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CAPITULOV.

LA FIESTA DE INTI RAYMI, EXAMINADA DESDE LAS INSTITUCIONES:

GOBIERNO LOCAL Y DIRECCION DE EDUCACION INTERCULTURAL

BILINGUE DE IMBABURA-DIPEIBI.

1. UN PROPOSITO EDUCATIVO INNOVADOR

En la diversidad de las manifestaciones socio-culturales del canton Cotacachi se

han involucrado tanto los actores de la Educacion Intercultural Bilingue, asi como el

gobierno local asistido por ONGs y particularmente la Policia Nacional que a pretexto

de garantizar y proteger el orden publico, forcejean las normativas tradicionales.

A traves del presente capitulo intentaremos reflexionar desde el ambito de la

educacion bilingiie y del mismo ayuntamiento municipal. Con estas instituciones a su

vez razonaremos, considerando el papel que libra la policia nacional en el momento del

ritual previo a fa toma de la plaza.

Este ritual religioso por su trascendencia y praxis, a decir de sus propios actores,

es la construccion social e historica no de un nuevo modelo teorico, sino de la

representacion de la masculinidad indigena. En esta dinamica se han construido

apreciaciones que menosprecian la solemnidad del ritual, satanizado las escenas

compulsivas del pandemonium festivo. Al sublimizar 0 satanizar el ceremonial de la

toma, tambien estamos reduciendo la popsibilidad de contribuir al reconocimiento de

las diferencias, en una sociedad que Ie apuesta a la construccion de la interculturalidad.
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La obra cardinal de la educacion es ajustarse a la realidad, en la que la

diversidad sea un proposito educativo, donde se informe sobre las diferencias y

particularidades de los diferentes grupos humanos existentes en el pais, cuyo designio

soporte el peso social en la formacion de los valores para sustentar el respeto, la

tolerancia y la equidad. Por ejemplo si tomamos en cuenta desde la valoracion de la

fiesta, no unicamente desde la optica ceremonial sino a partir de nuevos

direccionamientos de caracter hist6rico, politico y de contenido social aim inexplorados.

Las entrevistas despliegan acepciones diferentes, en estas se hace un llamado

reiterativo para comprometer a las nuevas generaciones como sujetos sociales que

reconozcan la diversidad existente y el significado que denota la practica de la fiesta de

Inti Raymi; 10 que indica un punta de partida valioso, si se considera que en la

formacion de los valores a construirse, se compromete de forma integral y

generacionalmente a los actores escolares:

"La toma de la plaza es un acontecimiento tradicional historico de las

comunidades indfgenas de Cotacachi. El que haya derramamiento de sangre es

una manifestacion stmbolica para los indigenas. Tenemos que educar a las

futuras generaciones sin perder el sentido historico de la fiesta y el nivel de

trascendencia que tiene para los indigenas...los nihos tambien deben asumir los

rituales con responsabilidad, con un sentido diferente, no de lastimar por

lastimar, sino que siga conservdndose la tradicion del enfrentamiento pero

siempre respetando la vida, respetando al proximo.

Entrevista realizada en la Direccion Provincial de Educaci6n de Imbabura-D1PEIB-I

Cesar Laso ll2
• 27 de Abril de 2005

Los actores sociales indigenas y no indigenas estan de acuerdo en erradicar la violencia

en la toma de la plaza, se han esforzado por comprender sus consecuencias y a partir de

ello, se han generado varias intenciones para modificar y frenar semejante fiereza en

lucha belica 0 ritual de la toma de la plaza.

112. Coordinador del Programa Educaci6n lnfantil Comunitaria de la D1PEIB-I., en la Direcci6n
Provincial de Educacion Intercultural Bilingue de Imbabura.
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Las instituciones civiles -publicas, privadas- y religiosas se esfuerzan por frenar 10

sostenido; aunque se evidencia desden en el ayuntamiento local y precipitacion en la

policia nacional, distamos a la educacion intercultural bilingue, como la opcion social

que direccionaria el ritual en la toma de la plaza.

Esta opcion social, demanda de una metodologia educativa particular, cool es el de

conectar los contenidos sociales de la fiesta hacia el curriculo escolar, con cuyos

elementos se lograria desentrafiar los significados y significantes de este hecho social

para presentar una realidad que hasta ahora pocos comprenden, como 10 sostiene

R . R' 113amiro UlZ :

"No solamente los indlgenas son proclives a mantener este tipo de violencia, ese

tipo de catarsis necesaria para desahogar sentimientos, se dan tambien en

fiestas familiares, porque los mismos rituales demandan de

transformaciones, ...pero 10 rescatable de esta coyuntura seria que tanto ninos

y jovenes que bailan porque imitan a sus mayores, participen construyendo

significados ...es penoso que las nuevas generaciones desconozcan del

significado de la fiesta. En tal razon, haee falta que el plan cantonal de

desarrollo, reeapaeite y reflexione sobre el eje general de la educacion, en euyo

aspeeto se aprecie la forma y de que manera deben ser educados los nihos

cotacachehos; entonces talvez sea mejor educarles pensando en la simbologia,

en el rito y en la semantica de la fiesta, para que la sociedad disfrute de la

riqueza prdctica del ritual"

Entrevista realizada en Cotacachi
Ramiro Ruiz (RR). 20 de Abril de 2005

Si se considera que la fiesta a traves de su contenido social, estaria propiciando

elementos suficientes para la construccion de un curriculo escolar, posiblemente Ruiz

demandarla de acciones orientadas directamente hacia el plan de desarrollo cantonal de

Cotacachi, cuya instancia tiene una comision que es la encargada de plantear propositos

educativos y ejecutarlos con la participacion directa de nines y jovenes de los centros

educativos hispanos y bilingues.

En los propositos educativos hay que fijar y puntualizar los contenidos sociales

de las fiestas del calendario andino. Si el plan de desarrollo cantonal por medio de la

113. Actual Director del museo de las culturas de Cotacachi y ex alcalde del canton Cotacachi.
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comision de educacion responde a estos propositos estipulados juridicamente, entonces

la planificacion, la elaboraci6n y la ejecucion de un curriculo educativo cantonal es un

proyecto alternativo.

A partir de la ejecuci6n de este proyecto alternativo y ademas de ser

consensuado por diferentes actores sociales, debe construirse las bases para canalizar la

busqueda del significado de la fiesta, para que la ciudadania en general valore al ritual

de la toma de la plaza, como un icono cantonal de indios y mestizos, de nines, de

jovenes y de adultos, de mujeres y hombres, es decir, para que la sociedad entera se

apropie de la riqueza cultural como una forma de expresion representativa del canton.

De modo que este proyecto social alternativo, en aras de recuperar el sentido

historico de la fiesta de Inti Raymi, tambien debe estar sujeto a debate en la asamblea

cantonal como organismo de representacion cantonal, en que la comision de educacion,

tiene tarea inmediata.

