mayor crecimiento demogdfico de las API como un re
Hejo de la existcncia de una menor rasa de disrninucion relativa de la poblacion rural. Esto 
invita a la rellexion sabre los factores que hacen que las API tengan mas poder de retencion 
dentro del conrexto de la migracion rural-urbana" (Zamosc 1995, 25). Hernan Carrasco 
(J 997), por su parte, dernostro a rraves del anal isis de los datos censales de 1974, 1982 Y 
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en la base tambien de la fiebre etnicista que recorrio de norte a sur el callejon 
interandino justarnente a partir de las etapas finales de la lucha por la tierra. La 
proliferacion de la reivindicacion etnico-comunitaria durante las decadas de los 
ochenta y los noventa, por tanto, puede ser entendida en parte como una res
puesta desde esos espacios (re)indianizados al control esratal y a la decepcion 
generada por los resultados obtenidos finalmente en terrninos econornicos a 
partir de las reformas agrarias. Como ha apuntado Tania Korovkin, "en vista 
de las restricciones estructurales y fiscales a la capacidad redistribuidora del Es
tado, esta intervencion dificilmente puede estar a la altura de las expectativas 
que se ha creado entre el campesinado", por 10 que, "como resultado de ello, 
surge una tendencia para el desarrollo de organizaciones auronornas al margen 
de la red organizativa controlada por el gobierno y, adernas, una proliferacion 
de conflictos entre las organizaciones patrocinadas por el Estado y sus supuestos 
benefactores" (I993, 5). Dicha tendencia se vio fortalecida por otro efecto co
lateral de la disolucion de las haciendas: el hecho de poder acceder a la tierra, 
disparo la constitucion legal de comunas y de cooperativas". Simultaneamente, 
la erosion del poder y la perdida paulatina de parte del control social de las elites 
rurales blanco-mestizas promovio la desarticulacion de la integracion vertical 
existente -en rerrninos de dorninacion y dependencia- entre los pueblos (cabe
ceras parroquiales) y las comunidades, "llevando a un nuevo tipo de configura
cion en la cual se desarrolla una integracion horizontal, de naturaleza econornica 
y polftica, entre comunidades indigenas" (Pallares 2000, 268), alimentando de 
ese modo el proceso organizativo que sentaria los fundamentos del asalto final a 
los poderes locales protagonizado por el movimiento indigena a partir de la 
segunda rnitad de los an os noventa". 

Por otra parte, la forma en que se concreto la reforma agraria signified con el 
paso del tiempo un deterioro evidente de las condiciones de vida de buena parte 
del campesinado indigena aunque, ala vez, facilito que ciertos sectores rninori
tarios de ese campesinado dieran el salto, por disponer de ventajas comparativas 
de distinta indole, hacia la capitalizacion-mercanrilizacion de sus economias, 
posibilitando asi con el paso de los afios el ensanchamiento de una elite indi
gena intelectualrnente formada y con capacidad de respuesta", Como sefialan 
Moreno y Figueroa (I992, 33), "los pre-requisitos para que el discurso etnicista 

1990 que el crecimiento de las organizaciones quichuas coincidia con una dina mica demo
grafica de despoblamiento mestizo de las cabeceras parroquiales. Sobre la casuistica de 
Chimborazo, ver infra, capitulo 5, "La consrruccion del andamiaje organizativo indigena: de 
las comunas a las OSG". 

28.	 El 39,4% del total de las comunas yel 74,14% del de las cooperativas consrituidas en la 
sierra entre 1911 y 1992 vieron la luz en el periodo comprendido de 1965 a 1984 (Zamosc 
1995,90-94). 

29.	 Ver infra, capitulo 5, en especialla nota nO 14. 
30.	 Para el 050 pionero y excepcional de los procesos de diferenciacion interna y de reafirrna

cion cultural de la poblacion indigena de Otavalo, vinculados a la especializacion textil, ver 
Villavicencio (1973), Walter (1981), Salomon (1981) y Colloredo-Mansfeld (1999). 
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tomara la fuerza que en este momenta tiene dentro del movimiento indigena, 
eran la disoluci6n de la hacienda y el aparecimiento de un grupo social indigena 
con fuerza tanto en terrninos politicos como economicos", De hecho, observa 
Andres Guerrero, un estudio derallado de su procedencia revelaria con toda 
probabilidad "que una importante proporci6n de los lideres, en algun momento 
de su recorrido, trabajaron de promotores, capacitadores 0 gestores de proyectos 
de desarrollo en las agencias estatales, de la iglesia 0 privadas"; es decir, que 
"recibieron una instruccion y colaboraron en aquellas instituciones frente a las 
cuales, desde sus puestos en las parroquias, la provincia 0 la capital de la Repu
blica deben emitir discursos sobre la diferencia etnica, la opresi6n y la autono
mia" (1995,11). 

Las dificultades de la izquierda elisica para abordar la cuestion indigena 

La formaci6n de esas elites indigenas y la final consolidaci6n de un mercado 
de trabajo plenamente capitalista en Ecuador -libre por fin de las trabas a la 
movilidad caracterlsticas del antiguo regimen- son elementos que, siendo indis
pensables para entender el surgimiento del movimiento indigena, no explican 
por si solos el porque del rumbo etnicista adoptado por el discurso de la CO
NAlE desde finales de la decada de los ochenta. Pensamos que un factor im
portante a considerar acaso sea la desconfianza que muchos de esos intelectuales 
indigenas sennan hacia el discurso tradicional de los partidos de izquierda. Una 
desconfianza que emanaba, por una parte, de la invisibilizacion de las demandas 
etnicas tras las estrictamente clasistas" y, por otra, de la actitud venrrllocua y 
paternalista adoptada durante decadas por los representantes de esas formacio
nes politicas a la hora de defender los intereses de unos indios a quienes pre
suntamente representaban y a quienes consideraban, racirarnente, como sujetos 
incapaces de articular una voz propia. En ultima instancia, la ret6rica de aquella 
vieja izquierda -no por bienintencionada portadora indiscutible de la verdad 
absoluta- compartia una parte muy importante del substrato ideol6gico que 
conform6 la teo ria (y muchas veces la praxis) del desarrollismo de aguellos afios 
de crecimiento econornico, transformaciones estructurales y espacios en los 
imaginarios colectivos donde ubicar la utopia social. 

De ahf se generaron con el paso de los afios toda una serie de incornprensio
nes reefprocas y desencuentros que se reflejan fielmente en la trayectoria del 
propio movimiento indigena. Partiendo de unos planteamientos al cien por cien 
clasistas (yen estrecha relaci6n con los partidos politicos de izquierda 0 con los 

31.	 A partir del lucido analisis que autores como Mariaregui 0 Castro Pow hicieran en su dia 
sobre eI caracter clasista de la "cuestion indigena" en eI Peru, y de su logica y legitima gene
ralizacion ala realidad de los Andes ecuarorianos y bolivianos, la izquierda clasica ha tendido 
a traspapelar reiteradarnente a los indigenas (dimension etnica) tras los campesinos (dimen
sion de clase), 
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sectores catolicos mas progresistas), y que ternan su expresion en la Federacion 
Ecuatoriana de Indios (FEI) y en la Federacion Nacional de Organizaciones Cla
sistas (FENOC)32, desde la primera mitad de los setenta se empieza a evidenciar 
un proceso en la sierra del Ecuador en virtud del cual pierden representatividad 
las organizaciones estrictamente campesinas y, a la vez, emerge una nueva pla
taforma (el ECUARUNARI) cuyo discurso va a acabar pivotando mas sobre las 
demandas de indole etnico, aunque sin perder nunca del todo los componentes 
de clase. Roberto Santana (1995) distingue, de hecho, tres fases en la historia 
reciente del movimiento indfgena: una primera etapa de sindicalismo de clase 
(FEI, FENOC, etc.): una segunda caracterizada por las oscilaciones entre las 
demandas etnicas y las especfficamente clasistas (ECUARUNARI)33; y una ter
cera fase final (representada por la CONAIE) de hegemonfa definitiva de las 

• •• 34
tesls etmclstas . 

La era del neoliberalismo, la aldea global y la eclosion identitaria 

Durante los afios dorados del "boom" petrolero, el Estado reduplico su enfa
sis desarrollista y modernizador en las areas rurales. En esa coyuntura, en etecto, 
las agencias estatales, dotadas de presupuestos generosos, hicieron un gran es
fuerzo en la implementacion de infraestructuras de todo tipo (carre teras, escue
las, dispensarios medicos, electricidad, agua, oficinas de telefonos, ...); infraes
tructuras que, en ultima instancia, "aproximan los campesinos a las plazas de 
mercado y trabajo en las ciudades" (Guerrero 1995, 10 1). La crisis econornica 
posterior frustro el proyecto desarrollista asociado a las polfticas agrarias: del 
mismo modo en que las necesidades de la evolucion del conjunto de la estruc
tura econornica del Ecuador estuvieron, a 10 largo de los afios sesenta y los se

32.	 La FE! data de 1944, "cuando fue creada por iniciativa del Partido Comunista para impulsar 
el sindicalismo de las masas indigenas. En su primera epoca su Secretario se confundia con 
aquel del Partido y si, posreriorrnenre, esta coincidencia organica desaparecio, la FEI sigue 
siendo la rama campesina del movimienro de masas del Pc. La hisroria de la FENOC es un 
poco mas breve. Heredera de Ja anrigua FETAP (Federaci6n de Trabajadores Agropecuarios), 
organizaci6n a rraves de la cual la CEDOC (en sus origenes Confederaci6n Ecuatoriana de 
Obreros Catolicos y en la acrualidad [1980] Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas) 
acnia en el campo ecuatoriano a partir de 1965. La CEDOC, de la cual se deriva, habia sido 
fundada a su vez en 1938 y su presencia en el campo habia sido sefialada desde 1950" (San
tana 1988, 280-281). 

33.	 En el ECUARUNARI (movirniento gestado entre 1968 Y 1972, pero fundado formal mente 
en ese ultimo ario), inregrado tam bien por numerosos parridarios de posiciones clasistas de 
iniciariva cristiana filo-marxisra, "van a enfrentarse abiertamenre por primera vez en el plano 
nacional, la corriente de clase y la corriente ernica emergente" (Santana 1995, 141- 142), que 
es la que acabara imponiendose. 

34.	 Un paso fundamental en el afianzamiento del movimienro indio a nivel nacional fue la 
consritucion del Consejo Nacional de Coordinacion de las Nacionalidades Indigenas del Ecua
dor (CONACNIE) en 1980, anrecedenre direcro de la CONAlE (fundada en 1986), y cuya 
coordinacion ejecuriva asurnio ECUARUNARI en 1981 (CONAlE 1989). 
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tenta, en la base de la articulacion de una reforma agraria moderada y en la 
experimenracion de los primeros programas de desarrollo rural gubernamenta
les, durante los decenios siguientes la crisis de la deuda externa, el estrangula
miento del viejo modelo substitutive de irnportaciones y la adopcion de duras 
polfticas de ajuste econornico, marcaron el final del ciclo expansive" y el inicio 
de una etapa marcadarnente contrarreformista y descampesinista. De ahf tam
bien la contundencia del giro etnicista experimentado par parte de las organiza
ciones indigenas. Un giro que encierra, por paradojico que ello pueda parecer, 
una dimension profundamente clasista (no en vano ha sido adoptado por algu
nos de los sectores sociales mas desfavarecidos par el ajuste), y que ha demos
trado, adernas, ser una de las esrrategias mas dinarnicas de resistenci., al neolibe
ralismo en America Latina (Veltmeyer 1997). 

El signo de los tiempos: liberalizacion de laspoliticas agrarias, proftsion de nueuos 
agentes y fragmentacion de losenioques del desarrollo rural 

La praxis neoliberal se ha ido concretando en la region con la paulatina 
puesta en funcionamiento de tres grandes lineas de actuacion, en 10 que al sec
tor agropecuario y a las areas rurales se refiere: la liberalizacion y la desregula
cion de mercados de productos e insumos antafio protegidos, consecuencia 
logica de la aplicacion de los preceptos sobre la aldea global y la teoria de las 
venrajas comparativas; la liberalizacion del mercado de tierras y el fin del pacto 
agrario del Estado con los campesinos, a traves del cual -recuerdese- aquel ha
bia acosturnbrado a mitigar los conflictos y a garanrizar la paz social durante el 
dilatado periodo desarrollista"; y la substitucion definiriva del paradigma de la 
refarma agraria par el del desarrollo rural integral (ORr). Esto ultimo, mas tras
cendente de 10 que pudiera parecer a simple vista, ha implicado el abandono de 
la pretension de una rransforrnacion global del sector agrario en aras de una 
intervcncion parcial y circunscrita a determinados grupos de productores rura
les; ha significado reemplazar su concepcion inicial como estrategia de desarro
llo por otra rneramenre asistencialista, a modo de programa social"; y ha 

35.	 Buenos anal isis de las reformas estructuralcs y de sus precedenres son, entre otros, los de 
Pachano (1987), De janvry, Sadouler y Fargeix (1991), y Racines (1993). 

36.	 Ejemplos de esa marcha arras son las conrrarreformas legislativas de Mexico (1992), Peru 
(1993), Ecuador (994) 0 Bolivia (1996), prornovidas por los respecrivos regimenes ncolibe
rales de cara a incentivar la afluencia de capirales privados al sector, aun a costa de ensanchar 
la brecha de exclusion ((expulsion?) de los pequenos campesinos. 

37.	 Prucba de ello es eI surgimienro de un estado de opinion, en las propias instituciones finan
cieras, que planreaba que los DRl "no debicran ser considerados como programas producti 
vos, de los cuales cabia esperar resultados que justificaran la inversion, sino como programas 
sociales" (Plaza 1990, 35). Ella comporraba, ni mas ni rnenos, enrender cl DR! como una 
especie de limosna capaz, en el mejor de los cases, de paliar algunas de las incvirablcs secuelas 
del ajuste econ6mico. 
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abierto, finalmente, una puerta a la posibilidad de privatizar las intervenciones 
sobre eI medio rural. 

De hecho, desde eI momento en que eI DR! suponia renunciar a la utopia 
de un cambio estructural en favor de los proyectos de actuacion inrnediata y que 
eso mismo implicaba -se quiera reconocer 0 no- priorizar la praxis y eI inme
diatismo del proyecto concreto sobre la teoria y la vision de conjunto, era de por 
sf perfectarnente susceptible de ser compatible con eI marco institucional de la 
nueva economla. Esto redundo en una situacion en virtud de la cual eI Estado 
fue perdiendo protagonismo como agente potenciador del desarrollo rural en 
beneficio de las ONGD y las financieras, multiplicadas y sobredimensionadas a 
la sombra de un ajuste econornico que ha ido limitando progresivamente la 
capacidad interventora de los poderes publicos". La presencia de ONG y 
ONGD en los paises del area no es nueva, desde luego, yen eI caso del Ecuador 
algunas de las mas importantes se remontan a los tiempos de las luchas por la 
tierra". Lo que es real mente novedoso es la proliferacion y la entrada en escena 
masivas de este tipo de organizaciones a partir de los inicios de la decada del 
ochenta, 

Desde eI punto de vista de las ONGD que trabajan en eI medio rural an
dino, la sostenibilidad, eI fortalecimienro de las organizaciones populares y eI 
apoyo a las comunidades indigenas, son tres pilares que gufan sus prioridades de 
inversion40. De este modo, estas instituciones se han convertido en financiadoras 
y consolidadoras, al menos, de los pisos intermedios del andamiaje del movi
miento indigena (fundamentalmente de las OSG): unas veces ahondando los 
procesos de diferenciacion interna a traves del afianzamiento de un estarnento 
de dirigentes locales cuyo prestigio y cuya capacidad para autoreproducirse 
como tales depende de su habilidad para atraer recursos externos; otras veces 
anteponiendo eI apoyo a un proyecto politico determinado --el de la CONAlE y 
sus filiales- por encima de la viabilidad econornica de los proyectos estricto 

38.	 Esto sin enrrar en eI rema de los rnodesrtsirnos resultados de los proyecros concretos en 
relaci6n a las necesidades de la poblaci6n rural. En este senrido, debe tenerse en cuenta que 
una de las dificultades que ruvieron que enfrenrar casi todos los programas DRI larinoarneri
canos -y que acab6 por esrrechar exrraordinariamenre su alcance y cominuidad- fue la del 
conrexto de crisis econ6mica en que se gesraron. Sobre la genesis del paradigma DRI, sus 
vincuIos con eI ajusre neoliberal, su caracrer conservador y sus limitaciones, veanse Giusti 
(1984), Grindle (1986) Plaza (1990) y Cloke y Lirrle (I990). Para un ana/isis derallado del 
Programa Nacional de Desarrollo Rural ecuaroriano (PRONADER), ver Marrfnez (I995b) y 
Martinez y Barril (I 99 5). 

39.	 Tal es eI caso de las vinculadas en sus origenes con la Iglesia de los Pobres, como el Fondo 
Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP), la Central Ecuatoriana de Servicios Agricolas 
(CESA) yel Centro de Estudios y Accion Social (CEAS) (cf infra, eI parrafo inrroductorio al 
capitulo 3). 

40.	 Informaci6n obrenida a traves de entrevistas con responsables de ONG y de observaciones 
de campo. 
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sense"; ya menudo retroalimentando el discurso de la dirigencia indfgena, en la 
medida en que la reindianizacion de amplios espacios de la sociedad rural -y 
que mejor indicador de ella que la densidad organizariva- se convierre en un 
reclamo de cara a caprar proyecros de desarrollo. 

Las organizaciones de segundo grado, en efecro, han sido reiteradamente se
naladas como las plataforrnas ideales para desarrollar sabre el terreno los pro
yectos de desarrollo rural. Como tendremos ocasion de demostrar en los capt
tulos que siguen, tanto las ONCD mas irnporranres que operan en el callejon 
interandino como, en los ultimos arias, el rnismfsirno Banco Mundial, coinci
den en remarcar la posicion esrraregicarnenre privilegiada en que se ubican las 
OSC denrro del edificio organizarivo del movimiento indfgena: son estructuras 
manejables -ni muy pequefias (y par 10 tanto irrelevanres en rerrninos del irn
pacro de la intervencion), ni excesivamente gran des (circunstancia que aurnenta 
el riesgo de diluir los resultados)-, aparentemente bien coordinadas can las 
organizaciones de base que las integran y que -a juzgar al menos por la retorica 
de sus Ifderes- condensan en sf mismas todas las virrudes emanadas del cornu

nitarismo andino con que tantas veces han sido estereotipados los campesinos de 
la region desde posiciones esencialistas". 

Consecuencia de rodo 10 anterior es la fragmentacion de los enfoques tan ca
racteristica en el mundo del desarrollo rural del cambia de siglo. La propia con
version del proyeeto concreto en el unico fin real de la politica de desarrollo, can 
todas las consecuencias nocivas que ha acarreado (atornizacion y dispersion de 
dicha politica en rnulrirud de experiencias dificilmente coordinables, multiplica
cion del personal de las agencias ejecuroras, rninirnizacion del aparato publico 
en favor de la externalizacion y aumento de la competencia inrerinstitucional 
par nuevos recursos, amen del reforzamiento de una percepcion focalizada y 
localista de la cuestion agraria), ofrece la rriste imagen -parafraseando a Alberro 
Paniagua (1992, 209)- "de un espejo quebrado en mil fragmentos, cada uno de 
los cuales refleja, desde su propia forma, la misma imagen dislocada del desarro
llo". Dentro de esa dispersion, sin embargo, son destacables cuatro grandes 
rnarerias 0 items que, con recurrencia, ocupan un espacio irnportante en las 
agendas de numerosas instituciones de desarrollo: nos estarnos refiriendo al 

41.	 La inmensa mayorfa de los proyecros a que hemos tenido acceso en Chimborazo, al menos, 
riencn como objerivo prioritario el torralecimienro de la organizacion cam pesina como ele
mento de cambio social. Entrarernos en deralle en eI anal isis de rodas estas cuesrioncs en los 
capuulos posreriores. 

42.	 Sobre esto ultimo, ver Viola (1993). La pervivencia de imageries fOlk como esa sobre el 
mundo iudigcna-campcsino csta relacionada, en un pais como Ecuador, con el inmediarismo 
en el que operan las ONGD y, en general, rodas las agencias de desarrollo. Para estas, "era 
mas irnportante la 'accion' en cualquier linea antes que disponer de una reflexion solida so
bre las tendencias econornicas y sociales predominanres en el medio rural. Basraba con apli
car los rncrodos del 'diagnosrico participarivo, para disponer de los elementos cientificos 
para la accion. De esta forma, se evacuaron las posibilidades de investigar en importanrcs 
.ireas campesinas don de se implementaban proyectos desarrollistas" (Martinez 2000b, 11). 
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conocido coloquialmente como enfoquedegenero, a la apuesta por la descentrali
zacion del Estado (0 de 10 que queda de el), a la busqueda de la sostenibilidad 
(social y econornica) de las iniciarivas y a la inversion en capitalsocial. Pensamos 
que, en cierto sentido, estos son los cuatro "ternas estrella" que, habitualmente 
desmembrados de una vision holfstica de la realidad social, constituyen hoy por 
hoy las principales alternativas paradigrnaticas en 10 que a la praxis cotidiana de 
las intervenciones sobre las areas rurales se refiere. Por razones de espacio y por 
no querer alejarnos del hilo argumental de este ensayo, vamos a dejar aqui de 
lado el enfoque de genero43 y el debate sobre la descentralizacion44, para centrar 
mas bien la atencion en la sostenibilidad y el capital social. 

43.	 Si queremos meneionar, empero, que se consrata en algunas de las ONG mas irnportanres 
del Ecuador un interes por el enfoque de genero a partir, mas 0 menos, de mediados de la 
decada de los noventa. Un interes que, en nuestra opinion, obedece mas a los condiciona
rnientos de las financieras extranjeras que a un posicionamiento interno propio. Efecciva
mente, las agencias de cooperacion inrernacional, menos generosas que antafio para con las 
ONG locales y mas preocupadas por precisar el ripo de coopcracion de que se trata, han irn
pulsado en el pais la adopcion en los proyectos de desarrollo de un pocas veces precisado 
enfoque de genero. Me gust aria, para ilusrrar esta aseveracion, traer a colacion un par de 
ejemplos exrraidos de mi trabajo de campo en Chimborazo. En el casu de una ONG tan 
ernblemarica como CESA, el enfoque de gencro es por prirnera vez considerado en sus ac
tuaciones en esa provincia a partir de 1995, concreramenre en Ia segunda fase del Proyecto 
Licto de Riego y Desarrollo Rural y, mas extensarnente, en el Proyecto de Credito para fimento 
del ganado lechero entre las mujeres de Pungal. Mas alla del peso de la rnigracion masculina en 
ambos ambitos de inrervencion, el enfoque de genero fue un requisite condicional impuesto 
respectivarnente por la cooperacion suiza y por la alemana (ver infra, capitulo 6, "Organiza
cion indigena y desarrollismo hidraulico: la CODOCAL de Licto y el regadio", en especial la 
nota nv 20). En el casu del FEPP, otra de las ONG con solera en Chimborazo, el enfoque de 
genero no aparece explicitado en ningun documento de la institucion desde la fundacion de 
la propia Regional Riobamba en 1981 hasra el afio 1996, momento en que se le toma en 
consideracion a la hora de planificar el Segundo Programa de la Regional para el periodo 
1996-2000 (ver infra, capitulo 3, "EI Segundo Programa de la Regional Riobamba, 1996
2000", al analizar la primera fase). Los resultados que arrojan las evaluaciones externas al 
respecto, sin embargo, no acostumbran a ser muy halaguerios: con frecuencia, el enfoque de 
genero no pasa de ser un barniz con que se cubren los discursos sobre el papel de proyectos 
de desarrollo de corte muy convencional y, en el mejor de los casos, suele quedar en la orga
nizacion de ralleres de capaciracion, tanto para los tecnicos que implementan las interven
ciones como para las supuestas beneficiarias de los mismos. Para un analisis mas exhaustivo 
de esra cuestion, es referencia obligada Cuvi, Ferraro y Martinez (2000). 

44.	 El de la descenrralizacion es orro tema de rnoda, impulsado por las financieras mulrilarerales 
y las ONG, de indudable interes para rodos los paises de la region. Postula la necesidad de 
descenrralizar los recursos a traves de la dotacion de poderes reales ala poblacion local por la 
via del control de los municipios. En el caso de la sierra ecuaroriana, se trara de un proceso 
que, en cierro senrido, cs consecuencia logica de los cambios en las estructuras de los poderes 
locales que se han venido gestando desde el tiempo de las reformas agrarias y el resquebraja
mien to de los sistemas de dorninacion ernica. La pregunta del millen, sin embargo, es: iY 
que recursos se descenrralizan? En este punto nos parece pertinente proponer dos reflexiones 
colaterales. La primera es que sc rrata de una propuesta que, en cierto senrido (y no es gra
tuito que el debate se de en el mornento en que sc da), esta en consonancia con el proceso de 
desesraralizacion y cxrernalizacion de algunos servicios basicos caracteristico del modelo nco

50 



Victor Breton 

De la sostenibilidad al capitalsocial 

Las limitaciones de las reforrnas agrarias, en general, y los abusos generados 
par la adopcion indiscriminada de la revolucion verde, explican el surgimiento 
de nuevas lineas de actuacion -la agroecologia serfa una de ellas- que, enmarca
das en la perspectiva general del desarrollo sostenible, reivindican la pertinencia 
de la racionalidad ecol6gica de la producci6n tradicional. Desde la optica de este 
tipo de propuesta, aspectos tales como la recuperaci6n de la 16gica productiva de 
los campesinos, el fomento de la participacion popular, el etnoecodesarrollo 0 el 
respeto a las formas de organizaci6n locales, deben ser los parametres prefe
rentes de intervenci6n45 

• justarnente por ello, como sefialan Altieri y Yurjevic 
(1991), el enfoque de la sostenibilidad se amolda al espfritu de aquellas ONGD 
que defienden orientaciones participativas desde abajo como via de superaci6n 
de algunos de los deficits mas irnportantes detectados en los programas de desa
rrollo anteriores, tales como la marginalidad del carnpesinado en el interior de la 
sociedad nacional: la posible perdida de identidad de las comunidades rurales 
(rnuy irnportante en el caso del mundo indfgena); 0 las dificultades estrucrurales 
que impiden superar la pobreza por parte de los estratos mas desfavorecidos. De 
ahf que el fortalecimiento de la organizacion y de la identidad, asf como la preo
cupaci6n por la consolidacion de una agricultura regenerativa, sean elementos 
comunes de muchos de los programas de desarrollo que, implementados por 
ONGD, toman nota de los avances protagonizados por la agroecologia y el 
desarrollo sostenible": unos planteamientos, no solo compatibles con el discurso 
indianista, sino que 10 refuerzan (Bebbington 1995). 

liberal. En esra linea, rampoco es casual que algunos de los espacios rurales serranos que se 
est.in convirriendo en un modclo para la lirerarura especializada en desccnrralizacion (y que 
curiosarncnre ram bien 10 son en la de capiral social y en la de cooperacion para el desarrollo), 
sean de los mas marginales en rerminos economicos, circunsrancia que cuesriona seriamenre 
sus posibilidades de arender las dernandas mas b.isicas de su poblacion y que, a la vez, los 
ubi can en una posicion de absolura dependencia de los organismos exrernos que cooperan y 
financian esc proceso de descenrralizaci6n. Para el caso de Chimborazo, ver infra, capitulo 5, 
"EI senrido esrrategico de las OSG y cl valor del capital social: luces y sornbras", Una buena 
vision de conjunro del problema puede verse en el volumen coordinado por Augusro Barrera 
(l (99). 

45.	 Esa es la tesis de aurores tan relevanres como Toledo (1981, 1993), Yurjevic (1995, 1997), 
Alrieri (1991, 1995) Y orros. Hay que aclarar, con rodo, que una cosa es la apuesra agroeco
16gica de quienes rrabajan en serio en esra linea, y orra muy distinta 10 que Alonso MieJgo y 
Sevilla-Guzman (1995) han denominado el discurso cco-tecnocrdtico de los organismos inter
nacionales, que en buena parre han fagocirado y domesricado el discurso de la sosrenibilidad. 
De hecho, en nuesrra invesrigaci6n sobre el rerreno hemos podido consratar como, a insran
cias de las financieras, muchas ONG adopran formalmenre el discurso de la sosrenibiJidad 
aunque, en el fondo, conrinuen operando denrro de los par.imcrros mas convencionales del 
desarrollismo recnocrarico clasico, 

46.	 "La cuestion de la idenridad campesina es otro aspecro que asumen los programas de desa
rrollo rural al entrenrar la pobreza rural, especialmenre al rratar con campesinos indigenas. 
En estas comunidades los programas de rormacion ponen enfasis en el desarrollo de una 
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Tal es asi, que principios como la equidad, la rentabilidad, la busqueda de la 
seguridad alimentaria 0 el empoderamiento de las bases, se han convertido en 
las sefias de identidad mas peculiares de esta suerte de desarrollo alternativo47. 

Unas propuestas que en Ecuador entroncan plenamente -y ahf es donde que
remos ir- con el sentir de los movimientos sociales que, como las actuales orga
nizaciones indigenas, tienen por bandera la reivindicacion del respeto hacia sus 
formas consuetudinarias de organizacion social y la defensa de un espacio y 
unos recursos vitales para garantizar su supervivencia. Mas alia de la viabilidad 
de este tipo de aproxirnacion desde la optica de la eficiencia -muy discutible
de las actuaciones concretas y de su caracter ciertarnente minoritario en el 
enorme elenco de instituciones que operan en el medio rural, 10 cierto es que, 
en terminos generales, el discurso sobre la sostenibilidad -y, asociado a el, el de 
la indispensabilidad de la participacion popular como requisito sine qua non 
para alcanzarla- ha cuajado muy hondo en las financieras del desarrollo (que 
son quienes realrnente marcan la agenda). Dicho discurso es adernas compatible 
-induso funcional- para con el del capital social, verdadero telon de fondo 
cuyo fomento -segun sus defensores- viabilizara y hara sostenibles las iniciativas 
en desarrollo sobre el construidas. Ni la sostenibilidad, ni el enfoque de genero, 
ni la descentralizacion, ni tampoco una orientacion combinada de esos tres 
factores puede generar desarrollo con mayusculas si no es, se dice iiltimamente, 
partiendo de una inversion seria y decidida en capital social. 

En un sugerente trabajo colectivo, Serageldin y Steer (1994) defendieron 
hace unos afios que el desarrollo sostenible debfa entenderse en terrninos de la 
acumulacion y cornbinacion de cuatro tipos distintos pero complementarios de 
capital (el capital productiuo, el capital humano, el capital natural y el ya men
cionado capital social)". Argumentaban adernas que, por muchfsimo tiempo, las 
concepciones dominantes en el Banco Mundial identificaron desarrollo exclusi
vamente con crecimiento econornico, siendo en consecuencia la generacion de 
capital productivo el tinico indicador tornado en cuenta por los planificadores. 
Mas adelante -y la publicacion del World Development Report de 1990 podria 
ser considerada como un hito significativo en este sentido-, el capital humano 
(es decir, la disponibilidad de individuos con forrnacion y capacidad para de
sempefiar tareas que requieren ineludiblemente de esa formacion) fue asimismo 
conremplado como un factor enrico y fundamental en la lucha contra la po
breza. La presion de los grupos ambientalistas y, en especial, la resaca de la 
Cumbre de Rio de 1992, incidieron en que se asumieran los impactos rnedioam

concieneia social, una educacion polftica y la idenridad ernica del campesinado. Aunque las 
ONG difieren en sus enfoques dentro de esra linea de rrabajo, un rasgo cormin de las ONG 
es eI despertar una voluntad por eIcambio social denrro del campesinado" (Altieri y Yurjevic 
1991,30). 

47.	 Modelo que lleg6 a ser denominado por Andres Yurjevic como de Desarrollo Rural Humano 
yAgroecolOgico (DRHA) (Yurjevic 1995,241). 

48.	 Ver infra, noras nO 3 I Y 33 del capitulo 5. 
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bientales del crecimiento convencional, entrando asi eI capital natural en las 
agendas de la institucion. Finalmente, los trabajos sobre la Italia meridional del 
politologo norteamericano Robert D. Putnam (I993) y su rapids difusi6n entre 
los cientificos sociales, sellaron eI reconocimiento de la importancia del capital 
social como agente potenciador del desarrollo". 

Tal como 10 planteo Putnam, eI capital social podria ser definido como la 
existencia de expectativas mutuas de cooperacion entre los habitantes de una 
comunidad (0 region) dada sostenidas par redes institucionales -las asociaciones 
II organizaciones- donde cristalizan esas expectativas en pautas de cooperacion 
continuadas. Dicho con otras palabras: eI capital social debe ser entendido 
como eI conjunto de redes y narmas de reciprocidad que garantizan la interac
cion y la cooperacion social. La existencia de ese capital social facilita la colabo
racion y posibilita la consecucion de mejoras sociales, perrnitiendo a los miern
bros individuales de la comunidad superar los dilemas centrifugos que siempre 
plantea la accion colectiva (envidias, tentacion de lucro personal, inhibicion, 
desconfianza, etc.)", La abundancia de capital social coadyuva, pues, la existen
cia de instituciones de gobierno mas eficientes en terrninos de responder a las 
demandas de los individuos, correlacionandose directamente la densidad de 
participacion asociativa en una comunidad dada con la calidad de la vida poll
tica y eI grado de satisfaccion de las necesidades sociales e individuales. Seme
jantes conclusiones condujeron a Putnam a creer haber encontrado eI camino 
de la receta ideal para combatir la pobreza en eI Tercer Mundo: la tendencia a 
"traicionar siernpre" a los vecinos -concluye Putnam- acaso represente eI futuro 
de aquellas areas subdesarrolladas "donde eI capital social esta limitado 0 es 
inexistente": ya que, de hecho "incluso para eI progreso econornico", la expe
riencia historica del sur de Italia muestra que "el capital social puede ser mas 

49.	 A partir de una investigacion de mas de 20 afios de duracion sobre los desequilibrios regio
nales en Iralia, en 1993 aparecio publicada la polernica obra de Putnam, Making Democracy 
Work, donde este autor defendia la imponancia de 10 que cl Ilamaba "pautas de camporta
mienro cfvico" [capital social] como elemento clave para entender la calidad y el buen fun
cionarniento de la democracia participativa, asi como, incluso, el nivel de desarrollo econo
mico. Las consecuencias de sus conclusiones condujeron rapidarnenre a que un ruirnero 
subsrancial de instiruciones -de entre las que destaca el Banco Mundial- acogieran ellibro 
como un punta de referencia esencial en la puesta en funcionamiento de lineas de actuacion 
en los paises subdesarrollados de America Latina, Africa y Asia. 

'SO.	 En palabras del propio Putnam, el terrnino de capital social alude "a las formas de organiza
cion social, como son la confianza, las reglas y las redes que pueden mcjorar la eficacia de 
una sociedad hacienda mas faciles las acciones coordinadas" (2000, 214). El concepto 10 
toma Putnam de James S. Coleman (I988, 1990), autor que, en una de sus primeras far
mulaciones, se refiere a cl aludiendo a aquellos elementos 0 caracterfsticas de la estructura 
social que constituyen recursos criticos para la accion hurnana. EI capital social, asi, esra 
constituido par una variedad "of different entities with two elements in common: they all 
consist of some aspecr of social structures, and they all fadIitate certain actions of actors 
(whether persons or corporate actors) within the structure" (Coleman 1988, 98). EI capital 
social puede existir en forma de una norma, un valor, una red de trabajo, 0 a traves de la 
relacion entre esros elementos (Bebbington y Perreault 1999, 398). 
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irnportanre que el capital fisico 0 humano", Es mas, "sin normas de reciproci
dad y redes de compromiso civico, el resultado hobbesiano del Mezzogiorno --el 
familismo amoral, el clientelismo, la ilegalidad, el gobierno ineficaz y el estan
camiento econ6mico- tiene mas posibilidades que la dernocratizacion fructifera 
y el desarrollo econornico" (2000, 238);1. 

Poco despues de estas formulaciones, la noci6n de capital social ha sido ob
jeto de discusi6n en el seno de los organismos de desarrollo: no en vano, como 
venimos argumentando, conceptos como los de sociedad civil, participacion, 
descentralizaci6n 0 sostenibilidad (directamente relacionados, por activa 0 por 
pasiva, con el de capital social) forman parte, hoy por hoy, de su lenguaje habi
tual. Muestra de la trascendencia del debate es el hecho de que, en un docu
mento del propio Banco Mundial datado en 1996 y no publicado, se advertfa 
de que manera el capital social -como cualquier otro tipo de capital- puede ser 
tanto insumo (input) como resultado (output) de los procesos de desarrollo, 
puede tener efectos mas 0 menos positivos (e incluso negatives) en el largo 
plazo, puede constrefiir 0 facilitar la propia expansion del desarrollo y es adernas 
dificil de transforrnar en poco tiernpo (Bebbington y Perreault 1999, 398). 
Justarnente por eso se aludia a la indispensabilidad de planificar una agenda 
polftica orientada hacia la generaci6n, almacenamiento y ordenamiento de ca
pital social: 

... the capital analogy underscores the notion that there are stocks of social 
capital, which can be built or depleted and whose availability (like other 
forms of capital) is unequally distributed, geographically and socially. To the 
extent that this social capital enhances the effectiveness (and the efficiency) 
of actor's ability to pursue their objectives and create other forms of capital, 
then a policy challenge becomes how to enhance the access of certain actors 
to these stocks, and how to foster mechanisms that foster the self-reproduc
tion of appropriate forms of social capital. These challenges are analogically 
similar to those of, for instance, creating educational systems that sustain so
cially and economically appropriate forms of education (human capital crea
tion), or of creating financial systems that will allow sustained provision of 
productive (as opposed to predatory) forms of financial capital (Bebbington 
y Perreault 1999, 398-399). 

51.	 Es curioso el hecho de que Purnam prerenda extrapolar un modelo inrerprerativo general a 
partir unicarnenre del caso italiano, a imagen y semejanza -salvando las diferencias de enfo
que propias de las respectivas disciplinas, claro esta- del criticado y desprestigiado intcnto de 
Edward Banfield (J958) de elaborar una teoria del "ethos campesino" parriendo de su inves
tigacion ernografica en Montenegro, tambien en el sur de ltalia. Mas alia del formalismo 
merodologico inherente a la pretension de ambos, ya pesar de los 35 afios transcurridos en
tre la publicacion de los respectivos trabajos, sorprende la facilidad con que Purnam -que 
asume sin mas las tesis de Banfield sobre cl familismo amoral y el individualismo de los me
ridionales- continua confundiendo las causas de la exclusion y la rnarginalizacion con los 
sfntornas, en el mas puro estilo del funcionalismo norteamericano clasico implicito en la an
tropologia aplicada ejemplificada en obras como la de Banfield. Una buena critica rnetodo
logica a Purnam, puede verse en Tarrow (2000). 
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Vista toda la argumentacion anterior, es evidente la funcionalidad, la conve
niencia para el Banco Mundial (y dernas representantes del establishment finan
ciero neoliberal) y la facilidad de la aplicacion del modelo a paises como los 
andinos, especialmente en un contexto como el actual, caracterizado por la per
sistencia (y por la agudizacion, en el caso ecuatoriano) de un os ajustes macroe
conornicos de alto coste social. Tengase en cuenta, en primer lugar, que se trata 
de un modelo profundamente neofuncionalista que, estableciendo las relaciones 
de causalidad desde las estructuras organizativas, convierte las cuestiones de 
clase y el acceso diferencial de los individuos y las colectividades a los recursos 
estrategicos en variables absolutamente negligibles en la explicacion del subdesa
rrollo. La solucion posible a la exclusion, a la ineficiencia gubernamental y a la 
pobreza en Ecuador, Peru 0 Bolivia pasan asi, previsiblernente, por el fortaleci
miento del capital social y las tradiciones dvicas; elementos estos que perrniti
ran, como hicieron en la Italia del norte, que esos paises reaccionen mejor a las 
ventajas ofrecidas por el paraiso neoliberal del nuevo milenio. Defender estas 
tesis en un escenario donde -y el Ecuador serfa un ejemplo extremo-la profun
dizacion de la crisis y la extension de la pobreza arrancan basicamente de la 
reconcentracion de la riqueza y del mantenimiento expeditos de los nuevos 
mecanismos de acumulacion en pocas manos, se nos antoja como poco menos 
que un eufemismo. Los paises andinos, adernas, tienen todos los nurneros para 
convertirse en un lab oratorio idoneo donde replicar el modele, habida cuenta la 
dilatada tradicion organizativa del mundo indigena-campesino. Una tradicion, 
insistimos en ello, a menudo mixtificada y presuntarnente asentada sobre prin
cipios tan altrufsticos como la reciprocidad generalizada y el bien cormin: ~que 

mejor oportunidad para probar las bondades de apostar por el capital social que 
la que brinda la alta densidad organizativa de los indigenas del callejon interan
dino ecuatoriano? Esa es la clave, a nuestro juicio, para entender la connivencia 
y la retroalimentaci6n constatables en la actualidad entre las agencias de desa
rrollo -privadas y publicas, por este orden- y la profusion de organizaciones de 
segundo grado -cual emanaciones de la solidaridad inrnanente quichua- en los 
Andes del Ecuador. 

Punto y seguido 

~Donde nos conduce todo esto? Partiendo -como partimos- de una con
cepcion constructivista de las identidades, y asumiendo el sentido esrrategico 
que en determinadas coyunturas puede asumir la etnicidad, la reflexi6n desarro
llada hasta aqui permite identificar algunas de las variables principales que han 
contribuido a consolidar, en el marco de los Andes del Ecuador, la columna 
vertebral del que se ha erigido como uno de los mas singulares movimientos 
indigenas de las Americas. La intencion de este ensayo introductorio era, preci
samente, son dear las peculiaridades que desernbocaron en ese proceso en el 
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contexto del Estado ecuatoriano y, al tiernpo, construir un punto de referencia 
comparativo que perrnita contrastar las experiencias divergentes de pafses tan 
pr6ximos y a la vez tan distintos como Peru 0 Bolivia. 

El primer elemento a tomar en consideracion es, sin duda, el de las caracte
rfsticas que adopt6 en Ecuador el modelo desarrollista. El Estado ecuatoriano, 
de entrada, nunca fue un Estado fuerte (en todo caso, se fortalecio con la ex
plotacion petrolera de los setenta, para pasar practicamente a ser una realidad 
virtual con la gran crisis financiera de finales de los noventa): nunca ha tenido la 
capacidad de intervencion del Estado peruano (a pesar de los pesares, mas in
tensa que la del ecuatoriano), ni ha pasado por la experiencia de un movimiento 
populista fuerte, con capacidad efectiva de cooptacion social y con un proyecto 
civilizador y modernizante claro y rotundo, tal como fue durante muchos afios el 
MNR boliviano. Ello explica la nimiedad del impacto de las polfticas indige
nistas "oficiales" (u oficiosas) en Ecuador, yel hecho de que aquellas iniciativas 
en desarrollo comunitario que dejaron alguna huella en el proceso organizativo 
indfgena hayan sido aquellas gestadas al margen del Estado (caso de Mision 
Andina hast a mediada la decada del sesenta y de la obra de la Iglesia progre
sista). Por otra parte, yen buena medida debido a las especificidades eco16gicas 
de los Andes septentrionales -mas humedos, menos altos y mas facilmente inte
grables en terminos hist6ricos a la economfa capitalista que los Andes centra
les\2-, la reforma agraria ecuatoriana acelero los procesos de diferenciaci6n social 
entre el campesinado quichua, intensified los flujos de migrantes estacionales a 
la costa (facilitando la construccion de una nueva Frontera etnica panindfgena) y 
sento las bases de la indianizacion de vastas areas serranas. Una situacion dife
rente a la de los pafses vecinos, donde si bien es cierto que las respectivas refor
mas reforzaron la migraci6n (hacia Lima y la costa en Peru, hacia el Chapare y 
el oriente en Bolivia), tambien es verdad que la consolidacion de un cierto es
trato de pequefios productores capitalizados no vino tanto del reparto como de 
las posibilidades brindadas por el cultivo de la hoja de coca en el pie de monte 
andino. 

Sea como fuere, el caso es que a 10 largo de los afios ochenta se afianz6 en 
Ecuador un movimiento indianista sin parangon en los Andes: en Peru, por 
parad6jico que ello pueda parecer -y a pesar de poseer los gran des centros sim
bolicos y ceremoniales de la matriz cultural quechua (el Cuzco, el Valle Sagrado 
del Urubamba, Macchu-Picchu, etc.)- las organizaciones indfgenas mas fuertes 
han emergido desde la Amazonfa; en el caso boliviano, todo y 10 pionera que 

52.	 "En los Andes del Peru y de Bolivia, muy alros, frfos y secos, las posibilidades de desarrollo 
del capitalismo han sido y son muy limiradas, salvo los bolsones en los valles interandinos 
para eI culrivo de cafia de azucar y frutales, y en las planieies alras para la explotaci6n de la 
lana de auquelidos y ovejas. Los Andes ecuatorianos son mas bajos, humedos y disponen de 
mas agua. Esra diferencia geogdfica contribuye a explicar por que en eI Peru y en Bolivia los 
burgueses no ruvieron interes de desarrollar eI capitalismo, y por que en eI Ecuador sf; y, 
tarnbien por que los terrarenienres ecuatorianos sf lograron transformar las relaciones serviles 
y enrrar dentro del capiralismo tarnbien en la esfera producriva" (Monroya 1998, 155-156). 
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resulto la aparici6n del katarismo como movimiento politico ya en la decada de 
los setenta", el fen6meno de etnogenesis indianista mas remarcable -y que lleva 
camino de convertirse en uno de los referentes anti-neoliberales mas inreresantes 
del continente- es eI protagonizado por los cocaleros del Chapare, colonos que
chuas por mas seiias y adalides por decenios para muchos de la cholificaci6n y 
consiguiente desindianizaci6n del mundo andin054 

• Dada la situaci6n de violen
cia extrema que sacudi6 al Peru a 10 largo de los afios ochenra, asi como la leja
nia de sus selvas orientales con respecto a Lima y, en general, a las gran des in
fraestructuras de comunicaciones costefias; y dada la excepcionalidad del Cha
pare boliviano -wirtualmente intervenido en terminos militares desde 1986-; los 
Andes del Ecuador se fueron perfilando como el laboratorio perfecto, el mas 
asequible y el mas facilmente abarcable desde el punto de vista de la opci6n de 
Ia cooperaci6n internacional en favor del fortalecimiento organizativo como 
estrategia de cambio social. Una opci6n esta ultima que, partiendo en efecto de 
unos presupuestos en sus origenes vinculados con posicionamientos cercanos a 
la izquierda retorrnista, entroncan en los ultimos afios con los presupuestos 
ncofuncionalistas (y conservadores) de quienes apuestan por la via del capital 
social como medio para alcanzar eI esperado desarrollo sostenible, arm6nico y 
participative de los pobres rurales. 

Conviene tener presente adernas que la fortaleza adquirida por el rnovi
miento indigena ecuatoriano -y la pertinencia de muchas de sus demandas, 
sentidas como propias por franjas importantes de la poblaci6n mestiza de las 
areas rurales y de la periferia urbana- desemboc6 en una dernostracion de fuerza 
tambien sin equivalente en America: los sucesivos levantamientos que entre 
1990 y 1994 hicieron temblar los (hasra entonces monoliticos) cimientos del 
Estado-Naci6n. Ese hecho, fundamental desde la 6ptica de las potencialidades 
de las dernandas etnicas, da cuenta del interes mostrado por las financieras mul
tilaterales (encabezadas por el Banco M undial) en eI capital social y en la finan
ciaci6n de proyectos direcra 0 indirectamente relacionados con el mundo orga
nizativo indigena", recogiendo as! en buena parte la experiencia de muchas 

S.). Ver Albo (l99G). Como en el caso ecuatoriano, el surgimiento del kararismo aymara riene 
que ver can los abusos y la crisis del modelo desarrollisra: los "poliriqueros", en efecro, ha
bfan -segun los kataristas- "cnganado, manipulado y dividido al campesinado. instiruciona
lizando en el campo un sisrema de dorninacion basado en la corrupci6n y el clientelismo, 
cuyos efectos mas evidentes se habrian reflejado en el funcionamienro de las Federaciones 
campesinas" (Viola 2000, 2(3). Asimismo, es una reacci6n a la incapacidad y las limitacio
nes de la izquierda tradicional: asi, los katarisras mostraron su irritaci6n contra aquellos iz
quierdistas que no admitian "al campesinado como gestor de su propio desrino", acrirud que 
para ellos "jusrificaria, por 10 tanto, la organizaci6n de un parrido indio" (Ibidem, 2(3). 

S4. Vcr Viola (2000, 423 y 440). La trasnochada polirica estadounidense anti-narc6ticos, asi 
COIllO la militarizaci6n del Chapare, son elementos clave a la hora de entender en rerrninos 
cstraregicos la mencionada ernogenesis y el consiguiente "reencanrarnienro" de la coca a que 
alude Andreu Viola ell el capitulo final de su prolijo trabajo sabre Bolivia. 

SS. Ver infra, capitulo G, "La apuesta del Banco Mundial: eI PRODEPINE y el forralecimiento 
organiza tivo". 
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ONGD que llevaban afios en esa linea de actuaci6n. S610 asf se explica que, a 
finales de los noventa, las areas de mayor concentraci6n de proyectos de desa
rrollo rural no fueran necesariamente aquellas caracterizadas por una mayor 
extensi6n y profundidad de la pobreza y la indigencia, sino aquellas caracteriza
das por la presencia de importantes contingentes de poblaci6n indigena. 

Pero no adelantemos acontecimientos, En los capitulos que prosiguen, y tras 
analizar las singularidades del indigenismo encarnado en la Misi6n Andina del 
Ecuador y la evoluci6n sobre el terreno de una de las ONGD con mas solera del 
pais -d FEPP-, procederemos a cuantificar y correlacionar la magnirud de la 
poblacion predominantemente indigena de la sierra con la concentraci6n 0 

dispersion de las intervenciones en materia de desarrollo rural y con la amplitud 
de la pobreza e indigencia tal como aparece reflejada en las ultirnas estimaciones 
estadfsticas. Ello nos perrnitira adentrarnos -0 nos ilurninara el camino, mejor 
dicho-- en el complejo universo de las organizaciones indigenas concretas, de 
c6mo se relacionan con el entramado de la cooperacion y de como han evolu
cionado en los ultirnos decenios... 
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SEGUNDA PARTE
 
EL CAMINO RECORRIDO: DEL
 

INDIGENISMO AL DESARROLLO RURAL
 

Tienen el aspecto sucio, repugnantI'. No se lauan nunca. Caidos los pclos, con total des

cuido, por delante de la cara, ya no II's queda ni media dedo de [rente. Creame que, mu

elias val'S, no tengo en dondebacer la uncion en las confirmaciones. Negros y carcomidos
 
los dientes. El acento de S1l uoz parae un lamento. Miran como perros maltratados. Vi

uen... jSefior! jCamo viven! En chozas del tamano de una carpa, 0 como topos, dentro de
 
huecos cauados en la tierra. Explotados sin misericordia por los grandI's millonarios de la
 
Provincia, quienes, despues de vender sus cosechas, se laryan II Quito, a Guayaquil, a las
 
grandI'S ciudades de America 0 de Europa, a malgastar 1'1 dinero exprimido de ese mise

rable estropajo que es 1'1 indio del Chimborazo. Cuando 10 ueo, siento oprimido 1'1 cora

zan y adiuino 10 formidable que es 1'1 problema desu redencion.
 
Con un trabajo debidamenie planificado, completo, lleuado a la prdctica en todos los
 
Ctlmpos con una tenacidad que no admita desmayos, serd men ester mucho tiempo y que 
ptlSen algunm generaciones, para que se pueda sentir algtln eftcto saludable. Y si no se 
hace nada, sencillamente este indio desaparecerd poco a poco, sumido en la miseria flsicil' 
economica, intelectual, moraly religiosa. 

Leonidas Proafio (1998 [1954], 121) 



Capitulo 2 
Los Iimites del indigenismo clasico: 
la Mision Andina del Ecuador 0 el 'desarrollo 
comunitario' como modelo de intervencion 
sobre el medio rural 

Se riene la impresi6n de que pasadas casi tres decadas de la experiencia de la 
Misi6n Andina -programa internacional iniciado en 1953 en pro de la po
blacion indigena- la administtaci6n y principalmente la agro-buroctacia lo
cal no aprendieron gran cosa de las sociedades indigenas y sobre las implica
ciones de su modernizaci6n. La mejor prueba de ello esra en los proyectos de 
desarrollo rural integral (ORI) dorninante en los afios 80-86, que fue si no 
irnpuesta por 10 menos sugerida con gran vehemencia desde el exterior y 
aceptada de buen grado por los tecn6cratas y despues por los politicos, sim
plernente porque portaba la promesa de creditos internacionales. De manera 
mas general hay que decir que la ausencia de reflexi6n local se debe ante todo 
a que ningun gobierno se intercso en hacer el balance enrico y publico de la 
experiencia de la Mision Andina (Santana 1995, 52). 

La reflexi6n anterior de Roberto Santana pone sobre el tapete uno de los 
males que tradicionalrnente han afectado -y afectan- a la planificaci6n de las 
intervenciones sobre el medio rural de los parses andinos en general y del Ecua
dor en particular: la recurrencia de una especie de amnesia hist6rica que impide 
aprender de los errores cometidos en el pasado y, especialmente, sistematizar las 
experiencias acumuladas en ese campo. No es de extrafiar entonces que la tra
yectoria de la Misi6n Andina, sus realizaciones y sus lfrnites, hayan terminado 
cayendo en el olvido mas absoluto, estando condenada esa institucion, en el 
mejor de los casos y salvo honrosas y raras excepciones, a aparecer en la litera
tura especializada como una referencia erudita a un remoto pasado que, sin 
embargo, esta conceptualmente mas cerca de 10 que parece a la realidad actual 
del desarrollo rural. 

Disefiado por las Naciones Unidas y dirigido por la OIT, Misi6n Andina 
represento durante las decadas del cincuenra y del sesenta el mas ambicioso 
proyecto implernentado en el area andina desde los parametres de las politicas 
indigenistas clasicas, trascendiendo incluso a estas ultimas, Porque, mas alla de 
su voluntad de integrar a la poblaci6n indigena al devenir de unas naeiones 
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consideradas por aquel entonces en vias de desarrollo, Misi6n Andina fue, de 
hecho, un verdadero experimento de desarrollo rural integral avant fa lettre: no 
en vano puede ser considerada como el precedente directo de los proyectos DR! 
que, de los afios ochenta en adelanre, se convertirfan en el paradigma post-re
forma por excelencia de las polfticas agrarias generalizadas a 10 largo y ancho de 
America Latina. 

EI proposito de este capitulo es contribuir a recuperar la memoria de 10 que 
fue la labor de la Misi6n Andina del Ecuador (MAE) para, a continuaci6n, 
glosar las valoraciones criticas vertidas en su momento sobre sus metodos de 
trabajo y sus resultados. T odo ello con la intencion de poner de rnanifiesto las 
tremendas similitudes que su analisis permite establecer para con el momenta 
presente; momenta -recuerdese- caracterizado, en 10 que al desarrollo rural se 
refiere, por una privatizacion encubierta de las iniciativas y, como veremos, por 
unas formas de intervencion sobre las comunidades indigeno-campesinas que en 
ocasiones recuerdan mucho a aquellas que definieron el quehacer cotidiano de 
la Mision Andina. Con ello no pretendemos mas que romper una lanza en favor 
de la sisternatizacion de las experiencias y de los conocimientos de ella deriva
dos, en aras de la consolidaci6n de un debate -no por hoy inexistente innecesa
rio- sobre los lfrnites de unos paradigmas de actuacion que, tanto en el tiempo 
de Mision Andina como en la actualidad, consideran posible la integracion y la 
modernizacion de los productores rurales marginales sin cuestionar previamente 
la distribucion desigual de la riqueza y, en consecuencia, el acceso lirnitado a los 
recursos productivos. 

EI contexto en que open) Mision Andina: el 'desarrollo de la comunidad' 
como paradigma de las polfticas indigenistas 

Dentro de la praxis indigenista clasica, el conoeido como desarrollo de fa co
munidad fue el paradigma predominante desde 1955 hasta la propia crisis del 
indigenismo como polftica de Estado en America Latina, ya a finales de los 
setenta, Se trataba de promover el desarrollo de las comunidades indigenas a 
base de introducir innovaciones tecnologicas y nuevas formas de organizacion 
de la producci6n, la cornercializacion y los servicios. Aunque implfcitamente 
reconoda que la brecha que separaba a los indigenas del resto de la sociedad era 
mas material y estructural (econornica) que cultural y, en base a ello, perseguia 
cambiar ese estado de cosas a traves de una modemizacion que sustituyera las 
practicas tradicionales por otras mas eficientes, el desarrollo comunitario apostaba 
por el aprovechamiento y la reconversion de las propias caracteristicas internas 
de las comunidades como elementos potenciadores y dinamicos del cambio. De 
este modo, instituciones presentes en muchas comunidades, tales como los ca
bildos 0 los trabajos comunales, sedan refuncionalizados, reorientados y con
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vertidos en instancias participativas de la sociedad indfgena de cara a la adop
ci6n de un determinado proyecto modernizante. 

Tal como especificaba eI XX lnforme del Comite Administrativo de Coordina
cion al Consejo Economico y Social de N aciones U nidas de 18 de octubre de 
1956, se enrendlan como elementos integrantes del desarrollo de fa comunidad 
"aquellos procesos en cuya virtud los esfuerzos de una poblaci6n se suman a los 
de su gobierno para mejorar las condiciones econ6micas, sociales y culturales de 
las comunidades, integrar a estas en la vida del pais y permitirles contribuir 
plenamente al progreso nacional". £1 citado documento afiadfa, ademas, que 
"en ese complejo de procesos intervienen C..) dos elementos esenciales: la parti 
cipaci6n de la poblaci6n misma en los esfuerzos para mejorar su nivel de vida, 
dependiendo todo 10 posible de su propia iniciativa; y eI suministro de servicios 
tecnicos y de otro caracter en formas que estimulen la iniciariva, eI esfuerzo 
propio y la ayuda mutua, y aumenten su eficacia" (Buitron 1961, 141; Cuellar 
1978, 195)'. Con eI paso del tiempo, eI desarrollo comunitario se fue recu
briendo de los atributos de integralidad propios de los paradigmas de moda 
hasra los afios setenta. Buena muestra de ello es la Primera Conjerencia Interame
ricana sobre Desarrollo de la Comunidad (Chile 1970), en cuya Acta Final se 
afirmaba taxativamente: 

El desarrollo de la comunidad no debe concebirse unicarnenre como un 
insrrumento al servicio del crecimiento econ6mico ni como un correctivo 
para los desequilibrios producidos en la sociedad por dicho crecirnicnto. El 
aporte sustanrivo del desarrollo de la comunidad al desarrollo global es el de 
incorporar a estc a los seetores populares por la via de una estrategia de parti 
cipaci6n organizada en las fases cruciales de volunrad, decision y accion, que 
caracterizan al proceso de desarrollo como obra dinamica de toda la sociedad. 
'El desarrollo de la comunidad es un proceso inregral de transformaciones 
sociales, culturales y econ6micas y, al mismo tiernpo, es un rnerodo para 10
grar la rnovilizacion y la participacion popular estructural, con el fin de dar 
plena satisfaccion a las necesidades econ6micas, sociales y culturales (Confe
rencia Interamericana 1970,1125-1126). 

£1 conocido indigenista ecuatoriano Anfbal Buitron' sefialo en dos momen
ros distintos (uno en 1954, en los albores de la Misi6n Andina y otro en 1965, 

1.	 Para hacer ello posible, ya en los albores del desarrollo cornunirario fue creado el Centro de 
Educacion para el Desarrollo de La Comunidad (CREFAL), con sede en Parzcuaro, Mexico. 
Dicha insrirucion, fundada en 19'51 por la UNESCO con la colaboracion del gobierno de 
Mexico, la OEA, Naciones Unidas, la FAO, la OIT y la OMS, tenia la finalidad de adiesrrar 
personal que pudiera participar en programas de desarrollo de la comunidad y, asimismo, 
preparar mareriales educarivos. 

2.	 Profesor Norrnalista y Graduado en Anrropologia en la Universidad de Chicago, Anfbal 
Buitron fue Associate Fellow del Institute of Andean Research de Nueva York y, con 
posterioridad, jefe de la Seccion de Investigaciones Sociales del Instiruro Nacional de 
Prevision del Ecuador. Experro en desarrollo cornunirario, y uno de los maxirnos exponenres 
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cuando ya se evidenciaban mas las fallas del paradigma) algunas de las limira
ciones presentadas por este tipo de actuacion sobre la poblacion indigena. Eran 
remarcables, a juicio de este autor, las carencias derivadas desde el primer mo
mento del burocratismo y el desconocimiento supino que muchos tecnicos 
implicados en los proyectos tenian de la realidad social sobre la que supuesta
mente iban a actuar: 

Una lirnitacion que confrontan las organizaciones internacionales y que tiene 
que ver con la efectividad de sus programas, es la seleccion de expertos 
extranjeros y de funcionarios nacionales para formular 0 desarrollar sus pla
nes de trabajo. En primer lugar parece que existen disposiciones que prohi
ben a los organismos internacionales emplear por su cuenta tecnicos del pro
pio pals. En segundo lugar, debido a un sistema de cuotas, tienen que em
plear expertos de todos los paises miembros. Resulta de esto que los tecnicos 
nacionales, que generalmente no son reconocidos en su propio pais (nadie es 
profera en su tierra), no son llamados por sus gobiernos ni pueden trabajar 
por cuenta de los organismos internacionales alii donde sus conocimientos y 
su contribucion podrian ser de mayor valor. Para encontrar trabajo tienen 
que salir de su pais y aSI se pierde el mejor elemento. Los tecnicos extranje
ros, seleccionados a veces mas por razones de 'cuota' llegan a un pals sin co
nocer el idiorna, la geografia, la historia, la cultura, las costurnbres, etc. Mas 
todavia, llegan sin entusiasrno, sin fe, sin buena voluntad. En estas circuns
tancias, esta gente no esta dispuesta a hacer ningun sacrificio. Tienen que vi
vir en los mejores hoteles y solo en los lugares en donde existan estes. Por 
otra parte, los funcionarios nacionales, que bien podrian suplir algunas de 
esas deficiencias por 10 rnenos, son seleccionados no con estas rniras, sino por 
razones de politica, amistad, recomendaciones, etc. Muchas veces ha suce
dido que los funcionarios nacionales desconocen la realidad de su propio pais 
tanto como el experto extranjero (Buitron 1954, 109). 

Otro problema que presentaban los proyectos de desarrollo comunitario era 
el desfase entre 10 que se decia que se va a hacer (practicamente todo 10 que 
tuviera incidencia en el desarrollo, de un modo coordinado e integral) y 10 que 
se hacia realmente (habitualmente actuaciones de caracter fragmentario y se
cundario): 

...todo programa que desea ser considerado como de desarrollo de la co
munidad ha comenzado tratando de realizar actividades en todos los campos. 
Se ha pretendido ayudar a las gentes a que al mismo tiempo que mejoran sus 
viviendas, mejoren sus tecnicas de trabajo agropecuario, sus artesanias e in
dustrias caseras, su educacion y su salud, su alimentacion y sus vestidos, sus 
caminos y canales de irrigacion, etc. (...) Esta polftica de querer hacer todo a 
la vez en el afan de observar el principio de la accion integral, de impresionar 
bien y de poder calificar al programa de desarrollo de la comunidad, ha dado 
como resultado el establecimiento de un gran numero de proyeetos que han 

del indigenismo ecuatoriano, rrabaj6 para diversas insriruciones nacionales e internacionales, 
de entre las que desraca el mencionado CREFAL. 

64 



Victor Breton 

pretendido y pretenden hacer mucho, pero que en realidad han hecho y es
tan haciendo muy poco por mejorar las condiciones cconornicas, sociales y 
culturales de las comunidades (1965, 28). 

Entonces el problema parece radicar en la enorme desproporcion entre la 
naturaleza de las necesidades de las comunidades y la capacidad de los pro
gramas de desarrollo de la comunidad para satisfacerlas, pues mientras las ne
cesidades de la mayor parte de las comunidades son muchas, muy grandes, 
dificiles y apremiantes, los programas de desarrollo comunal que tratan de 
satisfacerlas carecen de la organizacion, del alcance, de la autoridad y de la fi
nanciacion necesarias para hacer frente a semejantes problemas (Buitron 
1965,29). 

Buenos ejemplos de esta manera de enfocar el desarrollo fueron el Programa 
de Misi6n Andina, impulsado en Bolivia, Ecuador y Peru por la Organizaci6n 
Imernacional del Trabajo y exrendido mas adelanre a Colombia, Chile y Ar
gentina (Perez Lizaur 1968; America Indigena 1990) 0 los posteriores progra
mas de Desarrollo Integral financiados por el Banco Mundial (tipo FODE
RUMA en Ecuador 0 COPLAMAR en Mexico) (Arze 1990). La de Misi6n 
Andina fue quizas la intervenci6n mas prolongada y controvertida de todas 
cuanras, inspiradas en el paradigma del desarrollo cornunitario, vieron la luz en 
los paises caracterizados por la presencia de irnportantes contingentes de pobla
ci6n indigena a partir de los afios cincuenta. Hasta que punto y en que medida 
es justa aplicarle 0 no las criticas vertidas por Buitr6n es algo que ellector habra 
de dilucidar a partir de la sintesis que de su trayectoria y realizaciones en Ecua
dor se ofrece en los siguientes apartados. 

La gestaci6n de la Mision Andina 

Con el objetivo inicial de mejorar las condiciones de trabajo entre las pobla
ciones indigenas, y de acuerdo con una Resoluci6n adoptada en su IV Confe
rencia Regional Americana (Montevideo 1949), la OIT cre6 una Comisi6n de 
Expenos que celebr6 su primer encuentro en La Paz (Bolivia) en enero de 1951. 
En esa reuni6n se resolvio, a instancias de los Gobiernos de Peru, Bolivia y 
Ecuador, apoyar el establecimiento de una Misi6n Internacional Indigenista de 
asistencia tecnica, En base a ello, y en colaboraci6n con otras agencias especiali
zadas (ONU, UNESCO, OEA y OMS), la OIT organiz6 en 1952 el embri6n 
de 10 que seria en el futuro la Misi6n Andina para visitar y estudiar sobre el 
terrene el problema etnico en esos tres paises. Dicha Comisi6n, presidida por el 
soci6logo neozelandes E. Beaglehole, sali6 de Ginebra el 3 de junio de ese afio, 
prolongando su visita hasta el 18 de octubre del siguiente. Beaglehole fue ins
truido por las agencias interesadas a que "orientara su labor sobre bases estric
tamente cientlficas e hiciera una evaluaci6n objetiva de todas las complejas va
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riables econornicas y sociales involucradas en la vida y trabajo de grupos indige
nas debidamente seleccionados" (Metraux 1953, 887). 

EI panorama educative, econornico y social descubierto por la Cornision fue 
descrito, literal mente, como de proporciones alarrnantes: "un total de catorce 
millones de indios (en los tres paises visitados) de econornfa autarquica, de ca
racterfsticas culturales atrasadas, practicamente monolingiies y con indices de 
morbilidad y mortalidad muy altos y un nivel de vida extrernadamente bajo" 
(BI/XIII [1953], 198)3. Como resultado de la expedicion, fue presentado un 
informe (aprobado por la Junta de Asistencia Tecnica de Naciones Unidas en 
mayo de 1953) en el que se proponia un primer programa de actuacion para 
atajar esos problemas. Se decidio asimismo que "Ia mejor manera de realizar las 
actividades serfa combinar los esfuerzos y los recurs os financieros de las organi
zaciones participantes en su ejecucion, en cooperacion con los Gobiernos na
cionales" (Institute Indigenista Interamericano 1963, 44). En ese programa se 
contemplaba la irnplernentacion de dos proyectos pilotos en Bolivia (Proyecto 
Jesus de Machaca-Tiahuanacu en el Altiplano y Proyecto Vacas en Cochabamba), 
dos mas en Peru (Proyecto Puno-Tambopata y Proyecto Muquiyauyo en junin), y 
uno en Ecuador (Proyecto Otavalot En este ultimo caso, "teniendo en cuenta la 
aptitud especial de los trabajadores indigenas ecuatorianos en labores de artesa
nfa", la Mision se incline en favor de un plan de desarrollo integral del valle de 
Otavalo, cuyo paso inicial seria la organizacion de cooperativas de tejedores; al 
mismo tiempo que se procuraria elevar los indices de produccion agricola, 
crianza de ganado, salubridad publica y educacion (BIIXIII [1953], 200t 

3.	 Las referencias procedentes del Boletin Indigenista del Institute Indigenista Interamericano 
aparecen referenciadas en el rexro del siguiente modo: las inieiales de la Fuente (en este caso 
BI) seguidas del volumen en que se encuentran contenidas, el afio (entre corcheres) y 
finalmente la pagina. 

4.	 Esos cinco primeros proyecros fueron en pane modificados (cambi6 la ubicacion de los 
bolivianos y desaparecio el de [unin, en Peru), cuajando rninirnamente cuatro, tal como se 
desprende de la descripcion de las acruaciones lIevadas a cabo hasta 1956: "en Pillapi, lugar 
siruado en la alta meseta boliviana, se encuentra el centro dedicado al desarrollo rural; en 
Santa Cruz, situada en las planicies de Bolivia oriental, se halla eJ centro de reinsralacion: en 
la region de Puno (Peru), se trata de combinar eJ desarrollo de actividades rurales y de 
proporcionar mejores condiciones de vida a los indigenas que emigran hacia eJ vecino valle 
de Tambopata; en la zona de Quito (Ecuador), la base actual deJ programa descansa en eJ 
perfeccionamiento de las tecnicas del trabajo de artesania, exisriendo tam bien un programa 
para el desarrollo rural" (BIIXVI [1956], 112-114). En oetubre de 1960 se inicio un nuevo 
proyecto en Colombia, en la region del Cauca (BIIXXI [1961], 90). 

5.	 En el Boletin de dos afios despues leemos que "el experto en anesania Sr. Schreuder ha 
establecido un centro donde doce maestros rejedores indigenas estan aprendiendo nuevas 
tecnicas, sin sacrificar la frescura y el atracrivo de los colores y modelos tradicionales 
indigenas. (...) Con la venta de estos productos, que hasra ahora solo han consumido los 
pro pios indigenas, espera incrernentar las ganancias de los tejedores. Una vez que estos 
indigenas hayan aprendido los nuevos merodos de rrabajo, volveran a sus aldeas, donde 
haran demostraciones de ellos. Tejedores indigenas de Bolivia seran enviados a Quito para 
prepararse bajo la direccion del Sr. Schreuder" (BIIXV [1955], 132). 

66 



Vietor Breton 

Desde eI primer rnomento, es patente en las declaraciones de principios y en 
los informes propagandisticos elaborados al efecto eI espfritu desarrollista, inte
gracionista y culturalista de la actuacion de la Misi6n, perfectamente en conso
nancia con las teorfas de la modernizacion de las sociedades tradicionales (y por 
extensi6n atrasadasi entonces tan en boga entre las ciencias sociales. Mas alia de 
los problemas estrictamente tecnicos consubstanciales a la agricultura campe
sina, se insistta hasta la saeiedad, "los expertos tienen que luchar contra la igno
rancia, contra una debil salud, contra la superstici6n a veces, y tarnbien contra 
las enraizadas eostumbres seeulares de los indigenas" (BI/XV [1955], 122). 

Inicio de la actuacion en la provincia de Chimborazo: el Proyecto Piloto 

EI primer informe publicado que encontramos sobre eI inicio de la actuacion 
de la MAE en Chimborazo data de 1956, y su 6rgano de difusi6n fue el Boletin 
lndigenista editado en la Ciudad de Mexico. En el se haee alusi6n al Prof. Mar
ciano Z. Martinez, miembro de la Misi6n, quien informaba de que por aquel 
entonces eI programa abarcaba a diez comunidades de esa provincia, habiendose 
inieiado eI trabajo por las rareas de educaei6n rural (BIIXVI [1956], 320-322). 
En cierro sentido, esta referencia marca un punto de inflexion, ya que a partir 
de entonces las noticias referentes a la acruacion en Chimborazo seran frecuen
res, al riernpo que las del proyeeto de Oravalo se esfumaran (todo parece indiear 
que esre no lIeg6 a buen puerto)", En los volumenes del Boletin eorrespondientes 
a 1957 y 1958 encontramos relatos algo detallados sobre las actividades de la 
MAE, incluyendo informaci6n sobre su disponibilidad de personal y sus areas 
de intervenci6n. En eI caso que nos ocupa, la zona escogida abareaba unos cien 
kil6metros cuadrados, aproximadamente, y se ubicaba al oeste de la ciudad de 
Riobamba, capital de la provincia de Chimborazo. 

Por aquel entonces, la MAE contaba, adernas de con el jefe de la Misi6n en 
Riobamba, con un especialista en educaci6n fundamental, un ingeniero agr6
norno, un medico, dos profesores auxiliares especializados, un secretario, dos 
choreres, un earpintero, dos albafiiles y, en Quito, un auxiliar de eoordinaei6n. 

6.	 En substirucion de ese primer proyecto ecuatoriano, la MAE organiz6 un taller de artesanos 
en Quito, tarnbien bajo la direccion del Sr. Schreuder. Asi, y ral como 10 glosaria Juan 
Comas alios despucs, "la primera base de la Mision Andina se establecio en la provincia de 
Chimborazo, can sede en Riobamba; adernas, un Centro de formaci6n artesanal y una 
pequefia granja demostrativa en Guano, y el Centro de adiestrarnicnto de tecnicos y 
Iorrnacion de dirigentes, asi como la estacion experimental de recnicas agricolas en GuasJan. 
Un taller experimental de industria textil fue creado en Quito" (Comas 1%2, 54). 

7.	 "El area ocupada par el Programa tiene csta linderacion aproximada: al Norte la Carretera 
Panamericana, a partir de Riobarnb«, hasta las Cuatro Esquinas. Par el Oeste parte de Ia 
carrerera que va a Guaranda y Ia de Garda Moreno, hasta San Juan y por el Sur, Ia carrerera 
que sigue de Riobarnba por Licin, Gatazo, torrnando un verdadero triangulo en eI que se 
incluye parte de 1a Parroquia San Andres. Calpi, San Juan, Lican y Cajabamba (Parroquia 
urbana de Sicalpa)" (Insriruro Ecuaroriano de Antropologia y Geografia 1960,36-37). 
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Asimismo, y merced los recursos financieros suministrados por el Estado ecua
toriano, la Mision habia becado a seis indigenas de Otavalo, dos de Salasaca y 
tres de Guano para formarse en el taller de tejidos de Quito. En cuanto a in
fraestructura material, la MAE tenia s610 tres vehiculos, razon por la cual rei
vindicaba un aumento del presupuesto gubernamental. Con todo, los recnicos 
reconodan que la principal dificultad que debfan afrontar era la que acarreaba 
su introduccion en las comunidades indigenas: 

La mas grave dificultad en el trabajo diario constituye el introducirse de 
modo eficaz y arnistoso en la comunidad indigena, en razon de que se desco
noce el idioma aborigen y por fa resistencia del campesino a fa obra de faMiston, 
debido en gran parte a su larga historia de desconfianza en las autoridades. 
Esta etapa dura ha sido ya superada en buena parte, pues la Mision controla 
las irnportantes comunidades de Pulingui y Nitiluisa, por ejemplo; unica
mente tiene resistencias en Cunduana y Gaushi, rnotivadas mas bien por el 
incumplimiento de ofertas anteriores (la cursiva es nuestra) (Bl/XVII [1957J, 
316). 

Con respecto a los trabajos realizados en el marco del Proyecto Piloro, sabe
mos que entre 1957 y 1958 la MAE habia extendido su actuacion en materia 
educativa a 13 escuelas que contaban con un censo total de 1,300 nifios, de los 
cuales 720 iban aclases. Se habfan organizado cuatro Centros de Cooperacion 
Pedag6gica, a los que asistieron 320 profesores de la provincia. En esos centros 
se impartian seminarios con objeto de readaptar al maestro rural "para que 
cumpIa una funci6n mas eficaz dentro de la comunidad" a rraves de la exposi
cion de "clases practicas a los moradores de cada zona sobre temas de interes 
social, cultural yecon6mico" (BIIXVII [1957], 316-318). En eI campo de la 
asistencia sanitaria, se habian realizado varios estudios sobre eI alcance de la 
caries y la tuberculosis, campafias diversas de vacunacion, etc., asf como una 
extensa propuesta de la necesidad de un plan piloto de nurricion (BIIXVII 
[1957], 320). En materia agricola se habia procedido a la distribucion de 
20.000 plantas de eucalipto entre las comunidades y a la elaboracion de estudios 
sobre la posible maximizaci6n del uso del agua susceptible de ser utilizada en 
regadios e introduccion de nuevos cultivos (ver BIIXVII [1957], 320). Otro 
punto de interes del proyecto era eI de modernizar la vivienda rural. A tal fin, se 
intentaba persuadir a los campesinos de la necesidad de mejorar la calidad de la 
construcci6n de sus viviendas, poniendo como ejemplo las escuelas levantadas 
bajo los auspicios de la MAE. Se experimentaba sobre metodos de edificacion 
mas baratos y eficaces en colaboracion con eI Institute Nacional de la Vivienda 
y la Universidad Central del Ecuador (BI/XVIII [1958], 290). 

Las reflexiones criticas con respecto a las limiraciones del Proyecto Piloto, sin 
embargo, no se hicieron esperar. La primera de ellas vino dirigida desde eI pro
pio Instituro Indigenista Interamericano en 1959, cuando eI antropologo mexi
cano Juan Comas elevo al Ministro de Prevision Social y Trabajo del Ecuador 
un informe donde recogia algunas impresiones que le habia causado la visira 
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realizada a la Mision en agosto de 1955
R

• A juicio de Comas, la MAE careda de 
un plan de actuacion integral. A simple vista, argumentaba este autor, "cada 
experto somete su propio plan al Jefe de la Mision, sin que entre ellos exista la 
menor coordinacion para que eI conjunro acnie en cada comunidad: 
trabajadoras sociales, maestros, agronomo, medico, etc.". De ahf la dificultad de 
lograr resultados "proporcionados al esfuerzo realizado, si no se aborda el pro
blema con ese cardcter integral entre las distinras actividades del Programa, 
siendo eI comun denorninador eI aspecto antropologico cultural" (1959, 172). 
Otros problemas que hiporecaban seriarnente la eficiencia de la Mision apunta
dos por Comas, y que fueron tambien derectados y denunciados por el Instituto 
Ecuatoriano de Antropologfa y Geograffa (IEAG) en 1960, eran los derivados 
de la dispersion de las comunidades sobre las que se actuaba, de su escasa repre
senrarividad desde eI punto de vista de las condiciones de vida y la problernarica 
de la poblacion indigena y, acaso mas preocupante todavia, de la presencia es
casa e interrnitente del personal tecnico sobre eI terreno: 

EI plan incluye en estos momentos 26 comunidades en la zona de Riobarnba, 
con gran dispersion territorial. La realidad a esc respecto es que los recnicos y 
expertos de la Mision viven en Riobamba y en atencion a su mimero, a las 
distancias y medios de transporte, su presencia en las distintas comunidades 
puede calificarse de esporadica 0 en ciertos casos limitada a un nurnero redu
cido de estas 26 comunidades incluidas en el Proyecto, Es evidente que al 
hacer el balance de la labor realizada se obrendran resultados muy inferiores a 
los que pudieran lograrse, si la zona del proyecto piloto [uera mas restringida y 
por 10 tanto se concentrara la labor conjunta en pocas comunidades; hacien
dose por tanto mas intensa, 
A ese respeeto cabe pregumarse: dNo hubiera sido mas conveniente, a losfines 
de un proyecto piloto de esa indole, buscar comunidades mas tipicamente indige
nas? Creo que en muchas de la actual zona de la Mision existe ya un proceso 
previa de aculturacion que aminora las dificultades de trabajo. A nuestro jui
cio debieron precisamente buscarse para el ensayo las comunidades indigenas 
mas diffcilmenre abordables; de csre modo la labor de los expertos, sus tecni
cas y rnetodos en todas sus actividades poddan servir en 10 futuro para am
pliar su accion a otras del pais en la seguridad de que estarfan ya vencidos los 

8.	 EI de Riobamba no fue el unico proyecto visirado por Comas. En Peru, conocio el de Puno
Tambopara, donde se esraba fotmando a indigenas en carpinteria y mecanica de aurornovi
les, Los comenrarios hechos sobre sendos talleres son demoledores: "No tengo por que dudar 
de la capacidad y prcparacion de los expenos europeos que dirigen esta acrividad, y menos 
aun de la excelenre especializacion que los alumnos adquieran durante su pertodo de apren
dizaje. Pero surge la siguienre consideracion: desde luego, los indigenas que salgan con tales 
especialidades no tienen -a mi juicio- la menor posibilidad de trabajar en sus comunidades 
de origen; no se olvide que la alriplanicie de Puno, a 4.000 rn., carece totalrnenre de recursos 
forestales en muchos centenares de kilometros cuadrados. AI inquirir acerca de este punto se 
me dijo que irian a trabajar a Lima... y yo pienso que mas lejos aun, para encontrar campo 
propicio a su actividad mecanica de alta especializacion, Pero de ser ast, su desarraigo de la 
comunidad es absolute. iQue beneficios obtiene esra de 10 que sus miembros hayan apren
dido y utilicen para ganar la vida en lejanos parajes?" (Comas 1959, 176). 
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obstaculos inherentes a todo proceso de aculturacion. Pero aiin siendo la 

zona del proyecto mas reducida, creemos que la accion de la Mision no puede 
limitarse a su presencia en las comunidades a determinadas boras, viviendo el 
resto del tiempo en Riobamba. El ejemplo de las trabajadoras sociales que resi

den en la comunidad deberia ser seguido por roda la Misi6n. Precisamente la 
convivencia permanente, a todas horas, el ejemplo del modo de vida de los 
componentes de la Mision, su trato direcro con los indigenas, serian un ele
mento muy valioso para lograr los resultados que se desean (la cursiva es 
nuestra) (Comas 1959, 173). 

A estas dificultades habfa que afiadir, como colofon, el desconocimiento de 
la lengua indigena por parte de los miembros de la MAE. Y es que, definitiva
mente, no parece razonable que "un Proyecto de tipo integral en el campo de la 
aculturacion y mejoramiento socio-econornico entre comunidades aborigenes 
pueda realizarse sin que los expertos y tecnicos conozcan no solo perfectamente 
el idioma nacional, sino tambien el idioma native". En la medida, pues, en que 
"el personal de la Mision Andina de Riobamba desconoce" este ultimo, "su labor 
en consecuencia es deficiente" (Comas 1959, 173-174). Tambien en este puntO 
el lEAG apuntaba, no sin una cierta dosis de ironia, que "tal vez estan seguros 
[los de la Mision] de la necesidad del idioma y para que no se piense en el pro
fundo error de penetrar sin dominarlo, situaron sus centros de trabajo C..) en el 
area de muy bajo porcentaje indigena" (1960,42). 

A partir de esas consideraciones, Comas hada una triple propuesta a la 
MAE: la elaboracion urgente de un plan integral conjunto de actuacion: la res
triccion del area objeto de intervencion a un espacio mas reducido y cultural
mente hornogeneo a fin de conseguir mejores y mas representativos resultados; y 
hacer 10 necesario para que la alfaberizacion se fundamentase en la utilizacion 
del metodo bilingiie, para 10 cual era ineludible el conocimiento del quichua. 
Esto ultimo, adernas, facilitarfa el contacto y aumentarla la eficacia del pro
grama. De 10 contrario, es posible "que los resultados obtenidos sean muy infe

9.	 Vale la pena traer aquf a colacion las consideraciones hechas al respecto por elIEAG, com
plernenrarias de las constaraciones de Comas: "Por los estudios e investigaciones de caracter 
integral, realizados por el Institute Ecuatoriano de Antropologia y Geografia, durante un pe
riodo de cinco afios, hasra 1956, sabemos que la poblacion indfgena del Chimborazo era de 
108.282 habitantes. Si sacamos la relacion porcentual, apenas el 5,4% de esta se halla aten
dida por la Mision, en tanto el 94,6%, sigue la misma suerte de mitayos y huasipungueros 
de hace cuatro siglos" (1960, 38-39). La conclusion no podia ser orra que la de echar en cara 
a la MAE la discrirninacion con la que habia acruado al delirnirar su zona de acruacion: "En 
las zonas propiamente indigenas, donde el elernenro tradicional es abrumadoramenrc supe
rior, la Mision ha pasado por alto, dejando que los problemas humanos y geograficos sigan 
su curso quiza hasra que la rehabilitacion del grupo indigena sea imposible. Sospechamos 
que a los personeros de la Mision Andina esra realidad les aterra, inclusive creemos que existe 
un terror infundado, porque se ha dicho y se continua diciendo que esos indios son 'bravos'. 
iPuede justificarse este remor en una Mision Indigenisra, si el trabajo requiere de abnega
cion, sacrificios y conocirnienro?" (1960,40-41). 
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riores a la inversion hecha tanto en dinero como en energia y tiempo" (1959, 
175). 

Volviendo al plano mas general, el gran escollo que arruino -tanto en Ecua
dor como en Bolivia y Peru- a los primeros programas de Mision Andina fue, a 
los ojos de sus evaluadores, su incapacidad para aprovechar adecuadamente las 
enserianzas verridas por la antropologia aplicada de la epoca, Como sefialara 
afios despues A. Villa Rojas, en ninguna de las regiones seleccionadas en los 
Andes "se llego a consolidar nada concreto que esruviese a la altura de 10 pro
gramado" (1971,27). No en vano, apostillaba ese autor, "10 primero que salta a 
la vista al repasar el modo de proceder que se siguio" en los proyectos piloto, "es 
la falta de adecuado criterio antropologico que hubiese permitido orientar 0, 

por 10 menos, coordinar la accion de los diversos especialistas en asuntos de 
agricultura, artesanias, educacion, salubridad, etc., en forma tal que los progra
mas se hubiesen ido acoplando a la naturaleza cultural de la region y, adernas, 
evitar desvios en el proposito central del proyecro" (1971, 29t. 

