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INTRODUCC ION 

A meno s de tra tarse de una inve s tigac ión s in sorpres as , 

por lo tanto enmarcada entre hip6 te s i s· forma les que definen 

previamente lo que se pretende demos trar , toda inve s tigac i6n 

de sor ienta e intriga conforme se tornan pulposas las dimen

sione s de la rea l idad por de scubr ir . Más aún , en cier tos mo 

mentos , un encuentro , alguna s fras es , un da to , abren perspe� 

tiva s temporales i nc a l cu lables : determinacione s de l presente 

que se p ierden en l a  noche de l pasado andino. E l  conf l i c to 

entre c omuneros de varias parcia l idades ("l ibres" y 11de ha

c i enda 11) por las tierras de la hac ienda de Ch imbaurcu es  en 

ese sentido e j emp la r . 

En e fec to , la f achada racional i zada y raciona l i zante de 

un con f licto entre comuneros 11 rico s  .. y "pobres 11 , o entre aqu� 

l los manipulados por " e l  pa tr6n "  y los otros por "i zquierdi� 

tas 11 , ver s i6n o f icial de l confl icto pa ra el mundo " de afuera" 

pero también contenido pa rc i a l de vivenc ia i n terna de cada 

una de las partes -a un c ierto plano de sus concienc ia s - , e� 

cubre cortes,hist6ri�. soc ia les y de menta l idad , pro fundame� 

te enr a i zado s . Determinac iones que se tr as lapa n cro no l6g ic� 

mente como es tra tos de ti empos soc i a l e s  cual i tativamente di

ver sos , prehi spánico ,  co lonia l ,  capi ta l i s ta , que af loran en 

una s ituac ión de con f l i c to en el presente (inconc ientes o no 

concientes) y cobran nueva s s ig n i f icacione s , pero que lo s su 

j etos soc ia les del conf l icto , yanapero s y ar tesanos comune -

ro s no pueden recuperar para la el aborac ión de una v i s ión e� 
herente de su vivenc ia ac tual en ba se a l a  per spec tiva de l p� 

sado . Son e l ementos de una forma particu la r  de memoria h i s 

tór i c a  en e s tada de prác tica s (r i tua l e s , j erarqui zantes , an

tag6nica s) tan to organi zativas como programáticas que no se 

formu lan en lengua j e  ( s i s tema ti z ador y unif icador) pronunc i� 

ble por alguno de lo s suj e tos social e s  partic ipantes en la lu 
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cha . Quedan , por lo tanto , corno elementos fragmentarios re 

rniniscentes , pero no por esto menos eficaces puesto que se 

expresan corno divisiones sumergidas en el inconciente hist6 

rico-social , cargadas de animosidad y violencia entre comu

neros y comunidades. 

No era una problemática prevista en nuestra investiga

ción , centrada en el papel del Estado en el conflicto de tie 

rras. Sin embargo fue una v!a para desentrañar las rafees 

estructurales más profundas de un enfrentamiento entre apa

rentes sujetos histórico-sociales iguales: ind!genas cornun� 

ros. Estas páginas tratan de aquellas determinaciones y la 

manera corno se engarzan en funci6n del conflicto. Debernos 

advertir , sin embargo , que no estando nuestra investigaci6n 

centrada en la problemática de la memoria hist6rica y su p� 

pel en el conflicto, estas páginas se limitan a algunas re

flexiones ( fundamentadas) sobre el terna en base al trabajo 

de campo realizado entre 1 9 8 1-1 9 8 2 ( 1 )  . 

LA HACIENDA Y LAS COMUNIDADES 

La hacienda de Chirnbaurcu se ubica a una hora y media 

de Quito por la carretera asfaltada hacia el Norte , a media 

hora de la capital provincial de Ibarra y 1 5  minutos a pie 

de la ciudad de Otavalo ( 6 5  mil habitantes en 1 9 79 ) . Es una 

regi6n de haciendas modernizadas , transformadas en las últ! 

mas tres décadas en unidades económicas capitalistas avanza 

das , y de un enjambre de comunidades , algunas de las cuales 

se encuentran fuertemente insertas en la circulaci6n mercan 

til con una importante producci6n artesanal y actividad co

merciante pero casi siempre sustentada en una base agraria 

(1) La investigación fue realizada en rolaboraci6n con Jorge Le6n. Co 
rro en todo trabajo en equipo , separar aguas en cuanto a ideas es 
tarea absurda. Su interpretaci6n y sistematizaci6n aqu! son, en 
cambio , responsabilidad exclusivamente rn!a. 

.. 

y 
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complementar ia (Me1er, 1 9 8 1 : 124 -240) . 

La poblaci6n ind ígena de la reg i6n conserva y reiv ind! 

ca una acentuada identif icac i6n y conc ienc ia étn icas que, -
- ��-.·�· .... 

contrar iamente a lo que se podr F�lrlSlhl.Jt..JINQAME�&.���S �QP.ALES 

o italista no ha carcomido. Esto � EflL l:.i�d¡[flEnQ�[Jia
do de fa"n il ias (en part icular de :� ;;Qmunas fde �&rá y 

Ch imbaurcu) que acumularon capi !�_la...,e .. �t�-t a ...12.-�:H�,yctjya 
o de la circulac i6n), desplazaron su residencia a la c iudad 

de Otavalo y envían sus hijos a un ivers idades quiteñas . 

Las comunidades conservan ciertas trad ic iones ancestra 

les, tal vez bastante dilu ídas s i  comparadas con algunas re 

giones andinas bolivianas o peruanas, pero fuertes para el 

contexto ecuator iano . Es así que todav ía hoy en día confl� 

yen para la de San Juan a las plazas de Otavalo y Cotacach i 

bandos de comunidades para el enfrentam iento ritual (tincui), 

se mant iene la tradic i6n de acud ir a los "yacha taitas� (ho� 

bres del saber) para curac iones y consejos, creenc ias y ri

tuales con respecto a "Taita Imbabura" (la montaña-espír itu 

local) y la laguna, rituales de paso, etc. (Parsons, 1 9 4 5 :  

9 4 - 1 10) . Tamb ién s iguen fuertemente enraizadas las relacio 

nes de rec iprocidad y red istribuc i6n, aunque en todas las 

comunidades, y sobretodo en aquellas más insertas en la c ir 

culac i6n mercant il, su conten ido se va mod if icando en var ia� 

tes que cubren el espac io del im itado por dos parámetros : por 

una parte como mecanismo de reproduc ci6n soc ial de uni dades 

domést icas de autosubs istenc ia y, por otra, como mecanismo 

de acumulac i6n dineraria .  

De todas maneras, las transformac iones de las comun ida 

des en los 'últimos 20 años han sido extremadamente importa!! 

tes con las mod if icac iones agrar ias de los años 1 960 (la 

Ley de Reforma Agraria se dict6 en 1 96 4  y, sobre todo se en 

tregaron los huasipungos) y, luego, a partir de 1 972 con el 
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auge petrolero . Sin embargo, como señala P .  Meier en su es 

tudio, las unidades domésticas de estas comunidades, que co� 

binan produc ci6n artesanal (textil fundamentalmente), con 

una base agraria de subsistencia complementaria y la venta 

de la fuerza de trabajo de algunos de sus miembros en el me!:_ 

cado urbano, no están en vía de desaparici6n por la penetr� 

ci6n capitalista . Al contrario, parad6ji camente ha permit! 

do su sobrevivencia con transformaciones importantes obvia

mente, pero que no todas corresponden a un pro ceso lineal 

de aculturac i6n en el sentido de integraci6n al cap italismo 

y la cultura blanco-mestiza, sino también de asimilaci6n de 

elementos a la vez económicos, culturales y políticos " ex

ternos ", para llamarlos de alguna manera, dentro del contex 

to doméstico y comunal . En este sentido hay una adaptaci6n 

al capitalismo y
'

lo estatal -nacional como mecanismo comunal 

de resistencia y negociaci6n, aunque con carobios yabandorosmarcantes . 

Densamente poblada desde antes de la conquista, la re-

gión de Otavalo consti tuy6 un lugar de encomiendas apetecibles 

(Jaramillo, 1 972: 57- 5 8 ; Larrain, 1 9 80:213) .  Fue entregada 

a manos privadas primero, pero luego en 1 5 9 4  pasa a la "Real 

Corona " (Muñive, 168 1). Para e l  pago de los tributos se fun 

daron dos obrajes en la segunda mitad del siglo XVI (el del 

"asiento " de Otavalo y el de · Pucará ) en calidad de "obra 

jes de comunidad", donde acudían a trabajar 4 9 8  y 200 in

dios respectivamente, los unos instalados en el "asiento de 

Otavalo", los otros prov in ientes de las comunidades de la re 

gión (San Pablo, Tontaqui, Cotache.), si creemos a Muñive(idan) . 

Los comuneros de la región quedan como tributarios de la Co 

rona, lo que no les eximía de la obliga c i6n de acudir a la 

mita para "la labor y crianza de las haciendas de campo" 

{idem . ) .  

No disponemos de investigaciones hist6ricas que permi-· 

tan afirmar a ciencia cierta, pero comparativamente a otras 

• 
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regiones la percepci6n del trabajo de campo lleva a intuir ne

blinosamente que tal vez el estatuto jurídico- econ6mico pa 

ticular de tributarios del Rey intervino como factor en la 

sobrevivencia y cohesi6n cultural de las comunas otqvaleñas 

( 1 ) . En efecto, el proceso más generalizado en los Andes 

ecuatorianos ( en particular del centro y del norte )  fue, s� 

gún parece , la desintegraci6n de las parcialidades de in

dios por desplazamientos de la poblaci6n hacia las hacien

das en calidad de conciertos para escapar a la mita , o por 

retenci6n de los "indios quintos" en sus tierras ( Tyrer, 1975: 

3 26- 3 3 1 ) , como explica el Oidor Félix de Llano a med iados 

del siglo XVIII: "Para asegurarlos y tenerlos gratos , los 

obrajeros ( privados ) y hacendados les dan tierras de las su 

yas propias sin interés ni arrendamiento alguno y ,  a más del 

salario que les pagan por su trabajo,suelen valerse de sus 

mesmos .aperos para la cultura y labranza cuyos frutos libre 

mente se utilizan y venden , siendo siempre a cargo de los 

dueños de las haciendas y obrajes pagarles el tributo , aun

que se lo ponen a sus cuentas y permíteles sus ganados" (e! 
tado por Tyrer, 1976:  3 28 ) .  La voracidad de captar o rete

ner trabajadores en las haciendas de Otavalo ¿fue contrarre� 

tada por la necesidad ( y  control ) de la Corona para dispo -

ner de tejedores en los obrajes? En todo caso , de acuerdo 

a las listas de tributo de 18 0 4 - 1 8 0 5  se constata una situa

ci6n particular , pero no excepcional, en el partido de Ota

valo puesto que el porcentaje de "indios sujetos a hacien

das" en el total de tributarios , comparativamente a lugares 

cercanos pero de formaci6n hacendataria más "clásica", es ba� 

tante bajo a fines del período colonial: 3 7  y 3 8 % en Otava-

(1) Cuando hablarros de desintegraci6n de las canunidades nos referi
rros a las parcialidades ya transformadas por la oolonizaci6n. En 
efecto , en la regi6n de las "llactas" originales fueron "refundi 
das", <XIID dice un autor ( Jaramillo, 1972: 74) .  
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lo y Cotacache , contra 8 5  y 7 3 %  en Cayambe y Tabacundo ( Ob� 

rem , 1 9 81 :  3 4 8 ) .  Lo que significa que la mayoría de los i� 

dígenas tributarios siguieron como "sueltos" o "libres"y pJr 

consiguiente se mant�vieron como comuneros. Sin embargo , -

acotemos de inmediato que esto no implica que los comuneros 

hayan escapado en su gran mayoría a la dependencia frente a 

las haciendas. Retrospectivamente podemos ver que a la po� 

tre surgi6 una diferenciaci6n social entre las comunidades 

en cuanto a sus condiciones de reproducci6n econ6mica , so

cial y política entre , por una parte , aquellas atrapadaspJr 

la hacienda , a pesar de permanecer externas y de conservar 

tierras propias , y por otra parte , la parcialidad que de una 

manera y otra lograron mantener o ganar una relativa inde

pendencia . 

