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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 
ESCUELA DE SOCIOLOGIA 

DECANO DE LA FACULTAD: Dr. Cesar Munoz Llerena. 

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE SOCIOLOGIA: 
Lie. Alejandro Moreano. 

lnstituciones Asociadas: 
CEPLAES, CIESE, 
CIUDAD, FLACSO 

REVISTA CIENCIAS SOCIALES 

Revista Trimestral 

PRECIOS: Ejemplar inico 120 sucres 
Nimero doble 150 sucres 

® 

SUSCRIPCION ANUAL (cuatro ejemplares): 
Ecuador . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 sucres 
Europa, Canada, Mexico y 
Centroamerica 
Sudamerica 

** Correo Aereo 
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30 US D6lares 
2 5 US D6lares 

Biblioteca de la Escuela de Sociologia, 
U niversidad Central del Ecuador, 
Ciudad Universitaria, Quito - Ecuador. 

SUSCRIPCIONES: CEPLAES, Cordero 654, Of. 503, 
Quito - Ecuador. Telefono 543.417 

PUBLICIDAD Y AVISOS: CIESE, Whimper 1027, 
Quito - Ecuador, Tel&fono 525.935 

4 j 

4 j 

DIAGRAMACION Y ARMADO: CIUDAD, Alejandro 
Valdez 409, Quito - Ecuador, Telefono 523.647 

COMUNICACIONES al DIRECTOR: Villalengua 1410, 
Quito - Ecuador. · 
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DIRECTOR: Rafael Quintero 

CONSEJO EDITORIAL: Gonzalo Abad, Iliana Almeida, 
Barriga, Alfredo Castillo, Diego Carrion, Agustin 

Martha de Diago, Esteban del Campo, Manuel 
Bolivar Echeverria, Daniel Granda, Andres 

Guerrero, Nicanor Jacome, Ana Jusid, Juan Maiguasha, 

Pablo Marinez, Enzo Mella, Alejandro Moreano, Segundo 
Moreno, Ruth Moya, Gonzalo Muiioz, Miguel Murmis, 
Lautaro Ojeda, Oswaldo Barsky, Simon Pachano, 
Francois Perus, Arturo Roig, America Ruiz, Napoleon 

Saltos, Dora Sinchez, Cesar Verduga. 

Luis 
Cueva, 
Chiriboga, 

Eduardo Archetti (Pafses Escan 
(Cuba), Luis Borchies (Sue 

Ossandon (Peri), CESEDE (Francia), 

(Chile), Daniel Camacho (Costa Rica), 

Posas (Honduras), Percy R. Vega (Guatemala), 
Leis (Panama), Angel Quintero (Puerto Rico), 

Virgilio Godoy y Reyes (Nicaragua), Jean Casimir 
(Trinidad-Tobago), Cary Hactor (Canada), Milagros 
Naval G. (Madrid), Clovis Moura (Sao Paulo), Jeannette 
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El objetivo de este trabajo es examinar al 
gunos aspectos del complejo proceso par el 
cual un grupo de campesinos ind igenas de la· 
Sierra Ecuatoriana esti siendo incorporado a 
una economia capitalista dependiente, 

Como una justificable reacci6n contra los 
pasados intentos de explicar el rol de los cam 
pesinos en el proceso de cambio exclusivamen 
te en terminos ideologicos (v.g., el 'sindrome 

encogido' de Erasmus, o la 'imagen del bien li 

mitado' de Foster), algunos estudios Marx istas 

recientes sobre campesinado (Cf. Cliffe 1977; 
Raikes 1978; Scott 1976; Ennew, Hirst y Tri 
be 1977), han enfatizado los aspectos econ6- 
micos de la interdependencia entre los modos 
capitalista y no-capitalistas de producci6n. 
Sin embargo, un analisis Marxista que trate de 
poner de manifiesto tanto los ininterrumpidos 
esfuerzos de las clases domirantes por mante 

ner y reproducir su dominaci6n, como la con 
ciencia que los campesinos poseen de su situa 

cion, debe tambien tomar en consideracion las 

practicas pol iticas, religiosas, jur id icas e ideo 
l 6gicas. Es a traves de estudios hist6ricos yet 
nogrificos de procesos espec {ficos de articula 
ci6n econ6mica e ideolgica del capitalismo 
con relaciones sociales pre-capitalistas, como 

podremos tener una mejor comprension del 
caracter de las formaciones sociales del Tercer 
Mundo. 

Es necesario hacer una observacion preli 
minar sobre el titulo de este trabajo. Siempre 

que Capitalismo y Protestantismo se mencio- 

nan juntas viene a la mente la tesis de Weber 
( 1958) sobre la importancia que tuvo el Pro 
testantismo ascetico en la determinacion de 

las motivaciones individuales y en la legitima 

cion de la conducta de una burguesia empresa 

rial al comienzo del desarrollo del capitalismo. 
A raiz de que en este caso de Ecuador se trata 
por una parte de campesinos, y por otra de un 
capita lismo avanzado, no es la intenci6n de es 
te trabajo entrar en la bisqueda de un equiva 

lente al "empresario ascetico" en el medio de 

las Andes rurales. Sin embargo, el problema 
de la relaci6n entre ideas rel igiosas e intereses 
econ6micos no puede ser f&cilmente descarta 

do. Weber mismo se cuid6 de hacer notar que 
''n inguna etica economica ha sido nunca deter 
minada exclusivamente por la religi6n (1969: 
268). Mas ain, Weber afirma que: 

"La determinacion religiosa de la conduc 
ta de vida es, sin embargo, s6Io uno -noten 
esto-- solo uno de los determinantes de la eti 
ca econ6mica. Por supuesto, la forma de vida 
determinada rel igiosamente esti, a su vez, pro 
fundamente influida por factores economicos 
y politicos que operan dentro de l imites geo 
grificos, politicos, sociales y nacionales espe 
cfficos". (Ibid.). 

Esta recomendaci6n de espicificidad histo 
rica, conjuntamente con la observaci6n de We 
ber de que ya en el siglo XIX el capitalismo 

triunfante tenia una vida propia independien 
te de sus raices asceticas, sugieren que debe 
mos investigar aquellas pricticas ideologicas 

que mantienen vivo al capitalismo avanzado 
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de hoy d fa, especialmente en las areas rurales 
de paises en desarrollo. Ciertamente, este no 

es un problema que Weber tuviese en cuenta. 

Mis ain, debido a que Weber estaba inte 

resado principalmente en la conducta de vida 
de aquellos estratos sociales que habian influi 
do considerablemente en "la etica prictica de 

sus respectivas religiones" (Ibid.) raramente se 
ocupa de examinar la religion de los campesi 

nos. Weber t iende a considerar al campesino 

-de la misma manera que lo hacen las grandes 
tradiciones religiosas- como sospechoso en 

terminos de religion, como un paganus (1968, 

Vol. 2: 470-71 ). Una de sus escasas observa 
ciones sobre la religiosidad campesina aparece 

en La Psicologfa Social de las Religiones Mun 

diales como sigue: 

"Los campesinos han estado predispues 
tos favorablemente hacia la magia. Toda su 
existencia econ6mica ha estado confinada es 
pecificamente a la naturaleza y los ha hecho 
depend ientes de fuerzas elementales. Ellos 
creen facilmente en una brujeria efectiva diri 
gida contra los espiritus que gobiernan sabre, 
o a traves de fuerzas naturales, o creen que 
pueden simplemente comprar la benevolencia 
divina. S6Io tremendas transformaciones de 
su orientaci6n de vida han logrado arrancarlos 
de esta forma universal y primitiva de religiosi 
dad". (1969: 283). 

Aunque es posible dudar de la ''universali 
dad'' de esta caracterizaci6n de la religiosidad 
campesina, es cierto que representa una des 
cripcion correcta de algunos de las rasgos del 
Catolicismo popular de los campesinos Andi 
nos. Cuando Weber habla de los campesinos 
en relaci6n al Protestantismo, considera que 
estos han sido inspirados por la nueva doctri 

na de la Reforma primeramente porque quie 
ren liberarse del pago de aquella formas de 
renta en trabajo que no estaban just if icadas 
por la Biblia ( 1968, Vol. 3: 1196). Weber 

siempre sospecho de que los campesinos fue 
sen capaces de adherirse a movimientos reli 

giosos caracterizados por una etica racional 
(1968, Vol. 2: 469). Sin embargo, en la actua 

lidad nos enfrentamos con el problema de mi 
les de campesinos Andinos que se han conver 
tido a formas del Protestantismo evangelico 

que son ''racionales'' en los terminos usados 
por Weber. ZPodr {a considerarse que la pene 
tracion del capitalismo en el campo constituya 

esta ''tremenda transformaci6n '' en la forma 
de vida de los campesinos que Weber conside 
r6 como la causa principal del cambio religio 

so del campesinado? Como podemos expli 

car este proceso en relaci6n a los intentos del 
capitalismo de establecer su hegemonia ideo 

logica en las areas rurales de aquellos paises 
donde pasadas tradiciones ideologicas todavia 
forman parte de la dinimica de las pricticas 

cotidianas? Obviamente, no dispongo de res 
puestas def initivas a est as preguntas. Este tra 

bajo solo intentari ofrecer ciertas observacio 

nes preliminares. 

En arios recientes, la literatura sabre cam ... 
pesinado en sociedades complejas, ha tratado 
extensamente con el problema de la naturale 
za de la articulacion del capitalismo con mo 
dos de produccion no-capitalistas. ? Varios 

autores (Cf. Bradby 1975; Cliffe 1977; Laclau 
1971; Long 1978; Meillassoux 1972; Rose 

berry 1976) parecen estar de acuerdo en que 
la expansion capitalista y su penetracion en las 

areas rurales del Tercer Mundo, no ha sido uni 
versalmente exitosa ni tampoco un proceso 
sin obsticulos o irreversible, sino que mis bien 

ha sido una convergencia de fuerzas contradic 
torias. Formas complejas de articulaci6n, que 
implican conjuntamente persistencia y cambio, 
reflejan una dial&ctica continua entre el capi- · 

tal ismo y formas social es anteriores. La for 
maci6n de nuevas clases, la desintegracion de - 

otras, y el conflicto de clas.es son elementos 
importantes en este proceso. Todos estos ele 
mentos pueden ser mod if icados por los cam- 
b ios ocasionados por el capitalismo, asi como 

tambien por la din&mica especifica de las for 

maciones sociales preexistentes. 