Ampliacion de las zonas de intervenci6n y definitiva nacionalizacion de la 
Mision Andina 

En poco tiernpo -y al contrario de las recomendaciones de Comas- se am
plio el area de actuacion de la MAE en aras, como no, de la incorporacion final, 
masiva y acelerada del campesinado ecuatoriano al desarrollo general del pais 
(MAE 1966, 184). En palabras de Gonzalo Cordero Crespo, ala sazon Minis
tro de Prevision Social y Trabajo del Ecuador, 

De acuerdo al critcrio del Gobierno y del Director General Adjumo de la 
OIT, la Misi6n Andina ha elaborado el "Plan Nacional de Incorporaci6n del 
Campesino", que esrablece los linearnientos generales de la actividad futura 
del Estado en el medio rural, en coordinaci6n con una mayor ayuda econo
mica y asistencia tecnica de los organismos imernacionales imeresados en el 
programa, para resolver la 'cuestion indigena' por los cauces normales de la 
administraci6n nacional y la asistencia recnica. ( ...) Dicho Plan conternpla la 
extension del rrabajo de la Misi6n Andina en escala nacional, y ha sido ela
borado para llevarlo a la practica en el riempo de seis afios. Anualmente se 
haran evaluaciones cornpletas del rrabajo, y a los cuatro afios se realizara una 
evaluaci6n general que perrnira determinar las condiciones bajo las cuales se 
tcndr.i que planificar la soluci6n cornpleta de la incegraci6n del campesino en 
toda la Sierra y las posibilidades de extender el trabajo a otras regioncs del 
pais, adecuandolo a sus caracrcristicas peculiares y a las necesidades de cada 
una de elias (BI/XVII( [1958], 292-294). 

10.	 Para una glosa de los mas que mediocres resulrados obrenidos por el Proyecto Pilote 
implementado en Bolivia, concretamente en la comunidad de Pillapi, ver Leonard (1966, 
18-19), asf como Villa Rojas (1971, 27-29). 
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Ese Plan de Integraci6n Nacional, definitivarnente aprobado por el Go
bierno en 1959, contemplaba la division del pais en tres regiones, cada una de 
las cuales contaba con una 0 varias zonas de actividad en aquellos lugares de 
poblaci6n indigena mas densa. Todas las areas disponfan de un equipo com
puesto de un coordinador, un agr6nomo, un especialista en educaci6n funda
mental, un medico y un asistente social. En 1960 habia seis zonas de trabajo en 
funcionamiento, una en el norte, dos en el centro y tres en el sur (Bl/XXI 
[1961], 90). De este modo, en los inicios de la decada de los sesenta, la MAE ya 
habia ampliado su radio de acci6n a un total de 161 comunidades, tal como 
refleja el cuadro siguiente: 

Cuadro 2.1. Magnitud de las actividades de 1a MAE en 1961 

Poblaci6n influenciada 

nO comunidadesProvincias directamente indirectamente 

40.000 140.000Chimborazo 58 
16 10.000Azuay 25.000 
18 12.000Caliar 45.000 

20.000Imbabura 60.00037 
12.000Loja 17 15.000 
12.000Tungurahua 45.00015 

161 106.000 330.000TOTAL 
. . 

Fuente: Mision Andina en eI Ecuador: Resumen de actwidades de mayo de 1956 a abril de 1961 . 
Actualizado al31 de diciembre de 1961. Documento 61/2 de la Oficina de la Mision Andina en 
Quito, sin fecha. 

La ampliaci6n de las areas de influencia, y la consiguiente mayor dotacion de 
fondos, redundaron en una notable aceleraci6n de las actividades de la MAE, 
especialmente en los rubros de asistencia sanitaria, vivienda, educaci6n, forma
cion de personal y, muy especialmente, desarrollo de la comunidad, verdadero 
eslogan yalma mater de su intervencion en el medio rural: 

En el Ecuador, el Programa Andino ha dedicado especial atencion a la orga
nizaci6n de las comunidades indigenas a fin de encauzar sus actividades en
caminadas a la realizaci6n de obras de asistencia colectiva y mejoras. El pri
mer paso en este sentido ha sido dotar a las comunidades de una condici6n 
juridica, bajo la protecci6n de la ley de comunas yel estatuto juridico de las 
comunidades rurales, vigentes en el pais. (...) EI Programa ha logrado sefiala
dos exitos en 10 relativo a la organizaci6n de las comunidades, organizando 
elecciones democraticas y libres para constituir los 'cabildos'. En el pasado, la 
elecci6n de 'personeros' (representantes de la comunidad) se ha visto influen
ciada a menudo por las autoridades civiles 0 religiosas 0 por personas ajenas a 
la comunidad. A fin de asegurar la eficiencia y continuidad de los planes de 
desarrollo de la comunidad y para reforzar las dependencias locales del Go
bierno, el Programa ha procedido a irnpartir formaci6n a dirigentes. Me
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diante cursos de formaci6n para los miembros de los 'cabildos' se ensefian a 
los dirigentes metodos adecuados para permitirles encauzar el trabajo y los 
recursos de la comunidad hacia el bienestar social. (...). [De este modo], A 
traves del gobierno comunal, el 'cabildo', ha sido posible la realizacion de 
proyectos de inreres colectivo. Merced al esfuerzo de las propias comunida
des y a la ayuda y consejo del Programa, los campesinos han construido ca
minos de acceso, puentes, iglesias y centres cornunales, locales escolarcs, pla
zas, campos deportivos, etc. (Instiruto lndigenista Interamericano 1963, 52). 

En 10 referente al tern a de la salud publica, el objetivo planteado por los ex
penos de la Misi6n no era otro que la peneuaci6n "de la medicina moderna en 
las comunidades indfgenas, en reemplazo gradual del curanderismo tradicional 
practicado por hechiceros 0 curanderos empiricos"; un reemplazo que se consi
deraba "un notable progreso en materia de educaci6n sanitaria y defensa de la 
salud" (I963, 44). Se incidia asimismo en el "rnejoramienro arnbiental", enten
dido este como la implementaci6n de "campafias de dedetizaci6n a viviendas y 
personas, la construccion de letrinas, la apenura de pozos para el agua potable y 
la modernizaci6n de los habitaculos" (1963, 45t. Con respecto ala vivienda 
rural, el Programa Andino puso en rnarcha, con la participacion de la Caja Na
cional de Reconsrruccion y el Instituto de la Vivienda, un amplio plan de cons
trucci6n en la regi6n de la sierra. Gracias a e], a finales de 1961 se habian con
cluido 110 casas campesinas que suponfan, para los tecnicos, "un enorme ade
lanto en relaci6n a la vivienda indfgena tradicional" (1963, 53-54). 

La capacitacion de personal nacional era, en otro orden de cosas, una de las 
prioridades de la MAE, habida cuenta que "es esta una condici6n esencial para 

11.	 "En cI Ecuador existe en el equipo de trabajo de cada zona un medico cuya funcion 
primordial es prestar arencion a los enfermos de las comunidades, disponer el traslado de los 
casos graves a los hospirales, aconsejar a los campesinos indigenas sobre las medidas de 
higiene que deben adoprar para prevenir enfermedades y contagios: canalizacion de aguas, 
usa de lerrinas, bario, etc. (...) En colaboracion con el SCISP (Servicio Cooperarivo 
Interamericano de Salud Publica), se realiza un programa de insralacion de letrinas en las 
comunidades campesinas. La ensefianza de higiene y nurricion ha sido incluida en los 
programas de las escuelas situadas en las zonas de trabajo. (...) En colaboraci6n con el 
Ministerio de Educaci6n Publica (...) se inicio un plan de educacion y mejorarnienro 
nurricional, en eJ se contempla el establecimiento de 30 escuelas nucleates de cicio completo 
junto a las cuales se [orrnara un huerto y una granja y se proporcionad el alrnuerzo a los 
alumnos. En las diversas zonas, sc lIeva un control de peso y csrarura de los alumnos de las 
escuelas y se realizan carnpafias contra el parasirarisrno intestinal. (...) Con eJ proposi.o de 
preparar el ambicnre para la realizacion de este programa, se organize un curso de nutricion 
y salud publica para maestros rurales al que asistieron cuarenta maestros procedenres de las 
diferenres provincias de la sierra. Esre programa se inicio en las dos escuclas nucleares que 
funcionan en la zona de Chimborazo. Coo) Aspecto muy importanre del servicio medico 
sanirario es la formacion de auxiliares de enferrnerta entre la gente de la comunidad. En la 
zona de Irnbabura cuatro muchachas indigenas han cumplido su enrrcnamicnto y obrenido 
diplomas en los hospitales y centros de salud y se encuenrran a cargo de los puestos de 
primeros auxilios en sus respecrivas comunidades. Igual programa de enrrcnamienro se ha 
iniciado en las zonas de Azuay y Loja" (Ibidem 46-47). 
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que la ayuda de las organizaciones internacionales pueda ir disminuyendo pro
gresivamente y se amplien las actividades bajo la responsabilidad ejecutiva de los 
gobiernos". Del mismo modo, se consideraba trascendental formar paralela
mente "un numero suficiente de dirigentes indigenas (. .. ), promotores sociales 
y personal auxiliar, con objeto de movilizar los recursos humanos y mareriales 
de la comunidad desde el interior" (1963, 63). Con respecto a los promotores, 
se llevaron a cabo cursos para maestros de escuelas rurales en Quito desde 1956; 
cursos frecuentados por grupos oscilantes entre 30 y 45 rnatriculados, Por otra 
parte, y gracias al establecimiento de un Centro para la Formacion de T ecnicos 
en Guaslan (Chimborazo) en 1959, se adoctrino en materia de trabajo con gru
pos indigenas a agr6nomos, medicos, asistentes sociales, maestros e incluso, en 
cursos especializados, al clero y a los funcionarios del gobierno local, "a fin de 
que pudiesen darse cuenta de los problemas peculiares de la poblaci6n indigena" 
(1963, 67). Es destacable por ultimo en el rubro educativo la construcci6n de 
mas de 80 escuelas para finales de 1962, asi como la organizaci6n de"campafias 
de alfabetizaci6n en las diversas zonas de actividad en relacion con las cuales el 
Programa ha asesorado a los maestros sobre metodos de ensefianza y ha surni
nistrado lamparas" (1963,61). 

Finalmente, el Decreto Supremo nO 193 de 30 de enero de 1964 integr6 a la 
MAE dentro de la estructura del Estado ecuatoriano, convirtiendola, a traves de 
su definitiva nacionalizaci6n, en el verdadero agente ejecutor del Programa Na
cional de Desarrollo Rural (MAE 1964, 2-3t. Los trabajos de la nueva MAE 
merecieron, esta vez sl, los elogios de no pocos evaluadores que conocieron de 
cerca los logros aparentes de esta segunda etapa de actuacion. Aqui vale la pena 
citar de nuevo al antropologo mexicano A. Villa Rojas quien, en calidad de 
Director del Departamento de Investigaciones Antropo16gicas del Instituto 
Indigenista Interamericano, y tras un viaje de diez semanas de duraci6n (entre 
octubre y diciembre de 1966) a traves de Bolivia, Peru y Ecuador, lleg6 a la 
conclusion de que, en el caso concreto del Ecuador, 

La empresa de mas relieve que en materia de accion indigenista se ha venido 
realizando en el pais a partir de 1954 es, sin duda, fa encomendada a los exper
tos de fa Mision Andina en cooperacion intima con fimcionarios del Gobiemo 
ecuatoriano. Esta cooperaci6n se hizo rnejor estructurada en febrero de 1964, 
al quedar esa institucion bajo la dependencia directa del Gobierno Nacional 
a traves del Ministerio de Previsi6n Social y Trabajo. Los expertos de la Mi
si6n han quedado en su funci6n de asesores, asf como de tecnicos especiali
zados. (...) Se ha creado un Consejo T ecnico con eI prop6siro de articular la 
acci6n indigenista dentro de un Programa Nacional de T rabajo que ha de 
preparar la Junta Nacional de Planificaci6n y Coordinaci6n Econ6mica, en 

12.	 A pesar de las intenciones, eI Programa todavia se movia en las magnitudes de 1961 (ver 
cuadro 2.1), afectando inrensamenre a 161 comunidades de la sierra (5 en Carchi, 38 en 
Imbabura, 17 en Cotopaxi, 20 en T ungurahua, 51 en la zona norte y central de Chirnbo
razo, 6 en la zona sur de Chimborazo, 14 en Caiiar y 10 en Loja (Saraguro). 
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coordinaci6n con orras Agencias gubernamentales y de Asistencia Externa. 
Dentro de esa estructura perfectamenre ensamblada, fa obra indigenista queda 
ya debidamente orientada y unificada, evitdndose con ello fa dispersion de 
fimdos, energiay tiempo (la cursiva es nuesrra) (Villa Rojas 1966, 84) u. 

Realmente, desde su nacionalizacion en 1964, la Mision Andina se conso
lido como eI intento mas serio y planificado de lIevar adelante una verdadera 
politica por parte del Estado de asimilacion y adecuacion de amplias areas cam
pesinas a los requerimientos del desarrollo global de las estructuras econornicas 
del pais. Un intento ciertamente ambicioso que, sin embargo, de inmediato se 
quedo pequefio en relacion a las necesidades y las demandas reales de la socie
dad rural. No es casual, de hecho, eI declive en las actuaciones de la MAE 
constatable en los primeros afios setenta, justamente cuando las luchas por la 
tierra y la definitiva prornulgacion de una nueva ley de reforrna agraria en 1973 
pusieron sobre eI tapete uno de los verdaderos nudos gordianos del 
(subldesarrollo agrario del pais: el de la inequitativa distribucion de la propiedad 
nistica, 

Los controvertidos resultados de la actuacion de la Misi6n Andina en Ecuador 

Las criticas vertidas sobre las realizaciones de Mision Andina en esta segunda 
etapa son bastante numerosas, y permean buena parte de las publicaciones del 
momento sobre desarrollo rural. De entre todas elias nos parecen remarcables, 
por su extension y consistencia, las sistematizadas por H. Burgos en varios tra
bajos (I 968 y 1970); por A. Dubly y E. Oviedo en un informe evaluatorio reali
zado a instancias de la propia MAE (1969); y par A.D. Marroquin en su cele
bre y tantas veces citado Balance del indigenismo (I 972). 

En un sugerente articulo sobre el cambio tecnologico en las comunidades 
indigenas serranas, el antrop6logo Hugo Burgos hada en 1968 una serie de 
reflexiones sobre los limites de la intervencion de la MAE a tenor de su expe
riencia de campo en Riobamba": unas reflexiones tremendamente criticas con la 

13.	 Ese mismo afio de 1966, ni mas ni menos que el propio Gonzalo Aguirre Beltran hizo un 
recorrido de II semanas por los Andes, pasando rodo el mes de febrero en Ecuador. Su visita 
a las bases que la MAE tenia en Riobamba, Ambaro, Coropaxi, Tungurahua y Oravalo 
"dieron la mejor impresi6n en el animo del visirante, quien considera que La Labor que viene 
realizando la Mision Andina en el Ecuador es de tal calidad que puede contarse entre las 
rnejores que en ese campo se estan desarrollando en America del Sur" (Villa Rojas 1966, 87). 

14.	 De las ulrirnas generaciones de indigenistas ecuarorianos, Hugo Burgos representa, junto a 
Gladys Villavicencio, la influencia de La amropologia y el indigenismo mexicano en el 
Ecuador de los afios serenta. Estudio amropologia en Mexico (Escuela Naeional de 
AmropoLogia e Historia) y, bajo La direccion de Aguirre Beltran, realize su conocida 
investigaci6n sobre relaciones interernicas en Riobamba, publicada por el Instiruro 
Indigenista lnreramcricano en 1970 (segunda edicion en 1977). 
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forma en que actuaban los tecnicos de la institucion, aunque no con el fondo de 
la iniciativa: 

El trabajo desarrollado por la Mision Andina del Ecuador como factor de 
cambio dirigido, bien parece que ha tenido mds exito en la zona de mi esrudio 
(comunidades de Riobamba) cuando se ha tratado de comunidades campesinas 
de cultura nacional. En elias se ha ayudado a la gente a reconocer sus proble
mas y estimulado a participar en su solucion. Hay evidencias que un gran 
sector de esre tipo de anejos mestizos y aun en aquellos sumamente acultura
dos existe un declarado interes por las tareas de rnejoramienro, particular
mente en la construccion de obras materiales de ripo infraesrrucrural (escue
las, unidades-agua, postas sanitarias, lerrinas, erc.) asl como la limitada acep
racion de la medicina curativa, extension agricola, servicio social y adiesrra
rnienro, 10 cual a veces ha sido aprovechado can relativo exira. (...) Pero en 
donde estd el grueso de las comunidades indigenas monolingues en alto grado y 
aparentemente cerradas a los programas de cambio, losprogramas de MAE han 
pasado desapercibidos a la gente 0 han recibido una gran oposicion, incluyendo 
serias amenazas de muerte contra sus fimcionarios (las cursivas son nuestras] 
(1968, 237). 

Para Burgos existfa toda una larga serie de ftctores limitantes en la forma de 
funcionar la Mision, de entre los cuales son destacables, sintetizando mucho, el 
"desconocirniento de la situacion intercultural' de las zonas en que se intervenia, 
hecho que explica "la atencion poco diferenciada" que se daba a los indigenas; la 
insuficiencia del tiempo de trabajo de los equipos en las comunidades (solo de 1 
a 4 horas cada 8 0 15 dfas): la permanente radicacion urbana de los profesiona
les, asi como la "relativa tendencia burocratica de los mismos": su falta "de acer
camiento e inregracion" a los problemas de los beneficiarios; la inexistencia "de 
una conforrnacion arrnonica en las relaciones sociales de los funcionarios del 
proyecto, que fomenta(ba), a veces con rigor, las suspicacias, los recelos rnutuos 
y la prepotencia"; la notoria carencia de investigaciones en antropologia apli
cada; la "excesiva dispersion de esfuerzos en varias provincias del pais, en lugar 
de concentrarlos en una 0 dos, con el fin de obrener resultados mas significati
vos": y, para acabar de adobar el panorama, el "predorninio del aspecto politico 
sobre el aspecto tecnico en el nombramiento de los altos directivos del proyecto 
en base a la 'amistad' 0 el compromiso politico" (1968, 237-238). 

Dadas las circunstancias, se preguntaba Burgos, 2como introducir el cambio 
sin producir desorganizacion? ... De las sugerencias que apuntaba, hay dos muy 
subrayables: la de revisar el propio concepto de desarrollo de La comunidad, 
puesto que al no existir la comunidad aislada es menester tomar en considera
cion sus niveles de integracion en espacios regionales; y la de adaptar el trabajo 
indigenista a la situacion local y regional, para 10 cual proponia que los equipos 
tecnicos residieran por algun tiernpo en las comunidades, que los trabajadores 
de campo fueran de primera linea y estuvieran bien remunerados y que se fusio
naran las dos principales instituciones que operaban en el medio rural -el 
IERAC y la Mision Andina-, "porque los problemas del indio no tienen esta 
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cornpartimentacion sino que son integrales". Como colof6n, introduda algunas 
reflexiones interesantes a la luz del desarrollo ulterior de los aconrecimienros, ya 
que advertia de la necesidad de respetar el modo de actuacion consuetudinario 
de los indlgenas, y mas en un contexto caracterizado secularmente por la des
confianza de estos hacia las iniciativas "filantropicas" venidas de fuera (1968, 
231t. 

Posteriorrnenre, en Relaciones interetnicas en Riobamba (1970), Burgos ofre
cio ampliarnenre desarrollados dos ejernplos que ilustraban las aseveraciones 
anteriores: el porque de la oposiei6n indigena en Chimborazo a la apertura de 
caminos por parte de los tecnicos de la MAE y el porque al rechazo a la escolari
zaci6n de sus hijos. Con respecto al primer tema, el autor explicaba como Mi
sion Andina hizo hincapie « ••• en el uso de las mingas (trabajo cornunal) para la 
construccion de escuelas, lavanderfas, caminos de penetraci6n, etc., en anejos de 
indios bastante aculturados, que es donde los resultados son satisfactorios". Sin 
embargo, en las comunidades parroquiales con importantes porcentajes de po
blacion quichua (Licto, Flores, Cebadas, Pungala, 0 Purun), los comuneros "se 
han opuesto tenazmente a las mingas sugeridas por el mencionado organismo 
de desarrollo comunal, a veces con justificada razon": 

EI lado flaco de las mingas indigenas organizadas por Mision Andina radica 
en el desconocirniento cultural y la estructura de relaciones sociales a nive! de 
la comunidad parroquial. Erroneamente se cree que el anejo es fa comunidad 
indigena, y que es por tanto una entidad aislada del contexto parroquial, a 
donde deben lIevarse caminos de penetracion. Aparentemente esto parece 10
gico desde el punto de vista de nuestra propia cultura, pero no es asi to
mando en cucnta la estructura de relaciones interetnicas que entrelaza a to
dos los anejos con su respectiva cabecera de la parroquia rural. Con grandes 
esfuerzos se logra construir el camino de pcnerracion hacia el ancjo, pero una 
vez coneluido no sicrnpre es utilizado por los indios ni por los mestizos; in
eluso son numerosas las brechas abiertas con tractor que han quedado aban
donadas para siempre. 
iQue ha ocurrido con las mingas y el camino? En primer lugar, la ruta 0 di
reccion del camino ha sido irnpuesta por los directivos e ingenieros (... ) sin 
adentrarse en el aspecto social. Se cree innecesario saber como operan la eco
norma de subsistencia y los intereses econornicos de los mestizos y de los 
miembros del ancjo, mucho menos las funciones socioculturales que va a de
sarrollar tal innovacion infraestrucrural. 2) EI camino construido corta y 
perjudica los terrenos de cultivo de los indios, pero se cuida de afectar, lle
gado e! caso, las propiedades vecinas de los mestizos. 3) No siernpre se in
demniza a los indios que perdieron sus terrenos debido al camino, por 10 cual 
ellos prefieren oponerse a este signo de progreso material. 4) Con el camino 
de carro Began los revendedores, comercianres, vacunadores, guardas de es

15.	 EI autor planteaba ademas que seria bueno averiguar, en terrninos reales, cuanro se gasraba la 
MAE en burocracia y cuanto en rrabajo de campo, un baremo sin duda inreresanre para 
medir la eficiencia de la acci6n indigenisra (1968, 240). 
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tancos de aguardiente, evaluadores de terrenos y mas que rodo, el ejercito y la 
policia, que tienen un largo historial en la regi6n para sofocar las rebeliones 
de los indios. Estos funcionarios a mas de cumplir sus obligaciones para con 
la sociedad mestiza regional, a menudo han abusado y extorsionado al indio 
con rnultas ficticias, robos de gallinas y cuyes, violaciones de mujeres, veja
menes fisicos y aun muertes, que han quedado impunes en repetidas ocasio
nes. Ante esta situacion, el indio prefiere que los revendones, cornerciantes y 
chicheros, no sean mestizos, sino indios ricos de su propia comunidad parro
quial 0 celular (de los males el menor), y se oponen al camino ideado por los 
funcionarios del desarrollo. (. .. ) 5) Cuando se considera ineludible la cons
truccion de una brecha para rransporte motorizado, los indios del anejo en 
cuestion rrazan sus propias brechas, bien 0 mal niveladas, y construyen el 
camino a base de sus propias mingas (en ocasiones apoyadas por sacerdotes 
progresistas de la comunidad), de la manera mas espontanea y observando 
los canones riruales que incluyen la bebida de la chicha (1970, 173-174). 

Sobre el espinoso tema de la escolarizacion, Burgos comentaba que, si bien 
es cierto que las iniciativas en este sentido de la MAE fueron muy bien recibidas 
por parte de los campesinos mestizos, tambien es verdad que "la educaci6n for
mal es rechazada 0 mirada con indiferencia por la poblaci6n corporada en los 
anejos indigenas". En el caso de Licto, sin ir mas lejos, "los iridigenas tenian 
ofrecido no aceptar a la Mision Andina, y en momentos de embriaguez han 
jurado matar a tales funcionarios, de modo que esto no ha permitido un enten
dimiento amistoso entre los tecnicos, los indios y muchos anejos como estos 
han permanecido abandonados" (1970, 331): '''Los proftsores, la Mision Andina 
es malo y no hay que recibirles', 'No necesitamos a la proftsora. Asi hemos vivido 
siempre. . . ~Para que necesitamos a esta chola desgraciada. . .?, habian colegido los 
indios" (Ibidem, 333). Una vez mas, la raz6n de fondo de ese rechazo se ubica 
en el modelo educativo implernentado por la MAE: 

EI mayor problema es el idioma nativo, La buena disposicion para el trabajo 
de los maestros se ve obstruida porque son diferenres los medios de comuni
caci6n para captar el mundo por parte de los nifios indios. No debe ser una 
justificacion el que los mayores tengan un bilingiiismo incipiente por sus 
contactos con la urbe. Adulros y nifios siguen pensando y captando la reali
dad en el idioma quichua. Cualquier investigaci6n de profundidad concluirfa 
que alfabetizar a los nifios en casrellano, como el mejor medio para que 10 
dominen, no es mas que una ilusi6n ideol6gica -y a veces un prejuicio-, si 
en realidad los indios estan obligados a volver a sus grupos parroquiales para 
pagar las deudas y sobrevivir; acogerse a los beneficios de la reciprocidad, co
operaci6n y redisrribuci6n que Ie ofrece su grupo nativo para contrarrestar la 
insuficiencia de capital, dentro de 10 cual se necesita hablar el quichua (. .. ). 
Si los fines de la educaci6n nacional contemplan la asimilaci6n cultural del 
grupo sojuzgado, tendrfan que romperse primero los mecanismos del colo
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nialismo existente, antes que se deje de ~render y pensar el idioma nativo 

que todavia los protege (I970, 336-337) I . 

En este punto, las observaciones de Burgos coinciden con las de A. Dubly y 
E. Oviedo (I 969) quienes apuntan rambien que, a pesar de que existian escuelas 
(con frecuencia mal equipadas, pero escuelas al fin y al cabo) en casi todas las 
comunidades atendidas por la MAE, era recurrente detecrar fallas en los pro
gramas educativos derivadas de la falta de interes par parte de un profesorado 
mal pagado y poco rnotivado y, en ultima instancia, de la escasa coordinacion 
de la Mision con el Ministerio de Educacion. De hecho, la MAE estaba al mar
gen de la organizacion y ejecucion de la educacion dispensada en sus areas de 
influencia. No tenia capacidad de incidir ni en la "seleccion, iormacion pedago
gica de los profesares; espfritu, contenido y ejecucion de los programas escola
res", ni mucho menos en la "preparacion e integracion del profesar a los pro
gramas de ayuda a la comunidad". De esa manera, aceptando su inhibicion de 
las actividades educativas, Mision Andina renuncio "a una de sus mas impor
tantes responsabilidades para el desarrollo de la comunidad actual y futura" 
(1969,21). 

Por 10 dernas, el inforrne de Dubly y Oviedo, redactado en agosto de 1969, 
es absolutamente dernoledor en sus apreciaciones y muy ilustrativo de 10 que 
habia sido el devenir de la MAE en una vision de conjunto. Es, quizas, el ba
lance mas completo y mas critico de todos cuanros se realizaron par aquellos 
afios". Mas alia de las indicaciones mencionadas sobre la cuestion educativa, 
estos autores ponian de manifiesto el caracter respetuoso de la Mision para con 
la estructura de propiedad de la tierra vigente en el pais antes de las reformas 
agrarias'", asf como su excesiva tirnidez a la hora de cornbatir la discrirninacion 
que sufrian los indigenas por parte de los mestizos. En este asunto, se reconoda 
que la MAE era "de una discrecion y reserva notables"; una actitud sin duda 
explicable par la dificultad que entrafiaba, pero en ningun caso prescindible 
desde la optica de la praxis indigenista (I969, 17). 

16.	 La reaccion airada de los comuneros de Licro habria que contextualizarla, asi, en las 
peculiaridades que adquiri6 en esa parroquia el sistema de dominaci6n etnica manejado por 
los mestizos residcnres en la cabecera rural. Para un anal isis detallado. ver infra, capitulo 6, 
"Organizaci6n indigena y desarroUismo hidraulico: la CODOCAL de Licro y e! regadto". 

17.	 Por razones de tiernpo, el estudio se limit6 a una rnuestra de comunidades (51 en total) 
ubicadas en las provincias de Irnbabura, Cotopaxi y Chimborazo Norte. 

18.	 A pesar de que, efectivamente, en el convenio basico de 1957 sc especificaba que dicho 
organismo "esrudiara las posibilidades e inforrnara sobre las medidas mas aconsejadas para 
perrnitir a los indigenas que carecen de tierras el acceso a la propiedad agricola", 10 cierto es 
que fue mas bien escaso 10 hecho en csa direcci6n. En cl mejor de los casos, se recordaba 
desde la MAE la necesidad del factor tierra por parte de las comunidades indigenas, y se pre
scnraba a su proyecto de integraci6n del campesinado como una "preparacion'' a su hipote
tico acceso: "Preparacion indirecra, ya que la Misi6n Andina no tiene ningun programa es
peeffico al respecto. Tampoco hay preparaci6n para los que tiencn qne emigrar a la ciudad, 0 

a las zonas de colonizacion" (1969, 16). 
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A pesar de los esfuerzos realizados, el total de poblacion atendido por Mision 
Andina continuaba siendo tremendamente pequeno en relaci6n a las necesida
des de la sociedad rural", Y no solamente eso, sino que, con demasiada frecuen
cia, esa institucion se esforzaba por introducir insumos agricolas entre los cam
pesinos asistidos (siguiendo fielrnente los preceptos de la revolucion verde) y, 
una vez creado el habito y la necesidad, constataba que no podia satisfacer todas 
las expectativas generadas, interrumpiendo la ayuda financiera y, con ella, el 
suministro de esos insumos (1969, 41). En el marco de las actividades producti 
vas, Dubly y Oviedo subrayaban ademas que en lugar de una deseable foresta
cion protectora y productora, la MAE habfa procedido, como mucho, a una 
escasa arborizacion (1969, 38); y que no intervenfa sino marginalmente en la 
organizaci6n de la comercializacion, ni prestaba a los artesanos de las comuni
dades la ayuda tecnica y comercial requerida (1969, 43). Tambien consideraban 
escasos los resultados obtenidos con el programa de fomento de la vivienda, tan 
magnificado, como vimos, por la institucion": asf como los avances en la ali
rnentacion de las familias, que tenian "su limitante principal en el estanca
miento de la producci6n de las sementeras y huertos, del ganado menor y de los 
animales de corral"; "Es en parte por eso, sin duda, que las explicaciones y de
mostraciones al respecto no encuentran mucho entusiasmo de parte de las mu
jeres, ni mucho afan de parte de la trabajadora social, excepto en unos caserios 
mestizos. Es probable que se haya podido introducir nuevos alimentos y nuevas 
maneras de prepararIos, pero para pocos productos, pocos hogares y poco 
tiernpo" (1969, 54). Si a eso afiadimos las deficiencias del servicio medico", el 
balance final no podia ser, a pesar de todo, mas ponderado: 

19.	 En las zonas estudiadas, la MAE trabajaba con una pcquefia parte de las comunidades: 10 1 
en Chimhorazo de un total de 439 (23%), 26 en Cotopaxi de un total de 413 (6%), y 55 en 
Irnbabura de un total de 157 (35%); cifras que representaban, rcspectivamcnre, al 22%, 
13% y 31% de la poblacion rural provincial (1969, 28-29). Segun calculos de A.D. 
Marroquin, la MAE benefici6 a 10 sumo a un quince por ciento de los indigenas serranos "y 
adernas, se ha sefialado que tales beneficios se hicieron a un costo elevadfsirno" (1972, 174). 

20.	 "Referido al nurnero total de las viviendas exisrentes en las comunidades atendidas (inclusive 
las abandonadas), eI ruimero total de creditos concedidos para rnejoramiento y construcci6n 
de viviendas es muy bajo: 6,3% en Imbabura, 3,6% en Chimborazo, 1,3% en Cotopaxi. Los 
mejores sectores no superan el 20%. Aun si se duplicaran los promedios zonales para tener 
en cuenta las viviendas mejoradas sin credito (10 que constituye una aproximaci6n muy 
favorable), la proporci6n quedaria baja: rnenos de una casa de cada cinco en Irnbabura, de 
cada ocho en Chirnborazo, de cada treinta y cinco en Cotopaxi. En Chimborazo tres de cada 
cinco comunidades, en Irnbabura una de cada tres, no han aprovechado eI credito para 
vivienda" (1969, 49). 

21.	 La presencia de los profesionales del ramo (medicos, enferrneras, dentistas) en las comunida
des solia decepcionar las esperanzas desperradas, en buena parte debido a la escasez de perso
nal: 1 medico a medio tiempo por cada 26 comunidades en Chimborazo, 17 en Cotopaxi y 
60 en Imbabura; 1 denrisra a medio riernpo por cada 52 comunidades en Chimborazo y 60 
en Imbabura; y 1 enfermera u obstetriz por cada 26 comunidades en Chimborazo, 17 en 
Cotopaxi y 30 en Irnbabura (1969, 55-58) 
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De una manera general, la MAE ha conseguido resultados positivos en el 
desaislamiento de los caserfos, el mejoramiento principiante de la tecnica 
agricola, la utilizacion conveniente del credito, la distribucion del agua de 
consumo, la escolarizacion de los nifios, el mejorarnienro del vestido, las acti
vidades rccreativas y deportivas, la organizaci6n de grupos y la organizaci6n 
de lideres jovenes, los contactos entre comunidades. La MAE ha conseguido 
solamente efecros parciales en el mejoramiento de la vivicnda, la urilizacion 
de los servicios de salud, el abastecimiento de productos de consumo. La 
MAE ha hecho 0 conseguido poco 0 nada en la ampliaci6n de recursos de 
tierra y agua de riego, la cornercializacion de los productos, la tecnificacion 
de la arresanfa de produccion 0 de servicios, la preparaci6n a la migraci6n, la 
economia domestics y la alirnenracion, la educacion de adultos y la capacita
cion protesional, la prornocion de cooperativas, la erradicacion del robo y del 
alcoholismo (1969, 71). 

Como sucediera en su dia con el Proyecro Piloro, era la inexistencia de in
vestigacion previa el elemento que, a los ojos de A.D. Marroquin, estaba en la 
base del alcance limitado de las iniciativas de la MAE

ll
. El testimonio de este 

autor es tanto mas valioso en cuanro es el ultimo de los que fueron auspiciados 
desde el lnstituto Indigenista Interamericano y porque denota un reconoci
mienro irnplicito del fracaso relative del paradigma del desarrollo de la comuni
dad como guia indiscutible de las poliricas indigenistas: 

En agosto de 1970, cuando visirarnos la Mision Andina, se vrvia un mo
mento realmente critico: se imponia un viraje irnportanre en la obra de la 
Mision, segun sus dirigentes, se habia Ilegado a una siruacion en que ya no se 
podia seguir haciendo mas, pues 10 poco que se habia hecho tenia un costo 
realmente elevado. Es hasta entonces que se empezaron a dar menta de fa im
portancia de fa inuestieacion previa, pues se trataba de pasar de una politica de 
desarrollo de la comunidad a una polftica de desarrollo por zonas 0 regiones, 
C....) La crisis se presenta pues, por el fracaso, en perspectiva historica, de fa poli
ticn de desarrollo de fa comunidad y fa necesidad de cambiar radicafmente hacia 
el desarrollo dela region (la cursiva es nuesrra) (1972, 174-175). 

En la medida en que los trabajos de la Mision "practicamenre no tuvieron 
asesoramiento antropologico", fueron enfocados en sentido parernalista, privile
giando a ciertas parcialidades "mientras el resto mayoritario quedaba en condi
ciones poco satisfactorias" (1972, 178). El desconocimiento real de la logica de 
las comunidades y el planteamiento de la intervencion en terrninos jerarquicos 
explica las numerosas fricciones entre los trabajadores de la MAE y los teoricos 
beneficiaries de su actuacion, Urias fricciones que culminaron can el asesinato 

22.	 "La Mision no tiene que hacer estudios, debe acruar". Esa era la maxima que 
preferentemenre gui6 la vision que los propios dirigenres ruvieron del senrido de la 
instirucion, tal como reconoce Marroquin (1972, 174). Esre diagnostico es rambien 
comparrido por la anttopologa G. Villavicencio (1973, 268). 
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de algunos miembros de la Misi6n 23 
y que, probablemente, hubieran podido 

minimizarse con una actitud diferente por parte de sus tecnicos de alto nivel. 
Estos ultimos, segun Marroquin, obedecian a una menralidad desarrollista que 
"los llevaba a juzgar con sus propios criterios racionalistas los problemas de las 
comunidades" (1972, 174). De ahf la necesidad imperiosa de introducir 

... un cambio en los habiros inveterados y actitudes de muchos funcionarios, 
que esran convencidos de que la unica forma de hacer progresar a las comu
nidades es imponiendoles por la fuerza los adelamos programados. Un tee
nico de la Mision me decia: 'obligue a que pintaran las casas en esta comuni
dad: amenace lncluso al Teniente Politico si no 10 haclan; y ahara uea que bonita 

se ve la comunidad; a vecesyo obligo a la gente a bacer mingas, pues la gente no 
quiere trabajar para su beneficio; como si la Misi6n Andina sefuera a lleuar algo 
para su beneficio; el agua potable son ellos (los indigenas) los que se la van a to
mar' (1972, 176). 

La actualidad de las ensefianzas de fa Mision Andina 

Definitivarnente, la Mision Andina puede ser considerada, desde la perspec
tiva del tiempo transcurrido, como el precedente directo de 10 que han sido las 
lineas maestras de los programas de desarrollo rural integral impulsados en los 
paises andinos durante las ultirnas decadas. De manera pionera, la Misi6n fue, al 
menos en el caso ecuatoriano, la primera institucion en defender la necesidad de 

23.	 Enrre ellos, un medico y varias rrabajadoras sociales (Marroquin 1972, 174). La matanza de 
recnicos de Ia MAE a finales de los sesenta desaro una intensa campafia de prensa en la que 
se ponian en enrredicho las politicas integracionistas dirigidas a los indigenas. Buena muesrra 
de ello es eI articulo de Santiago Jervis publicado en EI ComercioeI 4 de enero de 1969 y ti
tulado "400 comunidades estancadas en Chirnborazo", en donde daba una vision mas bien 
pesirnisra de labor de la MAE como soluci6n definitiva a los problemas de los campesinos de 
esa provincia. A su juicio, la iinica alternativa real para esa gente, dada la precariedad del 
medio y la rudeza de su cultura, era su rransporte a otras regiones por colonizar. En una linea 
mucho mas razonable se inscribian las apreciaciones de Gustavo Salgado, articulista que, 
rambien en ese diario I''Plan de mejoramiento comunal en eI Ecuador", EI Comercio de 19 
de matzo de 1969), cuestionaba la viabilidad de los progtamas desarrollisras gubernamcnra
les y advertla del riesgo que entrafiaba la desconfianza de los indigenas serranos, A tenor de 
ello, sacaba a colaci6n, entre otros, eI rerna de las agresiones al personal de la MAE: HEI indi
gena es opuesto a roda inrervencion del Estado, porque la considera petjudicial y desastrosa 
para su pequefia economia. T esrigo secular de los abusos cometidos con el, con uno u orro 
pretexto, eI indigena desconfia de todos sus 'redenrores', sean esros abogados, sindicalisras, 
dirigentes politicos, etc. Recordernos (... ) el incidente sangriento con uarios miembros de fa 
Mision Andina en Tungurahua y en el Azuay. Los indigenas, creyendo que trataban de robarles 
su ganado, asesinaron a variosmiembros de esta Mision y no lespermitieron entrar a sus anejos0 

parcialidades" (la cursiva es nuesrra) (Salgado 1969, 915-916). Tan conflictiva se torno a 
menudo la siruacion que, bien POt eI tradicional rechazo al exrranjero 0 por la animadversion 
hacia los proyectos integradores, 10 cierto es que la Mision tuvo que abandonar hasra eI40% 
de las comunidades en un principio incluidas en su programa. 
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impulsar un desarrollo arm6nico de los diferentes aspectos que forman parte de 
la vida comunal de los indfgenas y campesinos serranos. De ahf el enfasis en 
diversificar sus intervenciones en aspecras tales como el fomento de las infraes
tructuras viales (carninos), con la intenci6n de terminar con el aislamiento se
cular de nurnerosas comunidades; la educaci6n (construccion de escuelas, cam
pafias de alfabetizaci6n); la mejora y modernizaci6n de la vivienda tradicional; 
la salud y la nutrici6n (letrinizaci6n, surninistro de agua potable, atencion sani
taria, formaci6n de auxiliares de enfermeria en las propias parcialidades); y muy 
especialmente el desarrollo comunitario estricto senso, que abarcaba desde el 
asesorarniento para dotar a las comunidades de personeria juridica, hasta -y de 
un modo muy remarcable- la capacitaci6n y formaci6n de lideres y dirigentes. 
Nos gustaria incidir en esto ultimo, pues es un elemento muy subrayado por 
algunos protagonistas destacados de la acci6n de la MAE. Valga como ilustra
ci6n el caso de Jose Quinde, viejo lider indfgena de la TUKAYfA de Cafiar, 
quien reconoce que fue a tenor de la labor capacitadora iniciada por Misi6n 
Andina en esa provincia que "la gente empez6 a despertar" y a organizarse de 
cara a hacer efectivas sus demandas en la epoca de la reforma agraria de 1964. 
La idea expresada por este y por otros lIderes indigeno-campesinos del mo
mento es que fueron precisamente las enserianzas de la MAE las que facilitaron 
sobrernanera la rapida organizaci6n de las comunidades con objeto de llevar a 
buen puerto su lucha por la tierra", No podernos saber con certeza hasta que 
punta y en que medida estos son resultados colaterales de la intervencion de 
Misi6n Andina nunca perseguidos por la institucion y logrados unicarnente 
gracias a la actuacion diligente de algunos de sus tecnicos, pero el caso es que se 
dieron y que han quedado bien grabados en la retina de sus beneficiarios. Lo 
mismo cabrfa argiiir, por ejernplo, sobre la formaci6n de enfermeras y, en algu
nos casos (y las comunidades atendidas en 1mbabura podrian ser un buen ejern
plo), sobre los efectos que la apertura de caminos tuvo desde el punto de vista 
de facilitar la movilidad de los comuneros, erosionando asi indirectamente al 
regimen de hacienda todavia irnperante, 

Hernos visto como, sin embargo, todo ello se intento llevar a cabo a traves 
de un modo de proceder excesivarnente verticalista, irnpositivo y etnocentrico, 
es decir, sin tornar en consideracion la opinion que los destinatarios de la actua
cion tenian de sus propias necesidades, y mucho rnenos de la priorizacion que 
de elias habian establecido. Lo apunto rambien hace algunos afios Roberto 
Santana: 

24.	 Enrrevisra realizada el 27/05/99, genrilmente facilitada par eI Dr. Luciano Martinez, de 
FLACSO. La TUKAYfA (Tucuy Canar Ayllucunapac Tandanacui) es una organizacion de 
segundo grado, a su vez filial de la Union Provincial de Organizaciones Campesinas del Catiar, 
que hunde sus rakes, como tantas arras organizaciones, en las movilizaciones y demandas 
campesinas contra eI latifundio alia par la decada de los serenta. Es frecuenre encontrar en la 
memoria oral casas sirnilares al descrito en provincias como Chimbarazo, Cotopaxi e 
Imbabura, donde se reconoce eI papel protagonico que en e! inicio de no pocos procesos 
organizativos juga la forrnacion y eI asesorarniento brindado par la MAE. 
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£1 conjunto de elementos de progreso considerado como 'urgente' no resiste 
la prueba de la practica en eI medio indigena; sin embargo las necesidades 
urgentes exisren, pero son tan puntuales como calificadas y jerarquizadas: 
compra de animales y tierras en primer lugar, mejoramiento de las tecnicas 
de produccion y de crediro despues: poco 0 ningtin interes por otra parte, 
por los talleres comunales (artesanos), por eI rnejoramicnro del hogar, por la 
instalacion de letrinas 0 de lavaderos colectivos. A un nivel de interes inter
medio, las instalaciones de agua potable y la apertura de caminos han sido 
valoradas; la escuela, mucho menos. La MAE habia sin embargo gastado en 
cuatro afios y medio de funcionamiento (en Diciembre de 1968) apenas 
18,3% de su presupuesto en desarrollo econornico propiamente dicho, 
mienuas que eI 40% habia sido invertido en construcciones diversas; los 
gastos en servicios sociales y educativos representaban 23,8% y la adrninistra
cion 18,5% (1995, 54-55). 

Del aluvi6n de criticas vertidas en su dia sobre el trabajo de la MAE, hay un 
conjunto de reflexiones que se nos antojan como pertecrarnente extrapolables a 
los modelos de intervencion sobre el espacio rural caracteristicos del momento 
actual. Recuerdese que se dijo que Misi6n Andina incidia sobre una realidad 
social cuya dinarnica interna desconocia, dada la ausencia de investigaciones 
previas; que su excesiva burocratizacion hipotecaba su eficiencia, consumiendo 
adernas un porcentaje importante de su presupuesto; que la dispersion de los 
esfuerzos disminuia necesariamente la intensidad de los mismos; que pecaba de 
localista, en el sentido de que ponia demasiado enfasis en el desarrollo comuni
tario y perdia el horizonte del desarrollo regional; que era incapaz de coordi
narse con las otras instituciones presentes en el mundo campesino; y que se 
mostraba excesivamente condescendiente con las estructuras de propiedad exis
tentes, no cuestionando con fuerza los efectos perversos derivados de su polari
zaci6n asirnetrica. Lo mas criticado, con todo, fue la escasez de los recursos in
vertidos de verdad en programas de desarrollo en relacion a las necesidades de la 
sociedad rural. Una escasez que constrifio, definirivamente, los resultados obte
nidos en rubros como credito campesino, vivienda, salud y nutricion y que esta 
en la base de que la MAE no pudiera apoyar mas que a un pequefio porcentaje 
de las comunidades hipoteticarnente necesitadas. En cualquier caso, y aunque 
parezca parad6jico, resulto en conjunto una inrervencion tremendamente cara 
atendiendo a sus realizaciones sobre el terreno. 

Pues bien, todos y cada uno de esos aspectos continuan limitando hoy mu
chas de las iniciativas que, no par bien intencionadas autornaticamente eficien
tes, son puestas en marcha por las ONGD y las agencias rnultilaterales que tra
bajan en desarrollo rural. Del mismo modo, algunas de las deficiencias detecta
das en estas ultimas", tales como la poca replicabilidad de sus experiencias exito
sas, su capacidad tecnica limitada, la ausencia de un contexto de programaci6n 

25.	 Ver infra, capitulo 7, "Los riesgos derivados de un dererminado modelo de inrervencion 
sobre eImedio rural". 
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ampliado, la escasa sisternatizacion de los conocimientos adquiridos 0 su resis
tencia (en algunos casos) a la coordinacion interinstitucional, tambien podrian 
en buena medida ser extrapoladas a determinados aspectos 0 mornenros de la 
historia de la MAE. ~Cual es la razon, podra preguntarse el lector, de estas sor
prendentes similitudes? 

En nuestra opinion, el quid de la cuestion estriba en que el desarrollo de la 
comunidad se constituyo, par activa 0 par pasiva, como un paradigma de actua
cion pre-reformista 0, en cualquier caso, alternativo a una verdadera reforrna 
agraria en profundidad. De ahf la vitalidad de la Mision Andina en Ecuador 
durante todo el penodo de vigencia de la primera ley de reforma agraria en el 
pais (la de 1964) que, como es conocido, centro su arencion prioritaria en la 
elirninacion de las formas precarias de rrabajo y secundariamente en la afecta
cion de predios propiedad del Estado y de la Iglesia, garantizando asi la estabili
dad basica del monopolio terrateniente, En nuestros dias, treinta y cinco afios 
despues, las ONGD operan en una coyuntura post-reforrna (y anti-reiorrna) en 
la que realmente parece no haber cab ida a una demanda global que vaya mas 
alla del proyecto concreto, del fomento a nivellocal de la participacion popular. 
de la busqueda de la sostenibilidad de las actuaciones focalizadas y, en defini
tiva, de la priorizacion de la praxis y el inmediatismo de la intervencion sobre la 
teo ria y la reflexion de conjunro. Por orra parte, las ONGD promueven a me
nudo proyectos interesantes pero tremendamente espedficos; sin duda impor
tantes para las comunidades donde se llevan a cabo pero desgraciadamente poco 
trascendentes desde la perspectiva del devenir del conjunto del subsectar campe
sino. La dependencia de esas iniciativas de las arganizaciones que las llevan a 
cabo es asimismo un elemento que conviene recardar. En el capitulo 7 incidi
rernos en el hecho de que, no en vano, el modelo general de las ONG responde 
a un proceso de privatizacion de las politicas sociales -se rrara de su externaliza
cion en manos de entidades particulares- tremendamente funcional y acorno
daticio para con el paradigma neoliberal. Funcional y acornodaticio porque 
contribuye a consolidar un cierto "colchon social" (las comunidades agraciadas 
con proyectos) que ateruia las contradicciones generadas por el ajusre, permi
tiendole asi al Estado un abandono menos traumatico de las politicas estructu
rales y asistenciales impulsadas desde los poderes publicos durante el periodo 
reforrnista. 

Es evidente, en otro arden de cosas, que entre la Mision Andina de los se
senta y las iniciativas en desarrollo rural de los noventa hay tambien toda una 
serie de diferencias derivadas del contexte, y queremos remarcar esto ultimo a 
fin de matizar las afirmaciones anteriares y huir de posibles rnaniquefsmos deri
vados de una lectura precipitada de 10 que estarnos intentando exponer aqui, En 
el tiempo en que operaba la MAE, par ejernplo, los poderes publicos (bien a 
traves del Estado, la OIT 0 el Instituto Indigenista Inrerarnericano) eran practi
carnente los unicos responsables de implementar politicas de desarrollo e inte
gracion en el media rural. Por aquellos afios, adernas, la revolucion verde era 
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considerada como el modelo a seguir para acabar con la pobreza y el subdesa
rrollo, y justamente por ello una de las prioridades de la institucion fue su in
troduccion en las comunidades. En el presente, sin embargo, nos movemos en 
un escenario donde, como cornentabamos antes, el Estado se ha replegado no
tablemente de esas esferas de actuacion, cediendo protagonismo a los agentes 
particulares. En otro orden de cosas, hoy por hoy no son pocas las ONG que en 
nombre de la agroecologia y el desarrollo sostenible reivindican la recuperaci6n de 
una logica productiva (la de los campesinos tradicionales) mucho mas autososte
nible que la derivada del desarrollismo desaforado de los ultimos cuarenta afios. 
Pero mas alii de la viabilidad 0 inviabilidad de estos planteamientos, que sedan 
materia para otro trabajo, 10 que queremos destacar entaticamente es que, rno
das aparte, existe una similitud estructural entre los principios que hoy guian y 
justifican el modus operandi de numerosas ONG y aquellos que inspiraron a la 
Mision Andina. Dicho con otras palabras: hemos asistido sin saberlo (?) a una 
cierta actualizacion, redefinicion y adaptacion al nuevo contexto del viejo para
digma del desarrollo de la comunidad. Una actualizacion que 10 ha moldeado a 
los riernpos que corren (desvinculandolo de sus originales connotaciones estata
listas, desdefiando las remoras de un indigenismo a todas luces obsoleto y supe
rado y sustituyendo el enfasis en la modernizacion convencionalmente entendida 
por la sostenibilidad derivada del paradigma agroecologico, la participacion 
popular y en ocasiones la perspectiva de genero) y que 10 ha hecho asumible a 
los nuevos y heterogeneos agentes que, en esta era de globalizaci6n, externaliza
cion y privatizacion de las pollticas sociales, buscan alternativas que perrnitan a 
los campesinos e indigenas de los paises andinos superar la pobreza y la exclu
sion, haciendo caso omiso, por desgracia, de los galopantes procesos de recon
centracion de la propiedad caracterfsticos de la America Latina conternporanea. 

86 



Capitulo 3 
Experiencias en desarrollo rural en 
Chimborazo: la trayectoria de la Regional 
Riobamba del Fondo Ecuatoriano Populorum 
Progressio 

Durante la segunda mirad de la decada de los sesentas y la primera de los 
setentas, en plena efervescencia de la lucha par la tierra, la Iglesia Catolica asu
mio un rol proragoriico en la canalizacion y resolucion de muchos de los con
flictos desatados en la sierra ecuaroriana en favor de los campesinos. Es muy 
remarcable, en este sentido, la orientacion de la Iglesia de los Pobres que, desde la 
Diocesis de Riobamba, impulsara en su dia Monseiior Leonidas Proaiio, el 
Obispo de los Indios; asi como la gesracion de toda una pleyade de instituciones 
que, como la Central Ecuatoriana de Servicios Agricolas (CESA), el Centro de 
Estudios y Acci6n Social (CEAS), 0 el Fondo Ecua toriano Populorum Progressio 
(FEPP), vieron la luz en aquellos torrnentosos dias al calor de la apertura de la 
Iglesia. En ese contexte, grupos de laicos y de religiosos comprometidos con la 
causa de campesinos e indigenas se empeiiaran en fortalecer organizaciones no 
gubernamentales que, como las citadas, tenian un rnarcado caracter reforrnista y 
podian constituirse en platafarmas de apoyo a las reivindicaciones y rnoviliza
ciones de los sectares populates. El Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio, 
fundado en 1970 par Monserior Candido Rada, es sin duda una de las institu
ciones mas ernblematicas de cuantas nacieron en esa epoca. Adernas de ser una 
de las ONG mas antiguas del pais, tiene la peculiaridad de haberse ido convir
tiendo en una de las mas importantes de cuantas operan sobre el medio rural, 
tanto por la canridad de recursos invertidos, como por la cobertura y la natura
leza de sus intervenciones. 

En 10 que respecta a su profundidad historica (son ya rreinta afios de actua
cion, 10 cual permite hacer un analisis de los cambios en las orientaciones y en la 
forma de en tender el desarrollo campesino), Manuel Chiriboga habla, en un 
reciente trabajo (1999), de cinco grandes etapas por las que habria pasado la 
organizacion hasta el mornento presente: un primer periodo fundacional (1970
79), en el que el FEPP entre en accion como agencia financiera que, especiali
zada en facilitar credito a pequefios campesinos y ganaderos, tenia que operar a 
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traves de otras instituciones, especialmente CESA y las Diocesis; una corta fase 
transicional (1979-80) en la que logro su plena autonomia, a pesar de que con
tinuo funcionando casi exclusivamente como fondo de crediro: una dilatada 
etapa (1980-90) de apoyo sin paliativos al movimiento campesino, decada en la 
que se priorizo el fortalecirniento de las organizaciones de segundo grado 
(OSG), sujeto predilecto de las acciones de desarrollo; un quinquenio (I 990
95) en el que, tras el levantarniento indigena de 1990, y a traves de una celebre 
y polernica operacion de compra y conversion de deuda externa, se impulse un 
fondo rotativo de credito orientado a facilitar el acceso a la tierra de las comuni
dades en un marco caracterizado por un notable agudizamiento de la conflicti
vidad rural; y finalmente, de 1995 en adelante, una fase en la que el FEPP ha 
entrado en un perfodo de modernizacion y enfasis en la articulacion del mer
cado, haciendo hincapie en nuevas prioridades tales como los encadenamientos 
produccion-cornercializacion, la busqueda de alternativas viables de participa
cion de los campesinos en los mercados y los temas de gerencia de las pequefias 
empresas rurales. Cada una de estas etapas, por supuesto, se corresponde con 
una particular coyuntura por la que atravesaba el conjunto de la sociedad rural y 
constituye, en este sentido, una respuesta espedfica generada por la institucion a 
las circunstancias y demandas carnbianres propias del contexto. 

Con el paso de los afios, el FEPP ha alcanzado unas dimensiones que per
miten que se Ie califique como una gran ONG. Si en el conjunto del pais Arcos 
y Palomeque (1997, 64) solo contabilizaron 15 de esas organizaciones operando 
con un presupuesto anual de mas de 1 rnillon de dolares y con 94 empleados de 
prornedio, para 1997-98 el FEPP rondaba ya los 10 millones de dolares por 
afio, y beneficiaba a cerca de 40.000 familias rurales pobres, 10 que representaba 
el 8,57% de las consideradas como tales en el Ecuador y el 4,03% de todos los 
hogares rusticos (Chiriboga 1999, 8). Asimisrno, y segun el Informe Anual de la 
institucion para 1998, en ese afio se trabajo en 19 de las 22 provincias, en 77 
de los mas de 175 cantones rurales, y en 182 de las 772 parroquias rurales y 
serni-urbanas, atendiendo directarnente a 1.042 organizaciones campesinas, "de 
las cuales 83% son de base, 5% son organizaciones de segundo grado y el 12% 
son grupos de base a los cuales se apoya a traves de una OSG". Otras 839 orga
nizaciones, la inmensa mayorfa de base, fueron tambien auxiliadas por las em
presas asociadas al FEPP (FEPP 1999, 12). En diciembre de 1998, toda la es
tructura del Fondo contaba con 282 empleados: 217 (76,9%) contratados a 
tiempo completo, 43 (15,2%) a tiempo parcial, y los 22 restantes (7,8%) repar
tidos entre cooperantes y pasantes temporales (Ibidem, 5-6). Para hacer funcio
nar semejante arrnazon, el FEPP moviliza recursos nacionales e internacionales, 
procedentes de la ayuda gubernamental y de la no gubernamental, amen de los 
recursos propios generados por la misma institucion. Solo en el rubro interna
cional hay que tener presente que, entre 1986 y 1998, el Fondo recibio financia
cion "de 79 agencias de 13 pafses, adernas de contar con la colaboracion de 4 
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organismos internacionales y de dos programas de la Union Europea, entre los 
organismos multilaterales" (Chiriboga 1999, 221-222). 

Nos hallamos, en suma, ante uno de los agentes de desarrollo que mas es
fuerzos ha hecho por mejorar las condiciones de vida de la poblacion rural a 10 
largo de las ultirnas tres decadas. Unos esfuerzos que, desde los afios ochentas, 
han pasado por la implernentacion de un proceso de descenrralizacion de las 
actividades y la toma de decisiones que ha culminado, hasta la actualidad, en el 
funcionamiento de diez oficinas regionales con un grado muy notable de auto
nornfa con respecto a la oficina central ubicada en Quito, la capital', EI segui
mien to exhaustivo de la trayectoria de la Regional Riobamba se nos presenta, 
desde este punto de vista, como un marco privilegiado para reflexionar sobre las 
incidencias a nive! micro que los cambios en e! contexro y en las polrticas macro 
han ejercido sobre el quehacer institucional de! FEPP. Un marco privilegiado, 
adernas, por toda una serie de razones emanadas del hecho de que sus interven
ciones hayan tenido como objeto prioritario de atencion a las comunidades 
indigeno-campesinas de la provincia de Chimborazo, en el centro de! pais'. 

Los primeros pasos de la Regional Riobamba, 1981-87 

A los diez aDOS de vida como institucion, el FEPP realize en 1980 una eva
luacion de! trabajo realizado. Resultado de e!la fue la constatacion de la necesi
dad de descentralizar su actividad para agilizar la labor, dado el crecimiento 
experimentado en los iilrimos tiempos. De ahi la decision de crear, en marzo de 
1981, la Regional Riobamba, sede que habrfa de atender a los grupos carnpesi
nos de las provincias centrales de la region interandina apoyados por aque! en
ranees desde la oficina central de Quito (seis grupos en Tungurahua, diez en 
Chimborazo y dieciseis en Bolivar). Especftlcamente, la Regional se propuso en 
sus origenes cuarro grandes objetivos: disminuir la dispersion geografica de las 
intervenciones con el fin de racionalizar el trabajo, urilizar mejor los recursos 
humanos y linancieros, as! como aumentar la eficacia en la atencion a los gru
pos; estar mas cerca de las organizaciones campesinas y facilitarles con mayor 
agilidad y oportunidad los servicios de credito, capaciracion, y asistencia tecnica: 
realizar un seguimiento constance de la marcha de los proyecros a traves de visi
tas in situ, reuniones, eventos de capacitacion e intercambio de experiencias con 

1.	 La primera oficina regional en ser creada file la de Cuenca, en 1980. Posteriormente Ie 
siguieron las de Riobamba en 1981, Esmeraldas en 1983, Guaranda en 1986, Lago Agrio en 
1987, Latacunga en 1991, Ibarra en 1992, Portoviejo en 1994, Coca en 1996 y Loja en 
1997. 

2.	 Sobre la excepcionalidad de Chimborazo, vease infra, la inrroduccion del capitulo 5. Todo y 
que la Regional Riobamba rarnbien cubrta espacialrnente las provincias de Tungurahua y 
Bolivar, varnos a ccntrar la atencion de las paginas que siguen en las peculiaridades de sus 
acruaciones en Chimborazo, un ambito 10 suficientemente amplio y significative como para 
proceder a un esrudio en profundidad de caracrer micro. 
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que fortalecer la organizacion: y profundizar en el estudio de la problernatica de 
las provincias comprendidas dentro de la Regional para ubicar de mejor manera 
las acciones de esta (FEPP 1987,32). 

En junio de 1981 se iniciaron las labores de la nueva oficina, aunque hasta 
marzo de 1982 solo una persona tuvo la responsabilidad de tirar del proyecto 
descentralizador en Riobamba. De esa fecha en adelanre, empero, fue incre
mentandose el personal de acuerdo a las necesidades, hasta llegar en 1987 a 
conformar un equipo de seis trabajadores. Desde los primeros mornentos, se 
constato una afluencia inesperada de representantes de grupos campesinos (pro
cedentes mayoritariamente de la provincia de Chimborazo) para pedir colabo
racion, sobre todo en credito para actividades productivas. Mas tarde, en febrero 
de 1983, se realizo una serie de entrevistas a algunos dirigentes de organizacio
nes -tanto de base como de segundo grado- apoyadas 0 no por el FEPP. Como 
resultado de esa iniciativa, se torno la decision taxativa de priorizar el trabajo 
con "las organizaciones de segundo grado existentes 0 con posibilidad de cons
tituirse, enfatizando los programas educativos y capacitadores socio-organizati
vos, sin descuidar los programas de mejoramiento socio-econornico, en la me
dida que constituyan instrumentos de fortalecimiento de la organizaci6n popu
lar" (Ibidem, 33). Fue entonces euando la Regional se fue vinculando con varias 
OSG existentes 0 todavia en proceso de formaci6n en areas donde el FEPP 
podria concentrar sus actividades, "siguiendo el trabajo ya realizado con algunas 
organizaciones de base sueltas y dispersas, pero planteandoles siempre la necesi
dad de vincularse a organizaciones mas amplias en la perspectiva del poder po
pular" (Ibidem, 33). En total, la regional trabaj6 por aquel entonces con siete 
OSG (cinco en Chimborazo, una en Tungurahua y otra mas en Bolivar). El 
objetivo no era otro que promocionar la constirucion "de un movimiento cam
pesino provincial alIi donde no existia, y fortalecer los ya existentes", a fin de 
que "sean estas organizaciones las que orienten y lleven adelante las acciones del 
desarrollo y transformaci6n social en base a sus necesidades e intereses" (Ibidem, 
33). 

Por desgracia, y desde la perspectiva de 1987, los propios tecnicos del FEPP 
reconocian que no se habia avanzado mucho en esa direccion a 10 largo de los 
primeros seis alios de actuacion, en buena parte como consecuencia del impacto 
de unas "pollticas estatales que aspiran al control del movimiento carnpesino" 
(Ibidem). Y eso a pesar del aumento en el nurnero de OSG vinculadas al queha
cer de la Regional, que llego para esas fechas, como puede verse en el cuadro 
3.1, a un total de nueve entre Chimborazo (6) y Tungurahua (3)': 

3.	 Los apoyos brindados a las OSG se referian "a la capacitacion socio-organizativa, finan
ciando eventos realizados por las propias organizaciones 0 por el FEPP, y aporrando en los 
conrenidos a naves del personal de la Regional a la capaciraci6n administrativa-contable y la 
promoci6n social. En muy pocos casos se esta apoyando con el crediro para proyecros pro
ductivos por causa de posiciones divisionisras que han surgido en algunas de las organizacio
nes" (FEPP 1987, 35). Metodologicamenre, las acciones implemcntadas dependieron "del 

90 



Victor Breton 

Aunque ha sido polfrica de la regional priorizar los apoyos a las organizacio
nes que abarcan al mayor numero de familias de una comunidad y rcalizan 
proyectos de tipo comunitario como 10 hacen generalmente las comunas, no 
ha sido posible apoyar un mayor nurnero de elias debido a que los mismos 
campesinos, por efecto de influencias cxtcrnas que buscan debilirar las orga
nizaciones, se van organizando a traves de asociaciones u otras formas que, a 
excepcion de pocos casos, acogen a un numero reducido de familias. Puesto 
que el FEPP no puede imponer el ripo de organizacion sino buscar que a tra
ves de ella se acoja al mayor numero de familias, dando prioridad a los mas 
pobres y trabajando en 10 posible en Ja modalidad cornuniraria, aspiramos a 
que	 con el trabajo en areas los apoyos lIeguen y traigan efectos positives al 
mayor mirnero posible de pobladores del area a traves del desarrollo de pro
yecros integrales y del impulso a organizaciones amplias del sector (FEPP 
1987,35). 

Es destacable adernas, tal como se revela en la cita anterior, que el entasis en 
la necesidad de operar sobre areas especificas, a fin de evitar la dispersion de 
esfuerzos, fuera una constance de toda esta primera etapa de la Regional. Una 
politica que, en ultima instancia, pretendia profundizar en el apoyo y forraleci
miento de las organizaciones de segundo grado pero que, como verernos, no se 
consolidaria con firrneza mas que a partir de 1988: 

A fines de 1984, se realize una auroevaluacion global de la actividad de la 
Regional' con el objeto de observar si la experiencia de descenrralizacion es
taba cumpliendo con las aspiraciones propuestas al inicio. En terrninos gene
rales se concluyo que el proceso (... ) era posirivo, aunque representaba sola
mente la rnitad del camino, puesto que las ciudades son puntos de contacto y 
de salidas al campo pero no permiten a los promotores en elias ubicados co
nocer a cabalidad y cornpartir la vivencia cam pesina, por 10 que se planted la 
necesidad de avanzar en el proceso planteandose el trabajo en areas sin des
cartar toralrnente la atencion en otros lugares. En esta perspecriva, se elaboro 
un esquema preliminar de trabajo en areas, se delimitaron tentativarnenre al
gunas areas geogratlcas y se rorno el compromiso de profundizar y madurar 
en el estudio, de tal forma que a corto plaza se pueda iniciar la experiencia, 
Esto no signiflca cam bios en los linearnientos de accion de la Regional sino 
una profundizaci6n, ya que para el trabajo en areas siguen siendo prioritarios 
el apoyo a la organizaci6n de segundo grado y la capacitacion socio-organi
zativa como ejes de una acci6n de desarrollo y de cambio social (I 987, 34). 

Como balance general del perfodo, los responsables de la oficina de Rio
bamba (1987, 36-37) reconocieron que 10 que podrian denominarse como 

intercs expresado por los grupos a rraves de sus solicitudes mas que de la prornocion de los 
diferentes programas y servicios que el FEPP presta, y esto porque creemos que (... ) el prin
cipio de respuesta mas que el de propuesta ayuda al campesino a actuar como sujeto de su 
propio desarrollo" (Ibidem, 36). 

4.	 Entonces se decidio que la Regional dejaria de arender a Bolivar, ya que su inclusion territo
rial "nunca habia sido efectiva" (Ibidem). 
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"irnpactos fuertemente positives" se dieron en muy pocos casos, habitualmente 
en los proyectos que recibieron ayuda para comprar tierra (8 en total), para 
fomentar la producci6n pecuaria (I5) 0 para la elaboracion de productos co
mercializables (3) (cuadro 3.2). En estas ocasiones, el efecto se evidencio en la 
generacion de ingresos notables, en el pago oportuno de las deudas, en la reali
zacion del trabajo en forma comunitaria y en la fortaleza de la organizaci6n 
beneficiaria. En unos pocos casos, empera, se constato un claro imp acto nega
tivo, manifestado en una utilizacion incorrecta de los recursos, en la recurrencia 
de perdidas econornicas que causaron desanimos, 0 en la misma desinregracion 
de la organizacion campesina. Lo mas habitual fue que los resultados fueran 
"positives pera limitados", dadas las dificultades surgidas en la produccion 0 la 
organizacion, la escasa importancia global de la actividad apoyada, 0 la poca 
cuantfa e intensidad de la ayuda del FEPP. 

Cuadro 3.1: Grupos atendidos por la regional en 1987 y naturaleza de los mismos 

Tipo de grupos Chimborazo T ungurahua Total 

Comuna 8 2 10 
Asociacion 15 7 22 
Grupo de trabajo 4 - 4 
Otras formas de Org. de base 4 - 4 
Organizaciones de segundo grado 6 3 9 

Total 37 12 49 
Fuente: FEPP (1987, 34). 

La orientacion de las intervenciones del FEPP en estos afios deben ser en
tendidas dentro del contexto general en el que se desenvolvieron las politicas 
agrarias de los ochentas. Un contexto de crisis caracterizado, entre otros ele
mentos, por una ralenrizacion notabilisima del reparto agrario; por una substi
tucion efectiva de los antiguos paradigmas reformistas por la nueva concepcion 
del desarrollo rural integral, con todo 10 que ello conllevaba de abandono de 
facto de cualquier pretension de profundizar en los cambios estructurales gene
rados en las decadas precedentes; y por la definitiva consolidacion de las pollti
cas de ajuste en el ambito mas puramente macroeconomico. Dentro de ese 
escenario, esa es la epoca en la que no pocas agencias de cooperacion abogaron 
por el fomento de las organizaciones populares, especialmente las de segundo 
grado, en un proceso que, iniciado en buena parte durante los decenios anterio
res como mecanismo de lucha y acceso a la tierra, buscaba a traves de la consoli
dacion de un solido andamiaje organizativo construir las bases de 10 que en un 
futuro mas 0 menos lejano habria de convertirse en un sujeto articulado capaz 
de conducir por si mismo el cambio social. En esa logica se gesto la direccion 
del trabajo del FEPP, y desde ella hay que entender el enfasis que sus prayectos 
pusieron en el fortalecimiento de las OSG, aun por encima incluso de la viabili

5. Ver supra,capitulo 1, "La era del neoliberalismo, la aldea global y la eclosion identiraria". 
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dad econornica estricto senso de algunas de sus iniciativas en el campo del desa
rrollo rural. 

Cuadro 3.2. Nurnero de proyectos aprobados hasta 1987 y naturaleza de los mismos 

Actividad financiada 
a traves de credito Chimborazo Tungurahua Total 

Produccion agricola 11 4 15 
Produccion pecuaria 12 3 15 
Compra de tierra 6 2 8 
Forestacion 2 2 4 
Cornercializacion 3 - 3 
Produccion artesanal 2 - 2 
Aaroindustria 2 - 2 
Mccanizacion 1 - 1 
Orros 1 - 1 

Total 40 11 5] 

Fuente: FEPP (J 987, 34). 

Es rarnbien desde esta oprica desde donde debe inrerpretarse el debate in
terno que, en el seno de la Regional Riobamba primero (a partir de 1984) y en 
el conjunto del FEPP despues (1986), tuvo lugar alrededor del tema de la defi
nicion de areas y zonas, un poco a imagen de la logica planificadora de los pro
gramas 0 RI tan de boga enronces. Fue justarnente en 1986 cuando se elaboro 
una propuesta bien estrucrurada y razonada al respecto. En ese documento 
(FEPP 1986a, 33), se reconocfa que el rrabajo en areas concentraria la accion 
insritucional, haciendo su impacto mas significativo a nivel local; generaria un 
conocimienro mas aproximado a la realidad campesina, a fin de responder me
jor a las necesidades y expectativas de los grupos; facilitaria enconrrar situaciones 
y problernaticas socio-econornicas mas hornogeneas, hecho que posibilitaria 
entenderlas y enfrentarlas mejor; y perrnitirfa enmarcar la accion dentro del 
ambito de las OSG, existentes 0 potenciales. Los criterios de seleccion y deli
rnitacion de las areas -rezaba el citado documento- habrian de definirse priori
tariamente en funcion de la presencia de campesinos de escasos recursos, orga
nizados 0 con perspectivas de organizarse; en base a la existencia de una relacion 
ya establecida con el FEPP; 0 primando la escasa presencia de otras instituciones 
de desarrollo. Otros elementos de menor calado rambien podrlan ser tomados 
en consideracion, tales como la concentracion de poblacion rural, la existencia 
de un suficiente potencial de produccion, la constatacion de unas tasas de erni
gracion relativamente pequefias, la homogeneidad relativa de la situacion de la 
agricultura campesina, 0 la suficiente articulacion ffsica del area (centres y vias) 
(Ibidem, 34). Estas fueron, en suma, las principales directrices que guiaron la 
elaboracion y el devenir del Programa Regional Riobamba entre 1988 y 1995. 
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£1 desarrollo del Programa Regional Riobamba, 1988-95 

Con este Programa, la Regional Riobamba se proponfa perseverar en su linea 
de fortalecer a las organizaciones como instrumento de transformacion social a 
fin y efecto de mejorar las condiciones de vida de la poblacion rural a traves de 
la generacion de capacidades de autodesarrollo. Para ello, se dibujaron diez 
grandes objetivos especificos (F£PP 1987, 8) (la cursiva es nuestra): 

1.	 Apoyar y realizar actividades de educaci6n popular que permitan eleuar el 
nivel de conciencia y organizacion de losgrupos. 

2.	 Impulsar y fortaleeer las organizaciones de segundo grado a craves de la 
transferencia de los servicios de que dispone la insritucion, el financia
mienro de promorores sociales, la formaei6n de comites y la capacitacion 
de sus miembros para que velen por la buena marcha de la organizaci6n 
en los diferenres aspectos de su vida (educacion, adrninistracion, contabi
lidad, produccion, cornercializacion, etc.). 

3.	 Apoyar a las organizaeiones de base priorizando aquellas que abarcan el 
mayor mimero de miembros de su comunidad, dan mayor imporrancia a 
las actividades de tipo comunitario y sienten la necesidad de unirse eon 
otras organizaciones. 

4.	 Promover y facilitar la creacion de espacios amplios y dernocraticos de 
encuentro de las diferemes organizaciones de la Regional que se interesen 
en reflexionar, discurir, inrercambiar experiencias sobre conrenidos de 
interes comun en funci6n de un movimiento campesino unitario, 

5.	 Proveer el finaneiamiento necesarioy sufieiente a las organizaeiones de basey 
de segundo grado a traues del credito para el desarrollo de proyeetosproducti
vos que mejoren el nivel de ingreso y por ende de vida de los destinata
nos. 

6.	 Para aquellos campesinos que poseen poca tierra 0 no la tienen, en vista 
de que la legislaci6n agraria del pais no da las posibilidades de conseguirla 
por otros medios, proveer los medios para su adquisicion, 

7.	 Apoyar la proteccion y recuperaci6n de los recursos naturales (tierra, 
agua, bosque, etc.) a traves de credito 0 pequefias donaciones, capacita
cion, asistencia para utilizacion de tecnologias apropiadas, etc. 

8.	 Promover y apoyar las inieiativas de diversificaci6n y rnejoramiento de la 
producci6n urilizando aI maximo los recursos disponibles en el propio 
lugar, teniendo el cuidado de no destruir el medio ambience. 

9.	 Impulsar y apoyar actividades productivas tendenres a satisfacer las nece
sidades de autosubsisrencia, sin depender del mercado externo, 

10. Capacitar tecnicamente para elevar la produccion y la productividad, y 
para que las organizaciones lleuen correctamente La contabilidad, puesto que 
La claridady honestidad en el manejo de los recursos economicos determina el 
auance de La organizaeion. 

£1 sujeto social predilecto del Programa habrfa de ser el campesino poseedor 
de algunos medios de produccion (tierra, instrumentos de trabajo, etc.), dado 
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que "en terrninos organizativos observamos que es este (... ) el que riene mayo
res posibilidades de organizarse, afrontar y llevar a cabo una lucha". Todo y la 
preferencia por este tipo de campesino medio -asl llamado porque "con los 
recursos que posee es capaz de reproducirse"-, entre los sujeros de las acciones 
del PEPP estarfan rarnbien presentes los agricultores familiares que, aun con 
recursos, "no puede(n) reproducirse por sus propios medios sino que para ha
cerIo tienetn) que vender parte de su fuerza de trabajo disponible", pudiendo
seles definir en consecuencia como pobres. La eleccion de estos dos tipos res
ponde a la presuncion de que eran ellos quienes mejor podrfan aprovechar los 
instrumentos de desarrollo manejados por la institucion (PEPP 1987, 9). 

Areas, zonas, grupos dispersos y OSG 

Con respecto a los arnbitos de inrervencion, el Programa distinguia entre 
areas, zonas, grupos dispersos y OSG. EI trabajo en areas, en primer lugar, fue 
concebido a traves de la presencia de un equipo de tecnicos encargado "de 
acornpafiar y apoyar las diferentes actividades encaminadas a impulsar un pro
ceso de desarrollo integral de un area geografica deterrninada", escogida por el 
PEPP en base a los criterios enumerados mas arriba. El objetivo perseguido a 
medio plazo (6 afios) es que fueran "los propios carnpesinos quienes asuman su 
desarrollo a craves de la organizacion", por 10 que se planteo como tarea inrne
diata "impulsar y fortalecer la organizacion priorizando las actividades educati
vas y capaciradoras orientadas al desarrollo econornico" (FEPP 1996b, 16-17). 
El trabajo en las dos primeras areas (Cacha y Curnanda) se prolongo entre 1988 
y 1995, comprendiendo dos fases sucesivas de tres afios cada una, mas un pe
rfodo puente de un afio. Su financiacion fue en buena parte posible gracias al 
apoyo de la Cooperacion Tecnica Suiza (COTESU), y conllevo un crecimiento 
del equipo de la Regional, que se fue arnpliando hasta 1991 (final de la primera 
fase) a II personas (entre ellas dos volunrarios, uno financiado por el Servicio 
Holandes de Cooperacion al Desarrollo -SNV- y otro por el Servicio Briranico 
de Voluntarios). 

EI area de Cacha, ubicada cerca de Riobarnba, fue seleccionada por estar 
"poblada de indigenas que para poder subsistir migran a trabajar a las ciudades 
en vista de que la tierra que poseen es insuficienre y degradada, ademas sin 
riego'". Dadas las circunstancias, y "para detener la migracion y mejorar las 
condiciones de vida de sus habitantes", se incidio en la creacion de Fuentes de 
trabajo y la diversificacion de la produccion "a rraves de la capaciracion tecnica 
y el financiamiento de proyectos producrivos, rodo esto canalizado a rraves de la 

G. La intervenci6n en Cacha estaba circunscrita a unas 2.300 has que, a una altura de entre 
2.900 y 3.700 metros, implicaban a unas 1.800 familias de forma directa y a otras 400 indi
rect.unente. 

95 



Experiencias en desarrollo rural en Chimborazo 

OSG existente", fa Union de Comunidades Indigenas de Cacha (UNOCICf 
(FEPP 1987, 39). AI final, la ejecuci6n en Cacha de un proyecto de agua pota
ble constituyo el logro principal, "rnientras el fortalecimiento de la OSG y las 
empresas de artesanias y de apicultura han aportado a la autogesti6n y la diver
sificacion de las actividades y fuentes de ingresos" (199Gb, 16t El area de Cu
rnanda, en cambio, estaba lejos, en la parte subtropical y costera de la provin
cia": y su poblaci6n estaba compuesta por una heterogenea amalgama de mi
grantes venidos de la sierra y la costa. "Estos campesinos -se afirmaba en los 
diagn6sticos previos- necesitan raeionalizar y diversificar la produccion agricola 
para mejorar su situacion; es el campo en el que se va a apoyar, pero tarnbien 
dando prioridad al aspecto socio-educativo para fortalecer la organizaci6n y si es 
posible conformar una de segundo grado para a traves de ella canalizar los apo
yos" (FEPP 1987, 39). En base a ello, se desarrollo un programa de credito para 
producci6n de autoconsumo y orientada al mercado y se implement6 una pro
puesta agroecol6gica como alternativa al uso abusivo de agroqufrnicos". Se 
apoy6, asimismo, la construcci6n de muros de contenci6n de inundaciones. 

Mas alla de estas dos areas, que habrian de focalizar buena parte de los es
fuerzos de la Regional, las zonas de relativa concentracion eran lugares donde 
existia un mirnero variable de grupos, mas 0 menos cercanos entre si, que ha
bian accedido previamente a la tierra y que requerfan de ayuda para la produc
cion, bien a nivel de credito como de capacitacion, Se trabaj6 en esta linea en las 
parroquias rurales de Pallatanga" y Cebadas. Los grupos dispersos, por su parte, 

7.	 Posreriorrnenre denominada FECAlPAC iFederacion de Cabildos Indigenas de fa Parroquia 
de Cacha), esra OSG naci6 en 1981 con 14 comunidades, lIegando a abarcar duranre la im
plemenracion del proyecro del FEPP a 23 organizaeiones de base. 

8.	 Pensamos que en eI forralecimienro de la OSG local, adernas del FEPP, intervinieron de un 
modo importanre las orras insriruciones de desarrollo presenres en la zona. No es casual, de 
hecho, la presencia de una organizaci6n fuerre como la FECAlPAC en un contexro en eI 
que, segun contabiliz6 eI personal del FEPP, esraban actuando a fines de 1989 veintinueve 
agencias de cooperaci6n, entre privadas y publicas, nacionales e internacionales, 

9.	 En pleno tropico, a una alrirud de 200 a 300 merros de altura, eI proyecro de Curnanda 
habria de beneficiar a 184 familias articuladas en torno a dos asociaciones de producrores, 
cinco grupos de rrabajo y cuarro organizaciones de base (no comunas). 

10.	 En la propia descripci6n del proyecro se incidfa en la idea de subordinar los otros compo
nentes del mismo a la consolidaci6n de una OSG local, en perfecra consonancia con las prio
ridades de la Regional en aquel enronces: "proponernos aprovechar mejor eI instrurnento 
crediro que es fuertemcnre demandado por los grupos, incenrivando la organizaci6n alrede
dor de esre a traves de conformaci6n de cajas comunales y una caja central a nivel del area 
acompafiadas con la respecriva capaciraci6n para que operen eI crediro con autonornia a 
corro plazo. Profundizar y ampliar eI apoyo a la produccion agroecologica, apoyar la cons
truccion de un sisrema de agua porable para los centros poblados del area; todas estas llneasde 
accion debense trabajadas en[uncion de fa conjormacion de una OSG que desde el inicio asuma 
fagestion de su desarrollo" (la cursiva es nuestra) (FEPP 1992,3). 

11.	 En realidad, Pallaranga era una sub-area que formaba pane del area Pallaranga-Curnanda. Lo 
que sucedio es que, a medida que se desarrollaba eI Programa, Curnanda fue adquiriendo 
forma y magnirud suficienre como para consriruirse en un area espedfica, mienrras que, en 
la pracrica, Pallaranga recibio un traramiento mas propio de las zonas. 
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eran aquellos que, aun quedando fuera de las areas y zonas, continuaban traba
jando con el FEPP, bien en aras de velar por la recuperaci6n del credito como 
en favor de la producci6n. En esos an os se oper6 con los grupos Guantul y Am
brosio Lasso, en temas tales como asesoramiento contable y apoyo en la compra 
de material administrativo para una cooperativa (Cuantul). Finalmente, con 
respecto al apoyo a las OSG, el Programa aludia 

... a la concesion de un fondo rotativo de crediro para actividades productivas 
y un fondo no reembolsable de capaciracion para que esas organizaciones los 
administren y utilicen en forma autonorna de acuerdo a sus intereses, crite
rios y metodologia con la perspectiva de darles mas fuerza y poder. Solo 
eventualmente se plantea la presencia de la Regional, ya sea para eventos de 
capacitacion importantes a nivel de toda la OSG, para evaluaciones 0 pro
gramacion, 0 cuando la organizacion 10 crea conveniente. Esto es posible y 
deseable, en vista de que las OSG que vamos a apoyar son bastante maduras 
en cuanto al tiernpo de existencia, experiencia, nivel de conciencia y lucha 
(FEPP 1987,40). 

Cuadro 3.3. Organizaeiones de segundo y tercer grado susceptibles de ser apoyadas en 
el Programa Regional Riobamba, 1988-1995 

Organizacion Provincia Cobertura OB filiales 

Union de Grupos Artesanales de 
Chimborazo Chimborazo OSG provincial 6 
jatum Ayllu Cabildo Guamore Chimborazo OSG canton Guamore 15 
Union de Cabildos de San Juan Chimborazo ose parroquia San Juan 22 
Movimiemo Indigena del Tungurahua Tungurahua OTe provincial 55 
Union de Mujeres Lorenza Avimafiay Chimborazo ose provincial 18 
Movimiento Indigena del Chimborazo Chimborazo OTG provincial 15 
Tungurahua Runacunapac [arum 
Tandanacui Tungurahua OTe provincial 40 
Movimienro de Esrudiantes Campesi
nos del Tungurahua Tungurahua ose provincial 10 

. .
Fuente: Elaboracion propla a partir de FEPP (I987, 68) . 