De todas maneras , sea cual fuere el peso que tuvieron 

los factores mencionados en la presencia de una cantidad im 

portante de comunidades hist6rica y culturalmente ��, 

con fuerte coherencia social e identidad , en una zona espa

cialmente reducida , el proceso hist6rico visto siempre con 

ojos del presente revela que hubo un movimiento dual. Por 

una parte se constata la sobrevivencia de parcialidades , no 

solamente como ya mencionado en tanto que unidades en sí que 

mantienen ciertas formas de existencia propia, sino también 

como un tejido más o menos tenue de lazos entre las comuni

dades que toman la forma de relaciones econ6micas , ciertas 

formas de alianza e identi.ficaci6n entre grupos de comunida 

des y ,  por lo tanto , también de antagonismo o competencia -

de unas con otras. Vale decir que hay demarcaciones hist6-

ricas rec6nditas , que se expresan en rituales como el tin

cui de la San Juan , pero que también son -en negativo- ex

presi6n a nivel de prácticas socialmente inconcientes de 

identidad étnica del conjunto de comunidades. En efecto , c� 

mo algunos investigadores de la región han observado y noso 

.. 

• 
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tros pudimos confirmarlo en el trabajo de campo, las comun_ 
dades se encuentran divididas más o menos vagamente, con 1 

neas demarcatorias indefinibles que son más bien puntos e; 

referencia de identificaci6n de los comuneros, entre UM sec 
ci6n de arriba y otra de abajo ( 1 )  , por una parte y por otra, 
hay agrupaciones de comunidades en torno a una de ellas co
mo líder ( 2) (en el caso que nos interesa, en un bando Asa

ma y en otro Punyaro). Situaci6n que sensorialmente es peE 
ceptible en el enfrentamiento ritual como se constata toda

vía hoy en día en la plaza de Cotacache. Averiguados los e� 
muneros por el origen y explicaci6n de las agrupaciones de 
comunas y el baile-combate ritual, se obtiene la lac6nica 

respuesta que "asimismo se hace". O sea, a nivel del siste
ma de pensamiento que se expresa concientemente por la pal� 
bra-concepto los comuneros no pueden restablecer su origen 
ni tampoco expresar su significado. Se ha borrado de la con 

ciencia hist6rica colectiva su contenido. Sería apresurado 
concluir sin embargo que estas divisiones-adhesiones y los 

rituales carezcan de significado. Expresan la permanencia 
de elementos de un sistema de pensamiento hasta hoy en día 

a nivel de prácticas como significantes cuyo significado ha 
bría que reconstruir en toda su fragmentaci6n. Divisi6n y 
agrupamiento de comunidades que, a un nivel más alto, 
también por la pertenencia a centros ceremoniales 

pasa 
di-

(1)  "En todo caso, pod.em:)s concluir que este principio dual de organi 
zaci6n de la cultura incásica parece haber tenido un significado
dentro de la organizaci6n espacial en esta área, y tal vez también 
dentro de la estructura social y mítica, que se habría desintegra 
do. La fiesta ·(de los Corazas) nos estaría sirViendo de documen=
to; de alguna nanera sería una especie de rrenoria colectiva de de 
terminados elerrentos que ya no podemos rastrear dentro de la estruc 
t:ura social de la canunida.d '' (Ares , 19 7 6 : 7 O) . 

( 2) "En estos enfrentamientos hay "bloques de p:rrcialida.des ''que se o:r;::o 
nen bajo el principio generador de una canunidad agresiva y otra 
defensiva; las demás se agru¡:::an en torno a una u otra". ( ... )"A pe 
sar de que las relaciones directas entre las canunida.des sean �a=
gas, hay una relaci6n, que veíam::>s en el capítulo anterior, de in 
tegraci6n en torno a oomunida.des eje, ritual y sociallnente" (ove=
jero, 1977: 11 y 18) . 
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versos, las ciudades de Otavalo y Cotacachi, cuyo espacio ur 
bano está connotado de simbolismos y ritualizaciones sincré
ticos (cat6licos y precoloniales). En segundo lugar, el pr� 
ceso hist6rico colonial creó diferenciaciones sociales y condiciones 
de diferenciación posterior entre las comunidades por la ma
yor o menor expropiaci6n de tierras, el grado de vinculaci6n 
con la actividad obrajera, el grado y forma de la dependen -
cia con respecto a las haciendas y aún sus posibilidades de 
acceso libre; diferenciaci6n que alcanza las jerarquías y li 
derazgos polftico� dentro de las comunidades, entre ellas y 
con la hacienda y el Estado. Situaci6n que habría que inve� 
tigar en el contexto del rol ambiguo de curacas y principales 
utilizados por la Corona como intermediarios de funciones eco 
n6micas y político-ideol6gicas. Algo que efectivamente en

contramos, tal vez de manera acentuada, en el funcionamiento 
de los obrajes de Otavalo, a tal punto que en la rebeli6n in 
dígena de 1 776 en la regi6n (a causa de un intento de recen
samiento) se 9uemen las casas de algunos caciques en Otavalo 
(Moreno, 1 9 76: 1 87 ) . 

En el microcosmo delimitado por el complejo de comunid� 

des colindantes y la hacienda de Chimbaurcu en cierta manera 
se perciben algunas de aquellas determinaciones del pasado 

-con todas las transformaciones y mediaciones labradas por 
el proceso hist6rico posterior- como significantes encubier
tos que en la coyuntura específica de la lucha por las tie
rras de la hacienda en los años 1 9 7 7 -1 9 8 1  afloran, cobran 
significaciones propias, sobredeterminan (justificando y le
gitimando) posiciones y prácticas de cada uno de los bandos 
de las comunidades en el conflicto, al mismo tiempo que sub

determinan (en tanto desplazan a segundo plano) otros eleme� 

tos del pasado común, como la expropiaci6n y explotaci6n de 

las haciendas a todas las comunidades. 
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¿Cuá l f ue el proce so de con s titución de las tres seccio 

nes de la hac ienda de Chimbaurcu (Alto , Ba j o) , ·os ama , y el 

"anexo" Pucará ta l como la conocemos ac tua lmente? Pregunta 

que habría que responder teniendo en cuenta las carac terí s t i  
' 

cas mareantes de la reg i6n , como encomienda rea l e importan-

te zona de obr a j e s  de comunidad . 

Las hac iendas que comprendían una s 6 0 0  a 7 0 0  há s . en 

1 9 7 8 , s iguiendo probab lemente e l  mismo recorr ido que en e l  

r e s to de la· regi6n andina de la Real Audienc ia (Borchar�1981 : 

2 3 6 ) , debieron conso l idar s e  a lo largo del s iglo XVII . En te� 

tamentos del s ig lo XVIII las encontramos como unidades plen� 

mente def inidas , que son dadas o recibidas en herenc ia (Le

bret ,  1 9 8 1 : 2 4 5 ,  2 8 6 , 3 1 5) . Hablo en plural pues to que las 

mi smas fuentes revel an que no formaban un solo cuerpo (al m� 

nos a mediados del s i glo) , se cons tatan procesos de desmem -

bramientos o reagrupaciones suces ivos , consecuenc ia de matri 

monios , herencias o ventas de sus propieta rios . Solamente a 

f i nes del s ig lo las tres partes ( Chimbaurcu con sus dos sec

cione s , Osama y Pucará ) o hac iendas , si se quiere , debie

ron f inalmente con formar una sola unidad econ6mica . O sea , 

e s.muy probable que sean var ios los orígenes de la a c tua l h� 

cienda . De todas manera s , a 

hay una continuidad fami liar 

c iendas Chimbaurcti y Pucará 

j 6n , propietario del obr a j e 

pesar de los traspasos de ma no , 

fuer te en su pos e s i�n : las ha-

per tenecían a C r i s t6ba l de J i -

d e  J.»uca rá para los años 1 7 4 0 , 

uno de los fundadores de la mi sma fami lia que es  la pos te

rior propietaria de la hac ienda en e l  s iglo XIX y XX (Escr i 

tura d e  donaci6n y partici6n d e  R .  B� y B .  L� -- �, 1 9 5 9) . 

En cuanto a su formac i6n f í s ic a , como monopo li zac i6n de 

un espac io agra rio , un recorr ido de sus tierras hoy en día 

de j a  intuir sen sor ialmente , porque es tá grabado en la mor fo

log ía , que las haciendas se fue ron abriendo campo ( l i tera l-
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mente) , ensancha ron sus tierras , empuj aron hacia arriba y r� 

duj eron las tierra s de las comunidades . Pertinentemente las 

tre s hacienda s , o  partes originar ia s , l levan e l  nombre de al

gunas de las comunidades que expropiaron y cercaron . En efec 

to , en la par te ecológica ba j a  (2 . 500 mts . s . n . m . )  la hac ien 

da prác.ticamente rodea cua tro comunidades ( Osama , Chaupi , -

Urctisiqui y Rincón) y dej a  s i n  acceso o sal ida libre a las 

tres úl tima s . Las comunas tuvieron que enc aramarse en peq�� 

ño s montículos de tierras de sécano y eros ionables ,  verdade

ro s i slotes de res i s tenc ia . En la parte eco lóg ica med ia , s� 

biendo por las faldas del volcán Imbabura , bordea por tres 

cos tados a l a  parcia lidad de Pucará y en la parte a lta(2700 

3000 mts . )  a Chimbaurcu por do s costado s (ver croqu i s  adjun

to) . 

Lo que l a  per cepc ión de l espac io no reve la , s ino má s 

bien encubre ba j o  l a  aparienc ia de una s imi l i tud mor fo lóg ica , 

son las diferentes vinculaciones (económica s ,  po l í ticas , s irn 

bó l ico-r itua les) de las comunidades co l indantes con la ha

cienda . Di ferencias que s in duda son de orden es tructural , 

pero que se traduc en co tidianamente corno prácticas diversas 

en la re lación con e l  pa trón y su cuerpo de funcionar ios (a� 

rnini s trador , escr ibiente , mayordomo) . Estructuras y prác ti

c a s  engendraron en c ada comunidad percepciones de l "mundo " -

que son igualmen te diver s a s , no solo con re specto a la hacie!!_ 

da , s ino de cada comunidad en s í  mi sma y por lo tanto tarn

bi�n de las demás; o sea , según cua l  sea su s i tuación fren

te a la hac ienda los comuneros se verán entre e l l o s  con o j o s  

d i s tinto s . 

Ade lantemos una consecuencia: se abren nuevos recor tes 

entre a l gunas comunidades (que a veces se prolongan dentro de 

una mi sma comunidad) , se d i s tingue por una parte aque l l a s  su� 

sumidas por la ha cienda en la parte ba j a  _(Rincón ,  Ur cu s i-
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�qui , Osama) , por otra las " l ibres '' (Pucará, Chimbaurcu , y 

más l ejos O taga); recortes que anudan a l  mi smo tiempo hi

los de alianzas entre aque l las en s i tuaci6n s imi l ar . Son 

di ferenc iacione s e s truc turales , de prácticas y menta lida -

des , inmed iata s  y cargadas de po tenc i a l idades , que desdib� 

jan los orígenes comunes de su s i tuaci6n: la expropiaci6n 

de sus tierra s por la hacienda en e l  per íodo co lonial y r� 

publ icano , la explotaci6n de lo s comuneros sean es to s  por 

igua l tej edores de obraje , mitayos , tr ibutarios o c oncier

tos, la dominac i6n cu l tural étnica . 

Adentrémonos en el funcionamiento de la hac ienda y de 

las comunidades antes de l a  reforma ag raria ( 1 9 6 4 )  y con 

l a s  transformaciones po steriores . En la hacienda Chimbaur 

cu el conf l icto irrumpe , a nive l es tructural , por la exa

cerbaci6n de lo s antagonismos entre pa tr6n y comunero s con 

los intentos por par te del propietario para deshacer los 

vínculos consuetudi nar ios: con s t i tu ían un derecho anc e s tral 

de las c omunidade s a la uti l i zaci6 n  de pastizales natura

l e s , leña , agua , como forma modi f icada h i s t6ricamente por 

la hacienda de la rec iproc idad andina para obtener jorna -

das de trabajo de los comunero s .  Ponía en causa su repro

�ucci6n econ6mica que encontraba en las tierras de hacien

da una complementar idad produc tiva fundamenta l  con los lo

te s c omunales (para la cría de ganado , l a  ferti l i zaci6n , el 

artesanado textil por e l  agu a  requerida , la l eña) . Además , 

a spec to menos evidente , rompía con algunas e s tructuras tr� 

dic iona l e s  de poder y pres tigio comunales cuyo funcionamie� 

to se enco�traba vincul ado s imb6lica y ritualmente a la h� 

c ienda y que eran formas de contro l ,  cohe s i6n e identidad 

de los comunero s  con el patr6n . 

Chimbaurcu constituía un mode lo diverso de l a  hac ien

da huas ipunguera e s trictu senso , donde a lo l argo de l pe-

,.. 

