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SINTESIS

La presente investigacion, tiene como escenano dos comunidades kichwas,

ubicadas en el Canton Cotacachi de la Provincia de Imbabura: San Vicente de El Topo

Grande y La Calera que protagonizan tradicionalmente la toma de la plaza. La fiesta de

Inti Raymi encuentra en estas dos comunidades la representacion de las mitades Janan

y Urin que cada afio en tomo al parque central de Cotacachi efectuan peleas rituales; el

nivel de violencia que alcanza la celebracion del ritual provoca derramamiento de

sangre y ocasionalmente hasta la muerte de sus danzantes. Dicho acto esta fuertemente

ligado a los ritos de la fertilidad por 10 tanto las luchas son una representacion de la

oposicion andina, entre las mitades masculina y femenina; aunque en la actualidad con

la actuacion de la Policia Nacional al interponerse en la confrontacion, por su

desconocimiento ritual 10 desvirtuan.

Como actor social de la fiesta de Inti Raymi, me involucre en la investigacion a traves

de la observacion participante, cuyo ejercicio metodologico me permitio percibir la

fiesta a modo de pantalla por donde percibimos una parte de la realidad de nuestra

sociedad indigena. Dicho indicio custodio la idea de que esta fiesta puede

correlacionarse con levantamientos indigenas, donde se involucra 10 simbolico a la

accion politica del movimiento indigena en Cotacachi; en este sentido la toma de la

plaza seria un ritual que conecta la historia con el presente, cuyo proceso nutre social y

politicamente a la UNORCAC para despegar ~a campafia de concienciacion integral,

desde 1977 fecha de su creacion; en esta secuencia, tambien asumimos que la toma de

la plaza originariamente podria estar correlacionado con en el "tinkuy", que denota

encuentro y medicion de fuerzas. Este acto ritual que data desde epocas prehispanicas

parece profundizarse en el coloniaje; entonces con esta reflexion tambien conectamos la

toma de la plaza de Inti Raymi con el Tinkuy sureho, y probablemente alli, quizas

atinemos a encontrar en la "plaza", el espacio geografico particular, como lugar publico,
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como el punto visible en el cual 10 privado se subsume a 10 publico y que ademas

posibilita una visualizacion multiple del espacio publico en que todos se confrontan y se

reconocen.

A continuacion, mediante la interpretacion de ejercicios linguisticos y actos rituales

comunicativos escenificados en la fiesta, reflexionamos constatando el ritual desde las

visperas, el baiio ritual, el baile en el patio de la casa y la toma de la plaza en el.fatun

Pucha 0 Dia Mayor, con la vision de los diferentes actores del "janan/urin"

arriba/abajo-; en tal razon, nuestro proyecto aborda el estudio de la fiesta desde sus

propias formas indigenas comprendiendo la fiesta de Inti Raymi y la toma de la plaza,

bajo una dimension teorica y politica; teorica como un suceso donde se conecta el

pasado con el futuro, y politica, como un proceso que comprende el mundo kichwa

rnanteniendo distintas formas de resistencia y resignificaciones que hacen posible la

materializacion de un nuevo proyecto de reivindicaciones integrales.

A 10 largo de la investigacion, recurrimos a estudiosos del tema afin, como Mary Crain,

Andres Guerrero, Enma Cervonne, Eulalia Carrasco, Marco Vinicio Rueda, Anibal

Buitron, Emilia Ferraro, entre otros, quienes se esforzaron por ensayar las diferentes

manifestaciones de la fiesta. A veces disentimos y otras compartimos con sus puntos de

vista, aunque la idea de la confrontacion de los grupos entre si, segun ellos es para

"ejercer poder y control en el ambito local", 10 cual casi siempre les hizo desembocar en

el estudio del poder por considerar la existencia de conflictos intemos,

intergeneracionales y de interaccion social de grupos etnicos (indios y mestizos) por

mantener 0 avanzar en su ejercicio de poder. Nosotros en cambio, nos atrevemos a

sostener que la dinamica social de la fiesta mas que disgregar, congrega a indios y

mestizos, por ello dedicamos un espacio de la investigacion a la participacion de los

jovenes mestizos en esta festividad indigena.

