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INTRODUCCION 

En Dioses y Hombres de Huarochiri se narra que en una ceremonia de 
adoracion a Pariacaca uno de los sacerdotes del culto, Llaucas Quita 
Payasca Pariasca, aI ver ardiendo el corazon de la llama sacrificada ex
clarno "[Ah, Atac! No esta bien el mundo, la entrana hermanos. No 
pasara mucho tiempo y nuestro padre Pariacaca se convertira en silen
cio, en saIvaje Purun." AI oir estas paIabras los participantes del rito 
se indignaron e insultaron aI sacerdote "l.que puede saber ese? Nuestro 
padre Pariacaca tiene sus dominios hasta los hombres del 
Chinchaysuyo, basta no se que limite. LY el puede caer en el silencio, 
en la nada?" Pocos dias despues del incidente supieron que los 
Huiracochas habfan aparecido en Cajamarea y se enteraron ademasde 
los primeros abusos y excesos cometidos por estes contra los nativos. 
Recien ahi dan credito a 10dicho por Llaucas dias antes: "gran verdad 
nos dijo ese LIauca Quita Pariasca. [Hermanos dispersemonosl el 
mundo ya no esta bien y asf se dispersaron por todos los pueblos." 
(Arguedas, 1977:85-86) 

En esta narracion se sintetiza el proceso sufrido por los indfge
nas que confonnaban eI Tahuantinsuyo despues de la conquista 
espanola. Por una parte, el silencio de Pariacaca y de todas las 
divinidades indigenas aplastadas por el Dios impuesto por los 
conquistadores, la conversion a la nada de sus creencias y ritos; 
por otra, la dispersion de los aborigenes por todos los pueblos y 
con ello la desorganizacion de su mundo anterior. Desde que los 
espafioles pisaran America "eI mundo ya no esta bien" para los 
abongenes, 10 que indica que la profecfa no estaba errada. 

13 
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Pese a que el mundo "no estaba bien", este sigui6 existiendo, 
al igual que los indigenas. Sin embargo, ya no fue el mismo 
mundo. Una serie de transformaciones se desataron con la con
quista espanola y con el posterior proceso de colonizaci6n, las 
mismas que afectaron al medio ambiente y a los hombres. 

El ritrno de estas transformaciones no fue parejo; en algunos 
niveles, -el demografico por ejemplo- fue acelerado; en otros: 
econ6mico, social, cultural, debieron transcurrir largos afios para 
que los cambios fueran percibidos en toda su magnitud. Pese a 
que la colonizaci6n afect6 al conjunto del mundo indigena, su irn
pacto fue diferente en cada uno de los grupos aborigenes, de 
acuerdo a sus formas de organizaci6n socioecon6mica anterior y 
al tipo de interacci6n que establecieron con los conquistadores. 

Si bien actualmente" se cuenta con diversos trabajos antropo
l6gicos y etnohist6ricos que abordan el tema de los cambios cul
turales y las transformaciones de la sociedad indigena durante el 
periodo colonial, estes son atin insuficientes. Se ha avanzado en 
el conocimiento de las formas de resistencia activa a la coloniza
ci6n, pero poco se sabe aiin sobre los procesos de adaptacion a la 
situaci6n colonial. 

Las respuestas de los grupos indigenas ante una interacci6n 
negativa con los colonizadores, bajo la forma de resistencia activa 
han sido investigadas en las regiones del Peru y Bolivia por 
Boleslao Lewin (1957), John Fisher (1971), Oscar Cornblit 
(1970), Alberto Flores Galindo (1981), entre otros y, en el 
Ecuador, por Segundo Moreno Y. (1978; 1984). La resistencia 
pasiva en el Ecuador s6lo ha sido estudiada por Marcelo Naranjo 
(1977) en una zona de refugio selvatica y, en forma parcial, 
Blanca Muratorio se ha ocupado del problema de la etnicidad y 
sus transformaciones en el Ecuador en el periodo colonial. 

Otro aspecto investigado es el rol del cacique como mediador 
entre la sociedad indigena y los colonizadores. El papel econ6
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mico del cacique dentro de la sociedad colonial ha side estudiado 
por Karen Spalding (1974) para el Peru y por Silvia Rivera 
(1978) para el Alto Peru; Rivera rescata el papel empresarial del 
cacique cuya rapida adaptacion a la sociedad colonial le permitio 
salvaguardar recursos comunitarios necesarios a la reproduccion. 
EI caso contrario, donde la gestion empresarial del cacique dentro 
de la economfa colonial le lleva a un proceso de individualizacion, 
de manera tal que tennina privilegiando sus intereses particulares 
a costa de la propiedad comunal, es presentado por Silvia Rivera 
y Tristan Platt (1978). En el Ecuador, el papel mediador de los 
caciques tambien ha side tratado: Udo Oberem (1981) se ha ocu
pado de la familia del inca Atahualpa y de Sancho Hacho, cacique 
mayor de la region de Latacunga (1967); Moreno Yanez ha in
vestigado a los caciques mayores (1978) y Frank Salomon el rol 
del varayuj colonial (1975). 

Otra forma de adaptacion a la situacion colonial que ha side 
estudiada en el Peru por Olinda Celestino y Albert Meyers 
(1980), es la incorporacion masiva de los indigenas desde la co
lonia temprana a las cofradfas, Los autores han visto en las co
fradfas una forma europea que resultaba titil a los indigenas para 
proteger recursos comunitarios; en este sentido su estudio es un 
aporte al conocimiento de los mecanismos que utilize el sector 
aborigen para preservar recursos propios tras una forma de acul
turacion religiosa. 

Los cambios ocurridos a nivel de ideologfa religiosa tambien 
han side analizados por diversos investigadores del area andina, 
quienes plantean que la superposicion religiosa sumada a la situa
cion colonial puede llevar a la aparicion de movimientos milena
ristas: Juan Ossio (1973) y Luis Millones (1964) han tratado el 
caso peruano; Udo Oberem (1980) y Kathleen Klumpp (1974) se 
han ocupado del mesianismo en el Ecuador. En Bolivia Olivia 
Harris ha analizado el problema del sincretismo andino-espafiol 
en la religion de los laymis (1983). 
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Los efectos desestrueturadores de la colonizaci6n espanola en 
el mundo andino han sido examinados por Nathan Wachtel 
(1971; 1973); Sanchez Albomoz (1978, 1982, 1983, s.d.), ana
liza al respecto, los cambios provocados por el cobro de tributos 
en el Alto Peru; Jorge Hidalgo (1983), investiga casos similares 
en el none chileno y Thiery Saignes (1983) el caso boliviano. 

Otto tema que ha sido investigado intensamente en el Mea an
dina es el de las tierras, asf, Silvio Zavala (1935) estudia el paso 
de la encomienda a la hacienda, 10 mismo hace Manuel Burga 
(1976) para el peru. En Chile, Rolando Mellafe (1968), Jean 
Borde y M. Gongora (1963) y Mario Gongora (1970) se han: 
ocupado de estudiar la evolucion de la tenencia de la tierra y las 
relaciones hacienda-inquilinos. En Bolivia, Brooke Larson ha 
investigado las relaciones haciendas-comunidades en el valle de 
Cochabamba (1978). Para el Ecuador se cuenta con los trabajos 
de Christiana Borchart de Moreno (1980a, 1980b, 198Oc, 1984) 
YSegundo Moreno (1981c). Sin embargo, pese a la extensa bi
bliografia sobre este tema, todavia son insuficientes las investiga
ciones sobre tierras indigenas. Es necesario documentar y anali
zar los mecanismos utilizados por los sectores dominantes para 
expropiar tierras indigenas y conocer cuales fueron los medios 
que utilizaron los aborigenes para preservar -en los casos en que 
10lograron- este recurso. 

Los motivos que orientan esta investigaci6n son conocer como 
afecto el hecho colonial a los indigenas que poblaban el Ecuador, 
en terminos de perdida de recursos y desestructuraci6n de la co
munidad original, y, cuales fueron los mecanismos que utilizaron 
para sobrevivir y retener recursos que les permitieran reprodu
cirse econ6mica, social y culturalmente. 

Se ha optado por referirse al grupo dominante dentro de la si
tuaci6n colonial utilizando indistintamente los terminos coloniza
dores y espaiioles. Si bien el uso del termino espafiol es poco ri
guroso (pues aunque en el primer momento los peninsulares eran 
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el iinico sector que explotaba a los indigenas, esta situacion cam
bia relativamente pronto, debido a la complejizaci6n de la socie
dad colonial en la que tanto espafioles, criollos y mestizos con
forman el sector dominante que subordinaba a los aborigenes) 
hemos decidido conservarlo siguiendo la documentacion que 
tiende a usar el adjetivo espaiiol para designar al sector no indi
gena. Por otra parte, los indigenas, en sus peticiones, memoria
les y reclamos identifican al sector dominante como "espafiol". 
Por estas consideraciones en el texto se vera frecuentemente el 
termino espafiol, pero debe entenderse que abarca a peninsulares, 
criollos y mestizos. 

Se opto por el acercamiento a la problematica a traves de un 
estudio de caso, ya que esta perspectiva permite abarcar los dife
rentes aspectos de la relacion indigenas-espaiioles, dando cuenta 
de manera mas 0 menos detallada de los diversos niveles involu
crados. Pese a las limitaciones de este enfoque derivadas de su 
particularismo, tiene la ventaja de poder ilustrar aspectos cualitati
vos de importancia en los procesos de cambio producido por 
factores exogenos sin dejar de ver procesos mas generales que 
afectaron al conjunto de la sociedad indigena durante el penodo 
colonial. 

La zona escogida para la investigaci6n fue Cumbaya, que pre
sentaba varias ventajas para un trabajo como el propuesto. Por 
una parte, fue una de las primeras zonas en que el Cabildo de 
Quito repartio tierras a los vecinos espaiioles, 10 que posibilitaba 
contar con informacion suficiente para documentar el proceso de 
enajenaci6n de las tierras indigenas desde la Colonia Temprana. 
Por otra, se trata de una zona cercana a la ciudad y por ello some
tida a una gran presion colonial en terminos de recursos producti
vos y humanos, 10 que se tradujo en grandes transformaciones de 
la sociedad aborigen que poblaba el valle. A la cercania de Quito 
-mayor aiin por la existencia de una via prehispanica- se sumaban 
el clima templado, las caracterfsticas del suelo, aptas para el cul
tivo fruticola, y la presencia indigena en el valle que permitia ac
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ceso facil a la fuerza de trabajo, 10 que explica la presi6n a la que 
se vio sometida la sociedad indigena de Cumbaya en el perfodo 
colonial. Estas caracteristicas de la zona la convierten en ideal 
para la investigaci6n. Otra razon, de caracter practice, para esco
ger la zona de Cumbaya para este estudio de caso, es la existencia 
de un voluminoso pleito por las tierras de Lumbisf, anejo de 
Cumbaya, que litigaron por mas de 150 aiios los indigenas contra 
las monjas de la Concepci6n, propietarias de la hacienda Lumbisf; 
10 que permite contar con informaci6n sobre las formas de pro
ducci6n indfgena, relaciones de trabajo con la hacienda, tensiones 
creadas entre los administradores de las monjas y los abongenes. 
A esto se aiiade la ventaja de que los indigenas que se encuentran 
asentados en Lumbisf, a fmes del siglo XVI, muestran en su 
heterogeneidad el proceso de dispersi6n y desestructuracion co
munitaria que se produjo con el hecho colonial: son descendientes 
de "yanas de conquista", servidores de los franciscanos, indios 
sujetos a encomenderos y ubicados allf junto a los "llactayos" u 
originarios de Cumbaya, a los que se van agregando forasteros 
de otras zonas. La ocupaci6n de un mismo territorio y el largo 
conflicto que tuvieron con las monjas les dio una cohesi6n 
especffica, 10 cual les posibilit6 la reconformaci6n de la 
comunidad sobre nuevas bases. 

Los indfgenas de Lumbisi, pese a tratarse de un caso particu
lar, ilustran en su proceso, las principales transformaciones sufri
das por los grupos originarios que poblaban la sierra ecuatoriana 
ante la imposici6n colonial; en un primer momento, son in
dividuos que se automarginan de su comunidad para evadir la 
presi6n fiscal y el control colonial; son forasteros, indios sueltos 
o bien "yanaconas" arrancados de sus comunidades por los con
quistadores: estos grupos tienen en cormin el desarraigo y el de
ber enfrentar individualmente la vida. En una segunda etapa, 
luego del desconcierto inicial, se "adaptan" ala situaci6n colonial, 
seleccionando algunos elementos de la cultura de los vencedores, 
pero conservando otros prehispanicos como el comunitarismo, la 
solidaridad y reciprocidad, elementos ideol6gicos latentes que, 
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potenciados en situaciones lfmites, por ejemplo cuando la presion 
y el control colonial se hacen insostenibles, pueden demostrar 
que ya no tiene sentido la huida sino la resistencia de otro tipo: al 
organizarse esta surge la cohesion grupal, la historia cormin de 
estos indfgenas sueltos, 10 que posibilita, si existe un espacio 
ffsico que los articule mas concretamente y otros elementos 
adicionales, la reconformacion comunitaria. 

Aunque la preocupacion central de esta investigacion son los 
indigenas, una buena parte de esta debio ocuparse de los coloni
zadores. Los dos grupos se encuentran insertos en una misma 
matriz, unos como vencedores y los aborfgenes como vencidos, 
10 que implica que la interaccion con el grupo dominante determi
nara, de uno y otro modo, las fonnas que asumen los procesos 
de cambio al interior de la sociedad indfgena subordinada. 

Esta interaccion con los vencedores asumio fonnas mas 0 me
nos violentas de acuerdo a las caracterfsticas de la formacion so
cioeconomica anterior, a la respuesta indfgena en el momento de 
la conquista y a las mayores 0 menores exigencias de los vence
dores en terminos de apropiacion de recursos productivos y de 
explotacion de la rnano de obra indfgena. En esta medida, una 
preocupacion importante de la investigacion ha sido la revision de 
las obligaciones coloniales de los indigenas: mita, tributos, diez
mos, primicias, etc., y la evolucion de la tenencia de la tierra en el 
valle de Cumbaya. 

El problema de la tierra es de gran importancia, ya que para los 
indfgenas no es un mero recurso productivo sino un espacio que 
posibilita la reproduccion total de la comunidad indfgena y que re
fleja la ideologfa etnica y los valores culturales del grupo nativo. 
La tierra es un mecanismo fundamental de articulacion y funcio
namiento de la comunidad indigena, y su perdida ante el avance 
de la hacienda espaiiola, sumada a otras medidas coloniales como 
la mita, el tributo, la evangelizacion, los pagos eclesiales, etc., 
provoco mutaciones importantes al interior de las comunidades 
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desarticulando la economia etnica y las fonnas de organizacion 
socio-cultural anteriores. Estas desarticulaciones no implican ne
cesariamente un aniquilamiento de la sociedad indfgena par efecto 
de la situaci6n colonial. sino que pueden operar como desencade
nantes de nuevas fonnas de conciencia etniea, 

En este sentido las hip6tesis que gufan esta investigacion son: 
a) que el rechazo a las obligaciones eoloniales, fundamentalmente 
la mita y el tributo, sumado a la perdida del recurso tierra, son los 
factores que provocan el abandono de las comunidades y el fo
rasterismo; b) que la movilidad intraregional y la flexibilidad geo
grafica como praeticas prehispanicas, fueron potenciadas durante 
la situaci6n colonial. permitiendo la expansion del fenomeno del 
forasterismo, sin costos mayores para el forastero; y c) que esta 
practica precolombina, sumada a una adaptacion al hecho colo
nial. da un mayor margen de maniobra a los indlgenas para resis
tir la explotaci6n colonial. posibilitando un proceso de etnogene
sis a partir de bases territoriales mas que parenterales. 

La investigacion se centro, en una primera etapa, en la revision 
documental de los diversos fondos que reposan en el Archivo 
Nacional de Historia de Quito. En la medida en que el tema 
planteado respondia al problema de las transformaciones de la so
ciedad indigena provocadas por el hecho colonial. se recogi6 
infonnaci6n sobre las dos partes involucradas en la relaci6n colo
nial. Se revisaron fondos que atafien directamente a la sociedad 
indigena como: Indigenas, Cacicazgos, Tributos; y otros que apa
recen mas claramente ligados a la "republica de espanoles": 
Bncomiendas, Tierras, Haciendas. Religiosos, Civiles, 
Padrones, Gobierno, Notarias y Presidencia de Quito. En ambos 
casos se fiche toda la informacion respectiva a Cumbaya y 
Lumbisf y situaciones que parecfan similares en otras zonas 
cercanas al valle. 0 que daban cuenta de procesos mas generales, 
como el forasterismo, huida y abandono de las comunidades para 
evadir la presion fiscal y el control colonial. Se privilegiaron las 
fuentes de primera mano, de tipo administrativo y judicial, como 
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pleitos, carta-cuentas de tributos, visitas, etc., ya que estas tienen 
la ventaja de que no fueron elaboradas con el prop6sito de dejar 
un testimonio sobre la sociedad indigena y, por 10tanto, no estan 
cargadas de prejuicios 0 de ideologfas racistas. 

Asi por ejemplo, las cartas cuentas de tributos que se encuen
tran tanto en el Fondo Tributos como Presidencia de Quito, pese 
a ser documentaci6n de estricto caracter administrativo fiscal, per
mitieron reconstruir una serie de alrededor de 100 alios sobre los 
tributos en Cumbaya y mostrar c6mo la poblaci6n indigena tribu
taria va disminuyendo gradualmente. La infonnaci6n cuantitativa 
entregada por las cartas cuentas pudo ser completada con infor
maci6n cualitativa procedente de los Fondos Indigenas y 
Presidencia de Quito donde solicitudes, memoriales, peticiones, 
infonnes de las autoridades encargadas del cobro fiscal, de los 
mismos indigenas afectados, de los curas y caciques, posibilita
ron documentar las dificultades de los indfgenas para pagar el tri
buto y conocer los mecanismos que utilizaron para evadir este 
pago. 

Los Fondos Haciendas y Tierras arrojaron una infonnaci6n 
limitada para el tema aquf tratado. Listas y padrones estan referi
dos fundamentalmente al sector colonizador, e incluso en este 
caso la informaci6n no es del todo confiable, ya que los estancie
ros y hacendados distorsionaban la cantidad de tierra que les per
tenecfa y su valor productivo para reducir el pago de impuestos. 
Sin embargo, estos dos fondos tienen documentaci6n que pennite 
estudiar la propiedad de la tierra y su evoluci6n dentro del sector 
colonizador. 

El Fondo Indigenas contiene abundante informaci6n para co
nocer los mecanismos impulsados por el sector colonial para ex
propiar tierras y recursos productivos al sector aborigen. 
Peticiones de amparo, autos por despojo, querellas y pleitos por. 
tierras, pennitieron conocer las presiones a las que se vieron su
jetas las comunidades indigenas durante el periodo colonial por 
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pane de los curas y hacendados vecinos. Los autos de dimision 
hechos por los padres agustinos no s610entregaron informacion 
sobre las cantidades de tierra que lleg6 a controlar esta Orden 
sino, ademas, posibilitaron la construccion de los mapas que ha
cen visible el avance espafiol sobre las tierras indigenas de 
Cumbaya, ya que traen los linderos de las haciendas y estancias 
de los agustinos. 

Otro Fondo que dio mucha informacion sobre los traspasos de 
tierra en Cumbaya y permitio construir el cuadro sobre evolucion 
de la tenencia de la tierra, fue el de Notarias. Escrituras de com
pra, venta, arriendos y fianzas, muestran la relacion de los colo
nizadores con la tierra y penniten conocer otros aspectos ligados 
a ella, como el problema del agua que afecta tanto al sector 
indigena como no indigena. Pese a que esta documentacion esta 
referida a1 sector colonizador, y en este sentido es una fuente 
privilegiada para investigar el traspaso de tierras entre los 
colonizadores, proporciona informacion indirecta sobre el sector 
indigena, pues en algunos casos consta como llegaron esas tierras 
a manos de los que hacen las escrituras y quienes son los 
vecinos, 10que coincide a veces con los aborigenes. 

Las relaciones haciendas-comunidades, y haciendas-indigenas 
surgen de documentos que reposan en el Fondo Indigenas; este 
es el caso del pleito de Lumbisf con los administradores de la ha
cienda de las monjas; tambien se encuentra informacion que do
cumenta estas relaciones en los informes de testigos que se soli
citan en las visitas, tal es el caso del informe hecho por Nufio 
Apolinar de la Cueva. 

Los padrones que reposan en el Fondo Empadronamiento fue
ron de una utilidad relativa para la presente investigacion, ya que 
estan referidos a las iiltimas decadas del siglo XVIII y no se 
cuenta con esta informacion para los periodos anteriores, 10que 
atenta contra la posibilidad de establecer comparaciones respecto 
a la evolucion de la poblacion en los primeros siglos de la 
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Colonia. Tampoco es posible utilizar en este sentido la 
informacion para los afios posteriores, pues los indicadores que 
se usan en el siglo XIX son otros. Sin embargo sirven como 
referencia. 

Los Fondos Encomiendas y Religiosos son utiles para docu
men tar la situacion del sector colonizador. Indirectamente entre
gan algun tipo de informacion sobre indigenas, por ejemplo, la 
Razon Jurada del cura Montesdeoca. 

El Fondo de Cacicazgos fue de gran utilidad para conocer el 
funcionamiento de la sociedad indtgena tanto en el perfodo pre
colombino como en los afios siguientes a la conquista. Pese a 
que los pleitos por cacicazgos muestran la influencia espanola, 
por ejemplo con respecto a la lfnea de sucesion paterna, en otros 
ambitos entregan informacion valida. Tal es el caso de las infor
maciones de testigos que permitieron conocer el tipo de relaciones 
que existfan entre el cacique de Tumbaco y los indigenas prove
nientes de otras localidades, tanto en el acceso a recursos como 
en las alianzas matrimoniales; esta clase de informacion que surge 
de manera mas 0 menos espontanea y que no alude directamente 
al tema de la sucesion es confiable pues su proposito no es el de 
incidir en la decision sobre quien recaera el cacicazgo, sino 
demostrar que se conoce a la personas involucradas. 

Sin duda, el Fondo que aporto la mayor cantidad de informa
cion y documentacion es el de Indfgenas. La abundancia de me
moriales, peticiones, pleitos entre indigenas y entre comunidades 
y espafioles posibilitaron conocer la situacion aborigen durante el 
penodo colonial. Esta documentacion es de diverse origen, en 
algunos casos son los funcionarios coloniales los que la escriben: 
administradores del ramo de tributos, corregidores, protectores 
de naturales, agentes de la protecturfa y en muchos casos los 
mismos indtgenas. Cada uno de estos documentos, dependiendo 
de quien los elaboro, lleva una carga subjetiva que fue 
considerada a la hora del analisis: sin embargo, tambien hay 
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elementos objetivos que pueden comprobarse como tales al cruzar 
la informaci6n proveniente de una fuente con otras. Asf por 
ejemplo, en el caso del pleito de Lumbisf es evidente que la 
verdad es distorsionada en el juicio, tanto por los indfgenas como 
por los administradores de las monjas, sin embargo, en muchos 
puntos ambos tipos de documentos coincidfan. La informaci6n 
del pleito, abundante y valiosa, se la confront6 ademas con 
informacion documental y bibliognffica para poder acercarse mas 
aiin a la situaci6n real. 

Los pleitos y querellas entre indfgenas permitieron reconstruir 
el tipo de relaciones que se establecfan entre ellos en una situacion 
colonial; en la documentacion aparecen tanto los desacuerdos 
como las solidaridades. Las solicitudes de amparo, solicitudes de 
ventas, quejas por maltratos y abusos de curas y hacendados, po
sibilitaron hacerse un panorama de c6mo los indfgenas sintieron y 
vivieron el hecho colonial. 

Las visitas y numeraciones, ampliamente trabajadas y destaca
das por la etnohistoria, entregaron informaci6n parcial en este 
caso pero no por ello menos valiosa. Asf, la Numeraci6n de 
Prada, pese a estar incompleta, permitio clarificar el patron mi
gratorio de los indfgenas forasteros y sueltos, el mimero prome
dio de la familia indfgena, y la variacion de apellidos al interior 
del mismo grupo familiar. 

La Visita de Nufio Apolinar de la Cueva permiti6 establecer la 
perdida de tierras y pastos de comunidad de las diferentes parcia
lidades de Cumbaya, por informacion directa de los afectados y 
de sus vecinos. 

Paralela a la revision de los fondos mencionados del Archivo 
Nacional de Historia de Quito, se busco informaci6n en el 
Archivo General de la Orden Franciscana en Quito, en el Archivo 
Historico Municipal de Quito y en la Colecci6n "Vacas Galindo", 
que se encuentra en el Archivo de la Orden Dominicana de Quito. 
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De las fuentes documentales publicadas, fueron de gran ayuda 
las "Aetas de Cabildo de Quito" para obtener informacion sobre 
proveimientos de tierras a vecinos espafioles y disposiciones con
cernientes a las obligaciones laborales, asentamientos, etc., de los 
indigenas en el siglo XVI. Otras publicaciones del Archivo 
Historico Municipal de Quito, como los Oficios y Canas al 
Cabildo, colecci6n de Cedulas Reales ... nos permitieron conocer 
el funcionarniento -al menos a nivel normativo- de la sociedad 
colonial; posteriormente esta informacion fue contrastada con la 
situacion real que se hacia visible en pleitos y litigios legales, 10 
que permitio tener un conocimiento mas objetivo de la situacion 
colonial, que mostraba las contradicciones entre los intereses del 
Rey y de los vecinos de la Audiencia, los mecanismos de trans
gresion de las reales ordenes, etc. 

* En este como en otros casas, las referencias bibliograficas Began hasta 
1986,ana en que se concluy6la investigacion. (Notadel editor) 
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CAPITULO I 

EL MEDIO AMBIENTE 

1. Ubicaci6n geografica de Cumbaya 

Cumbaya es una de las partes que confonnan la Hoya de 
Quito, que se extiende entre 0° latitud sur y 0° 8' latitud norte, y 
comprende la region ubicada entre el nudo de Tiopullo y el de 
Mojanda Cajas. La cordillera occidental que limita la hoya entre 
el Illiniza y el Mojanda es angosta y relativamente baja, la 
cordillera oriental de Quito es muy ancha y cubierta de material 
volcanico (Wolf, 1975:116-117). 

Actualmente, Cumbaya forma parte del canton Quito, en la 
provincia de Pichincha, y su limite norte es el rio Machangara 
aguas abajo, desde el cruce con el camino que une Trigoloma
Pacaibamba-Guapulo, hasta su confluencia con el rio San Pedro. 
Por el este limita con el rio San Pedro, aguas arriba, hasta las 
confluencias de las quebradas La Portada 0 PolIo de Oro y EI 
Cairo. Al sur estas mismas quebradas aguas arriba, hasta sus na
cientes y al oeste de las nacientes de la quebrada La Portada, la 
lfnea de cumbre que pasa por las lomas Yuropugro e Ilumbisf; de 
la lorna Ilumbisf por el sendero que conduce a la lorna EI Rollo; 
de la cumbre de la lorna EI Rollo, la linea imaginaria al norte hasta 
alcanzar el cruce del rio Machangara con el camino que conecta 
Guapulo con Cumbaya (mNAPLA, 1975). 
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La Parroquia de Cumbaya forma parte de un valle plano y an
cho conocido como explanada de Tumbaco, que abarca los pue
blos de EI Quinche, Yaruquf, Pifo, Puembo, Tumbaco, Cumbaya 
y Guapulo, todos ellos mencionados con estos mismos nombres 
desde el siglo XVI (Moreno Yanez, 1981a:72), aunque es bas
tante posible que los asentamientosantiguos que responden a es
tos nombres no estuvieran ubicados en los sitios actuales. 

2. Sistema fluvial 

EI rio Guayllabamba, el mas importante del sistema fluvial de 
la hoya de Quito, se nutre lejanamente de las nieves del Cotopaxi 
e llliniza, a traves de los nos que bajan por el valle de los Chillos 
(Pedregal y Pita), los cuales son engrosados por otros riachuelos 
en este mismo valle, "el primer rio de consideracion que le entra 
por el lado izquierdo, cerca de Conocoto, es el rio de San Pedro 
que baja del rio de Machache" (Wolf, 1975:125); este se une con 
el Pita a la altura de Conocoto y baja hacia el norte pasando por 
las faldas del Ilalo, para entrar a la explanada de Tumbaco, divi
diendo a Tumbaco de Cumbaya, Desde ellado derecho -Tumba
co, Pifo, Puembo, Yaruquf- recibe las aguas del rio Chiche y 
Guambf; sigue su curso hacia Guayllabamba, donde pierde el 
nombre de San Pedro y toma el de Guayllabamba. 

Otro rio de la hoya de Quito, importante por su relacion con 
Cumbaya es el Machangara, que nace en la parte mas austral del 
plano de Turubamba a partir de pequeiios riachuelos, que bajan 
del Atacazo y del lado de Chillogallo. Al pasar por las afueras de 
Quito tambien recibe el agua de algunas quebradas que bajan del 
Pichincha y se enrumba hacia el valle de Cumbaya y Tumbaco, a 
traves de una quebrada honda, que deja las tierras de Guapulo a 
la izquierda y sobre la derecha las de Cumbaya; mas adelante en 
la punta de Apianda se une con el rio San Pedro (Wolf, 1975: 124 
ss.). 
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3. Montes y volcanes 

Respecto a los montes y formaciones volcanicas que exceden 
la altitud promedio de la hoya de Quito y que estan situados en el 
centro de la misma nos interesa destacar el Ilal6 y las lomas de 
Ilumbisi, por su relaci6n con Cumbaya. El Ilalo esta formado por 
erupciones de lava y tiene una copa ancha, de la que salen lomas 
tendidas al Norte, al Sur y al Este; s610 por el Oeste cae ra
pidamente al rio de San Pedro; alcanza una altura de 3.185 ID. 