Si bien es cierto 10 que sostiene este Ruiz: "los tratamientos que se han dado a la

fiesta, siempre han sido argumentados y estudiados desde el escenario del conflicto,

desde 10 que "nos separa" y no desde 10 que "nos une", y considerando ademas que

para la concepcion indigena es un festejo que permite expresar la unidad con bemoles

diferentes a la logica perceptiva del mundo occidental, tambien es verdad que al estudiar

el escenario desde 10 que nos une, estamos descuidando aquello que nos separa.

Sorprende la apreciacion de Ruiz por ser un pensador no indigena, quien insiste

en conocer, difundir y socializar la fiesta desde la semantica, para que el ritual de la

lorna sea entendido no como el escenario donde se desarrolla un conflicto sino como el,

escenario donde se realiza el encuentro de actores diferentes.

Cuya correspondencia comunitaria no es concebida como una forma simbolica

de gastar energias y medir fuerzas; pues desde el "otro" escenario como se sostiene es la

representacion de 10 compulsivo. Independiente de las dos perspectivas, un proyecto

educativo curricular debe registrar la dinamica de la trascendencia del ritual catartico en

el que tanto los actores de arriba como los de abajo al enfrentarse ansian enmendarse y

liberarse para empezar un tiempo nuevo.
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Si la racionalidad de occidente en un proceso de construcci6n social pennite que
• .,1 urriculo escolar estaria demostrando que con

la eosmovisi6n indigena se tnCorpore Q1 C ,
. . un nroc~So

su experiencia vital y profunda se puede lubnear las bases para aV1Vaf 1-'

intercultural.

1.1 EL SERVICIO MILITAR

El deber civico de la juventud no prescinde de los jovenes indigenas de curnplir

el servicio militar obligatorio; en la mentalidad de la juventud indigena hay un

proposito de vida eual es migrar haeia el extranjero, por ello eumplen dicho servicio

como estribo para aleanzar su suefio de viajar.

Otro mundo, otras realidades configuradas desde su nifiez esperan ansiosamente

de su contingente. Y a veces la misma euforia patriotica obtenida en los euarteles que

garantiza una estabilidad laboral y economica, pueden mas de 10 que el campo y la vida

comunitaria les ofrecen.

Su condicion de emigrante permanente u ocasional es favorable para adquirir

nuevas fonnas de comportamiento y actitudes que deterioran valores naturales; por

ejemplo en 1.990, varios j6venes de El Topo que emigraron en condici6n de conscriptos

al retomar durante el tiempo de Inti Raymi, 10 hicieron para participar en ealidad de

cabecillas 0 capitanes de las cuadrillas en la lorna de la plaza. Pintados fieramente sus

rostros y vestidos de camuflaje al estilo de militares y policias, desplazaron de primera

fila a los rukus y protagonizaron eseenas indescriptibles de violencia.

Las destrezas y habilidades adquiridas en un eontexto al que no pertenecen

debilitan su espiritu comunitario, estos j6venes indigenas al retomar del servicio militar

infringen su naturaleza india. En 1990, si bien es cierto, que se midieron fuerzas pero

con destrezas diferentes, estos j6venes con instrumentos ajenos a su cultura propiciaron

un diferente estilo de confrontaci6n. La lucha ritual de cuerpo a cuerpo fue reemplazada

por todo menos por los punos, como era la tradici6n; alli probablemente se perdi6 se

instal6 un dispositivo ajeno al contenido social del ritual de lucha en la toma de la

plaza: "Aqul tengo unas fotografias que lamentablemente por no contar con un equipo
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fotografico apropiado, no logramos claridad, pero aparece un indigena vestido de

militar que sacaba un revolver y disparaba en las fiestas anteriores ... "

Entrevista realizada en la Ciudad de Cotacachi

Ramiro Ruiz. 20 de Abril de 2005

2. LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION INTERCULTURAL

BILINGUE-DINEIB- APOYA Y FORTALECE LAS FESTIVIDADES ANDINAS

El panorama que presenta la toma de la plaza propicia fuertes debates por sus

consecuencias, probablemente su actual espectro desentrafia viejas querellas que

parecian haberse superado. No faltaran criterios deslucidos pero tampoco se oculta el

rostro de una realidad social que parece esfumarse.

La construccion de la interculturalidad como un eje transversal de educacion

basica, implica no solo el reconocimiento y la celebracion de la fiesta de Inti Raymi

dentro del calendario escolar bilingue, sino el de l Como incorporar los diversos

elementos de la fiesta en los contenidos educativos? lDe que manera aplicar estos

contenidos en la construccion de la identidad cotacacheiia? lC6mo a traves del

reconocimiento de las diferencias intemas, la disposicion del dialogo entre los de arriba

y de los de abajo, y la incorporacion de nuevos valores educativos, permitirian

deconstruir la toma de la plaza? i.Y como permitir la participacion de la policia

nacional, para que con su mision garantice la seguridad y el orden publicos y no

contribuya a ampliar el nivel compulsivo en la toma de la plaza?

3. LA REFOkMA EDUCATIVA ECUATORIANA Y LA

INTERCULTURALIDAD COMO EJE TRANSVERSAL DE LA EDUCACION

En nuestro pais desde los afios 90 se promociona un nuevo intento de reformar el

sistema educativo nacional, el cual se conoce como reforma curricular, cuyo proceso

propone transformar los aspectos de la educacion para hacer frente a la dinamica que el

Estado requiere para hacer frente a la cadena modemizante de la sociedad

contemporanea.
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En este intento, el gobiemo nacional asume por primera vez en la historia de la

educaci6n ecuatoriana, como forma oficial para incorporar el eje de la interculturalidad,

como el eje que debe atravesar todo el proceso educativo en sus diferentes niveles y

modalidades.

Este hecho social es significativo, no s610 porque representa de alguna forma un intento

de dar respuesta a las demandas del movimiento indigena que en las dos ultimas

decadas del siglo anterior cobraron protagonismo social en el pais; ya que por vez

primera un gobiemo hace una convocatoria amplia sobre asuntos que tradicionalmente

han sido disefiados sin tomar en cuenta a la sociedad civil.

No obstante, la interculturalidad se plantea como un cambio sistemico, es decir, como

un cambio estructural e integral que puede dar frutos en la medida que sean justamente

los diversos actores sociales quienes intervengan en tal proceso y vigilen por su

cumplimiento, a traves de un proceso de seguimiento, control y retroalimentaci6n

pedagogica, cuyo proposito educativo es implementado progresivamente en educacion

bilingue,

Las buenas intenciones academicas de los especialistas, como la de suponer a la

interculturalidad como una transversalidad en la educacion nacional, implica impregnar

todo el curriculo para posicionarla en cada una de las areas y en todos los niveles y

modalidades; pues el mismo caracter pluricultural y multietnico de nuestro pais asi 10

exige.

