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Levantamiento indfgena eh Ecuador:

Ei Di[6ma de [a
asimilaci6n y del
reconocimiento de las
diferencias

Jorge Le6n T.

En las dos dltimas d6cadas el con-
junto de pafses de America Latina\han
conocido  redefiniciones  en  las  clases
sociales y sus diferentes sectores. Esos
cambios han incluido diferentemente en
la vida polftica, aunque sus repercusio-
nes no parecen aan agotadas ya que la
mayorfa de  estos  pafses apenas  em-
piez.an un auge de reformas a sus Sis-
temas politicos, en sus marcos norma-
tivos. Asf testimonia la existencia en la
mayorfa de ellos, incluido en el conser-
vador Brasil, de comisiones legislativas
encargadas de proporter reformas o, de
modo  mss  espectacular,  le existencia
para elTo de una Constituyente en  Co-
Iombia.  Ese  coinplejo  proceso  que se
daentreestructurassocialesysistemas
`Pc>lrticos  en  una  dina.mica, de  cambio

recuerdaenvariosaspectoslovivido.en
los afros treinta en America Latina. Sin
embargo,   a  diferencia  de  entonces,
aparentemente no conocemos ahora la
emergencia de nuevos sectores socia-
lesque,convertidosenactorespolfticos,
impongan  reconocimiento  de  nuevos
derechos  y de  reformas  polfticas fun-
cionalesasuscondiciones.Laexcepci6n
es  acaso,  precisamente,  el de  las  po-
b]aciones  indfgenas  y  de  modo  muy
mjtjgado el de las mujeres cuya partici-
paci6n en 16s procesos de transici6n de
regfmenes dictatoriales,a regfmenes de
derecho ha sido relevante en diversos
niveles,  entre  otros  aspectos  desle-
gitimando   la  dictadura  (vg.   Bolivia  y
Argentina) o permitiendo la articula6-i6n
de demandas o del descontento en ac-
ciones colectivas o  en organizaciones
ante  la  ausencia  d6  partidos  (Chile).
Estas,  sin  embargo,  no  siempre  han
llegadoaformularpropuestaspropiaso
a constituirse como actores permanen-

tes en  la escena pdblica,  relegando,se
en  casos  a  una  acci6n  polftica  mss
cercana al espacio de lo "privado", No
impide  en todo  caso-que se  haya co-
nocidoprocesosdeparticipaci6npolftica
que  han  incorporado  mujeres .a  estas
.actividades de la escena polftica y que
6stas lo han hecho identificandose como
tales,esdecir,comoungrupQdeg6nero.

En el caso de los indfgenas la situa-
ci6n es tambi6n diversa, aunque,6stos

• han  logradc)  plantearten varios pafses

(Bolivia,  Brasil,  Perd,  Colombia,  Ecua-
dor,  Nicaragua,  Guatemala)  propues-
tas propias que implican redefiniciones
de[   sistema   politico,  y   del   Estado
imperantes.   Su  condici6n  social   es
desde luego diferente de la c!e las muje-
res,  ya  que se trata  en  este  caso  de
pueblos privados en  el pasado de sus
derechos colectivos, pero su presencia
en la escena polrtica conlleva fen6me-
nos en parte similares, por ello lo subra-
yamos.

La incorporaci6n de diversos secto-
res sociales excluidosh del juego po]ftico
ha  imf;licado,  en  muchas  ocasiones,
acciones ,colectivas  significativas  e  ih-
elusive  v^iolentas,  como  aconteci6  con
diversas   huelgas  y  manifestaciones
callejeras de envergad-ura en  los afios
treinta, ct]ando los Qbrero`s o los secto-
res  medios  lograron  reconocimiento y
ventajas sociales en las primeras d6ca-
das del siglo. Los indfgenas, en el caso
del   Ecuador,   de  cierto   modo   estan
reeditando este proceso.

En el verano de 1990, en efecto, los
pueblos indfgenas de la Sierra ecuato-
riana  protagonizaro.i  diversos  actos
colectivos de protesta a los cuales se
les ha llamado levantamiento. Desde la
Colonia  se  dio  en  llamar  asf  a  actos

puntuales  de i,protesta\ indfgena  para
significar que. desaparecian tan rapido
.?omo aparecfan sin traer mayores con-
secuencias ..,. Estos°' aQtos  nos  parecen
revelado+e;,alavez:delastransforma-
cipnes que viven  las  pob]aciones in'dL
.genasydelconflicto6tnicoquecaracte-
rizaalasociedadecuatoriana;,en8ltimo
t6rmino,  las  respuestas  dadas  par  el
conjunto de  la  sociedad  y  del  Estado
revelan  los  dilemas  en  que  estos  se
encuentran ante este problema.

Esos  actos  de  protesta  aparecen
desde ys con  tuna importancia excep-
cionalparalasociedadylavidapolftica
ecuatoriana.  A diferencia de  actos  si-
milares  en  el  pasado,   en  efecto,   la
magnitud de lps actuajfs acontecimien-
tos en diversos niveles, su desarr`ollo y
sus componentes, revelan transforma-
ciones  substancias  de  la  socjedad
ecuatoriana y son acaso portadores de
nuevas transformaciones, Si [a dim`en-
si6n  cuestionadora que esta en iuego
en ellos se desarrolla,  ep  lo  inmediato
rfapuntan  a Porier t6rminoral  mundo CO-

lonia[.   En   efecto,  tanto   la  sociedad
como el poder. en el Ecuador se cons-
truyeron 6tnicamente,  es decir,  some-
tiendo  a  pueblos  diferentes  a  la  con-
dici6n  de  indios.  No  es  el  adj.etivo  de
alg,dn   sustantivo, _es   un   proceso
consubstancial;  Ial estructura  social  o
las clases y el pQder no se comprende:
rfan al exterior del fen6meno 6tnico. De
e-ste modo, esos pueblos fueron ?dscri-
tos a la obligaci6n a| tr.abajo,-fuente de
toda riqueza, y se les priv6 de sus dere-
chos  politicos  quitandoles sus  leyes y
autoridades e imponi6ndoles otras ex-
trafias. La exclusi6.n polftica que de ello
resultaba no  ha sido  resuelta todavfa,
ya que esos pueblos exi.sten adn a pe-

:sar de todos  los cambios -vividos.  Las
`condiciones de esta relaci6n han cam-
biado y<ella misma se ha modific;do en

rgran  medida con las declaraciones de
q.udadanfa, no siempre formal, y con la
desaparici6n de la obligaci6n del traba-
jo, aunque Ta discriminaci6n en ]as con-
dicionessocialesdetrabajoydevidade
la poblaci6n  indfgena es  una continui-
dad de su situaci6n anterior. Las protes-
fas cc)lectivas recientes pueden indicar
iin proceso de modificaci6n substancial
al  respecto  si  consideramos  que  los
actores principales de  estos aconteci-
mientos  son  los  indigLenas,  colectiva-
mente ident.ificados y, par primera vez,
con  representaci6n   propia;  tambi6n
porque, par la dimensi6n de los hechos,
sus organizaciones se  han convertido
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en  in{ertocu`td`ras '-d6l-gobjernb-y .de' ta
Sdeiedadno`in'dr'g'aTna.Losprfeblos.indfr

8:|aabsra|::I;%¥'jcn!:.:%ednesr:g,heQpaa;:'resolver.esteprobl6may?q'u6-ellossbn

lds  primeros -impli6ado-s.`  Este.  es)  en
con3e-cd-encia,   uh` m`odo   posible  de
transformar: [a exclusi6n I-colonjal.

.    ,mp,fcitos    `.   ,
'      .           .                                                  `.-

L=ros actos de prate-sta que se reali-
zatonentr6niayoyjuhiQdel990,seran
aquf vistas,`aesde un  modg'posible de
'analiz`ar !o que e'S' una aieci6n co[ectl-

va, esd~ecir, a partir de slis componeh-
tes:

_ Me` refiGro a-ri.Fi.a ssr.ie de acc]ot`es
realizadas-por`difefehtescdlectividades,
i.ndividuosqilecon§usaccioneslmas'alla de que haya 6 no adhesi6n a ,una

organizadi6n-`conforinan u na agrupa-
ci6n,. tina pertenen'cia de factor y rev  -
]ari, a la vez, Ios a`ctores a dui6nes son
]os sujetos principales de lo aconteci-
db.: Co'mo :esbs  actbs  se `rea[izan  e-n
relaci6h'-a un c-bnflicto a a varios con-
flicto`soau-nasituaci6-ndeconflictividad,
ellos indican o van c-dnstituyendo tarn-
bi6n un .eneinigo-,-un oponente, enton-
ces e] segundo objetiv.o sera ver qui`6ri
es ese oponente y c6mo se fo va carac-
terizando. En este proceso` log actores,
porsusactosydisourso§,-reve[angene-' ralmente stls j5roprie`stas y obje{ivos,

fanto del  lado-de. los que  proponen  la
acci6n. -principal: cbmo` de -quienes ,`se
oponeno-delos"enemigos",sielt6rinino
puede usaise par su facil visualizaci6-n.
Enfin;Jest.asaccione§`fiosreenvfana.un
bontext6 iTime`diato de la sociedad y de
la coyun[ura'polftica,  pero  nos  6nvfan
tambi6n a todo  un bagage Treferente `a
`todos  esto`s-actore.s  princ'ipales,`  a'`su

condjci-6m  estructural.,  que`..~Puede
ofret;e`r el.ementds comprensivos' sobre
losact6res,Sin¢'uenecesariament,e=eso

` 6xlplique   I-a  raz6h'`-de`~ser  de  -'uT}..`aQto

colectivo. Conviene precisar, en efecto,
que  djferenciam.os  analiticamente,  e-n
primer'termino, entre  un  contexto que
permite comprender y en parte explica
las  acciones dad  movimiento; y  eh .se-

'guhdo,  los' procesos  que  son  normal-

meute de mss larga duraci6n y forman
]as  caracter,fstl.~Cas  sociales,  econ6m.i-
\cas, <cu'lturales, polftieas etc. de ]os ac-

tores.Estas, se.gen e[ contex{o, pueden
resultar .de`cjsivas para la`'ccrmpre nsi6n
de  estas  -acciones  colectivas.   Par. Io
'general]  la fe]aci6n-entre-estas dos dj-

mensionesanalfticassereve}ar!capara

.qJ1,.Arm_+==^r`|^`J+r_d{eL`±±±iL^

Ja compre`hsi6n de a6<dio'n65-coreativas
como  la  que` ah.Qra tratamps.  Asi  par
ejemplo,en'gan`er\al,`cuandohayrupt`ufa.
}o   imposibiljdad  de   reproducci6n  de
cjer[as caracterfsticas o condiciones d'e
los  actores,  paralelamente  a  cierta
apertura o permisibjlidad de la e,scena
poh'ticasecreanlas'condiciones`,enque
se  dan  estos  actos de  protesta.  Ni  el
contexto ni las condjciones estructura-

` les, sin embargo.,  son -sufic`ient; sepa-
radamente, en general, para compren-
der  estos  procesos  de  pr6testa.  La
conjugaci6n de los dos pu_ede revelarse
mss fructffera. Estas premisas me per-
miten insjstir en que estos actos no son
:;una fatalidad  del.g6nefo:  `tenfan  que

produch.rse", , "`ya  era  previsjble"`,  '[odo
llevaba a..." etc. No existe, en nuestro
•criterio,`  un  determinismor. so?ial,  eco-
'n6mico'o de otra fndole en  los actor'eLs

qua les lleve avivir unaacci6n colectiva.'    Enfin, como lost6rminos movimjen-

to, utilizado sin adjetivos, a movimiento
s-ocia], esfan recurrentemente utilizados,
en general, y ya se los: ha mencionado
`como  los  que caracterizarfan  a  estos
actos,quisierai-nsistirquenotratarem,os
aqufdeest`easpectQqueanalfticamente
es de mayor envergadura que el anait-
•sis propuesto. Del mismo modo que las

acciones  de  una  organ`izaci6n  no  son
neces.ariamente parte de iln movimien-
to s-ocial y que 6ste no se circunscribe \a
las organizaciones sino que Las'rebasa,
el estudio de un acto de protesta puede
hacersLesinquenecesariamentetenga-
mos que ver en 6l-un movimiento social,

ni j65te se` circuhsefiha.a aq'u61. Ello no
niega, sin embar.go,  Ias re_[acjones que
t'odos  estos fen'6rrienos;r¢ueden tener
entre Sf pero se tra[.a de otra dimensi6n
a:nalftica a-quf .e*dldid?.
.   -F3etc>maremos,   6.ntohe6s,   estos

puntos:losactoresdelaconteciniento,-sus oponentes y e[ cgntext=o para vet

los congponentes a partir de las` accio:-
nes y descubrir los objetiv®s que ten`-
dfan log unos y !oS otros. Tratafe para-
lelamente-de situar estas acciones en
un  cpntexto c.oyurtural e -hist6r.ico. A
trav6S  de  6sto,  espero  poder  indicar
c6mo esta acci6n colectiva puede tener
una serie de incidencias tanto  para Ta
sociedad  coino  para  la' vida  polftica
ecuatoriana. .

-1, `Los acontecimientos, las
acciones

A. Aquel[o que podrfamos Jlamar la
p_eTfoula de los acontecimiehtos emp.ie-
za con  la tome de  la lgles+a de Santo
Domingo+  en Quits,  e] 28 de maya  de
1990, \que dura  11  dfas.  Luego  de una
manifestaci6n en la ciudad de Quito; un
grupo de cjen personas, ]a.-mayorfa `d>e
eJlas indfgenas, an^uncian que no.aban-
donaran!aiglesia,hastaque`e.Igobierno
atiend~a Lsus pedid.Qs.

