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Resumen
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siglos XIX al XXI.  Se especula sobre los cambios producidos con el tránsito de un ejército caudillista en el siglo XIX a un
e j é rcito profesional en el XX. El ensayo cuestiona  la expandida idea de que la sierra rural y sus habitantes estuvieron exc l u i-
dos de la vida nacional  y de la ciudadanía “desde siempre” y postula que la participación campesina en las guerras civiles
del siglo XIX fue un canal de inserción del campesinado  en la política nacional, pro m oviendo una forma incipiente de
conciencia ciudadana.  Pe ro a medida que el ejército se profesionaliza, la relación entre instituciones armadas y campesi-
nado se hace más jerárquica y ve rtical. Este proceso es paralelo a la consolidación de los primeros regímenes civiles consti-
tucionales del siglo XX,  en los que  paradójicamente la exclusión del campesinado se acrecienta. En última instancia, fue-
ron las  dictaduras (civiles  y militares)  las que hicieron mayor eco que los gobiernos democráticos constitucionales de los
i n t e reses del campesinado. 
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c o n s t rucción nacional ni fueron ajenos a las concepciones, proyectos o empresas políticas decimonónicas, sino que se cons-
t i t u ye ron en sujetos sustanciales en la institucionalización/re a rticulación territorial del Estado gracias a asumir como pro-
pia la narrativa ciudadana de cooperación nacional en su defensa grupal. Segundo, a través de la compleja figura del “s o l-
dado/nacional/ciudadano armado” refleja la capacidad de los conflictos bélicos para generar cambios de percepción y ads-
cripción ciudadanas y para influir en los procesos identitarios de desindianización y re i n d i a n i z a c i ó n .
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La figura del Mariscal Andrés Avelino Cáceres (Ayacucho 1836 – Ancón 1923), héroe de la Guerra del Pacífico y ex-pre-
sidente del Perú, ha sido empleada en los últimos años por el etnocacerismo, movimiento político de trayectoria un tanto
violenta que vincula elementos militaristas, indigenistas y nacionalistas. ¿Por qué se dio esta apropiación de un héroe
patrio? ¿Acaso por desinterés estatal en incluirlo en el “panteón oficial de héroes”? ¿Qué encontraron los etnocaceristas en
el mariscal para convertirlo en símbolo? Este ensayo intenta responder a esas preguntas, y reconstruir la compleja y par-
cial apropiación oficial de ese personaje.
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Resumen
Este ensayo se refiere a la democratización social del cuerpo de oficiales del ejército peruano. Aquí planteo que a diferen-
cia de las otras instituciones castrenses del país, el ejército es la corporación militar que cuenta con una importante ofi-
cialidad chola, es decir, de procedencia popular, migrante y andina. Este es un proceso que ha ido de la mano con la andi-
nización de las zonas urbanas en el Perú, el discurso inclusivo desarrollado en la primera fase del gobierno del General
Velasco (1968-1975) y los eventos acontecidos durante los años del conflicto armado interno (1980-2000). 
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Resumen
Este artículo sostiene que las Fuerzas Armadas en Ecuador han influido en la organización política de las poblaciones indí-
genas en un proceso que cubre un siglo aproximadamente, y en su reciente eclosión en la política nacional. El 21 de enero
de 2000 la cúpula militar protagonizó un golpe de Estado en el que utilizó a un sector de oficiales superiores, a los indios
organizados y a los movimientos sociales. A más de rebelarse contra un gobierno en crisis (política y económica), estos
oficiales buscaron proteger el status quo que, erosionado por la firma de la paz con el Perú (1998), atrajo la crisis de las
FF.AA al desaparecer la guerra como narrativa aglutinante de la unidad nacional. Simultáneamente, los indios utilizaron
a los militares en ese escenario para conseguir presencia en los espacios de decisión política. Esta mutua utilización sur-
gió de una propuesta militar que se deja sentir ya desde las primeras décadas del siglo XX cuando se presentan los pri-
meros trazos de lo que posteriormente tomaría la forma de un nacionalismo multicultural.
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Resumen
Este artículo trata sobre los esfuerzos de algunos gobiernos militares por construir un Estado que responda a los intereses
de la nación y no a los intereses privados de una minoría, esfuerzos que han encontrado límites en los enraizados patro-
nes de dominación socio-política del Ecuador. El artículo comienza con una descripción de las diferencias entre la lla-
mada “Revolución Juliana”, y las propuestas planteadas en enero de 2000, durante el derrocamiento de Jamil Mahuad.
Sigue con una revisión de los momentos clave para la construcción del Estado, desde 1925 hasta 1979, las políticas de
desmantelamiento del Estado llevadas a cabo por las elites civiles desde la transición hacia la democracia en el último año
mencionado, y las respectivas respuestas militares a recientes protestas sociales.
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Resumen
Al igual que los mundos amazónicos que la componen, diversa y contradictoria -fascinante en su fragilidad a la vez que
exuberante en su complejidad- la cuenca amazónica ha sido materia de la investigación social en el dossier de Iconos Nº
25, referido a “La Amazonía en la agenda global”. Cuatro artículos diversos, complejos, de diferente escala, alguno que
otro contradictorio, siempre en la perspectiva de la integración del espacio amazónico al Estado y al mercado global, por
medio de la expansión de fronteras económicas y demográficas, nos aportan su particular comprensión y método de aná-
lisis sobre las condiciones e implicaciones de la globalización en la Amazonía del siglo XXI. Nuestro trabajo ubica estos
aportes en el debate sobre una Amazonía, caracterizada por ser contemporánea, actual, plural, en transformación y adap-
tación permanente, pero también postergada, expoliada y olvidada. Identificamos en los textos sus premisas teórico-meto-
dológicas, señalando aquellos elementos que en nuestra opinión merecen un tratamiento posterior. El espacio global, apa-
rece como una categoría de análisis a ser considerada en los estudios amazónicos sobre el tema que nos ocupa.
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Resumen
En contra del globalismo de izquierda que arguye que las fuerzas de la globalización han debilitado fundamentalmente a los
Estados-nación, aquí se propone que esta esfera sigue siendo crítica, tanto para la imposición de los intereses de las clases
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Milicia e indios
una relación contradictoria