Hay una necesidad de sistematizar el conocimiento ancestral y la forma en que

ese conocimiento debe llevarse a cabo para no cometer los mismos errores de la

educacion occidental al globalizar, sin dar cabida a la identidad, marginando una serie

de saberes, conocimientos y practicas de los pueblos indigenas. Esta tendencia ignora la

sabiduria ancestral que es la base de realizacion personal y social de muchos pueblos

indigenas la mayoria de los establecimientos educativos latinoamericanos ha ensei'iado a

venerar el conocimiento de occidente y excluir el conocimiento andino.
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Quizas sea mas prudente 0 conveniente replantear a la misma interculturalidad

que solo atina a reconocer las diferencias desatendiendo la relaci6n de los valores y las

actitudes, cuyo escenario nos pennitiria reflexionar sobre semejanzas y diferencias para

fortalecer 10 diverso y segregar 10 excluyente.

3.1 COMO DESARROLLAR METODOLOGIAS DE TRANSMISION DE

CONOCIMIENTOS INDIGENAS.

La organizaci6n de los conocimientos deben modularse mediante las diferentes

etapas de los ciclos de la naturaleza: vital, ritual y astral. Asi los pueblos indigenas

aplican y manejan un metodo holistico; pues desde los primeros afios los nines aprenden

imitando a sus mayores, donde el proceso de enseiianza-aprendizaje se teje entre 10

abstracto y 10 concreto, entre 10 espiritual y 10 material; por tanto es importante la

integraci6n de las areas, esta integracion de caracter transdisciplinario posibilita a los

nifios y nifias para construir un conocimiento de la realidad, que parte de sus propias

experiencias, percepciones, vivencias y representaciones.

Por ejemplo en la historia, se debe discutir y analizar las convcmencias de

escribir la historia desde el punto de vista indigena en contraste con la historia oficial,

estudiando la historia desde el presente para remitimos al pasado y alii enlazar al futuro

por ser este un tiempo mas tangible y mediato en la cosmovision andina.

Una reingenieria linguistica mejoraria las diversas areas del conocimiento can el

consecuente dominio de lenguas; par ejemplo, a partir de una interpretacion meticulosa

de las onomatopeyas presentes en los diferentes rituales de las festividades andinas,

quizas consigamos instalarnos en la semantica del ritual, clave para entender su

complejidad.

Asi mismo, la escuela tiene una oportunidad de plasmar 10 que sostienen los

dirigentes, pero el acercamiento de los diferentes actores en la construcci6n de la

comunidad educativa debe urgir para sustituir la desidia existente y esclarecer los

entredichos que inmovilizan ciertos plantearnientos interesantes:
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"Por ocasiones diversas hemos intentado frenar el nivel de violencia que ha

alcanzado este ritual de la toma de la plaza. Si bien historicamente tenia un

sentido diferente ahora la misma emigracion de la cual son sujetos los actores

de la fiesta. ohliga a incurrir en el cambio de conducta de los bailarines. La

destruccion de los bienes de la propiedad privada asentada en el contorno del

parque, nos ha llevado a proponer medidas represivas para que no se repita los

actos de la toma de la plaza en 1993, en que se destruyo a punte de adoquines y

piedras la fachada principal del Palacio Municipal .: En reunion de la Camara

Edilicia Cantonal, algunos concejales hemos propuesto una Asamblea can

actores de la fiesta y por medio del involucramiento de la comunidad educativa

propiciar Ordenanzas Municipales que permitan recuperar el sentido historico

de la toma de la plaza. para superar el nivel de violencia actual. Pero el Alcalde

no da oidos. Dice que esta bien, que no pasa nada .... "

Entrevista realizada en Cotacachi

Jose Luis Paz. Actual Concejal por el PRIAN en Cotacachi. 19 de Abril de 2005.

Las diferencias de los representantes politicos en el seno del ayuntamiento

municipal, no contribuye a ampliar las intenciones de un gran sector de la ciudadania

cotacachefta: antes de vaciar como simple contenido curricular para masificar el

conocimiento y los rituales indigenas, talvez es mas imperativo estudiar y analizar la

representacion de los simbolos, signos, ritos y mitos de nuestra cultura y que dan cuenta

mas aun de innovaciones que las nuevas generaciones no logran percibir:

"Hay que estudiar la fiesta desde el bisel del ofrecimiento, del regocijo, de la

solidaridad... pero hay que educar a la policia, para evitar la masacre y para

evitar calificativos que deterioran y dahan la imagen de 10 indio"

Entrevista realizada en Cotacachi
Ramiro Ruiz (RR). 20 de Abril de 2005

La incorporacion del analisis de la representacion a la fiesta fortaleceria el nivel

de solemnidad de la misma, 10 cual es valioso para entender la relevancia de la

festividad para los indigenas, probablemente no ha sido ni es razonada a partir de su

sistema mitico-religioso, por tanto, el desconocimiento de su cosmovision no pennite

comprender la historia mitica para entender la historia real de los kichwas.
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4. LA EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE

La reforma curricular desde su concepcion embrionaria hizo esfuerzos por

socializar su intencion de reordenar propositos, secuencias, metodologias, recursos y

sistemas de evaluacion basados en el contexto de la realidad ecuatoriana: "pretende

cambiar el enciclopedismo por el desarrollo de la inteligencia y el pensamiento, la

memoria por la comprension, la disciplina ferrea por la autonomia y la creatividad y la

falta de moral individual y social por una educacion en valores, que neve a cada

ecuatoriano a comprometerse con el pais" ( De La Torre, 1998: 6)114

El Sistema de Educacion Intercultural bilingue instituido en cuerpo activo y

funcional del sistema educativo ecuatoriano, se inscribe con acciones a partir de la

concepcion basica de un pais multilingue, multietnico y pluricultural conformado por

pueblos indigenas, negros y mestizos.

El objetivo de este nuevo sistema educativo, es impulsar el mejoramiento de

calidad educativa y fortalecer la identidad cultural y la organizacion de los pueblos

indigenas para contribuir con condiciones que vigoricen la interculturalidad de la

sociedad ecuatoriana, pero con miras a enfrentar los retos de la modemidad, este

tratamiento permitiria que las areas educativas a su vez ofrezcan la construccion del

conocimiento a partir de sus propias experiencias y representaciones.

4.1 EL CURRICULO INTERCULTURAL BILINGUE.

El sistema de Educacion Intercultural Bilingiie cubre a 17 provincias con poblacion

indigena en Ecuador, responde a un instrumento curricular disefiado segun su propia

realidad sociocultural y esta basado en el rescate de los valores culturales'F',

114. De la Torre, Luis., consultor de educacion bilingue yex director del Proyecto EBI-GTZ. Quito.
115. Entrevista realizada a German Cotacachi, Director (E) de la Unidad Educativa Galo Plaza de San
Pablo. 27 de abril, 2005: "Uno de los propositos de la Educaci6n Intercultural Bilingue es rescatar el
significado hist6rico de la fiesta de Inti Raymi. .. si queremos conservar y preservar estos valores
culturales como docentes tenemos la obligaci6n social de insertar estos contenidos, tenemos confianza
con las nuevas generaciones y con los niftos estamos recuperando las representaciones que han ido
perdiendose."
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El curriculo intercultural bilingiie centra sus actividades en cuatro areas: a) la

investigaci6n educativa que recopila la informacion sobre las manifestaciones

culturales y la vida comunitaria sobre la que se construye contenidos programaticos; b)

la tecnologia educativa que se encarga de elaborar recursos y materiales didacticos 

ludicos, impresos y virtuales-; c) los programas de estudio que son resultados de las

investigaciones de campo, bibliograficas y de experiencias individuales y; d) la

ensedanza de la lengua materna que es considerada el contrafuerte para ejecutar este

subsistema.

