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1 Deuda, transiciones y cambio social 

 

La etnografía realizada para este studio abrió pistas de interpretación sobre la articulación entre 

organización ritual y la percepción del capitalismo en la población estudiada. La correspondencia 

entre la organización de los intercambios y la violencia subyacente a la aplicación del sistema de 

la deuda, permite aprehender toda la importancia de la estructura ritual que busca dar fluidez a la 

economía del don contra don; marca el calendario de fiestas de una serie de obligaciones sociales. 

Los kayambi de igual manera han dotado a sus cuentos y relatos míticos de una dimensión efectiva 

e histórica, poniendo en evidencia la cuestión de los intercambios capitalistas y la disyuntiva de los 

conflictos políticos dentro del contexto comunitario, canalizados en parte por el orden ritual. Es lo 

que se constata cuando se realizan los “Castillos” o las “Ramas de Gallo1”. Estas dos instituciones 

dan paso a amplias redes de solidaridad y ponen a prueba la intimidad de las relaciones forjadas 

entre los actores. En el análisis de estos actos rituales intervienen dos otras instituciones: la minga 

y la amistad ritual o compadrazgo. La dimensión de sacrificio que aparece tanto en las batallas 

rituales (toma de la plaza) y en el sistema de ofrenda de la “Rama de Gallos”, sitúa la violencia en 

el centro de los intercambios como una institución que garantiza la unidad del grupo y la solidaridad 

entre los grupos residenciales de familias, los huasipungos. No es de extrañarse que la acción ritual 

sea esta misma designada utilizando el campo semántico del “trabajo2”, que articula con una 

                                                             

1El Castillo como la Rama de Gallos implican, pago e incremento de la deuda insertos dentro de una organización 

social bien codificada.     

2El Aya-Huma, los Aruchicos, las Chinucas y los Payasos hacen su aparición por la primera vez y entre bailes y cantos 

son invitados a entrar en los patios de las casas. Es en ese momento que el campo semántico del trabajo es utilizado 

para designar los intercambios rituales. Los miembros de las partidas se proponen para trabajar a lo que el dueño de 

casa responde trabajen, trabajen, para pagarles. Cuando el dueño de casa estima que el grupo ha trabajo bien les 
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claridad remarcable en el pensamiento indígena, las diferentes formas de negociación de un terreno 

de acuerdos, que emerge bajo el fondo de una red de relaciones inestables y asimétricas con las 

autoridades, las divinidades o el patrón. 

 

2 Los sistemas de intercambio kayambi  

 

Los pueblos como el kayambi han practicado, desde la época precolombina, diferentes formas de 

intercambio y han instaurado circuitos comerciales especializados (mindalaes) que funcionaban 

tanto a nivel local como regional.  Es decir que para estos pueblos la actividad comercial o 

económica nunca fue desconocida. Sin embargo, no se puede representar la totalidad de estas 

prestaciones como únicamente o principalmente económicas 

El sistema de intercambios kayambi relaciona dos sistemas históricamente incompatibles, pero que 

funcionan en paralelo (Sistema capitalista /Sistema del don contra don). El análisis aquí propuesto 

da prioridad a los vínculos sociales que estos intercambios implican, así que a la relación entre 

estructuras, (estructura en el sentido de Levi-Strauss) que se equilibran entre ellas para crear un 

nuevo sistema. De esta forma, los dos sistemas funcionan en paralelo, a pesar de que no puedan 

confundirse y parezcan incompatibles. Para los individuos es posible pasar de un sistema a otro y 

en ciertas ocasiones estar tentados a combinarlos, por ejemplo, cuando un comprador o un vendedor 

negocian. Pero lo que importa es la posibilidad de ir y venir entre el modelo del Don y el modelo 

de la venta, recordando siempre la distinción entre ellos.  

 

3 Mecanismos de intercambio y estrategias económicas  

 

De acuerdo a observaciones, durante las celebraciones se instauran mecanismos de reciprocidad 

generalizada, aquí nos encontramos con la dificultad de definir o de comprender lo que es la 

reciprocidad. 

                                                             

ofrece chicha. Los cantos y el baile se reanudan hasta que el dueño de casa ofrece un poco de comida, el grupo se aleja 

una vez que ha hecho honor a la comida y a la bebida que ha recibido. 
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Nathan Wachtel define la reciprocidad como las relaciones entre los individuos o grupos 

simétricos. Las obligaciones de los unos conllevan las obligaciones de los otros en un intercambio 

mutuo de Dones y de contra-Dones. Claro está que se trata de una situación ideal y la existencia de 

relaciones de desigualdad dentro de una comunidad han llevado a los investigadores a introducir 

la noción de reciprocidad “asimétrica” para designar los intercambios en donde la equivalencia no 

es material, sino simbólica. A pesar de que hoy en día la reciprocidad aparece como parte 

constitutiva de aquello que se podría llamar la vulgata andina, un examen de esta noción, hace 

aparecer sus debilidades conceptuales.  