Nuestra posicion de runas y como involucrados de la linguistica kichwa, favorecio las

exigencias que demanda la naturaleza Iinguistica de la presente investigacion: asi dimos

cuenta de los canticos ritualizados, a veces intraducibles por su compleja estructura

morfologica, semantica, dialectal y onomatopeyica, que en su conjunto se correlacionan

con el movimiento corporal y coreografias tipicamente masculinas. Llegamos a

examinar la estructura y la variante Iinguistica del habla de los de arriba y de los de

abajo, que connota ciertas especificaciones en la interpretacion de un misrno rito, cuya

especificacion inferimos no ha sido abordada desde el punto de vista indigena. A 10
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largo de la investigacion estos ejercicios Iinguisticos 10 denominamos ELARCs l
, cuya

manifestacion es necesaria para exteriorizar la masculinidad indigena y para representar

la escena ritual donde se miden fuerzas y se expulsan energias.

El baiio ritual, en la noche de visperas y anterior al Jatun Puncha 0 Dia de la Toma de

la Plaza, transforma la estructuracion del discurso excepcional de los "bailarines"

porque se ajustan a un estado emocional en que su voz grave se torna aguda 0 viceversa,

dando cabida a la inversion de roles; dicha inversion se estableceria del pacto con la

"pacha mama", como una forma de demostrar, que fuerzas extrafias de la madre

naturaleza se alojan en su cuerpo para prodigarle de energia necesaria requerida en la

lucha ritual; asi el ritual del bafio se convierte en un acto de sufrimiento y de

purificacion, como se sei'iala desde 10 indigena: es propiamente un acto que compete a la

masculinidad indigena.

Para tratar del tema de la mujer indigena rural en Cotacachi, 10 hacemos a partir de la

resignificacion de la fiesta de San Juan por la de Inti Raymi, en que vemos el

surgimiento de una operacion simb6lica con profundo caracter ideologico, pese a que la

fiesta entrelaza un complejo de rituales masculinos. Asi se da paso a la imagen de la

mujer indigena, como nueva actora social y desde este escenario, contextualizamos su

participacion familiar, social e historica en igualdad de condiciones representativas que

la de los hombres, en la que la misma concepcion de masculinidad, si acaso no fuera un

privilegio de los hombres, no deja de ser un conjunto de practicas y simbolos que han

sido recreadas por las mujeres indigenas, no solamente en la fiesta sino en los diferentes

contextos al producirse la ruptura de la cotidianidad. Ademas, se destaca el discurso de

genero que toma fuerza en Cotacachi con la presencia de diferentes organismos

internacionales asentados a partir de 1996, cuya fecha se relaciona con el ingreso de un

alcalde indigena al gobierno local del canton mencionado, aunque dicha alocucion ya

habia tornado cuerpo en la conformacion de la UNORCAC en 1977. De la participacion

de la mujer indigena en el ritual, destacamos a las cabecillas, aunque no todas se

disfrazan de hombres, estas no pueden prescindir de este ritual, porque es su

oportunidad para invertir el orden, para construir nuevos significados, como una manera

de no aceptar la masculinidad indigena; cuyo discurso se evidencia en los canticos de

los ejercicios lingtiisticos que en jolgorios desmerecen la masculinidad indigena, con

onomatopeyas para vigorizarse y con antifonas como una forma subversiva para

I ELARCs, abreviaci6n de ejercicios lingulsticos y actos rituales comunicativos.
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exhortar su justo reconocimiento 0 para expresar su resistencia, Por ello, estimamos que

el tema de genero y desarrollo, en el mundo indigena hay que tratarlo con mucho

cuidado, pese a que las colectividades cooperantes, concluyen que hay que tratar de

cambiar la posicion de las mujeres indigenas frente ala posicion de los hombres a fin de

incrementar la equidad. Particularmente estimo que hay que entender la espiritualidad y

cosmovision de_mujer indigena, para que esta no se aleje de sus expectativas reales.