En el caso de America Latina, Quijano 
( 1974: 394) considera que la combinaci6n de 
un capitalismo metropolitano impuesto y las 
relaciones pre-capitalistas, tienen lugar bajo la 

hegemon(a del primero. En consecuencia, las 
relaciones de produccion anteriores no simple- 
mente "persisten" o ''sobreviven'', sino que 
asumen continuamente nuevas funciones y ca- 



racter fsticas dentro de la totalidad (Ibid.; 396, 
401). Esencialmente, Roseberry hace el mis 
mo argumento cuando sugiere que en el proce 
so de articulaci6n, ''mientras la forma pre-capi 

talista es mantenida, su base habra cambiado'' 
(1976: 4 7 enfasis en el original). 

A'in mas, la evidencia sobre Ecuador y so 

bre Per'i (vease Smith 1979; Long 1978) pare 

ce confirmar el argumento de Quijano de que 
algunas formas pre-capitalistas, tales como el 
pequerio comercio en bienes y servicios, la 

I • 
producci6n artesanal, y la agricultura campesi 

na, estan en realidad expandiendose para cons , 
tituir lo que Quijano llama el ''polo marginal 
de la econom fa" (Ibid.: 405). Esto significa 

que, debido a su nuevo modo de articulaci6n 
con ta estructura econ6mica global, estos sec 

tores no-capitalistas pueden expandirse, pero 
tam bien contraerse, debido a que pueden per 
der ficilmente el control de las factores de 
producci6n y de los mercados. Otros autores 
han serialado que los trabajadores de estos sec 
tores pueden tambien beneficiar al capitalismo 

al constituir una reserva de mano de obra ba 
rata (Meillassoux 1972: 103) o contribuyendo 
de varias maneras a abaratar el costo de repro 
ducci6n de la mano de· obra urbana (Wolpe 
1972: 252). En relaci6n a la dinamica interna 

de estos sectores, Long (1978: 188) ha sefiala 

do que debemos examinar mas de cerca su di 
ferenciaci6n interna y las d iferentes estrategias 
(econ6micas y culturales) por las cuales estos 
sectores promueven su propia reproduccion. 

Este complejo de interrelaciones entre di 
ferentes modos de produccion, es tambien evi 

dente en el caso que estamos tratando. Es por 
esto q ue nos parece conveniente adoptar el en 
foque te6rico que considera que en los distin 
tos per(odos de su desarrollo, el capitalismo 

hace demandas (v. g. mano de obra, materias 
primas, etc.) bien diferentes, de los modos no 
capitalistas. 9 Bradby sugiere que, ''como esta 
teoria no asume ni una destrucci6n total de 
parte del capitalismo, ni tampoco una tenden 
cia general a la preservacion de los modos de 
prod uccion precapitalistas, la tarea del analisis 

consistira en descubrir, en casos especificos, 
cuales son las condiciones hist6ricas que llevan 
a una oa otra de estas tendencias" (1975: 129). 

3 
Cuando el capitalismo se expande y pene 

tra en las areas rurales, las clases dominantes 

tratarin de establecer las formas politicas, le 
gales e ideologicas necesarias para su funciona 
miento y estabilidad. En este proceso, las cla 

ses dominantes se enfrentarin con pricticas 

ideologicas que se originaron en relaciones so 
ciales ahora subordinadas al capitalismo. Para 
explicar esta situacion, resulta itil introducir 
el concepto de ''articulaci6n ideol6gica'', 4 pa 
ra asf evitar conceptos estiticos como ''sobre 

vivencias" o ''persistencia de la tradici6n''. El 
concepto de ''articulaci6n ideol6gica'' puede 
permitir un anilisis historico y dinamico por 

que por un lado, no asume -como lo hizo la 
teoria clisica de la modernizacion-- que la 

desaparicion de pricticas ideologicas no-capita 

listas constituye una precondici6n de la mo 
dern izacion y, por otro, tampoco supone la vi 
sion optimista de Marx en el Manifiesto Comu 
nista de que "siempre que la burguesia ha con 
seguido imponerse, ha puesto fin a todas las 
id ii icas relaciones feudales y patriarcales" 

( 1969; Vo I. 1: 111 ) • 

La evidencia para Ecuador demuestra que 
el capitalismo todavia no ha logrado incorpo 
rar satisfactoriamente, ni ha eliminado de ma 
nera efectiva todas las pricticas ideologicas 
pre-capitalistas y, ain mis, si algunos grupos 

natives logran tener exito en sus luchas de rei 
vincaci6n, tal vez el capitalismo no logre nun 
ca incorporar o eliminar totalmente estas pric 

ticas. 5 

Ademas, puede argumentarse que el capi 
talismo es capaz de consolidarse sin necesidad 
de eliminar todas estas pricticas ideologicas. 

Las clases dominantes pueden incorporar algu 
nas de ellas, o pueden tratar de eliminar s61o 
aquellas que de alguna manera obstaculicen o 
pongan en peligro la estabilidad y la expansion 
de su poder hegemonico. Como ya ha sido se 
rialado por Raymond Williams: 

''u na hegemonia vivida es siempre un pro 
ceso ... no ex iste solo pasivarente como una 
forma de dominaci6n. Tiene que ser conti 
nuamente renovada, recreada, defendida y 
modificada. Tambien es continuamente resis 
tida, limitada, alterada y desafiada por presio 
nes que estin fuera de su control (1977: 112). 
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La hegemonia no se establece ni se man 

tiene sin confl ictos y reajustes entre clases, gru 
pos etn icos y otros grupos sociales, que es 
donde se origin an las ideolog (as alternativas o 
de oposicion. 

Esto es verdad, particularmente, en el ca 
so de las formaciones sociales Andinas, donde 
sucesivos colonialismos ( Inca, Espanol, Nortea 
mericano) han generado d if erentes n iveles de 
practicas ideol6gicas basadas en significados y 
principios a veces bastante contradictorios. Si, 
como hemos serialado anteriormente, las rela 
ciones sociales de modos de producci6n pre 
capitalist as estin siendo articuladas con el ca 
pitalismo en formas mas o menos contradicto 
rias, las ideologias tienen que designar las com 
plejidades de estas relaciones en las practicas 
concientes de las distintas personas que las vi 
ven. 

Mas especificamente, la intencion de este 

trabajo es explicar como discursos jur idicos y 

politicos burgueses, asi como el nuevo Protes 
tantismo de las campesinos, se articulan con 
practicas ideologicas (v.g. racismo, paternalis 

mo) generadas en relaciones· sociales anterio 
res, y c6mo esta articulacion ayuda a dar for 
ma tanto a las practicas de dominaci6n de las 
clases dominantes como a la conciencia et 
nica y de clase de los campesinos. Tambien 

puede argumentarse que un anilisis de las for 

mas que toma esta articulacion ideol6gica en 
distintos per iodos historicos puede ayudarnos 

a entender las alianzas de los campesinos con 
otras clases y la naturaleza de las confronta 
ciones de clase. 

La region de Colta 

La poblaci6n campesina a que se refiere 
este trabajo vive en Colta, en la provincia de 
Chimborazo. Esta region comprende varias 

comunidades de ind igenas de habla Quichua 
que estan localizadas en las cercanias de la 
laguna de Colta, y en las tierras mas altas que 
conducen hasta el paramo. 

La transf ormaci6n del sistema de hacien 
da tradicional en esta area -coma en otras- 
comenz6 a hacerse realidad despues de la pri 

mera Ley de Reforma Agraria de 1964 y de la 
abolicion de los precarismos en 1970, y lue 

go de que la nueva Ley de Reforma Agraria 

de 1973 elimino la renta en trabajo y otorgo 
a las campesinos los titulos legales de sus par 
celas. El resto de las tierras de hacienda fue 
vendida a las familias campesinas individual 

mente. En la actualidad, los campesinos de 
Calta son pequerios productores independien 
tes. Complementan la agricultura con la cr ia 

de ovejas, cerdos y ganado en pequefia escala 
para disponer de una fuente de ingresos en e 
fectivo. Debido a la altura (cerca de 3.000 
metros a la altura del lago, hasta cerca de 
4,000 en el paramo) y a la erosion del suelo , 
la producci6n agricola se reduce a cebada, pa 
pas, habas, quinua, cebolla, oca, melloco y 
mashua. A menos de que haya una mala co- 
secha, parte de estos productos se venden re 
gularmente en las mercados locales, principal 
mente en el de R iobamba. 

La tierra que bordea al Iago es de propie 
dad comunal y es utilizada comunalmente pa 
ra el pastoreo de animales que son de propie 
dad familiar. La totora de la laguna es cose 
chada para utilizarla coma forraje, como com 
bustible y para el tejido de esteras que las 
familias campesinas venden en el mercado de 
A iobamba para suplementar sus ingresos. la 
mayor parte de la tierra usada para cultivo es 
ta ubicada en las colinas que ascienden hacia 
el paramo. Sin embargo, como la mayor ia 

de las campesinos And inos ( Murra 1975), las 
de Colta procuran tener acceso a otras micro 
ecologias entrando en relaciones socio-eco 

nomicas con campesinos que viven en comuni 
dades de las tierras mis altas o cerca del pai 

ramo. La principal unidad productiva es la 
familia nuclear. El trabajo adicional se obtie 
ne principalmente a traves de relaciones de 
trabajo rec(proco con parientes, compadres y, 

actualmente, mas a menudo con ''hermanos 
en Cristo". 

En los iltimos diez arios, mas o menos, la 

mayor ia de los ind igenas de Colta han sido 
convertidos al Protestantismo por la Union 

Misionera Evangelica (UME), una organizacion 

religiosa interdenominacional. A raiz de que 
los "Evangelicos" -como se llama a los indi 



genas Protestantes- no beben alcohol, 

muchos mestizos propietarios de cantinas que 

habfan logrado prosperar cuando los ind (ge 
nas ·todavia celebraban sus fiestas religiosas 
tradicionales, ahora ya no viven en el area. Un 
pequerio grupo de m isioneros ex tranjeros del 
UME vive en Majipamba, una de las comunida 
des frente a la laguna que es el centro de la 
difusion del Protestantismo en el area. Mi tra 
bajo de campo fue hecho principalmente en 

esta comunidad. Sin embargo, este trabajo 
trata de toda el area de Calta ya que las otras 
comunidades tienen caracteristicas ecol6gicas 
y socio-economicas muy semejantes a Maji 
pamba. T ados los campesinos de esta area 
se llaman a si mismos ''Ouichuas''. 

Como he discutido en otro trabajo (Mu 
ratorio, en prensa), dos facto res han sido las 
principales responsables de la penetracion e 
xitosa del Protestantismo entre los campesi 

nos de esta area de Chimborazo desde 1965: 
a) la descomposici6n de la hacienda coma un 
sistema de dominaci6n y de control de mano 
de obra, y b) el cambio en la orientacion 
ideologica de la Iglesia Cat61ica que consis 
tio, esencialmente, en un llamado a sus sacer 

dotes para que intervinieran mas directamente 

en la liberaci6n de los pobres. de las injusti 
cias sociales y economicas. Este nuevo rol de 
la Iglesia contribuy6 significativamente a soca 
var la hegemonia de la clase terrateniente que, 
desde la Colonia, habia sido legitimada par 
el Catolicismo tradicional. 