La  importancia  de  la  toma  ,de `la
jglesia, creo`que es para e! cQnjunto de
la sociedad ecuatoriang,no indfgena y
no tanto para los actores de_`los acpnte-
cimientos que vendrfan [uego, es decir,
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para  la poblaci6n  jndfgena  en su  con-
junto  quien  ignora por  lo general  este
hecho, salvo en algunas regiones. Mss,
precisamente, Ia toma de la iglesia, gra-
cias a la prensa`, sera conocida mucho
mas al exterior de la poblaci6n indigena
que en su interior. Su importancia,.me-
nor en relaci6n a la protesta y sus sig:
nificados,  no  es  par  ello  menos  sig-
nifica[iva. Es ya, en si, significatiyo para
la poblaci6n -no  indfgena el hecho que
haya indfgenas en  un  espacio  que  lo
Consideran de su privacidad, es decir,
un espacio que lo consideran exterior al
mundo indfgena. Algo similar aconteci6
en los afros sesenta cuando la FEl (Fe-
deraci6n  Ecuatoriana de  lndios)1 orga-
niz6 una manifestaci6n en Quito al mo-
mento  de  la  fucha  por e[  acceso  a la
tierra(laReformaAgraria),quefuevista
como una invasi6n y una amenaza. Lo
sorprendente, en esta.vez, en que una
iglesia, en la ciudad, es tomada par un
grupo de indfgenas. Doble importancia,
por ser un espacio urbano, aquel.que se
consider6 privativo  al  mundo  n.Q -in-
dfgena y por ser una iglesia,  cuyas di-
mensiones se encuentran en el ambito
de lo sagrado y, en general, se pien,sa
que no es un lugar para este g6nero de
actividades. Este acto ensi ya modifica-
ba concepciones establecida, que file-
ron   inmediatamente  utilizadas  par  el
gobiemo`y  ]a   lg{esia  Cat6lica  en   un
inicio  para  condenar  el   hecho.  Pero
igualmente indicaba cathbios en la so-
ciedad  ecuatoriana,  puesto  que  este
espacio urbano ya era,  en los hechos,
tambi6n un espacio indigena en ciuda-
des pobladas de mierahtes, entre ellos
indfgenas,  aunque  la ocupaci6n  de la
iglesia foe obra de gerite del campo. Y
fundamentalmente porque estg acto de
los indrgenas, en contrasts con el pasa-
•do, encontraba en la sociedad mayores

apoyos  no indfgenas, empezando par
una parte de  la  lg[esia  Cat6li,ca  cuya
tolerancia,  primero,  e  intermediaci6n,
luego;`ayud.6parallegafalfinalsinrecu-
rrir a la-i uerza.`     La  noche  del  2  al  3  de  junio,  de+

sabado  al  domingo.  Ia  semana  de  la
toma de la iglesia, en diversas regiones
rurales y en  las zonas de acceso a la
capitales principales,  de  nueve de  las
diez provinciastserranas,  se inician los
acontecimientos  que  mss  llaman   la
atenci6n.   Sorprendentemente   el[os
empezaron2 en una-regi6n en donde el
movimiento indfgena y las organizacio-
nes indigenas no habfan dado indicios
de  actos  similares  en  el  pasado.  De

modo  general,   Ia,poblaci6n  indfgena
bloquea. Ias  carreteras,   no` sac-a  sus
productos al  mercado y -obstaculiza la
IIegada de  lps  productos  a`16s  merca-
dos.  Se  jmpide  precisamente  que  las
ferias  funcionen,  en  el  casd  eh  que
6stas se realizaran los fin`es de semana.
Se  paraliza  el  trafico  vehicular,   las
principalesGarreterasquedanbloquea-
das,  llenas de obstaculos  u ocupadas
por grupos de indigenas ahi presentes.
Esto  dura  en  ciertos  casos  hasta  el
mi6rc6les en que termina laioma de la
igtesja y paralel.amente el gobiemo en-
traennegociaci6nconlaconfederaci6n
de   Nacionalidades   lndfgenas   del
Ecuad.or ,(CONAIE)3 queL  iidera   este
mpvjmiento, de  protesta y  Fjlantea  "16

puntos"  de  demandas4..  En  efecto,  la
toma  de  la  iglesia  termina  cuando  el
gobierpoaceptanegociarcon[acoNAIE
y al dfa siguiente de que sus ocupantes
se declaran en huelga da hambre para
exigirle  una  respu`esta  a  sus  plantea-
mientos5.  Esto fue, desde ya, significa-
tivo  de  la  capacidad  de  negociaci6n
lograda par, las organ,izaciones ind,fge-
nas, luego de los acontecimjentos indi-
cados, De una condena del gobierno a
la toma de la iglesia y de una rechazo al
dia]ogo6, 'aceptara  esta  salida:  aban-
dono de la lglesia y paralelo estableci-
miento   del   dialogo.   La   mediaci6n
de negociaci6n con el gobiemo realiza-
da  par  la  lglesia  Cat6lica7  fue  impor-
tante8.  constatemos,  al  paso,  que  la
lglesia Cat6Iica  modific6 igualmente su

posici6n  ya  que  a` un  inicio  exig'ra  el
abandono de la iglesia sin ninguna ne-

gociaci6n.
La ocupaci6n de carreteras en mu-

chos casos continaa el jueves, e inclu-
sive en ciertas regiones hasta el fin de
semana-siguiente, inc[uido e.i domingo,
uT]avez.mss,paraimpedirlarealizaci6n
de   las  ferias.   Nos  parece,  ad.emas,``culturalmente significativo que en-cier-

tas zonas se vuelva a repetir I_a acci6n
[uegodeocho-dfas,esdecir,eldomingo
siguiente, o sea 15 dfas mss tarde del
inicio de los sucesos, como se 'Fiace en
las fiestas importaptes y  rit.uales en  la
poblaci6n indigena rural; a -simplemen-
te  porque.  muchos  no  participaron  al
inicio de estos actos y ante la enverga-
dura de los mismos se sintieron jncita-
dos a realizarlos en algdn moinento. Se
tratarfa de la invitaci6n a la participaci6n
que crea un  acto colectivo exitoso,  en
particular en el contexto 6tnico en qLie
se realiz6 este acto.

Otros  hechos sin precedentes con-

temporaneos  acompafian  a estos pri-
mel,OS.

En el sitio de Ac'hup?€llas9, 6.h la pro--
vincia  maydritariaquente  indfgena  d.el
Chimb6razo,  unos  tr?.i,nta  soldados+ y
policfassontomadoscomorehenespor
cerca de dos dfas. EI Gobierno conside-
rara su liberac,i,6n corrib un>prerequisito

para establecer I;s n?-gociaciones con

#sp6r£,a::Zf:j%::9t:n:fg::Pps;rt¥cnj:act:
Ig16sia  Cat6lica,   peinitifa  la  pacffjca
entreg€ de  [os  iniembros  de  la fuerza
pdblicaantesque?erealiceunoperativo
mi[itar  de  ataque `para  liberarlQ§.  Algo
similar acontece Sh el siti6 de Cachalo
contrescamione`sdesoldadosdelej6r-
cito  guardados  d^urante  todo  un  dfa  y
que no son  liberados s}np previa firina
de un  acta en que.comprometen a no
epresar a nadie e --'igual que lo; ante-
rio`res-rec~ono`cen haber sido bi6ri tra-
tadps,  no. sin  antes  haber rec`ibido`ex-
plicacion6s diviersas del s6n-tido de es-
to-s  actos  po-r  parie  de  16s  ihdfgenas.
Llama la atenci6n la ausenci`a del recur-
sos a la fuerza o a la viole:ncia par parte
de  la poblaci6-n  indfgena,. salvo confa-
dos   casos  que   son   por  lo   gen6r`al
vejamenes a oponentes lu8arefigs  (cf
infra).  Ello  a pesar  del  hecho  due,Gen
ciertos lugares, todos estos actos traen
consigolosclasicosenfrentamientoscoh
]apolicfaensusactividadesdedisuaci6n

ydelevantarlos`obstaculosdelasrutas.
Sin embargo, el ej6rcito causa un muer-
to  en.Gatazo,  Chimborazo; y un  nifios
muere en la iglesia de Santo Pgmingo;
hay, en fin, decenas de apresados, he-
ri.dos y evideritemente se vive esas es-
cenas de asedio de la policfa hacia los
manifestantes  c6n  b`ombas   lacr.im6-
genas y presiones con los presos.

Paralelamente,   de  otros  s-itios  se
anun6Jii que se han agudizado log Con-
flictos`de tierras y se ha presionado con
amenazasaciertosterratenientes"para
queabandonenlatierraalosindfgenas,
s.egdn  varsionhes d6`las ?amarap de  la
.agrigultdra. Se jn.dica,.ig'u-alriente,  que
set prQducen  ocupaciones  de= haciep-
das, aunque sort rarbs los casos que se
confirmanl2.

Igualmante, `conviene. Subrayar que
la  carretera  hacia  la Amazon fa,  entre
Puyo y Tena, fue cerrada por ^un corto
lapso par la FOIN,  (Federaci6n de Or-
ganizaciones lndfgenas del Napo); y el
gesto simb6Iico, pero de mucha impor-
tancia, de unaorganizaci6n indfgena de
laAmazonia, de lengu?quichua, laopIP
(Organizaci6ndepuebloslndfgenasdel

Amazcmi'a lndigena 35
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Pastaza),  Ia  c`ual,  aunque  ya  habtan
terminado las actividades en la Sierra,
tomara y ocupafa un pozo petrolero. Su
Valor simb6liQo  es  porque indica la i`rri-

p,ortancia que eso pu6de tener, vista lo
q`tle significan .en el Ecuador los pozos
del, petr6leo y este acue.[do `entre pue-
blos  indf`genas  diferentes,  con  proble-
maticas-diferentes, Ia de los pueblos de
floresta tropical y la de los de la Sierra.
Fero este gesto ya esta un poco desl`i:
gado de los acontecimientos.

Se trata, en suma, .por prim6ra vez
en' la historia,  de una movilizaci6n.ge-
neralizada de la pobla6i6n indl'ge-na de
la S.ierra,  sobre t.odo  en`Ias provincias
centr'ales   (Cotopaxi,   Chimborazo,
Tungurahua y  Bolivar)  qire son  las-de
mayor poblaei6rf indfgena dct pats.

-La conclusi6n primera de esto, y

parato.dos,?squeest6.movimientof¥e
unas.orpresageneralNadieseespera-

3.:s],a;jTnact::t,::jg:::rig::tcehso,:d:::::js.
locales, , r^egionales  o` nac}i`6nales,Y  Los
mismos  indigenas  que  16  realizaban
estaban todo's sorprendidos.  La  mult!-
plicidad     de`   los     hechos     y     su
concatenaci6n, en muchos cas6s des-
ehcaden9dos  por  la  existehcia de  los
primeros. y sin comunicaci6h entre. sus
abtores,`indican q`ue  no  bueden  ser el
fruto  de,  i[na  simple  'conce'rtaci6n  de
cirganizaci6n,  sino  un  movimiento  que
se desarrolla ants un cLat`alizador dado
por la propuesta de la OONAIE de rea-
lizar una "gran  marcha"  indigena para
Pedir atenci6h a sus planteamientos. Es
significativoalrespectoqueestosaeon-
tecinientos  se  desarrol[aron  dos  dfas
ante: de los`f,iiLados por la CONAIE para
el 4, 5 y 6 de junio.  De ahi la sorpr6sa
para todos, que iiene ihcidencia inclusi-
ve al nivel de la identidad de `los indfge-
nas como piieblo. Un dirigente indigena
que particip6 en todo esto, en C6topaxi,
en una entrevista me decia: "yo nunca
bense  due  6ramos tantos  runas" y  lo
descubri6|  bre€ip§'?niente   en   ese  n],a-
mento. Al'pa§O+, coh`stat`emos la impor-
tancia de 6ste g`6`n6fo:de acciohes en la
constitu6i6n< de  una conciehcia de sf.

-Otra de las .conclusiones se rela-
ciona `a  la   reacci6n   de   los   diversos

-`Sactores s'ociales en el Ecuadbr. La que

mas   llam6`. Ia^ `atenci6n  fue   la  de   los
hacendados,   quien.es   de   inmediato
empezaronapr'otestar,sesintieronmuy
amenazados, e indicaron que tomarian
medidas  o  represalias  de  control  de
cu`al`quier.g6na'ro, inclusive con `fuerzas

paralelas: En ffianifiestosl3, del 5 al 8 de

junio; publicados en los peri6dicos, y en
diversas  declaraciones  de  los  dirigen-
tes de los hac.endados, pred,ominan una
dofensa  inm`ediatista  de sus-inter6ses
con I.a defensa-de la propiedad privada,
con  un  r6chalo  a  las ocupaciohes de
tia^rra}alareivindicaci6ndelacoNAIE:
"ni  una  hacienda  mss  en  el .92"; pero

igualm.ente hay una condena general al
"levantamiento" y una pr?si6n al gobier-

no  para  que  utilice la coherci6nl4,,in-
elusive  la  llamada  "Ley  de  Seguridad
Naciona|"1S para reprimir `a los activistas
en forma en6rgica...  (y establecer) "de-
finitivamente  las  "F}eglas del Juego"."
Aprovechan . la circunstancia  parale]a-
mente para exigir del gobierno `polfticas

qLle  consideran   ventajosas   papa  su
sector. Pero,'pero encima de todo ello,
sobresale una visi6n  segdn la cual re-
sultaabsolutamenteinadmisiblequelos
iridfgenas  protesten y  se  invocan  a si
mismoscomodefensbresdela"naci6n"
pa`ra -cbndenar  las   reivindicaciones
6tni6asl7.  .Una'  Vez   mas,  ta\mbi6n`  las
Cam;Fas,comoloha6ei'Glgobiemo,yen
enellevantamiento(calificad64de"aleve
insurgencia",   "desorden  vandalico",
"brote subversivo", '"insurrecci6n crimi-

nalmentedesatada")Iaobradeagitado-
res y subversivo.s  (guerrilleros)` 6xtran-

jeros y nacionales, y no la acci6n de lbs
indfgenas  ante  situactones  defihidas;
los indfgenas no podrfan ser sino mani-
puladosi8.

Existieron,   en  `contraste,   diversos
a-poyosl9 ofrecidos a los indfgenas-, que
indican un creciente espacio pdblico de
reconocimiento social hacia el[os, dife-
renciandose asf de lo que acontecia en
el pasado de  una sociedad en  la cual
predorfuinaba la oposici6n indfgenas vs.
no-indfgenas. Lo que mss llama la aten-
ci6n  en  relaci6n  a  las  practicas  deJla
escena pt]blica es el sitencio, salvo ex-
cepei6h'2°,  de  los gre`mios  sindjcales  y
de los partidos politicos. Es notoriatam-
bi6n la ausencia de posiciones sobre la
cuesti6n6tnicaye[vaciopolfticoalnivel
de ideas, sin diferencia de tendencias.
No  es  s6rprendente  entonces  que  el
conjunto de grupos que se han pronun-
c.ladoyhaehactuadodeunauotramane-
ra se ehcuentren al exterior `de los par-
tido§ polfticos21. Estos aspectos revelan
-desde lu6go la crisis de legitimidad so-

cial en q`ue ha entrado el juego polfti6o
institucional.

Creerfa que  la  mayor fa de  las  per-
sonas  tambi6n  viven  la  sorpresa y  la
preocupaci6n. Por primera vez la pren-
sa cubre algp de esta serie de aconteci~

mientos, de modo que se vuelven pre-
sentes para todos. La so-6ied.ad ecuato=
riana revel6 sus marcos de  referencia
cultural, "su "subconsciente", si asf po-
drfamos decirlo,  en  relaci6n a los' indf-
genas.  No  predomina la`presentaci6n,
menos adn  un  analisis de los hechos,
sino su calificaci6n, opiniones y juicios
de valor sobre ellos. Lo que sobiesale.
en efecto, Son los estereotipos que los
diferentes sectores sociales tienen de
los  indfgenas  y  que vienen  a flote  d6
todos los lados. Para unos, comenzan-
do par el propio Presidente de la Flepa-
b|ica22 y como indicamos pc>r las Gama-
ras,  lds  indrgenas  eran 'incapaces  de
realizar lo que han hecho, y par consi-
guiente los acontecimientos no pod fan
sino  revelar que  eran  instrumento  de
terceros. Al igual que en las sociedades
coloniales,   aqui  los  dominados  son
tambi6n considerados como personas
que  no  tienen  capacidad  de  decisi6n
propia.  Protestar no serfa un  derecho
pensable para ellos,  habiendo sido su
condici6n la de las` obligaciones y`no la
de sujetos con derechos y capacidades
propias. Su condici6n se disefia en es-
tos juicros como mss cercana a la de
objetos que otros poseen, que definen
par `ellos la realidad y en primer liJgar su
realidad  misma. 'Constatemos  que  la
huelga ya es en los hechos reconocida
coma  legftima  para  el  mundo  obrero,
urbano, noJasi la protesta indfgena. La
expresi6n "nuestros indios son  'x' o no
son 'y'; es moneda corriente. Los indft-
genas seguirian  rsiendo propiedad  de
alguien, en pensamientos y concepcio-
nes.  En  la sociedad ecuatoriana tarda
en aceptarse para los indfgenas la idea
de sujetos activos.

