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I .  INTRODUCCION 

En el psoceso de encubrimiento de la donlinacibn ktnica radica. des- 
d e  mi pun t s  de vista, uno de 10s problemas slaves de la col-nprension del sis- 
tema politico q u e  st: organiza e n  el Ecuador cluralite el siglo XIX. Proceso 
concornitante y vinculado a la forrnacibn del estado nacional, la supresi6n 
del tributo de indios y la extension (fornlal) dc la ciudadania a la ~nayor ia  
ktnica de la poblaeion: 10s indigenas. 

En efecto, micntras purrnanccii, vigentc la rccaudaoi6n del tributo de 
indios, rcbautizado con el eufernisr~~o republicano de "contribucii,n perso- 
nal", tarnbien contil~uaroll vigentes (aunque sin dutia modificadas y debilita- 
das)  las nonnas de uno de  10s pilarcs institucionalcs del estado colonial: la 
"Republica d e  10s Inciios". Vale decir, u n  aparato compuesto por u n  cuerpo 
de  intermediaries encargados de la administration bttzicn y la recaudacion 
del tvibuto. 

A1 suprimirse en 1857 la contribucion (bajo el gobierno liberal del 
Gral. F. Rubles), simultineamente desaparecio el reconocinlients juridico 
(par lo tanto cxplicito) de  esta prolongation del estado colonial en el nacio- 
nal. St: cxpurgo asi, al menos del codigo simbolico y nornlativo del estado 
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fcu c t ~ e r p o  legal). el pecado original dc  la flaniantc nacibn. Me rcfiuro a la 
c t  on1in:lcion y explotacion titnicas ~01110 estructuras constitu tivas dtl iln sis- 
tcula politico clue pretondia erigirse sobre 10s principios dc  dc~nocracia rc- 
prcscnt~t iva ,  igualdad y libcrtad dc todos sus miembros. 10s "eciiatorianos". 
Contr:idiccicin ~ L I C .  en tin inicio. n o  pas6 dcs:ipcrcibicia para s i ~ s  fi~ndaciores 
111is Ihciclos. En palabras del primer presidentt. constitiicionnl tie 1:i Kepiibli- 
ca. el (;onCr:il Jurln J .  Flores, 16 afios antes dc  la abolicibn: 

". . . las rcntas (t 'isoalcs~ no cs t in  en razbn direota de  la base de  po- 
blaciQ11. t i i  se Ila c o ~ i s ~ ~ l t a d o  para cstabloc~slas el sano principio clc 
igzrnldrld y de justicia. La ~ i i i t ad  de  la Kepiiblica ( d e  Psta la parte t ~ i i s  
~i iencsterosa)  paga una contri  buci6n personal d e  3 pesos 4 reales por 
caria v a r u t ~ ;  mientras la otra mitad. con exception de  los propictarios. 
tlada pafa i con nada contr ibuye,  ( . . )  Pam poner tkrmino a csta p n -  
u+.jecidn inonstrziosc7 designafdad , . . tlebt. aholirst. la cont ribucihn 
personal i reen~plazarse por  o t ros  i m p ~ ~ e s t o s  clue pcsen sobrc todos  
10s ciitdadanos ;i proportion de sus liabrires"( 1 ) Isu brayados 111 ios ). 

Si se acepta esta probluniatica, en general poco pel-cibida y nicnos 
aiin esti~diacfa, surge LI~.I:I pregunta: , c u i l e s  eran 10s mccanis~iios t.ncubiertos 
dc  cloin~nacihn y explotacihn ktnicas bajo el sistelna deniocritico rcpresenta- 
tivo( 2 ) ?  

Es cl tcmn quc acli~ i r ~ i c  intcrcsa. Pcl-o. para u s t ~ ~ d i a r  los cngranajos 
velaclos de  la dominacibn 6tnic;t. liay que  ceiitl-arse cn algunrl instancia (poli- 
t~co-adniinistrativa) del estado nacion que resulte signil'icrrtiva. En pooas pala- 
bras. un  Illgar cte observation donde se pcrciba el niovimiento cotidiano d e  la 
dominacibn. Me itbicark en Lin canton y sirs parroquias. cl de Otakalo, ascnta- 
do  cn las faldas de  dos  volcanes tutelares: por el orientc. el I n i b a b ~ ~ r a  y .  enca- 
ramado en la cordillera occidental. el Cotacaclii. Regicin dt. tierras feraccs y 
maiccras (2400 nits. d e  altitud). estrtlcturadas en tres elementos bAsicos: una 
sorprendente densidad d e  coniiinidades indigenas, productivas haciendas y 
iina i~ i ipor tante  red de pt~cblos.  Dc liecho, la cabecera cantonal (la "villa" cle 
Otavalo) fue. hasta el terremoto de  1868 que la destruy6. el principal centro 
urbano dul norte dc  los Andes ec~ia tor ianos  y frccuentada p l a ~ a  comercial 
con Pasto y Popayin .  

El "ca~ltonar", Literal y metodolbgicaniente. la inccstigacion a nivel 
regional. o si se prefiere local. no  sigut. razoncs de ordeti exclt~sivamentc do- 
cu~i ienta l .  St. justifica adernis  por  otra consideraciun: la diversidad histbrica 
regional. Asi, d e  Otavalo, subiendo por el nudo de  Mojanda, st. akista la veci- 
Iia region dc  Cayambe en una  jornada a pie bien jalada por  el a n t i p l o  cal-rlino 
real. Desaparecen del paisaje las comunidadzs indigenas "libres", el caminan- 
te bordca ititerminables tierrus de haciendas (1iuasip~tnguerasI y entra en Ias 
callcs dc  cscasos y esculilidos p i~eblos .  Es tn ic t~t ras  c~viles  y estatalec y ade- 
tillis, claro estri, agentes y procesos sociales difieren en cada region, a1 menos 
en  el siglo XIX. Diversidad de lo local sobre la q u e  se edifica el estado naoio- 
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nal (ecuatoriano) y, a su vez. aprovechada corno flexible "infraestructura" 
politica para articular la dominacion ktnica sobre la mayoria de la poblacion. 

2. GOBERNADORES DE ZNDIOS Y CACIQUES: UN CONFLICT0 
JURIDIC0 

En 10s umbrales de la Independencia rnueren dos caciques gobernado- 
res del corregimiento cle Otavalo. Por 1800 fenece Josk Manuel Puento de 
Valenzucla, "Cacique principal del pueblo de Cayambe". En 18 19 decede el 
sewndo, "cacique principal Gobernador de la villa de Otavalo", Tiburcio 
Cabezas Ango Inca, personaje este de la mas alta alcurnia y prestigio puesto 
que se considera, y es considerado, descendiente directo del lnca AtahuaIpa. 
El corregimiento pierde sus maximas autoridades indigenas(3 ). Ademas. nin- 
guno de  10s dos. segiln 10s documentos, deja descendientes innlediatos aptos 
para asurnir las funciones. Se abre entonces u n  conflict0 de sucesion que de- 
beri  resolverse bajo la nueva institucionalidad. la del estado bolivariano. Si- 
tuacion abiertamente contradictoria puesto que las leyes grancolombinas dic- 
taminaban expresamente (articulo 18 1 ) que "quedan extinguidos 10s t itulos 
de honor concedidos por El Gobierno Espafiol", corno recuerda la Corte 
Superior de Justicia consultada gor uno de 10s sucesores (fallo del 17 enero 
de 183,4)(4). Ademas, la "Ley de 4 de Octubre de 152 1 ". dictada por Boli- 
var, suprimia el principal fundamento aparente, a la vez juridico como eco- 
n o m i c ~  y sirnbolico, de la cxistencia de dicl-ios personajes: la recaudacibn 
"del impuesto conocido con el degradante nombre de  tributo"(5). Los des- 
cendientes de anlbas autoridades deberan, por lo tanto, abrir sendos juicios 
para que el estado rcpublicano reconozoa su calidad de caciques gobernado- 
res y 10s nombre. 

Dejando de lado 10s pormenores y avatares juridicos de estos litigios 
que treparon a las instancias miis altas, coxno la Corte Superior de Justicia de  
Quito y el Parlamento de la Gran Colombia, conviene detenerse en tres aspec- 
tos de estos cxpedientes: en primer lugar, las argumentaciones finales de las 
sentencias pues reinstitucionalizan a las dos autoridades y,  por lo tanto, la 
funcibn de "cacique Gobernador"; en segundo lugar, las instancias juridico- 
politicas que nombran y dan posesi6n a las autoridades; por ultimo, el ritual 
del nom bramiento. Tres elernentos significativos de una am bigua situaci611 
que se origina en 10s albores de la construction dcl estado nacional. Se pro- 
longan instituciones del pasado, vinculadas con el control, dominacion y ex- 
plotacion etnicos, pero, a1 rnismo tiempo, en cierta manera se las niega pues- 
t o  que contradicen 10s principios basicos de su constitucion. 

Los documentos trasuntan el embarazo. Las instancias juridicas, Fis- 
cal y Cortes, a1 dictaminar el caso centran sus argumentaciones en si, con la 
ley de Bolivar antes citada, dichas autoridades habiarl sido suprimidas o si 
perrnanecian vigentes, pues las leyes municipales coloniales (como muchas 
otras) no  estaban derogadas. Los funcionarios buscan, entonces. un  resqu icio 
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juridico para introducir un hecho pragmatico: la necesidad de rnantener la 
jerarquia Qtnica. En palabras de 10s Fiscales en cada una de las sentencias: 
"para evitar turbaciones entre 10s indigenas debian continuar (10s caciques 
gobernadores) bajo las reglas que prescriben las (leyes) Municipales (colonia- 
les)"(6); o con mayor nocion de la razon del riuevo estado y 10s inlperativos 
politicos de la administration ktnica. otro juez dictamina: "Por que a la ver- 
dad un representante o cabeza de Indlgenas propondra todo lo convenientc 
a la prosperidad de estos; y por medio del mismo podrhn las autoridades del 
Gobierno i~npartir sus brdenes para que estkn cumplidas y observadas pun- 
tualn~ente" (subrayado rnio), por 10s indios, olnite pudicarnente esta illtima 
precision el Fiscal(7). 

El seguilniento del recorrido del expediente en el aparato burocratico 
aporta, en si, valiosa infonnacion. En efecto, l a  que instancia del nuevo esta- 
do  le correspondia efectuar (legal y operativamente) el nolnbramiento de 
una jerarquia irnprevista en sus organigramas juridicos? La Ley de Regimen 
Politico Colornbiana estipulaba todo un cuerpo de funcionarios estatales que 
iba de intendentes, a nivel departamental, gobernadores a nivel provincial. 
jueces politicos y alcaldes ordinarios en 10s cantones y terminaba con 10s 
alcaldes pedaneos en las parroquiasf8). Pero se referia a una burocracia inte- 
grada obviarnente por fitncionarios reclutados en la minoria etnica dorni- 
nante: la poblacion blanco-mestiza hispanoparlante. 

Presentado, el primer juicio, por "el ciudadano Josb Manucl Pucnto, 
Cacique general del pueblo de Cayambe", ante el fiscal de la Corte S~iperior 
de Justicia de Quito y luego ante la Corte rnisma. Gsta declara que sus atri- 
buciones no  comprendian el conocer "semejantes causas". El fiscal insiste y ,  
finalmente, la Corte Superior, para salir dcl atolladero, "dirige una consulta 
a1 poder legislative". En espera de un dictamen (que a1 parecer nunca salib) 
dc 10s parlamentarios, la corte deja en manos del fiscal que decida "lo que 
crea conveniente". Por liltinlo, se informa a 10s jueces de  primera instancia. a 
nivel del Can ton Otavalo: 

". . . el Fiscal tiene acordado subsistan 10s cacicazgos hasta que otra 
cosa se resuelva por la Soberan ia del Congreso; (. . . ) Y en su cum pli- 
rniento en dia festivo, o domingo. donde se junten. concurran y co~2- 
r e p e n  todos los Caciques y demas Indi enas del pueblo de  Cayavn- 

%e a oir misa, y a la Doctrina Clistiana, f a r i  se eche un  pregbn a ver 
si conocen a1 ciudadano Jose M. Puento de Valenzuela cacique de 
dicho pueblo . . .". 

Decision que creara precedente para el posterior nombramiento de la 
sucesora (la hija) del cacique gobernador de Otavalo. 

En el caso de Puento, el nombramiento se complica. El asunto entro, 
sin duda, en el ambito de un juego de fuerzas e intereses locales puesto que 
las autoridades parroquiales (no se precisa cuales en 10s expedientes) se apre- 
suraron a llenar la vacante. Trataron de imponer por su propia cuenta a otro 
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cacique, Francisco Anrango, y dc nombrarlo en itna agitada cere~rlonia relata- 
da por itn testigo presencial, el cscribano: 

". . . se constituycron 10s dos alcaldes pedatleos, asociados de m i  a1 
prescnte escribano, a1 cewzenterio de dicha parroquia (de Cayan1 be)  a 
fin de ejecutar las Providencias Superiores, y nos encontramos con 
toda la Gente de Doctriwn a quienes, habikndoles intimado y leyen- 
dolos dc  prino~pio a fin dicho titulo. a ttna vor toctos decian qile no 
obcdecian Ias ordencs superiores, etcpresando que no se Ilallaban con- 
tentos con el expresado Anrrango. y sblo pedlnn gue sen su goberna- 
dor Josk ManzteI Puento, a lo q i ~ e  viendo la algazara del tumulto. se 
retir6 el escribano a fin de evitar algunos males que sln duda sobre- 
vendriarl, y tornando lit voz el reverend0 padre Fray Francisco Carba- 
jal. para de algun rnodo, apaciguar la Gcnte . . . los Alcaldes confirihrz- 
dole de  la mano a darle posesibn. la que recibi0 a norzzbre de la Repzi- 
blicn de Colonzbia, acomyariado del btlston de gober~zadar de ivzdi e- 
laas de esta parroquia, a lo qile nuevamente expresaron que no o 6 e- 
decerin. Con lo cual conclu y o  dicha posesi6n"( 9 )  (su brayados nl ios). 

La continuidad entre el estado colonial y el republicano se enraizaba 
en una  necesidad impcriosa, de orden estructural. ~ C h n o  prescindir de inter- 
tllediarios Ptnicos, cle gente q ~ t  e liablara el iclioma, rn anejara 10s codigos si1.n- 
bblicos, comprendiera las "racionalidades" indigenas y hasta conocicra, dc 
prirlicra mano, gcrltcs y lilgares CII liis parcialidades? En cfecto. ( i h a y  que 
recordarlo?) el proyccto del nut.\.ro estado nacihn pertenecia a la poblscion 
btnica hispanoparlantc ( o  oriolla, si sc prefierc), a una dc las vcrticntes de  la 
cultura andina: la minoria dorninan te! La reorgarlizacibn de un "aparato" 
especiali7ado en la in te r t i~ed iac io~~  etnica era insosliiyable. Los caciques pre- 
vicnen sobre el problenla a1 estado rcpublicano. extray endo sabiduria del 
fonclu de SLI ancestral prliotica, a1 reimplantarse el t r ib t~ to  de indios en 1828 
por decreto del "Libertador PresidenteW( 10). 

". . . el cobro dc la contribution cle que cstamos encargados se h a w  
impracticable si no se g ia rds  el orderz que bn oberrzado este ranlo. . . 
Lste no  es otro que el reducirlo a parclnlida f es bajo la inspeccion dc 
szrs Caciques y Yrincipales, que no perrnitian usuryacion, resyecto dt. 
que sabicrn quie~zes man 10s deudores y szl arirdero, descubrikndolos 
de cualquier partz que se ocultaseri sin po er sustraerse de su vigila~z- 
cia sun mudando jurisdiction", 

B 

Ademas. ;quk sucederia si a1 nuevo estado se lc ocurriera reernplazar 
a la jerarquia etnica por funcionarios blanco-mestizos, forzosa~nente deqliga- 
dos de las estructuras sociales y politicas indigenas'.' "A 10s recaudadores les 
seria irnposible conseguirlo, cotno que ignoran sz~s rcsidencias y habitaciones 
que por lo general son cn bosquos y qucbradas, y clue por lo mismo no 10s 
corzoceiz en sus sembln~~tes". Tamyoco lograrian diferenciar la condicion 
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social de un tributario de la de otro, su identidad y pertenencia comunales, 
yues, carentes de un conocirniento practico, alimcntado por la cotidianeidad, 
"no podrin por consiguiente distilzguir el forastero dcl vccino de la Parroquia 
o reduction qile es t i  a su cargo". Advertencia exagerada, cabria sospecbar, 
motivada sirnplelrlente por intereses corporativos, puesto que de  todas nlane- 
ras el estado, desde hace siglos, disponia de un instrumento burocritico de 
control etnico: el padron de indigenas tributarios. Documento prlesto a1 dia 
pc~~rianc~rterncntc  y que registraba, con nombre, apellido y parcialidad de 
origen, en yrincipio, a cada indigena sujeto a1 pago del tributo. Por lo tanto. 
la tarea no parcce irnposible a primera vista. Padr6n en rnano, un funcionario 
cualquiera lograria ubicar a1 tributario y recaudar. Seria, sin ernbargo, olvidar 
yue cl padr6n no constituia un elemento de control social adecuado a un m a  
nejo burocritico anonimo. Para el estado, antes que nada, fornlaba parte de 
su instrurncntal intcrno de contabilidad y control de 10s recaudadores. desde 
el corregidor liasta 10s caciques y principales. pasando por 10s "cartacuente- 
ros"; vale decir de todo el cuerpo de funcionarios del "ramo"( 11  ). Adverten- 
cia aguda de 10s caciques "nada i~nportarii el qile estarin sentados 10s nom- 
bres (de los tributarios) en 10s Padrones, si so92 desconocidos pov EI vecuuda- 
dor, y aun que Sean llamaclos por sus nonrbres fn~strar:in sus diligencias con 
solo no presentarse". Por lo tanto, hay que realrudar cl "orden antiguo", rc- 
tomar las viejas normas, agentes y pricticas coloniales. Lo que. a1 fin de cuen- 
tas. resultarci menos trabajoso y lloneroso para el prupio estado pucs "si sc 
lninora una cort isillla parte de la (lkase DOT la)  indemnizacion de 10s Caciques 
y hincipales, se aunlenta con la fiicilidad de liacer efectivo el cobro con' bre- 
vedad . . . pprtlue los Cabezas de cada parcialidad, tienen colzoci~nierzto dc ca- 
da 2 ~ 1 2 0 ,  y mancjan cl encargo con la illtima escrupulosidad"( 12 ) (subrayados 
m ios 1. 