Sobre el pie septentrional del Ilal6 se encuentra el pueblo de 
Tumbaco a 2.390 m. y hacia el lado sur occidental, en la que
brada que cae hacia el rio San Pedro, se encuentra el pueblo de 
Guangopolo, de dificil acceso en la epoca en que visit6 la zona el 
ge6grafo Wolf (1892) (Wolf, 1975:126). 

Las lomas de Ilumbisf, ubicadas al lado derecho del 
Machangara en los flancos orientales de la meseta de Quito, al
canza en el punto mas alto los 3.045 m. altura que no es conside
rable respecto a otras elevaciones de la cordillera andina, pero que 
tiene cierta importancia si se considera que el pueblo de Cumbaya 
esta a 2.300 m. y que la quebrada del Machangara es bastante 
empinada, Estas lomas son ellimite natural de Cumbaya hacia el 
Occidente. 

4. Geologia 

Geologicamente la hoya de Quito es una zona donde "a las 
formaciones cretacicas... se superponen no s610 los productos 
volcanicos del plioceno sino, en primer lugar, las extensas acu
mulaciones de lavas y materiales piroclasticos del volcanismo 
pleistocenico y reciente..." (Sauer, 1965:227). 

Investigaciones geol6gicas realizadas en las andesitas de los 
alrededores de Quito arrojaron como resultado "que el tipo basico 
de piroxenico con olivina (tipo Mulan) corresponde a efusiones. 
de las primeras fases de erupci6n pleistocenica y aflora, por 
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ejemplo, en las faldas orientales del Rucu Pichincha, entre Mulan 
y Miraflores, ademas de las laderas del valle del rio Machangara, 
quebrada Molinohuaico y taludes orientales de Guanguiltagua en 
forma de rnantos y corrientes lavicas intercaladas entre las forma
ciones pleistocenicas mas antiguas que la cangahua e6lica del ter
cer interglacial". 

Para Sauer, el relativo hundimiento de la hoya de Quito se 
debe a rupturas escalonadas provocadas a 10 largo de fallas lon
gitudinales (Norte-Sur), 10 que se evidencia en la formaci6n del 
"Horst" de las rnonjas entre el rio Machangara y la depresi6n inte
randina, debido a los movimientos rupturales verticales, como se 
apreeia en e1 gnffico de la pagina anterior. 

5. Caracteristicas geobotanlcas 

La hoya de Quito corresponde a 10 que Wolf denomina la re
gi6n subandina 0 interandina de los cereales, cuya altitud, -de 
2.000 a 3.400- se caracteriza por el cultivo de granos. El clima 
en esta regi6n es templado y relativamente seeo, a 10 que contri
buye la escasez de bosques: "La poblacion humana se ha concen
trado desde tiempos remotos en las hoyas andinas y ella ha alte
rado la fisonomfa dela vegetaci6n, especialmente desde el tiempo 
de la conquista europea, cuando comenz6 el cultivo de cereales en 
gran escala (Wolf, 1975:487). Confrrmaciones respecto al clima 
tempiado de la hoya de Quito y la importancia del cultivo de los 
cereales para los espafioles se encuentran frecuentemente en las 
Relaciones Geograficas de Indias. Salazar de Villasante (1571
1572), afirma que la ciudad de Quito "es de un temple ni frio ni 
caliente, antes va mas a frfo que a caliente, aunque jamas es me
nester allegarse a 1a lumbre (Salazar de Villasante, 1965:132); 
agrega, ademas, que es "tierra abundantisima de trigo y mafz que 
cuantas hayan en Pini". 

En 1576 Valverde y Rodriguez vuelven a reafrrmar la im
portancia del cultivo de los cereales: ties tierra de muchas tierras 
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de sembrar mafz, trigo y cebada, garbanzos y lentejas y otras se
millas de la tierra, esto en abundancia y acude el trigo a diez y a 
quince y a veinte fanegas y al mafz a cuarenta y cincuenta" 
(Valverde y Rodriguez, 1965:170). 

Misae1 Acosa Solis ana:ai2a alcallejon interandino 0 Mesotermia 
Interandina como una region -ubicada entre los 1.600 y 3.000 m. 
-desforestada y agricola que se extiende de Norte a Sur entre las 
dos cordilleras, interrumpiendose solo entre los Nudos: debido a 
la variedad de altura y topograffa existen en esta region diferentes 
formaciones tfpicas. Sin embargo, considera como especies 
arboreas, arbustivas y lefiosas caracterfsticas del callejon 
interandino a la Chilca (baeeharis polyantha y B. spes.), varias 
clases de saucos (Cestrum Quitense y C. Stuebelli), que son las 
especies mas abundantes y tfpicas de la region, Sauco blanco 
(Cestrum Aureum), sauco negro (Cestrum Tormentosum), arboles 
aislados de Capulf (Prunus serotina var, salicifolia), IY:Yi!f.'Jl (junglans 
neotropiea), 'iX!OCe(salix humboltiana), a:dro(Cedrala rosei), pero 
estas tres iiltimas especies son plantadas artificialmente. 

En las areas arenosas y secas se destacan los guarangos 
(Coultheria tinctoria Syn tara spinoza), guaranguillos (Mimosa 
quitense), chanchilvas (Cassia tormentosa y C. spes.) y chicha
yos (Buettneria ovata y B. spe.). Los bosques de eucaliptus 
(Eucaliptus globulus) y los macizos y aislados de toda la region 
interandina son cultivados solo desde 1865 afio en el que fue in
troducido su cultivo y desde entonces es una de las especies fo
restales de mejor utilidad economica que se cultivan en el Ecuador 
(Acosta Solis, 1968:30-31). 

Esta es la situacion actual del callejon interandino; sin em
bargo, 1ainformacion colonial temprana, asf como la presencia de 
relictos (Acosta Solis, 1968:94-95) muestran que el callejon inte
randino en epocas pasadas estuvo cubierto de bosques, proba
blemente variados en cuanto a sus especies y habitat para dife
rentes generos de animales y vegetales. 
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Pedro Rodriguez de Aguayo en su "Descripcion de Quito... tI 

sefiala: "tiene a una legua de la dicha ciudad montes para lena y a 
tres y cuatro leguas montes para madera, de roble, aliso y cedros" 
(Rodriguez de Aguayo, 1965:202). 

Respecto a animales, Salazar de Villasantes sostiene que ties 
tierra de gran caza de venados, conejos... hay muchas perdices 
grandes como gallinas unas, y otras chicas... hay muchas tortolas 
y patos de agua y muchas garzas", En el area aledaiia a Quito 
tambien se encontraba caza a la mano; refiriendose a la laguna de 
Afiaquito afirma que a ella "acuden tantos patos bravos y garzas, 
que cubren el agua y hay poca gente que los tiran, que como hay 
tanto venado mas se van a la caza grande; esta un quarto de legua 
de Quito (Salazar de Villasante, 1965: 132-133). 

De acuerdo a la definici6n fitogeognifica de Acosta Solis, la 
parroquia modema de Cumbaya estaria ubicada en ellado occi
dental de la explanada de Cumbaya 0 de Tumbaco. 

Esta amplia explanada esta situada al Este y Noreste del Valle de Quito 
y se extiende en forma de plano inclinado desde el cauce del rio San 
Pedro 0 Guayllabamba bacia ellado izquierdo, entre los 2.300 y 2.750 
m. sobre el nivel del mar. Esta limitada bacia el Norte por un casi 
nudo que se desprende la Cordillera Oriental y 10 separa del Valle de 
Cayambe; allado oriental esta cercado por la Cordillera Oriental: al 
Sor esta separado del Valle de los Chillos por el cerro Ilalo, casi 00
nico y de origen volcanico. Por ellado occidental esta separado natu
ralmente del Valle de Quito por el cauce del rio San Pedro y 
Guayllabamba (Acosta Solis. 1962:56). 

De acuerdo a esta delimitaci6n, Cumbaya y su anejo Lumbisf 
no pertenecerian de manera estricta a la explanada de Cumbaya, 
sino serfan una zona de transici6n entre la explanada y el valle de 
Quito, compartiendo caracteristicas fitogeograficas y de vegeta
ci6n con ambas regiones.l 
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La explanada de Tumbaco tiene clima seco, que va desde los 
17° de temperatura media anual a los 13° (temperado-frio); y, al 
igual que en el resto de la zona subandina hay dos estaciones, el 
verano, que es la temporada seca, y el invierno que es el tiempo 
de lluvias. 

Las tierras de la explanada son arcillo-arenosas en la super
ficie, pero en el subsuelo son arcillosas compactas (cangahua) 
por 10 que la vegetaci6n natural de esta area se reduce a las 
formaciones de las quebradas, zanjas y hordes de los caminos y 
tiene caracteristicas muy parecidas a la vegetaci6n y flora de las 
areas equinocciales (Pomasqui, Calderon, etc.) y, en general, 
tiene una naturaleza subxerofilica y xerofilica (Acosta Solis, 
1962:57). 

Las tierras mas bajas de la explanada -Tumbaco y Cumbaya
son aptas para la agricultura, el cultivo de hortalizas y frutales, ya 
que son mas abrigadas y, actualmente, cuentan con riego artifi
cial. "La fruticultura del sector bajo esta representada principal
mente, por el aguacate, cftricos en general (naranjas, limones, 
mandarinas, etc.) guabas (Inga pachicarpa), chirimoya (Anona 
Chirimolia), guayaba (Paidium Guajba), nfspero del Jap6n 
(Eryobotria japonica) etc." (Acosta Solis, 1962:58). 

Actualmente, por 1a cercanfa a Quito el sector de Cumbaya se 
ha transformado en una zona residencial y turfstica, donde co
existen modernas urbanizaciones con huertos y jardines; una si
tuacion similar tiene la region de Tumbaco.l 

6. EI "pueblo de las guabas" 

La importancia del cultivo de frutales en Cumbaya es una ca
racterfstica antigua. Ya en 1535, cuando el Cabildo de Quito hace 
las primeras repaniciones de tierras en el area, se 10 denomina "el 
pueblo de las guabas"; suponemos que el nombre se debe a la 
abundancia de esta fruta. 
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La sequedad de la zona y el clima caliente estan documentados 
en la infonnaci6n colonial, aunque no muy temprana. Como los 
cambios climaticos son lentos, probablemente la situaci6n no 
haya sido muy diferente en epocas prehispanicas, En 1747, 
Antonio Pastrana, vecino de Cumbaya, tuvo un pleito con el cura 
del pueblo, Francisco Xavier Adrian, sobre la propiedad de una 
acequia que llevaba agua desde el rio Machangara hasta el pueblo 
de Cumbaya, Como los indfgenas del pueblo habfan colaborado 
con el trabajo en la construcci6n de dicha acequia, el protector de 
naturales estuvo presente en la "vista de ojos" que se hizo para di
rimir el pleito, a fin de "reconocer la utilidad de los indios que le 
pareci6 muy sobresaliente, atento a la notoria calamidad de una 
grabisima seca que con la falta de agua padecen todo este pueblo 
y valle siendo el temperamento ardiente y arenoso que se agostan 
todos sus frutos y huertas pereciendo de necesidad...".3 

EI problema de la sequedad y la falta de agua y, por ende, la 
necesidad de construir acequias, para poder regar las estancias y 
huertos, era caracteristica constante en Cumbaya, por 10 que se 
cuenta con abundante documentaci6n al respecto. En 1784, el 
cura de Cumbaya, Januario Montesdeoca, en la raz6n jurada de 10 
que recibe por su curato, dice que gasta anualmente cincuenta pe
sos en "mantener dos quadras de alfalfa para concerbar las mulas 
de las confesiones y administraci6n de los demas sacramentos a 
los feligreses, impelendoles en el gasto de los indios ortelanos y 
asequia de agua para su regadfo, que anualmente se dana"," 

El mismo ano la marquesa de Maenza, duefia de la hacienda 
Cumbaya, hace una escritura a favor del doctor Pedro de la 
Carrera, reciente comprador de la estancia de La Recoleta, para 
que este pueda gozar del remanente de las aguas de la acequia que 
va a su hacienda con "Ia penci6n de concurrir con seis indios para 
la composici6n de la asequia, siempre que esta se dafiase 0 en su 
defecto concurrir con su importe en dinero", Ie agrega ademas el 
remanente de las aguas de su obraje que baja a 10 del cura de 
Cumbaya, ademas del remanente del agua que Ie tenia dada a 
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Juana Abeldeveas, mujer de Ram6n Redfn, "para que venidas 
esta piesas las pueda conducir para la labor y regadio de La 
Recoleta".5 

Sin duda, en una zona seca como la de Cumbaya, el agua era 
fundamental para la labranza de huertos y estancias de frutas y 
hortalizas, especialmente en la zona mas baja del valle, donde el 
unico riego posible era a traves de acequias que llevaban el agua 
desde el rio Machangara hasta el pueblo -alrededor de dos leguas 
de distancia-, La construccion y la mantencion de acequias de
mandaba una gran inversion en dinero y en energfa humana: el 
primero de estes salio de los bolsillos de los hacendados mas po
derosos de la zona, como la marquesa de Maenza, quien en 1790 
tasaba en 3.000 pesos su acequia''; el trabajo humano fue apor
tado fundamentalmente por los indigenas del pueblo, a veces de 
manera voluntaria, a cambio del usufructo del agua; en otras oca
siones fue pagado un jornal a los indigenas que trabajaron en la 
obra; una tercera forma de reclutamiento fue el trabajo de mitayos 
o indigenas concertados en las haciendas involucradas en el goce 
del agua. Posteriormente, al comprar Francisco Jij6n la hacienda 
de Cumbaya a los herederos de la marquesa de Maenza, incor
por6 eltrabajo de esclavos en el arreglo y mantencion de la ace
quia, cuya agua era vital para el riego de sus plantfos de cafia; 
tambien pag6 a indigenas y a nifios del pueblo "y les dio de be
ber" para que hicieran el trabajo, incluso trajo indigenas de 
Riobamba, Tacunga y Machanche para repararla. A Jij6n la ace
quia Ie coste mas de cinco mil pesos y tres afios de trabajo.? 
Hacia 1825 Jij6n protesta por la cantidad de pesos en que ha side 
tasada su hacienda alegando que esta Ie demanda muchos gastos 
y le da pecos frutos por la falta de agua, ya que la acequia sufrfa 
constantes derrumbes, que obligaban a tener trabajando diaria
mente seis peones para su composicion.f 

A la sequedad del clima y a la dificultad del acceso al agua de 
riego se agregaba el problema de los suelos: en determinadas 
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areas el terreno era demasiado "cangaguoso", por 10 que se hacia 
imposible cultivar sin grandes inversiones de dinero. En 1753 
nueve indigenas de Cumbaya solicitan autorizacion para vender 
"diferentes pedazos de tierras en el referido pueblo de Cumbaia 
que asf por su cortedad y poca estimaci6n como por nuestra po
breza no es dable trabajarlas por ser tierras infructiferas incapaces 
de beneficio alguno'l.? 

La confirmacion sobre el clima caluroso e insano de Cumbaya, 
se encuentra en un documento de 1800, en el que el cura de 
Cumbaya, Manuel Arias, solicita pennutar su curato con Juan 
Ramirez Davila, cora de San Sebastian de Latacunga, en vista de 
los problemas de salud que ambos padecian debido al clima de 
sus respectivas parroquias. El medico de Arias sostiene que "la 
naturaleza del paciente (Arias) es biliosa acre-sangufneo: El tem
peramento de Cumbaya es ardiente, contrario a todos los tftulos 
para vivir con salud". Por su parte el representante del cora de 
Latacunga plantea que este por sus enfennedades necesita un 
clima similar al que se ha acostumbrado en sus anteriores curatos, 
"esto es caliente, que tuvieron las montaiias de Mindo, Nanegal, 
Cachillacta en el espacio de mas de diez y ocho aiios que los ha
vito cuya mutaci6n le ha sido gravemente perjudicial en tanto 
grado que si no busca otto de igual situacion, seran cortos los 
plazos de su vida".l0 

6.1 Produccion 

Como se dijo anteriormente, Cumbaya era conocida desde la 
Colonia temprana con el nombre de "pueblo de las guabas" (Inga 
Pachicarpa), una especie frutal nativa. Despues de la conquista, 
los espaiioles inttodujeron el cultivo de diferentes productos, de 
acuerdo a la potencialidad de los suelos, clima, altitud, etc. El 
pueblo de las guabas siguio siendo, durante la Colonia y hasta la 
actualidad, una zona conocida por su especialidad frutfcola, 
donde a los productos aborigenes: capuli, guaba, guayaba, agua
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cate, etc., se agregaron los productos trafdos por los con
quistadores: naranjas, limones, limas, duraznos, sarmientos, etc. 

El cultivo de los nuevos frutos importados no se realizo ex
clusivamente en tierras de los espaiioles, los indigenas de 
Cumbaya adoptaron tambien su cultivo, ya fuera por induccion 
de los conquistadores 0 por decision propia. En 1635, Francisca 
de Aranda "de los mitimas", residentes en Cumbaya, en su testa
mento dice que tiene "ocho cuadras de tierra poco mas 0 menos 
en el sitio de Pillagua con una casa de texa y sus bohfos de paxa 
con una guerta de arboledas de Castilla'Tl; el lindero de estas tie
rras era un moral. Muchos aiios mas tarde, en 1821, Angelina 
Orellana, viuda del gobemador indigena de Cumbaya, Manuel 
Mendes, vende una huerta "yen ella treynta arboles frutales entre 
capulfes, guabas, un moro, un naranjo y un limo dulce" ,12 10 que 
demuestra que si bien los indigenas incorporaron a su producci6n 
el cultivo de arboles frutales de Castilla, no dejaron de lado la 
produccion aut6ctona. 

El cultivo intensivo de frutales se encuentra por supuesto en 
las estancias y huertas de espafioles; en una huerta de una cuadra 
de ancho por una y media de largo, en ) 702, Juan Rueda de Enao 
Rengifo tenia arboles frutales de Castilla "en que habra mas de 
ciento y setenta",13 

Sin duda la produccion de las estancias de espaiioles situadas 
en Cumbaya, durante el perfodo colonial, fue la frutal; las men
ciones en la documentaci6n sobre venta y arriendo de estancias y 
huertos de este tipo de producci6n son abundantes.H Una de las 
pocas excepciones explicitadas en la documentacion es la estancia 
de Rita Doblan quien, ademas de arboles de duraznos, aguacates, 
guabas y otros, dice que tiene "una fanega de sembradura de mafz 
de Chogllcs.t> Una excepcion importante, tanto por la cantidad 
de tierras que posefa en Cumbaya como por su posibilidad de in
vertir dinero para lograr una produccion mas diversificada, es la 
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marquesa de Maenza, en cuya hacienda, aparte de las huertas con 
frutales, tenia sembradas siete cuadras de caiia y potreros con 
otros productos.P 

En 1811, afio en el que fue inventariada y tasada la hacienda 
de Cumbaya, porque los nietos de la marquesa la iban a vender a 
Francisco Jij6n, habfa en la hacienda 646 arboles frutales 
"compuestos de las clases siguientes: 93 capulfes, 4 moros, 140 
guabos,7 guayabas, 112 duraznos, un membrillo... 112 aguaca
tes, 14 chirimoyas, 126 entre naranjas dulces, agrias, limas y li
mones, 3 cafes, 11 toronjas, 10 limitas chicas, 2 nogales yonce 
higos't.I? 

La producci6n fruticola estaba acompaiiada -en el caso de los 
indigenas- por la producci6n para la subsistencia en chacras 
donde se encontraban zapallos, maiz y frijoles. IS 

6.2 Produccion del anejo de Cumbayd 

La informaci6n mas temprana que se tiene sobre el tipo de 
producci6n que habfa en Lumbisf, anejo de Cumbaya, es de 
1570, afio en el que Jorge de la Cruz Mitima, yanacona de San 
Francisco, hace una relaci6n sobre las tierras de Lumbisf y dice 
que un fulano de Tapia (Diego de Tapia) "vezino y conquistador 
que era en esta ciudad de Quito tom6 a algunos de estos yanaco
nas y padres de ellos en las guerras y conquistas y quando la tie
rra se apacigu6 los puso en las tierras de Lumbisf y otros en 
Cumbaya y plantaron los dichos indios arboles de Castilla y de la 
tierra, especial en el dicho pueblo de Lumbisf sarmientos y duras
nos por mando del dicho Tapia". Posteriormente, cuando 
German Aleman quiso vender estas tierras, se hace menci6n que, 
ademas de duraznos y sannientos habfa muchas guabas en 
ellas.I? 
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Desgraciadamente ha sido imposible encontrar informacion en 
los documentos sobre cultivos autoctonos de esta zona, aunque 
es probable que por las caracterfsticas del suelo y del clima, asf 
como por la menci6n "al pueblo de las Guabas", hubiera en tiem
pos precoloniales una cierta especializaci6n en el cultivo frutfcola. 

En Lumbisf, aparte de los arboles frutales, habfa producci6n 
de cereales. Hacia 1641 en la hacienda Lumbisf de las monjas de 
la Limpia Concepci6n se cultivaban "mafz, trigo, lentejas, gar
banzos y otras semillas".20 En 1830, afio en el que se tasa la ha
cienda de Lumbisf de la monjas para rematarla se inventariaron 
120 capulfes, 12 guabos, 2 arrayanes, 5 aguacates, 7 naranjos 
agrios, 5 chirimoyos, 2 porotos(?) 1 moro, y guayabo, un limo 
dulce. Curiosamente no hay menci6n sobre los sernbrfos, que 
para esta epoca parecen haber carecido de importancia.U 

Al igual que en Cumbaya, no todo el terreno de Lumbisf era 
aprovechable para la agricultura; aparte de las lomas y montes del 
occidente habfa zonas pedregosas y de cangahua, que demanda
ban gran inversi6n de energia humana para quedar aptas para el 
cuItivo.22 Un problema adicional era el del agua de riego, cuya 
carencia en las zonas centrales transformaba a los terrenos en 
esteriles, 

Sin embargo, los indigenas de Lumbisf se las arreglaban para 
cultivar; incluso en las lomas que daban hacia la hacienda de 
Ichimbfa tenfan sementeras.P 

La zona de montes y lomas fue aprovechada por los indtgenas 
de Lumbisf para el pastoreo de ganado vacuno y ovejuno.P En 
1824 en la "vista de ojos" realizada en Lumbisf para deslindar te
rrenos entre los indigenas y las monjas, segtin informacion del 
diezmero, la zona era de alrededor de dos leguas cuadradas, 
donde se mantenfan "doscientas cincuenta cabezas de ganado va
cuno y cerca de tres mil de lanar.25 Si bien las monjas tambien 
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disponfan de pastos, casi no tenfan ganado. Hacia 1830 solo 
contaban con 7 bueyes, 1 torito, tres vacas, 243 ovejas y 33 ca
bras26; cifra irrisoria si se compara con la cantidad que ternan los 
indigenas. 

En el afio de 1825, en la protesta que los indigenas de Lumbisf 
hacen contra el diezmero de Cumbaya.I? consta que cultivaban 
trigo, cebada, arvejas y ademas ternan huertas frutales y animales 
domesticos (gallinas), con 10que podian cubrir las necesidades 
de la subsistencia familiar, mientras el ganado probablemente era 
destin ado a la venta en Quito. 

6.3 Comunicaciones 

Desde tiempos precolombinos el area de Cumbaya tuvo una 
posicion geografica importante; en primer lugar por su cercanfa a 
Quito, lugar que desde el perfodo preincasico parece haber sido 
"un centro, una encrucijada de caminos culturales y de comer
cio" .28 Luego, durante el incario, Quito (segiin Cieza) debio 
convertirse en un segundo Cuzco; posteriormente, con la con
quista espanola, Quito se transform6 en la ciudad capital de la 
Real Audiencia, de tal manera que las tierras aledanas a este cen
tro tuvieron desde epocas antiguas, una situacion privilegiada. 
En segundo lugar la zona de Cumbaya era el paso mas cercano 
desde Quito hacia el Oriente amaz6nico, debido a la posibilidad 
de atravesar la cordillera oriental por la depresion de Guamanf. 

Los contactos sierra-oriente han sido abundantemente do
cumentados y analizados por Salomon (Salomon, 1980), de tal 
manera que no entraremos en detalles sobre la relacion cultural
comercial de ambas regiones, ya que 10 que nos interesa es desta
car la importancia de Cumbaya, como zona de transite entre ellas. 

La informacion mas antigua con que se cuenta actualmente se 
debe a las excavaciones arqueologicas del P. Porras; este sostiene 
que los portadores de la ceramica Cosanga -asentados en Quijos y 
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Consanga fundamentalmente- debieron desalojarsu nicho ecole
gico en el Oriente, a causa del acoso de tribus recolectoras y caza
doras. Alrededor del siglo VITI y IX de nuestra era "los de la 
Fase Cosanga viendose como entre la espada y la pared, hicieron 
10 que jamas hubieran intentado, esto es superar la imponente ba
rrera de Los Andes aprovechando los pasos 0 puertos hacia los 
valles de la Sierra (Porras, 1975:153). Uno de estos puertos era 
la depresi6n de Guamani, por la cual se salfa desde Papallacta ha
cia Pifo-Tumbaco-Cumbaya, La evidencia arqueol6gica sobre la 
presencia de objetos correspondientes a la Fase Cosanga en 
Cumbaya, ha sido aportada por Max Uhle, quien excav6 un ce
menterio con ofrendas fiinebres, de las cuales un 80% -segun 
Porras- son ceramios de dicha fase (Porras, 1975:153). 

Tambien Udo Oberem sostiene la existencia de la ruta que iba 
desde la Sierra hacia el Oriente, por Cumbaya-Tumbaco
Papallacta-Baeza-Archidona-Tena, y plantea la probabilidad de 
que esta haya sido una ruta comercial preincasica y que luego de 
la conquista por el Tawantinsuyu fuese incorporada por este a su 
sistema vial (Oberem, 1980). 

Es muy probable que el Tawantinsuyu al conquistar la zona 
quiteiia, haya intentado aprovechar los contactos anteriores entre 
Sierra y Oriente, utilizando las vias de acceso mas conocidas; en 
este sentido es de suponer que Cumbaya sigui6 siendo un punto 
obligado de transite desde Quito hacia el Oriente. 

Es probable tambien que, hacia el Norte, los incas utilizaron 
una via que pasaba por Cumbaya-Tumbaco-Pifo-El Quinche
Cayambe; en el Quinche existfa una importante colonia de miti
maes multietnicos y parece haber sido un centro religioso impor
tante durante el incario. La ventaja de esta ruta es que permite lle
gar hacia el Norte evitando el paso por la zona de Guayllabarnba, 
de clima mal sanD y cuyas quebradas son de considerable 
profundidad. 
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Ademas es importante considerar que necesariamente debi6 
existir una via que conectara el Tambo de Cumbaya con las forti
ficaciones de Pifo y Yaruquf (Salom6n, 1980:235). 

Otra via, probablemente de origen incaico, que tenia como 
funcion comunicar el Valle de los Chillos con Cumbaya, es men
cionada por fuentes coloniales tempranas. Al senalar tierras a los 
espafioles en el "pueblo de las guabas", en 1535, a Diego de 
Tapia se Ie dan "todas las tierras que estan, desde la quebrada 
donde llegan las tieras de los yndios de Alonso Fernandez... que 
estan en el dicho pueblo que es la via de Chillo".29 Esta via apa
rece mencionada varias veces en fuentes coloniales, pero debido a 
la vaguedad de la informaci6n no es posible precisar su ubicaci6n 
exacta. 

Cumbaya, durante el perfodo incaico, tambien debi6 ser un 
area de cierta importancia, por la presencia de las fuentes termales 
de Cunucyacu, que parecen haber sido un lugar de recreaci6n del 
Inca; como estas fuentes estaban ubicadas en ellado oriental de 
Cumbaya, es posible pensar que el paso bacia ellas 'se bacia por 
Cumbaya, viniendo desde Quito por Guapulo. 

Despues de la conquista espanola y el asentarniento de la capi
tal en Quito, esta ciudad se transform6 en el punto de partida de 
numerosas expediciones descubridoras bacia nuevas regiones. 
En 1538 Gonzalo Dfaz de Pineda sale por primera vez a 
reconocer tierras trasandinas, tomando el camino de Cumbaya y 
Tumbaco para trasponer la cordillera oriental por la depresi6n de 
Guamanf e internarse "en la region de la Canela" (Larrea, 
1963:20). Este camino al Oriente sigui6 siendo de suma 
importancia durante el perfodo colonial. En 1779, afio en que se 
necesitaban indigenas que cargaran los "situados" para la 
expedicion de Maynas hacia el Napo, no 5010 se recluta indigenas 
de los pueblos cercanos a la via: Yaruquf, Tumbaco, Cumbaya, 
Nay6n, Zambiza,30 sino que el camino seguido es el de Quito
Cumbaya-Tumbaco-depresi6n de Guamanf-Papallacta-Napo. Ese 
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afio el teniente pedaneo de Tumbaco comunica al Presidente 
lipase... a los tablones a recojimiento de indios onde encontre con 
el Alferez don Juan Juarez, quien me dijo abia encontrado en la 
bajada de Guaman (sic) para atras, que hiban cosa de treinta y 
siete indios y comense a buscar de cas a en casa y halle diez y 
siete indios y con ellos fi (sic) hasta el corral que hace serca del 
tambo y los encamine para Papallacta...".31 Posteriorrnente, en 
1800, hay otra informacion sobre los indigenas que iban de 
cargueros al Napo, donde se dice que estes se habian fugado y 
luego regresado a Tumbaco.F 

La utilizacion colonial del camino de Quito hacia el Norte por 
Cumbaya-Tumbaco-Yaruquf aparece graficado, para 1746, en el 
mapa de Jorge Juan y Antonio de Ulloa (Juan/Ulloa, 1748). 
Aunque en este mapa el camino llega solo hasta Yaruqui, supo
nemos que este iba hasta el Quinche y de allf seguia hasta 
Cayambe; desgraciadamente en el mapa mencionado los caminos 
hacia el Norte no aparecen indicados, excepto la ruta que salia de 
Quito y que pasaba por el costado de Pomasqui, Guayllabamba, 
Tabacundo, San Pablo e Ibarra hasta Mira. 