E[  segundo  estereotipo,   siempre
presente,encontrapesoaloanterior,es
que un iridfgcha qile se organiza es la
mayor  amenaza  que  puede  tener  la
Sociedad `ecuatoriana23:

Para otros, o`puestos  a los anterio-
res,porfinlosindfgenasvalenyadquie-
Ten valor porque hicieron Io qu'e deb fan
hacer, en suma, valen porqu'e son coma
uno. los  quiere,  esta vez,  en  principio
con`algo de revolucionarios.

En  fin,  ante  las  propuestas  indfge-
nas,  casi  en forma consensual,  se  ha
reivindicado el mestizaje como base de
la identidad del Ecuador. El argumento
defondo es que el mestizaje no requiere
de un rec'onocimiento de diferencias ya
que  en-.6l  set encuentran  todos  24,  se
colige  que  los  que  no  son  mestizos
tendrfan que llegarlo a ser so pena de
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              amenazar la sobrevivencia del Estado.
~           La ideologfa del mestizaje aparece cla-
gp`              ramente  coma   la  legitimadora  de   un

Estado que desconoce las diferencias
de los pueblos que lo conforman.

8.  Acciones inmediatas

Las acciones anteriormente mencio-
nadas han si`do mss o inenos con6bidas
ya que  han  pasado  a ser de  dominio
pdblico. Pero hay otras, que son menos
conocidas, y son las que se encuentran
a nivel`local,  en  donde estan  precisa-

\            :oen|:eni:Sdpea¥jppoabn,taec:6:aj::,Cgt:Vn°:.hE:
               sido  la actdra,  la protagonista mss im-

portante.
Para visualizar  los  hechos  acaeci-

dos,  recurrir6 a un esquema tipificador
de los acontecimientos. Empezarfa afir-
mando  que,  al  menos  en  las  cualro
propvincias centrales del pars (Cotopaxi,
T.ungu rahua, Bolivar, Chimborazo), son,
de  modo  predominante,  los  indfgenas
del p6ramo los que bajan y bloquean los
caminos por los que transitan.  En  una

dinamicadeadhesi6nalaparticipaci6n,
generalmente por la visualizaci6n de lo
masivodesusactos,incorporanalresto
de la poblaci6n indfgena. Se dan esos
fen6menos  de  masa  en  que  uno  se
identifica con la colectividad activa y se
vuelvepartfoipemasalladealgunal6gi-
ca  racional  de  decisi6n.  F3ecorren  lar-

gas distancias a pie, en muchos de los
casos hasta seis o siete horas, la noche
o  por  lo  menos  par[e  de  la  noche  y
tambi6n  el  dta.  Ocupan,  primero,  los
pueblos  pr6ximos  importantes,  parro-
quias o cabeceras Cantonales en cier-
tos casos. Se toman lugares estrat6gi-
cos de esos  sitios:  plazas,  inercados,
entradasysalidasaestospueblosyaun
ciertas oficinas y ciertas dependencias,
ministeriales claves, como  la empresa
de  comunicaciones   (IETEL).   Ulterior-
mente, Iuego de un dfa por lo general, la
mayoriaseencaminabahacialacapital
de las provincias25. Su centro de opera-
cionesydeaccj6n,sinembargo,queda-
fa  para  la  mayorfa  en  las  cabeceras
cantonales.  Al  igual que  en  las fiestas
de San Pedro y San Pablo o del Corpus

o, en todo caso,  de ese sinndmero de
fiestas  que  equivalen  al  lnti  F3aymi,  la

poblaci6nindfgenahaocupadblossitios
generalmente  vedados  a  ella,  que  no
son  de  ella,  de  la cual  ella es  normal-
mente excluida o desplazada, como en
el caso de las fiestas de las plazas de los
pueblos  a  en  el  patio  interio.r  de  las
casas de hacienda y aun en el mercado.
Inclusive,  en -el  caso  de  la  capital  de
provincia ella ha ocupado  sitios  estra-
t6gicos  a  los  cuales  normalmente  los
indfgenas no llegan. En ciertos lugares,`
las  autoridades  locales,  regionales  a
provinciales, como el gobernador preci-
samente,  se  ven  obligadas  a  venir  a
encuentros, a estas manifestaciones de
la  poblaci6n  indfgena,  para  ofr funda-
mentalmente una serie de quejas y re-
proches,  de todo`  g6nero,  hacia  estas
autoridades,  provenientes de la pobla-
ci6n indfgen,a; en el caso de.Ambato, en
el   Estadio,   para  el  Gobernador;  en
Latagunga, igualmente, la Goberhado-
ra asisti6 a la gran concentraci6n en la
Plaza -EI  Salto;  Jefes  politicos,  Presi-
dentes del Consejo Municipal y e,near-
gados  del  Flegistro  Civil,  viviran  algo
similarenalgunospueblos,porejemplo,
en  Guamote  y  en  algunas  parrQquias
los Tenientes  Politicos.  En  Guaranda,
ante la no presencia de las autoridades,
la ciudad  permaneci6  sin  agua por un
tiempo  y  la  presencia de  los  manifes-
tantes  en  la ciudad  se  prolong6  unos
dfas.

Lo que sobresale en estos momen-
tos y en estos instantes de los aconteci-
mientos es  el  rechazo  a la discrimina-
ci6n; los reproches a comportamientos
que se consideran propios a un "quemi-
importismo" de las autoridades, junta al
rechazo a la inflaci6n. Al nivel local, son
estos tres ejes principales de acci6n o
de motivaci6n a la acci6n los que predo-
minan.

En el pueblo, primero se prohibe con
palabras y luego con actos decidores la
realizaci6n del mercado. Cuando no se
obedece,  se  toman  los  productos;  en
ciert6s  casos  se toman  los .camiones
con los productos que los comerciantes
trafan;  en  muchos  casos,  se  guardan
los  productos  a  se  reparten,  general-
mente a todos los indfgenas, pero tarn-
bi6n a gente del pueblo, a los sectores
mss  pobres  y  populares  del  pueblo.
Precisemos que hay casos en que mer-
cancfas durables son raptadas, no tanto
porlapoblaci6nindfgenasinoporgente
de  los  pueblos que  aprovechan  de  la
retenci6n de los camiones. Por lo gene-
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ralt en los pueblos circulan tinicamente
vehfoulos sin productos, Ios comercian-
tesquepersistenenvendersonunavez
mss amenazados y se cierran las tien-
das  y  boticas.  En  ciertos  lugares  los
grupos indfgenas pueden consumir, di-
gamos  gratuitamente,  ciertos  produc-
tos de las tiendas. Se llegaba y se con-
sum fa,   el  duefio  del   establecimiento
preferia hacerse de la vista gorda o se
voMa generoso.  De todos  modos,  Ios
testimonios que hemos obtenido seiia-
lan  que  mucha  gente  del  pueblo  se
sehtfa aterrorizada. Los cambios, en el
cont6xtodedisputaypolarizaci6n6tnica
que  ha  caracterizado  a  los  pueblos,
eran  desde, luego  marcantes.  Para  la
mayoria  de  la  gente  del  pueblo,  por
ejemplo, por primera vez en sus vidas,
veia que el espacio  urbano no estaba
ba}o  Su  control  sino  de  aquellos  que
normalmente  se  nan   encontrado  en
posici6ncontraria,losexcluidos.Laidea
dela`venganz-asevoMapredominante.
Inmediatamente,  aparecfan  lcis  rumo-
res  y  estereotipos,  de  prejuicios  que
tienen  por  lo  general  lee  pueblerinos
s`obre`las poblaciones indfg'enas. Estas
se caracterizarran, segdn'estos esque-
mas,  por  sir  brutalidad,   el   robe  y   la
testarudez. Cuando se deciden a reali-
zaralgo ellas serian, en particular, com-
pletamente irracionales. Pero, insisto, a
diferenciaconelpasado,tambi6nenlos
pueblos,   Ios   indfgenas   encontraron
gente  s6lidaria,  al  menos  que  no  se
oponfa?1asactividadesquerealizaban
losindfgenas.Inclusiveseencontr6que
la gente  del  pueblo contribuia o  daba
una contribuci6n  para  alimentos  de  la
gente que estaba reunida, donaba pro-
ductos o  algo  de tomar. AI parecer  no
siempre fue el fruto de la cohersi6n,  al
menos  no  directa.  Anal{ticamente,   lo
que nos interesa es la constataci6n de
cambio en ciertos comportamientos de
lagentedelpueblohacialosindf6enas,
mss alla de las motivaciones que no las
menciono siho cgmo relato de .Ios testi-
monios recogidos. Acaso, en to.das es-
tas poblaciones en que  las relaciones
se caracterizan por unJcorte 6tnico tan
jerarquicamente estructurado, parte de
estos comportamientos tienen algo de
un ambito claro -bscuro,  nada sim-
ple,.intrin~cado, situado en el espacio de
la dependencia, dado por el hecho de
que se rechaza al otro y a la vez se lo
necesita, se vive entre la adhesi6n y la
cohersi6n no siempre expl(cita.

Enfin,alpaso,inencionemostambi6n
algo nuevo: er,rol decisivo en toqos los
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acontecimientos de las  radios locales.
Han per'mitido integrar a las acciones a
pQblaciones  de  zonas  lejanas,   reba-
sando inclusive la acci6n, a veces limi-
tada, de los dirigentes, que sin medios
de   comunicaci6n  .modernos   deben
realizar grandes  recorridos en  sus ta-
reas. Las radios han jugado un rol muy
importante  al  comunicar  los  prinieros
acontecimientos,inesperados,yporese
hecho  permiten  romper el  alslamiento
de  muchos,  que  es  una barrera  para
toda participaci6n  en  acciones colecti-
Vas.

Hay que m6ncionar otros actos mss
tradicionales,y tfpicos  de  la  poblaci6n
indfgeha.  'Se  §abe,  por  ejemplo,  que
ademas de un terrateniente, el capataz
de la hacienda EI Chunchi fue azotado,
siguiendo   una   usanza  indfgena  de
castigocontralosqueatentancontrasu
grupo  y  sus  normas.'  En  otros  sitios,
tenientes politicos y transportistas vivi-
ran' el  castigo tambi6n  tradicional  indi-
gena de ser desnudados y bafiados en
las acequias previo ritual de presenta-
ci6n de sus culpas y de "aconsejarles"
de  no  reincidir.   Recordemos  que  los
transportistas  son  considerados,   en
muchas regiones,  los  principales  ene-
migos. Se les considera, en efecto, ]os
principales  agentes  de  la  explotaci6n
inmediata al ser los que captan un buen
porcentaje de la transferencia de valor
del  campo  a  la  ciudad.  Los  fletes,  en
muchos  casos,  cogen  un  treinta  por
ciento de los precios de los productos
en el mercado.

En el conjunto de estos hechos en-
contramos varios de los componentes y
figuras de  acci6n  propios  a  lo  que  ha,
sido tradicional en los "levantamientos"
indfgenas  desde   el   perfodo  colonial.
Pero  igualmente  aparecen  otros,  que
revelan  la  mayor  integraci6n  de  esta
poblaci6n a los mecanismos de partici-
paci6n  politica  actuales.  Sin  entrar  en
detalles  sobre  el  uso  de  bocinas,  ca-
chos  u  ctro  g6nero  de  convocatorias
tradicionales, tenemos otros elementos
mss  significativos  ex>mc>  la  llegada de
los indigenas a estos espacios, al pus-
blo,  pero  sobre  todo  a  la  c'apital  de
provincia,  el  amenazar a  la gente del
pueblo  caminando  en  grupos  en  las
calles.  A  la vez,  signo_ de  los tiempos
cambiantes,  quisiera insistir que,  para
varios de los actores de estos aconteci-
mient6s y no necesariamente para los
dirigentes,  en  particular para  aquellos
quebloquearonloscaminos,elreferen-
teprincipaldeestasaccionesfueronlas

"huelgas  nacionales"  hechas  anterior-

rF::i:eps:{te:rjforedn:e,oS:nf;::'ajda%'orFetf       
Inclusive,  en  dos  o  tres  reuniones  de
evaluaci6n a las que he asistido recien-
temente, varios de los participantes ha-
blaban de "paro" y no de levantamien-
to". Para muchos, en efecto, el referente
deacci6nenrelaci6nalcualellossehan
compor[ado esta formado precisamen-
te por las huelgas nacionales vividas a
vistas en los tiltimos afios. F3ecordemos
quelamigraci6nestambi6nunproceso,
de integraci6n de la vida rural y urbana.
El paro, como es sabido, en el Ecuador
de los altimos veinte o treinta afros ha
side un t6rmino usadct durante un tiem-
po  para aquellas  manifestaciones  co-
lectivas  de  no  realizar  el  trabajo  que
in-cluian a los no obreros. En todo caso,
la idea de  bloquear lbs caminos,  para
muchos  que  ]o   hicieron   sin   habe'rlo
realizado  anteriormente,  ten fa  coma
referente  las  acoiones  mss  sobresa-
lientesdelashuelgasnacionales.Otros,
expltoitamente   han   mencionado  que
ellos no  hacen  huelga sino, `para unos
cuantos, paro, o para la mayor fa, levan-
tamiento, porque la huelga la hacen los
obreros. "Nosotros como indios no es lo
mismo",  lo que  equivales  a  reconocer
que   la   cuesti6n   6tnica   es   aquf
omnipresente.  Se trata  de  ese  actuar
entre la afirmaci6n de igualdad (nosotros
tarn.bi6n  protestamos)  y  la  inmediata
marca de  la diferencia (pero  no  lo  ha-
cemos  como  los  otros  sino  de  modo
diferente). Igualdad y diferencia son los
dos ejes de acci6n constitutivos del pro-
blema 6tnico.

2.  Los actores

Una    vez    di`ehos    los    hechos,
\retom.emos mi esquema analitico ante-
rior.

4Qui6nes  son   los  actores  de   estos
acontecimientos?

A.  En  primer  lugar,  el  conjunto  de  la
poblaci6n ind{gena.

Empece.mosporlaton;adelalglesia.
Conviene  subrayar que  en  esta toma
participanmdltiplesorganizaciones26.De
las indigenas,  no todas son  miembros
formales  de  la  CONAIE  sino  de   un

_  conjunto de entidades,  casi to.das con
conflictos  de  tierra.  Pero  lo  claro  fue
que,  cualqlJiera sea el  origen  de  este
acto, sus objetivos y su sentido termin6
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siendo  absorbido  y  concatenado  con
los  acontecimientos  ulteriores  con  los
cuales  al parecer  no ten fa relaci6n  al
inicio. Sus actores acabaron apoyando
]os diecis6is puntos negociados por la
CONAIE  y  se  manifestaron  solidarios
con  el  "levantamiento"  indfgena y  sus
reivindicaciones 6tnicas. La mayorfa de
estos  actores fueron. indfgenas y cast
todos campesinos, sus`propuestas  en
todo  caso `se  identificaron  finalmente
con las reivindicaciones 6tnicas.