Tanto los varones como las mujeres indigenas, al tomarse la plaza -siempre hay

vencedores y vencidos- en sus dias correspondientes, la ejecutan con tanta solemnidad,

porque el tiempo de Inti Raymi es para los runas, un tiempo considerado sagrado y

profano, porque su tiempo lubrica el fin y el inicio de un nuevo aiio y abarca un nuevo

periodo para enamorar, para infringir, para fecundar, para luchar, para gastar energlas,

para medir fuerzas, para proscribir, para compartir, para irrumpir y para ordenar. En este

contexto apropiarse de la plaza, es apropiarse del poder religioso, politico y economico,

donde la misma destruccion de los bienes de la plaza, dentro del imaginario permite

vaciarla de los contenidos dados por el poder, aquellos del control, de la vigilancia, del

castigo, de la represion india, 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. De este modo la celebracion de Inti Raymi, utiliza las condiciones

culturales e identitarias como una forma que es oposicional y de correspondencia entre

el santoral catolico y los ceremoniales paganos, en cuyo paralelismo se estaria

celebrando la llegada de la cosecha, la veneracion al Tayta Inti, a San Juan, y a San

Pedro.

Finalmente, las instituciones publicas y privadas, la educacion bilingiie de Imbabura, la

asamblea cantonal y el gobierno local de Cotacachi, la UNORCAC y cada uno de los

runas actores de la fiesta, tenemos una "aprieto social" con las futuras generaciones,

para 10 cual hay que direccionar al ritual de la toma desde el ambito escolar por medio

de la sensibilizacion pedagogica, para recuperar su contenido historico y simbolico. En

suma el imaginario simbolico de 10 sagrado esta en el centro de la plaza, por tanto, el

parque es un centro jigurado a conquistarse, en el que las mitades reafirman su

identidad arrebatando un fragmento del tiempo historico, donde 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

aiio de cosechas" si es que hay sangre de por medio.
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INTRODUCCION

En la construecion del presente trabajo de investigacion manifiesto que tropece

con ciertas dificultades, quizas por estar acostumbrado a formar parte de la fiesta como

actor social y no como observador participante. Pese a ello, en la fiesta efectuada en

junio del 2004, hice esfuerzos por actuar estrategicamente como "cabecilla y

observador", alii lidie con mi propio "yo"; confieso que no fue facil menguar esta

coyuntura, a ratos me sentia un "cleptomano" de mi propia cultura, cuya situacion

ahogaba la relacion con mis entrafiables "mashis 0 compafieros". Siempre sosteniendo

la grabadora y retozando el teclado para "confinar" sus mensajes tan sensibles como

causticos, en fin, apropiandome de 10 que mis "hermanos de clase" no me habian

consentido. Empero la informacion acumulada tiene un merito importante que es la de

haber sido recolectada en el contexto significativo donde se realiza la fiesta, desde esta

panoramica nos encontramos en realidad con datos de primera mana alcanzados por

medio de la observacion participante y del desempefio como actor principal de la fiesta,

es decir, como la de "cabecilla de Inti Raymi"

A partir de este dilema, tambien comprendi que la fiesta de "San Juan, San

Pedro y Santa Lucia" es una pantalla por donde vemos una parte de la realidad de

nuestra sociedad indigena; con esta premisa me atrevi a sostener que este complejo de

fiesta puede estar relacionado con los levantamientos indigenas, cuyo contexto me

ofrecio la posibilidad de una interpretacion en el que se involucra 10 simbolico a la

accion poIitica del movimiento indigena en Cotacachi.

La toma de la plaza es un ritual que estaria conectando el pasado con el futuro y

a traves de estos dispositivos se vinculan la realidad y la cotidianidad, de cuyo
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contenido se nutre social y politicamente la UNORCAC para despegar una campafia de

concienciacion integral durante las tres ultimas decadas, 10 que genera un discurso que

es resignificado como lafiesta de Inti Raymi.

En el contexto de los pueblos indigenas tambien se hace necesario correlacionar

una fecha de caracter historico, se considera allevantamiento de 1990 como el momento

perceptible mas importante y donde es mas ostensible la visibilizacion de la mujer

indigena como actora etnica local y nacional.

La decada de los ochenta ha sido reconocida por los pueblos indios como la

"decada ganada", se fortalece el proceso organizativo local y se da paso desde una

vision campesina local hacia una vision etnica nacional. La decada de los noventa

confirma 10 establecido a partir de la construcci6n del poder politico.