En 1892, Wolf indica con detalles de altura las vias de Quito a 
Ibarra por Cayambe y de Quito a Papallacta: 

De Ibarra a Quito por Cayambe Altura 

Ibarra, plaza 2.225 
Cacho, caserio 2.516 
Quebrada seca Rumihuayco en el camino real 2.665 
La Magdalena, hacienda 2.703 
San Francisco-Cocha Pie del cerro Cunru 2.835 
Zuleta 0 Cuchicaranqui 2.866 
Hacienda Cangagual 3.131 
Pesillo, hacienda 3.156 
Hacda. de Muyurcu 3.054 
Rio Granobles, paso cerca de la Hacda. San Jose 2.771 
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Puente de Guachala 
Hacda. de Guachala 
Pambamarca, altura mayor del camino 
Quinche, plaza 
Quebrada Uravia paso de arriba 
Queb. Uravfa, paso de abajo y hacienda 
Plan de Chilpe 
Iguifiaro, hacienda 
Yaruquf, plaza 
Rio Guambf, paso 
Puembo, plaza 
Rio San Pedro, socav6n 
Cumbaya 
Puente de Guapulo 
Guapulo, Iglesia 
Quito 
De Quito a Papallacta (RS) Quito 
Tumbaco 
Itulcachi, hacienda 
Itulcachi, el tabl6n 
Paso por el Guamanf 
Tambo de Papallaeta 
Laguna de Papallacta 
Iglesia de Papallacta 

(Wolf, 1975:648-649) 

2.728 
2.801 
3.642 
2.664 
2.594 
2.224 
2.432 
2.689 
2.585 
2.328 
2.484 
2.301 
2.400 
2.545 
2.690 
2.850 
2.850 
2.390 
2.668 
3.097 
4.173 
3.505 
3.341 
3.156 

Si bien el camino de Ibarra a Quito por Cayambe, parece dar 
un rodeo largo, tiene la gran ventaja de que sus variaciones de 
altura no son muy grandes; la altura mayor es de 3.642 m. y la 
menor (Ibarra) de 2.225 m.; a diferencia del camino que venia 
desde Ibarra a Quito por Otavalo-Malchinguf-Rfo Guayllabamba
Pomasqui-Cotocollao, que alcanza a los 3.874 m. en Casguanga, 
paramo del Mojanda, y desciende hasta los 1.719 m. en el puente 
de Alpachichi, sobre el rio Guayllabamba 
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En las graficas de la pagina siguiente puede apreciarse las dife
rentes rutas que pasaban por Cumbaya, 

6.4 Lumbisi: comunicaciones 

El anejo Lumbisf se encuentra ubicado hacia el sur-occidente 
del actual pueblo de Cumbaya, 

El pueblo de Lumbisf esta a 2.485 m. snm.; la altura maxima 
se alcanza en las lomas, 3.045 m. y la minima, 2.400 m., en las 
riveras del Rio San Pedro. La temperatura oscila entre los 12 y 
20°. Los principales cultivos actuales son el mafz, cebada, horta
lizas, mellocos, flores, capulfes, aguacates. Tambien se practica 
la porcicultura y la conicultura (En la actual comuna de Lumbisf 
existe una comision agricola y organizaciones de porcicultores y 
cunicultores, ademas de una Union de carpinterosj.P 

Desde Quito a Lumbisf hay 17 km. y se accede a el desde 
Cumbaya, por el camino adoquinado de dos vias y que es proba
blemente el mismo que se utilize en el perfodo colonial para unir 
Cumbaya con su anejo. Por la parte sur occidental existe una via 
que conecta a Lumbisf con San Miguel de Collacoto y sale hacia 
la autopista que va al valle de los Chillos por la quebrada 
Cuzcungui; es posible que este camino haya sido utilizado en el 
perfodo colonial y en epocas anteriores para pasar hacia el valle 
de los Chillos, ya que siguiendo el camino de las lomas, y 
pasando de la lorna de Ilumbisf a la de Puengasi, se puede llegar a 
Conocoto. 

Sin duda, durante el perfodo colonial el acceso principal a 
Lumbisf desde Quito, especialmente para los espafioles, era el 
camino que salfa de Cumbaya. Sin embargo, hay informacion 
que confirma que los indigenas conocfan formas de acceso mas 
rapido a la ciudad. En 1762 afio en el que los indigenas de 
Lumbisf litigan con las monjas de la Limpia Concepcion porque 
los hacfan trabajar en las haciendas de Ichimbfa y Chillogallo, re
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sulta evidente que era mucho mas directo llegar hasta ellas atrave
sando las lomas, que hacer un rodeo yendo hacia Cumbaya para 
luego subir hasta Quito y retroceder hasta Chillogallo. Las 
lomas estaban pobladas e incluso en ellas habfa sementeras, 10 
que hace pensar que estas no eran un obstaculo insalvable para 
los indigenas, sino mas bien una zona por la cual estaban 
acostumbrados a desplazarse. El paso a Ichimbfa por las lomas, 
era el mas facil, ya que esta hacienda colindaba con las tierras de 
pasto y sementeras de los indigenas de Lumbisf, por la zona alta. 
La evidencia de la facilidad de este paso aparece en una querella 
de los indigenas de Lumbisf, en 1815, contra el administrador de 
Ichimbfa en la que afrrrnan "son insufribles los perjuicios que 
padesemos porque los ganados y mas animales de la hacienda 
pasan y hacen dafio a nuestras sementeras".34 

El paso de manera mas directa y rapida, por las lomas de 
Lumbisf, hacia la ciudad de Quito esta documentado en 1805, afio 
en el que los diezmeros de San Bias y de Cumbaya disputan para 
saber cual de ellos debe cobrar los diezmos de los indigenas de 
Ichimbfa, Bartolome David, diezmero de Cumbaya sostiene que 
"se halla la hacienda de Ichimbfa unida a la de Lumbisf que po
seen las monjas de la Concepcion de esta ciudad y segtin su situa
ci6n local siempre han diezmado ambos fundos a los diezmeros 
de Cumbaya, "pero como algunos indigenas de la hacienda de 
Ichimbfa han asistido a oir la doctrina del cura de San BIas", el 
diezmero de esta parroquia pretende arrogarse el cobro de los 
diezmos. Por su parte, el diezmero de San Bias alega "que 
Ichimbfa paso este afio a San BIas para los diezmos" ya que 10 
fragoso y pesirno del camino a Cumbaya impedfa el paso de in
dios a la doctrina, en vista de 10 cual el Obispo ha permitido que 
los indigenas de Ichimbfa pudieran doctrinarse en San Blas".35 

Si para 1805 el camino Lumbisf-Cumbaya era "fragoso y pe
simo", es de suponer que en epocas anteriores no era mucho me
jor y que, por 10 tanto, resultaba mas facil pasar hacia Quito di
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rectamente por las lomas sin dar un rodeo hasta Cumbaya y por 
mal camino. 

El mal estado del camino Lumbisf-Cumbaya y la existencia de 
accidentes naturales como las lomas de Ilumbisf por el Occidente, 
la presencia de la quebrada de Guangopolo (que hacfa casi inacce
sible este pueblo por el sur-este) y el Rfo San Pedro por el 
Oriente; posiblemente dificultaron el paso y el asentamiento de 
espafioles en la zona de Lumbisf. Si bien el acceso a Quito era 
relativamente facil desde Cumbaya, no eran tan rapido, debido al 
mal estado del camino, como para que los espafioles pudieran ir y 
venir en el dfa a controlar sus estancias y chacras. Esta dificultad 
esta documentada desde la Colonia temprana. Cuando fray 
Jodoco debe comunicar a los yanaconas la muerte de su amo 
Diego de Tapia, convoca a los indigenas de Lumbisf en 
Cumbaya; posteriormente, German Aleman informa a los 
yanaconas que vendera las tierras de Lumbisf diciendo" "yo 
querrfa vender un pedaso dellas para comprar otras tierras en 
Quito cerquita de vuestras casas porque no tengays tantos 
trabajos en yr y venir por mafz y a hacer vuestras chacaras'P" y 
vendio las tierras de Lumbisf reservando las de Cumbaya. Al 
margen de otro tipo de motivaciones que puede haber tenido 
Aleman para vender las tierras de Lumbisi, la argumentacion para 
hacerlo es demostrativa de la manera europea de percibir las 
distancias, Hay que tener en consideracion que el acceso a Quito 
era relativamente facil traspasando las lomas para quienes 
conocfan la zona y estaban acostumbrados a subir montes y 
quebradas, pero no 10 era tanto para los espafioles y sus 
cabalgaduras, quienes utilizaban -para el transito normal- rutas 
mas 0 menos establecidas. Desde fray Jodoco, en el siglo XVI, 
hasta los agrimensores que delimitaron las tierras de los indfgenas 
y de las monjas en e1 XIX, siempre entraron hasta Lumbisf por el 
camino que salfa desde Cumbaya. 

La ubicacion geografica de Lumbisf y las formas de acceso a 
el, permiten plantear la hipotesis de que, pese a su cercanfa a 
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Quito, esta era una zona relativamente aislada y poco controlable 
por los espafioles durante el periodo colonial. Aquello implicaba 
una situacion relativamente privilegiada para los indfgenas; sin 
embargo este aislamiento no salvo al area de la codicia espa
fiola.37 

Notas 

1 Por esta raz6n espreferible hablar de la explanada de Tumbaco ya que 
alii se considera a Cumbaya como un valle que forma parte de ella 
(Cfr. Moreno. 1981:69 ss.) 

2 La zona Tumbaco-Cumbayc\ "Distrito de excepcionales condiciones 
climaticas, y de vocaci6n agricola. ha sufrido en los tiltimos alios. 
conjuntamente con el valle de los Chillos,la lotizaci6n indiscriminada 
de su suelo, cuya Area ocupada por vivienda dispersa alcanza un 
porcentaje del 33,5%. similar a los distritos urbanos de Quito. en de
trimento de las Areas agricolas". (Ilustre Municipalidad de Quito. 
Direcci6n de Planificacion), Plan Quito. Quito. 1980. p. 174 

3 ANH-Q. Indigenas, C. 60; 1747-VllI-17, f. 5v. 

4 ANH-Q. Religiosos, C. 32. 28-VII-1784. f. Iv. 

5 ANH-Q. Notanas, I Notaria Thomas Pazmino, 1783-84; 31-VII-1784. 
f.495. 

6 ANH-Q. Notanas, I Notaria, Thomas Pazmino, 1789·91; 28-VI-1790. 
f.317. 

7 ANH-Q. Tierras, C. 179. 1815-IX-20. 

8 ANH-Q. PQ 1827. vol. 2. lib. 624; doc. 13.140, f. 53-55. 

9 ANH-Q. PQ 1753. lib. 44; doc. 1749. f. 36. 
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10 ANH-Q, Religiosos, C. 50; 21-III - 1800. f. 4-5 

11 ANH-Q, Tierras, C. 134; 1792-IX-23, f. 154 v. 

12 ANH-Q, Indigenas, C. 165,5-1-1821, f. 2. 

13 ANH-Q. Notarias, I Notana, G6mez Jurado 1702, f.66. 

14 Cfr. ANH-Q, Notanas, I Notaria, Thomas Pazmino, 1785-86; 31-XII
1785; f. 292; Ibid. 23-XII-1785. f. 289. 

15 ANH-Q. Notarias, I Notarfa, Thomas Pazmino, 1789-91; 11-11-1789. 
f.23. 

16 ANH-Q, Notanas, I Notana, Thomas Pazmino, 1789-91; 28-VI-1790. 

17 ANH-Q. Tierras, C. 179; 1815-IX-20. f. 73. 

18 Cfr. AGOF-Q. 7-1-VI ca 1570. f. 16 v. 

19 AGOF-Q. 7-1- VI. ca 1570. f. 14. 15 v, 16 

20 ANH-Q, Indigenas, C. 168. 16-VI-1762. f. 40. 

21 ANH-Q. Indtgenas, C. 168, 21-X-1830. f. sv, 

22 Cfr. ANH-Q. Indigenas C. 162. 17-1- 1805. f. lv 

23 ANH-Q, PQ. 1815. vol. 1 Lib. 510. Doc. 11.326 f.70 

24 ANH-Q. Indigenas C. 168. 17-1-1805. f. l v, 

25 ANH-Q. Indigenas, C. 168. 16-V-1762. f. 280 v, 

49 



Loreto Rebolledo G.. 

26
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CAPITULO II 

LOS HOMBRES Y SU ORGANIZACION 

1. Curnbaya. Epoca aborigen 

La informacion mas antigua sobre la situacion prehistorica de 
Cumbaya es la aponada por la arqueologfa. Por las excavaciones 
de diversos arqueologos (Lynch/Pollock, 1981; Carlucci, 1963, 
1968; Bell, 1965, 1974) se ha reponado la presencia, a 10 largo 
de toda la Sierra ecuatoriana, de puntas de proyectil fabricadas 
con obsidiana y basalto en asociacion con cuchillas, navajas y 
raspadores en Chiltazon, Otavalo, Tabacundo, Cotocollao, 
Nayon, Tumbaco, Puengasf, Lloa, Papallacta, Cerro Narrfo, 
Chordeleg, Chobsi y Sigsig. Porras, siguiendo a otros autores, 
ubica a esta fase que llama preceramica El Inga entre los 7 y 
12.000 AC. La cercanfa del asentamiento principal de esta fase, 
el Inga, a Cumbaya y el hallazgo de puntas de proyectil en 
Tumbaco y Nayon permite pensar que Cumbaya tambien pudo 
panicipar de esta fase preceramica, 

Las puntas de proyectil, cuchillas raederas, raspadores de la Fase El 
Inga implica tratarse de un grupo con econoinia de apropiacion, en este 
caso reflejada por la caceria; esto supone grupos reducidos, pequenas 
familias 0 bandas nomadicas 0 seminomadicas que se mueven segun la 
base de su alimentacion (caza-recoleccion) en pos de los animales 0 de 
acuerdo a las estaciones climaticas que les permiten la recolecci6n de 
ciertas plantas (porras&Piana, 1976:35 ss.). 
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De los descendientes de los primeros recolectores cazadores 
seminomadas, s6lo se conoce que tuvieron contactos con la 
Amazonia y que por los 700 DC recibieron la migraci6n de los 
portadores de la fase Cosanga (Quijos-Cosanga) de la cual, al pa
recer, adoptaron ciertos elementos (Moreno, 1981a). Todas las 
fonnas ceramicas de esta fase tiene su copia exacta en las de 
Pfllaro (provincia de Tungurahua), de manera especial, y luego 
en el material obtenido en el cementerio viejo de San Gabriel, 
Carchi, por Max Uhle, en los hallazgos que el mismo estudioso 
realize en Cumbaya, Guapulo (provincia de Pichincha) y en los 
vasos recobrados por Udo Oberem en una tumba de Cochasquf 
(provincia de Pichincha) (Porras/Piana, 1976:184). 

Entre los habitantes de Cumbaya que recibieron a los portado
res de la Fase Cosanga y su influencia cultural y los habitantes de 
Cumbaya que conocieron los incas, median cientos de afios ab
solutamente desconocidos por la historia y la arqueologfa, La si
tuacion de Tumbaco y Cumbaya durante el incario, cuenta con al
guna documentacion hist6rica, si bien hay vacfos importantes por 
llenar. 

Despues de la conquista incaica de la zona central y norte del 
actual Ecuador, los incas emprendieron la construccion de edifi
caciones en Quito y la poblaron de mitimaes y yanaconas. La 
presencia incaica en Cumbaya dej6 huellas de la que infonna la 
documentaci6n espanola: los banos de Cunucyacu, la presencia 
de un tambo prehist6rico, "...yendo desta villa al pueblo de las 
guavas a la mano izquierda del rryo frontero de bn tambo del di
cho pueblo de las guavas".38 

Salomon sostiene que "posiblemente este complejo conectaba 
a Quito con las fortificaciones encima de Pifo y Yaruquf, de ma
nera analoga al complejo Changally-Pfntag en el Valle de los 
Chillos" (Salomon, 1980:235). 
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2. Los mitimaes incaicos de Cumbaya 

Considerando la observaci6n de Cieza de que el Inca pobl6 
Quito de mitimaes, es necesario distinguir sus diferentes tipos: al
gunos eran grupos resistentes a la conquista del Tawantinsuyu 
que fueron desarraigados de sus pueblos de origen; otros miti
maes actuaban como grupos de control politico y militar en favor 
del Inca (Espinoza Soriano, 1975) y una tercera categoria tenia 
como funci6n "culturizar" a las sociedades aborigenes conquista
das en los patrones de organizaci6n social y econ6mica incaica. 

Por las caracteristicas de la zona Tumbaco-Cumbaya, apta 
para el cultivo de frutales, con tierras fertiles para la agricultura si 
se contaba con regadfo, y por su cercanfa a Quito, es posible que 
los inc as pusieran en esta zona mitimaes "culturizadores" (tal 
como 10 hicieron en Guayllabamba y Pomasqui, donde estos se 
dedicaron al cultivo frutal utilizando riego artificial). Tambien es 
posible que hubiera -aunque probablemente en mimero 
restringido- mitimaes de control, con funciones militares, debido 
a la cercanfa de las fortificaciones de Pifo y Yaruquf. 

En 1629 afio en el que disputan el cacicazgo de Tumbaco don 
Andres Tupicha y dona Francisca Pilapafia, esta pone por testigo 
a Llulluguanga de 77 afios, "natural de Tumbaco de ayllo de los 
guayacundos't.J? Para 1635 Francisca de Aranda "de los miti
maes residentes en terminos del pueblo de Cumbaya" hace su 
testamento, en el que deja una estancia en el sitio de Pillagua a su 
hermano y sobrina.e" En las cartas cuentas de tributos de 1673
75 constan 46 tributarios en cada tercio "de los Chachas de la 
Real Corona que residen en el pueblo de Cumbaya a cargo de 
Joseph Caillagua" .41 El apellido Chacha aparece con bastante 
frecuencia en Cumbaya, aunque los documentos en que es men
cionado son relativamente tardfos; se trata de un apellido de caci
ques y principales. En 1749 don Matias Chacha era principal y 
teniente de gobernador de Tumbacos-; en 1702 este cargo 10 tenfa 
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Bartolome Chacha, 10que hace suponer que su descendencia 10 
heredo.43 

Pese a 10 tardio de la informacion -1765- hay documentaci6n 
que demuestra la presencia en Cumbaya de otto grupo etnico no 
originario. En un padroncillo de Cumbaya de 1765 consta "la 
parcialidad de don Lorenzo Mendes, Aymara de la Corona Real" 
donde abundan los apellidos Guaman, Guacall, Guamanchauca, 
Aymara, etc.44 

Para 1768, en la visita de Nufio Apolinar de la Cueva, vuelve 
a encontrarse informacion sobre estos "Aymaras de la Corona 
Real", como parcialidad: "Parecio presente Manuel Mendes indio 
natural de este pueblo de la parcialidad nombrada Mendes 
Aymaras situadas en el".45 Al igual que los Chachas de 
Tumbaco, los Mendes Aymara llegaron a ser gobemadores de 
Cumbaya. 

Si bien es imposible saber de forma exacta cual era el motivo 
de su presencia en Cumbaya y Tumbaco, se puede presumir que 
podrfa ser el que sefiala Salomon: 

Todos estos grupos Chachas parecen haber sido pequenos enclaves 
homogeneos involucrados en una red extensa de pequenos estableci
mientos mitmaj. Ellos asoman caracteristicamente en los linderos de 
los sitos aborigenes convertidos en centros incasicos, y pueden haber 
tenido la responsabilidad de controlar las interacciones de los aborige
nes con la poblaci6n privilegiada de las nuevas ciudadelas (Salomon, 
1980:238). 

Es probable que en un primer momento los Chachas y 
Wayancuntus hayan cumplido funciones de control politico y mi
litar en Curnbaya y Tumbaco, pero que en una segunda etapa sus 
funciones hayan derivado hacia 10que Salomon llama aparato de 
dominacion indirecta y que en lineas anteriores definiamos como 
una mision "culturizadora". Dos razones apoyarian la hipotesis 
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de que en el momento en el que entraron los espafioles al 
territorio de Quito los mitimaes de Cumbaya y Tumbaco tenfan un 
rol "culturizador". La primera es el tipo de caracterfsticas ya 
sefialadas de esta zona, 10 cual la hacfa apta para el cultivo 
frutfcola. Pese a desconocer el volumen de esta producci6n en la 
epoca incaica es de suponer que tenfa alguna importancia debido 
al nombre del pueblo "de las guabas". Tambien suponemos que 
para alcanzar cierta importancia en la producci6n fruticola 
debieron utilizar canales de riego desde el Machangara hasta 
Cumbaya, ya que aunque la zona contaba con quebradas y con 
las vegas de los nos que eran suficientemente hiimedas como 
para cultivar determinados productos sin mayor dificultad, las 
guabas -segiin la documentaci6n colonial- se encontraba en 
diferentes puntos de Cumbaya y Tumbaco. La segunda raz6n es 
el tipo de relaciones que establecieron los mitimaes con los 
senores etnicos locales; desgraciadamente s6lo tenemos poca 
informaci6n al respecto y referida exc1usivamente a los 
Wayacuntus. 

En la probanza de dona Francisca Pilapafia, donde atestigua 
por esta Llulluguanga, del ayllu de los Wayacuntus de Tumbaco, 
este dijo: 

que siendo este testigo muchacho estando devajo del dominio de sus 
padres Ie oy6 decir una y muchas veces que antes que entrasen los es
panoles en estos reinos abia sido casique principal del ayllo de los 
Tumbacos un yndio principalllamado Nacatac Atui'ia al cual abian res
pelado como a gran senor y Ie habian visto mandar y gobemar los 
indios del dho pueblo y que ellos el obedecian como tambien que desde 
Nacatac Atuna abia sido hijo lexitimo y su sucesor del dho cacicazgo 
antagua antuna al qual habian conocido y Ie abian visto mandar y go
bemar a los dho indios como al dho su padre y ansimismo save este 
testigo que del dho antagua antuna fue hijo lixitimo don Francisco 
Guallicomin a quien cuando entraron en estas partes los espanoles le 
bupticaron y pusieron el dho nombre un padre sacerdote clerigo lla
mado campana savedo este testigo por haver visto ser assi e porque 
como indio del ayllo del dho casique hacia las... as (ilegible) y casas 
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del y en este tiempor Ie baupticaron ai y se allo presente al dho baup
tismo del dho su cacique.46 

Si bien esta probanza es relativamente tardfa, 1624, 10 que 
significa que Llulluguanga naci6 alrededor de 1547 cuando ya 
estaba estab1ecido e1 dominio espaiio1, es de suponer que 1a situa
cion prehispanica debe haber sido parecida ya que en una primera 
etapa de 1adominacion europea 1aaristocracia incaica y sus al1e
gados gozaron de una situaci6n privilegiada frente a los senores 
locales. . 

La sujecion del ayllo de los Wayacuntus de Tumbaco a1 caci
que principal de esta zona (situaci6n parecida a 1a ilustrada por 
Salomon en Los Chillos) da fuerza al argumento de 1a misi6n 
"cultural" de los mitimaes asentados en Tumbaco y Cumbaya, 

La posibilidad de que estos Wayacuntus fueron camayucs 
insta1ados por los incas para e1 beneficio de 1afruta es debil, ya 
que no se trata de individuos ais1ados sino de un ayllo comp1eto 
que obedecia al senor de Tumbaco, y probab1emente participaba 
en 1a construccion de sus edificaciones y en 1a 1abranza de sus 
chacras. Los camayucs tenfan deberes parecidos con los caciques 
del area en que obtenfan productos para su llacta de origen, pero 
no perdfan su caracter de llactayus de ella, y si bien tributaban al 
senor local, no estaban sujetos a el como parecfa ser e1 caso de 
los Wayancuntus de Tumbaco. Lamentab1emente no contamos 
con informacion sobre 1asituacion de los Chachas y Aymaras con 
respecto a los senores locales, pero suponemos que esta puede 
haber sido similar a 1ade los Wayacuntus. 

3. Movilidad intra regional prehispanica 

Tanto en Tumbaco como en Cumbaya encontramos informa
cion que muestra que antes de la llegada de los espafioles existio 
una gran movilidad intraregional. Como se conoce que 1a in
fluencia incaica modifico diversos aspectos de 1acultura local y 



Los Hombres y su Organizaci6n 

que en detenninados sitios -EI Quinche por ejemplo- se instalaron 
verdaderas colonias multietnicas, se trata de discemir que es 10 
aut6ctono y que 10 modificado por el Tawantinsuyu. 

La relacion Tumbaco-Cumbaya parece haber sido muy estre
cha en el periodo precolonial; la informacion disponible no per
mite afrrmar si ambos eran parte de un mismo sefiorfo 0 si en rea
lidad se trataba de dos sefiorfos relativamente autonomos, pero 
unidos estrechamente por lazos geograficos, economicos, socia
les y polfticos. La primera posibilidad podria sustentarse en la 
existencia de un cacique, Joan Garcia Carlos, que al ser visitado 
en 1642 tenia "subjetos" a indigenas que residfan en Cumbaya y a 
otros que residfan en Tumbaco.f? Por otra parte, habfa una par
cialidad de Cumbaya, la de Quinrray, que tenia tierras de comuni
dad y pastos de ejidos en Tumbaco para la visita de 1768.48 La 
posibilidad de que se tratara de dos sefiorfos relativamente 
autonomos, pero con lazos y alianzas entre sf, podria colegirse a 
partir del tipo de relaciones que tenia el sefior de Tumbaco con 
otros pueblos cercanos: Yaruqui, Apianda, Nayon, 

En el pleito por el cacicazgo de Tumbaco entre Tupicha y 
Pilapafia, en 1624, atestigua a favor de esta ultima, Francisco 
Usifia de 90 afios, natural de Tumbaco y cacique del ayllo de 
Apianda de Tumbaco "dixo que conoscio a Nacatac hatufia y save 
que susodho antes que entrasen los espaiioles en estos reinos era 
senor y cacique principal, de los indios de Tumbaco y como tal Ie 
obedecian y este testigo por como era asimismo, casique en el 
dho pueblo del ayllo de los Apianda le respetaba y conoscia por 
tal casique". La relacion de sujecion de los caciques "foraneos'' 
al sefior local queda evidenciada en la siguiente afirmacion de 
Usifia, cuando se refiere al bautizo de Francisco Guallichicomin 
"y este testigo se hallo presente porque tambien entonces Ie baup
ticaron a el y usaban los espanoles baupticar primero a los casi
ques y senores para que despues ellos Ie dixesen a sus indios".49 
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N6tese que la sujeci6n y obediencia del ayllo de los Apianda al 
senor de Tumbaco es muy parecida a la de los mitimaes 
Wayacuntus; es probable que la forma tradicional-preincaica- de 
relaci6n entre el senor local y caciques de zonas aledaiias que ha
bitaban dentro de "su territorio", fuera adoptada por los mitimaes 
con miras a lograr una mayor incidencia en los nuevos vasallos 
del Inca. 

Otro de los testigos de este pleito por el cacicazgo de Tumbaco 
y que conoce la historia de Nacatac Atufia es Juan Collaguazos, 
natural de Tumbaco de la parcialidad de Domingo Tacopue (a los 
Collaguazos residentes en Cumbaya y Tumbaco se los identifica 
como oriundos de Pomasqui). Tambien atestigua Agustin 
Lanchicuta, natural de Guayllabamba residente en Tumbaco y 
miembro del ayllu de don Pedro Perecit.50 

Estos testigos "residentes" en Tumbaco muestran origenes di
versos, pero todos ellos pertenecen a pueblos de las cercanias de 
la zona. Los contactos del senor de Tumbaco con los pueblos de 
los contornos no se reducen a Apianda, Pomasqui y 
Guayllabamba; su escala de relaciones abarca a Pinogolquf y 
Yaruquf con los cuales tenfan relaciones consolidadas a partir de 
alianzas matrimoniales y de parentesco. Nacatac Antuna era ca
sado con una prima del cacique de los Apianda; su nieto, que fue 
bautizado con el nombre de Francisco Guallichicomin, era casado 
con Catalina Asumaca, natural de Yaruquf; Francisca Pilapaiia, 
bisnieta de Guallichicomin sigui6 la costumbre de sus antecesores 
y se cas6 con un habitante de Pingolqui.U Es muy probable que 
este tipo de relaciones sociales y parenterales hayan sido una mo
dalidad preincasica para consolidar vfnculos politicos de los seno
res con sus vecinos; y es muy posible que los mitimaes 
Wayacuntus hubiesen tambien adoptado la costumbre de afianzar 
sus relaciones con el senor local a traves del matrimonio; as! 
Llulluguanga, el Wayacuntu, era primo hennano del padre de 
Francisca Pilapafia, nativo de la zona. 
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A partir de esta infonnaci6n se percibe la existencia de una 
concepcion aborigen muy particular sobre la territorialidad. 
Llama la atencion la presencia de parcialidades -no de individuos
con su cacique a la cabeza, residiendo y compartiendo un mismo 
territorio y sus recursos naturales con un senor local; 10 que de
muestra la presencia de una gran movilidad y fIexibilidad territo
rial. Esto probablemente incidio en que los foraneos no fueran 
discriminados ni tratados como extrafios, por eso las alianzas 
matrimoniales, por ejemplo; caracteristica que sirvi6 posterior
mente, durante la colonizaci6n espanola, para escapar al control 
colonial. Estas particulares concepciones indigenas sobre el te
rritorio, delimitacion de fronteras etnicas, etc. pueden derivar de 
un manejo muy sutil de las alianzas con los grupos circundantes 0 
porque la escala de los sefiorfos, el de Tumbaco por ejemplo, y 
su radio de accion y "territorio" fueron mas amplios de 10que ha 
supuesto. 