Para la elaboracion del curriculo escolar bilingue, en el arreglo de sus contenidos

y usos pedagogicos, como 10 sostiene Fernando Garcia: "no puede estropearse el

espacio de los contenidos simbolicos, entendiendose en esa construccion, como un

contacto cultural definido por el paralelismo de derechos y condiciones". (Ibid. 2003)

4.2 UN RITUAL EN LOS CONTENIDOS CURRICULARES, UNA FORMA DE

SIGNIFICAR LA IDENTIDAD

Cuando ingrese a estudiar a la FLACSO-Quito, 10 hice con la idea de realizar

una investigacion sobre el complejo ritual de las fiestas de Inti Raymi, ambicione

encontrar puntos de conexion entre 10 simbolico y 10 pedagogico para integrar los

componentes sociales dentro del escenario educativo local.

La intencion reflexionada desde un inicio permanentemente me hizo mirar a la

fiesta de Inti Raymi con un objetivo para realizar un ejercicio de investigacion sin

descuidar el aspecto pedag6gico:

"Con la teoria como fruto del analisis de la fiesta de Inti Raymi, se puede

generar contenidos para afirmar una masiva capacitacion. Los contenidos

permiten sustentar 10 que sostienen la tradicion oral".

Entrevista realizada en la Direcci6n Provincial de Educaci6n Bilingile de Ibarra-DiPElBl

Jairo Castaneda!". 27 de Abril de 2005

116. Castaneda, Jairo., ex director de la DIPEIB-I y actual coordinador de fonnaci6n y mejoramiento
docente de la DlPEIB-1.
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Asi mismo al aplicarse el proceso de participaci6n ciudadana, entendiendose a la fiesta

como el acto que a parte de marcar el destino del mundo indigena es la ventana por

donde se mira su propia realidad, se hace necesario "comprender al Inti Raymi, no como

un simple baile y una confrontaci6n, sino como una fiesta que por su importancia

marca el destino que tiene para el mundo indigena"

Entrevista realizada en la Direcci6n Provincial de Educaci6n Bilingue de Ibarra-DIPEIBI

Mayra Ruiz ll7
. Abril 27 de 2005

4.3 HACIA LA ELABORACION DE CONTENIDOS DE EDUCATIVOS

Las normas y los rnetodos deben ser flexibles en tanto y cuanto se convengan al modelo

de realidad que se proyecta, por 10 tanto las recomendaciones y conclusiones generales

del ultimo encuentro regional de educaci6n intercultural bilingue realizado en la ciudad

de Puyo, se dice que la "ciencia indigena" debe ser reconocida como tal y se hable de

"ahora en adelante" como sabiduria. Pero cuando estiman que asi es como se valoran y

reconocen los saberes ancestrales de las comunidades indigenas, talvez tengan razon,

pero al sefialar que no interesa si estos saberes son reconocidos 0 no por la ciencia, 0 por

los cientificos, particularmente siento que se apresuran.

En la estructuraci6n de los contenidos educativos hay que estar vigilantes de las

apologias y trivialidades porque pueden corroer el cimiento que debe soportar la

construcci6n del andamiaje curricular.

Las bases de la identidad para resistir el peso que la interculturalidad demandan de

innovaciones y opciones y no de esnobismos, los prop6sitos educativos deben responder

a realidades culturales y a valores que ventilen a las normas y metodos para hacerlos

flexibles y altemantes bajo estos lineamientos:

1. Deben emerger de los problemas y necesidades basicas identificadas por los

actores sociales locales: organismos privados y publicos, religiosos, politicos,

educativos, militares, organizaciones sociales e indigenas; en el contexto de la

J 17. Funcionaria de la DIPEIB.I.

139



lucha por los espacios reivindicativos, socioecon6mico y cultural para mejorar

las condiciones de vida.

2. Deben estar puntualmente inmersos 0 referirse a la problematica que plantea la

relaci6n interculturalidad, para consolidar los niveles de solidaridad y

reciprocidad con los "otros".

3. Los contenidos educativos en sus diferentes niveles y modalidades tienen que

fundamentarse en el reconocimiento de las manifestaciones representativas y

simb61icas para consolidar la identidad local, regional y nacional.

4. Los contenidos educativos deben estar inmersos en las distintas manifestaciones,

valores, conocimientos y saberes de las culturas en contacto.

5. Los contenidos educativos deben ser organizados en base a un eje que articule el

calendario agro-ecol6gico para propiciar la construcci6n de un curriculo

integrado.

6. Los contenidos deben seleccionarse en funci6n de los criterios de horizontalidad,

democracia y participaci6n efectiva de las culturas en interrelacion, para

propiciar respeto y valoraci6n mutua.

7. Deben responder al proceso de ensefianza-aprendizaje como resultado de una

constante innovaci6n e interrelaci6n de la teoria y la practica,

8. Los contenidos educativos deben ser bilingues, kichwa para valorar su estructura

linguistica y elevar a la categoria del pensamiento universal, los saberes

tradicionales y los valores humanos; castellano, para que esta sea una lengua de

relaci6n intercultural.

9. Deben ser disefiados respondiendo a la estetica pedag6gica y ludica que

demandan los recursos y materiales didacticos educativos adecuados, y

10. Deben incorporar los conocimientos, tradiciones, costumbres, valores y

caracteristicas de cada cultura a partir de una investigaci6n sistematica.

4.4 LOS VALORES COMO SOPORTE DE UN CURRICULO EDUCATIVO

La educaci6n es un "acto intencional" que implica coherencia en las

concepciones e ideas que se manejan en el hecho educativo sobre el ser humano, su

naturaleza, su finalidad y su destino; asi, los elementos que constituyen el hecho

educativo se orientan consecuentemente hacia finalidades y objetivos que plasmen la

utopia del hombre y la sociedad, por consiguiente, las orientaciones de la educaci6n

deben estar ligadas a la historia del pueblo donde la educaci6n ejerce.
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Justamente la educci6n es uno de los elementos mas importantes en la vida

socio-cultural de un pueblo, es a traves de ella que se han logrado grandes

transformaciones, asi como tambien se han justificado y mantenido situaciones de

marginalidad, opresi6n y discriminaci6n; tambien la educaci6n es uno de los

dispositivos mas eficaces y validos para procurar la igualdad social de un pueblo, pues a

traves de la socializacion, la reflexi6n, el analisis y la lectura critica de la realidad que

un pueblo confronta con su historia, se identifica con su realidad, la recrea y la mantiene

o la analiza y trabaja por transformarla, haciendo que la educaci6n no sea tan s610 un

instrumento de mantenimiento, sino un mecanismo de liberaci6n. Por ejemplo a partir

de ello, la tarea pedag6gica en Cotacachi, daria inicio desarrollando actitudes y valores

que formen parte de una etica para la vida, cuyo insumo es perceptible desde el

escenario de la fiesta andina.