De modo general,  en  el transcurso
de los acontecimientos pasa algo simi-
lar. Personas de organizaciones diver-
sas se  adhieren  a  la  propues}a de  la
CONAIE y se  identifican c`dmg  indige-
nas. Se puede afirmar, en consecuen-
cia, que ]os actores predominantes fue-
ron   indfgenas,   par  condici6n   o  por
autoidentificaci6n.  Fue  bastante claro,
en  las  palabras  de  un  participe  de
Cotopaxi  antes  mencionado,  cuando
decfa  que  ".no  sabia  que  eran  tantos
indigenas". Y no era para menos: en-
contrarse ctnco mil, diez nil, veinte mil o
veinticinco mil a, segdn algunos, hasta
treinticinco  mil  personas  reunidas  en
sitios estrat6gjcos de las diferentes zo-
has de la provincia.  ,

Una p`rimera hip6tesis que formula-
rfa,  en  relaci6n  a  una  precisi6n  de  la
condici6n d6 estos sectores indfg6nas
partfoipes en  los actos anteriores y en
estos conglomerados, es que los secto-
resdecisivos,importantes,aquellosdue
empujaron o alentaron o apremiaron la
acci6n,  parecen.ser  las  comunidades
de altura, aquellas de ]os paramos mss
altos. Los datos recogidos hasta ahora
me llevan a esta propuesta temporal, al
menos para las poblaciones de mayor
densidad   indfgena   (Chimborazo   y
Cc)topaxi).  Existen varios factores que
probablemente inciden en ello: su con-
dici6n  estructural  de  6recimiento  de-
mografico y tierras ya escasas, al igual
qiie el  hecho  que se trate  de  una po-
blaci6n generalmente organizada, que
se encuentra 'en  el sistema de organi~
zaci6n  `iormal",  aquel  que  es  per  no-
sotros  c-onocido.  .Luego   n}atizaremos
estos aspectos pues,  cuando veamos
los objetivos,  se  constatara  una  multi-
plicidad de condiciones y de razones de
estos actos cdlectivos.

En  un segundo t6rmino,  al  nivel  de
estos  actores,  tambi6n  encontramos
gente de comunidades no organizadas,
que no perfenecen por consiguiente a
una organizaci6n de segundo o tercer
grado.

Entercerlugar,enciertaszonaspar-
ticiparon campesinos noindigenas, in-
clusive  miembros  de  otras  "centrales"
u organizaciones nacionales diferentes
a  la  CONAIE,  como  la  FENOC-I  o  la
CTE, los cuales fueron adhiri6ndose de
facto a la CONAIE, par encima de sus
adhesiones organizacionales a  de  las
posiciones de sus dirigentes.

En  cuarto  lugar, y vale  la pena re-
Calcarlo, al menos por momentos, como
lo mencion6, participa la poblaci6n po-
bre  de  los  sectores  pueblerinos  (lla-
m6mosles as{ para no referirnos al con-
fuso t6rminos de urbanas).

a.-La acci6n ha sido una propuesta
de   las   organizaciones   indfg6nas
nucleadas por la CONAIE. La propues-
ta de realizar el levantamiento cristaliz6
una serie-de situaciones de desconten-
to provenientes de conflictos y de dife-
rencias sociales, econ6micas, politicas
etc. existentes en la poblaci6r] indfgena
actual y 6tros acumulados del pasado.
Por  ello\ constatamos  la  participaci6n
mas.iva,  ya  menciohada,,  de  s`ectores
S6ciales diversos y no siempre coordi-
nados en el pasado, o inclusive en dis-
puta,yquetampocQ,segufanahorains-
trucciones de la CONAIE. Es [a acci6n
de  pro{6sta  la que  les  convoc6  y  les
unific6.  La  CONAIE, ha  j`ugado  un  rol
mss bien de catalizador y en gran medi-
da de freno, de mediaci6n o de filtro de
conflictos diversos, como acontece, por
lo  general.  con  las  organizaciones .ya
establecidas. y en crecimiento. En efec-
to,  en  la  asamblea d6  la CONAIE,  en
Pujili,el25deabril,endondesedecid.e
la realizaci6n  de este "levantamiento",
hubo al parecer la pres6ntaci6n de una
s6rie de demandas de acci6n de prates-
ta y de exigencias de soluci6n para una
diversidad  de  conflictos  (de  tierra,  de
agua,  de  servicios,  de  p6rdida  de  la
capacidad  de  compra,  de`Ldiscrimina-
ci6nydesatenci6ndelosentesburo.era-
ticos del  Estado,  etc.) que  la dinamica
de la organizaci6n llev6 a darles cierta
organicidad y a canali2arlos hacia una
propuesta mss global, Ia que implicaba
en gran medida atenuar la multiplicidad
deaccionesdiferentesypuntuales.Todo
esto  indica que ya  era un  movimiento
que desde hacfa un cierto tiempo venfa
desde la "base" y no era algo surgido,
sin mas, en la cabeza de los dirigentes.
Al contrario.

Cuando una acci6n colectiva, como
.Iaacontecida,funciona,esqueresponde
a  necesidades  precisas,  concretas  y
acaso  diversas.  Los  actores  sociales

diferentes, sc)cialmente definidos como
distintos, logran la unificaci6n en la ac-
ci6n  porque  esta condensa -aunque
sea  simb6licamente- aspiraciones  o
rechazosparacadaunoolosintegraen
algancomtlndenominados.Enestavez,
encontramos  una  multiplicidad  de  rei-
vindicaciones, zonales, regioriales, na-
cionalesysocialescondensadasenuna
misma  propuesta  de  "levantamiento".
Dicho  en  otros t6rminos,  e[  "Ievanta-
miento"  tiene  una  multiplicidad  de
signifieados para los actores, al mo-
mento de actual, definidos por a§pira-
ciones sociales,  regionales y zonales.

:::°'c:::,:i::'e:°:odcj,Vai::a:of:vcte°+:eesh
para reforzar la participaci6n en |aLpro-
testa, ya qlle integran a la mayor fa de
losparticipantes.Alamayoria,enefectQ,
la unifica su coridici6n 6tnica, el hecho
de ser indfgenas..  El  rriovimiento tiene,
6n  primer t6rmino®, 3este cariz decisiva-
mente6tnico:"eslaprotestadenosbtros
los  indios",  del  "Dos.otros"  contra  los"otros"; y  por eso  la insistencia en ca-
racterizar su  acci6n conlo  un  levanta-
miento. Y existe igualmente una dimen-
si6n  campesina.  Luego  aportar6  ele-
mentos  explicativos  ar  respecto,  per
ahorate.ngamospresenteelpredominio
de esta doble condici6n social. Mencio-
n6mos que !a idea y noc.i6n de levanta-
miento tiene  mtiltiples  acepciones  de-
pendiendo de donde proviene y ahora
adquiere  un  nuevo  sentido situado  en
un proceso de afirmaci6n 6tnico.  Para
los no-indfgenas, el "levantamiento" es
pordefinici6nunaespeciede"jacquerie"
o motfn indfgena,.un acto caracterizado
por   unac  irracionalidad   circunstancial`
pues  tiene  connotaciones   de   algo
abrupto,  inclusive  brutal,  y  que  des-
aparece inmediatamente; puede verse
tambi6n  connotaciones  despectivas,
serfa un acto propio del indigena. Para
los~ i'ndfgenas ha sido  un acto de  ratifi-
caci6n de un Techazo al colonizador, de
cierto  modo  una  gesta  .que  pone  en
jaque a`l dominador, sus connotaciones
sondevalentfa,decorajeydedecisi6n.
Esta  dimensi6n  es  ahora  retomada y
redefinida con  los procesos de  afirma-
ci6n 6tnida vividos por el conjunto de la
poblaci6n   indfgena  y  particularmente
manejados por los j6venes indfgenas,
quienes por lo general ya no han vMdo
en  la  hacienda  y  han  exper.imehtado
una  creciente  escolarizaci6n,  ^se  en-
frentari al resto de la sociedad'no-indf-
gena,  a  procesos  de  modernizaci6n
acelerados en todos los ambitos y a una
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consiguiente demanda de identidad.  El
"levantamiento" asf es  ahora un  gesto

de afirmaci6n, acaso de ratificaci6n de
un  proyecto  6tnico  reformLilado  en  las
organizaciones.

3.  El contexto:

EI contexto en qu? se sitdan los ac-
tores y esta acci6n de protesta ofrece
varios elementos comprensivos y expli-
cativos de los acontecimientos.
A.1)   En  primer  lugar,   en   la  escena

polftica hay una apertura.  Dicho por la
negativa,  dirfamos  que  no `es  un  mo-
mento de cerraz6n o de rechazo hacia
los indfgenas. AI contrario,  ha sido una
coyuntura marcada por cierto reconoci-
miento hacia ellos.  Ig`ualmente, ya una
vez declarados los hechos, en el gobier-
no y en la sociedad hay sectc)res que no
s6lo   manifiestan   comprensi6n   hacia
estos actos, sino qu6 -omo parcial-
mente  acontece-  existe  una  cierta
aperiura gubernaniental Para discutir y
encontrarse conJos levantados. Es re-
velador, desde  luego,  el hecho que no
se vivi6, al menos a un inicio, los tradi-
cionales  actos  represivos  tfpicos  del
continente,  en general, y en  particular,
con   la  poblaci6n   indfgena.  Y  es,   en
realidad, una constante: Ios movimien-
tos de protesta emergen en momentos
de mayor permisibilidad en la vida pdbli-
ca y no necesariamente, como muchos
piensan,    en    los    momentos    de
exacerbaci6n de la dominaci6n. En es-
tos  dltimos  momentos,  mss  bien,  se
acumulan contradicciones y demandas
insatisfechas  que  no  logran  plena  ex-
presi6n sino en los momentos de aper-
tura como el mencionado.

2) En segundo lugar, se trata de una
acci6n  formalmente  dirigida  por  una
organizaci6n, Ia CONAIE, La capacida`d
de convocatoria y  la adhesi6n  lograda
pordiversossectoresaestaacci6nnada
corriente,  implica  en  general  que  esta
organizaci6n  ya  ha  logrado  tener  un
espacio en la vida pablica. La CONAIE,

por diversos procesos, en efecto, dispo-
nfa ya de cierto reconocimiento estable-
cido. Se trata de un largo proceso.

Recordemos que hasta hace apenas
10  aFios,  casi  sin  excepci6n,  las orga-
nizaciones socjales, polfticas, corpora-
tivas -omo los sindicatos-rechaza-
ban a las organizaciones indfgenas. La
situaci6n a la qLie se ha llegado ahora de
aceptact6n y de reconocimiento, sejiala
un  recorrido  bastante  grande.  Las  or-
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ganizaciones  indfgenas,  para hacerse
un espacio en lavida pablica, han vivido
unadobleconqvistadereconocimi?nto,
como  lo  hace`n.en  general  las  or-gani-
zaciones. Una frente a sus miembros y
otra frerrie al conjunto de  la soci6dad,
comenzando por lograr unatajada en el
espacio  pdblico ya ocupado  por otras
organizaciones y buscando si6mpre un
reconocimiehtopo`relEstado.Ladisputa
entreorganizacionesesinherenteaeste
proceso, mss alla de las diferencias de
ideologfa a de modalidades de acci6h.
Las organizaciones indfgenas vivfan al
inicio dos limitantes mayores para ello.
Un contexto 6tnico de discriminaci6n y
racismo, que no admit fa que lo; indfge-
nas  se  organicen  y  se  afirmen  como
tales,  en  el  cual  en  consecuencia  los
mecanismos  para  lograr  el  reconoci-
mient6 de los demas se multiplican y se
compl`ejizan. Y el no conocer los espa-
cios y las 16gicas de los demas en este
juego de poder. Las ventajas que puede
sacarsedeestasituaci6naparecenmas
frente  a  sus  miembros  que  frente  al
resto de la sociedad.  Las organizacio-
nes indfgenas han jugado un primer rol
de mediadoras entre el mundo indfgena
y el mundo exterior para el acceso a los
servicios  (caminos,  esc.uelas,  energfa
el6ctrica, transporte, etc.) o a los dere-
chos (trabajo, tierra, expresi6n), decre-
tados o adquiridos, de los que la discri-
minaci6n y la exclusi6n los privaba. Pero
laidentidadprimeraentrelaorganizaci6n

y sus posibles adherentes no viene so-
lamente de este acuerdo de todos (los
indfgenas) en  la demanda de igualdad

sinotambi6n de la in mediata ratificaci6n
de la diferencia, es decir, de laconfirma-
ci6n de una condjci6n de ser diferentes
frente  al  resto  de  la  poblaci6n.  Este
proceso  6tnico  es,  en` primer lugar,  un
pfoceso de afirmaci6n, individual y so-
cial, y la organizaci6n indfgena permit fa
ello, comenzando par el hecho de faci-
litar el  encuentro  entre  iguales,  margi-
nados, conocedores de una l6gica inter-
na (al  mundo  indfgena) y de  un  modo
comtin de abordar a les "otros". Muchas
veces, por este mismo hecho,  los indf-
genas realizan  mdltiples adhesiones a
organizaciones diferentes,  pero por lo
general,  una vez logrado  el servicio  u
obtenidaslasventajasdeunaorganiza-
ci6n  no  indfgena,  reflierzan  su  partici-

paci6n  a  la organizaci6n  ihdfgena.  Se
podrfadecirquefueradeunautilitarismo
pragmatico Hue existe frente a toda
organizaci6n=prima, en este caso, una
dimensi6n  comunitarista;   es  decir  de
una  pertenencia  de  primer  orden27.  EI
corte 6tnico refuerza este hecho de modo
permanente.