• 
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ríodo colonial y republicano se había ido afincando unidades 
domésticas (los conciertos) que abastecfan el grueso de la m� 
no de obra requerida. En este tipo de hacienda muchas veces 
se había reconstituído una cierta forma comunal -una comuni

dad huasipungo- dentro de las tierras de hacienda, logrando 
una autosuficiencia relativa de trabajadores. O sea, donde 
producci6n mercantil y reproducci6n econ6rnica de los traba j� 

dores, aunque se encontraban disociadas en el tiempo (momen

tos de cultivo, ciclos agrfcolas), en el espacio agrario(ub! 
caci6n ecológica y física) y corno estructura productiva (un! 
dad doméstica por una parte, aparato de trabajo colectivo, -
por otra) , de todas maneras se encontraban ambas esferas al 
interior de la inmediata territorialidad del hacendado, su ám 

bito de poder más concentrado ( 1 ) .  

La cantidad de huasipungueros, con sus lotes de tierra 

dentro de los tres sectores de Chirnbaurcu, se reducfa a unas 
2 0  familias de las cuales una parte importante eran "puendos" 
(forasteros de la zona Cayarnbe) instalados en los años 1 9 5 0 , 

corno huasipungueros especializados, "cuentayos" a cargo del 
ganado. Por otra parte, algunas de las familias huasipungo 
originarias eran comuneros, hijos o nietos de comuneros per
tenecientes a algunas de las parcialidades colindantes (Chirn 

baurcü# Urcusiqui, · Chaupi) que conservaban lazos estrechos 
de parentesco y econ6rnicos con otras familias comuneras. Ade 
más, aquellos que no provenían de las comunidades, de todas 
maneras también tenfan lazos con los comuneros puesto que e� 
tregaban ciertas proporciones de sus lotes huasipungo en "al 

(1 )  Li fonna de hacienda huasipunguera la he estudiado en: "La hacien
da precapitalista: el caso ecuatoriano", Anuario Indigenista, Vol. 
XXXVII, diciembre 1977; y más detalladamente en otro traba jo, en 
cuanto a la a:m.midad hua.si¡::ongo: "Unidad danéstica, fonnas de cir 
culaci6n y pisos ecológicos: la ccmunidad huasipungo", (por publi=
carse) , FIACSO - QUI'ro , 1982-83.  
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parti r "  a conocidos dentro de las comunidades . Si tuaci6n en 

gendrada porque , al hacer se cargo de la " cuenta" de g anado , y  

como sus mujeres eran ordeñadoras y sus hijos peones s ueltos , 

care c í an de suf iciente tiempo de trabajo fami liar di sponible 

para el cultivo de las tierras otorgadas por la hacienda . 

Hasta comi enzos de los años 1 9 60 la hacienda era ante to 

do agr�cola (ma í z , papa s , tr igo , c ebada) y requerí a  un volu

men de mano de obra impor tante . La mayoría de las tarea s se 

rea l i zaban manua lmente y con yunta s , a pesar de que a comie� 

zo s de los años· 1 9 50 se compran dos trac tores . E l  continge� 

te mayor de trabajado res provenía de las comunidades de l sec 

tor bajo ( Chaupi; Rinc6ñ , Urcus iqui y soc i a lmente eran 

jefes de f am i l ia que a cudían a laborar c omo " yanapero s" . Se 

gGn inf orma c ione s d i f íc il e s  de preci sar , la cantidad de yan� 

peros a lcanzaba a unos 120 bra zos en 1 9 60 ,  c i f ra s ignificat! 

va. 

De todas manera s , sea cua l haya sido l a  c antidad exa c ta , 

carece de sen tido pretender estimar e l  nümero de yanaperos 

que bajaban a l a s  labo res. E l  intento de cá lcu l o  d í a s/año 1 

hombre supone la presencia socia l de una figura de tr abaj a -

dor inexis tente dentro de e s ta variante de forma de produc-

c i6n de hacienda de los Andes Nor te : e l  trabajador i ndivi-

dua l .  En efec to , l a  yanapa no imp lica a un trabajado r ,  es 

una forma co lectiva de trabajo fami liar : los lunes de cada se 

mana se as ignaba a cada yanapero ( t i tu l ar de lo s derechos y 

obl igaciones) u na cierta dimens i6n espacia l de l aboreo pa ra 

determinadas ac tividades c omo la l impia de acequias , c erca

dos , abrir zanj a s , deshierbe , e tc . Signif icativamente se 11� 

maba a e s te trabajo por " tarea " ,  "minga " .  E spac io- trabajo , 

como unidad de medida , que impl icaba l a  a ctividad s imu l tánea 

de var ios miembro s de la unidad domés tica ( con o sin vec inos 

conoc ido s) por lo general durante dos días ( lunes y marte s) . 
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Acotemos, porque tiene eco hist6rico importante en la trad� 
ci6n andina, la hacienda repartía durante la "yanapa-rninga� 
de los lunes tostado, chicha, mazamorra. Era la principal 
obligaci6n de la forma yanapa, pero no la ünica. Para rea
lizar grande trabajo habían otros tipos de mingas, mingas -
de hacienda, a la cual debía concurrir el yanapero con los 
miembros en edad de t rabajo de su familia. Por ültirno, se 
había asociado a la yanapa el trabajo individual de jornal� 
ro puesto que, una vez cumplida la "yanapa-rninga" de lunes 
y martes, los yanaperos titulares podían continuar trabaja� 

do los demás días de la semana por jornal dinerario. Esto 
obviamente cuando en la hacienda estaban "cargados de traba 

jo". 

La otra cara de la yanapa, los derechos que conllevaba, 
se resumen en el usufructo de un espacio de pastoreo espec� 
ficado (los pastizales naturales, barbechos luego de una pr� 
mera pasada de los animales de hacienda y en potreros arti

ficiales antes de ser "volteados")·, recolecci6n de lefia y 
hierba para cuyes, y utilizaci6n de agua para consumo, ani
males y lavado de lanas para tejer. No se descubre propor
cionalidad alguna entre el espacio-trabajo y grado de utili 
zaci6n de los recursos, aunque obviamente la hacienda ejer
cía un cierto control, "rnezquinaba" en palabras de los cam
pesinos. 

He separado formalmente, por comodidad de exposici6n -
(y tal vez deforrnaci6n o insuficiencia conceptual) ( 1 )  en 
dos caras, corno obligaciones y derechos consuetudinarios, el 
contenido de la yanapa. Ambos son sin embargo componentes 

(1) Hay que p::mer en causa el concepto de trabajo en su utilizaci6n -
deshistorizada. El capi talisno nos ha acostunlbrado a concebir la 
actividad productiva cano memento vital aislado de otros aspectos 
de la vida, consumo de energía vital reducido al objetivo de pro
ducci6n, expurgado en lo posible de simbolismos, rituales y ludi
cidad. 
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indisociables. De hecho, para otras act ividades más compl� 

jas imbricadas al ciclo agrícola cargadas de ritualidad y 

simbolismos, se vuelve imposible hacerlo, a menos de caer en 

una formalizac i6n vacía. S igamos un ciclo productivo. 

A la s iembra acuden los yanaperos y las mujeres que el 

mayordomo de agricultura escogía personalmente . En la ha

c ienda se siguen pract icando los imperat ivos de una d iv is i6n 

de trabajo sexual referida a la simbología mitol6gica andi

na de la t ierra: solamente las mujeres, como portadoras de 

la fecund idad, siembran -costumbre tradicional en toda la 

regi6n Otavalo-, los hombres siguen a las sembradoras con 

yunta y arado para cubrir la sem illa. Al deshierbe y otras 

tareas intermed ias as isten los yanaperos y, cuando faltan 

trabajadores, sus mujeres . Qu ienes acuden a la s iembra,ve� 

drán con sus fam ilias a la cosecha. Al f inalizar la recolec 

c i6n de la producci6n se entrega a cada part icipante princ! 

pal una "rac i6n" de maíz medida en una "taza" o canasto;cu� 

do se trata de papas se pesa una "raci6n" de una arroba y 

s iendo cosecha de trigo o cebada, en lugar de la "raci6n"se 

pagan jornales en los días no obligatorios de yanapa y se 

da derecho a "chucchir" (recolecci6n de los restos de la co 

secha) . Además la hacienda, al igual que entre comuneros , 

d istribuye chicha y comida a los participantes. Obviamente 

el grupo de cosechadores y cosechadoras se incrementaba cuan 

do era necesario con gente no yanapera y se contrataban"pe� 

nes sueltos" jornaleros . La cosecha como momento del ciclo 

agrícola, de la relaci6n con la t ierra como eje de la vida 

y de cosmovis i6n ancestral, expresado en rituales y ludici

dad, es tamb ién un momento de la v ida social e intercamb ios 

simb6licos
.

mült iples entre hacienda y comunidades, tanto co 

mo entre comuneros . Así, durante la cosecha se practica un 

ritual de transgres i6n, se teatraliza la revancha del poder: 

se amarra al patr6n con las fajas que ut ilizan las mujeres 
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para sos tener sus anacos y se le conduce a la casa de hacien 

da donde tiene que entregar trago ( a l coho l de c añ a } . Al f i

na l i zar l a  cosecha la hacienda da "oyan z a ": reparte en e l  p� 

tio de hacienda chicha , "mo te s '' ,  trago , una ta za a cada uno , 

contrata una banda de mú s ica y se ba ila . Posteriormente los 

yanapero s pondrán sus ganados en las tierras en barbecho y ,  

acto fina l , darán l a  vue l ta a la tierra en e l  momento apro -

piado; se reinic ia el ciclo . 

Si  me he detenido en este momento del ciclo produc tivo 

cargado de simbol i smo y r i tua l i dad con la tierra y e l  patrón 

es porque de sve l a  un a spec to profundo de la re laci6n hac ien

da-comunidad: e l  contenido de reciproc idad y redi s tribuc ión 

andina ance s tra l , obviamente mod i f icada y uti l i zada por el h� 

cendado ( 1 } . Momento fuerte de identidad , consenso y recono 

cimiento del poder; por lo tanto de manipulac ión y dominaci6n 

ind i soluble de lo econ6mico en sus dos término s , explotac ión 

y reproducc ión. Más aún ,  el mismo tipo de relac i6n que he

mos descrito aparece como calcado de los víncu los de rec ipr� 

c idad y redi s tr ibuc ión que se puede constatar dentro de las 

comunidade s co l indante s , entre l as unidades famil iare s ,  e l  

" acompañar grano s'' ( 2 }  d e  l a  s i embra a l a  cosecha: quien pa� 

ticipa desde e l  inicio - la siembra- rec ibe raci6 n  o derecho 

de chucchir; relaci6n entre igua les evidenteme nte a diferen

cia de lo que ocurre con la hacienda; vínculos que entrela -

zan la reproducci6n soc i a l  de las famil ia s  comunera s entre 

e l las . 

(1) la "tarea" , espacio-trabajo, tiene al parecer una inspiraci6n de 
origen preco lonial: "Estos (los indios canunes) repartían entre 
sí por rayas las tareas que a cada uno cabía a trabajar (para el 
curaca) , la cual tarea o med ida llamaban suyu; y desp..1és de así 
partidas las tareas , metía cada uno en la suya sus hijos y muje
res y a toda la gente de su casa, para que le ayudasen"; (Berna
bé Cooo, citado por wachte l ,  1973: 68). 

(2) También se conoce en quechua cano "naquita maniachi" (prestamano s). 
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La " a s tuc ia " h i s tóric a del poder hacendatario radica en 

haber logrado organi zar un e spac i o  soc ia l de exp lo tac i6n co

mo pro l ongaci6n e structura l  e hi s tóric a de forma s o rgani zat� 

va s inherentes a las sociedades a ndinas: la continu idad per

mite despl a z amiento s  de s ignificac iones y s imbo l i smo s , l eg i 

timantes y encubridores , pues to que s e  insertan e n  e l  mi smo 

s i stema de pen samiento (v i s i6n del mundo , como ideo logfa y 

práct ica s de l o s  dominado s) aunque co n una lóg i c a  enteramen

te d iversa. S i tuac ión que tampoco e s  uni l a teral , l a  conti

nu idad es también fo rma de res i s tenc ia y sabidur f a  de l os do 

minados , obl iga a l  dominante a amo ldar se a su mundo y ,  al ha 

c er lo , encuentran un espac io de sobrev ivenc ia propio . En el 

caso de Chimbaurcu es tal ve z la forma como la s comunidade s 

han l ogrado perdurar . 

También en -a lgunos de lo s mecanismo s del pre s tigio y j �  

rarqu f a s  del poder dentro d e  l a s  comunidades se descubren p� 

l onga c iones de r i tu a l e s  entre hac ienda y comunidades; meca -

ni smo s y jerarqu f a s  desdoblados en formas e conómicas comuna 

l e s  d e  redi stribu ci6n. Detengámo no s en l a  f ie s ta de los ga

l lo s  o de la rama que se ce lebraba en l as hac iendas de la re 

gi6n O tava lo-Cayambe . 