Si en las diferentes reflexiones de los entrevistados aparecen posibles rastros

altemantes a aplicarse desde el curriculo educativo hay que apreciarlas para acrecentar,

el sentimiento de solidaridad y de justicia, el respeto a los demas, las actitudes y valores

concemientes a sus derechos, a la defensa por la paz, a la conservaci6n del medio

ambiente, a la equidad de genero, a la identidad y a la dignidad de los pueblos.

5. LA POLICIA NACIONAL: JoUN APARATO REPRESOR 0

GARANTE DE LA SEGURIDAD Y EL ORDEN PUBLICOS?

UN

"La fiesta de Inti Raymi, se ha ido degenerando en la violencia que es

expandida por la misma policia "

Entrevista realizada en la Ciudad de Cotacachi

Ramiro Ruiz. 20 de Abril de 2005

La policia nacional es un actor "intruso" de la fiesta de Inti Raymi, cuya figura

esta presente con la venia de las autoridades locales del canton, aproximadamente desde

hace una decada arras.

Su presencia es respaldada y cuestionada por diferentes sectores de la sociedad,

en el primer caso porque se estima que "garantizan la seguridad y el orden publicos", y
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en el segundo caso, porque han propiciado escenas de violencia y panico por cuanto se

enfrentan en actitud de guerra con cualquiera de los sectores indigenas ya sean de arriba

ode abajo.

Su actitud beligerante y combativa obedece a 6rdenes superiores resueltas con la

venia del actual gobiemo local que a su vez son cumplidas a pretexto de custodiar la

propiedad privada.

La imprudencia del desconocimiento del ritual incide sobre el comportamiento

policial, pues tropas de hasta 120 efectivos policiacos, disparan bombas lacrim6genas,

segun dicen para dispersar a los "mal educados y malcriados"; el perjuicio que causan a

la imagen del ritual es evidente.

Los gendarmes persiguen a los actores del ritual, tantas veces intentando

apresarlos y otras veces escudrifiando para escarmentarlos crasamente. Esta actitud ya

fue frenada hace tres decadas atras, cuando los miembros de las fuerzas del orden,

procedian a detener y encarcelar por ocho dias a los cabecillas, por haber cometido el

delito de practicar un ritual. Habia que cancelar un valor determinado en sucres para

recuperar la libertad que se alcanzaba una semana despues de haber concluido la fiesta

de Inti Raymi.

En 1978, un dirigente de la UNORCAC como Rafael Perugachi, fue ultimado

por un cabo de apellido Realpe. La desaparici6n de este dirigente permitio reconstruir

estrategias de lucha para evitar el apresamiento durante la toma de la plaza, por ejemplo

a partir de ello, cuando se sentia la amenaza policial inmediatamente se gritaba en coro

[federacion, federaci6n, federacion] como una forma de manifestar la unidad indigena.

De alIi para adelante, han pasado unas dos decadas para que la policia nacional

nuevamente se interponga en el ritual de la toma de la plaza; ahora fieramente armados

se constituyen en los primeros que se toman la plaza, ellos imponen hasta el ritmo de la

correria y ocasionalmente hasta impiden dar unas vueltas mas a la plaza. Hoy en dia se

han convertido en guias y protectores de nuestra integridad, con un vehiculo patrullero y

dos motocicletas hacen de escoltas hasta "vaciarnos" en los limites de nuestra

comunidad.
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En Cotacachi hay que trabajar desde la comunidad educativa, su escenano

normativo permitiria estudiar la violencia y redireccionarla con contenidos sociales y

educativos, para socializarlos a partir de la institucion policial a quienes hay que

involucrarlos para educarlos en nuestra cultura 0 simplemente en el seno del cabildo

mayor de la UNORCAC, plantearemos que la policia nacional salga de la celebracion.

"La policia goza de la ignorancia que tienen ellos, ellos no saben porque que

los indigenas tienen la fiesta de Inti Raymi; y no tienen porque saberlo porque

nadie les ha ensehado, entonces la ignorancia de ciertas instituciones publicas,

y en este caso sin prejuicio es espantosa (...) es la desdicha del conocimiento. Si

la policia conociera la parte historica y cultural, de segura que tomaran otra

actitud frente a ese hecho: I.Por que la policia reprimer, porque no sabe

absolutamente nada sobre ese hecho, el desconocimiento de la realidad de la

fiesta de Inti Raymi es asombrosamente terrible ".

Entrevista realizada en la Ciudad de Cotacachi

Ramiro Ruiz. 20 de Abril de 2005
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CAPITULO VI.

CONCLUSIONES

La fiesta de Inti Raymi originariamente podria estar correlacionado con en el

"tinkuy", cuyo acto ritual data desde epocas prehispanicas que parece profundizarse en

el coloniaje; al conectar historicamente la toma de la plaza de Inti Raymi con el Tinkuy

sureho, quizas atinemos a encontrar en la "plaza", el espacio geografico particular,

como lugar publico, como el punto visible en el cuallo privado se subsume a 10 publico

y que ademas posibilita una visualizacion multiple del espacio publico donde todos se

confrontan y se reconocen. Alli se despliega un juego de tribulaciones y satisfacciones.

Concluido esta forma de encuentro que pennite medir fuerzas y gastar energlas

acumuladas, vencedores y vencidos realmente l.restituyen la amistad, como se sostiene

tradicionalmente?

Los espiritus protectores 0 los espfritus malignos de la madre naturaleza, de

acuerdo a la tradici6n indigena se localizan en zonas de dificil acceso para el comun de

los runas. Durante el tiempo de Inti Raymi estas energfas se localizan en "parkayakus"

o deltas de los rios, en que se unen caracteres positivos y negativos providenciales para

celebrar los rhos indigenas, representado en forma de un "duende" para los de El Topo

y como un ente animado de un "toro" para los de La Calera, en un plano liminar parecen

enchufar el contacto de los "runas" con la "pacha mama" 0 madre naturaleza.

EI escenario lugubre donde habitan estos seres espirituales es profanado para

realizar el ritual del bano, y por medio de oraciones se perpetua el sistema universal del

don: dar, recibir y devolver; este triple universal socio-antropologico pennite a su vez

desentrafiar 10 que la madre naturaleza pennite en dlas que no son considerados

sagrados.
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La abundancia que a su vez determina las relaciones de poder al interior de la

comunidad indigena permite establecer los pactos con la Pacha Mama, 10 cual no

supone solo un reconocimiento implicito de los procesos de polarizacion y

fragmentacion, al contrario afianzan ademas la idea de que estas intensifican el poder

para romper las tensiones y conflictos existentes.

EI tiempo de Inti Raymi por su caracter trascendente esta marcado por la

relacion entre la madre naturaleza y los seres humanos 0 runas; su tiempo es

considerado sagrado y profano, porque su tiempo lubrica el fin y el inicio de un nuevo

ano y abarca un nuevo periodo para enamorar, para infringir, para fecundar, para luchar,

para proscribir, para compartir, para irrumpir y para ordenar.