En 10s textos citados resaltan dos aspec tos nodales que estin en juego 
en 10s inicios de la formation del estado national: Ia institucionalizacion de 
Id dotninacion ktnica en  el nuevo sisten~a politico. por un lado. y. por otro, 
las condiciones de su realization. La reuaudacion de la "contribucion perso- 
nal" deviene un asunto revelador. Hay corno afirlnar que desde el tiempo dei 
control de  las encomiendas, a fines del siglo XVI, el tributo se convirti6 en 
uno de los ejes estructurantcs de la economia y de la sociedad (civil y politi- 
ca) colonial. Por las esferas de circuitos establecidos entre tributo y trabajo. 
tribil to y produccion mercantil: o las vinculaciones entre tributo. c o ~ n  o ele- 
Illento simbolico, y 10s esquetnas clasificatorios de jerarquias sociales y poli- 
ticas, el tributo ordenaba -direct3 o tarrgenciallllcr~te- no solarnente la re- 
produccion economics de la minoria ktnica hispanica y criolla, s i n ~  tarilbidn 
SLI reproduccion biologico-cultural. En efecto, detenninaba las norrnas de lo 
aceptable y 10s confines (ideolitgicos es obvio y ,  por lo tanto, transgredidos) 
de la endogamia etnica (tebrica) para cada grupo social. Por ultimo, anclaba 
en  !as instituciones juridico-y 01 iticas las rn atrices de difercnciacion etnica, el 
"nivel y la barrera" enti% la identidad del ~ ~ o s o t r o s  y la segregacibn. A co- 
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nlienzos del siglo XIX,  para el "nucvo estado", enfrcntar el problema del tri- 
but0  cstaba muy  lcjos de ser solamente una cuestion econumica crucial. 
Ponia en juego todo un sistellla de cstructuras sociales, politicas y rncntales. 

Leida en estc contexto. la advertencia J e  10s caciques y principales 
rcsulta. a fin de cuentas. obvia: s6l0 conscgu irhi rccaudar quienes pertenez- 
can a las jerarcluias 6t1iicas. rilanejcn sus csqucrnas de pcnsamicnto y a quie- 
nes la cotidianeidad cotnpartida con la poblacion indigena les niltra de itifor- 
ntacion. Lo que significaha que se requeria ntanejar a1 menos trcs funciones: 
"disti~rgz~i~", L L ~ ~ r ~ ~ ~ e r  S Z ~ S  ser?? bln~ztes'' y "dm cur? su paradero ". A su vcz, 
10s ageiltes deberi cumplir otro rcquisito: la aceptaci6n de SLIS atribuciones 
por 10s tributarios. Vale decir. deben estar imbuidos de algilna modalidad dc 
lcgitimidad, un rcconocimiento ba5tantc gencralizado en las parcialidades dc 
qut. us a cllos a cluicncs les corrcspo~lde (siguiencto alguna razon historica) el 
ejercicio del cargo. 

A pesar de  qtie iba en contra de sus propios principios fundadorcs. cl 
cstado republicano pcrcibio la neocsidad, volvio a nornbrar ( o  sea quc reco- 
nocio e integro tanto en su codigo legal colno en sus estructuras) a las jerar- 
qiiias ktnicas, buscando siempre que revistan un doblc ropajc de lcgitiri~ida- 
des ( l3 ) :  la conferida por cl reconocimiento dcl estado nacional y la andina 
indigena( 14). Al respccto, cobra slgnificado cl ritual de nombramiento del 
cacique gobernador. El acto se celebra ante 10s presentes en congregacicin 
(coni~tneros y sus faniiliares), lo5 habitantes del "cc?ypacha ", reunidos en el 
lugar sin~bolico y tutelar ctc los antcpasados: el cemcnterio, ticrra de transit0 
liacia el "zccupachn". LA nonlbre de rluiri.11 se confiere el rango? Invocan la 
soberan ia del nuevo estado, la I iepubl~ca,  peso, considerindola iiiaificiente, 
10s f~lncionarios cstatales confiercn la vara. objeto simbolico dcl podt'r en 10s 
Andes: convierten a1 pasaritc en "vnrnyuc". 

Por i l l  tiitlo. , q u  iPnes son lo$ agentes estatales au tori7ados a presidir 
el ritual? Los fi~ncionarios locales, alcaldcs cantonalcs y tenientes parrocluia- 
lcs, asociados al phrroco. Sc crca jurisdiction cic facto( 15 ). En lo sucesivo, el 
inanejo dt.1 aparato de interiiiediarios itnicos {ind igenas), a lo largo del siglo 
XIX. scri facultad delegada sobrc todo a las instancias "locales" del estado: 
m i s  clue a la gobcrnacion provincial de lmbabura (que vigila y autoriza los 
nombramientos), se cncarga a instancias nl5s bajas, cortlo la jefatura politica 
y la municipalidad cantonales de Otavalo, por una parte, y ,  por otra, las te- 
nencias pol iticas parroquiales( 16 ). 

3. LAS NC7EVAS A UTORIDADES: A I,CA LDES M L r N f C I P A  LES Y 
TENIEhrTES PARROQUIALES 

Las continiiidadeb coloniales no Lon lo Onico qire st' percibe en el 
horizonte del nuevo estado a nivel local. hntran en la escena politica pucble- 
rina nilevos personajes a cornpetir y compurtir: 10s tcnicntcs parroqirialcs o 
politicos. Sus ;tntecesores inm ediatos fueron 10s alcaldes y, luego tenientes, 
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pedkneos de las "leyes colom bianas" de rkginten politico( 1 7) .  Au toridades 
clue combinan un doble juego de atribuciones: jueces ("de menor cuantia") 
y agerltes coactivos (parroquiales) en una misma persona. Redobla~n iento de 
facultades que les otorga un  arnplio poder de facto en la vida cotidiana pue- 
blerina. Su presencia en el nuevo cstado se constata desde las primeras leyes 
organizativas del "Estado del Ecuador" en 1830( 18 ). En sus inicios depen- 
dian de 10s corregidores, mientras estas autoridades se mant~~vieron  tarnbiGn 
corno una prolongacion colonial para el cobro del tributo. En el arlo 185 1 
aparecen ya  como "agentes naturales" de Ins jefes politicos cantonales y den- 
tro de  este nuevo organigra~na se mantendran llasta hoy en d ia r l9) .  Sinteti- 
zando, constituycn la ramification mas periferica (en las parroquias) del mi- 
nistro de lo interior y policia, a la vez que, para causas de tnenor cuant ia, 
forman parte del aparato judicial nacional. 

Una intpresion asalta a1 investigador cuando &st? revisa 10s archivos 
otavalefios. Desde el inicio del estado republicano, la h i s t~ r i a  de la aparicibn 
c inl~plantacio~~ de 10s tenientes aparece corno parte indisociable de otro  pro- 
ceso rnis silencioso, encubierto: la progresiva pkrdicla de atribuciones y jerar- 
quia de 10s caciclues y gobernadores dc indios. En este cscenario dc  inicropo- 
litica. 10s tenientes politicos filrtcionan corno iln ariete que expande la sobe- 
rania del estado nacional frente a 10s indigenas a lo largo del siglo X1X y co- 
n~ienzos del XX. Efecto logrado n ~ i s  conlo resiiltado de Llna politica no  con- 
ciente (asentada en un sentido prictico de defensa ktnica blanca ~nestiza de 
la poblaci6n local) que corno fruto de  una voluntad expresa. Proceso encau- 
7ado sin duda por la racionalidad intrinseca (rnonop6lico-burocratica de juris- 
diction) qLte secreta el propio aparato. Ademas, siguc una pendiente histori- 
ca: el ilt~pulso de 10s intereses economicos. etnicos y sociales (iscorporati- 
vos'! ) inrnedia'tos de los personajes pueblerir~os que ocupan dichos puestos. 

Se observa en 10s docuntentos que, en las primeras dkcadas del perio- 
do repu blicano, atrlbas autoridades (tcnietltes pol i t ~ c o s  y caciques) actuaban 
"asociadas" (en conflict0 o colusion) en el cutnplimiento de atrib~iciones ju- 
ridicas dentro de las parcialidades. Uno de 10s asuntos en quc rnis intervie- 
nen ( y  ltlayor cantidad de litigios genera) en esos afios son 10s derechos de 
acceso a tierras de parcialidad, querellas qtie han producido, y legado, la ma- 
yor yarte de la documentacion sobre indigenas existente en las notarias ota- 
valelias. 

La jurisdiccion de 10s caciques comprendia una amplia gama de accio- 
nes: conoccr y decidir 10s conflictos de herencia. posesion, transferencias de 
usufructo. deslindes de terrenos, etc. de las parcelas que cultivaban las unida- 
cjes domesticas en las csmunidades; gozaban de Lin d e r e c h ~  de repartir y ad- 
judicar tierras de use colniln (llamadas en algunos legajos "tcrrcnos de Cornu- 
nidad") a familias contuneras; reasignar lotes considerados vacantes o ilegal- 
mente poseidos, etc. Estas atribuciones se organizaban en torno a las funcio- 
nes ejercidas por 10s caciques conto recaudadores del tributo, fundamento 
justificative de legalidad y legitit~~idad de su poder real y simbblico. En efec- 
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to,  la posesibn de tierras de parcialidad y el tributo rnantenian vinculos estre- 
chos. Ile ahi, adeinas, la producci6n de documcntacion sobre el tema: las dc- 
cisiones de 10s caciques y gobernadores no siempre tuvieron buena acogida y 
las familias perjudicadas. en su calidad de tributarias, reclarlraron derechos de 
acceso a parcelas que habian sido concedidas a otras unidades domesticas. 

Me detengo en tln caso entre otros, el de 10s hijos de Mariano Cafia- 
niar, comunero de Camuendo, parcialidad encaramada en una loma en las 
afueras de la ciudad de Otavalo. Los tres hermanos recurren a1 Protector de 
Indigenas de Otavalo y entablan juicio contra el "Gobernador dc Indigenas 
de la Provincia". iQui: es lo que reclaman'? "Que llabiendo crecido en sumo 
grado :os hijos de este Mariano, pidieron hace el espacio de 14 aiios se les 
diese un pedazo de tierras en el partido de Canluendo para repartir entre sus 
tres hijos tributaries, . . . porque las que poseian eran demasiadamente redu- 
cidas, incapaces de producir el aliments a familia tan larga . . .". Hasta aqui, 
la clave del proble~na hay que descubrirla en la reproduction generacional de 
la unidad domistica. Con alto grado de probabilidad. a1 menos uno o dos de 
10s tres hermanos estaban casados y ,  obedeciendo a un patron residential 
andino, vivian juntos en calidad de "apegados"; o sea, conformaban un gnl- 
po domestic0 ampliado dc tipo fraterno corresidencial, rnancomunado en el 
cultivo del lote familiar. Resalta de la argumentacibn del pedido que la re- 
production dornkstica se acogia corno argurnento legitilno para solicitar al 
cacique gobernador una adjudicaciOn de tierras. Pero 10s tres hemlanos no 
esgrimen solamente aquella razon, por valida que fuera. Justifican su recla~no 
con una argumentacibn mas contundente y sensible a oidos de 10s funciona- 
rios: el pago del tributo. Pidieron tierras porque. aclara el Protector. siendo 
farnilia tan larga ya rcsultaba corta la tierra 

". . . quedando siernpre 10s infelices descubiertos con 10s Tributos 
ReaZes por no alcanzar a pagarlos. Con esta representacibn verbal. 
su Cacique, de  urden del Corregidor Real, paso a1 sitio de Camuendo 
en donde les entreg6 tres cuadras de tierras; que estas se habian dado 
a una farnilia que ya ni les ocupaban, ni las necesitaban por haberse 
rnetido a servir de gaiianes"(20). 

AcotaciQn final al litigio: de un anilisis pormenorizado del lcgajo 
aflora que el acto judicial conjuga dos sistemas de legalidades y legitimidn 
des. En primer lugar. aqucl dcl gobernador de indigenas expresado en la frase 
"por el conocimiento que tiene de estos asuntos". colno reza el docurt~ento 
mas adelante; y en segundo, el estatal condensado en la "ordcn del Corregi- 
dor". Sistema dual que 10s documentos translucen incesantemente. Nudo es- 
tructural de la relacibn entre tenientes y caciques: la legiti~nidad de las atri- 
buciones consuetudinarias engarzada a la legalidad estatal (que confiere legi- 
timidad) del funcionario. 

Ciertos juicios entreabren perspectivas sobre el campo de accion de 
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cada uno  de 10s actores dentro de las parcialidades. Muestran un proceso de  
creciente ingerencia de 10s tenientes en la territorialidad etnica. En 1824, dos 
comuncros dc "la parcialidad de Pijal", entrelazados por un  parentesco poli- 
tico y ambos sujetos dc 10s dos caciques, Manucl Mariano Pijal y Andrks 
Pijal, acuerdan una transferencia de usufruct0 de una parcela comunal. Todo 
comienza con un  prkstamo acordado por Josk Quilumbaqui a su cufiado, 
Josi Bonilla, por la suma de 10 pesos (en 1843, un cerdo costaba 1 peso, 4 
reales(2 1 )). ;Se trata de una venta carnuflacla o de una bien intencionada en- 
treayuda entre par~cntcs'? Queda la duda. De todas maneras, el cunado Jose 
se cornpromete con10 "gafian" concierto dotado Be liuasipungo en la colin- 
dante hacienda de Cajas y cede su lote cornunal, de una cuadra de largo por 
media de ancho, a J .  QuiIumbaqui, el prestamista. Sigue un  deslinde y ratifi- 
cation de poscsion efectuado por el protector de indigenas y.  lo que es rn5s 
importante, el act0 confiere el caricter de hereditaria a la transferencia: 
". . . se le dejo, con conocimiento. cn la ititegrada posesibn a1 indicado Josk 

&a Quilurnbaqui por si, sus hijosy sucesores . . .. Ceremonia juridica que el pro- 
tector justifica: "por ser contribuyentes". 

Corno terreno que es "de Cornunidad de la Parcialidad de Pijal". Qui- 
li~r-nbaclui no  podra "vender. carnbiar. emyetiar ni en manera alguna enajenar 
pena de perder". Mas aun, la poscsion cornunal entralia reciprocidad que el 
funcionario advierte a Quilumbaqui, pues "lo ha de usar vitaliciamcntc: y 
estar prontos (el y sus hijos se entiende) a1 serbicio divino, y humano" ( i,alu- 
sibn a las obligaciones de trabajo para la Iglesia y el Estado?). El acta de  po- 
sesion lleva sendos asentirnientos ( ;todav ia imprescindibles? ) de 10s caciques 
piles la nlbrican con sus propias manos. 

El segtndo acto del conflict0 acontecc 7 aiios despuits. Un  hijo de 
Bonilla, "un joven pobre y que no tiene un  pal1110 de tierra", describe e1 
protector, que no quiere to  no consigue) hausipungo en la hacienda dc Cajas 
para consolidar su reproduction corno gaiiin concierto, retorria a la parciali- 
dad.  Reclanla, con toda probabilidad ante el cacique Pijal, que se It. recorioz- 
can sus derechos ancestrales de herencia sobre el terreno. Argumentation sin 
dud3 escuchada pues el protector en SLI denuncia relata que por cl tcrreno en 
cueslibn, "ha pasado cl cacique Jose Pijal asociado del Teniente Parroquial. 
lo han posesionado a Pcdro Bonilla infiriendo a1 conlpareciente (Josk Qui- 
Iumbaqui) el m i s  violento despojo, quien sabe de cuya orden o porque cau- 
sa" (subrayados rn ios). 

Me salto algunas escaramuzas legalcs. El legajo alcanza, por illtinlo, a1 
Alcalde Primero Municipal Quez de primera instancia cantonal dc Otavalo), 
quien cita a las partes "a juiciv verbal". Preciso. porque revela las ubicaciones 
respectivas y atribuciones de las autoridades etnicas, que la notification a1 ca- 
cique Pijal sc encomienda a1 gobernador de Indigenas de  la parroquia de San 
Pablo, Pablo Valenzuela. Cumplida la tarea, este infonna en escrito propio 
"en cumplirtiiento de la comisibn contenida en el decreto . . ., lei y notifique 
todo cuanto en el previene y se ordena a la persona del Cacique dicho Jose 
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3 7 P a  . . . y firrna. El juez cantonal, para hacer justicia con conocinliento de 
causa. recorre personalinente el ,"sitio Ilamado Pijal con el cacique Jose Pijal" 
y ejecuta un reconocimiento de terreno. Durantc el rccorrido acontece un 
hecho revelador. hl cacique argumenta, para cubrir su decisibn, clue conoce 
"el orden de succsion hereditario del terreno" y quc, si fucsc necesario solici- 
taria en confirmation el tcstiinonio de  "10s antiguos de su parcialidad". El 
juicio concluye en una sentencia salornonica del Alcalde Municipal: entrega 
un pedazo del terreno a Bonilla y confirma la posesi6n del resto de la parcela 
a 10s Quilumbaq~i i. 

La novedad del nuevo sislt.ma politicwjuridlcu no rad~ca ,  obviamen- 
tc, cn la intewencibn del estado en el imbito  de  decisiones concernientes a 
10s cornuneros y las autoridades de las parcialidades, Tampoco en el hecho 
de conferir legalidad y legitimidad estatal, cn ultima instancia, a 10s actos y 
decisiones (fundalncntadas en codigos consuet~tdinarios) dc 10s caciques o 
gobernadores. Hay que recordar que en la primera parte del documento, que 
todavia ticnc lugar bajo el estado de derecho anterior (el colonial), el cacique 
Carnuendo acogia el pedido de un  comunero y ,  acto seguido, distribuia tie- 
rras obedeciendo a la vez a la costumbre y por "orden del Corregidor Real". 