En Calta, la reforma agraria fue decisi 
va en debilitar el poder de la clase terratenien 
te y en proporcionar a los campesinos la 'li 

bertad' que resulta del acceso a la propiedad 
privada. Por otra parte, la modernizaci6n i- . 
deol6gica de la iglesia libero a los campesi 

nos del peso de su autoridad tradicional y 
les otorgo el "espacio privado" (f isico y espi 
ritual) que Lukes (1973: 144) considera co 
mo condici6n esencial para que surja el ''in 
divid ualismo religioso". Estos dos facto res 
fueron responsables en destruir la pasada opo 
sicion sistemitica al trabajo de los misioneros 

Protestantes por parte de la estructura de po 
der tradicional. 

5 
Actualmente, la dominacion ideologica 

del Catolicismo ha sido reemplazada por un 
cierto grado de "pluralismo religioso" y, en 

consecuencia, de "tolerancia", los cuales fre 
cuentemente parecen acompafiar el desarro 
llo de las relaciones sociales burguesas. Como 
Christopher Hill lo ha serialado para fa Refor 
ma en Inglaterra: 

La tolerancia religiosa, o la elecci6n del 
consumidor en materia religiosa, es el acompa 

riante natural del orden econ6mico que surge 
de la libre producci6n industrial y del libre 
comercio interno ( 1969, citado en Moore 
1971: 89). 

En Calta, la mayor fa de las campesinos 
han sido convertidos a la versi6n del Protes 

tantismo de la UME. Sin embargo, algunos 
permanecen Catolicos, mientras que otros se 
han volcado hacia las otras sectas Protestan 
tes que ahora actuan en toda la provincia. 

Aunque no se puede asumir que todos los 
campesinos de esta area estan en la misma si 

tuaci6n de clase, el faccionalismo religioso 
ha producido divisiones ideologicas dentro del 
campesinado, debilitando su unidad y, en ge 
neral, obstaculizando el desarrollo de una con 
ciencia de clase. Este asunto se discutir& mas 

adelante. Ahora me referire a las relaciones de 

produccion pre-capitalistas en la hacienda y 
a las practicas ideologicas que ayudaban a re 

producirlas. 

Hacienda, iglesia y "racismo 

aristocritico" 

• 
Hasta la decada de los 60, la economia 

campesina de Calta estaba subordinada al 
modo pre-capitalista de producci6n, domina 
do por la hacienda. La mas grande en esta re 

gion era la de Colta Monjas, originalmente de 

propiedad de una orden de religiosas. A prin 
cipios de 1900, cuando el gobierno de Eloy 
Alfaro confisc6 algunas propiedades de la i 
glesia, Calta Monjas paso a ser administrada 
por la Junta Central de Asistencia Social, una 
organizacion estatal. La Junta, arrendaba la 
hacienda a terratenientes part iculares quienes 
confiaban la supervision diaria de la produc 
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ci6n a administradores mestizos. Toda la ma 
no de obra era de or(gen ind (gena. 

Colta Monjas contaba con 22 familias de 
huasipungueros, Estos campesinos pagaban su 
renta en trabajo a la hacienda y trabajaban co 
mo huasicamas a cambio del derecho al usu 
fructo de sus parcelas, al pastoreo de sus ani 
males, y a la cosecha de la totora de la laguna. 
Aunque las huasipu ngueros recib (an un sala 
rio nominal de unos centavos a la semana por 
su trabajo, actualmente ellos se refieren a SU 
pasada condicion como una de "servidumbre" 

porque son concientes ·que el valor de las pro 
ductos que ellos suministraban a la hacienda, 
Y las sumas que ten fan que pagar por los ani 
mates de la hacienda que pudiesen perder 
mientras los pastoreaban, era siempre mayor 
queel salario recibido. El sistema de peona 
je par deudas los manten (a atados a la hacien 
da, mientras que el temor de perder sus parce 
las y el castigo f (sico administrado por los ma 

yordomos los manten (a en subordinaci6n. 

Desde la epoca de la Colonia, las comuni 
dades ubicadas alrededor de la hacienda Col 
ta Monjas era ''oomunidades ind igenas libres" 

con titulo legal a tierras de cultivo y de pasto 
reo. Sin embargo, estas comunidades tambien 

estaban estrechamente subordinadas a la ha 
cienda. Los administradores extraian renta en 
trabajo y en producto de las comunidades 
campesinas par todas las formas de coercion 
extra-economica, incluyendo la violencia ffsi 
ca. Culaquier 'violacion' de las tierras de ha 
cienda se convert ia en una buena excusa para 
que el administrador se apoderara de prendas 
de ropa o de animates de los ind igenas con el 
objeto de obligarles a trabajar gratis en la ha 
cienda. Para asegurarse de ese trabajo de una 
mancra mas eficiente, en 1935, el entonces a 
rrendatario se apodero de parte de las tierras 
comunales de pastoreo y privo a las comune 
ros de acceso a sus parcelas de totora. Los 
conflictos que resultaron de esa apropiacion 
ilegal por parte del terrateniente se resolvie 
ron definitivamente solo en 1978. Por un lap 
so de 43 arios parte del excedente campesino 
paso a manos de todos aquellos intermediarios 

• • • • 
mestizos que intervinieron en su resolucion. 

Tanto los campesinos libres como los hua 
sipungueros gozaban de la posesion efectiva de 
los medias de producci6n. Su excedente era 
extra (do por formas de coercion extra-econo 
mica (Cf. Marx 1962; Vol. 1: 771 ). La clase 
terrateniente tenfa el control real del Estado 
y podia hacer uso de la fuerza contra cual 
quier tipo de insubordinaci6n campesina. Las 
relaciones sociales de producci6n bajo las cua 
les los campesinos eran usados como mano de 
obra servil eran legitimados como 'naturales 

debido a la creencia -establecida desde la Co 
Ion ia- en la inferioridad racial de los ind fge 
nas. El orden social tambien estaba legitima 

do como "sagrado" por las pricticas ideolo 

gicas de la Iglesia Cat61ica, que consideraba a 
ese orden como consagrado por Dios. Estes 
dos elementos ideol6gicos fueron legalizados 
en la Constituci6n de 1830, donde los curas 
parroquiales eran nombrados guardianes lega 

les de ''la miserable raza ind igena" (Hurtado 

1977: 69). Una serie de rituales religiosos 

y seculares, tales como formas de saludo, ora 
ciones, y fiestas especificas eran usados por 
los sacerdotes, por los terratenientes, y por 

los mayordomos para simbolizar la aducida 
inferioridad y el caracter social y ritualmente 

'impuro' de los indfgenas y para inculcarles 

el poder de la ideolog(a hegemonica (vease 

Maynard 1966). 

Aunque Barnett y Silverman ( 1978) exa 

minan principalmente las practicas ideologi 

cas del capitalismo avanzado, la explicacion 

que hacen del "simbolismo de la dominaci6n 
personal", representa una buena caracteriza 

cion del tipo de dominaci6n que prevalecfa en 
la hacienda tradicional: 

Las personas que estin dominadas perso 
nalmente, estin representadas ideologicamen 
te como si fueran substancialmente incomple 
tas o defectuosas; estin representadas como si 
fueran menos que individuos completos.. • 
En la ideologia, estas substancializaciones (v.g. 
raza y sexo, que pasan por ser aspectos de 
substancia biologica) se convierten en substi 
tuibles por otras en formas especificas. Las 

fuerzas que son invocadas para justificar la 
accion (v.g. Dios, Naturaleza) tambien se con 
vierten en substituibles por otras en formas es 
pecificas (Ibid.: 42), 
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Las pr&cticas ideologicas de la hacienda 

enfatizaban la falta de dignidad personal, el 
servilismo, la sumisi6n y la dependencia por 
parte de los campesinos ind igenas, y una for 
ma de "racismo aristocritico" por parte de la 

oligarqu(a terrateniente, basado en una 
pretensi6n de superioridad generalizada sabre 
los ''inferiores''. Con esta visi6n del mundo 
los terratenientes podian justificar su poder 
no s61o sobre la mano de obra de los campesi 

nos, sino tambien sobre la totalidad de su vida 

religiosa, pol ftica y familiar. Esta era una for 
ma de dominaci6n 'feudal', en el mismo senti 

do en que Perry Anderson se refiere a una cla 

se de nobles feudales coma ''gozando de dere 
chos personales de explotacion y jurisdiccion 

sabre campesinos dependientes, consagrados 
en ley'' (1974, 6nfasis en el original). 

Los intercambios generalizados y las obli 
gaciones difusas entre supuestos ''inferiores'' 
y "superiores" constitufan la base de la ideo 
logia paternalista que servia a la clase terra 
ten iente para justificar la extracci6n forzada 
de los excedentes campesinos. Estas obliga 

ciones a traves del tiempo se cod if icaron en 
tradiciones (camaris, ofrendas, compadrazgos, 
servicios especial es) y en formas legales q ue 
contribuyeron a la reproducci6n regulada y 
ordenada de las relaciones sociales en la ha 
cienda. Este es el sentido con que Marx usa 
el termino 'tradicion' para explicar como es 

posible extraer la renta en trabajo de los pro 
ductores directos que todavia tienen acceso 
a los medias de producci6n: 

Sin embargo, es evidente que la tradicion 
debe jugar un papel dominante en aquellas 
circunstancias primitivas y poco desarrolladas 
sobre las que se basan esas relaciones sociales 
y el correspondiente modo de produccion. 
Mis aun, es claro que aqui, como siempre, el 
interes del grupo dominante de la sociedad 
es sancionar el orden existente como ley y 
establecer legalmente sus I imites a traves del 
uso y la tradici6n (1962, Vol. 3: 774-5). 

Argumentar que una cierta conceptua 
lizacion de etnicidad -racismo aristocratico- . 
constituyo la principal forma ideologica que 

se us6 para legitimar y reproducir las relacio 
nes sociales tradicionales, no implica afirmar 

que los ind fgenas aceptaron pasivamente esta 

forma especifica de legitimaci6n. La etnici 

dad fue utilizada como una ideolog(a de opo 
sici6n en varias rebeliones ind igenas ocurridas 
en Chimborazo, especialmente en los siglos 

XVIII y XIX (v&ase Moreno Yariez 1977; 353- 

70). En estos casos, el eleimento ideologico 
subversivo consisti6 en la redefinici6n que los 
ind (genas h icieron de su "tradicion", exclu 
yendo de ella todo vestigio de dominaci6n no 
ind(gena. 