Apropiarse de la plaza es tambien apropiarse del poder religioso, politico y

economico; entonces la misma destruccion de los bienes como 10 seiiala un

entrevistado, dentro del imaginario permite vaciar a la plaza de los contenidos dados por

el poder, aquellos del control, de la vigilancia, del castigo, de la represion, para

construir en un tiempo breve un espacio propio, un espacio en el cual se ejerce y se

otorga a sus actores una importancia que no la tienen en el resto del afio.

La expulsion de las malas energias, de las enfermedades y de los pecados

coincide con cierto intervalo temporal, a la abolicion del afio pasado y del tiempo

transcurrido. EI sentido de las purificaciones rituales 118 es una combustion, una

anulacion de los pecados y de las faltas del individuo y de la comunidad en su conjunto.

La regeneracion como respuesta del sufrimiento y del dolor, siendo un hecho

propiamente de la masculinidad indigena, contribuye al surgimiento de un nuevo runa.

La expulsion de malas energias, enfermedades y pecados es en realidad una

tentativa de restauraci6n que compete unicamente al mundo masculino. Por 10 tanto

para la concepcion indigena, el afio nuevo es volver el tiempo en su comienzo, una

repeticion de la cosmogonia; los combates rituales entre los dos grupos antagonicos, los

118. Durante el tiempo del Inti Raymi, se preparan dos rituales: a) El del bano en cascadas 0 saltos de
agua, 0 nos, y, b) EI de la quema de las chamizas, como un ritual para celebrar el nuevo ana, en que se
incinera los objetos y prendas usadas, como una forma de acabar can 10 pasado.
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desenfrenos y los excesos son otros tantos componentes que denotan que al fin del ano

se repiten los momentos miticos del pasaje y del caos de la cosmogonia andina.

Por medio de la celebraci6n de Inti Raymi utilizamos las condiciones culturales

e identitarias como una forma que es oposicional y que operan para constrenir las

estructuras de dominacion religiosa, politica y economica; pese a ello, la lectura social

de la fiesta confirma un alto de grado de correspondencia entre el santoral catolico y los

ceremoniales paganos, en cuyo paralelismo se estaria celebrando la llegada de la

cosecha, la veneraci6n al Tayta Inti, a San Juan, y a San Pedro.

Durante fa toma de Ja plaza, como una forma de reflexionar sobre sus

representaciones teatrales, quizas cabe interrogarse 10 siguiente: ~No sera acaso, que se

estan ocultando 0 probablemente exteriorizando, los intereses de grupos sociales y

razones politicas que poco 0 nada tienen que ver con la adoraci6n del sol? (,Acaso Ia

toma de Ia plaza es una carta de presentacion de autoridades politicas y organizativas,

en el que se reivindican los tiempos prehispanicos como propios y se pintan con aires

incasicos, asociando su propia historia a los memorables tiempos arcaicos?

Mary Crain (1987) intenta demostrar que ciertos valores tradicionales de Ia

cultura indigena de Cotacachi sefialados y representados en los rituales de la fiesta,

probablemente moldean y tambien influencian la estructura rural de clase, como

practica oposicional campesinas expresadas en los rituales: existe una inversion

axiomatica, en que Jos cabecillas, al colocarse la indumentaria de la clase dominante y

al fingir actos de coerci6n de dicha clase, estan apropiandose de los signos de Ia cultura

oficial, pero de ninguna manera, se asume una sumisi6n como sostiene Crain en su

explicacion.

La irrupcion del rango de los superiores de clase no necesariamente influye dicha

relacion, al contrario de 10 que se sostiene eI Inti Ryami, permite ver una parte de la

realidad indigena y alli se recrea un mundo en que se invierte ciertos aspectos de Ia

dominacion en cuanto a relaciones de genero y de clase, donde las inversiones

indiscutiblernente cuestionan 0 dan Iugar a desafiar el status quo existente.
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La contravencion de las nonnas sociales establecidas e impuestas a traves de

rituales no es cuestion inedita; documentos tempranos desde inicios del siglo XVI, con

cronistas de indias como infonnantes dan cuenta de su caracter; los mismos clerigos

desde el siglo XVII y XVIII, 10 atestiguan con dramatizadas descripciones cargadas de

prejuicios propios de la epoca, de cuya situacion no se escapa el mismo Hassaureck.

Tradicionalmente esta fiesta llam6 la atenci6n de las personas no indigenas, por su

magnitud y "nivel de violencia", entre elIas la misma iglesia oficial, siempre ha

argumentado que el mundo ritual del campesino por su ignorancia religiosa, infringe sus

reglas impuestas. Indiscretamente, tambien han estimado que los indios al no respetar

los mandamientos de Dios, profanan las imagenes de santas y santos.

Siguiendo la pista a Guerrero (1991) no vacilaremos en sostener que en sus

valoraciones hay una carga imaginada sobre la fiesta, vista esta desde el escenario de la

coherencia de/ antiguo sistema simbolico, en que la representacion realza los nuevos

va/ores: integra una totalidad coherente entre presente y pasado, la realidad y la

nostalgia, 10 que denota que sus interpretaciones acerca del teatro ritual de la San Juan

como 10 denomina a Inti Raymi, sin duda posee un aleanee de representaci6n en el patio

de hacienda.

Para Parsons (1945), Hassaureck (1967) y Buitr6n (1964) los rituales 0 las

"batallas rituales" 0 "tinkuy' como dicen elIos, genera una imagen de un indigenado

dividido, peleandose entre ellos e incapaces de ofrecer una oposicion efectiva frente al

orden social dominante; distinguen a la fiesta de San Juan como un ritual de

subordinaci6n indigena.

Para Enma Cervone (2000) los aetos rituales estan fuertemente relacionados con

el conflicto interetnico que durante siglos ha caracterizado la interacci6n social de dos

grupos antag6nicos: (indios y mestizos) en pugna por mantener 0 avanzar en su

ejercicio de poder. Con cuya premisa se intenta demostrar al centro ceremonial de la

plaza, como lugar representado par el poder del pueblo mestizo.

No faltan lecturas de la complementariedad andina, por ejemplo las batalIas

rituales tinkuy presentes en el Inti Raymi, responden a una logica de oposiciones
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complementarias que dividen el espacio politico y social indigena; estos rituales

permiten reafirmar su identidad, su diferencia y su complementariedad al mismo tiempo

(Hopkins 1982).

Emilia Ferraro (2004) enmarca a la fiesta de San Juan con dispositivos

estructurales de la relacion entre la hacienda y huasipungueros, en que fa lorna de fa

plaza es representada por la "toma del patio" de la hacienda, donde la efigie de San Juan

tutela el caracter religioso de la fiesta.

Los estudios de Buitron (1964), Hassaureck (1967), Crain (1989), Guerrero

(1991), Cervonne (2000) entre otros, caracterizan a Inti Raymi como un ritual de

subordinacion indigena de reafirmacion de la jerarquia existente y el status quo en la

sociedad rural.