A mi parecer, la innovacibn hay clue descubrirla en el caricter local 
de las nuevas autoridades. La creacion de rarnificaciones cada vez m i s  densas 
y exteadidas de fiincionarios y la delegacibn de atribuciones juridico-politi- 
cas a nivel cantonal y parroquial, instauran un funcionamiento diferente del 
sistsma politico republicano con respecto a1 colonial. El estado adopta, a 
este nivel de su accionar, un sesgo personalizado y cotidiano en la adminis- 
tracion ktnica. 

El corregimiento dc Otavalo del pcriodo colonial. cuya diillensiorl 
cabria csti~nar corn0 la dc una yrovi~lcia pcquefia de hoy en dia, ve progresi- 
vamente recortado su espacio en varios cantones. A su vez, cada uno de ellos 
cornprende varias parrocluias. Luego de  la ultima subdivision en el tercer cuar- 
t o  del siglo, con la creacion y separation del colindan te canton de Cotacachi. 
Otavalo quedo rcducido tal vez a nlenos de una quinta parte de la dimension 
del corregia~lient~ ~r iginal .  El estado densifisa la red de instancias localcs. 
Crea cantones y parroquias, multiplica funcionarios blanco-mestizos (jefes y 
tenientes politicos. concejos municipales, jueces cantonales, colnisarios de 
policia) en cada nueva unidad administrativa. El estado nacional mttltiplica, 
por kilometro cuadrado y por habitante, sus Organos capilarcs de control 
ktnico, tal colno se observa en el Cuadro No. 1. 

En algunos lugares, la extensibn de las rarnificaciones del nuevo esta- 
do tropieza con una lirnitacion deniogrifica insalvable y reveladora: la com- 
po5icion ktnica de la poblacion de ciertas cabcccras parroq~tiales nuevas conio 
la de Imatag, "pueblo habitaclo solo por indigenas" (. . .), "circunstancia que 
aim irnpide la adrninistracion de justicia por Fdta de ciudadanos aptos" (lease. 
como ocurria en 10s liechos. la ecuacibn: ciildadano = ciertas clases socialcs 
blanco-n~cstizas) para ocupar 10s nuevos puestos, infornla el gobernador de l,r 
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Cuadra No. I 

Cantones y parraqtrias repuhlicanos, en el siglo XIX y romienzos del XX, 
en el territorio de 10s corregimienros de Oravalo e Ibarra colorziales 

Territorio del corregimiento de Oravulo 
Aiios 

Cantones 
Parroquias 

Territorio del corregimiento de Ibarr~ 

No.  
Cantones I - 7 ! 2 4*"* 
Parroquias 14 15 t 35 3?*"" - 

Fuentes: 
ANH/Q, CGI IMI ,  1835/1845/1851. 
A / F  L, Ley de rkgimen Municipal, recopilacion; I m p .  National. Quito, 191  3, p p .  105-1 17  
AJF L, "Carpetas sobre division territorial". 

Notas: 
! El t r i b u t o  fue abol ido en 1857. 
* U n a  parroquia pasa a ju r~sd icc ion  del  canton d e  Ibarra. 
* t U n o  de 10s cantones (Cayambe) pasa a jur isdiccion de la provincia de Pichincha. 
* * *  La parte nor te del canton de  lbarra se d iv id io  en una nueva provincia (Carchi). Las ci fras de can- 

tones y parroquias corresponden a dos provincias, con  sus respectivas gobernaciones. 

provincia a1 ministro de lo interior. Sitiiacion que le conduce a irnplementar 
una medida eficaz de "expansion ktnica nacional": reparte "asientos para la 
morzlda de varzos btancos que acudieron a solicitar" en el poblado(22). 

Notables de 10s pueblos ocupan 10s puestos de jefe politico, presiden- 
t e  del concejo. alcaldes municipales. Miis abajo en la estructura social y mu- 
chas veces entre originarios de poblados colindantes (geografica y socialrncn- 
t c )  con parcialidades, se reclutan 10s tenientes parroquiaies. Los "nuevos f~ ln -  
cionarios" viven una mayor proximidad a 10s gobernadores, caciques, alcal- 
des mayores y 10s comuneros en general. En el illtinlo period0 de la colonia, 
personajes de abolengo ocupaban el cargo de corregidor de Otavalo, n11t.m- 
bros d e  firnilias que se integraron a la aristocracia criolla, como Josi  Maria 
de Arteta y Calisto. Durante la Republica se prosiguio esta tendcncia. Hasta 
la desaparicion del cargo (adquirido por remate) con la ley de 1852 que re- 
e s tn~c tu ro  el cobro del tributo, 10s corregidores provenian siempre de las 
grandes familias de hacendados de la sierra norte (como el illtinlo, M i g ~ ~ e l  
Chiriboga) con residencia permanente en Quito(23 ). N o  pertenecian a la 
6 L gente dc  Otavalo". Sus intereses econ6micos y sociales alcanzaban horizon- 
tes mris vastos y lejanos. En cambio, ahora. bajo el riuevo sisterna politico, a 
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10s nrlevos pucstos. 10s dc rnayor yrestigio, ingresa "gcnte blanca d e  pueblo": 
gcrssnajcs con negocios afincados en el cantbn, clue poseen "quintas" y ,  los 
m i s  ricos, pcqucnas Iiacicndas cn las inmediaciones. Altcman con contratis- 
tas de  obras nlu~licipales y comerciantes. Sus ajetreos cubren una abigarrada 
garna de  actividades econotiiicas. Tanlbieti 10s tenientes politicos en los po- 
blados parroquiales trajinan en variados negocios, riiuchos de ellos con indu- 
dables vinculaciones con 10s indigenas. Los m i s  acomodados poseen tai vez 
una "cuadra", dedicada a pluricultivos intensives (liortalizas. algo de maiz, 
alfalfa), algunos anirnales y una rnediagua con z a g u i ~ i  en el pueblo. 

Los vinculos entr-e todos estos funcionarios, las au toridades indigenas 
y. aun, 10s comuneros se vuclven n19s probables y frecuentes. Entran en el 
Anlbito de la cotidianeidad. Es asi que, conlo otras ailtoridades, el goberna- 
dor T iburc~o  Cabezas Ango Inca residia en Otavalo en ilna "oasa bri~:i a dos 
aguas con corrcdorcs" de su pertenencia; cicrtos caciques (coillo 10s Villa- 
g r i n )  habitaban en pueblos como San Pablo dcl Lago. Proximidad fisica. so- 
cial y cultlira1 delrltada por  cl hccllo de que Cabezas, por ejcrtlplo. casb a st1 
hija con Manuel Fgas, no solamentc con un "blanco '. sirio "con una persona 
que antes Ilatnaban espafiola"( 34 ). El mismo cacique gobcrnador, a1 envii~dar 
dc su prinlera esposri ( u n a  itid igena dc abolcngo y or su apelliclo ), co~l t rae  se- 
gundas nupcias con Catalina Castelo, u n a  "blanca" No hay que tomar estos 
hecllos por exccpciones: la cacica Kosa Otavalo estaha casada con Benito 
Agtiilar, tarn bien ' un blancoV( 25 ). 

Entre trnientes parrocliiiales y caciqtles. en ocasiones, tambi6n se en- 
tablan aliar~zas engranadas cti clctnentos con~par t idos  de intereses econbmi- 
cos y dc mentalidadcs. En 183 1. cl cacique gobernador. Mrinuel Cotacachi. 
sale en defcrisa del terliunte parroquial d e  Cotacachi, acusado ante el juez 
~nunicipal  por " ~ ' 1  alcaldc ordinario de  la Doctrina" de f'rvorecer a una incli- 
gena, Joaquina Farinango, perseguida por robo.  Un "grupo de presion" pue- 
blcrino qitiere destituirlo. , C ~ t i l e s  son 10s cargos? Sc le acusa cie que "ofrecio 
( 3  la Farinango) sacarla en sus liombros. ya sea por el t r abdo  personal de Psta 
en 10s hilados y m i s  oficios de casa: o ya sca porquc d~sf ru taba  de  las prodttc- 
cinnzs dc la chacra clc ista". Vcridicas o no las ac~rsiiciones, la dcnuncia revc- 
la de paso uno de 10s tantos "negocios" posibles de  estas autoridades, aclivi- 
dades que eran factibles gracias a una proximidad social y ktnica; cs dccir. el 
teniellte ofrecio protection a Joaqi~ina  a c a ~ n b i o  de trabrtjo textil y rctribu- 
uiones en prociuctos. Varios "seriores del p~teblo" levantan entonces llna pet]- 
civn tit. destitucibn y pretcnden forzar a1 gobernador de  ind igenas a Sirmarla. 
Agraviado. kste redacta una carta a1 corrcgidor Mailt~cl Cliiriboga, doiide 
expresa: 

"Porque yo,  y toda la gente de lox Indigenas, y todos 10s bltrvcos po- 
bres estatnos contentos con el st'fior Endara porque nos tratn biejz, y 
13 bace In jz~sticia buena, y lo pedimos por Juez y n o  quereriios que 
sea ningi~n otro blt~nco para clue nos rtialtratc con tirania. Nosolros 
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tefzenzos ~zziedo de 10s blancos ricos porque son m u y  bravos . . . y to- 
da la ente de mi ~nando han venido a m i  casa diciendo que n o  lo han 
de so f tar a su Teniente porque nos quiere nzzrcho" (firnian con su 
mano el gobernador Cotacachi y cuatro caciqtlcs). 

Documento clue lleva personalrnente a1 corrcgidor y .  a1 encontrarlo 
airsente, relata: "tuve qut: contarle a itzi NirTa lo que Iiabia pasado para clile 1c 
diga a V.S.". S~ lbrayo  el t rato deferente, de  reconoci~iiiento jer2rc~irico y dis- 
tancia social. silnilar a1 de hacendado con "indios propios", que ernplea el 
g;~ocrnador indigena liacia la esposa del corregidor Chiriboga( 2 6 ) .  

iCuiles so11 10s elementss portadores J e  legitim idad en la prictica dcl 
teniente politico? A ojos del gobernador y los caciques, so fundamentan cn 
el buen trato y b i ~ e n a  justicia hacia 10s indigerzas y 10s pobres. Vale decir. ha- 
cia dos grupos etnico-sociales f ronter i~os .  ubicados en aquel espacio donde.  
en la fi-ecucntaci6n cotidiana en 10s pueblos, la barrera etriica se difuniina o 
perrneabili~a. Cacicluc y tenie l~te ,  st. concluye, cornpartian algunos esclilclrlas 
dc pcrcepcion mental. En cuanto a1 primero. se constatan en sus expresiones 
(c011io c o n c i c ~ ~ c i a )  sobrc 10s "pobres" y para el segundo, c11 su prictica (el 
buen t ra to)  hacia 10s indigenas. 

Pero 110 es una regla. En otras c~rcuiistancias. la n-rislna proxinlidad 
convierte a la relacion en un vinc~l lo  e s t r u c t u r a l r n t e  conflictive. Deviene 
un espacio de potler p-tueclo que ariibas autoridades, la tttnica y la est;rlal. 
corn part en un nlisnio d o ~ n i n i o  de accibrr. Surge11 proble~rlas de Iegitlnl idad 
expresarfos en delin-ritaciones de jurisdiccibn, conflictos a los cuales no esca- 
pa el resto dc  autoridades locales. como  10s alcaldes n~uliicipalcs. SLI origeli 
st: enraiza en una piigna politica sorda armada cn torno a1 cjcrcicio dc dos  
tipos de justicia: la consuetudinaria ktnica y la legal estatal. Es otra lec t i~ra  
adrnisible del juicio que se vio anterionneiite entre Quilurnhac~~li y el joven 
Pedro Bonilla. rt~iernbros ambos de la comuna de Pijal. 

k n  efecto. haya sido o n o  una venta ca rn~~f lada  aquel "empefio", para 
el caclquc: Pijal el "joven" Pedro carccc de ticrriis y de rlillgu~-ra lnanera ha per- 
dido su5 derechos de sucesibn. ,Ta l  vex es t i  >'a e n  edad du trihutar? I)e alli 
qire nuevalncnte otorgue a este "joven" posesibn de la parcela, no  obstante 
10s siete allos transcurridos y el heclto de que s d i 6  a una llacienda llevado por 
s11 fi~nlilj:i. Aden1;is. su padre posiblemente con t l n~ to  bajo jurisdiction de  "sir" 
caciqiic. En tonces, kste enviaba a u n o  de sus "principales" bianuahn cntc pr)r 
la Iucienda para recoger el tributo de manos del patron, situaci0n nada extra- 
ordinaria clue se constata en algunos padronsillos. ;Es Csc cl hecho jiiridico 
clave ( la  reciprocidad , que mantuvo en viger-icia su yosesion'!( 27 ). En tddo 
caso, sea conlo fitere. para el cacique los dcreclios c o ~ i ~ u n a l e s  de sucesibn n o  
se perdieron. se podria concluir, por aqilella transaction acordada indlvirlual- 
~ n e n t e .  Tanipoco el t i e ~ n p o  dt: usufructo engendri, lcgtllidad para una  t r a m  
misibn generational. En el trasfondo se vislumbra lo que  podria ser una de  las 
nornlas de  posesihn: puesto que son tierras dc cornuniilad. sobrc las quc pcsan 
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derechos de antepasados y el padre de Bonilla permanecio bajo jurisdiccion 
tributaria deI cacique, el "orden de sucesion" hereditario del terreno no cadu- 
co sea cual haya sido el pacto individual. De ahi el apuro de Quilumbaqui a1 
solicitar a1 Protector que le reconozca una posesion generational, "para si, 
sus hijos y sucesores". Si la transaccibn elltre 10s dos parientes poiiticos hu- 
biese sido considerada bajo un c6digo legal distinto, no hubiera requerido 
dicha confirrnacibn. Quilum baclu i, obviamente. sabia que el acuerdo no  le 
conferia derechos de transrnitir la posesion a sus hijos, atenikndose a1 o6digo 
consuetudinario vigcntc denrro de la parcialidad. Tambien sabia, sin embar- 
go, qu,: frente a1 estado rep~tblicano la situaci6n de derecho era distinta. En 
el ctdigo legal estatal (y la mentalidad de 10s fi~ncionarios), con el transcurso 
del tiempo, tanto la rransaccibn realizada como la poscsion creaban efectivos 
derecllos de sucesion. Qt~ilurnbaqui se apresura entonces a solicitar a1 protec- 
tor que legalice 10s derechos de herencia. 

Luego, cuando interviene el Alcalde Municipal, cambia el punto dc 
contlicto. Ya no gira en torno a la interpretacion de codigos juridicos. Se des- 
plaza llacia un enfrentamiento de poder (y  de atribuciones) entre las autori- 
dades estatales y las co~nunales. Lo demuestra una reconstitucion esquernati- 
ca de 10s pasos del proceso: el cacique ("asociado" a1 teniente parroquial) 
desconoce el acto de posesion efectuado por el protector: el cornunero se en- 
frenta a1 cacique y apela a1 estado: interviene el aIcalde niunicipal, quien des- 
conoce el acto del cacique y e l  teniente. El cacique defiende su sentencia. 
;,Quk argumentos esgrirne? Apela a 1111 orden de legitinlidad inherente a una 
socicdad oral: su condicion de portador del conocimiento dcl "ordcn de su- 
cesion" que puede ratific$rse por otros portadores legitimos de 10s codigos, 
la ltlelnoria de "10s antiguos de su parcialidad"; argurnentos que el juez de- 
sestima puesto que, al final, divide la parcela. Acepta el derecllo engendrado 
por la posesion (para 10s Quilumbaqui) y entrega un pedazo a Pedro. Tal vez 
considera que es "joven y sin tierras" y debe (o debera) tributar. Conclusion- 
la autoridad estatal decide lo que. a su critcrio. es la norma de lo justo. En 
ningiln momento su intervencion tuvo como parametros el juzgar si el caci- 
que ~umpli i )  o no  con las reglas juridicas de su parcialidad . . .! 

Si alguna leccion entrega el legajo, en tkrminos de contlicto de  poder 
y atribuciones, Csta podria ser que el alcalde (por cnde el estado national) 
irnpone y extiende su a11 toridad. Subordina a su dominio a los caciques de 
Pi~al. Abarca asuntos intcrnos de la parcialidad, aun cuando sus propias auto- 
ridadcs "asocien" a1 teniente parroquial en una maniobra para cubrirse de 
rnayor goder y legalidad. 

Hay un segundo aspect0 relevante en este conflict0 y repetitivo en 
otros. La autoridad estatal, el Alcalde en la circunstancia, incursions en el am- 
b i t ~  juridic0 dc la parcialidad (en su territorialidad) por el flanco que presta 
el recla~no del cornunero Quilumbaqui. Vale decir, aprovecha la ambiguedad 
de poderes, codigos y atribuciones que st: plasman en la treta del comunero 
de acudir a las autoridades estatales en contra de las normas etnicas; la posi- 
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bilidad. siempre abierta, de enfrentar a la legitirnidad de las decisiones cacica- 
lcs con la legalidad de 10s funcionarios. 

4. LA JUSTICIA ORAL DEL ESTADO: EL TRIBUNAL D E  CAUSAS 
MENORES 

Uno de los Inayores aciertos (y  novedades) del sistenla politico repu- 
b l i c a n ~ ,  evaluado en tkrminos de control etnico. radica tal vcz en la atribu- 
cion de un poder juridico a 10s funcionarios estatales nias cercanos a la po- 
blacion indigena(28). delegacion de un poder eficaz asentado en pricticas 
cotidianas dotadas de extrerna flexibilidad, articulado a "criterios morales" 
(nunca formalizados, menos aim concientes siendo matriz de perception 
mental) sobre la economia, la obediencia, el rango tstnico. la superioridad 
racial. etc.. inherentcs a la cul tura (colonial) de 10s personajes blanco-m esti- 
zos destinados a ocupar dicllos puestos. 

El primer ordenamicnto del aparato juridico republican0 (la "Ley 
Organica del Poder Judicial" de 1843 ) conced ia a 10s tenien tes parroqiiiales 
una capacidad limitada: "conocer" demandas. sobre injurias y faltas leves. 
que no excedan de  16 pesos. Estaban tambikn fijadas las penas maxintas clue 
el funcionario podia infligir: arrestos dc  8 dias y multas de 12 pesos. La ley 
especifica, por ultimo, el tipo de justicia que deberin ejercer: dan sentencia 
en "juicio verba19'(29). Atribuciones formalmente restringidas por lo tanto.  
Pero en el decurso de la practica adquieren otra dimension, en particular de- 
bido al caracter verbal de esta justicia del estado. Conviene detenerse en  este 
aspecto. 

