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CAPITULO I.

CONTEXTO GENERAL DE COTACACHI: DOS COMUNIDADES KICHWAS

EN ESTUDIO

1. LA FIESTA DEL INTI RAYMI EN COTACACHI 2 , UNA RUPTURA DE

LA COTIDIANIDAD3

El Inti Raymi es la fiesta de agradecimiento al Padre Sol (Inti Tayta) y a La

Madre Tierra (Pacha Mama) por las cosechas alcanzadas durante el afio, El sol ha sido

reverenciado tradicionalmente desde nuestros antepasados como una deidad suprema, y

por ello se 10 se agradece, por haber consentido la fecundacion, el crecimiento y la

maduracion de los alimentos.

La presente investigacion extrae del escenario de "San Juan, San Pedro y Santa

Lucia" su antigua denominacion: Inti Raymi, cuya resemantizacion de caracter

identitaria surge a partir de los 80s, epoca de nacimiento y auge del movimiento

indigena y campesino local. Inti Raymi, es una terminologia kichwa que significa:

2. Cant6n de la Provincia de Imbabura. El Parque Abd6n Calder6n, mas conocido como el Parque La
Matriz, es el escenario simb6lico donde se esgrime la Toma de la Plaza en las festividades del
Inti Raymi, durante los dias 24, 25, 29 Y30 de junio y I de julio de cada afio. El ultimo dia es
dedicado a las mujeres.

3. Cuyo culmen y sintesis (...) en la fiesta religiosa, es la manifestaci6n de su fe, danzada, vivida
hondamente, en la que, por unos dias, el orden primigenio del Hana y Hura [Janan y Urin = Arriba y
Abajo] se ha recobrado, ellos son [bailadores de la fiesta] el centro de atencion, dueftos del pueblo, de la
plaza, de las calles y del templo, dan 6rdenes, organizan, deciden... Es una fiesta de la ruptura de la
cotidianidad, es la fiesta de la irrupci6n de la pacificidad. (Watchel, N., citado en Rueda 1982: 55)
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Fiesta del Sol, y es considerada como la principal del calendario agro-ecologico andino"

de los indigenas kichwas en Cotacachi.

1.1 SINOPSIS HISTORICA DE COTACACHI.

Cotacachi se erigio politicamente el 6 de julio de 1861, asentada al norte de

Ecuador, es el canton mas extenso de la provincia de Imbabura. Con una topografia

variada, que va aproximadamente sobre los 4.800 metros en la zona andina hasta los

200 metros sobre el nivel del mar en la zona subtropical. Cuenta con una poblacion

cercana a 40.000 habitantes con diversos grupos etnicos: mestizos, indigenas y negros.

El valle donde se asienta Cotacachi, fue bautizado por los Caras", como

Cotaczchis, nombre que asignaban a pueblos heterogeneos de tribus y pueblos que con

anterioridad se habian establecido en sus inmediaciones (Guzman 1972). Cuyo lexica

arcaico, demuestra la diversidad linguistica y cultural preexistente antes de la presencia

inca en territorio imbaburefio, 10 que nos hace imaginar que, diferente la posicion de

Jijon y Caamafio (1940), fueron los incas quienes transformaron la palabra Cotaczchis

en Cotacachi.

Por 10 tanto, quizas sea conveniente que el analisis de la palabra Cotacachi preceda a la

sintesis de su interpretacion y como sefiala el mismo Jijon y Caamano:

"Ha de ser sistematica, y si se invadieran estas categorias se deslizaria en

simples interpretaciones muy desagradables por no sufragar con el aporte

cientifico de las lenguas" (Jij6n y Caamafio1940: 3)

4. El equinoccio del 20 de marzo marca el inicio del Ano Nuevo 0 el Mushuk Nina, y el del 22 de
septiembre, marca el inicio de la Fiesta de la Kulla Raymi, dedicada a la Mama Killa 0 Madre Luna. EI
solsticio del 21 de diciembre, marca el inicio del Kapak Raymi 0 Fiesta del Sapan Inka, y el 21 de junio,
es la celebraci6n de Vilca Cuti [Wilka Kutik] el Retorno del Sol 0 Inti Raymi, 0 fiesta de las cosechas.
Tambien hay una fuerte tendencia, a creer que Inti Raymi marca el inicio del Ano Nuevo.

5. Se cree que los indios caras habrian desembarcado en la costa septentrional [en Manta] dirigidos por un
schiri [jefe] Jlamado Carano Tras veneer a los habitantes del pais, se instalaron en la zona de Quito, donde
debieron mezclarse con los quitus. Despues fueron vencidos, hacia 1471, por el inca Tupac Inca
Yupanqui, e incorporados al Imperio inca por su hijo Huayna Capac, que durante casi tres lustros dirigi6
las guerras contra los grupos de la sierra ecuatoriana, entre ellos los quitus y caranquis, y fundo dos
ciudades importantes, Quito y Tomebamba, posiblemente sobre antiguas poblaciones autoctonas,
Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2002. © 1993-200I Microsoft Corporation.
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Los primeros habitantes, denominados cotacachis vivian en casas construidas de

bahareque de forma piramidal, llamadas tolas, en cuyos costados enterraban a sus

muertos, despues de tenerlos expuestos los cadaveres con fines rituales, para que los

huesos quedasen sin carne, posteriormente se sepultaban en hoyos cavados en el suelo y

sobre ello se levantaba un pequefio monticulo de tierra en forma conica, cuya tecnologia

era propia de los caranquis.

La presente investigacion por su perfil linguistico subrayara ciertos caracteres

que en 10 posible seran traducidos para hacer comprensible su proposito. Aunque la

bibliografia sobre este escenario linguistico-historico es restringida, no cabe duda que el

aporte de Jijon y Caamafioy de Guzman es significativo.

El cognado linguistico /Kotacachi/ deviene posiblemente de los incas, los

coayquier, los pastos 0 de los caranquis, y posiblemente de una cultura mas antigua y

absolutamente desconocida; 10 que nos hace suponer que en estas lenguas desde su

multiplicidad lingiiistica: Ko significaria cuello; ta: huber; ha: haber y, shi: cosa

cilindrica. Entonces Ko-ta-ha-shi es cuello haber, gran cosa cilindrica; es decir es un

gran cuello cilindrico, correlacionandolo con el volcan que tutela su territorio. (Ibid.

1940:3)

1.2 LOS PRIMEROS DOCTRINEROS

Como constan en los archivos cantonales, los primeros doctrineros fueron

religiosos y sacerdotes seculares. Asi el fraile Pedro de La Pefia, segundo Obispo

principal de Quito, por autorizacion del Rey Felipe de Espana es quien se encarga de

instituir politicamente a Cotacachi, en cuyo pueblo precolombino habitaban ya cientos

de indigenas en un valle de vistoso panorama, hermosos prados y campifias, tierras

fertiles con un pintoresco volcano (Guzman 1961: 17)

Los religiosos franciscanos se hicieron cargo de la doctrina y como conocedores

de la lengua kichwa predicaban y catequizaban a los indigenas la doctrina cristiana;

sacristanes y maestros de capilla eran indigenas rentados con el dinero del erario segun

ordenanza del Corregimiento de Otavalo, por orden del Visitador General de Indios,

Licenciado Diego Zorrilla, e16 de Noviembre de 1612 (Ibid.:19)
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La doctrina cristiana, florecio con todo esplendor con los doctrineros

franciscanos, sin embargo afios mas tarde la imposicion doctrinaria cayo en tal estado de

debacle, atraso e ignorancia por su exagerada extorsion de custodias religiosas. Esta

situacion provoco el alzamiento mayor indigena en Cotacachi, en el afio de 1777

(Moreno 1985:157) se levantaron los indlgenas de manera particular las cacicas,

quemaron varias casas, pendieron a las autoridades religiosas y a varios de ellos hasta

fueron decapitados.

