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318 cultural translations will find in Diálog-
os con Quetzalcóatl mostly familiar ideas. 
Readers would therefore do better to ap-
proach the book as an explorative essay 
on the history of science; it will draw the 
attention of scholars who traditionally 
have had little interest in what occurred 
outside of Europe to a region, and the 
interactions occurring within it, that was 
far from peripheral to the development of 
early modern scientific discourse. 

Nino Vallen  
(Freie Universität Berlin)

Olaf Kaltmeier: Konjunkturen der (De-) 
Kolonialisierung. Indigene Gemeinschaf-
ten, Hacienda und Staat in den ecuado-
rianischen Anden von der Kolonialzeit 
bis heute. Bielefeld: transcript Verlag, 
2016. 393 páginas.

Desde los años noventa del siglo xx, los 
movimientos indígenas representan para 
los latinoamericanistas un vasto campo 
de estudio. La aparición y, ante todo, la 
percepción de los indígenas como actores 
políticos es considerada un hecho histó-
rico que provocó una dinámica que no 
se ha observado anteriormente, algo que 
también se percibe. Eso es cierto también 
para el caso de Ecuador. A pesar de haber 
entrado en crisis a principios del siglo xxi, 
el movimiento indígena, por su fuerza or-
ganizativa y movilizadora, es considerado 
el movimiento social más impactante del 
país. Esta área de interés es uno de los ejes 
del presente libro. 

En su monografía, el historiador 
Olaf Kaltmeier, profesor de Historia Ibe-
roamericana en la Universidad de Biele-

feld, detecta antecedentes y momentos 
críticos para este tipo de organizaciones, 
concentrando su análisis en una región 
paradigmática en los Andes ecuatoria-
nos, el cantón Saquisilí, en la provincia 
de Cotopaxi. No obstante lo concreto del 
foco, sería inoportuno interpretar su libro 
principalmente como un estudio sobre 
el movimiento indígena ecuatoriano. Lo 
que el autor presenta, desde la óptica de 
los estudios postcoloniales, es un análisis 
extenso de la continuidad histórica del 
fenómeno de la colonialidad en Ecuador, 
abarcándolo desde la época de la colonia 
hasta los inicios del siglo xxi.

Para su propósito, Kaltmeier propone 
llevar a la superficie las diferentes coyun-
turas de colonización y descolonización 
que se detectan en un espacio constituido 
por entrelazamientos de discursos, valores, 
prácticas y por actores como, por ejemplo, 
administradores coloniales, instituciones 
del Estado postcolonial o diferentes secto-
res de la sociedad. En el continuo de la co-
lonialidad, los actores subalternos, en este 
caso los campesinos indígenas, abandonan 
en diferentes momentos su “estupefacción 
subalterna” (p. 108) y su espacio social y 
geográfico que les fue concedido por lo 
que el autor denomina la “matriz colonial 
del poder” (p. 29).

El trabajo está dividido en cuatro capí-
tulos. En la primera parte se analiza la di-
námica de la toma de tierras por los coloni-
zadores, el surgimiento de una “geopolítica 
de colonialidad” (p. 93), así como la lógica 
de las luchas indígenas. En este capítulo 
se realza el papel de los caciques que, en 
su posición intermedia entre poder colo-
nial y población indígena, lograron fundar 
elementos de resistencia política y cultural 
a través de su comunicación con la admi-
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319nistración colonial. El segundo capítulo se 
dedica a la época postcolonial del siglo xix 
y los principios del siglo xx. En el centro 
está el “Estado-hacienda” que articulaba 
las relaciones y acuñaba las real-políticas 
durante esta época. El autor muestra con-
vincentemente que el poder que partió 
desde la hacienda no solo imposibilitó –to-
davía más que durante la colonia– la parti-
cipación política de la población indígena, 
sino que también representaba la base para 
la continuidad de la colonialidad después 
de la independencia. En el tercer capítulo 
se estudia la coyuntura de descolonización 
más impactante en el país: la movilización 
indígena en los años noventa del siglo xx. 
Kaltmeier expone cómo fue posible demo-
cratizar y descolonizar la política local, a 
través de, por ejemplo, la elección de al-
caldes indígenas. Por último, en el cuarto 
capítulo el autor se pregunta si los cambios 
más recientes en el Ecuador, como la re-
definición de la “nación” como “plurina-
cional”, son frutos de una descolonización 
tan masiva que se puede hablar del fin de la 
colonialidad. Concluye que no se trata de 
una ruptura total con este fenómeno, dado 
que para eso sería necesaria una transfor-
mación fundamental de la cultura política 
que no se limita a intervenciones por parte 
del grupo de los indígenas, sino que inclu-
ye un cambio de actitudes dentro de los 
grupos mestizos. Por lo expuesto, el autor 
prefiere hablar de “fisuras obvias en la co-
lonialidad” (p. 361). 

Algo particular que el autor Kaltmeier 
señala en varias ocasiones es que los le-
vantamientos indígenas, la fundación de 
un partido político por indígenas y el re-
conocimiento de los pueblos indígenas 
contribuyeron a la consolidación de las 
estructuras estatales en la periferia. Esta 

afirmación no es baladí, pues contradice 
una tesis en contra del argumento común 
que les atribuye a los movimientos indíge-
nas una tendencia separatista. Del mismo 
modo, con la obra queda demostrada la 
gran importancia de percibir la coloniali-
dad como un fenómeno contemporáneo 
que es contestado y volcado constante-
mente y no únicamente como un aspecto 
perteneciente al pasado. 

La estructuración del libro, tal como se 
presenta en el índice, puede causar en el 
lector la impresión de estar ante un análi-
sis bastante técnico, pues la terminología 
no siempre deja averiguar con facilidad el 
contenido concreto. Otro problema es la 
deficiente edición de la obra, manifestada 
en la ausencia de un lectorado cuidadoso. 
No obstante las erratas, la obra de Olaf 
Kaltmeier es muy recomendable, dado que 
empieza a llenar el gran vacío existente en 
lo concerniente a los estudios postcolonia-
les para Ecuador. Además, es un trabajo 
valioso por su profundidad empírica.

Andrea Müller  
(Universität Bern)

Christoph Rosenmüller / Stephan Ru-
derer (eds.): “Dádivas, dones y dineros”. 
Aportes a una nueva historia de la co-
rrupción en América Latina desde el im-
perio español a la modernidad. Madrid /  
Frankfurt: Iberoamericana / Vervuert, 
2016 (Bibliotheca Ibero-Americana, 
164). 252 páginas.

Tratar de la corrupción como fenómeno 
amplio es, en muchos sentidos, tratar 
también de la vida y de sus muchas for-
mas y significados. Porque la corrupción 
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