A tenor de esta declaraci6n de principios, se preveian los siguientes tipos de 
apoyos: cursos y becas de capacitaci6n en las distintas ramas de actividad de las 
organizaciones campesinas; seguimiento y asesorarniento para dichas activida
des; fondos rotativos de credito para labores productivas y creditos puntuales 
para acciones espedficas; credito para producci6n y comercializaci6n de pro
ductos artesanales; consecuci6n de un local para bodega y venta de esos pro
ductos; organizacion de iniciativas de promoci6n de excedentes campesinos 
(agricolas y artesanales): estudio y programaci6n del mercado; donaciones para 
capaciracion y obras de infraestructura; participacion en eventos de forrnacion y 
rernuneracion de promotores campesinos, tecnicos a sociales; asistencia conta
ble; ayudas para publicaciones y material educativo; acompafiamiento en las 
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evaluaciones y programaciones; y cooperacion en la elaboracion y presentacion 
de los proyectos de las bases. Asimismo, y a pesar de que se advertfa que "no 
todas las acciones se irnplernentaran en todas las organizaciones (. .. ), y cada afio 
se concretaran los apoyos a cada una de ellas" (FEPP 1987, 68), la Regional 
incluy6 a priori a ocho organizaeiones de segundo y tercer grado, aglutinadoras 
de un total de 181 organizaciones de base, como potenciales beneficiarias de las 
ayudas en las provincias de Chimborazo y Tungurahua (cuadro 3.3). 

La eualuacion de faprimera fase, 1988-91 

En 1991 se realizo la evaluacion externa de la primera fase del Programa Re
gional. A la luz de los resultados obtenidos, en el informe preceptivo se reco
rnendo, de cara a la segunda etapa, concentrar el Programa en un maximo de 
dos areas y tres OSG, asf como retirarse de las zonas de relativa concentracion y 
de los grupos sueltos, segun un plan de salida que estableciera etapas y fechas. 
La razon de esta ultima indicacion radicaba en que, en realidad, su presencia no 
hada mas que dificultar la intensidad de las intervenciones, dispersando los 
esfuerzos y debilitando la posibilidad de alcanzar logros mas solidos: "No se 
percibe claramente -concluian los evaluadores- cual es el sentido de la modali
dad 'zonas de relativa concentracion'. Parecen ser mas bien grupos sueltos en 
una zona geogrifica 'relativamente concentrada' (. .. ) que no se quieren soltar. 
Por otro lado, tampoco se ha avanzado en la acurnulacion y sisternatizacion de 
experiencias que perrnitirlan convertir esas zonas en areas" (Crespo y Bischof 
1991, 20). Se advertfa adernas de los peligros y limi taciones derivados de la 
heterogeneidad y multiplicidad de los espacios de trabajo (Cacha, Pallatanga, 
Curnanda, Cebadas, San Juan, Guamote, aparte de los grupos de la provincia de 
Tungurahua), ya que "parece humanamente imposible responder con diez per
sonas, de manera oportuna y adecuada, con la calidad y cantidad requerida a 
esta situacion". Eso sin contar que "los largos y multiples viajes cues tan fondos 
(... ) y tiernpo, 0 en otras palabras, disminuyen la efectividad del trabajo" (Ibi
dem, 33). Dichas recomendaeiones obedecfan, en ultima instancia, ados gran
des razones: "la de las ventajas cornparativas del FEPP para aportar al desafio 
principal de los noventa para Chimborazo: fa solucion pacifica del conf/icto it
nico" '2 (la cursiva es nuestra): y la constatacion de "los resultados promisorios 
alcanzados donde se trabajo con mayor consistencia bajo el enfoque 'concentra
cion en areas" (Ibidem, II). 

Con respecto a la polftica de creditos implernentada en el marco de la pri
mera fase (entre 1988 y 1990), es remarcable la irnportancia que ya por aquel 

12.	 Aunque sobre este tema volverernos a incidir mas adelante, conviene no olvidar que entre las 
razones que condujeron al levantamienro indfgena de 1990 destaca, de forma notable (y mas 
en Chimborazo), el agudizamiento de la lucha por la tierra en un contexto de resisrencia de 
10 que quedaba del viejo regimen de hacienda. 
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entonces tenia el apoyo crediticio orientado a facilitar el acceso a la tierra. Como 
se desprende de los datos del cuadro 3.4, 

Entre 1988-90, el 34% del monto total del crediro fue orientado para esta 
finalidad [compra de tierras]' constituyendo eI rubro mas alto de credito se
gun destino, eI mismo que se financi6 principalmente con la recuperaci6n de 
los creditos. Durante eI Programa Regional se recibieron 29 solicitudes; fue
ron aprobados 12 creditos por un monto aproximado de 100 millones de su
cres, eI mismo que perrnitio la compra de aproximadamente 1.300 hectareas, 
con bcneficio para 17 organizaciones de base (comunas, grupos, asociaciones 
o cooperativas), con un total de mas de 400 campesinos asociados (Crespo y 
Bischof 1991,31). 

Cuadro 3.4. Destino del credito otorgado por el FEPP en el marco de la primera fase
 
del Programa Regional Riobamba, 1988-1990
 

(% del total de inversiones y reinversiones)
 

OSG 
Cumanda 
Pallatanga Cacha 

Zonas con
centraci6n 

Grupos 
sueltos Otras Total 

Tierra 8 4 - - 22 - 34 
Agricultura 4 18 1 2 1 - 26 
Ganaderia 16 4 - 5 - - 25 
Artesania - - I - I 3 5 
Comercializaci6n - - I 2 - I 4 
Forestacion - - 2 - - 2 4 
1nfraestructura 2 - - - - - 2 
Total 30 26 5 9 24 6 100 

,
Fuente: Crespo y Bischof (1991, 27). 

Logicamente, "el destinatario preferencial de este apoyo fueron organizacio
nes de base comprometidas ante el FEPP para ejecutar una modalidad 'cornu
nal' de aprovechamiento de la tierra", de acuerdo con los lineamientos de la 
institucion en favor del fomento de las actividades de caracter comunitario (Ibi
dem, 32). De entre los aspectos positivos de esta iniciativa, los evaluadores des
tacaron ocho, a saber: que los creditos otorgados eran realmente invertidos por 
los beneficiaries en las actividades acordadas; que el analisis de las solicitudes era 
cuidadoso, los trarnites agiles y la entrega oportuna; que la supervision del ere
dito era razonable; que el porcentaje vencido era realmente bajo (solo un 4,5%); 
que los creditos para capital fl.jo ten ian efectos directos de capitalizacion en las 
comunidades atendidas: que los montos eran entregados casi en su totalidad a 
grupos que se responsabilizaban en forma solidaria; que en el caso de la parro
quia de San Juan la canalizacion del dinero a traves de la OSG fue positiva, en 
la medida en que esta se encargo eficienternente de la distribucion del mismo, 
del seguimiento tecnico y de su recuperacion; y que el retorno al grupo de un 
porcentaje del in teres cobrado para actividades de capacitacion y para la instala
cion y capitalizacion de "cajas cornunales" de ahorro y prestarno habfa resultado 
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una buena experiencia desde la 6ptica del fortalecimiento organizativo (cf. 
Crespo y Bischof 1991, 28-29). 

La experiencia crediticia, sin embargo, tambien arrojaba claroscuros, de entre 
los que destacaba la excesiva entrega de credito para la producci6n orientada a la 
subsistencia y la financiaci6n de iniciativas cuya rentabilidad no era muy segura 
(tales como la lombricultura, la construcci6n de terrazas, etc.). Ello daba pie, 
segun los evaluadores, al fomento de actividades no viables, perjudicando al 
campesino una vez que ya no tiene acceso al credito subsidiado. Por otra parte, 

En varios casos eI acompafiamiemo educativo del credito es demasiado es
caso y se reduce a algo como una 'supervision bancaria'. No se da la debida 
atencion a la generaci6n de capacidades para la gesti6n administrativa y a la 
discusi6n del concepto credito. Es as! que no hemos conocido casos donde se 
haya cumplido con eI objetivo de encaminar un grupo hacia otros canales 
crediticios. Mas bien da la impresi6n que los beneficiaries se acostumbran al 
credito rapido y barato del FEPP, creandose una dependencia que genera 
cada vez nuevas solicitudes de credito y que impide al Programa [Regional] 
soltar a los grupos y beneficiar a nuevos (Crespo y Bischof 1991, 29). 

Yes que, en efecto, los creditos de la Regional estaban fuertemente subsidia
dos. En ganadeda, por ejernplo, el FEPP daba creditos a un 15% (1988) y a un 
24% (1990) de interes, Irente al 38% del Fondo de Desarrollo Rural Marginal 
(FODERUMA), al39% del Banco Nacional de Fomento (BNF) 0 al 54% de la 
banca comercial. Asimisrno, en agricultura, frente al 12 y 18% (para 1988 y 
1990, respectivamente) del FEPP, encontramos de nuevo el 38% del FODE
RUMA, el 39% del BNF y el 54% de la banca comercial, en un contexto de 
una inflaci6n anual media del 54%. Semejante nivel de subsidio no tarde en 
acarrear toda una serie de desventajas, tales como la reducci6n del valor real de 
la cartera manejada por la institucion 13, la proyecci6n de una imagen del FEPP 
como "donante", el peligro del clientelismo y de alimenrar la dependencia del 
subsidio, y la dificultad de consoli dar cajas cornunales, "ya que estas tienen que 
aplicar tasas reales para no descapitalizarse y no pueden competir con las condi
ciones del FEPP" (Crespo y Bischof 1991,31). 

Sobre la experiencia crediticia con las OSG (que, recuerdese, fueron recepto
ras y gestionadoras del 30% del total), el Programa conternplo la concentracion 
de esta modalidad en dos organizaciones a las que reconoci6 como "rnaduras en 
cuanto al tiempo de existencia, experiencia, nivel de conciencia y lucha" (FEPP 
1987, 40): El [atum Ayllu de Guamotel 4 y la Union de Cabildos de San Juan 

13.	 Sirva como muestra el caso de [a transfereneia COTESU-FEPP para 1988-90, que ascendia 
en el rnornento de hacerse efectiva a 340 millones de sucres (309.000 dolares), y que se habia 
converrido a dia 31 de diciembre de 1990 en una cartera fondo de 201 millones de sucres 
(59%),10 cual irnplicaba una reduccion de su valor real original de 139 millones (un 41%). 

14.	 EI [atum Ayllu de Guamote tenia relaciones con el FEPP desde que este estableciera con esa 
organizacion el primer fondo de credito rorativo, alia por 1985. Aglutinaba por aquel enton
ces a 9 organizaciones de base y a unas 900 familias de comuneros. [atum Ayllu recibio un 
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(UCASAJt. En ambos casos, la finalidad del fortalecimienro de la OSG a tra
yes del credito autogestionado para "prcyecros campesinos" se cumpli6 parcial
mente. Sin embargo, eI supuesto inicial de que las organizaciones administrasen 
eI credito "de acuerdo a sus intereses, criterios y metodologia", tal como estable
cia en Programa Regional (Ibidem), no se alcanz6 de manera sernejante, en 
rerrninos de dar a las OSG mas fuerza y poder organizativo. La experiencia con 
UCASAJ, por ejernplo, fue ciertamente positiva: eI crediro ganadero fue mane
jado con alto nivel de autogesti6n en la adrninisrracion y recuperaci6n y, en 10 
tocante a la capacitacion, destaca eI hecho de que, pese a dificultades, esta tuvo 
continuidad a traves del servicio ofrecido a las organizaciones de base por pro
motores veterinarios de la OSG forrnados por eI FEPP (Crespo y Bischof 1991, 
23; Camacho 1991, 24). La experiencia con ]atum Ayllu, sin embargo, fue ne
gativa: se logr6 escaso manejo contable y surgieron problemas derivados de la 
apropiacion del crediro por parte de la OSG. Adernas, "aunque no han habido 
problemas serios de recuperaci6n, hay carencia de informaci6n econornica y del 
estado de cartera", carencia sin duda relacionada con eI "excesivo alejamiento 
del FEPP en la capacitacion contable y eI seguimiento del crediro" (Crespo y 
Bischof 1991, 23-24). Es remarcable, como colofon, que "la modalidad de 
acci6n 'OSG' no conternplo al inicio, ni se acornpafio durante la ejecucion, de 
un diagn6stico socio-econornico adecuado y evaluaci6n organizacional sufi
cienres, que permitieran detectar las condiciones ffsicas, sociales y econ6micas 
diferenciadas de cada uno de los casos apoyados. Ello no ayud6 a determinar 
con mas precision eI grado de intervenci6n institucional que se requerta en eI 
inicio y durante eI proceso para asegurar un crediro 'participative" (Ibidem, 
24). 

Los reajustes introducidos en el Programa a partir de 1992 

En consonancia con las sugerencias derivadas de la evaluaci6n de la primera 
fase, entre 1992 y 1995 las actividades de la Regional se concentraron en las 
areas de Cacha y de Curnanda, profundizando eI apoyo en aquellos ejes 0 lineas 
de acci6n que en la practica del trienio anterior habfan demostrado ser impor
tantes, En las zonas y para con las OSG se planteo eI trabajo como fase de sa
lida, poniendo enfasis en la capacitaci6n social y tecnica con miras a una auto

monto aproximado de 32 millones de sucres, a traves de seis entrega.s, para la constitucion de 
un fonda rotativo y pequefias ayudas directas a organizaciones de base para infraestructura 
(electrificacion) . 

1S.	 La UCASAJ incluia a 18 organizaciones de base (440 familias), y tenia vinculos con la ins
titucion desde 1987, cuando recibi6 de manos de esta el primer presramo. UCASAG in
gres6 cerca de 50.000 d6lares en dos entregas, destinados principalmente para ganaderia, 
bajo modalidad de credito a plazo fijo. Ver infra, capitulo 6, "Organizaci6n indigena yac
ceso a proyecros producrivos: la UCASAJ de San Juan". 
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gestlon 0 btisqueda de otras alternativas de apoyo". La politica crediticia del 
equipo de la Regional, conformado para esta fase por trece personas de diferen
tes especialidades profesionales, procedi6 a una disminuci6n progresiva de los 
subsidios a traves de la "elevacion de las tasas de interes hasta igualarlas a las 
vigentes en el Banco Nacional de Fornento, a excepci6n de los rubros que inci
den en la producci6n agroeco16gica y mejoran el ambiente" (FEPP 1992, s.p.). 

Cuadro 3.5. Nurnero de grupos y familias beneficiarias por modalidad de accion, 
1992-1995 

Tipo de Modalidad de accion 
Totalorganizaci6n Cacha Cumanda OSG Zonas 

Comunas 
Asociaciones 
Grupos de trabajo 
OSG 
Otras 

23 
2 
4 
1 
1 

-
2 
5 
1 
4 

-
-
-
6 
-

3 
9 
8 
-
2 

26 
13 
17 
8 
7 

Familias beneficiarias 1.800 184 1.340 457 3.781 
Fuente: FEPP (1992, 8). 

En el cuadro 3.5 puede apreciarse la magnitud del alcance de las interven
ciones de la Regional durante la fase final del Programa: un total de 3.781 fa
milias apoyadas, la mayor parte de las cuales 0 se ubicaban en el area de Cacha 
(el 47,6%), 0 eran beneficiarias a traves de sus respectivas OSG (35,4%), cifras 
que muestran la importancia que el trabajo en estas dos modalidades mantuvo a 
10 largo de la etapa. En el complejo terna de los vfnculos con las organizaciones 
de segundo grado, los evaluadores de esta fase enfatizaron los acuerdos alcanza
dos con el jatum Ayllu para la capacitacion de promotores contables y veterina
rios, aunque "sus actuaciones se limitan a sus propias comunidades al no existir 
propuestas desde la OSG y al carecer de remuneraciones para las labores de 
prornocion" (Rodriguez y Varela 1995, 34). Con la UCASAJ las relaciones 
fueron "puntuales y se han orientado al credito de los cuales todavfa quedan 
pendientes algunas recuperaciones" (Ibidem). Como sfntesis, ya titulo de con
elusion, la evaluacion de 1995 conclufa sugiriendo a la Regional 

... reflexionar y tomar decisiones sobre la factibilidad de impulsar eI desarro
llo de la base productiva de las tierras en poder de los campesinos denrro de 
procesos organizativos de mas amplio espectro. Esta experiencia serfa nueva 
para la Regional y el FEPP, en su conjunto, toda vez que se deben incorporar 
en primer lugar conceptos tales como mercado, capitalizacion, relaciones sa
lariales, empresa moderna, rentabilidad, calidad, tasas positivas de interes, 
etc. 

16.	 "En las zonas de Cebadas y Apatug-Angahuana (Tungurahua), la sub-area Pallatanga y las 
(... ) OSG fuera de las areas, se trabajara en funci6n de recuperar los creditos, preparar para 
que puedan valerse por sf mismos 0 recibir los apoyos de orras fuenres, es deeir, planteando 
como fase de salida" (FEPP 1992, 1). 
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No se puede hablar de territorios continuos sino de microrregiones, qUlza 
relacionadas con canrones y parroquias, donde cada propiedad puede ser 
considerada como una unidad empresarial de produccion cam pesina por 10 
tanto sujeta de planificacion y evaluacion agronomica y financiera. 
La experiencia de trabajo del equipo regional en las areas, OSG y zonas les ha 
perrnitido un crecimiento personal y de grupo, pero debe considerar que casi 
como que esta agotada la participacion institucional en esos espacios donde 
no existen condiciones concretas de desarrollo y concentrar todos sus esfuer
zos en el desarrollo de las tierras adquiridas por las organizaciones campesinas 
(Rodriguez y Varela 1995, 51). 

La experiencia del credito rotativo para compra de tierras, 1990-95 

Como ha podido apreciarse en las paginas anteriores, el apoyo crediticio para 
compra de tierras siempre estuvo presente entre las acciones de la Regional en 
particular y del conjunto del FEPP en general. De hecho, se atendio a la pri 
mera solicitud de este ripo en Chimborazo ya en 197i7 

, y se continuo perseve
rando ell esa linea de apoyo durante toda la decada de los ochenra. No obstante, 
sed durante el primer quinquenio de los noventa cuando la implernenracion de 
un fondo de credito rotativo para facilitar el acceso a la tierra de los pequefios 
campesinos se convierta en la iniciativa mas ernblernatica y trascendental de la 
institucion (Chiriboga 2001). Todo ernpezo en 1990, al negociar la Conferen
cia Episcopal Ecuatoriana (CEE) la compra de un tramo de 28 millones de 
dolares de deuda externa. A partir de ahi, la CEE, propuso al FEPP la adquisi
cion y administracion de parte de ese paquete para financiar un fondo crediticio 
que permitiera el fortalecimiento de esa orientacion institucional. De este 
modo, argumentaban los responsables del FEPP tras aceptar el ofrecimiento de 
la CEE, "la deuda se transforrnara en tierra para los campesinos indigenas y 
afroecuatorianos (... ), facilitandoles el financiarniento de una parte del valor de 
la transaccion negociada, 0 apoyando la ritulacion de su asentarniento tradicio

17.	 La comunidad beneficiaria fue Tocrezinin, cuna del mirico lider campesino Lazaro Condo, 
asesinado e1 26 de sepriembre de 1974 en un enfrenramienro enrre indigenas y miembros de 
la polida y del ejerciro mienrras parricipaba "en la minga convocada por los comuneros de 
Tocrezinin para rnosrtar, de forma simbolica, su posesi6n sobre el predio agricola 'Almidon 
Pucara', predio al cual renian derecho segun un fallo proveido por la oficina regional del 
lnstltuto Ecuatoriano de RefOrma Agraria .y Colonizacion (IERAC)" (Borero 1994, 5). Se opto 
pot apoyar esra clase de dcrnandas, aun a sabiendas de que "al incursionar en raj acci6n se 
asurnia una funci6n que le correspondia al Esrado, a traves del IERAC, con el consiguienre 
peligro de desmovilizar a los campesinos en el reclamo de sus derechos", Es por esro por 10 
que se concluy6 que "los campesinos pod ian acceder al crediro para rierras, siernpre y cuando 
hubiesen agorado rodos los medios legales a su alcance para conseguir de los organismos es
rarales un jusro reconocimienro de sus aspiraciones" (Navarro, Vallejo y Villaverde 1996, 
45). En base a ello, enrre 1977 y 1990 FEPP concedio 76 creditos a 65 organizaciones, be
ncficiando a 1.700 familias que accedieron a 2.205,5 has (Ibidem, 274). 
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nal 0 la legalizaci6n de sus nncas" (Navarro, Vallejo y Villaverde 1996, 59). 
L6gicamente, sernejante iniciativa desato no pocas criticas y reticencias: 

A quienes realizaban operaciones de conversion de deuda externa con finali
dad social, se los acusaba de legitimar las pretensiones de cobro de los acree
dores, de romper el frente de los que sostenian el no pago de la deuda, de ha
cer operaciones que por su limitado alcance no incidfan significativamente 
sobre el monto total adeudado, de hacer aumentar la cotizacion de la deuda 
en el mercado secundario, de proporcionar a los donantes internacionales 
una buena razon para disminuir sus donaeiones, de subsidiar a sus gobiernos 
en obras y programas que ellos mismos deberfan realizar, etc. (... ) Sin desco
nocer las razones validas que encierra esta forma de pensar, el FEPP tomo en 
cuenta otros elementos que no dejan de ser irnportantes en el plano de la 
jusrificacion y validacion de aquellas operaciones financieras que, aunque li
mitadas, permitieron pagar una parte de la deuda social con fondos de la 
deuda externa (Navarro, Vallejo y Villaverde 1996, 53)18. 

Cierramente, por esas fechas, y a pesar de la transforrnacion estructural que 
habfa supuesto el desarrollo de la reforma agraria durante los setentas, la lucha 
por la tierra continuaba siendo uno de los ejes vertebradores de la conflictividad 
rural. Segun los datos de la CONAlE, en 1992 existfan cerca de 800 comuni
dades que mantenlan conflictos de esa naturaleza en Ecuador, asf como un nu
mero indeterminado de comunas que aspiraban a acceder a mas tierras en un 
futuro proximo, cifras que explican la trascendencia de la cuestion agraria en la 
conformaci6n del gran levantamiento indfgena de 1990. La solucion parcial de 
ese problema fue la intencion que gui6 la actuacion del FEPP entre 1990 y 
1995, todo ello partiendo del convencimiento de que la parcela, redo y siendo 
condicion necesaria, no es suficiente por sf misma para garantizar la superviven
cia y reproducci6n de la familia campesina. De ahf el enfasis del FEPP en 
acompafiar su apoyo al acceso a la tierra de acciones destinadas a mejorar los 
Indices de producci6n y productividad, la negociaci6n e interrnediacion con 
otros organismos de cara a la construccion y rnejora de infraestructuras, la faci
litacion de transferencia tecnol6gica sostenible desde una oprica rnedioambien
tal, la busqueda de nuevas oportunidades de ernpleo, la creaci6n de mercados 
financieros locales "capaces de captar los excedentes de la economfa cornunitaria 
y familiar y canalizarlos hacia nuevas inversiones creadoras de riqueza y servicios 
en la misma comunidad", etc. (Tonello 1995, 112-113)19. 

18.	 El problema erico, no obstante, es notable: si la deuda es uno de los nudos gordianos del 
subdesarrollo, ies entonces legitimo comprar deuda para aliviar la pobreza? Para el FEPP, en 
este caso el fin si justificaba los medios: "rnienrras los bancos, empresarios, etc. accedian a 
esre mecanismo para incrementar sus beneficios, la Iglesia y orras insriruciones hadan reali
dad que fondos proveniences de la asfixianre deuda prestaran un aurenrico servicio social" 
(Ibidem, 54). 

19.	 Con respecto a la financiacion y al monto total de recursos disponibles, Navarro, Vallejo y 
Villaverde sefialan que "dentro del paquete de USD 28.000.000 de la operacion de conver
sion de deuda planreada por la Conferencia Episcopal Ecuaroriana, se destine al 'programa 
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EI programa pretendia aliviar casos conflictivos a traves de la negociacion 
con los propietarios. Es decir, conternplo desde la recuperacion y/o pura y sim
ple compra de tierras por parte de comunidades campesinas (fundamentalmente 
en la sierra), hasta el apoyo en los complejos procesos de legalizaci6n (territorios 
indigenas) entre los afroecuatorianos de la costa y los grupos etnicos del oriente, 
amen de facilitar la titulacion de predios a colonos del tr6pico. Beneficio, asi, a 
todos los acto res implicados en el proceso: a los propietarios de las haciendas, en 
primer lugar, puesto que les brindo la oportunidad de "vender tierras que esta
ban hipotecadas a los bancos y a punto de remate, 0 simplemente deshacerse de 
elIas vendiendolas al contado, para invertir en otros sectores mas rentables y 
dinamicos de la economia" (Navarro, Vallejo y Villaverde 1996, 72); a los cam
pesinos e indigenas que no habian podido acceder y/o legalizar sus terri tori os 
por el escaso apoyo estatal y la carencia de recursos; y al propio Estado, pues le 
supuso la aparici6n de una valvula de escape capaz de amortiguar las tensiones 
generadas alrededor de las luchas agrarias irresueltas todavia". 

Para ser beneficiarias del programa, las organizaciones de base interesadas 
debian presentar el aval de una OSG: en ningun caso se concedio creditos a 
particulares. El precio por hectarea se fijaba, previa negociaci6n, entre las partes 
(el FEPP solia hacer de mediador), y las condiciones del credito exigian un 
plaza de reembolso de hasta 10 afios (prorrogable por dos mas), una tasa de 
interes baja (entre el 8 yel 18%), Y presentar como garantia la hipoteca de los 
predios adquiridos. "Estas garantias se exigian sin olvidar que las principales 
seguian siendo la solvencia de la organizaci6n y la confianza". Asirnismo, "otra 
de las condiciones del programa fue la necesidad del apone campesino en efec-

Nacional de Servicios Inregrados a las Comunidades Indigenas' eJ conrravalor en sucres de 
usn 10.000.000. Incluido en esre programa esraba el Programa de Acceso a la Tierra del 
FEPl'. Mas espedficamenre, el conrravalor de USD 6.000.000 fue destinado al otorga
micnro de crediros para la adquisicion -medianre compra 0 legalizaci6n- de tierras y el con
travalor de USD 4.000.000 para proyectos dirigidos a prestar apoyo para el desarrollo inte
gral de la poblaci6n indigena y afroecuaroriana que ha accedido a la rierra. El FEl'l' consi
gui6 recursos externos para comprar un tramo del paquete, rocandole adrninisrrar eJ contra
valor de USD 6.000.000 para el apoyo al acceso a la tierra, equivalenre a SI 5.091.000.000, 
con un rendimienro de 5,47 sucres por cada sucre invertido. Este Indice de rendimienro fue 
excepcional: nunca mas se consigui6 igualarlo. La constirucion de un fondo de tierras del 
valor antes cirado, al 15,5% de su valor nominal, exigi6 el pago de usn 930.000 al acrcedor 
original (fa sucursal del Banco de Sanrander en Nueva York). La propia CEE ayudo al FEl'l' 
a complerar parte de los fondos que este debfa reunir para llegar a consignar USD 930.000; 
csra ayuda se hizo con fondos provenientes de la Arquidi6cesis de Munich (Alernania) [y de 
orras insriruciones solid arias europeas]" (1996, 62). 

20.	 Piensese en esre senrido que la iniciariva del FEl'l' superaba con creces a los esfuerzos hechos 
en esra linea por la Administraci6n central: "Mientras el FEl'l' con 5.091 millones de sucres 
resolvio 199 casos de compra, ritulacion y legalizaci6n de rierras en 15 provincias del pais, el 
Esrado [se refiere a la erapa de Sino Duran] con 4.000 millones apenas ha resuelto 5 6 6 ca
sos. Esra diferencia no se justifica por la crecienre inflaci6n. La sospecha es que en estos casos 
el Estado s! premi6 a los hacendados" (Ibidem, 78). 
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tivo, que no debia ser inferior al 10%. No obstante, se admitio excepciones en 
casos extraordinarios" (Ibidem, 92 y 93). 

Magnitudy peculiaridades delprograma de tierras en La provincia de Chimborazo 

En el cuadro 3.6, aparecen los datos globales recogidos por Navarro, Vallejo 
y Villaverde del conjunto de la accion del FEPP en pro del acceso a la tierra por 
periodos: el primero, de 1977 a marzo de 1990, fecha del inicio del programa 
sustenrado por la compra de deuda; el segundo, entre abril de 1990 y junio de 
1995, etapa fuerte de este; y el ultimo, hasta un afio despues, cuando el pago de 
las cuotas perrnirio seguir apoyando otras iniciativas de acceso a la tierra (de ahi 
10 de credito rotativo). Las cifras hablan por sf solas: estamos, efectivamente, 
ante una verdadera reforma agraria auspiciada y gestionada por una institucion 
particular y a traves de mecanismos ciertamente heterodoxos en la historia de 
esre tipo de intervenciones, Por otro lado, si atendemos a la distribucion de los 
resultados por provincias (cuadro 3.7), constatamos una vez mas la excepciona
lidad de la actuacion en la provincia de Chimborazo. Observese como dicha 
entidad ostenta los porcentajes mas altos en relacion al nurnero de organizacio
nes atendidas (21,49%) y al volumen de familias apoyadas (22,3%), y eso a 
escala nacional. En relacion al total de tierras adquiridas en la sierra, Chimbo
razo concentra el 59,1% de las superficies", En Chimborazo, adernas, casi todas 
las organizaciones apoyadas estaban fuera de las areas de trabajo de la Regional 
(Cacha y Cumanda), aunque se hallaban concentradas en otros lugares geogrifi
cos que a la postre fueron conformando nuevas areas de trabajo: es el caso de los 
grupos apoyados en las zonas de Tixan, Guamote y San Juan. Yes que, definiri
vamente, "en la regional Riobamba, la demanda de las organizaciones campesi
nas para el apoyo al acceso a la tierra ha sido mas fuerte que en otras provincias 
del pais debido a que especialmente en la parte sur de la provincia (... ) el pro
blema de la tierra estaba sin solucion a pesar de los procesos de reforma agraria" 
(Navarro, Vallejo y Villaverde 1996, 152). 

21.	 Esto no debe lIevarnos a engalio en cuanto a la calidad de esas tierras, habida cuenta de que 
s610 una organizaci6n, la Asociaci6n Pornacocho, integrada por 44 miembros, accedi6 a 
10.950 hecrarcas de paramos en su mayor parte. Por otra parte, "el tamafio medio de los te
rrenos varia de una comunidad a orra. En Guamote, 531 socios han adquirido algo mas de 
1.000 has (aparte de los terrenos de secano que ya poseian anreriorrnente), 0 sea que a cada 
socio corresponde un promedio de unas dos hcctareas. Pero s610 unas 200 has corresponde a 
los terrenos bajo riego en el Valle de Cuamote, de rnancra que a cada socio Ie corresponde 
una superficie de riego de alrededor de media hecrarea, en la mayo ria de los casos. (... ) En 
Tixan se apoyaron 573 campesinos en la compra de tierra con una extension total de unas 
13.600 has. Sin embargo, descontando las casi 11.000 has adquiridas por la Asociacion Po
macocho, eI tarnafio media adquirido es de s610 algo mas de 4 has" (Stumpf 1999,44). 
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Cuadro 3.6. Trabajo del FEPP en tierras por perfodos (incluye compras, legalizacio

nes y citulaciones), 1977-1996 

Periodo de Beneficiarios Hectareas 

adquiridasactuacion nO organiz, nO familias 

1977 - 1990 (rnarzo) 65 1.700 2.205,3 
1990 (abril) - 1995 (junio) 199 7.894 382.324,9 
1995 (julio) - 1996 (junio) 43 1.341 24.831,8 

Total 307 10.935 409.362,0 

Fuente: Navarro, Vallejo y Villaverde (I996, 274). 

Cuadro 3.7. Registro total de casos apoyados por el FEPP para compras, legalizacio

nes y titulaciones de tierras por regiones y provincias, 1977-1996 

Regiones y Beneficiarios Hectareas 
adquiridasprovincias N° organiz, N° familias 

Region Sierra 
Carchi 4 63 39,0 
Imbabura 13 824 1.114,8 
Pichincha 10 173 1.721,2 
Coropaxi 34 1.442 5.775, I 
Tungurahua 18 757 183,1 
Chimborazo 66 2.223 17.887,3 
Bolivar 39 1.520 2.624,7 
Cariar 6 126 474,0 
Azuay 9 327 290,0 
Loja 10 100 134,8 
Subtotal 209 7.555 30.244,0 

Region Costa 
Esmeraldas 24 1.661 32.997,5 
Manabi 9 172 252,5 
Subtotal 33 1.833 33.250,0 

Region Amazonia 
Sueumbios 36 689 285.325,6 
Napo 22 772 59.597,9 
Morona Santiago 4 51 ')78,5 
Zamora Chinchipe 3 35 366,0 
Subtotal 65 1.547 345.868,0 

Total general 307 10.935 409.362,0 * 

(*J. Debe tenerse en euenta que, del total, la inmensa mayoria de las hecrareas proeeden de proee
sos de legalizaeion y tirulacion de rerrirorios a grupos ernicos. En realidad, la compra de tie
rras estrictosenso aseendia nada mas a 29.284, I has en junio de 1995, y se cenrraba en las pro
vineias de la sierra. Un afio mas tarde, oseilaba sobre las 30.000 has, mas 0 menos, 

Fuente: Navarro, Vallejo y Villaverde (I 996, 275). 

Las organizaciones de segundo grado desempefiaron un papel muy contro
verrido a 10 largo de todo el desarrollo del programa en Chimborazo. En terrni
nos generales, y salvo casos excepcionales, los grupos de base no contaron tras la 
adquisici6n con el apoyo de sus respectivas OSG ni para resolver problemas 
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organizativos, ni para asuntos relacionados con la capacitacion, asesoramiento 
productivo, administracion, recuperaci6n y seguimiento del credito, De ahi que 
con frecuencia los campesinos mostrasen una cierta relacion de frialdad frente a 
sus federaciones, "por la orfandad y abandono en que se han quedado" (Nava
rro, Vallejo y Villaverde 1996, 174). Con todo, algunas OSG llegaron en oca
siones a ser beneficiarias directas del programa, como la Federacion Inca 
Atahualpa de Tixan, por poner un ejemplo representarivo. En procesos como 
este, la OSG tenia la intencion inicial de comprar sus propios lotes de tierra con 
el objeto "de irnplernenrar pequefias fincas experirnentales y demostrativas para 
sus organizaciones de base 0 de entregarlos a las familias sin tierra" (Ibidem, 
173). Cabe remarcar en este punto que 

...en la Regional Riobamba se especificaba una clausula del convenio de ere
dito por la que la OSG, adernas de dar el visto bueno y la garanda para el 
estudio y la concesi6n del credito, se comprornetia a dar la capacitaci6n, el 
seguimiento, asesoramiento y asistencia tecnica para la produccion, adminis
traci6n y funcionamiento de la organizaci6n en coordinaci6n con el FEPP Y 
la organizaci6n de base. A cambio de estas acciones, la oficina regional del 
FEPP se comprometia a devolver 5 puntos del porcentaje de los intereses paga
dospor las organizaciones de base, para que se ayuden en los gastos de movili
zacion, capacitacion, subsistencia de los promotores y materiales educativos, 
Con el paso del tiernpo, a pesar de no cumplir con las obligaciones previstas, las 
OSG han exigido la deuolucion de este porcentaje considerandolo como una 
conquista de la organizaci6n y rehusandose a que se les haga un control (la 
eursiva es nuestra) (Navarro, Vallejo y Villaverde 1996, 175)22. 

La irrejrenable tendencia hacia laparcelacion y priuatizacion de las tierras 

Pese ala insistencia del FEPP en torno a la importancia del mantenimiento 
del trabajo cornunitario, se fue constatando con los anos una tendencia irnpara
ble hacia la privatizacion de la tierra comprada en el interior de las organizacio
nes de base, incluso antes de terminar la cancelaci6n total de los creditos, Una 
buena muestra de ello, glosada en el citado trabajo de Navarro, Vallejo y Villa
verde, la encontramos en la comuna Pachamama Chico del area de Tixan: 

22.	 Asi fue con la mencionada Federacion Inca Atabualpa de Tixan, que habia accedido a la 
compra de 150 has de la mano del FEPP. Esa propiedad, "que estaba prevista como un cen
tro de capaciracion, experimentacion y demostracion en actividades agropecuarias y foresra
les, ha funcionado a medias debido a que no cuenta con una buena administracion y parrici
pacion de las organizaciones de base". Los mismos comuneros reconocian ante los miembros 
del FEPP que los dirigentes de la OSG se desentendian de la marcha de las organizaciones de 
base, visirandolas pocas veces y presrando nulo apoyo para resolver los problemas cotidianos, 
10 que "ha repercutido en la asistencia y participacion de las organizaciones de base en la 
OSG" (Ibidem, 174 y 175). Ver infta, capitulo 6, "Organizacion indfgena y acceso a la tie
rra: la Inca Atahualpa de Tixan". 

108 



Victor Breton 

Durante los tres primeros afios trabajaron [los comuneros] muy bien las tie
rras en forma comunitaria. Obtuvieron resultados econornicos que sirvieron 
no solo para pagar los crediros, sino rarnbien para la subsistencia y reinver
sion	 en la produccion. Adquirieron un tractor, un camion, una romana y 
una trilladora, todo en forma comunitaria. Al cuarto afio, la presion ejercida 
por los dirigentes, el ritrno fuerte del trabajo, la escasa distribucion de los be
neficios de la produccion de la tierra, causaron el cansancio y la desrnoriva
cion. Los comuneros tornaron la decision de pagar con el apone familiar el 
saldo del crediro, antes del plazo convenido, para dividirse la tierra con es
crituras individuales. Luego de la division, tomaron la decision de vender to
dos los bienes que habian adquirido en forma comunitaria. Querian terminar 
con	 todo 10 cornunirario y fortalecer 10 familiar, sin que esto significase una 
desaparicion de la organizacion, ni de las actividades de servicio comunitario 
(1996,210). 

Pero el caso mas sorprendente y mejor conocido es el de seis asociaciones 
beneficiadas en el canton Guamote, proceso estudiado en profundidad por una 
mision de tres meses llevada a cabo por un grupo de investigadores del Centro 
de Estudios Avanzados en Desarrollo Rural (CEARD) de la Universidad Hum
bolt de Berlin a instancias del FEPp23. En la introduccion a ese trabajo, se espe
cificaban sus objerivos en los siguientes terrninos: 

Despues de una 'Iucha por la tierra' de varias decadas, 56 grupos de campesi
nos indigenas de la provincia de Chimborazo obtuvieron entre los afios 
1991-1994 la posibilidad de comprar terrenos, en su mayoria de alto poten
cial productivo. Esra oporrunidad surgio con la ororgacion de crediros por el 
FEPP (00 .). EI objetivo fue posibilitar el acceso a tierras nuevas y asf a una 
produccion agropecuaria rentable que detuviera la migracion ternporanea 
que afecta toda la region. Tras haber pasado algunos aiios, las metas propuestas 
no se han logrado, las ganancias provenientes de los terrenos nuevos no abastecen 
las necesidadesy asi, la tasa de migracion tampoco ha disminuido. Para analizar 
por que los potenciales nuevos no se aprovechan como se esperaba y para 
buscar posibles campos de accion para el futuro, el FEPP contrato a un 
equipo interdisciplinario del CEARD con el fin de elaborar un diagnosrico, 
en el valle de Guamote, con seis grupos de crediro. Esros seis grupos estan 
formados por 244 socios que compraron unas 350 has, de las cuales 200 has 
se encuentran bajo riego. Estas tierras son los centros de las antiguas hacien
das del valle, que difieren en un alto grado de los minifundios ubicados en 
una zona mas alta y que se encuentran en un proceso de degradacion grave, y 
por esto se caracterizan por una baja productividad" (la curs iva es nuestra) 
(Grundmann 1995, IX). 

23.	 El fEPP estuvo ptesente con una contrapane [armada por un ingenie to y un capacitadot 
social. Los autores de la invesrigacion son Miguel Fxposiro-Verdejo, Ilse Furnkranz, Carola 
Kiesel, Claudia Lange, Sabine Lutz, Andreas Weirzel, Carlos Olivo y Fernando Heredia, co
ordinados por Gesa Grundmann (Ver Grundmann 1995). 

24.	 En el canton Guamore se halla mas del 90% de la superficie (1.098 krn) en manos de cam
pesinos. Se trata, empeto, del canton mas deprimido del pais (CIACH/CESA 1989, 24). La 
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Nos hallarnos, en suma, ante una casufstica bien peculiar, habida cuenta de 
que los terrenos adquiridos por esas seis asociaciones indigenas eran mayorita
riamente explotados de forma altamente productiva (ganaderia lechera) por los 
antiguos propietarios, "de modo que los campesinos pensaban que, a la hora de 
convertirse en sus duefios, podrian salir de su situacion de subsistencia" (Ibi
dem, 117). Es mas, partiendo de ese esrado los beneficiaries concluyeron, a la 
hora de realizar la compra, que estarian en condiciones ventajosas de pagar el 
credito en solo unos siete afios, EI FEPP, por su parte, tambien creyo "que el 
acceso a estas tierras provocaria la disrninucion de la rnigracion a traves de rna
yores ingresos agrfcolas, dado el potencial de los nuevos terrenos". Fue por eso 
por 10 que las asociaciones y el FEPP firrnaron un contrato que, amen de de
terminar la amortizacion rapida, prescribia como punto adicional la gestion y 
ten encia comunitaria de los nuevos terrenos, en la intuicion de que "de este 
modo la institucion podria apoyar las tradiciones comunitarias existentes en el 
mundo indigena y frenar asi la creciente diferenciacion interna" (Ibidem, 117
118). Lamentablemente, la experiencia de los cuatro afios siguientes decepciono 
todas las expectativas generadas a priori, constatandose por el contrario una fase 
caracterizada por fracasos de diversa indole que desataron la generalizacion de 
un estado de animo entre los comuneros favorable a una parcelacion y privatiza
cion rapida de los terrenos entre los socios. 

~Que es 10 que sucedio en Guamote? ~CuaIes fueron los elementos que difi
cultaron un optimo aprovechamiento de los recursos a los que tuvieron acceso 
los indigenas apoyados por el FEPP? EI equipo de Gesa Grundmann identifico 
seis variables cuya confluencia ejercio, en su opinion, una influencia decisiva 
sobre el fracaso de la iniciativa comunitaria estimulada a traves del fondo rota
tivo. Los campesinos, para empezar, se vieron obligados a participar en una gran 
variedad de actividades, tales como el trabajo en sus antiguos terrenos indivi
duales, las labores en los terrenos nuevos, la migracion 0 faenas en otras asocia
ciones, con la finalidad de poder asumir sus obligaciones de reernbolso del ere

poblacion total es de unos 30.000 habirantes, 2.000 de los cuales (rnayorirariamenre mesti
zos) viven en la cabecera cantonal. Las seis comunidades esrudiadas y sus respectivas asocia
ciones de productores son: Concepcion el Molino (69 hogares, 59 de ellos son socios de la 
asociacion), San Antonio de Encalado (56 y 46, respecrivarnente), San Miguel de Encalado 
(14 y 12), Santa Cruz (65 y 47), Santa Ana (54 y 41) y Santa Teresita (125 y solo 39 socios). 
Con respecto a los datos geograficos, hay que serialar que el area se caracteriza par estar 
ubicada en el valle del Guamote, forrnada por los rios Guarnore y Chi po. La altura de las 
comunidades oscila entre 3.000 y 3.200 metros, pero los cerros de la region llegan hasta 
4.500 metros en el pararno. La variacion de las temperaturas promedio mensuales es mi
nima, mientras la arnplirud diaria es marcada, con posibilidades de heladas y granizadas. Hay 
meses de vientos fuerres que causan erosion eolica que se intensifica por el alto grado de de
foresracion regional. Los valores de precipitacion registrados en el area establecen un prome
dio de 478 mm anuales con dos epocas diferentes: el invierno y el verano. Los suelos predo
rninantes son arenosos con un bajo porcentaje de material organico, poco profundos, en las 
pendientes muy erosionados y con baja retencion de humedad (C£ CIACH/CESA 1989, 
164). 
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dito. Esta triple carga de trabajo -asi denominada en el estudio-, "es una de las 
razones principales para el mal funcionamiento de las asociaciones de las ha
ciendas ya que se trabaja en cormin, exigiendo una organizacion y planificacion 
efectiva que posibilite una produccion rentable y a la vez deje suficiente espacio 
para las tareas restantes" (Grundmann 1995, IX). Otro elemento a considerar es 
la ausencia de experiencia en la gestion de una produccion dirigida al mercado, 
"10 que se refleja en la falta de una planificacion productiva a largo plaza desde 
un punto de vista empresarial, y tambien la rotacion inadecuada de empleados 
con escaso poder decisive" (Ibidem 1995, X). Es mas, dicha inexperiencia "no 
se pudo superar a causa del sistema rotativo que el mundo indigena aplica a 
cualquier asunro de catgos comunitarios. EI hecho de que los encargados de la 
Asociacion cambiaran periodicamente (segun los plazas prefijados) dificulto el 
desarrollo productivo al no dejar tiempo suficiente para ir aprendiendo y acu
mulando experiencia" (Ibidem, 118). A la postre, una estrucrura de toma de 
decisiones poco agil impidio notablemente la recuperacion de los anteriores 
niveles de produccion. Las decisiones mas importantes, en etecto, eran definidas 
asambleariamente, "de modo que se perdia mucho tiempo al no hacerlo los 
empleados responsables". Las consecuencias "fueron perdidas econornicas, pro
blemas a nivel tecnico-producrivo y el creciente desanirno par parte de los em
pleados que no veian ni incentivos ni sanciones para el trabajo realizado" (Ibi
dem, 118). Los fracasos en la parte producriva y el desconocimiento de la dina
mica de los mercados, a la postre, tambien coadyuvaron en los resultados finales 
del malogrado experimento: 

Tanto la falta de experiencia con animales de alto potencial productivo como 
la decision de sembrar nuevos cultivos sin suficienres conocimientos (como 
es eI caso de las hortalizas), dieron por resultado grandes perdidas. EI afan 
inicial de aprovechar los nuevos terrenos hizo que algunos grupos invirtieran 
grandes cantidades de dinero en ajo, sin haber tornado en cuenca la siruacion 
del mercado. El resulrado fue devastador, no solo a nivel econorn ico sino 
tambien a nivel psicologico: los socios ya no querian seguir trabajando en 
cornun y reclamaron la reparricion de las tierras (Grundmann 1995, 118
119). 

Las condiciones desfavorables del mercado son las causanres del bajo benefi
cio econornico que ohriencn los campesinos y las asociaciones por sus pro
ducros. Esta situacion csra agravada por la falta de conocimientos especificos 
sobre eI funcionamienro del rnercado, un sistema ineficaz en cuanto a los ca
nales de cornercializacion y por la minima parricipacion de los producrores 
en eI margen de cornercializacion (Grundmann 1995,47). 

A todo ello hay que afi.adir el peso de la deuda. Este ultimo, agravado por la 
imposibilidad de mantener los antiguos ratios productivos, se agrando tanto que 
en ocasiones practicamente no quedaron recursos para reinvertir 0 para repartir 
beneficios entre los socios. Es par eso por 10 que la migracion como Fuente de 
ingresos, lejos de debilitarse, aumento. Finalmente, la degradacion de los lotes 
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individuales, ubicados en las zonas mas altas, influy6 a su vez en favor de la 
parcelacion y sobre-explotacion de las tierras bajas de las ex-haciendas irrigadas. 
Los mencionados lotes, "adernas de la falta de acceso al agua de riego, estan 
caracterizados por un proceso de erosi6n hfdrica y eolica que causa la perdida de 
su potencial productivo y la destrucci6n del espacio vital de la mayorfa de los 
campesinos". La degradaci6n, por su parte, se debe a un mal manejo motivado 
por la imposibilidad material de financiar inversiones destinadas a medidas de 
conservaci6n y protecci6n adecuadas. Sin solventar este problema en los seetores 
altos, "su destrucci6n irremediable y la consiguiente presi6n sobre las tierras 
bajo riego aumentara' (Grundmann 1995, 120). 

Dadas las circunstancias, los comuneros fueron generando diferentes res
puestas en el tiempo de cara a facilitar la supervivencia familiar. La primera fue 
la formaci6n de asociaciones dentro de las comunidades para consepuir acceder 
a las tierras productivas que se encuentran en la parte baja del valle

2 
• AI consta

tarse con posterioridad el fracaso con respecto a las expectativas iniciales, unos 
optaron por dividir una parte del terreno comunitario en lotes individuales, 
contenrandose asi a aquellos socios que no disponfan de parcela propia (muchos 
de ellos jovenes). Con todo, los dirigentes y lIderes "lograron recuperar a los 
socios convenciendolos a incrementar la producci6n lechera que ofreci6 ventajas 
por tener precios buenos y estables, y garantiz6 ingresos permanentes (...) 
manteniendo, sin embargo, el cultivo de hortalizas" (1995, 119). Cabe destacar, 
por ultimo, el impacto que todo ello ha supuesto sobre la organizaci6n campe
sina. A juicio de Grundmann y sus colaboradores, "las relaciones cada vez mas 
estrechas con el mundo exterior (por ejemplo concretadas con un mayor acceso 
a una infraestructura vial y por la migraci6n) y la penetracion de elementos 
modernos en la vida de las comunas (por ejemplo busqueda de financiamientos, 
proyectos) causaron un cambio en las funciones tradicionales y un exceso de 
responsabilidad a los dirigentes", de tal modo que, al final, el prestigio de estos 
iilrimos "depende mas y mas de los proyectos (,beneficios') que traen para la 
comunidad" (1995, 51)26. 

25.	 "Los fines producrivos de las asociaciones son diferenres, pudiendose anotar las siguienres: 
dos de las asociaciones tienen como caracterlsrica basica de sus acrividades un cierto grado de 
especializaci6n en la producci6n lechera (Santa Ana, San Antonio), tres se orienran hacia una 
produccion mas diferenciada, como ganaderia, agriculrura y cria de animales menores (Con
cepcion eI Molino, Santa Cruz y Santa Teresita); en la mas pequefia de las asociaciones (San 
Miguel) eI enfoque de producci6n es la agricultura y en particular la horticulrura" (1995, 
43). 

26.	 La incerridumbre sobre eI futuro impedia, en 1995, tomar determinadas decisiones en mate
ria producriva, 10 cual era nefasto en terrninos de mercado. En base a ello, en eI estudio se 
dibujaban los tres escenarios posibles: a) division definitiva de los terrenos de la hacienda y 
manejo individual; b) seguir con la tenencia y organizacion comunitaria; y c) tierras en pro
piedad individual y organizacion productiva en com un, Lo primero que planreaban los auto
res es la comparaci6n de los pros y las contras de las dos primeras opciones, para conduir 
que la tercera seria la mas deseable, ya que trararia "de combinar eIdeseo de propiedad indi
vidual y las ventajas de una forma de organizacion que posibilira acudir a instituciones de 
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Algunas ensetianzas de la euolucion delprograma de tierras 

De 10 expuesto sobre el programa de tierras, hay algunas reflexiones que nos 
parece importante sefialar en tanto en cuanto pensamos que son bien ilustrativas 
para entender los cambios de orientacion que experimentara la trayectoria de la 
Regional Riobamba de 1996 en adelanre. Mas alia de las consideraciones de 
orden etico y moral que suscito el procedimiento que animo la implementacion 
del fondo rotativo (la compra de deuda), la decision institucional finalrnente 
tomada en esa direccion se nos antoja, en primer lugar, como un fiel reflejo de 
la adapracion del quehacer del FEPP a las reglas del juego de un contexto regido 
por la Iogica del modelo neoliberal. Esto es asf en la medida en que la adquisi
cion y gestion de un trarno de deuda supuso aceptar, asumir y en cierto sentido 
refuncionalizar uno de los mecanismos basicos de dorninacion que sustentan al 
actual orden econornico mundial. Ello se llevo a cabo, sin embargo -y por eso 
hablamos de retuncionalizacion-; con la intencion de saldar de ese modo algo 
de la deuda social generada por el propio modelo macroeconornico. 

La apuesta en favor del acceso a la tierra, en segundo lugar, fue especial
mente pertinente desde el punto de vista de la paz social. No hay que olvidar en 
este sentido el escenario en el que se desarrollo eI programa: el de una agudiza
cion de la cuestion agraria reflejada en buena parte en la efervescencia de un 
movimiento indfgena con una arnplia capacidad de movilizacion y convocatoria 
que pudo en dos ocasiones -en los levantamientos de 1990 y 1994- poner en 
jaque e interpelar a las mas altas instancias del Estado. Al menos en eI caso de las 
organizaciones indlgeno-carnpesinas de Chimborazo, eI apoyo del FEPP incidio 
directamente en eI giro que dieron sus reivindicaciones antes y despues del ac
ceso a las tierras y de la liquidacion de 10 que quedaba de regimen de hacienda: 
eI anal isis de estas revela como, en efecto, de unos contenidos reivindicativos 
con no pocos ribetes heredados de las luchas agrarias de las decadas precedentes, 
se paso al predomino de una dirigencia con un perfil menos polftico y mas tee
nico. Para estos dirigentes de nuevo cufio, 10 mas importante no serfa ya tanto 
mantener eI espfritu combativo de antafio como consolidar cuadros capaces de 
negociar con los agentes externos la afluencia de recursos para sus organizacio
nes, aun a costa de renunciar impllcitamenre a denunciar las causas estructurales 
de la exclusion y la pobreza. Otro elemento, en surna, perfectarnente funcional 
con los intereses de un Estado en proceso de ajuste y desentendimiento para con 
sus obligaciones en materia de politica social y de desarrollo. 

Es destacable en tercer lugar el hecho de que el FEPP continuara en ese 
marco insistiendo en el fortalecimiento organizativo del mundo indigena. Bien 
fuera a traves de la concesion de creditos directos a las OSG, bien por medio de 

apoyo y un manejo rentable de los rerrenos. (... ) La ventaja mas desracada sera un mayot 
ernpefio por parte de los socios. Quienes se opongan a una producci6n comunitaria no se ve
ran forzados a participar en una asociacion y podran dedicarse a la producci6n individual" 
(1995,95-96). 
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la exigencia de un aval por parte de estas para permitir el apoyo a sus filiales, el 
caso es que el fondo rotativo se convirtio en un mecanismo importante de 
apuntalarniento y consolidaci6n de muchas organizaciones de segundo grado; 
algunas de las cuales realmente "resucitaron" y ganaron "represenratividad" y 
capacidad de aglutinaci6n justamente a partir de la entrada en escena de la ins
titucion, Por si esto fuera poco, la devoluci6n a las OSG de cinco puntos del 
porcentaje de los intereses abonados por sus organizaciones de base, adernas de 
incidir en el mencionado fortalecimiento de las federaciones, fue causa de nu
merosos desencuentros y fricciones. 

No podemos cerrar este apartado sin aludir a los resultados ambivalentes 
obtenidos en el rubro de la gesti6n comunitaria de los recursos adquiridos. Aqui 
sf que el personal de la Regional tuvo que enfrenrar unas tendencias que contra
dedan radicalmente a la pretendida tradici6n comunitaria del mundo indigena, 
y cuya constatacion descarnada en zonas como las de Guamote 0 Tixan obliga
ran a un giro de timon en la planificaci6n de los proyectos posteriores. Mas alia 
de la casuistica espedfica de las areas concretas de actuacion del FEPP, 10 que 
queremos remarcar aqui es que esa actitud de los comuneros hacia la explota
ci6n individual y el desrnanrelamiento de las formas de gesti6n comunal no es 
una excepci6n, sino que se ajusta a las pautas de comportamiento de buena 
parte del campesinado indigena conrernporaneo de los Andes ecuatorianos. 
Luciano Martinez describi6 minuciosamente hace ya algunos alios (1987) 
c6mo, tras la reforma agraria, los procesos de mercantilizacion de las economias 
campesinas, la presi6n dernografica y las necesidades de uso intensivo de un 
habitat tan fragil como el andino, estan en la base del avance imparable hacia la 
descomunalizaci6n de 10 que quedaba de comunal (fundamenralmente la ges
ti6n de los pararnos). Puede afirmarse asi, como pusimos de manifiesto en un 
trabajo anterior, que "de los alios sesenta en adelante la reducci6n del espacio 
conformado por tierras comunales se tradujo en un auge de las actividades mer
cantiles de los comuneros (venta de productos y de fuerza de trabajo), que 
pronto tomaron ventaja sobre las actividades artesanales y agropecuarias de 
subsistencia. Todo ello fortaleci6, obviamente, la tendencia hacia la individuali
zaci6n de la toma de decisiones" (Bret6n 1997, 90t. Dada esa evoluci6n, el 

27.	 Varios son los elementos de la gesti6n comunal cuya crisis fue verificada por eIcitado esrudio 
de Martinez. El primero es la redisrribuci6n de tierras entre los comuneros, un rol historica
mente restringido en la sierra ecuatoriana que ha ido pasando de las autoridades comunales a 
las familias, que son "quienes asumen eI control de las parcelas sin intermediaci6n a1guna y 
las disrribuyen de acuerdo a sus necesidades y recursos de mano de obra" (1987, 21). Asi
misrno, eI manejo de los ciclos de rotacion tam bien se ha ido desplazado a la esfera familiar. 
Consecueneia de ello fue la aceleraci6n de la parcelaci6n de tierras comunales en aras de la 
intensificacion de su uso agricola particular; una dinarnica que ha fomentado los pleitos en
tre los grupos domesticos que buscan privatizar las areas de pasroreo y eI resto de la comuni
dad. Buena muestra de la debilidad de la organizaci6n comunal es eIque las auroridades co
rrespondienres poco han podido hacer para oponerse a esas iniciativas que defacto se han ido 
consolidando sobre eI piso ecol6gico del pararno. Tan rapidarnente avanz6 eI proceso desde 
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enfasis puesto por la Regional en el fomento del trabajo comunitario estaba 
condenado a un destino incierto, tanto por la propia dinamica de las economias 
campesinas serranas, como por la imposibilidad de revertir semejante tendencia 
en un periodo relativamente breve de tiempo y con las limitaciones de todo tipo 
(presupuestarias, logisticas y tecnicas) de una institucion como el FEPP. Los 
resultados obtenidos en ese rubro, las conclusiones extraidas a partir del analisis 
del caso de Guamote, y las propias recomendaciones de la evaluaci6n final de la 
segunda fase del Primer Programa de la Regional (Rodriguez y Varela 1995, 51) 
explican que, en el futuro, conceptos tales como mercado, capitalizaci6n, rela
ciones salariales, empresa moderna, rentabilidad, calidad 0 tasas positivas de 
interes, pasaran a engrosar buena parte de los objetivos explicitos de los pro
yectos impulsados en la segunda mitad de los noventa. 

El Segundo Programa de la Regional Riobamba, 1996-2000 

Desde 1996, la Regional del FEPP puso en funcionamiento el Proyecto de 
desarrollo agropecuario, pequeiiaagroindustria y uso racional de fa tierra adquirida 
por organizaciones campesinas de Guamote y Tixdn, que hace las veces de Se
gundo Programa de la Regional y que, en principio, abarcaria el periodo com
prendido entre 1996 y el afio 2000. 

Atendiendo a buena parte de las sugerencias expresadas en la evaluaci6n del 
primer Programa Regional, y especialrnenre como consecuencia de la actuacion 
en materia de apoyo para compra de tierras, se definieron como areas priorita
rias de actuacion las de Guamote y Tixan. En Guamote, y a pesar de los pesares, 
el FEPP habia estado operando en una zona caracterizada por contar con un 
alto potencial de recursos (tierra y agua) y con una infraestructura productiva 
instalada para ser aprovechada. En ese marco, la instituci6n se proponia impul
sar la producci6n agropecuaria con criterio empresarial. Las comunidades aten
didas en Tixan, por el contrario, tenian menos posibilidades, especialmente por 
la falta de agua. Alii el FEPP se ernpefio en mejorar la producci6n conservando 
los recursos, introduciendo nuevos cultivos de mayor rentabilidad e iniciando la 
creaci6n de pequerios centros de transformaci6n de sus productos y de comer
cializaci6n de los mismos. Las OSG contrapartes seleccionadas fueron, una vez 
mas, la Inca Atahualpa (Tixan) y el [atum Ayllu (Guamote), "que dieron su aval 
a las organizaciones de base y que recibieron el 5% de inreres para actividades 
de seguimiento, capacitacion e inversi6n en proyectos productivos, pero depen
ded de la capacidad que elias generen para que su influencia sea deterrninante 
en los grupos de base donde se pretende impulsar esta actuacion" (FEPP 1996a, 
55). La institucion decidi6 seguir ope ran do ademas en las zonas de concentra
ci6n de Chunchi, Colta, Licto-Pungala y San Juan. El cuadro 3.8 glosa los pro

los sesenras, que en 1978, y frente a 1.068 cornunas sin rierras cornunales, solo 250 comunas 
serranas las conservaban parcialrnenre. 
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yectos especificos que, enmarcados dentro del Segundo Programa Regional, se 
pusieron en marcha durante este periodo en los arnbitos referenciados: 

Cuadro 3.8. Proyectos espedficos implernentados dentro del Segundo Programa de la 
Regional Riobarnba, 1996-2000 

Nombre del proyeeto Fuente de financiamiento Pais Ingresos" 

Desarrollo agropecuario y pequefia 
agroindusrria en T ungurahua y 
Chimborazo 

I1CO (Organizacion inrer-eclesiastica 
para Cooperacion al Desarrollo) Holanda 333.530.300 

Provecto Guamote-Tixan DWH (Agro Accion Alernana) Alemania 1.234.609.500 
T res sistemas de micro riego (Tixan) SNV (Servicio Cooperacion Holandes) Holanda 42.000.000 
Canales secundarios para Cuamote PRODEPINE Ecuador 56.991.400 
Alfaberizacion funcional (Tixan) SNV (Servicio Cooperacion Holandes) Holanda 25.000.000 

"(*). Valores expresados en sucres. La relacion del sucre con el dolar era de 4.425 en 01/01/98 y de 
6.765 en 31/12/98. 

Fuente: FEPP (1999,18). 

Como lineas de actuacion, la Regional planteaba para esta nueva etapa fo
mentar la forrnacion de personal promotor y tecnico suficiente, capaz y com
prometido; implernentar una propuesta tecnolOgica viable, rentable yecolOgica; 
impulsar nuevas lineas de credito para la produccion y la cornercializacion: do
tar de recursos la construccion de pequefias obras de infraestrucrura; y generar 
alternativas ocupacionales que permitieran emplear la mana de obra local, espe
cialmente la juvenil, que hasta la fecha no podia ser absorb ida por las acrivida
des agropecuarias. Asi terminaria por demostrarse "a los mismos beneficiarios de 
nuestra accion y a la opinion publica en general" que, al fin, "la tierra en manos 
de los pobres es trabajada cabal y racionalmente, produce los alimentos que las 
ciudades necesitan, contribuye a que los campesinos queden en sus comunida
des con un aceptable nivel de bienestar y favorece la construccion de la paz so
bre la base de la justicia" (FEPP 1996a, 54). 

Para alcanzar tan ambiciosos objetivos, se consideraba indispensable incidir 
en la consecucion de una planificacion adecuada, capaz de diagnosticar y "esta
blecer los problemas centrales que restringen, afectan 0 impiden los desarrollos 
locales 0 regionales" (Ibidem, 53). Dicha planificacion deberia perrnitir, en las 
nuevas zonas y areas de trabajo, "que las tierras produzcan mas y mejor, cuidan
dolas para que no se erosionen y no se envenenen en pocos afios": "rranstormar 
los productos de la tierra en nuevos productos mas caros, mas faciles de conser
var, de transportar y de cornercializar": asi como "crear en las comunidades una 
serie de servicios que respondan a necesidades vitales para mejorar las condicio
nes de vida (por ejemplo, agua de riego)" (Ibidem, 32). 

"~Que aspectos de la metodologia del trabajo del FEPP -se preguntaban los 
autores del Proyecto- dificultan el logro de la autogestion y la sostenibilidad?" 
(Ibidem, 46). En tono de autocritica, en el trabajo se sefialaron varios, de entre 
los que destacan los siguientes: el ofrecer recursos facilmente (paternalismo, 
facilismo); el apoyo a proyectos no rentables (propuestas inviables en el medio y 
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largo plazo): la diversidad y dispersi6n de las lineas de acci6n; el actuar como 
instituci6n de beneficencia (asisrencialisrno): el subestimar la capacidad de los 
campesinos; el forralecer la dependencia exterior de los grupos atendidos hacia 
el FEPP; el planteamienro de unos pararnerros socio-organizativos que a veces 
no responden a la realidad; la flexibilidad de las acciones frente al incumpli
miento de compromisos adquiridos; y el cruce de actividades can otras institu
ciones que rienen otra metodologia de trabajo. Asimismo, y de manera nove
dosa can respecto a la trayectoria anteriot de la institucion, se reconocia pot vez 
primera la indispensabilidad de fortalecer el enfoque de genero, especialmente 
ante la cruda realidad de la migraci6n masculina en Chimborazo. 

Los resultados de las eualuaciones de Ia primera[ase 

En la primera evaluaci6n del proyecto Desarrollo Agropecuario y Pequefia 
Agroindustria en Tungurahua y Cbimborazo (cuadro 3.8), realizada en 1999, se 
sefialaba como un aspecto muy positivo la nueva direcci6n del equipo de la 
Regional. En efecro, a los ojos de los representantes de la entidad financiadora 
(I1CO), el FEPP estaba respondiendo a los nuevas desafios del contexto desa
rrollando un conjunto de aspectos que implicaban en cierro sentido una forma 
mas realista de concebir la ruralidad: "La valoraci6n del mercado como un con
cepto y un espacio clave para el desarrollo de los seetores campesinos e indige
nas: la necesidad de eslabonar producci6n can ttansformaci6n y comercializa
ci6n; el equilibria necesario entre la iniciativa y la creatividad individual can 10 
grupal son algunos de los aspectos mas relevantes que han sido incorporados en 
la visi6n del FEPP" (Pereyra, Willet, Cobos y Azpur 1999,4)28. 

Can respecto a los logros, se hacia alusi6n basicamente a tres grandes items. 
El primero, aludia al incremento de la producci6n en carne y leche en vacunos, 
y se [e consideraba especialmente pertinente par cuanto "las zonas donde se ha 
desarrollado esta propuesta son principalmente pecuarias y tienen condiciones 
ecologicas favorables para esta actividad, la cual constituye el principal rubro de 
ingresos de los carnpesinos" (Ibidem, 10). El segundo hacia menci6n al funcio
namiento eficiente de sistemas de riego ("se ha trabajado en forma prioritaria 
sabre la red hidraulica, mejorando (. .. ) la disponibilidad del recurso en las par
celas familiares"). Un aspecto importante en este senti do fue "la decisi6n insti
tucional de comprometer a la poblaci6n en la ejecuci6n de las obras, 10 cual se 
expresa no solamente en rerrninos de mana de obra sino tambien en la exigencia 
de aportes hnancieros", solicitando una colaboracion de los beneficiarios que 

28.	 Se llamaba la atencion, no obstante, sobre la circunstancia de que el heche de atender a 
grupos de productores carnpesinos previarnente beneficiarios del programa de tierras habia 
generado una vez mas problemas de dispersion, habida cuenta de que, en Chimborazo, se 
habra apoyado a organizaciones de Chunchi, Colta, San Juan, Licto y Pungala, amen de las 
de Guamore y Tixan (cE. Ibidem). 
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puede superar el 50% del costa de las obras si se toma en cuenta la mana de 
obra (Ibidem, 10)29. Por ultimo, y a traves de la promoci6n de grupos de interes, 
"se ha logrado el eslabonamiento entre las actividades de transformaci6n y la 
promoci6n pecuaria" (Ibidem, II), resultando asf dos queserfas, una planta de 
procesamiento de carnicos, un local para la produccion de embutidos, una 
planta de transformaci6n de mora, y seis invernaderos para la producci6n de 
tomates. Como elemento negative, los evaluadores constataron que "no se 
cuenta con estudios de mercado de ninguna actividad" (Ibidem, 12). Se 
sefialaba asimismo la ausencia real, mas alla de las declaraciones de principios y 
unas pocas medidas "de barniz", de una verdadera perspectiva de genero en la 
cotidianidad del actuar del FEPP: 

EI FEPP no ha logrado definir una estraregia de accion sobre este tema que 
les perrnira incorporarlo en la dinamica de intervencion del proyecto y del 
conjunto de la oficina regional. Esto se puede constatar tanto a nivel de la 
organizacion institucional como de los resultados del trabajo. ( ... ) Si bien es 
cierto que se han desarrollado diversos esfuerzos de capacitacion y debate so
bre eI enfoque de genero, no parece haber c1aridad sobre su contenido de 
equidad social, polirica y econornica y su importancia para una vision de de
sarrollo que, como la del FEPP, tiene base en la lucha contra la exclusion so
cial y por la dernocratizacion de la sociedad y eI Estado. ( ... ) Existe un ere
cimiento de la cobertura de mujeres en las actividades del proyecto, sin em
bargo es aun muy limitada si se toma en cuenta la importancia de ese sector 
en la poblacion de las zonas. As! mismo, cabe sefialar que a1gunas iniciativas 
se realizan exdusivamente con mujeres, 10 cual amerita ser analizado en rela
cion con eI enfoque de genero. ( ... ) Un tema que no ha podido ser idenrifi
cado en la reflexion y accion del FEPP tiene que ver con las funciones repro
ductivas dentro de la familia, aspecro subsrantivo si de modificar las relacio
nes de genero se trata. En este senti do, las actividades sociales y economicas 
de las compafieras representan una carga adicional de trabajo que no es com
partido por eIvaron (Pereyra, Willet, Cobos y Azpur 1999, 35)30. 

Muy interesante es tarnbien el balance realizado en agosto de 1999 sobre las 
realizaciones del Proyecto Guamote- Tixdn apoyado por Agro Accion Alemana 
(DWH) (cuadro 3.8t; una iniciativa que comprendia a tres parroquias del 

29.	 La intervencion se centro en sistemas hidraulicos (canales) construidos hace muchos afios y 
deteriorados por falta de rnantenirnienro y de experiencia en su gestion. 

30.	 C. Pereyra y H. Willet, aurores de una evaluaci6n sobre la cooperaci6n del SNV holandes en 
eI tema de riego (cuadro 3.8) fechada en agosto de 1999, coinciden en que "en eIdocumento 
no se plantea eI enfoque de genero como pane explicativa de la estrategia de la Unidad de 
Riego" (1999, 4). 

31.	 Se trata de una evaluacion intermedia de 10 realizado desde julio de 1997, a fin de ver si se 
podrian lograr los objetivos previstos hasta mediados del afio 2000. En relaci6n con el Pro
yecto, eI FEPP tiene acuerdos con eI SNV holandes (dos expenos, financiaci6n para los sis
temas de riego, programa de alfabenzacion); eI DED aleman (una experta): el PRODEPINE 
(sistemas de riego); y otras instituciones menores. Especificamente en Tixan, mantiene reIa
ciones con las otras ageneias que operan en eI area: CECI (Centro Canadiense de Estudios y 
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canton Guamote y a la parroquia Tixan", beneficiando a 21 grupos indigenas 
(860 familias) que poseian un total de 2.677 hectareas. Como es bien sabido, las 
dos areas son de las mas deprimidas del pais, 10 que se refleja en unas tasas de 
mortalidad infantil que, en el caso de Guamote, llegan ala escalofriante cifra del 
28%33. Asimismo, y a pesar de que en la mayor parte de las comunidades existen 
escuelas primarias, "la tasa de analfabetismo es muy alta, especialmente en el 
area de Tixan, donde alcanza el 90% entre las rnujeres, segun estimaciones de la 
capacitadora social del equipo del proyecto, aunque las cifras oficiales son mas 
bajas (30%, Cuamore)" (Stumpf 1999, 24). En ambas regiones los cultivos 
principales son papa, cebada y haba, seguidos a mucha distancia por el trigo, el 
mafz y las lentejas. En Guamote predomina la ganaderia de leche, y en Tixan el 
pastoreo extensivo de ovinos en los paramos, Obviamente, los excedentes se 
comercializan en las ferias de Guamote (los jueves) y Alausi (los domingos) (cf. 
Ibidem), y los ingresos agropecuarios deben de ser complementados con recur
sos procedentes de actividades desarrolladas fuera de la explotacion", 

Siguiendo con los lineamientos generales del Segundo Programa de la Re
gional, la intervencion espedfica sobre estas areas tenia como objetivo general 
"conrribuir al desarrollo de los grupos que accedieron a la tierra" a traves de 
acciones tales como rehabilitaci6n de sistemas de riego, creacion de unidades 
productivas microempresariales (Guamote) y centros de transformaci6n y co
mercializacion (Tixan), diversificacion e intensificacion de la producci6n agri
cola, actividades de capacitacion agropecuaria, implernentacion de practicas de 
conservaci6n de suelos, mejoramiento del hato ganadero (Tixan), otorgacion de 
creditos y creaci6n de Cajas de Ahorro y Credito y alfabetizacion (Tixan). Una 
vez mas, sin embargo, "la principal dificultad para alcanzar en su totalidad los 
objerivos establecidos radica en el hecho de que a 10 largo del primer periodo del 
proyecto se reforz6 la tendencia de division de las unidades productivas y asf la 
disminucion de la produccion en cormin", por 10 que las actividades previstas 
tuvieron que dirigirse en gran parte a unidades de producci6n familiar (Stumpf 
1999, 8): 

Cooperacion lnternacianah, CEDIS (Centro de Estudios y Desarrollo Sociali, Municipio de 
Alausi y DFC (Desarrollo Forestal Campesinoi. 

32.	 "En las 29 comunidades que se encuentran en este area viven unas 6.000 personas, mayorita
riamente indigenas, en una superficie de algo mas de 15.000 hectareas. Las comunidades del 
sector bajo se encuentran a una altura de entre 2.780 y 3.600 msnm., y las del sector alto a 
mas de 3.600 msnrn." (Stumpf 1999,23). Ver infra, capitulo 6, cuadro 6.3. 

:B.	 Datos recogidos por eI consultor (Stumpf 1999, 24). 
34.	 "Debido a las pocas posibilidades de produccion de ingresos, la migraci6n, principalmente 

hacia las ciudades de Quito y Guayaquil y la costa en general, es fuerte; por 10 que la rasa de 
crecimiento de la poblaci6n es mas baja que la media nacional (2,04%). AI parecer, desdc la 
adquisicion de las tierras por parte de los campesinos, no se han producido grandes cam bios 
en esre sentido. Segun eI diagnosrico realizado por eI FEPP en el area de Tixan, eI 74% de 
los entrevistados (en 8 organizaciones) migra remporalmenre, la mayor parte son hombres 
comprendidos entre edades de 19 a 40 afios, EI 56% de los migrantes trabaja en la construe
cion, y el 33% en actividades relacionadas con la agricultllra" (Stumpf 1999, 24-25). 
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Las tierras fueron adquiridas cornunitariamente, pero poco a poco los benefi
ciarios/as fueron dividiendose las propiedades, quedando con pequefias par
celas. Como excepcion, se pueden serialar algunas pocas comunidades que 
mantuvieron pane de la propiedad cornun 0 no se dividieron la tierra. (... ) 
[Este hecho] tuvo como consecuencia de que las propiedades individuales de 
la tierra bajo riego tienen una superficie media de menos de una hectarea, 10 
que dificulta la produccion lechera y obliga a los propietarios a orientarse ha
cia la horricultura que no ofrece la misma estabilidad de precios que la pro
duccion lechera y que requiere una serie de conocimientos que hasta ahora 
no estaban presentes entre muchos grupos de beneficiaries en la medida ne
cesaria. Adernas esta division dificulta la compra de insumos al por mayor, la 
cornerciaiizacion, asi como el uso racional de maquinaria. Es adem as dificil 
implernentar programas de capacitacion e inrroducir nuevas tecnologias (por 
ejemplo invernaderos), No obstante, se considera razonable que el FEPP no 
haya intervenido en este proceso de particion de tierras, sino mas bien ha 
intentado adaptar su estrategia de trabajo a estas nuevas circunsrancias 
(Stumpf 1998,43). 

Con respecto al futuro, la evaluacion sefialaba que la rehabilitacion de siste
mas de riego no solo debe implicar mejorar las infraestructuras, "sino tarnbien el 
establecimiento de organizaciones formales y eficientes tanto en la operacion y 
el mantenimiento de las infraestructuras como en las tecnicas de riego en par
cela", iinico medio de "lograr un aumento de la produccion que sea significativo 
y sostenible,,35. Por otra parte, el devenir de las unidades microempresariales y 
de los centros de transforrnacion creados dependera de su rentabilidad econo
mica, "la cual es todavia muy sensible frente a cambios en los precios de los 
insumos y los productos a cornercializar". La diversificacion de la produccion 
agraria en las dos areas consiguio por el momento introducir cultivos alternati
vos. No obstante, "la variabilidad de los rendimientos obtenidos en el area de 
Tixan asi como las incognitas en cuanto a las posibilidades econornicas y tecni
cas de diversificacion en el area de Guamote apuntan hacia la necesidad de defi
nir y consolidar propuestas suficientemente interesantes para lograr una mayor 
difusion de cultivos alternatives". Las practicas implementadas de conservacion 
de suelos, por su parte, se consideraron apropiadas y muy necesarias. Sin em
bargo, ademas de seguir difundiendolas, es necesario empezar a definir estrate
gias que amplien la base de sus receptores, "teniendo en cuenta las dificultades 
en cuanto a la aceptacion de parte de los campesinos y la fragilidad de los sue
los" de las areas. La segunda fase debiera de enfatizar, en sintesis, "la calidad de 
las acciones y la consolidacion de propuestas validas (... ) con el fin de conseguir 
resultados mas sostenibles y crear las bases para una difusion a mayor escala a 
medio y largo plazo" (Stumpf 1999, 10). 

35.	 En esra misma linea, los evaluadores del SNV apunraban: "iEs realisra pedirles, a campesinos 
pobres, que manrengan capital fijo (tuberfas, aspersores, goreros, etc.) cuando les falra dinero 
para los insumos agropecuarios?", asi como en que medida ello permire que las personas (los 
beneficiaries) rengan mayor control sobre eI recurso htdrico (Pereyra y Willer 1999, 13). 
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Recapitulacion y punto y seguido 

Como colofon, y rerornando algunas de las reflexiones que apuntabamos en 
la introduccion de este capitulo, nos parece pertinente insistir en que los veinte 
afios analizados del devenir de la Regional Riobamba reflejan fielmente las dife
rentes coyunturas por las que han atravesado las polfticas agrarias del pais y, al 
tiernpo, los procesos de readaptaci6n interna que ha tenido que experimentar el 
FEPP en aras de adecuarse a los nuevos parametres y a las nuevas concepciones 
que han pasado a regir los lineamientos del desarrollo rural en el Ecuador. 
Desde este punto de vista, el proceso encaja plenamente dentro del escenario 
descrito por aquellos analisras que han llamado la atencion sobre los vinculos 
que se han ido entretejiendo en los ulrirnos afios entre las necesidades, los inte
reses y las implicaciones sociales del ajuste econ6mico en America Latina y la 
proliferaci6n y el fortalecimiento de las organizaciones no gubernamentales que, 
como el FEPP, operan en el medio rural%. 

Vista en perspectiva, la historia de la Regional Riobamba se amolda bastante 
bien a esta evolucion. Hemos tenido ocasion de poner de relieve en las paginas 
que anteceden como una institucion de esa naturaleza, nacida al calor de las 
luchas agrarias de los setentas y con un contenido militante en favor de un en
cauzamiento del movimiento campesino de la epoca (evitando quizas una ma
yor radicalizacion), asume como propios dos decadas despues algunos de los 
presupuestos neoliberales de 10 que debe ser el desarrollo rural: fomento de mi
croempresas, consolidaci6n de explotaciones viables y cornpetitivas en los nue
vos escenarios de la globalizaci6n, capacitacion empresarial de los campesinos 
indigenas, etc. Son unos cambios que se han ido plasmando con lentitud, Du
rante los ochentas, bajo la influencia de los programas DRl, se opto por el tra
bajo en zonas de concentraci6n para facilitar la consolidaci6n de un andamiaje 
organizativo que, aun en ese tiempo, se consideraba como clave desde el punto 
de vista del cambio social. De 1990 en adelante, sin embargo, el amoldamiento 
al signa de los tiempos del pensamiento unico es progresivo pero imparable: pri
mero a traves de la financiacion del programa de tierras por medio de la compra 
de deuda (un programa que sf apostaba -y hay que reconocerlo en honor a la 
verdad- por atacar de rafz uno de los males endernicos del campesinado indi
gena, como es la dificultad en el acceso a la tierra); mas adelante, y ante el fra
caso de las iniciativas comunitarias, los sinsabores para con algunas OSG y los 
requisitos de las financieras, dejando de lado el enfasis en las cuestiones estric
tarnente organizativas y enfatizando la consecucion de unos parametres pro
ductivos capaces de garantizar la reproducci6n cam pesina en el seno de una 
econornfa crecientemente globalizada. Naruralrnente que muchos de esos cam

36.	 cr. Perras (2000, 2000b), Perras y Vieux (1995), Chiriboga (1995), Bebbingron y Thiele 
(1993), Bebbingron (1997, 1997b), Paniagua (1992), Leon (1998) y Arcos y Palomeque 
(1997). Desarrollaremos arnpliarnenre estas reflexiones en el capitulo 7: vease infra, "Los 
riesgos derivados de un dererminado rnodelo de intervcncion sobre el medio rural". 
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bios han escapado al c6digo deontol6gico de la institucion y tienen mas que ver 
con los plazas y condiciones -ambos a veces perversos- que la cooperacion in
ternacional impone a sus contrapartes latinoamericanas, pero ello no es obice 
para ponerlo sobre la palestra como elemento de reflexi6n de cara al futuro. 
Pero de todo eso hablaremos con mayor detenimiento mas adelante, al final de 
la tercera parte de este libro ... 
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COOPERACION AL DESARROLLO Y
 

ORGANIZACIONES INDfGENAS EN EL
 
MARCO DEL ESTADO NEOLIBERAL
 

La euolucion de la interaccion entre ONG y beneficiarios no estd exenta de tensiones y 
conflictos. Un casudestacado es la interaccion entre organizaciones indigenas nacionalesy 
regionales con las ONG. La percepcion del cambia de la rclacion y de los conflietos sus
citados son evidentes: 'Yo creo que al principio era una dependencia total; sostiene un di
rigente indio entreuistado. 'Mds adelante, con el crecimiento de la organizacitin, poco a 
poco han querido hacer (proyectos y acciones de desarrollo) las propias organiZJ1ciones y 
ahi han empezado los cheques'. Por otro lado, un fimcionario de un programa de la coo
peracion multilateral afirma que, como resultado bistorico de las relaciones entre ONG y 
oryanizacioncs indigenas, nacionales y regionales, estas ultimas 'no quieren saber nada' 
(de las ONG), 'excepto, hacer eventos puntuales. 
Las organiZJ1ciones indigenas nacionales y regionales lentamente han incrementado su 
presencia en espacios antes ocupados exclusiuamente P'" ONG. Han creado condiciones 
en las cuales son las organizaciones -segun el testimonio de Nina Paean, en reftrencia a 
la experiencia de la CONAIE- las que deciden con que ONG trabajar. Par diversas 
causas se estarla configurando un nuevo rol que estarian llamadas a jugar las ONG: un 
rol, no de representacion 0 intermediacion especialmente frente a fUentes financieras. tal 
uez necesario en un determinado momento, sino de asistencia y acompaiiamiento tecnico 
a las organizaciones. 

Carlos Arcos y Edison Palomeque (1997, 90) 



Capitulo 4
 
De ONGD y organizaciones indigenas:
 .	 .. , ..
una prlmera aproXlmaclon cuantitatrva 

Uno de los lugares comunes de la literatura especializada que ha centrado su 
atencion en la densidad organizativa del mundo indigena, ha sido la constata
cion delliderazgo de la provincia de Chimborazo en 10 que al nurnero de orga
nizaciones de rodo tipo se refiere. En el ambito de las de base (comunas, coope
rativas 0 asociaciones de productores), por ejemplo, Hernan Carrasco contabili 
zaba, al inicio de los afios noventa, la presencia de 662 de esas instiruciones en 
la provincia (Carrasco 1993, 39); cifra elevada por Leon Zamosc a 734 (Zamosc 
1995, 48) y que llegaria, ya en el ultimo tercio del decenio, a las 895 entidades 
(CESA 1997, 67). Esas constataciones adquieren mayor relevancia si tenemos 
en consideracion que nos estamos refiriendo a la region que acapara los mayores 
contingentes de poblacion indigena del pais y que, tal y como apunta el mismo 
Zamosc, la densidad organizativa es alli mucho mayor en las areas indias que en 
las rnestizas', Si nos fijamos en las federaciones de organizaciones de base -las 
OSG-, la siruacion es similar: segun el Censo Nacional de Organizaciones lndi
genas y Negras de 1998 y nuestras propias observaciones de campo, de un total 
de 141 OSG operando en las diez provincias serranas, Chimborazo concentraba 
por esas fechas algo mas de la cuarta parte: concretamente 36 organizaciones, 
cifra que supone el 25,5% del total de las asociaciones andinas de esta natura
leza (cuadro 4.1). Esta situacion ya fue advertida en su dia en el citado articulo 
de Carrasco cuando, parafraseando al celebre uabajo colectivo Aetores de una 
decada ganada (1992), este aludia a la exisrencia en Chimborazo 

... de un modelo organizacional extraordinariamente flexible, dentro del cual 
las OSG mostrarfan una crecicnte capacidad para centralizar recursos, prove
nientes tanto del Estado como de ONG, y, consecuentemente, estarfan asu

1.	 De las 734 organizaciones de base contabilizadas por este autor, eI35,5% se concenrraba en 
zonas predominantemente mestizas, mientras que el 64,3% 10 hada en areas predominan
ternenre indigenas (Zamosc 1995, 48). Para una definicion de 10 que cntiendc Zamosc par 
.ireas rnestizas e indigenas, ver infra, nota n? 6. 
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miendo un significativo rol en el ambito del desarrollo rural. Dicho rol se 
efectivizarla dadas sus posibilidades redistributivas, elemento central en la ca
racterizacion de sus relaciones con las organizaciones de base. Cada OSG 
actuaria como una especie de cacicazgo, bajo el liderazgo de una elite diri
gente que, en cada caso, cuenta con una red de promotores mas 0 menos 
amplia rnediatizando su relacion con las bases. Sus capacidades de negocia
cion y de gestion frente a diversos y numerosos agentes externos, sumadas a 
sus potencialidades polfticas -al incluir a los cuadros mas cualificados y al ser 
portadoras de un alto nivel de conciencia india y de un discurso etnico co
rrespondiente a las practicas de sus afiliados --estadan convirtiendo a las 
OSG en entidades protagonicas en el contexte del desarrollo regional (I993, 
43). 