Al observar las estrategias económicas y los mecanismos de intercambios que se desarrollan en las 

comunidades kayambi, es evidente que la minga y otras manifestaciones de la reciprocidad 

constituyen elementos importantes de la estructura social, pero estas formas han adquirido una 

nueva dimensión en el contexto actual y deben ser abordadas desde su polimorfismo y su continua 

movilidad. 

El sistema social kayambi, basado en los intercambios y en la deuda, conoce un movimiento 

circular inspirado por la magnitud de los intercambios de don contra don y por una deuda que debe 

pagarse pero al mismo tiempo nunca puede terminarse. La deuda se presenta como el eje estructural 

del proceso de reproducción del orden social. 

El ciclo de intercambios que puede instaurarse en contextos cotidianos como rituales y se apoya 

sobre los principios fundamentales de la minga (obligación, acuerdos, compromisos) para su 

realización. Si consideramos la minga como un elemento importante, que podría ayudar a 

comprender la lógica del sistema de intercambios kayambi, tanto al interior como al exterior de 

esta sociedad, es necesario definir y comprender la minga, en el sentido más amplio del término.  

El término minga puede ser aplicado en situaciones y contextos diferentes. Por ejemplo, puede 

referirse a un acuerdo que la persona está obligada a respetar, un contrato que se establece para 

realizar una acción en conjunto. En algunos casos, el término minga, designa también, el acto de 

acordar con otra persona realizar una tarea determinada. La noción de compromiso y en ciertas 

ocasiones de obligación, es constante en la utilización de este término.  

Desde un punto de vista histórico y antropológico, se puede constatar que a pesar de la instauración 

progresiva de la economía de mercado en la sociedad kayambi, el sistema del Don contra Don no 

ha desaparecido y que al contrario este sistema progresa de manera paralela a la economía 
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capitalista, complementándose y no oponiéndose3. El Don perdura más bien como una manera 

esencial de relacionarse, con un repertorio comportamental, un registro que tiene sus reglas, su 

lenguaje, su protocolo y sus gestos. El sistema del Don puede expandirse en ciertos periodos y en 

otros contraerse, pero jamás pierde su sentido.  

 

4 La fiesta de San Pedro: Ramas y Castillos 

 

En la región de Cayambe las celebraciones dedicadas al culto de San Pedro se presentan como un 

momento importante de la vida ritual de estas poblaciones. El conjunto de rituales asociados a esta 

fiesta se perpetúan a pesar de los cambios que afectan las condiciones de vida de este pueblo. Estas 

celebraciones de carácter religioso permiten reunir a las familias y reforzar las relaciones por medio 

de los intercambios que en ellas se realizan, obligando a los individuos a regresar cada año para 

saldar sus deudas. 

Las celebraciones comienzan en la noche del 28, víspera del 29 el día de San Pedro, durante la 

noche los grupos de danzantes o “partidas4” se desplazan de casa en casa y es el momento de 

entregar el “Castillo”. Todos aquellos que adquirieron una deuda el año precedente tienen la 

obligación de pagarla, pero generalmente terminan renovándola. El sistema de crédito funciona por 

incremento, es decir, la deuda será duplicada a partir del momento que es contraída y continuara a 

duplicarse si el deudor no cumple con el pago. Las transacciones monetarias se complementan con 

intercambios de comida y bebida además de una serie de gestos, posturas, palabras que crean el 

entorno ritual. 

 Al día siguiente, tiene lugar la toma de la plaza que ha reemplazado a las batallas rituales (tinku) 

cuyo principio general es la confrontación de mitades5. La violencia que se despliega durante un 

tinku tiene su razón de ser dentro de ese contexto y deja de existir fuera del tiempo ritual. La toma 

                                                             

3El sistema Don para los kayambi, es un sistema de intercambios recíprocos, que cuenta con una gama de prácticas 

que va de la ayuda recíproca a los préstamos o intercambios de alimentos.  

4Las partidas se componen de hombres y mujeres, que vestidos con trajes de fiesta recorren las comunidades bailando 

y cantando.    

5La batalla ritual andina instaura la división entre mitades y reivindica la identidad de cada una de ellas, ofreciéndoles 

como enemigo su imagen simétrica. Tienen como objetivo pronosticar la calidad del año agrícola para cada mitad. 
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de la plaza marca el inicio de la entrega de la Rama de Gallos, evento que se realizara hasta fines 

de agosto. Este evento pone en juego el ciclo de la deuda con sus formas particulares de 

intercambio, sus polémicas sobre el prestigio y los modos de renovar las alianzas. 

El sistema de intercambios kayambi no involucra individuos aislados, se trata de colectividades, 

de grupos que se obligan mutualmente, intercambian y establecen contratos; las personas que se 

presentan para establecer el contrato son personas morales: familias, grupos.  

 

5 Los circuitos rituales 

 

En los rituales como las Ramas de Gallo o los Castillos, las transacciones de crédito ocupan un 

lugar central, y en este sentido, la deuda se convierte en un elemento que articula las principales 

relaciones sociales. Estos circuitos ponen en relación transacciones económicas y de don. Cada 

transacción se realiza en esferas diferentes sin que exista una superposición de valores. Lo que 

prevalece son las articulaciones sociales que se crean o se refuerzan. 

