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Epilogo 
Propuesta de dos reflexiones finales para un 
debate abierto 

No queremos dejar la palabra sin concluir -y reconocera el lector que difi
cilmente puede concluirse de otra manera que con mas incertidumbres que 
certezas- esbozando dos gran des reflexiones para un debate abierto; reflexiones 
que implicitamente se han ido planteando a 10 largo de las paginas que antece
den. Tampoco queremos insistir en la conveniencia de fomentar esc tipo de 
espacios de intercarnbio, todo y que la realidad sugiere que son escasos: habi
tualmente, el mundo de los investigadores sociales discurre placidarnente en 
paralelo al de los implementadores de proyectos, menos placido que el anterior 
y mas bien dominado por las prisas y los inmediatismos impuestos por las fi
nancieras, y no digamos ya el de las comunidades beneficiarias, que asumen 
(unas veces con resignaci6n, otras con optimismo) las experiencias que sobre 
elIas se ensayan y pocas veces se debaten. 

De la eficiencia de la intervenci6n de las ONGD sobre el medio rural 

En el plano estrictamente tecnico, es indispensable poner en tela de juicio la 
eficiencia en terrninos econ6micos de la intervencion de las ONGD. En este 
sentido, la primera linea de reflexi6n se nos antoja ante la recurrencia de inicia
tivas inviables e insostenibles sin el apoyo de la correspondiente agencia de coo
peraci6n: ~por que la inmensa mayoria de los proyectos de desarrollo imple
mentados sobre el medio rural continua priorizando un enfoque estrictamente 
agrarista a pesar de su inviabilidad manifiesta en el medio plaza? Son ya muchos 
quienes no dejan de reiterar la necesidad de incorporar otras dimensiones en las 
propuestas financiadas y ejecutadas a favor de las comunidades (presuntarnente) 
campesinas. La raz6n estriba en que los pobres (comuneros 0 no) y, con ellos, la 
mayorfa de la poblaci6n rural, hace ya tiempo que no viven exclusivamente de 
la agricultura. En esta misma linea argumental, y volviendo a un plano mas 
general, cabrfa cuestionarse sobre la tan reiterada sostenibilidad a medio y largo 
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plazo de este tipo de iniciativas. <Hasta que punto Yen que medida intervencio
nes como las reseiiadas a 10 largo de este trabajo tienen futuro considerando el 
contexto macro en el que se insertan, que no es otro que el de unas polfticas 
agrarias y agricolas profundamente anticampesinas? <Es posible pensar en la 
viabilidad de la agricultura campesina en ambitos como los de Chimborazo, 
caracterizados por un peso definitive de las actividades extra-agropecuarias y de 
la migraci6n, sin integrar esos mismos Items en una concepci6n de la ruralidad 
mas abierta, plural y realista? <No serfa hora ya de que todos los agentes impli
cados en el desarrollo rural -ONGD, organizaciones populares y financieras 
multilaterales- comenzasen a reflexionar, sisternatizar sus experiencias y debatir 
colectivamente sobre el rol que debieran de adoptar ellas y los poderes publicos 
de cara a garantizar un espacio a los pequeiios productores dentro de los rnerca
dos regionales y/o nacionales? 0 planteandolo en otros terrninos: <tiene sentido 
continuar trabajando con el campesinado si no se modifican las reglas de un 
juego que, por definici6n, 10 excluye del prometedor y beatffico parafso de la 
postrnodernidad? 

El asunto de la eficiencia abre el debate, adernas, hacia derroteros bien aleja
dos de la estricta medici6n del impacto de las intervenciones sobre las comuni
dades locales. Quizas deberfa matizarse esta cuestion a traves de la pregunta: 
<eficiencia para quien? Decimos esto porque acaso convendria distinguir entre la 
percepci6n de la eficiencia de las ONGD (e incluso de las OS G) y la eficiencia 
concebida desde la 6ptica substantiva de los sujetos concretos (con cara, nombre 
y apellidos) que son los pretendidos beneficiarios de las actuaciones, Parece 
obvio que esas dos formas de entender la eficiencia no solo pueden no coincidir, 
sino que incluso suelen divergir total mente. Es posible asf -expresado en otros 
terminos- que para determinadas ONGD sea secundario el hecho de que tras 
sus intervenciones no hayan mejorado estructural y sustancialmente las condi
ciones de vida de la poblaci6n afectada, siempre y euando hayan conseguido 
transmitir una imagen institucional de eficacia centrada en los logros aparentes 
(flamantes obras de infraestructura, talleres de capacitaci6n, declaraciones de
mag6gicas y clientelares de dirigentes locales, etc.). Esto ultimo, por otra parte, 
es clave para las ONGD ya que -en tanto estructuras que tienden a perpetuarse 
como tales- tienen que pelear por mantener e incrementar sus fuentes de finan
ciaci6n y la legitimidad de su trayectoria. 