~Por que precisamente la provincia de Chimborazo? ~Esta ello relacionado 
con la preferencia mostrada historicarnente por no pocas instituciones de desa
rrollo -desde la Mision Andina hasta el Fondo Ecuatoriano Populorum Progres
sio- de condensar buena parte de sus esfuerzos en esa provincia? ~ Tiene que ver 
unicarnente con la presencia de importantes porcentajes de poblacion india, 0 se 
puede establecer algun tipo de vinculo entre etnicidad, agencias de desarrollo y 
densidad organizativa? ~C6mo explicar, en otro orden de cosas, que esa concen
tracion de redes horizontales de capital social se de en un contexto tambien ca
racterizado por la persistencia de algunos de los niveles de pobreza e indigencia 
mas elevados de los Andes? .. 

Esos son algunos de los interrogantes que pretendemos abordar en esta ter
cera parte. Interrogantes para cuya resolucion hemos procedido metodol6gica
mente en una doble direcci6n. De un lado, proponiendo un anal isis com para
tivo de las correlaciones constatables, a 10 largo y ancho de todo el espacio an
dino ecuatoriano (tanto a nivel provincial como cantonal) entre una serie de 
variables cuantificables que nos parecen de especial relevancia en funci6n de los 
objetivos del trabajo: distribucion de las organizaciones de segundo grado, de 
los proyectos implementados por Organizaciones No Gubernamentales para el 
Desarrollo y financieras mulrilaterales, de la poblaci6n residente en areas pre
dominantemente indigenas y, finalmente, de los vohimenes de pobres e indi
gentes rurales segun las mas recientes y contrastadas estimaciones estadisticas. 
Todo ello, que desarrollamos exhaustivamente en el presente capitulo, nos con
dujo a concentrar nuevamente la atencion en la evolucion de la provincia de 
Chimborazo, ya en el capitulo 5, yen el anal isis de una serie de estudios de caso 
cuyo seguimiento pormenorizado han perrnitido, en el capitulo 6, proceder a 
una aproxirnacion mas cualitativa al heterogeneo e intrincado mundo de las 
relaciones entre ONGD y OSG indigenas. La intencion ultima del texto es, al 
final (capitulo 7), plantear como colof6n una serie de reflexiones sobre los ries
gos derivados de la situacion estudiada desde el punto de vista del futuro del 
movimiento indigena ecuatoriano y de su capacidad de articular alternativas 
reales al modelo imperante. 
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Algunas consideraciones preliminares sobre las dificultades heuristicas del 
trabajo y las hip6tesis de partida 

Adernas de a las dificultades propias del trabajo de campo, la precariedad 
estadistica es uno de los problemas fundamentales a que debe enfrentarse todo 
cientifico social en Ecuador. En el caso que nos ocupa, sin embargo, tuvimos la 
suerte de poder disponer de la informacion acopiada para 1996-99 por la Fun
daci6n Alternativa (1999) sobre las ONG que operaban en el pais; del censo de 
organizaciones populares de segundo grado elaborado a instancias del Proyecto 
de Desarrollo de los Pueblos lndigenas y Negros del Ecuador (PRODEPINE) en 
1998 (Coronel 1998); de las mediciones de los indices de pobreza e indigencia 
publicados entre 1996 y 1998 Y del trabajo de Leon Zamosc (1995) sobre las 
areas de predominio etnico de la sierra. Cada una de estas fuentes, por supuesto, 
presenta toda una serie de pecuJiaridades que es conveniente tener muy presen
tes a la hora de leer e interpretar los datos. 

Con respecto al directorio de ONG de Fundaci6n Alternativa hay que re
marcar, en primer lugar, las enormes deficiencias que presenta su elaboracion, 
de entre las que destacan la falta de criterio al seleccionar la informacion' y la 
escasa calidad, en muchos casos, de la finalmente censada', Por to do ello, es 
necesario proceder con suma cautela a la hora de tabular y rnanipular esos datos. 
De heche, el unico argumento valido para hacer ese esfuerzo es el de considerar 
que se trata de la unica Fuente de cobertura nacional disponible sabre institu
ciones de desarrollo', circunstancia que le da una relevancia sobredimensionada 

2.	 En el censo, en efecto, constan todo tipo de "organizaciones sociales", sin ningun tipo de 
orden ni de 16gica. Asi vemos aparecer, junto a numerosas ONG y arganizaciones populares 
de primer. segundo y tercer grado, empresas privadas vinculadas a instituciones financieras 
nacionales y parriculares, organismos do centes como la Facultad Latinoamericana de Cicn
cias Sociales 0 la Universidad Andina, iglesias de diferentes credos, y hasra sedes consulares 
(Embajada de los Paises Bajos, Embajada de Espana, etc.) y entes como el BID 0 el Banco 
Mundial. 

3.	 Escasa calidad, por una parte, porque con frecuencia los encuestadores no fueron cap aces de 
cornplerar los cuestionarios. Esto es especial mente grave en 10 referente a la cobertura geo
grafica de las instituciones evaluadas, puesro que realmente son minoria los casos en que se 
consigue brindar datos desagregados en parroquias (aunque en los cuestionarios se contern
pIa esa posibilidad). Incluso en ocasiones es complicado arrojar una imagen nirida a nivel 
cantonal. .. Por otra parte, no parece que haya habido un proceso de verificaci6n de la in
forrnacion recogida, io cual nos sirua ante el problema de la mas que probable "virrualidad" 
de parte de los regisrros contenidos en el informe. 

4.	 Buena prueba de ello es el inreres mostrado pot la propia Adrninisrracion de elaborar un 
censo fiable del total de organizaciones que funcionan en el territorio nacional. En esre sen
tido es remarcable la informacion aparecida en el diario E! Comercio (16 de mayo de 1999) 
sobre el proceso de elaboraci6n del mencionado censo: "Antes de la convocatoria a reinscrip
ciones en el Minisrerio de Bienesrar Social (MBS) el numero de fundaciones registradas en el 
pais superaba las cinco mil. Una vez terminado el proceso la cifra se redujo a un 25 par 
ciento. iLa raz6n? Los requisitos se hicieron mas rigurosos y el control se empez6 a aplicar. 
La iniciativa del Ministerio surgi6 en virtud de las deccnas de denuncias de fundaciones 
tmtasmas e. incluso, registradas en los libros de esta instirucion, que no cumplian con la 
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si atendernos a su calidad objetiva. En base a ello, enfrentamos la tarea de su sis
ternarizacion con rigor y con cuidado. 

Dado que nuestro interes prioritario residia en poder cuantificar el mirnero 
de ONGD y el de OSG para, despues, correlacionarlo con los volumenes de 
poblaci6n indigena y con las cifras disponibles sobre el alcance y la magnitud de 
la pobreza e indigencia, descubrirnos que, de las 794 entidades registradas en el 
meneionado directorio, s610 estaban relacionadas con el mundo rural 248 (el 
31,2% del total). De estas 248, adernas, 78 (31,4%) correspondian a organiza
ciones de muy diversa indole, constituyendo las 170 restantes (todas elias 
ONGD) la base mas imporrante y mas s61ida (con todas las limitaciones heu
rfsticas a que antes aludfarnos) para nuestro trabajo', Los datos sobre organiza
ciones de segundo grado recogidos a instancias del PRODEPINE, por su parte, 
tambien presentan problemas. EI mas importante a efecros de los objetivos de 
este ensayo es que, para algunas provincias (Azuay, Bolivar y Cafiar) no explicita 
la jurisdicei6n territorial de las federaciones que contabiliza, haciendo imposible 
en consecuencia analizar su distribuci6n espaeial a nivel cantonal en esas zonas 
de la sierra central y de la sierra sur. En el caso de Chimborazo, adernas, el co
rejo de los resultados consignados en el censo con otros informes externos 
(CESA 1997) Y con nuestras propias observaciones de campo, dernostro la in
fravaloraci6n de las cifras del PRODEPINE en un 24% (36 OSG contabiliza
das frente a las 29 censadas). 

Una vez depurada y tabulada, hemos cruzado esa informaci6n sobre la dis
tribuci6n provincial y cantonal de las ONGD y las OSG con los datos ya dis
ponibles acerca de la poblaci6n rural que habita en zonas predominantemente 
indigenas -tomando como base los datos ofrecidos por L. Zamosc (I995)6_, del 

maxima de este ripo de organizaciones: 'sin fines de lucre' (... ) Las fichas de las 1.250 fun
daciones que se reinscribieron ~n las provincias de la Sierra- fueron revisadas y corrobora
das con inspecciones hechas por delegados del departamento juridico del Minisrerio de Bie
nestar (... ). El siguieme paso previsro dentro del plan es la creacion de un directorio, que faci
lirara el contacro con las mismas, tanto ala geme imeresada en apoyarJas como las que nece
sitan de su ayuda. Pero, por el rnomento, fa limitacion de fimdos por fa que atrauiesa el MRS 
ha impedido concretaresepunto" (la cursiva es nuestra), La agudizaci6n de la crisis econ6mica 
en Ecuador no ha hecho mas que posrergar sine die esa iniciariva. Continuarnos en eI rno
memo actual, en definitiva, sin una fueme veraz y sisrernatizada de las organizaciones que 
operan en la sierra. 

5.	 Por tratarse de una muesrra alearoria alusiva al conjunro de la sierra, nos pareci6 suficiente
mente represenrariva como para detecrar rendencias en cuanto a su disrribuci6n espaeial. 
Hay que meneionar en este senrido que, afonunadamenre, en mas del 95% de los casos 
conriene informaci6n desagregada a nivel cantonal. 

6.	 L. Zamosc se bas6 para la delimiraci6n de sus celebres "areas predominantemenre indfgenas" 
(API) en la clasificaci6n previameme propuesra por G. Knapp (1991, 17), autor que de
marc6 esas regiones "operacionalmenre como zonas en las cuales el 33% 0 mas de la pobla
cion rural eran quichua-hablanres" (Zamosc 1995, 20). El rrabajo de Zamosc, asi, consisri6 
principalrnente en actualizar y revisar la clasificaci6n y cuamificaci6n parroquial, cantonal y 
provincial de esos espacios de predominio ernico en base a los datos disponibles para 1990 y 
1992. 
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volumen total de la poblacion rural segun el censo de 1990 (el ultimo publicado 
hasta la fecha), y de la magnitud de esa poblacion que vive bajo los lindes de la 
pobreza y la indigencia. Para esto ultimo hemos tornado dos mediciones: la 
aparecida en La geografla de fa pobreza en el Ecuador (1996), trabajo colectivo de 
Carlos Larrea y colaboradores: y las mas recientes, tambien elaboradas bajo la 
direccion de Larrea y publicadas en 1999 (ODEPLAN 1999; PNUD 1999t 
La diferencia entre una y otra es que la segunda esta realizada a partir de una 
proyeccion de la Encuesta de Condiciones de Vida de 1995 al Censo de Poblacion 
y Vivienda de 1990, mientras que en la primera se utilize la Encuesta de 1994: 
aunque la diferencia cronologica es escasa (un afio) el incremento espectacular 
de la pobreza y la indigencia que denota la segunda con respecto a la primera, 
independientemente de la mayor calidad de la ultima Encuesta de base, pone de 
manifiesto drarnaticamente, como podra comprobar el lector, el impacto en 
terrninos sociales de la crisis por la que atravesaba el Ecuador en la segunda 
rnitad de los afios noventa, 

Nos parecio, a tenor de las consideraciones anteriores, que de esta manera 
podriamos arrojar una luz sobre algunos aspectos remarcables, a saber: la mayor 
concentraci6n de las intervenciones de las ONGD sobre determinadas areas de 
la sierra; la relacion entre dicha concentracion y la tambien mayor presencia de 
organizaciones populares de segundo grado en esas zonas; asf como las correla
ciones existentes, por un lado, entre esa distribucion y el mayor 0 menor volu
men de poblacion rural indfgena y, por otro, entre la concentracion 0 dispersion 
de las ONGD a 10 largo del espacio rural serrano y la distribucion de la pobreza 
y la indigencia. 

En este sentido, los resultados obtenidos, y que aparecen convenientemente 
tabulados en los cuadros 4.1 al 4.8, permiten plantear, de entrada, tres tesis que 
iremos desgranando y desarrollando a 10 largo de este apartado. La primera 
pone de manifiesto la existencia grosso modo de una relacion bastante directa 
entre la concentracion espacial de ONGD y la presencia de OSG. La segunda, 
por su parte, alude a la notable correspondencia entre la aglomeracion de im
portantes contingentes de poblacion predominantemente indfgena y la prefe
rencia por parte de las ONGD para establecer lfneas de actuacion sobre esos 

7.	 Dicha investigaci6n parri6 de "la determinacion de una canasta de bienes y servicios que 
permitirfa, a un costa minima, la satisfacci6n de las necesidades basicas y define como po
bres a los hogares cuyo ingreso 0 consumo se ubique POt debajo del costa de esa canasta. Se 
clasifica adicionalrnenre como indigentes a los hogares cuyo ingrcso 0 consumo se encuenrra 
por debajo del costo de una canasta basica de alimentos, de forma tal que no logran ni si
quieta sarisfacer sus requerimientos nutricionales" (LARREA et al. 1996, 7-8). 

8.	 Esta vez la linea de pobreza se hizo equivaler al costo de una canasta de bienes y servicios que 
permiricra saristacer las necesidades basicas de educaci6n, salud, nurricion y vivienda. La 
medici6n se bas6 en la proyecci6n del consumo, mediante modelos de regresi6n multiple, de 
la Encucsta de 1995 al Censo de 1990, ya que se considero que la medici6n del consumo 
proporcionaba resultados mas estables y confiables que la del ingreso. (Cf. ODEPLAN 
1999; PNUD 1999). 
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territorios. La tercera, finalmente, evidencia que la pobreza esta arnplfsimamente 
distribuida en rerrninos porcentuales por todas las areas rurales de los Andes, no 
pudiendose detectar una correlacion clara, evidente y contundente entre mayor 
o menor presencia de instituciones de desarrollo y mayor 0 menor alcance en 
terrninos relatives de la pobreza y la indigencia, aunque sf -y parcialmente- en 
rerrninos absolutes. 

Sobre la relacion entre la afluencia de ONGD y la presencia de organizaciones 
populaces de segundo grado en el medio rural andino 

Atendiendo a donde tienen las instituciones la sede principal (cuadro 4.1, 
columnas 3 y 4), los datos ponen de manifiesto una importante concentracion 
de ONGD en las provincias de Pichincha (32,94%) y de Chimborazo 
(25,30%). Una concentracion ciertarnente e1evada que solo en Chimborazo se 
corresponde tambien con una presencia mas que notable de organizaciones 
populares de segundo grado (el 25,5% del total). Mientras que Pichincha aglu
tina solamente al 4,3% de las OSG, Cotopaxi con eI 14,9% Y Cafiar con el 
14,2% se ubican en eI segundo y tercer lugar, seguidas ya a mayor distan cia por 
el 11,3% compartido por Imbabura y Tungurahua (cuadro 4.1, columna 2). 
Esta circunstancia, que pareceria refutar directamente nuestra hipotesis de par
tida, se explica teniendo en cuenta que el que una ONGD cualquiera tenga sede 
en una provincia no significa autornaticamente -ni mucho menos- que sola
mente intervenga en programas ubicados en esa misma provincia. Esto es espe
cialmente remarcable en el caso de Pichincha, donde el hecho de contar con la 
capital de la Republica hace que este absolutamenre sobredimensionada la cifra 
de organizaciones. Es mas, la informacion sobre la cobertura geografica a nivel 
cantonal de cada institucion pone de manifiesto, como se vera mas adelante, 
que la mayor parte de las ONGD con sede en Quito ope ran en un espectro 
espacial amplisimo: desde la provincia de Riobamba en el sur, hasta la misma 
Frontera con Colombia en eI norte. 

Por todo ello, los datos contenidos en las columnas 3 y 4 del cuadro 4.1, 
siendo para Chimborazo indicativos de unas ciertas tendencias hacia la concen
rracion de iniciativas, son insuficientes y deben ser complementados y matiza
dos por otros. Asi, en las columnas 5 y 6 presentamos el compute total de las 
ONGD que operan en cada provincia, en nurneros absolutos y en porcentaje", 

9.	 EI porcentaje 10 hemos calculado rornando como base la cifra de las 170 organizaciones de 
que consta la muestra, a pesar de que, como puede verse en el cuadro, el mimero total de los 
desagregados provinciales excede de ese ruimero. La razon estriba en que, sencillamente, una 
ONG puede operar -y de heche asi es habitualmente- en mas de una provincia. En las es
timaciones a nivel cantonal hemos procedido de manera similar. Eso significa, en suma, que 
los porcenrajes aparecidos al respecto en los cuadras deben ser leidos como que tal 0 cual 
tanto por cien de las 170 organizaciones de Ja muestra operan en tal 0 cual provincia 0 can
ton. 
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Esta vez sf, los resultados son muy ilustrativos y no dan lugar a la confusion. 
Observese como Chimborazo, en donde el32,94% del total de las ONGD de la 
muestra tienen proyectos, continua siendo la provincia lider en intervenciones 
por parte de estas organizaciones, seguida por 1mbabura (en cuyo territorio 
opera el 15,29% de las ONGD que trabajan en la sierra), Pichincha (del 
32,94% de ONGD que tienen su sede en Quito, solamente el 14,70% inter
viene realmente en la provincia), y el Azuay (con el 14,11% de las ONGD). 
Pensamos, asimisrno, que estas cifras confirrnan la mencionada relacion exis
tente entre la concentracion en determinados territorios de ONGD y la presen
cia tarnbien mayor en esos ambitos de federaciones de organizaciones de base. 
No parece casual que coincida la provincia con mas proyectos activos gestiona
dos por ONGD (Chimborazo) con el mayor numero de OSG, como ya pusi
mos de manifiesto mas arriba; ni que coincida tambien que una de las provin
cias menos favorecidas pDr la intervencion de las primeras (Carchi), sea rambien 
una de las menos prolfficas en 10 que a la constitucion de organizaciones de 
segundo grado se refiere. Un dato ciertamente definitive es que solo dos entida
des provinciales, Chimborazo e Irnbabura, concentran el 36,8% del total de ese 
tipo de organizaciones, en estrecha correspondencia con el primer y el segundo 
lugar que ambas ocupan, respectivamente, en el escalafon de las preferencias de 
las ONGD. De hecho, el 32,94% de ONGD concentradas en Chimborazo se 
corresponde con el 25,5% que representa sobre el totalla convergencia de OSG 
en esa provincia, del mismo modo que se corresponden ambas magnitudes en 
Irnbabura (15,29% y 11,3%, respectivarnenre) y, de manera algo menor, en 
Cotopaxi (10% y 14,9%) yen Tungurahua (8,23% y 11,3%). 

Cuadro 4.1. Muestreo agregado de OSG y ONGD que trabajan en el medio rural 
serrano dasificadas en funei6n de donde tienen la sede (OSG y ONGD) y donde 

operan espacialmente (ONGD) / Segunda mit ad de los aiios noventa 

Organizaciones de Segundo Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo 
Grado (OSG) (ONGD) 

Provincias 1. 2. 3. 4. 5. 6. porcentaje 
total porcentaje total sedes porcentaje total operan (170=100%) 

Away II 7.8 12 7,1 24 14, I 
Bolivar 8 5,7 13 7,6 16 9.4 
Cafiar 20 14,2 4 2,4 12 7,1 
Carchi I 0,7 5 2,9 13 7.7 
Chimborazo 36 25.5 43 25,3 56 32.9 
Cotopaxi 21 14,9 5 2,9 17 10,0 
Imbabura 16 11,3 13 7,6 26 15,3 
Loja 6 4,3 12 7.1 17 10,0 
Pichincha (*) 6 4,3 56 32,9 25 14,7 
Tungurahua 16 11,3 7 4,1 14 8,2 

TOTAL 141 100,0 170 100,0 ----- -----

("). Hemos excluido el canton QUito. 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de los datos de Fundaci6n Alternativa (I 999) y de R. Coro
nel (1998). 
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Mapa 2. Concentraci6n cantonal de ONGD en el medio rural andino 

GRADO DE CONCENTRACION DE ONGD 

~ 
alto (mas del 6%) 
moderado (4-6%) 
bejo 0 muy bajo (menos del 4%) 

N 

+
1:4()()()()()(J 

Fuente: Elaboraci6n a partir de ODEPLAN-INFOPLAN (1999) y del cuadro 4.4. 
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POBLACION RURAL RESIDENTE EN API 
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Mapa 3. Concentraci6n cantonal de la poblaci6n predominantemente indigena 

Fuente: Elaboracion a partir de ODEPLAN-INFOPLAN (1999) y de Zamosc (1995, 80-81). 
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Cuadra 4.2. Disrribucion cantonal de la muestra de ONGD y de OSG y volumen de 
poblacion rural ubicada en areas predominantemente indigenas (API) / ADos noventa 

ONGD OSG (2) POBLACION 

RURAL EN 
Provincia Canton (I) Numero % total % pro- Numero % total % A.P.I. (3) 

[Otal sierra vincial [Otal sierra cantonal Miles % 

AZUAY Cuenca 
Giron 
Gualaceo 

16 
I 

II 

9,4 
0,6 
6,5 

29,1 
1,8 

20,0 

46,8 
0,0 

11,0 

34,4 
0,0 

30,0 
Nabon 
Paure 
Pucara 
San Fernando 

6 
9 
I 

3,5 
5,3 
0,6 

10,9 
16,4 

1,8 

6,5 
1,9 
0,0 
0,0 

36,5 
5,3 
0,0 
0,0 

Santa Isabel 2 1,2 3,6 0,0 0,0 
Sizsia 9 5,3 16,4 5,5 21,9 

BOLivAR Guaranda 
Chillanes 
Chimbo 

20 
3 
2 

11,8 
1,8 
1,2 

64,5 
9,7 
6,4 

34,1 
0,0 
0,0 

61,3 
0,0 
0,0 

Echeandia 2 1,2 6,4 0,0 0,0 
San Miguel 
Caluma 

2 
2 

1,2 
1,2 

6,4 
6,4 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

CANAR Azogues 
Biblian 
Canar 

8 
2 

13 

4,7 
1,2 
7,6 

33,3 
8,3 

54,2 

9,3 
16,5 
48,2 

19,5 
88,7 
88,4 

La Troncal I 0,6 4,2 0,0 0,0 

CARCHI Tulcan 
Bolivar 

9 
I 

5,3 
0,6 

60,0 
6,7 

1,0 0,7 100,0 0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

Espejo 
Mira 

3 
I 

1,8 
0,6 

20,0 
6,7 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

Monnifar I 0,6 6,7 0,0 0,0 

CHIM
BORAZO 

Riobamba 
Alausf 
Colta 
Chambo 
Chunchi 
Guamote 
Guano 

34 
14 
18 
6 
8 

15 
13 

20,0 
8,2 

10,6 
3,5 
4,7 
8,8 
7,6 

28,6 
11,8 
15,1 

5,0 
6,7 

12,6 
10,9 

9,0 
5,0 
5,0 
1,0 
1,0 

12,0 
3,0 

6,4 
3,5 
3,5 
0,7 
0,7 
8,5 
2,1 

25,0 
13,9 
13,9 
2,8 
2,8 

33,3 
8,3 

58,3 
22,5 
44,1 

6,4 
5,2 

26,0 
0,0 

84,1 
52,1 
97,1 

100,0 
51,5 

100,0 
0,0 

Pallatanga 
Penioe 

3 
8 

1,8 
4,7 

2,5 
6,7 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

COTOPAXI Latacunga 
La Mana 
Pangua 
Pujil. 
Salcedo 
Saquisilf 

II 
2 

3 
4 
3 

6,5 
1,2 

1,8 
2,3 
1,8 

47,8 
8,7 

13,0 
17,4 
13,0 

7,0 
1,0 

8,0 
4,0 
1,0 

5,0 
0,7 

5,7 
2,8 
0,7 

33,3 
4,8 

38,1 
19,0 
4,8 

46,4 
0,0 
0,0 

32,4 
25,8 

7,3 

52,0 
0,0 
0,0 

70,0 
68,2 
80,2 

IMBABURA Ibarra 
Antonio Ante 
Cotacachi 
Oravalo 
Pimampiro 
Urcuqui 

7 
I 
8 

17 
1 

4,1 
0,6 
4,7 

10,0 
0,6 

20,6 
2,9 

23,5 
50,0 

2,9 

3,0 
2,0 
1,0 
7,0 
2,0 
1,0 

2,1 
1,4 
0,7 
5,0 
1,4 
0,7 

18,8 
12,5 
6,3 

43,8 
12,5 
6,3 

9,6 
6,1 

14,7 
32,0 

2,3 
2,6 

24,9 
44,8 
54,0 
92,2 
22,1 
22,0 

LOJA Loja 
Calvas 
Cararnayo 
Celica 

14 
3 
3 
4 

8,2 
1,8 
1,8 
2,3 

21,9 
4,7 
4,7 
6,2 

2,0 1,4 33,3 4,1 
0,0 
0,0 
0,0 

8,2 
0,0 
0,0 
0,0 

Chaguarpampa 
Espindola 
Gonzanama 

2 
4 
5 

1,2 
2,3 
2,9 

3,1 
6,2 
7,8 

1,0 0,7 16,7 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 

Macara 4 2,3 6,2 0,0 0,0 
Palras 5 2,9 7,8 0,0 0,0 
Puvaneo 4 2,3 6,2 0,0 0,0 

Sigue ... 
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Continuacion... 

ONGD OSG (2) POBLACI6N 

RURAL EN 
Provincia Can.on (I) Nurnero 0/0 total % pro- Numero %1 coral 0/0 A.P.I. (3) 

coral sierra vineial total sierra cantonal Miles O/b 

LOJA Sarcguro 
Sozoranga 
Zapoullo 
Pindal 

5 
4 
1 
1 

2,9 
2,3 
2,9 
0,6 

7,8 
6,2 
7,8 
1,6 

3.0 2.1 50,0 10,0 
0,0 
0,0 
0,0 

41,5 
0.0 
0,0 
0,0 

Quilanga 1 0,6 1,6 0,0 0,0 

PICHIN
CHA(4) 

Cayambe 
Mejia 
Pedro Moncayo 

15 
2 
5 

8,8 
1,2 
2,9 

62.5 
8,3 

20.8 

3.0 
1,0 
2,0 

2,1 
0,7 
1,4 

50.0 
16,7 
33.3 

27,4 
0,0 
3,2 

91,0 
0,0 

25,4 
Rurninahui 2 1,2 8,3 2,1 19,4 

TUNGU
RAIIUA 

Ambaro 
Banos 

10 
1 

1,9 
0.6 

62,5 
6,2 

1J,O 7.8 68,8 58,2 
0,0 

56.2 
0,0 

Cevallos 0,0 0,0 
Mocha 0,0 0,0 
Patare 
Quero 
Pelileo 
Pfllaro 

3 
2 

1,8 
1,2 

18,7 
12,5 

1,0 
1,0 
2.0 
1,0 

0,7 
0.7 
1,4 
0,7 

6,3 
6,3 

12,1 
6,3 

1,5 
0,0 
8,7 

10,8 

17,0 
0,0 

27.4 
38.3 

Tisaleo 0,0 0.0 

Notas: 
1.	 La division cantonal adoptada es la vigente en 1996. Todo y que entre 1996 y 2000 ha aumenrado 

considerablernenre el numero de cantones, elaborar los cuadros en base a la situacion a mediadns de la 
decada es la {mica manera de poder comparar los datos actuales sobre ONGD y OSG con los de 
poblacion ubicada en areas rnayorirariamcnte indigenas, caleuladas por L. Zamosc (1995) atendiendo a 
la antigun division adrninistrativa. 

2.	 La informacion procede del censo de organizaciones de segundo grado elaborado por el PRODEPINE 
en 1998. Lamcnrablernenre, esre documento no explicita para las provincias del Azuay, Bolivar y Canar 
la [urisdiccion territorial de las organizaciones que contabiliza. haciendo imposible analizar su 
dist ribucion espacial, 

3.	 Como ya se ha mencionado, se ban tornado las estimaciones de L. Zamosc pata 1990 (1995, 80-81). 
Los datos sobrc poblacion rural total proceden de ODEPLAN (I999). A pesat de estar igualrnenrc 
basadas en cl censo de 1990, muesrran unos rotales aJgo inferiores a los urilizados par Zamosc para 
caleular la magnitud poblacional de las zonas API. Es por ello que los tantos por cien de poblacion 
ubicada en estas areas que se ofrecen aqui son mas bajos que los caleuJados por ese autor. Esto, por 
supuesto, no afeeta a las rendencias generales sobre la concenrraciou espacial de dicha poblacion, que 
son cxactamenre las mismas, 

4.	 Hcmos excluido el canton Quito y los nuevos canrones de l'ichincha escindidos del de Quito y ubicados 
en el subrropico. Por 10 rnisrno, hemos prescindido tarnbien del canton de Santo Dumingo de los 
Colorados. 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de los datos de Fundaci6n Alrernativa (1999), R. Coronel 
(1998), ODEPLAN (1999) y 1.. Zamosc (1995). 

En los otros casos, diferentes elementos intervienen distorsionando esa rela
cion. En Pichincha, par supuesto, la presencia de la ciudad de Quito. En el 
Carchi, la informacion desagregada por cantones (cuadro 4.2) pone de mani
fiesro que la unica OSG censada en esa entidad se ubica en Tulcan, en cuyas 
areas rurales operan el 60% de las ONGD con proyectos activos en la provincia. 
En el extrema meridional del pais, en Loja, donde el 10% de presencia de 
ONGD no parece corresponderse con el 4,3% de OSG, el analisis a nivel mu
nicipal revela asimismo como los dos unicos cantones que cuentan con pobla
cion indigena (Saraguro y, a mucha distancia, Loja), concentran el 83,3% de las 
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organizaciones de segundo grado provinciales y casi el 30% de las intervencio
nes de ONGD; unas cifras que, lejos del grado de correlacion mostrado por 
Chimborazo 0 Imbabura, remarcan la heterogeneidad del espacio andino y la 
dificultad para hacer grandes afirmaciones de corte generalista. Al igual que en 
Loja, la mayor 0 menor presencia cantonal de poblacion indigena, la relativa 
precariedad de las vias de comunicacion y el papel de reclamo que defacto ejer
cen las capitales de provincia desde el punto de vista de atraer instituciones de 
desarrollo, son algunos de los elementos que contribuyen a complejizar el mapa 
organizacional de los Andes ecuatorianos. Piensese, a titulo de ejemplo, que en 
Cuenca -la tercera ciudad del pais- confluye el 29,1 % de las ONGD que ope
ran en el Azuay; que en Guaranda 10 hace el 64,5% de las que trabajan en Boli
var; y que en el Cafiar, solamente los cantones de Azogues y Cafiar aglutinan al 
84,5% de las ONGD con proyectos en esa provincia (cuadro 4.2). Las impreci
siones del Censo del PRODEPINE nos impiden estudiar la distribucion canto
nal de las OSG de estas tres provincias, pero no es descabellado conjeturar, a luz 
de 10 expuesto hasra aqul, que probablemente coincidan tambien allf los mayo
res indices municipales de concentracion de ONGD con los de OSG. 

Los datos se matizan mucho mas si continuamos a nivel cantonal. Asi, orde
nando decrecientemente los cantones de la sierra en funcion del volumen de 
presencia de ONGD en el medio rural (cuadro 4.4), descubrimos que, entre los 
once con mayor concentracion de ONGD, cinco pertenecen a Chimborazo 
(Riobamba, Colta, Guamote, Alausi y Guano). Es mas, solamente en el canton 
Riobamba acnia el 20% de las ONGD de la muestra, constituyendo con dife
rencia el maximo caso de concentracion. A bastante distancia (con la nada des
defiable cifra del 11% del total de ONG) se ubica el canton Guaranda, en cuyo 
seno la conocida experiencia de Salinas acnia sin duda alguna como polo de 
atraccion fundamental para estas organizaciones ' O Los cantones de Otavalo • 

(Imbabura), con el 10% de las ONG operando; Colta (Chimborazo), con el 
10,6%; Cuenca (Azuay), con el 9,4%; Cayambe (Pichincha), con el 8,8%; 
Guamote (Chimborazo), con el 8,8%; Loja (Loja), con el 8,8%; Alausi (Chim
borazo), con el 8,2%; Y Guano (Chimborazo) y Cafiar (Cafiar), ambos con el 
7,6%; son el resto de integrantes de ese "peloton de cabeza" preferido por los 
responsables de las ONGD para materializar sus iniciativas en desarrollo rural. 

Pero 10 realmente remarcable es la extraordinaria concordancia que las cifras 
revelan tambien aqui entre concentracion de ONGD y de OSG. Tomando 
como base el cuadro 4.4 y cruzandolo con la informacion presentada en el cua

10.	 Dificilmente podria entenderse si no eI hecho de que eI siguienre canton de esa misma pro
vincia de Bolivar en la lista de preferencias de las ONG sea Chillanes, pero ya en eI 43° 
puesto de la lista (con una presencia de s610 e11,8% de las ONG), a pesar de que, como in
dican los cuadros, eI 86,1% de sus casi 21.000 habitantes rurales son pobres, a1canzando la 
indigencia al 51,1% de la poblacion. Sobre la trascendencia hisrorica de Salinas como mo
delo de desarrollo a seguir por la cooperacion internacional y pOt las ONG nacionales, as! 
como sobre su proceso de rransforrnacion estructural desde la decada de los sesentas, vease el 
trabajo de L. North (1999) y North y Cameron (2000, 1758-1762). 
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dro 4.2 sobre la presencia cantonal de OSG, observamos como suelen coincidir 
los municipios con mas instituciones de desarrollo con aquellos caracterizados 
por una mayor densidad de OSG. Todo y que la mencionada ausencia de in
formacion desagregada para este ultimo rubro en las provincias de Bolivar, Ca
fiar y Azuay imposibilita una correlacion exhaustiva, los resultados tampoco son 
nada desdefiables: Riobamba, el primer canton en el rankingde las ONG, apa
rece en el numero 3 en el de OSG (con el 6,4% del total de la sierra); Colta, el 
segundo en cuanto al volumen total de ONGD, en el octavo lugar; y Otavalo, 
tercero en la primera clasificacion, en el sexto puesto en la lista de organizacio
nes de segundo grado. Baste con apuntar, para no cansar al lector, que de los 
diez cantones caracterizados por una mayor concentracion de OSG11, ocho de 
ellos (el 80%) estan tambien entre los diez" que cuentan con mas Organizacio
nes No Gubernamentales con proyectos de desarrollo en activo. 

Sobre la relacion entre la concentracion de ONGD y la de poblacion indigena 

La provincia donde hay mas ONGD (Chimborazo) es la que, en numeros 
absolutos y relatives, cuenta con un volumen mayor de poblacion rural que 
habita en zonas predominantemente indlgenas (API) y, como sefialamos, tam
bien con un mayor numero de organizaciones de base y de federaciones de se
gundo grado (cuadro 4.3). Es tambien significativo que Pichincha, la segunda 
provincia en monto total de habitantes rurales ubicados en API, ocupe el tercer 
lugar en ONGD. Las cifras del cuadro 4.3 muestran tambien como, en la otra 
cara de la rnoneda, Carchi aparece en las posiciones de cola, tanto en magnitud 
de sus API (inexistentes) como en la de intervenciones de ONGD (la penultirna 
provincia en esre rubro): incluso en la presencia de organizaciones de primer 
grado (OPG) ocupa un modesto seprimo lugar. A pesar de que es imposible 
pretender obtener correlaciones claras e inequivocas en temas de esta naturaleza, 
el cuadro 4.3 sf que perrnite reforzar algunas de las ideas que estamos defen
diendo en estas paginas. El caso mas espectacular es, como venimos argumen
tando, el de Chimborazo, provincia lider en OPG, OSG, ONGD y poblacion 
indigena. En las dernas entidades caracterizadas por la presencia de contingentes 
irnportantes de poblacion rural residente en zonas predominantemente indias" 
(en Cotopaxi y Tungurahua basicamente, pero tambien en Imbabura), encon
tramos que la concentracion de entre un 9% y un 15% de la poblaci6n rural en 

II.	 Por este orden: Guamote (8,5%), Ambaro (7,8%), Riobamba (6,4%), Pujili (5,7%), Lata
cunga (5%), Oravalo (5%), Alausi (3,5%), Colra (3,5%), Salcedo (2,8%) y Guano (2, I%) 
(vcr cuadro 4.3). 

12.	 Exclusion hecha, claro esta, de los canrones de Azuay, Bolivar y Cafiar, 

13.	 En esras consideraciones vamos a e1udir referirnos a Pichincha, ya que la no inclusion del 
canton Quiro y los can tones subrropicales, por un lado, mas la imposibilidad de desagregar 
los correspondienres datos de poblacion en API y de OPG, por orro, disrorsionan cualquier 
inrenro de explicacion. 
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API se corresponde con proporciones de organizaciones de base superiores al 
9% y de OSG mas alia del II %. Salvo en Tungurahua (can un nada desdefiable 
8,23%), la afluencia de ONGD en esas provincias no baja, ademas, delIO%)14. 

Cuadro 4.3. Concentracion provincial de las OSG, OPG y ONGD de la muestra y 
volumen de la poblacion rural que habita en areas predominantemente indigenas I 

Alios noventa 

OSG ONGD OPG Poblacion rural en API 
Provincia % total % (170=100%) % total Miles (1) % provincial 
Azuay 7,8 14,1 5,4 71,7 24,9 
Bolivar 5,7 9,4 3,4 34,1 27,9 
Caiiar 14,2 7,1 5,7 74,0 55,3 
Carchi 0,7 7,7 7,3 0,0 0,0 
Chimboraw (2) 25,5 32,9 25,2 162,5 66,4 
Cotopaxi 14,9 10,0 10,8 111,9 53,1 
Imbabura 11,3 15,3 9,2 67,3 49,4 
Loja 4,3 10,0 7,5 14,1 6,1 
Pichincha (3) 4,3 14,7 14,6 132,6 42,6 
Tunzurahua 11,3 8,2 10,9 79,2 37,6 

Notas: 
1.	 Segun estimaciones de L. Zamosc para 1990 (1995, 80-81). Veasenota 3 del cuadro 4.2. 
2.	 En el caso de Chimborazo, el total de OSG ha sido calculadoa parrir del censo del PRODEPINE, de 

los informes de CESA (1997) y de observaciones de campo. EI censo del PRODEPINE estaba 
obviamente infravalorado, al conrabilizar unicarnente 29 OSG en esaprovincia. 

3.	 Hemos excluidoel canton Quito en las columnas de OSG y ONGD. No ha sido posible en las de OPG 
y de poblacion rural en API, ya que esrosdatos se han tornado direcramente de Zamosc (1995, 23 Y48). 

Fuentes: Elaboracion propia a partir de Fundacion Alrernariva (1999), R. Coronel (1998), 
ODEPLAN (1999), CESA (1997) y L. Zamosc (1995). 

14.	 Hay que adverrir, sin embargo, que serfa un error en base a la informacion disponible iden
rificar aurornaticarnente mayores volumenes de poblacion indigena con mayor presencia de 
organizaciones de base. El propio Zamosc dernosrro como las OPG de las areas mesrizas su
peran numericamenre a las propiamenre indfgenas en una proporcion de rres a dos, a excep
cion de las provincias de Chimborazo y Cariar (1995, 47). Si que se puede estableccr, em
pero, una cierta correspondencia entre predominio de poblacion indigena y mayor densidad 
organizativa en 10 que a OSG se refiere. Como sefiala L. Martinez (1998, 57·58) a partir de 
los daros de Zamosc, contra un marcado predominio de la poblacion mesriza en seis provin
cias (Carchi, Pichincha, Tungurahua, Bolivar. Azuay y Loja), en una sola (Imbabura) exisri
ria un cierto equilibrio de casi al 50%, rnienrras que las API son mas irnportantes, dernogra
ficamenre hablando, en solo tres: Coropaxi (con eI 53, I% de su poblacion rural en API), 
Chimborazo (con eI 66,3%) y Cafiar (con eI 55,3%). Pues bien, son precisamenre esas tres 
entidades las que, a tenor de los datos del cuadro 4.3, aglurinando e146,61 % de la poblacion 
india, acaparan eI 54,6% de las organizaciones de segundo grado andinas. 
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Cuadro 4.4. Distribucion cantonal de la muestra de ONGD, del volumen de la 
poblaei6n rural en API y de la dimension de la pobreza y la indigencia ordenadas en 

funcion de la concentracion de ONGD I Segunda mitad de los afios noventa 

CONCEN
TRACI6N PROVINCIAS CANTONES 

% 
ONGD 

Poblacion 
rural en 

Poblaci6n rural 
(en miles) 

Porcenraje de 
hoaares rurales 

DEONGD API (miles) Pobre Inda. Pobre Indg. 
ALTA CHIMBORAZO Riobamba 20,0 58,3 58,6 31,2 84,5 45,0 
(mas del 6%) BOLIVAR Guaranda 11,8 34,1 48,2 29,] 8(,,7 5" 7 

CHIMBORAZO Colea 10,6 44,1 42,2 27.3 88,7 >7,4 
IMBABURA Oravalo 10,0 32,0 30,5 21,2 87,8 61.0 
AZUAY Cuenca 9,4 46,8 109,5 46,8 80.5 34,4 
CHIMBORAZO Cuamore 8,8 26,0 25,0 19.1 89.3 68,3 

PICHINCHA Cayambe 8,8 27,4 26,2 16,6 87,8 55,8 
CHIMBORAZO ALtus! 8,2 22,5 35,9 23.3 83,1 53.9 
LOJA Loja 8,2 4,1 41,2 19,9 82,1 39,6 
CANAR Cafiar 7,() 48,2 48,4 30,4 89,0 55,9 
CHIMBORAZO Guano 7.6 0,0 26,0 12,6 85,2 41,4 

AZUAY Cualaceo 6,5 11,0 28,3 12,2 77,1 33,2 
COTOPAXI Latacunga 6,5 46,4 81,1 42,7 84,3 44,4 

MODERADA TUNGURAHUA Ambato 5,9 58,2 78,7 32,') 75,9 31,8 
(4-6%) AZUAY Paure >.3 1,9 26,8 11,1 75,3 31.2 

AZUAY Sigsig 5,3 5,5 17,9 7,7 71,3 30,7 
CARCHI Tulcan 5,3 0.0 27,3 14,2 83.7 43,6 

CANAR Azogues 4,7 9,3 38,2 17,1 79,9 35,8 
CHIMBORAZO Chunchi 4,7 5,2 10,9 5,8 80,7 43,3 
CHIMBORAZO Penipe 4,7 0,0 5,4 2.3 75,6 52.5 
1MBABURA Cotacachi 4,7 14,7 24,8 17,(; 91.0 64,7 
II'vlflABURA Ibarra 4,1 9,6 31.6 17,1 82,1 44,4 

BAJA AZUAY Nabon 3,5 6,5 15,3 9,1 85,9 51.1 
(1-4%) CH1MBORAZO Chambo 3,5 6,4 7,0 3,4 74,1 35,3 

LOJA Gonzanama 2,9 0,0 14,5 8,7 83,9 50,3 
LOJA Paltas 2,9 0,0 25,4 16,6 90,2 58,9 

LOJA Saraguro 2,9 10,0 22,9 13,0 84,8 48,2 
LOjA Zaporillo 2,9 0.0 8.9 5,6 87.3 >4,6 
PICHINCHA Pedro Moncayo 2,9 3,2 12,2 6,3 77,6 40, I 

COTOPAXI Salcedo 2,3 25,8 31,9 15,4 84,5 40,7 

LOJA Celica 2,3 0,0 11,6 7,0 81,4 48,8 
LOjA Espindola 2,3 0,0 16,9 12,5 92,8 68,5 
LOjA Macara 2,3 0.0 6,5 4.3 90,7 59.1 
LOjA Puyango 2,3 0,0 n.9 8,3 82.7 49,6 
LOjA Sozoranga 2,3 0,0 8,8 5,9 90.6 60,3 
BOLIVAR Chillanes 1,8 0,0 17,9 10,6 86,1 51,1 
CARCHI Espejo 1,8 0,0 9,5 4,2 71.8 31,7 
CHfMBORAZO Pallaranga 1,8 0,0 8,0 4,8 83,8 50,8 
COTOPAXI Pujill 1.8 32,4 40,7 25,7 88,0 55,5 
COTOPAXI Saquisili 1,8 7,3 9.7 5, I 75,7 59,9 
LOjA Calvas 1,8 0,0 17,9 11,7 92,9 60.9 
LOjA Catumavo 1.8 0,0 7,8 4,2 87,5 46,7 

TUNGURAHUA Pelileo 1,8 8,7 25,7 10.6 81.0 .33,5 
AZUAY SantaIsabel 1,2 0,0 14.0 7,5 81.1 43,4 
BOLIVAR Chimbo 1,2 0,0 11,7 5,6 75,1 35,7 
BOLIVAR Echeand!a 1,2 0,0 7,4 3,7 75,8 38,1 
BOUVAR San Miguel 1,2 0,0 21.2 11,4 75,7 40,7 
BOl.IVAR Caluma 1.2 0,0 7,6 3,6 77,6 36,9 
CANAR Biblian 1,2 16,5 16,4 7,1 73.6 31,6 
COTOPAXI La Mana 1,2 0,0 10,4 5,7 88,1 48.3 
LOlA Chaguarpampa 1,2 0,0 8,3 4,8 85,1 48,6 
PICHINCHA Mejia 1,2 0,0 26,7 11,1 71.7 29.8 

Sigue ... 
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Continuaci6n... 

CONCEN· 
TRACION PROVINCIAS CANTONES 

% 
ONGD 

Poblacion 
rural en 

Poblacicn rural 
(en miles) 

Porcentaje de 
hoaares rurales 

DEONGD API (miles) Pobre Indg. Pobre Indz. 

BAJA PICHINCHA Rumifiahui 1,2 2,1 6,3 2,4 73.7 27,6 
(1-4%) TUNGURAHUA PflIaro 1,2 10,8 23,5 10,1 83,4 35,8 

MUYBAJA AZUAY Giron 0,6 0,0 10,5 5,0 79,8 38,1 
(menos del 1%) AZUAY Pucara 0,6 0,0 12,9 7,1 77,7 42,9 

CANAR La Troncal 0,6 0,0 8,2 4,3 84,0 44,3 
CARCHI Bolivar 0,6 0,0 12,0 5,5 79,7 36,7 
CARCHI Mira 0,6 0,0 11,2 5,9 79,8 41,8 
CARCHI Monuifar 0,6 0,0 15.3 8,3 87,7 47,6 
IMBABURA Antonio Ante 0,6 6,1 10,4 4,9 78,0 37,0 
IMBABURA Pimampiro 0,6 2,3 12,0 6,2 78,3 40,6 
LOJA Pindal 0.6 0,0 6,6 4,5 89,3 61,1 

LOJA Quilanga 0,6 0.0 4.9 3,2 87,4 56,8 
TUNGURAHUA Banos 0,6 0,0 4,5 1,7 76,8 28,5 
AZUAY San Fernando 0.0 3,2 1,2 75,1 27,2 
COTOPAXI Pangua 0,0 14.2 8.0 84,5 47,6 
IMBABURA Urcuqui 2,6 11,3 6,2 82.7 45,2 
TUNGURAHUA Cevallos 0.0 4,0 1,1 66,8 18,6 
TUNGURAHUA Mocha 0,0 4.9 1.6 76,4 25,1 
TUNGURAHUA Palate 1,5 7.7 3.5 75,0 34.2 
TUNGURAHUA Quero 0.0 13,3 6.2 83,4 38,6 
TUNGURAHUA Tisaleo 0,0 7,2 2,5 78.7 26,7 

Fuente: Elaborado a partir de Fundacion Alternativa (1999), Zamosc (1995), ODEPLAN (1999) 
y PNUD (1999). 

Cuadro 4.5. Resumen estadistico de los diez cantones serranos caracterizados por una 
alta concentracion de ONGD y de poblaci6n rural ubicada en API 

Cantones %ONG 
Alta 

densidad de 
OSG 

Poblaci6n 
API 

(miles) 

Pob!. API 
(0/0 total 
canton) 

Pob!. API 
(0/0 total 
sierra) 

Poblaci6n 
pobre 

(0/0) 

Riobamba (Chimb.) 20.0 SI 58,3 84,1 7,8 84,5 
Guaranda (Bal.) 11,8 Sin datos 34,1 61,3 4,6 86,7 
Colta (Chimb.) 10,6 S{ 44,1 97,1 5,9 88,7 
Otavalo (Irnb.) 10,0 Sf 32,0 92.2 4,3 87,8 
Cuenca (Az.) 9,4 Sin datos 46,8 34.4 6,3 80,5 
Cayambe (Pich.) 8,8 Moderada 27,4 91,0 3,7 87.8 
Guamote (Chimb.) 8,8 Sf 26,0 100,0 3,5 89,3 
Alausf (Chimb.) 8,2 5{ 22,5 52,1 3,0 83,1 
Cafiar (Canar) 7.6 Sin datos 48,2 88,4 6,4 89,0 
Latacunza (COl.) 6,5 Sf 46,4 52,0 6,2 84,3 

"Fuente: Elaboracion propla a partir de los datos de Fundacion Alrernariva (1999), ODEPLAN 
(1999), PNUD (1999) Coronel (1998) y L. Zamosc (I995). 

En cualquier caso, conviene tomar los datos provinciales con cautela, puesto 
que en muchos casos la aparente homogeneidad de esas macromagnitudes es
conde una heterogeneidad interna extraordinariamente grande, tal como pone 
de manifiesto una vez mas el procesamiento desagregado de las cifras a nivel 
cantonal. Para trabajar esos datos y analizar con mayor sutileza la correlacion 
existente entre la concentracion territorial de ONGD y la presencia de mayores 
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volurnenes poblacionales en API, hemos procedido rnerodologicarnente clasifi
cando en el cuadro 4.4 a los municipios serranos, en primer lugar, en cuatro 
gran des categorias: cantones con una alta concentracion de ONGD (aquellos en 
cuyo terrirorio opera mas de un 6% del total de las arganizaciones de la mues
rra): cantones con una moderada concentracion de ONGD (aquellos donde 
interviene entre el 4 y el 6% de esas insrituciones): cantones con una baja con
centracion de ONGD (entre el 1 Y el 4%); y cantones con una muy baja con
centracion de ONGD (rnenos del 1%). En segundo lugar, y teniendo en cuenta 
que 10 que realmente nos interesa es dilucidar a que obedece la mayor 0 menor 
dispersion y, concretarnente, si esta tiene que ver con el volumen de poblacion 
indfgena, hemos centrado la arencion en los extremos superior e inferior de la 
escala (municipios con una concentracion alta por una parte y con una concen
tracion muy baja par la otra) y los hemos comparado con los datos aportados 
por L. Zamosc sobre la magnitud dcmogr.ifica de las areas predominanrernente 
indigenas de los cantones de la sierra. 

Los resultados obtenidos son harto reveladores y vienen a confirrnar, obvia
mente con mucha mas precision, las tendencias apunradas al principio. Se 
constata fehacienremenre, de entrada, la existencia de una relacion direcra entre 
la concentracion espacial de importantes contingentes de poblacion india y la 
preferencia por parte de las ONGD para concretar preferenternenre alli sus 
proyectos de desarrollo (rnapas 2 y 3). Es remarcable en este sentido el hecho de 
que, de los trece can tones caracterizados por una alta confluencia de ONGD, 
diez figuren tambien entre los trece primeros en cuanto a poblacion rural que 
habita en API: nos referimos a Riobamba (Chimborazo), Guaranda (Bolivar), 
Colta (Chirnborazo), Otavalo (Imbabura), Cuenca (Azuay), Cayambe (Pichin
cha), Guamote (Chimborazo), Alausf (Chimborazo), Cafiar (Cafiar) y Lata
cunga (Cotopaxi). Esto supone una correlacion del orden del 76,9%. Debe 
tenerse en cuenra, par otra parte, que del cuadro 4.5 se desprende que en esos 
diez cantones -que, insistimos en ello, representan la maxima concentracion de 
intervenciones de organizaciones no gubernamentales en el medio rural andino
se concentra tambien mas de la mitad de la totalidad de la poblacion radicada 
en zonas predorninanternenre indigenas (concrerarnente el 51,7%); un indica
dor mas de hasta que punto es importante para esas organizaciones tomar a la 
poblacion indfgena como sujeto priaritario de sus acciones en pro del desarrollo 
rural". En el otro extrerno, nos encontramos con una situacion estructural-

J 5.	 Para reforzar mas si cabe la tesis de la relacion existente entre mayor porcentaje de poblacion 
indfgena, concentracion de ONGD y mayor densidad organizativa a nivel de OSG, en el 
cuadra 4.5 hemos adjuntado una columna (la tercera) en la mal, simplernente, apuntamos 
(en casa de disponer de informacion) si el canton en cuestion es de los que cuenta can mas 
de tres organizaciones de segundo grado activas en el municipio; cifra esra que nos ha pare
cido suficienre para hablar de una elevada densidad organizariva (de los 54 canrones can in
formacion sabre OSG que aparecen en el cuadro 4.2, solo en 13 -el 24%- se supera esa ci
fra). Observese como, salvo los cantones pertenecienres a Bolivar, Azuay y Canar (y par 10 
tanto sin datos desagregados), todos los dernas entran en esa categoria. 
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mente similar, pero a la inversa. Resulta que de los 19 cantones caracterizados 
por una muy baja concentracion de ONGD (cuadro 4.4), 15 tambien se ubican 
entre los 19 puestos de cola en 10 que a magnitud de sus API se refiere; una 
correlacion, en suma, del 78,9%. 

Sobre la correlaci6n entre ONGD y la pobreza e indigencia 

El cuadro 4.6 reproduce sistematizados por provincias los datos que aportan 
las ultirnas y mas exhaustivas mediciones de la pobreza en el medio rural ecuato
riano: la aparecida en La geografta de fapobreza en el Ecuador (1996) Ylas publi
cadas tres afios despues bajo los auspicios de ODEPLAN (1999) y el PNUD 
(1999). Como apuntamos mas arriba, la diferencia entre ellas radica en que para 
elaborar las segundas se proyectaron los resultados de la Encuesta de Condiciones 
de Vida de 1995 al Censo de 1990, mientras que en el primer trabajo se habia 
utilizado la elaborada en 1994. Advertiamos tarnbien que, a pesar dellapso real 
de solo un afio entre ambas mediciones, salta a la vista la desproporcion entre 
unos datos y otros, oscilantes entre el incremento para 1999 del 2,3% en la 
provincia de Loja y el del 13,9% en el Azuay", Mas impresionante es, con todo, 
la diferencia apreciable en la indigencia: entre un aumento del 17,6% en Carchi 
y otro del 26,7% en Cariar". 

Varias son, en nuestra opinion, las razones que explican sernejante dispari
dad con unicamente un afio de parentesis en la elaboracion de las tab las de base. 
En primer lugar, la propia naturaleza diferente de los correspondientes registros 
estadfsticos. La mayor cobertura de la Encuesta de 1995, por una parte", unida 
al hecho de que en esta se tomara al con sumo como variable a medir "por con
siderarlo mas estable y confiable que el ingreso, frecuentemente afectado por 

16.	 Observese como las estimaciones pasan de un 64,9% de hogares rurales pobres en Azuay 
(1996) a un 78,8% (1999); de un 75,5% en Bolivar (I996) a un 81,7% (1999); de un 
71,1% en Cafiar (I 996) a un 82,8%; de un 78,5% en Carchi (1996) a un 81,5% (1999); de 
un 80,6% en Chimborazo (I996) a un 84,8% (I999); de un 80% en Cotopaxi (1996) a un 
84,8% (1999); de un 78,5% en Imbabura (1996) a un 84,5% (1999); de un 84,2% en Loja 
a un 86,5% (I999); de un 69,6% en Pichincha (1996) a un 78,1% (1999); y de un 69,1% 
en Tungurahua (1996) a un 78% (1999). 

17.	 La magnitud yel alcanpe de la indigencia --es decir, de aquellos hogares rurales que simple y 
lIanamente consumen por debajo del equivalente al costa de una canasta basica de alirnen
tos- es escalofriante en las tablas aportadas en los informes de ODEPLAN y eI PNUD, pa
sando del 13% al 35,6% (+22,6%) en Azuay, del 19,8 al 46,3 en Bolivar (+26,2%), del 
17,1% al43.8% (+26,7%) en Cafiar, del 23,6% al41,2% en Carchi (+17,6%), del 24,9% al 
50,3% en Chimborazo (+25,4%), del 23,6% al 46,3% en Cotopaxi (+22,7%), del 27,3% al 
51,3% en Imbabura (+ 24%), del 31,6% al52% en Loja (+20,4%), del 16,1% al39.8% en 
Pichincha (+23,7%), y del 12,4% al32.3% en Tungurahua (+19,9%). 

18.	 "Se ha replicado eI estudio [de 1996J empleando la ECV [Encuesta de Condiciones de VidaJ 
de 1995 porque esta ultima tiene una cobertura completa de las areas rurales, a diferencia de 
la de 1994, que cubrio unicarnenre las zonas rurales arnenazadas" (ODEPLAN 1999,62). 

142 



Victor Breton 

subregistro en las encuestas" (PNUD 1999, 37), ha redundado en una cuantifi
caci6n quizas mas precisa que ha facilitado visibilizar de un modo mas feha
ciente el dramatico alcance real de la pobreza extrema en el pais. No hay que 
olvidar, adernas, la profundizaci6n de la crisis econ6mica en la que se sumio el 
Ecuador practicamente desde el estallido de la guerra nunca declarada con el 
Peru en 1995; crisis que ha conducido a la improvisacion de uno de los intentos 
de ajuste mas drasticos y descabellados del continente -via dolarizaci6n de la 
economia nacional- y que ahonda dia a dfa mas y mas el abismo de la exclusion 
y la miseria"'. 

Con respecto a la relaci6n entre ONGD y volumen en terrninos absolutos 
de la pobreza (en aproximaci6n al numero de pobres), el cuadro 4.6 revela una 
correspondencia directa s610 en dos casos (en Bolivar, que ocupa el septimo 
lugar en ambas clasificaciones, y en Carchi, novena provincia en terrninos de 
concentraci6n de ONG y rarnbien en habitantes pobres), Para Chimborazo y 
Cotopaxi la conexi6n resulra asimismo bastante evidente: primera en ONGD y 
segunda en pobreza, Chimborazo; quinta en ONGD y cuarta en pobreza, Co
topaxi. En las seis provincias restantes, sin embargo, la relaci6n es totalmenre 
aleatoria. Asf observamos c6mo en Imbabura el segundo puesto que la enridad 
ocupa en cuanto a las preferencias de las ONGD no se corresponde con el sexto 
en que se ubica en terrninos de monto total de pobres rurales. Algo similar a 10 
que ocurre con Pichincha (tercer y decimo lugar, respectivarnente), Azuay 
(cuarto y primero), Loja (sexto y tercero), Tungurahua (octavo y quinto) y Ca
fiar (decirno y octavo). Esto sugiere, en suma, que a nivel provincial no parece 
que exista ningun tipo de correlaci6n evidente entre mayor afluencia de ONGD 
y mayor persistencia de la pobreza en ruimeros absolutes: es significativo que las 
unicas dos provincias donde tal correlaci6n se da a pies juntillas (Bolivar y Car
chi) sean precisamente de las menos representativas en ambas magnitudes. Otra 
cosa es, sin embargo, cuando prestamos atenci6n a los datos cantonales y disrin
guimos analiticarnente entre los rerrninos absolutos y los relativos. 

Atendiendo a la incidencia de la pobreza y la indigencia (terrninos relativos) 
y a su profundidad ("brecha" en lenguaje recnico) a escala municipal (cuadro 
4.7), cabe verificar que ambas estan amplisirnarnente distribuidas por todas las 
areas rurales de la sierra, no pudiendose detectar una correlaci6n clara, por 

I '>.	 En el propio in forme del PNUD se reconoce que, en la segunda rnitad de los noventa, "la 
economia y la sociedad ecuatorianas han sido golpeadas por disrinros facrores adversos, prin
cipalmenre el fenomeno de El Nino, cuya inrensidad supero los previos regisrros historicos, 
provocando graves inundaciones y desrruccion en la Cosra; la drarnatica caida de los precios 
del perroleo, y, posteriormenre, la crisis financiera imernacional" (1999,41). Y las expectati
vas son, por supuesto, de un empeoramienro en el medio plazo. Al menos hacia ahi apunra 
el ascenso de la inflacion inreranual a mas del 100% (datos de mayo de 2000), en pleno pro
ceso de dolarizaci6n; Ia caida en el consumo alimenrario (en calidad yen canridad) de la ma
yor parte de la poblaci6n; y la disminucion en el acceso a los servicios de salud y educaci6n 
consrarados entre 1998 y 1999 por los primeros sondeos esradisricos (ver PNUD 1999. 46
47). 
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ejemplo, entre mayor 0 menor presencia de poblacion indigena y mayor 0 me
nor extension de la pobreza e indigencia. Y es que, a pesar de que la literatura 
especializada ha puesto reiteradamente de manifiesto como, en general, se 
constata una relacion estrecha entre poblacion indigena y pobreza, algunos au
tores han comenzado a Hamar la atencion sobre el hecho de que "la pobreza no 
esta necesariamente asociada a la condicion indigena sino tambien a otros facto
res, como el de la ruralidad" (Sanchez-Parga 1996, 67t. En esta linea argu
mental observamos de que manera los porcentajes ponen de manifiesto como, 
en efecto, es posible encontrar cantones con una presencia de poblacion indf
gena practicamenre nula 0 marginal caracterizados sin embargo por unas mag
nitudes importantisimas de pobres rurales (y algunos cantones lojanos como los 
de Paltas, Espfndola, Calvas, Sozoranga 0 Macara, con mas del 90% de su po
blacion rural pobre y con tasas de indigencia de entre el 59 y el 68% asi 10 ares
tiguan). De alguna manera, la imagen que destilan las cifras es la de unos espa
cios rurales en los que, desgraciadamente, parece que la pobreza se distribuya 
porcentualmente de un modo bastanre "equitativo" y en proporciones real
mente alarmantes en la mayor parte de los casos: 44 cantones con mas del 80% 
de su poblacion rural pobre, otros 28 con porcentajes oscilantes entre el 70 y el 
80%, y el resto (solo uno, Cevallos, en Tungurahua) con magnitudes cercanas al 
67% (cuadro 4.7). 

Continuando con la lectura en terminos relativos, no deja de sorprender, por 
ejemplo, que el canton que concentra el 20% del total de la presencia de 
ONGD en el medio rural (Riobamba) se ubique, en la clasificacion de mayor a 
menor porcentaje de poblacion cantonal pobre, en el mimero 25° de la lista; 
que el segundo (Guaranda) aparezca en el 19°; que el tercero (Colta) 10 haga en 
el 10°; y que el cuarto (Otavalo) ocupe el 13° puesto. Tengase en cuenta que 
estos cuatro cantones representan aquellas partes de la sierra caracterizadas real
mente por una muy alta concentracion de ONGD (entre el 10 Y el 20% del 
total); que solamente en ellos se aglutina el 22,6% de la poblacion indigena 
serrana (10 que los convierte, como veremos, en muy apetecibles desde la optica 
de los intereses de muchas ONG); pero que realrnente no son los que registran 
los tantos por cien mas elevados en pobreza e indigencia. En las antlpodas, los 
mencionados cantones lojanos donde, a pesar del avance de la miseria, la pre
sencia de ONG no pasa, en el mejor de los casos, de representar entre el 2,3 yel 
2,9% del total de la muestra. 

20.	 Es mas, enrre la poblacion indigena se han dado en los ultimos decenios imporrantes proce
sos de diferenciacion inrerna, procesos que "permiten distinguir grupos que 0 bien no son 
pobres, 0 bien no son necesaria y completamenre caracterizables por los indicadores conven
cionales para la medicion de la pobreza" (Ibidem). 
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Cuadro 4.6. Concenrracion provincial de las ONGD de la muestra y aproximaci6n al 
volumen (en miles) de la poblacion rural pobre e indigente y a su alcance en terrninos 

de porcentaje de hogares afectados / Afios noventa 

0/0 
ONGO 

MAPAPOBREZA 1996 OOEPLAN / PNUO 1999 

PROVINCIA 
Pobres 
(miles) 

(2) 

'}h 

hogares 
pobreza 

Indigen
ccs miles) 

(2) 

% hoga
res indi
gentes 

Pobres 
(miles) 

(2) 

%j 

hogares 
pobreza 

Indigen
tes miles} 

(2) 

% hoga
res indi
genres 

Azuay 14,1 196,3 64,9 39,3 13,0 238,4 78,8 107.7 35,6 
Bolivar 9,4 105,5 75,5 27,7 19,8 I14,o 81,7 64,3 46,0 
Canar 7,1 94,1 71,1 23,0 17,1 111,2 82,8 58,9 43,8 

Carchi 7,7 72,5 78,5 21,8 23,6 75,3 81,5 38,1 41,2 

Chimborazo 32,9 208,2 80,6 64,2 24,9 219,0 84,8 129,9 50,3 
Cotopaxi 10,0 177,0 80,0 52,2 23.6 187,9 84,8 102,5 46,3 
Imhahura 15,3 112,0 78,5 38,9 27,3 120,5 84,5 73,2 ';1,3 

loja 10,0 210,6 84,2 79,1 31.6 216,3 86.5 130.0 52,0 
Pichincha (J) 14,7 61,8 69,(, 14,8 16,1 71,4 78,1 36,4 39,8 
Tungurahua 8,2 150,2 69,1 26,9 12,4 169,6 78,0 70,2 32,3 

Notas: 
1.	 Hcmos excluido el canton Quito y los nuevos cantones de Pichincha escindidos del de Quito y ubicados 

en el subrropico, Por 10 misrno, hemos prescindido rarnbien del canton de Santo Domingo de los 
Colorados, 

2,	 E1 total de poblacion pobre e indigenre ha sido calculado (en miles) proyecrando los % de ODEPLAN / 
I'NUD a las dares censales de 1990. Esa significa que unicarnenre son uriles para ordenar las provincias 
en orden al volumen total de pobres e indigenres, Ese procedirniento, que no es que sea muy orrodoxo, 
es la unica alrernariva que nos quedaba para poder tener un indicativa de la magnitud de la pobreza e 
indigencia en numeros absolutes. El problema deriva de que. en las fuentes utilizadas, el % de pabres e 
indigentes se ha calculado sobre la base de las encuestas de condiciones de vida, elabaradas a partir de los 
hagares y no de las habitanres, En base a ello, las columnas de las % se refieren a hogares, mientras que 
las de los nurneros absolutos constituyen una aproxirnacion indirecta a 1a poblacion total. 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de Fundacion Alternativa (1999); c. Larrea, J. Andrade, W, 
Brborich, D. Jarrin, y C. Reed (1996); ODEPLAN (1999); y PNUD (1999). 

Las consideraciones anteriores, con todo, deben ser cotejadas con la lecrura 
de los datos en terrninos absolutes. A tal fin, y para visualizar mejor los 
principales resultados, presentamos en el cuadro 4.8 el resumen de las correla
ciones que pueden esrablecerse, en los cantones andinos mas ernblernaticos, 
entre confluencia de ONGD y volumen de poblaci6n en API por una parte y 
entre magnitud de la pobreza y poblacion total por la otra, Hemos seleccionado 
para ello los trece municipios que en el cuadro 4.4 aparecian como caracteriza
dos por una alta concentracion de ONGD y, a modo de contrapunto, los dieci
nueve que contaban con una presencia nula 0 casi testimonial de ese tipo de 
insriruciones. Todos esos cantones aparecen numerados en funci6n del puesto 
en que estan en ellistado de mas a menos presencia de ONGD. En las colum
nas siguientes hemos consignado, basandonos en los datos base de los cuadros 
4.4 y 4.7, ellugar que cada uno ocupa -en orden descendiente- atendiendo a 
los volumenes absolutes en su momenta calculados de habitantes ubicados en 
areas predominantemente indigenas, de pobres rurales y de poblacion rural 
total. 
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Cuadro 4.7. Distribucion cantonal de la poblacion rural (1990) y de la incidencia y 
brecha de la pobreza e indigencia segiin las estimaciones del PNUD (1999) 

Poblaci6n ESTlMACIONES DE INFOPlAN I PNUD 1999 

Rural Poblaci6n Inciden- Breeba Poblaci6n Inciden- Breeba 
Provincia Cant6n (I) (miles pobre (2) cia po pobreza indigence cia indi indigene. 

1990) breza (3) (2) ."ncia 

AZUAY Cuenca 136,0 109,5 80,5 35,1 46,8 34,4 10,1 

Giron 13,2 10,5 79,8 37,3 5,0 38,1 12,4 

Gualaceo 36,7 28,3 77,1 36,0 12,2 33,2 10,5 
Nab6n 17,8 15,3 85,9 46.8 9,1 51,1 19,8 

Paute 35,6 26,8 75.3 32,6 11,1 31,2 9,3 

Pucara 16,6 12,9 77,7 38,6 7.1 42,9 15,4 

San Fernando 4,3 3,2 75,1 30,8 1,2 27,2 8,3 
Santa lsabel 17,2 14,0 81.1 40,0 7,5 43,4 14,6 

Siasie 25,1 17,9 71,3 31,0 7,7 30,7 8,5 

BOLIVAR Guaranda 55,6 48.2 86,7 46,5 29,3 52,7 20,2 
Chillanes 20,8 17,9 86,1 45.0 10,6 51,1 18.1 
Chimbo 15,6 11,7 75,1 34,4 5,6 35,7 12,2 

Echeandia 9,8 7,4 75,8 35,9 3,7 38,1 12,4 

San Miguel 28,0 21,2 75,7 37,5 11,4 40,7 14,3 

Caluma 9,8 7,6 77,6 35,9 3,6 36,9 11,6 

CANAR Azogues 47,8 38,2 79,9 37,4 17,1 35,8 11,8 
Biblian 22.3 16,4 73,6 31,8 7,1 31,6 9.2 
Canar 54,4 48,4 89,0 49,4 30,4 55,9 22,0 
La Troncal 9,8 8.2 84,0 40,3 4,3 44,3 14,8 

CARCHI Tulcan 32,6 27,3 83,7 42.1 14,2 43.6 15,6 
Bolivar 15.1 12.0 79,7 36,0 5,5 36,7 11.0 
Espejo 13,2 9,5 71,8 31,3 4.2 31,7 9.6 
Mira 14,0 11,2 79,8 38,9 5.9 41,8 14,0 
Monnjfar 17,5 15,3 87,7 43,4 8,3 47,6 15,7 

CHIM- Riobamba 69,3 58.6 84,5 41,7 31,2 45.0 15,4 
BORAZO Alausi 43.2 35.9 83,1 50,9 23,3 53,9 24,5 

Colta 47.6 42,2 88,7 49.1 27,3 57,4 22,3 
Chambo 9,5 7,0 74,1 33,9 3,4 35,3 10,4 

Chunchi 13,5 10.9 80,7 40,0 5,8 43,3 14,9 
Guamore 28,0 25.0 89,3 55,9 19,1 68,3 31,1 

Guano 30,5 26,0 85,2 39,6 12,6 41,4 12,3 
Pallatanga 9,5 8,0 83.8 44,9 4,8 50.8 19,2 
Penipe 7,1 5,4 75,6 33,2 2,3 32,5 9,8 

COTOPAXI Laracunga 96.2 81,1 84,3 38,8 42,7 44,4 12.6 
La Mana 11,8 10,4 88,1 43,7 5,7 48.3 16,3 
Pangua 16,8 14,2 84,5 43,7 8.0 47.6 17,2 
Pujili 46,2 40,7 88.0 48,4 25,7 55,5 22,4 

Salcedo 12,8 9,7 75,7 37,2 5.1 39,9 13,9 
Saquisili 37,7 31,9 84,5 39,5 15,4 40,7 13,1 

IMBABURA Ibarra 38,5 31.6 82,1 41,0 17,1 44,4 15,9 
Anronio Ante 13,3 10,4 78,0 36,5 4,9 37,0 13,3 
Coracachi 27.2 24,8 91,0 54,4 17,6 64,7 28,5 
Oravalo 34,7 30,5 87.8 51,5 21.2 61,0 26,1 
Pimampiro 15,3 12,0 78,3 37,7 6,2 40,6 13,4 
Urcuqui 13,7 11.3 82,7 41,0 6,2 45,2 15,5 

Sigue... 
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Continuacion ... 

Poblaci6n ESTIMACIONES DE INFOPLAN I PNUD 1999 

Inciden- BrechaRural Poblacion Inciden- Brecha Poblaci6n 
Provincia Canton (I) cia indi indigene.pobre (2) cia po pobreza indigente(mile' 

(3) (2) gencia1990) breza 

Loja 41,2 82,1 37,8 19,9 39,6 12.1LOJA 50,2 
Calva, 11,7 60,9 22,519,3 17,9 92,9 51,3 

44,0 4,2 46,7 17,0Cararnavo 8,9 7,8 87,5 
48,8 18,614,3 11,6 81,4 42,7 7,0Celica 

Chaguarpampa 9,8 4,8 48,6 17,08,3 85,1 43,4 
28,0Esplndola 18,2 16,9 92,8 55,6 12,5 68,5 
17,9Conzanama 17,3 14,5 83,9 43,5 8,7 50,3 
22,17,2 6,5 90,7 4,3 59,1Macara 49,7 

28,2 16,6 23,2Pallas 25,4 90,2 50,9 58,9 
Puyango 16,8 82,7 43,6 49,6 18,813,9 8,3 

27,0 22,9 84,8 13,0 48,2 17,4Saraguro 43,4 
9,7Sozoranga 8,8 90,6 60,3 23,750,9 5,9 

Zapotillo 10,2 5,6 21,78,9 87,3 47,9 54,6 
6,6 61,1 25,0Pindal 7,4 89,3 51,6 4,5 

48,0 22,4Quilanga 5,6 4,9 87,4 3,2 56,8 

Cayambe 26,2 48,3 16,6 21,6PICHIN· 29,8 87,8 55,8 
26,7 11,1CHA(4) Mejia .F,3 71,7 30,7 29,8 9,1 
12,2 40,1PedroMoncayo 15,7 77,6 37,9 6,3 13.7 

8,6 2,4 27,6 7,2Ruruinahui 6,3 73,7 29,8 

103,6 78,7TUNGU· Ambato 75,9 32,7 32,9 31,8 9,6 
1,7 28,5 7,8RAHUA Banos 5,9 4,5 76,8 31,6 

6,0 4,0 66,8 1,1 18,6 4,1Cevallos 23,9 
Mocha 6,4 4,9 76,4 1,6 25,1 7,330,3 
Patatc 10,3 75,0 33,8 34,2 10,57,7 3,5 

6,2 11,016,0 13,3 83,4 37,5 38,6Quem 
81,0 10,6 9,5Pelileo 31,7 25,7 34,8 33,5 

28,2 10,1 9,9Pillara 23,5 83,4 36,3 35,8 
2,5 6,1Tisaleo 9,2 7,2 78,7 30,6 26,7 

Notas: 
1.	 La division cantonal adoptada es la vigente en 1996 (vet nota 1 del cuadro 4.2). Hemos procedido, pata 

los datos de ODEPIAN I PNUD, a recalcular los rorales de poblacion pobre e indigente, as! como los 
%, agregando los datos de los cantones escindidos a los de sus antiguas cabeceras, 

2.	 E1 total de poblacion pobre e indigente ha sido calculada (en miles) proyecrando los % de ODEPLAN I 
PNUD a los datos censales de 1990. Vet nota 2 del cuadro 4.6. 

.1.	 EI concepto de brecha de fa pobreza ylo indigencia alude al porcenraje de la linea de pobreza/indigencia 
que un hogat requiere pata supetat la pobreza/indigencia, y proporciona informacion sobre 1a extension 
y profundidad de ambos fen omenos. La brccha fue determinada parriendo del consumo, proyecrando al 
Censo de 1990 la Encuesta de Condiciones de Vida de 1995. 

4.	 Hernos excluido el canton Quito y los nuevos cantones de Pichincha escindidos del de Quito y ubicados 
en el subrropico. POt 10 mismo, hernos prescindido rambien del canton de Santo Domingo de los 
Colorados, 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de los datos de ODEPLAN (1999) y PNUD (1999). 

~Que nos sugiere la lectura detenida del cuadra 4.8? Nos indica, para empe
zar, que de los trece cantones con mayor concentraci6n de ONGD, diez estan 
entre los primeras trece en 10 que a la magnitud de sus API se refiere (cosa que 
ya habiamos podido constatar a partir de los cuadras 4.4 y 4.5); diez entre los 
quince primeras en presencia de pobres; y nueve entre los quince lideres en 
volumen total de poblaci6n rural. La correlacion mas fuerte, como pusimos de 
manifiesto en el acapite anterior, es la que se da entre concentraci6n de ONGD 
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y de API, aunque tarnbien es considerable entre poblacion rural y pobreza y 
entre estas dos y proporcion de las areas predominanternente indigenas, aunque 
esta ultima este algo mas atenuada. Vemos as! una correspondencia muy intensa 
entre pobreza y poblacion en practicamente todos los cantones: el lugar ocu
pado por estes en el lisrado de habitantes rurales suele coincidir -eon una osci
lacion de entre uno y dos puestos (maximo de tres en Otavalo, Imbabura)- con 
el detentado en mirnero de pobres. T odo y sin ser tan automatica, el vinculo 
entre concentracion de ONGD y poblacion en API con volumen poblacional 
rural y pobreza es notario en algunos cantones significativos de la sierra ecuato
riana: Riobamba (Chimborazo), por ejemplo, que ocupa el primer puesto en 
ONGD y en API, es el cuarto en cuanto a poblacion rural total y pobre; Gua
randa (Bolivar), quinto y sexto respectivamente en habitantes y en pobres rura
les, es el septirno en poblacion indigena y el segundo en ONGD; Colta (Chim
borazo), noveno canton en peso demografico y seprimo en pobreza, es sexto en 
API y tercero en intervenciones en desarrollo. Mas interesante es el caso de Ota
valo, municipio que a pesar de ser el 17a de la lista en funcion de la poblacion y 
el 14a en orden al numero de pobres, ocupa el cuarto puesto en las preferencias 
de las ONGD, una posicion sin duda estrechamente vinculada a la circunstan
cia de que nos hallamos ante uno de los enclaves mas paradigmaticos de la cul
tura quichua y que ocupa adernas una nada desdefiable novena posicion aten
diendo a la dimension de sus areas predominantemente indigenas. En la otra 
cara de la moneda estan los municipios caracterizados por una baja concentra
cion de ONGD. En ellos, 0 no hay poblacion indigena, 0 si la hay (cantones de 
Antonio Ante, Urcuqui y Pimampiro en Imbabura y Patate en Tungurahua), 
,.	 • • • 21
esta es ciertamente muy mmontana . 

Conviene no olvidar, en otro orden de cosas, que el que estos cantones se 
ubiquen mayoritariamente en la mitad de cola en 10 que al total absolute de 
habitantes rurales y poblacion pobre se refiere, no justifica ni explica en abso
luto el "olvido" a que parecen estar condenados por parte de las instituciones de 
desarrollo. Atendiendo a las cifras consignadas en el cuadro 4.4, resulta que en 
los 19 municipios caracterizados por una presencia muy baja de ONGD (y que 
entre todos ellos solo aglutinan al 5% de todas las intervenciones de ONGD de 
la muestra) se acumula sin embargo el 10,1% del total de los pobres yel9,7% 
de los indigentes rurales serranos. Por el contrario, un solo canton, Riobamba, 
cuenta con la presencia activa del 20% de las ONGD aun cuando su poblacion 
rural pobre no represente mas del 3,4% del total andino y la indigente el 3,5%. 
~A que obedece, entonces, esa extraordinaria concentracion de agentes de desa
rrollo si la magnitud de la exclusion y la po breza, siendo razon necesaria, no es 

21.	 Minoritaria en ruirnero total, pero relarivarnenre irnportante en esos cuatro casos desde el 
punta de vista de la cornposicion cantonal. En cualquier caso, salvo en Antonio Ante, donde 
sus 6.100 habitantes rurales que se ubican en API equivalen al 44,8% del total, en los otros 
tres el rnonto de estas areas oscila entre 2.600 y 1.500 personas, representando del 17% aI 
22% de su poblaci6n rural. Vease cuadro 4.2. 
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suficiente ni en terrninos absolutos ni mucho menos en terrninos relatives? A 
nuestro entender, la explicaci6n pasa por los volumenes de poblaci6n indigena: 
mientras que s610 en Riobamba habita el 7,8% del total, en los diecinueve can
tones aludidos apenas llega, entre todos, all,7%. 

Cuadro 4.8. Lugar que ocupan los cantones con una mayor y una menor 
concentracion de ONGD en cuanto al volumen de sus API, ala magnitud de su 

poblacion rural total y a la de la pobreza en nurneros absolutos 

GRADO CON- Tota/ Volumen Total 
CENTRACION PROVINCIAS CANTONES Poblacion Dela Poblacion 

ONGD N° API Pobreza Rural 

ALTO 1° CHIMBORAZO Riobamba I" 40 40 

(mas del 6%) 2° BOLIVAR Guaranda 7° 60 5° 
I 3° CHIMBORAZO Colta 60 7° 9° 

4° IMBABUIRA Oravalo 9° 140 17° 

5° AZUAY Cuenca 40 1° 1° 
6° CH[MBORAZO Guamote 11° 23° 24° 

7° PICH[NCHA Cavambe 10° 19° 2[0 

I 8° CHIMBORAZO Alausf 13° 11° 11° 

9° LO]A Loja 28° 8° 7° 
10° CANAR Cafiar 3° 5° 60 

11° CH[MBORAZO Guano '50° 20° 20" 
12° AZUAY Cualaceo 16° 15° 15° 

13° COTOPAXI Laracunga 5° 2° 3° 

MUYBA]O 55° AZUAY Giron -- 49° 51° 
(menos del 1%) '56° AZUAY Pucara -- 40° 39° 

'57° CANAR La Troncal -- '57° 59° 
i 58° CARCHI Bolivar -- 42° 440 

I 59° CARCH[ Mira -- 47° 460 

I 60° CARCHI Monnifar -- 33° 340 

i 61° [MBABURA Antonio Ante 25° 50° 49° 
I 620 IMBABURA Pimampiro 31° 43° 43° 
I 63° LO]A Pindal -- 65° 66° 
I 640 LO]A QuilanRa -- 70° 72° 
! 65° TUNGURAHUA Banos -- 71° 71° 
: 660 AZUAY San Fernando -- 73° 73° 
: 67° COTOPAXI l'anRua -- 36° 37° 
; 68° [MBABURA Urcuqui 30° 460 47° 
I 690 TUNGURAHUA Cevallos -- 72° 70° 

70° TUNGURAHUA Mocha -- 69° 69° 
71° TUNGURAHUA Parare 340 60° 540 

72° TUNGURAHUA Quero -- 39° 40° 
73° TUNGURAHUA Tisalco -- 63° 63° 

Fuente: Elaboracion propla a partir de los cuadros 4.4 y 4.7. 
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A1gunas conclusiones provisionales 

Llegados a este punto, y tras el espeso analisis cuantitativo precedente, se 
impone un alto en el camino para recapitular y orientar los capltulos que si
guen. En base a ello nos parece oportuno explicitar cual es nuestra tesis central, 
que muy bien podria resumirse en los siguientes terrninos: mas alia de cualquier 
otro tipo de consideracion -y, por supuesto, mucho mas alla de la profundidad 
y el alcance de 10 que convencionalmente se entiende en Occidente por po
breza- la indianidad es el elemento primordial que induce a los agentes externos 
de desarrollo (identificados en este trabajo mayoritariarnente con las ONGD) a 
decidir concentrar sus intervenciones sobre el medio rural andino en unas areas 
y no en otras, Las regiones priorizadas, sobre las que se concentra el grueso de 
sus actuaciones, son aquellas habitadas por contingentes mas numerosos de 
poblaci6n indigena. Y una vez dicho esto, hay que recalcar toda una serie de 
matizaciones a fin de evirar equivocos. 

Se ha mencionado como un lugar cormin de los estudios sobre los Andes la 
coincidencia recurrente entre pobreza extrema e indigencia y poblaci6n indf
gena; correlacion cierta en terrninos generales pero matizable en el caso ecuato
riano. Si bien es cierto que, como apunraba la Encuesta de Condiciones de Vida 
de 1995, la pobreza afectaba por aquel entonces en Ecuador al 73,2% de los 
hogares indios" frente al 54,9% de los no indios, tambien es verdad que, si
multaneamente, ese mismo documento indicaba que la pobreza rural total (esto 
es, la de todos los habitantes rurales, independienremente de su condicion et
nica), se elevaba al 75,8% (PNUD 1999, 44). Eso qui ere decir, en suma, que la 
pobreza rural se distribuye por igual entre toda la poblaci6n serrana. Obvia
mente, alii donde los volumenes dernograficos son mayo res y/o donde tambien 
10 son los contingentes de poblaci6n ubicada en areas predominanternente indl
genas, son asimismo mas grandes las cifras absolutas -que no las relativas, con
viene insistir en ello- de hogares pobres e indigemes. Por eso las ONGD tien
den a concentrarse preferememente en zonas mas pobladas y con mas pobres en 
mimeros totales: porque suelen coincidir con las que albergan los mayores con
tingentes indigenas. Dicho asi puede parecer excesivo, pero de ningun modo es 
explicable si no la concentraci6n desmedida de proyectos de desarrollo rural en 
el Chimborazo profunda y la invisibilizacion paralela de las extensas, olvidadas, 
lejanas y no menos profundas areas rurales donde, por ser calificada como no
indigena la mayor parte de su poblaci6n rural y no formar parte en consecuen
cia de "un sujeto politico colectivo de interes?", permanecen mas al margen del 
beatffico paraiso de la cooperacion para el desarrollo. 

