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I'i~;.i. j.ntr::.:!nto r"E'cornponcr" con pEI,lc.1bl'''D.S::, mi i:':\ct:i.tucl c1E~ E~nt.ClnC:E-:·~: no

enga~a~? al lectClr ni tampClCO a mi mismo. Sabemos que nuestro
lenguaje es incapaz de recordar siquiera el reflejo de e50S

F:!S',t, <":d:1 0,,:, d i. f un to~:::" f:;.>}; t.r <":d::;05,. Lo rni srno 0 cur" r":i. r- E\ con I:?S tf?~ d i cU" io
si Jebiera ser la notaci6n de quien fui. Precisar~ por 10
tanto que debe informar sobre quien soy, ahara que 10 ascribo.
No e5 una obra de t.iempo pasadb~ sino una obra de arte cuya
materia-pretexto es mi vida de anta~o. Ser~ un presente fiiado
con la ayuda del pasado~ no 10 inverse. S~pase, puss, que 105

hechos fueron 10 que digo, pero la interpretaciOn que de sIlos
t"',a.go €'.'::::. 10 qUE:' ~/O ~:;oy y rnE' hE:!! hl!!.~c:ho'l

Jean Genet. Diario del LadrOn.

ESP("~C10 '{ F'(JDE.F:: CONCEPTOS

CULTURALES Y ACCIONES RI1UALES.

J. 1 rrrmJDUCC I ON.

Hace aproximadamente seis anos~ en el transcurso de mis

estudios para la licenciatura en Antropologia en la Universidad

Cat61ica de Quito y como resultado de mis inclinaciones hacia los

estudios relacionados con el "problema del poder" -v
I que

afortunadamente compartia con algunos companeros- conseguimos

abrir un taller denominado Comunidad y Poder Local. El area

seleccionada inicialmente fue la de Otavalo ya que teniamos ahi

algunos amigos vinculados a la organizaci6n indigena regional -la

Federaci6n Indigena y Campesina de Imbabura, FICI-. En ese

entonces en algunos encuentros propiciados per la

organizaci6n y logre llevar adelante algunas conversaciones

informales con varios indigenas, unos vinculados y otros no a la

organizaci6ri y mantener diversas reuniones con un grupo de

j6venes quienes estaban dispuestos a elaborar un censo sobre la

poblaci6n indigena de Otaval0, tarea que habia sido propuesta por

la propia FICI.

Quiza estas reuniones fueron

11·

10 mas productivo de esta



primera fase del taller ya que estaba siempre impl.icita la

interrogante acerca de los elementos, las caracter.isticas~ que

habr.ia que atribuir a un sector de la poblaci6n urbana de Otavalo

y que Ie permitir.ia ser censada como poblaci6n ind.igena.

Siempre quedaba una profunda desaz6n luego de buscar estos

atributos. Esto era e1 resultado de constatar que nunca hab.ia una

coincidencia precisa entre los rasgos atribuidos y la poblaci6n

preseleccionada: algunos no hablaban quichua y sin embargo no

vacilabamos en catalogarlos como ind.igenas, apreciaci6n que, en

ciertos casos, ellos mismos no rechazaron. Lo mismo suced.ia si la

intenci6n era buscar la identidad -como si hubiera un dep6sito de

identidades- en la ropa, en la comida, en los conceptos

espaciales 0 temporales, en las practicas rituales 0 en asuntos

tan imprecisos como los "modos de vida".

Esta primera fase del taller fue tremendamente irregular

principalmente por problemas financieros. Afortunadamente~ hacia

la fase final hubo una convocatoria desde Cotacachi donde se

requer.ia un grupo para recopilar informaci6n etnografica con

miras a crear un proyecto etnomusico16gico regional. Dos miembros

del taller fuimos inmediatamente hacia alIa. Dada la cercania

entre los DOS sitios y las posibilidad de resolver en parte las

limitaciones econ6micas decid.i conveniente trasladar las

interrogantes que tenia desde Otavalo hacia Cotacachi.

Los interrogantes, eventualmente importantes, estaban sin

embargo presos del propio esquema en el que estaban formulados.

Estos se hicieron en un marco que presuponia una distancia casi

onto16gica no solo entre mi y los otros -los ind.igenas- sino

entre los indigenas y otro sector onto16gicamente definido: los

blanco mestizos regionales. Me coloque entonces la camiseta de

antrop610go en formaci6n fui tras la comunidad autocontenida~ la

que mas an~log.ia guardara con la "tribu" heredada del marco

estructura1 funcionalista britanico y logre disenar un informe

can Doble cara: uno para el Municipio y otro para la Universidad.

Dando un ultimo golpe de gracia y para lograr mas refinamiento

intelectual logre para la universidad un analisis de los



la cultura indigena regional -las

suponia un aseptico paso hacia el

decomponentes m~s ex6ticos

fiestas- dentro de 10 que

saber: el estructuralismo.

Lo m~s aseptico con 10 m~s ex6tico~ 0 sea la perfecci6n. Que

m~s podia pedir un entrenador de ~ntrop610go? Sin embargo~ la

desaz6n continuaba: d6nde debia colocar las conversaciones sobre

politica nacional e internacional que habia mantenido -y

mant~ngo- con mis amigos indigenas? Que pasaba con las

conversaciones y discusiones informales que sosteniamos -y

sostenemos- sobre cosas tales como la identidad? Son estos

"desperdicios" que no deben considerarse a la hor-a de buscar 113.