La duda queda planteada, aunque la primera alternativa parece 
ser la mas probable, bajo una concepci6n muy especial de la te
rritorialidad, caracterizada por una fuerte solidaridad intraregio
nal. El senor no solo aceptaba foraneos en su territorio, sino 
tambien la posesion de tierras dentro de el; y recfprocamente el 
senor podia poseer tierras en los pueblos con los cuales tenia es
tablecidas alianzas. Asi, por ejemplo, para 1634 el gobernador 
de Tumbaco protesta junto con el cormin de indigenas de Apianda 
por la usurpaci6n que han hecho dos espaiioles de las tierras de 
Collaqui y Apianda: "Francisco Cachoango cacique principal y 
governador deste pueblo de Tumbaco... por nos y en nombre de 
los... naturales desde dho pueblo de la real corona desimos que 
nosotros tenemos nuestras chacras de trigo mais frixoles mani y 
otras legumbres y los mismos tienen los dho indios pobres... 
viudas para nuestro sustento y de mugeres y paga de tributos en 
la llanada de Apianda.V Una situaci6n similar sucede con 
Cumbaya, donde las parcialidades de Quinrray y Quingalumbo 
posefan tierras de comunidad en Tumbaco. 
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Aunque no hemos encontrado documentaci6n sobre la situa
ci6n prehispanica de Cumbaya, es de suponer que era muy simi
lar a la de Tumbaco en cuanto al manejo sobre el territorio y a la 
alianzas con los grupos aledafios, La relaci6n especifica 
Tumbaco-Cumbaya se nos escapa por falta de informaci6n, sin 
embargo entre ambos existian estrechas relaciones ya que en los 
pleitos por el cacicazgo de Tumbaco aparecen frecuentemente 
como testigos, caciques, principales y gente del cormin de 
Cumbaya con un conocimiento detallado sobre la situaci6n ante
rior a la de la disputa.53 

4. Periodo colonial 

Pese a que la conquista incasica provoc6 modificaciones im
portantes en la cultura y formas de organizaci6n socioecon6mica 
de los grupos aborigenes, muchos elementos culturales y sociales 
nativos debieron seguir vigentes y practicandose; un ejemplo 
puede ser el sefialado anteriormente respecto a las relaciones del 
senor local con sus vecinos y el acceso a tierras en las localidades 
con las que mantenia contactos y alianzas. Con la conquista es
panola los cambios producidos en las formas de organizaci6n tra
dicionales, en la cultura y en el acceso a recursos productivos 
fueron profundos. Ni siquiera el paisaje ffsico escap6 al hecho 
colonial. Aparecieron nuevos pueblos y villas fundados por los 
espafioles, antiguos pueblos indigenas fueron reubicados y otros 
nuevos fueron creados buscando una concentraci6n poblacional 
que permitiera un mejor proceso de evangelizaci6n y, fundamen
talmente, un mayor control econ6mico. 

En la zona Guapulo, Tumbaco-Cumbaya, pueblos que 
existian con esos mismos nombres desde la epoca prehispanica, 
probablemente fueron desplazados de los asentamientos 
originales hacia areas mas accesibles y controlabIes por los 
conquistadores. Asf, se cuenta con informaci6n que documenta 
el cambio de lugar del pueblo de Guapulo. En 1583 se da titulo 
de propiedad a los caciques don Pedro y don Juan Quinsoamin 
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Zangoquiza de las tierras y sitios llamados "Pueblo Viejo", "ya 
que unos espafioles y otros caciques se querfan apropiar de elIos 
nos hicisteis relacion diciendo que padres y ascendientes, tus 
autores y bisabuelos ternan y posehian en unas tierras y sitios 
llamadas Pueblo Viejo con el rio en medio unas tierras que fueron 
el mismo pueblo de Gudpulo, que ahora la llaman pueblo viejo 
donde sus antepasados asistian con sus casas y despues por 
averse mudado al que ahora tienen y se poseen quedaron aquellas 
tierras por de comunidad...".54 

Un pueblo indigena precolonial que fue desapareciendo paula
tinamente durante la Colonia fue el de Apianda. En el Libro 
Primero de Cabildos de Quito (1. 1:139), se hace mencion de el, y 
hasta 1634 todavfa se encuentran referencias a su amenazada 
existencia: "... de poco tiempo a esta parte han fundado (dos es
pafioles) dos estancias con sus casas en la dha llanada de Apianda 
y Collaqui y tierras de los indios naturales de este dho pueblo que 
contra la voluntad dellos se les a tornado disiendo que se les ha 
dado a trueque dellas, otros pedazos de tierras en diferentes par
tes".55 El pueblo de Apianda lindaba por el occidente con el 
llano de Tanda, por el oriente con Collaquf y por el sur con las 
juntas de los nos San Pedro y Machangara. 

Respecto a Cumbaya es imposible determinar con precision su 
ubicacion precolonial; 10mas probable es que el "pueblo de las 
guabas" estuviera asentado en las cercanfas del actual pueblo de 
Cumbaya. 

La primera mencion que se encuentra es de 1535, afio en el 
que se decide repartir allf tierras para huertos a los vecinos espa
fioles de Quito. El 13 de julio de 1535, "en este dicho cabildo di
xeron que porque Alonso Fernandez vezino rregidor desta villa 
tiene ciertos yndios en el pueblo que se dice de las guabas e ah en 
el demasiadas tierras de las que los dichos yndios han menester... 
dixeron que les sefialavan e les sefialaron a los indios todas las 
tierras questan entre el rryo que nace de Quito y Bna quebrada 
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seca... e deste las haldas del cerro questa sobre el dicho pueblo 
hasta el rrio grande de las guabas".56 

De esta referencia se desprende que el "pueblo de las guabas" 
estaba a los pies de un cerro y entre el rio Machangara y el San 
Pedro; el cerro podria ser la lorna San Pedro, de ser as! el pueblo 
precolonial se habria encontrado mas al nor-este que el actual 
pueblo de Cumbaya, Esta ubicaci6n tiene la ventaja de poder 
aprovechar las aguas del rio Machangara y contar con las vegas 
del rio San Pedro, ya que en esa area ambos se van acercando 
hasta juntarse en la parte norte de la lorna de San Pedro. Por otra 
parte, se podia acceder hacia el desde Quito por la quebrada de 
Guantaguiltagua; sin embargo, la imprecisi6n de los documentos 
impide afirmar con seguridad su ubicaci6n precolonial. 

Rumazo GonzaIez57 plantea que Cumbaya y "el pueblo de las 
guabas" son el mismo pueblo. Su apreciaci6n es probablemente 
la correcta, ya que el 23 de junio de 1635 se provee al platero 
Luis Garcia de una estancia en Cumbaya para sus sembrios; un 
mes despues, al repartirse tierras en el "pueblo de las guabas", se 
sefiala a los "vezinos espafioles todas aquellas que estan entre el 
rryo que nace de Quito y una bna quebrada seca donde al presente 
tiene sembrado Luis Garcia".58 Ademas, el Cabildo al referirse 
a estos proveimientos de tierras indica que es "en el pueblo que se 
dice de las guabas" por 10 tanto es de suponer que el nombre pro
pio del pueblo prehispanico era Cumbaya, pero se 10 conocfa 
tambien por "pueblo de las guabas", debido a la abundancia de 
esta fruta. 

4.1 Las encomiendas 

Una de las primeras medidas que tomaron los conquistadores, 
fue repartirse las riquezas descubiertas; al oro de los templos y 
guacas sigui6 el reparto de tierras y de indfgenas. 
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AI empezarse a poblar las primeras islas que se descubrieron, como los 
espanoles necesitasen del trabajo y servicio de los indios para 10 
dornestico, labor de los campos, guarda de los ganados y busca y saca 
de oro y plata pidieron a D. Cristobal Colon les repartiese algunos 
para que accediesen a estos ministerios, y 10hizo porque le pareci6 no 
s610 conveniente sino inexcusable... y daban los indios por tiempo 
limitado encargando su ensenanza en la religi6n y buenas costumbres, 
encomendandoles mucho su buen tratarniento y de aquf se llamaron en
comiendas... (Konetzke, 1958:659). 

Las encomiendas se dieron a conquistadores notables por dos 
vidas (la de el y la de un heredero) y por las mismas se les repar
tfa indigenas, a cambio de acudir en servicio del Rey cuando este 
10 demandare para la defensa del reino. 

Las encomiendas pueden definirse diciendo que son un derecho conce
dido por merced real a los benemeritos de las Indias, para percibir y 
para cobrar para sf los tributos de los indios que se encomendaren por 
su vida y la de un heredero conforme a la ley de la sucesi6n, con cargo 
de cuidar del bien de los indios en 10espiritual y temporal y defender 
las provincias que les fueron encomendadas (Konetzke, 1958:660). 

Se desconoce, por falta de investigaciones sobre el tema, la 
cantidad de encomiendas que existfan en la Real Audiencia de 
Quito, aunque hay constancia de que la repartici6n de indfgenas 
comenz6 en los primeros afios de la Colonia; ya para 1540 
Francisco Pizarro hace un repartimiento al conquistador Diego de 
Torres: 

por cuanto vos Diego de Torres vezino de la villa de San Francisco de 
Quito sois bno de los primeros conquistadores e pobladores de la villa 
e provincia... en nombre de su magestad os encomiendo por via de rre
formaci6n e rrepartimiento general... en la provincia de los purues el 
principal que se dice Usca e mas otro principal que se llama Zanguli e 
otro pueblo que se dice chumo y el principal que se dice capuza e OlIO 

pueblo que se dice giza y el principal pungollo e otro pueblo que se 
dice chuynbi y el principal luco e otro pueblo subjeto a este senor 
luco que se llama payra que es el pueblo chuynipi mas otro pueblo que 
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se dice zezis del senor pacho y otto pueblo que se llama cotas y el 
senor picehalo y otro pueblo que se dice achambo y el senor patahalo 
y otto pueblo que se dice zaguan at presente no tiene senor mandato el 
senor principal e otto pueblo que se dice oculpalan el senor lipilla e 
otro pueblo de mitimas que se dice ticaguacon y el senor chacanama 
mas queatro leguas de la villa de quito un pueblo que se dice purucho y 
el senor asimismo se dize purucho con todos sus indios e principales 
confonne a la visitaeion e rrepartymento para dellos os sirvais en 
vuestras haciendas labranzas e granjerias confonne a los mandamientos 
reales con tanto que dexeis at casique e casiques e los otros principales 
sus mugeres e hijos e los otros yndios de su servicio e que aviendo rre
ligiosos traygais ante ellos los hijos de los casiques para que sean 
ynstruidos en las cosas de la religion cristiana.59 

Es de hacer notar que por Real Orden de 15361a encomienda 
habfa dejado de ser un repartimiento forzado de trabajadores indf
genas para transformarse en un medio de percibir tributos por 
parte del encomendero (Konetzke, 1971:170). 

En 1549 se le da posesi6n de la encomienda que tuvo Diego 
de Torres a Rodrigo de Paz, segundo marido de Isabel de Aguilar 
(quien habfa enviudado de Torres algunos afios antes); este reci
bi6 la misma encomienda pero la modalidad sobre las obligacio
nes indigenas ya habfa cambiado: no es encomienda de servicios 
sino de tributos, por 10cual se advierte a Paz "que no les saqueys 
ni lleveis mas tributos que aquellos que buenamente y sin veja
ci6n pudieran dar.60 

Diego de Torres, segun la versi6n indigena, aunque mas pro
bablemente Rodrigo de Paz, traslad6 algunos indigenas de 
Chambo a su encomienda en Lumbisf, Posteriormente, parte de 
esta encomienda pas6 a manos de Lorenzo de Cepeda y luego le 
sucedi6 en ella su hijo Pedro. Una vez que "vac6" la encomienda 
por vencerse la segunda vida en Pedro Cepeda, entre en posesi6n 
de ella, en 1636, Garsia Ham y Avellaneda, conde del Castrillo; 
este "gentilhombre de la Camara Real, de los Consejos de Estado 
y Guerra y gobernador del de los indios" recibi6 por dos vidas 
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"los repartimientos de Lumbisf y Guahalo de la jurisdiccion de 
esta ciudad y de Chambo Quimia Lito, mitirnas y sisibies en la de 
Riobamba". En abril de 1638 se le concedieron dos vidas mas en 
la encomienda, es decir cuatro vidas consecutivas, con la facultad 
de disponer de la sucesion a voluntad; en 1663 se 10 libero de pa
gar la tercera parte al Rey, para que gozase fntegramente de los 
frutos que esta producfa, tal como 10 disfrutaba Pedro de Cepeda. 
Sin embargo, el conde del Castrillo no alcanzo a usufructuar su 
encomienda; al terminarse la segunda vida de Cepeda entre en po
sesion de ella dona Juana Clara de Avellaneda, hija del conde del 
Castrillo. Al morir esta en 1680, entro en posesion Manuel 
Domingo de Avellaneda Nevo y Navarra, nieto del conde del 
Castrillo. A la muerte de este, los oficiales reales no dejaron co
brar al administrador de la Encomienda Juan de Orozco;61 pero 
posiblemente despues se reconocio el derecho a las cuatro vidas 
de la familia del conde del Castrillo, ya que para la visita de 1768 
en Cumbaya consta como "casique de la parcialidad Diego Santos 
Quispi de la encomienda del conde de Castrillo".62 Aunque es 
posible que a esta parcialidad se la conociera como encomendada 
al conde del Castrillo, para 1768 parece que no pertenece a la fa
milia de Avellaneda, pues en 1715 el Rey hizo merced a Pedro de 
Lizarzaburu de la encomienda de los pueblos de Licto Chambo y 
Quimia por dos vidas, concesion que en 1725 se suspende y se la 
concede a Ifiigo de la Cruz Manrique de Lara, conde de Aguilar, a 
quien se le agrega, ademas, el pueblo de Calacoto. 

Aunque es imposible reconstruir la historia completa de las en
comiendas de Cumbaya, en diferentes documentos se encuentra 
informacion dispersa sobre los nombres de algunas personas que 
ternan repartidos indigenas en este pueblo. 

Sobre los vecinos encomenderos de Quito, una de las infor
maciones mas tempranas, 1557, es la de los franciscanos (Cfr. 
anexo). Allf constan 29 encomenderos cuyos indigenas recibian 
doctrina del convento franciscanos; respecto a Cumbaya aparecen 
nombrados dos vecinos de Quito: Francisco Atabalipa con el pue
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blo de Conocoto y Cumbaya y Ant6n Dfaz a quien estaba en
comendado el pueblo de Cumbaya. Posterionnente es mencio
nado Alonso Bastidas y en la relaci6n an6nima de 1573 se men
ciona a Alonso de Rivera como encomendero de Cumbaya, Tuza, 
Tucallo y Guaca (An6nimo, 1965:205-232). 

Valverde y Rodriguez plantean que para 1576, en Quito, resi
dian 36 vecinos encomenderos de indios; "esta tasado cada indio 
de los encomendados de esta ciudad a peso y medio de oro de 19 
quilates y tres granos y una manta y una media fanega de mafz y 
media de trigo y media de cebada y en aves, puercos y otras me
nudencias, confonne a los frutos naturales e industriales de sus 
tierras: y algunos los mas ricos, hasta dos pesos del dicho oro, y 
otros menos; y algunos oficiales, como son y de otros oficios a 
cuatro pesos; y esto es por tasa general y no por particular 
(Valverde/Rodriguez, 1965:183). 

Para 1629, en un pleito por el cacicazgo de Tumbaco aparece 
mencionado como testigo "Diego Guallichicomin principal del 
pueblo de Cumbaya de la encomienda del Capitan Rodrigo de 
Lara".63 Sin embargo, ha sido imposible encontrar mas infonna
ci6n sobre este encomendero. En 1640 se infonna que Guillermo 
Carrillo tiene "300 pesos ensayados y con costas en el 
repartimiento de Cumbaya que quedan en 311 pesos de a ocho re
ales libres de costas".64 Como el nombre de Carrillo consta en 
una lista de encomenderos de los diferentes corregimientos de la 
Real Audiencia de Quito (Cfr. anexo), suponemos que los 300 
pesos corresponden a un repartimiento de indigenas hecho a su 
favor. 

Hacia mediados del siglo XVII parecen haber "vacado" mu
chas encomiendas, las que recayeron en la Corona Real. Para 
1650, de los pueblos de Guayllabamba, Quinche, Yaruquf, 
Puembo, Pifo, Cumbaya y Guapulo, solo se menciona como en
comenderos a Lazaro Fonte, la Duquesa de Lerma y la Real 
Corona. En Cumbaya, hacia mediados del siglo XVII, todas las 
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encomiendas estaban en manos de la Corona; recien en 1691 apa
rece una encomienda particular, la de Philipe Sarmiento de 
Villandrano, quien tenia repartida la parcialidad de Bartolome 
Chacha;65 e incluso de esta el Rey tenia un tercio. Hay tambien 
para 1702 la menci6n de que las monjas Bemardas del Santfsimo 
Sacramento de la Villa de Madrid tenia una parcialidad Hamada 
Clema de Pingulquf en Cumbaya; esta parcialidad habria estado a 
cargo de Thomas Anagumbla.sf sin embargo en las carta-cuentas 
de tributos no aparece mencionada tal parcialidad 0 encomienda. 
Curiosamente, la parcialidad Quispi de Lumbisi, que al parecer 
tenia encomendada el conde del Castrillo no aparece como enco
mienda en las carta-cuentas de tributo, sino como de la Real 
Corona. 

4.2 Las doctrinas 

De los libros del Cabildo quitefio se desprende que las incur
siones de los espafioles sobre los recursos naturales y humanos 
de la zona de Cumbaya fueron muy tempranos; desde 1535 se 
comienza a repartir tierras, mano de obra indigena y se organiza 
las doctrinas con miras a la evangelizaci6n de los naturales. Para 
1547 se orden6 que cada doctrinero recibiese un salario de 300 
pesos anuales, pagaderos por los tenedores de indios, con la 
obligaci6n de decir 50 misas al afio; en ese mismo afio se subi6 el 
salario a 400 pesos (Vargas, 1962). 

Respecto a la organizaci6n de la doctrina de Cumbaya se sabe 
que los primeros doctrineros fueron los franciscanos. En 1557, 
Gil Ramirez Davalos concierta con fray Francisco de Morales, 
guardian del Convento de San Francisco, para que los religiosos 
de esa orden adoctrinaran a los indigenas de diferentes partidos, 
con el compromiso de que los encomenderos pagaran la limosna 
de los frailes. En este documento aparece nombrado Cumbaya 
dos veces: "El pueblo de Conocoto don Francisco Atabalipa e 
Cumbaya, siete ps y dos Tomynes"; "el pueblo de Cumbaya en
comendado en Ant6n Diaz seys ps y quatro ts;67 la cantidad de 
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pesos mencionada es la que debfan pagar por la doctrina. 
Posteriormente, los doctrineros y curas no pertenecientes a 6rde
nes religiosas, (quienes se presentaban por temas para obtener 
los curatos fueron prebendados); entre los requisitos exigidos 
para obtener la doctrina de un pueblo de indios estaba el 
conocimiento de la lengua del Inga. 

En 1576 las doctrinas de Tumbaco-Cumbaya, Guayllabamba 
y Puratico-Pifo fueron anexadas a la catedra.1 de Quito, para ser 
servidas por tumo por los prebendados de la Santa Iglesia. EI 
objeto de esta anexi6n es: "para que se repartan entre los preben
dados como anexos sus prebendas, los frutos y doctrinas de 
Guallabamba y la de Tumbaco y Cumbaya y la de Pifo y Puratico 
que son tres doctrinas... con que la comida y camarico que se da 
y diere en las dichas doctrinas las gocen en los pueblos de los in
dios las personas que las sirviesen y por el tiempo que cada uno 
las sirviere".68 Segun esta documentaeion, Tumbaco y Cumbaya 
constituian una sola doctrina; no se sabe en que momento se 
separaron, porque recien en el siglo xvn se encuentra informa
cion respecto a Cumbaya como doctrina aut6noma de Tumbaco: 
en la relaci6n sobre el obispado de Quito de 1650 se menciona a 
Cumbaya como doctrina servida por el cura doctor Juan de 
Encina y a Tumbaco como otra doctrina separada, servida por el 
cura don Antonio de Salconf (Rodriguez Ocampo. 1965:26-27). 

Respecto a Lumbisf. Ia situaci6n es la siguiente: para 1590, al 
fundarse la cofradia de San Bartolome. se agreg6 tambien al juez 
eclesiastico de Tumbaco, pero posteriormente fue incluida como 
anejo de Cumbaya. Probablemente esta anexi6n a Cumbaya se 
dio en el momento en que los curatos de Tumbaco y Cumbaya se 
separaron.s? 

4.2.1 Estipendios y camaricos 

La unica referencia temprana con que se cuenta sobre el valor 
de la doctrina de Cumbaya es la reseiiada en lineas anteriores: 6 
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pesos y 4 tomines a ser pagados por el encomendero Anton Dfaz 
y 7 pesos 2 tomines por Cumbaya y Conocoto encomendados a 
Francisco Atabalipa. Segun provisi6n de la Real Audiencia de 
1581: 

EI camarico que se an de dar a los rreligiososy sacerdotesquestan en 
las doctrinasde los naturalespara que en ellos aya rregla a esta sesepa 
y entienda el camarico en cada un ano 10 siguientecincuenta banegas 
de papas donde las oviere... en cada un ano veyntee quatro hanegasde 
trigoen cada ano, 
cincuenta cameros cadaano 
seyspuercos cada ano 
dozientasgallinascada un ano machos y hembrasde por mitad 
seysarrobas de sal cada un ano 
los <lias de pecadoy ayunodosdozenasde huevos y algun pescadillo de 
10que los yndios tuvieren . 
y ten un mitayopara lena y otro para yerbaordinario 
Lo cual asi guardee cumplaen las partesen dondeesta mandado que 10 
den los encornenderos y comun 0 donde 10 hacen los yndios de sus 
comunidades...70 

En 1669 el estipendio y camarico para el cura, correspondiente 
a 293 tributarios pertenecientes a 4 parcialidades de Cumbaya, al
canzan a 147 pesos un real."! Para 1715 don Francisco 
Quinrray debe pagar 40 pesos 5 reales de estipendio al cura y 16 
pesos 16 reales de camarico, por 39 tributarios; ademas debe en
tregar 2 pesos siete reales por cera y papel, 2 pesos y medio de 
salario al maestro de capilla y 3 pesos 6 reales de salario al sa
cristan y cantores; 10 que significa que por tercio, (uno de los dos 
pagos anuales), el cura de Cumbaya recibfa de una sola parciali
dad 57 pesos.I? 

En 1784 los ingresos del cura de Cumbaya, Januario 
Montesdeoca, por su curato, eran 524 pesos de estipendio por 
aiio,incluidos 6 pesos de cera y papel de monumento. Ademas, 
"cincuenta pesos que producen las primicias de los indios y unos 
muy poco mestizos... 200 pesos que producen las fiestas aniver
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sarios y otras missas cantadas que se mandan decir par los feli
greses del dho pueblo assimesmo annualmente... 30 0 40 pesos 
que producira el contingente, cuia regulaci6n la hago arreglado a 
10que me ha producido este ano que ha sido enfenniso". De los 
814 pesos que recibfa al afio, Montesdeoca dice gastar doscientos 
pesos en el salario del cura coadjutor. 100 pesos en refacciones 
de la iglesia y sacristfa, 70 pesos que paga al ano "de cuartas de 
Obispo", 16 pesos 2 reales que paga al seminario, dos pesos al 
escribano que hace el recibo de los estipendios y 50 pesos para el 
mantenimiento de las mulas y acequia del pueblo.13 En 1816 los 
estipendios del cura de Cumbaya Joaquin Enriquez eran de 1058 
pesos 1 real por ano.74 

El hecho de que los curas residieran en los pueblos de su doc
trina se presto para diversos abusos, denunciados por diferentes 
personas y funcionarios, a 10 largo del periodo colonial. 

Para 1696 el visitador Antonio de Ron dice que los curas 
"convierten las doctrinas en granjerfas obligando a los yndios 
quando van a doctrina les lleven yerba paja lena huevos pollos y 
otras cosas segiin estilo y corruptela de las provincias".75 

Pese a las denuncias de Ron y de otros funcionarios del 
Cabildo y a las constantes protestas de los indfgenas perjudica
dos, los abusos de los curas siguieron aunque se expidieron mul
tiples cedulas reales prohibiendolos, En 1777. una vez mas, una 
Provisi6n Real explica: 

el modo y la forma conque deben manejarse los govemadores de los 
pueblos de los indios, eslOS, sus casiques y principales par 10respec
tivo a las vejaciones que experimenran de sus curas doctrineros con 
motivo de las fiestas, pendones, pongos, camaricos, huevos de 
senissa, palmas, cera y papel de monumento y nabo para el aceite de 
lampara, primicias indebidas, pompa funeral, derechos par el Santo 
Sacramento del bauptismo con el pretexto de capilla 0 vela, excesivos 
dereehos que cobran por casamiento, aun a los indios llactayos y los 
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mas de las veces por duplicado a los padrinos, con OlIaS semejantes 
corruptelas , que por una parte la abominable cod.icia ha introducido 
hallando por otra, disposici6n para su tolerancia en 18 rosticidad y 
torpeza de los naturales.76 

Once afios despues, el fiscal protector de naturales pide se 
prohiban las exacciones que hacen los curas a los indios con el 
pretexto de "aceite para lampara, cera y papel de monumento, 
huevos de senissa, palmas y demas contribuciones". El fiscal 
denuncia que los curas, ademas de hacer estos cobros indebidos, 
ponen a los indigenas alcaldes de doctrina en las puertas de las 
iglesias para impedir la entrada al que no paga; agrega que este 
tipo de abusos se dan con mayor frecuencia y de manera especial 
en las doctrinas de los pueblos de las cinco leguas de Quito, 
donde se cobra a los varones un real y a las mujeres medio real 
por el aceite de lampara,77 

Los curas doctrineros de Cumbaya no fueron una excepci6n 
en cuanto a los abusos. En 1797, el fiscal protector de naturales 
representando al cormin de indigenas de este pueblo, denuncia al 
cura Manuel Arias por 

su caracter cruel y sangriento para con los indfgenas a quienes sin dife
renciar la clase de casique ha azotado con barbaridad en mimero de cerca 
de doscientos azotes, que exige derechos crecidos y contra la tasa de sy
nodo, que les hace trabajar en su provecho y en dias festivos, sin pagar 
los justos salarios, y los que estan dispuestos por las providencias 
acordadas de vuestra Alteza; que ven de las tierras de la iglesia que 
despoja a los santos de sus omatos y alhajas, que procede con simonia 
en la administracion del santo sacramento del bautismo, que deja co
rromper las especies sacramentales y tiene el Sacramento Eucaristico 
sin lampara y no gasta cera, tomandose 10 que se da para este ob
jeto".78 

Pese a las prohibiciones reales y a los autos acordados de la 
Real Audiencia, las denuncias siguen abundando en la documen
tacion; en 1815, una vez mas, el fiscal protector de naturales pide 
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que se termine estos abusos (cobros de cera, papel, aceite para 
lampara y huevos de ceniza) y solicita la colaboracion del oficio 
eclesiastico para lograrlo.I? 

Hasta aquf hemos revisado rapidamente las exacciones hechas 
a los indigenas por los curas doctrineros; sin embargo, las obliga
ciones con la Iglesia no terminaban allf 

4.2.2 Diezmos y primicias 

Los diezmos y primicias eran otra obligacion "voluntaria" que 
los indigenas debfan entregar a la Iglesia. Para 1588, el Cabildo 
Eclesiastico decide arrendar los diezmos "atento a que de muchos 
afios a esta parte siempre se han arrendado las rentas decimales de 
los naturales de esta ciudad y sus terminos 10 que los indios qui
sieran pagar de su voluntad y porque conviene que este afio asi
mismo se arrienden los dichos diezmos de los dichos naturales 10 
que ellos de su voluntad quisieran pagar".80 Aunque en el docu
mento se insiste en la voluntariedad del pago de diezmos, llama la 
atencion el arriendo de estes, 10 que se prestaba a multiples abu
sos que pronto comenzaron a ser denunciados, e incluso provo
caba confusion respecto a quienes debfan pagarlos y cuanto debfa 
cobrarseles; en 1767 la duda subsistfa y el Oydor de la Audiencia 
de Quito que hacfa de Fiscal explica que para el cobro de los 
diezmos... 

los corregidores 0 thenientes sellen las medidas en que se cobre el 
diezmo conforme el uso de la tierra... y se cobrara en sementeras maio
res de cada dies fanegas una, de todos los granos y semillas que se 
cogieren y en las sementeras menores de indiosguardada 1000 propor
cionde todoslos efectosy granosque cogieren sifuese diesgranosse 
saqueuno a1 diezmo y de diesfanegasuna,y de cinco y mediafanega, 
de dies cuartillas una... y del ganado menor ... de diez uno, de cinco 
medio: y 10mismo se entiende del ganado maior... y por 10que mira a 
la cobransa de dos reales por gallina y real de cui se aguarde asimismo 
la costumbre con la calidad de que el indio que no hubiere criado en 
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todo el ano cuis y gallinas, 0 uno 0 otto. no se Ie cobre cosa al
guna.81 

Aquf se hace evidente que el diezmo no era voluntario sino 
una obligacion que se cobraba de acuerdo a la cantidad 
producida, 10 que afectaba de manera especial a los indigenas ya 
que pese a que su produccion era fundamentalmente para el 
autoconsumo, se les sacaba la decima parte de 10 producido; 
incluso si habfan tenido cuyes 0 gallinas y se las habfa comido, 
debfan pagar por los animales consumidos. 