Advertimos que en las interpretaciones de esta fiesta, nuestros peritos siempre

han sido instituciones sociales colectivas 0 individuales que ostentaron un poder

inconmovible, el poder y la raz6n de "la palabra escrita"; asi por ejemplo: la iglesia

catolica, reconocidos cientistas sociales y considerados diplomaticos retuvieron y

arrebataron a la "oralidad" 10 que el sesgo de fa confirmacion les otorgo en invectiva

contra actos liturgicos que por su forma de ejecutarse causaron sospecha y desconfianza

ante quienes por siglos ostentaron el poder. Ahora aparece un nuevo "interventor" con

la venia del gobiemo local, este es la policia nacional que de manera graciosa, hasta

quiere marcar el compas en las correrias previo al ritual de fa lorna.

Ciertas aproximaciones concluyentes de estudiosos de la fiesta de Inti Raymi

desestiman los significados naturales 0 consustanciales del punta de vista indio. Alli

disentimos el menosprecio al significado de los rituales, entendiendose este

desfavorecimiento como una circunstancia en que la historia simplemente ignora el

caracter simbolico y religioso de 10 indio, 0 en su defecto algunas descripciones y

conclusiones de los estudiosos simplemente despegan y justifican las relaciones sociales

entre indios y hacendados, desconociendose el caudal de las representaciones de la

fiesta mas trascendente de los runas.
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£1 significado de la toma de la plaza demanda tambien la decodificacion

semantica del acto ritual donde hay dos grupos antag6nicos que se disputan un territorio

infrencuentable para medir fuerzas y gastar energias,

El acto ritual que denota la medicion de fuerzas y el derroche de energias tiene

un sefialamiento consustancial en quienes 10 protagonizan. A su realizaci6n se agrega un

corolario de resignificaciones sociales propias de un grupo humano que ha alcanzado

reivindicaciones integrales, en estos ultimos aiios: la fiesta permite reorganizar las
percepciones mentales y emotivas de los actores ...dentro de una coherencia imaginaria

en un mundo contradictorio e inestable, en una realidad que paso en las dos ultimas

decadas por la mas radical transformacion en un poco mas de cinco siglos de historia a

paso lento "(Guerrero, 1991: 131); desde este escenario, se podria especular al ritual de

la toma como una trama en la que se desarrolla un conflicto en donde la cultura y la

identidad etnica se consagran para convertirse en instrumentos politicos.

£1 espacio de las resignificaciones, ademas amplia su escenario social, cuando se

manifiesta que en la confrontacion de los propios runas, de los de arriba y de los de

abajo, es para ejercer poder y control en el ambito local, cuyas interpretaciones

simbolicas de la fiesta, nos remiten al tiempo de la cosecha, trascendente para entender

la cotidianidad indigena: "la cosecha, es el momenta mas temido pero tambien el mas

esperado en el calendario agricola" Crain (1989), Guerrero (1991).

La disposicion Iinguistica en los rituales de la toma de la plaza tradicionalmente

ha sido postergada y menguada, 10 que evapora las especificaciones en la interpretacion

de un mismo rito que no ha permitido contextualizar las oposiciones linguisticas entre

grupos diferentes que practican un mismo rito. Asi mismo esta situacion ha generado

sesgos teoricos por decir 10 menos en investigadores no indigenas. Por ejemplo a partir

de esta premisa hemos abordado la fiesta, cuyo escenario nos ha permitido reflexionar a

partir de una muestra selectiva de ejercicios linguisticos contrastados entre actores

diferentes.

Tambien hemos llegado a manifestar que durante la toma de la plaza, los

cabecillas 0 capitanes, bailarines y mujeres por medio dellenguaje verbal, de los gestos

y dellenguaje corporal exteriorizan coreografias que denotan compulsion e insinuacion;
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pues al danzar se reclina exageradamente las extremidades y se gime insinuantemente

evocando y pronunciando canticos en kichwa, que revelan gemidos foneticamente

velarizados y nasalizados, que parecen recrean el placer y que al danzar en forma

c6ncava y convexa se vincula los canticos con la masculinidad indigena,

Si nos referimos a las mujeres no todas se disfrazan de hombres, aunque las

cahecillas no pueden prescindir de esta norma establecida, y entre ellas mismas,

invierten el orden, construyen significados como una forma de no aceptar la

masculinidad indigena 0 de equilibrar las relaciones de genera -Iectura fijada por

ONGs-, tambien expresan una forma de resistencia, cuando cantan los ELARCs: con

pitanas que desmerecen la masculinidad, con onomatopeyas para vigorizarse y con

antifonas como una forma subversiva para exhortar su justo reconocimiento; en esta

secuencia, referirse a la cinetica femenina es significar la extraordinaria destreza y

disposici6n de la motricidad corporal escenificadas en una algarabia colectiva.

En el transcurso de la investigaci6n sentimos la necesidad no solo de conectar el

tema de la mujer indigena como un capitulo a describirse, sino que a partir de su

participaci6n en la lorna de la plaza, -el dia de Santa Lucia- sentimos la necesidad de

exteriorizar 10 que ellas sienten, hacen y dicen cuando invierten el orden establecido por

la tradici6n indigena, y como estas a pesar de ello, logran construir significados como

una forma de expresar resistencia.

Las contrariedades no necesariamente implican que no exista una reivindicaci6n

de la mujer indigena, aunque el grueso de las mujeres, demanda el derecho a cambiar

las tradiciones que las oprimen 0 excluyen. Alli esta la asistencia de la conciencia

politica insertada por medio de las instituciones cooperantes, quienes han contribuido en

el surgimiento de una nueva conciencia de genera, planteada sobre la necesidad de

resignificar la tradici6n bajo nuevos terminos sociales; no obstante para determinadas

ONGs puede que sea secundario el hecho de tras sus intervenciones no hayan mejorado

estructural y sustancialmente las condiciones de vida de las mujeres campesinas,

siempre y cuando hayan conseguido transmitir una imagen institucional de eficiencia

centrada en logros aparentes para incrementar sus fuentes de financiamiento y la

legitimidad de su trayectoria.
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Como senalamos en un inicio, si bien en la presente investigaci6n nuestro

proyecto no postul6 detalles sobre la sexualidad indigena, tampoco la hemos

prescindido de la interpretaci6n de sus representaciones; pues la conducta sexual de los

indigenas durante el tiempo sagrado de Inti Raymi es fuertemente cohesionada por

signos sobrenaturales y alli 10 sensual se reconcilia como una maniobra para establecer

vinculos y conexiones dentro del grupo. Quizas a ello se deba la asimilaci6n del acto

sexual con el trabajo agricola, donde wampras y kuytsas se insinuan reciprocamente

como una forma de recrear la fertilidad necesaria que las siembras imploran y en la

analogia entre la fertilidad de la mujer y la de la madre naturaleza, junto con la creencia

de que mediante ciertos ritos magicos - movimientos corporales y canticos que

encarnan dolor, angustia y placer- se podria intervenir en el curso de las fuerzas

teluricas para despertar la bondad de la madre naturaleza.