La organizaci6n indigena, a medida
quehalogradolentamenteventajaspara
los suyos, y que su ro] de mediadora ha
aunientado,hapasadodeestaidentidad
primera  con  sus  miem-bros  a  una  de
representaci6n  de  [os suyos y -no de
simple delegaci6n. La organizaci6n, en
otros t6rminos, ya no hace dnicamente
lo que piden o deciden los miembros de
tal o tal regi6n, sino que da organicidad
a sus propuestas,  otorga una visi6n a
sus acciones e inquietudes. Lentamen-
te se convierfe en el ente que representa
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sus condiciones e  inquietudes, ya que
losdiscursosopropuestas`delaorgani-
zaci6n  encuentran   reconoc[miento
entre  los  suyos.  Ella  puede  entonces
traducir las condiciones y necesidades
de sus  miembros  reales o potenciales
en propuestas con organicidad y raz6n.
Ent6rminosdelaorganizaci6ndirfamos
que  define  un  camino  por  el  que  los
suyos  quieren  transitar.  Este  proceso
de constituirse en  una entidad con ca-
pacidad de representaci6n se hace pa-
ralelamente al hecho de que su pobla-
ci6n  de  adherentes  reales  o  posible
conocen en la sociedad  mayor afirma-

          ci6n social y que la organizaci6n logra
mayor  espacio  de  reconocimiento  pd-
blico.  En  el  caso de  la  CONAIE,  es al

parecerdecisivasucrecienteresponsa-
bilidad en la ejecuci6n de servicios bajo
s-u responsabilidad, como en el caso de
la educaci6n bilingtle, el caso mss co-
n6cido. En ellas, la CONAIE desarrolla
al  maximo,  a  la  vez,  su  condici6n  de
mediaci6n  y  la  de-  representaci6n,  ya
que  la CONAIE  no  s6lo  administra  el
programa, sino que, sobre todo desde
que a inicios de la d6cada se establece
la alfabetizaci6n bilingue, construye un
discurso propio, una raz6n propia para
la  educaci6n.  Una  vez  mss  estamos
delante de iina dinamica entre deman-
da  de  igualdad  y  de  diferencia.  Sus
responsabilidades le han permitido, en
efecto, establecer relaciones con todos
los sectores  indfgenas,  organizados o
no,  organizados  dentro  a  fuera  de  la
CONAIE (por ejemplo, sectores protes-
tantes a cat6licos). El reclutamiento de
los  j6venes  maestros  bilingi]es  le  ha

permitido igualmente un contacto, rela-
ci6n y presencia con lo que podrfamos
llamar la` intelectualidad  indfgena cuya
inf luencia  en  su   medio  es  de  primer
orden. El rol, inclusive estatal que Gum-

ple en este  ambito  la CONAIE,  la con-
vierie para este sector en un media de
movilidad social, su peso es en conse-
cuencia  mayor,  ella  es  mas  que  una
referencia, un nuevo medio de cambiar
la` vida y de  insertarse  en  la sociedad
dicha "nacional".

En suma, por diversos procesos, la
CONAIE es ya el portavoz sobresalien-
te  de  las  poblaciones  indfgenas  y  ha
logrado constituirse en su representan-
te,  por sus  propuestas y  relaci6n  con
mayoritarios  sectores  de  la  poblaci6n
indfgena. Al menos, antes del levanta-
miento, ya disponia de reconocimiento
frente a sus miembros.

La   participaci6n de  la CONAIE,  de

sus  organizaciones  miembros,  en  di-
versas  acciones  colectivas  como  las
huelgas nacionales,  Ie permiti6 poco a
poco  tener  paralelamente  cierta  pre-
sencia  en  el  ambito  de  las  otras  or-
ganizaciones populares. Pero su reco-
nocimiento segufa siendo mss formal y
de principio. Constatemos al paso que
esto se  modifica,  par completo,  con  el
levantamiento,   el  cual  otorga   a   la
CONAIE  un  peso  predominante  en  el
ambito rural.

Algo similar acontece en lo referente
a su presencia y reconocimiento frente
al resto de la sociedad. ECUAF]UNARI
Iogr6  antes,  en  particular  con  la  pre-
sencia de alguno de sus dirigentes, una
presencia  pdblica  intermitente  que  ha
contribujdo a modificar parcialmente la
idea del indfgena sujeto pasivo hacia la
de      un     sujeto      polftico     activo.
ECUAFIUNAF}l   rompi6  varias   de   las
barreras que reproducen la discrimina-
ci6n y la exclusi6n. La CONAIE, con sus
acciones,  declaraciones  y  propuestas
ante el gobierno y sus  responsabilida-
des recientes ha reforzado este proce-
SO.

3) Tambi6n, esta acci6n reveladora
de  la  presencia de  la organizaci6n  iri-
dfgena, se hace en un contexto de crisis
de los partidos po[fticos, en particular de
los  partidos  de  izquierda,  al  nivel  del
sistema  politico  formal.  Al  nivel  de  la
escena pdblica, en el ambito corporati-
vo, se®vive  igualmente  una p6rdida del
reconocimiento del mundo sindical, una
crisis de su capacidad de convocatoria,
sobre todo a nivel rural.

En  gran  medida,  esta situaci6n  ex-
plica el fapido crecimiento de reconoci-
miento que ha tenido la CONAIE en el
sectorruralyenlavidapdblica.Insistiria
que ello no es Onicamente con la pobla-
ci6n indfgena sino con muchos sectores
de  la  poblaci6n  rural.  La  CONAIE  se
ehcontr6 en  la medida de ser la repre-
sentante  y  portavoz  del  conjunto  del
campesinado  e  inclusi.ve  del  conjunto
de sectores sociales riirales. Para me-
jor comprender esta dinamica, recorde-
mos una constante en los movimientos
sociales.  En efecto, un movimiento, en
particular el "organizado" o liderado par
una organizaci6n, para tener reconoci-
miento entra en competencia con otras
organizaciones. Esa organizaci6n debe
ganar  un  espacio  poblico  para ser  un
referente de acci6n y poder convocar a
ampliossectoressociales.Enestecaso,
estamos constatando que hay un vacfo,
un baj6n de la presencia de otras orga-

nizaciones  cc>rporativas  y  la  CONAIE
tograobtenerciertaprese`ncia.Escomo
un  juego  de  fuerzas  paralelas.  En  el
ambito de la escena pt]blica, las organi-
zaciones  indfgenas  estan  necesaria-
mente en competencia`con los gremios
de  las  centrales  sindicales  y  con  los
partidos,  Ios cuales a pesar de su  en-
deble  capacidad  de   representaci6n,
ocupan un amplio espacio pdblico y son
un  referente para todos.  Vemos como
estos dos mundos, el de los gremios y
de los partidos, se encuentran en p6rdi-
da de presencia y de reconocimiento, lo
cual facilita o favorece, en mi modo de
analizar, el sdbito crecimiento de reco-
nocimiento de la CONAIE. Su acci6n es
ya un referente paratodos, su reconoci-
miento tambi6n, y muchos sectores ---
en  particular  los  populares-  otorgan
ahora ya virtudes particulares al  movi-
miento   indfgena,   en   parte,   insistirfa,
como respuesta al vacfo sefialado.

Esta situaci6n de crisis de la escena
polftica  explica  igualmente,   e,n   gran
medida,  el  peso  que  ha  adquirido  la
lglesia  Cat6Iica  en  la vida  pdblica,  ®n

particular en sti rol de mediaci6n en este
conflicto entre el gobierno y los indfge-
nas.

El fraccionamiento creciente.de  los
partidos y la caida de la capacidad de
convocatoria y de acci6n sindicales, no
eliminan la necesidad de  participaci6n
de  diversos  sectores  sociales,  sobre
todo de aquellos que modifican sus con-
diciones  e  identidades y  requieren  de
representaci6n  utomo  acontece  con
amplios sectores rurales, indigenas in-
cluidos-;esdecirhayunademandade
representaci6n y de participaci6n pero
no  hay  entes  que  lo  hagan.  Paralela-
mente, estos mismos fen6menos traen
consigo una puesta en disponibilidad de
militantes,   activistas,   adhierientes  y
simpatisantespoliticos,queimplicanuna
demanda de acci6n y de causas. Estos
dos fen6menos explican, en gran medi-
da,   el   rapido   reconocimiento   de   la
CONA]E  en  la  escena pdblica y  en  el
espacio  de  la  tradici6n  de  jzquierda,
aunquenotantoporunaclaraidentifica-
ci6n con sus propuestas e ideales.

En fin, esta crisis de los partidos y de
su  capacidad  de  representaci6n  trae
parcialmente coma efecto una p6rdida
de  control de  propuestas,  ideas y  ac-
ciones al nivel  local,  lo cual explica en

parte  la  adhesi6n  generalizada  a  las
acciones de protesta propuestas par la
CONAIE.        ;

Mucho se  puede decir sobre  estos
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aspectos,  pero  no  es  este  el  espacip
para ello.
8.  1 ) Una v.ez situado el cQnt`ekto politi-
co y de las organizaciones, veamos qu6
es  lo  qu?  llev6  a  los  participantes  a
realizar esta movilizacj6n  y cuales po-
drian ser sus causas.

Nosreferimosno'exac`tamentea"lDs
16 puntos" que resumen las demandas
de la CONAIE, ya conocidos, sino a las.
motivaciones  mas  inmediatas  de  los
protagonistas de la acci6n en el sector
rural,  la gente de  base,  coma  se dice
corrientemente en el vocabular,io de las
organizacionesydelospartidos.Anivel
local, donde est'an estos protagonistas,
todos  hablan,  predominantemente,  en
primer lugar, de la discriminaci6n 6tnica
quQ estan viviendb y, en segundo, de la
inflaci6n. Este seg.undo  aspecto,.en  el
caso  de  'muchos  de  los  pariicipantes,
fue el cataljzador de ae€i6n mss impor-
tante.Laquejaesgeneralizada.sobreel
hecho que la inflaci6n  refuerza la des-
igual transferencia de valor.del campo a
la ciudad. "Nosotros vendemos barato,
diceunactivoparticipanteenel!evant.a-
miento, pero todo lo que compramos es
caro".  Los insumos para  la producoi6n
tienen  un  precig multiplicado por dos o
tres 'o  act  mss  veces,  en  los  dltimos
afros,  mientras  los  precios  de  los  pro-
ductos  agrarios  han  seguido  muy  por
atras.  Esa es  la queja  mayor,  que  ha
movilizado a la mayor fa de la p{oblaci6n
rural,  indfgenas y  no ind{genas.  Existe
en  realidad  una  multiplicidad  de  moti-
vaciones  para  la  protesta  y  cambia
igualmente de una regi6n a la otra, de un
sector  social  a  otro.  Coma  en  todos
estos actos colectivos de envergadura,
en particular de protesta; se puede en-
contrarunaconfluenciademotivaciones
y causas para la protesta, porello en el
analisis es muy impQrtante el contexto,
pues revela los elementos que los cris-
talizan y las condiciones que favorec.en
su atluencia. Sin embargo, me atreverfa
asugerirqueelmotivadorprincipalpara
la. protesta masiva,  en  los actos colec-
tivos de maya y junio pasados,  ha sido
el recha'zo a los efectos de la inf laci6n y
laesperanzadequeelgobiernoaumente
los precios de los bienes rurales.  Perp
este   marco,   en   particular   con   la
organicidad de propuestas que hace la
CONA[E,   ha  permitido  que   paralela-
mehte afloren  los  rechazos a la discri-
minaci6n y`las  afirmaciones  6tnicas, .y
queinclusivesevuelvanpredominantes
en  la acoi6n  y  en  las  reivindicaciones.
En   eater+sentido   estarfamos   ante   un

4? 

movimientoalavezcampesinoy6tnico,
aundue es este segundo punto el que
finamente   p,redomin6,   gracias   al   rol
central  de  la organizaci6n.  El  descon-
tento se tradujo en.apoyo a demandas
6tnicas que impli9an constituirse comc)
sujetos politicos y lograr paralelamente
mayores derechos colectivos para  los
pueblos  indfg6nas,  Nos  encontramos
asf con elementos propios de otros ac-
tos de protesta indfgena en el pasado
(como en los afros veinte-treintao 6n los
sesenta), el rechazo a la discriminaci6n
6tnica y a un creciente costo qe la vida,
pero es el sentido que.Ie otorga ahora la
organizaci6n con sus prdyectos.y pro-
puestas  det largo  t6rmino   el   que   ha
modificado C'la  situaci'6n.   F3ecordemos
que en  el caso de  la ccincentraci6n de
unastreintamilpersonasenLata6unga,
Ias autoridades de la provincia tuvieron
qir6 fiinar un manifiesto que tiene tanto
unaparteco.nlospuntospropuestospor
la CONAIE como otros por las organiza-
ciones  de  la  provincia;  se  pide;  entre
otros aspectos, que no haya mss mal-
trato  a  discriminaci6n  a  la  poblaci6n
indfgena, explieitamenfe, y lo otro es la
cuesti6ndelabdsquedadeunmecanis-
mo para f ijar los precios de los. insumos

Fogsr;Cr%`de:c¥o:iag¥,::,gj:a#;,%r::i:Sos:
coma,  dicen  ellos,  se  fija  el  preci.o  del
azdcar,  "6por qua  no de  la papa a de
otros productos nuestros, para que se
encuentreunpreciomasaceptablepara
la mayor fa?"

De cierto modo,  una .conclus.ion  pri-
mera al respecto, es que nos encontra-
mos con  un fen6menQ similar al que el
mundo  urbano  vivid  con   el   FUT,   en
1982, cuando hubo esa gran manifes±a`-
ci6n   y   paralizaci6n   llamada  "Huelga
General". En todo caso en la ci`udad de
Quito fue  generalizada.  Se trataba de
una respuesta a las medidas de crisis.
Fue el primer choque significativo de la
poblaci6n urbahafrente a la caida de su
poder  de  Qompra  acelerado   por  las
medidas de crisis. Pero en el caso due
nos  ocupa,  estamos  hablando`a  nivel
rural; ese choque, en ese momento, no
tiene las mismas repercusiones, a6aso
porque existen ahr mayores medios de
defensa y las condiciones de consumo
no  son  alias  coma  en  la  ciudad.  Sin
embargo, ahora, la brusca y persistente
alza de los productos comprados y en
particular de los `insumos agriaplas (se-
milla, abonos, ferti!izantes, etc.) ha sig-
nificadounchoque.'Laquejaesgenera-
lizada, en ciertos lugares, sobre el alza

de estos  productos quimicos.] Junto  a
estos aspectos sociales hay que tener
en cuenta un contexto dado` par la natu-
raleza y sus ciclos. Coma lo mencionan
diversos testimonios, y puede ser vista
c`omo  un  fen6meno  recurrente  en  di-
versoscontextosdeprotestaagraria,se
vive  desd`e  hace  unos  larg,os  cinco  a
6uatro  aFios  una  sequfa  permanente
que  probablemente  ha  incidi¢o  en  las
cosechas, y es en todo caso una fuente
de agobio y tensi6n, debido a una cori-
secuente baja de productividad.  A las
consecutivas bajas de las cosechas, las
cuales acaso  revelan  un  ciclo agrario,
se  superponen  ahora  los  problemas
inflacionarios.  EI  descontento  y  la  an.-
gustia acumuladas que ello implica, son
atizadas por la brusc`a alza de lo.s prg-
ductds  qufmicosj  y  demas  productos
ahora comprados  givr el  campesinado
indfgenaa  Todo  ello,  de  todbs  medQs,
nos esta indicando ya una in?y,or i'nte-
graci6n  de  la  poblaci6n  rural  hacia  e!
mercado, y en parfieular,  en los proce-
s'os de  reproducci6n,  puesto que todo
ahora pasa par el mercado.  En efecto,
una familia  campesina ya  no  compra
trnicamente  insumos  agrarios  y  unos
cuantos`  productos   para   sobrevivir;
{aceite9   herramientas,` etc.)   sino   que
compra  inclusive  el  gru`eso  de  su  ali-
mentaci6n   (y  -no  s6lo   los  fideos  y  .el
arrQz, ahora en todos los hogares). Ade-
mss, Ios cambios en la vida campesina
hah trafdo consigo un aumento de sus
necesidades de consumo (par ejemplo,
radios, acaso electricidad) con una rna-
yor integraci6n  de sus  miembros a los
derechos de ciudadanfa, como a la edu-
caci6n a a ios servicios de salud.