Los abusos de los diezmeros y la inclusi6n de productos desa
costumbrados en el cobro fueron causas de numerosas protestas e 
incluso fueron el pretexto de sublevaciones indigenas como la de 
los pastos en 1800 y la de Columbe y Guamote en Riobamba en 
1803 (Moreno, 1978a). 

Con las primicias sucedfa algo similar, su cobro se prestaba a 
diferente tipo de injusticias; se suponfa que las primicias eran "los 
primeros frutos de los campos, de las vifias, de las huertas y de 
los animales que nacieron... los cuales se Ie tributaban a Dios en 
accion de gracias de haverlas dado ... por una costumbre casi ge
neral esta derogado el pago de las primicias... haviendo quedado 
en algunas partes aquella contribuci6n por mera devocion de los 
fieles ...". Pero Felipe V prornulgo la Ley Primera, titulo 16, li
bro 1 de los indios, formando en ellas arancel de la cuota y modo 
en que debfan pagarse diezmos y primicias. 

De acuerdo a esta ley, las primicias debian ser pagadas por el 
que cogiera cualquiera de las cosas de que se deba primicia, hasta 
seis fanegas, y desde ellas para arriba pague media fanega ... ex
presamente incluye la ley este pago siempre que se coja de seis 
fanegas para arriba... y si no llegase a seis fanegas no pague 
nada. 82 Pese a que esta disposicion es suficientemente explfcita, 
su aplicacion se presto a diferentes abusos, 10 que se tradujo en 
fuertes exacciones a los indtgenas, ya que era uno de los princi
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pales ramos de la mantenci6n de los curas. EI Obispo de Cuenca 
sostiene "Que los espafioles enhacendados, que tienen frutos que 
pasan de seis fanegas de cosechas no la pagan a la parroquia 
aonde pertenecen sus haciendas sino a la de su respectiva capital 
donde tiene sus casas y moran la mayor parte del ano, y que es 
mui raro el indio que coja mas de seis fanegas".83 Ante esta si
tuaci6n, como los curas necesitaban mantenerse y parece no ha
berles bastado con el estipendio y camarico, no dudaron en modi
ficar las formas del cobro de la primicia a costa de los indtgenas 
con la venia de algunos obispos. En 1796, el Obispo de Cuenca 
orden6 que la primicia fuera cobrada "de 10 que se cogiere ora 
fuesen almudes, ora canastos; u otra cualquiera medida inferior a 
la fanega", simultaneamente extendio este pago a nuevos 
productos como mieles, frutas, rafces, pollos, y otras especies.s" 

La confirmaci6n de que los indigenas eran los principales 
sustentadores de los curas parrocos, a traves del pago de primi
cias, se encuentra en la raz6n jurada del cura de Cumbaya, 
Januario Montesdeoca, quien dice que recibe "cincuenta pesos 
que producen las primicias de los indios y unos mui pocos mesti
zos que hay en dho pueblo porque los enhacendados no me la pa
gan y los que me pagan son los indios, no 10 hacen en los efectos 
que cogen sino por composici6n y costumbre antigua de pagar 
dos IT los casados y los viudos un IT anualmente".85 

Los diezmos de Cumbaya eran cobrados por los diezmeros 
(arrendatarios del cobro de diezmos) junto con los de Guapulo y 
Tumbaco; los diezmos de los tres pueblos salfan a remate publico 
anualmente. Para 1745, Martin de Soria y su suegro Joseph de 
Rivera se obligan a pagar en la Real Caja 619 pesos y 1 real y 
medio que importan los novenos reales del remate de diezmos de 
Tumbaco-Cumbaya-Guapulo que se habfan adjudicado".86 

Los excesos y abusos de los diezmeros y curas, denunciados 
por los indigenas, no s610 se refieren ala obligatoriedad y canti



Los Hombres y su Organizaci6n 

dad de diezmo cobrado, sino a los malos tratos que recibfan de 
parte de los cobradores, quienes acudfan a cualquier expediente 
con tal de obtener la cantidad de productos 0 dinero en que habfan 
arrendado el cobro. En Cumbaya, en 1809, se denuncia que los 
cobradores de diezmos Julian Peres y Jose Fornin causaban veja
ciones a los indios en los cobros; incluso Jose Fornin se habfa 
autodenominado teniente pedaneo para poder ejercer mayor coac
cion en el cobro; "Dn Jose Fornin baxo el titulo de tente de 
Cumbaya y Lurnbisf ha tornado el talante de diezmero y hasen
dado para oprimir a esta miserable gente. El baxo los aparatos de 
jues en los cobros de diezmos ha introducido innumerables cu
rruptelas para oprimir y arruinar a los indios".87 

La arbitrariedad de los cobradores de diezmos queda docu
mentada por los indfgenas de Lumbisi, quienes en 1825 protestan 
porque el diezmero de Cumbaya, Damaso Erdofza, inclufa en el 
cobro gallinas y cuyes: 

Manuel Sacancela, principal de la parroquia de Lumbisf por el comtin 
de indigenas avitantes en ella... digo: que rnientras las leyes proclaman 
nuestra libertad elevandonos a la clase de ciudadanos no falta nombre 
que quieran oprimimos y fonnar su subsistencia con la sangre de los 
miserables. Asi es que el diezmero Damaso Erdoiza en el afio anterior 
se propuso hacemos nuevas e indebidas exacciones, por cuyos vejame
nes interpusimos nuestras quejas y aun se halla pendiente la resolu
cion... A imitacion suya a cometido el actual Antonio Silva las mayo
res trope lias contra nosotros llegando al extremo de diezmarnos 
nuestras cortas sementeras en yerba metiendonos a los trigos, sebadas, 
alberjas, aun antes de que esten en sazon de cosecha habiendo sido la 
costumbre de satisfacer solarnente cuatro p, pr 10 que llaman guasi
pongo y nada mas, siernbren los indigenas 10que sembrasen, pero aun 
hay mas que ha llegado al extrerno temerario de exigirnos diesmo de 
los arboles frutales, huevos que imagina pudieran poner las gallinas.88 

Del doeumento se desprende cual era la costumbre del cobro 
del diezmo a los indfgenas de Cumbaya: 4 pesos por el huasi
pungo y nada de produetos, 10 mismo sucedia con la primicia ya 
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en 1784; es decir, que diezmos y primicias en Cumbaya eran co
brados en dinero y no en productos. 

La costumbre de cobrar el diezmo y la primicia directamente 
en los hogares indigenas, en lugar de cumplir con la obligacion 
de hacerlo en las puertas de las iglesias, fue denunciada ya en 
1643. Francisco de Prada dice que en la visita que hizo en 1642 
"los indfgenas se quejaron que los diezmeros les exigfan media 
fanega de mafz y una gallina, sacandoselos por la fuerza en 
Cumbaya, Puembo y Pifo y cuando no los han hallado en especie 
les han quitado prendas".89 

En 1696, el visitador Antonio de Ron vuelve a insistir en la 
denuncia contra los diezmeros "deviendo ser los indios mui ali
viados en el diesmo y aun no pagarlo... 10 que hasen es quitarles 
a los indios con pretexto del diesmo todo 10 que quieren roban
doles 10 que tienen en sus casas".90 

Supuestamente, los encomenderos y curas debfan colaborar en 
impedir este tipo de abusos con los indigenas, pero los primeros 
se encontraban ausentes y los segundos hacfan la visita gorda ya 
que se trataba de una renta eclesiastica. 

4.3 Organizacion administrativa 

Administrativamente Cumbaya, al igual que los otros pueblos 
de las cinco leguas, pertenecfa al corregimiento de Quito, uno de 
los nueve que fonnaban la Real Audiencia. Tanto los juicios ci
viles como criminales de Cumbaya se ventilaban en la ciudad de 
Quito y eran atendidos por los oidores, quienes tambien ejercfan 
de alcaldes de corte. Existfa tambien un fiscal protector de natu
rales que representaba a los indtgenas buscando resoluci6n a los 
problemas que los aquejaban. 

El ayuntamiento de Quito tenia un corregidor, 2 alcaldes ordi
narios y regidores; este Cabildo nombraba al Alcalde Mayor de 
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Indios de Quito, entre los gobemadores indigenas de los pueblos 
de las cinco leguas (Juan y Ulloa, 1748: t.l, 356). 

El primer corregidor, nombrado en 1563, fue Salazar de 
Villasante, quien debfa conocer causas civiles y criminales, cuidar 
del buen trato a los indtgenas velando porque estes fueran adoc
trinados, que no se les exigiera servicio personal, ni se los trasla
dara ni se les utilizara como cargadores.?! 

Posterionnente, cuando se nombran corregidores en los otros 
8 corregimientos parecen surgir dudas respecto a quienes debfan 
ser los encargados de las causas de indigenas. En 1779 se aclara 
que el conocimiento de esas causas no es privativo del gobema
dor y corresponde tambien a los corregidores, subtenientes y a 
los alcaldes ordinarios.V 

Hacia finales del siglo XVIII, el fiscal protector de naturales 
contaba con la ayuda de un agente lege "que hacfa de procurador 
de las causas, presenciaba los ajustamientos de cuentas y coma 
con la actuaci6n de las diligencias ocurrentes en los oficios y juz
gados".93 Este agente lege recibfa dos reales de cada indlgena 
que solicitaba sus servicios; posterionnente, en 1776 el Rey les 
asign6 un sueldo de 500 pesos anuales, con la condici6n de que 
quienes ejercfan el oficio debfan ser agentes letrados. 

A finales del siglo XVII parecen haber aparecido otros funcio
narios que se ocupaban de los asuntos de indigenas; esto provoc6 
la oposici6n del fiscal protector de naturales. En 1704, Esteban 
Mata se opone tenazmente al nombramiento de tenientes y jueces 
de desagravios en los pueblos de las cinco leguas de Quito, ya 
que suponfa que estos funcionarios s6lo tenfan que ocuparse del 
cobro del tributo y 10 relacionado con este. Mata sostiene: 

No se puede dar lisensia ni penniso para dichos nombramientos con el 
pretexto de desagravios de los indios y cobranza de tributos porque de 
resebir alguno se hallan a muy poca distancia desta Real Audiencia y 
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su gobiemo... con la mano de tales jueces y thenientes experimentan 
los indios tales bejacionesque no son dueftos de su libertadcosechas y 
tierras fuera de otros inconbenientes y para Ia cobranca de tributos no 
es necesaria dha omession 0 nombramiento de thenientes porque sin 
ellos ensei'ia Ia experiencia no se dejan de cobrar los tributos.94 

Pese a la oposici6n del protector Mata, fueron nombrados; en 
1768, los indigenas de Cumbaya contaban con la atencion del te
niente juez de desagravios asentado en Tumbaco, quien atendia a 
los indigenas que pedian justicia. Las prevenciones que tenia 
Mata sobre estos nombramientos aparecen confirmadas para ese 
afio, Don Manuel Picol, casique de la parcialidad de Picol, en la 
visita de Nufio Apolinar de la Cueva "dixo que aunque no se le ha 
ofresido al declarante cosa alguna con el teniente jues de desagra
vios destos pueblos, pero que ha tenido noticias que el susodicho 
no administra justicia como debe sino al que primero llega a el 
con agrado 0 camarico 10 atiente".95 

En el ultimo tercio del siglo xvm existfa en Cumbaya
Guapulo-Tumbaco un teniente juez pedaneo, Juan de Dios 
Casares, que en 1779 es reelegido para estos tres pueblos.P" 
Recien en 1809 se nombra un teniente juez pedaneo iinicamente 
para Cumbaya y su anejo Lumbisi;97 el nombramiento recayo 50
bre Antonio Xara y se produjo debido al autonombramiento del 
diezmero Jose Fornin. Una de las funciones de los tenientes jue
ces pedaneos era la de reclutar indigenas para tareas especificas 
que ordenaba la presidencia de Quito y encargarse de que estas ta
reas fueran cumplidas; por ejemplo, cuando se necesitan carga
dores para llevar el situado de la expedici6n de Maynas, el te
niente pedaneo es quien recoge a los indigenas y se encarga de 
que lleven la carga hasta Papallacta, y cuando algunos de estos 
cargadores se fugan, el es el encargado de buscarlos. 

Los funcionarios administrativos, al igual que los curas, no 
desaprovecharon las ventajas de su oficio para explotar panicu
larmente a los indigenas; en 1692, el visitador Antonio de Ron 
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denuncia que los protectores de los panidos "pretenden semejan
tes oficios solo para sus combeniencias para persibir el salario sin 
asistir en los partidos ni haser una peticion 0 representacion para 
defensa de los miserables y ceden el oficio de protector en algun 
mestizo ... tiranizando al indio estafandoles por las peticiones que 
hacen y llevandoles mas cantidad que pudieran llebar, y muchas 
veces bendiendo al indio quadunandose con la parte contraria". 
La conducta de los corregidores no era mucho mejor, Ron denun
cia que 

si el espanol maltrata al indio si es su amigo e le necesita para plata y 
otras grangerias es no oyr al indio si se va a quejar de su amo... 
mucho peor es 10 que pasa con sustratos y grangerfas porque para 
poder sacar caudal de los corregimientos hasen 10 que se refiere en la 
Real Cedula que es en algunas partes haser repartimientos de generos 
que los corregidores compran fiados... y el corregidor da el genero fiado 
al indio por un ano en que buelve a ganar sesenta y cinco por ciento... 
y si el indio no Ie paga se executan los azotes la prisi6n cojenles sus 
bienes por tan infimo precio que suele dar el indio al corregidor en 
pago el mismo genero que Ie vendi6 por ciento treinta... y adonde no 
se reparten generos se Ie da lana 0 algod6n al yndio 0 yndias para que 
hile pagandoles la mitad menos de 10que se suele pagar por 10vecinos 
y acaso nada.98 

La gama de abusos de los corregidores era amplia y variada, 
en toda la Audiencia de Quito. A 10 denunciado por Ron se 
agrega, en 1735 la denuncia de los indios de Saquisili que pro
testan porque el Corregidor les cobra dinero por la tenencia de 
bestias: 1 peso por las bestias mulares, 4 reales por caballos y 00
rricos y 2 reales por reses grandes y pequefias.P? dos afios 
despues, los indigenas de Loja acusan al Corregidor por los agra
vios que los hacfa sufrir: usurpacion de tierras, cobro ilegal de 
tributos, utilizacion de indigenas para su servicio personal, azote 
a los caciques, etc. lOO 

En 1791, los indigenas de Ambato denuncian al corregidor 
Agustin Carrion por haberles repartido mulas por el valor de 32 
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pesos cada una, dandoles dos afios para pagarlas, cuando el valor 
de cada mula en el mercado era de 18 pesos.l'" 

No s610 los corregidores cometieron abusos contra los indfge
nas, tambien los tenientes de gobemadores se dedicaron a esta 
practica; en 1778, el cacique de Santa Elena denuncia al teniente 
de gobemador por obligarles a entregarle la producci6n de sal a 
cambio de objetos y ropas de poco valor y prohibirles comerciar 
la sal de manera directa en el mercado.102 
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CAPITULO III 

LAS TRASFORMACIONES COLONIALES 

1. Caciques, gobernadores, alcaldes de doctrina 

La colonizacion espanola influyo y modified fuertemente las 
formas tradicionales de organizacion indigena, cooptando, en un 
primer momento, a miembros prominentes de la aristrocracia in
caica para ponerlos a la cabeza de los grupos locales; asf, los 
nombre de Mateo Yupanqui y Francisco Tupatauchi son conoci
dos como unos de los principales intermediarios entre los con
quistadores espafioles y las etnias nativas en la Colonia temprana, 
tanto para el reclutamiento y disciplinamiento de la fuerza de tra
bajo indigenas como para la evangelizacion y pacificacion de las 
etnias rebeldes al dominio espafiol. Posteriormente, este rol es 
asumido por los caciques mayores locales. Nazacota Puento, 
Pedro de Zambiza, Sancho Hacho son algunos que se destacan 
como autoridades en este segundo perfodo. 

Otro nivel en que parece haber influido notoria y especffica
mente la colonizacion espanola es en la sucesion de los cacicaz
gos. Si bien es imposible determinar categ6ricamente cual era la 
forma de organizacion del poder y las vias de acceso a este en pe
rfodos prehispanicos, es evidente -a traves de los pleitos por caci
cazgos- la influencia espanola que privilegia la sucesi6n del hijo 
mayor y la linea paterna; aunque fueron numerosas las mujeres 
que llegaron a ser cacicas, estas accedieron al cargo por falta de 
un heredero directo en linea de varon, que por otros criterios. 

85 



86 

Loreto ReboUedo G. 

Parecerfa que en los primeros afios de la Colonia, esta descompo
sici6n de las fonnas tradicionales de organizaci6n del poder se 
produjo mas por el cambio del rol de los caciques y por su 
relaci6n con los espaiioles como sector social y racial subordi
nado, que por la intervenci6n directa de los conquistadores en su 
elecci6n. La mayor desorganizaci6n del poder aborigen se debi6 
al hecho colonial mismo, donde se integr6 compulsivamente y en 
una situaci6n de subordinaci6n a los grupos indigenas dentro de 
una sociedad mayor dominante y donde el rol de las autoridades 
abongenes tradicionales pas6 a ser funcional al sistema colonial. 

S6lo en penodos posteriores, una vez avanzada la Colonia, se 
hace visible la intervenci6n directa de los espaiioles en la organi
zaci6n del poder indigena, no iinicamente en la sucesi6n de caci
cazgos -que son resueltos por autoridades espaiiolas- sino en la 
implantaci6n de un poder paralelo instaurado en funci6n de los 
intereses coloniales. Se trata de la elecci6n de gobernadores de 
pueblos, alcaldes y alguaciles de doctrina, los cuales, a traves del 
desempefio de las funciones de sus cargos, restaban poder real a 
los caciques en la organizaci6n de fuerza de trabajo y en la orga
nizaci6n religiosa, 

No obstante, es probable que los caciques hubiesen retenido 
una cuota importante de poder y autoridad "hacia abajo", gracias 
a una eficaz adaptaci6n al sistema colonial, cumpliendo con las 
imposiciones de este pero resguardando, simultaneamente, 
valores y costumbres tradicionales y que eran fundamentales para 
la cohesi6n y permanencia del grupo etnico, 

Existe infonnaci6n explfcita sobre tres clases de autoridades 
en Curnbaya: caciques, alcaldes y alguaciles de doctrina, y 
gobernadores del pueblo. Los caciques de parcialidades eran 
individuos cuya autoridad emanaba de la tradicion, ya que se 
trataba de cargos heredados de los antepasados. Su funci6n 
colonial era responder por el tributo de la gente que estaba a su 
cargo; su funci6n etnica debe haber sido la de cohesionar al grupo 
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y asegurar su permanencia, aun cuando se desconocen los 
mecanismos especfficos a traves de los cuales conseguia estos 
objetivos. 

Los alcaldes de doctrina y alguaciles eran autoridades nombra
das por los curas doctrineros y sus funciones eran de tipo 
religioso, contribufan a organizar y controlar el proceso de evan
gelizacion dentro de la parroquia a la que servfan y se encargaban 
de los cobros relacionados con la doctrina. 

El gobemador del pueblo era escogido entre los caciques de 
las diferentes parcialidades del pueblo, aunque para el nombra
miento se solfa considerar la opinion de los caciques locales; la 
decision sobre la eleccion se tomaba considerando especialmente 
el criterio del cura doctrinero y de los cobradores de tributos.l'P 
El gobemador indigena se encargaba del cobro de tributos del 
pueblo, de la distribucion de mitayos y solfa representar al cormin 
de indigenas y caciques ante el protector de naturales en los plei
tos de tierras, y en denuncias de abusos realizados por espaiioles 
en los pueblos de su jurisdiccion, 

La desorganizacion del poder indigena tradicional comienza a 
hacerse evidente en la zona Tumbaco-Cumbaya ya a finales del 
siglo xvn debido, fundamentalmente, al nombramiento por parte 
de las autoridades coloniales de individuos con funciones parale
las a la de los caciques en la cobranza de tributos. Estos les res
tan poder y autoridad a los caciques y aprovechando su situacion 
privilegiada ante la administracion colonial, tratan de despojarlos 
de su autoridad y de los cacicazgos. 

En 1684 se plantea una disputa por e1 cacicazgo de la parciali
dad Illupi de Tumbaco entre Juan Illupi Collaguazos, hijo de ca
ciques y principales y Juan Cadena, indio forastero de Caranqui; 
la pretension de Cadena al cacicazgo se fundamenta en que su pa
dre habfa sido nombrado por los espaiioles como cobrador de tri
butos de esta parcialidad.U'" Un pleito similar se plantea en 1694 
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entre Miguel Collaguazo y Juan Collaguazo por el cacicazgo de la 
parcialidad de forasteros de Pomasqui residentes en Tumbaco. El 
testigo Juan Usifia observa respecto al primero: "Que el abuelo y 
el padre jamas fueron caciques de los indios de Pomasque 
residentes en Tumbaco y que no se llamaban mandones por no 
tocarles el titulo y que estos pagaban los reales tributos como 
indios particulares. Dice que vio al padre de Miguel cobrar las 
tributos, pero no era cacique sino sujeto a Dn Xtval Cuellar 
cacique manifestador de dhos indios".l05 

Es posible que entre las funciones de los caciques hacia sus 
subordinados y, por 10 tanto, su reconocimiento como tales por 
parte de su parcialidad, estuviera el proteger -hasta donde era po
sible- a sus indigenas de las exacciones coloniales, especialmente 
del tributo. Miguel Collaguazo, para demostrar la legitimidad de 
su padre como cacique, dice a traves de sus testigos: "en la visita 
y numeracion que hizo Figueroa vio que este castigo a Andres 
Collaguazo (padre de Miguel) porque conociendo a todos los in
dios de Pomasque y siendo casique no los avia recogido y pre
sentado a todos, ante 10 cual Figueroa nombro a XTval Cuellar 
por cobrador y que luego al morir Andres Collaguazo su hijo 
Francisco tuvo pleito con los Cuellar por el cacicazgo... ".106 

Posteriormente se prueba que ni Cuellar ni Miguel Collaguazo 
tienen derecho al cacicazgo, ya que ambos fueron nombrados por 
las autoridades espaiiolas sin considerar su origen noble 0 ple
beyo, el primero (Cuellar) como cobrador de tributos y el se
gundo (Collaguazo) como alcalde y alguacil mayor de naturales. 

La intervencion de las autoridades coloniales en la organiza
cion aborigen parece haber sido mayor aun en el nombramiento 
de los gobemadores de pueblos indigenas: en 1730, el cura de 
Tumbaco auspicia el nombre de Gregorio Anuguafia como gober
nador de Tumbaco ante la oposicion de los caciques de dicho 
pueblo los que reclaman: 
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a nuestras noticias ha llegado que por particular empei'lo de persona de 
respeto se halla el Dr. D. Diego Pr6spero de Novoa empenado como 
ntro cura en nombrar por govemador de dho nuestro Pueblo a un indio 
baladi nombrado Gregorio Anuguai'la, por dejaci6n que ha hecho D. 
Bartholome Chacha, haviendo otros indios casiques nobles habiles y 
suficientes para este empleo, y no como el que se quiere nombrar, el 
cual es inhabit para ello por ser descendiente de indios afrentosamente 
castigados por sus malos procederes dernas del oficio que actualmente 
exerce de carnisero, por 10 cual y no ser a prop6sito para empleo 
onorifico en nuestra esfera desde luego contradesirnos dho nombra
rniento una, dos y tres veces y 10 mas que el dro nos permite.l 07 

Del documento se desprende el prestigio que ternan los cargos 
coloniales para los indigenas y la defensa de un estilo tradicional 
en la elecci6n de autoridades. Los caciques de Tumbaco cumplie
ron su amenaza de oponerse tenazmente a este nombramiento; en 
marzo de 1730 se trasladan todos a Quito para hablar con el 
protector de naturales y exponerle las razones de su molestia por 
el nombramiento de Anuguafia, quien tambien era auspiciado para 
el cargo por el protector. La conversaci6n culmin6 cuando el 
protector golpeo a uno de los caciques, 10 que hizo derivar el 
pleito en un sentido diferente puesto que termin6 con la sanci6n al 
protector, solicitada por Cedula Real.108 

La ingerencia de las autoridades coloniales en el 
nombramiento de los gobernadores de pueblos 0 indigenas es 
visible en Tumbaco y Cumbaya donde los respectivos 
gobemadores, durante largos perfodos, son los caciques Chachas 
y Aymaras, 10 que muestra una alteracion en las formas de 
organizacion del poder local tradicional, ya que en tiempo 
prehispanicos los Chachas de Tumbaco se sujetaban y obedecian 
al cacique principal de este pueblo y es de suponer que las 
relaciones de los Aymaras con el cacique principal de Cumbaya 
deben haber sido similares. 

El poder de los curas doctrineros para incidir en la designaci6n 
de los gobemadores de los pueblos de su doctrina es documen
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tado en 1809 por el cura de Cumbaya, Juan Ramirez Davila, 
quien protesta y se opone al nombramiento de Silverio Quispi 
como gobernador de Lumbisf: "Hago presente que en el expre
sado anexo nunca ha havido govor y s610 recurriendo a su justifi
caci6n qe pa semejantes nombramientos hemos estado los curas 
en la posesi6n de haser las correspondientes propuestas con 
apoyo del admor de tributos; a fin de que VE se digne declarar qe 
el hecho en que el expresado Silverio Quispi no perjudica al dro 
que yo y los dermiscuras doctrineros como inteligenciados en los 
buenos y malos procedmtos de los indios, y ver quien es apto 
para la enunciada propuesta".l09 Ramirez incluso amenaza que si 
Quispi no cumple con sus deberes apelara al recurso de suspen
derlo del oficio "como nos previene la constituci6n trenta de los 
sinodales de Quito y las del afio 93 y 94...". Sin embargo esto 
no fue necesario, ya que el administrador del ramo de la unica 
contribuci6n se encarg6 de hacerlo en 1824 al denunciar a los go
bernadores de Guapulo, Lumbisf y Puembo y pedir la destituci6n 
de estes. Los cargos imputados a los tres gobernadores eran 
-curiosamente- los mismos; ser demasiado bebedores, gastarse el 
dinero de los tributos y ser ineptos para el cobro de la iinica con
tribuci6n; por supuesto, el administrador del ramo se penniti6 su
gerir los nombres de otros indfgenas para ser designados como 
gobernadores ya que eran respetuosos, de buena conducta y hon
rados. Finalmente los acusados fueron sustituidos por los indf
genas promovidos por el administrador.U? 

Respecto a los caciques en Cumbaya, parece no haber habido 
conflictos mayores sobre la sucesi6n a los cacicazgos, ni siquiera 
en el caso de los vagamundos; los mismos apellidos se suceden 
durante decenas de afios. 

Probablemente en Cumbaya (incluido Lumbisf) hubo cinco 
parcialidades; en las cartas-cuentas de tributo entre 1673 y 1675 
se dividen los cobros entre 5 parcialidades: la de los 
Cumbayacotos a cargo de los caciques Pillajo y Vilaiia; los 
Collaguazos de Pomasqui, con un cacique (Ibarra Collaguazo); 
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los Chachas, con un cacique (Caillagua); los vagamundos a cargo 
de cuatro caciques (Chiriguano, Parco, Castillo, Guallichicomin) 
y una quinta parcialidad con cuatro caciques (Quinla, 
Quingalumbo, Tupiza y G. Quinlaj.U! Hasta 1767, en que to
davfa se encuentran canas de tributos por parcialidades, se man
tenia el mismo mimero pese a la baja evidente de la cantidad de 
personas que las componian. 

2. Obligaciones laborales 

En cuanto al trabajo que debian cumplir los indigenas de 
Cumbaya las obligaciones eran variadas: algunas se circunscri
bfan al valle, otras debian realizarse en Quito y fuera de su lugar 
de residencia. 

Entre las primeras obligaciones estaba la mita, que 
inicialmente fue cumplida por 100 indigenas en el obraje de 
Cumbaya a fines del siglo XVI y comienzos del siglo XVII y 
posteriormente en las haciendas y estancias de espafioles en 
Cumbaya a traves de la mita de gafiania. Entre las obligaciones 
de caracter "voluntario" estaba la construccion y reparacion de la 
acequia que llevaba agua al pueblo desde el Machangara; ya en 
1747 los indigenas de Cumbaya participan en esta labor, 
reclutados por el cura doctrinero y por el espafiol Antonio 
Pastrana; a cambio del trabajo les dieron acceso al agua de la 
acequia para evitarles "baxar mucho trecho a cogerla y cargarla a 
sus ombros cuesta arriba".l12 

Entre los trabajos que debieron cumplir como mitayos fuera de 
su lugar de residencia, estuvo el cargamento del situado de 
Maynas desde Quito hasta el Napo en 1779. Se desconoce la 
cantidad de indigenas que fueron reclutados en este caso, pero al 
parecer en la seleccion de estes, jugo un rol importante el cura del 
pueblo, ya que 61 fue quien entrego la lista de los cargadores al 
teniente pedaneo de Tumbaco y quien solicita que a estos indige
nas se les pague antes de la salida una cantidad conveniente para 
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el "cucavi" que necesitaran durante el viaje. 113 Otra de las tareas 
puntuales que debieron cumplir los indtgenas de Cumbaya fue la 
apertura del camino a Esmeraldas: en 1815 son enviados cuatro a 
cumplir esta labor; una vez mas el cura es quien se encarga del re
clutarniento, y como no logra convencer a los indigenas, envfa a . 
los mandones para que respondan por su gente, "no siendo posi
ble el conseguirlo en esta misma tarde por hallarse todos los in
dios preocupados de los humos de su chicha; remito a estos man
dones para que reciban el orden, y se 10 trasmitan a los quatro in
dios que manana... aprestaran el viaje".t 14 

Entre las labores que obligatoriamente debfan cumplir los indf
genas de los pueblos de las cinco leguas de Quito estaba el aseo y 
limpieza de las calles de la ciudad; este trabajo, ordenado en 1796 
por el Cabildo quitefio debfan realizarlo por turno cuatro 
indlgenas y sus mujeres sacados de los diferentes pueblos de las 
cinco leguas comenzando por Zambiza; mientras los hombres 
limpiaban las calles y sacaban la basura, las mujeres pastoreaban 
cerdos y borricos en la Alameda.Uf Pese a que en la documenta
cion solo se ha encontrado informacion sobre los "caparichis" 
provenientes de Nayon y Zambiza.Uf es de suponer que los 
otros pueblos no escaparon a esta obligacion ya que aiin en la ac
tualidad en las fiestas patronales de Lumbisf y de San Isidro del 
Inca aparecen danzantes con escobas y cepillos. 