En la actualidad, los campesinos de Calta 
hablan con frecuencia de su vida pasada en la 
hacienda. En estas conversaciones ellos sere 
fieren a si mismos como ''siervos'' y ''escla 
vos'' en relaci6n a los blancos y mestizos que 
controlaban sus vidas. Sus h istorias no preten 
den ser discursos ideologicos formales, sino 

que constituyen formas de conciencia practi 
ca a traves de las cuales las campesinos reviven 
y reflexionan sabre las antiguas relaciones de 
producci6n. Como experiencias concientes, 

estas relaciones han sido internalizadas como 
parte de la cultura campesina de esta area; 
una cultura que -como seriala Williams- de 
be verse ''como una dominaci6n y subordina 
cion vivida por clases determinadas'' ( 1977: 
110). En toda su tragedia y humor, estas 
reminiscencias representan una forma de con 
ciencia crftica y de lucha ideol6gica, desde el 
momenta que contribuyen a que los campesi 

nos demistifiquen los elementos ideologicos 

feudales y coloniales que todavia hoy sirven 
de base a pricticas sociales de opresion, 

Es claro que los cambios producidos por 

la reforma agraria, por los misioneros, y por la 
consolidaci6n del Estado en el area rural, re 
presentan un desafio a la dominacion tradicio 
nal. Actualmente, los campesinos "Evangeli 

cos" ejercen pricticas religiosas (Protestantis 

mo), civiles (tribunales de· justicia), politi 

cas (ciudadania, voto) y econ6micas (merca 
dos de trabajo y productos), ninguna de las 
cuales esta bajo el control directo y personal 
de los terratenientes. Es tambien claro que to 

das estas actividades estin enmarcadas en las 
pr&cticas legales, y son llevadas a cabo a traves 

de la maquinaria legal del Estado capitalista. 
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Sin embargo, muchos de los contenidos ideo 

16gicos que corresponden a las relaciones de 
produccion pre-capitalistas son incorporadas 
en las nuevas pricticas de daminaci6n burgue- 
sa. 

Penetraci6n capitalista y formas 

ideologicas de dominaci6n 

Durante la decada del 1960, Ecuador -a 
semejanza de otras pa ises de America Latina 
sufri6 considerables presiones extranjeras para 
intraducir reformas que fuesen consistentes 
con los objetivos ''desarrallistas'' de la Alianza 
para el Progreso. La reforma agraria del 64 
fue promovida, y en algunas regiones como 

Colta, tambien implementada por el Institu 

to de Reforma Agraria y Colonizacion 

( IERAC), en colaboraci6n con la Agencia In 
ternacional de Desarrollo (AID). La ideologia 

de esta reforma agarria, asi como tambien la 

de 1973, enfatizaba la ''modernizaci6n'' par 
media de ''la destrucci6n de las estructuras 
feudales'', la "productividad agricola" y la 

''justicia'' en un "Ecuador armonico" (Ley 

de Reforma Agraria). 

A pesar de que el IE RAC prometi6 com 
pensar a los terratenientes con bonos que es 
tos pod fan despues invertir en industrias, mu 
chos terratenientes de Chimborazo se opusie 
ron a cualquier forma de cambio. Al no tener 
ya acceso a la mano de obra gratis, los terrate 
nientes comenzaron a vender las tierras a los 
campesinos. Pero, en general, las dos reformas 

correspondieron a los objetivos del Estado li 
beral de establecer las relaciones capitalistas 
de producci6n en el campo. 

En otras provincias, terratenientes mas 
''modernos'' aprovecharon estos desarrollos 
(vease Barsky 1978; Murmis 1978). Desde 
1972, la participaci6n en las rentas del petr6- 
leo permitieron al Estado jugar un papel mas 
decisivo en la economia y tambien ampliar 

y modernizar su estructura burocratica 

(NACLA 1975; Verduga 1977). El Estado 
pudo asf establecer las condiciones politicas 

bajo las cuales se crea el excedente campesino 
y se transfiere a otras clases. Sin embargo, 

cuando la producci6n campesina se articula 

con el capitalism, los mecanismos de extrac 
cion del excedente se hacen mas complejos y 

dependen de una coerci6n que es, al mismo 
tiempo, econ6mica y extra-econ6mica. 

Las consecuencias de la penetracion capi 
talista en Calta pueden observarse en los cam 

bios que se producen en los roles que juegan la 
familia, el parentesco Y el Estado en las rela 
ciones de producci6n; en las formas de parti 
cipacion campesina en los mercados de traba 
jo y de productos; en las tendencias a la priva 
tizaci6n absoluta y la concentraci6n de tierra 
y en la consiguiente diferenciacion incipiente 
de clase en el campesinado. En el contexto de 
este trabajo no es posible dedicar la misma a 
tencion a todos estos aspectos. Me concentra 
re solo en aquellos que se relacionan mas di 

rectamente con el argumento central sabre ar 
ticulaci6n ideol6gica. 

J 

Acceso a la tierra y a otros medios 
de produccion 

En el area de Colta, el funcionamiento 
del I ERAC, del Ministerio de Agricultura, y 

de otras agencias que se ocupan de almacena 
miento y comercializacion de productos agri 

colas, de irrigacion, de credito y de asistencia 

teen ica constituyen una clara evidencia de es- 
. ta expansi6n de la estructura burocritica Es 
tatal. Con el objeto de lograr acceso a los me 
dias de producci6n, los campesinos de Colta 
ayudan ahora a mantener una superestructura 
de empleados piblicos, abogados y otros 

intermediaries. Ya Marx habia serialado con 

respecto al campesinado Frances del siglo 
XIX: "Por su misma naturaleza, la pequeria 
propiedad constituye una base muy apropiada 

para soportar una enorme y poderosa burocra 
cia'' ( 1963: 128). 

Aunque Marx escribi6 antes de que se de 
sarrollasen las grandes estructuras burocriti 

cas, reconoci6 el papel ideologico de la buro 
cracia, acusindola de mistificar las intereses 
privados bajo el pretexto de defender los inte 
reses ''universales'' del Estado (Cf. Avineri 

1970: 51; O'Malley 1970: iii). En la tradi 
cion Marxista es Gramsci quien elabora mas 
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expl icitamente el problema de la racionalidad 
tecnologica y burocritica como una parte in 

tegral del problema mas general de la hege 

monia burocratica burguesa. En sus notas so 

bre '' Americanismo y Fordismos", Gramsci 

se ref iere claramente a las estructuras burocra 
ticas como fuentes de dominacion ideologi 

ca que sirven para ofuscar las relaciones de cla 
se y de poder ( 1971: 277-316). 

• 

Estas funciones de mistificacion ideolo 

gica se ponen de manifiesto en las relaciones 
entre los campesinos ind igenas y la burocra 
cia mestiza del IERAC. Los ingenieros agri 

colas, los trabajadores de co mun idad y otros 
empleados del IE RAC comparten ciertas defi 

n iciones ideologicas de lo que, en esta area, 
constituye una "agricultura progresista", un · 
"adecuado manejo de la tierra", ''tecnicas mo 

dern as eficientes'' y '"formas civilizadas de , 
cooperaci6n''. Por implicacion, y a veces ex 
plicitamente, estas empleados juzgan como 
''ignarantes'', ''retr6gradas'' y "deficientes" 

todas las formas ind igenas de coaperaci6n y 
manejo de la ecologia. Estas confrontaciones 

ideol6gicas han influ (do frecuentemente en las 
formas en que tanto los campesinos coma las 
em plead os del IE RAC han interpretado los 

conflictos sabre tierras y otros asuntos agra 
rios. Un ejemplo servira para ilustrar este pun 
to. 

En una de las ex-haciendas que pas6 a 
ser administrada por el IERAC, solo despues 

de una larga huelga y de una invasi6n de tie 
rras por los campesinos, el IE RAC se vio obli 
gado a otorgarles los titulos de las parcelas tal 
como los campesinos querian y no en los ter 

minos definidos por los ingenieros. Los cam- 
s moo 

pesinos querian conservar varias pequenas par 

celas a diferentes niveles ecol6gicos; los inge 
nieros querian concentrar todas las parce 
• 

las de una familia al mismo nivel ecol6gico pa- 
ra asi "racionalizar la produccion". Los em- 

• 
pleados del IE RAC atribuyeron la causa del 
conflicto a "la actitud irracional de los campe 

sinos" de ''aferrarse a su tradicion", pero nun 
ca se les ocurrio reflex ionar sabre la posible 
16gica interna de esa tradici6n. De hecho, las 
investigaciones mas recientes de etnohistoria 
dores y antropologos en el area Andina han 
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demostrado claramente la racionalidad de la 
persisten_cia de las pricticas culturales y for 
mas de organizacion socio-economica de los 
campesinos ind igenas. Estas han representado 
formas muy eficientes de adaptacion a la eco 
logia Andina (Cf. Murra, 1975), una buena de 
fensa contra los abusos de poder por parte de 
los terratenientes (Cf. Martinez Alier, 1973), 
y una estrategia itil contra la expansion de las 
fuerzas impersonales del mercado (Cf. Alberti 
y Mayer, 1974). 

El Estado tambien trata de intervenir en 

la organizaci6n de la produccion campesina 

con diferentes medidas tales como esquemas 
de mejoramiento de tierra (que implica con- 
sumo de fertilizantes quimicos y de tecnolo 
gia agricola), credito, y programas de desarro 

llo rural. Varias agencias privadas de desarro- 
llo nacionales y extranjeras, asi como tambien 

voluntarios Europeos y Norteamericanos fre 
cuentemente colaboran muy de cerca con el 

gcbierno en estos proyectos, contribuyendo 
asi a allanar el camino para el proceso de pe 
netracion ideologica capitalista en las areas ru 
rales. El resultado mas visible de esta influen 
cia es la creciente incorporacion del campesi 

nado a las relaciones de mercado controladas 
por el capitalismo . 

Ademis, los conflictos sabre la compra y 
venta de tierras constituyen todavia una de las 
principales confrontaciones de clase entre los 
campesinos y los medianos y pequerios terra 
tenientes que todavia quedan en el area de 
Calta. · De acuerdo a la ley, todas estas tran 
sacciones deben hacerse a traves de la oficina 
del IE RAC. Supuestamente, los empleados 
del IE RAC deberian cumplir la funcion ''pi 

blica" y "manifiesta" de med iadores "neutra 

les" y ''universalistas'' entre las dos clases en 
oposicion. En realidad, el IEAAC de esta zo 
na dista mucho de ser una burocracia basada 
en principios universalistas. Toda clase de arre 
glos privados basados en paternalismos, prejui 

cios etnicos, parentesco y amistades se intro . 
ducen subrepticiamente en los contra tos sobre 

tierras para asi disirular ya la vez reforzar las 
relaciones de dominaci6n existentes. 7 

Si los campesinos deciden prot&star por 

• 
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cualquiera de estos abusos a traves de los tri 
bunales de justicia, el excedente que se les ex 
trae es aun mayor ya que se ven obligados a 

pagar todos los gastos que implique el proce 

so. Estos incluyen los honorarios de aboga 
dos, de notarios, los timbres por los papeles le 
gales, mas el costo de transporte para los abo 
gados y los empleados del IERAC cada vez 
que estos deben trasladarse de Riobamba a 

Calta en caso de que tengan que constatar in 
situ algunos aspectos de los casos en cuesti6n. 