En oi:ros term.inos, la modernizaci6n
que conoci6  Ia poblaci6n  indfgena an-
teriormente,  en  e`l  sistema  de  produc-
ci6n y en §us modos de vida, en particu-
lar con  uha  mayor  integraci6n  al  mer-
cado,  reaparece  en  el  hecho  de  qua
ahorasesientedirectamenteconcernida
par la inflaci6n.  Ello implica igualmente
un  freno  a  los  procesos  de  movilidad
social de diversos sectores o al menos
un freno al cambio de su  nuevo y ere-
ciente nivel de vida. El choque qu`e esto
significa en los proGesos de moderniza-
ci6n  y  del  alza  del  nivel  de  consumo
experiment,ada anteriormente, es deci-
sivo en la adhesi6n a la protesta.

Los cambios sociales anteriores (esta
modernizaci6n)  han  encontrado  igual-
mente  nuevas limitantes.  En efecto,  la
FieformaAgraria,delosafios60,permiti6
elaccesoalatierraparaciertoporceLntaje
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de  poblaci6n  indigena,  digamos  para
una .a dos generaciones, ahora en con-
dici6n de abuelos o de bisabuelos. Pero
eseacceso,elpedazodetiarralogrado,
fue  insuficiente desde ese  mismo  mo-
mento. La respuesta a ello entonces fue
la  salida con  la  migraci6n  al  mercado
laboralurbano,enciertoscasostambi6n
rural; y en otros casos la apertura de la
frontera  agraria,  la  colonizaci6n.  Esto
se ha cerrado en la actualidad, tanto el
mercado  urbano  con  la crisis como  la
posibilidad de colonizaci6n.  En conse-
cuencia,sevuelveacono6erunanueva
presi6nporlatierra;unanuevademanda
enelproblemaagrario.Esloqueseesta
precisamente viviendo a re`viviendo  en
este momento. Las salidas dadas por la
Fleforma Agraria` han  lleTgado' a su tobe
y nos volvemos a enfrentar con aquello
que parecfa  acabado  par  mucho  mss
tiempo: la cuesti6n  agraria o  el  proble-
rna  rural.   El  campo  vuelve  a  ser  un
espacio de conflicto social permanente.
Constatemos que la gente de altura, en
variasregionescentralesdelpais,fue-la
que  vivid  principalmente  ese  limitado
acceso  a  la tierra  en  los  60  6  70,  en
zonas  que  ademas  son  de  fuerte  mi-
graci6n  temporal  con  todo  lo  que  ello
implica  de  cambios  en  los  comporta-
mientoseintegraci6nalmundoexterior.
Hanpasadoceieadedosgeneraciones
desde entonces, de modo que la presi6n
porunmayorfraccionamientodelatierra
es creciente; ante [os lfmites para ello,
aumenta la presi6n par la tiei.ra con las
nuevas generaciones. Hay un problema
de ciclo de generaciones y un problema
de ciclo econ6m ico, asu vez uno al nivel
macro   (cierre  de  crecimiento)  y  ctro
relacionado  al  ambito  rural.  Es  desde
luego  signiiicativo  que  la  `iorria  de  la
iglesia"  se  haya  producido  par  miem-
bros de organizaciones o comunidades
en conflictos de tierra de regiones dife-
rentes, n6 en todos los casos relaciona-
das a organizaciones y que este acto no
haya tenido que ver con lo programado
por la CONAIE. Ello indica que existe un
contextodeconflictividadydemandade
tierra que suscita un  movimiento agra-
rio,algoqueesmasqueunamovilizaci6n
organizada.

No hicimos un acapite, en el contex-
to,   sobre  la  crisis   econ6mica  y  sus
condiciones estructurales en relaci6n a
lbs actores, pero creo que los elemen-
tos antetiores son muy reveladores de
ese contexto y de la posible incidencia
de condiciones estructurales en la moti-
vaci6n de esos actores.

4.  Los oponentes
'icontra qui6n se dir.ige la actividad`

principal  de  este  levantamiento?  Las
accioneshansidomuyreveladorastanto
alniveldelosparticipante§localescomo
al nivel de las posiciones de la direcci6n
de la CONAIE.

Las acciones y discursos estan diri-
gidos, en primer t6rmino, contra el go-
biemo  al cual utomo  acontece  en el
mundo  urbano- se  le  conside-ra  res-
ponsable de la inflaci6n. Pero, ademas,
el  rechazo  a  la  discriminaci6n  en  las
dependencias  pdblicas y  las propues-
fas positivas -ya no de simple rechazo
o cond6na-de la CONAIE relaciona-
das a las demandas  par? los  pueblos
ihdfgenas,  convierten  al  Estado  en  el
principal  oponente,  siendo  6ste  el  ga-
rante del orden estabiecido; por lo mis-
mo  el  gobierno  se vuelve  su  principal
interlocutor.  A su  vez,  a nivel local,  las
autoridades  estatales  son  un  foco  de
oposici6n pariicular, sino el mss impor-
tante, en ciertas zonas., por su constan-
te desprecic>, racismo e inclusive explo-
taci6nyabusoalosindfgenas.Ellosson
la base de todQ un sistema de poder que
ahora se rechaz.a.

Sin  embargo,  constatamos  que  a
nivel local hay tambi6n otros oponentes
o enemigos: sabre todo los mercaderes
y los transportistas que aparecen como
losprincipalesagentesdelaexpl6taci6n
local. En el ambito rural, la polarizaci6n
blanco-mestizo  vs  indfgenas  persiste
aunque  transformada.   Los  discursos
actuales sabre "los quinientos afros", le
dan  una  dimensi6n  mss  organica.  En
todaspartesseexpresaqueelconjunto
delosblanco-mestizosesgeneralmente
el responsable de haber mantenido es-
tos 500 aiios de colonizaci6n y discrimi-
naci6n,peroqueesodebeacabarse.Es
mss bien una visi6n de fin+de la colonia,
una  demanda  6tnica.   Aparece   igual-
mente  una  manifesta6i6n  6tnica  en  el
pedido de tierra. Y ello empezando por
el  hecho que, de modo  predominante,
se  hace  esa  demanda  en  nombre  de
unapertenencia6t`nica:"comoindfgenas
tenemos  derecho  a  la tierra";  es  con
indfgenas que se enfrenta a los propie-`
tarios, generalmente no-indrgenas, y no
dnicamente con^ gents  en  la condici6n
de campesinos. Esta demandaconjuga
este  aspecto  a  la  ve2  campesino  (de
clase) y 6tnico.  La demanda de tierras
es tambi6n ahora un poco mss que eso:
en  ciertas  zonas  es  la  exigencia  de•   tener un territorio y no solamente, insis-

to, un pedazo de tierra. En este sentido
es una derri`anda de tierra con valor de
pertenencia.  El  acceso  a  la  tierra  es
visto,perejemplo,comounaampliaci6n
del espacio comunal.  Incluso, para ca-
sos mas organicos,  la propuesta de la
CONAIE quiere mantener una explota-
ci6n colectiva de la tierra. En todos los
casos,  los  discurscis y  los  actos  en  lo
referents  a  la  tierra,  tienen  un  claro
obonente: el sector de los hacendados.
Es comprensible  el  hecho que ]os  ha-
cendados se sientan amenazados y ya
indicamos  su  res`puesta y  la dinamica
que estaban estableciendo.

En suma,  lcls oponentes revelan di-
versas  condiciones  soctales  que  en-
frentan los indfgenas.

Ill.  iQu6  revelan  el  "levantamiento''' o
los actos de prote`§ta?

Hemos mencionado, al paso, su im-
portancia  para  la  CONAIE  y  para  la
sociedad ecuatoriana actual. Pero en el
levantamiento, hay otros aspectos de la
estructurasocialypoliticaquepermiten
su comprensi6n.

Situaremos este aspecto en relaci6n
a  los  actores,   los  indigenas  y  sus
oponentes, tanto en su condici6n soc`ial
(estructural), como  en su condici6n de
sujetos  politicos,  es  decir  frente  a  la
escena polftica, a 'sea frente a los dos
espacios de su acci6n.

19  En relaci6n a los actores.  Los cam-
bias del poder local.

EI  Ecuador  ha  conocido  y  conoce
cambios a nivel del poder local que se
revelan en los actos de protesta. Estos
cambios  pasan  por varios  ambitos.  EI
mss  importante de todos  esta  relacio-
nado con los acontecimientos actuales.
Es  la importancia social  y  polftica que
tien-e  la  organizaci6n.  Subrayemos  al
paso  que  la  organizaci6n  capt6  parte
del vacio de poder dejado par la caida
de la hacienda y cumpli6 varias funcio-
nes para el acceso a los servicios y para
la afirmaci6n de  la poblaci6h  indfgena.
Es tambi6n un feferente para establecer
las relaciones con el espacio exterior al
mundo indfgena.

Al  nivel  local, el conjunto de organi-
zaciones  han  adquirido  una  mayor  di-
mensi6n   indfgena,   indigenista,   una
identidad   claramente   6tnica,   incluso
distante,  respecto al discurso oficial de
las   organizaciones   nacionales,   las
cuales,  en  muchos  de  los  casos y  en
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ciertos perfodos,  han quedado  presas
de un discurso mss urbano, en la tradi-
ci6n  de  lo  que  fue  la  izquierda.  Esto
tieneunaimportancia,particular,porque
la organizaci6n ha logrado en muchos
lugares un acercamiento, a veces una
simbiosis o identidad con el cabildo, es
decir con las autoridades indigenas lo-
cales, herederas en muchos casos de
las autoridades tradicionales reconoci-
das y  legitimadas  por las poblaciones
indfgenas.Lentamentesehaproducido,
luego, un acercamiento con las organi-
zaciones  de  segundo  y  tercer  grado
(Ecuarunari,CONAIE).Laorganizaci6n
local  se  vuelve  en  buena  parte  de  la
organizaci6n  indfgena  un  sin6nimo de
autoridad  nueva y es a la vez una or-
ganizaci6n campesina y local. La orga-
nizaci6n   adquiere   una   relaci6n   mas
estrecha con la poblaci6n. Pero hay adn
algomas.6Qu6eselCabjldoahora?Es
el  eje  del  nuevo  poder  rural.  Para  ir
rapido  recurrir6 a una idealizaci6n con
una imagen  estereotipada.  El  ejemplo
que tomar6 es real, acaso puede pare-
cer  excepcional  al  extremo,  pero  los
fen6menos que encierra no lo son tanto,
ellos  se  repiten  de  modo  creciente  a
todo lo largo de la Sierra. Pensemos en
un pueblo que se llama Simiatug.  Ese
pueblo,  que  fue  el  caso  tipico  de  un
pueblo  mestizo  que  vivia  de  la pobla-
ci6n indigena y que cumplfa funciones
de control sobre ella,  lentamente  esta
siendo desplazado por la poblaci6n in-
dfgena,  para convertirse  en  pueblo  in-
digena.   Paralelamente   las  funciones
tradicionales  del  pueblo  estan  siendo
desplazadas hacia las comunidade,s de
altura,hacialoslugaresdelacomunidad.
Poco a poco, tambi6n, estos inicios de
aglomeraci6n  que  son  las  comunida-
des,   estan  adquiriendo   la  dimensi6n
pueblerina, es decir se esta creando iin"centro urbano" a trav6s de una plaza,
una  escuela,  una  casa  comunal,  una
tienda cc)munal, que capta parte de las
funciones  anteriores  de   los  pueblos
mestizos.  Por  ejemplo,  ahi  se  hacen
ahora  las   reuniones  principales,   se
realiza  la  misa,  los  actos  religiosos  y
diversas otras relaciones con las auto-
ridades o entes del gobiemo, las cu.ales
tienenqueviajarhacialascomunidades
de altura.  La tienda capta tambi6n  en
parte la i unci6n comercial del pueblo y
eliminaenpartelanecesidaddebajaral
pueblo  para  ello,  restringier`do  asf  la
importancia  de   6ste.  ,lgualmente,   el
mercado del pueblo ha cambiado parte
de sus agentes, pues ahora se realiza

dd   A n'`az±±i-LJ=±±:.±e==__

con comerciantes que ya no son nece-
sariamente del pueblo sino que vienen
deotroslugaresyviajanconstantemente
de   feria   en   feria.   Ello   modifiea   la
polarizaci6n  6tnica  a`nterior o  la trans-
formaenparteenrelaci6nalagentedel
pueblo. Es decir, se estan redefiniendo
los espacios que antes conformaban el
sect'or rural.  Es algo asf como el  naci-
miento de los burgos europeos, si uste-
des quieren,  que van  lentamente defi-
niendo  una  nueva  dimensi6n  a  todo.
F`ecientemente,todoestoseratificapor
toda clase de actos y rituales que indi-
can  que  el  nuevo  poder  local,  rural,
indigena,  esta precisamente  logrando
reconocimiento. Las fiestas son revela-
doras de ello. Por ejemplo, en el caso de
Simiatug, la fiesta principal ya no es la
religiosadeantessinolafiestadefinde
afro  de  la  escuela  comunal.  Al  paso,
recordemosdemodoreveladorqueesta
escuela no fue hecha por el gobierno;
en otros casos sf. La fiesta de fin de afro
escolar se ha vuelto la fiesta mss impor-
tante, y en sus componentes y form-ali-
dades recurre a todos los ritos tradicio-
nalesypermiteelencuentrodelconjunto
de comunidades;  la gente va de  un  a
otro lugar, pues las fiestas no se hacen
el mismo dfa. Como se puede apreciaLr,
se  notifica  a trav6s  de  la fiesta  lo  im-
portantedeestenuevoespacio.Esdecir
existe una nueva vida social, econ6mi-
ca  y  politica  en  altura  que  cambia  el
espacio pueblerino.