"estructura elemental"? Que suced.ia con las conversaciones

formales e informales que mantenia -y mantengo- con mis amigos

"mestizos" regionales? Estaban ellos colocados tan por encima de

las relaciones sociales que s610 podian ser la fuente imparcial

que expusiera una historia regional m~s creible y objetiva? Qu~

pasaba con la ironia que~ par ejemplo~ usan los indigenas de

Otavalo al referirse entre e lIDS como" indios"? Con la c a o a c i.d ad

acumulativa de amplios sectores indigenas regionales?

Dejar de lado las Eventuales respuestas tales

interrogantes siempre me produjo desaz6n. Algo fallaba en

distancia tanto como ende apro>: J.maci6n

de .?;::"'-o:::imaci6n

y en mi supuesta

que atribuia a la relaci6n

mJ.

el

tipo

tipo

entre

indigenas y mestizos. Por otro lado~ el celo y la reserva scbre

un quehacer -la antropologia- que suponia tan autocontenido como

mis "tradicionEo.les objetos de estudio" evit6 incorpora.r lecturas~

como las de Foucault~ que~ al estar ya en circulaciOn en nuestro

esencializaci6n a

mi manera de ver.

pes-ar de que intuia y sentia

medic. planteaba la posibilidad de repens.ar cualquier posible

las debilidades de

An t.r o po 1og ie<. Latinoo3mericana

En uno de

Andina

los

en

pt-imet-os

FLACSO -Facultad

de la t-1aestr ia en

de

Ciencias Sociales- 1a profesora Deborah Poole enfoc6 103 temAtica

de 12. cultura desde LIn punto de vista procesivo 10 cual se

c orrv i r t Lo en Lin referente qL\e~ en cierto sentido~ estaba



extra~ando. En este curso se sentaron~ al menos~ tres bases: una

fui

las

y de

que

necesidad de historizar bajo una modalidad que guarda ecos con la

noci6n de genealog{a foucoultiana; la necesidad de incorporar

problemas relativos al poder en los anal isis antropol6gicos y la

necesidad de establecer un puente entre las esferas aparentemente

antin6micas de la cultura y la econom{a. Estas maneras de ver me

obligaron a repenSar a las identidades -de genero~ de etnia~ 0 de

clase- desplazandolas desde sus lugares fijos y preconstruidos.

Estas inquietudes surgidas a 10 largo del curso entraron en un

proceso que se fue sofisticando y ampliando en cuanto a las

tematicas tratadas a 10 largo del posgrado.

Senti que la conjunci6n de estos tres aspectos me pooria

permitir revisar mis experiencias de trabajo de campo en

Cotacachi. Fue asi que empece a considerar la necesidad de

revalorar no s610 los "desperdicios" de mi trabajo de campo

pasado~ sino que me dirigi~ luego del camino de la maestr{a~ con

la expresa decisi6n de encontrarme con actores que mi punto de

vista anterior habia sub 0 sabre valorado. Estaba francamente

urgido de "oir etnograficamente" esas voces que el purismo de la

tribu prist ina habia relegado~ bien a los tachos de basura~ 0

bien a la autoridad ausente de una voz a traves de la que yo

narraba.

Con la mezcla de las nuevas e>:periencias y "datos" con los

antiguos y procesados; con la mezcla de las nuevas y antiguas

voces fui dise~ado una tesis que intentaba responder a

inqUietudes de riDs 6rdenes: una academica que pudiera incorporar

los tres elementos que~ para mi~ fueron centrales del primer

curso y una personal y politica que me permitiera~ por un lado!

superar la insatisfacci6n de haber desplazado voces y situaciones

previas por mi b~squeda de ascepcia y! por otro! encontrar! en la

medida de 16 posible~ una horizontalizaci6n comunicativa.

El orden de la indagaci6n y de la informaci6n

haciendoJo. entonces~ de Torma mas 0 menos acorde con

preocupaciones iniciales del curso referido. Trate de ver

indagar sobre las experiencias locales y regionales



permitieran ver las nociones sobre el tiempo, sobre el espacio 'I

sobre el pDder. En , 
J.a primera parte de la tesis trat~ de

refleNiondf sobre el problema del tiempo -la historizaci6n- no

tanto como el curso de los acontecimientos en una escala

diacrOnica sino mas bien como memoria procesada y e>:puesta por

actores presentes a trav~s de cuyos discursos se perfilan ciertas

fronteras etnicas y t-egiona les. Aqui intente una

e prox imaciOn a la historia 'I a la etnografia regional resaltando

las imagenes -estereotipapas 0 no- que los actores sociales

construyen sobre si mismos 0 sobre los otros, viendo que esta

otredad bien podria darse en terminos etnicos 0 de pertenencia a

una regiOn. A partir de aqui intente discutir el problema de la

definiciOn de una regiOn: cOmo se articulan estos espacios con

los discursos intelectuales 'I, a la vez, cOmo estos discursos

son condicionados por la situaciOn de marginalidad 0 centralidad

que las regiones tienen en relaciOn con los poderes centrales.

En el segundo capitulo centr~ la discusiOn en torno al

concepto -'I a las practicas consecuentes a este- de la comunidad

indigena no tanto como un espacio fisico autocontenido en

se establecerian las supuestas relaciones que definen

el que

al otro

indigena sino que real ice una indagaci6n sobre la genesis socia

polit1ca del cancepto contemporaneo de comunidad: su articulaciOn

con movimientos del conjunto de la sociedad ecuatoriana y su

impacto especifico en las 11 amadas comunidades libres.