No sorprende que las informaciones tempranas deduzcan que los levantamientos

se realizaran entre canticos y danzas y cuya victoria se festejaba con abundante comida

y bebida; pues las ceremonias rituales y levantamientos se los perpetraba en los dias de

equinoccios y solsticios.

Las fiestas andinas en cierta medida tienen un paralelismo con las rebeliones

indigenas; pues estas al ejecutarse en tiempos sagrados como equinoccios y solsticios

parecen constituir el telon de fondo de las insurrecciones, en el que las fuerzas teluricas

de la naturaleza, segun la cosmogonia andina, inciden intensamente sobre el cuerpo y la

mente. Si nos remitimos al caso de los danzantes 0 "bailarines" de la fiesta Inti Raymi,

el movimiento corporal por su contextura es evidentemente compulsivo: l,No sera que la

fuerza de los bailarines alcanza un grado coercitivo, porque en este tiempo sagrado, su

cuerpo se transforma en un catalizador de energias teluricas":

"En estos dias especiales del aiio, hay fuerzas extraiias que nuestra madre

naturaleza nos concede por medio del contacto que realizamos en las pacchas",

donde acudimos para realizar el ritual del baiio"

Entrevista realizada en la Comunidad de La Calera,

Alfonso Maygua", Mayo de de 2004

En este sentido, del amplio escenario de la fiesta de Inti Raymi, intentaremos

describir y analizar la "toma de la plaza", como ejercicio academico a despejarse, en

6. Palabra kichwa, equivalente a lugar sagrado e infrecuentable. Es profanado en solsticios y equinoccios
rara celebrar rituales.
. Alfonso Maygua, gentilmente ha dedicado su tiempo valioso en espacios diferentes para concederme

las entrevistas. Es yachak, musico y artesano.
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cuyo momento simbolico substancial, haremos uso metodologico ya sea como

observador participante, ya sea como actor principal "cabecilla" de la fiesta.

Con la informacion a obtenerse de los diferentes actores sociales contrastare con

aquellas que han sido consideradas informaciones mas ternpranas", 10 cual me permite

ampliar el panorama para mis intenciones de investigacion. Por ejemplo, si nos

remitimos ala sublevacion de mayo de 1765 en Quito, las sublevaciones indigenas en la

Audiencia de Quito desde comienzos del siglo XVIII hasta finales de la colonia, los

levantamientos indigenas de la CONAIE en 1990 y los afios siguientes, etc., todos ellos

escogen sin ambigiiedad e1 centro como campo de batalla, y sus estrategias consisten en

ataques desde la periferia hacia la sede simbolica de la ciudad; cuyo contenido social y

emblematico es plenamente contrastable con 10 que sucede en Cotacachi, durante las

fiestas de Inti Raymi.

Estas rebeliones ahora recreadas por medio de rituales indudablemente tienen

correlaciones historicas con las tomas de las plazas en varios poblados del Ecuador, y

con los conocidos tinkus'celebrados en Peru y Bolivia. Desde este contexto, las mismas

rebe1iones representarian los comportamientos sociales que encontramos en las fiestas y

en la division ritual de la ciudad y el campo.

La "toma del patio" con rituales de violencia, parece ser un elemento comun a

los festivales de todas las regiones andinas; de modo que, la interpretacion de la

similitud cultural afin a los pueblos indigenas de los andes, tienen conexiones con raices

historicas en tomo a la misma forma de representar el poder y la violencia. Aunque no

faltaran interpretaciones como una version "revisada y corregida" del tradicional tinqui

[tinkuy]: aquella lucha simbolica entre parcialidades y mitades rivales, tipica de los

andes (Crain 1990, Kaarhus 1989, y Cervone 1996)

8. Recurrire a informaciones del visitante ingles D. Hassaurek entre 1861 y 1865; al padre Jose de Acosta
a inicios del siglo XVII, etc., entre los contemporaneos Anfbal Buitron, Ruth Moya, Marco Vinicio
Rueda, Tania Mendizabal, Andres Guerrero, Fernando Garcia Serrano, Emilia Ferraro, Enma Cervone,
entre otros
9. Encuentro tradicional 0 danza de ambiente guerrero que significa: indigenas "frente a frente" con el
mismo motivo de comparar fuerza, derramar sangre, para solicitar abundancia y fertilidad de Ia tierra.
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Las fiestas andinas tienen una raiz comun y registran espacios territoriales, pues

en la forma que desencadenan las dos ceremonias, hay conexiones y similitudes, en este

sentido tanto el Inti Raymi como el Tinkuy tienen conexiones similares: el uno del

mundo kichwa y el otro del aymara, denotan un mismo significante que representa

"encuentro", "union", "equilibrio" y "convergencia".

1.3 LAS REPRESENTACIONES DEL ESPACIO ANDINO EN LA FIESTA

DE INTI RAYMI.

La representacion de janan/urin 0 arribalabajo, pese a los 500 alios de coloniaje,

sigue conservandose aunque su significado prehispanico ha subsistido tomando raices

coloniales en el mundo de los blancos, criollos y mestizos, hasta perpetuarse en el

mundo andino de los indigenas. Pues, la misma oposicion y las relaciones de la

complementariedad, nos aproximara a comprender la dinamica de la fiesta, descifrando

los tipos de relaciones de poder y de relaciones de genero,

Las mitades Janan y Urin representados por los comuneros de San Vicente de

El Topo Grande y La Calera respectivamente'", cada afio en tomo al parque central de

Cotacachi efecnian peleas rituales; en elIas se llega a derramar sangre y ocasionalmente

hasta se produce la muerte de bailarines, que esta fuertemente ligada a los ritos de la

fertilidad; por 10 tanto las luchas serian una representacion de la oposicion entre las

mitades masculina y femenina, (Turner 1968: 29)11 y el derramamiento de sangre, el de

la fecundacion (Moya, 1995) .

De modo que este ritual no solo sancionaria las relaciones sociales que se dan

entre las mitades sociales, sino que tendria el proposito de propiciar la fertilidad de la

tierra; es decir, seria un ritual sancionador y propiciatorio al mismo tiempo.

Ulterior a la fiesta, la comunidad "perdedora" debera soportar los desastres que

provocara la madre naturaleza, mientras la triunfadora disfrutara de una bonanza

agricola. Irrumpir el maleficio comunitario, implica escenificar periodicamente en cada

10. En adelante denominaremos: los topos y los caleras.
11. En este sentido, 10 fascinante esta en asociar los trastomos productivos a la identificacion de una
hembra con un tipo detenninado de masculinidad
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solsticio, esta "pelea intercomunitaria" percibida como una vendetta publica y que se

repite en e1 coraz6n mismo de la ciudad, durante todos los afios, entre los alborozados

comuneros de arriba y los afligidos de abajo.

En el escenario simb6lico de la plaza se enfrentan tradicionalmente Los Topos y

Los Caleras: a los primeros se agrupan los bailarines de Turuku-Eloy Alfaro,

Morochos, EI Cercado, Iltaqui; en cambio a los segundos se juntan los de San Martin,

Quitugo, Anrrabi, EI Babin y San Ignacio.