22.	 Un hogar file clasificado en esra ocasion como indio si aI menos un miembro de la familia 
declaro a los encuesradores hablar quichua 0 shuar (PNUD 1999,44). 

23.	 La expresion no cs nuestra, Procede de un alto cargo de una ONGD ecuaroriana que opera 
preferenrernenre en la Amazonia. Esa file su respues[a ante la preguma del que suscribe de 
por que cenrraban alii rodos sus proyecws exclusivarnenre en poblacion indigena cuando, 
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Del mismo modo en que la indianidad constituye un reclamo para la afluen
cia a una zona determinada de agencias de desarrollo, la presencia de estas se ha 
ido convirtiendo en un acicate para la constitucion y el desarrollo de no pocas 
organizaciones de segundo grado. No es que las ONGD operen en contextos 
caracterizados a priori por la existencia de un solido andamiaje organizativo a 
ese nivel, sino mas bien aI contrario: la densidad en a1gunas regiones en 10 que a 
OSG se refiere es una consecuencia directa de la politica implementada por las 
instituciones de desarrollo (gubernamentales 0 no gubernamentales), y en nin
gun caso al reyes. Y este extremo, que acaso Ie pudiera parecer extrafio allector 
neofito, tiene su logica desde el punto de vista de las propias ONGD: estas ins
tiruciones, para poder operar sobre eI medio rural e implernentar sus proyectos 
en pos del exiro, necesitan tener como interlocutoras a instancias 10 suficiente
mente amplias y representativas (en terrninos sociales locales) como para que eI 
proyecto en cuestion tenga una minima envergadura y, a la vez, 10 suficiente
mente limitadas en su jurisdiccion territorial como para garantizar la viabilidad 
de la iniciativa. Y ese marco 10 ofrecen las OSG, como reconoce explfcitarnente 
el Banco Mundial a traves del Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indiosy Ne
gros del Ecuado/': las organizaciones de segundo grado, en efecto, "contienen de 
manera inrnediata, en su interior, a las cornunas, los grupos y las familias, de 
modo que se puede trabajar con todas las expresiones de las sociedades indias 
(... ) de manera directa": "reunen en su seno a la 'clase polftica y tecnica' de los 
pueblos indios (... ), que tienen experiencia en el manejo de proyectos de desa
rrollo"; "rrabajan en un ambito microregional, que es un espacio mayor al de la 
cornuna, 10 que permite un manejo mas general, al mismo tiempo (que) es un 
espacio local manejable por la actual capacidad institucional de las organizacio
nes, en eI que pueden realizarse amplias concertaciones" (Coronel 1998, 1)2\. 

desde todos los puntos de vista, por aquel entonces (julio de 1997) la mas pauperizada y de
sorientada era la de colonos mestizos que habfa bajado al tropico. Los colon os, adernas, 
constituian la in mensa mayoria de la poblacion. 

24.	 El PRODEPINE es una iniciativa ideada desde el Banco Mundial que, con una duracion en 
principio pens ada para cuatro afios (1998-2002), se ha convertido sin duda en la actuacion 
mas ambiciosa y mejor dotada presupuestariamente en materia de desarrollo rural en Ecua
dor. Mas adelante tendremos ocasion de profundizar en la naruraleza y las caracteristicas de 
ese prugrama que torna, como su propio nombre indica, a la etnicidad como parteaguas de
limirador de su alcance y sus posibles beneficiarios. Ver infra, capitulo 6, "La apuesta del 
Banco Mundial: el PRODEPINE y el fortalecimiento organizativo". 

25.	 Por si esto fuera poco, el citado documento afiade tarnbien que las OSG han dernostrado 
con los arios que, ademas de ser potenciales plataformas polftico-rcivindicativas del mundo 
indigena, "pueden trabajar en aspectos producrivos' (Ibidem), aspecro este muy remarcable 
para aquellas ONGD poco interesadas en entrorneterse en veleidades politicas, por aquello 
de que la cooperacion para el desarrollo debe de ser eminenremente tecnica y no implicarse 
donde no Ie compete. Peru esra es harina de otro costal: sobre esta cuesrion y sobre el pro
blema realrnenre de fondo -ipor que la etnicidad se ha ido convirtiendo, de los an os ochenra 
en adelante, en el rema esrrella para las ONG que trabajan en las areas rurales de America 
Latina caracrerizadas por la presencia de porcenrajes irnportantes de poblacion indigena?-, 
volveremos en orro memento. 
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Buena prueba de 10 dicho anteriormente es la propia trayectoria de institu
ciones tan prestigiosas y tan comprometidas por decadas con el desarrollo rural 
como el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio y la Central Ecuatoriana de 
Seruicios Agricolas. Una de las directrices que guiaron el devenir de estas dos 
grandes ONGD durante gran parte de su historia fue precisarnenre el fortaleci
miento institucional. En el caso del FEPP, su preferencia de cara a trabajar con 
las OSG "existentes 0 con posibilidad de constituirse" (FEPP 1987, 33) y de 
enfatizar la labor de induccion hacia la consolidacion de ese tipo de organiza
ciones como sujeto de desarrollo y, por ende y segun la logica del Fondo, de 
cambio social, es evidente al menos desde 1980. CESA, nacida con un perfil 
acaso mas "tecnico" que el FEPP, fue orientandose poco a poco en la misma 
direccion, de tal modo que, tambien en los ochenra y en paralelo al FEPP, 
"continuara fomentando las organizaciones populares (de segundo grade) e 
incorporara los elementos identitarios a la capacitacion, justamente con el obje
tivo de reforzar la organizacion campesina" (CESA 1992,60-61). Esa actitud de 
las ONGD hacia el mundo indfgena -que en el caso del FEPP tuvimos ocasion 
de detallar en el capitulo anrerior-, es perfectamente coherente entendiendo la 
perspectiva y las necesidades desde las que en ultima instancia trabajan: una 
perspectiva paternalista que parte del imperativo moral de ayudar a los indios a 
organizarse en entidades que vayan mas alia de la comunidad local (presupo
niendo asf que estos son presa de una especie de incapacidad atavica para orga
nizarse de modo eficiente y, por ello, de desarrollarse y de modemizarset; y la 
necesidad -esta sf ineludible- de con tar con contrapartes de beneficiarios sus
ceptibles, por su propia naturaleza organizativa, de convertirse en los nuevos 
sujetos de desarrollo emanados tras el convulso e inconcluso perfodo de la re
forma agraria y la lucha por la tierra de los decenios precedentes. 

No hay que olvidar, por otra parte, 10 eficientes que resultan muchas de esas 
OSG desde la optica del mundo indfgena. A tal efecto, es preceptivo retomar la 
cita de Hernan Carrasco con que iniciamos la presente discusion y recordar de 
que manera ese autor se referfa a la flexibilidad de las OSG y a su capacidad para 
atraer recursos externos como clave del papel que han ido asumiendo en el 
mundo del desarrollo rural; subrayando especialmente como en esa tarea 
muchas de ellas operan como verdaderos cacicazgos que, bajo el liderazgo de 
una minorla dirigente que se relaciona con el exterior en nombre de las bases, 
son portadoras de un fuerte discurso etnicista. Aqui, desde luego, nos aventu
ramos en un universo trernendamenre complejo y heterogeneo -la casufstica es 
tan amplia como mimero de organizaciones de segundo grado hay desparrama
das por la sierra- que requiere todavfa de mucha investigacion microsocial que 
permita establecer consideraciones mas 0 menos generalizables avaladas por 
datos empfricos y observaciones de campo. El sentido de los capftulos que si
guen es, justamente, avanzar en esa direccion. Para ello hemos seleccionado 
varios estudios de caso (capftulo 6) ubicados mayoritariamente en Chimborazo, 
provincia cuya eleccion ha venido determinada por la fuerza de su historia re
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ciente y de todas las correlaciones constaradas en las paginas anteriores sobre su 
rerrirorio", Se irnpone revisar primero, no obstante, los procesos que han hecho 
de Chimborazo un espacio tan peculiar dentro de los Andes del Ecuador. .. 

26.	 Aiiadimos como conrrapunro un esrudio de caso de la vecina provincia de Tungurahua: un 
caso -el de los salasacas- elegido en virrud de la poca forraleza de su unica organizaci6n de 
segundo grado y de [a relaci6n que sosrenemos que se puede esrablecer alii enrre dicha 
debilidad esrrucrural y la escasisima presencia de agencias de desarrollo. Una siruaci6n, en 
surna, que esra en las anripodas de 10 consrarable en Chimborazo y que permire dar marices 
disrinros a las conclusiones exrraidas. 
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Capitulo 5 
Transformaciones estructurales y proceso 
organizativo en Chimborazo: continuidades y 
cambios, 1960-2000 

Chimborazo ha sido el escenario donde se han ensayado desde los afios cin
cuenta algunas de las politicas indigenistas mas remarcables -y el caso de la 
Misi6n Andina del Ecuador es sin duda el mas notable'<-, por haber sido consi
derada en la literatura entonces al uso como uno de los grandes nudos gordianos 
del atraso y el subdesarrollo andinos. Por eso mismo -0 quizas a pesar de ello
Chimborazo es, adernas, una provincia emblernatica de 10 que han sido las 
transformaciones estructurales de los ultirnos treinta afios en el espacio rural 
serrano, desde la era de las reformas agrarias hasta la del desarrollo rural integral. 
Chimborazo cuenta, en tercer lugar, con un elevado porcenraje de poblaci6n 
campesina pobre, aglutinando los contingentes mas importantes de habitantes 
en areas predominantemente indigenas del pais. Es tarnbien en la actualidad la 
provincia con mayor presencia de ONGD en el medio rural y. por si esto fuera 
poco, es considerada por muchos como un modelo de capacidad organizativa de 
la poblaci6n indigena, dada la enorme presencia en ella de organizaciones de 
base, de segundo y de tercer grado. T odas estas razones la convierten, y no es 
para menos, en un laboratorio privilegiado para estudiar sobre el terreno las 
relaciones que se han ido entretejiendo entre la etnicidad y los nuevos modelos 
de intervenci6n sobre la sociedad rural. 

EI proceso reformista en Chimborazo: balance general 

EI caso de la provincia de Chimborazo representa un ejemplo extrerno del 
desarrollo de la reforma agraria ecuatoriana, habida cuenca que el regimen de 
hacienda alli irnperante hasta los afios sesenta habia sido considerado en el am
bito de los estudios rurales como prototipico de uno de los modelos de explota

1. Ver mpra, capitulo 2. 
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cion mas atrasados y pre-capitalistas del continente (erDA 1965)2. Las peculiari
dades de semejante escenario venian determinadas por la confluencia en el de 
una serie de circunstancias: se trataba de una de las zonas de la sierra donde la 
estructura de poder local habia permanecido por mas tiempo bajo control di
recto del sector terrateniente y donde, por ende, al inicio del proceso reformista 
existia mayor concentracion de la propiedad (en 1964, por ejemplo, el 47,5% 
de la superficie estaba en manos de un 0,25% de explotaciones mayores de 500 
hectareas). Se estima que en aquel tiempo "la Iglesia, la Asistencia Publica y 
veinte familias aristocraticas de Riobamba eran duefias de mas del 80% de las 
tierras cultivables de la provincia" (Sylva 1986, 59)'. 

A 10 largo de las dos decadas anteriores a la Ley de Reforma Agraria de 1964, 
la clase terrateniente local ejercia un control absoluto sobre la fuerza de trabajo 
indigena, siendo las grandes haciendas perfectamente capaces de autorreprodu
cirse sin requerir la presencia del capital como motor central de su funciona
miento4. De ahi la resistencia de la oligarquia, tras la expedicion de la disposi

2.	 Observese que, en el texro, hernos escrito pre-capitalistas y atrasados en cursiva. Ello obedece 
a que, sin querer entrar en eIdebate sobre 10 mas 0 menos afottunado de esa rerminologla, la 
resperarnos en el caso de circunscribirse a citas rextuales. Si nos parece opottuno indicar, sin 
embargo, que todo y siendo evidenre que esas haciendas serranas eran muy disrinras de las 
modemas planraciones costefias, eso no significa per se que no fueran capiralisras, y mucho 
menos que fueran feudales. ~Por que continuar asimilando aurornaricarnenre el capiralismo 
agrario con un ripo espedfico y excluyenre de relaciones de producci6n? ~No es posible y 
mas sensato considcrar, en patses como los andinos, que la econornfa capiralisra refuncionali
zase y se aptopiase de dererminadas forrnas de relaciones de producci6n de origen cierta
mente pre-capiralisra? De hecho, en el caso chirnboracense, la c1ase rerratenienre esraba, 
acaso desde la segunda mirad del siglo XIX, estrecharnente ligada al desarrollo capiralisra cos
reno, y respondia a los estlrnulos de aquel precisarnenre con eI afianzamiento de esa estruc
tura servil y la sobre-exploracion de la fuerza de rrabajo indigena. 

3.	 No hay que olvidar rarnpoco las particularidades Hsicasdel rerrirorio, que a menudo dificul
ran mas que en otras provincias serranas la recnificaci6n y capiralizacion de los procesos pto
ductivos en extensas areas (dada la magnitud de la inversion que ello supondrfa). En eI 
marco donde operaban esas grandes haciendas, la ropografla irregular, la presencia de unos 
terrenos arenosos proclives a la erosi6n y la abundancia de pararnos, hadan complicado pres
cindir de contingentes elevados de mano de obra procedenres de formas de vinculaci6n en 
precario con e1latifundio. EI relieve escabroso de la provincia, adernas, se acennia por la pre
sencia en las cordilleras oriental y occidental de los Andes de cuatro grandes macizos nevados 
(Tungurahua y Alrares en la oriental, Carihuairazo y Chirnborazo en la occidental). En esa 
patte del callej6n interandino, pues, y "a pesar del hecho de que muchos de los suelos son de 
otigen volcinico relarivamente reciente, con buena permeabilidad y fettilidad natural, la to
pografla posee un seveto apremio en la acrividad agricola" (Haney y Haney 1990, 154). 

4.	 En csa epoca, la forma en que los carnpesinos asediaban a la hacienda era a traves de la rei
vindicaci6n del pago de salarios atrasados. En efecro, sefiala Sylva, "aquellos carnpesinos li
gados a la hacienda y que, en general, han recibido la influencia externa de las migraciones a 
la Costa 0 de los gremios sindicales urbanos y rurales iFederacion Ecuatoriana de Indios, por 
ejemplo), presionan pot la generaci6n de un fondo de salarios pew sin proponerse arentar 
contra eI equilibrio de su estrategia economica" (1986, 32). Eso significa que, dependiendo 
la reproduccion cam pesina del acceso a la tierra de la hacienda, la reivindicaci6n salarial bus
caba que dichos ernolurnenros fueran abonados en forma de una ampliaci6n del espacio 
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cion de 1964, a proceder a la entrega de huasipungos a los precaristas, a dife
rencia de otras partes de la sierra; y de ahi tarnbien que su aplicacion no pasara 
de la redistribucion de extensiones pequeiias, equivalentes unicarnente al 1,99% 
de la superficie agraria de la provincia. Esta primera tanda fue muy importante, 
sin embargo, por todos los procesos que desato: para un os terratenientes esti
mula la capitalizacion de las partes de sus posesiones susceptibles de hacerlo y 
para otros supuso el inicio de la desintegracion definitiva. 

I'ero no fue realmente hasta la expedicion de la segunda Ley de Reforma 
Agraria (1973) cuando asistimos a la transforrnacion y/o disolucion final de la 
vieja estirpe oligarquica en Chimborazo. En la tesitura de un Estado fortalecido 
por la exploracion petrolera y ante la presion de los movimientos campesinos y 
de otros seetores sociales en favor del reparto, a los seiiores de la tierra solo les 
quedo optar por una alternativa radical: transformarse y capitalizarse 0 perecer 
como tales. Es muy interesante en este sentido el significado y el alcance que 
supuso la ruptura de la alianza secular entre la clase dorninante rural y el aparato 
eclesiastico local; ruptura que se opera a finales de los sesenra, cuando 
Monseiior Leonidas Proafio decidio vincular su accion pastoral a los intereses 
del carnpesinado", No en vano, con la entrega de dos grandes haciendas de la 

usufrucruado en la misma, erosionando asi poco a poco eI control monopolico de los terra
renienres sobre el terrirorio. En aquel riernpo, la satistaccion de algunas de esras demandas 
era rodavia posible "porque habia suficiente cantidad de tierra disponible y el Ilujo de renta 
se mantcnfa estable debido al aumento de la demanda de producros por parte de la Costa, 
cuyo principal abastecedor era la provincia de Chimboraw" (Sylva 1986,39). 

5.	 EI huasipllngo era un ripo de relacion en precario que se fundamentaba en la obrencion de 
rentas por parre de los terratenientes a cambio de permitir el acceso al usufrucro de un pe
dazo de tierra. Los huasipungueros, que aparte de la parcela asignada por el patron disfrura
ban del derecho al uso de los paramos, la lena y las acequias ubicadas en la hacienda, consti
tuian la principal Fuente de rnano de obra de los grandes propierarios, pero no la unica, Los 
arrimados 0 apegados eran amigos 0 parienres del huasipunguero que, en base a la prestacion 
de trabajo ocasional en las tierras del patron, adquirian el derecho de trabajar en el lote de 
aqucl. Los arrendatarios y subarrendatarios, por su parte, ten ian derecho a usufructuar un lore 
y otros beneficios previa pago de una renta al hacendado. En periodos de siembra y cosecha. 
cuando se requcria mas mano de obra, estos arrendararios subarrendaban a agricultores de 
otras comunidades. Los yanaperos eran carnpesinos pertenecierues a comunidades ubicadas 
fuera de la hacienda. T enian acceso a algunos beneficios a cambio de rrabajar (sin recibir sa
lario) tierras del tcrratcnienrc algunos dias de la semana. Su reproduccion social dependia 
mas de su relacion con la comunidad que de la mantenida con Ia hacienda. I'or ultimo, los 
sitiajeros eran pequefios campesinos minifundistas vinculados a los larifundios que, debido a 
su necesidad de acceder a pastos, pagaban dinero en efecrivo, jornales de trabajo 0 cabezas de 
ganado al hacendado. 

6.	 Como vimos (supra, capirulos 1 y 3), la de Proafio es una Figura descollante en la consolida
cion de un sector de la Iglesia ecuatoriana marcadamente indigenista. Su actividad se inscri
hfa en sus comienzos (arios cincuenta y sesenra) dentro de los parametros de una evangeliza
cion ligada al desarrollo comunitario, Proccdio, en primer lugar, a estirnular la formacion de 
cooperativas a partir de tierras eclesiasticas vendidas a los indios para pasar, a continuacion, a 
tareas de alfabetizacion y forrnacion (creaciou de escuelas radiolonicas, etc.). Durante los 
primeros afios setcnta, la rnovilizacion campesina en Chimborazo termino de decanrar a la 
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Curia -Zula y Tepeyac, que sumaban 24.000 hectareas-, la Iglesia riobambefia 
dejo de ser uno de los mas poderosos propietarios de Chimborazo, coadyuvando 
con ello la desarticulacion progresiva de la triada dominante en el sistema 
gamonaf. De hecho, si hasta 1974 la legislacion reformista no tuvo mayor 
impacto sobre la estructura agraria, a partir de entonces, "yen la medida en que 
los grupos campesinos internos y externos a las haciendas activan notablemente 
sus demandas, va a derivar en cambios profundos" (Carrasco 1993, 33t Buena 
muestra de ello es que, solo en el lapso comprendido entre 1975 y 1979, se 
iniciaran 676 tramites de afectacion, adjudicandose 67.238 hectareas, cifras que 
equivalen al 60% de los trarnites realizados de 1975 a 1990 yal 55,9% del total 
de superficies entregadas al campesinado en la provincia desde 1964 hasta 1990 
(Ibarra y Carrasco 1991). 

Cuadro 5.1. Superficie intervenida y adjudicada por el IERAC en Chimborazo, 1964
1988 

HUASIPUNGO DIFERENTES CAUSALES TOTAL ADJUDICADO 
Canton hectareas % hectareas % hectareas % 
Riobamba 563.1 5,8 4.877,4 4,2 5.440,5 4,4 
Colta 2.370.0 24,5 26.318,4 22,9 28.688,4 23,0 
Guamote 4.135,4 42,7 53.802,8 46,8 57.938,2 46,5 
Guano 432,4 4,5 482,6 0,4 915,0 0,7 
Alausf 1.260,4 13,0 27.936.1 24,3 29.196,5 23,4 
Chunchi 923,2 9,5 1.588.9 1,4 2.512,1 2,0 

TOTAL 9.684,5 100,0 115.006,2 100,0 124.690,7 100,0 

Fuente: CIACH-CESA (1989,32). 

Di6cesis hacia eI compromiso politico expliciro a favor del reparto agrario y del fortaleci
rniento organizativo del mundo indigena. 

7.	 Trfada consolidada por la alianza interdependiente a nivel parroquial entre eI terrateniente 
local, eI cura parroco (respaldado secularrnenre por la Diocesis) y eI teniente politico (Ultimo 
tenraculo de la Administraci6n del Esrado en la sociedad rural). 

8.	 A pesar de la dedaraci6n de Chimborazo como zona prioritaria para la aplicaci6n de la 
reforma agraria de 1973 y de que eI Estado delegara funcionarios progresistas a la jefatura 
provincial del IERAC, 10 cierto es que la moviJizaci6n campesina fue crucial para tirar ade
lanre eI proceso: aunque esta "no tiene caracterfsticas de insurrecci6n, ni se generaliza en 
roda la provincia, si alcanza rodas aqueJlas micro-regiones en donde la dase terrateniente 
monopoliza la propiedad de la tierra. Lo que ocurre es que no en rodas partes logra niveles 
de ruptura (... ), sino que muchos conflicros se solucionan por la via de la coexistencia. (... ) 
Durante esos alios, una de las manifestaciones de la generalizaci6n de la lucha campesina 
contra eI monopolio terrirorial es eI e1evado porcentaje de solicitudes de afecracion que se 
rrarnitan en eI IERAC recien a partir de 1973. De 60 haciendas intervenidas por dicha ins
ritucion -rotal 0 parcialmente- durante un lapso de quince alios (1964-1979), eI 32% co
rresponde a las solicitudes de organizaciones demandantes que iniciaron los juicios respecri
vos una vez publicada la segunda ley. Adernas, aunque eI proceso se hubiese iniciado en la 
decada anterior, casi la rotalidad de conflicros pendientes se resuelven hacia la mitad de los 
alios setenta, en muchos casos por presi6n directa de los carnpesinos" (Sylva 1986, 151). 
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A los terratenientes se les presentaron tres alternativas en funci6n de su si
tuacion de partida. En el caso de los rentistas que monopolizaban amplios te
rritorios y que fundamentaban su eficiencia en el uso extensivo de la tierra y en 
la urilizacion masiva de mana de obra procedente de precaristas y de comunida
des externas, la aplicacion de la reforma significo su desaparicion pura y dura. 
En las grandes propiedades donde se habfa combinado la especializacion y ca
pitalizaci6n en las partes susceptibles de ello (obviamenre las mas ricas) con la 
conservacion de vastas superficies en explotacion extensiva, la evolucion fue 
bicefala: una parte -la segunda- se fragmento y se entrego a los campesinos, y la 
otra quedo en manos del propierario, quien procedi6 ala capitalizaci6n final de 
sus predios y pudo prescindir para siempre del mantenimiento de vinculos pre
carios con la fuerza de trabajo local. Se dio el caso tambien de algunas haciendas 
-yel ejemplo de Colta estudiado por Mark Thurner (1990 y 2000) nos parece 
ernblematico de esta linea de evolucion- que "llevaron adelante 10 que podria 
parecer una transici6n 'Junker', para despues encontrarte obstaculizadas por la 
resistencia cam pesina y por la movilizacion politica y verse forzadas a una 'via 
campesina' hacia la disolucion" (Thurner 2000, 348). 

El cuadro 5.1 presenta un primer balance del alcance global del proceso re
formista en Chimborazo desde 1964 hasta finales de la decada de los ochenta. 
En casi dos decadas y media fueron intervenidas por el IERAC 124.690,72 
hectareas (el 19,27% de la superficie total de la provincia), cifra aparentemente 
elevada que, no obstante, conviene matizar. En primer lugar, porque "los terre
nos que se pusieron en venta al eliminar las formas precarias de producci6n 
fueron los menos aptos para el cultivo, ya que se situaban por encima de los tres 
mil metros de altura y fueron dedicados mas bien al pasroreo" (Botero 1994, 
14). Es mas, del total de tierras adjudicadas por el IERAC, "apenas el 2,8% es 
utilizable para cultivos y el 17,3% en pastizales; de la extension restante, el 
61,4% tiene vocacion forestal yel 18,5% es inaprovechable" (CIACH-CESA 
1989, 34). Los predios entregados, por orra parte, fueron tan pequefios que el 
minifundio se convirtio en la constanre para la mayor parte del campesinado. 
Esta circunstancia, unida a 10 que significo la ruptura de los vfnculos para con 
las haciendas capitalizadas desde el punto de vista de la reproduccion campe
sina", genero "una situacion intolerable en el interior de las comunidades cau
sando, entre otras cosas, un permanente y progresivo desplazarniento de los 
indigenas a las ciudades en busca de recursos complementarios para su subsis
tencia" (Botero 1994, 14)'°. El reparto, con todo, si beneficia a una estrecha 

9.	 Los excluidos del proceso de rcdistribucion territorial -quizas la mayoria de la poblacion 
indigena- se vieron "lanzados a condiciones de reproduccion aun peores dado que el terrate
niente se niega a recibirlos porque ya no los nccesira y los pararnos se encuenrran ocupados 
por sus nuevos duerios" (Sylva 1986, 154). 

10.	 Habria que considerar aqui el efecto que ruvo, adernas de la reforrna, el mercado de tierras 
como elerncnto reforzador de la rendencia hacia la rninitundizacion. Como pusieron de rna
nifiesto Ibarra y Carrasco (1991), "El mercado tendrfa significativa imporrancia como meca
nismo redistriburivo en algunas areas de la provincia, con posterioridad a 1974; las transac

159 



T ransformaciones estrucrurales y proceso organizativo en Chimborazo 

franja de productores, consolidando procesos de diferenciaci6n interna en el 
seno del campesinado II. 

En terrninos politicos, la reforma agraria fue muy importante y contribuy6 a 
aplacar temporalmente la fuerza que habla adquirido el movimiento indigena
campesino articulado a su alrededor. No obstante, el que los pequefios carnpesi
nos de Chimborazo vivieran un paulatino aurnento de sus terrenos debido al 
avance del proceso reformista, no es 6bice para que haya persistido la necesidad 
por la tierra, en buena parte debido al sistema hereditario prevaleciente y a la 
aludida agudizaci6n del minifundismo. Con el aumento de la poblaci6n y la 
evoluci6n negativa (en terminos de rendimientos decrecientes) de la producci6n 
familiar, se esrrecho el asedio de las ultirnas haciendas supervivientes a la re
forma agraria (la mayor parte de ellas ya modemizadas y gestionadas con criterio 
empresarial). Es normal ante esa situacion que, dada la persistencia de los pro
blemas estructurales de fondo, la reivindicaci6n por el reparto resurgiera en los 
afios ochenta y fuera hasta los noventa un aglurinante fundamental de las movi
lizaciones promovidas por la CONAIE y sus filiales en Chimborazo. El que la 
politica esratal continuara favoreciendo por activa 0 por pasiva a los terrate
nientes modernizantes y marginando con su orientacion neoliberal al carnpesi
nado da cuenta del exito del levantamiento indigena que en junio de 1990 
conmovi6 al pais. En el participaron, junto a otras del oriente y la costa, las 
comunidades mas pobres del callej6n interandino, caracterizadas por un elevado 
indice de presi6n dernografica, la escasez de superficies cultivables y un alto 
grado de minifundismo. La propia CONAIE no dej6 de "plantear abiertamente 
el punto central del conflicto en el campo: el problema de Ia tierra" (Martinez 
1992b,74). 

Tras el levantarniento de 1990 ya no sera el Estado sino una ONGD -el 
FEPP- la institucion que pondra al alcance de las organizaciones indigenas la 
posibilidad de acceder a la adquisicion de 10 que quedaba del viejo regimen de 

ciones de tierra en eIcanton Guano, en algunas parroquias del canton Riobamba (en especial 
en San Juan), en Pallaranga y en los cantones Alausi y Chunchi habrlan represenrado una 
forma de redistribucion tan 0 mas efectiva que la Reforma Agraria. Aiin en areas de fuene 
intervencion estatal, como eI canton Colta, se verifican importantes traspasos desde las ha
ciendas al campesinado indigena, a traves del rnercado" (Carrasco 1993,35). 

11.	 "En conrraste con los sin tierra, eI pequefio grupo de campesinos con tierra -un quinto del 
analisis con 5 6 20 has- ganan mayores ingresos de menos fuentes. Aquellos con al menos 10 
has ganan cerca del 90% del ingreso de sus cultivos. Este grupo de campesinos ricos junto 
con los pequerios y medianos granjeros que se manejan para obrener y poseer buena tierra, 
ahora estan beneficiados por proyectos publicos de desarrollo rural, mucha mana de obra ba
rata, y una crecienre demanda de comida. Mientras la evidencia de una acumulacion indivi
dual sustancial para aquellos que poseen entre 5 a 10 has es mas debil, estas familias campe
sinas, sin embargo, estan invirtiendo en la educacion de sus hijos y en propiedades urbanas. 
Aquellos con granjas mas grandes -sean herederos que han modernizado piezas de las extin
guidas haciendas 0 luchadores exitosos- son claramente los mas beneficiados de la nueva es
rructura agraria que sigue favoreciendo a aquellos que controlan los recursos mas producti
vos" (Haney y Haney 1990, 174). 
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hacienda. A traves de la puesta en funcionamiento del controvertido programa 
de credito rotativo para compra de tierra financiado por medio de la conversion 
de deuda externa ecuatoriana, el FEPP procedi6 a la implernentacion, entre 
1990 y 1995, de una reforma agraria privada en toda regia con la finalidad rna
nifiesta -y vale la pena reiterarlo- de aportar alternativas viables al conflicto 
etnico en Chimborazo. La iniciativa se tradujo en la nada desdeiiable adquisi
ci6n en la provincia de 17.887,3 hectareas por parte de 66 organizaciones indf
geno-campesinas, preferentemente de primer y de segundo grado

l 2 
• 

En poco mas de tres decadas, pues, se desrnorono definitivamente en Chim
borazo el viejo regimen gamonal -expresion politica y social de una estructura 
agraria latifundista practicamente conformada desde el siglo XVII- y 10 que este 
representaba desde el punto de vista de la segregacion y la exclusion etnica en 
los poderes locales. La trascendencia de ese cambio fundamental no parece que 
haya supuesto, paradojicamente, una mejora substantiva en 10 que a las condi
ciones de vida se refiere: a la vista estan los datos sobre pobreza e indigencia 
(cuadro 4.6), que sinian a Chimborazo entre las provincias mas azotadas, tanto 
en terrninos absolutes como relativos. La rransforrnacion si que es perceptible, y 
mucho, en el incremento de la densidad organizativa del mundo indigena-cam
pesino. El hundimiento de la estructura de poder tradicional y el fin del dorni
nio de las cabeceras parroquiales sobre las comunidades circundantes ha redun
dado en la eclosion de un proceso que, a traves de la constitucion de organiza
ciones de base primero y de segundo y tercer grado despues, ha dado organici
dad y coherencia formal al conjunto del movimiento indigena. Un proceso en el 
que han jugado un papel fundamental, por supuesto, las instituciones de desa
rrollo presentes en nurnero creciente en la provincia especialmente de los 
ochenta en adelante. 

La construccion del andamiaje organizativo indigena: 
de las comunas a las OSG 

Son bastantes los trabajos que coinciden en remarcar esa aparente paradoja: 
la ambivalencia en rerrninos econornicos para el mundo indigena de una re
forma agraria que, al tiernpo, significo una gran victoria politica en la medida en 
que sirvio para fortalecer las organizaciones de base y -mas adelante- la cristali
zacion de federaciones de segundo grado como plataforrnas eficaces de lucha y 
de reivindicaci6n. Los estudios de Tania Korovkin (1993. 1997) han serialado 
en este sentido de que modo la reforma agraria contribuyo activamente a forta
lecer las instancias de decision cornunal': 

12.	 Ver supra, cuadra 3.7 (capitulo 3). 
13.	 En cste punro se impone un alto para clarificar a que ripo de organizaci6n comunal nos 

estamos refiriendo al hablar del Chimborazo post-reformista (ver supra, nota 27 del capitulo 
3): el de unas comunidades en las que la prapiedad colecriva de la rierra habia ida perdiendo 
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Historicarnente, las instancias ajenas a la comunidad tenian una influencia 
considerable sobre las decisiones comunales. En las haciendas, en muchos ca
sos, las autoridades tradicionales (regidores 0 caciques) eran virtualrnente de
signadas por los duefios de las haciendas y/o los tenientes politicos. Incluso 
asi, rnantenfan en muchos casos su identidad comunal, defendiendo hasta 
donde podian los intereses de su comunidad. El deterioro del orden hacendal 
(...) incremento la autonornia decisoria de las autoridades comunales, con
formadas ahora por las asambleas generales y los cabildos. Estas autoridades 
ejerdan sus poderes de decision no solamente respecto de las mingas y la in
fraesrructura, sino, adernas, respecto de las relaciones intracomunales y las 
relaciones entre las comunidades y quienes eran externos a estas, Las autori
dades comunales dirimian en los conflictos menores entre los miembros de la 
comunidad y entre estos y los afuerefios, desempefiando en ocasiones fun
ciones que tradicionalmente incumbian a los tenientes politicos. (... ) [Asi,] 
las autoridades comunales posteriores a la reforma estaban mucho mejor do
tadas para defender los intereses de sus comunidades que sus predecesores en 
las haciendas (Korovkin 1993, 12-13). 

En el tiempo del gamonalismo, ademas, la propia 16gica de la dominaci6n 
etnica limitaba notablemente en Chimborazo las posibilidades reales de conso
lidar organizaciones horizontales -incluso de primer grado- entre el campesi
nado indigena. Las relaciones de poder (econ6mico, social y politico) que la 
poblaci6n blanco-mestiza ejerda, desde las cabeceras parroquiales, sobre la ple
yade de anejos rurales desperdigados a su alrededor, no dejaba mucho lugar a la 
posibilidad de articular espacios organizativos realmente aut6nomos con res
pecto a esa rninorfa pueblerina que, a menudo a traves del monopolio del co
mercio y casi siempre en estrecha connivencia con los terratenientes, el cura 
parroco y el teniente politico local, perpetuaba la situaci6n de dependencia de 
los indiosl 4• De ahf que el colapso del orden hacendatario viniera acompaiiado 

imponancia ya desde las remoras epocas de la expansion de la hacienda, y donde la reforma 
agraria habia acelerado esa tendencia a traves de la subdivision defacto de los predios redis
tribuidos en parcelas familiares. La tradicion comunal sf que se evidencia rodavia sin em
bargo en la persistencia de los mecanismos de intercarnbio de mano de obra, tanto en el am
biro de familias individuales como en el de coda la colectividad (las celebres mingas); un 
modo este ultimo de sarisfacer las necesidades de mano de obra durante la cosecha 0 de ga
rantizar la conservacion y/o la construccion de las infraesrructuras comunes (caminos, 
puentes, canales,...). El trabajo de caracter general que mejor ha descrito y analizado ese pro
ceso de individualizacion de la coma de decisiones en las comunidades ecuatorianas es el de 
L. Martinez (1987). Son tarnbien interesantes en este sentido las sugerencias vertidas por este 
mismo autor en varios artlculos posteriores (Martinez 1992 y 1998). Trascendiendo la reali
dad del Ecuador, ya titulo comparative con la situacion de las formas de gestion comunal en 
otros paises andinos y mesoamericanos, es interesante Chamoux y Contreras (1996), Con
treras (1996), Viola (1993) Gonzales de Olane (1984), Urioste (1990) y Gimenez (1991), 
entre otros muchos. 

14.	 Hugo Burgos describio asi ese tipo de relaciones de dependencia entre la cabecera parroquial 
y los anejos circundanres, habitualmenre identificados con las "comunidades": diversas fami
lias rnestizas residentes en el pueblo "se hallan actualrnente [segunda rnitad de los alios se
senra] ocupando el rol social de los antiguos apus 0 caciques indigenas. Escos ten ian ante
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por un crecimiento rapido de reconocimientos de comunas, la forma legal pre
ponderante en aque! tiempo en las areas predominantemente indfgenas (Za
mosc 1995, 60t: solamente en siete afios, de 1964 a 1970, 101 comunidades se 
inscribieron como tales, cifra extraordinariamente e!evada si la contrastamos con 
las 156 registradas en la provincia entre 1937 y 196416 

En los primeros afios • 

noventa e! numero ya ascendfa a 519 comunas, ya un total de 734 las organiza
ciones de primer grado si afiadimos a aquellas las cooperativas de productores 
(85) y las asociaciones de trabajadores agrfcolas (130) (Zamosc 1995, 52). 

La cornparacion de los datos censales de 1974, 1982 Y 1990 pone de mani
fiesta que ese proceso organizativo coincide con una dinamica dernografica 
caracterizada por la perdida de importancia de las cabeceras parroquiales y de 
algunas cantonales en beneficio de una clara concentracion poblacional en la 
capital provincial. En los escenarios locales, en efecto, "las organizaciones en
frentan a grupos mestizos pueblerinos cada vez mas debilirados, econornica y 
politicamente pero ademas desde la perspectiva demogrifica. En la mayorfa de 
las parroquias crece la proporcion de poblacion rural y la organicidad de esta 
poblacion, a la vez que disminuye la poblacion de las cabeceras" (Carrasco 
1993, 45(. Carrasco establece asimismo una relacion directa entre e! tipo de 
estructura agraria prevaleciente y e! comportamiento de la poblacion. De este 
modo, en las parroquias en que el numero de habitantes de la cabecera aumenta 
en el perfodo intercensal en terrninos absolutes (parroquias predominantemente 
mestizas por mas sefias)"; se da una proporcion re!ativamente importanre de 
medianas propiedades y/o destaca "un tipo de productor con una fuene orien

riormente una jurisdiccion de anejos que estaban bajo su control, la cual ha sido heredada 
por los mestizos de hoy (... ). Entre estos mestizos se encuentran los duefios de negocios de 
chicha, fundadores de fiestas religiosas, presramistas importantes, erc., los cuales continuan 
manejando diversos secrores del hinterland parroquial, demarcados convencionalrnente, en 
los que constan varios anejos (. .. ). Los indios comprendidos en esta jurisdiccion tienen que 
estar sujetos a los dicrados de su mentor 0 mentores del grupo mesrizo que vive en el pueblo, 
quienes les extraen 1a mayor parte de los ingresos monctarios, a la vcz que les protegen en al
gunas vicisitudes del cicio de vida" (J 970, 173-175). 

15.	 Las comunas riencn su marco juddico en la Ley de Comunas de 1937 yen el Estatiao de las 
Comunidades Campesinas del mismo ano, disposiciones que buscaban otorgar un estarus legal 
al sistema de ascnrarnientos rurales en el pais. Sobre su sentido en la peculiar tesitura en que 
surgio, puede verse Figueroa (1994,67-69). 

16.	 Segtin calculos de Korovkin (1997, 29). Carrasco (1993, 39) elevaba el compute para 1937
64 a 186, cifra que no cuestiona la linea argumenral del discurso ya que, aun asi, no pasa de 
represenrar poco mas del 37% de legalizaciones, contra el casi 63% de comunas reconocidas 
juridicamcnre a partir del inicio del perfodo reformista. 

17.	 Las cifras permiten constatar como, entre 1974 y 1990, ha disminuido en mas de un tercio 
la poblacion de las cabeceras de las parroquias de Flores, Licto, Punin y San Juan (canton 
Riobamba): Pistishi, Sevilla, Guasunros y Sibambe (canton Alausi): Gonzol y Capzol (can
ton Chunchi); Palmira (Guamote) y Guanando, San Isidro y Puela (Guano); reducicndosc 
en cerca de un tercio en Quimiag y Cujibies (Riobamba) y Tixan y Achupallas (Alausi) (cf. 
Ibidem, 48-49). 

18.	 Lican, Chambo, Calpi y San Luis en Riobamba; Cumand.i en Alausi: Chunchi y I.lagos en 
Chunchi: Pallatanga en Colta; Guano, San Andres, San Gerardo, Matus e Ilapo en Guano. 
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tacion mercantil" (1993,49). Muy al contrario, "aquellas parroquias en las que 
la estructura agraria se caracteriza por una fuerte minifundizaci6n y por el pre
dominio de un campesinado con bajos niveles productivos -y altos niveles de 
migraci6n temporal-, asisrirfan a una significativa disminucion de la poblaci6n 
de sus cabeceras?", Dicho con otras palabras: allf donde "se observa una tenden
cia a la ruralizaci6n de la poblaci6n -es decir, donde ha disminuido la propor
cion de poblaci6n que reside en las cabeceras parroquiales- el campesinado 
indfgena ha adquirido un notable control del territorio" (1993, 50). Podemos 
hablar, en surna, de la indigenizaci6n de aquellos pueblos donde los blanco
mestizos, depositarios de fuentes de poder en el esquema tradicional, aprove
chando su mayor facilidad para establecerse social y econ6micamente en la ca
pital provincial, han registrado mayores tasas de migraci6n permanente que el 
resto de la poblaci6n rural. Un proceso de indigenizaci6n que va a sentar las 
bases de 10 que, ya en los noventa, va a significar el acceso al control del poder 
local en cantones como Guamote y Coltio. 

De las luchas agrarias de los sesenta emergi6 tambien una nueva generaci6n 
de lfderes indfgenas -gente joven con educacion secundaria e incluso superior
con una buena percepci6n de los problemas locales, provinciales y nacionales. 
Esa generaci6n fue mas habil que sus predecesoras en la busqueda y consolida
cion de alianzas con agentes externos, de entre los que destaca la propia diocesis 
de Riobamba. Bajo la influencia de Monsefior Proafio, la facci6n mas progre
sista del clero catolico proclam6 su "opcion preferencial por los pobres", y se vio 
crecientemente comprometida en la recuperacion y fomento de la culrura indf
gena. Ellos fueron los que organizaron la Escuela Radiof6nica Popular, que 
transmitfa programas diarios sobre un sinffn de temas (desde aritrnetica, tecni
cas agrfcolas, higiene y noticias locales, hasta mensajes evangelicos) en quichua y 
en espafiol. AI mismo tiempo fornento, asesoro y colaboro en todo mornenro en 
la organizaci6n indfgena, lIegando a apoyar directamente la misma conforma
cion del Movimiento Indigena de Chimborazo (MICH) y del ECUARUNARI, 
verdadera columna vertebral de la actual CONAlE. Hasta tal punto fue asf que, 
realmente, a mediados de los setenta ya se habia desplazado de largo al Partido 
Comunista como elemento organizador -por medio de la Federacion Ecuato

19.	 Este seria el caso de Flores, Licto, Punfn y San Juan en Riobamba; Alausi, Achupallas, Gua
suntos, Pistishi, Sevilla, Sibambe y Tixan en Alausf Capzol y Gonzol en Chunchi; Columbe 
y Juan de Velasco en Colta; Guamote y Palmira en Guamote; Guanando, La Providencia, 
San Isidro y Penipe en Guano. 

20.	 Estos son los cantones que cuentan con una poblacion rural en API del orden del 97% 
(Colta) y del 100% (Guarnore). Son rambien los que tienen mas organizaciones de primer y 
segundo grado y donde se produjo la mayor intervencion en concepto de reforma agraria 
entre 1964 y 1990. En Colra llego un indigena (Tomas Gomez) al puesto de Alcalde por vez 
primera en 1988 (candidato por la Izquierda Dernocratica): en Guamote hubo que esperar a 
1992 a que, tras votacion en 80 comunidades, Mariano Curicama accediera a la Presidencia 
de un Consejo Municipal mayoritariamente indigena. Desde una perspectiva general, 
aludimos a estos procesos en el capitulo 1. 
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riana de lndios- de las masas indfgenas, y todo gracias a la confianza de la Iglesia 
en las posibilidades que brindaba la organizacion cornunal". 

Los catolicos conciliares no fueron los unicos aliados de los indfgenas. Los 
misioneros protesranres, con una presencia irnportante en el canton Colta y en 
otras partes de la provincia, organizaron una federacion de iglesias protestantes, 
denominada Asociaci6n de lndigenas Euaneelicos de Chirnborazo (AIECH). Al 
igual que muchos sacerdotes catolicos, los misioneros protestantes se involucra
ron en el trabajo social con las comunidades, organizando cooperativas y cons
truyendo escuelas y centros comunitarios. Segun Blanca Muratorio (1980 y 
1982), quien posee en su haber la investigacion mas minuciosa al respecto, e1 
evangelismo se convirtio en un elemento importante de afirrnacion etnica entre 
los indigenas de Chimborazo, a pesar de que, efectivamenre, el faccionalismo 
religioso tarnbien creo antagonismos ideol6gicos entre el campesinado quichua, 
"debilitando su unidad y obstaculizando el desarrollo de ideologias ernicas y de 
c1ase que podian resultar en un desafio a las relaciones de dominaci6n existen
tes" (1982, 78). El evangelismo, que fue duramente atacado por la Iglesia cato
lica tradicional, tuvo mayores posibilidades de expansion a tenor del cambio 
operado por Monsefior Proafio, puesto que se abri6 un espacio de tolerancia 
que marco eI fin de la persecuciori". Para Muratorio, los preceptos morales de la 

21.	 Aqui hay que mencionar al Movimiento Intemacional de [uuentudes Agrarias Catolicas (MI
JARC), "que venia realizando trabajos en comunidades indigenas de Riobamba, Cafiar, 
Tungurahua, etc. y que por 10 tanto mantenia cierta influencia en esos sectores. EI objetivo 
b.isico del trabajo de cste Movimiento era el de conformar una organizacion paralela a la Fe
deracion Ecuatoriana de Indios que permita 'rcstar la influencia de los comunistas en los 
sectores carnpcsinos'. Con esta meta, el MIJARC, conjuntarnente con la organizacion Iglesia 
y Sociedad en America Latina (I SAL), organizan la primera reunion de indigenas-campesi
nos a nivel nacional, contando con el decidido apoyo de la Iglesia de Chirnborazo" (CO
NAIE 1989,214). Asi se llego a junio de 1972, cuando en la misma finca Tepeyac se celebre 
un congreso que conto con la asistencia de 200 de1egados representantes de organizaciones 
campesinas, cooperativas, comunas y asociaciones de las provincias de Imbabura, Pichincha, 
Cotopaxi, Bolivar, Chimborazo y Cariar. Fue alll donde se constiruyo formalrnente el 
ECUARUNARI, la federacion que habria de aglutinar a buena parte de las organizaciones 
de tercer grado del callejon inrerandino. 

22.	 La Union Misionera Evangelica (UME) tiene su sede general para todas las provincias de la 
sierra ecuatoriana frente a la laguna de Colta, aunque su primera mision fuera establecida en 
Caliara, al sur de Riobamba, alla por el afio 1902. Los primeros proresranres (un matrimo
nio) instalados en el area de Colta fueron los Adventistas del Septimo Dia (ASD), que llega
ron alll en 1921 y se dedi caron a curar enferrnos, predicar y abrir una escuela. Tan eficaz fue 
Ia labor de oposicion de los curas carolicos -se acuso a los evangeIicos, entre otras cosas, "de 
ser 'herejes', y 'diablos blancos', y de ser 'los causarues de las sequias de Ia region?' (Muraro
rio 1982, 81)- que, en cinco afios, aquellos solo lograron bautizar a dos hombres en Colra. 
Finalrncnre, los ASD dejaron la zona, vendiendo sus instalaciones a la Alianza Cristiana y 
Misionera en 1933. Esta mision, a su vez, y debido a la falra de personal, las cedio a la UME 
en 1953. Cinco afios despucs, en 1958, "la rnision abrio un hospital donde por primera vez 
los indigenas pudieron recibir atencion medica de docrores que les hablaban en quichua. La 
importancia psicologica de esre hecho no se puede descanar y explica, en gran pane, el exiro 
de conversion entre los pacienres" (1982, 82). En 1961 enrro en funcionamienro la opera
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"etica prorestante" (que, a traves del fomento de la disciplina y de la prohibicion 
de los excesos considerados degradantes -alcohol, rabaco y relaciones sexuales 
fuera del matrimonio- apuntaba a una revalorizacion de la dignidad personal 
dentro de las comunidades), el orgullo por la lengua propia y el interes por la 
educacion formal (nuevos sfmbolos de prestigio entre los lfderes evangelicos y la 
gente joven), son los elementos basicos del prorestanrisrno que contribuyeron en 
Chimborazo a afirmar la identidad etnica y a consolidar un andamiaje organi
zativo propio independiente del representado por el ECUARUNARI (1982, 
87-88t. 

Una vez culminado el proceso reforrnisra, las demandas de las comunidades 
y organizaciones indigeno-campesinas van a experirnentar un cambio substan
cial. Liquidado ya el regimen gamonal, a partir de los ochenta van a continuar 
incidiendo en el acceso a la tierra pero, a diferencia de la etapa anterior, no por 
esrar sometidos a la explotacion directa de los grandes terratenientes como an
tafio, sino por la exclusion de que son objeto por parte del subsector capitalista 
empresarial. En ultima instancia, porque debido a la recurrente crisis que sucede 
a la bonanza petrolera de los setenta, los indigenas encuentran cada vez mas 
dificultades para emplearse estacionalmente en la construccion e, incluso, en las 
plantaciones de la costa. Las demandas de los ochenta y noventa son, en suma, 
un grito contra la rnarginacion a que les sornete el contexto macroeconornico 
del capitalisrno neoliberal. Por otra parte, su forma y su contenido van a diferir 
notablemente con respecto a los de los alios sesenra, De un discurso aniculado 
alrededor de la nocion de "carnpesinos" y que demandaba activamente la pro

dora evangelica de radio, que transmirfa sus programas en quichua y espariol, al tiempo que 
se les vendia a los indigenas receprotes a un precio m6dico. Logicamenre, "en una sociedad 
como la ecuatoriana, donde los medios de comunicaci6n estan dirigidos casi exclusivamenre 
a una audiencia blanca 0 mestiza, es evidenre que una esraci6n de radio que transmita en 
quichua se convierte en un medio muy poderoso de penerraci6n ideol6gica entre la pobla
ci6n indlgena" (Ibidem, 83). "La educaci6n fue orra de las esrraregias usadas por la UME 
para lIegar a los indigenas. En 1956, los misioneros comenzaron a dicrar clases nocrurnas de 
alfaberizaci6n basica para mujeres. En 1957, abrieron una escuela donde un maestro ecuaro
riano ensefiaba en espariol y los rnisioneros dicraban clases sobre la Biblia en quichua. De 
esta forma muchos nifios se convirrieron y ensefiaron a sus padres la nueva religi6n" (Ibi
dem, 82). Asirnismo, las iglesias narivas (1961) y la labor de los nuevos pasrores indigenas, a 
la par de la difusi6n de la Biblia traducida al quichua, fueron elementos clave para la difu
si6n del protesrantismo en la regi6n. 

23.	 Esra aurora llama la atencion, no obstante, sobre eI caracrer conservador del proselitismo 
proresrante; caracrer que frena muchas de las posibles reivindicaciones de los quichuas evan
gelicos frente a 1a sociedad nacional. Como tantas orras ideologias religiosas, esta "neurraliza 
los antagonismos reales, posponiendo su resoluci6n hasta despues de la muerre" (1982, 89). 
Sera en eIotro mundo donde Dios juzgue a rodos por igual, explotadores y explotados, y re
parra jusricia ecuanimernenre. Esrc hecho ha convertido en algunos conrexros a los rrabaja
dores evangelicos en preferibles para los rerrarenienres que los emplean esracionalmente: "Pa
rece que en rodas partes los proresrantes han adquirido una repuraci6n de ser obreros 'con
fiables', 'honesros' y 'sobrios' pero, 10 que es mas irnportanre, son bien conocidos porque no 
se afilian tacilmenre a sindicatos 0 a orras asociaciones clasisras" (1982, 94). 
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piedad de los predios y la abolici6n de las relaciones precarias (que se corres
pondia con el periodo de las reformas agrarias), vamos a pasar a otro que, fun
darnentado en la etnicidad, pivota en buena manera en una vision idealizada de 
la comunidad entendida como plataforma identitaria y de asuncion de derechos 
relacionados con la ciudadania, la participacion popular y la educaci6n. Este 
modelo, por supuesto, tiene mucho que ver con las poliricas neoliberales irn
plementadas desde los afios ochenta (unas politicas -no 10 olvidemos- que, con 
una voluntad manifiestamente "hornogeneizadora", enfrentan al campesinado al 
dilema de la competencia a gran escala / pauperizacion), y con los cambios ex
perimentados en la naturaleza de las luchas agrarias (que han pasado de la fase 
del reparto agrario a la del desarrollo rural) en ese nuevo periodo historico. De 
heche, el deterioro del acceso de los indigenas al mercado de trabajo y la persis
tencia y agudizaci6n del minifundismo, combinado con el crecimiento del boom 
organizativo (proliferaci6n de asociaciones de primer y segundo grado), explica 
la continuacion de los conflicros y demandas por la tierra hasta fechas muy re
cientes, y da cuenta asimismo de por que los proyectos de desarrollo imple
mentados sobre el medio rural se erigen como un elemento importantisimo 
desde la 6ptica de esas organizaciones indigenas. Los resultados de estos ultimos, 
con todo, suelen generar entre los beneficiarios decepciones y desconfianzas. 

Valga como muestra el caso del emblernatico programa FODERUMA 
(Fondo de Desarrollo Rural Margina!) , puesto en marcha por el Estado ecuato
riano a partir de 1978 y concebido realmente como una alternat iva a la reforma 
agraria. Sobre el papel, FODERUMA pretendia prestar asistencia financiera a 
los sectores mas desfavorecidos del campesinado. En la praxis, sin embargo, la 
limitacion de sus fondos 10 hicieron bastante inoperante, desde una perspectiva 
macro. Piensese en este senrido que, durante la primera mitad de los ochenta, 
los fondos nacionales del FODERUMA representaron aproximadamente el 
0,1% del total del credito suministrado por la banca privada. Y esa cifra, que 
hace alusion al total nacional, se corresponde con la magnitud que alcanzo a 
escala provincial: el 0,1% del crediro total de Chimborazo (cf. Korovkin 1997, 
38). L6gicamente, ese tipo de actuaciones gener6 desconfianza en las organiza
ciones indigenas, pues no equivalia la dimension del esfuerzo con las ex
pectarivas generadas a priori. En todas las iniciativas de desarrollo rural impul
sadas por el gobierno, adernas, se consideraba que la contraparte de la Adrninis
tracion tenia que ser, no una comunidad individual, sino una federaci6n de 
comunidades (una organizaci6n de segundo grado, en definitiva), hecho que 
incidi6 de un modo irnportante en la proliferaci6n de esta clase de instiruciones. 
El problema es que, si bien la teo ria deda que los proyectos DRI deb ian imple
mentarse dialogando con las organizaciones, en la practice eso acostumbraba a 
ser poco frecuente (Bebbington 1992, 147-148)21. 

24.	 Korovkin pone eI ejemplo del Programa de Desarrollo Rural, puesto en funcionamiento a 
mediados de los ochenta, y que incluyo 22 proyectos con un coste total de 13.193 millones 
de sucres (unas diez veces mas que eI fonda total del obsoleto FODERUMA): "The program 
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La proliferacion y superposicion de instituciones de desarrollo de todo tipo 
ha sido ral que -y tomese la cifra a titulo de ilustracion representariva de la rea
lidad del Chimborazo rural-, solo en las zonas de Tixan, Palmira y Guamote, 
los tecnicos de CESA llegaron a contabilizar la presencia de 35 de esos organis
mos operando mas 0 menos sirnultaneamente en la horquilla cronologica que va 
de 1985 a 1996 (CESA 1997, 86)25. Sernejante proliferacion ha comportado 
una serie de problemas que hipotecan seriamente la eficiencia del trabajo im
plementado en el area. De entre ellos, los autores del informe destacan cinco: 
que las acciones de instituciones y proyectos son puntuales (tanto desde el 
punto de vista temporal como geografico y tematico): que las merodologlas de 
trabajo han prescindido en la mayor parte de los casos -retoricas aparte- de la 
participacion real de los beneficiarios, reproduciendo una situacion en la que el 
paternalismo y el verticalismo han sido la tonica general; que han habido y hay 
pugnas entre instituciones y proyectos para captar clientes y garantizar la propia 
parcela de trabajo (de ahi la ausencia de coordinacion entre organismos y pro
yectos)"; que, dada la inexistencia de participacion real campesina, las ofertas 

was designed to alleviate rural poverty through technical and financial assistance to peasant 
agriculture and investment in physical and social infrastructure (roads, irrigation canals, 
drinking water systems, schools, child-care centers, erc.). Like FODERUMA, it rapidly be
came a target for peasant discontent. One of the main reasons was cultural and political: 
while project officials extolled the virtues of peasant participation, in practice they frequently 
shied away from a meaningful dialogue with indigenous peasant organizations" (1997, 39). 

25.	 Coincidencias como esta son numerosas en Chimborazo. En Cacha, por ejernplo, el personal 
del FEPP idenrifico a un total de 29 ONGD interviniendo sirnultaneamenre en la parroquia 
a finales de 1989 (ver supra, nota 8 del capitulo 3). EI caso mas rernarcable, ernpero, es el de 
la parroquia San Juan, en donde CESA derecto la presencia de 60 ONGD en un perfodo re
ducido de riernpo (C( Bebbington, Ramon er alii 1992, 194). 

26.	 Un ejemplo exrrerno de esto 10 enconrrarnos en la pugna entre las instituciones vinculadas a 
la Iglesia progresisra y Vision Mundial, la ONG por excelencia de los evangelicos activa en 
Chimborazo desde 1979. Como rnuesrra de un caso concreto, es bueno traer a colacion la 
experiencia del CEAS (Centro de Estudiosy de Accion Social, creado al amparo de la Diocesis 
de Riobamba en 1960) con los comuneros de Llactapampa: "... el equipo habfa promerido 
agua potable a la comunidad, pero, por razones desconocidas (en apariencia por falra de di
nero) no pudo rnantener su palabra. Vision Mundial que ya se habia aproximado a esra co
munidad en 1980, no tuvo dificultades en financiar la obra, dejando arras el problema. Por 
supuesto, a expensas del CEAS y de la iglesia carolica... Sin desmentir su reconocimienro por 
los servicios recibidos en el pasado por parte de las insrituciones catolicas, particularrnenre en 
la lucha contra los anriguos 'senores', los indios decidieron aceptar a Vision Mundial, el 
enemigo 'mimero I' de la iglesia catolica, y con ella, al evangelismo" (Santana 1995, 176). 
Algo similar Ie sucedio a CESA cuando, trabajando en 1982 en San Juan, esraba negociando 
la construccion de una casa comunal en la cabecera parroquial: "CESA ponia el material y 
los campesinos tenian que conrribuir con trabajo a traves de la organizacion de mingas ... De 
repente aparecio Vision Mundial con dos grandes parlanres, ofreciendo una cobija a rodo 
aquel que fuera a una charla ... Quince dias despues, ya nadie en la comunidad quiso saber 
nada de CESA: Vision Mundial financiaba toralrnente la construccion de la casa... A partir 
de ahf se inicio 10 que con el riernpo serfa una drasrica division de los comuneros entre pro
testantes y carolicos, division que tarnbien se dio en Licto, donde pracricamenre se llego a las 
manos ... " [Nelson Martinez, 09/06/99]. Conviene no olvidar en este sentido que, por parte 
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externas han sido multiples y poco coincidentes con las necesidades y demandas 
campesinas; y que las actividades realizadas han sido incornpletas, sin mayor 
reflexion y apropiacion por parte de los beneficiaries, por 10 que con el paso del 
tiempo tiende a no que dar casi nada (CESA 1997, 86-87). 

Cuadro 5.2. Densidad organizativa de los cantones de 1a provincia de Chimborazo a 
finales de la decada de los noventa, porcentaje de poblacion en API e incidencia de la 

pobreza 

Canton 
Numero de 

OPG 
Numero de 

OSG 
Intervencio
nesONGD 

Poblacion 
en API (%) 

Incidencia 
pobreza 

Incidencia 
indigencia 

Alausi 121 (13,5%) 5 (13,9%) 14 (11,8%) 52,1 83,1 53,9 
Chnnchi 53 (05,9%) I (02,8%) 8 (06.7%) 51,5 80,7 43,3 
Cuamore 158 (17.7%) 12 (33,3%) 15 (12,6%) 100,0 89,3 68,3 
Guano 57 (06,4%) ,? (08,3%) U (10,9%) 0,0 85,2 41,4 
Chambo 19 (02,1%) 1 (02,8%) 6 (05,0%) 100,0 74,1 35,3 
Riobamba 230 (25,7%) 9 (25,0%) 34 (28,6%) 84,1 84,5 45,0 
Pallaranga 39 (04,4%) 3 (02,5%) 0,0 83,8 50,8 
Colta 201 (22,5%) 5 (1.),9%) 18(15,1%) 97,1 88.7 57,4 
Penipe 17 (01,9%) 8 (06,7°/h) 0,0 75,6 32,5 

TOTAL 895 (100 %) 36 (100 %) 119(100%) 66,4 84,8 50,3 

Fuente: Elaboracion propla a partir de los datos de CESA (1997), ODEPLAN (1999), Coronel 
(1998), Zamosc (1995) y Fundacion AJrernariva (1999), 

Por otra parte, la necesidad apuntada mas arriba de los agentes de desarrollo 
de interlocutar con organizaciones de segundo grado y su consiguiente enfasis 
en el fortalecimiento de este tipo de plataformas, explican su extraordinaria 
proliferacion en las areas mas indigenas y, por ende, mas visitadas por las 
ONGD, El cuadro 5.2 ilustra bastante bien esta situacion, Observese como los 
tres cantones con mas proyectos de ONGD en activo a finales de los noventa 
(Riobamba, Colta y Guamote) son, con la unica excepcion de Chambo, aque
llos con un mayor porcentaje de poblaci6n rural en API y con los porcentajes 
mas elevados de OSG. La excepcionalidad de Chambo, un canton que a pesar 
de contar con el 100% de su poblacion rural en areas predominantemente indf
genas solo concentraba el 5% de las intervenciones de las ONGD, se explica por 
su poco peso demogrifico: con solo 9.500 almas, ocupaba el 61 0 puesto en 
mimero de habitantes rurales segrin el Censo de 1990; una magnitud que da 
cuenta sobradamente de que las 19 organizaciones de base constituidas en el 
canton se articularan en una sola OSG. Igualmente las peculiaridades de Alausi 
merecen algunas matizaciones. En este caso, disponiendo de solo un 52% de 
poblacion en API, Alausi esta empatado con Colta en 10 que al numero de OSG 

de los indios, se percibe "la adhesion a la aceptacion religiosa como media urilirario, bus
cando par un lado eludir dificultades y par otro obtener beneficios inmediaros a a mas largo 
plaza" (Sanrana 1995, 176). Esto perrnite entender par que en el momenro del declive de la 
influencia de la Iglesia de la liberacion enrre las comunidades indigenas empiezan a enrrar de 
forma importanre las Iglesias prorestantes, a rncnudo a traves de una ONG como Vision 
Mundi/d, de clara vinculacion norreamericana y can una notable capacidad financiera. 
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se refiere (cinco en total), al tiempo que es el tercero en 10 que respecta a la pre
sencia de ONGD, con 14 intervenciones contabilizadas en la muestra. La expli
cacion, una vez mas, reside en la magnitud de su poblacion rural: 43.200 habi
tantes que sinian al canton en el 110 puesto de la lista. Cabrfa considerar tam
bien que todas sus areas predominantemente indfgenas estan circunscritas en 
solo seis parroquias (Achupallas, Guasuntos, Pumallacta, Sevilla, Tixan y la 
periferia de Alausi) (Zamosc 1995, 78), que es donde se concentra adernas la 
inmensa mayorfa de los proyectos de desarrollo. 

EI cuadro 5.2, como colofon, permite calibrar a simple vista el cambio ges
tado en Chimborazo a 10 largo de las ultimas decadas del siglo XX. Un cambio 
en el que el reparto agrario y el fin del regimen de hacienda primero, la alianza 
con el clero progresista y el apoyo de las instituciones creadas a tal efecto alrede
dor de este despues -basicarnenre FEPP, CESA, CEAS27 y la misma Pastoral 
Social de la Diocesis de Riobamba-, asf como el estfmulo en algunos casos de 
las iglesias evangelicas, pusieron los cimientos del andamiaje organizativo indi
gena, especialmente en 10 que a asociaciones de primer grado y a las mas anti
guas (pocas) de segundo y tercero (el MICH entre los catolicos, la AIECH entre 
los evangelicos) se refiere. Con rodo, no sera hasta la llegada de los programas 
DR! en los afios ochenta y la posterior afluencia masiva -paralela al declive de 
aquellos- de ONGD, que no asistiremos a la gran y definitiva eclosion de las 
federaciones de organizaciones de base en el medio rural. 

EI sentido estrategico de las OSG yel valor del capital social: luces y sombras 

En su estudio colectivo sobre la historia de cuatro OSG chimboracenses -Ia 
UOCACI de Cicalpa (canton Colta), la AOCACH de Cajabamba (Colta), la 
UNASAC de Columbe (Colta) y la UCIF de Flores (Riobamba)-, A. Bebbing
ton, G. Ramon y colaboradores (1992) explican como, mas alia de las mencio
nadas condiciones historicas", las motivaciones basicas que impulsaron el sur

27.	 La creacion del CEAS en 1960 fue una iniciativa de Monsefior Proafio pensada de cara a 
promover el desarrollo humano integral de la diocesis de Riobamba. Tras una primera etapa 
dedicada a la forrnacion y asesorarnienro de cooperarivas (especialrnenre de ahorro y crediro 
y de forestacion) integradas rnayorirariarnenre por la poblacion mestiza de las cabeceras pa
rroquiales, de 1970 en adelanre su accion se oriente hacia el campesinado indigena, incorpo
rando contenidos evangelizadores a su tematica de cursos y reuniones e intenrando articu
larse con los equipos pasrorales de las parroquias. El CEAS ha sido durante muchos afios un 
vinculo efecrivo entre la diocesis de Riobamba y la poblacion rural de unas 180 localidades 
ubicadas en 11 parroquias (Punin, Flores, Cebadas, Columbe, San Luis, San Andres, San 
Juan, Sicalpa, Licto, Calpi y Penipe). 

28.	 A las que afiaden el impacto de los programas de alfaberizacicn y educacion financiados por 
el Estado petrolero, que viabilizaron a muchas OSG "al formar un conjunto de cuadros diri
gentes capaces de impulsarlas y una enorme red de promotores que las mantienen activas" 
(1992, 150): "El Programa Nacional de Alfabetizacion (PNA) cornenzo a desarrollarse en 
1979, durante el Gobierno de Roldos, Una de sus caracterfsricas mas novedosas fue la des
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gimiento y consolidaci6n de ese tipo de organizaciones responden habitual
mente a la heterogenea casuistica de las demandas locales: el acceso a la tierra 
(caso de la UNASAC de Columbe, creada en 1972); el enfrentamiento etnico y 
politico con los grupos mestizos y los poderes locales (asf fue en Cacha con la 
FECAIPAC); el derecho a inlraestructuras y servicios (como la UOCACI de 
Cicalpa, nacida en su lucha por la obtencion de energia electrica), 0 por la inci
dencia de los diferentes programas de desarrollo rural, elemento este funda
mental en la medida en que en todas las federaciones hubo algun tipo de so
porte externo en sus orfgenes". Esta ultima circunstancia, por su parte, ha ido 
planteando de la decada de los ochenta en adelante serios problemas de cliente
lismo y de protagonismo excesivo por parte de las agencias promotoras de los 
proyectos: 

Las relaciones entre las organizaciones campesinas e indigenas y las ONG 
est.in atravesadas, desde hace algunos afios, por un componamiento cliente
lar que se constituye en uno de los factores claves para entendcr la dinarnica 
del modelo organizativo presente en Chimborazo. La mayor ofena de las 
ONG en la ultima decada, concomitante a la necesidad de las instituciones 
de aumentar su presencia y de consolidar areas de influencia en la provincia, 
coincidio con procesos internos del movimiento campesino: durante los 
ochenta, junto al surgimiento de una nueva generaci6n de Iideres -mas capa
citada que la anterior para la negociaci6n con agentes externos-, el movi
miento campesino provincial asistio a una perdida de referentes; el tema del 
acceso a la tierra, que desde los scsenta se habia constituido en el eje de las 
reivindicaciones indigenas, tendia a perder imponancia sin que aparecieran 
propuestas solidas capaces de dar continuidad a las iniciativas campesinas. 

cenrralizacion can la que fue concebido; asf, en diversas provincias el PNA fue adquiriendo 
sus propios marices. En Chimborazo, la Direccion Provincial de Educacion (OPE) definio y 
diserio metodologfas de trabajo espedficas: en primer lugar, adopro el bilinguisrno como 
metoda de ensefianza; Iuego, dio gran irnporrancia a la concienrizacion; par ultimo forrnulo 
una csrrarcgia de cjecucion en la que se daba cabida a la parricipacion de las organizaciones 
indigenas, en especial de aquellas de segundo grado (... ). El papel de las OSG denrro del 
programa era sustancial. Asf, una vez firmado el convenio entre la OPE y una OSG, las co
munidades que tuvieran interes en la creacion de un centro de altabetizacion debfan recurrir 
a la OSG para que esta inrerrnediara su relacion can la OPE. Par su parte, la OSG nom
braba un dererminado ruirnero de promo tares y seleccionaba, en cada comunidad y en con
junto can esra, a los alfaberizadores. La OPE, a su vez, se encargaba de la capaciracion a los 
alfaberizadores. Como resultado de este esquema de funcionamiento, en la pracrica, el PNA 
ororgo un imporranre espacio de gesrion a las OSG y les permirio arnpliar sus bases de sus
rentacion y sus espacios de poder, dado que esras canalizaban recursos (a alfaberizadores, 
promotores y a las comunidades), realizaban nombramienros (prornororcs yalfabetizadares) 
y esraban en posibilidad de constiruir redes de alfaberizadores" (1992, 184-185). 

29.	 Las OSG rarnbien han sido divididas en dos grandes bloques arendiendo a sus puntas de 
parrida: las mas antiguas, aparecidas al calor de la lucha par la tierra con una rerorica anti
capiralisra y una orienracion aparentemente mas radical; y aquellas orras que, en su calidad 
de "scgunda generacion", manejan un discursa mucho mas maderado y rctorrnisra, acarde 
can los nuevas parametres del desarrollo rural en la era del neoliberalismo (Chiriboga 1987, 
Bebbington 1992). 
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Las organizaciones, de diferente nivel de agregacion, se rnulriplican y apare
cen, en no pocas ocasiones, inducidas por las ofenas de los agenres externos. 
En algun scntido, el movimienro campesino cede la iniciativa a las ONG, de 
manera que esras en lugar de constiruirse en una respuesta a las demandas 
campesinas acaban con frecuencia generando propuestas (1992, 191-192). 

Con todo, es igualmente destacable -concluyen estos autores- el sentido 
tremendamente practice y estrategico que han ido adquiriendo las OSG con el 
paso de los afios. Como es bien sabido, es en el marco de la comunidad y sus 
segmentos inrernos -sustenrados en alianzas matrimoniales y redes de paren
tesco- donde se han definido tradicionalmente en el mundo indigena las estra
tegias de reproduccion, se han delineado las racticas polfticas y se han concre
tado las identidades culturales. T arnbien ha sido ese el espacio donde se ha de
cidido la participacion 0 la exclusion con respecto a instancias organizativas 
superiores. De tal modo es asi, que en el actual andamiaje de las federaciones se 
aprecia la sintesis de dos tendencias aparentemente contrapuestas. Por un lado, 
la tendencia hacia la individualizacion de las familias campesinas, fruto de su 
peculiar modelo de insercion en el mercado como productores subalrernos", 
Por el otro, "la emergencia de nuevas necesidades y demandas relativas a 10 que 
en gruesos terminos se entiende por desarrollo (nos referimos aquf a servicios, 
infraestructura, aspectos producrivos, etc.)", que en tiempos recientes se suman 
y superponen a la reivindicacion historica del campesinado (el acceso a la tierra), 
favoreciendo "la conforrnacion y el crecimiento de organizaciones de mayor 
cobertura, a las que se incorporan las organizaciones de base como una forma de 
aunar esfuerzos y recursos". Eso explica, en buena parte, que la capacidad de 
centralizacion y redistribucion de las uniones sea relativa. Es decir, que "junto a 
una gestion mas 0 menos importante de algunas de ellas", coexista un "alto 
grado de autonornfa de las organizaciones de base". Nos hallamos pues ante un 
modelo que, a partir de estas ultimas, "hace uso de practicas de segmentacion y 
agrupamiento, y permite que las diferentes instancias de agrupacion tengan un 
margen para la propia iniciativa en su relacion con los agentes externos" (1992, 
168-169 Y 170). 

Estas peculiaridades han inducido a la conforrnacion, en algunos arnbitos 
acadernicos, de una vision bastante optirnista sobre el rol que las OSG -como 
capital social que son

31 
- pueden desernperiar en el combate contra la pobreza 

30.	 Pese a que, como se indico, la comunidad ha perdido casi rodo su significado en el ambito 
estricramenre econornico, rnanriene y refuerza su importancia como espacio de la reproduc
cion social e identitaria. 

31.	 Se considera que las organizaciones de segundo grado forman parte del capital social que en 
la literarura al uso se califica como "esrrucrural" (diferenciado del puramente "cognitivo", y 
que aludiria a sistemas de valores y normas que facilitan la cooperacion). Sobre el prolijo de
bate en torno al concepto de capital social, ver supra, capitulo 1, "De la sostenibilidad al ca
pital social". Circunscritos al ambito de los paises andinos, son fundamentales las aportacio
nes de Bebbington (1992, 1995, 1999), Bebbingron y Perreault (1999), Bebbingron y Ca
rroll (2000). 
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extrema, defendiendo aSI la conveniencia de su fortalecimiento por parte de las 
agencias de desarrollo (con el Banco Mundial a la cabeza, a traves del PRODE
PINe

2
) para facilitar una mejor inserci6n de los campesinos en el mercado. 

Esto se considera factible porque, sociologicarnenre, las federaciones constitui
dan sistemas formales con capacidad para combinar los lazos intra-grupales con 
redes de trabajo foraneas (ONGD y financieras multilaterales, por ejernplo), 
generando 10 que algunos califican como un "ciclo dinarnico positivo" (Wool
cock 1998). Estas organizaciones, pues, yen la medida en que se les presupone 
actuando como caja de resonancia de las necesidades y expectativas reales de las 
bases, sedan las mas eficienres desde el punto de vista de la interlocucion con los 
agentes externos. De ahi su indispensabilidad para rnanrener procesos de desa
rrollo social y economicarnente sostenibles en el medio andino: todo y no 
siendo condicion suficiente, son las instancias que mejor facilitan el acceso de 
los pobres rurales a los otros recursos". El ejernplo del canton Guamote, al sur 
del Chimborazo, se ha convertido en los ultirnos afios en uno de los lugares 
comunes de los partidarios de la aplicabilidad de este modelo (~con la intencion 
quizas de intentar replicarlo desde el Banco Mundial?) en otros escenarios es
tructuralmente similares de los Andes profundos. 

Para Anthony Bebbington y Thomas Perreault (1999), la historia reciente de 
Guamote ilustra fidedignamente como en algunos contextos ha podido alcan
zarse una notable densidad organizativa -con solo 28.000 habitanres rurales el 
canton contaba a finales de los noventa con 158 OPG y 12 OSG (cuadro 5.2)
en connivencia con la sucesion y la superposicion de diferentes intervenciones 
externas, tanto publicas como privadas; al tiempo que rnuestra las vias a traves 
de las cuales el propio ensancharnienro de los stocks en capital social estructural 
fueron ampliando el acceso de las familias y las comunidades al control de los 
dernas recursos vitales, facilitando su posterior empoderamiento. Y eso en un 
canton mayoritariamente indlgena, ubicado en un medio duro (entre los 3.000 

32.	 Mas adelante tendrernos ocasion de analizar como entronca el PRODEPINE con esta linea 
argllmental. Una linea que, todavia en ptoceso de consolidacion, constituye su principal la
porte teorico. 

.13. O. dicho can otras palabras, a las dernas formas de capital identificadas desde esta orienta
cion teotica: el capital productive (\os medias fisicos y financieros de produccion), el capital 
humano (el conocimiento y las habilidades de los seres hurnanos), y cl capital natural (\os re
cursos infraestrucruralcs can que cuentan a pueden contar las comunidades). En otto tra
bajo, Bebbington propane la inclusion de un quinto tipo de capital disrinro, aunque empa
rentado can el capital social: el que denornina como "capital cultural". En su opinion, las 
pracricas culturalcs son insumos importantisimos en 10 que respecta a la adopcion de esrrate
gias de supervivcncia (cf 1999, 2034). EI cultural es un ripo de capital que, a diferencia del 
capital social, no depeude de la organizacion social ni tan solo de la existencia de las condi
ciones de parrida que pueden facilitar la emergencia de aquel. De ahi que pueda haber stocks 
importanres de capital cultural sin que se den en paralelo stocks sirnilares de capital social. En 
cierto sentido, cse capital cultural ptopuesto pot Bebbington como categoria analiticamente 
diseeeionable se corresponderfa con el capital social cognitivo a que aludiamos en la nota 
anterior, ver supra. 
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y los 4.000 metros de altura, en un area de los Andes centrales del Ecuador 
bastante arida), y que fuera, hasta bien entrados los afios setenta, uno de los 
bastiones mas firmes del regimen gamonal34 

• Tambien allf fue la reforma agraria 
el acontecimiento que sent6 las bases de 10 que hoy es su compleja red de orga
nizaciones indigenas: sello el fin de la sujeci6n de la poblaci6n indigena a las 
haciendas tradicionales; abrio la entrada de las ONGD a las zonas rurales mas 
reconditas del canton: y desato un importante proceso de indigenizaci6n de la 
cabecera municipal. 

Como resultado del reparto agrario y de la presion campesina, en efecto, una 
parte muy importante de las haciendas de Guamote acabo en manos de los 
campesinos quichuas", En muchos casos, empero, para sacar el maximo partido 
de la legislaci6n vigente, las comunidades tuvieron que constituirse legalmente 
como comunas, requisito indispensable de cara a negociar con el Estado futuras 
inversiones en proyectos relacionados con rubros tales como sistemas hidrauli
cos, carreteras, credito 0 servicios sociales. Asimismo, la eclosion durante los 
setenta de esas organizaciones de base (capital social) cornporro la consolidaci6n 
de una dirigencia indigena local (capital humano) con un buen manejo del 
espafiol, as! como con un conocimiento nitido del funcionamiento de las insti
tuciones y del entramado externo a las comunidades. En todo ese proceso, por 
supuesto, fue indispensable el apoyo de agentes no-indigenas, fundamental
mente de la Di6cesis de Riobamba, que colaboraron activamente en la forma
cion de esas primeras redes de capital social y en el asesoramiento de los proce
sos de legalizaci6n de las comunidades. No es casual, de hecho, que la OSG con 
mas solera hist6rica en Guamote, el [atum Ayllu36 

, hunda sus rakes directa
mente en el trabajo de la Iglesia progresista, fundandose en 1974 bajo sus auspi
cios y manteniendose por dos decadas estrechlsimamente vinculada a sus odge
nes catolicos: uno de los grandes hitos del [atum Ayllu fue manejar, a instancias 
de la curia, el FODERUMA estatal; posteriormente, a caballo de los an os 
ochenta y noventa, gestionaron un ambicioso programa de credito impulsado 
por el FEPP que redundo en un notable fortalecimiento de la federaci6n. De 
esta manera, [atum Ayllu pudo ir desernpefiando un rol destacable en la cristali
zaci6n de una tupida red de organizaciones locales, por un lado, y de un con
glomerado de entidades externas vinculadas a ellas con recursos financieros, por 
el otro (Bebbington y Perreault 1999,408-410). 

34.	 El canton Cuamore se creo en el afio 1944 "sobre los hmires de las 52 haciendas exisrenres 
en la epoca, por 10 que su jurisdiccion municipal coincidia con los 'linderos' de las grandes 
propiedades territoriales, arrapando en su interior a los pequcfios pueblos mestizos y a las 
comunidades indigenas" (Torres 1999, 106). 

35.	 Hoy por hoy, y tras el programa de crediro rorativo para compra de tierra impulsado por el 
FEPP, mas del 90% de la superficie del canton les perrenece. 

36.	 Para esrudiar el proceso que condujo de la organizacion comunal a la conforrnacion de las 
grandes OSG canronales, Bebbington y Perreault -en otro lugar Bebbingcon y Carroll 
(2000)- centran su arencion en las dos grandes federaciones de asociaciones de Guamore: 
[atum Ayllu y la DOCIG. 
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La Union de Organizaciones de Campesinos Indigenas de Guamote (UOCIG), 
por su parte, fue creada en 1989 a la sombra de otro actor, el gubernamental 
programa de Desarrollo Rural Integral. EI DRI funcionaba en Guamote desde 
1980, pero sus responsables no fueron capaces de establecer vinculos con [atum 
Ayllu a causa de discrepancias sobre el grado de control que, a traves de la parti
cipacion cornunitaria, esa organizacion deberia de tener sobre el programa (Ko
rovkin 1997,40). Fue en 1989 cuando, por inf1uencia de esos tecnicos del DRI, 
se propuso desde esa insrancia la creacion de la UOCIG, y fue esta y no [atum 
Ayllu quien se constituyo como contraparte del Estado. Dados esos origenes, los 
objetivos de la nueva organizacicSn, asi como su praxis, son mas desarrollistas y 
centrados en la gestion y manejo de los recursos; a diferencia de [atum Ayllu, 
cuyas actividades pivotan mas dellado politico e identitario (Bebbington y Pe
rreault 1999, 410-411). Con posterioridad, la UOCIG asurnio una importanre 
autonomia can respecto al DR!, en parte par la efervescencia etnicista que se 
respiraba a escala nacional, y en parte tambien por el declive de los fondos de 
aquel, que hizo que los lideres de UOCIG comenzaran a sondear la posibilidad 
de establecer vinculos con otras insrituciones de desarrollo. Fue asi como en 
1990 la OSG se convirtio en la contraparte de un proyecto de desarrollo agri
cola auspiciado por otra ONG, en este caso FUNDAGRO (Fundacion para el 
DesarrolloAgropecuario). FUNDAGRO, a su vez, facilitcS el acceso de UOCIG a 
recursos financieros procedentes de Naciones Unidas y agencias internacionales 
de ayuda bilateral. De manera similar, [atum Ayllu tarnbien estrecho sus reia
ciones can otros agentes, aunque quizas con un sesgo menos productivista y mas 
cenrrado en la defensa y reivindicacion de los derechos indigenas. Con el paso 
de los arias, gracias a la redistribucion de la tierra y a los recursos externos cana
lizados a traves de estas organizaciones hacia las comunidades de base, fue redu
ciendose el poder politico (al tiernpo que la presencia fisica) de la poblacion 
urbana no indigena de GuamoteJ

? , aumentando en consecuencia la representati
vidad de los indios en el poder municipal. Dicho proceso culmino con el acceso 
del primer alcalde indio en 1992 -Mariano Curicarna-, reelegido por amplia 
mayoria en los cornicios de 1996, y con el inicio de una dernocrarizacion efec

tiva "de las estructuras del poder local que por su caracter participative, descen
tralizado y concertado constituye una experiencia referencial para el desarrollo 
local y la innovacion municipal en el pais" (Torres 1999,88)38. 

.37.	 Victor Hugo Torres (1999) ha constatado en este sentido que en el conjunto del canton se 
ha dado en las ultirnas decadas "una firme tendencia de permanencia de la poblacion en las 
zonas quichuas", a pesar de la importancia que alii tiene la migracion temporal. Ello ha con
ducido un paulatino proceso "de ocupacion campesina del centro poblado, anteriormente 
mestizo, en el cual se da una suerte de 'indianizacion (... ) con profundas repercusiones eco
nornicas, politicas y culrurales para Ia poblacion de la zona" (1999, 93). 

38.	 Una experiencia que ha llarnado la atencion de no pocos analistas nacionales e inrernaciona
les y que, como tal, tiene su cxpresion mas rcprescntariva en la constirucion del denominado 
Parlamento Indfgenr/ y Popular de CUr/mote (organismo responsable de la definicion de pollri
cas y la ejecucion de acciones prioritarias a nivel municipal integrado por los 114 presidentes 
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Realmente, los cambios acaecidos en Guamote en solo cuatro decadas son 
sorprendentes por su celeridad y por su profundidad: cuarenta afios no son 
tantos si tenemos en cuenta cui! era el punto de partida y los logros alcanzados 
en terrninos de densidad organizativa y de control popular de los poderes loca
les. Es por eso que Guamote ilustra para muchos las potencialidades que encie
rra el capital social al tiempo que, sirnultaneamente, marca el rumbo de 10 que 
debieran de ser las orientaciones de las ONGD del siglo XXI: 

Access to resources, livelihood possibilities, and local sociopolitical relation
ships have changed significantly in Guamote (... ). These changes have with
out doubt been a result of the cumulative impact of external interventions by 
NGOs, church, and the state on local governance and rural civil society. The 
most significant aspect of these interventions has not been the injection of 
technology and money but rather the landscape of networks, relationships, 
and organisations that has been built up in the process, at times deliberately, 
at times inadvertently. Also critical has been the specific type of human 
capital formation that has occurred as a result of both bilingual popular edu
cation programs and the direct involvement of young adult leaders in 
emerging indigenous organisations and development projects. This expan
sion of human and social capital has widened household and community ac
cess to natural capital (land) and produced capital (especially technology and 
credit), with related implications for patterns of land use. The mechanisms 
for this have been the federations, their networks, and most recently the local 
state (Bebbington y Perreault 1999,414). 