Entre las obligaciones de los gobernadores de pueblos indfge
nas de las cinco leguas estaba el servir como alcaldes mayores en 
la ciudad de Quito; sus funciones entre otras eran, "proveer bes
tias para la tropa y para el correo, como en las obras que se ofre
cen de composicion de calles que se hacen y salen para el trabajo 
los presos de las carceles; estos gobemadores sirven un afio y 
vienen por tumo de cada pueblo...". En 1801 se suspende este 
servicio y se decide nombrar de alcaldes mayores y alguaciles a 
los indios residentes en la ciudad de Quito.U? 
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3. El tributo 

El tributo indigena no s610 fue una forma de reconocer vasa
llaje a la Corona espanola, sino fundamentalmente, un 
mecanismo de extraccion de excedente indigena que se traspasaba 
a manos espafiolas.Uf Inicialmente adopt6 la forma de servicio 
personal, luego, debido a la promulgaci6n de las Leyes Nuevas 
en 1542, se transformo en una entrega de productos bajo el titulo 
de tributos; despues el tributo en productos se convirti6 en tributo 
monetario, modalidad que se impuso bastante temprano en la 
Real Audiencia de Quito, aunque no por ella se dej6 de extraer 
productos y energia en trabajo, bajo la forma de mita. 

En la Relaci6n Anonima (1582) se dice que cada indigena en
comendado estaba tasado en "un peso y medio de oro de 19 qui
lares y tres granos, una manta y media fanega de mafz y media de 
trigo y media de cebada y en aves, puercos y otras menudencias 
(Anonimo, 1965:183). Mas adelante se agrega que se reparten 
cada afio dos mil mitayos para hacer edificios y ademas "se re
parten ordinariamente otros 10.500 indios mitayos ordinarios 
para traer lena y yerba". 

Los abusos que se cornetfan con los indigenas en el cobro de 
tributos y en el servicio mitayo son denunciados constantemente 
por funcionarios y sacerdotes. El Rey, buscando solucionar el 
problema, manda sucesivas cartas y oficios al Cabildo 
quitefio: 119 sin embargo, los agravios contimian. Fray 
Francisco de Morales, custodio del Convento de San Francisco 
de Quito, denuncia: "carganlos de tributos intolerables, hacenles 
que provean a las repiiblicas de mantenimientos y hacencelo 
vender como quieren y se 10 tasan los que han de comprarlo" 
(Vargas, 1948). 

En 1563 el Rey ordena a traves de una Cedula que no se con
mute el pago de tributos por servicio personal y exige que solo se 
cobre el tributo de los productos que los indigenas cultivan.t-" 
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Pero los vecinos y encomenderos de Quito no solo desobedecie
ron las 6rdenes reales sino que crearon nuevos mecanismos para 
aumentar el monto de tributarios: "nos somos informados que los 
encornenderos della de la Provincia de Quito por cobrar los tri
butos que no deben los indios que son solteros hacen que se ca
sen los indios nifios sin tener edad legftima de que resulta que 
ademas de la ofensa que a Nuestro Senor se hace, el quebrarse y 
quebrantarse en aquella tiema edad, de manera que mueren 0 en
fennan sin tener generacion...".l21 Este abuso se origino en la 
recomendaci6n del Rey de cobrar el tributo de la manera que se 
acosturnbraba en tiempos del inca; los jatum rona (tributarios in
caicos) eran solo los hombres casados hasta una edad de cin
cuenta aiios. Posterionnente se establecio que el tributo debia ser 
pagado por todos los varones entre los 18 y 50 aiios. 

En 1693 se concede por Cedula Real lila facultad de pagar a su 
arbitrio los tributos en reales 0 en generos y frutos de los que 
abundan y cogen en sus provincias y a los precios corrientes que 
tienen en elIas regularmente" .122 La cednla se dicta, no tanto por 
aliviar la real conciencia ante tanto abuso y vejacion que se come
tia con los indigenas, como por aprovisionar de frutas y produc
tos a los pueblos de espafioles en donde estos alimentos escasea
ban. Ante esta Cedula el protector de naturales en 1969 denuncia 
los perjuicios que sufriran los indigenas y la real hacienda en caso 
de llevarse a la pnictica la Cedula: 

primero a los indios no les hanquedado tierras Utilesde comunidad ni 
en particular de cuyos frutos puedan pagar en forma de una dhaReal 
Cedula... segundo sea que no ay indios que puedan labrar y cultivar las 
tierras que fuesen propias porque estan todas repartidas a la mita siendo 
imposible que gocen del descargo de cuatro MOS... la usurpaci6n de 
tierras de indios ... por Ultimocede en dailo en la Real hacienda Yde los 
mismos indios que se han ausentado muchisimo por faltarles tierras de 
que se infiere que paguen en plata sino en que tienen tierras y quando 
las tuvieren no ay indios que lascultiven porque todos esaan en perpe
tua servidumbre de la mita... 
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El tercer inconveniente que ve el protector es que arbitraria
mente los cobradores disminuiran los precios de los productos re
colectados, con 10 cual los indfgenas seran perjudicados de todas 
maneras; y el cuarto inconveniente es que los corregidores se 
convertiran en duefios de negociar los productos y frutos de los 
indfgenas a su arbitrio, poniendo precios bajos al cobrarselos y 
precios altos al venderlos en el mercado.t-' 

El mismo afio Antonio de Ron denuncia otra treta de los co
bradores de tributos para enriquecerse a costa de los indigenas, 
perjudicando ademas a la real hacienda: "los cobradores de tribu
tos cobran los rezagos de los tributos que no son causados en sus 
tiempos no pudiendo cobrarlos aplicandoselos assi y perdiendolo 
su Magt suelen hacer pagar al indio tributos duplicados cobrando 
en donde se hallan y por raz6n de origen apoderandose de las tie
rras de los indios pagandoles por rasson de arrendamiento una 
cantidad muy tenue ..."124 

Hasta 1778 en que se establece el ramo de tributos bajo la 
forma de administracion, los tributos se arrendaban rematandolos 
al mejor postor. Los arrendatarios contrataban cobradores para la 
recoleccion, 10 que se prestaba a multiples abusos con los indfge
nas, especialmente con los caciques y gobemadores a los cuales 
se les hacfa responder por los pagos de los ausentes. En 1763 se 
expidio un Auto que "mand6 que ningiin corregidor 0 asentista 
del ramo de tributos precise a los caciques ni otro indio alguno a 
la cobranza de sus respectivas parcialidades bajo apercibimiento 
que de resultar alguna perdida se declararfa de su cuenta y riesgo 
y dando al mismo tiempo por libre a los indios de cualesquiera 
cargos que contra ellos resultaren...".125 

Para finales del siglo XVIII era costumbre encarcelar a los in
dfgenas deudores del tributo; los primeros detenidos solfan ser 
los caciques a quienes se les hacfa responder por la gente inscrita 
en las listas. En 1805 el juez general de Policfa den uncia los 
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perjuicios que conllevaba el encarcelamiento de los indigenas 
deudores del tributo, 

primero que pasando de una vida laboriosa al ocio de las prisiones con
traen enfennedades de que mueren en dano de la agricultura que carece 
de estos brazos y de vuestro Real Erario que pierde el tributo, segundo 
que en el trato y companta de fascinerosos adquieren vicios que antes 
no tenfan, tercero que como no estan mantenidos se trasladan sus 
familias del campo a esta ciudad para buscarles el alimento y acogien
dose en las chicherias sino padecen una muerte temprana que es la con
secuencia del desorden a 10 menos se acostumbran a la holgazanerfa y 
no vuelven a sus lugares de origen, quatro que mientras se conservan 
en la prisi6n no s610 no tienen arbitrio de pagar pues no 10 tienen de 
ganar, sino que crece la deuda a medida que coree el tiempo y quinto 
que al fin es preciso que se pierde el tributo porque ningtin hacendado 
quiere tomarlos a causa del notorio'riesgo que hay de perderlos...126 

La ultima referencia, respecto a que los hacendados no quieren 
tomarlos, se deriva de la practica que se habia comenzado a im
plementar desde 1776 en que a los indigenas encarcelados por 
deudas de tributo se les daba un fiador, estaban seis elias presos y 
luego eran concertados en haciendas y obrajes. Del documento 
se desprende claramente que mas que razones humanitarias al 
juez de Policfa 10 mueven razones tributarias; tennina 
proponiendo que sean sacados de las carceles y que vayan al 
presidio urbano, donde podran trabajar de peones, 

el peon gana aqui diariamente real y medio: en el presidio segun se ha 
visto se mantiene con cinco centavos. De consiguiente sobran siete a 
beneficio de este establecimiento, de 10qe se pueden ceder cuatro en 
obsequio de estos miserables que son tan necesarios y cuya sensible 
disminuci6n interesa contener. De este modo gana cada uno medio 
real por dia a favor de la Real Hacienda y suponiendo que de los 
trescientos sesenta y quatro dias del ano trabajen los trescientos doce 
que son los que quedan libres para los indios debengaran diez y nueve 
pesos dos reales cantidad mayor a la que ganan en los conciertos 
ordinarios de las haziendas y sobraran tres para los demas gastos del 
salario, reparos de casa, prisiones, alumbrado.127 
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Para 1812 las Reales Cortes abolieron las mitas l 28 y elll de 
marzo de 1813 abolieron tambien el tributo en toda America (ya 
10 habfan hecho en Nueva Espana).l29 En marzo de 1815, por 
Real Cedula se restablece el tributo bajo el nombre de 
contribucion; pese a todos estos avatares de abolicion y 
restablecimiento, el tributo jamas se dejo de cobrar en la 
Audiencia de Quito: "como en este distrito no ha cesado el cobro 
de tributos mandados hoy restablecer y por tanto nada hay que 
cobrar..." dice el Fiscal de 10 Civil en respuesta a la recepcion de 
la Real Cedula de 1815."130 

3.1 El tributo en Cumbayd 

En el cuadro N2 1 puede verse la evolucion del tributo indf
gena en el pueblo de Cumbaya aproximadamente durante cien 
afios, 

Se hace evidente que la cantidad de tributarios va decayendo 
notablemente a medida que avanza el tiempo; de 635 tributarios 
que habfa entre 1681-85 segun las cartas cuentas de tributos (sin 
incluir la carta cuenta de los Chachas), se baja a 503 diez afios 
despues (1691-95); la cafda se hace mas fuerte ann para 1708
1711 en que solo se llega a 348 tributarios para subir artificial
mente en 1711 agregando gente que al decir de los caciques ya 
estaba incluida en las listas e incorporando ademas a los ausentes 
y muertos. 

Para 1715-1719 la poblacion tributaria baja de 249 personas, 
para reducirse a 130 en 1785. Es decir que se redujo en casi un 
75% en cien afios, Si bien la zona se vio azotada por epidemias y 
enfermedades y tenia fama de tener un clima insano, estas no es
quilmaron a la poblacion indigena de una manera tan drastica 
como muestran las cifras; la cafda de la poblacion tributaria hay 
que buscarla, por tanto, en las huidas, forasterismo y mestizaje. 
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Aunque las tasas de tributo no eran considerablemente altas 
(2p y 2 reales y medio, mas un ave, inicialmente, y posterior
mente 4 pesos 3 reales y 5 pesos 3 reales), el hecho de que este 
se cobrara en dinero parece haber sido especialmente oneroso 
para los indtgenas, incluso para los de Cumbaya, que podian 
vender su produccion frutal en la ciudad de Quito; por otra parte 
parecerfa que hubo un fuerte rechazo de los indigenas a este 
pago. Lo primero se percibe ya a finales del siglo XVI y 
comienzos del XVII en que la deuda de tributos acumulada por 
los indigenas de Cumbaya, Apianda y Tumbaco ascendfa a los 
3.000 pesos. Con el fin de que pudieran saldar esa deuda, en 
1604 la Real Audiencia de Quito autoriza a Jose de Larrazabal 
para reconstruir el obraje de Cumbaya a peticion de los caciques 
de Cumbaya Andres Collaguazo, Juan Guallichicomin y Juan 
Quirray. En 1597 el gobernador de Cumbaya, Pedro 
Quingalumbo, habfa solicitado, a traves del Corregidor, que cien 
indigenas trabajaran en el obraje del pueblo para poder cancelar 
las deudas; la Real Audiencia se 10 concedio con la condici6n de 
que solo el tercio del total de indigenas se dedicaran a esta 
mita. 131 

La dificultad de obtener dinero para pagar el tributo es docu
mentada dramaticamente por el indigena Andres Collaguazo de 
Tumbaco, quien pide licencia para vender unas cuadras de tierras 
que posee: "... por estar yo debiendo a diferentes personas, algu
nos ps quienes me apuran y por pagar los tributos de S. Magt que 
debe mi hijo que son cinco tercios que importan diez pesos y rea
les y no tengo de adonde pagar y estoy casi de que me metan en 
la carcel como al dho mi hijo por dhos tributos...".132 El precio 
que se le ofrece por las tierras es de cincuenta pesos de a ocho re
ales; el monto de la deuda de su hijo es de algo mas de diez pe
sos, es decir que una quinta parte de las tierras sirven para pagar 
solo cinco tercios de tributos. 

El problema que representaba el pago de tributo en dinero se 
hace evidente en los rezagos en los pagos y en los alcances a los 
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caciques. Para 1668, por 2 tercios, don Juan Quingalumbo, ca
cique de la Real Corona sale "alcanzado" en 173 pesos, don Juan 
Quinla en 253 p Ymedio real, don Carlos Tupiza en 135 p Ycua
tro reales y medio y don Gabriel Quinla en 82 p y 3 reales; los ca
ciques reconocieron los "alcances" y dijeron que estes eran 
provocados por los indios ausentes; se los sentenci6 a pagar esta 
deuda rematandoles sus bienes y como no 10gr6 cubrirse el 
monto total de ella fueron detenidos; posteriormente salieron bajo 
fianza. 133 

En 1673-75 (4 tercios) los caciques Quinla, Quingalumbo y 
Tupicha salen "alcanzados" en 2.070 pesos y 7 reales; el tramite 
posterior para cobrar la deuda es el mismo que se ejecut6 en 
1668; los caciques de los vagamundos salen alcanzados en 334 p 
3 r; los Cumbayacotos quedan con un rezago de 668 pesos 7 rea
les; los Collaguazos salen alcanzados en 205 pesos 2 reales.P" 
Para 1685 los rezagos de los caciques Quingalumbo, Quinla, 
Tupiza y G. Quinla alcanzan por nueve tercios a los 6.494 pesos; 
es decir que s6lo pudieron pagar 2.764 pesos de una tasa de 
9.258 pesos y 3 reales; el alcance de los Cumbayacotos es de 
2.055 pesos de un total de 2.803 pesos que debian pagar; los 
Collaguazos salieron alcanzados en 745 pesos 4 reales y s6lo pu
dieron pagar 320 pesos 2 reales; los vagamundos salen alcanza
dos en 1212 pesos de un total de 1542 p que debfan pagar por los 
nueve tercios.P> ' 

En 1695, tres caciques, dos Cumbayacotos y el de 
Collaguazos salen alcanzados en 5.737 pesos 6 reales por la 
cuenta de los tercios; los vagamundos en 1030 pesos 6 r; los 
Chachas de la encomienda de Villandrando en 479 ps 4 r.136 

Lamentablemente, para el siglo XVII en las cuentas cartas de tri
butos que se ha encontrado no aparecen los rezagos de los caci
ques; sin embargo, es evidente que pese a la reducci6n del 01.1
mero de tributarios en las "cartacuentas" los problemas de 
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"alcances" siguieron dandose, ya que para 1768 el presidente 
Diguja dirige una carta al Virrey donde Iecomunica: 

que los indios del Corregimiento de Quito. se hallan debiendo a la 
Real Hacienda los tributos de tres anos y rnedio, que componensiete 
tercios, sin embargo de haber pagado tres la mayor parte de los 
pueblosen este presenteafloy de estarserecaudando en los restantes la 
misma cantidad 10 que se ha conseguido a costa de mucho trabajo y 
perjuiciode estos infelicespor su miserrima pobreza... 

La deuda por cada tercio era de 7.500 P Yel total de ella ascendfa 
a 52.500 p; segiin el presidente Diguja parte del problema se de
bfa a la irregularidad con que se procedia en el cobro 

ignorandosela fixa tasa de lasparcialidades, el fixo mimero de contri
buyentes,el cobro de dhos tributes es el arbitriode los rematadores de 
este ramo... a los indios que anterionnentepagaban sus tributosen los 
efectos y frutos de sus labores 0 cosechas, sin saberse porque e infi
riendoseque por s610 la codiciade los arrendatarios de tributes, tirani
camente se les hacen hoy pagar en efectiva moneda, sin que a estos 
miserables les valgan las leyes y Ris Cedulasque les concedepaguen 
en los efeetosque les acomoden... 

Sostiene ademas que los indfgenas deben pagar los tributos de su 
trabajo personal y que como s610 ganan al ano 15020 pesos es 
imposible que puedan pagar 28 0 36 pesos que debe cada tributa
rio.137 

En las cuentas de 1711-1713.138 pese a las protestas de los 
caciques de Cumbaya, se agrega en el cobro a los indios muertos 
y ausentes, y 10 mismo se hace en el cobro de los tercios que van 
de 1715 a 1719; 139 en el primer caso el monto de ausentes y 
muenos asciende a 116 indfgenas en los cuatro tercios; en el se
gundo. son 251 los ausentes y muenos contabilizados en los 
ocho tereios, 

lOO 
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3.2 Evasion del tributo y la mira 

Para evadir el pago de tributos, los indigenas contaron a veces 
con la ayuda de los curas doctrineros; pusieron de hecho en prac
tica diversos recursos para librarse de la tributacion 0 retrasarla. 
En 1773 el escribano del Rey de la cobranza de tributos del 
Corregimiento de Quito y sus cinco leguas, Pedro Antonio de 
Acosta denuncia que 

algunos curas dificultan manifestar los libros bauptismales; que mu
chas certificaciones dadas a nombre de algunos curas muertos 0 coad
juntores que han habido antecedentemente en dhos pueblos se han re
conocidos sospechosos por la equivocaci6n de nombres 0 manifiesta
mente falsas con la ilia adelantada, siendo al contrario en el original. 
Que por ante mi se han apadronado desde la primera salida muchos in
dios que por su edad 0 segiin el aspecto debieron entrar nuevos en los 
tercios del arrendamiento anteeedente... de muchos de los cuales se difi
culta la cobranza de 10 que legitimamente deben porque retardan hacerlo 
ocultandose maliciosamente persuadidos a que cuando se verifique 
cumplen con pagar un tercio sin enbargo de haber quedado en los al
cances de sus respectivos caciques y muchos dhos indios aunque haya 
sacado la fee de bautismo la ocultan maliciosamente porque los conde
nan y con decir que no parece, manifiestan otros muchachos de menor 
edad suponiendo ser ellos, para que se reconozca por su aspecto, 10 re
ferido me consta.l40 

En la visita y numeraci6n de 1645 en Cumbaya, realizada por 
Francisco de Prada. ya eran conocidas algunas de estas practicas; 
al numerarse los indios Tantas de Nay6n residentes en Cumbaya, 
consta: 

Lorenzo Loasamin de diez y nueve anos segun la visita pasada y no 
parecio por decir era muerto y enterrado en Santa Barbara y dice la cer
tificaci6n 10 siguiente: Certifico yo el Licenciado Pedro de Valenzuela 
Tafur, cura de la parroquia Santa Barbara que enterre a una criatura va
ron hijo lexitimo de Andres Pillajo y de Maria Tituachan su mujer y 
10firmo en Quito a catorce dias del mes de agosto de mil seiscientos 
treinta y ocho anos... y siendo assi que este era tan criatura como 
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consta en la dha certificaci6n y que a quatro afios que se hizo con que 
hoy venia a tener de ocho a diez MOS y confonne a la visita passada 
habia de tener diez y nueve como no se compadece 10 uno con 10 OlIO 

Y assi se pone. 14 1 

Es evidente que la partida de defunci6n era autentica, pero que 
quien muri6 no era Lorenzo Loasamin, sino probablemente un 
hermano menor de este que, aprovechando la circunstancia, se 
ausent6 0 escondi6. 

En esa misma visita aparecencomo ausentes y huidos siete in
dtgenas de los Nay6n Tantas residentes en Cumbaya (6 tributa
rios y una mujer); 10 que demuestra que, ademas del foraste
rismo, la huida sigui6 siendo un expediente al que se recurrfa con 
frecuencia para evadir el pago de tributos. Para 1642 constan en 
la numeraci6n 26 vagamundos en edad de tributar que residfan an 
Cumbaya y en 1645 son numerados y presentados por primera 
vez Bartolome Guallichicomin de 28 afios y su madre de 50 afios, 
Sim6n Guangalumbo de 27 afios, Pasquala Anguchi de 18 aiios y 
sus dos hermanos menores, Pasquala Assumasa de 25 y Juan 
Pillajo de 18 afios; 10 que demostraria que la denuncia de Pedro 
Antonio de Acosta, pese a 10 interesada, no dejaba de tener asi
dero en la realidad, ya que Guangalumbo y Guallichicomin logra
ron evadir el tributo durante 9 aiios el primero y 10 el segundo. 

El rechazo a las exacciones y obligaciones coloniales parace 
haber sido una caracterfstica bastante extendida en determinadas 
zonas de la Real Audiencia de Quito: desde 1570 se hace menci6n 
en las Relaciones Geograficas de la gran cantidad de indios pei
nadillos 0 vagamundos que habfa en las provincias de Quito. 
Posteriormente, las denominaciones que se dieron a estos indige
nas variaron: forasteros, indios sueltos; sin embargo, los dife
rentes nombres reflejan la extensi6n de un mismo fen6meno -que 
puede sintetizarse en el concepto de movilidad. A la movilidad 
geografica se agreg6 tambien la movilidad social, a traves del 
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paso de una casta a otra; cualquiera de las dos formas garantizaba 
menor cantidad de obligaciones coloniales. 

EI forasterismo, que aparece abundantemente documentado en 
la informaci6n colonial, fue combinado con otras formas de eva
si6n fiscal, como el esconderse en villas y asientos de espafioles, 
en haciendas y obrajes, la huida hacia lugares inhospitos, 0 ha
cerse pasar por mestizos. Las cifras decrecientes de tributarios de 
Cumbaya muestran la efectividad de estos mecanismos; si bien es 
cierto que pudo haber una cafda demografica en los inicios de la 
Colonia debido a las guerras de conquista y a la lucha anterior 
entre Huascar y Atahualpa, y que detenninadas epidemias y nue
vas enfermedades contrafdas por el contacto con los espafioles 
pueden haber afectado ala poblaci6n indigena reduciendo su con
tingente, tam bien es evidente que todos estos sucesos no fueron 
suficientes para diezmar al grupo indigena, y de haber sido asf la 
cafda demografica habrfa sido violenta y no paulatina como 
demuestran las cifras. Nos parece que la respuesta al descenso 
demografico tenemos que buscarla en la movilidad indigena, en la 
huida, y en el paso de una casta a otra. 

En 1809, el Contador de tributos expone algunos de los meca
nismo que utilizaron los indfgenas para evadir el tributo y otras 
obligaciones coloniales: 

Por varias partes y personas de esta ciudad se dice que en todos 
tiempos y con frecuencia vienen de muchos pueblos cercanos y 
distantes con diversos motivos y destino indias pequenas, j6venes y 
adultas; unas por casualidad otras por encargo y no pocas para 
nodrizas 0 nunas, como les Haman aqui... todas 0 casi todas se quedan 
y no regresan a su hogares; tiene hijos de ambos sexos, nacidos 0 no 
en las casas donde sirve. Los varones de esta descendencia es natural 
que se sustraigan de pagar tributos por diversos pretextos, efugios 0 

protecciones; 0 porq ue abandonando el traje 0 ropaje peculiar a su 
nacion se confunden y equivocan con los que no son contribuyentes, 
mucho mas si las mezclas y aIteraci6n de las generaciones les facilitan 
otra clasificaci6n exenta de tributar; 0 porque tomando el apellido de 
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las casas que sirven 0 anteriormente sirvieron, 0 en fm por otras mas 
causas emigraciones e incidenciasque no es del caso puntualizarni es 
facil la vigilanciadel Administradordel ramo del partidodesde ciudad 
puede averiguarlas.142 

Ante esta comunicacion, el administrador del ramo de tributos 
amonesta al Contador diciendo 

es cierto que en esta ciudad se acogen innumerables indiosde todas par
tes y con varios destinos; que procrean hijos que no solamente pro
curan disfrazarlos con el titulo de espanoles, 0 mestizos sino que tarn
bien faltan a la verdad en el acto de su bautismo, suponiendoa los 55 
curas que son hijos legitimos de blancos, 0 expuestos a las puertas de 
espai'ioles y que llega a tanto su maliciaque se falsean las partidas bau
tismalescon tanta propiedad, como facilidad; de que ha resultadoque el 
exponente, convencido de las muchas que ha recogido de esta c1ase, 
haya pedido... que en las instancias que promuevan estos pretendidos 
mestizos 0 espanoles, se tenga presente pa la detenninaci6n su aspecto 
y fisonomia, y de ningun modo los documentos que presente por los 
fraudes referidos. 

Mas adelante reprende al Contador por haberse negado a pagar 
como sus antecesores 

sueldos de dependientes y la de gastos impendidosen descubridores y 
denunciantes de tributarios y dispone: que los 55 curas a tiempo de 
bautizar los nines que les presenten esta gente sospechosajuramenten 
a los padrinos 0 padres si estan presentes para que digan cuyos hijos 
son que se averigue bajo el mismo juramento de los padres si tienen 
otro hijo del misrno nombre, porque hay indios tan maliciosos que a 
cuantos hijos tienen les dan el mismo nombre y quieren pagar 1000s 
con una sola carta... que a ningun hijo de indio se Ie ponga en el 
Bauptismo dos nombres porque juegan con ellos llamandoseya Pedro, 
ya Juan segun les conviene para trampear el mbuto...143 

Si bien estas acusaciones y prevenciones pueden ser exageradas 
por venir de funcionarios reales encargados de encontrar trans
gresores del pago de tributo y de justificar ante la real hacienda 
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los bajos montos recaudados, y, por ello, perjuiciados contra los 
indigenas, pensamos que es muy posible que situaciones como 
las aquf denunciadas se dieron con una relativa frecuencia. 
Recuerdese el caso de Lorenzo Loasamin, de los Tantas de 
Nayon visitados en 1645, donde no coincidia la edad de la partida 
de defuncion con la edad real que debio tener este indfgena al mo
rir; como dijimos es muy probable que el muerto que hace re
ferencia la partida fuera un hermano menor, hom6nimo. 

Para Lumbisf se ha encontrado tambien informacion que do
cumenta el cambio de apellidos-v' para escapar al control colo
nial. Que las mujeres ocultaban a sus hijos 0 les ayudaban a es
capar del pago del tributo y otras obligaciones coloniales es un 
hecho innegable, que se extendio mas ana de las que emigraban a 
las ciudades. En 1645, en la visita de Francisco de Prada, en 
Cumbaya, es numerada por primera vez "Ana Quifiamamadre del 
sobredho (Bartolome Guallichicomin que a los 28 afios es pre
sentado tambien por primera vez) que hasta ahora no ha sido vis
sitada ni numerada de edad segun aspecto de mas de cincuenta 
afios soltera, tiene la susodicha por su hijo natural a Francisco 
Guallichicomin de diez y siete afios''. Segun esto, durante cin
cuenta aries Ana Quifiama no fue registrada ni controlada, por las 
autoridades espafiolas: asf, su hijo mayor 10gr6 evadir las obliga
ciones coloniales durante diez afios, y su hijo menor fue nume
rado por primera vez a los 17 afios.145 

En 1809, cuando se instaura la Junta Suprema en la Real 
Audiencia de Quito, vuelve a manifestarse el desagrado de los in
dfgenas para pagar el tributo, quienes aprovechan cualquier co
yuntura, como el cambio temporal de gobierno, para tratar de 
evadir 0 disminuir la presi6n fiscal: 

los indios, principalmente los de esta capital estan baxo el principio 
errado de que no tienen obligaci6n de pagar el Real Derecho de 
Tributes 0 que debe rebaxarseles alguna parte de el: y como estas ideas 
pueden ser muy perjudiciales a la RI Hacienda y a misma causa pu
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blica, es bien se les haga comprenderque las cosas se mantienen baxo 
el mismo orden y manera que antes y que la respetableJunta Suprema 
que se ha erigido gobierna bajo el nombre de nuestro augusto y mui 
amado el Sor Do Fernando Septimo.146 

Aparte de los indigenas, habia otro sector social a quien con
venia defraudar a la real hacienda en el cobro de tributos: los ha
cendados, quienes ayudaron a los indigenas a esconderse y 
evadir el cobro fiscal. reservandose los reditos para sf mismos a 
traves del sistema del concertaje. Para 1815 el administrador 
principal de la Real Contribuci6n dice: 

que la iinicamanerade cobrar el tributoes apremiando a los indios ya 
que estos son reacios al pago, par 10 tanto toea hacerlos prisioneros 
para obligarlosal pago: pero estos al sucederestas prisioneshacen tu
multos 0 se fugan a montes y quebradas 0 se van a lugares calientes 
abandonando mujerese hijos0 bien van a haciendas de espaiioles. Los 
hacendados nieganque tienen indios trabajado alli para no pagar el tri
buto y como no tienen lista no se les puede probar la mentira y en 
caso de descubrirseque escondenindiosalli, los hacendados dicen que 
no son conciertos sino apegados a peones, en otras ocasiones alegan 
que los indios se han ido negandosea mostrarlos librosde rayas y so
corms, 0 bien dicen que murieron endeudados y que como no pagaban 
derechosparroquiales no constanen los librosde la parroquia.147 

Sintetizando podemos decir que el tributo fue percibido por 
los indigenas como una imposici6n fiscal pesada y diffcil de 
cumplir, ante 10cual desarrollaron diferentes mecanismos para 
evadir los pagos 0. al menos, retrasarlos. En estas situaciones 
contaron en algunas oportunidades con la ayuda de curas y 
hacendados mas interesados en percibir los beneficios que perdia 
la real hacienda, que en resolver una situaci6n injusta para el 
grupo indigena. 