La "oralidad" de la mayoria de las acciones de 10s tcnientes parro- 
quiales vl~elve sus actividades, unicamente para el historiador claro esti ,  una 
esfera opaca del funcionamiento estatal. Son pricticas, en cuanto a tlocumen- 
tacion, con tenue iluminacibn propia. esporidica y ,  las m6s de  las keces, tan- 
gencial. Es asi que el investigador se topa con 10s tenientes en circunstancias 
relatadas por otras autoridades, corno 10s alcaldes municipales, el jefe politi- 
co o el presidente del concejo municipal. Funcionarios silenciosos que produ- 
cell excepcionalmente infonnacibn escrita propia (correspondencia en parti- 
culares ocasiones) al comunicarse con 10s superiores. Docum entos plagados 
de errores inducidos por el lenguaje hablado. que aderngs no  se conservan 
porque fueron considerados sin relevancia por la burocracia. Mas aim, 10s fre- 
cuentes contactos de estos funcionarios con sus superiores (el jefe politico, 
10s alcaldes municipales, el presidente del concejo cantonal) y, con mayor 
razon, entre iguales y con sus subordinados (10s otros tenientes, alguaciles y 
la jerarquia etnica), estan teAidos por la inmediatez y exigen una presencia 
personal: 10s envuelve la penumbra documental de la cotidianeidad. 

A buena hora, empero, no  todas las actuaciones de 10s tenientes se 
desvanecieron en el dominio de las relaciones orales. Quedan documentos 
que informan a1 menos sobre la dimension judicial de sus actividados. En 
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efecto, aunque 10s procesos ante 10s tenientes eran realizados. como prescri- 
bia la ley, en u n  act0 verbal, sirnultineanlente el escribano redactaba una 
corta acta. Identificaba a1 demandante, 10s dernandados y sus representantes, 
exponia el caso, recogia testirnonios y concluia con la sentencia dada. Docu- 
mentos que por lo general no salian del cuartucllo ocupado por la oficina y 
debian probable111 ente servir de mem oria para el funcionario. Sin em bargo, 
por una razon para m i  desconocida, el titulado "Libro de demandas del Tte. 
Parroquial de San Luis de Otavalo", que reunia 10s folios de 10s aAos 1843 a 
1845, fue conservado en una de las notarias otavaleAas(30). A pesar de lo 
escueto, el docurnento expresa en tkrrninos vivaces (quiero decir. poco codi- 
ficados por la sernantica burocritica) las querellas nlas cotidianas y ,  por con- 
siglientc., banales del acontecer judicial de las parroquias. Sentencias, proce- 
so de encuesta, nudo del litigio y condicion social de 10s litigantes, son todos 
eletnentos que amojonan el campo real de ejercicio de estas autoridades en 
aquellos afios. Revelan ademGs las relaciones de fuerza con la jerarqtiia ctnica 
y 10s ctdigos de justicia utilizados. 

El documento entrega una yrimera information significativa: el tipo 
de poblacioh que abria causa ante la justicia parroquial. De un total de 147 
demandas de toda clase que "conoce ' el teniente parroquial de San Luis du- 
rante tres afios (y que originaron un acta. claro esta), clrtsificadas en terminos 
de reladion etnicas, se repartian de la siguiente rnanera (Cuadro No. 2):  

Cuadro No. 2 

Condiciun itnicu de 10s demuridantes y demandados, segtin el 
"Libro de demandas del fenienre parroquial de San Luis de Otavalo " 

(del24/1/1843 al 13/12/1845) 

1) Indigenas / Indigenas: 
* For tierras: 40 
* Otros 15 

Total: 55 = 3 7,40/0 

2. Htancos / Indigenas: 4 
Indigenas / Blancos : 
(por deudas y/o injurias 
en ambas clases) 

Hacienda / Ind igenas 3 
- - - 

3. Blancos / Bkncos: 

Total casos: 147 

Fuente: AHtIOA, Not. 
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1)  La lnayor concurrencia al juzgado parroquial proviene de 10s habitan- 
tes blanco-mestizos pueblerinos (55010 de 10s casos). No cabe admi- 

rarse. Era una poblacion que compartia el mismo idioma utilizado por el es- 
tado nacional. sirnilares codigos sin~bolicos (politicos y juridicos) y normas 
morales. Visualizaban a 10s tenientes parroquiales como autoridades propias 
en tkrminos de identidad y defensa etnicas. Los conoc ian, sin0 por convivia- 
lidad, al menos de cara, siendo pueblos donde por sus cortas dirnensiones de- 
niograficas el anonimato, como nocion y realidad, perinanecia en el doniinio 
de lo desconocido. Muchas famitias pueblerinas estaban insertas con ellos en 
redes de parentesco y solidaridad. Tal vez Ilevaban neg~c ios  csnjulltos y, cn 
algun momento, necesitaron acercarse a su despacho para conseguir trabaja- 
dores indigenas o reprimir a algi~n concierto escapado. Aunque. sin duda, en 
estos pueblos resaltaban acusadas diferenciaciones sociales (como la de "blan- 
cos ricos" y "pobres" que percibia el cacique gobernador Manuel Cotacachi 
y raciales entre "blancos" y "cholos"), fluian identidades y lazos itnicos en- 
tre las autoridades y amplios sectores de la poblacion que iba a verlas. Leal- 
tades primordiales frente a 10s "otros" (10s indios). "Gente de pueblo" ubica- 
da en el niismo "nivel" o que, en todo caso, se consideraba dcl otro lado de 
la "barrera" e tnica. Ademis, diferencia f~indalnental con respecto a la rela- 
cibn entre estado e indigenas, no  existia (por su situacion ktnica dominante) 
rnargen alguno para maniobras triangulares, juegos de contraposicion entre 
distintos tipos de au toridades. En las parroquias, 10s tenientes eran las irnicas 
au toridades reconocidas del estado central y todas las partes, demandan tes, 
demandados y juez, invocaban codigos compartidos, escritos o inmersos ell la 
costumbre. 
2) En cambio, da que pensar el poco alcance de las funcioncs dc intcr- 

mediacion ktnica ejercidas por 10s tenientes parroquiales: cuentan tan 
solo por un 5010 de las querellas (por deudas comerciales o de trabajo e inju- 
rias) las en tabladas entre blancos e ind igenas. Sorprende igualmente la infima 
cantidad (apenas un 2010) de conflictos entre haciendas e indigenas, Sean es- 
tos "libres" o conciertos. No obstante, en ambos casos seria errado csncluir 
que las "relaciones interktnicas" ocurrian sin enfrentamientos. La experien- 
cia de situaciones vividas hoy en dia, cuando las asperezas del intercambio 
etnico se lian ido l i~nando con las transformaciones poblacionales, me ensefia 
que 10s incesantes roces cotidianos rara vez levantan queja ante alguna autori- 
dad judicial, sea cual fuere. En el co~nportamiento blanco-mestizo impera la 
costumbre de una justicia ktnica (contra 10s indigenas) por mano yropia, que, 
obviamente, aprovecha la situacion dominante. A sn vez, entre 10s ind igenas 
prima la desconfianza (por experiencia ancestral) cuando recurren a 10s jueces 
parroquiales con acusaciones contra blancos: saben que transgreden un  espa- 
cio delimitado por profundas ataduras (racionales y ernocionales) de cohesion 
ktnica. 

Los pocos juicios "hacienda contra indigenas", y vice versa, revelan 
en ca~nbio  una situacibn muy distinta: la existencia de instancias de resolu- 
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cion de conflictos que escapan a la intervention estatal, Una justicia maneja- 
da por 10s patrones y sus "sin/ientes7' de hacienda (adrninistrador. mayordo- 
mos, mayorales) que utiliza codigos propios organizados en torno a la reci- 
procidad desigual: la justicia del patio de  hacienda. Es asi que tan solo en las 
postrimerias del siglo, con la Revolution Liberal, 10s tenientes parroquiales 
se aventuran tirnidarnente en la territorialidad de la hacienda. 
3 ) Aquel 37010 de pleitos entre indigenas que fueron llevados antc la 

autoridad estatal, constituye el dato rngs significative de  10s juicios 
verbales despacllados yor el teniente parroquial de San Luis. De igual manera, 
es revelador el hecho de que las causas de 10s litigios en su rnayoria Sean con- 
flictos de tierras cornunales. iQuk significado acordar a estos juicios en ter- 
minos de atribuciones y legitiniacion de las autoridadcs estatalcs frente a 10s 
caciques? Dicho porcentaje puede leerse co111o un indice para estimar el espa- 
cio juridico cubierto por 10s furicionarios estatales. Los tenientes. ya para es- 
tas primeras dkcadas del estado republicano, habian logrado intercalarse 
como rirbitros reconocidos. y de alguna rnancra aceptados, cntrc 10s ~nismos 
indigenas. Quiero decir quc, cn lugar de sujetarse a la justicia comunal (de 10s 
caciyucs gobernadores. curagas, alcaldes. etc.),  concurrian a Ias oficinas de 
las tenencias parroquiales para resolver sils pleitos. Correlativamente. en se- 
girndo termino, la cifra revela la perdida de jurisdiction de la jerarquia caci- 
oal. Mlis ailn. la gran niayoria de litigios entre indigenas son conflictos por 
tierras, o sea conflictos qrle se ubican precisamelite en un espacio consuetudi- 
nariamente abarcaclo por las atribuciones nlaysres de la jerarquia Ctnica. Me 
detengo en dos juicios qile consider0 ejernplares de Ia situacion. 

En el primero. dos comuneros y dos comuneras, sin duda herr-tlarios 
puesto clue apellidan todos Anguaya, probenittntcs de una parcialidad cuyo 
nonlbre no se precisa, recurren a1 tcniente parroquial dc San Luis cl 20 de 
enero dc 1845. Por Icy, 10s juicios ante las autoridadcs parroquiales, como 
antc las demas instancias municipales, debian ser fonnulados por intermedio 
dcl protector de indigenas (un blanco-mestizo). Acto seguido. el teniente 
nombraba a un "curador". otro personaje tambi6n blanco-mestizo, cuya fun- 
ci6n era la de representar a 10s demandados. El protector de 10s Anguaya en- 
tabla, pues, una demanda verbal contra "el cobrador" (de tributo se entien- 
de) Fernando Cachimued. ;Guiles son 10s cargos? "Sobre que este arbitraria- 
mente y sin ninguna autoridad, infirikndolcs a 10s actores (a 10s Anguayo) un 
violento despojo ha repartido urz pedazo de terreno a 10s herederos d s  10s 
Cachimued y Antanbas7'. Conlo corrcsponde a1 ceremonial juridico, el te- 
niente convoca a las partes. N o  son tierras importantes el punto del conflic- 
to, sino un banal lote comunal (domestico) que mide una  cuadra 33 varas de 
largo y 83 v .  de ancho. La discusion gira en torno a la legalidad de la posesion 
de 10s Anguayos. Como en un  caso anteriorn~ente visto, el litigio se origina 
por la c~ntrapssic ion entre derechos (transitorios) creados por acuerdos es- 
tablecidos entre conzuneros (en cuanto a1 usufmcto de la parcela) y derechos 
genealogicos (permanentes) de sucesion. En efecto, 10s Anguaya argumentan 
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que cl terreno les pertenece, pues fue comprado por sus bisabuelos. En cam- 
bio, Ignacio del Pozo, curador del "cobrador F. Cachimued" explica quc 
"]labia repartido el terreno a 10s Cachirnuedes porque estos eran duefios del 
recordado terreno en razon de  que solo estuvo einpeiiado a 10s bisabuelos de 
10s actores y no vendido por ser d r  comunidad y qrre en justicia se les debc 
dovolver a sus legitinzos dueiios por ser una familia numerosa que se hallan 
sumamente estrecllos en 10s terrenos que mantienen" (subrayado mio) ,  

A pedido del teniente, concurren testigos que ratifican las aseveracio- 
nes del curador de F. Cachimued. El "cobrador", significat ivamente, intcnta 
respaldar su decision con la legitirnidad de ]as autoridades cotnunales heredi- 
tarias: como prueba, rebusca "unos document os pertenecientes a1 Caciqu~ 
de dicha parcialidad", pero 10s funcionarios estiman que carecen de pertinen- 
cia para el conflicto. El acta ter~nina con la sentencia del teniente: que "se 
nlantenga la posesion de 10s Anguayo"; vale decir en contra de las decisiones 
del "cobrador F. Cacliimued" y de 10s derechos ancestrales de sucesion. El 
funcionario estatal privilegia las obligaciones creadas por acuerdos individua- 
Ies y la posesion de facto por encima de las genealogicas(3 l ). 

En el segundo litigio, 10s "actores" son gente de abolengo: 10s sobri- 
nos y herederos de Juan Otavalo, hijo del cacique Pedro Otavalo. A1 cacique 
Pedro "le adjudico el a n t i 9 0  gobier110 3 cuadras de tierra conzo a Cacique". 
tierras que a su muerte pasaron en herencia a1 hijo Juan y, luego, a su viuda 
Juana Gualsaqui. Por illtirno, fallecida la viuda del cacique, 10s sobrinos pi- 
den que se les adjudiquen por derecho legitinlo de sucesion, puesto que no 
quedaban mris descendientes. Hasta aqui no I ~ a y  problemas, pero el asunto 
no os tan sencillo, Otro comunero tambiin reclama derecllos sobre las mis- 
nias tierras: ~danuel  Anguayo. cli~ien "se ha rnantenido sembrando en dicho 
terreno aE partir con la viuda el espacio de 30 aiios y, en la presente, quiere 
apropiarse de dicho terreno que se compone de una cuadra figurandose ser 
dtleiio. . .". Si se presta atenci6n a1 argul-rlento de Anguaya. obviamente di- 
fiere dc la anterior explicacibn: diclzo terreno el lo cornpro a la viuda en la 
suma de 9 pesos. ~~~~o, csmo es bien conocido, gor scr terreno de cornuni- 
dad son tierras intraspasables por venta. A1 hacerlo, Ia viuda efectuo un  acto 
que entrafia autorndtica pkrdida de sus derechos. En palabras del defensor dc 
Angu aya : 

"el gobierno antiguo, como el actual, tiene sus asignaciones a los 
indkenas caciques y particulares de los terrenas de comunidad pero 
estas posesiones son s610 precarias, que con la rnuerte y abandono de 
estos pierden la posesi6n y vuelven a1 gobierno para que adjudique a 
la persona de su agrado, bajo la calidad que no  puedan trocar ni ven- 
der en rnanera alguna; y habiendo vendido el terreno de la disputa 
Juana Gualsaqui, viuda de Juan Otavalo, en 9 pesos. de hecho perdio 
cualquier derecho que tuvo en el citado terreno . . .". 

La acusacion no ter~nina aqu i. El protector va mucho mas lejos: se 
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arroga el cterecho de acusar (act0 obvio d r  cleslegitirl1aci611) en general a 10s 
caclclucs y "hace prescntc" unu venta acordada por Josefa Otavalo ( , l nad rc  
de los dematldantcs?) y sin ducfa cacica (lapsus significative: cl escribiente 
olnite en su escrito dizho titulo), "para probar la arbltraricdad de los caci- 

3 3  ques clue se liallan acostumbrados a vender 10s terrenos de Comunidad. . . . 
No consta cn cl acta cl desenlace dcl litigio. El caso tcrmina cn que el tcnicn- 
tc nombra LIII "asesor' para que exarnine 10s argunien tos y dictamine(3 2 ). 

Tres e le~nentos  comunes recorren a111 bos litlgios. como I ~ I L I C ~ ~ O S  otros 
en el "Libro dc de~nandas  dcl teniente parroqu~al": en primcr tkr~iilno, son 
litigios quc dan Illgar a divergentes interpretaciones de 10s codigos dcl dcre- 
d ~ o  consuetiidinario comunal; en segundo, la aulor~dacl y atribuciones cte 10s 
caciques en 10s territorios ktnicos resultan cucstionadas por los hlncionarios 
estatales por illtitno. intervienen las instancias estatales colno meclindoras. 
asurnen el cont'licto y sentencian por apelacibn de  10s misti~os comuneras. 1Me' 
detengo en estos p i~n tos .  

En el litigio contra cl "cobrador" b .  Cachlmued, una de las partes 
a l ~ ~ d e ,  en plena vigeiicia del estado de derecllo republicano. a "la ley recopi- 
lada de indias" para apoyar s11 interpretation sobre 10s derechos valederos en 
tierras de comunidad. Obvio recurso de un  habitual ejercicio juridico: la bils- 
queda de antecedentes. Pero la referencia revela una omisibn juridic3 y po1.i- 
tica: el estaclo nacional desconoce (ailnque sits funcionarios "conacen" sin 
duda) las ilorlrlas juridicas vigentes en 10s territorios ktnicos. Me refiero al cle- 
recho consuet~~dinar io  andino(33). ;,Cbmo intcrgretar esta ornision de facto'? 
El silencio tolerante dt: las atribuciones j~~riciico-politicas de la jerarqu ia k t n i -  
ca dejaba una atnbigiiedad en cuanto a la \ialidez dc  los codigos de  dcrecllo. 
Abria espacio a juegos de intereses que  contraponiarl politicamcnte a funcio- 
narios estatales y autoridades comunales, como se 11a visto rcpetidamente en 
10s jl1icios(34). A1 mismo tiempo, s e g ~ n d o  rasgo cunlun, el simple recanoci- 
rniento tacito. pero nunca leg+ y ccodificado. de las atribuciones de la jerar- 
quia etnica hacia que las decisiones tonladas por el gobernador de  indigenas 
o 10s caciques fueran siempre cuestionables. NUI IC~  eran completa~nente  lega- 
les ( y rne~ios ail11 legitimas) a ojos del estado nacional. Se instaura una situa- 
cion de virti~al ilegalidad que 10s nuevos funcionarios del estado nacibn apro- 
bechaban. A la vez, la a~nbigijedad en la vigencia de 10s codigos de clerecho, la 
falta dc  reconocimiento y la aitsencia d e  delin~itacibn dc  las atribuciones juri- 
dicas y politicas de 10s caciqucs. abrian una puerta para que 40s iiiismos co- 
muneros. descontentos con las seiitcncias (con o sin razon, no  vicne al c a s ~ )  
de sus y~royias autoridades kt nicas, acildieran a1 despacho del teniente. A1 so- 
licitar la intervencion de la justicia estatal ampliab:rn ( d e  manera no  concien- 
t e )  el doniinio de intervencibn d e  10s funcionarios locales. Introducrn a la 
justicirt estatal en la tcrritorialidad btnica y enfrcntan la ley de la cos tu~nbrc  a 
la ley de la Repi~blica. 