Pero, ~pueden realmente los stocks en capital social, a traves de las OSG, po
ner en marcha procesos de empoderamiento 10 suficientemente consistentes 
como para garantizar, aiin en ellargo plaza, la consecucion de unos niveles de 
ingresos capaces de aliviar sustancialmente la pobreza rural? Mas alia del reco
nocimiento de los espacios ganados en terrninos de participacion, representati
vidad y control de los poderes locales (rubros, dicho sea de paso, importantfsi
mos en sf mismos), esa nos parece que debiera de ser la pregunta a la luz de la 
cual habria que evaluar los resultados alcanzados. Por desgracia, las cifras dispo
nibles evidencian una realidad en Guamote muy alejada aiin de la vision edulco
rada y esperanzada que traslucen los autores citados. El canton Guamote, en 
efecto, es el municipio que tiene el Indice de densidad organizativa mas elevado 
de los Andes ecuatorianos y esta adernas entre los seis primeros en 10 que a con
centracion de intervenciones de ONGD se refiere. No hay que olvidar tam
poco, sin embargo, que tambien se trata del canton con mayor incidencia pro
vincial de la pobreza (el 89,3% de los hogares) y con el porcentaje nacional mas 
alto de familias literalmente indigentes (el 68,3%). Si atendernos ala profundi
dad de las carencias, descubrimos unas brechas del orden del 55,9% para la 

de las comunidades indigenas del canton), y del Comite de Desarrollo Local (dependencia 
tecnica de sopone a las acciones del Parlamenro): instancias sancionadas, respectivamente, en 
agosto y septiembre de 1997. 
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pobreza y del 31,1 % para la indigencia, ambas las mas elevadas del Ecuador 
(cuadro 4. 7). EI Infimne de Desarrollo Humano de 1999 completa el perfil de 
Guamote ubicando en su haber orros dos drarnaticos records nacionales: el de la 
rasa de mortalidad intantil mas alta (122,6 por mil) yel de los mayores porcen
tajes de desnutrici6n cr6nica de menores de cinco afios (con el 70,3%, mas de 
siete puntos por encima de la media serrana). Estas constataciones nos sinian 
automaticamente delante de dos temas a nuestro juicio claves para entender que 
es 10 que esta sucediendo en el medio rural andino: el de la eficiencia de las 
actuaciones externas sobre la sociedad rural en rerrninos estrictamente econorni
cos y el de las potencialidades reales, los t6picos y las limitaciones de las organi
zaciones de segundo grado como instancias prioritarias de representacion po
pular y de canalizaci6n de recursos. 
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Capitulo 6 
Ensayo de aproximaci6n cualitativa al 
heterogeneo mundo de las relaciones entre 
OSG y ONGD en las tierras altas del Ecuador 

La coincidencia en Guamote entre una alta concentracion de agencias de de
sarrollo y de organizaciones indigenas de primero y segundo grado, por un lado, 
y la persistencia por otro de los mencionados indicadores de calidad de vida, 
ilustra algunos de los limires que presenta la priorizacion -hoy por hoy muy de 
moda, por cierto- sobre otras de la inversion en capital social como estrategia 
viable, sostenible y duradera para superar la pobreza. Dicha correlacion sugiere, 
de hecho, que para que el capital social genere mejoras reales en ese campo de
ben de darse algunas condiciones ineludibles, tales como la dotacion de recursos 
a los campesinos y la elirninacion de aquellas trabas institucionales que la misma 
economia de mercado impone a los pequefios productores rurales. Lo ha expre
sado lucidamente Luciano Martinez: 

Poner el enfasis en un solo lado de la medalla (la organizacion campesina) , 
sin considerar el contexto macro-econornico en el que los campesinos no tie
nen por el mornenro viabilidad, es pura fantasia, a no ser que 10 que se bus
que es eludir los problemas centrales que tienen que resolverse para solucio
nar la pobreza. Los campesinos bajo el actual modelo seguidn siendo pobres 
organizados 0 no organizados. Existiria adcrnas otra hiporesis relacionada con 
el inreres de los defensores del modelo neoliberal para construir alternativas 
'no desesrabilizantes' y canalizar las energias de los pobres rurales hacia la 
'ilusiori' organizativa. De hecho, movirnientos sociales y organizaciones de 
pobres rurales sin mucho discurso sobre el capital social [caso del MST bra
silefio], han logrado mayores exitos en politicas que inciden directamente en 
un mejoramiento de sus condiciones de vida. Es mas, en areas con poco ca
pital social a nivel rural, se ha constatado la presencia de iniciativas econorni
cas individuales que han tenido hasra ahora exito en su insercion en el mer
cado [los carnpesinos-artesanos de Tungurahua] 1, mientras que en areas con 
un 'dense capital social', la pobreza sigue su curso y se agrava con la irrup
cion del mercado mundial [Chimborazo] (Martinez 1997b, 116-117). 

1. Vcr infra, nota nO 75 de este mismo capitulo. 
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Mapa 4. Ubicaci6n de los estudios de caso en el marco de los Andes del Ecuador 
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3. Ubicacion aproximada de Tixan (Chimborazo) 
4. Ubicacion aproxirnada de Salasaca (Tungurahua) 
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Fuente: Elaboracion propia. 

A partir de un sondeo esradfstico elaborado sobre la base de 71 organizacio
nes de segundo grado serranas, este autor ha puesto de rnanifiesro adernas de 
que manera aquellas no acostumbran a ser instiruciones esrables: s610 a 10 largo 
de los afios noventa muchas desaparecieron, otras conservaron el membrete 
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institucional aunque realmente no funcionasen, y unas terceras cambiaron de 
denorninacion. Con el tiempo, algunas optaron por asumir una forma mas 
"ernpresarial" -valga la expresiori-, pasando a denominarse como corporaciones 
o empresas comunltarias; iniciativa esta sin duda inducida -apunta Martinez
desde las agencias que las apoyan, ya que "una corporacion 0 una empresa nor
malmente se encuentra ejecutando 0 trarnitando proyectos productivos, tiene 
un equipamiento minimo (oficina, cornpurador, telefono) y por supuesto sus 
dirigentes manejan perfectamente los 'codigos' de las relaciones con las financie
ras y otras instituciones de apoyo", circunstancias ciertamente excepcionales en 
el mundo de las OSG andinas (1997b, 119). Por si esto fuera poco, en los casos 
de una elevada "densificacion organizacional", existe en realidad una fuerte 
competencia entre las OSG por captar y cooptar comunidades e insertarlas en 
su ambito de influencia. Atendiendo al numero de comunas que teoricarnente 
engloban las federaciones de segundo grado de Chimborazo, "estas llegarian a 
una cifra nada realista, debido a la duplicacion de las comunidades de base", 10 
que demuestra "que muchas OSG se han creado desde arriba, sin represerrtati
vidad de las bases y 10 mas grave han desarrollado un 'clientelisrno cornunal' en 
funci6n de ciertas obras 0 acciones impulsadas por elias" (Ibidern)'. En el con
junto de los Andes ecuatorianos, la mayoria de las OSG no constituyen, como 
podria presuponerse a priori, un sistema de union de cabildos. Segun los datos 
de G. Ramon (1993), en 1991 solo 8 de un total de 82 organizaciones de la 
sierra respondian a ese esquema de conforrnacion (9,8% del total). Asi que, hoy 
por hoy, 10 mas probable es que las OSG sean "un sistema de representacion 
hacia afuera de las comunidades. Instituciones especializadas para dialogar con 
el mundo blanco-mestizo antes que instituciones de consenso del heterogeneo 
mundo indigena" (Martinez 1997b, 121). Pero es que, acaso mas grave, pocas 
de estas organizaciones funcionan con eficiencia desde una perspectiva real
mente empresarial, "10 cual se expresa principalmente en el hecho de que no 
tienen capacidad para demandar proyectos financiables y hay una baja partici
pacion en el cofinanciarniento" (Ibidem, 120). De hecho, de las 71 OSG inves
tigadas por Martinez, solo 17 (23,9%) ternan condiciones minimas para de
mandar proyectos y/o ejecutarlos, evitando asf la intermediaci6n de terceros en 
las actividades de desarrollo. EI resto eran meros receptaculos de la ayuda que se 
implernenta desde afuera. Y no solo eso, sino que, cuando gestionan ellas mis
mas los proyectos, suelen ser cuestionadas por los propios comuneros, habida 
cuenta que los recursos no siempre son invertidos en los rubros para los que se 

2.	 Tengase en cuenca que, como pone de rnanifiesro Zamosc (l995), en el periodo 1985-92 
habia 170 organiz.aciones de todo tipo (entre comunas, cooperativas y asociaciones) en 
Chimboraz.o. Curiosarnenre, en 1996 las estimaciones de Martinez arrojaban un total de 201 
comunidades, "daro que muesrra mucha dupiicacion de comunidades denrro de las OSG" 
(I 997b. 123 [nora n> 9]). 
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solicitaron y que a menudo van a beneficiar especialmente a los intereses parti
culares de los dirigentes', 

A pesar de la contundencia de las afirmaciones vertidas por Martinez y de la 
solidez de su analisis, son pocas todavia las evidencias empiricas con que conta
mos en esa direccion. Dejando un poco de lado los rnuestreos estadisticos -bien 
resueltos como primera aproximacion en el mencionado articulo- el objerivo de 
este capitulo es el de analizar en varios casos las complejas relaciones entre las 
OSG y las instituciones de desarrollo que colaboran con ellas. Hemos elegido 
con esa intencion una serie de procesos concretos con capacidad de ilustrar dife
rentes modelos de interdependencia funcional: un ejemplo de vinculos entre 
OSG y proyectos de corte desarrollista (la CODOCAL de Licto y el regadio); 
un ejemplo de relacion asociada a la financiacion de proyectos productivos (la 
UCASAJ de San Juan); un ejemplo de colaboracion ligada al acceso a la tierra 
(la federacion IncaAtahualpade Tixan): y un ejemplo de debilidad organizativa 
vinculada a la escasez -en cantidad y en calidad- de actuaciones externas (la 
UNIS de Salasaca). Finalizaremos con algunas consideraciones sobre la apuesta 
del Banco Mundial, via PRODEPINE, por el fortalecimienro organizativo. 

Organizacion indigena y desarrollismo hidraulico: 
la CODOCAL de Licto yel regadio 

Licto es una parroquia del canton Riobamba de poco mas de ocho mil ha
bitantes en 1990

4 
que, con una poblacion mayoritariamente indigena, presenta 

en terminos de los indicadores estandar de condiciones de vida un cuadro bas
tante acorde para con la realidad de las areas rurales del canton; e incluso algo 
peor si atendemos a la mayor incidencia alii del analfabetismo, de la desnutri
cion cronica infantil y de la indigencia (cuadro 6.1). Una de las razones de esa 

3.	 Bebbington y Carroll (2000) tam bien reconocen, al margen de su vision globalmente opti
mista del terna, tres problemas estructurales que suelen enfrentar las OSG. El primero es el 
derivado de la confusion entre OSG y ONG: mucha gente de las organizaciones de base per
cibe a las OSG como si de ONG se tratase, no conrribuyendo econornicamenre a su mante
nimiento y alirnentando, asi, su dependencia endernica de la ayuda externa. El segundo pro
blema es el de la exclusion de los mas excluidos: en aquellas OSG con una orientacion mas 
empresarial y que han conseguido una insercion mas 0 menos venrajosa en los mercados 
(conquisrando ciertos nichos con sus productos y aurnenrando asi los ingresos de los impli
cados), se establecen a veces unas condiciones de parricipacion que hacen que no rodos pue
dan tener el mismo acceso a la organizacion, convirtiendolas de hecho en asociaciones de 
campesinos medios y ricos. Se derecra, en tercer lugar, la existencia de relaciones dificiles 
entre las organizaciones poliricas y las estrictarnente econornicas. La tendencia excluyente de 
las segundas suele corresponderse con una acrirud pragrnatica -apolitica, podriamos decir-, 
muy criticada por aquellas otras con un perfil mas rniliranre y reivindicativo. 

4.	 Las estimaciones de los propios responsables de la CODOCAL sinian el volumen poblacio
nal para 1999 en 10.162 habitantes, distribuidos en 2.141 familias (Cf. CODOCAL 1999, 
34). 
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situacion desventajosa se halla en la peculiar estructura de la propiedad que 
caracteriza a la parroquia, as! como en la degradacion de los recursos naturales 
derivada de la misrna, Licto, en efecto, se ha singularizado desde antiguo "por 
ser una zona de concentracion del minifundio, por la presencia de suelos ero
sionados y de pendientes pronunciadas y por la poca disponibilidad del riego 
para la produccion", circunstancias que han provocado "la incidencia de fuertes 
procesos migratorios desde esta parroquia andina hasta los centros de desarrollo 
nacional, principalmente Guayaquil y Quito" (CODOCAL 1999, 112): 

EI eampesinado de Licto nunea estuvo directarnente vinculado al sistema ha
cendarario, pot 10 que tampoco aeeedieron al reeurso tierra a rraves de la 
Reforma Agraria; quizas esto explique la mareada siruacion de minifundio, es 
deeir poseen sus ancestrales propiedades que, poco a poco, se han ido frag
mentando debido a los meeanismos culrurales de hereneia de la tierra. EI 
minifundio y la migracion han coadyuvado al deterioro de los reeursos natu
rales; por una pane la permanente fragmcntacion de la tierra en base a fran
jas verricales, atentan sabre el buen manejo del suelo: es imposible seguir las 
eurvas de nivel, Por oua pane la rnigracion provoea cambios en el manejo 
tradicional del suelo, en los sistemas agrfeolas tradieionales, ahora la tierra 
permaneee deseubierta durante 3 6 4 meses al afio, justarnente en la epoca de 
mayores vientos, entonees la erosion eolica ha hecho que aflore la cangahua 
(CESA 1992, 90-91). 

Por las razones que fuera, eI caso es que en Licto eI minifundismo y la dis
persion de las parcelas son extraordinarios (de los mas exagerados de los Andes 
ecuatorianos). Mientras que el censo agropecuario de 1974 sefialaba en la pa
rroquia una media de 2,74 hecrareas por propiedad, los tecnicos de CESA cal
cularon en 1990 un promedio de tan solo 0,53. Adernas, y por si fuera poco, 
"debido probablemente a la configuracion historica de su estructura agraria, no 
existe en eI sector [propiedad cornunitaria]; apenas cuatro comunidades dispo
nen de un promedio de 50 hectareas de tierra no apta para la agricultura y que 
siendo comunal, puede dedicarse a la reforestacion" (CESA 1991, 212). Mini
fundio extrerno, dispersion parcelaria y degradacion de los suelos son pues los 
tres elementos responsables de la precariedad en que se desenvuelve la agricul
rura cam pesina en Licto. Ello no es obice para que, en funcion de la ubicacion 
de las comunidades, se den diferentes casuisticas en 10 que a las posibilidades 
econornicas de las unidades de produccion se refiere: no es 10 rnismo, por ejern
plo, poder disfrutar de las ventajas relativas que ofrece eI sector mas bajo de 
Licto (entre los 2.600 y los 2.800 metros de altura), con tierras de mas calidad y 
rodeado de medianas propiedades capitalizadas (sitas en las parroquias vecinas) 

5.	 La cangahua es la roea volcanica que sale al dcscubierro tras una inrensa erosion y degrada
cion de los suelos. Su afloramiento es uno de los principales lirnirantes de la actividad agri
cola en las tierras altas de Chimborazo y su roturacion y posterior regeneracion productive es 
un proceso lcnro y cosrosisimo que requiere de unas inversiones en rrabajo por pane de las 
comunidades a menudo inasumibles. 
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demandantes de fuerza de trabajo estacional (seis comunidades); que estar en un 
piso interrnedio (diez comunidades) mas desventajoso (entre 2.800 y 3.000 
metros) tanto en terrninos de calidad de suelos -los problemas derivados de la 
erosion comienzan a ser frecuentes- como de expectativas laborales externas: 0 

que tener que enfrentarse con la dureza de un sector alto (por encima de los 
3.000-3.100 metros) que, cubierto antafio de hermosos paramos andinos, esta 
en la actualidad toralmente roturado y parcelado en minifundios en permanente 
proceso de pulverizacion, condenando a sus moradores (diez comunidades mas) 
a librar un cornbate eterno con la recurrente cangahua. 

Cuadro 6.1. Algunos indicadores de poblacion y condiciones de vida de las parroquias
 
de Licto y San Juan en relacion al conjunto del canton Riobamba (Chimborazo) en
 

los afios noventa
 

Algunos indicadores de 
Poblacion y condiciones de vida 

Canton Rio
bamba (I) 

Parroquia Lieto Parroquia San 
Juan 

Poblacion total en 1990 (en miles) 69,27 8,07 6,49 
Poblacion masculina (en %) 47,31 46,35 48,98 
Poblacion femenina (en %) 52,69 53,65 51,02 
Poblacion que habita en API 84,10 85,00 80,00 

Analfaberismo poblacion mayor de 15 afios (en %) 37,10 46,29 32,46 
Analfaberismo masculino (en %) 25,10 29,93 22,64 
Analfaberismo femenino (en %) 47,00 58,75 41,39 

Prevalecencia desnutricion cronica (rallaledad) (2) 67,00 70,23 66,03 
Prevalecencia desnutricion global (peso/edad) (3) 48,14 51,44 47,21 

Incidencia de la pobreza 84,50 84,48 85,62 
Brecha de la pobreza 41,70 45,29 44,65 
Incidencia de la indigencia 45,00 52,86 50,65 
Brecha de fa indigencia 15,40 18,81 19,78 

Indice de desarrollo social (4) 39,60 38,17 42,52 
Necesidades basicas insatisfechas (5) 60,40 61,83 57,48 

Notas: 
1.	 Los datos del canton hacen alusion, exclusivamente, a la poblacion rural. 
2.	 Porcentaje de nifios/as de 0 a 5 afios que tienen retardo en su ralla con respecro a la edad. En las fuentes 

(ODEPLAN 1999 Y PNUD 1999) se considera a un/a nifio/a con retardo de ralla cuando esta es me
nor, en aImenos una desviacion esrandar, a la ralla esperada para su edad. 

3.	 Porcenraje de nifios/as de 0 a 5 afios que tienen rerardo en su peso con respecto a la edad. En las fuentes 
(ODEPLAN 1999 Y PNUD 1999) se considera a un/a nifio/a con retardo de peso cuando este es me
nor, en aImenos una desviacion estandar, aIpeso esperado para su edad. 

4.	 Es la cornbinacion lineal de los indices de educacion, salud y vivienda, y la brecha de pobreza, que 
maximiza su represenrarividad. Esre (ndice esta en una escala de 0 a 100 puntos, sus valores mayores in
dican mejores condiciones sociales, y viceversa. 

5.	 Es el complemento con respecto a 100 del Indice de desarrollo social. En una escala de 0 a 100 puntos, 
indica peores condiciones sociales (rnayores necesidades) en la medida en que aumenta. 

Fuente: Elaboracion a partir de ODEPLAN (1999), PNUD (1999) y Zamosc (1995). 

Los diagnosticos socio-econornicos realizados en el area a finales de los no
venta" coinciden en identificar tres tipos de situaciones obviarnente relacionadas 

6.	 Ver CESA (1997b, 1998 Y1999) YCODOCAL (1999). 
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con los tres sectores mencionados. Nos encontramos asf can comunidades 
donde predomina la agricultura de subsistencia en complemento con la venra de 
fuerza de trabajo; estando orientada la produccion agropecuaria, especialmente 
la agricola, hacia el autoconsumo. Entre estas comunidades, aproximadamente 
el 35% de los insumos familiares proceden de la agricultura, el 13% de la venta 
de animales menores (fundarnenralmente cuyes) y el 52% del ernpleo estacional 
de parte de la mana de obra en el exterior. En un segundo tipo de comunidades, 
la tendencia hacia la autosubsistencia familiar coexiste con un leve proceso de 
acumulacion a traves de la cria de animales. La produccion agricola esra desti
nada basicamente al consumo familiar y en menor medida al mercado, al reves 
que la produccion pecuaria, rnayoritariarnenre comercializada. En estos casas, 
solo el 10% de los ingresos de las unidades son de origen agricola, represen
tando la actividad pecuaria el 38% y el ernpleo externo el 52% restante. Final
mente, y circunscritas al sector mas alto, encontramos en Licto toda una serie de 
comunidades donde la actividad principal y la que genera mayores ingresos (el 
69% del total) es la venta de fuerza de trabajo fuera de la zona. En orden de 
imporrancia, los excedentes pecuarios de estas familias proveen recursos mone
tarios (equivalentes al 18% de los ingresos lamiliares) empleados en la compra 
de bienes de consumo, al tiempo que la produccion agricola (13% de los insu
mos) se destina al autoconsumo dornestico. 

Sea como fuere, la necesidad de cornplernentar el trabajo en la propia ex
plotacion con otras actividades -actividades que suministran en terrnino medic 
la friolera del 63% de los ingresos familiares- explica, como deciamos, la pre
sencia de un altisimo Indice de rnigracion que alcanza al 81,5% de la poblacion 
masculina adulta, siendo el promedio anual de trabajo en el exterior de 3,7 me
ses, "lapso que puede comprender una 0 dos salidas cuando el trabajo es en la 
costa 0 incluso en Quito, y varias cuando el sitio al que se trasladan es mas cer
cano" (CESA 1991, 213( Como en muchas otras zonas de los Andes, la mag
nirud que ha ida adquiriendo la migracion masculina ha cornportado un sobre
peso irnportante de trabajo para las muJeres, que ahora cargan con la mayor 
parte de las responsabilidades con respecto a la supervivencia familiar, comunal 
e inrercornunal", Se ha consolidado asf 10 que ha sido denominado como un 

7.	 Como es logico, este tipo de migracion es mas severa en los seetores medio y alto. Otra 
posibilidad Irecuente es la salida de "parte de la poblacion hasta ciudades ceecanas como 
Riobamba 0 inclusive Ambaro, a cumplir actividades preterenternenrc en la rama de la cons
rruccion ya sea como maestros de obra 0 como peones, 0 tambien como cargadores 0 rrici
cleros, especialmente en fa feria de Riobamba". En este caso, Irecuente en el sector bajo de la 
parroquia, "salen de la comunidad por la manana y rerornan par la noche entre dos y cinco 
dias por semana; pudiendo ocurrir que viajen el lunes por la manana y rerornen el viernes a 
Ia comunidad" (CODOCAL 1999,40). 

8.	 "Ya no es extrafio que las mujeres aren con la yunra: cada vez mas participan en cargos que 
antes estaban exclusivarnente reservados para varones; en muchas comunidades son elias las 
que riegan, etc. Dependiendo de la familia y la comunidad, algunos varones regresan los fi
nes de sernana, otros una vez cad a mes, una vez por estaci6n 0 afio 0 incluso menos fre
cuentemenre". Dadas las circunsrancias, "es cornun la existencia de comunidades en que mas 
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"proceso de ferninizacion de la pobreza a la par de la feminizacion de la 
comunidad" que ha trastocado las divisiones del trabajo y las relaciones de 
genero; unos cam bios que, por supuesto, no son hornogeneos ni univocos: 

En algunos casos existen signos de que las mujeres que se han quedado de 
'esposas solteras serniperrnanentes' consiguen mas autonomfa, mas poder de 
decision. En otros casos la mujer recibe mas espacio y autonomfa de gesrion, 
aunque el migrante -muchas veces a traves de sus parientes- maneja las deci
siones importantes 'a control rernoto'. Y en otros casos la situacion de la 
mujer se empeora fuerremenre por la migracion, cuando debe ejecutar deci
siones 'tornadas por hombres', pero sin e] acompafiamiento de su pareja para 
cornpartir la carga de traba]o que ahora, aun mas, se ha incrernentado. (... ) 
En muchas familias se observa una cornbinacion de estos procesos de cambio 
multidireccional. Y puede ser que la mujer gane mas autonornfa con respecto 
a ciertas responsabilidades, mientras que la pierde en otras, de acuerdo con 
las estrategias de sobrevivencia del hogar campesino (Arroyo y Boelens 1997, 
39). 

El aspecto que ofrece hoy el micleo urbano de Licto al visitante es el de un 
pueblo decadente, prototipo de esas cabeceras andinas donde la conquista de 
espacios por parte de la poblacion quichua y el paralelo declive de las prerroga
tivas de los mestizos no han venido necesariamente acompafiados de una mejora 
susrancial de las condiciones de vida. El paisaje circundante refleja todavia, 
como congelado en el tiempo, los orfgenes neocoloniales de la distribucion es
pacial de los antiguos anejos y parcialidades quichuas: alrededor del pueblo, 
otrora centro del poder local blanco-mestizo, se desparraman hacia arriba -co
mo si de una republica de indios colonial aun se tratase- las comunidades indige
nas secularmente tributarias de aquel. La precariedad del medio, las pendientes 
pronunciadas, la escasa disponibilidad de agua y la poca calidad de los suelos 
hicieron que en Licto no se desarrollasen grandes haciendas, predominando por 
el contrario las comunidades de indios libres durante la epoca del gamonalismo. 
El dominio y la explotacion sobre estas los ejercian directamenre, en ausencia de 
grandes terratenientes locales, los mestizos del pueblo y el cura parroco; un do
minio 10 suficientemente cohesionado como para convertir a la parroquia, hasta 
muy entrados los afios setenta, en uno de los enclaves mas tradicionalistas de 
Chimborazo -en palabras de un inforrnante privilegiado-, "con rodo 10 que 
significa eso, es decir, con todas las caracteristicas del colonialismo interno, tales 
como el manejo y la rnanipulacion de la religion a favor, sobre todo, de los co
merciantes y chicheros", amen del sacerdote de turno: 

del 80% de la poblacion econornicarnente activa esta formada por mujeres" (Arroyo y 
Boelens 1997,23). 

9.	 De ahi que Hugo Burgos (1970) identificara a Licro en el contexto de las parroquias larifun
distas circundantes como una region de refugio, aplicando la terminologia acuiiada en su dia 
por Gonzalo Aguirre Beltran (1967). Las zonas de refugio sedan areas mas 0 menos inhos
pitas en las que, tras el despojo territorial posterior at desarrollo de la hacienda sobre las tie
rras mas fertiles, se ubicaron las poblaeiones indigenas. Se identificaban en Chimborazo con 
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Licto era considerado en ese entonces parroquia de primera. Porque habfa las 
parroquias de primera, de segunda, de tercera, segun el numero de indios. 
Porque, es decir: hay muchos indios, hay muchos ingresos, hay muchas fies
tas, hay mucha explotacion. La iglesia tradicional, el clero, mejor dicho, rra
dicional, vivio formando esa triada de la que habla todo el mundo: el hacen
dado, el teniente politico y el cura, era la tnada sobre la que descansaba la 
exploracion, La vision que habia de Dios era una vision sumamente vertical, 
porque asi se enrendia. Dios es el amito, el amo dicho con carino, y se Ie de
cia taita'O amito, y como el sacerdote era su represenranre en la tierra al cura 
tambien se Ie decia taita amito, y algunos todavfa Ie dicen taita amito. EI 
duefio de la hacienda es el amo, y su esposa es la ama, la amita. Entonces ese 
Dios que esta aqui tarnbien en la tierra, en la eucaristia, tam bien se Ie llama 
nuestro amo. Con csta trfada de arniros, raita amito arriba en el cielo, el taita 
amito carnal aqui en la tierra y el amito en el templo, crucificados estaban los 
indigenas ... Enronces [en ese esccnario] habia sacerdotes que de alguna rna
nera eran fieles y, a pesar de esta ideologia de dominacion, trataban de rom
per un poco ese esquema, aunque eran muy poquitos y morian siempre en la 
pobreza. La mayo ria se acomodaba un poco a la situacion, y asi mismo algu
nos, tal vez muchos, hacian fortuna del curato [Estuardo Gallegos, 
24/07/99]. 

La cita anterior procede de una entrevista con Estuardo Gallegos, el joven 
sacerdote enviado a Licro por Monsefior Proafio a principios de 1975 para lide
rar el cambio trascendental que, a nivel provincial y cantonal, se estaba consoli
dando en la forma de entender las relaciones entre la Iglesia de los pobres y los 
sectores indigenas y mestizos en el contexte de las luchas agrarias de ese rno
mento, en plena efervescencia par la aplicacion de la reforma agraria. EI primer 
paso del nuevo parroco fue el de quebrar los estereotipos de los lictenos reco
rriendo personalmente las comunidades y estableciendo un traro horizontal con 
los indigenas, no habituados a la confraternizacion can una figura como la del 
cura, tan asociada simbolicamente a la dorninacion ernica". EI objetivo no era 

niches culrurales muy fuerres, en los que las esrraregias de supervivcncia familiar pasaban par 
los vinculos de compadrazgo, la existencia de pracricas de solidaridad y de redistribucion 
como el prestnmanos, la minga y arras similares, y par el rorralccirnienro de la organizacion 
social local hasra el punta de permirir el enrocarnicnto y la defensa de la poblacion indigena 
frenrc a los e1emenros modernizadores y de vinculacion con eI mercado. 

10. Tnita: padre, en quichua. 
11. "El!os [los indios] esraban acostumbrados aver al cura como un taita amito y yo tenfa un 

Jeep uiilis, ese jeep enrraba a cualquier parte. Entonces me dedique a recorrer [Ia parroquia] 
en parte enjeep y en gran parte a pie (... ) Enronces el carninar, eI ir por los chaquiiiales [ca
minos enrre las parcelas], detenerme a saludar, entrar a aceprar alguna pobreza que me brin
daban, hacer una broma, jugar con ellos -yo jugaba en ese enronces a furbol-, (... ) hizo una 
gran sirnpana". "Eso yo creo que les rornpio mucho el esquema 'rcsperuoso' que renian al sa
cerdote" [Ibidem]. En colaboracion con algunos profesorcs rurales y con una serie de perso
nas de perfil progresisra vinculadas a la Universidad de Guayaquil, Gallegos desarrollo ade
mas por aquellos an os un rrabajo de seguimienro y de acercamienro a los problemas de los 
migranres que salian de las comunidades a rrabajar en la costa; iniciariva que coutribuyo a 
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otro que el de "evidenciar la estructura vieja y los cambios que era necesario 
hacer" pero de un modo cauteloso, sin "ocasionar fracturas" y evitando cual
quier atisbo de estallido violento. Para ello fue clave la forrnacion de catequistas 
indigenas, personas de las comunidades aledafias que sentian "una inclinacion 
para ensefiar la palabra de Dios a la gente, hacerla reflexionar, [y que] se daban 
cuenta de que una cadena que habfa que romper era precisamente la enajena
cion religiosa que habia servido solo para hacerlos fiesteros y pobres", Con el 
apoyo de los catequistas se pudo poner fin a formas seculares de explotacion 
sobre la poblacion indigena de Licto, tales como la coercion de los regidores y la 
obligatoriedad de determinadas prestaciones de trabajo a las jUerzas vivas y, por 
extension, al conjunro de la poblacion pueblerina: 

Los regidores eran genres mestizas que cada domingo, antes de que eIcura de 
la misa, estaban dando la doctrina, con un fuete ahi, al que no podia 'purn'. 
Enronces cuando yo llegue esos senores se fueron a su casa. Les dije: 'rniren, 
hasta ahf nornas, gracias; ahora en paz'. La otra cosa fue que a traves de los 
catequisras eI ceremonial se procuraba realizarlo en la propia comunidad. 
Esto tambien fue un problema grande porque habia la tradicion en Licro de 
que, cuando por ejemplo un par de jovenes se iban a casar, ten ian que venir a 
vivir abajo en la parroquia y dar unas dos 0 tres mingas 0 trabajos sin pagar 
en alguna cosa que el cura les ordenase. Como el no tenia muchas cosas que 
hacer, Ie daba al reniente politico 0 Ie daba a algun amigo. Le deda: 'mira, te 
mando ahf a unos que te rrabajen'. Entonces ellos traian a sus familias a dar 
minga en eI pueblo. AI comienzo yo ruve que aceptar un poco esa estructura, 
de rraerlos para que trabajasen, enronces ahf la genre les daba chicha, trago, 
se emborrachaban, se endeudaban, y eso era una tragedia autentica. Hablan 
de que a veces abusaban de las chicas que se preparaban de novias. Conmigo 
fue nada de servicio ahi, Porque el padre Rivera [el parroco anterior] tenia 
muchos pavos, gallinas, paros, cualquier canridad de cosas y todo eso Ie aten
dian los novios. EI tenia roda la servidumbre. Con nosotros, en cambio, se 
cerro eso, y las mingas 'que las hagan en su propia comunidad'. Eso no [e 

gusto a la genre del pueblo. Porque ahi hadan una feria y ellos esraban acos
tumbrados a que los indigenas hicieran siempre eI aseo del pueblo. Los indf
genas barrian eI pueblo, arreglaban acequias, componian ernpedrado de ca
lles. Todo 10 que era hacer algun trabajo extra tertian que hacerlo los indige
nas. El domingo, rodos los borrachos que venfan a las bodas, 0 a baurizos, al
gunos se propasaban, se dormian, enronces eI teniente politico los recogia en 

afianzar eI nuevo esquema de confianza entre eI parroco y los parroquianos: "Esruvimos va
rias veces en los ingenios, yo estuve varias veces en San Carlos, en Astra, en Milagro, en 
Guayaquil, rambien fuimos a Quito. Los seguiamos a donde iban. Y los seguiamos no por 
turismo, sino por descubrir sus problemas, llevarles recados, traer sus dineritos para entregar 
a sus mujercitas, y ellos senrfan una alegria muy especial viendonos alla tan lejos, en condi
ciones muy dificiles. Me acuerdo alla en San Carlos, ese ingenio tiene polida propia, enron
ces reniamos que cuidarnos tam bien de esa polida privada, ellos me hadan dormir en sus 
galpones, renlan unas literas. Yo me acuerdo de que dorrnla muy sofocado porque me po
nfan con relas para que no me hicieran lena los mosquitos ... Pero parece que todos estos 
detalles a ellos les hizo desarrollar una quirnica de simpana" [Ibidem]. 
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las chicherias y al dia siguiente, que ya estaban sanos, a barrer, a asear, todo. 
Claro, en eI momenta en que nosotros empezaramos a hacer en la comuni
dad las cosas ya los del pueblo se enojaron, porque eI negocio se terminaba 
[Estuardo Gallegos, 24/07/99]. 

Como es natural, el cambio que se estaba operando en Licto conto con la 
oposicion firrne de los mestizos y de aquellos indfgenas "incondicionales de los 
mestizos, en particular de los prestamistas, los chulqueros que lIamamos noso
tros, los cantineros, los leguleyos que los trataban de defender y uno que otro 
comerciante rico que gustaba de usar mano de obra a cambio de nexos no preci
samente econornicos, sino nexos informales de compadrazgo, lealrades" [Ibf
dem], Y no podla ser de otro modo en un contexto en el que, como reconoda 
uno de los primeros dirigentes de la CODOCAL, de siernpre "rnandaban los 
del pueblo", teniendo a los indfgenas "por debajo de ellos", y estando en conse
cuencia "rnaltratados de rodos lados" [juan Quispe, 19/07/99]. La animadver
sion lIego a su punta culminante cuando desde la parroquia se ernpezo a pro
mover el fortalecirnien to organizativo: primero a traves del desarrollo de los 
cabildos de las comunas y, en una segunda etapa, colaborando activamente en la 
constitucion de la Federacion de Cabildos de Licto (FEDECAL), la organizacion 
de segundo grado local que, integrada en sus origenes (1975-76) tan solo por 
cinco comunidades, fue promocionada por varios dirigentes cornunitarios "y 
por lIderes informales entre los que se incluyen los miembros de la pastoral 
indfgena parroquial" (CODOCAL 1999, 112)12. Ante el cariz que tomaban los 
acontecimientos, y muy especialmente ante la evidenciaci6n del resquebraja
miento definitive de los viejos parametres de la dorninacion etnica, el descon
tento de determinados seetores mestizos lIego al extremo de arenrar en 1976 
contra la vida de un miembro destacado de la FEDECAL: nada menos que "un 
promotor de los educadores cornunitarios", por mas sefias dirigente y secretario 
de la organizacion, a quien "Ie dispararon en la puerta de la iglesia, y escape de 
mararlo los compafieros de aquf del pueblo" [juan Quispe, 19/07/99]. Los res
timonios orales sefialan, sin embargo, que con el paso del tiempo las tensiones 
con los mestizos se fueron apaciguando, prevaleciendo la organizacion por en
cima de los especfficos intereses de la gente del pueblo". 

Estuardo Gallegos estuvo en Licto durante casi cinco afios, hasta 1979, y fue 
testigo de los primeros cambios constatahles en el contenido de las demandas 
canalizadas a rraves de la nueva OSG. Unas demandas que fueron evolucio
nando de la reivindicacion simple y llana de un trato humano en las relaciones 

12.	 EI razonarniento era bien simple: dado gue los catequistas "eran la genre mas preparada", 
tueron los gue en aguellos primeros momentos desempefiaron un papel protagonista en la 
consrruccion de la OSG licreria [Estuardo Gallegos, 24/07/99]. 

13.	 En ese punto coinciden, al rnenos, los testimonios recogidos de Juan Quispe, dirigente 
hisrorico y antiguo presidente de la organizacion: Edith Hernandez y Antonio Laso, secreta
ria y presidenre respeetivamente de la CODOCAL durante el desarrollo de nuestro rrabajo 
de campo en Licto. 
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cotidianas con los mestizos del centro, a la solidaridad con las organizaciones 
vecinas inmersas en aquel riernpo en la lucha por la tierra, y a la articulacion 
final de toda una serie de peticiones (infraestructuras, agua de riego, acceso a 
credito, etc.) muy en consonancia con el espfritu desarrollista post-reforma que 
empezaba a cuajar en el medio rural ecuatoriano desde finales de la decada del 

1,
setenta : 

Esta organizaci6n de la Federaci6n nacio fundamentalrnenre primero exi
giendo terminar con el maltraro a ellos, todavia no se planteaban reivindica
ciones econornicas y polfticas, sino simplemente revisar el maltraro que ha
bia, porque era el maltraro en el mercado, era en las multas, el maltraro en el 
pueblo, cuando rransitaban por ahi, cuando renlan que hacer alguna diligen
cia no les atendian, los engafiaban con facilidad, y, es mas, los obligaban a 
buscarse un intermediario. Enronces eran cosas muy elementales, como el 
merecer un trato digno. En Licto no se levanro la reivindicaci6n de tierras 
porque es una parroquia esencialmente de minifundio. Entonces era el 
asunto de revisar el maltrato simplemente en los transporres. Y luego, la se
gunda reivindicacion que se hizo fue el apoyo a los cornpafieros que si esra
ban luchando por la tierra. Nosotros tratabarnos de informarlos perrnanen
rernente de los problemas en Chunchi, los problemas aca en Alausi, proble
mas en Cuarnote, que eran muchos, para man dar solidaridad, para recoger 
alguna cosita y man dar como solidaridad a los otros indigenas. Despues ya 
empezaron otro tipo de reclamaciones que esran mas vinculadas con su rna
nera de vivir, con los servicios publicos, entonces se empez6 a reclamar rnejo
ramienro de las escuelas, equipamiento escolar, caminos, agua de regadio, de 
10 que yo recuerdo [Estuardo Gallegos, 24/07/99]. 

A partir de 1980, la representatividad de la OSG ernpezo a crecer progresi
vamente, lIegando a aglutinar a 26 organizaciones de base filiales (la mayor 
parte comunas) y cambiando el nombre en agosto de 1993 por el de Corpora
cion de Organizaciones Campesinas de Licto (CODOCAL). Esa ampliacion de la 
organizacion, as! como su consolidacion en calidad de plataforma unitaria de 
representacion del conjunto de las comunidades de la parroquia -proceso que, 
como veremos, ha estado salpicado de vaivenes-, ha sido posible en buena parte 
gracias a los apoyos brindados por diferentes agencias de desarrollo. En un pri
mer momenta entro el Centro de Estudios y Difusion Social (CEDIS) y la Funda
cion Interamericana (FlA). Con la intencion de ganar apoyos en la parroquia y 
garantizar el apoyo de la organizacion, CEDIS introdujo la practica de pagar 
una pequefia bonificacion a los dirigentes de la entonces FEDECAL, consoli
dando as! una forma de proceder que inmediatamente se extendio a la Funda
cion Interamericana y a otras ONGD presentes en la zona. Entre entidades pu
blicas y privadas -y hay que aclarar aquf que en la percepcion de los comuneros 

14.	 Un espiriru en cierto sentido anricipado en Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario de 
matzo de 1979, que suponia un cambio radical con respecto al proceso reformista iniciado 
en 1964 y que se plasma claramente en eI Plan Nacional de Desarrollo (1980-84), que san
ciono al DRI como unica via de actuacion (ver Barsky 1988,282). 
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de a pie no se distingue esa contingencia- han pasado por Licto un buen mi
mero de instituciones. Solo entre 1990 y 2000 cabe destacar entre otras a 
CESA, presente con el proyecto mas irnportante de todos los irnplernentados en 
1a parroquia (el de riego Guarguallag-Licto); PIA, de nuevo allf en 1992 con 
apoyos para 1a sede de 1a CODOCAL y con sus programas de credito y capaci
tacion; el FEPP, aportando algunos recursos en concepto de credito para tierras; 
CARE, trabajando en 1994 en abastecimiento de agua potable y 1etrinizaci6n; 
FASBASE (1996) y SWlSSAID (1998), operando ambas en agua entubada y 
cuestiones afines; y el PRODEPINE, en Licto desde 1998. En relacion a1 volu
men de las intervenciones rea1izadas por los poderes publicos ecuatorianos (y 
que se reducen a unas aulas esco1ares hechas por el IERAC en 1993, a un mo
desto programa de viviendas rura1es llevado a cabo de 1996 a 1998, ala repara
cion esporadica de 1a carretera que conduce a Riobamba, a1 precario manteni
miento del subcentro de sa1ud de Licro y a 1a no menos austera financiaci6n de 
las escuelas rurales), la sensacion que tienen los lictefios es que los particulares 
estan en capacidad de hacer mas por las comunidades -y de hecho invierten 
mas- que el Estado, el Consejo Provincial y el mismo municipio juntos. "Si no 
fuera por los privados, no tendrfamos nada": esa fue la cruda conclusion a la que 
llego una inforrnante con responsabilidades adrninistrativas en 1aCODOCAL al 
hacer balance de los apoyos recibidos en los ultimos afios [Anita, 08/06/99]. 

A pesar de ese reconocimiento, en el Diagn6stico participativo elaborado por 
la propia CODOCAL en 1999 a instancias del PRODEPINE, se ponfa de rna
nifiesto de que rnanera la actuacion de los agentes externos tambien dejaba mu
cho que desear, estando en la base a menudo de no pocos conflictos internos. 
Esto ha sido asf en buena parte debido a que las ONGD y las financieras 
"nunca han tornado 1a decision de trabajar en esta parroquia con propuestas 
serias de desarrollo sino a traves de pequefias acciones sin ningun tipo de irn
pacto socioeconornico en la poblacion y con efectos negativos en su organiza
cion" (CODOCAL 1999, 114-115). En efecto, a traves de la intrornision con 
proyectos parciales que "han sido ejecutados directamente en beneficio de tal 0 

cual comunidad e inclusive de grupos de familias", mas bien se ha debilitado "la 
organizacion comunitaria y 1a fortaleza de 1a union carnpesina de segundo 
grado" (Ibidem, 113)'5. De todos modos, la solidez alcanzada por 1a OSG ha 

15.	 EI conflicro mas recienre y quizas eI mas esrrambotico de esra c1asees eIgenerado a partir del 
intento de formalizaci6n de una nueva OSG en Licto, la Union de Comunidades Campesinas 
de Pompeya (DCCP), organizaci6n que, previa escisi6n de la CODOCAL, tendria que aglu
tinar a la comunidad de Pompeya (para quien se propone su constitucion en parroquia in
dependiente) y ocho comunas mas. La iniciativa surgi6 a partir de la lIegada a la zona de un 
proyecto de agua potable en 1994 de la mana de una ONGD que benefieiaria a esa parte de 
Licto: una parte que, por siruarse en eI sector alto, presenra unas de las condiciones de vida 
mas exrremas y esta ademas excluida del proyecro de regadio que coordina CESA; proyecro 
que, como veremos a continuacion, es 10 que realmente vertebra y da [uerza a la CODO
CAL como organizaci6n con capacidad de representacion, Este caso se nos anroja como bien 
represenrativo de ese darwinismo organizacional que se genera a la sombra de las intervencio
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facilitado hasta ahora la resoluci6n de los conflictos de esta indole, "mediante la 
participaci6n de toda la poblaci6n, en asambleas generales, con la presencia de 
dirigentes de las partes afectadas" (Ibidem, 50) e incluso, como reconocen los 
informantes recurrentemente, contando con frecuencia como arbitros y media
dores con los responsables de la CODOCAL. EI elemento del proceso organi
zativo de Licto que a los etectos del presente ensayo nos parece mas destacable 
es, precisarnenre, el de esa capacidad de representaci6n y de mediaci6n mostrada 
por la OSG; una capacidad emanada de su vinculaci6n estrecha con una 
ONGD concreta -CESA- y con un proyecto de corte desarrollista que, ali
mentando durante afios la visi6n del regadio como la panacea capaz de resolver 
los males endernicos de la comarca, tenia como objeto poner en marcha un 
ambicioso sistema de riego y llevar a cabo un proceso de transferencia responsa
ble de su gesti6n a las 16 comunidades lictefias beneficiarias del mismo y en
cuadradas en la CODOCAL

I6 
• 

EI proyecto de riego arranca en realidad de una antigua propuesta local que, 
en los tiempos de la vieja FE DECAL, a finales de los setenta, proponia la ejecu
ci6n de un gran canal que perrnitiera aprovechar las aguas del rio Guarguallac 
para usos agrfcolas. Dicha propuesta fue tramitada por la misma FEDECAL 
con el apoyo de un diagn6stico realizado por el Colegio de Ingenieros Agr6no
mos de Chimborazo y con el auspicio de CESA, una institucion suiza de desa
rrollo (COTESU) y el FEPP. Durante los ochenta, en pleno auge del para
digma DRI, fue el Estado quien -a traves del Instituto Ecuatoriano de Recursos 
Hidrdulicos (INERHI)- inici6 las obras, Lamentablemente, la escasez presu
puestaria caracteristica del contexto de crisis en que se desenvolvia la economia 
nacional ralentizo -a menudo casi paraliz6- los trabajos hasta que, por fin, y 
por medio del apoyo financiero de la COSUDE Suiza, la cooperaci6n holan
desa del SNV y la gesti6n de CESA, en 1990 estes se reemprendieron con visos 
de poder culminar el proyecto en el horizonte de diez afios mas. Con la firma 
del convenio entre Ecuador y Suiza en abril de 1990 se inici6 formalmente la 
fase I de los trabajos, con la intencion de continuar las obras de riego empezadas 
por el Estado (solo habia construidos trozos dispersos del canal principal) y de 
racionalizar y mejorar el uso del agua y el suelo, a fin de incrementar la produc

nes financiadas desde eI exterior y cuyo maximo exponente acaso sea la prolijidad de OSG 
de Guamote. 

16.	 A partir de un sugerente estudio de caso ubicado en Cayambe (Pichincha), Perreault, Beb
bingron y Carroll (1998) apuntan las porencialidades que brindan los proyectos de esra 
naturaleza desde eI punto de vista de la construccion de capital social. Los proyectos de irri
gaciOn. de entrada, esran muy circunscritos social y espacialmente, permitiendo la articula
cion de asociaciones de usuarios con reglas del juego bien definidas y donde rodo eI mundo 
tenga bien claros cuales son sus obligaciones y sus derechos. Estas iniciativas facilitan la cohe
sion de las organizaciones creadas al efecto, ya que del buen funcionamiento de estas suele 
depender eI mantenimiento y eI funcionamiento del sistema hidraulico. De ahfeI interes que 
presenta su anal isis, puesro que implican una cornpleja y peculiar cornbinacion de capital 
productive, capital natural. capital humano y capital social. 
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cion y la productividad agropecuarias. Con la II fase, inaugurada en 1995, ade
mas de seguir con las obras, se potencio la proreccion de los suelos, la capacita
cion de los campesinos y el fortalecimienro de la organizacion de segundo 
grado. La III fase (1997-2000) pretendia culminar el proyecto terminando por 
transferir la gestion del sistema de riego a la CODOCAL (CESA 1997b). 

En todo rnornenro, empero, CESA incidio en la linea de consolidar y forta
lecer la OSG indigena, para asi contrarrestar la actitud contraria de los mestizos 
de Licro, que no veian bien eso de "rrabajar como indios" (en forma de mingas) 
para tener derecho al agua: ellos cretan que tenia que ser como en los otros pro
yectos estatales, en los que los usuarios acababan teniendo derecho a riego uni
camente por sarisfacer los correspondientes canones. Adernas, este sector poseia 
las mejores rierras de la zona del proyecto, jusrarnente en la cabecera del sistema, 
10 que les facilitarfa apropiarse del agua en riernpo de escasez y -siempre- les 
colocarfa en una posicion de poder sobre las 16 comunidades implicadas. Es por 
eso por 10 que CESA acabo formulando una estrategia que permitiese organizar 
en primer lugar a todas las comunidades indigenas, dejando de lado al nucleo 
urbano. "Una vez solida y fuerte esta organizacion, con normas propias y capa
cidad de negociacion y alianza, se debeda 'invitar' al pueblo de Licro a unirse, 
pero bajo criterios equitarivos ya establecidos por las comunidades" (Arroyo y 
Boelens 1997,53-54). Yen esa linea, una de las condiciones centrales fue que el 
agua serta para quien participara en las mingas y en la organizacion de segundo 
grado. A simple vista, la estrategia fue un exira, puesto que la organizacion 
creada al efecto, denominada Directorio de Riego y organicamente pertenecienre 
a la CODOCAL, gano el suficienre respeto como para lograr convertirse en la 
insrancia con mayor capacid ad de convocatoria de toda la zona de Licto. AI 
final, y por la fuerza de los hechos, el pueblo enrro en la organizacion de regan
tes aceptando las condiciones de las comunidades y los mencionados criterios de 
equidad. 

Hay que tener en cuenta, en otro orden de cosas, que la introduccion del 
riego en Licto significaba en el imaginario colecrivo de los parroquianos, ademas 
de la arribada de un elemento necesario y deseado, consolidar definirivamente el 
ernpoderarnienro de las comunidades a traves del control del agua; ya que, como 
apuntan Arroyo y Boelens, "los que manejaran el agua de riego, manejaran el 
futuro y el poder en la zona de Licro" (1997, 57). De ahi que el Directorio de 
Riego se conformara como uno de los elementos mas imporranres en la estruc
tura de los poderes locales. Desde la oprica de unas economias familiares tan 
dependientes de los recursos externos, la disponibilidad de agua se ha presen
rado como la gran alternariva a la migracion estacional", circunstancia que ex

17.	 "Para mi modo de pensar -comenraba Juan Quispe. un histdrico de la CODOCAL-. con 
riego ya los compafieros de las comunidades rendran siempre trabajito en la misma comuni
dad yen la misma propiedad. Para eso mismo he dicho al rato que estamos mejorando la tie
rra, cultivando y haciendo conservaciones de suelos, haciendo zanjas, rodo eso estarnos rra
bajando. Incluso yo soy promotor de conservacion de suelos. Para mi modo de pensar, los 

193 



Ensayo de aproximaci6n cualitativa 

plica la rapida consolidaci6n del Directorio de Riego y su funcionamiento mas 0 

menos regular desde 1993-94, muchos anos antes de la llegada real del liquido 
elemento. Ese es uno de los detalles que mas sorprenden del caso lictefio: el 
Directorio de Riego se reune una vez al rnes, aglutinando a representantes de 
todas las comunidades implieadas e invitando al presidente de la CODOCAL a 
las sesiones; suele convocar a tres mingas mensuales (para conservaci6n y lim
pieza del canal principal, para garantizar el mantenimienro de los canales secun
darios y para cuidar los viveros forestales y menesteres afines)": yes el principal 
interlocutor con CESA. Sin embargo, hasta la primavera del afio 2000

19 
, el re

gad{o era todavfa un futurible. 
La construcci6n de los 26 kilometres del canal principal finalize en 1997, 

aiin a falta de perforar un cornplicado ninel de 1.300 metros que perrnitirfa 
aumentar el caudal de los 200 litros iniciales a los 1.200 previstos. El problema 
es que, tras la llegada de esos 200 litros en 1997 -y que fue objero de una gran 
fiesta en Licto-; el derrumbamiento de taludes volvio a interrumpir la afluencia 
de agua al menos por tres anos mas. Eso significa que, como estamos argumen
tando, el Directorio de Riego y todas las acrividades a el asociadas (cursos de ca
pacitacion en el manejo de sistemas hidraulicos, reuniones, formaci6n institu
cional, erc.) han sido posibles a la espera de que los problemas tecnicos y finan
cieros perrniran el funcionamiento pleno de la red. En realidad, ha adquirido 
mas capacidad de representaci6n y de movilizaci6n el Directorio que la propia 
CODOCAL, aspecto este que, cuando este activo el sistema, puede plantear a 
esta ultima serios problemas de legitimidad ante sus bases, dado que 16 de las 
26 comunidades que la integran son las que conforman el Directorio. Muy sig
nificativa es en este sentido la obtencion final por parte de este de su personerla 
jurfdica, a pesar de que algunos dirigentes muy vinculados con la OSG madre 
(la CODOCAL) yean el proceso con optimismo: 

Mire, sinceramente el proyecto de riego ha sido una lucha, una conquista de 
la CODOCAL. Es la CODOCAL, por falta de la personerfa jurfdica del Di
rectorio de Riego, nosotros hemos asumido la firma de convenios de la pri
mera, segunda y tercera etapa, somos los representantes legales los que hemos 
firmado con COSUDE, con COES, con CESA, nosotros somos la cabeza, el 
Directorio es una cornision mas de la CODOCAL. Hoy, como ya tiene su 
personerfa jurfdica, ya hem os dicho que pueden desenvolver solos, no con el 

cornpafieros, las compafieras, ya no migraran mucho porque pronto ya vamos a tenet aguita 
y produciriamos tam bien las hortalizas y defenderiamos de cualquier manera que sea. Asi es" 
[juan Quispe, 19/07/99]. 

18.	 En teo ria, cada cabildo debe responsabiJizarse de la organizaci6n de esas mingas en su corres
pondiente sector. No obstante, el presidente del Directorio de Riego nos cornenro que eran 
frecuentes los problemas de coordinaci6n entre esa instancia y los cabildos comunales. Yes 
que, al parecer, los cabildos no acaban de ver clara la convocatoria de mingas por parte del 
Directorio, puesto que ellos ya tienen las suyas propias, que surnadas a las nuevas derivadas 
del proyecto de riego resultan excesivamenre gravosas para los comuneros [Lauro, 08/06/99]. 

19.	 Cuando finaliz6 nuestra estadia de rrabajo de campo en Chimborazo. 
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afan de dividir, somas una sola organizaci6n, pero ya que se defiendan solos 

[Antonio Laso, 01/02/001. 

Uno de los efectos no deseados del proyecto ha sido el empeorarniento de la 
situacion de muchas de las mujeres fururas beneficiarias del riego. EI avance de 
las obras del canal principal y de los secundarios y terciarios implico, para em
pezar, un aumento de la cantidad de trabajo de las familias, en la medida en que 
las mingas normales de las comunidades se incrernentaron can otras nuevas en 
los modulos de riego. Esto ha cornportado problemas especialmente graves para 
las mujeres, que constituyen la mayor parte de la fuerza de trabajo disponible en 
la parroquia. Es frecuente asi que, sobre todo en las epocas de cosecha 0 cuando 
se convocan mingas especiales, la jornada femenina pueda prolongarse mas alia 
de las 16 horas diarias: sernbrando, triturando cangahua a golpe de pica y. como 
consecuencia frecuente de ella, abortando literalmente al pie de la chacra re
ventadas par el trabaja [Anita, 08/06/99]. De ahi que las financieras europeas 
decidieran irnpulsar el enfoque de genero en el proyecto, imponiendole en 
cierto sentido a CESA su asuncion a partir de la II fase (1995). En esta linea fue 
la organizacion de un Encuentro Intercomunal de Mujeres, donde 250 cornu
neras discutieron vias de solucion de los problemas acarreados por la sobrecarga 
de trabajo derivada del riego. Una prirnera propuesta fue la negociacion e insta
lacion de guarderias moviles en las comunidades que ternan que realizar mingas; 
otra fue la de reducir el nurnero de estas durante las temporadas de mayor tra
bajo agricola; y una tercera la de eximir de participar en las mingas a las mujeres 
embarazadas en su octavo mes (derecho a descanso pre y postnatal durante tres 
meses sin perder derecho al agua ni a la toma de decisiones). Las tres fueron 
aprobadas por el Direetorio de Riego (Arroyo y Boelens 1997, 128-129)!O. 

20.	 En este punro nos parece imporranre haccr una serie de rnarizaciones sobre la eficiencia del 
enfoque implernentado en Licro. Adernas de la cuesti6n de la sobrecarga de trabajo, es cierro 
que las relaciones de genero est.in carnbiando en la parroquia. Nunca como hasta ahora, por 
ejernplo, ranras mujeres habian ocupado cargos de responsabilidad y de gesti6n, y cso a nivel 
de las comunas (en los cabildos) y de la OSG (en la secretaria de Ia CODOCAL). Ahora 
bien, no es menos cicrto que este aspecro suele ser sobredimensionado por los evaluadores 
europeos, sobre rodo en 10 que ello irnplica realrnente de empodcramienro de las mujeres. 
Pensamos, por el contrario, que no hay que perder de vista el esccnario en que se desarrollan 
los aconrecirnienros: el de unas unidades de producci6n donde los ingresos familiares proce
dentes de la agricultura son en realidad un complemento al monto total procedenre de la 
migraci6n. es dccir, de las acrividades rnasculinas. Querernos decir con esto que las rransfor
maciones en las relaciones de genero en Licro, sicndo muy importanres, no parece que por sl 
solas redunden en una mayor equidad, ya que, en ultima instancia, las rnujeres estan ga
nando espacios y capacidad de torna de decisiones en actividades que en muchos casos son 
rnarginales, en rerminos csrricrarnenrc econornicos. Por orra parte, conviene tener presente 
que. en el rnejor de los casos, eI cnfoque de genero adoprado por CESA (enfoque, hay que 
recordarlo, irnpucsto desde Ia cooperacion holandesa y suiza) no suele pasar de la organiza
cion de ralleres y seminaries para las beneficiarias y para el propio personal de la instirucion, 
no muy familiarizado con esre tipo de perspectivas hasta que la fuerza de los hechos las han 
hecho ineludiblcs, Para una vision global del scnrido como mew componente recnico que 
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Desde el punto de vista de la viabilidad econornica estricto senso, la interven
cion de CESA en Licto arroja no po cos c1aroscuros. No solo par la dernora en la 
construccion del ninel, que ante el reiterado incumplimiento de sus cornpromi
sos par parte del Estado ecuatoriano -teorico responsable de su financiacion
fue finalmente asumido par la cooperacion suiza, sino por las mismas caracte
risticas desarrollistas del proyecto. En principio, este afectara a 1.740 hectareas 
repartidas en 17.000 lotes distribuidos a su vez entre 1.228 farnilias": 10 que da 
una media de 1,4 hectareas y de 13,8 parcel as por familia, con una superficie 
estimada de 0,1 hectareas por lote. Hasta marzo del afio 2000 -y despues de casi 
un cuarto de siglo de intervenciones- solo se habian podido irrigar 200 hecta
reas de chacras dispersas a 10 largo del canal principal, debido a la insuficiencia 
del caudal; parcelas que se utilizaban a modo de efecto dernostracion, dada la 
reticencia inicial de los campesinos a cambiar y/o intensificar sus cultivos (hoy 
dia predominantemente de rnafz). Se constata asimismo un fracaso relativo de 
los anteriores proyectos de reforestacion, motivado tam bien por la escasez de 
tierra: los comuneros se resistieron a seguir plantando arboles, prefiriendo dar 
otro tipo de usos a la tierra mas acordes con sus necesidades inmediatas. Si a eso 
afiadirnos la oposicion generalizada entre los licterios a permutar sus parcelas 
(opcion acaso coherente desde la logica andina de minimizar los riesgos au
mentando la dispersion de los predios), y 10 que ello implica desde el punto de 
vista de los ingenieros de CESA (la imposibilidad de constituir unidades parce
larias viables), el escenario de cara al futuro aun se complica mas. 

EI problema de base quizas sea otro, y acaso debamos tener en cuenta que el 
mal de raiz radique en una concepcion demasiado estrecha de 10 que debe ser 
un proyecto de desarrollo rural. Son numerosas las voces que, en esra linea ar
gumental, defienden la necesidad de incorporar otras dimensiones, mas alla de 
la estrictarnente agraria, en las propuestas de esta naturaleza", La razon estriba 
en que los pobres rurales y, en terrninos generales, la mayor parte de la pobla
cion rural, ya no viven unicamente de la agricultura y, por ello, se impone pro
poner alternativas que tomen en consideracion una perspectiva espacial amplia 
que, trascendiendo los estrechos limires de la "comunidad", se interrogue por las 
complejas interrelaciones que se establecen entre esra ultima y el contexto social 
en el que se inserta. ~ Tiene realmente fururo el sistema de riego de Licto en un 
escenario donde mas del 80% de la fuerza de trabajo masculina se emplea en 
actividades ajenas a la propia agricultura familiar? En el marco de una estructura 
agraria de las mas atornizadas y marginales (en terminos de calidad de tierra) de 
la sierra, de unas infraestructuras viarias realmente precarias y con un relon de 
fondo macroeconornico tan inestable como el ecuatoriano de los afios noventa, 
la inversion yel esfuerzo realizado en Licto -y que probablemente se acerque a 

los proyectos de las ONGD ecuatorianas suelen dar a la perspectiva de genero, ver Cuvi, Fe
rraro y Martinez (2000, 71-98). 

21. CESA dispone de catastro parcelario computarizado. 
22. Ver Schejtrnan (1999). Sobre Ecuador, Martinez (1997). 
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los diez millones de dclares'l-, ~tiene sentido en la direccion en que se ha 
producido? ~Vale la pena invertir exclusivamente en intentar mejorar los ratios 
de la economia campesina como si de campesinos chayanovianos se tratara? 

De ahi que la irnpresion final que produce la experiencia de CESA es la de 
que, mas alia de unos resultados econornicos dudosos, su contribucion funda
mental en Licto ha radicado en la consolidacion del Directorio de Riego (2quizas 
de la CODOCAL?) como una organizacion de segundo grado que, depen
diendo total y absolutarnente del apoyo y eI asesorarniento de la ONGD, se ha 
conformado como eI principal interlocutor de las comunidades lictefias con los 
agentes externos", Este aspecto tambien presenta sus aristas, pues habra que ver 
que pasa con eI Directorio y la propia CODOCAL tras constatarse empirica
mente los limites del regadio como elernento potenciador de las economias 
locales. Quizas precisamente por eso, la CODOCAL ya ha buscado una alter
nativa a la salida de CESA de la zona una vez culminada la ultima fase del pro
yecto: eI PRODEPINE. Es esa institucion la que, en efecto, se hara cargo del 
mantenimiento del sistema de riego y de culminar eI proceso de su transferencia 
a la OSG local y, adernas, se ernpleara a fondo en pos de un desarrollo local 
gestionado par una CODOCAL fuerte y representativa de las bases: 

Por acuerdos logrados con las organizaciones de base de la parroquia que in
tegran la (... ) CODOCAL, las gestiones y rramites del desarrollo local estan 
encargadas a dicha OSG pero contando con el permanente apoyo de las co
munidades interesadas en los distintos proyectos a ser presentados. Precisa
mente, el orden y la prioridad de estos proyectos seran aprobados en asarn
bleas generales de las comunidades de Licto y van a esrar detallados en el 
Plan de Desarrollo Local que se esta trabajando en la acrualidad con el apoyo 

23.	 Informacion procedenre de Sergio Valarezo, ingeniero de CESA, y que contempla el monro 
total inverrido desde la llegada de esa insritucion a Licro. Y eso sin conrar con el valor del 
rraba]o devengado par los comuneros, que en la II fase se cvaluo en unos 400.000 dolares, 
Vale la pena recordar, en cualquier caso, que solo el cosro roral de la III fase ascendfa a 
2.085.820 dolares (cf. CESA 1997b), sin conrar el millen mas a que puede ascender eI 
conilicrivo ninel pagado par los suizos. 

24.	 No hay que olvidar que el objerivo de CESA era replicar en Licro el exiro obrenido con el 
Proyecto de Ri,'go Patococha, ejecurado duranre 14 aries en Cafiar. En esa ocasion, la inrerven
cion resulro hastanre posiriva, ranro en rerminos econornico-productivos. como de rransfe
rencia a la OSG local (la TUCAYTA, ver supra, nora nv 24 del capitulo 2). Esra ultima ha 
logrado asumir el rero de hacerse cargo del proyecro y desde 1996 trabaja en ella asesorada 
par los recnicos de CESA. Las diferencias para con el caso de Licro son sin embargo 
notables. Como apunra Luciano Martinez en una evaluacion del rrabajo de CESA en Cafiar, 
"cxisre viabilidad del Proyecro de Riego cuando los campesinos poseen recursos en tierra, 
cxiste una solida organizacion que se convierre en la conrraparre campesina y se impulsa un 
cambia recnologico adecuado con resultados evidenres en el mejoramiento de los ingresos de 
las familias" (Martinez 1998b, 32). Como hemos visro, en Licto la doraciou de tierra era cla
ramenre insuficienre, la forraleza de la OSG ha derivado directamenre de la inrervencion de 
CESA (a diferencia de la TUCAITA, consolidada desde la epoca de [a reforma agraria) y el 
cambia inducido no es precisamente el mas acorde para can la logica de la economia familiar 
de la parroquia. 
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del Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indigenas y Negros del Ecuador, 
PRODEPINE. EI Plan integrara todos los valores culturales de la poblaei6n 
indigena del sector, a fin de establecer y fortalecer una propuesta de desarro
llo con identidad. (. .. ) Como un gran acuerdo de la poblaci6n local, las ins
tituciones cuyo apoyo sea solicitado para la ejecuci6n de proyectos ligados al 
desarrollo local, seran analizadas y seleccionadas con la participacion de las 
comunidades y de la propia OSG. Se espera impedir que cualquier institu
cion intervenga directamente con comunidades aisladas con los objetivos 
siempre mencionados de beneficiar directamente a la poblaci6n. Por impor
tante que sea el aporte institucional, sepropenderd a que sea canalizado a traues 
de fa OSG Y de fa Asamblea General de 105 respectiuos cabildos (la cursiva es 
nuestra) (CODOCAL 1999, 119-120). 

En buena parte gracias al proyecto de regadfo, pues, ha sido posible que el 
PRODEPINE encontrara, en las postrirnerfas de los alios noventa, a una orga
nizacion de segundo grado en Licto con posibilidades reales de erigirse en el 
gran mediador con los agentes externos y, en base a ello, en el gran canalizador y 
redistribuidor de recurs os hacia las comunidades y organizaciones de base". El 
como se canalizan y redistribuyen esos recursos, por desgracia, es materia que 
escapa a los intereses del PRODEPINE y otras agencias de desarrollo que parten 
de la base de que las OSG, por definicion, constituyen los armazones institu
cionales que mejor encarnan al capital social construido, como en Licto, a largo 
de las ultimas decadas. 

Organizaci6n indigena y acceso a proyectos productivos: 
la UCASAJ de San Juan 

La parroquia de San Juan, ubicada al igual que Licto en el canton Rio
bamba, esta a un os veinte kilometres en direccion este de la capital provincial, 
atravesada por la via que conduce a Guaranda. Con una poblaci6n de unos seis 
mil quinientos habitantes a inicios de los noventa (el 80% residente en areas 
predominantemente indfgenas), mostraba en la segunda rnitad de la decada 
un os parametres de condiciones de vida (en terrninos de analfabetismo mascu
lino y femenino y presencia de desnutricion infantil cronica) ligeramente mejo
res que la media del canton y sensiblemente por encima de los de Licto. Unica
mente la incidencia de la pobreza y la indigencia alcanzaba mayores porcentajes 
que los del conjunto de Riobamba, circunstancia que explica la aparente para
doja de la coincidencia en San Juan de un mayor Indice de desarrollo social con 
un porcentaje mas alto de necesidades basicas insatisfechas (cuadro 6.1). Situada 
en un prolongado valle de mas de treinta kilometres de largo, la de San Juan es 

25.	 En la fecha de la redaccion de su Diagnostico Participatiuo (mayo de 1999), la CODOCAL 
sondeaba y mamenia relaciones de cara aJ futuro, ademas de con eI PRODEPINE, con los 
Fondos del Gobiemo Suizo para el Desarrollo (FOES), eIFEPP, la FIA, eIInstituto de Eeologia 
y Desarrollo de las Comunidades Andinas (IEDECA), eISNV holandes, y la propia CESA. 
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una parroquia muy represenrativa adernas de la microverticalidad y de las con
diciones extremas de las tierras altas del Ecuador: partiendo de los 3.100 metros 
de altitud aproximadamente en la entrada del valle, el terreno va ascendiendo 
aguas arriba y alcanza, ya sobre los 4.000 0 4.200 metros, el extenso desierto de 
rocas rojizas desgajadas que, conocido [ocalmente como El Arenal, se extiende a 
los pies de los majestuosos glaciares del taita Chimborazo (6.310 metros). 

Cuadro 6.2. Distribuci6n por sectores de la poblacion, las organizaciones de base y 
los aprovechamientos agropecuarios mas imporrantes de la parroquia de San Juan en 

1999 (1) 

Sector bajo Sector Medio Sector alto 
total 0/0 total % total % 

POBLACION Habitantes 793 16,28 3.818 78,38 260 5,34 
(numero) Farnilias 158 16,32 757 78.20 53 5,48 

ORGANIZACI0N Comunas 3 17,65 11 64,70 3 17,65 
(numero) Orras OB (2) 5 16,13 21 67,74 5 16.13 

USOS DEL Superficie total 114,50 1,38 3.984,80 48,07 4.190.50 50,55 
SUELO Pastas 27,50 7,02 281,00 71.77 83,00 21.20 
(hecr.ircas) Bosqucs 14.50 3.26 70,50 15,84 360,00 80,90 

En descanso 14,50 6,68 162,50 74,88 40,00 18,43 
Pajonales 0,00 0,00 1.933,30 37,53 .1.217,50 62,47 
Has. cultivadas 58,00 2,78 1.537,50 73,72 490,00 23,50 

Pataras 16,00 2.08 584,00 75,84 170,00 22,08 
Habas 6,00 1,22 359,00 73.27 125,00 25,51 

Cebada 7,00 1,78 357,00 90,61 30,00 7.61 
Zanahoria 23,00 17,97 95,00 74,22 10,00 7,81 

Ouos culrivos 6,00 1,98 142,50 46.95 155,00 51,08 

CABEZAS DE Yacono 370 12,21 2399 79,20 260 8,58 
GANADO (num.) Ovino 1.070 14,31 5.657 75,66 750 10,03 

Noras: 
1.	 EI cuadro induye solo la informacion procedenre de aquellas comunas (I7 nada mas) que aceptaron 

rrahajar en el Proyecto de Desarrollo Local irnpulsado POt el PRODEP1NE en 1999, y no a la totalidad de 
las cornprendidas en la parroquia (24). 

2.	 Nos referirnos a asociaciones de producrores, cooperarivas y organizaciones de mujeres. Hemos exduido 
los dubes deporrivos. 

Fuente: Elaboracion propia a parrir de los datos de UCASAJ (1999). 

La parroquia da cabida, amen de a la cabecera, a 24 comunidades que se 
desparraman hasta los 3.800 metros de altura. En el sector bajo, alrededor del 
pueblo, encontramos iinicamente tres comunas que aglutinan al 16,3% de la 
poblacion, Se trata de un area de tierras planas de bastante calidad que, sin em
bargo, estan en manos mayoritariamente de los propietarios mestizos residentes 
en el micleo urbano. De ahi que, como refleja el cuadro 6.2, las comunidades 
indigenas de ese sector no tengan acceso mas que a 114,5 hectareas cultivables. 
Es en el sector rnedio, entre los 3.300 y los 3.500 metros de altura, donde se 
concentra el nurnero mayor de comunidades y orras organizaciones de base (el 
64,7% y el 67,4% respectivamenre) como reflejo de su mayor peso dernogra
fico, con mas del 78% de los habitanres del valle. De las casi 4.000 hecrareas 
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que engloba el sector, la mayor parte esta ocupada por pajonales (el 48,5%) yen 
las 1.537 hectareas cultivadas predorninan, por este orden, los sernbrfos de pa
tatas, habas y cebada. La parte mas inhospita, con todo, es la que consrituye el 
denominado sector alto: se trata de tierras de paramo que, por encima de los 
3.500 metros, tienen humedad y frio la mayor parte del afio, 10 cual permite 
sembrar esos mismos productos indistintamente en todas las estaciones. T odo y 
con eso, la dureza del pararno explica que en tres cuartas partes de la tierra que 
controlan las tres comunidades allf asentadas unicamente se exploten sus pajo
nales de altura: no en vano se trata de comunas de nuevo cufio, constituidas tras 
la disolucion del regimen gamonal y la compra del territorio a los antiguos ha

26.
cendados

Como en tantas otras zonas del Chimborazo rural, la magnitud de los cam
bios acaecidos de los sesenta en adelante no ha sido obice para que pueda cons
tatarse sobre el terreno un origen diferencial en el acceso a la tierra en funci6n 
de las diferencias etnicas entre indios, mestizos y blancos. En una fecha tan 
reciente como 1985, por ejemplo, un informe interno de la Union de Cabildos 
de SanJuan (UCASAJ)27 reconoda que: 

En la poblacion indigena los [ores 0 huasipungos van desde un cuarto de 
hecrarea a 5 has de extension; no rodas los indigenas tienen tierra, especial
mente los jovenes ya no poseen. En cada comuna un 20% de sus habitantes 
carecen de tierra. Entre los mishus [mestizos], con excepcion de 5 haciendas, 
las extensiones tampoco pasan de 10 has. La tierra propiedad de los indfge
nas esta sobre los 2.500 msnm., es de mala calidad y carece de agua. Aqui 
siembran papas, habas y cebolla, trigo, cebada, rnellocos, mashua, follaje para 
los animales. Las propiedades de los mishus [sin embargo] estan en los bajios 
y las destinan a la siembra de horralizas y pastos para eI ganado. Las tierras de 
hacienda en su mayoria estan ocupadas por ganaderia y cultivos de ajo y ce
bolla colorada; como es sabido estas son las mejores tierras y tienen todos los 
recursos para una buena explotacion, Dos haciendas poseen pararnos sem
brados de pinos con el fin de evitar la afeccion de la Reforma Agraria. 

De ahl la necesidad de muchos comuneros de emplearse fuera, bien en las 
haciendas locales, bien en la costa (zafreros, cargadores 0 albafiiles en Guaya
quil), en Riobamba (cargadores, albafiiles) 0 en la vecina fabrica de Cemento 

26.	 La ganaderia consrituye en San Juan un importance cornplemenro a las actividades agrarias. 
Su producci6n pecuaria "esra caracrerizada por el mejorarnienro continuo de la genetica 
tanto del ganado vacuno, comprando ejemplares en las haciendasaledaaas.como de los ovi
nos que son de mucha imporrancia, puesto que los pajonales extensos que poseela zona.son 
utilizados para el pastoreo, lamenrablernenre en la zona se necesita de mayor asisrencia tee
nica para dar controles sanirarios, que mejoraria los rendimientos. La zona de San Juan es 
erninenremenre lechera, su producci6n de leche ha perrnirido la formaci6n de microernpre
sas de elaboraci6n de quesos, los mismos que son vendidos en la ciudad de Riobamba y una 
buena parte 10 venden en la Provincia de Guayas" (UCASAJ 1999, 84-85). 

27.	 Informe sabre fa zona de San Juan, elaborado por Justo Guaman el 01106/85 (Archive FEPP 
Riobamba, carpeta UCASAJ). 
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Chimborazo, sira al principio del valle. Hay asf muchas personas que migran 
dentro de la parroquia, saliendo por la manana a trabajar como peones agricolas 
o en la cementera y regresando a sus hogares por la noche. Orras muchas se 
dirigen a la ciudad de Riobamba: los hombres permanecen alii de lunes a vier
nes ocupados en la construcci6n y las mujeres se establecen durante largas tern
poradas como dornesticas. T ambien hay, como es natural, migraciones de larga 
duracion "en la que los hombres salen a rrabajar, en la construccion, en los cul
tivos de exportaci6n de la costa, en los mercados", pasando fuera de las comu
nidades varios meses y regresando habirualmente por unos quince dias. AI igual 
que en Licto, son las mujeres las que, en ausencia de los maridos, se encargan de 
cuidar las parcelas (UCASAJ 1999, 31). No en vano la migraci6n prolongada 
afecraba a finales de los noventa a un 23,28% de la poblaci6n mayor de 14 
afios: un significativo 34,02% a los hombres y un 12,92% a las mujeres (Ibidem 
25). £1 deterioro de los suelos, el arrinconamiento de la agricultura campesina 
en tierras de dudosa calidad yel rnantenimiento de un as polfticas agrarias y de 
precios profundamente amicampesinas, son algunas de las razones que explican, 
a juicio de algunos inforrnanres, la permanencia y la recurrencia de uno u otro 
ripo de migraci6n en todas y cada una de las comunas: 

La mayorfa migra a la ciudad de Riobamba, salen en la manana...Y otro 
factor importante y negativo, es que salen muchos cornpafieros a la plaza roja 
que se llama. Alla acuden en busca de trabajo, y lamentablernente a veces no 
encuentran trabajo, y van perdiendo su dfa, sus recursos, y regresan sin 10
grarlo. 0 hay quienes consiguen con unos salarios minirnos, y por la necesi
dad toea a eso recurrir. .. Y aqui la salida es, uno, que falta bastante credito, 
porque la gente en mediana 0 pequefia cantidad tiene algunos lotecitos de 
tierra, pero por falta de recursos econornicos no se la puede aprovechar. Lo 
otro que nos falta es asistencia tecnica, capacitacion, un mejoramiento en la 
ecologia, quizas por desconocimiento hemos cometido errores y al momento 
las tierras quizas ya no produzcan 10 que fue antes. Antes se sembraba con 
abono natural y la produccion era excelente. Hoy las instancias externas nos 
lavan el cerebro y nos hacen urilizar agroquimicos, que estan flotando al pre
cio del dolar y ya no podemos ni siquiera comprar. ..Y otro factor negativo es 
que en el momento que sacamos al mercado nuestros productos practica
mente son regalados, no valoran nuestro trabajo, la zanahoria, por decir el 
producto que mas aqui se produce, por temporadas esta entre 20 y 30.000 el 
saco, pero la mayoria esra entre 8 a 15.000 sucres. Imaginese que se puede 
hacer con ese precio ...Toca buscar otros recursos para pagar 10 que se ha 
invertido. Eso hace tambien que se migre demasiado [Gloria jara, 21111199]. 

Los treinta afios que van desde la promulgaci6n de la primera ley de reforma 
agraria hasta la culrninacion del programa de acceso a la tierra del F£PP cons
tituyen, tambien en San Juan, ellapso de tiempo en el que parece que se acele
raron las transformaciones mas profundas en las estructuras de tenencia de la 
tierra y en las propias formas de segregaci6n y dominaci6n etnicas: nos estarnos 
refiriendo, obviamente, al reparto agrario, a la erosion y posterior desaparici6n 
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del gamonalismo y al proceso organizativo de la poblacion indigena. Vale la 
pena remarcar, sin embargo, que ya en la evolucion de la parroquia durante el 
segundo tercio del siglo XX se perciben algunos elementos de cambio que, tras 
la aprobacion posterior de las primeras medidas agraristas y con el respaldo de 
los nuevos sectores progresistas en emergencia, culrninaran en la consolidacion 
de las mencionadas lineas de evolucion social. 

Es muy reveladora en este sentido la investigacion llevada a cabo a finales de 
los sesenta por Joseph B. Casagrande y Arthur R. Piper (1969). En ella se ana
liza el funcionamiento del regimen hacendatario prevaleciente en San Juan hasta 
la decada de 1930 Yse sefialan, de modo muy exhaustivo, los diferentes meca
nismos que fueron dinamitandolo y preparando el camino de 10 que serian las 
grandes mutaciones desatadas a partir de la etapa reforrnista. Estos autores se
fialan, de entrada, que a pesar de que San Juan era una parroquia de constitu
cion relativamente reciente (1878), se uso para crearla el molde tradicional. Eso 
significa que, casi hasta los cuarenta, el control estaba exclusivamente en manos 
del hacendado", el cura y el teniente politico, quienes "desde el ventajoso punto 
de sus respectivos dominios, enlazados entre si, constituian un poder de coali
cion formidable que obturaba con efectividad el pase de influencias exteriores a 
los anejos indios" (1969, 1044). A esta celebre triada se le unia la figura del apu, 
un peculiar personaje que, residente habitualmente en el pueblo, hacia de in
termediario de los indigenas con el cura y el teniente politico. Dado el descono
cimiento del espafiol por parte de aquellos y el manejo de un quichua "a me
nudo rudimentario" por parte de estos, "el apu bilingiie era un eslabon funcio
nal de vital importancia entre ellos", cuya influencia procedia de su posicion 
como lider consuetudinario, "en la mayoria de los casos hereditario, (...) asi 
como de su lugar en la jerarquia parroquial" (Ibidem, 1049). 

Desde finales de los anos treinta hasta la segunda mitad de los sesenta, el po
der de los terratenientes fue erosionandose a medida que las grandes propieda
des se iban dividiendo por la herencia y en funcion, tambien, de la presion ejer
cida por los cada vez mas numerosos mestizos de la cabecera parroquial en favor 
de su fragmentacion. Una presion que era 10 suficientemente intensa como para 
que las gran des familias vendieran "parcelas a la gente del pueblo, hambrienta 

28.	 La Figura dominante era la del hacendado, dado eI monopolio que ejerda "sobre los recursos 
de la parroquia y de sus contactos con funcionarios gubernamentales y eclesiasticos superio
res de gran influencia. En eI dominio de su propiedad era virtualmente absoluta su autori
dad. Las demandas de trabajo se cumplimentaban a traves de la jerarquia del administrador, 
los mayordomos y mayorales de la hacienda. Un indio recalcitrante 0 rebelde facilmente era 
castigado. EI acceso a los recursos de la hacienda Ie podian ser vedados 0 se Ie imponian ta
reas adicionales. En casos de agravios mayores como eI robo, un indio podia ser azotado, en
carcelado 0 puesto en eIcepo. Hay evideneia de indios que morian despues de ser golpeados 
por eI hacendado mismo. Los indios no ten ian recurso a ninguna otra autoridad ni fuera ni 
dentro de la parroquia. EI hacendado tenia en eI bolsillo tanto aIcura cuanto aI teniente po
litico, a traves de su munificencia y debido a su ascendencia con los funcionarios superiores" 
(1969,1045). 
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de tierra, para evitar la amenaza de una reforma agraria anticipada" (Ibidem, 
1053). Por otra parte, la posibilidad de otras alternativas econ6micas (como por 
ejemplo la cercana fabrica de cemento, que se empez6 a construir en 1952 y a 
operar en 1954, 0 la oferta de trabajo en las plantaciones de la costa), fue redu
ciendo el dominio de las haciendas supervivientes sobre la mana de obra local, 
proceso que culrnino con la aplicaci6n tardfa de la primera ley de reforma agra
ria y la consiguiente disolucion del sistema de huasipungos. Algo similar sucedi6 
con el cura parroco, cuya autoridad se vio menoscabada por el peso adquirido 
por una educaci6n laica que, con un marcado "enfasis secular y nacionalista", 
postulaba "la promesa del mejoramiento individual a traves del esfuerzo pro
pio". Aunque introducida por vez primera en San Juan de la mana del gobierno 
liberal en 1912, esta ultima recibio realmente impulso a partir de la apertura de 
un centro indfgena en 1938 y, muy especialmente, tras la construcci6n de es
cuclas en muchas otras aldeas auspiciada par Misi6n Andina a finales de los 
afios cincuenta e inicios de los sesenta. Como en Licto, ademas, fue definitiva la 
posterior incidencia de la Iglesia de los Pobres con su elecci6n reiterada de curas 
j6venes y progresistas para servir en la parroquia y apoyar in situ las demandas 
de una poblacion indigena cada vez mas organizada". Paralelamente, el te
niente politico perdio el control del Registro Civil, por fin en manos de las au
toridades cantonales, asf como la capacidad para recolectar multas ilegales y 
encarcelar impunemente por delitos menores". Fiel reflejo del desrnorona
miento del sistema, la figura del apu termino por desaparecer, y el calendario 
festivo religioso, "alguna vez elaborado y costoso", fue "reernplazado por un 
ciclo de fiestas civicas" manejado por el maestro de escuela (Ibidem, 1052). 