Mis ain, en esta como en otras areas rura 

les, las ruedas de la burocracia moderna se 

mueven con el poder de las relaciones sociales 
semifeudales. Los ind igenas saben que la aten 
ci6n de las empleados y de los abogados debe 

pagarse con camaris o con regales adicionales. 
Los ind igenas proveen regularmente de hue 

vos, conejos, gallinas, papas, etc. a los aboga 
dos, autoridades piblicas, tinterillos, emplea 

dos del IE RAC, o a cualquier otra persona que 
este en una posicion, por insignificante que 

sea, de tomar una decision sobre sus casos. En 

algunas ocasiones campesinos han terminado 
pagando el doble del precio de las parcelas 
despues de tres o mas arios de tramites. 

Par un lado, la burocracia del IE RAC jue 
ga un papel importante en la funcion legitima 

dora del Estado y, al redistribuir recursos en 
tre el capital y los campesinos, puede contro 
lar cierto poder y obtener beneficios. Par otro 
lado, debido a las presiones conservadoras de 
los terratenientes y de algunos de las adminis 
tradores politicos del IE RAC, las fondos nece 
sarios para llevar a cabo las reformas no estan 
disponibles y los empleados con frecuencia se 
quejan del bajo presupuesto y del manta de 
sus salarios. Esta situacion contribuye a crear 
una ambiguedad estructural en la situacion de 

clase que los empleados del I ERAC comparten 
con otros trabajadores no-productivos en las 
empresas Estatales. Crompton y Gubbay han 

serialado que "cuanto mas ambigua es la situa 

ci6n de clase, mas importante sera el efecto de 
los factores politicos e ideol6gicos en determi 
nar la posicion global de clase ( 1977: 95-6), y 
"la conciencia, actitudes y comportamiento 
de los grupos que esten en esa situacion'' (Ibid.: 

98). 

Parece evidente que, en este casoestudia 

do, los empleados del IERAC tratan de resol 
ver esta ambigiiedad estructural aferr&ndose a 

una ideologia tnica que les sirve para justifi 

car su ''status mas alto'' (usurpaci6n de status 
en los terminos de Weber), para legitimar su 

actitud de ''superioridad'' frente al campesina 

do indigena y tambien su identificacion subje 

tiva de clase con los terratenientes y la burgue 
s(a emergente. 

La ideologia burguesa considera a los indi 
viduos coma entidades aisladas, iguales, libres, 
y abstractas, y al Estado como representando 

los intereses universales. Como Marx senal6, 
esta concepcion burguesa implica individuos 

qua han sido I iberados de los ''lazos naturales'' 
de parentesco y de otras formas personales de 
dominaci6n (1962 b). De acuerdo a Poulant 
zas, el individualismo juridico representa el 
componente dominante de la ideolog fa capita 
lista actual ·que mejor representa a los indivi 
duos coma separados de su clase, entrando en 
relaciones contractuales libres (1975: 213 • 
214). 

Al I iberar a los campesinos del trabajo 

forzado y al darles acceso a la propiedad priva 
da, el proceso politico y la reforma agraria 
han creado las condiciones por las cuales estos 
''individuos fibres'' pueden ahora defender su 
derecho a la tierra a traves de procesos legales. 
Aquellas confrontaciones entre campesinos y 
terratenientes que antes tenian lugar mediante 

relaciones de ''personalismo'' y ''patronazgo'' 
dentro de los confines de la hacienda, se han 
transformado ahora en problemas piblicos y 

legales. Para poder enfrentarlos, el campesino 
tiene que seguir las practicas rutinarias de la 
administracion burocritica. Directamente, es 

tas practicas no estin mediadas por personas 

sino por la palabra escrita y por las acciones y 
reglamentos objetivados en el expediente, to 

do esto en un idioma que, en el mejor de los 
casos, los campesinos s61o controlan oralmen 

te. Para tratar de enfrentar estas situaciones 
es que las campesinos buscan los servicios de 
los abogados. Estos se han convertido ahora 
en un intermed iario mas entre los campesinos 
Y su acceso a los medios de producci6n {tierra, 
creditos, etc.). Como la hacia el sacerdote en 
• 
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la forma de dominaci6n tradicional, los aboga 
dos monopolizan el conocimientos de lo ocul 
to y de sus rituales (Tocqueville 1945, Vol. 1: 
287) y dan consejos a las campesinos sobre Io 

que pueden y deben hacer. Al igual que las 
empleados del IE RAC, los abogados compar 

ten la definici6n tradicional de etnicidad que 
sustentan los terratenientes conservadores de 
Chimborazo. 

Como todas las pricticas sociales, las pr&c 

ticas legales operan dentro de un tiempo y un 
espacio que estin tambien estructurados ideo 

logicamente. Un ejemplo de c6mo la ideolo 
gla etnica tradicional estructura el espacio y el 
tiempo en las practicas legales burguesas servi 
ra para ilustrar mi argumento sabre articula 
cion ideologica. 

En Riobamba, dande se encuentran las 
oficinas de los abogados, el sibado es el dia 

que informalmente se reserva para los casos de 
las campesinos (porque coincide con el d (a de 
mercado). A diferencia de otros d ias de lase 
mana, cuando blancos y mestizos consultan a 
las abogados ''en privado'', los sibados las ofi 
cinas estin abarrotadas de campesinos ind ige 

nas. No hay espacio para consultas privadas. 
Cada caso particular que se consul ta entre abo- · 
gado y cl iente esta al alcance del oido de to 
dos los presentes. En la ideologia etnica trad i- 

• cional --como ya se ha serialado- los ind ige 
nas son concebidos coma personas incomple 
tas, par consiguiente, no puede existir una 
preocupacion por su privacidad, ya que la idea 
de ''privacidad'' s61o puede desarrollarse de un 
concepto previo de ''personas aut6nomas tota 
les", '"ca paces de autodesarrollo" (vease Lukes 
1973: 133 et passim). 

Un argumento similar puede hacerse con 
respecto a la estructuracion ideologica del 

tiempo. A las ind igenas siempre se los hace 
esperar par varias horas, ya veces par d ias, ali 
neados afuera de las oficinas de las abogados u 
otras oficinas piblicas. Generalmente, cual 

quier blanco o mestizo que entre no respeta la 
cola y es atendido de alguna manera. En la 
ideologia dominante su tiempo tiene el ''valor 
de mercancia' (Thompson 1967: 95). Por el 

contrario, el tiempo de los ind igenas puede 

malgastarse porque la ideologia los concibe 
coma ''haraganes'' e ''indolentes''. Los cam 
pesinos son bien concientes de esta forma de 
discriminaci6n. Ellos mismos hacen una clara 
distinci6n entre "tiempo Quichua" y ''tiempo 
mestizo''. El primero significa pasar el tiempo 

coma ''una actividad social agradable'' o tam 
bien a veces ''tiempo dado como servicio a la 

comunidad''. El segundo es un tiempo impues 

to desde arriba, que no les di posibilidad de 

elecci6n, un tiempo de dominaci6n. 

En lo que va de la d iscusi6n he tratado de 
elucidar algunas de las consecuencias de la pe 
netracion del capitalismo en Calta y el rol que 
han jugado ciertas pr&cticas ideologicas en la 

extracci6n y apropiacion del excedente de las 
campesinos. Me referire ahora a la segunda 
pregunta planteada en la introducci6n. lC6mo 
es posible entender la relaci6n entre este pro 
ceso de cambio producido por el capitalismo y 
el hecho de que muches campesinos de esta 
area sean ahora Protestantes Evangelicos? 

Protestantismo y conciencia etnica. 

Ya he mencionado la importancia que tu- 
vieron la reforma agraria y las cambios ideolo 

gicos en la iglesia Cat61ica en preparar el terre 
no para la penetraci6n del Protestantismo en 

Chimborazo. Su mayor crecimiento a comien 
zos de la decada del 70 puede explicarse, en 

parte, por el hecho de que las misioneros Nor 
teamericanos tradujeron el Nuevo Testamento 
al dialecto Quichua de la region. Sin descon 

tar el sign if icado relig ioso de este hecho, es 
obvio que su importancia rebasa los l imites de 

la religion. Dos citas servirin para ilustrar co 

mo las formas linguisticas ayudadan a estruc 
turar nuestra percepcion del mundo y se con 
vierten en la expresion concreta de ideolog (as, 
en este caso de la ideologia etnica. 

Cuando apareci6 la traducci6n del Nuevo 
Testamento, uno de los misioneros inform6 
que la reacci6n de uno de los campesinos fue 
la siguiente: ''Este es nuestro idioma. Dias 
nos esta hablando a nosotros. Realmente Dias 
quiere a los indios tanto como a los esparioles'° 

(citado en Klassen 1974: 72). En 1974, una 
comerciante mestiza me comunico su indigna 
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ci6n al ver a un indigena llevando una Biblia 
en estos terminos: "lmaginese! ahora los sal 

vajes van a poder hablar directamente con 
Dios, y en ese idioma!". 

Desde el comienzo, la estrategia de los mi 
sioneros f ue la de convertir a los ind igenas. 
Por consiguiente, cuando alcanzaron exito era 
predictible que, si alguna vez lo intentaban, 
iban a tener menos ex ito entre la poblaci6n 
blanca y mestiza. Por lo menos hasta 1979, 
en esta regi6n de Calta el Protestantismo era 
un fenomeno ind igena. 

En la versi6n popular del Catolicismo que 
profesaban los Quichuas antes de convertirse, 
usaban el culto a los santos y a la Virgen local 
coma intermediarios para llegar hasta las fuer 
zas sobrenaturales que percibian como domi 
naindoles. EI complejo de la fiesta implicaba 
ceremonias religiosas, bebidas, comidas y bai 

les rituales. A traves de un complicado siste 

ma formal de cargos diferenciados entre prios 

tes y otros patrocinantes, la fiesta constitufa 
un escenario donde toda la comunidad campe 

sina pod ia representar roles sociales, politicos 
y economicos. La redistribuci6n ceremonial 
servia para reforzar los lazos de parentesco 
real o ficticio. El objetivo mas explicito de las 
diferentes fiestas era el de ejercer presion en 
los intermediarios ante Dios para obtener be 
neficios para todo el grupo (buenas cosechas, 
lluvia, proteccion para los animales, etc.). 