Para disfrazarse, habitualmente "los topos" se identifican con vestimentas y

atuendos de color blanco, quizas a ello se deba el denominativo de "los palomos"

como usualmente se les conoce; inversamente "los caleras" se identifican con

indumentarias de color negro, y son reconocidos como "los kachipukrukuna"J2

En una pregunta de la entrevista establecida a Maygua, sobre la predominancia

del color negro y su re1aci6n con la feminidad y esta a su vez con los caleras, este

reacciono raudamente y en aquel momento su respuesta fue culminante:

"Ellas, son las mujeres, [los de Topo], ellos son mochos [la cabellera corta al

estilo mestizo, sin trenza] nosotros somos bien hombres, ellos son maricas, ellos

se juntan con los mishus't' para bailar. Los mishus provocan la pelean, si ellos

[mishus] no silbaran ni gritaran, no hubiera peleas"

Entrevista realizada en la comunidad de La Calera.

AM. Mayo de 2004

En esta respuesta con una inflexion parca: l,Acaso no se evidencia el desacuerdo

indigena con la proposicion de los colores asociados a la masculinidad y la feminidad?

En esta misma direcci6n, la idea oculta de los conflictos interetnicos, defendida por

algunos sectores de la localidad, presentan relaciones interetnicas, en el que tanto los del

centro [mestizos mochos] y los de la periferia [indigenas con cabellera de trenza] no

han superado las relaciones asimetricas desde la colonia.

12. Segun Alfonso Maygua (AM), kachipukru significa: "Signifu:a concavo de sal". Se denomina asi,
porque hace muchos afios vino un hombre mestizo a vivir en La Calera, era vendedor de sal y bailaba con
nosotros, era un gran peleador, todos Ie admiraban y le decian el kachipukru. Entrevista realizada en
mayo de 2004.

13. Del lexico kichwa, usualmente utilizado como una forma despectiva a las personas mestizas.
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Pero hay otro sector de la sociedad cotacahefia, donde aparecen los

representantes del gobiemo local, las organizaciones indigenas, los representantes de la

cooperaci6n intemacional, estiman que el escenario social de la ultima decada, a traves

de su politica establecida, ha logrado superar las hendiduras hist6ricas. Confirman 10

sostenido a traves de la adhesi6n de las y los j6venes mestizos en las fiestas indigenas y

particularmente durante la toma de la plaza.

Es curioso el tono sobrio de Maygua, talvez su raz6n radica en que la comunidad

de El Topo se localiza en las faldas del volcan Cotacachi, cuyo montana de acuerdo a la

mitologia kichwa, es considerada mujer, mama 0 warmi. Aunque el dilema se genera

porque el color blanco esta asociado al macho, y este color blanco es simbolo de

identidad de los topos en cuanto a vestimenta se refiere:

Desde antes, los de "arriba" y los de "abajo, siempre se han identijicado par el

color de la ropa que se utiliza para bailar y liegar a la plaza, los palomas de

color blanco y los kachipukru de color negro; se enfrentaban para gastar las

energias, como un ritual propia de masculinidad, se prohibia las patadas, asi

como tomarse de la chimba", se peleaba entre los capitanes a rukus'i', era un

enfrentamiento de hombre a hombre, y cuando alguien era desplomado,

entonces se terminaba la pelea. Las mujeres no bailaban disfrazadas, porque el

zamarro a pantalon de chivo que se ponian los rukus, no podian pres tar a las

mujeres, par ser una prenda de exclusivo usa masculino.

A los mishus no les permitiamos bailar, porque solo sabian provocar y silbar y

en el rata de pelear, como son maricas se salian corriendo. Mire la pelea era

solo para los capitanes a rukus, ahara todos pelean en la plaza, hasta los

chapas a policias estan peleando y lanzando bombas can mucho gas ...y desde

que elias se metieron en el ritual, todo se complica pear. Los wampras a jovenes

no son como eramos nosotros, ahara imitan a los mismos chapas y tambien

salen a pelear can piedras, garrotes y hasta can armas. En nuestros tiempos

[4. [chimpa] es la cabellera larga de los hombres indigenas. Su tocado se realiza en forma de trenza.
15. Los capitanes, cabecillas 0 rukus [rukukuna], se eligen en asambleas comunitarias, son aquellos que
alcanzan el nivel de ciudadania comunitaria, deberan tener una gran fortaleza flsica, por 10 tanto se valora
conjuntamente tanto la madurez y la juventud, ademas de poseer una buena posici6n social y econ6mica.
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baildbamos bien bonito y peleabamos con las manos, no con los pies como

ahora. Mire, por eso hasta las mujeres nos querian mucho mas: puntak

pachapik makarik runakuna nikkarka, alii kashpaka, kari kakpika, maki maki

kushunchik'" Entrevista realizada en la Comunidad de La Calera

AM. Mayo de 2004.

Para los adultos mayores, el tiempo historico es mejor que el presente; es notorio

que hay un conflicto intergeneracional, fa modemidad ha afectado sus intereses

tradicionales.

Entonces cabe interrogarse si el rol que desempefian los jovenes indigenas y

mestizos en la fiesta se reproduce en el mismo 0 en mayor nivel de agresividad que los

adultos mayores? particular interpretacion merece esta fraccion de la entrevista: .....a

los mishus no les permitiamos bailar, porque solo sabian provocar y silbar y en el rato

de pelear, como son maricas se salian corriendo ..."; cuyo razonamiento de Maygua,

nos hace inferir, que hasta la misma danza es un acto ritual propio de la masculinidad

indigena.

Es notoria la denuncia intergeneracional e interetnica de Maygua, para el primer

caso relacionandola con la apremiante modernidad de la cual no se escapan los jovenes

indigenas como actores de un proceso migratorio incontenible, y para el segundo caso,

evidenciandose una clara actitud esencialista. Se refiere a los mestizos, como "rnaricas",

10 cual denota aun, la forma tradicional de autoexcluirse y de reivindicar una

masculinidad indigena debido a la subordinacion historica, 10 que demuestra aun ciertas

fracciones de conflictos de relaciones interetnicas aun ocultas.

Los dispositivos culturales y las nonnas sociales establecidas a traves de las

relaciones sociales han penneabilizado las arcaicas relaciones de poder y de genero que

son substituidos por una nueva lectura social y cultural, establecida por la

resemantizacion de la fiesta de San Juan, San Pedro y Santa Lucia pOT la del Inti Raymi;

desde el punto de vista politico es usado para subvertir el orden; desde la perspectiva

16.Traducci6n mia: en otros tiempos atras, los hombres peleadores sabian decir, si eres suficientemente
hombre, entonces enfrentemonos mano a mano.
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social para esgrimir la masculinidad indigena, y desde el punta de vista de las mujeres

para reivindicar sus derechos.

1.4 LA COMPOSICION ETNICA

Las familias espafiolas que se establecieron en Cotacachi por los afios 1740,

compraron tierras, construyeron sus casas, fundaron fineas y haciendas de ganaderia y

agrieultura en sus casas plantaron vistosos jardines, y con el vivo afan se entregaron a la

confeccion de articulos de cuero y de tejidos (...) los blancos ocupaban a los indios en

tefiir lanas e hilos; hilar, urdir y tejer; curtir y procesar cueros de ganado vacuno y

ovino, de modo que es bastante afieja Ia tradicion de textil y artesanal en Cotacachi.

(Guzman, 1961).

De alIi surge el auge textil y artesanal de la epoca. De los obrajes se exportaban

a Colombia: tejidos de jergas, bayetas y frazadas que eran muy estimadas y se

expendian con grandes utilidades; en dichos obrajes los indigenas trabajaban en calidad

de siervos 0 gananes'" obligados a pedir suplidos tras suplidos'", quienes terrninaban su

existencia siempre endeudados y sin lograr recuperar su libertad.

Si nos remitimos a los origenes hist6ricos de Ia organizaci6n indigena,

descubrimos la existencia de los llaktakuna, pequeiios poblados andinos dirigidos por

un miembro destacado del grupo, el "Senor Etnico"I9. Las alianzas entre los diversos

curacazgos [kurakunaj'" conducen a la organizaci6n de los sefiorios etnicos, que fueran

tempranamente alcanzados por la expansi6n del imperio inca en su afan politico

unificador, sin alterar sus estructuras econ6micas y sociales.