Igualmente, introduje una discusi6n sobre el significado

ideolOgico politico del concepto comunidad: cOmo es manejado por

elites academicas e indigenas 'I, a su vez, cOmo aparece en tanto

dispositivo politico que, eventu?lmente, puede legitimar

proyectos alternativos en la sociedad ecuatoriana. Todo esto 10

fui v a contr?stando con datos 'reales' que problematizan el

concepto: las asimetrias, heterogeneidades y fragmentaciones que

caracterizan la 'practica social' de las comunidades.

En el tercer, 'I ultimo capitulo, enfoque el problema de los

rituales ligados al 'sentido practico': en tanto e>:presiOn de

conflictos inter e intraetnicos; como term6metro que mide la



injerencia de actores como el Estado~ los partidos politicos~ las

organizaciones no gubernamentales~ etc. Igualmente~ trat~ el

ritual como una mercancia cultural~ sobre la que las ~lites

pueden enmarcar sus negociaciones ante el resto de la sociedad

nacional y reconoci las multiples in~erpretaciones sobre ~ste~

proveidas no 5610 por las imagenes construidas en las relaciones

entre indigenas y mestizos~ sino al propio interior de ambos

grupos para ver asi c6mo el ritual no puede ser entendido 5610

como una instancia que ratifica las identidades sino que las

complejiza y las recoloca en planas practicos de negociaci6n.
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ecuatorianos. La est~l)ctura p~oductjva de esta regi6n L 5e

organlz6 en torno a] eJe hacienda-obraje. Este eJe se

t"1 i."'. C IC' 0 .... !'- E.'~] :\. D n E:' ]

Colmenares: 1992;).

Las actividades econ6micas principales del cantOn giran

coml..!n .1.d :::l.ell:7.-<':; per un n0me ro relativamente

impDl'··tii:\ntE': dE'

cI.1::' pon :i.. ::" cJ(~ una fi:i::'.no df.:' c1ividida En

t.e>~ ti 1 E·S. Como de ! ...
J. ':.:t
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cl,::.:~ C .1. I'··" I..'n haciendas. (Oberem:1981:3~8).

Je

entender eJ prUCi2S0 de reconocimiento juridico impDf- t.c:\n te

de Comunas en 1937.

1 .1. b (.:.:.' fl" t:. E:·l. rJ 1i"!C!\/ J. rni en t.o

\'].a.JP~: P'"\f··c~ li;:'. oroductos. Oig~mo5lo en

L..:i. rn :::\ :'

II Si, ':.omos de ahi ~ desde mi abue Ii tos ... II

"A la agricultura. Ellos iban mucho a Quito, perc me habian dicho

que mis abuelitos en ese tiempo se demoraban 3 dias a pie para ir

a vender aves como ga11inas, perc m~s

eso 11evaban a Quito"

que nada a 1a agricu1tura,

1 i. bl'·E"::cCiHu.n .i d E\c:i f:~£"

<:le<::.ll'··, qU.E-:'

dcminante de administraci6n

1. r', SU.fHC:J ~."" j C)s:

.,. '!
t:::.'J. t;,::,n

...• T ".'r-: J. /\ de fragmentac:i.6n de

se diseminaban en

1:1.



XIX. ~e advierte una

febrll activldad de Cotacachi~ utilizando 1;::1.5

1987: '5(1))

complementa con el r"0 } ci E' E~ ;.~ :;:'. c c::: .i.. C)n que han cumplldo~

iudicial 0 extraiudiclal aoentes sDclales. ~ntre 6stos

miembros del clero

chicherias: 13 vinculaciOn

libres en actividade5 centrales del cantOn como el procesam:ento

fragmentacJ6n temprana de

! -J. :;::{ L.ln;::·. :::{c::t..i.v id.s d

" _.
J. ,:.~l

....\ 2 aoricultura no ha servicio Dara

"La agricultura aqui en nuestra tierra siempre ha sido un tanto

mon6tona! 10 que se ha mantenido casi siempre es un cultivo de

maiz y de eso casi no se ha sabido~ tomando en cuenta que nuestra

tierra es muy apta para casi toda clase de cultivo~ especialmente

de frutales. Lo digo par e>:periencia por que cuando mi padre

v a ai aba. hacia Ambato ~l pudo traer plantas de distintos frutales

yaqui pegaron muy bien pero la gente los desech6. II

i:':; C t. i·/ i.e; ::;\ci
, _.
J. er.

1 ..,
.1. {::l

:::I.J,..~ ,.... I· .
·•••• ':""-=1.•• '::::

.; r-,
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enviar "t~cnicos que apenas aparecen en las oficinas y ni se les

conace"

modifiea\' los patrones de tenencia de 1a tierra 2,
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'I ... _..

.I. "-'. ~::

(JU(,!:~ 1. idE~r"al'''Dn eJ.

df.~:\ £':!{:] !"'C!