,Oue tipo de justicia practicarl 10s tc~licntes parrocluiales? ,Cuhles 
eran 10s critcrios cn~plcados  por estas autosirlatles para dar sentencia? A1 lees 
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las actas del "libro de demandas" se tiene ia impresion de asistir a una escena 
tle la picza dc tcatro EE chztnro roto de H. von Klcist: las autoridadcs pueblc- 
rinas imparten justicia se@n las situaclones c intereses, las personas, 10s ani- 
ii~ales y 10s objetos. No pr in~an 10s preceptos abstractos de la ley: ei "sentido 
prlictico" guia las sentencias. La codificacion juridica de la Republics f~lncio- 
na en tanto y en cuanto hace del teniente parroquial el personaje instituido 
del poder de  hacer justicia. N o  podia ser de  otra manera. La niayoria de 10s 
litigios entre indigenas concicrnen a conflictos para los cuales, de hecho, no 
exist ia codificacion alguna estatal-legal: derechos comiinales de y osesion, de 

L L s~lcesion, particiones de bienes, compromises de reciprocidad contraidos. al 
partires". hasta algunos (escasos) conflictos nlatrimoniales de unidades do- 
mesticas comuneras o por relaciones e~traconyttgales. Frente a la mayoria 
ktnica, el estado nacibn delega su soberania "a1 buen criterio" del teniente 
parrotlt~ial, del protector y el "curador", todos funcionarios blanco-mestizos, 
gente de  pueblo, cabe recalcar. 

El ritual del juicio verbal recorre 10s siguientes pasos. El protector de 
indigcnas, que por ley percibia 4 reales "por todo juicio verbal hasta su con- 
c lu~ion"(35) ,  recita. en persona. la demanda verbal en el despacho del te- 
nicntu parroquial. Este funcionario escucha. convoca a 10s implicados y nom- 
bra 1111 'Lcurador" que 10s reprcscntara. Reunidos todos en su ofiuina. vuelve 
a escuchar la demanda, luego la replica del "curador". Entonces inquiere. 
f o n ~ ~ u l a  preguntas a 10s prescntes y .  cuando cree necesario, solicita otros tes- 
tirnonios o realiza "vistas de ojos". Como 6ltima secuencia del ritual. si "las 
partes" no  se han entendido, dicta sentencia clue concluye con una frase in- 
vocatoria: "en nombre de la Repi~blica" o "en nonlbre del Estado". 

;,Participaba la jerarquia itnica en el rltual de la justicia estatal? Por 
lo general, de una atenta lectura -cntrelineas- de las actas se deduce que 10s 
caciques concurrian a1 despacho. Aunque para el teniente la jerarquia Ptnica 
era imprescindible. no  solamente para "mandar a llamar" a las partes. sino 
para "conocer" la llistoria del litigio y "el orden" (10s derechos consuetudi- 
narios comunales). cuando no para "identificar" a personas, ubicar lugares y 
delimitar tierras en las "vistas de ojos", hay una voluntad Be ignorarla en su 
actuation oficial. Es asi que en ninguna de las actas, que el escribiente se 
apresura a redactar en  apretada sintesis, se nlenciona cl t i tulo de gobcrnador 
o cacique de las a~itoridades presentes. El lector descubre el rango del decla- 
rante, testigo, "actor" o demandado, unicamente de paso, a la vuelta de a1.g~- 
na frase, por velados indicios o simple deduccion logica. T o m s  un ejeniplo. 
En uno de 10s juicios analizados paginas atras, la acusacion del defensor de 
Manuel Anguayo lanzada contra "10s caciques que se hallan acostum brados a 
vender 10s terrenos de Comunidad", caeria con10 llana incongruencia si J osefa 
Otavalo no  fuese a su vez cacica, parienta de 10s "actorcs". Sin embargo, cstc 
personaje es mencionado en el acta con nombre y apellido, pero sin t i tulo,  
olvido, a mi parecer, revelador de la sorda pilgna de atribucion que tiene lu- 
gar en las primeras dkcadas de la republics entre 1as aritoridades estatales, a 
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nivcl parroquial, y las ktnicas. En efecto, indeyendicntcmellte de la voluntad 
e n ~ p u j a d a  sienipre por intereses propios- de  imponersc de ios tenielites 
parrucli~iales, dc  hecho, la prhctica dt: su j~isticia incursioiiaba en la territoria- 
lidad (espacio poli t icejuridico) de 10s caciques. 

En cfecto, la jiisticia vcrbal de estos jueces parroquiales tenia a1 me- 
nos tres caracteristicas que se superponian con la prictica de las a~~ to r idades  
ktnicas: cra oral, personificada c inmediata. Aqui radica ilna de las "astucias 
histbricas" del estado rel~ublicano. Politica Ctnica irnplicita c11 la racisnalidad 
de la constitucibn del estado ilacion que i r i  cobrando fuerza a lo largo de todo 
el siglo XIX:  se implantan funcionarios blanco-mcsti~os en permai~ente vincu- 
lacihn, sino en convivenci;i y hast3 oonnivencia con los ind igenas (autoridadcs 
y c o ~ i i ~ ~ n e r o s ) .  como ramificaciones en 10s confines etnicos del estado blanco- 
mestizo. De a l ~ i  un funcionamiento sustentado en Ias caracteristicas antcs se- 
lialadas. Por su recluta~nicnto. cl personal que ocu13itba el puesto de teliientes 
pertenecia a una poblacion liminal, donde el parte,iguas de la segrcgacivn se 
desq~iicia con 10s nlovi~nientos de ascensos o descensos etnico-sociales. Qiii- 
cliu:lIi,zblantes pero de indudable idcntidad blanca. nacidos en pueblos colin- 
dantes con co~~iunidadcs  o en llaciendas(36f, nianejaban las dos vcrtientes J c  
la cultura andina: la criolla y la indigenu. De ah i que ninguna de las aclas dt' 
los juicios verbales ttsplicite clue las declaraciones ile 10s indigenas se prestan, 
como en carnbio es freci~ente e n  los Iegajos de  10s alcaldes municipaIes, "bajo 
la prescncia dc trad~icior". Politica estatal indeliberada que tiende a supedi- 
tar, cuando no a suplantar, la ley de la costutnbrc de las autoridades ktnicas. 
basada cn su serltido practice. por la interpretacion de la misli~a ley de acuer- 
do a 10s esquernas de perception ~neii tal  de  10s funcionarios; es dccir, por 
otra ~iiodalidad 11istOrica du cstnlcturas de  "habitus"(3 7 ): aquellas de  la mi- 
noria 6tnica do~ninante ,  portadora de facto del proyecto de estacio nacibn 
ecuatoriano. 

5.  EA17'KE LA LEGITIMIDAL) DEL ESTABO E'DE LA SAArCRE 

Por principio burocrittico de realidad. la advertencia de  10s c a c i q ~ ~ e s  
a1 nuevo estado de que sin su participation la reca~tdacibn del tr ibuto era ta- 
rea inlposible, no cay0 en o idos sordos: condujo a u na  reinstitucionalizaci6n. 
En lo sucesivn. hasta la abolicibn del tributo dc indios, los gobernadvrcs y ca- 
ciques ya no tendran que plantear juicio para que la Kepu blica recono7ca si1 
rango y 10s norrlbre(38). Sin rttticencias de  principio pasaron a fo r~na r  parte 
del nuevo sistema politico estatal. h i ,  en el "Estado del rarno de  contribucio- 
nes", que eran 10s presupuestos cantonales de Ibarra y Otavalo de 1 837, apa- 
rece un nlbro especifico: "Sueldo del Gobernador (de Indios)= 8 pcsos"(39). 

Adernis, cluedaron establecidos 10s procedi~nientos e instancias que 
debian intervenir en 10s nombramientos al rnenos dc  10s m i s  altos pucstos de 
la jerarquia Ctnica a nivel parroquial. Sin e~nbargo. en niuchac ocasiones esto 
se convirtio en nn elemento de conflict0 entre d~fercntes  f~incionarios del 
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~ n i s n ~ o  aparato estatal. Es lo clue c i ~  1840 el gobernador cic la provincia dc  
Imbabura. Manriel (iavilio. clenuncia ante el Ministro cle lo Interior: 

"Por resolucibn del Supretno Gobierno ciel 22 cfe m s y o  clel aiio 1838 
y,  \?or otra, tiiisnio de 7 de enero dcl presente niio, 10s Gobcr~tadorcs 
d e  I~ufige~zas son ~zorrzbrados por  10s (iobernadores de la provincia n 
propuesta de los Corrugidorcs del cantbn:  tal mcdida en m i  concept0 
no yuedc ser ni n i is  arreglada ni t-nris justa, si sc considera quc cstos 
i~ l t imos  etnpleados son 10s responsablcs de la rccaiidaci6n dt. la i ~n i ca  
Contribuciitn Personal de Indigcnas . . . todo lo ciial n o  poclrian cunl- 
13lir . . . si urs i~z~ncdiutos ag~rztes qzie son 10s Cobernadores (dc  

7 7 Indios) en Ius parroguias, n o  fiiesen cle su confianza . . . . 

La preocupacion del gobernador provincial v a  cn cl sentido de im- 
plantar una racionalidad burocriitica. En su opinion. ya que el estado los 
notn bra. tan1 bien retiene la capacidad dc  cfcstituirlos como a cualrluicr o t ro  
"cmpleado": "Por tanto creo bien que cstos e ~ ~ z p l e a d ~ s  pzieden ser destitui- 
dos yor  las mismas autoridades que son nollibrados previo informe de los 

7 1 Corregidores . . . . Consecuentemente solicit a ilna decision ministerial: "niis 
para obrar de un  niodo con fortiie y aniilogo a Ias leyes y a lo necesario d e  la 
itzobilidad dc 10s Gobernadores de Indigenas . . . espero que  Usted se sirva 
decidir el punto  de rnodo que no  deje duda a la presente consulta"(40). Igno- 
ro la respuesta del ministro. pero la prictica del nombramicnto de  gobcrna- 
dores de indigenas querio no  solamente bien establecida liasta el i l l  timo alio 
de  vigencia del tributo. sino que se fue degradando, como  se q~reja antr  cl 
ministro 17 alios m i s  tarde o t ro  gobernador dc 13 provincia: "Los Goberna- 
dores de indigenas, co~r lo  elnpleados pi~blicos han obtenido siclnpre sus noln- 
bramientos de 10s Gobernadorcs de Provincia a propijesta de 10s Jefes Politi- 
cos (que reemplazaron a partir de 1854 a 10s corrcgidorcs cn c! cobro tlel tri- 
b ~ l t o ( 4  1 1 ) .  . .". "Contra esta practica legal sc qiliere introducir la pr~ictica 
abitsiva de expedirse por el Jefe Politico de  Otavalo 10s noln bramientos rfc 
Gobernadores de indigenas sin somett.rlos a la aprobacibn de  csta autoriclad 
a quien toca diclia facultad . . ."(42 ). Abuso jalado por una querencia fun- 
cional, la sreciente supeditacion de la jerarquia ktnica a 10s funcionrtrios de  
las instancias mas bajas; u sea a1 poder local. cantonal y parroquial. 

A pesar de las declaraciones, en realiclad el nombranliento de  estos 
altos ~7ilestos de la jerarcluia Ptnica no se ciii6 a una racionalidad b~~rourritica 
clepi~rada. El estado acomod6 por lo general sus exigencias con la otra cara 
de la legitimidad que exigiri el cargo. la genealogica. Asi lo explica el jcfe 
politico del canton dc  Otavalo. luego de  que un gnlpo de indigenas elcvara 
cn 1849 una  "reyresentacion" (una solicit~td en codigo b~irocr5tico) a1 pre- 
s i d e n t ~  de la Republics pidiendo que  se dcstituya a1 gobernador de indigenas 
y so ~ ion ibrc  a o t ro  propuesto por ellos: "Locura es imaginarse podcr dcspo- 
jar a1 ac tital Gobcmador de su destino (cargo), y ue le corzvie~ze por heretzci~~ 
dcsde el ilzca (a) don Sebastialz Cabezas, gue se ha transctritido de padre u 
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hijo, y clue el actual poseedor lo dcsempefia con el honor que sietnpre ha dis- 
t inguido a la noble casa de 10s Cabezas . . . "(43 ). 

Ahora bien, este juego politico de doble cara engendraba potenciales 
sitiiaciones conflictivas, fa1 vez no tanto dentro del rango de 10s gobernado- 
res, por ser m i s  restringidas las posibilidades de competencia, pcro si en cl 
gnipo cie 10s caciques. "representantes7' de las parcialidades. A la  larga pro- 
pulsaba ademis tina disociacibrz entre dos tiyos de aittoridades etnicas: las 
que rcivindicaban el abolengo u ot ro tipo de rcconocirniento oomunal corn o 
principio de legitimidad de su autoridad y acluellas que buscaban el apoyo y 
nombramients conferido por el estado, Sin embargo. ambas compartian un 
elemento econbmico y simbolico que. en cierta medida, las unificaba: el co- 
bro del tributu. Situation que permanecib latente ditrante el periodo del tri- 
hi1 to  de indios republicano y que, a mi parecer, se agudizo luego de 1857 con 
la abolicion. 

Por eI momento, uno de 10s caciques, Benito Aguilar de la parcialidad 
de (Gualsaqui, en litigio con un  "cobrador" de  tributos que cluiere suplantarle 
y se atribuye un  yoder de decision sobre las tierras de comunidad, expone. 
clararnente el tipo de conflictos que incubaba esta raiz dual de poder. 

"Sr. Gobernador de  la Provincia: Benito Aguilar vecino de Otavalo, 
cacique de Sangre, hijo legitinlo de 10s Caciques Pascual Aguilar y 
Locadia Gualsaqiii. . . . digo: que ha Ilegado a ~ n i  noticia qile en esa 
gobernacion se ha  presentado Rafael G~talsaqui por medio del Protec- 
tor Cantonal. . . . suponiendo ser aquel Cacique de la Parcialidad dc 
su Apclativo, representando a 10s indigenas del sitio de Asawza perte- 
neciente a la Parcialidad de Gualsaqui. . . Para ser despojado de su 
destino, cualquier funcionario publico es preciso que sea juzgado le- 
galmente . . . sin qiie liubiese precedido (sic) este paso ci)nio se m e  
quiere dcstituir por un simple alcgato de nli contrario? (. . . )  es preci- 
so atender n que unos sou Caciques de salzgre, corno lo soy yo,  con 
sus Parcialidades conocidas desde su origen. y otros sola ples. (prin- 
cipales) par0 que corran puramente con la Cobranza personal dc 10s 
indigenas, porque 10s Caciques no se alcanzan, y estos corno toda la 
Parcialidad, sc liallan su etos a1 Cacique. Seiior, el Cacicazgo que ob- 
tengo es de Sangre des d' e inis yrogenitores. y esto no es posible que 
sc me quite aunque yo fuera de mala versacibn porqzie basta el fin 
del rnundo, ni yo ~ z i  mis descendientes dejarun de ser Agzlilar, as1 es 
quc mi  principal en van0 hara cualquier esfuerzo porque la raz6n y la 
justicia se hallan de mi parte. Para probar todo mi relato con docu- 
nzentos fehacientes . . . present0 10s Padronsillos de 10s Seiiores Co- 
rregidores . . . 10s ue califican hasta la evidencia que y o  soy el Caci- 

ue de Sangre, y e 7 pretensor es mi sujeto y princzpal cobrador, . . . 7 9 

fsubray ados m ios). 

Firma con su mano B. Aguilar. A1 costado del docurnento, en anota- 
cion agretada del secretario dcl gobernador de la provincia fecliada el 20.12. 
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1841. se descifra: "Pase a1 Sr. Corregidor de Otavalo para que se entienda en 
la presente cuestion, haciendo que se decida por nzedio de uno de Eos Srs. 
Alcaldes Mur1icipales"(44). Es decir. una vez mtis se delega a 10s nuevos fun- 
cionarios locales la administracion de 10s asuntos concernientes a la jerarquia 
itnica. 

La explication del cacique Aguilar (que es nieto. hay que recordar, 
de aquel "blanco". Benito Aguilar, casado con Rosa Otavalo, la cacica de 
Gualsaqui(4.S jj no puede ser mas reveladora de las ambiguedades de sit situa- 
cion. En primer lugar, conlo el rnismo Aguilar indica, "sn" principal Kafael 
Gualsaqui, sin duda un pariente cercano puesto que lleva el mismo apellido 
de su madre y, obviamente, ~nienlbro de una farnilia de  alta jerarquia dentro 
de la parcialidad. cumple la trabajosa pero sin duda remunerativa tarea enco- 
~nendada por el estado a 10s caciques: la recaudacion del tributo. A todas lu- 
ces. el cumplimiento dc esta funcion es el argument0 de doble filo esgrimido 
por el "pretensor" Rafael. Por un  lado, da fundamento a s11 ambicibn de ser 
reconocido (por el estado) en el rango de cacique y represcntante de la par- 
cialidad (que adernis lleva su apelativo, Gualsaqui). Por otra parte, s i n e  para 
descalificar a Aguilar y exigir a la mas alta autoridad provincial su destitucion 
(pues no cu~nple  personalmente la funcion de recaudador). De ahi  que A&- 
lar proteste y aclare: no  hay lugar a confusiones en la categoria de cacique. 
kl rango y legitimidad les vienen por genealogia (la "sangre"), hecho indele- 
ble por consiguiente. En cambio, Ios "principales" son simples encargados de 
la cobranza, cumplen una funcion temporal. 