Desde el punto de vista de la organizaci6n de los anejos indigenas, merece 
una especial menci6n el papel transformador de la Leyde Comunas de 1937. En 
efecto, tras la aprobaci6n de dicha disposicion, varias aldeas de San Juan fueron 
de las primeras en adoptar esa forma jurldica en las tierras altas del Ecuador. 
Asf, el desarrollo de los nuevos cabildos previstos en ese marco legal facilit6 el 
desplazamiento de las jerarqufas tradicionales a nivellocal (alcaldes, regidores y 
gobernadores nombrados por el apu). Como es 16gico, "con sus eslabones en las 
aldeas debilitados, el poder del cura, del apu y el teniente politico se redujo", 
cimentando 

29.	 "La conducta de uno de estos sacerdotes -comentan anecdoticamente Casagrande y Piper
divergia tanto de la concepci6n tradicional de su rol, que varios hacendados del antiguo es
tilo, gente del pueblo conservadora e indios ancianos, le lJamaron cornunista" (Ibidem, 
1056). 

30.	 Tt'ngase en cuenta que, en eI viejo orden, la irnporrancia del renienre politico dependia de 
sus poderes administrativos y de policia: podia "importer mulras, sentencias de carcel por de
litos ruenores", y hada las vcces de responsahle del Registro Civil; "una funcion de la que se 
despojo a la Iglesia", Por si esto fuera poco, el tenienre politico era en San Juan "quien con
vocalba] a las mingas, trabajo comunal compulsivo (en otros conrextos voluntario) para pro
yectos de obras publicas" (Ibidem, 1(48). 
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...Ia gradual (... ) transforrnacion de los poblamientos indios, de congeries de
sarganizadas de familias, vinculadas a craves de lazos de parentesco y par 
mera proximidad, a unidades funcionales capaces de una accion mas con
certada. Las aldeas se esran convirtiendo en comunidades politicas. Tambien 
se han puesto las bases para una cooperacion mas facil con los representanres 
de un numero en incremento de agencias del exterior que lIegan a las aldeas 
de San Juan. Entre estas esran los equipos de desarrollo de la comunidad de 
Misi6n Andina, los voluntarios del Cuerpo de Paz, los representantes del 
Punto IV y los funcionarios de varias cooperativas (Casagrande y Piper 1969, 
1058-1059). 

Hay tres aspectos relacionados con esto ultimo que merecen ser destacados. 
El primero es que es precisamente de ese resquebrajamiento de los esquemas 
que sustenraban los mecanismos de la dorninacion ernica de donde arranca el 
proceso organizativo que culrninara, durante los anos setenta y ochenta, en la 
consolidacion de la UCASAJ como la plataforma reivindicativa y movilizadora 
por excelencia de las comunidades y asociaciones de la parroquia. El segundo es 
el de la solvencia a1canzada por esa OSG desde el punto de vista de su habilidad 
para interlocutar con los agentes externos, ampliando asf la oferta de servicios a 
sus filiales de base, e incluso de la capacidad de las nuevas generaciones de diri
gentes para cogestionar con las financieras algunos de los proyectos de desarrollo 
implementados en San juan". El tercero alude a que esa solvencia, realmente 
sorprendente en terrninos comparativos para con la mayoria de las organizacio
nes de segundo grado andinas, ha sido alcanzada en buena parte gracias al ro
daje derivado de la gran cantidad de instituciones de rodo tipo que han interve
nido en la zona. Esta tendencia, que a tenor de las afirmaciones de Piper y Ca
sagrande parece rernontarse a los tiempos de la Mision Andina y de las iniciati
vas mas clasicas en desarrollo comunitario, se ha visto reforzada con el paso de 
los afios: buena prueba de ello es la constatacion llevada a cabo por CESA en la 
decada del ochenta en eI sentido de que San Juan se habfa convertido, junto a 
Columbe, Cajabamba y Guamote, en una de las areas mas frecuentadas por las 
ONGD en Chimboraz0

32 
• Como reconoda Gloria Jara, ala sazon presidenta de 

la UCASAJ, ante el replegamiento del Estado "que nunea colabora positiva
mente como debe ser", las ayudas han fluido "a traves de a1gunas ONG yeso es 
10que se ha esrado apoyando aca en la organizacion" [Gloria Jara, 07111/99]. 

31.	 De ahi la confesion que los propios responsables hacian en 1999 ante el PRODEPINE de 
que la principal forraleza de la UCASAJ residia en su capital social "con una organizaci6n 
que se basa en sus valores individuales y colectivos con capacidad de trabajo, demostrado en 
las mingas (... ), y con un conocimiento ancestral que 10 aplican en la producci6n y producti
vidad agricola y pecuaria y una capacidad propositiva dernosrrada en convenios realizados 
con diferentes organismos gubernamenrales y no gubernamentales'': asi como en su capital 
humano, "con recursos calificados en diferentes actividades capacitadas por distintas ONG 
[y] con un alto senrido de identidad cultural" (UCASAJ 1999, 13-14). 

32.	 Ver supra, nota nv, 25 del capitulo 5. 
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Aunque sin reconocimiento jurfdico hasta 1984, la UCASAJ nacio en 1970 
alrededor del problema de la tierra: en aquel tiernpo mas del 59% de la superfi
cie total de la parroquia se encontraba todavfa en man os de la oligarqufa terra
teniente (MAE 1971). En esa coyuntura, y gracias en gran parte a la activa par
ticipacion de dirigentes formados a la sombra de la Iglesia progresista y a la 
accion de organismos como CEAS, la organizacion dio sus primeros pasos aglu
tinando hasta 1976 solo a media docena de cornunas, a la par que iba am
pliando sus demandas hacia temas tan relevantes para la poblacion indfgena 
como el seguro carnpesino, la electrificacion, la consrruccion de caminos 0 la 
lucha contra el abuso de los comerciantes intermediarios y de los transportis
tas". De las Resoluciones del Segundo Congreso de la UCASAj, hay tres que, refe
ridas al acapite "Agentes externos en las comunidades andinas", son en este 
sentido dignas de mencion": 

I.Sobre el fortalecimiento de la OSG (resolucion I a): [Se resuelve] "Rechazar a 
las instituciones que realicen trabajos en comunidades individuales. Es la 
Organizaci6n Central (UCASAJ), quien debe controlar su ingreso. La Or
ganizaci6n debe poner las condiciones para el trabajo. Las instiruciones 
deben presentar informes a la Organizacion central de sus actividades", 

2.Sobre el trato con los hacendados (resolucion 4a ) : "Se decide que rechazamos 
que los hacendados nos traren con las palabras taiticos, guambritos, hijitos, 
porque con esras nos denigran. Y tambien los miembros de las comunida
des ya no debemos utilizar la palabra amito, patroncito, niiiita, su merced. 
El trato debe ser de igual a igual como personas humanas con iguales dere
chos", 

3.Rechazo al evangelismo (resolucion 6a) : [Se resuelve] "Denunciar a los de
larores que esran pasando informacion a los hacendados y fuerzas represi

33.	 Esre ultimo fue un aspecto muy cornbarido dada su relevancia estraregica, tanto para los 
campesinos que han de desplazarse frecuentemcnte a las ferias provinciales, como para los 
migrantes a la ciudad de Riobamba 0 para los trabajadoces de la cementera. Es una opinion 
compartida poc muchos inforrnanres que la reivindicacion en toeno al transporte fue dave 
para consolidar a la OSG y ensanchar su espectro de ocganizaciones de base afiliadas: "Aqui 
existia una cooperariva [en manos de los mestizos del pueblo] que queria que subiera a capri
cho de ellos el coste del pasaje, pero una vez que nos habfamos organizado, entramos en 
dialogo con ellos y por 10 tanto eso fue algo positivo. AI momenta pues suben si las tarifas 
pero de acuerdo a la disposicion de transire y solo en el mornenro que manda su disposicion 
se ejecura, ya no es como antes que hadan el cornentario de que iba a subir y aquf ya subian 
un cienro poc ciento. Esos fueron los iniciales para que Ia gente se retina. Luego se ha ido 
tornando en consideracion que a rraves de la unidad se pueden ir logrando cosas, porque de 
focma individual es imposible" [Ricardo Cuarnan, 07111199]. Emma Cervone (1999) ha se
nalado, para el caso de Tixan, de que modo alIi tamhien "una de las primeras relaciones de 
interdependencia [y de demanda] etnica esta ligada al transporte" (1999, 139). La sensibili
dad de los indigenas ante este tipo de abusos quedo bien ilustrada en la esfera provincial 
cuando, tras cl lcvanramienro de 1990, el MICH exigi6 a las auroridades, entre otras cosas, 
hacer respetar las tarifas esrablecidas a tal efecto (Leon 1994, 65). 

,,4.	 Archivo FEPP Riobarnba, carpetas UCASAJ. Se rrara de un documento sin fechar, aunque 
los dirigcntes de la UCASAJ situaban dicho Congreso en torno a 1978. 
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vas, y sancionarla publicamente. Denunciar que son los evangelicos quie
nes estan respaldando a los militares. No permitir a los divisionistas", 

Adernas de las quejas por la pervivencia en el trato cotidiano de remoras del 
tiempo del concertaje y el huasipungo, el rechazo explfcito a todos aquellos 
elementos foraneos que -como las ONG 0 las iglesias evangelicas- pudieran 
debilitar la unidad de acci6n de la joven OSG, se nos antoja como la estrategia 
mas coherente en un momento de fortalecimiento organizacional como 10 fue el 
vivido en San Juan tras el desmembramiento de los grandes latifundios y el 
inicio de la afluencia masiva de agentes de desarrollo. Constituye asimismo una 
prueba de la militancia ideol6gica de los dirigentes de aquel entonces en una 
plataforma nacional -Ia FENOC- con un marcado caracter clasista", Fueron 
precisamente las disputas internas, generadas en gran parte por los intentos de 
cooptacion llevados a cabo por los partidos de izquierda vinculados al rnovi
miento campesino, las que introdujeron a la UCASAJ en una dilatada crisis de 
tres afios (de 1984 a 1987); crisis de la que sali6 marcando ~n consonancia con 
el mornento en que se encontraba el movimiento indigena a escala nacional- un 
giro etnicista de ciento ochenta grados en sus planteamientos, Ese giro, al final, 
condujo a la organizaci6n a afiliarse a la recien fundada CONAlE, dejando de 
lado a la vieja FENOC: 

En 1984 se fraccion6 la organizaci6n con la introduccion de partidos politi
cos, acusando a los dirigentes de ser los causantes de ese fraccionamiento, 
estos problemas duraron tres afios y las comunidades se plantean cambiar: 
nuevos dirigentes, en el afio 1987 se reestructura la directiva central que
dando nombrados gente nueva con presencia de a1gunas comunidades, una 
vez estructurada empieza a trabajar en proyectos de desarrollo, capacitacion, 
infraestrucrura, etc. En este periodo surgen nuevos jovenes para tomar res
ponsabilidad de la organizaci6n que tenia poder de convocatoria, conciencia, 
accion y movilizacion, con estos antecedentes la UCASAJ fue eI ejemplo para 
la provincia y a nivel nacional en presentar propuestas con dirigentes claros, 
consecuentes, que lucbabanpor la reiuindicacion del indio (la cursiva es nuesrra) 
(UCASAJ 1999, 11)36. 

35.	 La Federation Nacional de Organizaciones Clasistas (FENOC), heredera de la antigua FETAP 
tFederacion de Trabajadores Agricolas), era la rama campesina de la CEDOC (Confideracion 
Ecuatoriana de Obreros Catolicos, posteriorrnenre Central Ecuatoriana de Organizaciones Cla
sistast, que habia sido fundada en 1938 y exrendido su acruacion al mundo rural en 1950. Se 
trataba de una organizacion (la FENOC) vinculada a los seetores mas progresistas de la Igle
sia. En la acrualidad, y bajo el nombre de FENOCIN (Federacion Nacional de Organizacio
nes Campesinas, Indigenas y Negrasi, se diferencia del discurso de la CONAlE en eI enfasis 
que continua ororgando a las demandas de clase, hecho evidenciado en su pretendida alianza 
de los seetores indigenas con los campesinos mestizos. 

36.	 Es poca la docurnenracion escrira que se conserva de ese oscuro episodic de la hisroria de la 
UCASAJ, as! como confusa la informacion que pudimos recabar de Fuentes orales -bien es
quivas esras a la hora de abordar eI tema-. Nos parece desracable el testimonio de Alonso 
Vallejo, coordinador regional del FEPP, quien explicaba en carra de 27/06/88 dirigida al de
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EI mencionado giro etnicisra vino de la mana del ascenso al frente de la or
ganizacion de una generacion de lideres cualitativamente distinta de aquella que 
se habia forjado al calor de las luchas agrarias y de la influencia del ambiente 
politico de los sesenta y los setenta: unos dirigentes mucho mas tecnocraticos, 
mejor formados y mas capacitados para relacionarse y negociar con las agencias 
y financieras y con un sesgo mucho menos ideologizado que e] de sus predece
sores. Podemos afirmar que, en cierto sentido, la UCASAJ fue capaz de adap
tarse eficientemente a los requisitos y a las prerrogativas que pasaron a regir las 
iniciativas en materia de desarrollo rural durante los afios del ajuste econornico. 
Prueba del exira de esa adecuacion fue el ensanchamiento de la base social de la 
OSG, que llego a aglutinar hasta a veinre comunidades y ocho asociaciones de 
diferente tipo a finales de los noventa. Un ensanchamiento vinculado, como 
venimos argumentando, a la presencia mas iva de ONGD y otras instancias de 
caracter multilateral. Un simple repaso a traves de la memoria de los dirigentes 
de la UCASAJ es suficiente para subrayar aquellas instituciones publicas y pri
vadas que han desernpefiado un papel remarcable en la historia de la organiza
cion: la Diocesis de Riobarnba, en los primeros momentos; Misi6n Andina, a 
rraves de sus experiencias pioneras en desarrollo comunitario; eI FEEP, por 
medio de su polfrica crediticia; as! como toda una serie de iniciativas mas re
cientes (en los noventa) llevadas adelante por ONGD como Desarrollo Forestal 
Campesino (DFC) (viveros forestales), OXFAM, SWISSAID y UTOPIA (pro
yectos de salud), 0 la FIA (proyecto de ecoturismo irnplernentado parcialmcnte 
a traves del Servicio Ecuatoriano de Voluntaries), y por instituciones guberna
mentales como, por citar algunas, el Instituto Nacional Autonomo de Investiga
ciones Agropecuarias (INIAP) (mejorarniento de pastos y adminisrracion de 
granjas) 0 el Consejo Provincial (construcci6n de la sede de la OSG). A pesar de 
reconocer explfcitarnente la deuda de la UCASAJ con todas y cada una de esas 
instituciones, tarnbien es destacable la sensaci6n que, salvo pocas excepciones, 
ha dejado la cooperacion -tanto la gubernamental como la no gubernamental
en terrninos de verticalismo, cortoplacismo (falta de continuidad de los proyec
ros) y autismo en relaci6n a las necesidades percibidas como tales por los benefi
cianos: 

Yo les dije [a los representantes de las agencias de desarrollo]: 'es correcto, es 
importante ese tipo de obras, pero tambien tienen que basarse de acuerdo a 

partamento de proyectos de Vasrenakrie (Campafia Episcopal de Cuaresma Holandesa) 
como "en 1984 la organizacion sufrio una pequefia crisis y division a causa de diversas cir
cunstancias de tipo politico y econornico por 10 que algunos dirigentes, con el fin de seguir 
trabajando en bien de los campesinos del sector, resolvieron consrituirse en eI denominado 
Equipo de Promotores de San Juan". Gracias al rrabajo de estos promotores, "y la necesidad 
sentida de los campesinos de las diferentes comunidades se recupera la organizacion y vuelve 
a funcionar normalmente nombrando a sus direcrivos". De ahi que, finalmenre, eI Equipo 
de promotores pasara en 1988 oficialmenre sus responsabilidades "junto con documentos y 
bienes de la organizacion que habian esrado adrninisrrando" a los nuevos direcrivos de 
UCASAJ (Archivo FEPP Regional Riobarnba, carpetas de UCASAJ). 
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nuestras necesidades, no nos van a venir a imponer obras que no necesita
mos'. Y eso es 10 que ha ocurrido con varias OG y ONG, que como nos vie
nen a regalar pues valga 0 no valga recibimos, pero no tom amos en conside
racion la necesidad misma... Hay ejernplos de obras que estan construidas y 
no sirven, pudiendo hacer otras que son de necesidad. Eso rnanifesre ahi y 
sin duda se molestaron y ya no vinieron, 0 algo sucedio para que no vinieran, 
no puedo saber. .. (...) Porque se han ofdo comentarios que a veces Began las 
ONG, llegan con dinero y Began con tecnicos. Es otro problema que perju
dica muchisimo ... Por ejernplo si van a instalar una queserfa vienen con tee
nicos que van a producir los quesos y cuando se acaba eI proyecto se van y 
como de la comunidad nadie ha aprendido queda eso todo botado y ahf se 
perdio. Mi punto de vista es que nosotros nos preparemos, porque las ONG 
vienen por tiempos determinados, uno a tres afios, no mas de eso. La gente 
debe irse preparando y una vez que se retira la ONG que esta apoyando, fa
cilmente puede conducirse uno mismo. Porque sl tenernos todo el mundo 
capacidad, solo que a veces nos falra un poquito de responsabilidad, de ini
ciativa... [Gloria Jara, 21111199]. 

En los capftulos anteriores destacamos la irnportancia que tuvo la politica 
crediticia del FEPP como elemento fortalecedor de las organizaciones de se
gundo grado en Chimborazo. En el caso de la UCASA], los apoyos recibidos en 
esa materia se remontan a 1987, Y fueron merecedores de muy buenas evalua
ciones por pane de la institucion prestataria, en la medida en que la OSG, en
cargada de canalizar el dinero hacia las comunas y asociaciones de base filiales, 
se responsabilizo correctamente de su distribucion, de su seguimiento y de su 
recuperacion. Asimismo, el retorno ala UCASA] de un porcentaje de los intere
ses cobrados para financiar actividades de capacitacion y para la viabilizacion de 
cajas comunales de ahorro y prestamo, resulto una experiencia positiva para las 
dos partes (Crespo y Bischof 1991,28-29). Es por ello por 10 que el FEPP san
ciono y renovo su apuesta en favor de la UCASA] a traves de un convenio sus
crito en 1990 (con fecha 03/09/90) por el que el Fondo hizo entrega de un ere
dito de 44 millones de sucres a la UCASA], a pagar en tres alios, a un interes del 
20%37, habiendo de asumir la OSG un interes adicional del 6% sobre los saldos 
adeudados en caso de demora (clausulas la, 2a y 4a) . El objetivo del prestamo 
no era otro que "la concesion de credito [via OSG] a 16 comunidades para la 
compra de 440 cabezas de ganado" (clausula 3a) . Como clausula adicional (la 
8a ) , se afiadfa que, "por ser prestarno a OSG, se reintegrara el 5% de los intere
ses recuperados; los cuales seran utilizados en bonificacion ados promotores 
veterinarios, materiales de capacitacion y rnovilizacion?". Ni que decir tiene que 
esta fue una iniciativa clave en la consolidacien de la UCASA] tras la crisis atra
vesada entre 1984 y 1987. Gracias al manejo del credito, en etecto, la organiza

37.	 Una rasa de interes realmente subsidiada, si arende~s a 10 que era habitual pot aquel en
tonces en la banea comereial (54% de media) 0 a las propias institueiones del Esrado (entre 
e138 y e139%) (ef. Ibidem). Ver supra, capitulo 3. 

38.	 Arehivo FEPP Riobamba, carperas UCASAj. 
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cion alcanzo un alto nivel de autogestion y. 10 que es mas irnportante, se pre
sento ante sus filiales como una estructura eficiente y con capacidad de media
cion con el mundo exterior. 

Continuando en esa linea, y a tenor de la experiencia anterior, en abril de 
1991 los dirigentes de San Juan se interesaron por e! programa de tierras del 
FEPP; interes que se plasmo en el convenio de cooperacion de 1993 (26/10/93) 
que establecia la posibilidad de otorgar creditos a organizaciones de base ubica
das en la zona de influencia de la UCASAj. T odo y que esos creditos deb ian 
canalizarse directarnente a las comunas previamente avaladas por la OSG, el 
FEPP se comprometia a devolver a esta "un porcentaje de! interes que se cobra a 
los prestamos entregados para compra de tierra" (clausula 1a(', hecho que de
muestra una vez mas el apoyo decidido de la institucion a las OSG, aun en ca
sos como el presente, en el que UCASAJ no accederia como tal a la tierra, sino 
que se limitaba a dar el visto bueno (0 no) a las peticiones de las organizaciones 
de base. Relacionado con esto, es remarcable el informe de UCASAJ fechado el 
30/01/92 (en pleno proceso negociador del convenio anterior, pero antes de su 
firma) y dirigido a la oficina del FEPP en Riobarnba, en el que se demandaba 
que, de las cuatro solicitudes de credito para tierra presentadas por otras tantas 
comunidades, se diera tramite ados (la de la Asociacion Puniha, por un monto 
de .)0 millones, y la de la com una Guabug, por un total de 3G rnillones) y que
dasen pendientes otras dos, en un caso por falta de informacion tramitada a la 
OSG yen otro por conflictos en el interior de la filial de primer grado. Entre la 
argumentacion dada por la UCASAJ para justificar su propuesta, y que se refiere 
a la conveniencia y viabilidad de las iniciativas avaladas, nos parece subrayable el 
punto donde alude a que "adicionalmente, las dos organizaciones se encuentran 
al dia en el cumplimiento de sus obligaciones para con la OSG, han venido 
participando en forma activa en todos los actos, eventos y movilizaciones pro
gramados y organizados por la UCASAJ""o. Toda una declaracion de principios 
implicira sobre la irnportancia de la OSG desde la optica de que las organiza
ciones de base tlliales puedan conseguir cap tar recursos externos

4 1 
• 

De modo similar a Licro, ellugar dejado en San Juan por instituciones clasi
cas de desarrollo como el FEPP 0 CESA esta siendo ocupado por el PRODE

39. Archivo FEPP Riobarnba, carpetas UCASAJ.
 
40, Archivo FEPP Riobarnba, carpetas UCASAJ.
 
41, Un rerna por esrudiar a fondo en futuras investigaciones es el del irnpacto que tuvo el pro


grama de tierras del FEPP sobre la revalorizacion de los precios de las haciendas asediadas 
por los campesinos. Sin poder precisar demasiado, si que cabe sefialar aqui que son nurnero
sos los resrirnonios orales que ponen de manifiesto como "los creditos y las facilidades para 
comprar las tierras provocaron un incremento del precio de la tierra. Hoy se acabo la lucha 
por la tierra, pero todavia se esran pagando los creditos, con eI agua al cuello", Ello sin cntrar 
en otro tipo de cuestiones colaterales, tales como el descenso en fa cornbarividad de los co
muneros que supuso el acceso a la tierra: "Antes se era rnucho mas combative, hasta se torna
ron el IERAC. Ahora se ha cambiado, del desarrollo por Ia lucha se ha pasado al desarrollo 
par el trabajo" [Ricardo Guaman, 21/11/99]. 
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PINE y su novedosa polfrica de proyectos de todo tipo fundamentados en diag
nosticos participativos, A diferencia de 10 que ha sido habitual con la mayor 
parte de las agencias, el PRODEPINE "esta tratando de buscar otro mecanismo 
de conocer a las comunidades, [que] seamos quienes ejecutemos, quienes vea
rnos y de igual manera solicitemos 10 que nosotros necesitarnos, mas no 10 que 
ellos nos quieren dar". De este modo, el PRODEPINE entrega los recursos 
econornicos para que sea la OSG la instancia que los gestione en la implernenta
cion de aquellos proyectos espedficos que se deriven del diagnosrico participa
tivo previo. "Nosotros -nos explicaba con entusiasmo Gloria Jara- somos quie
nes manejamos esos recursos, obviamente con control del PRODEPINE y con 
control de la comunidad de beneficiarios, de esa forma conjunta": 

A nivel de UCASA] hemos hecho reuniones con los dirigentes, hemos acu
dido a cada una de las comunidades a informar a todas las bases, y de ahi sa
lia la problernatica, las necesidades y la priorizaci6n de obras que se van a ir 
ejecutando. [...] Para las [ocho] asociaciones [que participan en la UCASA]] 
estaba limitado, solamente estan trabajando con comunidades, porque la 
asociaci6n son miembros de una misma comunidad y a la vez van a percibir 
doble beneficio, por la comuna y por la organizaci6n, asi que mas bien opta
ron solarnente por trabajar con comunidades. Pero de todas maneras son 
veinte comunidades y ellos estan financiando nueve perfiles de proyectos, 
entonces estariamos por nueve comunas, ~y eI resto? £1 mecanismo que se ha 
adoptado es viendo comunidades afines en que se pueda con un mismo pro
yecto beneficiarse unas dos 0 tres comunidades. Caso de nosotros son casi 
seis comunidades que se estan beneficiando en ese sentido, dos por proyecto. 
Hay algunas que por su situacion geogrifica 0 por la necesidad de igual ma
nera toea hacer un trabajo individual. Pero eI trabajo en si 10 hemos hecho a 
craves de talleres, de nosotros salen las ideas. £1 plan se ejecuta viendo nues
tras necesidades, y nosotros tarnbien estamos cumpliendo con eI trabajo; 
como res] algo que necesitamos ponemos mayor ernpefio, mayor ahinco a 
trabajar. La contraparte es el trabajo comunitario, donde se participa activa
mente, y esa participaci6n Ie hace ser ya duefio, por eI esfuerzo que se hace 
[Gloria]ara,07/11/99]. 

Vemos as! como la propuesta del PRODEPINE se ha concretado en San 
Juan en la puesta en marcha de nueve perfiles de proyectos. La institucion 
transfiere el dinero para que sea la OSG quien 10 administre. Esta, adernas, 
coordina los trabajos y requiere a las comunas para que organicen las tandas de 
faenas colectivas -en forma de mingas- que constituyen la contraparte de los 
beneficiarios de cara a adquirir derechos de usufructo y participacion en los 
proyectos. Estos ultimos, por otra parte, son muy heterogeneos, y recorren un 
amplio espectro de actividades y necesidades percibidas como tales por los co
muneros: desde la construccion de un modesto canal de riego que avanza en 
base al esfuerzo sostenido y la autoexplotacion de los mingueros de Shobol
pamba, hasta la gesti6n de una guarderia infantil (cornuna de Pisicaz Alto), 
pasando por el apoyo a las actividades de elaboracion y comercializacion de 
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artesanfas de la Asociacion de Mujeres Monsefior Leonidas Proafio (comunida
des de Calerita Alta, Calerita Baja y Chimborazo), 

Organizaci6n indigena y acceso a la tierra: la Inca Atahualpa de Tixan 

La parroquia de Tixan esta localizada en el noreste del canton Alausi, al ex
tremo sur de la provincia de Chimborazo. Con una superficie aproximada de 
15.225 hectareas y una poblacion rural que no llegaba a las siete mil quinientas 
almas en 1990, en Tixan la presencia indlgena no era tan mayoritaria como en 
San Juan y Licto, aunque sf era muy elevada en relacion al conjunto del canton, 
tal como reflejan los datos sobre zonas API que reproducimos en el cuadro 6.3. 
El Tixan de los noventa presentaba adernas unas tasas de analfabetismo mucho 
mas altas que las de las otras parroquias analizadas (cuadros 6.1 y 6.3) y con una 
diferencia entre hombres y mujeres notablemente mas acusada que la media 
alausefia. La desnutricion infantil, por su parte, ya de por sf algo mas aguda en 
Alausi que en Riobarnba, estaba en Tixan un par de puntos por encima de Licto 
y entre cinco y seis de San Juan. Yes que, en realidad, tanto a nivel parroquial 
como cantonal, encontramos en esta parte del sur chimboracense algunos de los 
indicadores de condiciones de vida mas drarnaticos de los Andes centrales del 
Ecuador: una pobreza e indigencia que afectaban, respectivamente, al 92% y al 
68% de los tixanefios rurales ,2 (con brechas del orden del 56% y del 30%), dan 
cuenta de unos indices de desarrollo social (32,73) y de necesidades basicas 
insatisfechas (67,27) mucho mas desequilibrados que los consignados para el 
canton Riobamba (cuadro 6.1). 

En el territorio de Tixan operan simultaneamente dos organizaciones de se
gundo grado: la Corporacion Cocdn y la Iederacion Inca Atahualpa, que es en la 
que vamos a centrar la atencion del presente acapite. Es remarcable, no obs
tante, la elevada representatividad que detentan ambas OSG (entre las dos en
gJoban al 85,2% del total de los campesinos de la parroquia), aunque haya que 
reconocer la mayor relevancia de la Inca Atahualpa en terrninos de poblacion y 
del numero de organizaciones de base filiales (en torno al61 %); y eso a pesar de 
que las comunidades de la Cocdn controlan basrante mas tierra que sus vecinas 
(9.584 hecrareas frente a 3.961), circunstancia que se traduce en unas 
superficies medias de las unidades de explotacion mucho mayores, tanto 
considerando los totales absolutos (19,1 hectareas por familia frente a 4,9) como 
unicarnente las tierras sembradas (9,6 hectareas frente a 3,1) (cuadro 6.4). La 
produccion pecuaria se reparte casi al 50% en el casu del bovine: aunque vuelve 
a ptedominar Cocan en el del ovino, el aprovechamiento ganadero mas impor
tante de la zona, pues "se sustenta en el pasroreo extensivo por todas las partes 

42.	 Utilizamos el terrnino "tixanefios" en el sentido literal de habirantes de la parroquia Tix'ln, 
no con la acepci6n restringida que alude unicamenre "a los habitantes blanco-mestizos origi
nales del poblado" con que suele ser entendido en elmedio (Cervone 2000, 132). 
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que estan en barb echo 0 que no poseen cultivos en ciertos momentos" (Vogel 
1999, 33t. Dado que las comunidades de la Cocdn cuentan con un area relati
vamente amplia de pajonales (2.943 has), son estas las que han podido consoli
dar rebarios de una cierta importancia, a diferencia de las de la Inca, donde "la 
posesi6n de animales es limitada por la falta de terrenos yagua" (CEDIS 1999, 
46). 

Cuadro 6.3. Algunos indicadores de poblacion y condiciones de vida de la parroquia 
de Tixan en relaci6n atconjunto del canton Alausf (Chimborazo) en los afios noventa 

Algunos indicadores de 
Poblaci6n v condiciones de vida 

Canton 
Alaus! (l) 

Parroquia 
Tixan 

Poblaci6n total en 1990 (en miles) 33,91 7,48 
Poblacion masculina (en %) 48,25 47,30 
Poblacion femenina (en %) 51,75 52,70 
Poblacion que habita en API 52,10 62,00 

Analfabetismo poblacion mayor de 15 afios (en %) 33,10 64,05 
Analfabetismo masculino (en %) 35,00 52,84 
Analfabetismo femenino (en %) 54,30 73,80 
Prevalecencia desnutricion cronica (talla/edad) 69,90 71,92 
Prevalecencia desnutricion global (peso/edad) 51,46 53,15 
Incidencia de la pobreza 89,10 91,94 
Brecha de la pobreza 50,90 56,25 
Incidencia de la indigencia 60,50 67,56 
Brecha de Ja indigencia 24,50 30,44 

Indice de desarrollo social 32,10 32,73 
Necesidades basicas insatisfechas 67,90 67,27 

Nota: 
1.	 Los datos del canton hacen alusion, exclusivamente, ala poblacion rural, 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de ODEPLAN (1999), PNUD (1999) y Zamosc (1995). 

Las diferencias aludidas arrancan del punto de partida tarnbien distinto de 
las organizaciones que conforman una y otra OSG. En el caso de la Cocdn nos 
hallamos exclusivamente ante comunidades de altura (entre 3.640 y 3.760 
msnm.), dotadas con tierras planas afectadas moderadamente por problemas de 
erosion y con un acceso facil a Fuentes de agua, aunque en la estacion seca los 
caudales sean mfnimos. Eso explica que la migraci6n sea menos aguda en esta 
zona que en las areas de influencia de la Inca Atahualpa, constatandose "un 
cierto equilibrio entre los ingresos agrfeolas y los pecuarios y un menor aporte 
de las actividades extraparcela": al contrario que en las comunas de la Inca, 
donde a menudo las ocupaciones relacionadas con la migraci6n estacional son 
(como en Licto yen menor medida en San Juan) preponderantes en terrninos 

43.	 "Los principales cultivos del area son cebada, papas y habas, can mayor productividad en 
terrenos que tienen mayor humedad y mejor calidad de suelo. Trigo, arvejas, chochos y len
tejas tienen menos importancia para las comunidades; mientras el maiz s610 se da en la parte 
occidental del area de Tixan donde hay mas humedad y menor altura y, par 10 tanto, ocu
rren menos heladas" (Ibidem, 33}. 
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monetarios (CEDIS 1999, 54). Las 17 comunidades filiales de la Inca 
Atahualpa se sinian asf entre los 2.700 y los 3.600 metros de altura; en un area 
de topografla muy irregular donde son frecuentes las pendientes de hasta el 70% 
y donde, en consecuencia, los problemas de erosi6n y degradaci6n de suelos son 
cierrarnente acuciantes. Si a ello afiadirnos los rigores del clima andino, la rni
nifundizaci6n, las dificultades de comercializaci6n derivadas de la precariedad 
de las intraestrucruras y las consecuencias que para los pequefios productores 
comporran los lineamientos neoliberales de las poltticas agrarias, obtenernos una 
vez mas el dpico cuadro de agricultura insuficiente, migraci6n estacional gene
ralizada (al norte del callej6n interandino y a la costa) y sempiterna hambre de 
tierras tan exrendido en las zonas rurales de Chimborazo. 

Cuadro 6.4. Distribucion por OSG de la poblacion, las organizaciones de base y los 

aprovechamientos agropecuarios mas importantes de la parroquia de T'ixan en 1999 

INCAATAHUALPA coaN 
total % total % 

POBLACION Habirantes 3.934 61,73 2.439 38,27 
(ruunero) Familias 806 61,53 504 38.47 

ORGANJZACION Cornunas 17 60,71 11 39,29 
(ruimero) Orras OR (I) 25 60,98 16 .19,02 

USOS DEL Superficie total 3.961 29,24 9.584 70,76 
SUELO Superficie culrivada 2.467 33,77 4.838 66,2.1 
(hccr.ireas) l'ajonales 409 12,27 2.923 87.73 

Sup. cultivos/familia 3,1 ----------  9,6 ---------- 

Sup. pajonales/familia 0,5 ----------  5,8 ----------
Sup. total/familia 4,9 ----------  19,1 --------_."

CABEZAS DE Bovino 1.776 50,37 1.750 49,63 
GANADO (nurn.) Ovino 6.460 21,00 24.300 79,00 

Nota: 
1.	 Nos referimos a asociaciones de producrores, coopcrarivas y organizaciones de rnujercs, Hernos exduido 

los clubesdeporrivos. 

Fuente: Elaboracion propia a partir de los datos de CEDIS (1999). 

Con el paso de los afios, la Inca Atahualpa se ha ido convirtiendo en la OSG 
mas fuerre de Tixan (ha ensanchado incluso su radio de influencia mas alla de 
los lirnites parroquiales) y se ha consolidado como la plataforma de reivindica
cion ernica mas combativa y eficaz del canton". Se trata de un proceso de for

44.	 Mas alia de las caracterfsticas de sus OPG, 10 que mas distingue a la Inca Ataliualpa de la 
Corporation Coain es su madurez organizativa y su mayor capacidad de atracciou de recursos 
cxternos. Una peculiaridad de la Inca que sin duda esta relacionada can 1a presencia que 
historicarnenrc se constara en su sector de numerosas instituciones de desarrollo. En etecro. 
si bien los orfgenes de la Cocdn arran can de la inrervencion del FODERUMA a principios de 
los ochcnta, 10 cierto es que "apenas en tres comunidades ha habido presencia parcial de 
ONG" (CEDIS 1999, 11). Las filiales de 1a Inca, par el conrrario, se han beneficiado de las 
intervenciones mas 0 menos puntuales de agencias privadas tan importantes como CARE 
Alemania (molinos de granos), SWISSAID (obras de infraestructura hidraulica) 0 eI CEAS 
(agua potable) -par cirar solo algunas de las que han trabajado alii entre 1996 y J999-; 
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talecimiento que arranca de la capacidad mostrada por la Inca para resolver 
cuestiones tan sentidas por los comuneros de la zona como el cuatrerismo y el 
acceso a la tierra. Sin animo de detenernos aquf exhaustivamente en la historia 
de la organizaci6n, pues queremos explorar esta vez otros aspectos del estudio de 
caso, hay que decir que la OSG nace a finales de los ochenta para cornbatir los 
robos de ganado: 

En las comunidades la gente hada vigilias y tenia a los animales (bovinos y 
ovinos) dentro de las casas. Las autoridades no hadan nada para controlar 
este azote, por el contrario, mediante la entrega de dinero los ladrones pronto 
salfan libres y dispuestos a desquitarse. Las comunidades de arriba [filiales de 
la Corporacion Cocdn a instancias del FODERUMAJ (... ) no necesitaban de 
otra organizaci6n. Las comunidades de la parte de debajo de Tixan se pro
ponen crear una organizaci6n. Nace en la comunidad Pishillig Yacupungo 
por decision de todos los moradores bajo la direcci6n de una predirectiva. Se 
realizan asambleas permanentes en cada una de las comunidades y por secto
res. Se analiza la irnportancia de la organizaci6n y se discuren los objetivos 
centrales: terminar con el abuso del cuatrerisrno en la zona, hacer que las 
autoridades locales respeten a la poblaci6n indigena, obtener reconocimiento 
juridico para lograr beneficios para las comunidades. Una discusi6n inicial 
fue por el nombre: se propone Rey Atahualpa, al final queda como Inca 
Atahualpa. La primera medida es la realizaci6n de una batida a los lugares 
renombrados y con antecedentes de ser cueva de ladrones. Se confiscan unos 
600 animales. Los ladrones huyen. Los anirnales logrados se entregan a los 
duefios. Con estas medidas 'ya podfarnos vivir en paz', sefialan los comune
ros (CEDIS 1999, 5). 

La cita anterior revela un elemento crucial para la poblaci6n indigena: el de 
la reivindicacion de respeto por parte de los blanco-mestizos; un respeto que 
debia de traducirse, entre otras cosas, en el fin del cuatrerismo de los no indios 
contra los indios y en el trato de igualdad ante las autoridades locales. Emma 
Cervone (1996, 1999 Y2000), que es quien mas y mejor conoce la casufstica de 
Tixan, destaca la importancia de la Federacion Inca Atahualpa como plataforma 
polftica que ha permitido la afirrnacion del sector indigena frenre a la poblacion 
mestiza del pueblo. Es en buena parte a traves de -y gracias a- la organizaci6n 
de segundo grado que los indigenas tixanefios han ido cambiando de actitud: 
"han adquirido sus tierras, han conquistado su espacio politico y esto ha llevado 
a una progresiva toma de conciencia de su condicion". Acrualmente, concluye 
Cervone, "sin necesidad de discursos reivindicativos, en las confrontaciones de 

siendo objeto prioritario de atencion continuada durante muchos afios por parte de orras 
ONGD como el Centro Canadiense de Estudios y Cooperacidn Internacianal (CECI) (educa
cion parvularia, construcciones comunales para captacion de agua), el CEDIS (prornocion 
de las organizaciones de rnujeres, mejoramiento ovino, rejidos, implemenracion de empresas 
cornunirarias) y el FEPP (crediro de accesoa la tierra, mejora y conservacion de suelos), 
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todos los dias, los indios se revelan, responden a los intentos de abusos, sobre 
todo cuando la contraparte es conocida" (1999, 141t. 

Junto a la cuesrion del robo de ganado, la interrnediacion de la OSG para 
garantizar el acceso a la tierra ha sido la otra clave de su fortalecimiento y de su 
exito desde eI punro de vista de la revitalizacion ernica. Aqui hay que tener en 
cuenta, de entrada, que la aplicacion de las dos leyes de reforma agraria perrnitio 
la supervivencia en Tixan de varias haciendas de entre 100 Y 400 hecrareas de 
extension. En esa tesitura, la Inca actuo en todo momenta como una instancia 
de coordinacion y de movilizacion, organizando ocupaciones de fincas e impi
diendo a los propietarios la realizacion de sus actividades productivas. La pro
longacion de este estado de cosas, hizo que la presion por los predios fuera aquf 
uno de los deronantes definitivos del levantamiento de 1990. Justamente por 
ello, el programa de acceso a la tierra del FEPP priorizo la actuacion en zonas 
que -como Tixan- mantenian viva la conflictividad entre los indigenas y los 
terratenientes, Con esa intencion, el Fondo otorgo creditos entre 1991 y 1995 
para la compra de 1.071 hectareas que habrian de beneficiar a .:328 jefes de fa
milia de ocho organizaciones de base de la Inca; monto que se amplio entre 
1996 y 1997 a otras cinco OPG filiales para que adquirieran casi 400 hectareas 
mas (Vogel 1999, 29). 

En las paginas que siguen proponemos precisamente hacer el seguimiento de 
algunos de los procesos que desato el manejo del programa de tierras en Tixan. 
Una iniciativa cuyo desarrollo, si bien consolido (~sobredimensiono?) una cierta 
imagen positiva de la OSG ante sus organizaciones filiales, tarnbien puso al 
descubierto algunos aspectos ambivalentes de la naturaleza de este tipo de es
tructuras asociativas. Las evidencias empiricas nos sinian asi ante un universo 
tremendamente complejo y salpicado de conflictos donde los desencuentros 
entre la OSG y la ONGD son frecuentes y donde, adernas, la competencia en
tre diferentes agencias de desarrollo se traduce en una suerte de 'guerra fria' por 
el mantenimiento de las respectivas influencias en el seno de la organizacion de 

45.	 "Hasta la decada pasada, por ejernplo, eran los mishus en todas sus expresiones, como hacen
dados y como patrones pueblerinos, los que se empoderaban, los que manejaban los espacios 
de poder en eI nivel parroquial, individual e institucional y frente a los euales 'los del campo' 
ten Ian que defenderse. Sin embargo, ahora la situacion es conrraria: los indios y los chagras 
[campesinos no indlgenas que viven en las comunidades 'como indios'] son los que arncna
zan, los que estan conquistando espacios de poder antes negados, obligando a los 'rnishus' a 
la defensa. EI empoderamiento de los discriminados se rraduce en empoderamienro de ins
trumenros y mecanismos de discrirninacion de los dominanres para transformarlos en espa
cios propios de poder y csto es 10 que permite la cornunicacion, jugar con las mismas reglas 
de juego. Esre es el caso del manejo de la distancia fisica: antes eran los indios y los chagras 
los que eran rechazados y manrenidos lejos; ahora son rodos, tambien los rechazados, recha
zan. Otro ejemplo es eI compadrazgo interetnico: antes era un mecanismo para imponer Sl1

perioridad y al mismo riempo perseguir intereses personales por parte de los blancos, ahora 
ambos com padres tienen algo que ofrecer y que pedir, as! como inrereses que defender, pero 
los que antes solo podian aceptar, ahara pueden proponer, obligando al otro ala aceptacion" 
(Cervone 1999, 153-154). 
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segundo grado, garantizando asf de paso la existencia de un sujeto social capaz 
de justificar el propio quehacer institucional. 

T odo ernpezo en 1992, cuando el secretario de la Federation Inca Atahualpa 
requirio la ayuda del Fondo para la compra de 150 hecrareas y el aprovisiona
miento de semillas. Los terrninos de la solicitud hadan hincapie en el fomento 
del trabajo comunitario -en consonancia con el ideario de la institucion do
nante46 

_ y en la relevancia de la gesti6n de esa finca por parte de la OSG en 
concepto de granja-centro de experimentacion, dernostracion y capacitacion: 

1. En la compra de la hacienda La Merced, con un total de 350 has en dos 
lotes, la Comunidad se hace cargo de un lore de 200 has y la Union Inca 
Atahualpa torna a su cargo 150 has [denominadas localmente como "La Er
mira], que seran destinadas como granja de produccion y centro de capacita
cion agropecuario: seleccion de semillas, prornocion de cultivo de hortalizas, 
de forestacion, de conservacion y recuperacion de suelos (... ). Tarnbien ser
vira para desarrollar actividades experimentales con abonos organicos (lorn
bricultura, composraje). Cinco hectareas seran desrinadas al cultivo de pastos 
rnejorados para el desarrollo de ganaderta. (oo.) 2. Las comunidades todas es
ran dispuestas a participar. Esta decision fue surgida en alguna de las reunio
nes realizadas en las que se mantuvo el criterio de rrabajo cornunitario para el 
desarrollo de esta granja-centro de capaciracion y experirnentacion, el aporte 
de las diferentes comunidades consistira en los trabajos de mana de obra. (oo.) 
3. EI plazo que fijamos podna ser para 6 afios. Podemos cancelar el prestamo 
en cuotas semestrales. (oo.) 4. Para esta compra no tenemos el aporte inicial ni 
tampoco semillas para cultivar, por 10 que es necesario que nos faciliten el 
presramo para la compra de las 150 has y para las semillas47. 

Atendiendo ala mencionada solicitud, el FEPP formaliz6 su relacion con los 
tixanefios a traves de la firma inrnediata de un convenio (con fecha 05/06/92) 
en virtud del cual prestaba a la Inca la cantidad de 115 millones y medio de 
sucres, a devolver en siete afios, con el objeto de adquirir las mencionadas 150 
hectareas. La OSG se comprometia a pagar un interes del 18%, aceptando que, 
en caso de mora injustificada, deberfa abonar un adicional del 12% sobre los 
saldos (clausula 4a) . Hay dos aspectos de este documento que tambien conviene 
remarcar: el empefio explicitado nuevamente de la OSG de "priorizar en todo 
momenta las actividades que fortalezcan la propiedad y el trabajo comunitario 
(clausula Sa, acapite c); y la especificacion de que "del 18% que se cobra de 
interes, el FEPP se com pro mete a devolver el 5% ala organizacion, que 10 dedi
cad para gastos del Centro de Capacitaci6n Agropecuaria [tales como] selecci6n 
de semillas, forestaci6n, conservaci6n de suelos, promoci6n del cultivo de hor
talizas, lombricultura y pastizales" (clausula 8a) , de manera similar a como vi

46.	 Recuerdese que, para ser beneficiarios de esta linea de ayuda del FEPP, los grupos y las OSG 
correspondienres renian que compromererse a rrabajar las parcelas adquiridas en forma co
muniraria. Ver supra, capirulo 3. 

47.	 Oficio 226 de 19 de mayo de 1992. ArchivoFEPP Riobarnba, carperas Inca Atahualpa. 
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1110S que se procedio en San Juan. De igual manera, unos meses despues, y a 
traves de un nuevo convenio (28/09/92), eI FEPP asumio la tramitacion de las 
solicitudes de las organizaciones de base filiales, siempre y cuando tuvieran eI 
respaldo de la Inca (clausula 1a). Esta, a su vez, deberia explicar par escrito las 
razanes de su apoyo a tal a cual grupo de primer grado, "asf como los compra
misos gue se acuerden entre organizacion de base y OSG" (clausula 2a) . La 
Federacion, adernas, estana obligada "a dar eI seguimiento permanente, para la 
buena marcha (...) del proyecto, asi como ayuda a recaudar eI capital e intereses 
de los prestarnos entregados a los grupos" (clausula 4a ) . Del 5% del interes en
tregado a la Inca, esta tendria que presentar un informe econornico de las inver
siones 0 gastos realizados para "el seguimiento, capacitacion, movilizacion u 
orros proyectos realizados en favor de la OSG 0 de las organizaciones de base" 
(clausula 7a) . Ese fondo, de heche, podria no ser entregado por eI FEPP en 
cuarro supuestos: morosidad en capital a intereses; "problemas internos en los 
grupos que la OSG no haya ayudado a resolver por falta de seguimiento": no 
presentacion del informe econornico preceptivo; 0 malversacion y apropiacion 
indebida de los depositos (clausula 9a)"" . 

Practicamente a partir de la firma del primer documento gue oficializo la 
colaboracion del FEPP con la Federacion empezaron los problemas. Problemas 
relacionados, sobre todo, can la morosidad en los pagos; con la "picaresca" de 
los dirigentes indigenas para, todo y no cumpliendo con los plazas de arnortiza
cion, continuar solicitando ayudas a la ONGD; y con su curiosa percepcion del 
reintegro a las areas de la OSG del 5% de los intereses como si de un derecho 
conquistado para sus filiales se tratase, Los primeros indicios de morasidad par
ten ya del mes de agosto de 1992, cuando la direcriva de la Inca insinuo la con
veniencia de una ampliacion del plaza para eI pago de intereses argumentando 
la permanencia de un as precios excesivamente bajos para la cosecha

49 
• En enero 

de 1993, eI Presidente de la organizacion se lamentaba de que "la mayor parte 
de las haciendas en la parroquia de Tixan (...) han sido compradas por las co
munidades indigenas con eI prestamo del FEPP, y en todos los convenios reza 
que tenernos que pagar sernestralrnente". EI problema estribaba en que, segun eI 
dirigente, la poblacion indigena no podia cumplir "por 10 que al ano una vez 

48.	 Para acabar de redondear el marco de la cooperacion con la Inca, el FEPP firma un rercer 
convenio antes de finalizar el afio (28/12/92) por el que se haria entrega de semi lias a la 
OSG para que esta las distribuyera a las comunidades afiliadas (clausula 2a). La Inca, por su 
parte, quedaba compelida a retornar dos quinralcs de semilla seleccionada por cada quintal 
prcstado (clausula 4a). (Archivo FEPP Riobamba, carpetas Inca Atahualpa). 

49.	 Carta de la Inca Atahualpa al FEPP de 11/08/92. Archivo FE!'!' Riobamba, carperas Inca 
Atalmalpa. De modo claro y contundenre, la Pastoral Social de la Diocesis de Riobarnba se 
dirigia al FEPP un rues mas tarde para informarle de que la OSG renia con ella un presramo 
vencido, advirtiendole asi de la naturaleza morosa de su contraparte en Tixan. Cf. Carta de 
fa Pastoral de 20/11/92. Archivo FEPP Riobarnba, carpetas Inca Atahualpa. 
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cosechamos'l". La respuesta del FEPP fue la de verificar este supuesto, visitando 
a las comunidades y constatando que el 90% de los predios adquiridos se halla
ban cultivados y que, contra todo pronostico, "los grupos que mayor apoyo han 
recibido, dos creditos para tierra mas ganaderfa 0 tierra mas tractor, son los que 
en peor situacion crediticia estan, asf como los grupos a los cuales no se les exi
gio el aporte inicial". En opinion del coordinador del programa de acceso a la 
tierra, se habfa lIegado a esa situacion porque "la gente estaba convencida 0 

tranquila ya que se les habia dicho, sean los dirigentes, de la propia comunidad 
o los de la OSG C..), que van a pagar solo de 10 que produce la tierra"Sl. A esta 
dis torsion de los compromisos contrafdos hay que afiadir el falseamiento siste
matico de la informacion que sobre producciones y rendimientos proporcio
naba la OSG a la ONGD, tal Y como se adverda en el informe de actividad de 
septiembre de ese afio, que recomendaba el disefio de "algun registro para tener 

'	 - ,,52Ios datos mas seguros y que no se presten a engano . 
Larnentablemente, los incumplimientos de sus obligaciones por parte de la 

IncaAtahualpa iban mucho mas alia de su incapacidad para afrontar las cuotas 
de arnorrizacion de las fincas recienternente adquiridas. Son frecuentes asf los 
desaires de la OSG y sus filiales a la institucion colaboradora: unas veces en
viando de!egados a los cursos organizados por el FEPP "solo por cumplir't": las 
mas simplemente no asistiendo a muchas de las reuniones convocadas para pla
nificar actividades", Ello no era obice, sin embargo, para continuar pidiendo 
recursos al Fonda. La historia de la relacion entre ambas entidades, en efecto, es 
en buena parte la historia de las demandas de una parte -Ia beneficiaria- que, 
asumiendo a pies juntillas e! pape! de! asistido, recuerda permanentemente a la 

50.	 Carta de la Inca Atahualpa al FEPP de 01/02/93. Archivo FEPP Riobamba, carperas Inca 
Atabualpa. 

51.	 Incluso use sorprendieron [los comuneros] 0 romaron conciencia luego de la explicacion que 
se dio de que la rierra debia pagarse haciendo esfuerzos personales y no solo esperar la pro
duccion de la tierra comprada", Informe de actividades de marzo de 1993. Archivo FEPP 
Riobamba, carpetas Inca Atahualpa. 

52.	 Informe de actividades de septiembre de 1993. Archivo FEPP Riobarnba, carpetas Inca 
Atabualpa. 

53.	 Ese fue el caso del curso de semillas desarrollado en ocrubre de 1993. C£ Inforrne de activi
dad de ocrubre de 1993. Archivo FEPP Riobamba, carpetas Inca Atabualpa. 

54.	 Asi se desprende, al menos, de los informes redacrados para dejar constancia del elevado 
absentismo experimemado en iniciativas como las siguiemes: reunion de planificacion de 
actividades para 1994 con grupos de tierras (08/01/94); emrega del pedido de semillas de 
14/12/94 (solo se pudo emregar una parte por falta de concurrencia): curso para secrerarios y 
tesoreros de mayo de 1997, realizado aun a pesar de la escasa asistencia. La falta de seriedad 
llegaba en ocasiones hasta el extrerno de no acudir ni los responsables de la OSG a las pro
pias asambleas generales: "iQue pasa con la Inca Atabualpa -se preguntaba el represemame 
del FEPP ante la Asarnblea de diciembre de 1997- que sus principales dirigemes convocan y 
no aparecen? Falra preparacion en gestion de los dirigemes, no se responsabilizan de sus 
compromisos, no preparan las reuniones, falta de respero, desconfianza y falta de credibili
dad que van generando. Por ahi deberlamos empezar a capacitar". C£ informes conservados 
en eIArchivo FEPP Riobamba, carpetas Inca Atabualpa. 

218 



Victor Breton 

otra -la donante- su obligacion de dar apoyo y de contestar a todos y cada uno 
de sus requerirnientos", ~Como explicar si no que en un contexto como el des
crito, caracterizado por el incumplimiento sistematico de los convenios y por el 
predominio de una actitud cuando menos turbia por parte de la dirigencia de la 
OSG, esta no deje de fundamentar su relacion con el FEPP en el victimismo y 
d asistencialismo mas feroz? 

La controvertida cuestion del reintegro del 5% de los inrereses es en este 
sentido reveladora de la naturaleza de dicha relacion. Nada mas constatarse, tras 
el primer afio, la dilacion en los pagos por parte de la OSG y sus flliales, el 
FEPP advirrio a las respectivas dirigencias de que "rnientras no esten al dfa to
dos los grupos que tienen credito a diciembre [de 1992] no se puede entregar 
esc fondo"v, La Inca, desoyendo el aviso, respondio solicitando diez millones 
mas de sucres para montar un servicio de molienda". Ante la decision de la 
ONCD de proceder a entregar el dinero en concepto de nuevo credito a la 
OSG, esta reacciono no aceptando esa ayuda, apelando a la octava clausula del 
convenio firmado en junio de 1992; una clausula en cualquier casu inaplicable 
dada la impuntualidad de los pagos de las cuotas de amortizacion (y no digamos 
ya de los intereses de dernora)", Con paciencia, con mucha paciencia, los tecni
cos del FEPP volvieron a explicar ante la Asamblea de la Inca los terrninos esti
pulados al respecto en el convenio, recalcando el hecho de que, a pesar de que 
las clausulas de aquel no 10 perrnitfan, el Fonda "ha hecho adelantos para capa
citacion, movilizacion, promotores y otras necesidades de la organizacion""). 

5'i.	 Valgan como ejemplo las siguienres solicitudes: financiacion para el I Congreso de la Feder»: 
cion en 1992 (carra de 22/08/92); adelantos (?) para la fiesta de la cosecha de 1993 (carta de 
05/08/93); presrarno de dos milloues de sucres para forralecer la cooperariva de consumo 
Rumiriahui, en funcionamiento desde hacia dos afios (carta de 22/03/94); prestamo par tres 
meses de un millen y media para reparar una trilladora ["si en ese tiempo nosorros no pa
gamos usredes pueden disponer de la trilladora y venderla para recuperar su capital"] (carra 
de 17/08/94); subvencion de 200.000 sucres para la fiesta de San Juan (carta de 22/06/95); 
donarivo para pagar la orquesta de la fiesta de la cosecha (carta de 24/07/95). Cf. Archivo 
FEPP Riobamba, carpetas IncaAtahualpa. 

')6.	 Informe de acrividad: reunion mensual (06/09/93). Archivo FEPP Riobarnba, carpetas lncn 
Atahualpa. 

'i7.	 La finalidad de la iniciativa era construir un molino e impulsar "un centro de acopio de 
granos de la zona, par 10 que habia mucho maltrato par parre de duenos, cornercianres que 
acaparaban, arranchaban groseramente, especialmenre en los meses de julio a diciembre que 
Ilenaban muchas gentes de las comunidades de alrededor; como que esto irnpulso para seguir 
trabajando hasra conseguir el financiamiento para cornercializacion y consrrucciones" (Carta 
de la Inca al FEPP de 26/01/94). A tenor de la documenracion disponible, podemos afirmar 
que la expericncia fue un verdadero desasrre contable: los propios dirigentes de la OSG se 
dcsentendieron en rodo momenta del asunto y el impago de las deudas generadas fue una 
consranrc en el desarrollo del proyecto. Cf. Archive FEPP Riobarnba, carpetas de la Inca 
Atnhunlna. 

'i8. Carta de la Inca Atahualpa al FEPP de 16/09/93. Archive FEPP Riobarnba, carpetas Inca 
AtfzlJllalprl 

'i9. lnforme de actividad: reunion mensual (04/10/93). Archivo FEPP Riobarnba, carpetas Inca 
Atahualpa. 
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Menos de dos semanas mas tarde, como si tal cosa, los responsables de la Inca 
solicitaron por carta la financiacion y manrenirniento de varios animadores, 
amen de un rnonto para "fortalecimiento de la organizacion" (lease gastos de la 
direcci6n) que ascenderfa a un total de un rnillon seiscientos mil sucres; canti
dad a satisfacer trimestralmente a cuenta del celebre 5%60. Solicitudes como esta 
son muy frecuentes, y estan generadas por motivaciones tan variopintas como 
sufragar los congresos de la OSG 0 costear los gastos acarreados por los respon
sables del centro de capacitacion comunitario que funcionaba en la finca pro
piedad de la organizacion61. 

La incapacidad de la Inca y de sus filiales de asumir puntualrnenre los pagos 
de las cuotas de arnorrizacion de los creditos tiene que ver con un manejo poco 
claro e ineficiente de las cuentas por parte de los dirigentes" y, sobre rodo, con 
las dificultades que planteaba la gesrion comunitaria de la tierra. Como sucedi6 
en otras zonas de intervencion del FEPP, tras las primeras campafias agrfcolas y 
la no materializacion de las perspectivas econornicas generadas a priori, cundio 
el desanirno entre los campesinos y aurnento la presion a favor de la privatiza
cion de los predios. Tal como pudo comprobar Adriaan Vogel, cooperante ho
landes que colaboro varios afios con el FEPP en el area, "por las desigualdades al 
interior de cada grupo, en torno a los aportes econornicos, la utilizacion de los 
beneficios y la falta de participacion en trabajos grupales y en reuniones" a par
tir de 1995 "siete de los ocho grupos de Tixan con los que trabajaba el FEPP 
decidieron asumir individualmente el pago de la deuda y el trabajo productivo, 
repartieron la tierra y entregaron lores de terreno a cada socio" (Vogel 1999, 
40). En el caso de la finca de la OSG -La Ermita-, las irregularidades contables 
y la exacerbada morosidad llevaron a los responsables de la ONGD a tomar la 
decision a finales de 1994 de no continuar con la devolucion del 5% de los 
intereses, pasando por el contrario esos montos a descontar parte de la deuda". 
La contundencia de esa decision marco verdaderamente un punto de inflexion 
en las relaciones del FEPP con la Federacion. Hasta tal punto es asi que, poco a 
poco, en el seno del Fonda se fue madurando la tesis de que, si a pesar de todo 

60.	 Carta de la Inca al FEPP de 08/01/94. Poco despues, en febrero, "se desrituye a [los] pro
motores de la Inca, al no saber [el FEPP] que papel exactamcnte cumplen (... ) Los dirigentes 
indican que trabajan a tiernpo complete y no reciben ninguna remuneracion, por 10 que se 
les indica que es la organizacion la que tiene que aurofinanciarse", Informe de actividad: re
union mensual de 07/02/94. Archivo FEPP Riobamba, carpetas de la Inca Atahualpa. 

61.	 Cf. Cart as de la Inca Atahualpa al FEPP de 17/08/94, 21/08/94 Y 15/09/94. Archivo FEPP 
Riobamba, carpetas IncaAtahualpa. 

62.	 En julio de 1994, por ejemplo, eIpersonal del FEPP informaba a la oficina de Riobamba de 
que en la ex-hacienda La Merced los responsables comunitarios eran reticences a mostrar las 
cuentas, rnicntras que"en la Inca se yen c1aras dificultades de recuperacion de los flos que se 
realizan, eIdinero en su rotalidad no ingresa en la tesoreria, sigue dando al flo los productos 
que salen de la Errnita [la finca propiedad de la OSG]". Informe de actividad: reunion men
sual de 13/07/94. Archivo FEPP Riobamba, carpetas IncaAtabualpa. 

63.	 Informe de acrividad: reunion de 07/09/94. Archivo FEPP Riobamba, carpetas Inca 
Atabualpa. 
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continuaba la OSG perseverando en su morosidad, serfa bueno plantear la venta 
de una parte del predio con el objeto de hacer frente al debito. Una opci6n que, 
en cualquier caso, ponia al FEPP contra los dirigentes y contra orra importante 
ONGD -el CEDIS- que desde hacia varios afios estaba colaborando con la 
Inca en el manejo del centro experimental de La Ermita. 

Antes de seguir con esta historia, se impone introducir algunas pinceladas 
sobre las caracteristicas de la dirigencia de la Federaci6n Inca Atahualpa. Hay 
que decir en primer lugar que, a 10 largo al menos de roda la decada de los no
vema, la elite que controla el aparato de la OSG es una reducida camarilla de 
dirigentes que se van turnando, despues de cada congreso, en Ia detentacion de 
los diferentes cargos de la organizaci6n (presidenre, secretario, tesorero y voca
les)". Eso no signiflca, claro esta, que no se trate de una rninorfa heterogenea, ni 
que no existan entre ellos discrepancias y conflictos: los hay y muchos en la 
medida en que todos velaran prioritariamente par la satisfacci6n de sus especifi
cos intereses en terrninos de consolidar redes clientelares que les permitan per
petuarse en la dirigencia. Dicha elite es a menudo percibida, adernas, como 
lejana y poco representativa del conjunto de las OPG filiales por parte de los 
comuneros de a pie, siendo numerosas en este sentido las alusiones docurnenta
les a que es "poco y casi nulo [el] conocimiento que los presidentes de los cabil
dos tienen sobre la Inca'"; aSI como las quejas del traro displicenre otorgado por 
algunos responsables de la OSG a quienes no pertenecen a su entorno mas in
mediato. Con todo, 10 que nos parece mas destacable es que es esa rninorfa 
quien principalmente ejerce las funciones de interlocucion con los agentes ex
ternos, hecho que puede generar -y asi ha sido en el caso que nos ocupa- in
tentos por parte de las ONGD de cooptacion en aras de garantizar la fidelidad 
de su sujero historico de desarrollo. Dicho esto se enrendera mejor el cambio en 
las relaciones entre el FEPP y la Inca Atahualpa experimentado a partir de la 
insistencia de aquel en la liquidacion las deudas en un contexte como el dibu
[ado, caracterizado por la presencia de esa rninorfa dirigente de naturaleza caci
qui! y de alguna que otra agencia de desarrollo interesada en consolidar al precio 
que fuera su influencia en la zona. 

En enero de 1997, e! CEDIS, presente en la parroquia de Tixan al menos 
desde cuatro afios antes, logr6 financiacion para intentar salvar la explotacion 
comunitaria de La Ermita, 10 que deberia permirir "ir realizando el suefio de la 
Inca Atahualpa de convertirla en un centro de investigaci6n y producci6n agro
pecuaria'l'". La permanencia de esta otra ONGD va a ir generando toda una 
serie de fricciones inter-instirucionales; fricciones derivadas del pape! asumido 
por CEDIS como adrninisrrador de facto de dicha propiedad, de su declinaci6n 

64.	 Cf Informes de los Congresos de la Inca Atahualpa de 29-30/08/94, 27/10/9'5 Y 25
26/09/98. 

6'5.	 Informe de acrividad: railer de evoluci6n y programaci6n del area de educaci6n de 10
12/03/97. Archivo FEPP Riobamba, carperas Inca Atahualpn. 

66.	 Carta del CEDIS al FEPP de 18/01/97. Archivo FEPP Riobamba, carperas Inca Atahualpa. 
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de rendir cuentas puntualmente, y del interes del FEPP en cobrar los pagos 
pendientes aun a costa de liquidar parte de la heredad. A finales de ese afio, de 
heche, la deuda era ya tan considerable que los propios dirigentes indigenas 
empezaron a asimilar la idea de vender unas 50 hectareas para quedar libres de 
adeudos, muy a pesar del parecer del CEDIS, implicado e interesado en mante
ner contra vienro y marea la integridad de la propiedad". Finalmente, y ante la 
presion de algunas comunidades de base que pretendian acceder por su parte a 
la propiedad de esas tierras, en enero de 1998 se aprob6 la venta de un tercio de 
la extension total de La Errnita'": porci6n que fue comprada por la comunidad 
de Yacupungo, filial por mas sefias de la misma Inca Atahualpa [Alonso Vallejo, 
23/07/99]. 

Aunque el centenar de hectareas restantes permaneci6 como explotacion 
comunitaria de la OSC, el asunto de la venta erosiono gravemente las relaciones 
entre la directiva y el FEPP hasta que, en junio de 1998, la firma de un conve
nio de colaboraci6n consolidara al CEDIS como la institucion de desarrollo 
hegem6nica en la zona al tiempo que relegara al FEPP a un modesto -y cues
tionado- segundo plano". Segun el nuevo marco de relaciones CEDIS-OSC, 
las comunidades podrian realizar proyectos directos con esa ONC, siempre y 
cuando tuvieran la carra de auspicio de la OSC; en caso de que la comunidad se 
desafiliase de la Federacion, el proyecto quedaria en suspenso; y los bienes adqui
ridos a traves del CEDIS (los mas cuantiosos, como los equipos y la maquina
ria) serian hipotecados en favor de este, "como una medida para proteger estos 
actives en el futuro,,70. La dependencia de la Inca con respecto al CEDIS fue 
desde entonces en aumento, culminando con la elecci6n de una directiva total y 
absolutarnente cooptada por la ONC. A pesar de que el flamante nuevo presi
dente proclamaba tras tomar posesi6n de su cargo "que las ONC no tienen que 

67.	 De ahi la airada reacci6n del representante de esa ONGD ante la Asarnblea General de la 
Inca de diciembre de 1997, cuando afirrno publicamente: "Todos conocemos como son los 
dirigentes de la Inca Atabualpa: son los mas ricos, los mas habladores, los mas vivos, igual 
que los politicos". Tras amenazar "que mejor el CEDIS se reriraba de Tixdn", se ausenro de 
la reunion y dejo en complero malesrar a la genre, que ruvo todo ripo de expresiones duras 
de rechazo hacia los "mishus que vienen a la organizacion a querer mandar", Informe de la 
Asarnblea General de 19/12/97. Archivo FEPP Riohamba, carperas Inca Atahualpa. 

68.	 En Asamblea General de 23/01/98. Archivo FEPP Riobarnba, carperas Inca Atahualpa. 
69.	 Desde enronces, algun que orro miembro del CEDIS se perrnitio elevar el rono de sus crfri

cas al FEPP, solivianrando incluso a los indigenas presentes en las reuniones de la OSG en 
conrra de esa institucion. Asf sucedio en la Asarnblea de 12/06/98, cuando se dijo "a los 
asambleisras que reclamen el 5% (... ) Les recordamos [relatan los representantes del FEPP] 
que (... ) la mayor pane del convenio no se curnplio razon por la cual no se puede reclamar 
porcentaje alguno", a 10 que el cooperanre del CEDIS conresto: "claro el FEPP es la instiru
cion mas grande del pais, la que mas plata riene y por eso se creen la mama de Tarzan y ac
nian asi (...) Que bueno que hayan lIegado a un acuerdo, pero lei rerorno del 5%] no es do
nacion, es un derecho que rienen usredes [los indfgenas] a ese dinero". Informe de la Asarn
blea General de 12/06/98. Archivo FEPP Riobamba, carperas Inca Atahualpa. 

70.	 Informe de la Asamblea General de 12/06/98. Archivo FEPP Riobamba, carperas Inca 
Atahualpa. 
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meter el pico en eI Congreso", 10 cierto es que el recibio todo eI apoyo del CE
DIS, llegando incluso a presentar el plan de trabajo de esa ONGD en Tixan 
como si del suyo propio se tratase". Los vinculos se estaban sellando de tal 
modo que, ante el desarrollo de los acontecimientos, uno de los representantes 
del CEDIS en la parroquia "expreso que para ellos es dificil saber donde em
pieza eI CEDIS y donde se acaba y donde empieza la Inca y donde se acaba, 
pues considera[ba] que son un as relaciones sumamente estrechas"n. Prueba de 
ello es que fue el equipo recnico del CEDIS -y no directamente la OSG local
el encargado de elaborar eI diagn6stico participarivo (1999) auspiciado por eI 
PRODEPINE; algo realmente impensable en casos como eI de la CODOCAL 
de Licto y, menos aun, el de la UCASAJ de San Juan. 

La experiencia de la Inca Atahualp.: de Tixan en relacion al desarrollo del 
programa de tierras del FEPP ya la aparicion de nuevos actores en eI escenario 
del desarrollo local muestra, pues, otras caras del rnultifacetico rnundo de las 
OSG y las ONGD. La presencia de unas elites dirigentes cuya permanencia al 
frente de las organizaciones depende mas de su habilidad para transar con las 
agencias y de sus redes clientelares que de su representatividad real de las bases; 
los limites de los paradigmas comunitaristas en la implernentacion de los pro
yectos; y la lucha -a veces descarnada- por la hegemonia entre las propias 
ONGD, se nos anrojan como elementos de reflexion de cara a debatir en pro
fundidad las implicaciones de los modelos de intervencion sobre la sociedad 
rural en los turbulentos tiempos del cambio de siglo. 

EI contrapunto de los salasacas de T ungurahua 

Los salasacas de la vecina provincia de Tungurahua presentan una experien
cia organizativa que, en muchos aspectos, constituye un contrapunto interesanre 
a algunas de las constantes apreciadas en casos como los revisados hasta ahora en 
Chimborazo. Se trata de un colectivo indigena mas 0 menos numeroso (de en
tre 8.000 y 10.000 individuosl" que, circundado de parroquias predominante
mente rnestizas, ocupa un territorio etnicamente hornogeneo situado entre los 
2.500 y los 3.000 metros de altura y dotado con tierras de escasa calidad que 
han mejorado su productividad en los ultimos decenios gracias a la extension 

71.	 lnforme del Congreso de la Inca de 25-25/09/98. Archivo FEPP Riobamba, carpetas Inca 
Atahualpa. 

72.	 lnforme de actividad: torna de posesion de los dirigentes de la Inca de 12/1 0/98. Archivo 
FEPP Riobamba, carpetas Inca Atabualpa. 

73.	 Los datos de poblacion son muy imprecisos debido, sobre rodo, a la actirud reacia de los 
salasacas a los levantarnientos censales. Dada su oposicion a ser consignados en el Censo de 
1990, [a parroquia como tal no aparece en las tablas de ODEPLAN (1999). La cifra que 
ofrecemos es pues aproximativa, y se basa en los calculus realizados por los propios dirigentes 
indigenas (Ver CONAIE 1989, 170). 
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del regadio". AI contrario de los grupos quichuas chimboracenses, los salasacas 
desarrollan sus actividades en un escenario provincial economicarnente muy 
activo. Un escenario, de hecho, en el que la diferenciacion interna del cam pesi
nado y la mercantilizacion creciente de sus formas de vida han llevado a una 
situacion muy lejana de la que suele ser habitual en las otras provincias del ca
llejon interandino. En T ungurahua, en efecto, y a 10 largo de una dilatada evo
lucion de cerca de un siglo, muchos minifundistas mestizos han conseguido 
viabilizarse a base de la especializacion como artesanos orientados basicamente 
al mercado nacional y del mantenimiento de las actividades agrarias en un se
gundo plano", En ese marco tan dinarnico, los salasacas han encontrado mer
cado para sus excedentes agricolas (tornate de arbol, capulfs) -10 que explica por 
ejemplo la extraordinaria proliferacion de invernaderos en plena crisis de la 
segunda mitad de los noventa-: han continuado manteniendo algunas produc
ciones de marcado caracter de autoconsurno (rnafz, patatas, legumbres y frutas): 
yen muchos casos se han especializado como productores de artesanfas indige
nas (basicarnente tapices) que son comercializadas desde el propio centro parro
quial hasta plazas tan alejadas como Otavalo 0 Quito. Sirvan estas indicaciones 
para mostrar que ni Tungurahua en su conjunto es social ni econornicarnente 
como Chimborazo, ni la situacion general de los salasacas -todo y no siendo 10 

74.	 La parroquia Salasaca esta a 14 kilornerros al sureste de la ciudad de Arnbaro, capital provin
cial. y a cinco de Pelileo, cabecera del canton a que perrenece. Sobre una extension de 14 
km' aglutina a 18 comunidades. Se trata de un "paisaje hosril, de arenales deserricos y de lla
nuras esteriles" donde, "por las caracteristicas del sistema fluvial y la constirucion del suelo 
que en su mayor parte es arenoso, seco, eruptivo y arido eI valor del agua de regadio esta 
muy por encima del valor de los terrenos" (Poeschel-Renz 2001,33-34). Ventajosarnente, la 
prolongacion de la red hidraulica a 10 largo de la segunda mitad del siglo XX ha perrnirido, 
especialmente tras la culminacion del proyec£O Huachi-Pelileo, posibilirar eI riego en casi £0

dos los terrenos agrieolas (Cf. Choque 1992,9). 
75.	 La verificacion de ese proceso es 10 que ha lIevado a Luciano Martinez a hablar de un modelo 

Tungurahua cuya articulacion y funcionamiento ha sido posible gracias a la convergencia de 
una serie de factores estrucrurales, tales como "la configuracion [ternprana] de un sistema de 
ferias y mercados sin parangon en eI contexte nacional, la misma ubicaci6n regional de la 
provincia (nexo entre sierra y costa), eI desarrollo de una buena red de caminos y mas re
cienrernenre de la electrificacion, la inrensificacion de las relaciones carnpo-ciudad y sobre 
rodo, la configuraci6n de una esrructura agraria minifundista, sin eI peso socio-econornico 
del larifundio" (Martinez 1994, 13). En realidad, eI proceso es similar al experimentado en 
muchos otros lugares: ante la escasez de recursos en tierra, "la agricultura ha ido perdiendo 
importancia como Fuente generadora de empleo, mientras se desarrollan otras actividades 
mercantiles, la mayoria de las cuales se hallan vinculadas con mercados extra-rurales 0 extra
regionales" (Martinez 1994,97). La diferencia estriba, en todo caso, en que la coincidencia 
de un cumulo de circunstancias han convertido alii la esrrategia artesanal en exitosa, La 
abundancia y baratura de la mano de obra, eIescaso riesgo del capital invertido, la dispersion 
de la fuerza de trabajo y las dificulrades derivadas de cara a su organizacion sindical, asf como 
la orienracion de la produccion hacia estratos sociales populares, son facto res clave a la hora 
de explicar la configuracion del modelo. Sobre eI caso espedfico de los artesanos del canton 
Pelileo y su proceso de especializacion en la produccion de jeans, ver Martinez (2000) y 
North y Cameron (2000, 1756-1758). 
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buena que serfa deseable- es como la de la mayor parte de los pueblos indfgenas 
76 

serranos . 
Mas alla de la incidencia del entorno social y econornico, los salasacas pre

sentan toda una serie de particularidades en relacion a los dernas grupos qui
chuas andinos. EI mas remarcable acaso sea el de la permanencia de unos perfi
les identitarios muy marcados y diferenciados; perfiles que descansan sobre el 
mito cormin del arigen mitimae de la etnia" y que sin duda tienen que ver con 
el abanico de estrategias desplegado para sobrevivir como indios fibres en un 
contexto regional de mayorfa no indfgena. Los salasacas, ciertarnente, nunca 
rnantuvieron relaciones precarias con los grandes fundos aledafios, sino que 
constituyeron comunidades independientes "con fuertes rasgos etnicos, duefias 
de sus tierras y con una considerable autonomfa institucional respecto a la ha
cienda" (Poeschel-Renz 2001, 36). EI hecho de organizarse en comunidades 
libres, sin embargo, no les exirnio de sufrir toda dase de maltratos, vejaciones y 
hurnillaciones por parte de los mestizos de los poblados circundantes" y de los 
grandes propietarios vecinos, de quienes dependfan para acceder al uso de un 
recurso tan trascendental en el medio como 10 era el agua de riego. Ursula Poes
chel-Renz (2001), maxima especialista en el tema, mantiene la tesis de que fue
ron precisamente las luchas por el agua y el largo litigio mantenido par ella 
contra la fuerza de un rerrateniente -y que se saldo con una masacre el dia 15 de 
agosto de 1962 en la que fueron asesinados trece comuneros- los hitos que 
marcaron un parteaguas en el proceso organizativo de los salasacas; un proceso 

76.	 La migracion, por ejcmplo, a pesar de ser una estrategia frecueme, no alcanza los niveles de 
otras zonas indigenas: ame la inexistencia de rrabajos mas reciemes, veanse los de Carrasco 
(I 982, 42-46) y de Poeschel-Renz (1985, 51-55). La ausencia de roda clase de datos sobre 
condiciones de vida a nivel parroquial impiden precisar mas en esrc tipo de temas. Tornense 
1]0 obstante los siguiemes indicadores camonales a titulo ilusrrativo: con una poblacion rural 
en API que no pasaba del 27,4%, Pelileo rnostraba en los novema una magnitud de la po
breza e indigencia (80% y 33,5% respectivarnenre), de la desnurricion infantil cronica 
(63,3')10) y global (44,87%) y del alcance del analfabetismo (10,4% para los hombres y 
21,1% para las mujeres) sensiblemente por debajo de las cifras habiruales en Chimborazo, tal 
como pudimos comprobar en los casos de Riobamba y Alausi (cuadros 6.1 y 6.3). 

77.	 Muchos salasacas creen que proceden de grupos mitimaes del altiplano boliviano rrasladados 
por el Incario en el siglo XV, tesis que les permite reforzar su idemidad ernica como comu
nidad especifica (Cf Poeschel-Renz 1985, 25-26 Y2001,17; Cheque 1992,99-100). Hasta 
tal punto es as! que "el afio de 1989, un grupo de jovcnes se rraslado a Bolivia en los rneses 
de junio y julio con el tln de participar en las fiestas del Inti Raimiboliviano. En este pais del 
Collasuyo pudieron enconrrar similitudes tanto en eI idioma como en varias rnanifesraciones 
cui turales, cosrumbres y actividades muy conocidas en Salasaca y basranre presemes en los 
pueblos quichuas y aymaras de Bolivia" (Masaquiza 1995, 218). 

78.	 Los rnalos traros de los mestizos iban desde las muestras de racisrno habiruales y coridianas 
en los mercados locales hasra asalros, violaeiones y robos rcirerados de ganado en las misrnas 
comunidades indigenas; una circunstancia esra ultima que en varias ocasiones degencro en 
linchamientos (el ultimo en 1988) yen enfrenrarnientos abiertos con los ladrones sorprendi
dos [Rurninahui, 13/08/991. Para una relacion sucinra de algunos de esos rrisres aconreci
mienros, ver Poeschel-Renz (2001, 67 y 154-160). 
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que, en otros sentidos, arroja desde la oprica del tiempo transcurrido un balance 
ambivalente, como tendremos ocasion de ver. 

Hasta eI dia de hoy, la acequia Sevilla es una de las cinco arterias que per
miten lIevar agua a Salasaca, beneficiando directamente a ocho de las dieciocho 
comunidades que integran la parroquia. Dicha acequia, que recibe ese nombre 
porque antafio atravesaba la hacienda de la familia Sevilla Carrasco, tiene 24 
kilometres de largo y fue construida y mantenida por los propios comuneros 
quizas desde eI siglo XIX. Estos gozaban del usufructo del agua a cambio del 
pago de una renta -primero en trabajo, despues en dinero- a la susodicha fami
lia. EI conflicto se gest6 a partir de la decision, tomada por parte de los Sevilla 
Carrasco a principios de los afios cincuenta, de parcelar y vender la hacienda a 
campesinos blanco-mestizos de las parroquias lindantes, excluyendo exphcita
mente a cualquier hipotetico comprador indigena y reservandose la propiedad 
de la acequia y, con ella, los correspondientes mecanismos de extraccion de 
rentas a los salasacas beneficiarios del riego. En virtud de la nueva Ley de Aguas 
de 1960, empero, la situacion juridica carnbio, puesto que su aplicacion impli
caba (0, rnejor, debiera haber irnplicado) que esas aguas pasaran a manos del 
Estado, garantizandose asi eI libre acceso a todos los regantes. Ante eI reiterado 
incumplimiento de la disposicion, los salasacas afectados, que desde 1951 ha
bian intentado conseguir la adjudicaci6n legal de la acequia, decidieron en 1960 
dejar de pagar la renta anual. La respuesta de la familia Sevilla Carrasco fue la de 
desviar eI agua para cederla a los campesinos de una poblaci6n mestiza vecina 
(Garcia Moreno), decision que gener6 un levantamiento indigena en toda regia 
que, al ser brutalmente reprimido por la policia, dejo eI mencionado saldo de 
trece muertos y dieciseis heridos de diferente consideracion, A partir de enton
ces, y apoyados en todo momento por eI sacerdote local, los salasacas iniciaron 
una intensa campafia de reivindicaci6n que los condujo hasta eI mismisimo 
Congreso Nacionaf9 y que culmin6 con una decepcionante sentencia salorno
nica: la concesion del 50% del agua para los indigenas y del otro 50% para los 
mestizos de Garcia Moreno. A pesar de que eI veredicto fue recibido por los 
salasacas con un cierto sabor a derrota, eI desarrollo del conflicto sirvi6 para que 
cambiaran sus esrrategias de resistencia etnica, logrando asegurar su identidad 
como indigenas a traves del fortalecimiento cornunitario". 

79.	 Asi fue como por vez primera un grupo de indigenas fue recibido en el Parlamento ecuato
riano, tras varios dias de espera: "EI dia 6 de septiembre [de 1962], el Congreso perrnite 6
nalmente eI ingreso a los comuneros. (...) La mayo ria de ellos se quedo en la plaza y sola
mente llego hasta la puerta. A pesar de todo, algunos a1canzaron a ingresar juntos con eIcura 
Parroco y sus lfderes". De ahi que diarios como El Comercio resaltaran al dia siguiente en 
primera pagina como la Camara habia dado oporrunidad de forma pionera "a que fueran los 
propios indigenas los que expusieran sus problemas y reclamaran sus derechos en la sala de 
sesiones" (Poeschel- Renz 2001, 116-117). 

80.	 Lo cual no es incompatible con que -de acuerdo a Poeschel-Renz- se produjeran a posteriori 
desplazamientos en la fronrera etnica, "puesto que a1gunas de las comunidades indigenas 

226 



Victor Breton 

Puede parecer algo exagerada la trascendencia que Poeschei-Renz otorga a 
este incidente desde la optica del conjunto del proceso organizativo, pero 10 
cierto es que a raiz de esos sucesos -y, sin duda, ante la acuciante necesidad de 
robustecer los mecanismos internos de defensa frente a las frecuentes e impunes 
incursiones de los cuatreros-; se abrio una nueva etapa para los salasacas en 10 
que a la conflguracion del poder y la autoridad se refiere. Valgan como muestra 
las siguientes referencias cronologicas: en 1964 se funda eI nuevo Cabildo de la 
Comunidad Salasaca Grande y la Junta de Defensa del Carnpesinado, institu
ciones "que trabajan de cornun acuerdo a traves de sus respectivos directorios" 
(Poeschel-Renz 2001, 153); diez afios despues, en 1972, Salasaca es elevada de 
comunidad a parroquia, accediendo un indigena ademas al cargo de Teniente 
Politico (el primero del paist; finalmente, en 1983 (con reconocimiento juri
dico a partir de 1985) nace la Union de Indigenas Salasacas (UNIS), la OSG 
local que va a asumir en adelante el papel de representacion de la poblacion 
salasaca ante las insrituciones de desarrollo. El mismo origen de la organizacion 
de segundo grado esta relacionado con el FODERUMA estatal, ante cuyas ins
tancias actuo como contraparte inrerlocutora, Posteriorrnente, y ante la crisis de 
ese modelo asistencialista, Ia UNIS se afllio al Mouimiento Indfgena de Tungu
raliua (Runacunapac [atun Tantacui) y a traves de este a Ia CONAIE. 

Pero mas que 1'1 historia organizativa estricto senso 0 el analisis de alguna ini
ciativa concreta en desarrollo rural, 10 que nos interesa sefialar en esta ocasion es 
que el caso de la UNIS muestra otro de los perfiles de la realidad de ese tipo de 
plataformas representativas: el de 1'1 colision de intereses y del estallido puntual 
de contlictos entre dos formas paralelas de representacion del poder; la emanada 
de instancias formales fimineas, tales como la OSG 0 la T enencia Politica, y la 
que esta vinculada con los sistemas tradicionales de autoridad representados por 
sus alcaldes. Maria Eugenia Choque 10 ha descrito de la siguiente manera: 

La rcpresenracion del poder se encucnrra difuminada en tres sistemas: Te
nencia Polirica. UNIS y los Alcaldes que se hallan en consranre conflicra por 
acaparar y monopolizar la facultad de influir sobre su sociedad; sin embargo, 
de estes tres, es la autoridad tradicional representada por cl alcalde que con
tinua ejercicndo aun un eficiente control, mediante la pracrica del podcr ba
sado en el prestigio que deriva del sistema de cargos. Los dos sistemas rno
demos y formales impuestos a la comunidad (Tenencia Polirica y UNIS), en 
ul tima instancia giran en rorno del eje rradicional representado por eIalcalde; 
las personas que fungen en esos cargos investidos de un poder formal, como 
individuos, son carentes de todo prestigio en su sociedad. El sistema de car
gos es 10 que marca el estarus de un individuo y su familia y Ie brinda el ca

implicadas en la lucha par eI agua buscaron nuevas idcmidadcs y fueron asimiladas en parte 
pm la sociedad blanco mestiza" (2001,151). 