-t:.U,·'/C)
I,•.
J. ~\ (c"i't'" "

l~elativan~ente ampJ,i.o de espec:i.ali,5ta~~

'::' ""t. :i. c.u.1 0 Si cc:,mE·r"cii:;'.l i :,:a.clcin iE'S t.D.c.io

·,JE:
, ... _.
.i :::~::: P 1'- j ..n c: .j..p ::", J. I:::: ~::

••••••• _•••••••1.. ••_
'::l.'::.l L.i':.:: 1...'._.1

economia regional solamente

~) t..·() c!l,t. C~: t. .i \" '::1. ".j Lt.!"', 1-"t.I.i"llt.:.·f'C)

Cotacachi cornienza a desarrollar una dinAmica propia, eentrada en
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t.E'mpD"" <::1.1. C',"-'" cit:':

las demand as ciclicas

de las haciendas. ~lqunas

mane;. de obra inc! i<;.IPna

a Cot2C3Chi~ convocan obra dC' lOS comuneros

recolecci6n de ca~a de azGcar. De hecho~ este mercado

l _.,....
J. L.,I::. "La pl'''eSCf,ci2\

un aterluante para la migraci6n. Este

de C:Dtc.~c;::.,cl"'li, dondE.'! ... 't ON

J, c::< dE: C'b r" ii'l

con las cuales sc entablan relaciones de trabajo sabre .1.2 nase de

haciendas: en e] que se ha ccmbinado 1a actividad agric~la eGn la

de las relaciones de sUJEci6n persona] basadas en

E.l dE: 1. ii:' c.a\:,j t al

incrementO 2 partir de .l.a d~c2da de lOS cincuenta

r-' E' S' t,l, I t; :::', d D

sequnda Guerra mundial.

Cc::, tE:' C.E',C. hi ('"3. t'·''''. :1. CLi 1 C)~:

cc,r;';',JI"'I:.i.d.;:~ciE':s dE']
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(j t;:, 1 .;::, 'f i.°l mi 1. :i ""
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sur del Chlmbor3zo~

C:Ofl)C) ~ucedl.6 cor") J.a
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trooas norteamericanas

e c.orvorn i. ca. e=,:tL~1 t.od os los:

.i.ri c Lu idos, I Of:: grupos indigenas, E'n t r'e los::

CJUE': .i. rnp or t.ar. te::::.

::: FE' ~ ..\/ J. c:: i C) S~:· c:c)r'~ 1 •••
.J. c:~

dE'l CL\E~I'"D. situaci6n cc:ntrlbuy6 '1._
ld.

12< 1:. i F~ 1'-r-~:\ p:;:'I,·tF2 de

haClendas 10 que

oermiti6 que " .. las haciendas de 1mbabura looraron c:onsolidarse y

reformista de los

medida en Pichincha v sobre t.od o

Er', C h :i. mbor" i:;lz: D • han dividido y en alounos casus

(CoItal han desaparecido ante el 3vance campesino" (M3rtinez~451.

Nos enc:ontramos. entonce5~ ante un modelo de desarrollo regional

i.f1:nc,!,··ti."i.n CJ. E'

,::' .:: t .i v .i d i::'. d

dc.- .I.

simet~ia. Esta 51metria

en peri6dicas demandas

mano de obra indigene por oarte de las haciendas~ asi como en la

existencia de un contexto en el que 125 diferenc:ias econ6mic:as no

son tan eloc:uentes.
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importancia en Dtavalo r como es la FIel, v 1a

de

'cuIturalista' que CIE! I",', s(jht"f.~ leI

Cant6n permitleron conformar un modelo de relativa simetria entre

fin dF"

127.::,

manlDulsci6n que reslizsn los 3ctore~

,;;:.rt.I cu l =',1'- de

E!::::to

roeprEEEntacioones

e1 capitulo dedlcado 21
. cu 1 1:.u,r''''l' Y' 1 a r-)("~lc::t:i. c<::"

uso mercanti1 del
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rItual, el concepto
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e5t~n Quiadas por

un sentido pr6ctlco situacicnaJ que intenta reforzar 0 cUEstionar

qU'i:? t:.i.E':nE!n lo=:. e~p8ciD sociopo!iti.co

dE' r'eprE'sen t.c:\cic,n ......

I'r~cticas se articulan a una noci6n de historia entendida como un
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ap~opiaci6n v distribuci6n de la geopolitica regional

seguidamente una transcrioci6n literal de una serle de fragmento5

de entrevistas. Esta literalidad obedece a varl2S preocL,\paci.()f)PS

regional culture 15 the

F o I i .i:..i.C [".;c' c Cor',o m'
c:~~ r", !":) F.:' i::i rOt ~I 1"/ .~.:: F' d to t_hE~

internally differentiatej and
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ii'.': h:i.br-ir.:lr,:.·· de 12 antropologia entre 121 lenguaie

:i. E~!·II:;)Ui.~'.J E' como iTrec:iiD :::E't;"}u.ncJo lugi::lt'·,

actualmente ha 5urgido 1 a neces::.icli::,d relocalizar la pDsici6n

E.n un

t; E,,:'; '\:'.0.

sino tambi&n como pr6c:tica~ tanto en

forma especiflca de aproPlacion de 12 que 125 obieto mediante 12

( c: ·f f' I J..'-::,;8J.) ..

( F ,:", 1 ~': :l98(j~

~\=..i CC)fnO J. i tel'" Eli:. U 1''''':;

norteamericana (Clifford: 1988: Rosaldo~ 19891. Los objetivDs de

12 recoloc2ci6n de 10::: actores dentro

una etnohistoria en sentido

invo1.u.C:t-,::,.jos:

c.c· en o i n t. rj" I'" P /'" ':c' t. E·~

\. dE' 1 !! b o t; t.orn s:imples

representar empiricamente en 121 propio texto las

y heterogeneidades

1-":.1 5tO/," .i c:,
012 estas concepClones de
Borda IMompox Loba.
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Esta redefinici6n Je ha llevado a proponer un modelo de dlV]~l~n