Igualmente reflexionaremos, con la tarea desarrollista -desde las ONGs,

UNORCAC y Gobiemo Local de Cotacachi- y como esta incide 0 no, en el cambio de

las relaciones de genero y con este panorama nos ajustaremos metodol6gicamente a las

preguntas establecidas en la presente investigacion: l.C6mo se manifiestan las relaciones

de genero en la torna del parquet l.Por que estas manifestaciones e inversiones pueden

del mismo modo, desafiar 0 no el status quo existente? i...Que aspectos se exponen 0

encubren durante el ritual de la toma? GEl conjunto de la fiesta, articula 0 desarticula la

sociedad cotacahefia?

EI presente proyecto a traves de una muestra de ejercicios linguisticos

escenificados en la fiesta de Inti Raymi, intenta debatir, no desde una categoria teorica,

sino desde la constatacion del ritual en sus diferentes fases: desde el tiernpo de visperas,

la noche del bono ritual, el baile en el patio de la casa hasta la torna de la plaza; en

estas tres ultimas decadas el teatro de "San Juan" se ha resignificado a partir de su

denominaci6n como Inti Raymi, cuyo contenido social ha sido objeto de exuberante

estudio; pese a ello conectaremos la categoria linguistica kichwa como punto de partida

para articularla con la participaci6n de la mujer indigena, con el cabecilla 0 capitan, con

los j6venes mestizos, con la policia nacional, la UNORCAC, las ONGs, el gobiemo

local, los administradores de la educaci6n bilingiie, etc., con cuyos actores se pretende

construir un nuevo proyecto educativo local.
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Para responder al objetivo central de la investigacion, y siendo coherente con e1

planteamiento inicial sefialado en el plan de tesis, tambien intento sistematizar la

interpretacion de la fiesta de Inti Raymi por medio de los ELARCs con la vision de los

diferentes actores del "janan/urin"-arriba/abajo- asi como la posicion mia: como actor

social tanto de la fiesta como de la educacion bilingiie; pues mi compromiso de retribuir

"comprensiones educativas" me compromete en esta tarea colectiva de fortalecer la

estructura curricular de la jurisdiccion bilingue, que mediante Acuerdo Ministerial No.

154 del 14 de mayo del 2004, la DINEIB yel MEC, oficializaran la celebracion de Inti

Raymi como fiesta principal del calendario agro-ecologico kichwa.

La investigacion esta dividida en CInCO partes: fa primera, proporciona el

contexto general y el escenario actual de las dos comunidades en estudio: San Vicente

de EI Topo Grande y La Calera en e1 Canton Cotacachi; la segunda, incorpora el tema

de las relaciones de genero y sexualidad en la fiesta de Inti Raymi; la tercera, estudia

las Visperas, como un escenario donde participan indios y mestizos; la cuarta parte

como contenido central de la investigacion, escenifica al JATUN PUNCHA, conocido

como el Dia Mayor, en que se produce el ritual de la toma de la plaza; la quinta parte,

trata sobre la fiesta, examinada desde las instituciones del gobiemo local y la educacion

intercultural bilingue; finalmente la sexta, da cuenta de las concIusiones de la

investigacion.

Asi mismo, con la investigacion se recurre a lecturas de Anibal Buitron (1964)

Mary Crain (1987), Andres Guerrero (1991), Enma Cervone (2000), Emilia Ferraro

(2004) entre otros., quienes han estudiado la fiesta de Inti Raymi desde su punto de

vista; los tres primeros autores coinciden en afirrnar que: "la confrontacion de los

grupos entre sf, es para ejercer poder y control en el ambito local". y desde estas

interpretaciones simbolicas de la fiesta, los mencionados autores nos remiten

obstinadamente al tiempo de la hacienda; por ello, creemos que el estudio de la fiesta

desde este panorama en e1 contexto de las culturas andinas, casi siempre ha

desembocado en el estudio del poder, por considerar la existencia de conflictos intemos,

intergeneracionales y de interaccion social de grupos etnicos (indios y mestizos) por

mantener 0 avanzar en su ejercicio de poder. En este sentido nuestro proyecto no

pretende abordar el estudio de la fiesta desde las forrnas en que han sido interpretadas
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por investigadores no indigenas, sino busca entender la fiesta de Inti Raymi y la toma

de la plaza, desde una dimension teorica y politica; te6rica como un suceso donde se

conecta el pasado con el futuro, y politica, para ver el mundo kichwa como un proceso

que se nutre de distintas formas de resistencia y resignificaciones que hacen posible la

materializacion de un nuevo proyecto de reivindicaciones integrales.