Por el contrario, el Protestantismo pone 
el enfasis en una experiencia religiosa indivi 
dual. En la nueva ideologia, los intermediarios 
son considerados ''idolos sin ningun poder''. 
El individuo es ahora el principal responsable 
de su relaci6n con Dios y debe hacerse mere 
cedor de su misericordia observando una serie . 
de tabus que transformaran su cuerpo en un 

"templo puro" donde Cristo pueda morar. En 
la realidad de las pricticas cotidianas, esto ha 

resultado en la preocupacion que los Ouichuas 
Protestantes muestran ahora por el aseo perso 
'·, £or la abstencion total del tabaco y del al 

cuhl, por evitar las relaciones sexuales fuera 

del matrimonio, y nor una presentacion de si 

rnismos mis agresiva frente a los no-ind igenas. 

El autocontrol y la liberaci6n de un comporta 

miento que ahora consideran como degradan 
te constituyen las bases de u na nueva forma 
de auto-respeto y dignidad. 

Esta nueva imagen etnica significa un re 

chazo a relaciones de dominaci6n anteriores 
bajo las cuales los ind igenas eran literalmente 
tratados como ''bestias de carga" y como ''in 
frahumanos''. Tanto el enfasis en la educa 
ci6n (que comenz6 con un deseo de leer la Bi 
blia), como el enfasis en hablar correctamente 
el Ouichua (sin hispanicismos) se han converti 
do en importantes med ios por los cuales los 
campesinos Protestantes actuan su identidad 
etnica. La escolaridad es tambien un nuevo 

simbolo de prestigio, especialmente entre los 
campesinos j6venes. Ellos la consideran coma 
un instrumento que les permitiri confrontar a 
aquellos que, er el pasado, ten ian el monopo 
lio de las instituciones de creacion y manteni 

e 

miento de ideologia (medios de comunicaci6n, 
• 

educacion e interpretacion religiosa). 

Los Quichuas tambien perciben la revalo 
rizaci6n de su idioma como una forma de 
afianzar su identidad frente a blancos y mesti 

zos. La hegemonia del Espanol, establecida 
de hecho por la conquista, ha persistido porque 
las clases dominantes todavia pueden usarla 

como una forma mas de reproducir las presen 
tes relaciones de dominaci6n con respecto a la 
poblacion ind igena. El Espanol es el lenguaje 
de la burocracia, de los mercados, de la mayo 
ria de las escuelas y de las ciudades. En conse 
cuencia, para los indigenas, toda posibilidad 

de avance social y economico se ve mediada 

por su conocimiento (bueno o malo) del Espa 

riol (Muratorio 1979). 

Como he explicado en otro trabajo (Mu 

ratorio, en prensa), esta nueva forma de con 
ciencia etnica no esti desprovista de ambigue 

dades.' EI "aseo personal', "la educacion", 

''una familia unida'' y ''una personalidad em 
prendedora" son valores tambien apreciados 

por blancos y mestizos. Pero los Ouichuas no 
buscan una identidad mestiza como tal, mas 
bien ellos sienten cierto desprecio por la ma 
yoria de los mestizos, a quienes consideran 
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"groseros'" y "vulgares". Sin embargo, las 
pautas de comportamiento inspiradas por el 

Protestantismo -que son las bases de su nueva 
identidad Quichua-- pueden llevar a los indi 
genas Protestantes por el camino de la asimila 
ci6n. De cierta manera, en el contexto de la 
ideologia dominante estos razgos menciona 
dos representan la imagen de "lo que debe ser 

un indio civilizado''. Antes de seguir la discu 
si6n de este problema es necesario explicar las 
caracter isticas de la ideologia Estatal sabre et- 
nicidad. 8 

Los principios organizadores de la ideolo 
gia Estatal son "nacionalismo'' y '"desarrollo 

nacional''. Sin embargo, hasta ahora, ni go 
biernos civiles ni militares han atacado de fren- 

• 
te la dependencia del Ecuador del capitalismo 

monopolista internacional, ni tampoco la si- . 
tuaci6n de colonialismo interno de la minor fa 
blanca sobre los sectores indigenas y afro-ame 

ricanos de la poblaci6n. 

Como Vilar (1979) ha serialado para Eu 
ropa en los siglos XVIII y XIX, tambien en 

Ecuador, el vinculo entre Estado y Nacionali 
dad se desarrolla con la necesidad de la bur 
gues ia de crear un mercado nacional unificado 
y de central i zar su control sobre recurses ( es 
pecialmente petr61eo en la regi6n Amaz6nica). 
En terminos etnicos, el Estado define a todos 

los miembros de la sociedad nacional como 
"mestizos''. Al asumir que todos los ciudada 
nos tienen los mismos derechos en una socie 
dad nacional homogenea, la ideologia del mes 
tizaje niega la existencia de diferencias reales 
de clase y etn icidad. De est a manera, el Esta 
do intenta neutralizar todas las posibles ideo 
log ias de oposici6n, siguiendo pol iticas de asi 
milacion y a veces de etnocidio (Cf. Whitten 
1976, 1978: Robinson 1972). 

En varias ocasiones ceremoniales cuando 
los campesinos Evangelicos como grupo en 

frentan a las autoridades locales y nacionales, 
sus demandas por mejores caminos, mejores 
escuelas, atencion medica moderna (para aca 
bar con los curanderos indigenas), y luz elec 

tirca o agua potable, no representan una ame 
naza seria a los objetivos "modernizantes'' del 
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Estado. Mas bien, de esta manera, Los Evange 

licos aseguran a las autoridades estatales de 

que el los son "ciudadanos respetables" que 

quieren aculturarse trabajando a traves de las 
instituciones existentes. Mas aun, la presenta 

cion que los Evangelicos hacen de si mismos 

en estas ocasiones es casi una caricatura de su 
identidad cultural. Desfilan vestidos con tra 
jes "tipicos", preparan "'comida tipica'' para 

las autoridades, y les obsequian toda clase de 
''regalos tipicos". 9 Esta forma de conciencia 
etnica puede caracterizarse co:no ''conciencia 
folcl6rica alienada''. Como tal, ya ha sido in 
corporada a la ideolog ia burguesa en la forma 
de nostalgia por un exotico pasado ind igena y 
congelada en museos. Tambien ya ha sido in 

corporada al mercado capitalista porque, en 

cierta forma, se vende a los turistas como par 
te de tours que incluyen visitas a diferentes 
grupos ind igenas y a sus mercados tipicos. 

Mas aun, hasta ahora por lo menos, la 

ideologia politica de la version del Protestan 

tismo a la cual han sido convertidos los cam 
pesinos de Calta es considerablemen te conser 

vadora. Por lo general, los I (deres Protestantes 
ind igenas han demostrado un respeto casi sa 
grado por las autoridades constituidas. Por 

ejemplo, internamente en las comunidades, va 
rios campesinos han sido amonestados por los 
pastores ind igenas por haber seguido juicios a 
sus ex-patrones en casos de conflictos por tie 
rras o por pagos atrasados. Los pastores han 

interpretado estas acciones como "escindalos" 

en el sentido Biblico. Las sanciones han con 
sistido en aislar a estos campesinos de la co 
mun idad religiosa, yen prohibirles el uso de la 
estaci6n de radio local para predicar, cantar o 
saludar a sus parientes. En varios casos que 
pudimos constatar, estas sanciones no impidie 

ron que los campesinos reclamaran sus dere 

chos. Sin embargo, la amenaza de estas sancio 
nes desalienta a los campesinos que quieren lu 
char por solucionar este tipo de problemas y 
el solo hecho de que existan demuestra el con 
servadurismo politico de al menos parte de los 
Ii deres Protestantes. 

La Asociacion de Indigenas Evangelicos 

de Chimborazo (A I ECH) se constituyo en 
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1967. Agrupa a todas las iglesias nativas en la 
provincia y es la organizaci6n pol itica que los 
ind igenas Evangelicos usan para sus relaciones 

con instituciones privadas y estatales. La 

AIECH tuvo exito en obtener el derecho a la 

libertad de religion para los Evangelicos cuan 

do estos fueron perseguidos por los Cat61icos. 
La Asociacion tambien proporciona servicios 

sociales y religiosos. Sin embargo, al menos 
hasta 1978, no era una organizacion que se 
comprometiera activamente en defender los 
intereses de clase de los campesinos en rela 
ci6n a los terratenientes o al Estado. 

La cautela en poner una fecha especifica 
a est a observaci6n se just if ica al menos en rela 
ci6n a dos puntos: a) el fen6meno de la con 
version de los campesinos al Protestantismo es 

relativamente reciente y b) la penetracion del 
Protestant ismo y ciertos acontecimientos pol i 
ticos de car&cter nacional estin cambiando el 

caricter de las relaciones de clase y la acci6n 
de las organizaciones pol iticas en esta area de 
Chimborazo. Por consiguiente, las formas es 
pecificas en que la identidad etnica va a ser ac 

tuada y manipulada dependeri de las situacio 

nes concretas de contacto inter-etnico que 

emerjan de las cambiantes relaciones de pro 
ducci6n. Los campesinos ind igenas, los pro 
letarios ind igenas o los pequerios comerciantes 

ind igenas podran actuar su identidad etnica de 

maneras muy d if erentes con respecto a otras 
clases. Me referire ahora a la discusi6n del Pro 
testantismo en el contexto de las relaciones de 
clase. 

Protestantismo y clase social. 

El proceso de cambio que convirtio las an 

tiguas haciendas en minifundios no ha resulta 
do en una polarizaci6n entre una clase de cam 
pesinos ''kulaks'' y un proletariado agr icola. 
Por el contrario, los campesinos han sido ato 
mizados coma clase debido a diminutas dife 
rencias en sus parcelas y a su creciente partici 
paci6n en el mercado capitalista. Los campe 
sinos todavia defienden su acceso a la tierra 
porque reconocen que la tierra es la base de su 
supervivencia social y economica, asi como la 
de sus hijos. La continua subdivisi6n de los 

minifundios por herencia ha contribuido a 
agravar los ya serios problemas de erosion y 

del uso intensivo de la tierra. Estos problemas 

constituyen serios impedimentos para introdu 
cir mejoras agricolas y obstaculizan la acumu 
laci6n de capital. 

La penetracion del mercado capitalista de 

mercancias ha contribuido substancialmente a 
la destrucci6n de las pequerias industrias arte 
sanales familiares. Mis y mis, la reproduccion 

campesina incluye el consumo de mercancias. 
Sin embargo, la mano de obra que se ve obli 
gada a abandonar la producci6n de valores de 
uso no puede ser empleada en la produccion 
de cultivos de mercado debido a la escasez de 
tierras y a la mencionada erosi6n del suelo 
prevalecientes en esta zona. . 