Hasta aqui las cosas son cristalinas. Se trata de un conflict0 de poder 
entre alguien que adquiere o se atribuye, poco importa, legitirnidad por el 
cumplimiento de una funcion ante el estado y quien reivindica un derecho 
ancestral inalienable, sea o no iste reconocido por el estado national. Pero el 
asunto no es tan sencillo. En efecto, hay que detenerse en las pruebas presen- 
tadas por el cacique Aguilar para fundamentar sus derechos con todo el peso 
sirnbolico de la palabra escrita. i Q u i  documentos adelanta? Nada ~ n i s  ni 
nada menos que 10s padronsillos de indios tributarios entregados por 10s anti- 
guos corregiclores a sus sucesivos antepasados desde a1 menos 1784! Un docu- 
m e n t ~  burocrhtico que prueba el cumplimiento, durante a1 menos cuatro ge- 
neraciones. precisamente de las funciones de recaudacion encomendadas por 
el estado a la jerarquia ktnica de la parcialidad de Gualsaqui. Vale decir, un 
argument0 similar a1 de su contendiente: el cumplirniento de la funcion de 
recaudacion. Obviamente, Aguilar bien pudo haber presentado otro tipo de 
pruebas. como la memoria oral de 10s "antiguos de su parcialidad", o algin 
documento de nombramiento de cacique otorgado por la Real Audiencia 
como se encuentra, por ejemplo. en otros legajos de juicios. Sin embargo, es- 
cogi6 10s padronsillos. Demostracion que pone a luz una percepcion mental: 
a sus ojos, aq~tel documento burocrjltico era la demostracibn mas contunden- 
te que se podia hacer de sus ancestrales derecl-10s cacicales . . . 

A pesar de lo paradojico que parezca, sin duda el cacique sabia lo qiie 
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hacia. k1 cobro de  tributo constituia un elemento angular, economico y sim- 
bblico, de las dos caras de la legitimidad: freiite a1 estado y ante la comuni- 
dad. Para el estado republicano, gobernadores y caciques, como se ha visto, 
llegaron a ser considerados coiizo una cierta categoria d e  "empleados", perso- 
nal subordinado (primer0 a 10s corregidores y. ltiego, a 10s jefes politicos) 
que corria a cargo de la r e caudac i~n  del tributo. En terminos de 10s docu- 
mentos, eran sus "agentes". Exentos del pago de1 tributo, dotados de un 
sueldo y/o  un porcentaje, t a m b i h  se les reconocia una capacidad cie "juris- 
diccibn coactiva" para pcrscguir a 10s deudorcs(46 ). Eran sus principalcs de- 
rechos lcgalcs. Ademas, el estado les concedia o t ro  tipo dc  dercchos y atribu- 
cioncs tradicionales sin explicitacion en el texto  de ley. Asi, 10s caciques 
Cipriano y Nicolas 'Pocag611, en solicitud dirigida a1 alcalde municipal de Ota- 
valo, exigen "que se nos guarde todas las gracias, honra, franquicias, preemi- 
nencias, libertades que por t i tulo u oficio debelnos gozar . . ."(47). A1 pare- 
cer, el t i tulo acordaba derecho tarnbikn a la posesi6n (reconocida por el 
estado) de tierras "como a cacique" para su grupo domkstico. 

Sierrlpre en una legalidad ticita. para el estado venian a ser de Facto 
10s represent antes (en terminos jur idicos y politicos) y adln inis tradores de 
tierras de las parcialidadcs. De ahi que a z a r a n  dc la atribuci6n de rcpartir 
tlerras cle comunidad, funci6n directamente vinculada (como se ha visto en 
algunos textos arriba citados) a1 tribu to:  10s caciques podian distribuir y di- 
vidir ticrras a "sus sujetos" (sin duda, jefes de fanlilia que dejaban el estatuto 
social de "apegados") y aun a "indios forasteros" quc erttraban bajo su juris- 
diction, siernpre y cuando tuviesen la condition social ctc tributarios. Para el 
estatto, el conjunto de atribuciones se articulaba y justificaba con un  mismo 
fundamento: la funciun quc curnplian como  rccaudadores. De ahi  quc el ca- 
ciquc Aguilar presente 10s padronsillos, el instrtlnlent o fundamental del c e  
bro, prueba y s i~nbo lo  de la legitiniidad de  su rango, argument0 d e  buen co- 
nocedor de  10s codigos y racionalidad de  la burocracia. 

Sin embargo, la presentation de 10s padronsillos no es pnleba exclusi- 
valnente ante el estado. Tambien tiene valor en 10s territorios ktnicos. Aguilar 
n o  sc cnfrenta a cualquiera. Gualsaqui es un igual. individuo que rnaneja a1 
dcdillo, va de si por su extraccibn fan~iliar y SLIS funciones corno "principal". 
10s codigos consuetudinarios coni~inales. Por lo tanto, pasee la memoria Be1 
"orden de sucesibn" del rango de  cacique. Pensada entonces en tkrminos de 
10s esquernas de percepcibn comunales, la prcsentacibn de  aquellos docurnen- 
tos adquicre o t ro  contenido, por cierto en nada contradictorio con el ante- 
rior. el estatal. i,Quk se lee en 10s padronsillos? Hay dos informxiones  funda- 
mentales. dejando dc lado, claro esta, el rnonto de 10s tributos, que aqui no 
intercsa. El encabeza~niento lleva escrito, en caligrafia grande y trazos grue- 
sos, el apelativo de la parcialidad (homonimo, con10 es corricntc, a1 apellido 
cacical), el nombre de quienes estan "a cargo", cacique (o cacica) y principal: 
en  renglim seguido viene el listado, con nolnbre y apellido, de 10s tributarios 
clasificados por 10s lugares donde se encuentran viviendo, comunidades, pa- 
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rroquias y haciendas. El padronsillo, como documento, establece por lo tan- 
to tin vinculo entre tres terminos de identidatl: la parcialidad como espacio 
territorial, !as autoridades corno jerarquia de poder y de representation y ,  
tercero, 10s sujetos de la parcialidad, censados y reconocidos cotno tributa- 
rios ('Len su nlayoria jefes de farnilia?). 

Ahora, jcuiles son 10s fundarnentos del reconocimiento de la autori- 
dad cacical? En primer lugar, se distingue el aspecto de "representante" (en- 
tre cornillas porque no encuentro tkrmino mas adecuado, aunque tal ve7 seria 
nlis conveniente el de "personificacibn") de la tierra. con10 dcfincn en sus 
propias palabras 10s mismos caciqucs 'rocagon ya citados. Si se les nombra 
podran "funcionar como tales", o sea culnplir las funciones de caciques: 
"cuidando cie todos 10s terrenos de sembrar y los piramos asignados por rea- 
les providencias a 10s Indios de nuestra parciatidad" (su brayado ni io l.  En se- 
gundo lugar. conjugada a la "personificaci6n" de la ticrra se encuentra la re- 
presenfacion (en terminos de "nuestro padre" precisan a l g ~ ~ n o s  textos) de las 
famitias que se hallan sujetas a su autoridad. Dos parlirnetros de la identitiad 
de 10s pobladores de las parcialidades puesto que es asi cor~lo  se autodefinen 
t frente a1 estado) en 10s legajos juridicos. Por eje~nplo. conlo era la nornla, el 
comunero Antonio Kemache se ldentifica como proveniente "de 10s sitios de 
Agato" (su pertenencia geografica) y continGa con su identificaci~n e identi- 
dad juridico-politics: "parcialidad de Santillrin7'. Quiere decir que Keinachc 
se declara sujeto del cacique Manuel Santillin. cluien cobra el tributo y repar- 
te tierras en un espacio politico reconocido(48). Melclior C;uan~an se iden tifi- 
ca como "residente en el sitio de Pucari y parcialidad de Burga". del cacique 
Felix Chico Burga: o en palabras de algunos documentos coloniales de  co- 
rnienzos del siglo XIX ( I  802) y que desapareccn en los republicanos: "Alon- 
so Fyernandes indio natural de este asiento (tie Otavalo) del Ayllo de don 
Alonso Maldonado"(49). 

Para 10s caciques, el padronsillo debio significar mucho mas que una 
simple hoja censal proveniente de la contabilidad estatal. Al mcnos rcvistt. 
todas las caracteristicas de un simbolo de poder: concenira contenidos de 
identidad, pertenencia geografica y sujecion de 10s sonluneros a una autori- 
dad. Testificaba adenlhs su genealogia (la "sangre") y justificaba su rango y 
donlinio. Entonces, como caciques cumplian con las dos principales obligacio- 
nes y derechos: cobraban el tributo, por una parte, y por otra, repartian tie- 
rras y garantizaban la posesi6n de 10s cornuneros (como dice el cacique Toca- 
gon, "cuidaban 10s terrenos de sembrar", o el gobernador de indigenas Egas: 
"cl cacique no es duefio dc 10s terrenos comunarios, sino solo un conservador 
de ellos"). Muchos legajos notariales transparentan con nitidez esta relacibn de 
reciprocidad entablada entre au toridades de  las parcialidades y 10s comune- 
ros, en terrninos de que el pago del tribtrto implicaba la posesihn de tierras. 
Los caciques eran, en principio, a la vez rnediadores y garantes inrnediatos cle 
ambos. Entonces, en la perspectiva comunal, el tributo aparece como irre- 
ductible a una relacibn monofac&tica, econbmica o politics, de orden estatal. 
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Integraba vinculos que sostenian todo un andamiaje interno (juridico-politi- 
co)  de au toridad y legitim aciones dentro de las parcialidades. 

Resunliendo. 10s padronsillos condensaban (y  soldaban) simbolica- 
mente 10s siguientes vectores cruciales del poder en 10s territorios etnicos: la 
genealogia (la "sangre"), el rango conlo encargado del tributo y la territoria- 
lidad genealogica (adr~~inistracibn de tierras y personas). El documento des- 
bordaba su origen: la mera funcionalidad de control fiscal(50). En Irlanos de  
10s caciques adquiere la categoria de registro escrito de  una  memoria y de  
sirnbolo, am bos confluentemente legitimantes: ante la con~unidad y frente a1 
estado. 

6. DE RECAUDADORES DEL TRIBUTO A AGEATTES MUNICIPA- 
LES: LA DEGRADACION DE LA JERARQUIA ETRVCA 

El 12 de diciembre de 1857, desde Ibarra (la capital de la provincia 
de Irnbabura, a la cual pertenece el canton de Otavalo). el gobernador Manuel 
Saenz comunica a1 ~ninistro de hacienda que "con la soleinnidad que se mere- 
ce ha sido publieada y circulado, en  la provincia de mi  inando. la ley expedi- 
da  por la Cimara Legislativa el presente ano, ex t inguiendo la contribucibn 
personal de indigenas en la Republica . . .", afiade la invocacion de rigor, 
"Dios y Libertad", y firma(5 1 ), ~ Q u P  consecuencias acarre6 para la jerarquia 
ktnica, en cuanto a su poder y atribuciones, la desaparjcion del tributo de 
indios'? Esta pregunta implica, en principio. aprehendcr 10s cambios en sus 
dos caras, la estatal y la comrtnal. Deseo, empero. no  siernpre satiable. Para 
muchos aspectos, las relaciones entre jerarquia etnica y cornuneros quedan 
( y  quedaran) bajo la impenetrable obscuridad inlpuesta por la logica de la 
producci6n documental. 

Desaparecido el tribu to, las difcrcntes instailcias centrales (goberna- 
ciOn provincial, jefatura politica y aun las tenencias parrocluiales) desatien- 
den 10s acontecimientos en las parcialidades. Ademis, las relaciones entre 
10s rnismos comuneros y sus caciques presentan un cariz rncnos conflictivo. 
a1 menos si se acepta somo indicio la auscncia de litigios llevados ante alguna 
de  las instancias estatales productoras de memoria escrita, Para el investiga- 
dor de Eloy en dia, la vida conlunal en  el cant611 Otavalo se repliega en una 
cot idianeidad furtiva con fo m e  avanza el siglo. 

Okviamente, cuatro arios despues 10s caciques seguian ejerciendo las 
atribucisnes consuetudinarias de siernprc, comv la divisi6n de tierras. Bor lo 
tanto, conservaban su rol de portadores del csnocilniento del "orden" de 10s 
dereckos, cornponente esencial del poder. Lo sabernos gracias a1 pedido que 
eleva un grupo de "socios" (modernizante y encubridora apelacion empleada 
por el juez municipal en la segunda mitad del siglo) "dcl sitio de Quinchuqui" 
en nn  legajo judicial datado en 1 86 1. Los "socios" abren juicio contra otros 
comuneros por una division de tierras. Por consiguiente, hay un litigio "entre 
familias", como se dice hoy en dia en las comunidades. De~nandan la inter- 
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vencion del alcalde segundo municipal "porque no  queremos que nos hiciera 
la divisibn ninguno de 10s Tenientes Parroquiales". Ejecutada la division por 
el juez, 10s solicitantes piden una confinnacion del acto: que el alcalde dej6 
"bien divididos (10s terrenos), ordenando a 10s caciques Tomas y Nicolis Mal- 
donado que nos pusieran en nuestras porciones que a cada uno de nosotros 
nos correspondio, con 10s respectivos ~nojones,  co111o en efecto asi cumplie- 
ron' . El alcalde ratifica su acto de justicia: "orderzk a 10s caciques Tomiis y 
Nicolas Maldonado pusieran mojones en las porciones que le cupio a cada he- 
redero. lo que en efecto curnplieron los cornisionados"(5 2 )  (sii bray ados 
ni ios). 

La jerarquia ktnica sigue ejerciendo facultades tradicionales. Lo prue- 
ba el acto dc antojonar, rito que derriucstra potestad a1 mismo tiempo que 
confirma el manejo de un registro oral, la rnernoria de 10s caciques sobre 10s 
linderos topologicos e historicos: el "orden" del terreno. Continuidad, sin 
duda, pers tambien carnbio. Asi, en este casojuridico su papel se halla redu- 
cido. Actiian de "comisionados", agentes de ejecucion de las "ordenes" de 
los funcionarios judiciales pueblerinos dentro de 10s territorios etnicos. Ade- 
mjs,  hecho notorio. 10s propios "socios del sitio de Quinchuqui", 10s sujetos 
del cacique al mismo tielnpo que rechazan la intervention del teniente, infir- 
lnan el valor de u n  act0 ( y  ritual) de particion efectuado por la exclusiva 
autoridad de "su" cacique Maldonado. Es la obvia raz6n por la cual acuden 
a una instancia estatal. a sus ojos, la capacidad jurisdictional (legal y legiti- 
nia) atafie a1 alcalde municipal en lo concerniente a division de tierras de co- 
munidad. Pensado el caso en t&rninos de una perception, ihasta rlui punto 
se coligc una mentalidad comunal generalizada para esos alios? Probablemen- 
te no. Pero en cambio, evaluada la demanda a la luz de documentos posterio- 
res, si echa luz sobre una tendencia: la degradacion real e imaginal de las 
au toridades etnicas. 

Los caciques, aunquc no fucse m i s  que por la propia inercia de las 
costumbres, debieron rnantener cornpetencia en mtiltiples aspectos de la vida 
de las comunidades. Seguian siendo sus "representantes". Sin em bargo, con- 
forme avanza el siglo se 10s descubre en 10s Iegajos notariales cada veL m i s  
banalizados, disniinuidos de rangs y t itulo: simples ciudadanos demandantes. 
Por su parte, 10s tenientes politicos continuaron expandiendo (sienlpre en 
contlicto) el campo de sus atribuciones frente a las autoridades ktnicas. 

Asi, en 1862 el alcalde primer0 municipal abrc un  juicio, a pedido de 
varios indigenas de Bijal, en contra de Vacilio Rivadeneira, teniente de la pa- 
rroquia San Pablo. Los comuneros acusan a Rivadeneira de haber adjudicado 
un terreno, pertenesiente a la parcialidad de Pijal, a d s s  comuneros en des- 
medro de Cayetano Anrango, su posesor. El teniente enfrenta a toda la jerar- 
quia ktnica: desde el "cacique Silverio Valenzuela, Gobernador de la parro- 
cluia de San Pablo", pasando por 10s caciques Pijal y Jose Manuel Aragui- 
Ilin, hasta el "Alcalde ordinario (de indigenas) de San Pablo". Todos ellos 
ir~tervienen como testigos de 10s derechos del despojado Cayetano. 
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El testin~onio del teniente Rivadeneira aclara las razones de su acto 
y explica las raices del litigio. Afirma que el posesor del terreno (Cayetano 
Anrango) carecia de derecho a las tierras "por haber sido apegado". Por con- 
siguiente, entreg6 el Iote "a 10s verdaderos llcrederos"; vale decir. como co- 
rrespondia a una  ust ti cia segiln su propia interpretacion de  10s derechos co- 
munalcs. Zanja, coma se ve, en u n  conflict0 d e  sucesion familiar que enfren- 
ta a dos tipos de parientes: 10s sanguineos contra un  pariente por conviviali- 
dad (el apegado); o sea, 10s derechos inherentes a la sucesibn genealogica con- 
tra aquellos creados por un acuerdo interdomestico (de circulation "identi- 
caw, en terrninos de Cl. Meillasoux)(53) de reciprocidad de tipo "hacerse car- 
go vitaliciarnentc". 

El litigio resulta esclarecedor por dos razones. La primera es que 10s 
conflictos de tierras entre niiernbros (emparentados) de unidades domesticas 
comunales, sea cual h e r e  su estatuto social y el del partntescs. caian dentro 
de las facultades corlsuetudinarias de 10s caciques. En cuanto a la segunda, la 
intromision del teniente en asuntos de las parcialidades no introduce novedad 
alguna hacia mediados del siglo. Pero en cambio, si extrafia que el teniente se 
arrogue jurisdiction y conocirnierito de las leyes de  la costurnbre en cuanto a 
derechos cornunales de parentcsco "de facto" (intradomestico como el ape- 
garse) y, por lo tanto, de sucesion, Obvia irnposici6n, no sie~npre conciente, 
de otro  cbdigo de la costulnbre, de otro sisterrla de esqiternas mentales! Es tal 
vez lo que suscita la unanirne indignacion de la jerarquia ktnica: gobernador, 
caciques y alcalde ordinario. En efecto, para el teniente politico, la participa- 
cibn en la labor de la tierra y la cohabitaci~n. 10s vinculos de reciprocidad y 
de dependencia en calidad de "apegado" (y  tal vez se trate hasta de un verda- 
dero "adoptado": un "liuifiachishca", alguien que, como el tirnmino indica 
en quichua, "se hace crecer" en torno a1 hogar y constituye una variante de 
apegadof no engendran derechos sucesorios ante la familia, ni la sociedad y 
tuenos aun el estado. Aluanzan un estatuto de sirvientes, psro nunca de pa- 
rientes. In terpretacibn. cuando menos, alejada del uso conlunal andino. 