La hac iend a  entregó a " ego'' , que fue Alca lde de la comu 

nidad de Chaupi en la parte baja de Chimbaurcu7 un ga l l o  

vivo c on e l  cua l  prepar6 un ca ldo e inv i tó a "gentes" (par ie!!_ 
tes , vecino s. conocido s) de la s comunidade s de Rinc6n , Osa

ma y Chaupi . La aceptac ión de la invitaci6n imp l ica e l  

compromiso de partic ipar en l a  f i e s ta para el año próx imo, y 

c ada inv itado debe concurrir a c a s a  de l " capi tán " a su vez 

con un gal lo . El  " capitan" prepara la f iesta y corre a car

go de los costo s . Mientras más comunero s c oncurren ,  mayor 

es  la cantidad de ga llos y el pres tig io de quien " pa sa el caE_ 

go " .  El dfa de la f ie s ta lo s c omuneros y sus fami l iares se 



• 

- 17 -

reúnen en casa del "capitán'' , comen y beben ; luego la comi 

tiva se dirige a la casa de la hacienda, el c�pitán a caba 

l lo y con vestiduras rituales, acompañado de una banda de m� 

sica . En el patio de la hacienda entregan los gal los al 

patrón, quien a su ve z distribuye chicha, mote y comida ; ba! 

lan y beben . Luego regresan a casa del capitán en la comu

nidad donde continúa e l  festejo . Al día siguiente,reunidos 

para comer, quien ha actuado de "servicio¡, (el encargado de 

repartir comida y bebida) con acuerdo de l capitán designa 

al comunero que parasará el cargo el año próximo . Quien p� 

sa el cargo gana prestigio y poder dentro de la comunidad ; 

es quien puede "pagar " la fiesta y, por lo tanto, redistri 

buir excedente económico acumu lado. También son reconocí -

dos por la hacienda como "más solventes ", según expresión 

del ex mayordomo entrevistado. 

Resa lta el pape l que cumple la hacienda en el ritua l: 

es el centro legitimante y organizador de ciertas estructu

ras jerárquicas y de poder entre los comuneros . En efecto, 

la fiesta ratifica las rela ciones de reciprocidad dentro de 

la comunidad, entre los comuneros que forman parte de los 

grupos de afinidad ( quien acepta la invitación a comer el g� 

llo tiene que a su ve z traer un ga llo el año siguiente),pue� 

to que estab lece una sanción fuerte, otorga prestigio y re

conocimiento a quien cumple la obligaci6n, reprobaci6n y ai� 

lamiento a quienes escapan . La fiesta refuer za la cohesión 

comunal pero requiere la mediación de la hacienda como aut� 

ridad tute lar . A nive l de prácticas ritua les se expresa 

aquí una visión de l mundo, a l  mismo tiempo que se la prod� 

ce y reproduce, en la cua l el poder hacendatario ocupa un 1� 

gar nodal necesario a la persistencia de un ordenamiento p� 

l ítico y socia l ancestral de las comunidades . 
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Mencionaré, sin detenerme, por ultimo dos otras modal� 

dades de vinculación entre haciendas y comunidades que tam

bién son formadoras de la percepci6n del mundo . Las hacie� 

das, y sobretodo, las comunidades ubicadas a lo largo del 

desaguadero del lago San Pablo (ver plano} y aquellas de la 

parte baja están irrigadas ya sea directamente por el río 

Jatunyacu (desaguadero} o por una red de acequias: el agua 

proviene siempre del lago, líquido que dentro de la cosmolo 

gía de la regi6n posee contenid os simb6licos que se expre

san en prácticas cotidianas de baño y lavado, ritualidades 

de sociabilidad sobretodo femenina y lüdicos de la pobla

ci6n de las parcialid�des hasta hoy en día. El hilo de agua 

constituye un lazo de unidad e identidad étnica, no forzo

samente conciente, de las comunidades Otaval os que compar -

ten simbolismos, creencias y rituales más o menos similares. 

Esto además de la importancia del agua en toda su materiali 

dad como elemento productivo y en la agricultura, la cría 

de ganado y el lavado de lanas para el tejido. No llamará 

la atención, teniendo en cuenta lo hasta aquí visto de la r� 

laci6n haciendas comunidades, que un momento crucial como 

la limpia de las acequias y del río desaguadero esté organ� 

zado y presidido por las haciendas de Pinsaquí y Chimbaurcu. 

Convocan a todas las comunidades, esta vez no solamente a 

las colindantes sino a todas aquellas atravesadas por el agua, 

entre el lago y las haciendas, a una gran minga donde l os 

"patrones" como autoridad reconocida, efectiva y simbólica, 

distribuyen chicha y comida. Cada hacienda ponía "sus;¡ ya

naperos (siempre bajo el mismo sistema, l os dos primeros 

días impagos, el resto por jornal}, de las comunidades no 1� 

gadas a las haciendas salen miembros de l os grupos domésti

cos. Nuevamente la hacienda se intercala en un momento ri

tual-productivo de las c omunidades, se ubica como centro or 

ganizativo y de control de otro aspecto de la vida ya no so 

lamente comunal sino casi diríamos étnica, puesto que pres� 

dir dicho momento significa organizar el mantenimiento de un 
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l azo s imból ico de unidad entre l a s  comunidades de esta par

te de la reg ión . La hac ienda extiende su terr itor ial idad a 

un ámbi to mucho más va sto que aquel reduc ido a lo s confines 

de sus tierras y las comunidades adosadas . 

En l a s  ilus trac iones que hemo s v i s to ha sta aquí , e l co� 

tro l hacenda tario apa rece s iempre l igado a momentos produc

tivos , s i n  embargo habíaotambién forma s de apropiación de 

s imbo l i smos de poder en tanto que tal es por e l  patrón: a uno s 

3 kilómetro s  del lago , e l  río Jatunyacu cae en cascada , lu

gar r i tua l y mitológ ico a la ve z para l os comunero s  en gen� 

ra l ,  los " ta i tas de l saber" y aque llos que se prepa ran para 

la pel ea r i tual , el t i ncu i de la San Juan. Es aqu í do nde se 

obtiene o recupera "fuer za " en la forma de sabidur í a  o va

lo r .  No es , por lo tanto, ca sual idad que l a  casa de hac ien 

da de Pucará , la única casa de hacienda habi tada por el p� 

trón , haya s ido constru ida cerca de la ca scad a  y al bo rde 

del Ja tunyacu . Pero para que no quede duda alguna de l a  apr� 

p i ac ión s imbó l ica y rea l de l a  cascada , del s ímbo lo sacral i 

zado , po r el patrón , un acueducto hace las veces de po rt6 n 

de entrada al pa tio de l a  hac ienda y termina en caída de 

agua a un co stado de la f achada . E l  agua evidentemente pro 

viene de l a  cascada. Desp l a zamiento y a s im i l ac ión de un SÍ!!!_ 

bo lo sagrado de poder que uti l i za toda s l as ambiguedades 

creadas y buscada s por ama lgama o a sociac i6n de sign if ica -

do s : quien cumpl e  la práctica ritual de la ca scada tamb ién 

lo hace , forzosamente por las resonancias inconcientes de -

s imbol i smo s desdobl ados ,  en la casa de hac ienda , en el esp� 

c io concentrado del poder hacenda ta rio (1). 

Hay que recalcar una ve z má s aqu í , pensando en los do s 

e j emplos que vengo de mencionar , que la s imbio s i s  y la apr� 

( 1) Sobre el conten ido siml:XS liro y ritual del agua y la cascada , véa
se: Parsons , 194 5: 94-110; Larrain (inéd ito) , s . f. 
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piaci6n de simbolismos y rituales por la hacienda, no se re 
jucen pura y simplemente a mecanismos de control y explota
ci6n:son tarnbi�n un espacio de resistencia abierto por la 

oposici6n de los dominados en tanto implica que no pierden 
su identidad, cultura y organización social. La funcionali 
dad cerrada a la que pretende el poder {colonial, hacendat� 
rio, �apitalista) enfrenta una resistencia abierta o encu

bierta, una forma de lucha de clases que la entorpece y ter 

mina por abrir brechas. 

MODERNIZACION DE LA HACIENDA Y ESPECIALIZACION DE 
LAS COMUNIDADES 

La hacienda, en el funcionamiento que acabarnos de ver, 

debi6 comenzar a modernizarse por los años 1 9 5 0 , pero es s� 

lamente la década posterior que se da un impulso fundarnen -

tal a su transformación con un cambio de rama productiva 

-aunque no absoluto- hacia la ganadería lechera. Antes de 

esos años las tierras se dedicaban esencialmente al cultivo 

de tub�rculos y cereales {se cultivaba trigo para una indu� 

tria local). Luego, se incrementan los pastizales artifi -
ciales y la agricultura queda relegada a una actividad com
plementaria. En 1 9 6 2 se vende el ganado vacuno ordinario y 
se traen razas finas. Cinco años más tarde la producción -
alcanza unos 5 mil litros diarios con unas 5 0 0  vacas en el 

rejo. La rnodernizaci6n Chirnbaurcu coincide con las transfor 

rnaciones y conflictos agrarios de comienzos de la d�cada en 

toda la Sierra. Es posible que la irnplernentaci6n de un es
quema productivo diverso, que exigía una redefinici6n de las 
vinculaciones con las comunidades, haya sido en sí una res

puesta a l as inquietudes y temores suscitados por la agita
ci6n campesina indígena de aquellos años {hubo una torna de 

tierras en la cercana hacienda La Compañia) y la aplicaci6n 
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de l a  ley de refo rma agraria . Medida eco nómica que ademá s 

era favorable po r l a  demanda creciente de productos lác

teo s en una s i tuación en la cual , con el auge de la produ� 

ción de artesanías text iles en las comunidades col i ndantes , 

l a  o ferta de mano de obra se tornaba inelá stica . S i n  em

bargo la al terna tiva lechera se topó a la vuelta de 8 años 

co n que era inviable por la ex tensión de plagas (k ikuyo) en 

lo s potrero s . El hacendado di sminuye , entonces , la canti 

dad de animales y regresa a una combi nación de agr icul tura 

con ganader ía , pero ahora ya mecani z ada. 

En un pr imer momento , el paso de agr icultura a ganad� 

ría tuvo un impacto di ferenciado en cuanto en lo s traba j a 

dores . L o s  huas ipungueros s o n  especiali zado s como ''cuenta 

yo s " , per sonal ded icado casi exclu sivamente al cuidado del 

ganado lechero y el aba s tecimiento de mano de obra fami

liar a tarea s compleme ntarias como el ordeño . Los hu a s i  -

punguero s r ec iben fina lmente sus lotes en 1 9 6 4 - 6 5, luego de 

la promulgación de la Ley de Reforma Agraria . Como en mu

chas otra s haci endas no entregan lo s lotes orig i nales don

de se encontraban ubicados y que habían pasado de padres a 

h i j o s , s i no se lo s empu j a  a lo s l i nderos con la s comunida

des y se aprovecha para ach icar de manera notable su dimen 

s ión ( de 5 - 7  hás a 1 há) . Operación que , recalquemo s ,  se 

efec tuó s i n  confl ic to s . Por lo demá s , lo s hua s i pungueros

cuentayos s iguieron trabaj ando e n  la hacienda como j ornal� 

ros . 

En cambio para los yanaperos la s i tuación se vuelve 

turbia. La Ley de Ref orma Agraria tuvo menos ef ecto sobre 

e ste t ipo de vinculaci6n ya que prohibía fundamentalmente 

la existencia de la f orma hu as ipu ngo . La hacienda por su 

parte requería de toda s maneras de una cierta cantidad de 

mano de obra para los traba j o s  de reco nver si6n de los te� 
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rrenos agr ícolas en pastizales, los cultivos de cereales y 

tubér culos que nunca desaparecieron por entero, y el mant� 

nimiento de cercos, acequias, zanjas, etc . Los yanaperos 

continuaron como siempre llevando cotidianamente sus gana

dos de las comunidades a las tierras de hacienda . Utiliza 

ban aquellos sectores poco apropiados para el cultivo de 

pastizales artificiales (sobre todo en el sector úsama co 

lindante con Urc usiqui, Chaupi y Rinc6n ), los potreros 

en v ísperas de ser renovados y los barbechos. Continuaron 

también, claro est á, acudiendo cada semana a la hacienda p� 

ra cumplir las obligaciones y parti cipar con sus familias 

en mingas de siembra y cosecha . 