Como resultado de la situaci6n colonial y particularmentede la 
presi6n fiscal, la poblaci6n indigena ecuatoriana y especialmente 
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la tributaria va decreciendo paulatinamente a medida que avanza la 
Colonia. 

3.3 Decrecimiento de La poblacionindigena 

De acuerdo a la informacion entregada por las carta-cuentas de 
tributos, se ha sacado una tasa de crecimiento exponencial de la 
poblacion tributaria de Cumbaya entre los afios 1673 y 1785. 
Para el calculo se elimino la informacion de 1667, debido a que 
esta incompleta y solo se cuenta con el mimero de tributarios de 
cuatro caciques que conforman solo una parcialidad. Para los 
anos 1673-75 se saco un promedio de tributarios en los cuatro 
tercios y se ha utilizado como fecha iniciall673, afio que ha ser
vido como indicador para referir todos los datos de afiosposterio
res; es decir, que el fndice de cantidad se construyo tomando ala 
cantidad de tributarios del afio 1673 como el 100%. Respecto a 
las cifras de 1711-13, que corresponden a 6 tercios, tambien se 
las utilize para obtener un mimero promedio de tributarios en 
dichos 6 tercios, utilizando como fecha indicativa el afio de 1711. 
Para las cifras de 1715-1719 se tomo como afio base 1715. 

CUADRO II 

TASA DE CRECIMIENTO TRIBUTARIOS CUMBAYA 1673·1785 

Afi o s Num, tri buta rios Indice Tasa de crecimiento 
cantidad exponenclal % + 

1673 
1685 
1691 
1708 
1711 
1713 
1715 
1765 
1785 

518 
635 
503 
348 
409 
343 
249 
218 
130 

100.0 
122.6 
9I.I 
67.2 
79.0 
66.2 
48.1 
42.1 
25.1 

1.7 
- 3,8 
- 2.1 

5.5 
- 8.4 
-14.8 
- 0.3 
- 2.6 

Fuente: Cuadro 1. Tributos Cumbaya 1667-1785. 

107 



Loreto Rebolledo G. 

Nota:	 La tasa de crecimiento exponencial se calcu16con la 
siguiente formula: 

1 = (t" tp/po-l)l00 
i = tasa de crecimiento 
Po = poblaci6n al inicio del periodo 
Pt = poblaci6n al final del periodo 
t = tiempo (aiios) 

Es evidente que la tasa de crecimiento de la poblaci6n 
tributaria es negativa para Cumbaya en los afios revisados; entre 
1673 y 1785 decreci6 en -1,23%. 

Utilizando los mismos datos brindados por las carta-cuentas 
sobre cantidad de tributarios que cubren un penodo de 112 afios, 
se ha calculado el total de la poblaci6n indigena de Cumbaya, sa
cando tambien una tasa de crecimiento demografico exponencial. 
Segun estos calculos el mimero promedio de miembros de una 
familia en Cumbaya, para el perfodo colonial, es de cuatro perso
nas, este mimero se obtuvo a partir de la informacion de la visita 
realizada en 1645 por Francisco Prada en este valle. 

Si bien el mimero de miembros de una familia normal parece 
bajo en relaci6n a otras -Otavalo por ejemplo- (Larrafn Pardo, 
1977) es de hacer notar que hombres solteros y matrimonios sin 
hijos tambien fueron considerados para el calculo, teniendo en 
cuenta la abundancia de casos de este tipo; ademas, el calculo se 
hizo promediando llactayos y forasteros, ya que ambos grupos 
familiares presentaban el mismo tipo de anomalias en su confor
macion. 

Es necesario aclarar que el grupo familiar indigena de 
Cumbaya es bastante particular; es muy cormin encontrar grupos 
familiares conformados por un matrimonio y sus hijos que tienen 
incorporados como miembros estables a hermanos menores del 
marido 0 de la mujer, en algunos casos hasta dos 0 tres herrnanos 
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mas pequefios; tambien es corriente encontrar grupos familiares 
donde la cabeza es una mujer joven que tiene consigo a sus hijos 
naturales 0 bien una hermana soltera que vive con uno 0 dos her
manos menores; tambien se encuentran hombres solteros jovenes 
viviendo con hermanos menores. Nos parece que esta aparente 
anomalfa familiar obedece a una concepcion amplia de la familia, 
que permite diferentes excepciones que hacen imposible caracteri
zarla tinicamente como familia nuclear 0 extensa siendo tal vez 
mas correcto hablar de unidad domestica. Suponemos que esta 
"desorganizacion familiar" se debio en parte a las alteraciones que 
provoco la huida y el ausentismo de los varones adultos que 
evadfan el tributo, como tambien a la mayor facilidad que parecen 
haber tenido las mujeres para ocultar posibles tributarios; sin em
bargo pensamos que no puede descartarse la posibilidad de que 
existiera una concepcion indfgena diferente de la familia, 
heredada de epocas prehispanicas. Salomon (1980) ha 
encontrado documentacion que muestra que las alianzas polfticas 
entre los senores de diferentes llactas se podfan consolidar a 
traves de la crianza de hijos de un senor etnico por otro, aunque 
la referencia de Salomon es a senores etnicos 0 caciques, es 
posible que este tipo de costumbres no fuera ajena al cormin de 
indigenas, 10 que implicarfa una concepcion diferente a la 
occidental y cristiana respecto ala patemidad y matemidad. De 
acuerdo a esto nos parece valido promediar el grupo familiar 
indfgena en 4 personas para calcular el mimero general de 
poblacion indfgena de Cumbaya. 
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CUADRO III 

T ASA DE CRECIMIENTO POBLACION INDIGENA
 
CUMBAYA
 
1673-1785
 

ADOS Num. tributarios x=4poblaci6n Ind. cant. Tasa ere. 
indigena % 

1673 518 2.072 100.0 
1685 635 2.540 122.6 1.7 
1691 503 2.012 91.1 - 3.8 
1708 348 1.392 67.2 - 2.1 
1711 409 1.636 79.0 5.5 
1713 343 1.372 66.2 - 8.4 
1715 249 996 48.1 -14.8 
1765 218 872 42.1 - 0.3 
1785 130 520 25.1 

El crecimiento negativo progresivo de la poblaci6n indigena de 
Cumbaya durante los 112 afios calculados, curiosamente parece 
detenerse en el primer tercio del siglo XIX; para 1833, segiin el 
censo, habfan 506 indigenas, 147 blancos y 21 personas listadas 
junto a los indigenas pero que no aparecen explfcitamente como 
tales.l48 En 1840, el total de indfgenas de Cumbaya llega a 540 
personas y los blancos a 146.149 

No se ha encontrado explicacion para esta notoria estabilidad 
poblacional indigena en el primer tercio del siglo XIX; sin em
bargo, podrfa ser que las cifras de tributarios de las carta-cuentas 
no corresponden a la realidad, 0 que no se ha calculado correcta
mente el mimero de individuos en una familia promedio indigena. 
Este argumento puede desecharse a partir de la informaci6n de los 
censos; para 1776, el censo de Cumbaya arroja un total de 568 
indfgenas.P'' que para 1779 han descendido a 520151: con este 
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ritmo de descenso, nos parece valida la cifra de 520 para 1785 y 
es probable que aun pueda ser mas baja. 

Para aclarar la causa de este paulatino descenso demografico, 
se ha buscado como explicaci6n los efectos de enfermedades y 
epidemias, sin embargo, aunque estos factores pesan, no 10 ex
plican todo ya que las bajas en Cumbaya son graduales. 

El clima caliente y seco de Cumbaya fue causa de que la zona 
fuera considerada insalubre por los espafioles; la documentaci6n 
parece confirmar esta opini6n y si a los aspectos climaticos se 
agregan las nuevas enfermedades trafdas por los espafioles, no es 
de extrafiar la relativa frecuencia de determinadas enfermedades y 
epidemias. Para 1693 y 1694, Quito Y sus cinco leguas se vio 
asolado por una epidemia de sarampi6n y viruelas que cobr6 mu
chas vidas; el cura rector de la Catedral informaba-v que murie
ron mas de dos mil indigenas y 500 muchachos, 500 de los cua
les fueron enterrados en la Catedral, otros 84 en San Marcos, 55 
en Santa Barbara, 71 tributarios en San Bias, ademas de 150 mu
chachos; en el Hospital Real de la Caridad fueron enterrados 86 
indigenas, en San Sebastian 116, en La Merced 80, en Sto, 
Domingo 80 tributarios y 100 muchachos, en San Francisco 600 
entre hombres, mujeres y nifios, en San Agustin 40; en Aloac 
murieron 20 indigenas por esta epidemia; en Aloasf 7; en 
Cotocollao 20 tributarios y 40 forasteros; en Uyumbicho 53; en 
Zambiza 42; en El Quinche 9; en Yaruquf 52; en Puembo 90; en 
Tumbaco 87; en Pintag, 42; en Sangolquf 27; en Conocoto 56; en 
Arnaguafia 21; en San Juan Evangelista 22; en Sta, Maria 
Magdalena 19; en Chillogallo 92; en Guapulo 8. En Cumbaya, el 
cura beneficiado de la doctrina dijo 

que por los anos proximos pasados de 1693 y hasta algunos meses el 
de noventa y cuatro que duro la epidemia general de sarampion y bir
guelas en este dicho pueblo murieron veinte y dos indios naturales del 
y treze forasteros connaturalizados en el de diferentes encomiendas tri
butarios fuera de muchisimos muchachos de ambos sexos en que asi
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mesmo entran algunos pr6ximos a tributer como consta del libro de 
muertos... 153 

Esta epidemia parece haber sido una de las mas grandes que 
azote la region de Quito; comenzo en abril de 1693 y se prolong6 
hasta marzo de 1694, provocando mimeros tan altos de muertes 
que en muchos casos se debio enterrar a dos personas en una 
misma tumba por la falta de espacio en los cementerios. EI nota
rio Tomas Fernandez de Fraga declara que los muertos eran in
contables, que se encontraban abandonados en los cementerios, 
plazas piiblicas e iglesias, causando horror y compasi6n a los 
fieles, que parecia que hasta los perms se alimentaban de ellos; 
incluso el Obispo dict6 providencias para que se les diera sepul
tura sin cobrar derechos parroquiales.P' 

Sin duda, esta gran epidemia provoco una cafda de la pobla
cion indigena, 10 que podria explicar, en parte, la baja de 503 tri
butarios en 1691 a 348 en 1708 en Cumbaya; sin embargo, es ne
cesario recordar que el total de tributarios muertos en Cumbaya 
fue de 35 indigenas. Si se supone que la misma cantidad de 
muertos hubo entre los muchachos pr6ximos a tributar, podrfa
mos explicar el descenso de 70 tributarios, pero en 1708 habia 
151 tributarios menos que en 1691.155 

Alrededor de 1772 hubo otra epidemia de manchas en 
Cumbaya; en un pleito por tierras entre dos indigenas de 
Lumbisi, en 1797, se hace referencia a ella; "este solo se atiene a 
que en la calma que hubo con el mal de manchas ahora muchos 
afios, hizo el entierro a su padre... habiendo dimediado mas de 
veynte y cinco afios desde las manchas en que murieron los 
poseyentes".156 

Para 1784, en la raz6n jurada del cura de Cumbaya, Januario 
Montesdeoca, se menciona que ese ano " ha sido enfennizo 
con los achaques de disenteria y tercianas ", aunque aclara que 
este afio respecto a los anteriores no ha sido sano.P? 
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Los detalles de estas enfermedades se encuentran en el 
infonne de 1800 del medico del cura de Cumbaya, Manuel Arias: 
"ha padecido de varias enfermedades en la residencia de este 
curato, de suerte que las mayores han sido de fiebres 
intermitentes malignadas como el vulgo llama Atabardilladas 
siguiendo el efecto y sfntomas a la causa de tiricia, fiebre lenta 
con maculas flavas y lfvidas... ".158 Segun el medico, las 
tercianas y disenterias son debidas al clima de Cumbaya; es muy 
posible que asf fuera, pero hay que considerar que en general no 
son enfermedades mortales excepto en los afios malos, como 
aclaraba Montesdeoca. Sin embargo, podrfa pensarse que la baja 
de tributarios producida entre 1765 (218) Y 1785 (130 tributarios) 
pudo deberse a la epidemia de manchas y a los malos afios que 
provocaron disenteria y tercianas, pero esto solo logra 
explicarnos la baja puntual entre estos afios, y no su descenso 
gradual a medida que transcurre el tiempo. 

Para 1805 parece que hubo otra epidemia de manchas en 
Cumbaya; esta es mencionada por Bartolome David en el pleito 
que sostiene con el diezmero de San BIas por los diezmos de los 
indfgenas de Ichimbfa, y a quien acusa de estar "... pretendiendo 
tener derecho a este fruto solo pr qe algunos indios sirvientes de 
la dha hacienda ha asistido a oir la doctrina del cura de SnBlas 
con permiso del llustrisimo Sr. Obispo actual con motivo de pre
servarlos del contagio de manchas que ha gravado en todo este 
tiempo en el territorio de Cumbaya".159 

No obstante que el clima de Cumbaya puede ser caracterizado 
como malsano y que las epidemias de enfermedades eruptivas se 
dieron con una relativa frecuencia (1693-94, 1772, 1805), no po
demos atribuir a estos dos elementos de ser los causantes iinicos 
del decrecimiento de la poblacion tributaria e indfgena en general. 
Las causas deben buscarse en otro lado: en la movilidad indigena. 
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4. Movilidad indigena durante la Colonia 

Las ventajas de la migraci6n indigena durante el perfodo colo
nial pueden sintetizarse en la posibilidad de no pagar tributo en 
caso de no ser encontrados, en pagar una cantidad menor de pe
sos si son hallados en su nueva residencia, en no tener obligaci6n 
de mitar si no tienen tierras de comunidad (a diferencia de los 
llactayos quienes debfan acudir a la mita aunque hubiesen perdido 
las tierras comunales), en no pagar estipendio y camarico al cura 
doctrinero dellugar donde residfan y pago exclusivo de derechos 
parroquiales. Estas son las ventajas que lograban los forasteros 
frente al fisco. 

Si se observa la migracion desde la perspectiva de las posibles 
perdidas de los indigenas por abandonar su llacta de origen, la 
situacion puede parecer menos ventajosa debido a la perdida de 
los derechos en la comunidad en terrninos de recursos 
comunales, al aflojamiento de lazos de solidaridad con los 
miembros de su ayllu, el inconveniente de tener que enfrentar 
solo las nuevas situaciones que se creaban a partir de la 
migracion, siendo un personaje marginal en el pueblo al que 
llegaba, etc. Sin embargo, al parecer estas desventajas eran mas 
hipoteticas que reales, ya que los ayllus debfan ser cerrados y con 
fuertes caracterfsticas endogamicas, situacion que parece no 
haberse dado en la zona de Tumbaco-Cumbaya, debido a la gran 
movilidad poblacional desde tiempos prehispanicos, Esta 
caracterfstica se transformaba en una ventaja adicional para la 
migracion indigena que evadfa la accion fiscal. A la no 
discriminaci6n de los foraneos -excepto en contadas ocasiones en 
que su accionar mas que su presencia afectaba a los llactayus- se 
sumaba la solidaridad que parece haber existido con los fugitivos 
y que podrfa derivarse de la expectativa de una reciprocidad 
futura. 

Esta solidaridad se hace evidente en 1779 en Tumbaco con los 
indigenas que debfan llevar el situado de Maynas: al huir estos 
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dejando tirada la carga se esconden en las casas de los indigenas 
de Tumbaco, desde donde los saca el teniente pedaneo de este 
pueblo.ls'' 

En Lumbisf tampoco se descriminaba a los forasteros en 
cuanto a alianzas matrimoniales, parentesco ficticio e, incluso, en 
el acceso a recursos como la tierra. La solidaridad y la posibili
dad de integracion en el pueblo de residencia, puede haberse con
vertido en un aliciente especial para la migracion y esto podria ex
plicar la magnitud que alcanza el fenomeno en la Real Audiencia 
de Quito. Aunque se desconocen cifras, su existencia y 
frecuencia es ampliamente inforrnada por la documentacion co
lonial. 

4.1Yanaconas, peinaJiJlos, vagamundos.forasteros, indios sueltos 

EI forasterismo indigena, fenomeno al parecer preincasico 
pero desatado a gran escala durante el periodo colonial, se ali
mente de tres tipos de indigenas: los yanaconas incaicos que eran 
los servidores del inca y que a su muerte quedari liberados de esta 
sujecion pero ya no regresan a sus comunidades de origen; los 
yanaconas de conquista, es decir, aquellos aborigenes arrancados 
de sus comunidades por los espafioles para utilizarlos como car
gadores y sirvientes en la empresa conquistadora; y los forasteros 
indigenas que abandonan sus comunidades de origen para evadir 
la presion fiscal colonial 0, en un periodo mas tardio, aquellos 
que pierden el acceso a tierras por el estrangulamiento espafiol de 
los recursos indigenas. De estas tres vertientes desprendemos 
que iinicamente los yanaconas incaicos se desvincularon de sus 
comunidades, en los otros dos casos los indigenas conservaron 
practicas comunales fuertemente arraigadas. 

EI forasterismo, expresado como la perdida de lazos con las 
comunidades de origen, comienza muy temprano en la Colonia. 
Los primeros sujetos desvinculados de sus comunidades son los 
yanaconas de conquista que llegan con la hueste conquistadora a 
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Riobamba sacados de Santo Domingo, Nicaragua y de las comu
nidades costefias de Peru y Ecuador; a los que se agregan los ya
naconas del Inca residentes en Quito. Unos y otros confonnan 
un grupo indigena diferente a las comunidades aborfgenes loca
les, por 10que necesitan de una legislacion y un trato especial. 
Desde 1535, el Cabildo de Quito se preocupa, a traves de 
Ordenanzas, de evitar el crecimiento de este sector: asi, el 22 de 
mayo de ese afio se ordena que los indigenas sacados durante la 
conquista "sean mandados volver a la dicha saz6n (entrada de 
Benalcazar a Riobamba) estaban ese ayan por naturales dellas 10 
que Ie mandaron que asy valga por ordenanza"161 

Dos afios mas tarde, el Cabildo pide a Benalcazar "no con
sienta llevar ni sacar destas provincias indios ni indias de los re
partimientos de los vecinos ni otros indios naturales ni extranje
ros".l62 

Ya para 1538 el Cabildo quitefio se da cuenta que a los yana
conas se suman indios huidos de las comunidades 

por cuanto en esta villa hay muchos yndios yanaconas e otros de rre
partimientos huydos que no quieren a espanoles e para que los dichos 
yndios se traigan al servico de su majestad dixeron se sei'lalaban y 
senalaron a hernando ortiz alguacil de campo para que les busque e por 
los pueblos e terrninos desta villa e asi hallados los traiga. 

Para asegurar la efectividad de Ortiz en la captura, se le ofrece un 
salario de 4 reales de oro por cada indio e india de repartimiento, 
medio ducado por cada yanacona capturado, un peso por cada 
yanacona de Nicaragua y dos pesos por negro 0 negra.163 De la 
ordenanza se desprende la complejidad de este sector social que 
se va conformando, ya que a los indios yanaconas se agregan los 
de repartimiento y negros. 

En lugar de una sociedad dual a nivel social y racial, donde en 
el extremo superior estan los colonizadores espaiioles blancos y 
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en el otro extremo las comunidades indigenas vencidas, comienza 
a aparecer tempranamente una franja intennedia que, con el correr 
de los afios, ira creciendo y transforrnandose en mestiza, pero 
que en la temprana Colonia tiene un caracter y color 
marcadamente indigena, aunque con practicas laborales y sociales 
diferentes a las de las comunidades aborigenes, especialmente en 
las ciudades y villas espafiolas. Un factor que incidio en el 
desarrollo de este sector intennedio fue la contradiccion entre los 
intereses de la real hacienda y de los conquistadores. Mientras al 
Rey le interesaba conservar la mayor cantidad de indigenas en sus 
comunidades por el cobro de tributos, a los conquistadores los 
movia intereses mas particulares, como el apoderarse de los 
servicios indigenas para el abastecimiento de lena y yerba, para 
construccion de casas y edificios. A partir de estas necesidades 
pudo crecer el forasterismo y encontrar protecci6n. La 
albafiileria, carpinteria, pintura y artesanfa no solo pennitieron 
subsistir en las ciudades a los peinadillos, forasteros, 
vagamundos, yanaconas 0 cualquiera de los nombres diferentes 
con que se quiso denominar al fen6meno del abandono de la 
comunidad, sino que les dieron una especialidad laboral im
portante que les permitio pasar en generaciones posteriores, ala 
casta mestiza. 

Informacion de 1732 documenta la existencia de forasteros 
con residencia en el barrio Santa Barbara de Quito. Estos prove
nfan de diversos lugares: Cotocollao, Alangasi, Quero, Alausi, 
Guajalo, Conocoto, Latacunga, Tumbaco, Pifo, Santa Clara, 
Nayon y Cumbaya, y subsistfan en este barrio quitefio desempe
fiando diferentes oficios: zapateros, calderos, tejedores, hilande
ros, cantores, fruteros, damasqueros, prensadores, vergueado
res, nieveros, barberos, botoneros, entre otros, oficios que se 
volvfan hereditarios dentro del grupo familiar. l 64 

Para el indigena el forasterismo presentaba ventajas tales como 
el escapar del control colonial que en 10economico se traducfa en 
evasion del pago de tributos y la rotacion mitaya, en 10 cultural 
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escapar a la evangelizaci6n compulsiva -y, por tanto, mantener 
ciertas practicas religiosas tradicionales-, en 10 social poder des
plegar practicas matrimoniales y sexuales fuertemente reprimidas 
por los cristianos espafioles, Sin embargo, estas ventajas 
tambien tenfan un costo alto para el indigena: abandono de la 
llacta, de la huaca comunal, del ayllu, yen ultima instancia, de 
todo 10 que le daba sentido a la vida. Sin embargo, pensamos 
que estas perdidas pudieron compensarse desarrollando 
instituciones y relaciones soeiales tradicionales secundarias, 
como el acceso a tierras en diferentes llactas, la posibilidad de 
casarse con miembros de otros sefiorfos etnicos, el conseguir 
protecci6n de otras comunidades indigenas, entre otros. 

Los indigenas que se asentaron en ciudades y villas, pudieron 
contar con la protecci6n de espafioles que usufructuaban en sus 
servicios; tal es el caso de los yanaconas que residfan en Quito en 
la Colonia temprana. Los yanaconas incaicos recibieron la pro
tecci6n, no desinteresada, del convento franciscano, especial
mente de fray Jodoeo Ricke quien se oeup6 de ensefiarles dife
rentes oficios, de conseguirles tierras para sus sementeras y de 
defenderlos de los hacendados que querfan someterlos al sistema 
de la mita, como tambien del cura de San Sebastian que intent6 
incorporarles a su parroquia. 

La dependencia del convento franciscano debi6 traducirse no 
s610 en una mayor preparaci6n laboral y educacional, sino tam
bien en una mayor libertad relativa con respecto a los indigenas 
de comunidades controladas por encomenderos y presionadas 
econ6mica e ideol6gicamente por los curas de parroquias y 
pueblos. Al menos esta parecfa ser la situaci6n de los indigenas 
que habfan pertenecido al Inca y que en 1580 vivian en Guancari, 
Miraflores y la cantera de Quito. Estos yanaconas eran 
adoctrinados por franciscanos para quienes trabajaban, cuando se 
intent6 traspasarlos a la parroquia de San Sebastian. Ante su 
resistencia, el parroco de esa iglesia protest6 denunciando la 
excesiva libertad de que gozaban: 
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antes que los dichos yndios fuesen setlalados a Ia parroquia vivian muy 
viciosamente en tal manera que el... (mutilado) amancenvados y se 
emborrachavan y guardavan ritos y... (mutilado) antiguas y esto era la 
causa no tener pastor ... y aunque los dichos religiosos han hecho y ha
cen bien la doctrina y le ha ensenado la pulicia ... acudian a las cosas 
antiguas (sic) y como dichos religiosos no son juezes ny tienen juris
diccion para castigar los delitos los dichos yndios se quedavan en 
ellos. 165 

Los yanaconas de San Francisco rehusaron adoctrinarse en San 
Sebastian alegando que serian tratados como indios de comuni
dad, debiendo pagar estipendio y camarico, ademas de los dere
chos parroquiales. Los frailes franciscanos los apoyaron pues no 
querian perderlos como feligreses ante el avance de los curatos, 
pero fundamentalmente por no perder el control de una fuerza de 
trabajo especializada. 

El cura de San Sebastian contraataco diciendo que los francis
canos "hacen trabajar a los dichos indios en las obras que quieren 
y los dan y alquilan a otras personas sin pagar los dichos indios 
cosa alguna subjetandolos como solarigos".l66 Sin embargo, su 
preocupacion de fondo era otra. El cura temia el crecimiento del 
sector de yanaconas, debido a la exenci6n del pago de tributos de 
que gozaban, y con ello la reduccion de sus feligreses y derechos 
parroquiales, 

no pagan tributo a V. M. ni a otra persona 10 qual es contra vuestras 
leyes y cedulas paniculares en que se manda que todos los yndios 
tributen en especial los yanaconas que estan en esta ciudad y a la re
donda della y con esto recogen los dichos religiosos muchos indios... 
('ilegible') y fuera de poblaciones no reconociendo cacique ni encomen
deros ni quien los adoctrine ni pastor propio.167 

La temprana preocupacion de Garcia de Valencia no dejaba de 
tener asidero en la realidad, al margen de sus conflictos religioso
economicos con los franciscanos. De acuerdo al padr6n de los 
yanaconas que disputaban con los frailes, se trataba de un total de 
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49 indigenas en edad de tributar, que con sus familias constitufan 
un grupo de 123 personas, dentro de los cuales habfa 21 indige
nas con profesiones que iban desde la herrerfa, carpinteria, alba
fiilerfa, pintura, botonerfa, hasta violeros, a los que se sumaban 
tres viudas del Auqui (Isabel Inga, Juana Inga y Leonor Inga), 8 
yanaconas del Auqui (incluidos un herrero y un carpintero), 6 ya
naconas de Pedro de la Parra, 9 yanaconas del contador 
Francisco Ruiz, mas un indio de Latacunga, otto cafiari y un 
"arriero siccho"168). 

Los yanaconas del convento franciscano tenfan diversos on
genes: por una parte se trata de ex yanaconas del Inca, sus viudas 
y familiares; por otra, de yanaconas de conquista, que a la muerte 
de sus amos recaen en el convento. Su origen geografico 
tambien es distinto y corresponde a gente sacada de sus pueblos 
antes de la llegada de la hueste conquistadora a Rfobamba, como 
es el caso de Jorge de la Cruz Mitirna: 

preguntando a Jeorge de Ia Cruz de dande era natural respondi6 que era 
de un pueblo grande llamado Guaclochiri del repartimiento de Don 
Diego de Carvajal y que este pueblo esta en el camino real una jornada 
de Ia cordillera de Pariacaca yenda al valle de Jauja y al Cuzco YPotosi 
y que su amo don Diego 10trajo a Lima donde aprendi6 a hacer casas 
de espanoles y como habfa venido con un capitan y soldados que en
viaba la ciudad de Lima de socorro contra Gonzalo Pizarro que venia 
sobre esta ciudad de Quito y como muri6 en Ia batalla el Viso-Rey y 
el Capitan con quien habia venido y como se vino a este convento 
viendose desamparado y sin amo y como se concert6 con el P. Fr 
Jodoco prelado deste Convento de Sn Francisco y como se Ie dio este 
tierra por paga de su trabajo y de su hijo Don Francisco Morocho 
(Compte, 1886). 