Desde fines del siglo XVII y principalmente en el siglo XVIII se produce un

significativo traspaso de las tierras indigenas a los espafioles por medio de ventas,

17. Mozo de Iabranza, hombre fuerte y rudo. Del arabe clasico gannam Biblioteca de Consulta Microsoft®
Encarta® 2004. © 1993-2003 Microsoft Corporation.
18. Ernprestitos 0 anticipos solicitados por los indigenas huasipungueros a los hacendados.
19. Denominaci6n utilizada por Frank Salomon, para distinguirlo de gobernantes quienes no fueron
reconocidos como miembros del propio grupo. Este termino es equivalente at de kuraka, "cacique" y
"principal" dentro de Ia terminologia colonial.

20. Escritura fonetica utilizada segun normas lingutsticas de Ia Direcci6n Nacional de Educaci6n
Intercultural BilingUe-DINEIB- en cuyo alfabeto unificado existen 18 fonemas. Los 3 fonemas vocalicos
son: Ie; i, u/; y los 15 fonemas consonanticos son: /ch, j, k, 1,II, m, n, fl, p, r, s, sh, t, w, y f
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herencias (via matrimonio) 0 por usurpaci6n directa, 10 cual trasciende en la

descomposici6n del modelo de producci6n comunitario. No obstante, las tierras ya

dejan de pertenecer a los indigenas por 10 que su producci6n pasa a depender de la

hacienda y este sistema se mantiene hasta 1960 (Martinez: 2002).

A partir de este proceso historico, tanto El Topo como La Calera, se diferencian

presentando evoluciones distintas que se conservan hasta la actualidad, segun su

localizaci6n con el sistema hacendatario; por 10 tanto se clasifican como "comunidades

libres", vinculadas al mercado de trabajo, si bien son antiguos nucleamientos

poblacionales, no se escapan de la parcelaci6n considerable, debido al crecimiento

poblacional:

"Cotacachi es una zona en donde la refonna agraria del afio 1964 no tuvo mayor

significaci6n y el sistema hacendal no fue tocado sino muy marginalmente. De

esta forma, al menos en la zona andina, las haciendas se modemizaron

conservando en sus manos las mejores tierras, mientras las comunidades

indigenas se minifundizaban aun mas. A excepci6n de una sola demanda de

expropiaci6n de la hacienda Tunibamba iniciada en 1983, sorprendentemente no

han existido mayores conflictos entre comunidades y haciendas" (Martinez

2003)

En las comunidades de estudio (San Vicente de EI Topo Grande y La Calera)" y

en las demas que confonnan el cant6n Cotacachi, el proceso de transicion entre la

comunidad de hacienda a la actual comunidad libre, data desde los afios 30s del siglo

pasado, por ejemplo El Topo Grande y Turuku-Eloy Alfar022 se desprenden

juridicamente como comunidades libres el 12 mayo de 1938, aprobadas por el

Ministerio de Previsi6n Social, tan solo meses despues de la expedici6n de la Ley de

Comunas en 1937.

No obstante, las comunidades indigenas de Cotacachi en la actualidad poca 0

ninguna relaci6n laboral mantienen con las haciendas locales, pero sf con las del valle

21. Comunidades seleccionadas para realizar la presente investigaci6n, son parte de las 43 comunidades
indigenas filiales de la UNORCAC (Uni6n de Comunidades Indigenas de Cotacachi) Son las de mayor
extensi6n territorial y poblacional y tradicionalmente antag6nicas durante las fiestas de Inti Raymi.
22. Segun documentos correspondiente a 1938. Informaci6n concedida por la Senora Maura Vaca,
Secretaria del Cabildo de Turuku, 2003-2004.
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del Chota y de la zona de Intag -ambos casos, pertenecen a zonas subtropicales de

Imbabura- a donde se dirigen estacionalmente los indigenas en calidad de zafreros y

jornaleros agricolas, durante los meses de abril a junio de cada afio.

Ademas, estas comunidades libres con propiedad comunal, tampoco mantienen

relaciones con la iglesia. Ello evidencia la ausencia de conventos y casas parroquiales;

la efimera presencia de monjas y diaconos no han trascendido la posicion natural de los

indigenas que en todo caso son catolicos,

La mayoria de los comuneros poseen minifundios menores a una hectarea, con

escasos excepciones en El Topo Grande, donde hay familias que poseen basta tres y

cuatro hectareas. Tambien cuentan con propiedad comunal dedicadas a bosques de

cipres y pinos y escasamente para el pastoreo. Sin embargo, la producci6n de sus

minifundios se destina al consumo familiar, y en muy pocos casos alcanza a cubrir los

requerimientos familiares y su comercializacion en el mercado.

Tanto La Calera como El Topo sobrepasan las 200 familias cada una, y

muestran una poblacion relativamente joven entre 25 y 35 afios, con una alta presencia

infantil y escasos ancianos. Existen diferentes grupos de afinidad detenninados por

relaciones de parentesco, descendencia y vecindad, sobre los que se estructuran los

mecanismos de reproduccion econ6mica y social.

2. EL CONTEXTO GEOGAAFICO DE LAS COMUNIDADES

EN ESTUDIO.

Para la presente investigacion he seleccionado tanto a la Comunidad EL Topo

como La Calera como escenarios a investigarse; pues, el contexto simbolico de

oposicion y complementariedad que ellas protagonizan como representantes

substanciales en la toma de la plaza de la fiesta de Inti Raymi en Cotacachi-Imbabura,

me penni ten ubicar convenientemente mis propositos academicos, donde he participado

en calidad de capitan 0 cabecilla de El Topo durante los ultimos 20 afios.
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El Topo esta ubicado sobre los 2.500 a 3200 metros, sobre el nivel del mar y al

occidente de Cotacachi en las faldas mismas del volcan que lleva su nombre y asentado

en un declive volcanico gradual de aproximadamente 30 grados, esta caracterizada por

exponer un piso totalmente irregular, separada de la ciudad por un camino empedrado

de aproximadamente cinco kilometres de distancia.

No obstante, La Calera se registra al oriente de Cotacachi, de cuyo poblado esta

separada por una carretera de segundo orden, otrora principal nexo de comunicacion

entre Cotacachi y Otavalo. Esta adjudicada sobre un piso aproximado de 2.400 a 2450

m. sobre el nivel del mar.

La primera comunidad, por su ubicacion en los flancos andinos de la cordillera

occidental, presenta temperaturas frias entre 10° y 12° centigrados, variando

ostensiblemente en los meses de agosto y septiembre por la presencia de los vientos

helados nacientes en el norte, mientras La Calera presenta un clima primaveral entre 16°

y 20° centigrados.

La erosion de la primera comunidad obedece a simple vista a la irregularidad

que ofrece su piso ecologico y durante las temporadas invernales las lluvias arrasan

asiduamente la sedimentacion provocando el nacimiento de un suelo de cancagua que

requiere de un esfuerzo mayor de recuperacion a traves de la fertilizacion organica para

que sea util en el cultivo principalmente de maiz, frejol, habas, papas y lentejas; en

tanto, la segunda comunidad, con un panorama climatologico diferente, goza de un piso

regular casi plano, muy apto para la agricultura de subsistencia, donde se cultiva:

hortalizas, maiz y frejol.