Si bien la fiesta de Inti Raymi, se ha estudiado desde horizontes diversos, ha

desalifiado aspectos preponderantes como el escenario de la lingilistica, las relaciones de

genero, las relaciones interetnicas, las danzas y las coreografias, el despliegue corporal

en la toma de la plaza, etc., con cuyos contenidos sociales exceptuados se apostaria a la

construccion de un curriculo escolar integral con la participacion del gobiemo

provincial, gobiemo local, ONGs, organizaciones indigenas, movimientos sociales,

policia nacional, etc.

Si nos referimos a este ultimo, su presencia nutrida y resuelta con la venia del

actual gobiemo local de Cotacachi y el desconocimiento de las reglas del ritual en el

acto del "ritual belico", en que se enfrentan los comuneros de arriba y de abajo para

"gastar energias y medirJuerzas ", genera importunacion y agravamientos.

EI nivel compulsivo que ha a1canzado la confrontaci6n entre los comuneros de

EI Topo y La Calera, hacen de este "ritual belico", el hecho principal en la toma de la

plaza en el parque de La Matriz de Cotacachi; sin embargo, creemos que la actuacion de

la policia nacional a pretexto de garantizar la seguridad y el orden publicos, provoca

escenas de mayor violencia y panico por su nivel de acometimiento, ya que estos se

enfrentan en actitud de guerra con proyectiles y gases lacrimogenos con cualquiera de

los sectores ya sean de arriba 0 de abajo.

Creemos que a la institucion policial, hay que involucrarlo en la construcci6n del

curriculo escolar, para que se constituya en garante solidario de la socializacion de la

recuperacion de valores y actitudes que formen parte de una etica para la vida;

mediante la sensibilizacion de sus contenidos educativos en diferentes contextos y

circunstancias, para ablandar la actitud represiva y la posicion de poder. Quizas alii se

logre establecer nuevos direccionamientos que permitan Iegislar, enrumbar, recuperar 0

innovar el sentido historico y religioso de la fiesta.
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Los c6digos linguisticos escenificados ritualmente en la fiesta son emitidos en

lengua kichwa, por 10 tanto el conocimiento de la linguistica kichwa proporcionara los

requerimientos que demanda la naturaleza de la presente investigaci6n.

Asi daremos cuenta de los canticos ritualizados, a veces intraducibles por su

compleja estructura morfol6gica, semantica, dialectal y onomatopeyica, que en su

conjunto se correlacionan con el movimiento corporal y coreografias, para emitir

canticos que semejan gemidos-sonidos velarizados y nasalizados que pareeen reerear el

gozo del rito sexual, y que al danzar en forma e6neava y convexa exponen una

eoreografia seductora como una forma de asimilaci6n del acto sexual con la labores del

campo, 10 que tiende a instaurar la fertilidad y la abundancia.

De la misma manera, hay ELARCs que probablemente contribuyen a una forma

mas densa de expresar una representaci6n de resistencia, porque se canta glotalizando y

nasalizando sonidos diversos, pues no sorprende que dicha articulaci6n de asonancias

nos Bevan a conformar emisiones fonol6gicas turbulentas, que denotan: histeria

colectiva.

La estructura y la variante Iinguistica del habla de los de arriba y de los de

abajo, connota eiertas especificaciones en la interpretaci6n de un mismo rito, cuya

especificaci6n inferimos no ha sido abordada desde el punto de vista indigena, creando

solo conveniencias porque estamos acosturnbrados a filtrar solo la informaci6n que nos

gusta creer y nada mas.