Aunque de manera poco perceptible en sus inicios, la 

reconversi6n productiva de la hacienda debi6 modificar al 

menos parcialmente, y en lo cuantitativo, las condiciones 

de la vinculaci6n de la hacienda cnn las comunidades colín 

dantes, en particular con Rinc6n, Chaupi, Urcusiqüi,y, 

por lo tanto, su reproducci6n econ6mica. Sin embargo es 

solamente años más tarde, por 1975- 76, como efecto retard� 

do, que las consecuencias del cambio se hacen sentir : la 

lucha pasa de presi6n sorda (como forma de lucha) a conflic

to abierto. Finalmente, la potencialidad productiva de la 

hacienda decae por el conflicto. Como primera medida, el 

terrateniente desinvierte, puesto que la especializaci6n -

ganadera-lechera no dio los resultados esperados, por otra 

parte, el intento de regreso a un esquema más agr ícola con 

complementaridad ganadera, tropieza con la lucha declarada 

de las comunidades por la tierra : comienzan a invadir los 

terrenos empujando sistemáti camente sus animales en potre� 

ros y sembríos; comienzan las reclamaciones jur ídicas de 

las comunidades ante el Estado para la expropiaci6n. Fren 

te a_esta situaci6n, un conjunto de indicios y, además, co� 

cretamente la venta de ciertas secciones de la hacienda en 
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lotes a alto precio, indican que el propietario pretende sa

near la situaci6n adoptando la estrategia de vender terrenos 

a las comunidades. De todas maneras la hacienda corno unidad 

productiva había perdido todo atractivo rentable. 

Durante este mismo período,de comienzos de los afios 1960 

hasta la irrupci6n del conflicto de manera declarada en los 

afios 197 5 - 76, una corriente de cambios econ6rnicos,culturales 

y políticos ligados tanto a las transformaciones agrarias an 

dinas con la reforma agraria, la rnodernizaci6n del Estado y, 

luego de 1972. el auge econ6rnico petrolero, atraviesan las 

comunidades colindantes con la hacienda y, con mayor fuerza, 

aquellas del sector alto (' �ucará, Chirnoaürcu). Sin lugar a 

duda alguna, son los cambios sociales más fuertes que han 

acontecido al menos en el último siglo y medio, tal vez des

de la decadencia y desaparici6n de la actividad obrajera en 

la reg i6n. En lo que aquí nos in teresa, con respecto a su i!!_ 

cidencia en el conflicto, me centraré solamente en dos aspe� 

tos. El primero, la acentuaci6n de la diferenciaci6n social 

entre las comunidades de la zona alta y la baja y, en segun

do lugar, las transformaciones estructurales econ6rnicas, cu! 

turales y políticas dentro de las comunidades. Ambos aspec

tos son importantes para comprender prácticas y mentalidades 

de los comuneros en el conflicto de tierras con la hacienda 

y entre parcialidades. 

Para comprender las modificaciones estructurales entre 

y dentro de las comunidades de Chirnbaurcu y · Pucará (dejo de 

lado Pocgio por su intervenci6n tangencial en el conflicto ) 

por una parte y Urcusiqui, Chaupi y Rinc6n por otra, de

bernos remontar la mirada a momentos y procesos anteriores de 

la historia de la regi6n y de la vinculaci6n hacienda cornuni 

dades, no solamente en búsqueda de determinaciones persiste!!_ 

tes en el presente, sino de condicionamientos anteriores que 
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crean un terreno favorable para las situaciones que percib! 
mos en la encuesta de terreno. 

En efecto, se constata que la vinculaci6n de tipo sim
bi6tica basada sobretodo en la reciprocidad desigual entre 
hacienda y comunidades no tuvo la misma importancia en los 
años 1 9 6 0  para todas ellas; por lo tanto su ubicaci6n con 
respecto a la hacienda era ya estructuralmente diferenciada. 
A la descripci6n antes efectuada se ceñían sobretodo las co 
munidades de la parte baja, en una relaci6n de dependencia 
profundamente enraizada, mientras la reproducci6n social de 

Pucará y Chimbaurcu �asi no dependía de los lazos con la 
hacienda. Situaci6n de diferenciaci6n entre las comunida -
des (que abre otro corte más entre ellas), efecto tanto de 
los procesos de penetraci6n capitalista en las últimas 3 dé 
cadas, como probablemente del proceso hist6rico muy anterior 
de vinculaci6n especializada de las comunidades con la acti 
vidad obrajera en los siglos XVII y XVIII. 

Recordemos que ligado a la comunidad de Pucará exis-

ti6 un obraje durante el período colonial y comienzos del 
republicano. Los tejedores provenían, al parecer, fundame� 
talmente de las comunas de Otaga, Pucará, Chimoaurcu y Poc 

gio, o sea, los trabajadores más calificados, cuya formaci6n 

requería un aprendizaje largo desde la infancia para lograr 
a la vez calidad y productividad. Las otras tareas, aunque 
evidentemente también necesitaban el manejo de cierta técn! 
ca, sin embargo eran menos complejas. De ahí que, según a! 

gunos datos (Muñive, 1 6 8 1 :  1 1 2- 1 1 5) los trabajadores rotat! 

vos (mitayos y muchachos) se destinaban a tareas complemen
tarias o de poco manejo técnico. Al pasar el obraje a pro
piedad privada y vincularse con la hacienda de Chimbaurcü , 
es de suponer que se mantuvo la especializaci6n de ciertos 
comuneros provenientes de las parcialidades de la parte al-

• 
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ta . Supos ic ión que proviene nuevamente de una mirada desde 

el presente puesto que e stas comunidades han conserv ado y d� 

sarro l l ado una mayo r destre za texti l que la s demá s . 

La s comunas de la parte baj a ,  Rinc6 n , Chaupi y Ur

cus iqu i , en cambio , y aunque también po seen algunos conoci

miento s text i le s , con servaron un carácter má s ag rar io . Su 

vincu laci6n con la hacienda para la producci6n agropecuaria , 

la simbio s i s  que hemo s cons ta tado y que impl icaba la absor

ci6n de un tiempo de traba j o  importante de la s unidades do

mé s tica s para los cultivos del pa trón , acortaba las po s ibi� 

l idades de un desarrollo de la ac tividad texti l  (Meier , 1 9 8 1 : 

10 6 - 108) . 

La di ferenc iaci6n entre la s comunidades no solo concier 

ne , en ci erta maner a ,  a una divi s i6n de traba jo s i no que es 

también soc ial en cuanto traduce relaciones diversas co n res 

pec to a la hac ienda; d i ferenciaci6n que se profundi za con la 

desapar ic ión de la activi dad obr a j era en el s iglo XIX , De 

una manera u otra , y también a causa de diverso s factores -

como la ubicaci6n espacial y la s pos ibil idades de circula -

ci6n independiente de la hacienda , las comunidades de l a pa!:_ 

te alta de la hac ienda se autonomi zaron econ6micamente del 

hacendado , insertándose directamente en el mercado tex til 

local y extra regional; pol íticamente se desligan de una su 

pedi tac ión inmediata , pero no como leta1 del patrón . Mientra s 

tanto Chaupi , Rinc6n y Urcu siqui continuaron íntimamen� 

te l igada s a la hacienda . Si tuaci6 n  e s tructural que eng en

dra a la ve z compor tami ento s y mental idades muy diver sos 

frente al pa tr6n y entre las diversas parcialidades . Mien

tras los de Chimbaurcu y, sobre todo , �ucar á ,  en tanto no 

dependen del patrón y su r eproducci6n se basa sobre todo en 

activ idades productiva s que ello s mi smo s desarro llan ( tex� 

til y comercial) , adqu ieren una fuerte conc i encia de s í  mis 
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mos que les permite tratar al hacendado de 1' igual a igual " ,  

como algunos dicen, e n  cambio los comuneros de las otras pa� 
cialidades que continuaron supeditados al patr6n hasta los 
años 1 970 , enredados en la maraña de vinculaciones simb6li
ca, rituales y econ6micas, permanecieron con una visi6n de 
sí mismos como "indios de hacienda 1' , sin existencia comunal 

que reivindique su propia autonomía. Como nos relataba una 
esposa de ex yanapero, "no vivíamos tranquilos'; : sometidos 
a un cotidiano acoso, al arbitrario de los empleados, enfre� 
tados a un poder inatacable y omnímodo pero también patern� 
lista, protector contra el mundo externo . Doble cara del 
poder que llega a personificarse entre los :• malos" emplea

dos (administrador y sobre todo mayordomos) que ejercen la 
represi6n directa y el arbitrario, y el lejano patr6n como 
figura de autoridad providencial. 

Al formarse una visi6n de sí mismos diversa, no sola -
mente "miran" con otros ojos al patr6n, sino que se perciben 

diferentes entre si: los . comuneros de Pucará y Chimbaurcu con
sideran que los otros son "tontos, pobres, débiles, menos 
adelantados, que se dejan explotar por el patr6n ;  menospre

cio percibido por los miembros de las parcialidades de ha
cienda (sobre todo de aquella más cercana, �inc6n ) la . que 
a su vez expresa,una animosidad latente contra las comunida
des del sector alto . 

Es la visi6n del mundo "de at u.era", la sociedad naciE> 

nal blanco-mestiza, el Estado, las relaciones mercanti l es , 
de cada uno que difiere sustancialmente. Los puc a r ás y chj.m 

baurcus, acostumbrados a desenvolverse corno produc _ores y e� 
merciantes en el mercado y con la poblaci6n blanco-me�tiza, 

encuentran en este medio una modalidad de reproducci6n eco
n6rnica, negocian su supervivencia comunal con el capitalis
mo grac i as al colch6n amortiguador de J. a producci6n agríco-

.. 
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la comunal de autosubsistencia. Para. los otros comuneros, 
salir fuera de su territorio es enfrentar un mundo adverso 

donde son extranjeros : el complejo comunidad-hacienda era 
una barrera y un refugio, con todas las connotaciones ambi 
guas de estos términos. En Pucará, hasta los años 1 9 5 5 -

6 0  habfa un solo comunero que . sabia hablar, leer y escri 
bir en castellano, situación similar a la que existfa en 

Chaupi y Urcusiqui. Aún ffsicamente un determinismo es
pacial marca y revela la diferencia de situación entre las 
comunidades : mientras aquellas de " hacienda n carecfan de 
salida por camino público a Otavalo, o la carretera Panam� 
ricana, y debían transitar por las tierras de hacienda(por 
lo que también cumplían yanapas), los de ?ucará y Chimbaur 
cu circulaban libremente (ver plano). 

La diferenciaci6n entre las comunidades es también di 

ferenciación de sus estructuras internas . Si, como se ha 
descrito (Salomón, 1 9 7 3 ) , la estructura de las parcialida

des configura, al parecer, un ensamblado de unidades con

céntricas que van de la familia nuclear, el grupo domésti

co, el grupo más amplio de afinidad (parientes más lejanos, 
amigos, vecinos), la red de clientela y, finalmente, la co 
munidad o, menos formalizadamente aún, como redes de lazos 
que abarcan diversa extensión, se entrecruzan y son de di
versa naturaleza (económicos, polfticos, rituales , client� 
lares), elevándose de la familia nuclear a la parcialidad 
en su conjunto y con extensión también hacia afuera, al pu� 

blo; dicha estructura adopta diversas conformaciones de 
acuerdo a las caracterfsticas fundamentales impresas por el 
proceso histórico en Pucará y Cnimbaurcu, por una · parte y 
por otra, Rincón , Chaupi , Urcusiqui. Efectivamente es 

lo que hemos podido constatar como imagen global, claro es 

tá, puesto que, como es obvio, dentro de una misma comuna 
se encuentran secciones, o " barrios" , con rasgos que pue-
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den asemejarse también al otro tipo de comunidade� . 

Pucará y Chimbaurcu (más la primera que la segunda) e� 
tán conformadas por unidades familiares de tipo nuclear arte 
sanal-agrfcola, entendiendo por esto que aunque la primera -
actividad es el eje de su economfa, la segunda reviste un e� 
rácter complementario pero igualmente esencial. Jerarquiza
ci6n que no se reduce a lo econ6mico, como dedicaci6n de tiem 

po, monto de ingresos en términos monetarios o excedente ge
nerado, sino que imprime rasgos especificas de una mentali -
dad de corte antes artesanal que agraria a los comuneros del 
"sector de arriba 11 • En las dos comunidades se descubre una 

diferenciaci6n social marcada entre familias, un escalonamie� 
to que va de aquellas donde el trabajo artesanal es exclusi

vamente familiar (aunque en la agricultura se mantienen la
zos de reciprocidad) ,  a las que contratan algunos 11 peones te 

jedores" (a veces parientes) y las "grandes" familias con p� 
queñas fábricas, donde trabajan numerosos tejedores, y que 

por lo general también se dedican al comercio con tienda en 

Quito. Por último, la estructuraci6n polftica se anuda en 
torno a relaciones de clientela tejidas a partir de las"gra� 
des" y "medianas" familias (también entre estas eslabonadas) 
en competencia como cuasi centros de poderJ uno de los cuales 
controla el cabildo comunal (o la Tenencia Polftica) en el e� 
so de Pucará) y todas tratan de presentarse como eficientes 
intermediarios con el Estado, los partidos polfticos y demás 
instituciones blanco-mestizas nacionales . 