1DO 1"'21" rnu f:" r:: t l" a.',
...... : .•.__ •••. .1 .••.••

t:.:: ;_.~ Lt '_ :::~ t..! r••••! f

I t.\r I '. '~.l L I':' I' ,::.: ;.I~'

segunda pertenece ur",=, lnt.0::1E~ctu<,!1
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histOricos y culturales con el obietivo expreso de establecer una

identid2d regional contemplando los

una zona adyacente a1 cantOn Cot.acachi y quien nos

visiOn contrastada entre las dinAmicas regionales
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des veceE ~ Conceiero

de 10 regiOn. [uales han side los principales ruore5

r) r od u. c:: t ..i, \/ ()!::.•••

M.R. "Por 10 que se ha podido ver~ yo desde nino en el ano 40

o 42~ aqui fue una florescencia de 121 industria del cuero, 10

que se refiere a cigarreras especial mente. Ahi todo el mundo

trabajaba~ ninos~ vieios y fue un apogeo que puso en un

buen nive1 a la Sociedad de Artesanos de Cotacachi; desde el

ano 42 mas 0 menos~ por que estos cigarreras se utilizaban

quiza por los soldados en la Guerra Mundial. Pero esta epoca

decay6 por completo y la gente sufri6 un co1apso econ6mico

totalmente adverso. Decay6 y cayeron econ6micamente 121 gente~

par ende~ el movimiento econ6mico de 121 ciudad~ pueblo netamente

pobre. La artesania se reduio a enseres de caballeria~ maletas y

no mas. Pero desde unos anos aca ha tomado mayor empuje gracias

a1 ingreso del ramal pavimentado de I=. panamericana hacia la

ciudad y el ingreso tambien hacia los lugares turisticos como son

la Laguna de Cuicocha y tal vez a 121 zona de Intag.

Esto ha hecho que 121 gente se visite y se entusiasmen los

artesanos en mejorar y en producir variedad de articulos. Esto

practicamente se hizo sin mayores problemas gracias a que los

artesanos cotacachenos que vivieron largos anos en Bogota~

estuvieron dedicados a esta artesania en Colombia. Ellos se

perfeccionaron~ produjeron calidades de ar~iculos y cuando ya fue

oportuno realizar esos trabaios aqui~ ellos 10 realizaron sin

mayor problema y dieron Opot-tunidad para que se mejore la

calidad ....

..,., .
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de 105 datos que lo~ distintossctores ~tnic05'10 enfatizan.

Is entrevista informa

del boorn que S:·f:! d i. 0 en 1 E' 1i:<.

In l...l n d .1. ,:;:'. J • C:UE!r'U

tradlclonaJmente en 1:::0 3. i::1 n c 0 n', E' ;:: t; :i.'::.D ::.;

mestizos del cant6n. 1 1

,:::~ .~

j n'", j.ncl:i.. !.:]en25 E' J (~ a.r', t. I~n 51...1. .i n tE't'· r:'f' f:,,'t.EI. t: .i.on

han sufrido unas variaciones que han desp1azado e1

j..ncl.iqen.:;:,.s. tina

" .. hecatombe, una confusi6n o una destrucci6n de directivas,

enoios de di ....ectivas de instituciones ind.i.genas como UNORCAC

UNORCIC 0 como se llame ••• !!.

".1
I I.

...: _.. ~

!..J I:.::: J.

i.dioma irldi.ger12 es

pecL::·.qc:qe:, \/::i QUE! " ••• me faci 1 ita para interrel acionar 1 a didactica

misma para los ni~os'!. Pero 121 conoe:imiento del qUlchua

L~ El concepto 'actores ~tnicos
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actuales de IDE grucos

I.n'::!:;":.:.!::':'!"I":'·::: !:)':::"'" Clue::!;: " •• no habia ningLln problema antes~ mas 10 hay

anura que han aparecidu estas escuelas bi I ingLies que se han

creado unicamente por compromiso~ imposici6n o exigencia de

ciertos lideres que Ie manosean a la situaci6n educativa pero que

en el fondo real no tiene ningun beneficio"12

dC)ln6sti.c:a. C\..\alquier

D2~tp de los lideres ind~genas de trae~lo a 1a e5fe~a

.. quiza, en el fondo, los mismos indigenas no quieren

que se siga ensenando el quichua 0 que aprendan el quichua como

forma de interrelaci6n entre ellos, entre sus familias~ entre sus

comunidades •. "

:: c,

ccnformado a partir del dominio de ciertas ~reas b~sica5

grupD5 lndigenas v buscaron, a

;::::~, te<. p01:1. tic"'l ~ CUfflF':::lr-t.id;;:' POt'"

r·Edl.lc:ir

dF:!cir- CiUE~

principalmente por los grupo5 encargados del area educati~a ! oor
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alguno5 profesiunale5 dedicado5 a 12 politica COffiosrten e] idea]

i.. ..t: I E·: J.

c)bj t:.tt.:i \/c) de marcar las diferEnC12S ~tnica5,

de este ac~pi.te, ~es 13 'forma

los indigenas y las caUS2E a las que atribuye las

C)Ct...l1'· t"'f;"::?n

!::-c?n

respalda cuando puede: "Hasta la actualidad me Ilev6 muy bien con

todos ellos y 10 importante que es prestarles la ayuda cuando uno

est~ representando una funci6n a estas agrupaciones indigenas par

que quiz~ antes fueron sumamente olvidadas~ descuidadas con las

consecuencias fatales con su estado de postraci6n que han sufrido

/Tluchas. comunidades ... ,.

un benefactor que busca

Cj f ·U. pels::