La educacion en la vida comunitaria constituye la base de la transmision de:

normas sociales y c6digos morales, tradiciones y valores comunitarios impartidos

generacionalmente de padres a hijos; sin embargo, la presencia de la instituci6n escolar

no representa la cohesion con las nuevas instituciones no tradicionales creadas como

por ejemplo: clubes deportivos, de danza y musica folklorica, asociacion de jovenes,

asociacion de mujeres, etc., por no considerar las caracteristicas propias de la cultura

respectiva.
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Los docentes de educaci6n bilingue desde 1988 han logrado fortalecer los

valores culturales propios de las comunidades, aunque ciertos entrevistados vacilan en

aceptar el significativo aumento de la calidad educativa; si creemos que hace falta

mayor compromiso de los docentes con el perfil profesional exigido por los estudiantes;

pese a que sus buenas intenciones, tanto en los centros escolares pluridocentes: "Marco

Tulio Hidrovo" de El Topo y "Jose Vasconcelos" de La Calera, sefialan nuevos

prop6sitos para focalizar las necesidades del desarrollo comunitario.

La tradici6n establecida y la ausencia de referentes educativos categoricos,

permite juzgar a los padres de familia indigenas como que el unico medio valido para

mejorar sus condiciones y alcanzar un desarrollo intelectual es a traves de la adopci6n

del castellano y del abandono de la lengua nativa.

Si contrastamos las respuestas vertidas por los dos sectores entrevistados,

inferimos que hace falta concienciaci6n linguistica y socializacion del MOSEIB23
,

tambien hace falta mayor compromiso en el rol de maestros, padres de familia y

dirigentes indigenas en tomo a mejorar las condiciones de vida a traves de la eficiente

aplicaci6n del modelo del sistema educaci6n intercultural bilingue,

En la practica se observa que los esfuerzos de los docentes no han sido

suficientes para resolver la situaci6n de migraci6n de los nifios indigenas campesinos

hacia los centros educativos de la ciudad de Cotacachi"

En estos centros educativos de nivel basico, los nifios y nifias indigenas tienen

que competir con estudiantes mestizos y bajo estas condiciones la poblaci6n educativa

aprende a minusvalorar su lengua nativa y a despreciar la cultura con la consiguientes

perdida de identidad, y con el agravante de que el tipo de castellano que le sirve de

modelo es, por 10 general, causa de discriminaci6n por la insuficiencia de lexico, uso de

23. Modelo del Sistema de Educacion Intercultural Bilingue, aprobado por el Congreso Nacional y
reformado por medio de la Ley de Educacion, mediante la cual se reconoce la educacion intercultural
bilingue en el marco de la Ley, y se concede a la DINEIB, la autonomla tecnica, administrativa y
financiera
24. Aproximadamente el 70 % de nines indigenas provenientes del sector rural, constituye la matricula
neta en los centros educativos de las escuelas centrales de la ciudad de Cotacachi y las parroquias de
Quiroga e Imantag.
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palabras con significados que semantica y socialmente son erroneas y mas aun con una

utilizacion de una sintaxis defectuosa.

En el caso correspondiente al nivel medio escolar, entre los y las j6venes

indigenas que siguen el bachillerato hay un cierto numero de ellos que sufren un

proceso de cambio cultural, 10 que provoca ciertos cambios en la vestimenta que de

manera extravagante lucen ante la inaccion de propios y extrafios.

La educacion de la ciudad exige para el caso de los varones la libreta militar,

cuyo documento demanda del reclutamiento civico por un afio calendario y al cabo del

cual retornan como individuos extrafios con una gama de conocimientos y habilidades

ins6litas que conforman un canal de penetracion de valores ajenos a su realidad, por 10

tanto, su retorno implica ya una amenaza para identidad etnica y cultural de los

indigenas.

En cuanto ala vivienda, la comunidad de El Topo aun preserva ciertos vestigios

arquitectonicos autenticamente andinos: bohios con paredes de bahareque y cubiertas de

paja, ahora reemplazadas por la estructura de limaton 0 cubierta de tejas con cuatro

caidas; existe una particularidad imperceptible en el espacio principal de acceso a la

casa, cuyo frente se ubica hacia el oriente. Segun testimonios de algunos entrevistados:

"La entrada principal de la casa es como la mujer que muestra la cara, al tayta inti

[padre sol] y este le sonrie iluminandole con su luz", En tal sentido, las viviendas

siempre se construyen con el acceso principal hacia el oriente.

En la actualidad, las paredes de las viviendas son de ladrillo y/o bloque de

cemento, yen las dos comunidades se asemejan los espacios ambientales que obedecen

a una forma rectangular de construccion.

La observacion, nos permite inferir que la media en la dimension de la casa

indigena es de 10m. de longitud por 6m de ancho, en el que hay un dormitorio general y

cocina a la vez y un largo espacio que hace de antecamara para los visitantes. Las

modernas construcciones de vivienda existentes, ahora constan de planos

arquitectonicos con todas las comodidades y acabados novisimos adecuados por su

propia mana de obra.
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Las dos comunidades no cuentan con servicio de a1cantarillado, evacuan las

aguas servidas hacia pozas septicas que son construidas habilmente por los propios

comuneros, por cuanto son potenciales recursos humanos de la construcci6n. As!

mismo, hay que mencionar que la red electrica, cubre totalmente las expectativas

comunitarias, con la cual se ha iluminada hasta las canchas deportivas y las principales

vias de acceso comunitario.

El sistema de comunicaci6n mas usual es la televisi6n, seguido por la radio. La

capacidad laboral ha permitido la adquisici6n de la variedad de electrodomesticos;

particularmente los comuneros de La Calera por ser excelentes comerciantes que viajan

principalmente a Europa y USA disponen de mayores recursos, por 10 tanto adquieren

vehiculos, computadoras y telefonos celulares para uso familiar.

El contraste entre el estilo de vida comunitaria y la presencia de la television, a

decir de los entrevistados, afecta ciertos c6digos morales establecidos con la sintonia

preferente de escenas de violencia, terror y sexo.

En cambio los topos, dependen de sus ingresos como jomaleros de las

construcciones civiles 10 que consiente trasladar su habilidad hacia la cimentaci6n de su

vivienda ligeramente adecuada en infraestructura fisica. La dotaci6n de

electrodomesticos es basicamente modesta y necesaria. Mostrandose como una

comunidad donde el bienestar econ6mico aun es una quimera y donde el mecanismo de

ingreso basico es complementado con actividades agricolas y de pastoreo.

De igual manera, cuando nos referimos a los servicios de asistencia medica es

necesario sefialar que debido a la exigua asistencia de servicios basicos de

infraestructura medica en las comunidades indigenas los comuneros acuden al hospital

de la urbe, que en la actualidad goza de prestigio por la presencia de voluntarios

cubanos, quienes gracias a un convenio entre el gobiemo local y un municipio cubano,

hacen posible dicha atenci6n.

No obstante de la imperceptible asistencia medica hacia las mismas

comunidades investigadas, tambien los comuneros han logrado resistir el grave

34



problema de enfermedades por medio de la practica de la medicina tradicional

netamente preventiva que es articulada por los yachaks [yachakkuna]25 y comadronas.

Ellos modulan la vida de los indigenas bajo los principios medicos y magicos de la

cosmogonia andina, ahora respaldados por las corrientes bioenergeticas que se basan en

el reconocimiento del magnetismo y la bionergia (Rodriguez 1996)

Susconocimientos sabre la medicina natural superan la barrera del bieny en este

sentido se constata que los padecimientos fisicos se estructuran en la mente y son

superados con la aplicacion sincronizada de bebidas naturales compuestas por hierbas

de la zona y con la aplicacion gradual del consumo de "trago bendito'<", realizan la

limpieza de enfermedades.

Las enfermedades y sus agentes desencadenantes y curativos son parte

integrante de la cultura indigena. En la cosmogonia kichwa existe un supa/7
, quien crea

las tribulaciones; es decir, las condiciones que 10 colapsan y los impulsos que 10 llevan a

las caidas 0 quebrantos de salud.