Los ELARes, son prefacios de la escena ritual, en que los del El Topo y los de

La Calera luchan tenazmente por fa vida con la amenaza que sienten los contrarios:

gritan, gimen, munnuran, cantan y silban hacia el adversario como sefial de

provocaci6n. Estos silbidos toman cuerpo con el consurno de abundante chicha 0 bebida

afieja de maiz, pues "esta concede la condici6n necesaria para pasar de un estado hacia

otro y transformarse para entrar en trance, cuyo momento es propicio para vivir el ritual,

fuera de la racionalidad" (Garcia 1982: 313)
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Ubicar la celebracion de la fiesta y particularmente la lucha ritual en el marco de

su campo significante, implica describir la estructura y las propiedades de este campo,

pero para ello hay que considerar el aporte de los actores y entrevistados de los sectores

en oposicion, quizas asi logremos entender que cada actor examina la celebracion desde

su propio angulo particular, 10 que amplia el universo interpretativo.

Cualquier analisis linguistico que no se base en una traduccion de los propios

simbolos utilizados por sus actores resulta realmente sospechoso, y en este contexto los

ejercicios lingiiisticos cantados ritualmente tambien sirven para demostrar

particularidades, procedencias, relaciones sociales y relaciones de poder; pues la diccion

lingiiistica kichwa a decir de los actores de La Calera, es autentica y pura, atribuyendose

un estatus ciertamente reconocido en la sociedad indigena cotacachefia, En cambio, para

el caso de los de El Topo, la frecuencia del uso lingiiistico de la lengua kichwa, seria

una variante 0 un diaIecto, 10 cualle resta estatus y por 10 tanto Ie ubicaria como lengua

substandar.

El bafio ritual en la noche de visperas y anterior al Jatun Puncha 0 Dia de la

Toma de la Plaza, transforma el tono, la intensidad, el volumen de voz, asi como la

fluidez y estructuracion del discurso excepcional de los "bailarines" -ELARCs-, porque

hay un estado emocional donde su voz grave se torna aguda 0 viceversa, dando cabida a

la inversion de roles; dicha transformacion linguistica se establece del pacto con la

"pacha mama" en la pakcha 0 saIto de agua, donde se purifica el alma y se expulsa

enfermedades; esta es una forma de demostrar que fuerzas extrafias de la madre

naturaleza se alojan en el cuerpo, para prodigarle la energia necesaria requerida en la

lucha ritual; de esta forma, el bafio se convierte en un ritual de masculinidad, por 10

tanto de sufrimiento y de purificacion.

El caracter de la toma de la plaza tradicionaImente celebrada en Cotacachi con

la participacion de diferentes grupos indigenas y ultimamente con la adhesion de

jovenes mestizos, en cierta forma se presenta como un escenario de cohesion social 0

division entre comunidades, en la medida que se genera un sentido de pertenencia y de

grupo hacia los individuos que comparten una sene de practicas y creencias. En este

sentido, el Inti Raymi conduce de un modo abierto ala focalizacion de valores que no

son solamente indigenas, sino mestizos, en que su cronologia es una sucesion cosmica,
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directamente relacionada con la divinidad solar y con las acciones que llevan a la

conjuncion 0 disyuncion con la madre naturaleza que se encuadran en un sistema mas

vasto, el de las purificaciones periodicas (catarticos, ayunos, confesiones de pecados,

derroche de la nueva cosecha, etc.) y de la regeneracion peri6dica de la vida.

En esta lucha ritual hay una comunidad "vencedora" y una "derrotada", esta

ultima no podra ingresar a la plaza mientras dure el ritual, pues su agravio ansiara

cobrar el proximo afio venidero -en la toma de la plaza-, como una forma de vendetta

comunitaria.

El calendario festivo de los kichwas nor-andinos del Ecuador estructurado por

cuatro ejes principales, en la alineacion de dos equinoccios y de dos solsticios anuales,

distingue a la fiesta del Inti Raymi, como la mayor del calendario agro-ecologico

andino, la que ha sobrevivido pese a que el catolicismo oficiallo abatiera con violencia.

Esta fiesta marca la relacion entre la madre naturaleza y los seres humanos, por

ello tiene un caracter trascendente, su final se lubrica con el inicio de un nuevo afio,

aqui pondera por ello se considera sagrado para los indigenas, en cuyo tiempo "se

abarca un periodo para infringir, para mortificar la came, el sexo y su abuso 0 su

continencia" (Da Matta, 1997: 65).