" ... que se aprovechan de esta pobre

gente ingerJLta .•• 1I " •.• ciertos

historiadores que se dicen ser pero que se incrustan Lmicamente

con afanes y fines politicos".

e~tern01idad 5e define

I"."
.!. -:::~

:i. n -1: j, :...!.cn ~:.lCld~3. 11 ••• de gentes extra~as que vienen y les suben un

egoismo~ una aversi6n al blanco 0 al mestizo en el sentido en que

les dicen que han side atacados~ usurpados y que asi 10 hic2eron

nuestros antecesores .•. ". A 19 ve~~ la externalldad recae lncluso

Eo:,'··/.1. t.:::·:

prod U. CEf"I ]a5 transtormaciones
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Si~ toda mi familia y mis ancestros son de Cotacachi. Mis

abuelos par via materna y paterna eran artesanos. Mi abuelo

paterno trabai6 como curtidor de pieles y mi abuelo materno

era talabartero. La talabarteria~ mas 0 menDs a fines del

slglo XIX~ daba esa posibilidad de diversidad de trabaio~ de

especialidad. Unos curtidores especializados en curtir el

cuero para los talabarteros. Hi abuelo paterno curtia las

pieles y mi abuelo materno confeccionaba monturas~ zamarros •.

1.b:::l. ,__" .1- ...
r.:.'::.: Le=.:\ p r od u c: ci on ",-,

"Se comercializaba en el mercado local~ habian muchos

hacendados que compraban~ tambien se comercializaba con

Colombia. Para los hacendados se hacian monturas y polainas.

Los ganaderos de la comunidad eran los que compraban los

zamarros~ las monturas~ luego~ a mediados de este siglo~ desde

los anos treinta hasta los cincuenta se iba incrementando la

diversidad en la talabarteria~ se trabaiaban cigarreras! estas se

E>:portaron durante la Segunda Guert-a mundial a los Estados



Unidos. Muchas familias incrementaron sus talleres para producir

las cigarreras~ las muieres tambi~n se convirtieron en mujeres

artesanas~ para trabajar •.

en Co·i::.2,Cc<.chi?

"Realmente no ha.y una historia muy veraz acerca de eso, pero

ya en el siglo pasado •• , en 1864~ a pedido del t"1unicipio se

organizan los gremios artesanales y uno de ellos eran ios

talabarteros: seguramente los talabarteros ya e>:istian pero no

hay fuentes veraces (que muestren) que la talabarteria vino

con los espanoles. Pero habia mucha comercializaci6n y habia

muchos migrantes de Colombia. No se si de all~ trajeron la

talabarteria. Fue un trabajo que se hizo en la urbe. Pero

claro .. el indigena te puede curtir una piel de gato, de

borrego~ pero no con la tecnica y el procesamiento que los

blanco-mestizos tienen.

-C6mo es 1a t&c:nica eX~Lta de los b]anco-mestizos~

liLa curtiembre tenia que desplegar necesariamente acciones

comerciales con los cantones vecinos.

"Bueno~ en Ese entonces no era Cant6n. Era una parroquia del

Cant6n Ibarra; ahora es Cant6n. Entonces desplegaba relaciones

comerciales con Urcuqui~ con Ibarra y con Caranqui.

traian las pieles de res, tambien traian la guaranga.

De Urcuqui

"Claro, hasta ahara y especialmente ia Hacienda del

Hospital. ~acienda que queda al Noroccidente de Cotacachi.

Entonces la curtiembre consistia~ primero~ en comprar las pieles

tal y c omo , con pelos y todo; luego se proveian de guaranga que

es una leguminosa como el fr~jol. Pero esta~ en estado seco~

amarillento sirve para la curtiembre!,

~-,r·..::.-:"

en estado tierno no. En



estado seco produce un polvo fuertisimo~ que es el que curte la

piel. Se proveian de este elemento (de piel) y de cal en Ibarra;

la guaranga la traian de Urcuqui. La calla traian de Ibarra y de

Caranqui. t'li papa sabia la curtiembre~ el mismo procesaba los

cueros por que su padre Ie ensen6 y tambi~n era talabartero

artesano. El producia solamente monturas; pero habian artesanos

que producian monturas~ cinturones, zamarros .• todos 10 aderezos

de las monturas •.• "

'-l~uy ligado a Ltna dernar~da n)ili.tar-ga"

"E>:acto, habia gran demanda de las caballerizas~ por parte

de los militares~ trabaiaban para los militares

-Hube:; LIn .:3. t. r "'.d.i. c i c'n t.e}! t. i 1E..r· i.'='. i;?jeITlplo!. dF,:'

Dt2<.v <:\ 1o?

"Si ~ aqui si hubo una tradi ci6n te}:ti lera y esa si se puede

decir que es una tradici6n indigena~ par que aun se conserva

en las comunidades indigenas. En esto participaban, podriamos

dec1r que todas las comunidades. Especialmente San Pedro,

Chilcapamba~ Anrabi, Imantag, Piava •. pero hay algo interesante

en esto, esta tradici6n textilera que se origina en las

comunidades indigenas se transmite a la propia sociedad

blanco-mestiza, especialmente en la propia Quiroga. Esto hasta

ahora se conserva en la propia Quiroga, hay blanco mestizos que

tejen mantas y hay

pocos .....