Para volver a encontrar a 13s a~ttoridades ktnicas, a mediados de la d6- 
cada dc 1860, se debe buscar otro escenario. Hay que abandonar 10s legajos 
j~~diciales depositados en las notarias y encaminarse a1 recinto del concejo 
municipal y la oficina del jcfc politico cantonal, hay que acudir a 10s dos pi- 
lares institucionales dcl poder local: cl representante de 10s intereses locales 
y el delegado del estado central. Es asi que, en enero de 1865, el presidente 
del concejo municipal recibc una solicitud dcl jefe politico: 

"Encontrindose la Jefatura, col-no la Cornisaria de Policia, en el de- 
ber de iniciar 10s trabajos de obras publicas; con10 son (la) conclusion 
de establecimientos de escuela, de crirceles, puentes, pila, arreglo de 
acequias, ernpedrado, etc. y considerando no existir un sblo enzplea- 
do que asistiera (en el sentido de concurrir) a1 trabajo de estas obras. 
ni qzaie~z proporcionara 10s brazos qua se ~zecesitatz para ellas; . . . tie- 
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ne a bien esta Jefatura, en cumplimiento de la atribucibn primera del 
articulo 70 de la Ley de Kegimen Municipal, solicitar a esa Ilustre 
corporacion la creacibn de estos nuevos empleados . . .; a estc fin ad- 
junto a usted la lista de individuos que podrian servir en estos ern- 
pleos; (. . .) Tan luego colno esa Ilustre corporacion apruebe el nom- 
bramiento de ellos, se les pasc a cada uno el respective diploma con 
vista de que se les arde 10s fueros y privilegios a que por fa ley les !? cstin conce$idos"( 4). 

i,Que tipo de "nuevos empleados" se quiere crear? iQui@nes son 10s 
"individttos" escogidos que reoibirin el "diploma" de nombramiento de la 
municipalidad? La lista adjunta a la comunicacion suelta algunos indicios: 
constan 7 indigenas de apellidos cacicales (Arcllano, Otavalo, Males, Tulcan- 
ZO) ,  encabszados yor un personaje conocido en el cantbn. me refiero a Mar- 
cclo Arellano, cl "nuevo" gobernador de ind igenas. 

El niismo mes, diligente. el concejo municipal discute la propuesta. 
A1 principio surgen divergencias. A pesar de 10s tem~inos  velados que escoge 
el jcfc politico (habla de "nuevos empleados" conlo corresponde a un  estado 
de tipo democratic0 representativo), es obvio que todos 10s concejales sabcn 
de lo que se trata. Uno de ellos se opone. Enfritico. afirma que: "10s expresa- 
dos Alcaldes I~digetzas eran perjudiciales en el pais" y que "es constantc a 
todo  el vecindario que estos expresados Alcaldes Indigenas son conocidos 
de todos con el nombre de Gobernador, regidor, ordinario, etc. Bajo cuyo 
tittilo se dedicaban a cometer delitos que debian castigarse". Para el investi- 
gador dc hoy en dia se descorre el velo de lo sobreentendido. lo que era 
"constante a todo el vecindario": por "nuevos empleados" o "agentes muni- 
cipales" la sernintica republicans (surgida en aquellos aiios) entendia a la je- 
rarqu ia ktnica. Finalmente, en otra sesion convocada un mes m i s  tarde, supe- 
radas ya las reticencias, la "llustre corporacion" acuerda la creacion de 10s 
llamados nuevos "agentes mitnicipales"(5 5 ) .  . . que concurriran a las obras 
publicas y "proporcionaran brazos", de indigenas va de si. 

La Ley de Regimen Municipal dictada bajo el primer gobierno de 
Garcia Moreno (1  86 1 ) establecia (art. 6 1 ) qut: para las obras phblicas muni- 
cipales "estin obligados sus habitantes a contribuir en dinero, con la canti- 
dad correspondiente a cuatro jornales integros" por afio. El conccjo fijarii 
el monto de 10s jornales "a precio corriente en cada localidad" y deberan 
contribuir "10s varones desde la edad de 21 a 50 afios" (arts. 62 y 63)(56).  
La recaudacion Be la "contribucion subsidiaria", c smo  se la llama, alimenta 
las arcas municipales. No se trata de un impuesto de reciente creacibn pues 
exist ia, aunque inactivo. a1 menos desde el period0 grancolom bin0 ( 1  825). 
Tanipoco su asignaci6n a t itulo de renta municipal es nueva(57). Sin em bar- 
go. si se ubica este impuesto en la perspectiva abierta por la supresion del tri- 
buto de indios, de Iiecho pretende substituir (pero a una escala muy inferior 
y con otras caracteristicas) la contribucion etnica. Mc refiero a la funci6n dc 
relacihn estruc turante entre el estado y la poblaci6n indigena. 
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En efccto. el pedido del jefe politico a1 concejo de  Otavalo iba el1 el 
sentitlo de lograr dos  activicladcs clue se traslapan: por iina parte. el problema 
de  la recaudacion. en dinero, de los cilatro jornales anualea de la "contribu- 
cibn". En sug~indo lugar. el recliltaiiiieiito tle trabajaciores i i idigeri :~~ para Ias 
obras pilblicas. 'Tarcas ambas que,  conio casi medio siglo atrris a1 restablecer- 
sc el t r ibuta de indios, carecian de viabilidad sin la participation dc  un "apa  
rato" cie mediadores: la jerarquia i tnica.  Pero lo  que  aqiii interesa e s  exami- 
nar la pregunta sigiiit'nte: ;,qud efccto tukieron estas mcdidas sobre la jerar- 
qu ia  itiiica, tanto  frentc al estado central y las inslancias locales c o m o  ante 
l a b  parcialidades? 

Una priiiiera consecuencia aigue el ~ n i s n ~ o  c a i ~ c e  de la politica (crnpii- 
jada, coin0 ya ineticlont., por  racionalidad bt~rocrhtica antes qile por voli~n- 
tad de accibn) inaugurada con la Repiiblica. Se delega por nledidas inctirec- 
tas. sin reconoci~nieiito lcgul, a media koz, la adi i i i~i is tra~iol i  (econi)iiiica, 
social.  politic^^) de 10s asuntos ktnicos a instanciab cada vcz mris ba-ias, rcs- 
tringidas y densas del pocler. Es decir. se otorga jurisdiccionalidad cn 10s 
"asuntos indigenas" a las :tiltoridades dt. iiivel crtt~tonal: al d i ~ o  estado cen- 
t ra l .  encartiado por el jefe politico y sus tunientes. y la$ otras dos instancias 
locales, el concejo iiit~nicipal y 10s juzgados dc prirncra instancia. 

Para coniieii7os de la dccada de 10s 70, esta dclcgacion se ha incorpo- 
rado uoino "hGbito" (una  facullad sobreentendida) e n  el funcionaniiento clel 
estado. Coino escrihe el gobcrnatlor a1 ministro d e  lo interior: 

"Los Jcfes Politicos d e  toclos 10s cantones tienen de costurrlbre propo- 
Iicr n?zualrrt~ntc 10s i n ~ i  igenas clirc pueden ser num brados Gobernaelo- 
res de indios. Siguicndo esta cos t t~mbre  el Jefe  Politico d r  Cotacaclii 
(que pertenecia, como parroetuia, a1 cant6n Otavalo) propuso a Dario 
Cotacaclii para Gobernador del  arlo 187 1 ,  a quien se dio dicho nom- 
braiiiiento; 111is cotno este liubo concl i~ido el aho que  por costu~?lbre 
debr'a durar en el destino. fue preciso proceder a 1111 nilevo nornbra- 
nliento para el aiio 1872,  el cual rrcayci en la persona dt. Rafael Ota- 
valo. por  llaber sido Pste el gropuesto por  el Jefe Politico. y a mris 
por llaber recibido denuncias de que  el anterior escapaba a ~nzicbisi- 
~ H O S  irzdigenns para gale no fieran u los trabnjos pziblicos7'( 5 8 ). 

Evito, por el ~ i io tnento ,  los problemas clue induce esta ultiiiia frasc. 
Me reficro a la presi6n funcionalizante ejercida por el estado sobre 13 jerar- 
c1u i a  6tnica: si no  cumplen (o se resisten a curnplir, corno es el caso) las tareas 
que  les corresponde como "agentes", sinlplemente se 10s despide. tal conlo 
colnunica el gobernador dc Iin babura al r t ~  inistro. Situacibn a primera vista 
paradbjica ilna vez desaparecidas las exigencias de la recaudacion del tributo. 
Sin en~bargo.  a r ~ i i  parecer, es una dtt las clavcs de las modificaciones de la si- 
t~ lac ion  social de los goberiiaclores, alcaldes y caciqi~cs a rllodiados d e  la clcca- 
da dc 10s 60:  se angosta c~~r iosa i i ientc  ul graclo clc autoriomia de  que antes 
g o ~ a b a  la jerarquia ktnica y con ello se decvanece su legitilllidad ootno a ~ i t o -  
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ridades comunales. 
Queda en claro que el nombramiento de estas autoridades pasa a ser 

incumbencia de la jefatiira cantonal, en un procedimiento por el cual, como 
se menciono antes, esta autoridad somete una lista de indigenas a1 concejo 
municipal, quien escoge 10s candidatos y "crea 10s puestos". Por ultimo. el 
gobernador provincial extiende 10s nombramientos. Estructura de jerarquia 
burocratica arnoldada a1 esquema de la ley municipal dada bajo el gobierno de 
Garcia Moreno que subordina 10s organisnlos municipales a la tutela del esta- 
do central (en la persona del gobernador y el jefe politico: art. 44). Entonces, 
de "ernpleados" del estado central, estatuto reconocido por la ley antes de 
1857, la jerarquia etnica se convierte en una categoria Be "agentes municipa- 
les" con "fueros y privilegios" tibia y ticitarnente aceptados. 

Ubicacion a~nbigua en el nuevo organigrama estatal. Bajo el estado 
colonial. su lugar era precis0 pues dependian exclusivarnente del corregidor 
de indios(59). Ahora, a nlediados de la dkcada de 10s sesenta, estin sujetos a 
dos autoridades distintas (en conflict0 muchas veces) y cumplen dos tareas: 
son "agentes" ntunicipales para la recaudacion de la contribuci6n subsidiaria 
y subordinados de la jefatura y las tenencias parroquiales para el recluta- 
iniento de trabajadores. Doble dependencia y doble tarea que perrnanecerin 
vigentes hasta comienzos del presente siglo. ;Cuales fueron 10s efectos de 
esta nueva ubicacibn de la jerarquia ktnica en el estado republicano? 

Conlo encargados de la recaudacion para la municipalidad, goberna- 
dores y caciques prolongaron, sin duda, las funciones que venian cunlpliendo 
durante el periodo del tributo. Como antes, se establecieron padrones para la 
contribucion subsidiaria bajo el mismo sistema de seguir "el orden antiguo de 
parcialidades": o sea de responsabilizar a 10s caciques de reconocer, ubicar y 
cobrar a 10s comuneros bajo su dependencia. Las similitudes entre el tributo 
y la contribucion subsidiaria facilitaron, sin duda, la am algama de funciones 
pasadas y presentes. Sin embargo, el reconocirniento del rango de estas auta- 
ridades se torn6 mas ambiguo y ,  en todo caso, quedo definitivamente menos- 
cabado. Las explicaciones y categorias em pleadas por Mgximo Villagran, 
autoridad de la parcialidad de su nombre. asentada a orillas del lago de San 
Pablo. traslucen el hecho: "En calidad de Curaga cobrador, se me hizo conti- 
nuar en la recaudacion del rarlio subsidiario en la que estoy (1 86 1 ) sirviendo 
con la buena fc que siempre", y afiade una explicacion significativa de la reu- 
bicacibn de la jerarquia etnica en las instancias locales: "y ahora ultimxnen- 
te por nombramiento del Sefior Tesorero Municipal se halla a mi cuidado el 
cobro de la pension que pagan 10s rematadores del censo (se refiere a las tie- 
rras de comunidad declaradas ejidos y dadas en arrendamiento), agregandose 
de que yo, Francisco y Eugenio (Villagran, sus principales) sornos rematado- 
res"(60). El dato que interesa aqui es el tkrmino escogido por M. Villagran 
para designar stis funciones y rango: se autodesigna con el titulo de "Cura- 
ga". Como es bien sabido, la palabra pertenece a1 lexico quichua precolonial 
y se encuentra rnuy excepcionalmente en 10s documentos del periodo tribu- 
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tario republicano. 
El rango de las autoridades comunales fue tradicionalmente designa- 

do con la palabra caribefia de "caciques", palabra que sobrepas6 el lenguaje 
bwrocratico y se convirtio en categoria de identidad propia, pues ]leg6 a ser 
la manera colno la jerarqu ia ktnica se autotitulaba y reconocia. Sin ernbargo, 
en 10s documentos republicanos, luego de la abolicion del tributo, cs una tra- 
dicion que desaparece a grandes pasos. A veces se encuentra sustituida (mis 
corno autodenominacion que con10 designacion por los funcionarios estata- 
les) por una antigua voz que vuelve a emerger: la de "curaga" o "cabeza". 

;,Arbitraria y cxclusiva transformacibn lkxica? El cam bio ticne q u e  
ver, sin duda, con la desaparicibn del tributo puesto quc el rango de cacique 
de Fx to  y de jure, ya  lo sabemos, guardaba estrccha rclacion con las funcio- 
ncs de rccaudador. Mixirno Villagrin, "Curaga cobrador", explica la situa- 
ci6n con una significativa alnbigiiedad terminologica que pone de lrtanifiesto 
algunos de  10s can~bios sociales y de me~ltalidad que yersonalmente vive. 

"Los caciques o m i s  bien dicho Curagas (sic). desde que  se inipuso a 
10s indigenas la contribution que satisfacieron con el nombre de Tri- 
buto fueron creados para facilitar una recaudacicin inrzomi~ziosa (sic) 
entre sus parciales ( .  . .) hasta que se abolib esta contribucibn diarne- 
tralmente opuesta a los grandes principios rcpublicanos, como el titu- 
lo de Cacique IQ era t a ~ n b i i n  antes de  su extinsibn"(6 1 ). 

Cabe recalcar que las frases y yalabras en fatkadas en la cita anterior 
esta vez no son In ias. Se leen en el original. Por endc. perteneceri a una inter- 
pretacion dada a1 texto por el curaga y el escribiente. Revelan una voluntad 
de fijar la atencion del lector en su interpretacibn dcslegitimante del pasado 
de las autoridades itnicas. 

Cambio de Iengpaje que no solamcntc exprcsa la dsgradacion de ran- 
go dc 10s caciques. sino qile deja entrcver tambikn un proccso de diferencia- 
cion intcrna, social y politics, de la jerarquia. iConsect~encia de la creciente 
funcionalizacion estatal de estas autoridades, de su consiguieitte perdida de  
autonomia? Es dccir que. a1 parecer, la fi~ncionalizaci6n burocratica abrio 
curso a otro proceso uoncon~itante: el surgirniento de una distinta modalidad 
dc autoridadcs indigenas, dirigentes de menor jerarquia y ambito de poder, 
enraizados en la fragtnentada territorialidad de las parcialidades. Los curacas 
o crlbezas que son mencionados fugaz y esporadicanlente en 10s docurrlentos 
eran, se deduce por 10s apcllidos, mieinbros de las grandes familias comuna- 
les. Para que surjan, debio producirse uii vacio de poder dentro de las comu- 
nidades. Es una interpretacihn clue queda por estudiarse de cerca. For ahora, 
tiene el apoyo de textos como el siguicnte, donde 10s funcionarios introdu- 
cen una distincibn (icategorias de percepcibn concornitantes a categorias 
reales?) entrc dos tipos de autoridades etnicas: las estatales ("Gobernador". 
"agcntcs" y "asouiadoc") y las de parcialidad. reconocidas estas illtimas con 
el tkrn~ino remozado de "curagas". 
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El concejo municipal de Otavalo, en su sesibn del 13.1 1.1867, cono- 
ce un oficio quejumbroso del rematador de la contribucion subsidiaria "re- 
clalnando que se remediara la indiferencia de 10s agentes que no  se prestaban 
a auxiliarlo en la recaudacion". Ante lo cual, el concejo adopta !a siguiente 
medida en una de sus posteriores sesiones: 

". . , dispuso se le oficie a1 Gabemador de indigenas sobre que alter- 
nativamente, de dos en dos a entes y asociados a el, le acompaliaran 
a1 rematador en 10s dias que e 5 designase bajo la pena de  dos pesos en 
caso de desobediencia", por una parte y por otra. "que de igual modo 
notificara a los Curncas para ue 10s dias Domingos concurrieran a 9 hater la recaudacion de todos us indigenas d e  su dependencia, bajo 
la misma pena"(62) (subrayados m ios). 

Se observa en el oficio del concejo que quienes poseen "indigenas ba- 
jo su dependencia" son 10s curagas (obviamente "gente" de cornu~lidad), 
mientras que las otras autoridades son identificadas por su vinculacion a la 
instancia concejil. 

Al~ora bien, si en su nuevo "destino", conio dependientes del concejo 
de Otavalo. la jerarquia etnica de alguna manera prolong6 anteriores funcio- 
nes, en carnbio, como "agentes" de la jefatura politics, el gobernador canto- 
nal de indigenas y sus subordinados se especializaron en una nueva tarea en- 
cornendada por el estado: el recl~~tarniento de trabajadores forzados. "Bra- 
zos" provenientes sobre todo de las parcialidades para las obras publicas. Los 
documentos que mejor evidencian sus nuevas ftlnciones provienen del esca- 
Ion m i s  bajo de funcionarios del estado central, una vez mas 10s tenientes p e  
liticos. No podia ser de otra lnanera puesto que sobre ellos recaia la ingrata e 
interminable tarea de velar por un abastecimiento permanente y suficiente de 
trabajadores. En efecto, 10s impetus constructores del gobierno autoritario 
de G. Garcia Moreno (1 86 1-65 y 1869-75), el fortalecimiento y reestnictura- 
cibn centralizadora del estado, exigian ante todo mano de obra abundante. 