El sabado pasado, valga el ejemplo,
asistf  igualmen{e  a  una  fiesta  en  una
comunidad de Cotopaxi, que inaugura-
ba-acercade4000metrosdealtura-
el nuevo servicio de electricidad.  Igual-
mente, tambi6n ahf, veiamos que en la
fiesta  participaban   los  danzantes  de"Corpus",  que  normalmente  no  estan
utilizados en esta clase de fiestas. Pero
el     recurso     al     danzante     daba
magnificencia a esta fiesta,  y esta vez
todas las autoridades de "abajo'' habfan
asistido a la inauguraci6n `'arriba".  Por
primera vez,  la banda del ej6rcito tam-
bi6n   amenizaba  el   acto.   El  dirigente
decfa: "ahora ya somos tambi6n ecua-
torianos" (era luego del levantamiento)
y "por eso tenemos derecho" (se refiere
a  la  banda),  `iuimos  a[  ej6rcito  y  les
dijimoseso".Constatemos,alpaso,uno
de   los  efectos  del  levantamiento,   Ia
afirmaci6nd`elospueblosihdfgenasyel
haber logrado mayor espacio en la so-
ciedad mestiza, todo lo cual resulta ser
un paso hacia algdn proceso de igual-
dad. Con todo esto avizoramos que hay

uh  desplazamiento  de  las  relaciones
locales  de juego  del  poder en  el  nivel
rural.Desplazamientodelasprincipales
funciones del pueblo. EI Teniente Poli-
tico,  el  dltimo  eslab6n  de  la  autoridad
estatal, ya no tiene las mismas prerro-
gativas ni la misma importancia de an-
tes. No puede seguir siendo, en primer
t6rmino,   la  autoridad  de  ese   mundo• blanco-mestizo contra los indfgenas. La
hacienda, eje estructurante de la situa-
ci6n  anterior,  ha  perdido  el  peso  que
tenia anteriormente, y con ello tambi6n
se  fraccion6  su  peso  en  la  vida  del
pueblo.Lafunci6ndelaautoridadlocal,
dicho esquematicamente, se ha modi-
ficado por consiguiente. La lglesia vive
algo similar. EI cura ahora se desplaza
hacia las  comunidades.  Pierde  impor-
tancia el pueblo como el lugar principal
de ceremonias, con todo lo que implica:
fiestas, chicha. comercio, valoraci6n de
ese espacio, sujetos so,ciales valoriza-
dos y todo  lo demas.  Una persona  in-
dfgenaensimiatugmedecfa:"6yahora
qu6 va a pasar cuando  las chicherfas
abarezcanenlascomunidadesdearriba,
c6monosvamosapelearcontraellos?",
porqueantes,pordefinici6n,lachicherTa
eradecontroldelmundoblanco-mestizo.
En resumidas cLientas esta redefinici6n
de los espacios implica que los actores
polfticosysocialessehantransformado
con  dinamica  y  funciones  diferentes.
Autoridadesdelestado,agentessociales
dominantes  (el  hacendado,  el  comer-
ciante) autoridades religiosas han  per-
dido  su  peso  anterior,  ya  no  tienen  la
misma presencia local. Vamos viendo,
en  contra  peso,  que  la  organizaci6n
indfgena adquiere  una importancia de
primer orden, a partir del Cabildo o sin
6l,yadquierentambi6nunaimportancia
enorme las organizaciones de segundo
ytercergrado.Suimportanciasesitdaa
varios niveles, en particular porque son
actualmente interlocutores del Estado.
Ahi, tambi6n, vemos que el pueblo dej6
de ser el in ediador en la relaci6n entre la
poblaci6nindigenayelmundodeafuera.
Estos diversos fen6menos fapidamen-
te  mencionados,  indican  una transfor-
maci6ndelasrelacionesdepoderlocal,
en las cuales las poblaciones indfgenas
han  ganado  mayor  espacio;  a  dicho
negativamente, al menos ha dejado de
encontrarse en la situaci6n de domina-
ci6n anterior. De cierto modo, el levan-
tamiento es una ratificaci6n de ese po-
derganadoyunabdsquedadeeliminar
los rezagos coloniales, entre otros as-
pectos,ensurechazoaladiscriminaci6n

H-_--
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y  al  racismo  enraizado  entre  los  pue-
blos. Esta importancia del cabildo y de
la-organizaci6n al nivel local y los cam-
bios mencionados a[ nivel del espacio y
del  poder  loca.[es,  nos  permiten  com-
prender  c6mo  una  propuesta  de  [a
CONAIE, aceptada por estas organiza-
ciones y cabildos, puede tener una re-
percusi6n enorme en la poblaci6n indf-
gena.  Metaf6ricamente,  para  que  se
comprenda, sefialaria que  el conjunto
del sector rural -aunque no exclusiva-
mente- es un tejido casi subterraneo
de  organizaciones y  redefiniciones,  a
quienes, por !o general, se ignora pero
que estan cambiando la sociedad rural
heredera de  la colonia.  EIIas  son  sus
principales protagonistas en la actuali-
dad.  E[las  implican  toda  una  red  de
contactos, de legitimidades y de capa-
cidad de convocatoria sin precedentes.
La  movilizaci6n  generalizada  que  se
conoci6 tiene relaci6n directa con este
hecho.  La  importancia de este  nuevo
poder y de la organizaci6n tiene varias
dimensiones, pero para comprender el
acontecimiento que estamos tratando,
insistiria en dos fen6menos que indican
a la vez la importancia adquirida por la

organizaci6nyelcaminoocambioreco-
rridospor6staparallegarasuinfluencia
actual.  En  primer  lugar,  sobresale  un
fen6meno de laicizaci6n alvnivel de lasr
organizacionesindfgenasyotrosesitda
en el ambito del poder que he mencio-
nado.  En  lo  referente  a  la  laicizaci6n,
recordemos,  en primer lugar, que pro-
bablemente  la mayor fa de  las  organi-
zaciones indfgenas han sido fundadas,
en muchos casos, directamente por el
clero,  o  en  otros,  bajo  la  6gida de  la
lglesia Cat6Iica o  han  pasado de  una
situaci6n a la otra. Mas at]n, el clero ha
tenido, en muchos casos, una influencia
directa en la evoluci6n de las organiza-
ciones . Varios de los dirigentes actua-
Ies fueron en un primer momento cate-
quistas,   en  otros   momentos  fueron
promotores de  proyectos de  la  lglesia
Cat6lica o  las dos cosas  a la vez;  en
todo casb,  estas situaciones han sido
una especie de escuela de formaci6n,
primero  de  cuadro`s  y  de  dirigentes.
Estos, en la mayorfa de los casos,  nd
tienen el mismo recorrido de los dirigen-
tes de las otras organizaciones popula-
res o  urbanas,  los cuales,  en cambio,
han vivido su formaci6n por lo general a

trav6s de la izquierda. En el caso de los
dirigentes  indfgenas,  este  transito  ha
pasado  por  una  relaci6n  mas  directa
con la lglesia, y sus orientaciones tarn-
bi6n han sido definidas con frecuencia
enestetfansito.Apartirdeestarelaci6n
de participaci6n organica y de orienta-
ci6n con  la  lg]esia,  el  proceso que  se
constata, en los dltimos afros, es el de
laicizaci6n, es decir, de definir propues-
tas,objetivoseideologfaspropiasauna
dinamica de la organizaci6n, distantes
de  aquellas  primeras  que  ten fan  una
relacich con la lglesia Cat6lica. Log di-

` rigentes  de  diversas  organizaciones
estan  tambien  definiendo  propuestas
distantes de estas primeras, en muchos
de los casos en completa ruptura con el
pasado inmediato. Es significativo, por
ejemplo,  Io  que  pasa en   provincia d`e
Cotopaxi,  en  donde  la  mayorfa  de  la
poblaci6n  organizada  no  participa  en
las organizaciones  nacionales,  pero  a
partir de este acontecimiento,  muchas
organizaciones  que   no  asistieron   al
Congreso  de  Cotopaxi,  en  djciembre
pasado,  han  participado  y  ahora  se
sienten dispuestas a participar y a inte-
grarse a las organizaciones nacionales.
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A su vez, esto va implicando una cierta
distancia,  enorme  en  muchos  de  los
casos, de  [a lglesia Cat6lica, tanto  en
las propuestas coma con los dirigentes.
Es decir, en este sentido' hay un proceso
delaicizaci6ndelasorganizacionesque
definen  sus objetivos  mss  propios  en
relaci6n a sf mismos y a su propia po-
blaci6n.   Son   precisamente   los  que
aparecen en la adhesi6n y acci6n des-
plegadasporlosindigenas,dediferentes
organizaciones, ante la propuesta de la
CONAIE en,el levantamiento.

Hay  un`caso  revelador  de  estos
proce.sos   en   los   acontecimientos
recientes.    Recordaran    que    en
Tungurahua   se  tom6   como   prisio-
nero a un sacerdote, uno de los funda-
dores  del   Movimiento   lndfgena  de
Tungurahua   (MIT).   Este   conoci6
igualmente un proceso de castigo, se
le quit6 el auto y tLlvo que regresarse a
pie.

La  constituci6n  de  1;  organizaci6n
indigena,  que  conoce  una  evoluci6n
acelerada,  pasa  por  este  proceso  de
dotarse de criterios propios en una au-
tonom{adel origen primero. Uno de los
correlatos de este proceso es, a su vez,
la valoraci6n de las organizaciones na-
cionales  ya  que  6stas  ensanchan  la
presencia de  las organizaciones y  re-
fuerzan este proceso de constituci6n de
una  identidad  propia,   dotando]es  de
cierta  organicidad -y  de  nuevas  com-
prensiones.  La  organizaci6n  i.ndfgena
ha logrado que poblaciones indfgenas
`diferentesaccedanaserviciQsinmedia-
tos,  a  nivel  local  y  regional.  Paralela-
mente, a trav6s de este proceso colec-
tivo, y de otros que inciden en sus dis-
cursos,   las  organizaciones   han   ido
construyendo  mayor  cQnciencia  de  sf
paralapoblaci6nindfgenaengeneraly,
enparticular,paraunanuevageneraci6n
de  dirigentes.   Estos. procesos  estan
llevando a las organizaciones locales a
una  bosqueda  de  representatividad  a
nivel nacional, de ahi la importancia que
va teniendo la CONAIE. Al parecer, hay
un  encuentro  entre  esta  demanda  de
representatividadlocalylaevoluci6nde
[a  CONAIE  de  lograr  mayor  espacio
pablico. En otros t6rminos, poblaciones
locales no necesariamente relacionadas
con laccoNAIE yen actualmente la im-
portancia de\ lograr una mayor presen-
ciaanive]nacional;ylacoNAIEresulta
ser, en este sentido, un portavoz, acaso
tambi6n,  por  el  espacio  que  ya tiene,
puede  ser vista como  la organizaci6n
mss adecuada para representarlas.

46  Amazo

Estos  diversos  fen6menos  relacio-
nados a la importan.cia de la organiza-
ci6n  a]  nivel  Iocal  y  su  evoluci6n  enr
bdsqueda   de   lo   que  ,he   llamado
representatividad,  aportan  elementos
comprensivos  para  mejor  entender  el
empate y adhesi6n que se esta dando
entre diversas organizaciones locales y
la  CONAIE.   Este  fen6meno  se  sitt]a
mas alla del hecho que 6sta ha [ogrado
mayor, reconocimiento  con  el  levanta-
miento, es un fen6meno  anterior al  le-
vantamiento, a lo mejor 6ste legitima a
[a  CONAIE  para  este  encuentro.  Vale
precisar que no explicamos el levanta-
miento  por  esta  nueva  relaci6n  entre
organizaciones;  empero  ella  ayuda  a.  `
comprender e] desarrollo de.`?iertas ac-
ciones .en .el curso del llamado l`evanta-
miento.  Hemos mencionado-que  el  le-,
vantamiehto,   eh   gran   medida.,   es
explicable por razone`s propias a la co-
yuntura  eco.n6mica  y  polftica,  al  igu`al
que por la e`valuci6n de las pciblaciones
ind{genas  que  ha  modificado  las  rela-
clones de estas poblaciones con otras
no-indigenas y con  el estado.  Estarfa-
mos ante una redefinici6n  del espacio
6tnico,  debido  a  la constituct6n  de  un
nuevo  poder  local,  y  a  nivel  nacional,
ante un nilevo actor polftico.

En  lo referente a los terratenientes,
rapidamente,  nos  encontramos  igual-
mente   ante   una  presi6n   para  una
rede{inici6n de sus condiciones y de su
pensamiento.  Me  anticipo  en  sefialar,
sin  embargo,  que  estos  tambi6n  han
cambiado su situaci6n estructural ante-
rior,  aunque ignoramos cual  es  la real
situaci6n  de  esta  clase.  En  suma,  el
conjunto  de  la  estructura  rural  se  ha
transformado, no sabemos, empero, su
composici6n; al menos aqui algo se ha
avanzado  sobre  los  indigenas.  Sobre
los  terratenientes,   entonces,J insistirfa
en  dos  aspectos.  En  primer  lugar,  las
actividades  actuales  y  las  propuestas
de la CONAIE, al poner sabre el tapiz la
cuesti6n agraria, vuelve a poner en tela
de  juicio  ]a  existencia  misma  de  las
haciendas. Los argumentos que antes
se daban,  de un  lado, para justificar la
repartici6n anterior de tierras como, de
otro,  para impedir la repartici6n de tie-
rras se encuentran en tela de juicio.  La
CONAIE, en efecto, e indigenas a nivel
local, tambi6n ha manifestado que no es
cuesti6n  simplemente  de  I.etacear  la
tierra.  Paralelamente  del  lado  terrat?-
niente,  hay el argumentc) contra la Fie-
forma Agraria, justificando  un  proceso
de  modemizaci6n  que  perniiti6  pasar

de la agricu]tura a ]a ganader{a. Actual-
menie esta justificaci6n esta en tela de
juicio.  Los  campesinos  indfgenas,  en
efecto,`  a  nivel  local,  consideran   que"esasinmensastierrasquetienendc)so
tres vacas", com-o alguien decfa, no se
justifican. Es decjr,  los justi`ficativos del
progreso que signific6 la ganaderia ya
no  tiehen  valor  porque  6sta  es`vista
como  un  desperdicio  de  la  tierra.  Se•€onside_ra  que  6sta  deberfa  ser  mas

bien tierras para agricultura.  Es decir,
]os` argumento? modernizadores  de  la
cla§e terratenia'nte'rio'tiene.n  mas [egi-
timidad  ante  los  ojos de|a  poblaci6n
indfgena.  Esta,  a su vez,  anres`.no  se
plante6lacuesti6ndelaprodu'cci6n,d.e
una politica agraria como tal, sino que
se. centr6  casi  exctusivamente  en   la
cuesti6n  de  la  tenencia  d6  la  tierra.
Ac'tualmente  el  paso  es  a  otro  nivel:
juntoalatenenciadelatierraseinsiste
en una polftica agraria en la cual e] lado
terratenienteestapuestoenteladejuicio.
Aun mss, se insiste en un proyecto de
tierras  con  una visi6n  comunal,  el  as-
pecto  territorialidad.   Es  la  dimensi6n
6tnica que modifica el simple acceso a
la tierra.

En suma, se ha vuelto a poner sabre
eltapetelacuesti6nagraria,setratade
una  nueva  definici6n  de  conflictividac!
social  en   el  agro  ecuatoriano,   en   la
cual,  una  vez  mas,  se  encuentra  en
cuestionamiento la clase terratenjen`te,
mas bien rentista y que ha hecho poco
esfuerzo  hacia  la  producci6n  mss  in-
tensivadelladoagrario.Delmismomodo
queparaunapartedelcampesinado,la
reforma  agraria signific6  un  acceso  a
ciertas tierras y ahora ha llegado a sus
lfmites de.validez social, de  ahi  la pre-
si6nporlatierra;paralosterratenientes,
la justificaci6n  modernizadora anterior
parece haberse agotado.