Asi, el diablo cristiano difiere del andino porque este ultimo no es maligno, no

obstante siendo contraparte del creador, actua en sentido opuesto y cornplementario

buscando el equilibrio de los seres en desequilibrio.

En el mundo kichwa, existen espiritus malignos que son capaces de controlar 0

"llevarse el alma" de una persona, produciendose la enfermedad; por 10 que, los

yachakkuna, para armonizar este desequilibrio recurren a los espiritus benignos quienes

intervienen durante la limpieza de la enfermedad.

Este acontecimiento cultural nos permite comprender que, segun la cosmogonia

indigena, la salud esta fuertemente cohesionada; pues al mantenerse 0 restablecerse el

25. EI morfema -kuna- es un pluralizador de la lengua kichwa. Es incorrecto escribir "yachaks"; escribase
yachakkuna, que significa "sabios" (:0 la serranla y shamankuna significa "sabios" en la amazonia.
26. Licor de aguardiente puro de 45" etflicos, al que ritualmente se Ie agrega agua bendecida de siete
iglesias catolicas,

27. Espiritu mftico conocido como el "cachudito", la circunstancia Ie hace maligno 0 benigno.
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paciente, se produce la homeostasis biopsiquico-social (restablecimiento de 10 anterior)

o el equilibrio entre el hombre, la naturaleza y el cosmos (Rodriguez, 1996)

El rmsmo proceso vital ofrece formas en las determinantes biologicas y

culturales de restablecer la salud y el equilibrio en una dialectica recreadora y

transformadora de la realidad cuyo dispositivo esta presente en el ritual del bafio de los

bailarines del Inti Raymi y durante el ritual.

En la pakcha [lugar sagrado]28 estd el sinchik; el aytl9 quien se coneeta can los

fiesteros par media [del rito] de la ofrenda del mediano'". El dia 29 de junio del afio

2004, mientras reposabamos despues de la toma de la plaza con varios capitanes de El

Topo, escuche decir 10 siguiente:

"kunanka manchanayta kallirakunataka kallpachirkanchik, hawis [manachu]

hukanchikpak sinchikka sumakmi makanakuypikka yanaparka. Chaymanta

kunansi [kunanka] iiukanchikmart karikuna kanchik karaju ,,3/

La relacion con las fuerzas teluricas de la naturaleza parece ofrecer un escudo

que impermeabiliza el dolor y fortalece el impetu festivo tanto para los de arriba como

para los abajo en la toma de la plaza; esta proteccion invisible se entreve al contactarse

con las fuerzas extrafias de la noche en penumbra.

Los danzantes en un acto limilinal parecen mediar entre la madre naturaleza y los

espiritus del agua; mientras para los topos el espiritu del agua tiene la forma de un

duende32que por un pacta simbolico ofrece la fuerza necesaria para la pelea en la lama

28. Cada lugar sagrado 0 pakcha segun leyendas tiene un dueho, este puede ser: un toro, un duende, un
~uma, etc., quien es la deidad comunitaria.
9. Es la fuerza, es el poder indigena.

30. Consiste en una jfcara de mote, papas aderezadas con manf, un gallo, una gallina y un cuy
exquisitamente sazonadas con bastante aji y aliflos. Se agrega una botella de aguardiente que se entregara
al sinchik [se deja reposando en un lugar mas rec6ndito de la pakcha - caida de agua- a la media noche
del 23 de junio, noche de las visperas de la fiesta de Inti Raymi.

31. Traducci6n mia: Ahora a los de la Calera de una vez por todas les hicimos correr, [l,no es verdad?]
Nuestro duefio 0 jefe del poder, nos ayud6 demasiado bien en la pelea. Por eso [aboral nosotros mismos
somos, bien hombres, carajo.

32. Segun el entrevistado Alberto Anrango, el duende que es duefl.o del Rio Yanayaku, es un ser mitico
muy herrnoso, con sombrero muy grande, al estilo de los charros mexicanos; pequenito de estatura, utiJiza
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de la plaza, para Los Caleras, este espiritu tiene la forma de un toro, quien a cambio de

poder exige una buena cantidad de ofrendas: comida y abundante vino y cigarrillos:

"Nos convertimos al baiiarnos, entonces adquirimos poder, poder suficiente

para resistir bailando y poder para pelear en la plaza con los caleras, el

sinchik, el sami 0 sea el duendecito nos da la fuerza para transformarnos y

veneer a los contrarios, por eso nos baiiamos en el Rio Yanayaku 0 Rio Negro ,.

Entrevista en la comunidad de Turuku-Eloy Alfaro

Alberto Anrrango (AA)33. Mayo de 2004

"Nosotros nos baiiamos en el Yurak Yaku 0 Rio Blanco. Ahi vive nuestro

jefecito, el es, un toro, este nos da lafuerza para transformarnos en la toma de

la plaza. Si la ofrenda es mas generosa, tam bien el es muy generoso. "

Entrevista en la comunidad de La Calera

AM. Marzo de 2004

2.1 EL LENGUAJE EN LAS CORRERIAS Y EN EL RITUAL

DELRAN-O.

Despues de los actos ceremoniales realizados en las pakchas 0 saltos de agua 0

en los nos de su respectiva jurisdiccion los bailarines hacen gala de su nuevo estado

emocional y entre el jolgorio y al unisono de canticos se alistan por medio de las

correrias'fpara visitar de "casa en casa'' en sus propias comunidades. Alli bailan y con

expresiones onomatopeyicas remozadas en las pakchas -escenario del ritual del

baiio- forjan codigos 0 ejercicios linguisticos que se constituyen en actos rituales

comunicativos _ELARC 35
_ propios de las festividades andinas.

Los c6digos lingiiisticos estan llenos de significaciones y son emitidos en lengua

kichwa, por 10 tanto su conocimiento permitira responder a la naturaleza linguistica de

botas, es muy alegre, seductor de las mujeres solteras. Tambien utiliza botas y cuando no le ofrecen el
mediano, les castiga con enfennedades a los bailarines de la fiesta. Les hace debiles y por 10 tanto
p.lerd~~ores en ~l ri~l de la toma de lapl~.. , . ,
-. Dirigente historico. Actualmente es DIrector Nacional de la Defensona de los pueblos indigenas, ex
Director Nacional de la DINEIB, dirigente fundador de la UNORCAC, FICI, FICAPI YFENOCIN.
34, Se desplazan en un ritmo agotador y unifonne; con un zapateo pennanente y acelerado.

35. Los ELARC: Expresados en forma de gritos, silbidos, susurros, canticos y coloquios picarescos con
cambios de entonaci6n de voz, de fuertemente grave a exageradamente aguda y gemidos que musitan
connotaciones sexuales.
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la presente investigacion y a los interrogantes planteados por medio de la interpretacion

y representacion de los elementos simbolicos presentes en la fiesta.

Los canticos rituales a veces intraducibles, mas complejos aun si se desconoce

su estructura morfologica, semantica y dialectal del kichwa'", pueden inutilizarse, 10 que

implicaria la desatencion contextual de onomatopeyas, neologismos, arcaismos y

abundantes casas de formas lingiiisticas de refonetizacion de la lengua castellana como

producto de la evidente relacion intercultural, cuyo panorama hasta malgastaria las

condiciones propicias para disponer de una politica de planificacion Iingtiistica

necesaria en la normatizacion del kichwa.