En cualquier caso, las estimaciones del alcance de la pobreza y la indigencia 
en las areas parad6jicamente mas visitadas por las ONGD debieran invitar por 
sf solas al dialogo y a la aurocritica constructiva. Mas en escenarios donde los 
esfuerzos se han superpuesto a los de las agencias estatales que, rodavia bajo la 
egida del desarrollismo reformista, hicieron 10 propio por integrar a los indfge
nas y campesinos a la vida nacional a traves de la realizaci6n de programas que 
pecaron en ocasiones de fara6nicos, desproporcionados y alejados de las expec
tativas reales de la genre. Es verdad que esos modelos de intervencion no supu
sieron ningun tipo de panacea desde el punto de vista del tan cacareado desa
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rrollo integral. Pero tampoco es verdad que la substitucion de los poderes publi
cos por la actual constelacion de entidades particulares que forman las ONGD 
-dependientes en buena parte de los paises donantes y condenadas a competir 
entre si por garantizar dicha dependencia- se haya traducido en avances sign in
cativos en 10 que a la calidad de vida de la poblacion rural se refiere, T ornese el 
dato como deben de serlo los casos concretes, pero entre las comunidades de 
altura de Guamote, cerca de un 30% de los nifios recien nacidos rnorfan en 
1999 antes de haber cumplido un afio de edad: para este viaje macabro, ~hadan 

falta tantas alfombras participativas, descentralizadoras y sostenibles como las 
que puso al alcance de las organizaciones indigenas de ese canton chirnbora
cense el mundo solidario de la cooperaci6n al desarrollo? 

Los limites (y el fracaso) de los proyectos evidencian los limites (y el fracaso) 
del propio desarrollo como paradigma. Yen este sentido, no deja de sorprender 
el que, si bien el concepto clasico de desarrollo entro en crisis ya en la decada de 
1970 y a partir de entonces numerosos autores han llamado la atencion sobre la 
necesidad de articular alternatiuas al desarrollo (la version quizas mas alejada de 
los parametres clasicos sea la encarnada por la sostenibilidad y el etnoecodesarro
110), la mayor parte de las iniciativas conternporaneas continuan cornpartiendo 
un substrate esencial con las viejas practicas desarrollistas de antafio. Es el caso, 
en Ecuador, de las similitudes constatables entre los proyectos privados de hoy y 
algunas experiencias afiejas como la de la Mision Andina. En casos tan flagran
tes como este, se nos antoja sospechoso -muy sospechoso- el hecho de que sea 
tan obvia la existencia de un denominador cornun entre ambos tipos de pro
puestas. Ciertamente, y a pesar de los diferentes ropajes achacables a las modas 
de cad a epoca (el "signo de los tiernpos"), la inmensa mayoria de las interven
ciones realizadas sobre las comunidades andinas desde los afios de la applied 
anthropology comparten un espiritu civilizatorio, redentor y etnocentrico fun
damentado en una concepcion lineal del progreso que les confiere, adernas, una 
dosis nada desdetiable de legitimidad moral: quizas los resultados no sean los 
mas optirnos, incluso puede que en mas de un caso sean claramente contrapro
duccntes, pero por 10 menos se intenta llevar el bienestar (~que bienestar?) hasta 
los ultimos intersticios de la sociedad rural. 

~Cooperaci6n al desarrollo 0 (neo)indigenismo etnOfago? 