indigenas que tambi~n tejen pero son muy

No 125 mu; usual 121 tomar en consideraci6n unCi'l.ntc'J.ectual

ccmo informante. Sin embargo, hal que tener En cuenta que

actualmente la relaci6n entre 105 lntelectuales locales; 125

organizacioDes indigenas mUEstra un dinamismo que no puede eer
_.I __ : _.•J ... •••1_
LJt:::' .! ,::1,1...1/_1 LJt:'

.. ,
c:t.L

5ituaci6n regional como de 1a implementaciOn de politlC25 de

acuerdo a esa evaluaciOn. Los intelectuales locales conforman

un importante ~egmEnt.o dentro de La g~m2 de poderes que 5e

.3\iJ



e~prEEan en distintos escenari05

del discursD de estes sectores. Retamando a Fardon (19881 " ••. la5

mundo contempor&neo su

concomit~ncia en el contraste entre discursos d~biles y fuertes y

F!n e1 cori t.r-o I aCi:-.demico de e 1 ""bc.ir-ar··

1.. ~,. Es: entoncE5 legitimo

"' _.-.I. t ..l ;:: . J imi tE~:::: \' 10:::. .::'11 Ci-.'!n CE'S", de los

intelectuales en contextos de poderes entrecruzados y de los que

case especifico de intelectuales como Carmen Haro~ ]2

participaci6n en el Conceio Municipal. En cierto sentido su

biografia refleja las tensiones y distensiones que han

eXlstido entre los movimlento5 de lzqulerda y l::'1s

organizacienes indigenas. Igualmcnte~ e1 aparente control que

neutralizado por la din~mica conflictiva de las relaciones

Dolit.icas. y por los limites que encuentr-c?,n lo::.runciolli:<I'··io5

locales ante el desplazamiento de la crisis que vive eJ

Ecuador a 105 e5pacios locales.

que viven personas como Carmen

cierto scntido, similares a las que se e~presan en

10:::' de PU.1.Z en en nIli='·" _. .~. l as elit.es

:1.7" ..•• tl··H:::' dis!=':H-ities of r'DHF,'r- in the contempc)l~ii:H"Y vrorLo
~::tj_l1 hi!:iVe tl"""!f;;,ir" cC!rlcom:i.ti=.l.nt 1.n the cCtntt-;;..st. bet,,·-,lepr·, "'.li~'Eik and
stronge languages and in academlc control over the rlght to make
r··eDn:~'5·'2ntat.ions" (Far-don~ 1988) \..a iJiogr-af:!.iOI inte1E!ctu",d. de
nUEs,t.I·-C:' in·fCti-·lrti:,nte ES 10 que lEgitimi.::' su ci:\ti:',lc.gi."Icic.n c orno
'autorldad iOIcademica' regional. Sus estudios unlversltarl05, su
papel intelectusl al trente del Municipio~ su funci6n de
historiadora que emplea tecnicas academicamante reconocidas de
r e cop i I D.C :i.ei!""·' dE' in of or-·m,?.c i ~:on qti.E' \/ Dn dE'SCJE' C:1-·f:.'2 C i fjn dE! d OCU.rT,E':n t.os ~'

archivos, fichas hasta materlal audlovisuiOl} pertinente a la
regi6n. De aqui~ cntoncES, que cU2ndo se intenta realizer una
investigaci6n regional no e~ extrEi~o que muchos sectore:: apunten
<c' ~:.: 11 i.e'.•



regionales pierden 5U papel de intermediarios y representantes de

IDS h:::l:=t.a deS",p 1:::;::: ,,\dos

b2stant.e familiar a los antrop610g02 qL~l.ene~~ cada vez cor, rn~~ s

frecuEncia~ sentimos el cuestionamicnto implicito 0 explicito que

c6dig05 que~ cada vez m~sr se desenvuelven por si solos.

cemo son 105 partidos politicos Y los movimientos indigenas est~

tambi~n determinada per la propia capacidad de 2utonomia

generandc los movi.mi.cntos 6tni.cos~

1 ::.s inst:::<.nci:::,.E

dEterminada~ n~gocj.2cjone5 Cll.lE las

indigenas realizan d:i.t"ect'::lment!? :::\nte'

in t.er- n ec i.ori aI es ant.e e] Estaclo. ha;.-' £:1.1 go los

distanciamientos tambi6n se producen par las mismas filiaciones

pol i.tiC.21.S que 1".,. Lo c a l :

I";. j g n if .i.. c <':1 t. i vo :=t. C:Dn '::;. t.an t.F2 tE:n =. :i. eln qU.f:?

i.nteri.o~ de l,BS or-gBniz2ci,ones indigonas sobre ]a

autonomia 0 sobre la dependencia 11acia cierto5 partidos p81iticos

~.,a.i~. I" :LS

de intelectuales como C.H. no se

gl~UPC)S.cit"· los

inteloctuales de regiones

de Is historia un proceso de acumulaci6n de conocimientos que

regiOn En Is que vivcn. Hscen asi de Is historia un

dispositivo de ~royeccl6n 21 futuro que contrast.a con el

historiadores proJresistas de reOlones m~s centr:::<.les. Asi.

·'fuer-:::? :::11
f::Dc:ie"list,:;:.

.L6 !_.D:::. pi::<r-tidos pc)l i t.a co s qUE! 1"1;;:ln tlO':!j''',.i.do ':;' tie'nl':2n mE,S
interior de las organlzaciones regionales son el
y algunas fracciones comunistas. Sin embargo~ est.e

pe,=o c"-,,dc;\ dia Eo5 menDs Sl9r",l-fl.CC:'lti·vo PCH" Ii::! LE!I"·ld';?'I"IC.'i,,'I
i~11 tone-,m:;'. C=I de p2" t.E:· de J as or-g2<.n i z "".cie,nEE .i.nd igE·f"li';.5 ,.