Igualmente,  otro  de  los  elementos
queestaenteladejuiciodellado,yano
de la sociedad, sino deHado del sistema
politico,eslograralgunaaceptaci6ndel
nuevo   poder   local,   con   todo   el
cuestionamiento 6tnico que esto  imp!i-
ca.  De  modo general esto se_refiere  a
reconocer  nuevas  prerrogativas  a  la
pc>blaci6n  `indfgena.  Se tratarfa de ter-
minar con el perfodo colonial en el cual
se elimina las leyes, Ias autoridades y la
posibilidad de autod?cisi6n de los pue-
blos indigenas. Las organizaciones y el
levantamiento  indigenas  interrogan  la
sociedadecuatorianaalrespecto.Anivel
local,  eso  podrfa  significar  el  otorgar
jurisdicciones de ejercicio del podeF lo-
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cal, entre otros, par ejemplo el reconoci-
mientodelderechoconsuetudinario,que
no es sino uno de sus sfmbolos de esta
reconstituci6n  de  nuevos  espacios  de
tierra, que exigen unaterritorialidad para
la  poblaci6n  indfgena.  Es decir,  es  un
modo  diferente  de  vivir  en  esa tierra;
Son actividades propias, en ciertos ca-
sos  con  prerrogativas  que  cuestionan
de  cierto  modo  el  sistema  politico  ac-
tualmente  predominante.   En  fin,   ol:ra
cc]nsecuencia, en el ambito de lo polfti-
co,   se   relaciona  con   la  CONAIE.   El
movimiento   actual   ha  hecho   de   la
CONAIE el interlocutor mss importante,
el  representante  mss  importante  del
movimiento indfgena. Flecordemos que
en  el  82  acontece  algo  similar  con  e]
FUT  cuando  6ste  se  convierte  en  el
portavoz de los sectores populares ur-
banos. En el caso qtle ahora nos ocupa-
mos, la CONAIE, a trav6s de un acto de
movilizaci6n, ha logrado algo similar. La
propiapoblaci6nindfgena,conesteacto,
ha tomado  conciencia de  si.  Una vez
mas]  los  actos  colectivos,  Ia  acci6n,
tienden a favorecer, mss de lo que uno
se jmagina, la constituci6n de identida-
des  colectivas  y  de  proyectos  colecti-
vos,  una definici6n de sf ante  la socie-
dad.  En  este  caso,  para  la  poblaci6n
indigena, este levantamiento le ha per-
mitido  reen5onrrarse, `de  cierto  modo,
consigo mismo como parte de una gran
poblaci6n indfgena.  El  aislamiento an-
terior  no  le  permit fa tomar  conciencia

NOTAS

1.     Esta  organizaci6n   es   el   sector
campesino  de 'la  central  sindical
C.T.E. (Confederaci6n de Trabaja-
dares  del   Ecuador)   afiliada  a  la
internacional comunista que toma
ese  nombre  no  por  un  reconoci-
miento   al   problema   6tnico   sino
porque, claramente, en ]os aF`os de'    su formaci6n  (1946), el t6rmino in-

dio  era  sin6nimo  de. campesino,
una condici6n de clase.

2.      En laprovinciadeTungurahuayen
particular en la ciudad de Ambato.

3.     La  CONAIE  fue  fundada  en   no-
> viembre  de  1986 y  reaorupa  a  la

gran  mayoria de los indigenas de
todo el pats.

4.     Las propuestas de la coNAIEque
se  conoceran  como  "Los  16  pun-
tos". Ver en esta misma revista.

sobre esto. Igualmente, el levantamien-
to hafavorecido el encontrarse que-esta
construyendo o dispone de elementos
de  un  discurso  propio,  de  un  discurso
estatal o nacional utomo quieren mu-
chos-.   En  todo  caso,  la  CONAIE,
convirti6ndose en portavoz, en contra-
partedelestado,tiendeaconvertirseen
representante de la poblaci6n nacional.`
Pero,   ademas,  en  competencia  con
ciertos sindjcatos rurales, se encuentra
precisamente en laLposibilidad de con-
vertirseengraninterlocutordelconjunto
de la sociedad rural.

En  resumen,  he  tratado  de  indicar
c6moestegranmovimientb,estaacci6n
colectiva  de  protesta  de  la _poblaci6n
indfgena,   se  encuentra  en   realidad
catalizando  una serie de cambios  es-
tructurales  que  ha  vivido  la  sociedad
ecuatoriana, desde los afros 60, con los
cambios  a  nivel  local;  y  en  particular,
c6mo  la  organizaci6n  nacional  ha  lo-
grado  una  movilizaci6n  gracias  a esta
relaci6n estrecha con los nuevos entes
delpoderlocal,queserianlosCabildos,
los  nuevos organizadores de  la pobla-
ci6n rural, de la poblaci6n indfgena, en
particular. A.su vez, tambi6n estoy indi-
cando c6mo el catalizador inflaci6n nos
indica que hemos llegado a un t6rmino
con   los  procesos  de   modernizaci6n
anterior,   en  particular° con   eL  perrodo
petrolero  y  la  llegada  de  la  crisis.  En
sintesis-, he {ratado de indicar c6mo im
acto colectivo cristaliza y expresa una

5.     Siendo  el  mas importante y raz6n
primera de la ocupaci6n de la igle-
sia,  la resoluci6n de "70 conflictos
de  Tierra"  y  el  ulterior  apoyo,  por
parte de los ocupantes, a las pro-
puestas de la CONAIE:

6.     Personeros del go.bierno con`side-
raronquelaocupaci6ndelajglesia
primero y lllego, d6 las carreteras,^      eran   actividades   de   "agitadores

profesionales  infiltrados" en  la po-
blaci6n indigena y de partidos po-
Iiticos  de  oposici6n  que  querfan
obtener votos  en  esta  poblaci6n.
(ct. EI Comercio,` Hoy, UItimas No-
f/.cv`as del 5 de junio de  1990).

7.     EIArzobispodeQuito,elobispode
Riobamba  y   la   Hermana   Elsie
Monge de la Comisi6n Ecum6nica
de los Derechos Humanos.

serie de cambios socia!es y estructura-
Ies, pero es-la coyuntura .econ6mica y
polfticalaqueexplicaestaefervescencia
colectiva.

Conclusi6n

Losactosdeprotestaaparecencomo
un rechazo .a los efectos de la crisis, en
partieular  al  fen6meno   inflacionario.
Fueron         accion es        colectivas
mayoritariamente ` realizadas  por  indf-
genas campesinos y  muy secundaria-
mente par ctros sectores rurales. Des-
de su inicio fueron tambi6n Lln rechazo
a la discriminaci6n 6tnica y un ptoceso
de  afirmaci6n  social  de  la  poblaci6n
indigena. El acto de rechazo y de des-
contentof,uepropuestoycanalizadopor
la CONAIE lo que le ha otorgado mayor
organicidadalaexpresi6ncolectivarural.
Lehapermitidoserahoralainterlocutora
del sector indfgena i rente al gobiernQ y
a la sociedad.  Los  actos  de  protesta
mss bien espontaneos han sido.cana-
lizados  hacia Tuna negociaci6n  con  el
gobierno scibre aspectos de tierra y de
modo  secundario  hasta  ahora,  sobre
aspectos propios a la dim ensi6n 6tnica.
Pero las acciones reve!an cambiQs so-
ciales y politicos importantes en .Ia po-
blaci6n  indfgena,  en  particular con  las
transformaciones al nivel del  poder lo-
Gal  y  su  relaci6n con  la  organizaci6n.
Todo eHo redefine el espacio 6tnico en
la sociedad ecuatoriana.

8.     Constatemos  que  otras  propues-
tas de mediaci6n no funcionaron.

9.      Ellunes4dejunio.
10.   El martes 5 de juniQ.
11..   Ver, porejemplo, E/Oomerc/.odel4

` de jtlnio y del 5.de junio.

12,   Sera`el  caso  de  Tigt]a con  la  ha-
cienda de Flodriguez Lara, ex-pre-
sidente militar del Ecuador. Se trata
de  iina ocupaci6n temporal,  cuyo
objetivo es la presi6n por la venta
de la tierra a los indfgenas (entre-a      vistas alos actoresde los hechos).

El   de   la   Hacienda  Charr6n   en
Chunchi;  la prensa dio varias veLr-
siones sobre este caso en particu-
Iarsobrelosvejamenesytratodado
a los propietaribs, ver, por ejemplo,
los  peri6d[cos:  E/ Oomerci.o,  5 de
junio, E/ re/6grafo, 6 de junio; Ex-
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ira,  6 de junio; fJoy,  6 de junio.  El
tercer  caso  es  el  de  la  hacienda
lrumina, en Ambuqui, en la provin-
c;ia de lmabarura: E/Comers/.a, 6 de
junio. No disponemos adn de otros
datosparaestosdostiltimoscasos.

13.   Me   refiero  a  los   manifiestos  de
la   Asociaci6n   de   Prodilctores
Agropecuarios        del        Norte
(ASOPPAN);   Ia   Camara  de   la
Agricultura de  la  I Zona;  Ia  Fede-
raci6n de Ganaderos del Ecuadory
las Camaras de la Producci6n, pu-
blicados  en  los  peri6dicos,  vg.  E/
Cor7}ero/.o, 7,  8, y  12 de junio. Ver
Anexo  11.

14.   En "cumplimiento de claras dispo-
siciones de ]a Ley y de no hacerlo
responsabilizamos  a  usted  de  ]o
que pueda ocurrir si nos veriamos
eT\ al oaso de adoptar par nuestra
propia cuenta la defensa de la pro-
piedad privaed',  sehala  el  man.i-
fiesto de la Camara de la Agricultu-
ra de  la  I Zona,  del 5  de.junio.  E/
Comers/.a, 8 de junio de 1990.

15.   'JEI  gobierno  esta en  la ob]igaci6n
de  detener  a  los  responsables  y
expulsar del pals a los extranjeros
sediciosos. Mientras tanto a fin de
precautelar la paz y la tranquilidad
ciudadanas  debe  aplicarse  inme-
diatamente  la Ley  de  Seguridad
Nacional  en  las  zonas  afectadas
por las conmoci6n  interna".  Mani-
fiesto de  Las Camaras de  la Pro-
ducci6ndel8dejunio,E/Comenc/.a,
12 de junio.

16.   Pemitido  de  ASOPF}AN,   E/  Oo-
merct.o,  7 de junio de  1990.  Igual-
mente la federaci6n de ganaderos
seiiala: ". „ la inm ediata adaptaci6n
de  mss  medidas que  la Constitu-
ci6n y Leyes contemplan  para los
casos de conmoci6n intema advir-
tiendo  que  una  grave  y  culpable
omisi6n en este aspecto, llevara a
responsabilizar al`sefior Presiden-
te  de la F]eptiblica por las fatales
consecuencias  que  pudiera  deri-

.   va\rse".  EI Comercio, 7 de .iuriio.
17.   Las  Camaras  de   la  Producci6n,

"(repudian   y   denuncian)   como

antipatri6ticas y peljgrosas para la
soberania del Estado las proclama
divisionistas  que  pretenden  rom-
per  la  unidad  de  la  nacionalidad
ecuatoriana     reemplazando[a
por  un  dif usa  concepto  de   plu-

rinacionalidad..." E/ Oomero/.o,12
de octubre de 1990.

18.   Tomamos cQmo ejemplo la decla-
raci6n  de  ASOPFIAN  "...Ias  inva-
sfones... sus actores intelectuales
son    conocidos    politiqueros,
profesionales    desaprensivos
especuladores de tierras y sus au-
tores  materiales  son, campesinos
engafiados, acompajiados de agi-
tadores y resentidos sociales inte-
grantes de c6lulas de guerrilleros
en  formaci6n,  todos  los  cuales
cumplen consignas de tendencias
extremistas  nacionales  o  intema-
cionales...".

19.   En provincias el apoyo de amplios
sectores de la poblaci6n urbana ha
sido notorio, al igual que el de orga-
nizaci6nes de promoci6n y de de-
sarrollo.  Sefialemos,   ademas,   la
ocupaci6nenGuayaquildelaiglesia
de San Francisco, el .5 'de junic), en
apoyo   a   los   16Lpuntos   de   la

.     CONAIE,  realizado  por  campesi-
nos del litoral. el "Comit6 Ecol6gico
de la Escuela Superior. Polit6cnica
de[ Guayas",. "representantes de la

.     Comisi6n de Derechos Humanos"

y el "movimiento 500 afros de resis-
tencia indfgena" (cf. Exfra, 6 de ju-
n.io., EI Unjverso, 6 de ]un.io., EI Co-

.     mere/.o,  7  de  junio  de  1990).  En
Quito, el 6 de junio, miembros de la
"Coordinadora de derechos huma-

nos" de. organizaciones cristianas,
barria[es y estudiantiles realizaron
la ocupaci6n de la Vicepresidencia
del  Congreso  y se declararon  en
"ayunoindefinido"endefensadela

vida y de los derechos de las na-
cionalidades  indfgenas.  Al  paso,
constatemos algo revelador de los
comportamientos del contexto ac-
tual: que esta toma se realiza, se-
gdn  la  prensa,  acompaiiada  de
canticos religiosos. (cf E/ Un/.verso,
7 de junio; E/ Oomerc/.o, 8 de junio).

20.  ,`Me   refiero,   en  particular,   a   una
declaraci6n  de  la,central  sindical
CEDOCUT (Central de Organiza-
clones Clasistas Unitarias de Tra-
bajadores) con.su filial en el sector
rural  FENOC-I,  y  aunque  tardia-
mente,  a  una  declaraci6n  de  un
diputado del Partido Comunista, Ft.
Maug6 (7 de junio).

21.   Verporejemplo (lapendltimanota)
los   participes  de   las   acciones

mencionadas  en  las  ocupaciones
de apoyo.

22.   "Cuando  mss  necesi{amos  de  la
unidad  nacional,  agitadores  irres-
ponsablesestanmanipulandoalos`
indfgenas  de  la  Sierra,  para  que
cometan  actos  de  violencia  que
cons.piran contra el avance econ6-
mico  del   Ecuador  y  sob+e  todo
contra  la  provisi6n  de  alimentos
para  las  ciudades  del  pats  ...En
500  afros  ninguna  administraci6n
ha  hecho tanto  para  resolver  los
problemas  de   las  comunidades
aborigenes como se ha hecho en
migobierno.Encincosiglos,ningon
gobierno les hatratado como seres
humarios, como ecuatorianos con

•     .  Ios  mismos derechos  y obligacio-

nes, como se lo esta hacienda en la
actualidad",   declaraciones  de
F3odrigo   Borja,   Presidente   del
Ecuador,cf4aHora,7dejunio;fJoy,
7 de junio; E/ Un/.verso, 7 de junio;
EJ Comercio, 7 de .|un-lo.

23.   El  diario  E/ Oomero/.o y  diversos
r      peri6dicosprovincialestienevarios

editoriales  y  comentarios  de]  g6-
nero.  Pero sabre todo  hemos  en-
contrado estos juicios en los habi-
tantes de los pueblos.

24.  cf, s6lo a modo de ejemplo, E/ Co-
mere/.o,12 de junio, "el poncho es
mestizo"  y  la  declaraci6n  de  los
ganaderos:  "Declara  su  fe  en  ]a
dnica nacionalidad constitutiva de
la  F}ept]blica del  Ecuador,  nacida
del grandioso  crisol  del  mestizaje
hispano  americano,  del cual todo
ecuatoriano  debe  enorgullecerse,
aglutinando asi la diversidad en la
unidad" Cf Anexo 11.

25.   La descripci6n hecha por la revista
Punfo de V/.sfa, en su Ng 421 del 11
de  junio,  sobre  el  Cotopaxi,   `uLa
sublevaci6n  de  los  cabildos",  nos
ha  parecido  bastante  apegada  a
los hechos recogidos par nosotros
mismos.

26.   Entre` !os participantes sobresalie-
ron miembros de ECUAF}UNAF]l y
de  la  CEDOCUT,  pero  estaban
igualmente miembros de diversas
organizaciones que  no son  nece-
sariamente miembros de organiza-

.   clones nacionales.
27.   Se tratade un recurso de lenguaje

paraloqueerit6rminosdeDurkheim
se dirfa "solidaridad mecanica".
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