Para conseguir dinero en efectivo, los cam 
pesinos limitan su propio consumo y venden 
parte de sus cosechas en los mercados locales. 
Su relaci6n con los comerciantes y prestamis 

tas los lleva a un circulo vicioso de endeuda 
miento. Para poder afrontar esta situacion de 

emprobrecimiento las familias campesinas ge 

neralmente siguen dos estrategias que estin es 

trechamente vinculadas: a) extienden sus rela 
ciones de reciprocidad con otros campesinos y 

b) mandan afuera a miembros de la familia en 
busca de trabajo asalariado o como pequerios 

comerciantes. Es en relaci6n a estas dos estra 
tegias que el Protestantism.o esti jugando un 

papel interesante. 

Cuando los indigenas de Colta eran Cato 

I icos usaban las relaciones de compadrazgo co 

mo una forma de ampliar su red de reciproci 
dad. Estas relaciones se convert ian en sagra 
das, y por consiguiente se fortalecian, princi 
palmente a traves de los sacramentos del bau 
tismo y del matrimonio. El Protestantismo ha 
el iminado el sistema tradicional de compadraz 

go pero los campesinos han logrado cambiar 
la "forra" de la tradici6n manteniendo el 
contenido. Debido a que todavia necesitan 
mano de obra extra-familiar pero carecen de 
dinero en efectivo para pagarla, ellos usan las 
relaciones de ''hermanos en Cristo" con los 

mismos contenidos economicos y sociales que 
antes tenian las relaciones entre compadres • 

• 

• 



Como antes, la confianza y la reciprocidad son 
las bases de esta nueva relaci6n. 

Una de las consecuencias mis importantes 

de la migracion estacional de los hombres 
fuera de la zona ha sido que la mayor parte 

de las tareas agr icolas queda en manos de las 
mujeres, los nirios y los ancianos. La escasez 

de mano de obra obi iga a las mujeres a esta 
blecer relaciones de reciprocidad de .trabajo 

con otras mujeres para la cosecha, y de in 
tercambio de mulas y burros para la trilla y 
transporte. Ademas, para mantener el acceso 

a otros niveles ecol6gicos, las mujeres han re 
novado o han establecido nuevos contratos 
de aparcer ia con familias que viven cerca del 
paramo. Por medio de estos contratos, las 

dos familias comparten, en un 50 por ciento, 
semillas, animales para arar, mano de obra 
y finalmente la cosecha. Cuando la gente del 
paramo baja a las comunidades se les ofrece 

alojamiento, comida y cualqu ier otra ayuda. 
A la vez, ellos frecuentemente se van I levando 
borregos para pastar en las tierras altas. Cada 
vez con mas frecuencia se busca y se conffa 

en ''hermanos en Cristo'' para estos intercam 
bios reciprocos. Varias pricticas tradiciona 

les -tales coma intercambios de comida y 
visitas ceremoniales-- continian, pero ahora 

bajo formas rituales Protestantes, tales coma 
cultos familiares y cultos entre vecinos. Estos 
tam bi en sirven para confirmar y santif icar 
las ''nuevas relaciones de parentesco'. 

La participacion de los campesinos de 
Colta en el mercado de trabajo no es princi 
palmente como proletarios. Por ejemplo, el 
70 por ciento de las migrantes de la comuni 
dad de Majipamba trabaja como vendedores 
ambulantes, vendiendo frutas, ropas, artesa 

n fas y loteria; 30 par ciento coma cargadores 
o realizando otros servicios ocasionales; y so 
lo un 5 por ciento trabaja como obreros agr f 

colas en las plantaciones de la costa. Con gran 
resistencia, algunas de las familias mas pobres 
estin comenzando a mandar a sus hijas para 

trabajar en servicio domestico o como carga 

doras en los mercados urbanos. Gran parte 
de esta poblaci6n campesina pasa entonces 
a constituir la ''mano de obra marginal' que 
ayuda a mantener el nivel de vida artificial- 
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mente alto de la burgues(a ecuatoriana, asi 

como ocurre en muchos otros paises Lati 
noamericanos (vease Stavenhagen 1978:35). 

El Protestantism0 tambien ha contribui 

do a extender la red de reciprocidad de los 
migrantes de Col ta en las grandes ciudades y 
donde quiera que el los viajen en bu sea de tra 
bajo. Generalmente pueden conseguir casa y 
comida mas barata si se hospedan con ''her 
manos''. Otros servicios urbanos que los "her 
manos'' proporcionan a los campesinos con 
sisten en hospedaje para aquellos nirios de 

Col ta que tienen la posibil idad de asistir a 

colegios secundarios en las ciudades, compa 
rila para los campesinos que necesitan ir a 

Ou ito por problemas del IE RAC o de otras 
burocracias y, mas importante ain, una co 

munidad Protestante de apoyo en la ''ciudad 
hostil''. A cambio de estos servicios, los cam 
pesinos de Calta mandan cuis, papas, cebada y 
otros productos, y cultivan las parcelas de 
aquellos que ahora viven permanentemente 
en la ciudad .. De esta manera, el sector campe 

sino de la econom fa contribuye a abaratar el 
costo de la mano de obra urbana. 

Los datos de que se dispone hasta ahora 
para esta regi6n no sugieren que el Protestan 
tismo esta directamente relacionado con una 
diferenciacion interna de la clase campesina. 

Las condiciones estructurales del area ponen 

serias limitaciones al acaparamiento de tierras 
por unos pocos o a la explotacion de mane 
de obra no--familiar. 

lo que la ideolog fa Protestante ha pro 
ducido es un cambio en las pautas de consumo 
de los campesinos. Al eliminar todas las fiestas 
y demas rituales del Catolicismo popular indi 

gena ha eliminado tambien el consumo -aho 

ra considerado ''conspicuo'- que las caracte 
rizaba (Cf. Wolf 1966: 14--15). De esta ma 
nera, ha liberado ese excedente para el con 
sumo de ciertos productos manufacturados 
(radios, casas de bloques, techos de zinc, 
bicicletas, grabadoras, etc.) cuyo mercado esta 
controlado, en su mayor ia por las multinacio 
nales. Sin embargo, la participacion diferen 

cial en un mercado de consume no constitu- 
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ye el origen de nuevas relaciones de clase. 

Estos bienes de consume representan 
s(mbolos de '"progreso" y ''modernidad'' 
que no son exclusives de los Protestantes sino 
el producto de la sociedad capital ista de con 
sumo, que llega a Colta, principalmente a 

traves de la radio y de las migrantes que re 
tornan con objetos comprados en las ciuda 
des y con relates de lo que han visto en los 
escaparates. Ademas, a traves de los ultimos 

15 arios, los misioneros, los voluntaries 
europeos y del Cuerpo de Paz, y las agencias 
de desarrollo que han trabajado en el &rea han 

contribuido voluntaria o involuntariamente a 
difundir estos mensajes ideol6gicos de "pro 
greso''. Como Miliband ha serialado, una de las 

caracter isticas de la propaganda en las socie 
dades capitalistas es ''la intenci6n de manipu 
lar a la gente para que comp re u na 'forma de 
vida' tanto como productos" ( 1973: 195). 

El problema en sociedades campesinas co 

ma Calta es que todos estos factores contribu 
yen a aumentar el nivel de frustraci6n de la 
mayor ia de las campesinos que tienen que 
comparar diariamente la realidad de su econo 
m (a casi de subsistencia con las promesas de 
los ideologos de la modernizaci6n. 

Datos preliminares con respecto a Protes 
tantismo y diferenciaci6n de clase parecen in 
dicar que, para progresar, muchos Evangelicos 

se han vista forzados a salir def area y se han 
establecido coma comerciantes en zonas del 
Oriente Ecuatoriano y en varias ciudades de 
Colombia, algunos aparentemente con bastan 
te exito comercial, Pero este problema toda 

via no se ha investigado suficientemente y se 

ra tema de otro trabajo. 

En Calta, algunos de los campesinos mas 
pobres se han vista obligados a entrar en con 
tratos de aparceria con ex-campesinos que 
ahora se han convertido en comerciantes. Es 
tos son propietarios de la tierra y extraen una 
forma de renta en trabajo de los campesinos 
mientras que todos·los riesgos recaen sabre es 
tos iltimos. A diferencia de los otros contra 

tos de aparceria "entre hermanos", estos con- 
• 

'tratos con pequerios comerciantes son consi- 

derados muy desventajosos por los campesi 

nos. En el area, estos comerciantes son cono 

cidos como ''los latifundistas'' no porque po 
sean grandes extension es de tierra, sino por 
que rechazan las pricticas de reciprocidad e 
intercambio, se niegan a '"prestar la mano''. 

Sin embargo, todav(a existen pocos casos 
de este tipo de diferenciaci6n de clase. Cuan 

do en dos ocasiones que se pudieron docu 
mentar, algunos campesinos de mejor posi 

ci6n econ6mica trataron de explotar el trabajo 
de campesinos relativamente mas pobres, se 

enfrentaron con la energica resistencia del ca 
becilla de una de las comunidades que es tal 
vez el inico '"lider tradicional '' que queda en 
esa zona. El ha adquirido su prestigio a traves 
de mas de treinta arios de servicio desinteresa 

do a la comunidad, ain poniendo en riesgo su 
propia vida. Actua como arbitro en conflictos 

inter nos de la comunidad, apoya las demandas 
de los miembros mis pobres, y es el responsa 

ble de hacer cumplir las obligaciones comuna 

les con el Estado y de organizar el trabajo co 
munal. A cambio, las miembros de la comuni 
dad le retribuyen ayudandole a cultivar su tie 

rra y ocasionalmente trayendole ofrendas de 

comida. Como el viejo curaca de los tiempos 

pre-colombinos (Cf. Spalding 1974), el es el 

representante de la comunidad y el guardian 

de sus normas sociales. Sin embargo, ha apren 
dido muy bien a manipular la nueva estructura 

burocritica, y su reputacion como "el indio 

sabido que habla coma doctor'' es temida aun 

por los abogados y los empleados del IE RAC. 

La reflexion sobre este caso especifico 

nos lleva a hacer unas observaciones finales so 
bre el problema de la "tradiciin" y la "con 

ciencia" entre campesinos ind (genas. Las 
ofrezco coma contribuci6n a una tradici6n in 
telectual que fue comenzada por Eric Wolf 
and Sidney Mintz para los estudios sobre cam 
pesinado, y por Raymond Williams para la 

teoria cultural Marxista. 