, ..
•l <::1



discurso hist6rico una constante critica de 105 fundament05

basicos sabre los que se supone descansar categorias como 13

naci6n 0 la identidad nacional'? (cfr.Quintero, Silva:1991)

los intelectuales regionales hacen de '50 pasado' una ssnseie

de reducto sabre el cual defienden sLl especificldad.

En que cliscu.rso

hist6rico, los int.electuales de regiones como Cotacachi eOlnciden

lo~ hi5toriado~'es

algunos seetores populsres

sus obietivDs difieron: mientras los intelectuales

p~pulare5 lntentan

PC) 1 .i t 1. C:Ct~. ~-

s:.:i. tu a ci.ori de

105 hlstoriadores

dominio p~r parte

conservadores bus can

de ciertas 61ites.

primeros construyen Ell discurso en el campo de 125 t~cticas, 0 de

;;:,u5.('::!neia de ], CI~. :,ErgLtrtdo:. ~ 10 lii'ls

estrategias, 0 deEde los lugares propios: (cfr. Certeau=1~88).

un PI-·CJ·/ect.o elf!:: . t DmE~ dG.'! conciencia" 1~ manifie~t.o~

un doble nivel: como un procee c acumu 1 ,"I.t.i"..'0 dr.:::: .i.n f o I'"fi"l a.c ion

·ofi.n 1.) I t. i. r1";O as:· e1 de tratar de legitimar~ a

f ..r:;,:,c:op1.1 ",1.(1 el!::, , Ie especific:idad y originelidad de

que viven y~ pOt- otro lado, ent.eponer, mediante esa recopl]ac16n,

r'egion a.1 car~cter exclujente 1 c,)

recopilaei6n acad~mica e histOrics eentralizada en

de poder como Quito y Guayaquil.

El primer obietivD se logra mediante campa~as relativamente

rigurosBs de selecci6n de informacion a trav0s de instancias como

el m\.j~eo r-egional

c1 f::" ::.d ~::!

1..=....

., 
J. t::t.

I..';;:1. \'-1 i =:. t. 0 t- 1. i':\

an t \"·op=,.\. e.g 1.E'.

como'mDdD dE!
c ori E:l ob i o t.o

cDnci;:;:"ncia ha sidD trabaiada

g~nerCJs aparentemcnte antin6micos como e] mit.a y la historia.
lcfr. Hl11: 1988 lerance lurner: 1988 Hugh-JDnas: 1987). En el
caso de Carmen HarCJ, e] maneJo que h~ce de la historia orloriza
una forma de conciencia soclal ligada ii'll ~mbito regional.

~.~.



el .i.ndi.v i.clu e I .i s.rno POS8S1VO de oeeidente'

C:ler -las colecti~/idade5

c::ult.u.r·i.':tl (Cl:iffol'''d~ 1':..i88). En e1e~to sentido~ la

de=pliE-que de uri yo pO::,(::?':'l.VO qUE' s,e ehf-)I'-E;!::.EI fi'IE-diant.E- l a c o Le c cion

y que earacte~iza~ia a Occident.e (CliftD~d~ ibid) se ~evie~te: la

instancias regionales

S.1. F\lC'::' rna.=:: biEn como alt.ernativa Y mecanismo de CU8st.lcnamiento a

los modos autor-itarios? centralizadores y exeluyentes que definen

la eonformaci6n de las ~Egicnes cent~ale5 en paises como Ecuador.

Fl segundo obiet.ivo 5e logra mediante el ~nfasis especial Due !:'2":

hE',oe en e] tipo de info~m2ci6n er..:;te Ci"'SO~_ e]

sob!'-!:.'" el n a ti \i 1 sma 1.nd.l.g('2nC\

informacion 'stnogrAfic2' DUB se recoue:

En 1928~ c. H. impu Is.6 un F,rocps,C! d o 1'''E'cor.:'i.10\ci.6n de

in f o r rnac ion 'fiestas indigEnas' .impot-·tE:\II't.P: del

Cant6n. Dentro del coniunto de Bstas fiestas estableci6 c.ori t.e c t c

Felis [ushcagua. un importante lider sham~n de la comunidad

de Cumb95. Felis era una de 105 01timos indigenss que conoe .1.0;', un

elemento clave de la fiEsta de Santa Ana~ entcnces desaoarec1do~

II I ~.

L.c'1 10:;;. ','umbos.". FE! lis ::::.ido . iT:LISicD

los c:ornunidcl,c:\ cl f2 C '_I, rrs b ,:it. E [c,ndE- En

dec}0Ir-c;lciDne!:. Ct. C.H. dE!cii::\: I'L.O;::-, vumbo s b ai Lan PEI!'-:;\ Ii 11.11''',,::1 IT'Ii::\iTlE," "l

Ana. (Haro~ poligrafiado r Coti:H.:.achi) y

del do CLliTtE':ll t.o lE!~! "Como de

concepciOn! quedan fraSES que se escuc:ha aun en los indigcnas de

c8.~.i",c:a. I' qui.er-e

de fi~~.ta de Santa Ana~ i3. partir de recopilaciones orales dE

dlferentes testigo5

C) ""Ta.,.,/t.a FE'1 is:" dE'cidi(~:-('on cmprcnder" un prOCESO de recopi12ci6n

de todos, los Danza de los Vumbos.

L..UEqO de Felis d irLo i.o
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