Mirada con la distancia del tiempo, una fotografía es una puesta en
escena de una época, de una ideología, de una clase social. Una
puesta en escena en la que todos los elementos se convierten, en

cierta manera, en símbolos, en huellas de un discurso particular. Ese ha sido el
criterio con el cual Taller Visual ha seleccionado de su archivo1 un grupo de
fotografías que nos hablen de una historia de relaciones ambiguas, contradic-
torias, en las que los dos actores, los indígenas y los militares, protagonizan
aproximaciones y distancias. Porque la relación entre la milicia y el indígena se
ha expresado, a lo largo de la historia republicana y particularmente del siglo
veinte, de diversas maneras: como fuerzas en conflicto donde a la milicia le ha
correspondido reprimir los levantamientos indígenas a órdenes de un poder
político autoritario y excluyente; como “buenos vecinos” en el marco de una
convivencia rural en el caso de la colonización amazónica en épocas pasadas;
como protagonistas de lo que se ha llamado la “cholificación” del ejército, esto
es, la milicia convertida en un espacio de atracción para jóvenes indígenas
expulsados por la estructura agraria o atraídos por una forma de inclusión a la
sociedad que les fuera negada como pueblos.

Cada fotografía seleccionada tiene algo que decirnos: el general de ideas
bolivarianas y el grupo indígena armado, juntos en el escenario mítico de la
revolución boliviana de 1952-53. 

El retrato desolado y sin contexto ni escenario de Fernando Daquilema,
fusilado en 1872 bajo el régimen de García Moreno en el marco de una cri-
minalización de las sublevaciones indígenas; frente a la forzada teatralidad con
la que posa, a lomo de un caballo blanco, en actitud casi napoleónica, un gene-
ral, miembro de las familias de abolengo del Ecuador del siglo XIX. 

La imagen/síntesis del largo crepúsculo terrateniente de los Andes: el grupo
indígena compacto, en silencio, vencido, resguardado por un pelotón militar .

Las imágenes que evocan la convivencia en la Amazonía y el gesto del
buena vecindad entre indígenas y militares, no siempre presente en una región
caracterizada por la violencia de la colonización.

La curiosa escena de una demostración pública de “pericia militar”, que
antecedió a la intervención del ejército en la represión de un levantamiento
indígena a comienzos del siglo XX.

Finalmente, los jóvenes miembros de las clases populares rurales asimilados
por la milicia, que posan en el estudio fotográfico de Fernando Zapata en
Latacunga: jóvenes extrapolados de la comunidad rural de origen, individuali-
zados, integrados.

Taller Visual
Compilación: Lucía Chiriboga

1 El Taller Visual, Centro de Investigaciones Fotográficas, mantiene un Centro de
Documentación con una rica base de datos que cubre desde 1840 a 1980. 
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El general ecuatoriano A. I. Chiriboga durante la proclamación 
de la  Reforma Agraria, Bolivia, 1953
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Fernando Daquilema, capitán de la sublevación de los indios en Riobamba, 
fue fusilado en 1872 bajo el régimen conservador de Gabriel García Moreno, 

en épocas en que los levantamientos indígenas eran criminalizados.
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El general Reinaldo Flores y Jijón, en la entrada a Quito de las fuerzas conservadoras en 1883.
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Militares en la comunidad  indígena de Amula, Chimborazo, 1928
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“Ametralladoras llevadas a Cuenca por el Mayor Pablo Guerrero en 1920,
en ocasión del levantamiento de los indios”. 
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Arriba: Soldado e indígenas Shuar en la Amazonía ecuatoriana, 1936
Abajo: En la Amazonía ecuatoriana, 1936
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Soldados ecuatorianos, ca. 1960