Del otro lado de las tierras de hacienda, las comunida-

des de Rincón, Chaupi y ,  en menor medida, Urcusiqui ( 1 ) , 

(1)  En Urcusiqui hay un vuelcq hacia el artesanado dornéstiro a partir 
de los años 1970 ron el tejido de sacos de lana y el hilado de la 
na ,  cambio que transfonr6 la estruc tura dornéstica (Meier, s.f. : 16-
17 ) . 
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tienen una e s tructurac i6n social bastante diversa . Para co 

men zar , aquí la unidad famil iar se cons erva ante todo c omo 

una unidad domé s tica tempor almente ampl i ada que agrupa va

r ias generac iones ba j o  un mi smo techo , o en un mismo espa

c io habitac iona l , con todo el tej ido de ac tividades c ooper� 

ti vas que esto imp l i ca . S i  tuaci6n que tiene relac i6n con e l  

c arácter agrario-artesana l d e  s u  economía , o sea , donde l a  

primera ac tividad ocupa u n  lugar pr inc ipal y l a  segunda , l a  

texti l ,  permi te obtener u n  compl emento dinerario . Son ade

má s unidades domés ticas que r ac iona li zan el emp leo del tiem 

po de traba j o  disponible de sus miembro s con la emigraci6n 

tempora l a las c iudades para emplear se como j ornaleros de la 

cons truc ci6n. Su mentalidad es  ante todo de co rte agrario 

de autosubs is tencia . Aunque , s in duda , hay d i f erencias ec� 

n6micas entre e l l as , no sobrepa san un umbra l que permita h� 

blar c l aramente de una d i f erenc iac i6n social de tipo c l a s i� 

ta. Lo s v ínculos de parentesco y a f i n idad , desdob lado s en 

rec iprocidad y redi str ibuc i6n ( de tierra s , animal es , produ� 

to s ,  tiempo de tr aba j o) como el " a l  par t i r " o "maqu i tamani� 

chi " mantienen vigencia y son una de las cond ic iones de la 

reproducc i6n soc i a l  doméstica y comunal . En cuanto a las es 

tructuras po l í tic as , se perciben j erarqu í a s  y forma s de po

der que combinan mecan ismos trad i c iona les con elemento s nue 

vos . En efecto , en la ú lt ima década las autor idades han ad 

qu ir ido un me j or conoc imiento de l " mundo externo " ( autor ida 

des loca les , mini s ter io s , partidos po l ític os , aparato j udi

c ia l ,  e tc . )  y una capac idad de inic iativa y organi zac i6n p� 

ra efectura me j oras dentro de la comunidad , consecuenc ia de 

la i ntegrac i 6n de líderes j 6venes . Se ha pasado progres iv� 

mente de l a  valor i zac i6n de lo s "mayores " a los j 6venes co

mo autor idades. Sin emba rgo , e s tos ú l t imo s no recha z�n s i 

no más b ie n  util i zan cierto s  poderes s imb6 l i cos y ances tra

l e s  y l a  l eg i timidad de la s es tructur as de poder tradicion� 

les su s tentadas po r redes de so lida ridad fami l iar . As í , uno 
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de los j óvenes dirigentes de cab i l do y figura importante de 

la lucha, re ivind ica una ascendencia de caciques y mane ja 

ciertos poderes simbó licos (frente a su casa hay un pogio ri 

tual) . En estas comun idades el cabi ldo es un órgano de co

hes ión, contro l y mov i l ización . Las fam i l ias que lo contro 

lan gozan de un consenso y, aunque son las más pudientes, -

son vistas como traba jando para el bien de toda la comuni -

dad . Por lo demás, sus atr ibuc iones no se han reducido a lo 

públ ico, ext ienden su ámb ito de intervención normat ivo a la 

vida cot id iana domést ica, dir imen conf l ictos entre fam i l ias , 

"aconse j an "  a cónyuges y tratan de so lucionar prob lemas in

ternos s in hacer recu rso a las autor idades blanco -mest izas 

estatales en lo pos ible . 

EL CONFLICTO : DE LUCHA CONTRA EL HACENDADO A LUCHA 

ENTRE COMUN IDADES 

Dos momentos div iden la lucha por las t ierras de la ha 

cienda, temporal y cual itat ivamente . El primero , ubicado en 

el t iempo entre 197 7 y 1980, se focal iza entre el hacendado 

y las comun idades de Rincón y Chaup i . En el segundo, 

1 9 8 0 - 8 2, el centro de l confl icto se de spla za y extiende ha

cia un enfrentam iento entre comuneros de las diversas par

cial idades que bordean la hac ienda Ch imbaurcu , el terrate -

niente mueve sus hilos en la tramoya del poder y el Estado 

entra como árb itro . 

Ll ama la atenc ión el efecto retardado que tuvieron las 

transformaciones de la hacienda a com ienzos de la década de 

los 60 puesto que es solamente 15 años más tarde que esta

l la ab iertamente el conf l icto que en gran parte es una con

secuencia . Condic iones a la vez económ icas y polít icas con 

f luyen tanto para que e l  confl icto se amort igue durante ese 

tiempo como para que estal le en 197 7 . 
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Las trans fo rmaciones productivas y socia les de la ha

cienda, que de manera directa o indirecta, recortaban los 

ligárnenes sirnbi6ticos repro ductivos con las comunidades, -

coincidieron con un auge de la demanda de artesanías texti 

les l ocal es . Es posib le que el excedente monetario de las 

parcialidades del sector ba jo haya incrementado, o frecien

do una alternativa econ6rnica temporal a l os comuneros . Se 

debe tener en cuenta también que la expansión petro l era en 

el país comienza a sentirse en 1 9 7 2  y se amplía rápidamen

te la demanda de fuerza de traba jo temporal en las ciuda -

des y para la inf raestructura vial ( l a car retera Panameri

cana que cruza la hacienda fue asfa ltada en 1 9 7 3 ) . De to

das maneras hay que tener en cuenta que las rel aciones de 

yanapa que permitían seguir poniendo ganado en tier ras de 

la hacienda continuaron existiendo hasta inicios del con

f licto, relaci6n que además posibil itaba ganar un j o rnal (a 

partir de 1 9 6 4 y, sobre todo, en 1 9 7 2  l os j o rnales suben 

fuertemente ) en la misma hacienda corno " peón suelto " de 

miércol es a viernes . 

En cuanto a la irrupción misma del conf licto, los años 

1 9 7 7 fueron sin · duda un momento fav orab le en la coyuntura 

naciona l .  El gobierno mi litar del · Gral . Rod ríguez Lara h� 

bía embotado sus ímpetus reformistas, con la industrial iz� 

ci6n se extendía fuertemente la sind ica l izaci6n de l a  nue

va c lase obrera, las clases dominantes no mane jaban direc

tamente los hi l os del poder, el Estado se había f ortaleci-

�o, centra lizado y una burocracia técnica empu j aba hacia 

una racionalización de su funcionamiento corno mediad or en

tre las clases en tanto que promoto r de desar ro ll o .  Lo cal 

mente, la situación era igualmente favorable . Los efectos 

de las transf ormaciones agrarias . y la apertura f orzosa ha

cia e l  " mundo externo" se p lasmaban concretamente en la 

construcción de camino s públ icos de acceso a las comunas 
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de Rincón , Chaupi , · Osarna , U rcusiqui , la construcción de 

escuelas , una mejor percepción de la sociedad por los jóve -
nes que salían a trabajar en Quito , el contacto con organiz� 
cienes políticas de izquierda y la formación de una carnada de 
j6venes líderes. Con la reforma agraria , la modernización -
del Estado y la penetraci6n capitalista el eslabonarniento del 
poder local terrateniente aliado a la Iglesia (el cura párr� 

co) y el Estado (Teniente Político) termina por romperse. C� 
da uno de estos elementos se autonorniza. Se abre desde me

diados de la década de los 6 0  un cierto vacío de poder local 
a pesar de que el Estado extiende sus ramificaciones (escue
las , Instituto de Reforma Agraria , dependencias de ministe

rios de obras públicas y salud , etc. ) y ocupa un mayor espa
cio. Situación favorable para el surgimiento de nuevas org� 
nizaciones (a nivel local ) campesinas e indígenas , una revi

talización del cabildo comunal y de estructuras de poder de 
familias enriquecidas que se apoyan en una vasta red de soli 
daridades clientelares en las parcialidades, tal corno se pu� 
de constatar a posteriori . 

En cuanto al conflicto mismo durante este primer momen
to y aún posteriormente, carece de espectacularidad y tampo
co es una gran gesta , se define más por un juego de posicio
nes: reclamos jurídicos para ampararse de legalidad , presio
nes al Estado para que intervenga , una permanente , y ante to 
do callada , ocupación de las tierras de hacienda que socava 
la autoridad del patrón y sus empleados. La existencia de la 

hacienda corno unidad econ6rnica se vuelve inviable , asediada , 

y corroída por todas partes. 

Pero la lucha por la tierra de Chirnbaurcu no solamente 

tiene una determinada relaci6n con las transformaciones es
tructurales y la coyuntura nacional , localmente se debe seña 

lar corno antecedente el movimiento social que se gesta a pa� 
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tir de 1 9 73 con la in ic iativa inmed iata de un grupo de j óv� 

nes ind igenas ( la nueva " inteligenc ia '' ind igena que surge -

en esos años en Pucará sobre todo) y algunos blanco-mest i

zos con cierta exper iencia y adhes ión polit ica partidar ia . 

Fueron qu ienes promovie ron la f undación de una Federación -

Campesina Ind igena y un Grupo Cultural (de música y teatro 

ind igena) cuyos ob jetivos eran, para la pr imera , un traba jo e� 

si de corte sind ical y, para la segunda, la recuperación y 

di fusión étn ica cultural . El mov im iento desemboca en una 

gran marcha el primero de mayo de 1 9 7 4  en la ciudad de Ota

valo donde, por la primera vez, partic ipan las comunidades 

que rodean a la ciudad . Las dos organ izaciones, en las cu� 

les encont ramos algunos de los futuros part icipantes y dir! 

gentes del conflicto, prom ueven acciones cuyo campo se ex

tiende desde el apoyo a las tomas de tier ras de la hacienda 

" C "  al cuest ionam iento de las estructuras de poder estata -

les y privadas blanco-mestizas (ten ientes polít icos, comer

ciantes, chicheros, etc . )  centro de las comunidades . En to 

do el movimiento, durante dos años un Partido Polít ico de iz 

qu ierda apoya, coloca algunos de sus cuadros como asesores 

y sin duda recluta m ilitantes indígenas . S in embargo es 

una part icipación ef irnera que ráp idamente se agota porque 

tanto la Fede ración como el Grupo Cultural res isten a la im 

posición de una línea partidar ia ; ruptura que repercute en 

conflictos internos dentro de las dos organ izaciones indfg� 

nas que term inan por resquebraj a � $ e , 

En las comunidades de la parte ba ja de la hacienda los 

promotores de la organ ización y de los primeros desafíos 

ab iertos a la autoridad patronal son estos j óvenes . Casi to 

dos ellos recib ieron educaci ón p rimar ia en instituci9nes 

ecles iásticas o en el marco de las act ividades de la Mis ión 

Andina (organismo inte rnacional coord inado por OIT), traba

jaron como yanaperos y luego salieron fuera de la comunidad 
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a trabajar en Quito, donde tuvieron los primeros contactos 
con el Partido Político. El contacto con el "mundo exter
no" no los desligó sin embargo de su mundo local, pero sí 
les aportó nuevos elementos de visión del mundo y una cier 
ta conceptualización marxista de su propia realidad en té� 
minos de clase explotada . Acotemos que las migraciones de 
los comuneros al mercado de la f uerza de trabajo urbana en 
esta zona son no solamente temporales sino que el mejora -

miento de la infraestructura vial permite un retorno casi 

semanal a sus lugares de origen. 

En la práctica, dentro de las dos comunidades (Rin-
c6n y Chaupi), los jóvenes promueven una refuncionaliza -
ción del cabildo. Por lo general, como en casi todas las 
comunidades, era un organismo dirigido por los " mayores " -
apoyados en jerarquías de poder y prestigio tradicionales, 
y supeditados a la autoridad estatal local (Teniente Polí
tico que las nombraba y la Iglesia) . Gracias a su conoci

miento del '' mundo externo", una manejo fluído del castella 
no y los contactos con organizaciones partidarias, logran 
ocupar los puestos de dirección del cabildo. Además, estos 

jóvenes pertenecen a familias comuneras que gozan de asceg 
dencia muy anterior en las parcialidades. Hay un cambio 
de jerarquías, como nos decía un ex alcalde y padre del j� 
ven Presidente del Cabildo : "ahora ya jóvenes son autori -

dad, porque ya, ya son consejo para todo". 