Para la concepcion indigena, restaurar el tiempo primordial es volver a su inicio,

es una forma de ver la frontera del tiempo en una forma concentrica, es una repeticion

de la cosmogonia que instaura la necesidad de una regeneracion periodica que

presupone una creacion nueva, una disolucion del pasado que personifica el

restablecimiento en un nuevo nacimiento; la expulsion de las malas energias oficiado

liturgicamente por medio de la confrontaci6n entre dos grupos humanos, a decir de los

entrevistados, permite medir fuerzas de manera simbolica y compulsiva, en que se

interpretan al "macho" y ala "hembra", convertidos ritualmente en adversarios no en

enemigos que disputan un territorio figurado, donde revelan la focalizacion de energias

adquiridas en la noche de purificacion del ritual del bafio. AlIi se establece un pacta con

la misma madre naturaleza encamada prodigiosamente en forma de un "toro" 0 de un

"duende"; asi, por medio la fiesta, se establece la trascendencia de los rituales de
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fertilidad, sexualidad, de relaciones de genero, la institucionalizacion del movimiento

indigena local, etc.

No concebimos la resignificacion de la tradicion de San Juan por la de Inti

Raymi, sin antes ver el surgimiento de una operacion simbolica con profundo caracter

ideologico que fecundan nuevos actores. Esta fiesta que entrelaza un complejo de

rituales masculinos, ahora da paso a la imagen de la mujer indigena, como nueva actora

social; a partir de ello se persigue ubicar su participacion familiar, social e historica en

igualdad de condiciones representativas que los hombres, en la que la misma

concepcion de masculinidad si acaso no fuera un privilegio de los hombres, no deja de

ser un conjunto de practicas y simbolos que tambien han sido recreadas por las mujeres

indigenas, no solamente en la fiesta sino en los diferentes contextos de la cotidianidad.

El discurso de genero toma fuerza en Cotacachi con la presencia de diferentes

organismos intemacionales asentados a partir de 1996, cuya fecha se relaciona con el

ingreso de un aIealde indigena al gobiemo local del canton Cotacachi, aunque dicha

alocucion ya habia tornado cuerpo en la conformacion de la UNORCAC en 1977.

La fiesta tambien exterioriza expresiones consideradas: "rituales de inversion";

alli por ejemplo se dice que en las noches de Inti Raymi "todo puede pasar" y "todo se

hace alli" (entre mujeres y hombres) 0 como sefialara una mujer: "San Juan es el tiempo

en que los hombres ya no son maridos" (Kaarhus 1989: 252). Esta forma de ritualizar la

fiesta son los bailes y las formas de inversion que conectan a hombres con mujeres y/o

viceversa.

Las mitades Janan y Urin representados por los comuneros de El Topo Grande

y La Calera respectivamente carla afio en torno al parque central de Cotacachi efectuan

peleas rituales; en ellas se llega a derramar sangre y ocasionalmente hasta se produce la

muerte de los "bailarines", cuyo acto esta fuertemente ligado a los ritos de la fertilidad

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

mitades masculina y femenina: "las mitades son rivales unicamente durante el ritual,

tiempo despues, sus miembros siguen siendo amigos" (Moya 1995).
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Tambien razonaremos la fiesta, a partir de la intervencion de los "cabecillas" 0

"capitanes", que ejecutan y despliegan ELARCs para ejercer el derecho de imponer y

salvaguardar la simetria coreografica y las pautas que rigen la triple condicion socia

antropologica: "dar, recibir y devolver" (Mauss 1993). Cuya categoria universal recrea

las relaciones sociales que ponen de manifiesto la abundancia desde el escenario

privado del "patio de la casa" hasta el "espacio publico" que es el centro del parque.

La figura del cabecilla 0 capitan posiblemente resignifica el poder dominante y

en este sentido su figura recrea la autoridad del patron de la hacienda, pese a que el

capitan es solo un representante de la opinion comunitaria antes que un moldeador de

ella, este es meramente la figura mas acreditada entre un grupo de iguales, el capitan

ejerce el derecho de imponer a quien no se somete, corrige a sus subordinados y sin

duda alguna, en el ejercicio ritual de los fuetazos, "el cuerpo sirve de lugar de anclaje de

una manifestacion de poder" (Foucault 1998)
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