Lo que importa en este tipo de prestaciones es el monto que interviene en el intercambio y la manera 

cómo se va a repartir para que el intercambio se perpetúe y se repita indefinidamente. La relación 

asimétrica entre el deudor y el prestamista puede alternarse y el intercambio se funda sobre la 

igualdad de los participantes. 

Los intercambios no son directos e inmediatos. Al contrario, como Pierre Bourdieu (1972: 221-

222) lo había constatado, la espera es fundamental en las interrelaciones que se producen en ese 

tipo de intercambios. La relación que se construye a través de la deuda, no es una relación de poder 

o de rivalidad, ella se inscribe en el tiempo. La relación que se crea por la deuda funda el 

intercambio y lo inscribe en la diacronía. 

La observación de los intercambios rituales muestra que los circuitos de crédito son múltiples y 

que su naturaleza no es exclusivamente económica. Es por ello un error tratar la deuda o el 

préstamo, en términos institucionales, técnicas financieras o de política económica, esto no 

permitiría comprender el conjunto de modalidades que abarcan estas prácticas. La importancia de 

la deuda en la sociedad va más allá de las relaciones entre vecinos y compadres, la deuda también 

se contrae con los difuntos y las divinidades.  
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6 La vida ritual, eje principal de la organización social  

 

Los intercambios observados en la comunidad San Esteban6, implican generalmente la comida y 

la bebida. En los intercambios rituales como la Rama de Gallos o el Castillo, la voluntad y la 

obligación se juntan equilibrando así el sistema. Estos intercambios suponen que una reciprocidad 

generalizada se establece al interior de la comunidad. Esta reciprocidad abre un ciclo de 

intercambios, porque los actos y los vínculos que ella engloba no son limitados ni en tiempo ni en 

espacio.  

En la sociedad kayambi la economía del Don da una importancia particular a los vínculos sociales 

más que a los objetos, eventualmente intercambiados. En general el Don es concebido en oposición 

o en contraste de los intercambios mercantiles de una forma determinista. En el caso de los 

intercambios mercantiles (precio, oferta, demanda) estos dependen muy poco de los actores y del 

contexto local; en la medida en que dependen de condiciones que son exteriores a ellos. Al 

contrario, en el Don los vínculos sociales determinan la naturaleza del intercambio, sus condiciones 

y eventualmente su precio; dicho de otra manera, en el caso del intercambio mercantil, este   da 

forma y determina las relaciones sociales. Es por ello que en nuestras sociedades el lugar que se le 

da al Don es cada vez menor.  

Sin embargo, como se ha constatado, en sociedades como la kayambi el sistema de 

intercambio/Don existe paralelamente al sistema capitalista de mercado. Lo que se observa en las 

comunidades es un funcionamiento extremadamente complejo de transacciones que permiten 

acceder al crédito. Es también evidente que no existe separación entre los diferentes circuitos de 

intercambio que se realizan dentro de la esfera capitalista o dentro de circuitos alternativos 

(parentesco, compadrazgo), esferas que lejos de estar separadas, se articulan entre ellas, pues los 

circuitos alternativos son muchas veces preferidos a los circuitos institucionales. Los comuneros 

se sienten más familiarizados con las transacciones que se realizan a nivel local, a diferencia de lo 

que sienten con las instituciones bancarias. 

                                                             

6La comunidad San Esteban es parte de la Confederación de Pueblos Kayambi. Se sitúa, en la región montañosa de 

los Andes Septentrionales al norte del Ecuador. 
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Finalmente, queda por decir que la transmisión de relatos míticos, mismos que siempre son 

renovados y la realización de los actos de la vida ritual, permite a los kayambi preservar su tejido 

de relaciones y reafirmar los fundamentos de su vida social dentro del contexto de la globalización. 

La idea que el sentido de la vida consista en acumular riquezas se traduce en algo absurdo, como 

para los kayambi, que durante un año acumulan productos y dinero con el único objetivo de 

consumirlo en su totalidad el día de San Pedro. Creer que el Estado y el Capital son el destino 

ineluctable de la humanidad es un error, no solamente cuando se lo aplica a sociedades 

tradicionales, sino también a sociedades occidentales. Todos tenemos la posibilidad de rechazar las 

relaciones mercantiles y los poderes constituidos, no solamente en teoría pero en la práctica de 

nuestra vida cotidiana. Castoriadis muestra que de la misma raíz de la cual nace el Estado y el 

Capital se reproducen los proyectos de autonomía radical. Existen huellas de prácticas ancianas de 

reciprocidad y de fiesta que se mantienen hasta la actualidad en diferentes regiones. Dicho de otra 

manera el homo oeconomicus no ha logrado devorar al homo ludens, con sus estrategias de 

resistencia, su gusto por el gasto anti económico y su disposición para la fiesta. 
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