Los líderes comenzaron precisamente su trabajo con los 

jóvenes de la comunidad agrupándolos en un club deportivo, 

para luego ir planteando el problema de la tierra. Se re
lata que la tierra les pertPr� �ía ancestralmente y se con

vence a los mayores que se debía luchar . Su acción no se 
limita a la comunidades mencionadas, se establecen contac
tos con jóvenes de Urcusiqui , siempre en relación con el 
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c lub deportivo y aprovechando los l a zos de parentesco exi s 

tentes entre fami l i a s  de l a s  tres parcial idade s .  Logran e� 

tonces e f ectuar reuniones cas i  semana l e s , en ciertos " l la

nos " a l e j ados de l a  hacienda , donde a s i s ten miembros de las 

parcial idades del sector . La movi l i zación condu j o  a l  plan

teo que había que tomarse un pequeño espacio de terreno de 

la hacienda para con s truir un estadio de fütbo l en cada co

muna . Cuando la primera toma de terreno , el mayordomo con 

los emp leados interv i no como de cos tumbre con sus perros , 

a caba l lo y fuete en l a  mano para sacar a los invasores , p� 

ro e s tos armado s de pa los res i s tieron : " la gente perd ió mi� 

do y vio que con organi zación pueden defenderse " ,  fue la co� 

secuencia en pa labra s de un j oven dirigente . De ahí en ade 

lante se adoptan dos tácticas , por una par te 11 empu j ar los 

animal i tos " de los comuneros en l a s  tierras de hacienda (más 

de 1000 entre bov inos y ovinos } sabiendo que aun si  e l  te

rrateniente acudía a la po l icía , dada la cantidad , no pod ían 

l levár selos a l  e s tablo de la hacienda " en prenda " para co

brarles mu l ta , como efectivamente ocurrió pos ter iormente; -

por otra par te , se organi zan j urídicamente en " pre coopera

tiva " y comien zan un j uicio de expropiación . 

La organ i z ación del c lub deportivo y l a  toma de tierra 

para el es tadio son tácticas tradiciona les de las organi za

ciones pol í t ica s y ,  s in duda , fue su or igen . Sin embargo -

vi s ta en el contexto comuna l  la toma de un e spacio de la h� 

cienda , como acto de reapropiación ,  imp l ica la büsqueda vo� 

luntar ia o no de connotac ione s s imbó l icas profunda s que re

percu ten en el inconciente his tórico indígena : recuerda e l  

acto d e  la " toma d e  l a  pla za " durante la f i e s ta y combate -

r i tua l ( ti ncui } de San Juan , r a t i f ica la poses ión consuetu

dinaria de l ·espac io comuna l expropiado y rompe con l a s  ata

duras tradiciona les de au tor idad y dependencia e f ectiva , r i  

tual y s imbó l ica hacia el patrón . 
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Con la creaci6n de la pre cooperativa se deslinda for

mal y funcionalmente al cabildo de Rincón y Chaupi del 

organismo de lucha, lo que permite una táctica de extensi6n 

del conflicto a las demás comunidades y se ampl ía la parti

cipaci6n reclutando socios. Precisamente, uno de los mayo

res empeños a lo largo del conflicto será obtener la adhe

si6n de comuneros de las parcialidades colindantes y aún de 

otras indirectamente relacionadas como Pocgio . De todas ma 

neras, como forma organizativa, la pre cooperativa se sus -

tenta y utiliza el armaz6n de redes de solidaridades comuna 

les en torno a las unidades domésticas, sus jerarquías y foE_ 

mas de reconocimiento .. de la au.toridad (cabecillas) ,obviame!:!_ 

te transformadas por la .· modernizaci6n funcional y los nue

vos valores introducidos por los j6venes, pero sin ruptura 

de la continuidad ; o sea, no existe una organizaci6n de lu

cha en cuanto a estructura, prácticas y legitimaci6n que se 

pueda identificar por sí misma . Su existencia está diluída 

en el tejido difuso de relaciones comunales . Se especifica 

por una necesidad de legalidad y legitimidad frente al Esta 

do blanco-mestizo , pero dentro del ámbito comunal sus con

tornos se desdibujan como tejido comunal . 

A comienzos del conflicto el terrateniente utiliza me

canismos tradicionales para detener la lucha : represi6n lan 

zada por sus empleados, denuncias y juicios permanentes con 

tra los dirigentes, secuestro de ganado por la policía y, 

aún, mueve sus palancas dentro de las Fuerzas Armadas para 

que realicen " maniobras " en las tierra de 

cientemente realistas como que se tortura 

ros de · Rinc6n en los potreros alejados . 

la hacienda, sufí 

a algunos comune

La Policía incur 

siona varias veces en las comunidades pero es repelida a p� 

dradas. Buen conocedor de algunos aspectos de la mitología 

indígena de la región y de quiénes son sus aliados fieles , 

también utiliza recursos sutiles : contrata a un brujo " yu� 
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bo " ,  de las tierras ba j a s  s e lvá ticas de la Costa y rea l i za 

un ceremonial donde sus amigo s chicheros blanco-me s t i zos en 

la par cial idad de Urcus iqui para " echa r l e s  el ma l "  a los d i  

r igentes d e  l a  pre- cooperativa (1) . 

F inalmente , ante la impos ibil idad de romper la resis -

tenc ia ,  cambia de tác tica . En l o  suc e s ivo va a manipular -

los co rtes y animo s i dades l a tentes del pa sado y del pres en

te entre la s comunidades y dentro de las mi smas para lograr 

un enfrentamiento entre comuneros con lo cua l el conf l ic to 

pasa a un segundo momento . 

La pre-coopera tiva pl antea en 1 9 7 7  un j u i c io de expro 

piaci6n de la hac ienda por mantenimiento de re lacione s  labo 

rales " preca r ias " ,  l a  yanapa , abol ida por decreto en 1 9 70 

·( 2 ) , recurso legal recha zado por ma niobras del terratenien

te ante el Gob ierno Mi l i tar y sobo rno del abogado de la pre 

cooperativa . Fracaso que no detiene la lucha pero s! mar ca 

un ale j amiento definitivo de lo s dirigentes indígena s del 

Partido Po l í tico que les había acons e j ado el abogado . 

De toda s maneras , e l  terrateniente debi6 comprender que 

la lucha co ntinuaba pue s to que a partir de 1 9 7 8 decide ven

der a lgunos tP.rrenos s i tuados en la s inmed iaciones de la paE_ 

c i a l idad de Pucará a f ami l ias comuner as . Táctic a que pro

voca la formac ión de una pr imera Asoc iación de C ompradores 

(1) 

(2) 

No hemos p::xlido conf irm3.r este hecho, pero los miembros de la pre 
cooperativa están convencidos de su veracidad . Para la mentalidad 
indígena de la región el p:::>der de los brujos "yumbos" proviene de 
un talor a la irrupción de lo natural selvático en el orden social 
andino , elenento de visi6n del nu.uiio pre-incásico : "En el mxlerno 
folklore quichua de la sierra (lo "yuml:x>" )  está asociado con la 
idea del "natúnnensch" , una persona feroz, vanidosa , llnpul.siva , im  
perfectamente socializada y con cierto daninio de los p:Xieres má= 
gicos'' . (Salan:Sn, 1980 :  111) . Estos seres aparecen también en el 
relato de las pesadillas de los cx::mmeros de Pucará (Parsons , 194 5) .  

Decreto del 7-9-1970 , art . 9 .  
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compuesta por las fam ilias ricas de las comunidades de Puca 

r� y Ch imbaurcu pero que también arrastra a una importante 

cant idad de comuneros pud ientes y aún pobres en la ilus ión 

de la adqu is ic ión de la tierra . La Asociac i ón de Comprado

res se des integra una vez real izada la operaci6n . Las fami 

lias ricas, dueñas de numerosos telares y de almacenes en 

Otavalo y Qu ito, fueron las que ma yor tajada sacaron de la 

compra, mientras las ilusiones de los demás comuneros se des 

vanecen . A ra íz de esta experienc ia y en ruptura con lo a� 

terior, se const ituye una nueva Asociac ión de Compradores -

que reúne, esta vez, a fam ilias l íderes dentro de la comuni 

dad, dueñas de alguna .. cant idad de telares y comercios pero 

que no se encuentran entre " las grandes " y una masa impor -

tante de " pobres ". Se plantea que la tierra deberá comprar

se para efectuar una repart ic i6n igualitar ia de 2 . 500 m. por 

fam ilia con lo cual la asociac i6n alcanza a reunir unos 700 

inscritos ( 1) . 

Para comprender la dinám ica que adqu iere el conflicto, 

y su vuelco de lucha contra el patrón en antagonismo entre 

comuneros, es · necesario comprender la base estructural que 

sustenta la asoc iaci6n : explica el proyecto de compra de la 

t ierra y de repart ic i6n en pequeños lotes fam iliares . Rea

l idad contrapuesta con la interpretac ión s impl ista de algu

nas organizaciones campes inas clas istas que perc iben en 

térm inos d istors ionados de una " banda pagada" por el terrat� 

niente y liderada por la " burgues ía indígena " a la masa y O!:_ 

ganizac ión de "compradores " .  

Habíamos v isto que entre las comun idades se constataba 

una d iferenciación entre aquellas " libres " dedicadas al ar

tesanado textil con actividades complementarias agrar�a , por 

una parte y por otra, aquellas dependientes de la hac ienda 

de corte agrario antes que artesanal. Además la estructura 

(1) Petición al Instituto de Reforna Agraria elevada ¡.:or el atx:>gado 
E. R.A., 8-3-1981, a nombre de la Asociación de Oampradores . 
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social y l a s  mental idades dentro de las comunidades eran ba s 

tante d iver sa s . 

La Asoc iaci6n de Compradores , como forma de organi zaci6n , 

responde a l as caracter í s tic a s  par ticulares de las comunida

des artesana les - agra r i a s .  La d i f erenc iaci6n soc ial en estas 

asume una moda l idad particu lar contrad ic toria que , a  pesar de 

las marcada s  des igualdades y la ex i s tenc ia de relaciones de 

explotac i6n entre fami l i a s  comunera s ,  no ha conduc ido a la 

cr i s ta l i zaci6 n  de barreras y n ive les soc ia les: hay d i f eren

c iaci6 n  soc ial y expl otac i6n pero no forzosamente clase s . En 

e fecto , dej ando de l ad o  l as " g randes fami l ias " ,  que se d i s 

tanc iaron d e  la comun idad y se instal aron e n  Otavalo y Qu i to ,  

las fam i l ias que po seen de 4 a 10 telares má s o menos y lo s 

hac en traba j ar con l o  que llaman " peones " pagado s por pieza 

en dinero , u ti l i zan para cul tivar sus tierras las redes de 

v!ncu lo s mú l tiples con pariente s , vec inos y conocido s  de ntro 

de la comunidad . Vi s ta s  dentro de l c ontex to comunal e s tas re 

lacione s que en amba s ac tividades son sin duda de explotaci6n , 

se enra i zan en formas mod i f icada s de rec iprocidad y red i s tr! 

buci6n imbricada s con relaciones de a l ianza (con o s in pare� 

te sco ) ( 1 ) . Tienen una doble cara , por una parte permiten que 

e s to s  comuneros pud ientes puedan hac er cu ltivar su s tierr as 

s in pasar por e l  pago de jornales sino ba j o  el s i s tema de 

" acompañar grano s " , " a l partir " y " r ac i6n " ; di sponen de tod a  

una red tanto más ampl ia y densa cuanto mayor cantidad d e  ti� 

rras han podido adqu irir . Por otra parte , vis tas desde e l l a  

( 1 )  Me refiero aquf sobre todo a las relaciones que se establecen pa
ra el cultivo de las tierras. Los peones textiles no siempre son 
de la misma canunidad , ni tampx:o provienen de la red de afinidad. 
Su situaci6n cano "asalariados " es más definida, aunque tampoco 
constituye una situaci6n ''proletaria" , es Illás un trabajo tanporal 
de jóvenes en un m::mento de su ciclo vi tal . 
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do de los afines que acuden a cultivar esas tierras , que por 

lo genera l  también son a r tesanos pero pobres y con muy poc as 

tierras , los vínculos de rec iproc idad y red i s tr ibuc ión des i 

gua l e s  forman par te de s u s  propi a s  condi ciones d e  reproduc

ción económica . S i n  la di sponib i l i dad de las tierras , anim� 

les y produc to s que obtienen no lograrían sobrevivir como uni 

dades arte sana les fami l i ares . Las relaciones de explotac ión 

que dan entonces profundamente subde termi nadas en la concien

cia individua l y social de los par ticipantes . 

Pol í ti camente , es  una mod a lidad de di ferenc iaci6n que e!!_ 

gendra l idera zgos apoyado s en las urdimbres de c lientelas nu 

c leadas a lrededor de cierto s  i ndividuo s que go zan de presti

gio y consenso . 