La "densidad organizativa" de los indigenas de Chimborazo no es una "erna
nacion" del espiritu comunitario andino, como mantienen todavia hoy algunos 
autores. Somos mas bien partidarios de entender la etnicidad (y a traves de ella, 
la articulacion de organizaciones indigenas), en terrninos de estrategia, tal y 
como vimos que plantean M. Baud y colaboradores (1996). En este sentido, el 
estudio de la trayectoria concreta de las OSG y su relacion cambiante con los 
agentes externos, sugiere interpretar la "densidad organizativa" de algunas re
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giones en terrninos de la maximizaci6n de los espacios y los recursos que ofrece 
un contexto externo a las propias comunidades, que las comunidades y la pobla
cion rural en general no controlan, pero que para poder acceder a sus hipoteti
cos beneficios planrea el requisito indispensable de la existencia previa 0 la 
constitucion de una red de organizaciones de base (de una OSG, en definitiva). 
Dicho de otro modo: el acceso a los recursos externos depende, en casos como 
los de las comunidades predorninantemente indigenas de Chimborazo, de la 
relacion con las ONG que operan en la provincia, y dicha relacion depende, a 
su vez, de la existencia de OSG. De ahi que se pueda establecer una relacion 
directa de causa y efecto entre la presencia de ONG y financieras y la mayor 0 

menor densidad organizativa. El caso contrapuesto al de Chimborazo podrla 
ser, a titulo de ejernplo, el de los salasacas de Tungurahua, donde en buena 
parte la debilidad de la unica OSG presente en la parroquia (la Union de Indfge
nas Salasacas, UNIS) se explica en funci6n de la practica ausencia de agentes 
externos can empaque. 

Semejante juego de relaciones entre instituciones donantes y organizaciones 
beneficiarias conlleva, obviamente, roda una serie de riesgos y peligros derivados 
de 10 que, parafraseando a Hector Dfaz-Polanco (1997) podemos denominar 
como una suerte de neoindigenismo etnoftgol: esa practica generalizada en diver
sos pafses de la region, ante la emergencia de los nuevos movimientos indigenas, 
que consiste en hacer concesiones -habitualmente a regafiadientes- en el plano 
jundico-norrnativo (tales como la firma del celeberrirno Convenio 169 de la 
OIT 0, en su version mas extrema, el reconocimiento constitucional de la esen
cia pluricultural del Estado), a la vez que, en paralelo, se "adoptan modelos 
socioeconornicos que minan la identidad ernica de los pueblos indios" (1997, 
18)2. En el caso de la historia de la relacion entre el movirniento indigena ecua
toriano y los agentes externos (sean estos publicos 0 privados, da igual a efectos 
de la tesis que queremos defender aqui), pensamos que hay elementos 10 sufi
cienternente solidos como para hablar abiertamente en terrninos de etnofagia: 
~como calificar si no la sistematica cooptacion de dirigentes, el alejamiento pro

1.	 Diaz-Polanco habla literalmente de indigenismo etnofago. En la medida en que el rermino 
"indigenismo" esra demasiado relacionado en America Latina con su utilizacion para calificar 
el paquete de poliricas dirigidas a las poblaciones indigenas durante la etapa desarrollista, 
preferimos hablar de neoindigenismo etnofago para aludir a la siruacion creada en el conrexro 
de los modelos neoliberales de acruacion. 

2.	 Buena rnuestra de la estratcgia etnofaga es la polfrica implementada en Mexico bajo el sali
nismo: mienrras por un lado se reformaba el articulo 4 de la Constirucion y se reconoda el 
caracter pluricultural de la nacion mexican a, por el otro se modificaba el articulo 27 y se 
procedia al asalro final sobre los ejidos. De igual manera, la sancion que la Constirucion del 
Ecuador de 1998 hace de los derechos colecrivos es otro ejemplo de la emofagia caracreristica 
de los (debilirados) estados latinoamericanos del fin del milenio: ,que mas da transigir en 
asumir sobre el papel la naturaleza hererogenea del pais si, en ultima insrancia, los rnecanis
mos basicos de acumulacion esran salvos y expeditos de la mano de las reformas estructurales 
impulsadas por ese mismo Esrado que, adernas, se reconoce como dernocrarico, participarivo 
y toleranre? 
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gresivo de estos de los discursos y de las necesidades de las bases, la fragmenta
cion, dislocacion y debilitamiento real del movimiento y -acaso 10 mas preocu
pante- su posible domesticaci6n final, en cuanto una parte importante de su 
andamiaje organizativo depende, como vimos, financiera y funcionalmente de 
un modelo de intervencion en el medio rural acomodaticio para con el neolibe
ralismo? 