La estructura linguistica y particularmente el dialecto de los de arriba y de los

de abajo, connota ciertas especificaciones en la interpretacion de un mismo rito, para

generar oposiciones gramaticales que realizaremos en la presente investigacion. Este

conjunto Iinguistico ritualizado en la fiesta no ha sido abordado desde la cosmovision

indigena, 10 cual ha generado alteraciones de la realidad en investigadores no indigenas,

ante el desconocimiento del dominio del contexto linguistico kichwa y de sus

diferencias dialectales existentes en la zona de estudio.

Los actos rituales comunicativos emitidos por los "bailarines", son preludios

escenicos de los rituales; por medio de enos se grita, se gime, se murmura, se canta" y

se silba" hacia el adversario como sefial de provocacion externa y excitacion interna;

de esta forma en cada esquina del parque, los grupos opuestos bailan en circulo

vitoreando canticos de guerra que estremecen con el ulular atronador de caracoles.

36. La lengua kichwa es una lengua aglutinante y el kichwa ecuatoriano, por su complejidad presenta 73
morfernas con significados diversos. Lo cual Ie convierte a esta lengua en un idiorna algido desde el
arnbiente de la Iinguistica.

37. La cancion es una representacion una concentracion de poder masculino, pues los atributos del ataque
son simbolos de rnasculinidad fermentada en su expresi6n mas pura. (Turner 1968:29)

38. La acci6n de silbar por parte de los bailarines cuando realizan las correrias en el parque (escenario
simb6lico de la toma de la plaza), es la coyuntura mas ternida por los contrarios. Cuando silban al
unisono, los actores de arriba y de abajo, llegan al climax propicio para la confrontacion.
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En el momento de la toma de la plaza, todo se vuelve incontrolable, donde la

propension a caer en ciertos estados de animicos, estados "reverentes", "solemnes" 0

"devotes" (Clifford Geertz, 1997); los estados de animos estan presentes en los

"bailarines", previo ala toma de plaza yen el momento mismo de la confrontacion con

los adversarios no hay una sola motivacion que podamos llamar piedad con el

adversario, por 10 general en este momento se produce un pandemonium en la multitud.

Los silbidos que son sincronizados con el movimiento corporal compulsivo y el

zapateo estrepitoso es la advertencia que permite entrar en trance; pero una cosa es

observar a esta gente ejecutar estos gestos estilizados y cantar las canciones de las

celebraciones rituales y otra muy distinta llegar a comprender adecuadamente que

significan para ellos tales movimientos y palabras. Entonces, si capitanes y bailarines

caen en trance estan ritualmente prestos para enfrentar al adversario y se precipitan

contra ellos, inutilizando todo aquello que se interponga.

La interpretacion del caracter "violento" de la toma de la plaza, requiere

comprender el contexto linguistico kichwa de los emisores, ya que hay momentos y

espacios que se tornan inconmensurablemente densos, expresados por medios de

codigos sutiles imperceptibles para un participante no indigena,

Adicionalmente hay que explorar la inversion en la que los bailadores, al

ponerse las prendas de vestir y los atuendos representativos de la clase dominante,

cambian de tonalidad de voz, desde la mas grave hasta la mas aguda, se apropian de los

signos de la cultura oficial; se impone disposiciones coreograficas por medio de voces

graves y agudas expresadas en kichwa, en tal caso, posiblemente estan asumiendo una

jerarquia solapada y hasta sexualmente invertida [voces agudas], que deberan ser

reinterpretadas en la presente investigacion: "el mundo ritual es una esfera de

oposiciones y uniones, de realces e integraciones, de acentuaciones e inhibiciones de

elementos" (Da Matta, 1997: 88)
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3. LA ORGANIZACION Y LA ESTRUCTURA SOCIO

ECONOMICA

Segun informaciones de los presidentes de los gobiemos comunitarios -2004 - de

El Topo y La Calera, en la primera existen 175 familias y en la segunda 220 familias

aproximadamente; segun los entrevistados se consideran hijos de comunidades libres,

en las que aun se conservan ciertas normas sociales como el universal socio

antropologico: cuya normativa se representaria en la triple condicion de dar, recibir y

devolver, sobre la que se recrean las relaciones sociales de nuestros ayllus.

Parafraseando a Fernando Garcia, podemos declarar que estas normativas han

permitido fortalecer a las relaciones endogamicas internas 10 cual robustecen los

comportamientos de cohesion comunitaria.

Si bien los indigenas, particularmente los de El Topo, se yen obligados a

conseguir ingresos alternativos como obreros de la construccion en calidad de albaniles

y ayudantes en unidades empresariales ubicadas en las diferentes cabeceras cantonales

de la provincia de Imbabura, prefieren hacerlo permanentemente en Quito, porque los

ingresos son significativamente mejores:

"Apenas termina la Semana Santa los wampritos'" comienzan a entonar los

churos -earacol gigante de mar-. Ellos anuncian la liegada de La fiesta que

oficialmente inicia la media noche del 23 de junio [dia de fa vispera] con la

celebracion del ritual del baho ".A partir de entonces, todas las noches, los

nihos y los jovenes ensayan el baile, el llullu taki'", que consiste en casi tres

meses de preparacion; mientras, unos adultos migran como asalariados a las

haciendas agroindustriales del valle del Chota que son productoras de caiia de

azucar y de cierta variedad de cereales; otros, se alistan como jornaleros de la

construccion en los polos del desarrollo del pais. En cambio las mujeres

solteras se orientan con la misma direccion en busca de trabajo,

preferentemente en calidad de domesticas; actividades complementarias que

permiten ahorrar el dinero suficiente para sostener la fiesta. Las amas de casa,

39. Se refiere a los adolescentes. En kichwa se denomina: wamprakuna

40. Traduccion mia: Baile de acoplamiento 0 calentamiento del baile
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asumen un mayor compromiso con las actividades asignadas mientras estdn

ausentes los jefes de hogar.

Ellas se encargan de levantar la cosecha, de seleccionar las semillas, de cortar

lana a las ovejas, del abastecimiento de la lena y de la hierba para los cuyes y

chanchos, de preparar la jora 0 maiz fermentado para elaboracion de la

bebida conocida como chicha. En este lapso, todo se planifica y cada cual

cumple su rol, en tanto el jefe de hogar retornard una semana antes de iniciar la

vispera de lafiesta.

El [jefe de familia] por 10 tanto aprovisionard de aguardiente, de tuberculos,

panela y otros productos adquiridos en el mercado del pueblo; alistara y

adecuara la vestimenta imprescindible para el bai/e y tendra un poco menos de

una semana para prepararse con los jovenes y niiios que ya han bai/ado por

casi tres meses.

Entrevista realizada en la Comunidad de Turuku-Eloy Alfaro

Alberto Anrrango. Marzo de 2004

No obstante la mayor parte de la poblaci6n comunitaria, de El Topo se dedica al

cultivo en sus propias tierras, crianza de ganado porcino, lanar, caprino, aves y otros

animales menores, etc., unicamente para consumo intemo y eventualmente para la

comercializacion y de manera complementaria se yen obligados a vender su fuerza de

trabajo como una mercancia y a comprar productos de primera necesidad, que no

alcanza a cubrir con su exigua producci6n campesina.

Las instituciones economicas tradicionales cumplen un significativo papel en la

vida de las comunidades. Por ejemplo, la reciprocidad comunitaria es concebida como

el intercambio de bienes y servicios para el cumplimiento de determinadas actividades;

la complementariedad como un dispositivo de la reciprocidad al producirse el

intercambio por la diferencia de bienes y servicios que puede ofrecer cada comunero

(Castelnuovo y Creamer, 1987); y las mingas'" como una forma de representar 10 que

sostenemos a traves de la preparaci6n de la tierra, siembra y cosecha, como un

componente de participacion y cohesion comunitaria que se resiste fehacientemente ante

41. La DlNEIB, en 1999 inicia un proceso de normatizacion de la lengua kichwa, entonces el grafema
"g"= [g] es considerado un al6fono 0 variante del fonema Ik/; por 10 tanto, ellexema "minga" se escribira
/minkal como singular y /minkakuna/ como plural, que significa trabajo comunitario.
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la amenazante presencia de las relaciones salariales, la mercantilizacion de los

diferentes aspectos de la economia rural, el crecimiento de manifestaciones no

colectivas, la escasez de tierras comunales 0 la inutilizacion del cultivo intensivo.