Por ú ltimo , con el  arte sanado c omo actividad fundamen -

tal ha emergido la figura soc i a l  del ind ividuo que produce -

por su propia cuenta , con sus mano s , su r i tmo y c a s i  por s í  

solo . Su proyección hac i a  el  fu turo , expresada en el  porve

nir de sus hi j o s , e s  la ins talación a su ve z de una f ami lia 

restringida de te j edores para lo cua l  neces i tan un pequeño e� 

pac io agrario donde ins talan su vivienda- ta l ler y obtienen -

e l  complemento alimenticio de autoconsumo . Trans f ormación de 

la percepc ión comuna l y per sonal tradic ional que se expresa 

en los frecuentes casos de divorc ios que encontramos en es

tas comunidade s ( 2 ) . 

La Asociac i ón de Compradores se sustenta en e l  tej ido 

de redes de c l i ente l a  en torno a sus l íderes quiene s , a la  

ve z , son los mediadores de las comuna s con las instituciones 

estatales y el patrón . Conocen per sona lmente e s te ú ltimo con 

quien tratan � de igua l a igua l " . 

(1} En 1945 Clew Parsons afinna que el divorcio no existía en Pucará · 

( Parsons , 1945} . 

lo 



- 4 1  -

Para cada comunero el proyecto , en cuanto a la uti l i z� 

c ión de las tierras repa rtidas en pequeño s lotes , c a l za con 

las ex igenc ias materiales y la concepc ión que tienen de la 

reproducc ión de una fami l i a  artesanal-agr fcola : a l  casarse 

y para insta l ar se a su vez como artesano s - ag ricu ltores ind� 

pendientes ( fundar una nueva unidad fami liar) sus hi j o s  ne

cesi tan un pequeño lote para levantar ca sa - tal ler y cu lti -

var e l  compleme nto agr ícola de autoconsumo . En su conj unto 

e l  proyecto de compra y repartición igual i tar ia permi te uni 

f icar a comuneros " r icos " ,  "med iano s "  y " pobr es " .  Por una 

parte , quien má s hi j os y plata tiene puede comprar más lo

tes , por otra , a los ." pobres " que no acumu lan un excedente 

como pa ra pagar la tierra , se les o frece pres tar dinero 6 -

comprar a su nombre para que luego cul tiven esas tierras ba 

j o  relac iones de reciproc idad des igual (al part i r) . 

En segundo lugar , el mecani smo de adqu i s ici6n de las 

tierras por compra corre sponde a la mental idad de producto

res acos tumbrado s a moverse en las relacione s merc anti les -

- s obre todo con el  mundo blanco-mesti zo- . La compra e s  una 

forma " norma l '' , prestigiosa y leg í t ima de adqu i sic ión . Den 

tro de esta v i s ión del mundo el conf l icto es perc ibido en 

términos de nivel de precios y condic.iones de pago , condic i� 

nes que efectivamente la Asociac ión de Compradores d i s cute 

con el  patrón . Por d ltimo , dados los va lores soc i a les de es 

tos comuneros , hay un gran pre s ti gio en llegar a compra� 

le las tierras al patrón -sentimiento que tra s lucfa en las 

entrevi s tas- , de di s cutir entre iguale s ,  mien tras por el  CO!!_ 

trario los de la c ooperativa como no s decfan ha sta los ni

ños en Pucará , " le están robando las tierras al dueño " ,  

Re sa lta de inmediato la diferenc ia organi zativa con re� 

pec to a la pre-cooperativa .  En cuanto al proyecto y las fo!:_ 

mas de lograr lo hay igualmente de por medio una s i tuaci6n -
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soc ia l  y de v i s i6n del mundo muy diver s a s . Para c omuneros 
de l a  parte ba j a  que dependieron s iempre de la hac ienda las 
tierras de la hac ienda fo rman parte de un derecho de po se
s i ón consue tudinario y ances tra l .  La i nva s i6n como forma de 

lucha mantiene y ex tiende sus derechos , y adquiere e l  c ar�� 

ter de un enfrentamiento c ontr a la explota c i6n y opres i6n -

e j erc ida por e l  terrateniente . No hay campo para un tra to 

entre igual e s  sea cua les fueren los término s , meno s aan co

mo compra venta dadas las carac ter í s ticas de su economí a  bá 

sicamente de autosub s i s tenc ia . Por otra par te , e l  destino 

de las tierras debe ser un cul tivo co l ectivo dentro de una 

coopera tiva de producc ión , s in repartic i ón , r ea l i zada por 

las unidades domé s t i ca s ; o sea la reproduc ci6n amp l i ada de 

la forma comuna l en tanto que nece s i dad y mentalidad . 

Con la tác tica del terra ten iente de vender tierras se 

abren la s f i suras h i s t6ricas entre las comunidades y aan en 

e l  interior de a lgunas de e l la s  segan l as s i tuac iones de los 

comuneros y sus l i�ame nes con fami l iares '' de l o tro l ado ''. Pa 

ra f i nes de 1 9 8 0  la pre- cooperativa gana defini tivamen te un 

nuevo juic io de expropiaci6n p lanteado un año antes aprove

chando el f i n  de la Junta M i l itar de gobierno , el �xi to el� 

tor a l  de J .  Ro ld6 s par a  pres idente y la mov i l i zaci6n popu

lar a nivel nac iona l .  El hacendado , empero , no c e j a  en su e� 

peño de ati zar el conf l i c to entre comunero s .  Poco antes de l 

d ic t�en de f ini tivo del juic io , r ec orre las c omunidades ,  

ofrece i legalmente l a  venta de tierras y terg iversa sobre la 

real idad de su s derechos . Má s aan , l lega a repartir lotes 

de tierra a los compradores quiene se prec ipitan a ocupar -

l o s  y c omi enzan a sembrar . S i n  embargo su obj etivo no es  -

s imp lemente a t i zar e l  confl ic to entre c ompradore s y pre co� 

perativa s i no más b i en negociar con el Es tado e l  precio de 

la expropiac i ón de las tierras . 

.. 
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Los compradores comien zan a subdividir lotes en las tie 

rras del sec tor al to de la hacienda , cerca de las comunida

des de Pucará y Chimbaurcu ; a lguno s intentan sembrar .  E s  

el ac to que pone fuego al conf licto . Como respues ta , lo s 

miembros de la pr e-cooperativa decide n ocupar lo s ter reno s 

del sec tor alto para impedir la subdivis i6n de l as tierras 

y su po ses i6n por lo s comuneros compradores . Construyen p� 

queñas cho zas y se ins ta la permanentemente un grupo de comu 

neros hombres y mu j eres en las tierras ocupadas . Para mar

c ar con mayor fuer za su determinac ión y derecho , contratan 

un trac tor para l aborar las  tierras . La s i tuaci�n ha l leg� 

do a un punto candente . La brecha entre las comunidades re 

corre aún dentro de ell as , separa a familias compradoras y 

de l a  pre-cooperativa , se rompen l a z o s  de reciproc idad y re 

di s tr ibuc i ón y se l lega a agr e s iones v io lenta s . 

Pocos dfas ante s  del dic tado de la sentencia de expro

piaci6n , unos 3 0 0 c omuneros proveniente s de las parcialida

des del sector a l to atacan en octubre de 1 9 8 0  brutalmente a 

los comuneros de la pre-cooperativa , la mayoría or iginar ios 

de Rincón y Chaupi , que o cupan las t ierra s ( unos 1 0 0  ) . 

El saldo fue de 1 3  heridos y cuatro graves . Luego , 6 meses 

más tarde , se a s i ste a enfrentamiento s  más violentos en los 

po tr eros de Chimbaurcu Alto , esta ve z los atacantes mane j an 

arma s de fuego que , según se dice , les fueron suministradas 

por e l , terra teniente . Se incendia las cho z a s  levantadas por 

la pre-coopera tiva y se quema el tr ac tor a lqui lado . Duran

te a lgunos de los a taques es tán pre sentes tanto el  terr ate

niente como la po l ic fa loca l ,  enviada por el  Gobernador Pro 

vinc ial a comienzos de lo s enfrentamientos . Vie j a  práctica , 

la po licfa blanco-me s t i z a  loca l interviene a favor de los co 

muneros comprado res que el terratenienta apoya . F inalmente 

el gob ierno ce ntral , ante el pe l ig ro de una general i z ac ión 

de los enf rentamientos , despacha un cuerpo de la pol i c í a  na 
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cional que no depende de las autoridades locales. El con

flicto adquiere ya una repercusi6n política nacional y el 

gobierno tiene que intervenir para arbitrar definitiv arnen-
te . la lucha entre comuneros . El terrateniente ha pas� 
do a segundo plano . Las tierras están perdidas y, ahora, 
ejerce presi6n ante el Estado para elevar el avalao de la 
hacienda y obtener un pago al contado . 

No entraré aquí en el altimo momento del conflicto de 
fines de 1 9 8 1  hasta hoy en día . El nuevo desplazamiento -
de los términos de la lucha, con la intervenci6n del Esta
do árbitro entre sectores de las masas indígenas, pone en 
juego intereses muy diversos de los partidos políticos blan 
ce-mestizos con la perspectiva de ganar una clientela elec 

toral indígena . 

Antes de sacar algunas conclusiones, o más bien form� 
lar algunas interrogantes, con respecto al conjunto de de
terminaciones estructurales econ6micas, sociales y menta -
les que se superponen desde un pasado aparentemente muy 1� 

jano hasta hoy en día, afloran, se imbrican y cobran sign! 
ficados pertinentes en el conflicto, conviene detenerse en 
la interpretaci6n que los sujetos del enfrentamiento emi
ten hacia el " mundo de afuera " (blanco-mestizo) sobre su 

propia realidad . Racionalización explicativa formulada en 
lenguaje de la sociedad blanco-mestiza, para ser comprend! 
da por ella, como la interpretaci6n que ella quiere escu -

char y obtener así adhesión del Estado, partidos políticos, OE_ 

ganizaciones sindicales, militantes e investigadores . Len 

guaje armado coherentemente, extraño a la realidad hist6r! 

ca indígena y étnica -en este sentido se puede decir que es 
ideología-, pero que tampoco permanece como pura exterior! 
dad puesto que es la anica posibilidad de sistematizaci6n 

interpretativa conceptual y, por lo tanto, termina otorgan 

" 



- 4 5  -

do un contenido a l a  vivenci a rea l de los comunero s por sus 

tituc i6n . 

Para lo s c omuner os agrupado s en la pre-coopera tiva , la 

Asociac ión de Compradores e stá c ompue s ta por los "burgueses 

ricos " , dueños de te lares y comerc iantes . E l los qu ie ren a� 

derarse de l a  tierra , están en connivenc ia con e l  pa tr6n y 

movi li zan a sus " peone s '' pagándoles para que se enfrenten -

contra la pre-cooperativa . Por opo s ic i6n , e l los son los � 

ba j adores pobres ,  que fueron s i empr e los explotados por el 

patrón y tienen derecho a la tierra . La burgues ía indígena , 

i ndu s trial y c omerc iante , busca la tierra como medio de acu 

mu la c i6n y pr etende cu l tivar la contra tando j or na lero s . En 

resumida s  cuenta s ,  se tr ata de un en frentamiento entre cla

ses soc iales . 

Por su par te , los compradores ven a los de la pre-coo

pera tiva como " l adrones de tierra s " , que pretenden ac aparar 

excluyendo a los demás i ndígenas . Son instrumentados por 

grupo s extremi s tas de i zqu ierda que no son i nd ígena s con el 

prop6 s i to de crear confl ic to y ganarse un elec torado . En p� 

cas palabra s , es gente manipulada y engañada por extremi s -

ta s . 

Amba s ver sione s son eviden temente un eco de lo que pieg 

san las fuer z a s  po l i  tic as  y e l  E s tado . Es una manera de com 

prender e l  co nf licto y de dar a comprender a los " o tros " en 

su propio s i stema de pensamiento . Obviamente , planteado e l  

conf l icto en e sto s términos , a l  ser sub j e tividad que posee 

su propia e f icacia , pues to que no so lamente es  rac iona li za

c ión de práctic a s  s ino vo luntad de ac ci6n , la frac tura den

tro de las masas indígena s se vue lve irreductible . Se con

vierte en espac io donde las diferenc iac iones de l pasado , e� 

tructurales y de ruenta l idad , que se tra s l apan , cobran nue� 
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vas s igni f icac iones , se expr esan como animos idad en e l  pre

sente , se lecc ionan e lementos j u s t i f icativos en la real idad 

ac tual como rac ional i zaci6n encubr idor a pero también cohe 

renti zadora . (. . .  1 

FLACSO-Qu i to , j unio 1 9 8 2 . 
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