En el cant611 de Otavalo, ademis de 10s trabajos urbanos y vecinales, 
se emprende una de las suguestas (porque, a mas de inhumana, infructuosa y 
economicamente absurda) grandes obras de Garcia M. : la apertura de un  ca- 
mino que desembocaria cn el Pacifico, de Otavalo a Esrneraldas, cruzando la 
cordillera occidental y la selva costera. Cientos de indigenas son literalmente 
arrastrados en "contingentes semanales" (amarrados y encuadrados par  la 
milicia nacional) una vez que el llamado "camino" -una angosta trocha- 
baja a 10s humedos declives andinos, las "tierras calientes". 

~ C O ~ O  se recluta a 10s trabajadores? El jefe politico cantonal. autori- 
dad directa del ministro de lo interior, encargado de ejecutar las "grandes 
obras nacionales", fija 10s "contingentes" de trabajadores que 10s tenientes 
politicos deben reclutar en sus respectivas parroquias. Mejor dicho, en las 
parcialidades de su jurisdicci6n. Aqui intervienen 10s "agentes". A inicios de  
la obra, el reclutamiento de indigenas no  parece encontrar rnayores contra- 
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tiempos. La atraccion ejercida por un  jornal rnucho miis elevado qile el acos- 
turnbrado en las haciendas, para 10s "peones sueltos", proporcionabrl la gente 
necesaria. Per0 a1 extcnderse 10s trabajos a varios dias de carnino, descendicn- 
do  por el flanco de la cordillera hacia el Pacifico, 13 coercion se vuelve im- 
prcscindible. Entonces, tenientes y coniisarios de policia enclientran grandes 
dificultades para cubrir sus contingenteci. La presion que sobre ellos ejerce el 
jcfc politico la vuelcan, a su vez, sobrc gobernadores, alcaldes indigenas y 
curagas. 

El jefe politico. clue f~lngt: en 1872 dc  presidcntc dcl conccjo n~unici-  
pal de Otavalo, aincrlaza a1 tcnientc politico de San Pablo, una de las rnis im- 
portantes parroqnias del cant6n: ". . . le prevengo a usted que si en lo sucesi- 
$0 no  relnite 10s 10 peones sematiales. que se la llan asignado, empleark con 
usted ~ned idas  coliersitivas, y si posible lo remitire a usted y a sus hijos a la 
niontaria (quiere tlecir a los trabajos del cantino de Esmeraldas) para que se- 
pan curnplir con sus obtigaciones"; y le acustl: "yo tio se quikn le ha atribui- 
d o  a usted la facultad de conservar tantos Alcaldes (indigenas) a su laclo para 
el acopio dcl niiserable contingente dc 1 0  peones"(63). 

En prinier Lugar. so vuclvc dificil cncontrar trabajadores pues una can- 
tidad importante dc comuneros, si crccmos los alegatos dc 10s tenicrites. sc 
liabian acogido a la proteccibn dt: las haciendas: entran corno conciertos hua- 
sipungueros o colno 10s Ilamados "ayudas" o "yanaperos". Otros niigraron a 
10s "valles calientes" del r io Cllota o a la regibn de Perucho, para trabajar en 
las haciendas azucareras como peones sueltos. Los que se quedaron, cabvia- 
rneiitc evitan 10s reclutamientos como pueden. Confonne pasa el tiempo y 
avanza la O ~ I - a ,  10s intentos de reclutar toman u n  giro clesesperado y brutal: 
se rea l i~an  incursiones nocturnas en las parcialidades. "Increible es que mis 
agitaciones, despi~es dc que toda la gente (lkase indigenas) se halla corrida por 
los valles y cerros, liaya podido reclutar en a t e  d ia y nochc anticipada 2 1 
indios buenos r luc lc rcmito a la consignacibn de usted con el Gobernador de  
Indigenas Silverio Valcnzucla, quicrl 10s cntregarh con la lista clue acompa- 
iio", informa el tenientt' de San Pablo a1 jefe politico en 1871 (64). Segun los 
docuntcntos, las a~~ to r idades  indigenas participan en 10s reclutarnientos for- 
zosos, sirven de gtlias en las comunidades. i~bican farnilias, descubren escon- 
drijos y ttscoltan a 10s indigenas "acopiados" para que n o  escapen. 

;,QuC efeoto tuvo. sobre SLI autoridad y rcconocimiento comunal. csta 
ftincionrrlizaci6n ernincntementc coercit iva? En Ia rn ism a corn ~1nicaci6n ant c- 
rior. el tenienre dc Sarl Pablo infornla a su superior que en una dc las incursio- 
nes para atrapar trabajadores, el goberrlador de indigenas ''fui: estropeado" 
por algunos indigenas, "quienes merecen una justa represi6nW. Es tan solo u n  
indicio. Pero se puede inferir de la information dispersa y recurrente que 
ofrecen 10s archivos otavalefios para el iiltitno tercio del siglo XIX que, a1 re- 
ducirlas al roI de  "agentes" estatales, las autoridades indigenas perdieron 
autonomia ( , y  capacidad de negociacibn intema?).  Se rompe aquel "delica- 
do cquilibrio" necesario para mantener "una legitimidad que era permanen- 
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temente cuestionada desde arriba y socavada desde abajo por el desconten- 
to. . ." de 10s comuneros(65). Como consecuencia se degrad6 la segunda cara 
de su legitimidad: la comunal. 

Es este proceso el que posiblemente abrio espacio politico para el sur- 
gimiento ( jcomo forma de resistencia?) de aquel conjunto de nuevas autori- 
dades comunales designadas como curagas. "cabezas", alcaldes, autoridades 
inmersas en las parcialidades, con poderes limitados, reducidos a margenes 
consuetudinarios que la penetracion estatal no habia copado. 

En todo caso, un hecha habla de por si. La documentation otavalefia 
revela que, en la segunda mitad del siglo, 10s nombramientos de gobernado- 
res de indios no  se vuelven a realizar en un act0 ritual en el cementerio. don- 
de se invoca simbolicamente a 10s antepasados y se solicita el consenso de 10s 
de este mundo. Tampoco se recuerdan 10s derechos de !a "sangre" ni "confi- 
riendole de la mano" se entrega la "vara" en nombre de la Republics. El act0 
es purarnente burocratico. Se juega entre las paredes de 10s goderes institu- 
cionalizados: candidatos escogidos por la jefatura, discusiones en el concejo 
municipal, nombram iento por el gobernador de Ia provincia! Transform acibn 
0, m6s exactamente, desaparicion de la gestualidad andina de legitimation; 
ruptura del lazo simbolico entre 10s antepasados, 10s presentes y sus interme- 
diarios genealogicos: la jerarqu ia ktnica. 
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NOTAS: 

( 1 )  Gnral. Juan J .  Flores, en: La Gaceta del Ecuador, 24.01.1841, vol. 1841-1842; 
A/FL.  

(2)  Una exception constituye, sin duda, el trabajo de Tristan Platt Estado boliviano y 
ayllu andino: tierra y tributo en el norte de Potosi, que,  junto con largas conversa- 
ciones con el autor, me indujo a pensar, ante todo por diferensia, este o t ro  extremo 
(no  solarnente geografico, sino histbrico) de1 continuum andino. Es un  reconoci- 
miento de andina reciprocidad. 
Otro  reconocimiento obligatorio: muchas de las ideas subyacentes en  este texto fue- 
run discutidas, directa o indirectarnente, con Marie Lourties. Algunas provienen de 
sus sugerencias y trabajos. 

( 3 )  Sobre el origen de estas autoridades ver Wachtel 19 74. 

(4) AH/OIA, Not. 2a EP/J 2a. ( 1  82 1-26; 430). 
( 5 )  A/FL. "Leyes de Colombia: 182 1-1 827", (p .  87). 

(6)  AH/IOA, Not. 2a (1821-26; 430). 

(7) AH/IOA, Not. 2a (1821-26; 407). 

(8 )  "Ley de Rkgirnen Politico, 2-oct. 1821". en A/FL: "Leyes de Colombia, 1821- 
1827". 

(9) AH/IOA, Not. 2a. EP/J (1821-28; 430). El nombramiento de Anrango, en lugar de 
Puento, es significative de 10s conflictos por la administracibn Ctnica en la escena 
politica local: al parecer, el teniente pedhneo apoyaba a1 segundo, y 10s alcaldes rnu- 
nicjpales, a1 primcro. 
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A/FL, Decreto del 1 5.10.1828 en: Indice del Registro Oficial de la Republics de 
Colombia: 18281829 (s.e. ni lugar), (pp. 156-163). Ver, sobre el restablecimiento, 
Van Aken 1983: 64-66. 
Es el espiritu del Titulo I1 (arts. 4- 14 ) del decreto de Bolivar del 15.10.1828 "esta- 
bleciendo la contribucibn personal de indigenas", op. cit. 

ANHjQ Serie Indigenas, caja 185; Solicitud dirigjda a la Junta de Hacienda, Quito, 
5.1.1829. 

El reconocirniento del manejo de varios codigos de legitimidad por las autoridades 
ktnicas no  es asunto nuevs. T. Saignes ( 1987: 15U 16 1) encuentra que para 10s si- 
glos XVI-XVII los caciques manejan ya dobles codigos de legitimacibn en Charcas 
(Bolivia): uno hereditario y otro de kxito econbmico colonial. No examina, sin em- 
bargo, la "legitimidad colonial" (Assadourian 1983: 14) conferida por el reconoci- 
miento estatal y las funciones que les atribuian las autoridades coloniales. K. Spal- 
ding ( 1974: 80) advierte que las autoridades indigenas podian buscar una asociacibn 
entre el poder conferido por sus vinculaciones con 10s funcionarios espaiioles y el 
prestigio (y poder) de 10s cbdkos andinos. Para F. Salomon (1975: 308), "la vara 
de justicia, en mano de 10s caciques, no carecia pues de doble significado. Era ins- 
trumento de explotacion, y a la vez seda de apoyo a ciertas instituciones ktnicas que 
permitian a la comunidad resistir la fuerza erosiva de la explotacibn". L. Millones 
(1478) ha mostrado, por su parte, que la tegitirnidad "intraktnica" de 10s curacas 
tenia tambiitn una dimensibn religiosa fundamentai: provenia de apoyos en "sacer- 
dotes" indigenas o en la directa relacibn con guacas que 10s revestian de una aureola 
sobrenatural. Los cultos locales y sus intermediarios formaban parte de la escena 
po1i tica local. 
Respecto a este ultimo aspecto, la documentacibn otavaleiia deja entrever apenas 
que 10s caciques de las comunidades (posteriormente 10s curagas) eran por lo gene  
ral interrnediarios de algunos santos comunales que, a su vez, se identificaban con 
espiritus (guacas) encontrados en determinados lugares o terrenos de la parcialidad. 
Las visitas de terreno que pude efectuar hoy en dia confirman la escuetisirna infor- 
maci6n de 10s archivos. Dichos santos eran 10s "patrones", "dueiios" de las tierras 
comunales y ante ellos se pasaba (y se pasa) el "cargo" de prioste como ante santo 
Agatbn, deidad de la comunidad de Agato, proveniente de un "huayco" del volcan 
Imbabura, 

Por "andino indigena" entiendo una creacibn colonial (que puede pertenecer tam- 
biCn a la vertiente "andino blanco-mestiza"). 

De acuerdo a documentos de la provincia del Azuay, el Ministerio de lo Interior 
envib una "nota" a 10s gobernadores "sobre que continuen 10s alcaldes indigenas 
que conforme a la Ley de Indlas y prhctica constante se han considerado necesarios 
para el mejor arreglo de las panoquhs". Es de suponer que esta "nota" se imparti6 
a todas las provincias del pais. ANH/Cuenca, F. Adrninistrativo, Libro 28, 184041, 
Nota 47. 

En 1833, a propuesta del cura de la parroquia de Imantag, el gobernador de la pro- 
vincia de  Imbabura, el gran hacendado J .  Gbmez de la Torre, emite la orden que el 
teniente politico de dicha panoquia nombre al gsbernador de indigenas, acto que 
tiene lugar con u n  ritual en  el cementerio. AHIIOA-Not. 2a EP/J (183 1-36; 507). 

A/FL, "Leyes de Colombia: 1821-1827", ley del 2.10.1821, del 12.10.1821 y del 
1 1.3.1825. Los alcaldes pedineos f antecesores de 10s tenientes) existieron en el e s  
tad0 colonial, pero su jurisdiccionalidad se lirnitaba, scan parece, a1 b b i t o  urbano 
y a la poblacibn no  indigena (comunicacion verbal que agradezco a Segundo More  
no Yinez). Desconozco si existen estudios sobre el tema. La implantacibn republi- 
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cana data de la ley del 2.10.182 1 de Bolivar, primera ley "Sobre la organizacibn y 
rkgimen politico de 10s departamentos, provincias y cantones en que se divide la 
Republica" (art. 4 y 6 )  y se inspira explicitamente en "la ordenanza real de Madrid 
a 4 diciembre de  1 786". que instau ra 10s Intendentes en Mkxico. 

(18) A/FL, "Primer Registro Autkntico Nacional ( S o  1830)", (pp.  88-93). Trabucco 
1975, Constitucion del 1 1.8.1830. 

(19) A/FL,  "Ley de Rkgimen Politico, 5.7.185 I" ,  en: "Leyes y Decrctss: 1858-1851'' 
(s.f. y s.1.). 

(20) AH/IOA-Not. 2.3 EP/J, ?a (1 8 11-16; 322).  

( 2 1 )  AH/IOA-Not. 2a EP/J,  Za (184 1-43; 671). 
(22)  ANH/Q, CGIIMI: 1856. 

Las dificultades que encuentra la organizacibn del sistema politico representative 
debido a la dominacibn ktnica, tres dkcadas l u e g ~  de la constitucibn nacional 
(1862), resaltan del siguiente acuerdo de la Junta Provincial de  Pichincha, radicada 
en Quito (capital del pais): Considerando 2": "Que muchas parroquias se compo- 
nen casi en su totalidad de indigenas que no  reunen ni siquiera los requisites preve- 
nidos por la lei para ejercer el derecho de sufragioi3, la Junta acuerda la csnstitucibn 
de "Consejos parroquiales" solamente en 11 parroquias de las mas de 20 existentes 
en la provincia. La Ley Municipal de 1861 resulta inaplicable por la composition 
ktnica de la poblacion: faltan blancc-mestizos que puedan conformar los organis- 
mos estatales y sobran indigenas! Es, ademas, obvia la voluntad de constituir u n  
estado naciorlal exclusivarrlente formado por la minoria Stnica criolla. En  efecto, 
10s indigenas muy excepcionalmente podian reunir 13s condiciones de ciudadania 
(legal) existente. Esta nocibn (base del nuevo estado) tienen un  carhcter excluyente 
6tnico nunca dicho ni formalizado. 
A/FL,  El Nacional, 1.7.1862. 

(23) Cf .  Jaramillo 1972: 176-203. 

(24) AH/IOA, Not. 1 a EP/J (182 1-26; 407).  

(25)  AH/lOA, Not.  2a  EP/J (183 1-36; 495a). 

(26)  AHIIOA, Not. 2a EP/J (183 1-36; 490e). 

(27) Retomo aqui una hipbtesis de T. Saignes (1  985 : 17 j para el Alto Perb. El hecho de 
cornprometerse como concierto huasipunguero y continuar tributando via el caci- 
que. o sea mantenikndose bajo su jurisdiccibn, es u n  hecho que se constata en 10s pa- 
dronsillos que he podido encontrar. Algunos comuneros constan clasificados como 
que viven en tal o cual hacienda durante varias generaciones (de  padres a hijos). De 
igual modo, otros aparecen habitando en tal o cual pueblo ( jcomo forasteros?). 

(28) Siglos antes, el estado colonla1 habia tratado de "colocar o t ro  poder que impart~era 
justicia a1 margen de 10s sefiores Ctnicos" ( 1  5 6 5 ) ,  creando cabildos indigenas con re- 
sultados infructuosos. Assadourian 1983: 14. 

(29)  A/FL,  La Gaceta del Ecuador, 10.9.1843: "Ley Organtca del Poder Judicial". 

(30)  AH/IOA, Not,  ?a ( 184 1-43,672).  Se puede conjeturar que estt: t ipo de documentos 
deberian encontrarse en 10s arch~vos de la Jefatura Politics. En el canl6n Otavalo, 
tamentablemente este ultimo no  fue conservado. 

( 3  1) AHIIOA. Not ~ d e m .  

( 3 2 )  AHIIOA. Not. idem. 

(33)  iHay que aclarar? Por cbdigo and i~ lo  me refiero a una elaboracibn colonial y no  a 
10s cbdigos imperantes en las llactas precoloniales. 
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( 3 4 )  La ley del 25.7.1851, que pretende sintetizar las leyes vigentes sobre el tributo y 
que reconoce a 10s "pequefios cabildos y empleados que han tenido las parroqulas 
indigenas", restringe sus atribuciones solamente a1 "regimen puramente economico" 
(art. 49). Quedan, por lo tanto, excluidas en tolerante y ambiguo silencio las facul- 
tades juridicas y politicas de 10s pudicamente llamados "ernpleados" : 10s goberna- 
dores y caciques. Esta ley copia el Decreto del "Presidente Libertador" que  reim- 
planta e1 tributo en octubre de 1828. 

(35)  Auto del 14.7.1846. dado por el Ministerio de  lo Interior. En: Costales y Pefiaherre- 
ra 1964: 620.  

(36) En la correspondencia del Gobernador de la Provincia de Irnbabura a1 Ministro de lo 
Interior en la dCcada de  10s setenta del siglo pasado, se encuentran repetidas renun- 
cias a1 cargo de teniente politico con la excusa de que  "van a servir en tal o cual ha- 
cienda csmo niayordomss o sirvientes", ANH/Q. CGI/Ml, 1 870-75. 
El escritor J. Icaza (1984) ha  relatado duramente las contradicciones de estos ascen- 
sos btnicc-sociales de 10s tenientes politicos en su novela corta Mama Pacha. 

( 37 )  Cf. Bourdieu 1980: 90-95. 

(38) De acuerdo a docurnentos de la provinela del A ~ u a y ,  el Min~sterlo de lo Intertor en- 
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