81.	 A pesar de ella, los salasacas comparren una vision de su parroquia como si de una gran 
comunidad se tratara. En cierro sentido se podria afirrnar, como hace Choque, que "la pa
rroquia de Salasaca vista dentro de un universo regional y nacional se presenra como caso 
unico de comunidad indigena que adopro la identidad de parroquia" (l992, 27). 
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risma necesario como para tener realmente influencia. La pugna entre fac
ciones encuentra su limite cuando lIega a un enfrentamienro con e! sistema 
comunal de poder basado en e! prestigio. 
EI poder en Salasaca se rnanifiesta, entonces, en dos maneras. Uno que hacia 
fuera se muestra modernizado y personificado en e!T eniente Politico y en la 
UNIS, que ejercen e! papel de inrerrnediacion con los poderes de la sociedad 
global (Estado, Iglesia, ONG). Y otro muy indigena y comunal que continua 
reproduciendose en base al prestigio que supone e! pasaje de cargos, con la 
acosturnbrada realizacion de gastos ceremoniales que activan los senrirnienros 
de solidaridad ernica y familiat en los intercambios de dones y contradones 
(Choque 1992,4-5). 

Es necesario aclarar, en primer lugar, que en Salasaca -como en otras mu
chas comunidades andinas- se mantiene en funcionamiento un complejo sis
tema de cargos que, pivotando alrededor de las figuras de los alcaldes (que en 
nurnero fluctuante oscilan entre los 170 18), el alguacil y el Alcalde Mayor (el 
cargo mas importante de la institucion, con responsabilidad ante toda la comu
nidad y ante la Iglesia), regula los mecanismos de obtencion de prestigio y. por 
10 tanto, de poder real de incidir sobre la toma de decisiones de segmentos muy 
importantes de la poblacion salasaca", Suele suceder -y no puede ser de otro 
modo en un sistema de esta naturaleza- que los que detentan y concentran el 
prestigio estan vinculados con el poder econornico local (tierra y artesanias), 
puesto que "solo los mejor favorecidos en la posesion de tierras de cultivo y los 
exitosos en artesania pueden asumir el compromiso de convertirse en servidores 
de la comunidad por un afio y satisfacer casi todo el calendario ritual" (Choque 
1992, 34). Dicho con otras palabras: son los miembros destacados de las fami
lias econornicamente pudientes los unicos que estan en capacidad de pasar los 
cargos y acumular prestigio y poder. En el otro extrerno encontramos al T e
niente Politico nativo y a la nueva elite dirigente de la UNIS, "expresion del 
poder alcanzado par una fraccion de comun eros que perteneciendo a sectores 
menos favorecidos de la com una, en alianza con poderes externos a la comuni
dad [y ahi entran las ONGDJ, se encuentra encumbrada en la estructura cornu
nal" (Ibidem, 40-41 t. Al ser elegidos los responsables de la OSG en asamblea, 
esta terrnino controlada por una serie de lfderes de nuevo cufio procedentes (y 
en muchos sentidos representatives) de la mayorfa pobre de Salasaca. Esos lide

82.	 No es este el momento de extendernos sobre el sentido y la tefuncionalizaci6n conrernpora
nea de los sistemas de cargos, pues existe una amplisima bibliografia especializada al respecro. 
No obstante, resulta de intcres el estado de la cuesrion y el estudio de caso -tambien ubicado 
en Ecuador- realizados por Angel Montes del Castillo (1989). Sobre Salasaca contamos con 
la detallada descripcion rnonografica de Eulalia Carrasco (1982), aurora para quien los alcal
des salasacas y las fiestas a ellos asociadas son, adernas de un mecanismo que conecta al grupo 
indfgena con la sociedad mayor en la que se inserta, un elemento arriculador de primer or
den a nivel interno. 

83.	 Con estes ha solido aliarse el Teniente Politico, tarnbien enfrenrado a los grupos relaciona
dos con los alcaldes y grandes priostes, a pesar de que en cierto sentido compite con la diri
gencia de la UNIS por los mismos espacios de conexion con el mundo exrerno. 
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res, adernas, intentaran fortalecer su posicion a traves del manejo de las funcio
nes de interrnediacion propias de la institucion, con el objetivo prioritario de 
que su capacidad para gestionar la lIegada de recursos externos a la parroquia 
(via ONGD y financieras de todo tipo) les convierta en los grandes redistribui
dores que en base al sistema de cargos no pudieron ser. Ni que decir tiene que, 
con semejante estado de cosas, la tension permanente entre ambas instancias 
esta garantizada, haciendose evidente en el estallido punrual de los conflictos y 
en su resolucion"'. Valgan aqui, como ilustracion, un par de ejernplos relativa
mente recientes observados in situ por el que suscribe'", 

£1 primero se refiere a los efectos que estaba acarreando durante el primer 
semestre de 1999 un proyecto de desarrollo orientado hacia la consecucion de 
agua potable para las seis comunas que todavia por aquel entonces no disponian 
de ese elernento en las casas. AI parecer, el hecho de que un ingeniero aleman 
que Ilevaba varios afios residiendo en Ia parroquia impulsara dicha iniciativa 
financiado por grupos catolicos de su pais de origen, genera casi una ruptura en 
el sene de la UNIS. £1 Presidente y los dernas dirigentes de la organizacion pre
tendian que el proyecto -y con e], el presupuesto y su gestion- pasara por sus 
manes, en tanto cabezas visibles de la UNIS, y que no beneficiara en exclusiva a 
esas seis comunidades, sino a las 18 que integran la parroquia. Solo la parte 
proporcional a las seis comunas sin agua podria ser invertida para satisfacer esa 
necesidad tan "localizada". La oposicion de los cabildos afectados fue unanime: 
si ellos se habian organizado independientemente y por su cuenta para poder 
solventar un problema cornun que atafiia a sus comunidades, ~por que la UNIS 
tenia que rneterse por en medio y pretender captar esos recursos econornicos? 
De ahi que esas comunidades Ilegaran a constituir un Comite de Desarrollo Re
gional; verdadera proto-OSG que, ideada, auspiciada y liderada por algunos de 
los personajes mas prestigiosos de Salasaca

86 
, queria conducir a buen puerto su 

demanda de agua potable. Los intereses de los sectores arropados por el men
cionado Comite, sin embargo, aconsejaron no Ilevar la escision hasta sus ultimas 
consecuencias dado que, una vez que el proyecto se terminase, los animos previ

84.	 Un episodio muy interesante es eI relatado por la misma Choque a tenor de la incidencia de 
la epidemia de colera de 1991 en Salasaca. Esa circunstancia fue aprovechada por la UNIS 
para arremeter contra eI sistema de cargos, instirucion que fue atacada adcrnas por eI T e
nienrc Politico y eI medico (en aquel enronces rarnbien salasaca) en base a que era la auspi
ciadora del ciclo ritual festivo: "la agresion a los alcaldes fue muy violenta, codas las reservas 
de chicha fueron echadas al rio y chaquinales, sus personas insulradas, humilladas y acusadas 
como culpables de la transmision de la enfermedad, y amenazados por ello de corrarlcs la 
arencion medica (si la requerian) y de llevarlos a la carcel" (Ibidem, 33-34). 

85.	 La informacion que sigue fue ohtenida en Salasaca entre 1999 y 2000. 
86.	 No creemos que sea fruto de la casualidad el hecho de que uno de los principales animadores 

del proyecto -residente por mas sefias en e! area afectada- fuera quien en su dia organizara, 
mientras ostentaba el cargo de Alcalde Mayor, una de las fiestas de priostes mas sonada de 
cuantas se recuerdan en la parroquia: se rrata del patriarca de una de las familias con mas tie
rra de Salasaca, con mas metros cuadrados de invernaderos y con mas exito en la elaboracion 
y venra de artesaruas. 
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sibIemente se sosegarian y Ia reunificacion de la UNlS podria ser un hecho. 
Conviene no olvidar que, desde su punto de vista, Ia directiva de Ia OSG 10 
serfa por un tiempo limitado y que, por largo que este fuera, en el futuro las 
cosas quizas cambiarian"... 

El otro asunto a que queriamos hacer mencion es la historia de Ia escuela al
ternativa Katitawa que una veintena de padres enfrentados a Ia dirigencia de Ia 
UNlS -y proximos a posiciones etnicistas muy respetuosas para con el mante
nimiento de la tradici6n (el sistema de cargos entre ella, por supuesto)- esta 
intentando sacar adelante en Salasaca. Resulta que, ante Ia situacion mas que 
preocupante en que se desarrolla la educacion intercultural biIingiie en la parro
quia", uno de estos padres -lfder otrora de Ia OSG y renombrado representante 
de la intelectualidad local- consiguio que la mismisima CONAlE buscara re
cursos para crear un centro realmente intercultural y bilingue, con capacidad 
para unos 120 nifios salasacas. La oposicion de los dirigentes de la UNlS fue tal, 
que la propia CONAlE acabo retirandose del proyecto (y con ella se fue el di
nero), dejando el primer edificio de la flam ante escuela a medio construir. La 
cosa no quedo ahi: en represalia, la UNlS se las ingenio para expulsar a los hijos 
de los implicados del colegio biIingiie convencionaI y estos, para evitar mayo res 
contratiempos, rehuyeron la via judicial y procedieron a habilitar una pequefia 
consrruccion de madera donde, con dos maestros, funciona provisionalmente la 
nueva escuela. La habilidad de los responsables del proyecto Katitawa para 
atraer alguna ayuda del exterior -desde recurs os econornicos y rnateriales de 
todo tipo hasta la colaboracion desinteresada de algun cooperante- es, en suma, 
10 que ha perrnitido que Ia iniciativa pudiera seguir en pie. 

87.	 Un desgraciado accidcnte acaecido el dia 13 de septiembre de 1999 interrurnpio sine die la 
realizacion del proyecto de agua potable. Resulta que para recoger eI agua del do Pachanlica, 
almacenarla en reservorios, potabilizarla y despues hacerla Ilegar a las comunidades neccsira
das (Salasaca Centro, Manzanapamba Chico, Manzanapamba Grande, Patulorna, Zanjaloma 
Bajo y Zacaru), habra que hacer un monumental movimiento de tierras en una quebrada (de 
nombre Capilla Uco); movimiento de unas cinco roneladas de roca que, en Europa 0 en Es
rados Unidos, a nadie se Ie hubiera ocurrido hacer sin topogratos y todo ripo de personal cs
pecializado en esos menesteres. Pero el cooperante aleman -que era ingeniero hidcaulico
cornerio la imprudencia de, por su cuenra y riesgo, colocar cargas de dinamira para desplazar 
una gigantesca pen a que se oponia al paso del benefactor liquido vital. T ras la explosion, 24 
salasacas que participaban en la minga de la comunidad Manzapamba Chico acudieron a re
tirar los escombros y a continuar mellando la base de la gran roca, que aparentemente conri
nuaba firme. Subirarnenre, la montana se vino abajo, sesgando de raiz la vida de diez perso
nas: nueve salasacas y la propia esposa del ingeniero. Es el npico caso que verifica como, en 
efecro, el camino hacia el infierno puede csrar empedrado de buenas intenciones. 

88.	 Situacion que se resume, como en el resto de la sierra, en la insufieiencia de los recursos 
asignados; en la escasez de materiales didacricos e infraestrucruras de todo tipo: en la carencia 
de rnotivacion y capacitacion de los docentes; e incluso en el propio desprestigio de la educa
cion intercultural bilingiie aun entre sectores muy amplios de la misma sociedad indigena. 
Con frecuencia, adernas, el supuesto modelo intercultural se ha limitado a traducir, en 10 
que a procedimienros, conrenidos y valores se refiere, la praxis obsolera de la escuela rradi
cional (ef. Breton y Del Olmo 1999). 
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La rivalidad entre estos dos secrares a que hacemos alusion, el de los diri
gentes fOrmales que controlan la UNIS y el mas a menos articulado en ramo a 
familias con importantes stocks de prestigio y poder econornico y a elementos 
intelectuales aliados con estas, descansa en ultima instancia en la disputa par ver 
quien tiene mas capacidad de cap tar recursos externos. Nos volvernos a encon
trar entre los salasacas de Tungurahua, una vez mas, can algunos de los efectos 
no deseados que suelen compartar los proyectos de desarrollo sabre el medic 
indfgena-campesino. La competencia par las inversiones que fluyen de la coope
racion internacional, y la propia necesidad que los dirigentes tienen de gestionar 
a co-gestionar esos recursos de cara a consolidarse y reproducirse como tales 
dirigentes, es un elemenro muy irnportante a tener en cuenra al calibrar las con
secuencias de la intervencion foranea sabre las comunidades. EI casa salasaca, 
asimisrno, es interesante dada la debilidad de la OSG local y el faccionalismo 
resultanre": una debilidad sin duda relacionada can la escasa presencia de 
ONGD en la zona: tal es la endeblez y poca representatividad de la organiza
cion, que la llegada de un solo proyecto -el del agua potable- la rnantuvo du
rante varios afios al borde de la ruptura. 

Eso no significa que Salasaca se haya vista al margen de la presencia de ins
tituciones de desarrollo de todo tipo, origen y condicion, Desde la llegada de las 
Hermanas Lauritas en 1945 y la inauguracion de un centro de alfabetizacion 
dos arias despues, hasta la entrada en escena del PRODEPINE en 1999 y sus 
proyectos basados en los diagnosticos parricipativos previos, no son pocos los 
organismos y las instituciones que han pasado par allf: Mision Andina y el 
Cuerpo de Paz en una primera oleada hasta finales de los afios sesenta; entes 
como el FODERUMA, Vision Mundial y las Damas Leonas de Filadelfia des
pues. La cuesrion no es esa, sino que, definirivamenre, Salasaca registra de 1980 
en adelante una afluencia de ONGD e instituciones afines muy inferior a 10 que 
es habitual en el mundo indigena andino. Baste recordar los datos reporrados en 
el cuadro 4.4 (capitulo 4), donde Pelileo aparece como un canton caracterizado 
en la decada de los noventa par una baja concentracion de ONGD (solo tres, 
todas ellas operando en territorio salasaca), tanto en 10 que respecta al conjunto 
de la sierra como en 10 que se refiere a la provincia de Tungurahua. Pens amos 

89.	 En el plano sirnbolico, ese faccionalismo llega incluso at miro de origen de los salasacas. 
Mienrras que unos, idenrificados con los que siempre han detemado la autoridad, mantienen 
la resis mitimae, los nuevos lideres de la UNIS prerendian hacer circular un documento en e! 
que sc argumentaba que esto ultimo "consriruye una verguenz.a para los sociologos 0 esrudio
sos sabre las ernias y cuituras aborigenes en cuanto dicen que posiblemenre samos de Boli
via, esto da a entender que los lecrores no satisfacen en conseguir su verdadera procedencia, 
mas bien llegando a frusrrarse sin haber requerido Sll verdadero significado sobre el origen". 
La cira procede de un rexto escrito por Juan [ercz, ala sazon secrerario de la UNIS, que que
ria scr el nucleo de un libro nunca editado sabre la historia y las costumbres de los salasacas. 
Se rrata de un texto descriptive que se conserva en un viejo portafolios y que gentilmente se 
nos cedio para consultar. Nada que ver, por supuesto, con los relaros de mayor calidad litera
ria y de contenido que, dentro de los pardrnerros mas cl.isicos del indianismo, ha ido publi
cando Jose Masaquiz.a (Rumifiahui) en diferentes trabajos colecrivos (ver Masaquiza 1995). 
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que en esa poca inclinacion hacia Salasaca de los agemes de desarrollo rural" 
reside una de las claves para explicar, por una parte, el escaso interes que las 
autoridades ernicas emanadas del sistema de cargos parecen tener en cooptar y 
comrolar la UNIS; y, por la otra, la misma incapacidad de la dirigencia formal 
de esa OSG para consolidarse como lIderes con verdadera capacidad de hacer 
prevalecer su posicion por encima de la de los grandes redistribuidores tradicio
nales. 

A la luz de la experiencia de Salasaca y volviendo la mirada, como colofon, a 
la vecina provincia de Chimborazo, se nos amoja que un pumo de interes adi
cional sobre el que reflexionar seria el de la situacion opuesta, bien represemada 
en las parroquias chimboracenses, en 10 que a las condiciones de vida se refiere: 
si a mayo res y mas intensos indices de inrervencion sobre el medio rural se co
rresponden densidades organizativas (en forma de OSG) tambien mas elevadas 
--como en Guamore, Licto, San Juan 0 Tixan-; pero acompafiadas de unos 
indicadores en rerrninos de desnutricion, mortalidad infamil e indigencia mas 
negatives, es que algo esta fallando -y mucho- en la estrategia elegida en la 
lucha contra la pobreza en el medio rural. 

La apuesta del Banco Mundial:
 
eI PRODEPINE yel fortalecimiento organizativo
 

Como indicamos mas arriba", el Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indios y 
Negros delEcuador es, adernas de la iniciativa en desarrollo rural que cuenta con 
mas recursos de cuantas fun cion an en el pais, la que mas ha apostado por el 
fortalecimiento organizativo como prioridad de sus inversiones, recogiendo asf 
las esperanzas que ha depositado el Banco Mundial en el capital social como 
motor del empoderamiento de los excluidos". Prueba de esto es el caracter in

90.	 iQue tendran los salasacas de Tungurahua --0 que no tendran- para no lIamar mas que 
rnoderadamente la atencion de los profesionales del desarrollo rural cuando, paradojica
mente, las condiciones y el contexto dinarnico en el que se desenvuelven asegurarian unos 
ratios de exito econ6mico de los proyecros sin duda mucho mas elevados que los de regiones 
como Chimborazo 0 Cafiar? Esa es una de las grandes preguntas que sugiere una somera 
comparacion entre el estado y los resultados visibles de la cooperaci6n al desarrollo a nivel 
provincial. 

91.	 Ver supra, nota n? 24 del capitulo 4. 
92.	 EI PRODEPINE naci6 a partir de un convenio internacional de crediro firmado entre el 

Estado ecuatoriano, el Banco Mundial y el Fonda lntemacional para el Desarrollo Agricola 
(FIDA) en 1997. Aunque formaba parte insritucionalrnenre del Consejo de Desarrollo de los 
Pueblos y Nacionalidades del Ecuador (CODENPE) -virrual Ministerio de asuntos indigenas 
y etnicos en las adrninistraciones de Mahuad y Noboa-, estaba considerado como una uni
dad ejecurora con absolura auronomia en la toma de decisiones yen el manejo de sus fondos. 
Fondos que ascendian a 45 millones de dolares (25 invertidos por el Banco Mundial y 15 
por FIDA) mas una cuota de unos cinco millones aportada basicamente por el Estado y, en 
mucha menor cuantia, por las propias organizaciones indigenas. T odo y que ese presupuesto 

232 



Victor Breton 

novador y experimental que el PRODEPINE riene para toda America Latina: 
nunca antes se habla experirnentado una iniciativa tan descentralizada, tan par
ticipativa y tan celosa de que las OSG orienten y gestionen el devenir de sus 
organizaciones filiales. Lo reconoda explfcitarnente a finales de 1999 el mismo 
Director Ejecurivo del Proyecto: 

EI PRODEPINE esta considerado, de acuerdo a las evaluaciones del Banco 
Mundial, como uno de los proyectos rn.is cxitosos de la carrera que tiene en el 
Ecuador. Y esta mirado a nivel de Larinoamerica y de otros continentes como 
un proyecto innovador, porque es bastanre participative, es descentralizado y 
tiene un manejo mas tecnico, porque orros proyectos han sucumbido cuando 
ha habido un manejo politico. Entonces, por otro lado, las OSG ya estrin re
cibiendo los proyectos, estan ejecutando. Ahi vale mencionar que fases sigue 
una OSG para llegar a la ejecucion. Primero elIas hacen un autodiagnostico. 
EI PRODEPINE no 10 hace, solo coloca los fondos en una cuenra de la orga
nizacion, Ie provee metodologia, Ie da seguimiento, las pauras, y la organiza
cion contrata sus tccnicos propios 0 de afuera. Ella hace los diagnosticos y 
luego enrrega las lineas de accion y eso Ie baja a perfiles, perfiles de proyectos, 
9, Ja a 15. Hasta ahi termina el primer convenio. EI segundo convenio en 
pequeiio es que nosorros proveemos los fondos para que contratcn a un profe
sional, porque el disefio ya es un trabajo tecnico y a veces se requiere de que 
sea alguien que tenga experiencia, sisrernatice 10 anterior, tome el perfil y 
profundice ya con datos duros de 10 que requiere un disefio. Una vez que el 
disefio csta listo, pasamos a la ejecucion. Igual, colocamos los fondos en la or
ganizacion, la organizacion contrata a unos tecnicos, basicamente un conta
dor, un adminisrrador, y se ejecuta. Cada OSG puede ejecutar de 3 a 6 pro
yectos, dependiendo de la demanda y de la eficiencia [Segundo Andrango, 
2 JlJ 2/99]. 

Es decir, que PRODEPINE se limita a financiar y asesorar a las OSG para 
que controlen en todo mornento las intervenciones a realizar sobre el terrirorio 
bajo su influencia. A rraves de la elaboracion de un aurodiagnostico previo, se 
persigue que estas organizaciones sean capaces de priorizar sus necesidades, de 
establecer lineas de acci6n susceptibles de converrirse en perfiles y de contratar 
al personal especializado necesario a fin de traducir eso en proyectos concretes y 
llevarlos a la practica. La intencion no es otra, pues, que poner al alcance de las 
OSG los recursos necesarios para que asuman rodas las acciones derivadas de 
unos planes de desarrollo local -fiabitualmenre de ambito parroquial- emana
dos a su vez de los diagn6sticos parricipativos preliminares: "EI PRODEPINE 
no ejecuta: facilita, acornpafia, capacita, asesora y fiscaliza, resuelve conflictos, 

debra alcanzar para los cuatro alios de funcionamienro del Proyecro, ya pesar de que la grave 
crisis econornica del periodo irnpidio e1 cumplimiento de sus compromisos por parte del 
Estado, eI PRODEPINE se convirrio efectivarncnte en la institucion de desarrollo con mas 
dinero de cuantas operaban par aquel entonces en el Ecuador. 
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pero quien ejecuta es la OSG" [Ibidem]". Es por esto por 10 que una de las 
primeras tareas del Proyecro fue la de elaborar un censo de organizaciones de 
segundo grado -el mismo que utilizarnos como Fuente estadfstica en el capitulo 
4- que diera pistas sobre la calidaddel andamiaje organizativo y sobre las cap a
cidades de cada OSG para asumir las responsabilidades pertinentes. Hay que 
remarcar adernas que, para desernpefiar mejor su labor, el PRODEPINE esta
blecio siete oficinas regionales a 10 largo de todo el pais (dos en la costa, tres en 
la sierra y dos mas en la Amazonia) y que su metodologia de trabajo implicaba 
que fueran las organizaciones quienes se interesasen primero por las posibilida
des brindadas por el Proyecto, y no al reyes. Atendiendo a las solicitudes recibi
das en cada regional y, en base a la informacion consignada en el mencionado 
censo, se rornaba la decision de iniciar la relacion de un modo u otro, segun las 
OSG tuvieran un nivel de ejecucion alto, mediano 0 bajo: "Con las que estan en 
alto podemos rapidamente iniciar los trabajos": con las medianas afinamos mas 
su capacidad y las habilitamos; con las que estan bajas procedemos a darles un 
periodo mas largo de fortalecimiento [organizativo]" [Ibidem]. 

Un tema crucial para calibrar la naturaleza de esta iniciativa es el de la cro
nologia de su gestacion y el de sus plazas de ejecucion, en principio de cuatro 
an os (I998-2002) prorrogables a dos mas si las evaluaciones del Banco Mundial 
asf 10 aconsejan", Decimos esto porque no nos parece gratuito que fuera en 
1995 cuando ernpezo a madurar la idea de articular esta propuesta. Tras un afio 
y medio de conversaciones entre el Estado, el Banco Mundial y las organizacio
nes indigenas integrantes del Comite del Decenio de los Pueblos Indigenas y Ne
grot', se procedio a disefiar el Proyecto -tarea que dernoro dos an os mas- hasta 
que, por fin, el once de septiembre de 1998 pudo este iniciar sus actividades. La 
discus ion sobre la conveniencia de una institucion como PRODEPINE arranca, 
asi, un afio despues de que el levantarniento indigena de 1994 hubiera hecho 
oscilar por segunda vez los pilares del Estado ecuatoriano y de que, muy al 
norte, en las lejanas tierras mayas, un ejercito formado por indios chiapanecos 
reaccionara con las armas en la mana contra la exclusion econornica, polltica, 
social y cultural a que los condenaba el flamante Mexico neoliberal. En un rno
mento de una cierta crisis del patron macroeconornico imperante; cuando sin 
que fuera previsto por nadie la indianidad irrumpia en America Latina como un 
referente capaz de cuestionar piiblicamente la legitimidad moral de la globaliza
cion; cuando de pronto algunas de las externalidades del crecimiento econornico 
-los costos sociales- se incrustaban sobre las perspectivas de los beneficios a 

93.	 En los esrudios de Licro y San Juan vimos como han solido concretarse estos principios 
sobre el terreno. 

94.	 Seria el caso de organizaciones como la CODOCAL 0 la UCASAJ. 
95.	 Tras ese periodo, habria que ver si la experiencia PRODEPINE puede ser replicada en otros 

paises del area. 
96.	 Superestructura consriruida ese afio de 1995 e integrada par las principales centrales nacio

nales, entre elIas la CONAlE, la FENOCIN y la FEINE. 
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corto y a medio plaza como verdaderas internalidades que hacian peligrar la 
viabilidad del modelo; en ese momenta preciso fue cuando los planificadores 
del desarrollo voltearon sus caras hacia el fortalecimiento organizativo como 
estrategia contra la exclusion y, de paso, como via indirecta para cooptar y li
mitar el alcance de los nuevas movimientos sociales emergentes. 
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Recapitulando: riesgos y desafios que plantea la 
interdependencia entre ONGD y OSG en los 
Andes ecuatorianos 

Es evidente que los logros alcanzados por el movimiento indigena ecuato
riano durante el ultimo tercio del siglo XX son muy importantes. No en vano 
son logros que hacen alusi6n a rubros tan trascendentales como, por citar s610 
algunos, el respeto por parte de los sectores no indios hacia todo 10 indfgena; el 
reconocimiento constitucional de un paquete remarcable de reivindicaciones 
hist6ricas del movimiento I; la presencia de los indios en el escenario politico 
nacional como actores recurrentes': 0 la imagen conquistada incluso a escala 
internacional, Ello no es obice, sin embargo, para poner de relieve una serie de 
riesgos que planean sobre sus margenes reales de maniobra y que se derivan, a 
nuestro entender, de la peculiar confluencia de circunstancias que hicieron po
sible el fortalecirniento de las demandas etnicas. Unas circunstancias que se han 

1.	 La Consrirucion ecuaroriana reforrnada y aprobada por la Asamblea Consrituyenre en 1998 
cs, quizas, la mas progresista de America en 10 que a reconocimiento de los derechos de los 
pueblos indigenas se refiere. No solarnenre asume la naruraleza pluricultural y multiernica de 
la Republica (arrfculo I), sino que, adernas, sanciona la idenrificacion de los pueblos indigc
nas como nacionalidades (articulo 83) y reconoce, en su articulo 84, roda una arnplia gama 
de derechos colectivos, a saber: manrener, desarrollar y forralecer su identidad y tradiciones 
en 10 espirirual, econornico, social, cultural, lingliistico y politico; conservar la propiedad de 
sus tierras cornunirarias: participar en el usufrucro, adminisrracion y conservacion de los re
cursos naturales renovables sitos en ellas; conservar y desarrollar sus formas de convivencia, 
organizacion y ejercicio de la auroridad; mantener y administrar su patrimonio cultural, 
hisrririco y arrfstico, asi como la propiedad intelectual colecriva de sus conoeimienros ances
trales; conrar con un sistema de educaciori intercultural bilingue: usar simbolos y emblemas 
propios: ejercer sus practicas consuerudinarias de medicina rradicional, incluyendo el dere
cho a proteger sus lugares riruales y sagrados; formular prioridades en 10 que arafie al desa
rrollo y recibir, en base a ello, recursos a cornpurar en el presupuesto general del Estado; y 
participar mediante represenranres en los organismos oficiales que determine la ley. (CC 
Constitucion Politica de la Republica del Ecuador, 1998). 

2.	 Ademas de los grandes levanrarnienros de 1990 y 1994, la imagen acaso mas impacranre de 
la presencia del movimienro indigena en la palestra politica haya sido la de su participacion, 
en alianza con algunos secrores de las Fuerzas Armadas, en la torna del Congreso Nacional 
que el21 de cncro de 2000 culrnino con el derrocamienro del presidcnre Iamil Mahuad. 
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traducido, como hemos visto, en la conversion de la indianidad en un verdadero 
reclamo para las instituciones de desarrollo y en su corolario empirico en el 
medio andino: la gran correlacion existente entre la presencia de ONGD, el 
volumen de poblacion indfgena y el de organizaciones populares de segundo 
grado. Es el memento, pues, de hacer alusion a los riesgos emanados del con
texto -que no es otro que el de un modelo concreto de intervencion sobre las 
comunidades campesinas- y, como colofon, a las consecuencias de la incidencia 
de ese modelo sobre el devenir de las federaciones indigenas. 

Los riesgos derivados de un determinado modelo de intervencion sobre el 
medio rural 

El contexte institucional en que se llevan a cabo las actuaciones en materia 
de desarrollo rural desde los afios ochenta esta deterrninado por el desentendi
miento cada vez mas notorio del Estado hacia estas cuestiones (consecuencia 
logica de la aplicacion del modelo neoliberal) y el de la proliferacion de nuevos 
agentes en el medio rural (basicarnente ONGD y financieras multilaterales) que 
van a ir adquiriendo un papel cad a vez mas proragonico en la presencia y actua
cion sobre la sociedad rural, llegando incluso con frecuencia a suplantar al Es
tado en unas esferas de responsabilidad ya desdefiadas por los poderes publicos 
(Breton 1999, 307). Se trata, y conviene no olvidarlo, de un modelo caracteri
zado por el replegamiento de estos y por la transferencia de las iniciativas en 
desarrollo al ambito de los particulares, en forma de ONG: hemos asistido, asi, 
a un proceso sin precedentes de privatizacion de las politicas sociales. Llegados a 
este punto, habria que retlexionar sobre la naturaleza de esas organizaciones, 
presenradas con frecuencia de cara a la galeria como independientes, equidis
tantes y eficientes en su tratarniento de los problemas relacionados con la po
breza y las inequidades. 

El mundo de las ONG es trernendamente heterogeneo y, por ello, no es facil 
generalizar sobre sus caracterfsticas comunes: las hay que operan con honestidad 
junto a otras que, tras la fachada de "sin animo de lucre", enmascaran su natu
raleza de empresa de servicios pura y dura; las hay desparramadas irnpllcita
mente a 10 largo y ancho de todo el espectro ideologico, desde posicionamientos 
cercanos a sindicatos y partidos de izquierda hasta otros afines al Opus Dei y a 
la derecha mas conservadora; las hay, en el mundo del desarrollo rural, que son 
fervientes defensoras de la agroecologfa y el desarrollo sostenible y las hay tam
bien que siguen perseverando en los parametres mas clasicos de la revolucion 
verde... Con todo, las ONGD -y, en general, casi todas las ONG- suelen ofre
cer una imagen comun de independencia formal de los estados y los organismos 
internacionales que no es real, dada su enorme dependencia de los recursos 
procedentes de los poderes publicos, De hecho, hay autores que hablan de una 
verdadera priuatizacion via externalizacion de buena parte de la ayuda al desa
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rrollo par parte de los Estados Unidos y los paises de Europa Occidental a rraves 
de la financiacion de proyectos liderados par ONG (Sogge 1998, 42-43)'. Su 
presunta independencia, unida a su reorico (y retorico) alejamiento de posicio
namientos ideologicos maximalistas, redundaria -siempre segtin ellas- en una 
eficiencia de sus actuaciones muy por encima de las auspiciadas por los corrup
tos, clientelares y burocratizados aparatos del Estado latinoamericanos. 

Pues bien, nuestra tesis -por supuesto cornpartida, como veremos, can otros 
aurorcs- es que el modelo de cooperacion al desarrollo actual, fundamentado en 
buena parte en la actuacion de las ONG, es la contraparte neoliberal en 10 que 
respecta a las politicas sociales en muchos paises de America Latina". No parece 
casual, en esre sentido, que la gran proliferacion de ONG y ONGD haya coin
cidido con la emergencia de los regimenes neoliberales y con un contexto inter
nacional proclive a canalizar recursos a rraves de esas plataforrnas insritucionales 
(Bebbington 1997, 1763): se han hecho irnportanres y nurnerosas, en etecto, en 
paralelo a la misma ala de privatizaciones de las empresas publicas. La dejacion 
par parte del Estado de cierras responsabilidades explica el traspaso de estas a las 
ONG, 10 que ha acarreado la eclosion de agencias privadas de desarrollo que, a 
su vez, han ida tejiendo una verdadera cortina de humo; "una forma econorni
carncnte barata y convenienre para las auroridades publicas de esquivar sus obli
gaciones basicas" (Sogge 1998, 35). Dicha eclosion, adernas, se ha traducido en 
la consolidacion de complejas redes de colaboracion entre ONG nacionales e 
internacionales, entre ONG e instancias gubernamentales, y entre ONG y fi
nancieras multilaterales (Fisher 1997, 441). Hasta tal punto es asf que algunos 
analistas han pretendido definir la coyunrura como si de una verdadera "revolu
cion asociativa" se rratase (Salamon 1994, 109)'. 

3.	 En un primer memento, los gobiernos t1nanciaban proyectos que les presentaban las ONG, 
llegando a cubrir entre el 50 y el 80% de todos los gastos. Progresivamente "estrin tomando 
la iniciariva para imponer los tcrrninos de cornprorniso". Las ONG se van convirtiendo, de 
esc modo, en conrraristas de servicios ya no asurnidos direcramente par el Esrado (Sogge y 
Zadek 1998, 127). Parece obvio ademas que las propias organizacinnes "han permitido (io 
se han esforzado en conseguit?) un crecienre nivel de dependencia financicra del gobierno 
(en algunos pafses supeta con creccs el 50%) en la pasada decada [los afios ochenra]. La Or
ganizaci6n de Cooperacion y Desarrol1o Econ6micos (OCDE) esrirna que la financiaci6n 
cstatai es ahora crucial para al menos la rnirad de las organizaciones no gubernamentales mas 
importantes. Por supuesto, se ha dado una simbiosis entre los dos esrarnenros: los gobiernos 
depcndcn de las organizaciones, que actuan como 'vehfculos de distribuci6n'. Un 25% de la 
ayuda oficial de los paiscs del Norte es canalizada a traves de las ONG. En algunos scctores, 
como el auxilio de emergencia, el porcenraje es mucho mas alto, aproximandose a menudo, 
y a veces superando, cl 50'l-b. (... ) Tal relaci6n compromete cualquier papel de las organiza
ciones no gubernamentales en la critica de la politica oficial" (Saxby 1998.68-69). Ver tam
bien las esrimacioncs de Petras y Vieux (1995, 66-67). 

4.	 Lo que Perras (2000b, 84) prefiere denominar como "neolibcralismo desde abajo", en con
rraposici6n al "neoliberalismo desde arriba y afuera" representado par cl Banco Mundial, el 
Fondo Monetario Internacional y organismos afines. 

5.	 Una "revolucion asociativa", en smrcsis, obviarnente derivada de la "revolucion silenciosa" 
que supuso el afianzamiento del neoliberalisrno en la regi6n (cf Green 1995) y que, como 
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Cuadro 7.1 Periodos y ritmos de constitucion de las ONG en Ecuador, 1900-1994 

Perfodos de constitucion Numero GNfl % 
1900-1950 3 0,5 
1951-1960 6 1,1 
1961-1970 42 8,1 
1971-1980 62 12,0 
1981-1990 233 45,0 
1991-1994 143 27,5 
Sin informacion 30 5,8 
TOTAL 519 100,0 

Fuente: Fundacion Alrernativa (I996). Elaborado por ]. Leon (I998, 663). 

Los datos aportados por Jorge Leon para el caso ecuatoriano (cuadro 7.1.) 
son muy ilustrativos de este proceso: casi tres cuartas partes (el 72,5%) de las 
ONG que hicieron aparicion a 10 largo del siglo XX (hasta 1995) vieron la luz 
en los quince afios que van de 1981 a 1994"; es decir, a la par de la puesta en 
marcha de las diferentes polfticas de ajuste ensayadas a partir de 1982 y de 10 
que Cesar Monnifar ha calificado como de sustitucion de un discurso -y de una 
praxis- Estado-centrica por otro caracterizado por el anti-estatismo neoliberal 
(Monnifar 2000, 53). Un caso similar 10 representa Bolivia, donde -segun cal
culos de Arellano-Lopez y Petras (I 994, 80- se paso de cerca de un centenar de 
ese tipo de organizaciones operando a inicios de la decada del ochenta a casi 530 
en los albores de los novenra. Atendiendo al ambito de las intervenciones sobre 
el medio rural, ese brusco cambio de contexto macro no solo redundo en pafses 
como Ecuador 0 Bolivia en un incremento sin precedentes en el mirnero de 
ONGD en activo; sino que aqueilas otras con mayor solera tuvieron que en
frentarse -implicita 0 explfcitamente- a un proceso mas 0 menos traurnatico de 
redefinicion de sus prioridades, de sus metodos y del propio papel a desernpefiar 
en el escenario regional. De ese modo, la economia politica del neoliberalismo 
exigio a las viejas ONG repensar y replantear sus relaciones con el Estado, con 
el mercado y con los propios beneficiarios, generando a menudo una verdadera 

ha apostillado Adil Najam, "is accompanied by strange role reversals. On the one hand, 
erstwhile opponents in the corridors of the World Bank in Washington and in national 
capitals across the globe are becoming new converts to the various sects of 'NGOism'. The 
promise of their gospel, which is joined in chorus by many NGOs, is that these organiza
tions will succeed where governments have failed in fifty years of 'developmentalism'. On 
the other hand, just as the new converts chant their mantras about NGO magic, a rich and a 
powerful literature has emerged in which seasoned NGO practitioners and scholars are be
ginning to sound notes of caution" (Najam 1998, 305). 

6. Arcos y Palomeque elevan la proporcion al 80% (cf. 1997,25-26). 
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Cf!SIS en terrninos de identidad, legitimidad y sostenibilidad institucional 
(Bebbington 1997( 

En esta misma linea argumental, Manuel Chiriboga llamo la atencion hace 
ya algunos afios (1995) sobre el giro de ciento ochenta grados que habian dado 
muchas de las ONG historicas del area andina, pasando de unas actinides rup
turistas y contestararias propias de los setenta a otras participativas (lease aco
modaticias) para con la ortodoxia dorninante en la dec ada siguiente. Durante la 
cpoca de las reformas agrarias y los primeros programas DRI, en efecto, las 
ONG "conrestaban la accion gubernamental, buscando ampliar la base social de 
los programas publicos", Conviene no perder de vista, sin embargo, que su ac
tuacion se diferenciaba de la de los organismos oficiales "no tanto por el modelo 
de desarrollo que irnpulsaban sino par el enfasis dado a la arganizaci6n social, a 
la capacitacion y politizacion" (Chiriboga 1995, 18). Las ONG, en esa resitura, 
se defiman practicarnenre como organizaciones anti-Estado, aliadas de los mo
vimientos sociales de izquierdas, en la medida en que aquel "era considerado 
representante de los grupos dorninanres y del orden que se queria rnodificar" 
(Ibidem 36). Desde mediados de la decada de los ochenta, sin embargo, esa 
imagen rupturista y contestataria de su labor fue susriruida por otra marcada 
par el enfasis en la colaboracion con los poderes publicos, la concertacion, la 
inrerrnediacion en los procesos sociales, la parricipacion popular y el distancia
mienro de la polirica formal: 

Finalmente, las ONG cumplen un papel imporrante en terrninos de promo
ver la densificacion de la sociedad civil a nivel rural y local, tortaleciendo or
ganizaciones locales, tanto tradicionales como nuevas, e impulsando concer
taciones entre ellas, las ONG y los gobiernos locales. Sus metodologlas parri
cipativas, su enfasis en la organizacion de la poblacion como medio de accion 
colectiva, sus modelos incluyentes de los divers os segmentos de la poblacion, 
juegan un papel relevante en esta perspectiva. Coo) Sin embargo, de 10 ante
rior estan ausentes experiencias positivas de accion de fortalecimiento del 
sistema politico, es decir de los parridos politicos, del parlarnento, de form as 
de conrrol ciudadano sobre los gobernantes, de la gobernabilidad, etc. Esto 
se considera un campo externo de las ONG, normalmente considerado de 
dominio de los dirigentes y de las formaciones pollricas. Esta despreocupa
cion, sin embargo, no deja de presentar inquietudes, desde el punto de vista 
del forralecimiento democratico en nuestras sociedades (Chiriboga 1995, 
39). 

Esto signinca, en suma, que la moda de la apuesta par el forralecimiento or
ganizativo -0, si se prefiere, por el capital social- y toda su rerorica sobre la 
participacion y la autoayuda, asi como la eleccion y sobredimensionamiento de 
prismas que -como la etnicidad- han facilitado la dituminacion de inequidades 

7.	 Anthony Bebbington ha desarrollado este terna, entre otros, en los rrabajos publicados por eJ 
en 1997 (1997 y 1997b) adernas de en ellibro anterior realizado en colaboracion con Gra
ham Thiele (Bebbington y Thiele 1993). 
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antafio tan evidentes y combatidas como hoy persistentes (las derivadas de la 
estructura de clases), ha venido de la mana de una absoluta ataraxia en 10 que 
respecta a la evolucion politica de los estados y, 10 que es mas grave, ala critica y 
cuestionarniento sistematico del incumplimiento de sus obligaciones sociales. 
Refiriendose al caso concreto del enfasis en la "autoayuda", tan extendido en 
casi todos los proyectos en ejecucion en los Andes ecuatorianos, James Petras ha 
escrito que ese es el modo en que ha solido justificarse desde las agencias de 
desarrollo la sustirucion de funcionarios "por voluntaries y profesionales con 
posibilidades de prornocion contratados en regimen temporal", transformando 
"la 'solidaridad' en colaboracion y subordinacion a la macroeconomia del neoli
beralisrno" y desviando "la atencion de los pobres de los recursos del Estado 
gestionados por las dases pudientes" para "dirigirla hacia su propia autoexplota
cion" (Petras 2000, 99t Un elemento que ha jugado en favor de esa evoluci6n 
ha sido la cooptaci6n de numerosos intelecruales y profesionales que, ante el 
colapso del sector publico, la pauperizaci6n de las dases medias y el frecuente 
deterioro (~desmantelamiento de facto?) de los centros estatales de docencia e 
investigacion, se han visto obligados a emplearse en la tabla de salvaci6n en que, 
desde el punto de vista de garantizar su propia supervivencia como dase media, 
se ha convertido el mundo de las ONGD y la cooperaci6n internacional 
(Bebbington y Thiele 1993, 56). De este modo, las ONG han ido tejiendo un 
amplio y sutil "colchon" capaz de amortiguar someramente los efecros del ajuste 
econornico: en un os casos -el de los exduidos del modelo- suplantando al Es
tado en proyectos de diversa indole y minando, a traves de su conversion en 
beneficiarios de la ayuda, su potencial convulsivo; en otros -el de los profesiona
les- consolidando un espacio de refugio desde el que capear el temporal del 

•	 9
aJuste . 

Volviendo a 10 de sus vinculos con la nueva economla, hay que recordar 
adernas que otro de los riesgos que corren las ONG y las ONGD es el de equi
parar su comportamiento con el de cualquier empresa de servicios convencional, 
y eso por dos razones fundamenrales. La primera, por su necesidad de competir 
en un mercado (el de la cooperaci6n inrernacional), caracterizado por 10 lirni

8.	 Recuerdese, por ejemplo, el alto costa que en terrninos de trabajo personal estaba acarreando 
el proyecro de regadio de Licto para las mujeres de la CODOCAL, la reiterada convocatoria 
de mingaspor parte de la UCASAJ en San Juan para llevar adelante los proyectos financiados 
por el PRODEPINE, 0 la tragedia acaecida en Salasaca con el malogrado proyecto de agua 
potable que costo la vida a varios mingueros y una cooperante en 1999. 

9.	 Lo mismo cabria aiiadir sobre el abandono de dererrninados rerritorios por las ciencias so
ciales y por la eleccion/construccion de nuevos objeros de investigaci6n. En este senrido, y 
para el caso que nos ocupa, son plenarnenre oportunas las palabras de Marvin Harris, quien 
nos recuerda en un recienre rrabajo hasra que punto el compromiso -harto frecuenre por 
ciertc-- de analizar los papeles asociados a ternas como la ernicidad "orniriendo la esrrarifica
ci6n de clase es un ejernplo de opci6n politico-moral" comparable a la de aquellos africanis
ras funcionalistas que, en los ya lejanos dias del glorioso imperio colonial briranico, "torna
ron la decision politico-moral de ignorar por complete el conflicro, la exploracion de la 
mana de obra y la siruaci6n colonial e imperialisra" (Harris 2000, 59). 
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rado de los medios flnancieros potencialmente disponibles en relacion a las in
gentes nccesidades del desarrollo: de ahf la contienda inter-insrirucional "para 
hacerse con los escasos recursos puestos en juego, generando por esre medio 
rivalidades y distinciones insidiosas entre las comunidades y en el interior de las 
mismas" (Petras 2000, 106). La segunda tiene que ver con las exigencias de las 
financieras. que acaban a menudo imponiendo criterios de empresa capiralisra a 
organizaciones que nacieron con una voluntad orientada hacia flnalidades es
rricrarncnre sociales. 

En cl Ecuador todo este transito ha sido bien descrito por el cirado trabajo 
de J. Leon. De manera similar a como se expresa M. Chiriboga para el conjunto 
del area andina, Leon glosa la mudanza de unas posturas ruprurisras (0 cuando 
menos cnticas) con el desarrollismo de los sesentas a orras mas asepticas y ai
deoMgicas en relacion a los parametres neoliberales de los ochentas y noventas. 
De ese modo, las ONG de hace veinticinco 0 treinta afios -y las vinculadas en 
sus orfgenes a la Iglesia de los Pobres no son una excepcion- eran un medio 
para apoyar a las organizaciones profesionales, sindicales, campesinas y de los 
sectores urbanos marginales; y eso en un escenario en el que el Estado era el 
principal agente de cambio social gracias a los recursos petroleros. Las ONG 
querfan, en el campo, favorecer la reforma agraria y el acceso de los campesinos 
a la propiedad de la tierra, erigiendose asi en adalides de la igualdad social. Ya 
en la decada de 1980, sin embargo, estas organizaciones fueron ligandose prio
ritariarnente a actividades de desarrollo estricto senso, tales como apoyo tecnico, 
capacitacion 0 rnejoras producrivas de diversa indole. Fue muy importante ahi 
la orientacion de las financieras foraneas, cada vez mas favorables a las activida
des de corte recnico y econornico. El perfodo rnilitante, pues, deja lugar a una 
fase mas desarrollista en la que el Estado ya no disponfa de los mismos recursos 
que en la decada anterior y en que el objetivo por excelencia de la polftica rna
croeconornica paso a ser el pago de la deuda. Por fin, ya en los novenra, las 
ONG acabaron por asumir las tareas que las administraciones publicas no po
dian realizar, promoviendo todo tipo de medidas-parche (en el ambito de sus 
proyectos concretes) para aliviar la angustiosa situacion de las comunidades 
rurales (Leon 1998, 666-669). Ante el replegamiento del Esrado han terminado 
convirtiendose, y al menos en el caso de las mas grandes -FEPP y CESA por 
ejemplo- asf es, en verdaderas organizaciones para-esrarales de desarrollo afines 

a los parametres de una econornfa crecientemente globalizada. 
Tal como sefialamos en su rnornento, tanto el FEPP como CESA vieron la 

luz en respuesta al clima de agitacion y movilizaciones campesinas que se respi
raba en la sierra durante la segunda mitad de los sesentas. La mas antigua de las 
dos -CESA, fundada en 1967- defendia la tesis de que la sociedad ecuatoriana 
se caracterizaba por la secular marginacion de los pequefios carnpesinos en la 
rorna de decisiones politicas y econornicas. En consecuencia, aposto por con
centrar sus actividades en esos sectores excluidos, fomentando su fortaleci
micnto organizativo, su capacitacion y la prestacion de todo tipo de servicios 
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agricolas (en un sentido tecnico basicamente dependiente de los parametres de 
la revolucion verde) como vias de su integracion social en condiciones de 
equidad: de ahi toda su filosofia campesinista, indigenista, participativa y 
defensora del rescate de los valores de una cultura andina mas 0 menos ideal i
zada (CESA 1974). Desde 1990, sin embargo, empezo a fraguarse un cambio de 
orientacion institucional que se materialize, en un primer momento, en una 
nueva politica de personal definida por una mayor especializacion frente a los 
genericos y polivalentes promotores rurales (giro tecnocratico) y por la preferen
cia de la contratacion temporal en detrimento de la estabilidad laboral. Final
mente, en 1997 (~coincidencia con el 30° aniversario de la institucioni), cul
mino el proceso definitivo de revision de los objetivos y la estructura de CESA 
con la finalidad de modernizar y reconvertir la institucion en los siguientes ter
minos: descentralizacion y autonornfa operativa de las sedes regionales, reduc
cion de empleados y gastos burocratico-administrativos, y potenciacion de la 
capacidad intelectual (lease tecnica) del nuevo personal contratado, Para Fer
nando Teran, responsable en 1999 de la sede de CESA en Riobamba, las razo
nes de sernejante metamorfosis hay que buscarlas en el contexto macroecono
mico (el avance de la globalizacion obligo a priorizar la eficiencia y la sostenibi
lidad econornica de los proyectos por encima de cualquier otra consideracion): 
en las exigencias de las agencias de cooperacion internacional (menos "genero
sas" que antes y mas estrictas en la garantia de rentabilidad para sus inversiones): 
y en el propio debate interno, que condujo -como adaptacion a todo 10 ante
rior- al afianzamiento del paradigma ernpresarial, en el que la finalidad es poder 
ir transfiriendo los proyectos a las organizaciones campesinas para que asuman 
poco a poco el riesgo de su gestion [Fernando Teran, 07/06/99]. 

En cualquier caso, del dicho al hecho hay un buen trecho, y experiencias 
como la de CESA en Licto 0 del FEPP en Tixan y Guamote revelan hasta que 
punto la actual orientacion neoliberal de los proyectos es posible que este tan 
condenada al fracaso como aquellos otros ensayos -hoy tachados de obsoletos
inspirados en el desarrollo comunitario de hace tres 0 cuatro decadas. De mo
mento, por desgracia, 10 unico de veras constatable es el aumento de la miseria y 
la exclusion econornica real, aun en aquellas zonas rurales mas visitadas por las 
agencias de desarrollo y con mas densidad organizativa con que canalizar el 
hipotetico -y tantas veces prometido- empoderamiento de los pobres. Yes que, 
parafraseando una vez mas a Petras, e independienternente de que "estas organi
zaciones reclamen muchos exitos locales", el hecho es que "el poder global del 
neoliberalismo se mantiene intacto, y asi seguira mientras las ONG se dediquen 
a rastrear nichos en los intersticios del poder en los que acomodarse" (2000, 
107t. De esa situacion dependiente y acomodaticia emanan las debilidades en 

10.	 Queremos rnarizar, no obsta me, que no se trata ya de cuestionar las rnorivaciones que /levan 
a los individuos 0 a las instiruciones a operar, sino su eficiencia a largo plazo desde el pumo 
de vista de la rransforrnacion de la sociedad. En esre senrido, la frase de Tortosa de "rnoriva
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su dia derecradas por Arcos y Palomeque (1997, 48-54 y 86-88) para el con
junto de las ONG ecuarorianas, rales como el condicionamiento exrerno de 
rernaticas, que suelen esrar supediradas a las prioridades de las Fuentes de finan
ciacion: su capacidad limirada para formular propuesras alternarivas de desarro
llo, fenorneno muy relacionado con el escaso interes de las [inancieras por pro
mover procesos de retlexion e investigacion mas alla de los proyecros concreros; 
el esrablecimienro -a menudo muy a pesar suyo- de unas relaciones con los 
beneficiaries parernalisras y clienrelares; y unas resisrencias a la coordinacion 
que suelen limirar norablemenre la sisrernatizacion de los conocimienros y las 
experiencias adquiridas, impidiendo asi la transforrnacion de rodo ese acervo en 
propuesras politicas negociadas y/o comparridas con orros agenres sociales. So
bre este ultimo punto, la falra de riempo II y la pluralidad del sector -derivada de 
la aludida multiplicidad de paradigmas que coexisten en el mundo de las 
ONGD ' 2 

_ , hacen que no seamos precisarnente oprimisras sabre las posibilida
des de veneer esa tendencia a la arornizacion que caracteriza hoy por hoy a la 
realidad del desarrollo rural. 

Todo 10 anterior redunda -concluyen Arcos y Palomeque (1997, 87-88)- en 
unos resultados tambien discuribles en 10 que a la participacion de las comuni
dades de base se refiere. En muchos procesos presunramenre parriciparivos no se 
indaga sobre como se priorizan las necesidades en el inrerior de la comunidad: 
"los consensos resultantes de formas parlamenrarias, como las asambleas, resul
tan frecuenremenre mas aparenres que reales y ocultan, precisarnente, la hetero
geneidad de inrereses exisrenres en una comunidad 0 en un grupo social". Suele 
ser habitual, en cambio, que la informacion referenre a los proyectos -y prove
niente en consecuencia de las agencias de desarrollo promotoras- permanezca 
monopolizada en manos de las elites dirigenres de la OSG conrraparre, elites 
que administran discrecionalmente la cantidad (y la calidad) de dicha informa
cion que lIega a conocimienro de las bases y que limitan, de ese modo, el al
cance real de su participacion en los mismos. Semejante modelo de [unciona
miento y conrrol da la razon a quienes han llamado la atencion sobre la natura
leza maleable del terrnino "participacion": maleabilidad que en determinadas 

eiones legnirnas, propuestas honestas, eontextos tozudos" (1998, 13), creemos que define 
bastancc bien eI pun to central del que debiera ser el debate. 

I J.	 "Muchas insrituciones tienen que ofrecer sus servicios en tanras comunidades que no dispo
nen de ocasion para intercambiar informacion con otras afines. EI miedo de que se distraiga 
la arencion institucional a causa de tener que ponerse de acuerdo con otras ageneias es muy 
grande y conlleva a un trabajo aislado y encerrado. Esre miedo se explica por las consccuen
cias que pudiera rener una falra de cumplimiento [rente a la financiera" (Grundmann 1995, 
66). 

12.	 A cste respecto resulta interesante eI estudio de Marcelo Cruz (1999) sobre Colta, en Chirn
borazo, En el, ademis de rernarcar las diferencias entre instituciones que operan a la vez so
bre la misma base social, enfatiza la incidencia que algunas de esas orienraciones han tenido 
sobre la propia definicion de la "indianidad" por pane de las organizaciones beneficiarias. 
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eircunstancias puede conducir simple y llanamente a la cooptaci6n (Bebbington 
yThiele 1993,19). 

Incidencia de ese modelo sobre las federaciones indigenas: seis tesis sobre la 
naturaleza de las OSG en los Andes ecuatorianos 

A la luz de 10 expuesto en los apartados anteriores sobre las ambivalentes re
laciones entre las OSG y las ONGD en los Andes ecuatorianos, estas ultirnas 
reflexiones sobre el contexto en el que opera el andamiaje organizativo indigena 
nos sugieren la formulaci6n provisional -a titulo tentativo de cara a futuras 
investigaciones- de seis grandes tesis sobre la naturaleza de esas plataformas 
federativas. T ornense, pues, como una aportacion ernpirica abierta desde la 
experieneia del Ecuador a 10 que a nuestro juicio debe ser uno de los temas prio
ritarios en las agendas de discusi6n sobre el devenir del desarrollo rural en los 
paises andinos. 

Primera tesis. Las OSG no son, como pretenden algunos, una emanaei6n de 
un supuesto espfritu cornunitario andino, sino que se han constituido habi
tualmente debido a la promoci6n, apoyo e inducci6n de agentes externos liga
dos a procesos de desarrollo 0 a la Iglesia (catolica 0 evangelica): 10 cual significa 
que las motivaciones para su existencia son externas, abarcando tanto la puesta 
en funcionamiento de proyectos de desarrollo como el proselitismo religioso. 
En Chimborazo, muchas de elias comenzaron su andadura de la mano de la 
Iglesia de los Pobres de Monsefior Proafio y han terminado dependiendo fun
cionalmente de un (os) deterrninadots) proyectots) de desarrollo rural: asf suce
dio con el [atum Ayllu de Guamote (por poner un ejernplo de OSG historica
mente grande), con la CODOCAL de Licto, y con tantas otras mas. 

Segunda tesis. Los datos disponibles para la decada de los noventa no hacen 
mas que avalar, derivado de 10 anterior, la relaci6n directa existente entre la 
mayor presencia de instituciones de desarrollo y la mayor densidad organizativa 
del mundo indigena. En ocasiones, adernas, esa prolijidad organizacional pro
cede de escisiones en las propias OSG; escisiones siempre directamente vincula
das con la llegada de otrals) agencia(s), la financiaci6n de alguna(s) flamantets) 
intervenciontes) en materia de desarrollo y las expectativas que ello abre para la 
constitucion de una nueva organizaci6n y, con ella, de una nueva dirigencia: ese 
fue el caso de la Union de Organizaciones de Campesinos Indigenas de Guamote 
(UOCIG), creada al margen de [atum Ayllu y arropada por el DR! de 1989; fue 
el caso tambien de tantas rupturas consumadas tras la aparicion en escena y 
posterior ampliaci6n de su radio de influencia de Visi6n Mundial; y estuvo -re
cuerdese- a punto de ser el caso de la Union de Comunidades Campesinas de 
Pompeya (UCCP), a un paso de escindirse de la CODOCAL tras la llegada de 
un proyecto de agua potable que tenia que beneficiar justamente a aquellas 
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comunidades de Licto excluidas del area de influencia de canal de riego irnpul
sado par CESA. 

Por si esto fuera poco, las iniciarivas campesinas e indigenas endogenas para 
crear una OSG suelen estar inspiradas en contactos previos con los agentes ex
ternos: unos contactos gue consolidan entre las bases la imagen de esas estructu
ras como un requisite sine qua non para cap tar y canalizar los recursos ofertados 
par las instiruciones y los proyectos de desarrollo: asi paso en parte can la Fede
racion Inca Atahualpa de Tixan, y muestra de ello es la importancia gue juga en 
su Iortalecimienro el Programa de Acceso a la Tierra del FEPP. 

Tercera tesis. Cada OSG pugna y compite con otras OSG por asegurar, 
rnantener e incrernenrar su "clientela" -sus bases-, produciendose desencuen
tros, desavenencias y conllictos". Usualmente, en eI interior de las OSG rerrni
nan consrituyendose elites de lideres y dirigentes gue, si bien es cierto que con
siguen gestionar -con mayor 0 menor fortuna, ese es otro tema- recursos y 
apoyos para sus bases, rarnbien es verdad gue cada vez se disrancian mas y se 
divorcian de elias. De heche, en esceriarios como los del Chimborazo rural, 
existen reireradas muestras de hostilidad entre OSG vecinas; hostilidad generada 
por arnbiciones de protagonismo, par competencia de liderazgo y representati
vidad y, directamente relacionado con ello, por eI control de los fondos gue 
ernanan de los agentes externos. Es por esto por 10 gue, en paralelo, se producen 
situaciones verdaderamente clientelares entre esos agentes y sus respectivas OSG. 
Dicho con otras palabras: del mismo modo en gue las ONGD han de competir 
daruiinianamente por la coopracion de OSG -en tanto gue sujetos de desarrollo 
gue legitim an su propio guehacer institucional- y par la captacion de los recur
sos -escasos por definicion- de la cooperacion internacional, asimismo las OSG 
cornpiten entre sf por convertirse en beneficiarias de la actuacion de las ONGD. 

Cuarta tesis. El perfil de las ONGD y su creciente proceso de adecuacion en 
sus forrnas de actuar para con el modelo neoliberal se ha traducido en el mundo 
de las OSG en la sustirucion sirnultanea de una dirigencia muy militante, com
bativa e identificada con un perfil politico-reivindicativo (el caracteristico de la 
etapa de la lucha por la tierra y la alianza con los movimientos sociales de iz
guierda), por otra de caracrer mucho mas tecnocratico. Con ello no gueremos 
decir gue los dirigentes actuales no tengan capacidad de rnovilizacion ni sean 
ellos misrnos cornbativos en 10 personal (buena muesrra de ello seria eI grado de 
parricipacion de las OSG en los diferentes levantamientos convocados por la 
CONAIE y otras cordinadoras); sino gue, mas alia de la retorica y de los meta
discursos del movimiento indigena, en el dia a dia de las OSG se ha impuesto 
una actitud conciliadora y concertadora por parte de los dirigentes -en conso

15.	 Los recnicos de CESA, por ejemplo, derecraron en 1997 de que manera seis comunidades 
chimboracenses de la COCIP (CorportlCi6n de Organizaeiones Indigenas de Palmirai eran si
rnulnincamenre filiales de la CODIOIGPA (Corporaei6n de Desarrollo Integral de las Organi
zaeiones Ind('{enas de Guamote y Palmira), situacion juridicamente irregular a todas luces (cl. 
CESA 19(7). 
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nancia con el nuevo estilo de sus mecenas y contrapartes ONGD- mas intere
sada por las caractensticas y la envergadura de los proyectos a implernentar en 
su territorio que por un posible cuestionamiento del modelo proyectista 0 del 
abandono del Estado y los poderes publicos de sus obligaciones sociales. La 
evolucion de la UCASAJ de San Juan y la inteligencia con que el Banco Mun
dial fortalece a traves del PRODEPINE este proceso de apolitizacion y de con
version de los dirigentes indigenas en meros gestores de proyectos, ilustran a la 
perfeccion 10 que apuntamos en estas lineas. 

Quinta tesis. La cooperacion al desarrollo esta convirtiendo a muchas OSG 
en verdaderos cacicazgos de nuevo cufio, Los dirigentes, supuestos depositaries 
de la representatividad de las bases segun sus panegiristas, son los nuevos adrni
nistradores que tienen la potestad de redistribuir -0 de incidir en la redistribu
cion-las regalias que emanan de las agencias de desarrollo en forma de recursos 
o proyectos. Como es natural, esa redistribucion no suele ser equitariva, sino 
que acostumbra a obedecer a logicas clientelares y a esrrategias implernentadas 
por los seetores que controlan las organizaciones precisamente para poder seguir 
conrrolandolas. En el momento actual, y a diferencia de coyunturas preteritas, 
quienes tienen mas posibilidades de acceder a ese nuevo estatus son aquellos 
mas capacitados para interlocutar con los agentes externos, descansando en 
buena manera el prestigio de los dirigentes en su destreza para atraer recursos 
externos para las organizaciones de base: su propia reproduccion como tales 
dirigentes depende, a la vez, del exito en esa gestion y de la habilidad para ad
ministrarlo consolidando con las filiales un entramado mas 0 menos complejo 
de favores prestados a cambio de apoyos Iururos. 

Sexta tesis. Otra consecuencia de esta situacion son los conflictos internos: 
conflictos entre la dirigencia formal y aquellos sectores de las bases descontentos 
con la gestion de la OSG; y contlictos adernas entre esos nuevos dirigentes -cu
ya legitimidad y representatividad a veces se cuestiona, en tanto que dependen en 
ultima instancia de instituciones y financieras forineas- y las autoridades erna
nadas de sistemas tradicionales que, como el de cargos, esran ampliarnente ex
tendidos en los Andes. Rivera-Cusicanqui (I990) 10 puso de rnanifiesto para el 
caso del norte de Potosi, en Bolivia, y nosotros hemos podido consratarlo en la 
experiencia de la UNIS de Salasaca: las ideas sobre la representatividad de los 
tecnicos de las ONGD suelen no coincidir con la logica del funcionamiento 
interno de las comunidades y la concepcion que los comuneros tienen de ella. 
Por ello, los lIderes promocionados en el seno de insrancias como las OSG -aus
piciadas y fortalecidas por la cooperacion al desarrollo- pueden (~suelen?) coli
sionar con las autoridades consuetudinarias, sobre todo si -como en Salasaca- el 
impulso de las agencias financieras no es, por las razones que sea, 10 suficiente
mente intenso como para consolidar el nuevo liderazgo. 
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Propuesta de dos reflexiones finales para un 
debate abierto 

No queremos dejar la palabra sin concluir -y reconocera el lector que difi
cilmente puede concluirse de otra manera que con mas incertidumbres que 
certezas- esbozando dos gran des reflexiones para un debate abierto; reflexiones 
que implicitamente se han ido planteando a 10 largo de las paginas que antece
den. Tampoco queremos insistir en la conveniencia de fomentar esc tipo de 
espacios de intercarnbio, todo y que la realidad sugiere que son escasos: habi
tualmente, el mundo de los investigadores sociales discurre placidarnente en 
paralelo al de los implementadores de proyectos, menos placido que el anterior 
y mas bien dominado por las prisas y los inmediatismos impuestos por las fi
nancieras, y no digamos ya el de las comunidades beneficiarias, que asumen 
(unas veces con resignaci6n, otras con optimismo) las experiencias que sobre 
elIas se ensayan y pocas veces se debaten. 

De la eficiencia de la intervenci6n de las ONGD sobre el medio rural 

En el plano estrictamente tecnico, es indispensable poner en tela de juicio la 
eficiencia en terrninos econ6micos de la intervencion de las ONGD. En este 
sentido, la primera linea de reflexi6n se nos antoja ante la recurrencia de inicia
tivas inviables e insostenibles sin el apoyo de la correspondiente agencia de coo
peraci6n: ~por que la inmensa mayoria de los proyectos de desarrollo imple
mentados sobre el medio rural continua priorizando un enfoque estrictamente 
agrarista a pesar de su inviabilidad manifiesta en el medio plaza? Son ya muchos 
quienes no dejan de reiterar la necesidad de incorporar otras dimensiones en las 
propuestas financiadas y ejecutadas a favor de las comunidades (presuntarnente) 
campesinas. La raz6n estriba en que los pobres (comuneros 0 no) y, con ellos, la 
mayorfa de la poblaci6n rural, hace ya tiempo que no viven exclusivamente de 
la agricultura. En esta misma linea argumental, y volviendo a un plano mas 
general, cabrfa cuestionarse sobre la tan reiterada sostenibilidad a medio y largo 
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plazo de este tipo de iniciativas. <Hasta que punto Yen que medida intervencio
nes como las reseiiadas a 10 largo de este trabajo tienen futuro considerando el 
contexto macro en el que se insertan, que no es otro que el de unas polfticas 
agrarias y agricolas profundamente anticampesinas? <Es posible pensar en la 
viabilidad de la agricultura campesina en ambitos como los de Chimborazo, 
caracterizados por un peso definitive de las actividades extra-agropecuarias y de 
la migraci6n, sin integrar esos mismos Items en una concepci6n de la ruralidad 
mas abierta, plural y realista? <No serfa hora ya de que todos los agentes impli
cados en el desarrollo rural -ONGD, organizaciones populares y financieras 
multilaterales- comenzasen a reflexionar, sisternatizar sus experiencias y debatir 
colectivamente sobre el rol que debieran de adoptar ellas y los poderes publicos 
de cara a garantizar un espacio a los pequeiios productores dentro de los rnerca
dos regionales y/o nacionales? 0 planteandolo en otros terrninos: <tiene sentido 
continuar trabajando con el campesinado si no se modifican las reglas de un 
juego que, por definici6n, 10 excluye del prometedor y beatffico parafso de la 
postrnodernidad? 

El asunto de la eficiencia abre el debate, adernas, hacia derroteros bien aleja
dos de la estricta medici6n del impacto de las intervenciones sobre las comuni
dades locales. Quizas deberfa matizarse esta cuestion a traves de la pregunta: 
<eficiencia para quien? Decimos esto porque acaso convendria distinguir entre la 
percepci6n de la eficiencia de las ONGD (e incluso de las OS G) y la eficiencia 
concebida desde la 6ptica substantiva de los sujetos concretos (con cara, nombre 
y apellidos) que son los pretendidos beneficiarios de las actuaciones, Parece 
obvio que esas dos formas de entender la eficiencia no solo pueden no coincidir, 
sino que incluso suelen divergir total mente. Es posible asf -expresado en otros 
terminos- que para determinadas ONGD sea secundario el hecho de que tras 
sus intervenciones no hayan mejorado estructural y sustancialmente las condi
ciones de vida de la poblaci6n afectada, siempre y euando hayan conseguido 
transmitir una imagen institucional de eficacia centrada en los logros aparentes 
(flamantes obras de infraestructura, talleres de capacitaci6n, declaraciones de
mag6gicas y clientelares de dirigentes locales, etc.). Esto ultimo, por otra parte, 
es clave para las ONGD ya que -en tanto estructuras que tienden a perpetuarse 
como tales- tienen que pelear por mantener e incrementar sus fuentes de finan
ciaci6n y la legitimidad de su trayectoria. 

En cualquier caso, las estimaciones del alcance de la pobreza y la indigencia 
en las areas parad6jicamente mas visitadas por las ONGD debieran invitar por 
sf solas al dialogo y a la aurocritica constructiva. Mas en escenarios donde los 
esfuerzos se han superpuesto a los de las agencias estatales que, rodavia bajo la 
egida del desarrollismo reformista, hicieron 10 propio por integrar a los indfge
nas y campesinos a la vida nacional a traves de la realizaci6n de programas que 
pecaron en ocasiones de fara6nicos, desproporcionados y alejados de las expec
tativas reales de la genre. Es verdad que esos modelos de intervencion no supu
sieron ningun tipo de panacea desde el punto de vista del tan cacareado desa
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rrollo integral. Pero tampoco es verdad que la substitucion de los poderes publi
cos por la actual constelacion de entidades particulares que forman las ONGD 
-dependientes en buena parte de los paises donantes y condenadas a competir 
entre si por garantizar dicha dependencia- se haya traducido en avances sign in
cativos en 10 que a la calidad de vida de la poblacion rural se refiere, T ornese el 
dato como deben de serlo los casos concretes, pero entre las comunidades de 
altura de Guamote, cerca de un 30% de los nifios recien nacidos rnorfan en 
1999 antes de haber cumplido un afio de edad: para este viaje macabro, ~hadan 

falta tantas alfombras participativas, descentralizadoras y sostenibles como las 
que puso al alcance de las organizaciones indigenas de ese canton chirnbora
cense el mundo solidario de la cooperaci6n al desarrollo? 

Los limites (y el fracaso) de los proyectos evidencian los limites (y el fracaso) 
del propio desarrollo como paradigma. Yen este sentido, no deja de sorprender 
el que, si bien el concepto clasico de desarrollo entro en crisis ya en la decada de 
1970 y a partir de entonces numerosos autores han llamado la atencion sobre la 
necesidad de articular alternatiuas al desarrollo (la version quizas mas alejada de 
los parametres clasicos sea la encarnada por la sostenibilidad y el etnoecodesarro
110), la mayor parte de las iniciativas conternporaneas continuan cornpartiendo 
un substrate esencial con las viejas practicas desarrollistas de antafio. Es el caso, 
en Ecuador, de las similitudes constatables entre los proyectos privados de hoy y 
algunas experiencias afiejas como la de la Mision Andina. En casos tan flagran
tes como este, se nos antoja sospechoso -muy sospechoso- el hecho de que sea 
tan obvia la existencia de un denominador cornun entre ambos tipos de pro
puestas. Ciertamente, y a pesar de los diferentes ropajes achacables a las modas 
de cad a epoca (el "signo de los tiernpos"), la inmensa mayoria de las interven
ciones realizadas sobre las comunidades andinas desde los afios de la applied 
anthropology comparten un espiritu civilizatorio, redentor y etnocentrico fun
damentado en una concepcion lineal del progreso que les confiere, adernas, una 
dosis nada desdetiable de legitimidad moral: quizas los resultados no sean los 
mas optirnos, incluso puede que en mas de un caso sean claramente contrapro
duccntes, pero por 10 menos se intenta llevar el bienestar (~que bienestar?) hasta 
los ultimos intersticios de la sociedad rural. 

~Cooperaci6n al desarrollo 0 (neo)indigenismo etnOfago? 

La "densidad organizativa" de los indigenas de Chimborazo no es una "erna
nacion" del espiritu comunitario andino, como mantienen todavia hoy algunos 
autores. Somos mas bien partidarios de entender la etnicidad (y a traves de ella, 
la articulacion de organizaciones indigenas), en terrninos de estrategia, tal y 
como vimos que plantean M. Baud y colaboradores (1996). En este sentido, el 
estudio de la trayectoria concreta de las OSG y su relacion cambiante con los 
agentes externos, sugiere interpretar la "densidad organizativa" de algunas re
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giones en terrninos de la maximizaci6n de los espacios y los recursos que ofrece 
un contexto externo a las propias comunidades, que las comunidades y la pobla
cion rural en general no controlan, pero que para poder acceder a sus hipoteti
cos beneficios planrea el requisito indispensable de la existencia previa 0 la 
constitucion de una red de organizaciones de base (de una OSG, en definitiva). 
Dicho de otro modo: el acceso a los recursos externos depende, en casos como 
los de las comunidades predorninantemente indigenas de Chimborazo, de la 
relacion con las ONG que operan en la provincia, y dicha relacion depende, a 
su vez, de la existencia de OSG. De ahi que se pueda establecer una relacion 
directa de causa y efecto entre la presencia de ONG y financieras y la mayor 0 

menor densidad organizativa. El caso contrapuesto al de Chimborazo podrla 
ser, a titulo de ejernplo, el de los salasacas de Tungurahua, donde en buena 
parte la debilidad de la unica OSG presente en la parroquia (la Union de Indfge
nas Salasacas, UNIS) se explica en funci6n de la practica ausencia de agentes 
externos can empaque. 

Semejante juego de relaciones entre instituciones donantes y organizaciones 
beneficiarias conlleva, obviamente, roda una serie de riesgos y peligros derivados 
de 10 que, parafraseando a Hector Dfaz-Polanco (1997) podemos denominar 
como una suerte de neoindigenismo etnoftgol: esa practica generalizada en diver
sos pafses de la region, ante la emergencia de los nuevos movimientos indigenas, 
que consiste en hacer concesiones -habitualmente a regafiadientes- en el plano 
jundico-norrnativo (tales como la firma del celeberrirno Convenio 169 de la 
OIT 0, en su version mas extrema, el reconocimiento constitucional de la esen
cia pluricultural del Estado), a la vez que, en paralelo, se "adoptan modelos 
socioeconornicos que minan la identidad ernica de los pueblos indios" (1997, 
18)2. En el caso de la historia de la relacion entre el movirniento indigena ecua
toriano y los agentes externos (sean estos publicos 0 privados, da igual a efectos 
de la tesis que queremos defender aqui), pensamos que hay elementos 10 sufi
cienternente solidos como para hablar abiertamente en terrninos de etnofagia: 
~como calificar si no la sistematica cooptacion de dirigentes, el alejamiento pro

1.	 Diaz-Polanco habla literalmente de indigenismo etnofago. En la medida en que el rermino 
"indigenismo" esra demasiado relacionado en America Latina con su utilizacion para calificar 
el paquete de poliricas dirigidas a las poblaciones indigenas durante la etapa desarrollista, 
preferimos hablar de neoindigenismo etnofago para aludir a la siruacion creada en el conrexro 
de los modelos neoliberales de acruacion. 

2.	 Buena rnuestra de la estratcgia etnofaga es la polfrica implementada en Mexico bajo el sali
nismo: mienrras por un lado se reformaba el articulo 4 de la Constirucion y se reconoda el 
caracter pluricultural de la nacion mexican a, por el otro se modificaba el articulo 27 y se 
procedia al asalro final sobre los ejidos. De igual manera, la sancion que la Constirucion del 
Ecuador de 1998 hace de los derechos colecrivos es otro ejemplo de la emofagia caracreristica 
de los (debilirados) estados latinoamericanos del fin del milenio: ,que mas da transigir en 
asumir sobre el papel la naturaleza hererogenea del pais si, en ultima insrancia, los rnecanis
mos basicos de acumulacion esran salvos y expeditos de la mano de las reformas estructurales 
impulsadas por ese mismo Esrado que, adernas, se reconoce como dernocrarico, participarivo 
y toleranre? 
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gresivo de estos de los discursos y de las necesidades de las bases, la fragmenta
cion, dislocacion y debilitamiento real del movimiento y -acaso 10 mas preocu
pante- su posible domesticaci6n final, en cuanto una parte importante de su 
andamiaje organizativo depende, como vimos, financiera y funcionalmente de 
un modelo de intervencion en el medio rural acomodaticio para con el neolibe
ralismo? 

Es interesante en esta lInea argumental la comparaci6n de la imagen critica 
que la CONAIE tenia de los programas de desarrollo rural de los ochenra -en 
tanto elementos de cooptaci6n etnofaga- y su propia realidad a veinte afios 
vista. Los programas post-reformistas de desarrollo rural (los ORr) eran conside
rados, par aquel entonces, como una estrategia de encuadramiento vertical de 
las organizaciones indigeno-campesinas. Valgan como muestra estas lineas, sus
critas por los lideres indigenas en 1988: 

El gobierno continuo con una politica antipopular, favoreciendo a intereses 
transnacionales. Busco la desmovilizaci6n de las organizaciones indigenas-cam
pesinas, mediante estrategias destinadas a controlar estas organizaciones. Un 
ejemplo de esto fueron los proyectos ORr, FOOERUMA, CESA, erc., los 
cuales entraron a ofrecer credito en sectores donde se temla que la organizaci6n 
popular leuante, a travis de lucha, su propia alternatiua. Propicio tambien e! 
aburguesamiento de un pequeiio sector campesino en desmedro de cientos de 
miles de compafieros que tuvieron que salir del campo a las ciudades en 
busca de trabajo. Con el programa de alfabctizacion, en donde no se nos 
tomo en cuenta para la elaboracion, se trato de incorporar en calidad de pro
motores a los dirigentes mds combatiuos, convirtiindolos en empleados del Go
bierno (la curs iva es nuestra) (1989, 223). 

Esta ultima aseveraci6n tiene su gracia, con la perspectiva del paso de los 
afios, si atendernos a que de 1996 en adelante una dirigente destacada del rno
vimiento indigena ha llegado a la vicepresidencia del Congreso NacionaJ y que 
otro intelectual indigena prominente ha ocupado con rango de ministro el 
CODENPE (Consejo de Desarrollo de las Naciones y Pueblos del Ecuador). Eso 
sin mencionar el papel subrayado del PRODEPINE, directamente auspiciado 
par el Banco Mundial. De ahf que mas de un analista haya llegado a insinuar 
que, de una postura de oposici6n frontal al sistema, el rnovimienro ha terrni
nado siendo fagocitado por el propio sistema, buscando en la actualidad nada 
mas que garantizarse un espacio en su seno, Con ello no queremos cuestionar la 
legitimidad de la estrategia politica de la CONAIE y de las dernas organizacio
nes indigenas del pais. Lo que estamos poniendo de manifiesro es la eficiencia 
que, desde el punto de vista del Estado -y quizas no tanto del Estado como del 
modele econ6mico imperante- reviste la consolidacion, por una parte, de un 
sector impartante de la intelectualidad indigena en los estamentos privilegiados 
de la alta politica convencional, y la dependencia pura y dura, por la otra, de los 
segmentos intermedios del andamiaje organizativo indigena con respecto a las 
agencias de cooperacion y desarrollo. 
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Hay que advertir, sin embargo, que el hecho de que pueda consratarse en el 
tiempo la emergencia de un perfil de dirigentes con un discurso mas tecnocra
rico y esencialista (depende de la ocasion y la naturaleza del interlocutor) que 
estrictarnente politico, no significa que el movimiento indigena este irremisi
blernente condenado a perder fuerza y capacidad de convocatoria: a la vista 
estan los paros del verano de 1999, la caida del presidente Mahuah en enero de 
2000 0 las movilizaciones de enero y febrero de 2001 en contra del paquete 
econornico draconiano impuesto por el Gobierno nacional para estabilizar una 
economia diezmada por la crisis de los ultirnos afios, Una cosa es el entrarnado 
clientelar que -queriendolo 0 sin querer- las agencias de desarrollo y el propio 
Estado articulan alrededor de los seetores subalternos que -como los indios
han conseguido organizarse y hacer oir su voz propia; otra cosa es el efecto que 
esa situacion genera entre un liderazgo indigena que ve en ello una oportunidad 
de ascenso social, orientando su discurso hacia una retorica etnicista que pre
senta ya en bastantes ocasiones ribetes excluyentes en relacion a las demandas de 
otros subsectores tam bien castigados y hastiados por la crisis; y otra muy dife
rente es que, como bien apuntaba Cesar Monnifar en un articulo de opinion, 
las razones de la movilizacion indigena van, a pesar de todo, "rnucho mas alia de 
sus demandas explicitas", expresando un rnalestar y una tension etnica, econo
mica y cultural que "solo en parte tiene que ver con la demanda de derogatoria 
de las medidas econornicas" y cuyo origen se halla en el racismo y la exclusion 
"sobre los que por siglos se ha construido el Ecuador"'. De ahi les viene la fuerza 
y de ahi tambien, quizas, sus potencialidades. 

3.	 Cesar Monuifar: "(La espiral de una guerra ernica?", en El Comercio, 3110112001, secci6n de 
opinion. 
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Central Ecuatoriana de Servicios Agricolas 
Cornite Interamericano de Desarrollo Agricola 
Consejo de Desarrollo de las Naciones y Pueblos del Ecuador 
Corporaci6n de Organizaciones Campesinas de Licto 
Confederaci6n de Organizaciones Indigenas de la Costa 
Ecuatoriana 
Consejo Nacional de Coordinaci6n de las Nacionalidades 
Indigenas del Ecuador 
Confederaci6n de N acionalidades Indigenas del Ecuador 
Confederaci6n de Nacionalidades Indigenas de la Amazonia 
Ecuatoriana . 
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperaci6n 
Cooperaci6n T ecnica Suiza 
Centro de Educacion para el Desarrollo de la Comunidad 
Desarrollo Forestal Campesino 
Desarrollo Rural Integral 
Agro Acci6n Alemana 
Ecuador Runacunapac Riccharirnui / Amanecer del Indio 
Ecuatoriano 
ONU para la Agricultura y la Alimentaci6n 
Federaci6n de CabiJdos Indigenas de la Parroquia de Cacha 
Federaci6n Ecuatoriana de Indios 
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Abreviaturas 

FEINE:
 
FENOCIN:
 

FEPP:
 
FIA:
 
FIOA:
 
FISE:
 
FlACSO:
 
FOOERUMA:
 
FUNOAGRO:
 
IERAC:
 
I1CO:
 
INERHI:
 
INIAP:
 
JAG:
 
MAE:
 
MAG:
 
MICH:
 
MIT: 
MNR:
 
MST:
 
OB:
 
OOEPlAN:
 
OEA: 
OIT:
 
OG:
 
OMS:
 
ONG:
 
ONGO:
 
OPG:
 
OSG:
 
OTG:
 
PNUO:
 
PROOEPINE:
 

PRONAOER:
 
SNV:
 
TUKAYTA:
 
UCASAl:
 
UNESCO:
 
UNIS:
 
UOCIG:
 

Federacion Nacional de Indigenas Evangelicos del Ecuador 
Federacion Nacional de Organizaciones Campesinas, Indias y 
Negras del Ecuador 
Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio 
Fundacion Interamericana 
Fondo Internacional para el Desarrollo Agricola 
Fondo de Inversion Social Emergente 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
Fondo de Desarrollo Rural Marginal 
Fundacion para el Desarrollo Agropecuario 
Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonizacion 
Organizacion Inter-eclesiastica para Cooperacion al Desarrollo 
Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidraulicos 
Instituto Nacional Autonorno de Investigaciones Agropecuarias 
jatum Ayllu Guamote 
Mision Andina del Ecuador 
Ministerio de Agricultura y Ganaderia 
Movimiento Indigena de Chimborazo 
Movimiento Indigena de Tungurahua 
Movimiento Nacionalista Revolucionario (Bolivia) 
Movirniento Sin Tierras (Brasil) 
Organizacion de Base 
Oficina de Planificacion de la Presidencia de la Republica 
Organizacion de Estados Americanos 
Organizacion Internacional del Trabajo 
Organismo Gubernamental 
Organizacion Mundial de la Salud 
Organizacion No Gubernamental 
Organizacion No Gubernamental para el Desarrollo 
Organizacion de Primer Grado 
Organizacion de Segundo Grado 
Organizacion de Tercer Grado 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indigenas y Negros del 
Ecuador 
Programa Nacional de Desarrollo Rural 
Servicio de Cooperacion Holandes 
Tucuy Cafiar Ayllucunapac Tandanacui 
Union de Cabildos de San Juan 
ONU para la Educacion, la Ciencia y la Cultura 
Union de Indigenas Salasacas 
Union de Organizaciones de Campesinos Indigenas de Guamote 
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