Es interesante en esta lInea argumental la comparaci6n de la imagen critica 
que la CONAIE tenia de los programas de desarrollo rural de los ochenra -en 
tanto elementos de cooptaci6n etnofaga- y su propia realidad a veinte afios 
vista. Los programas post-reformistas de desarrollo rural (los ORr) eran conside
rados, par aquel entonces, como una estrategia de encuadramiento vertical de 
las organizaciones indigeno-campesinas. Valgan como muestra estas lineas, sus
critas por los lideres indigenas en 1988: 

El gobierno continuo con una politica antipopular, favoreciendo a intereses 
transnacionales. Busco la desmovilizaci6n de las organizaciones indigenas-cam
pesinas, mediante estrategias destinadas a controlar estas organizaciones. Un 
ejemplo de esto fueron los proyectos ORr, FOOERUMA, CESA, erc., los 
cuales entraron a ofrecer credito en sectores donde se temla que la organizaci6n 
popular leuante, a travis de lucha, su propia alternatiua. Propicio tambien e! 
aburguesamiento de un pequeiio sector campesino en desmedro de cientos de 
miles de compafieros que tuvieron que salir del campo a las ciudades en 
busca de trabajo. Con el programa de alfabctizacion, en donde no se nos 
tomo en cuenta para la elaboracion, se trato de incorporar en calidad de pro
motores a los dirigentes mds combatiuos, convirtiindolos en empleados del Go
bierno (la curs iva es nuestra) (1989, 223). 

Esta ultima aseveraci6n tiene su gracia, con la perspectiva del paso de los 
afios, si atendernos a que de 1996 en adelante una dirigente destacada del rno
vimiento indigena ha llegado a la vicepresidencia del Congreso NacionaJ y que 
otro intelectual indigena prominente ha ocupado con rango de ministro el 
CODENPE (Consejo de Desarrollo de las Naciones y Pueblos del Ecuador). Eso 
sin mencionar el papel subrayado del PRODEPINE, directamente auspiciado 
par el Banco Mundial. De ahf que mas de un analista haya llegado a insinuar 
que, de una postura de oposici6n frontal al sistema, el rnovimienro ha terrni
nado siendo fagocitado por el propio sistema, buscando en la actualidad nada 
mas que garantizarse un espacio en su seno, Con ello no queremos cuestionar la 
legitimidad de la estrategia politica de la CONAIE y de las dernas organizacio
nes indigenas del pais. Lo que estamos poniendo de manifiesro es la eficiencia 
que, desde el punto de vista del Estado -y quizas no tanto del Estado como del 
modele econ6mico imperante- reviste la consolidacion, por una parte, de un 
sector impartante de la intelectualidad indigena en los estamentos privilegiados 
de la alta politica convencional, y la dependencia pura y dura, por la otra, de los 
segmentos intermedios del andamiaje organizativo indigena con respecto a las 
agencias de cooperacion y desarrollo. 
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Hay que advertir, sin embargo, que el hecho de que pueda consratarse en el 
tiempo la emergencia de un perfil de dirigentes con un discurso mas tecnocra
rico y esencialista (depende de la ocasion y la naturaleza del interlocutor) que 
estrictarnente politico, no significa que el movimiento indigena este irremisi
blernente condenado a perder fuerza y capacidad de convocatoria: a la vista 
estan los paros del verano de 1999, la caida del presidente Mahuah en enero de 
2000 0 las movilizaciones de enero y febrero de 2001 en contra del paquete 
econornico draconiano impuesto por el Gobierno nacional para estabilizar una 
economia diezmada por la crisis de los ultirnos afios, Una cosa es el entrarnado 
clientelar que -queriendolo 0 sin querer- las agencias de desarrollo y el propio 
Estado articulan alrededor de los seetores subalternos que -como los indios
han conseguido organizarse y hacer oir su voz propia; otra cosa es el efecto que 
esa situacion genera entre un liderazgo indigena que ve en ello una oportunidad 
de ascenso social, orientando su discurso hacia una retorica etnicista que pre
senta ya en bastantes ocasiones ribetes excluyentes en relacion a las demandas de 
otros subsectores tam bien castigados y hastiados por la crisis; y otra muy dife
rente es que, como bien apuntaba Cesar Monnifar en un articulo de opinion, 
las razones de la movilizacion indigena van, a pesar de todo, "rnucho mas alia de 
sus demandas explicitas", expresando un rnalestar y una tension etnica, econo
mica y cultural que "solo en parte tiene que ver con la demanda de derogatoria 
de las medidas econornicas" y cuyo origen se halla en el racismo y la exclusion 
"sobre los que por siglos se ha construido el Ecuador"'. De ahi les viene la fuerza 
y de ahi tambien, quizas, sus potencialidades. 

3.	 Cesar Monuifar: "(La espiral de una guerra ernica?", en El Comercio, 3110112001, secci6n de 
opinion. 
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