Reflexionando sabre una definicion de 

''cultura'' enunciada por Wolf, que enfatiza 
las elementos dinamicos en la acci6n social Y 
el caricter historico de las formas culturales, 
Mintz agreg6 el siguiente comentario sobre la 



!'cultura tradicional '' entre campesinos: 

En las sociedades campesinas, ''la cos 
tumbre ciega" no es ni ciega ni consuetudina 
ria y la distribuci6n diferencial de poder, ri 
queza y status afecta tanto las usos que se ha 
gan del comportamiento normativo coma los 
significados de estos comportamientos para 

aquellos que los llevan a cabo ( 1973: 97). 

En un intento de reintroducir el concepto 
de ''tradici6n'' en el pensamiento cultural 
Marxista, Williams sugiere que: 

Lo que debemos ver es no solo 'una tradi 
ci6n', sino una tradici6n selectiva: una ver 
si6n intencionalmente selectiva de un pasado 
en formaci6n y de un presente pre-formado, 

que es luego poderosamente eficaz en el pro 
ceso de definici6n e identificaci6n social y cul 
tural ( 1977: 115 enfasis en el original). 

Este trabajo ha examinado principal men 

te algunos aspectos econ6micos e ideol6gicos 
de la articulacion del campesinado ind igena 

con el capitalismo. Por una parte, se ha argu 
mentado que al tratar de establecer las relacio 
nes social es y la hegemon ia ideologica capita 

l istas en el cam po, las clases dominantes en el 
Ecuador han incorporado selectivamente sig 

nificados, valores, y co·ncepciones de etnicidad 
que pertenecen a formaciones sociales ''tradi 
cionales''. Por otra parte, se ha intentado ex 
plicar c6mo los campesinos Protestantes res 
pondieron a las condiciones cambiantes dando 
nuevas formas a su propia "tradicion". Ellos 

han mantenido acceso a las medias de prod uc 
ci6n, y las obligaciones famil iares y de paren 
tesco continuan siendo importantes tanto co 
mo relaciones de producci6n coma para cum- 

a 

plir funciones de seguridad social tales como 
el cuidado de los nirios, los enfermos, y los an 

cianos. Sin embargo, estas relaciones tradicio 
nales de reciprocidad son actuadas a traves de 
las nuevas formas ideologicas y rituales del 
Protestantismo, a pesar del individualismo 
promovido por esta ideolog ia religiosa. Los 
lazos tradicionales que los migrantes mantie 

nen con las comunidades rurales pueden con 
siderarse coma un mecanismo de defensa por 
que les proveen de cierta proteccion contra las 
nuevas formas de explotacion que experimen 
tan er. las ciudades, especialmente en un mer- 
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cado que esta estructurado tanto en terminos 

etnicos como de clase. 

Se ha serialado esencialmente que el Pro 
testantismo debe estudiarse en el contexto de 
las cambiantes relaciones de producci6n. Has 
ta ahora, las formas de conciencia generadas 
por el Protestantismo, aunque importantes en 

el sentido etnico, no han conducido directa 
mente al avance de los intereses de clase del 
campesinado. Algunos recientes acontecimien 

tos politicos pueden comenzar a cambiar este 

panorama. 

Tres de estos acontecimientos son parti 

cularmente significativos: 1) El otorgamiento 

del voto a los analfabetos ha contribuido a 
reactivar las organizaciones pol iticas de los 
campesinos indigenas, y los partidos politicos 
han demostrado mas interes en esta area de la 

sierra. 2) lndividualmente, campesinos Protes 

tantes han participado en huelgas por deman 
das salariales y en otras agitaciones por mejo 

rar las condiciones de trabajo que han ocurri 
do recientemente en el area. 3) A iniciativa 
del gobierno del presidente Roldos, delegacio 
nes ind igenas de la sierra, costa y oriente se 
reunieran en Col ta a d iscutir un programa pa 

ra la formaci6n de un Instituto de Nacionali 
dades Indigenas. Los I ideres Protestantes de 
Colta estuvieron presentes, y en las comunida 
des los campesinos discutian la posiblidad de 
que las organizaciones indigenas tuviesen un 
papel significativo en la planificacion y admi 

nistraci6n del lnstituta. El acceso a ia tierra, 
tanto para los campesinos de la sierra como 

para los grups amazonicos amenazados par la 
colonizacion, fueron los problemas mis deba 

tidos en esta reunion, 

lniciativas y acciones como estas pueden 
constituir una base firme para el desarrollo de 
formas oposicionales de conciencia. Sin em 

bargo, este desarrollo debera examinarse te 

niendo en cuenta los efectos ''neutralizantes'' 
de una posible manipulacion gubernamental, 

y las actividades divisionistas de misioneros 
tanto Protestantes ccmo Catolicos que proseli 

tizan entre tuos estos grupos. 
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1 Este articulo es una traduccion de 'Protestan 

tism and Capitalism Revisited'', in the Rural 
Hlghlands of Ecuador'', publlcado en el 

Journal of Peasant Studies, October 1980. 

NOTAS 

1 La investigacion que sirve de base a este tra 
bajo fue realizada en Chimborazo entre 1975 Y 1978. 
Oesde entonces, he vuelvo al area en dos oportunida 
des durante Julio-Agosto y Diciembre de 1979. Aun 
que algunas de las condiciones aquf descriptas pue 

dan estar cembiando, se usa el presente etnografico 
por motivos de conveniencia. 

La investigacion recibio el apoyo de dos subsi- 
dios del Canada Council Nos. S75-0111 y S76-1199. 
Quiero agradecer tambien el apoyo que siempre me 

otorg6 el Departamento de Antropologi a de la Pon 
tificia Universidad Cat61ica de Quito, y el respeto 
que por mi trabajo demostraron los misioneros de la 
Union Misionera Evangelica. La interpretacion y 

conclusiones de este trabajo son, sin embargo, de mi 
excl us iva responsabi I idad. 

Este articulo fue originalmente escrito en ingles, 

La traducci6n, incluyendo la de las citas, ha sido rea 
lizada por la autora. 

2 Aunque no es mi intencion entrar aqui en el 
debate sobre los modos de produccion, deseo aclarar 
que uso el concepto de "modo de producci6n'' para 
referirme a la totalidad de relaciones sociales, y prac 
ticas humanas en una formaci6n social determinada 
(que combinari, por lo menos, dos modos de pro 
ducci6n). En los mismos t4rminos de Marx y Engels, 
me refiero al modo de produccion como un ''modo 
definido de vida" (1947: 7). Siguiendo la literatura 
Marxista mas reciente sobre este tema (Cf. Anderson 
1974: 403-404; Thompson 1978: 352; Godelier 
1978; Williams 1977: 92), incfuyo exp I (cltamente 
etnicidad, creencias religiosas, valores, normas, ley, 

formas simb61icas de dominacion y de resistencia, en 
suma, instituciones e ideologias como elementos 
constitutivos del modo de producci6n, tal como apa 

recen en las practicas sociales y culturafes diarias de 
los campesinos. Concuerdo con la afirmaci6n de E.P. 
Thompson, de que para evitar abstracciones vac{as 
es necesario retomar al concepto de ''experiencla hu 
mans", por el cual, 

.,,hombres y mujeres tambien retornan como 

sujetos, dentro de este termino no como sujetos 

aut6nomos, 'individuos libres', sino como per 
sonas que experimentan sus situaciones y rela 
ciones de producci6n determinadas como nece 
sidades e intereses y como antagonismos, y que 
luego 'manejan' esta experiencia en sus goncien 

cias y dentro de su cultura ..• en las fonnas 
mas complejas (y si, 'relativamente aut6nomas'), 
y despues (a menudo, pero no siempre, a traves 

de las consiguientes estructuras de clase) actuan, 
a su vez, sobre sus situaciones determinadas 

(1978: 356, 6nfasls en el original). 
Entiendo aquf las ''ideolog(as'' como elementos 

(v.g. ideas, creencias, valores, im6genes), ocomocom 
ple]os estructurados y mas articulados de elementos 

(v.g. Protestantlsmo, Liberallsmo) que fonnan parte 
de todas las pr&ctlcas soclales concientes (economi 

cas, religiosas, legales, politicas, etc.). Como todas 
las formas de significado, las ideolog(as surjen de fas 
relaciones sociales en contextos hist6ricos espec(fl 
cos, pero no son meros reflejos de esas relaciones, ni 
estin ligadas en una relaci6n de uno a uno con estas 
ultimas. Por ejemplo, ideologias generadas en las 
pricticas religiosas pueden interpenetrar pricticas 

econ6micas (como argumenta la tesis de Weber) y vi 
ceversa. A diferencia del capitalismo incipiente, su 

versi6n corporativa tiene una tendencia a colorear to 
das las otras pricticas con ideologia generedas en las 

pricticas economicas (como en la idea ''uno es tan 
bel lo como los iltimos productos que consuma"). 

3 Scott (1976) nos proporciona una excelente 
discusi6n de este punto en su trabajo sobre los corta 
dores de caria de azucar en el norte de Peri, 

4 En su anilisis teorico de _las ideologias del 

Facismo y del Populismo, Laclau (1977) usa el con 
cepto de ''articulaci6n de elementos ideologicos" en 

una forma muy interesante. Yo he tornado el con 
cepto de ''articulaci6n ideol6gica'' de su trabajo aun 
que, como se apreciari en el texto, lo uso con un 
sentido te6rico diferente. 

5 Me refiero aqui a los esfuerzos de los grupos 
amaz6nicos, tales como los Shuar, quienes han sido 
capaces de establecer la Federaci6n fndigena mas po 
derosa en el Ecuador. Los Shuar estin luchando por 
su tierra y por mantener su identidad cultural. Estin 
tambien ayudando a otros grupos indigenas a formar 

organizaciones similares. 

6 Uso el termino ''racismo aristocratico'' en el 
contexto de la hacienda semi-feudal para distinguir 
este tipo de ideologia racists de la que se desarrolla ,, 
en sistemas de plantaci6n, por ejemplo, bajo relacio 

nes capitalistas de producci6n. 

7 Con el nuevo gobierno democritico que asu 

mi6 el poder en Agosto de 1979 parece vislumbrarse 
un posible cambio an algunos aspectos de esta ideo 
logia. Es muy pronto aun para predecir las posibles 
consecuencias que una nueva politica oficial sobre 

etnicidad pueda tener sobre la version que aqui pre 

sentamos que, por lo que hemos podido comprobar 
en el area de Chimborazo al menos, era aceptada 
tanto por la burocracia estatal como por gran parte 
de la poblaci6n no-ind igena. 

8 Quiero aclarar aqui que estos comentarios 

sobre la ironia de algunos aspectos de estas ceremo 

nies reflejan fielmente mis conversaciones con varios 
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campesinos Evangelicos que comparten con los l(de 

res sus convicciones religiosas pero, no stempre, las 
actitudes de estos iltimos frente a las autoridades. 
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