Desde el horizonte migracional, los procesos de cambio institucional 0 de los

estilos de vida en un gran numero de los indigenas de las zonas en estudio, tanto

hombres en calidad de jomaleros, como mujeres en calidad de domesticas, han

desarrollado una serie de estrategias que les permiten resistir manteniendo sus propias

tradiciones.

EI proceso de penetracion capitalista, aunque no ha logrado fracturar

institucionalmente, deteriora las relaciones estables de los indigenas en las urbes; las

repercusiones de las fracturas institucionales en los grupos de estudio, dependen de las

posibilidades de elaborar mecanismos de resistencia cultural que les permiten adaptarse

a cambios sin perder sus propias tradiciones, hacer frente y sobrellevar los efectos

desestructurantes que implican las fracturas institucionales producidos por situaciones

de cambio cultural (Castelnuovo y Creamer, 1987).

Los grupos de afinidad se mantienen y funcionan eficientemente por medio de

una red de movilidad social que permite a los miembros de la familia 0 amigos que

migraron anteriormente a conseguir trabajo y compartir su residencia con los jovenes

que se trasladan a Quito y otros polos de desarrollo.

Los emigrantes dejan la comunidad apenas logran terminar la escuela, aunque es

curioso manifestar que estos ya se han familiarizado con los centros urbanos, por cuanto

viven permanentemente un proceso de preparacion previa por las visitas contempladas

en fiestas y otros actos sociales ponderables en la capital (Castelnuovo y Creamer

1987).

Por informacion oficial de varios entrevistados, los emigrantes tienden a situarse

en sectores perifericos de la capital de los ecuatorianos: Comite del Pueblo, Colinas del

Norte, San Carlos, EI Inca, Llano Chico y Llano Grande, La Bota, etc.
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Por medio de la etnicidad, pese a que no todos los miembros de las zonas en

estudio demuestran en distintas formas su resistencia a relaciones sociales y practicas

ideo16gicas que atentan contra su propia identidad; usualmente ciertas familias

indigenas que son las mas genuinos representantes de las tradiciones y costumbres

indigenas de Cotacachi, por medio de su gran tenacidad cultural conservada en la "gran

ciudad", adaptan y transforman sus propias tradiciones para dar nuevas respuestas, pero

siempre manteniendo 0 redimiendo su dignidad como grupos culturales singulares.

Mediante conversaciones informales se evidencia mas intensamente en las

mujeres emigrantes, su abierto y firme deseo de volver a La tierra; sin embargo, aquellas

que no emigran, antes y durante el proceso de migraci6n de sus esposos, asumen la

responsabilidad total de la familia, se encargan de las labores agricolas y domesticas y

de la educaci6n de los hijos, de alli su importancia en el mantenimiento y transmisi6n

de las tradiciones indigenas.

Tanto en El Topo como en La Calera el fraccionamiento de la tierra, el

crecimiento de la poblaci6n, la limitaci6n en el acceso de los recursos de la hacienda, el

continuo contacto con los sectores urbanos y la demanda creciente de mana de obra

asalariada para el desarrollo del sector agroindustrial y el de las construcciones ha

facilitando el movimiento migratorio.

EI fen6meno de la migraci6n que se produce no s6lo en las dos comunidades,

varia segun la estructura y situaci6n econ6mica de cada nucleo familiar y del grupo de

afinidad, asi como de la demanda extema de trabajo y sus posibilidades de acceso;

tomemos en cuenta que en la actualidad, la situaci6n econ6mica ha mejorado

ostensiblemente en los comuneros, mas aun en los caleras que con frecuencia se

desplazan hacia Europa y Norteamerica.

Como mencionamos, lineas arriba: las comunidades indigenas de Cotacachi en

la actualidad poca 0 ninguna relaci6n laboral mantienen con las haciendas locales, pero

si con las del valle del Chota y de la zona de Intag, que albergan estacionalmente a los

jomaleros indigenas.
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Este fenomeno migratorio estacional, es localizado entre los meses de marzo,

abril, mayo y junio como un espacio propicio y anterior a las fiestas de Inti Raymi

coincidiendo en el espacio cic1ico entre el aparecimiento de la flor en el maizal y los

inicios de la cosecha.

4. ORGANIZACION SOCIO-POLiTICA

En las comunidades de estudio los gobiemos comunitarios, actuales instancias

de poder politico tallado segun herencia colonial espanola, distinguen las diferentes

fuerzas comunitarias:

"Las relaciones de parentesco real y ritual son dominantes; entendiendose por

parentesco al sistema organizado en funcion de estatus y roles; es decir, de

disposiciones sociales y conducta prescrita que incluyen derechos y

obligaciones que .'Ie regulan por categorias denominativas y resulta de la

herencia biologica, del matrimonio 0 bien de fenomenos sociales particulares

generalmente de significado religioso 0 legal, produciendose relaciones entre

los miembros que participan de tal sistema, dentro de un todo organizado"

(citado en Castelnuovo y Creamer, 1987)

En las comunidades de estudio existen grupos de afinidad determinados pOI'

relaciones de parentesco, descendencia y vecindad sobre los que se estructuran los

elementos de reproduccion economica, mantienen la cohesion e identidad etnica y

legitiman el poder de sus representantes politicos. La familia es extensa, integrada pOI'

los abuelos, hijos bio16gicos e hijos adoptivos, nietos y nietas.

El sistema organizado en funcion de estatus y roles ha sufrido procesos de

adaptacion a las normas y funciones del sistema occidental dominante que se traduce en

el cambio de determinadas normas de herencia, descendencia y sucesion, Asi mismo, el

sistema de tradicion oral es reemplazado restrictivamente pOI' el sistema normativo

escrito. La sucesion de cargos politicos y sociales en la actualidad empiezan a ser

ocupadas pOI' mujeres de manera manifiesta.

La organizacion politica esta intimamente ligada al ejercicio de cargos

tradicionales; estos cargos no son simples supervivencias, existen porque su funci6n es
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la de articular intimamente al grupo, son estrategias que han permitido mantener su

forma de vida tradicional (Castclnuovo y Creamer 1987).

La modalidad de asamblea para elegir el cabildo 0 gobierno comunitario tiene

vigencia, es legalizada con la firma del jefe politico del cant6n Cotacaehi y un

representante de la UNORCAC en un libro de aetas comunitarias, bajo juramente de fey

posesionan al nuevo gobiemo comunitario conformado asi: Presidente, Vicepresidente,

Tesorero y Secretario, Alcalde Mayor, Sindico y demas responsables de comisiones

varias, durante los primeros dias de enero de cada mo.

En estas dos ultimas decadas, quizas por predominio de la misma modemidad

sobre la tradici6n, y la aplicaci6n de un proceso de concienciaci6n politica-organizativa

influenciado por la UNORCAC, FENOCIN y hasta del Movimiento Politico

Pachakutik, probablemente ha incidido sobre la figura del Alcalde Mayor que hace

decadas atras, forjaba las veces de autoridad simb6lica, de maestro ceremonial y de

consejero comunitario, cuya figura ha sido desvanecida por el Presidente del Gobiemo

Comunitario, 10 cual genera eventualmente ciertos contratiempos entre estos dos

personajes principales.
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