El tema de genero y desarrollo hay que tratarlo con mucho cuidado, pese a que

las colectividades nacionales 0 intemacionales concluyen que es importante tratar de

cambiar la posici6n de las mujeres indigenas frente a la posici6n de los hombres a fin de

incrementar la equidad, primero debe hacerse un estudio de la cosmovisi6n de la

sociedad en cuesti6n; de ahi que se colige a la asistencia cooperante por mas bien

intencionada que sea, es decir de mejorar la equidad, enfocandose en la diversidad de

aspectos sin que se logre entender la espiritualidad y cosmovisi6n de mujer indigena,

puede ser desproporcionada y alejada de sus expectativas reales.

Politicamente la fiesta de Inti Raymi representa la recuperaci6n de valores e

identidades; en los comentarios constemados que postulan juicios de conflictos

interetnicos con apreciaciones que dan cuentan de un campesinado fraccionado, quizas

exista "miopia simbolica" y quizas tambien ciertos detractores de la cultura desconocen

que la compulsion es figurada para que grupos opuestos salden cuentas en medio de un

combate ritual, para atribuirse al imaginario social de un espacio que es sagrado y

politico al mismo tiempo. Por 10 tanto es un acto que por su orden cosmog6nico,

representaria un acto social en el que se miden fuerzas, se gastan y se desordenan

energias acumuladas, se ordenan y se purifican como preludio de un tiempo nuevo y

mejor.
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Los procesos de concienciacion politica detennina que el imaginario simbolico

de 10 sagrado esta en el centro de la plaza, por tanto, el parque es un centro figurado a

conquistarse, en el que se arrebata un fragmento del tiempo historico, para resignificar

la fiesta de San Juan y San Pedro, como Inti Raymi 0 Fiesta del Sol.

Uno de los ejes simbolicos que modula la fiesta de Inti Raymi, recae en la

dimension de los cabecillas que hacen las veces de lideres en el grueso del grupo de

danzantes, unas veces tolerando y otras controlando logran sincronizar esta danza

guerrera en que se establecen estrategias de enfrentamiento para ganar la plaza. Por su

condicion social y destreza fisica es considerado uno de los representantes de la opinion

comunitaria aunque no deja ser la figura mas acreditada entre un grupo de iguales; por

su alineacion en el grupo debera defender al grupo incluso a costa de su propia vida y si

acaso asi sucediera, su muerte en el combate ritual en absoluto no a de sollozarse, pues

la irrupcion de esta regIa, es semejante a renunciar una mejor vida.

Las reflexiones comunitarias que se han realizado sobre esta costumbre de

oponerse hasta morir por pasar a una vida mejor, indican que si bien los grupos de

arriba deben enfrentarse con los de abajo, el sentimiento que envuelve a los

participantes no es el de odio ni mucho menos, es simplemente el deseo de ofrendar sus

vidas a la pacha mama y al tayta inti, quienes, concederan "un buen afio de cosechas"

si es que hay sangre de por medio.

El tratamiento que se ha dado a la fiesta de Inti Raymi siempre ha sido a partir

del escenario del conflicto y del poder, es decir, desde aquello que nos separa y no

desde aquello que nos une, en que la plaza tomada, en su sentido mas generico y en

oposicion al patio de la casa, representa el mundo privado y personal, es ellugar propio

del ritual. Asi, el universo espacial propio de la fiesta es el centro de la ciudad, es el

parque que en un periodo ritual, deja de ser el sitio inhumano, infrencuentable por

indigenas, para volverse el punto de encuentro entre indios y mestizos.

Quizas el Inti Raymi ha logrado "resignificar' el sentido religioso de la fiesta,

eso si, como un conjunto de dispositivos que permite conectar 10 religioso, 10 simbolico,

10 social con el caracter politico; en tal sentido la toma de la plaza podria representar la
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utopia de empoderamiento del poder religioso, politico, y economico de un imaginario

social que permite vaciar a la plaza de los contenidos dados por el poder, aquellos del

control, de la vigilancia, del castigo, de la represion para construir en un tiempo breve

un espacio propio un espacio en el cual se otorga a sus actores una importancia que no

la tienen en el resto del ano,

Durante la toma de la plaza, las inversiones simbolicas de alguna manera estaria

simplificando el lenguaje de la profanacion impuesta por la modernidad hacia la

tradicion, del cuallos indigenas no se escapan, donde los valores centrales de la elite de

la cultura dominante posiblemente son rechazados 0 aceptados simbolicamente. Esta

nueva lectura de la toma de la plaza, no dejaria de ser un conjunto de practicas y

simbolos habilitadores de inversiones como formas de protesta, en que incluso la fiesta

en su ultimo dia, permitiria romper los estereotipos de genero y clase sociales en el que

se cohesionan socialmente los elementos diversos y diferentes.

La fiesta de Inti Raymi podria ser el un punta culminante del ritual social a

traves del control de la plaza y probablemente se re-crea una recuperacion del espacio y

del tiempo inmortal.

Los agrietamientos suscitados entre al actual burgomaestre y los danzantes

indigenas denotarian cierta fragilidad, recordemos que el susodicho, ha intentado no

pocas veces de reubicar la toma de la plaza bacia un "sector turistico" baldio y carente

de dispositivos historicos, denominado "plaza del sol", y si a ello agregamos la

obstinada participacion de la policia nacional, quizas evidenciemos que ciertas

amenazas latentes en la fiesta, siguen configurandose desde "arriba", desde las

instituciones sociales colectivas que ostentan el poder inconmovible.

La DIPEIB-I, la asamblea cantonal y el gobiemo local de Cotacachi, la

UNORCAC y las ONGs deben proseguir con su afan de direccionar al ritual y por

medio de la sensibilizacion pedag6gica, seran las nuevas generaciones las que recuperen

el sentido historico y simbolico de la toma de la plaza.

Estas "batallas rituales" de Inti Raymi, probablemente estan revelando un juicio

de oposiciones complementarias que dividen el espacio politico y social andino en
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janan y urin [arriba y abajo]. Por medio de estas, las mitades estarian reafirmando su

identidad, su diferencia y posiblemente su cuestionada "complementariedad", aunque al

mismo tiempo estarian canalizando el conflicto como una particular forma para ratificar

la cohesion social.

En suma, ante las desestimaciones diversas evidentes siempre rechazaremos el

menosprecio del significado de los rituales indigenas 0 no indigenas, quizas alii cabe

ubicar este pronunciamiento: "hay que encontrar interpretaciones y no verdades en la

fiesta, pues la misma violencia al tomarse el parque, simbolicamente es un ejercicio de

poder similar al de los levantamientos, que toman los espacios de poder politico y

religioso ...estos, estan llenos de simbolismos...que son formas de resistencia, donde

ciertas politicas de identidades cubiertas de forma de violencia, surgen de la necesidad

de reconocer la diferencia y alli es cuando se quiere afirmar la diferencia"!"

119. De La Torre, Carlos., En curso de Teoria Social para Maestria de Estudios Etnicos en FLACSO
Quito. 2003.
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