A estos dos tipos de yanaconas se agregan indigenas locales 
desprendidos de sus comunidades, como es el caso de Gaspar 
Capati, indio soltero de Latacunga, el indio Cafiari y el arriero 
Siccho, que pese a ser minoritarios frente a los yanaconas inca i
cos y los de conquista, muestran ser los pioneros de un yanaco
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naje urbano que se desarrolla posteriorrnente y que se caracteriza 
por el desprendimiento etnico territorial y por la especialidad 
laboral y artesanal necesaria al funcionarniento urbano. Estos tres 
casos pueden considerarse los primeros del yanaconaje urbano y 
llama la atencion que aparezcan como yanaconas de San 
Francisco en una epoca en que Quito tenia parcialidades con caci
ques a la cabeza, que provenfan de diferentes regiones y que 
mostraban diferentes especialidades laborales, como los minda
laes de Joan de la Vega cuyo cacique era Domingo Ninaquiza, 0 

los plateros del ayllu de Pambamocha.I'f parcialidades que paga
ban tributos y eran adoctrinados en la parroquia de San 
Sebastian. 

EI crecimiento del yanaconaje urbano se explica no s610 por el 
interes de los indfgenas de evadir el control fiscal, sino tambien 
por los criterios sefioriales por los cuales se guiaban los conquis
tadores espafioles; 10cual perrniti6 el ensanchamiento del foraste
rismo urbano y el crecimiento del mestizaje, ya que no s610 los 
hombres que hufan de su comunidad podfan esconderse en las 
ciudades sino tambien eran trafdas mujeres indfgenas para hacer 
de nifieras. Para 1575, fray Antonio de Zuniga denuncia ante el 
oydor Pedro de Hinojosa que los caciques se quejan 

que a mas andar se les va despoblando los pueblos por el mucho servi
cio que cada dfa sale dellos para los espanoles; y es el caso que habra 
en Quito mas de mil y quinientas mujeres de Castilla y mestizas yen
tre todas elIas no se hallaran ciento que crfen sus hijos sino que en pa
riendo cualquiera que sea le han de llevar una india que Ie erie su cria
tura y asf por 10 menos no hay anoque no entren en Quito trescientas 
y mas indias y la que una vez entra no sale y por esta causa esta el 
pueblo lleno de indias y indios de que no pocos pecados contra Dios se 
recrecen, sino dtganlo las escuelas de Quito adonde hay mas de tres mil 
muchachos y los dos mil son mestizos (Compte, 1886:53). 

En el mismo documento se hace una de las primeras mencio
nes sobre abandono de los pueblos y comunidades por parte de 
los indigenas: 
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quejandose los caciques y algunos me han dicho a mi llorando: padre 
yo no entiendo esta justicia de vosotros que voy a la audiencia y meto 
una petici6n y digo: que la tasa que me mande pague cada ai'lo a mi en
comendero tantos pesos de oro y tantas piezas de ropa y que algunos 
indios por no hilar y tejer se me salen del pueblo y se van a otras par
tes donde andan vagabundos y por esta causa carga el trabajo sobre los 
pocos que quedan en el pueblo. que me den una Provisi6n Real para 
que donde quiera que hallase los tales holgazanes los pueda llevar al 
pueblo; la cual provision asi como ]a pido asi me la dan. Salgo muy 
contento y topo mis indios en la plaza de quito 0 en otro cabo digoles 
que en virtud de aquella provisi6n vayan conmigo al pueblo y luego 
cada uno de ellos saca otra provision de su seno y dice que alli tiene 
otra parte para estarse donde quisiera (Compte. 1886:52). 

En otro acapite de su carta, fray Antonio de Zuniga encuentra 
en la mita la causa de la huida de los indigenas de sus comunida
des y trata de establecer que tipo de mita es la mas gravosa para 
ellos y que provoca la evasion. Distingue cuatro tipos de jornale
ros indigenas: los pastores alquilados por un ano por la justicia, 
quienes por apacentar el ganado cerca de sus casas no sufren ma
yores agravios; los jornaleros contratados en Agosto para coger 
las sementeras, que Zuniga considera que por ser por poco 
tiempo este servicio no les provoca mayores molestias, a diferen
cia de aquellos jornaleros que deben ir a Quito a la mira 

los cuales se mudan de dos en dos meses y repartense para un oficio de 
bestias yes para que vayan dos leguas de la ciudad a traer yerba para 
los caballos y lena para quemar en todo el pueblo... hay otros que se 
llevan a la dicha ciudad en verano para hacer los edificios destos, aiin 
se reportan mas cantidad de indios. Estas dos maneras postreras son 
las que sienten mucho los indios y con raz6n: porque un pobre indio 
que Ie cabe a su vez de ir a estas cosas se apareja para ellos como si 
fuera a morir (Compte. 1886:54). 

El peso de la mita urbana es sentido por el grupo indfgena por 
diversas y variadas razones: el mal trato que sufren de los espa
fioles expresado en azotes, tener que alimentarse por sf mismos el 
tiempo que estan mitando, el caminar dos leguas cargando lena y 
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yerba y cinco leguas cargados a la espalda con la cal y arena para 
los edificios, recibir solo dos pesos de salario por los dos meses 
de servicio que no alcanzan a cubrir los gastos de comida y ves
tuario, pagar derechos al cura en e1 caso de morir en Quito, 0 para 
evitarlos, ser enterrados como animales escondidos en un mula
dar; tambien los perjuicios que sufren en su hogar el mitayo que 
sale, tales como la muerte 0 huida de parientes durante su ausen
cia, perdida de animales domesticos, 0 como muchas veces suce
dfa, 

si era tiempo de sembrar, pasados ya dos meses y 10 que tard6 en el 
camino pasase en tiempo y aquel ano no siembra. Si era tiempo de 
desyerbar haya la sementera ahogada en yerba, y si era tiempo de coger 
hallaba vendimiada por otros, de arte que de cualquier modo que ellos 
sea el no trae blanca de Quito y halla perdida su hacenduela (Compte, 
1886:56). 

Ante esta situacion, la fuga para escapar a la mita es 
claramente comprensible. En paginas anteriores se revise las 
posibilidades que brindaban las ciudades a los indigenas fugados. 
Sin embargo pensamos que las expectativas que se abrian para la 
migracion intrarural eran mejores, ya implicaban no tener que 
romper con el modo de vida tradicional. Los migrantes indigenas 
podian contar con huaycos y quebradas inaccesibles a los 
espafioles, asf como con tierras de diversos pisos ecologicos 
aptos para su subsistencia y en donde eran acogidos y protegidos 
por moradores locales. 

Para 1614 el visitador de la provincia de los Sicchos, Matias 
de Peralta, al llegar a los pueblos de "Atun sichos" y "Sinlivi" 
comprueba que estes cuentan con poco contingente de poblaci6n 
ya que una parte considerable de los indigenas esta fuera de los 
pueblos cultivando maiz en otras provincias, situaci6n de la que 
aprovechan para no ser adoctrinados y evadir el tributo. Peralta 
resalta, a partir de la situacion que denuncia, la ventaja de contar 
con oyaricos y descubridores, quienes por el premio de ser reser
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vados de la mita y del pago de tributos, entregan a los espafioles 
los indios ocultos; gracias a la eficiencia de estos oyaricos dice 
haber encontrado en esta visita a mas de 100 tributarios entre los 
30 y 40 afios de edad y haber hecho bautizar a mas de 200 nifios 
cuya existencia era desconocida por los caciques, encomenderos 
y curas.J?? 

Pese a los premios otorgados a los perseguidores, la huida si
gui6 siendo un recurso indigena de evasi6n colonial (fiscal e ide
ologico) que tendi6 a aumentar con el paso de los afios, creando 
serios problemas a los caciques en cuanto a mitayos y pago de 
tributos. 

En 1643, don Pedro Quimgalumbo y Esteban Quinrray, caci
que y gobemador de Cumbaya, respectivamente, se yen obliga
dos a incluir entre los mitayos ados yanaconas del convento fran
ciscano ante la falta de indigenas disponibles dentro del pueblo, 
situaci6n que provoca la inmediata protesta de yanaconas y frailes 
quienes aclaran que estos indigenas y sus antecesores jamas han 
hecho otra cosa que servir al convento, por 10 tanto es inaceptable 
que se los quiera obligar a hacer mita de gafianes y pastores. 
Pese a que el afectado directo es el regidor Pedro Ruiz de Roxas, 
a quien se le habian asignado los yanaconas para el trabajo de su 
estancia, triunfa la posici6n de los franciscanos quienes aducen 
que la iinica obligaci6n de los yanaconas es con el convento 
franciscano.l"! 

De esta discusi6n se desprenden las ventajas que tenian los in
digenas forasteros con respecto a los originarios: la obligaci6n de 
la mita era iinicamente para los llactayos con acceso a tierras de 
comunidad, ya que se consideraba forasteros a todos aquellos in
digenas que habian abandonado su llacta de origen, perdiendo el 
acceso a tierras comunales. Desde el punto de vista fiscal se 
exime a los forasteros de la mita y se les asigna un tributo mas 
bajo que los originarios por su carencia de tierras de comunidad. 
Sin embargo, desde la temprana Colonia y debido a una concep
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cion flexible de territorialidad y a la practica ancestral de acceder a 
recursos de otras regiones, se dio la posibilidad de burlar la pre
sion fiscal -especialmente el requerimiento de la mita- a traves de 
la migracion desde la llacta de origen (considerada por los espa
fioles como el pueblo al cual fueron reducidos los indigenas y 
donde tenian tierras comunales) hacia otros puntos en los cuales 
el grupo tenia acceso a otras tierras. Esto no era percibido por los 
esparioles, quienes usaban un concepto de territorialidad conti
nua. Practicas reci'procas de este tipo, conocidas y encubiertas 
muchas veces por las autoridades indfgenas, tanto en el punto de 
llegada como de salida de la migracion, habrian posibilitado pre
servar un modo de hacer indigena, aliviando de la mita a los 
miembros fugados de la comunidad los cuales compensaban en 
dinero para el pago de tributos a los que se quedaban en la llacta. 

Ya en 1658 Pedro Vasquez de Velasco, ex Presidente de la 
Audiencia de Quito vislumbra este tipo de mecanismos de solida
ridad indigena que permiten el incremento del forasterismo. En 
carta enviada al Rey, sostiene que la tierra se encontraba 
estragada por las vejaciones que sufren los indios que andan 
vagando por diferentes partes, debido a la intromision de 
espafioles y mestizos en sus tierras y a que "a cualquier parte que 
iban, como la tierra es aspera hallaban acogida y sustento, conque 
el castigo no se les podia imponer por la dificultad que tenia el ser 
habidos II .172 

Otro dato que permite plantear la posibilidad de una practica de 
este tipo, 10 encontramos en el pleito sobre las mitas de gafianfa 
de los yanaconas de San Francisco residentes en Cumbaya; pese 
a que se parte del conocimiento de que los yanaconas tienen 
tierras en el valle, las conseguidas para ellos por fray Jodoco a 
traves de Gil Ramirez Davalos, se los sigue considerando 
forasteros para el efecto de las obligaciones fiscales: 

no es justo que al cabo de tantos anos se haga novedad quitando al dho 
con vento su servicio de que tiene tanta necesidad como es notorio de 
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mas no ser los dhos yanaconas del dho pueblo de Cumbayd sino foras
teros y que como tales no tienen ni ocupan tierras de los indios del 
sino de las que les dio porque sirviesen al dho convento como tales ya
naconas.17~ 

Si bien en este caso se trata de yanaconas, el argumento es 
igualmente valido, tanto a nivel colectivo como individual, para 
los forasteros y asi 10 entendieron y defendieron los indigenas. 
En 1696la cacica principal y mandones de los indios Pastos natu
ralizados en el corregimiento de Otavalo dice 

los dhos indios no gozando tierras ni solares del dho pueblo por ser 
conforme a ordenanza no debian ser obligados a mila alguna de 
servicio personal y que de baberla hacer habta de ser en recompensa en 
tierras de comunidad del pueblo en que residian... siendo assi questos 
mis pobres indios ninguno tienen ni viven en solares ni tierras que por 
de comunidad y de los indios naturales sino que cada uno viven unos 
que les han comprado con su dinero y otros agregados a otros indios y 
otros que se hayan sirviendo a espaiioles en sus casas 0 estancias es
tando el aprieto que bace al cacique cabeza dedho asiemo como alcalde 
del obraje... que estos miserables indios los tienen tan acoquinados y 
ahuyentados sobre que hagan mita en el dho obraje y no los dejan y 
andan forajidos ques lastima dejando sus mujeres hijos y familia. 174 

EI protector recoge la protesta y dice que no deben mitar ya que 
son forasteros y que estos estaran obligados a la mita al igual que 
los originarios, solo cuando se les haya dado tierras para sembrar 
y hacer sus casas. En este caso esas tierras no se las habia dado 
sino habfan sido conseguidas por los propios forasteros. 

EI forasterismo, practica que como hemos visto comienza en 
la colonial temprana, va recibiendo distintas denominaciones a 10 
largo del tiempo; en el siglo XVI se llama "peinadillos" a los indi
genas fugados de sus comunidades, y el mirnero de estes parece 
haber sido considerable ya que de acuerdo a la relacion anonirna 
se calcula que para formar nuevas poblaciones cerca de Zaruma 
se podia extraer 2.350 peinadillos de las diferentes provincias de 
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la Audiencia (Anonimo, 1965:319). Pese a las diferentes 
denominaciones que tienen los posteriores migrantes: va
gamundos, vagabundos, forasteros, forajidos, la genesis y fun
cion de esta practica evidencia que se trata del mismo fenomeno, 
que sigue mas 0 menos las mismas pautas, 

El patron migratorio suele ser similar, a pesar de las denuncias 
de protectores y curas de que el indio fugitivo se va solo, aban
donando a su familia ante la imposibilidad de resistir el abuso de 
los espafioles; la documentacion que hace referencia a los indige
nas descubienos en huaycos, quebradas 0 en zonas indigenas 
distintas a las suyas muestran que estes generalmente migran en 
grupo y no de manera individual, y que la mayoria de estos gru
pos de fugitivos son familiares e involucran a la familia extensa 0 
unidad domestica. En 1681 el vecino de Rfobamba, Francisco 
Perez, solicita se le haga merced de indios del quinto en premio a 
la denuncia de 10 tributarios residente en Puni. De estes, la ma
yorfa forma pane de un mismo grupo familiar, compuesto por 15 
personas.Pf 

Una situacion similar se dio en Cumbaya en la visita de Prada 
en 1642: el cacique Garcia Carlos manifiesta a 10 vagamundos 
tributarios que residfan en Cumbaya (Garcia Carlos tenia 11 tri
butarios en su propia parcialidad): cuatro de ellos jamas habfan 
side visitados ni numerados, siete eran casados, dos solteros y 
uno viudo.l " Entre los 10 tributarios vagamundos presentados 
en 1642 en Cumbaya, uno de los solteros estaba acornpafiado por 
su hermano menor de 9 aiios. Luis Guaman, de 28 afios, vivfa 
en Cumbaya con su mujer, dos hijos menores, su hermano 
Melchor Guallichicomin de 24 afios, la mujer y el hijo de este, y 
con su otto hermano -Juan Quispe- casado sin hijos. 

El mismo caso es el de Miguel Zimbafia, de 43 afios, que resi
dia en Cumbaya con su mujer y sus tres hijos; junto a ellos vivfa 
su hermano Felipe Zimbafia de 24 afios. Tambien tenemos a 
Francisco Guaman de 46 afios quien vivfa con su mujer y sus dos 
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hijos, y con su hennano Joan Ambicha de 24 anos, casado y con 
un hijo. 

Los Tanta de Nayon, numerados en Cumbaya en 1645, 
muestran el mismo patton de migracion familiar, cuyo total as
cendfa a 148 personas: 36 tributarios, 10 viejos reservados, 34 
mujeres casadas y solteras, 36 muchachas menores de 14 aiios y 
32 muchachos menores de quince. De ellos: Sebastian 
Collaguazos habfa migrado con su mujer y sus hijos menores, su 
hijo de 20 afios, casado sin hijos; su tio Diego Pilla, viudo sin 
hijos; su hennano Diego Nacag, viudo con sus dos hijos (uno de 
ellos tributario); su hennana, cufiado y la hija de estes (es decir 
una familia compuesta por 12 personas, 5 de ellas tributarios). 
Tambien Felipe Anaguano, de los Tantas de Nay6n, vivian en 
Cumbaya con su mujer; dos hijos menores, su hermano Lorenzo 
Guallichicomin, la esposa y la hija de este; otto hennano y viudo 
se hallaba fugitivo hacfa aDOS. 

Lorenzo Nacatag, de 32 aDOS, estaba ausente hacfa afios, a1 
igual que su hermano Andres Cachiguana de 30 afios; el tercer 
hermano estaba presente en Curnbaya con su mujer, su hija y el 
hijo de su primer matrimonio quien vivia con su mujer, sus 
cuatro hijos, una hermana menor y otto hermano de 34 afios 
Hennano Nacatag- quien era casado y tenfa una hija; la mujer de 
este ultimo andaba fugitiva y la hija de ambos habfa quedado con 
el padre. 

Alonso Pulaxo de 34 aDOS estaba ausente, 10 mismo que su 
hennano Lorenzo Togua; el tercer hermano, de 20 aDOS, Miguel 
Suquillo residfa en Cumbaya (notese la arbitrariedad de los apelli
dos entre hermanos, 10 que debe haber confundido a las au
toridades espafiolas que controlaban el pago de tributos). 

Maria Pillapena residfa en Cumbaya con su hijo menor y con 
dos hijos mayores; el primero, casado, tenia dos hijos, el se
gundo tam bien era casado y tenia una hija. Bartolome 
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Guallichicomin, casado con dos hijos, fue numerado junto con su 
madre de 50 afios, quien vivfa con dos hijos menores. 

Pasquala Anguchi, soltera de 18 afios, residfa en Cumbaya 
con sus dos hennanos menores, un varon de 9 aiios y una nina 
de 12. Similar es el caso de Pasquala Asumassa, soltera sin hijos 
de 25 afios que vivfa con su hennano de 15, Sebastian Inga. 

De acuerdo a la informacion de estas visitas, la migracion se 
realizaba con el grupo familiar preferentemente, ya fuera un ma
trimonio con hijos 0 a nivel de hermanos, siendo escasas las per
sonas que habfan migrado individualmente, situacion parecida a 
la de los migrantes indtgenas de la actualidad quienes tienden a 
movilizarse con miembros de la familia 0 bien con paisanos. 

Nurnericamente, la migracion tuvo una incidencia en la con
formacion de los pueblos indigenas que, con el transcurso del 
tiempo, se fue haciendo mas importante. Para 1673, en 
Cumbaya habfan 48 vagamundo tributarios, mimero superior al 
de la parcialidad de Collaguazo y a la de Chacha. Para 1675, los 
vagamundos eran 57 para llegar a 80 entre 1681-85, duplicando a 
la parcialidad de Collaguazo. En 1691-95, los vagamundos eran 
74 frente a 429 llactayos; es decir, que constitufan la sexta parte 
de la poblacion indigena de Cumbaya (es de hacer notar que la 
parcialidad Quispi, considerada como Cumbayacotos, estaba con
formada por descendientes de gente trafda de Chambo a fines del 
siglo XVI). Para 1713, la cantidad de vagamundos, 85, es igual 
a la cantidad de tributarios de las parcialidades de Quispi y Vilafia 
juntas y supera ampliamente ala parcialidad de Collaguazo y a la 
de Chacha.F? 

Los lugares de origen de los forasteros que residfan en 
Cumbaya eran diversos, ya que hacia 1642-45, adernas de los 
Tantas de Nayon, se encontraban en Lumbisf los descendientes 
de los encomendados trafdos por Rodrigo de Paz desde Chambo, 
Licto y Punin. 178 En 1673 aparecen en las cartas cuentas de tri
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butos los Collaguazos, oriundos de Pomasqui; para 1685 son 
presentados 15 tributarios de Pillaro que residian en Cumbaya, 
como tambien hay referencia a que habfa gente de Pingulquf. 
Para 1767 se encontraban indigenas de Pichincha y de Tumbaco 
residiendo en Cumbaya, 

Un caso curiosa pero ilustrativo de 10 que venimos planteando 
respecto a las ventajas de migraci6n, 10 encontramos en 1729 
para Tumbaco, donde el indigena Manuel Quinchimila, quien dice 
ser originario de Quito de la parroquia de San BIas, denuncia al 
cacique de Cumbaya Pedro Quingalumbo por detener a su padre 
para obligarlo a mitar, aiin cuando no es nativo del pueblo y 
tarnpoco le han asignado tierras en la zona. El cacique, por su 
parte, se defiende sosteniendo que Quinchimila es de su 
parcialidad y no de San BIas y que con tal de evadir la mita 
rechaz6 las tierras que le asign6 el cacique trasladandose a 
Tumbaco.P? El cacique es castigado con prisi6n y suspendido 
de su cargo por cuatro meses. Las ordenanzas eran claras al 
respecto y los forasteros parecian conocerlas bien, no dudando en 
recurrir a ellas cuando era necesario. 

La situaci6n contradictoria provocada por el tenor de las orde
nanzas respecto a los forasteros y el crecimiento constante de este 
sector indigena, llev6 a diferentes autoridades coloniales a denun
ciar la injusticia que representaban frente a las comunidades. 
Claro que estas denuncias consideraban mas los intereses 
econ6micos del Rey y la necesidad de indios mitayos por parte de 
espafioles favorecidos con los indios del quinto, que la diffcil si
tuaci6n que atravesaban los decrecientes llactayos para cumplir 
con las obligaciones de servicio colonial. Las denuncias con
clufan siempre en la necesidad de obligar a los forasteros a mitar 
y jamas se plantearon la posibilidad de abolir la mita de los 
originarios: ya que su preocupaci6n era mantener y amp liar las 
relaciones laborales de tipo servil. Un ejemplo de esto es la 
den uncia del Corregidor del asiento de Chimbo en 1735 que los 
indigenas, pretextando ser foraneos, evaden la mita "debo 
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representar V. Z no deben gozar deste privilejio 10 principal 
porque el indio que reside un afio en qualqra Prova esta 
contitufdo a la expresada mita pues de 10 contrario todos se 
ausentaran a extrafios recintos por eximirse de subsidio y en 
perjuicio de la Real Corona para contribuci6n de sus rrs tributos 
siendo assi donde son nativos pagar en cada dos tercios 5 p 3 r y 
la mencionada Real Corona 3 p 3". Mas adelante, agrega que "la 
mayorfa de indfgenas de Chimbo se han trasplantado los mas 
dellos a la Prova de Cuenca" y tennina pidiendo modificaci6n de 
las ordenanzas para que los hacendados puedan contar con 
mitayos de gafianfa y para mantener el comercio de la bodega con 
las recuas ya que estas tareas no alcanzan a cumplirse con los 
indios del quinto. Cree que la medida propuesta beneficiara 
notablemente tambien a la real hacienda.P" EI protector de 
naturales deniega la petici6n del Corregidor de Chimbo, 
insistiendo en que no se puede obligar a los forasteros ala mita 
sin la asignaci6n expresa de tierras de comunidad "es necesario 
decir que el indio forastero 0 el llactayo mientras no las tuviere 
con efecto debe ser exirnido desde luego del servicio de ella". 

Si bien debieron presentarse situaciones tensas entre llactayos 
y forasteros por el exceso de trabajo mitayo de los primeros, ante 
la poca disponibilidad para enterar el quinto en circunstancias que 
los forasteros residentes en el mismo lugar estaban eximidos de 
ella, estos conflictos parecen haberse dado mas entre caciques y 
forasteros que entre indios del cormin y foraneos, ya que los ca
ciques como mandatarios de la autoridad colonial trataban de 
completar el quinto incorporando forasteros, 10 que dio lugar a 
diferentes pleitos y disputas. 

Excepto ocasionales pleitos por tierras que llactayos reclama
ban a forasteros que se han introducido en ellas, lSI las relaciones 
entre ambos grupos parecen haber sido buenas y en mas de una 
oportunidad se unieron para hacer frente cormin contra agentes 
coloniales que los extorsionaban; tal es el caso de forasteros y 
originarios de Saquisilf que se unen en 1751 para denunciar los 
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abusos del cura por el cobro de derechos parroquiales mas altos 
de los establecidos.W 

Las buenas relaciones entre forasteros y llactayos quedan de
mostradas por la no discriminaci6n de los primeros por los se
gundos y se expresaba en alianzas matrimoniales y relaciones de 
parentesco ficticio. Es necesario decir que el entrelazamiento de 
los grupos a nivel de matrimonio presentaba ventajas a la descen
dencia que no pasaron desapercibidas por ciertas autoridades co
loniales. En 1759, el juez visitador y numerador de los indigenas 
de Cuenca y Loja, Jose Gabriel y Saavedra, denuncia: 

en esta jurisdicci6n hay solas dos parcialidades 0 clases de indios, unos 
oriundos 0 llactayos que se Haman del quinto que son los que hacen las 
mitas y gozan las tierras de comunidad y estos pagan a veinte y dos re
ales de tributes por tercios; otros forasteros que se nombran de la Real 
Corona que no hacen mitas ni gozan de las tierras de comunidad y 
pagan solo doce reales de tributo por tercio y contase que casandose in
dio de la R. Corona con india del quinto 0 al contrario... los hijos de 
estos no siguen reglas ciertas de la clase del padre ni de la madre, sino 
que los que quieren, que son poco se secretan a la parcialidad del 
quinto, siguiendo unos al padre y otros a la madre, y los mas con el 
mismo desorden se denominan de la Real Corona por pagar menos tri
butos y por hacer mitas; y esta es la causa porque se van extinguiendo 
la clase de los indios quintos y escasee mucho el ramo de R. tributos 
como tambien las mitas. 

El otro abuso que denuncia Piedrahita consiste en que 

trasladandose mutuarnente algunos indios de esta jurisdiccion a la de la 
Cuenca y otros de Cuenca a esta, sucede que muchos se mantienen 
aqui sin casarse diez y veinte ai'ios y otros se arraigan casandose con 
indios de esta jurisdiccion y siendo estos los que yo entiendo que deben 
denominarse forasteros de la R. Corona intentan asi los que se 
mantienen muchos anos solteros como los que se casan no pagan 
tributos aqui, con el pretexto que los deben pagar en Cuenca, 10 que 
nunca se veri fica resultando de esto en que dichos indios avecindados 
en esta jurisdicci6n usurpan los reales tributes no pagandolos aquf ni 
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en Cuenca, pero 10 mas admirable es que aun los hijos de estos indios 
forasteros en indias de esta jurisdicci6n nacidos y criados aquf, s610 
con el pretexto de que sus padres fueron de Cuenca 0 sus abuelos 
resisten pagar tributos patrocinando sus amos este fraude. I83 

De la denuncia se desprende informacion sobre las alianzas 
matrimoniales entre forasteros y llactayos y la practica de los fo
rasteros de evitar numerarse y pagar tributos en el pun to de lle
gada hasta segunda y tercera generacion, aiin cuando se hubiesen 
casado con originarios. Al no existir establecidos plazas de resi
dencia para dejar de considerar forasteros a los inmigrantes en el 
punto de llegada, se posibilita la evasion de tributos con el pre
texto de que se pagaban en ellugar residencia originario. 

Ante el constante crecimiento del sector de forasteros residen
tes en la ciudad de Quito, en 1764 el protector de naturales, aco
giendo las quejas de caciques y mandones que no lograban com
pletar la cantidad de mitayos que se les habfa asignado, decide 
proponer el nombramiento de un gobernador de los forasteros 
que estan en la ciudad y sus barrios de tal manera que este los 
empadrone y forme las carta cuentas de tributos.P" A esta pri
mera medida para lograr un control sobre los forasteros, una vez 
que se ha asumido que el fenomeno no se puede frenar ni disol
ver, siguieron otras que trataban de normar la situacion de los fo
rasteros frente al pago de tributos, ya que eran cada vez mas in
sistentes las quejas y denuncias de las autoridades encargadas del 
ramo. 

En septiembre de 1760, ante la consulta de un oydor y alcalde 
de corte de la Real Audiencia sobre que hacer con los "forajidos" 
para que no sea perjudicada la real hacienda, se responde 

los indios que se fueren a vivir de unos lugares a otros de su voluntad 
no se les impida par las justicias y ministros y los dejen vivir y morar 
donde se hubieren trasmigrado... par los inconvenientes que podrian 
sobrevenir de providenciarse fuesen restituidos a las reducciones de su 
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origense declaraque todoslos indios forasteros que se denominan fora
jidos deben pagar en el pueblodonde residenel mismotributoy quinto 
en que estuvieren tasados los originarios de el, reputandose por tales 
para alterar en los oficios y senalarselepor los corregidores tierra para 
sus labores con 10 que se evita el fraude que cometen en las fugas que 
hacen de sus reduccionespasando a otras para pagar 5010 los quatro p 
4r de requinto reputandose por "forajidos". 

Para hacer efectiva la medida se dispone la desinscripci6n de los 
ausentes de los libros de tributarios en sus pueblos de origen y la 
inscripci6n en los pueblos que residen actualmente pagando 10 
mismo que los originarios y con la obligaci6n de trabajar en mitas 
si es que les dan tierras para labrarlas.185 

En 1764 se declara que los hijos legitimos de llactayos y fo
rasteros deben tributar en el pueblo del padre y s610 podran ha
cerlo en el de la madre en caso de ser hijos naturales; cuando son 
hijos de padre y madre forasteros deberan pagar en el pueblo 
donde este agregado el padre. Se aclara, ademas, que los hijos 
de indio con blanca 0 mestiza, si son hijos naturales, no deberan 
tributar; no asf, los hijos naturales de india con blanco 0 mestizo 
quienes deberan tributar en el pueblo de la madre al igual que los 
hijos de indigenas con negros y mulatos quienes deberan tributar 
como indios requinteros.lss 

En 1780 se ordena que los oficiales reales y administradores 
de tributos incorporen en los padrones de la cobranza de la juris
dicci6n en que viven a los indios forasteros. La medida estaba 
dirigida a Ambatos, Ambatillo, Sigdos, Lictos, Tacunga, 
Rfobamba, Cuenca, Quito, Ibarra y Otavalo.P? 

Es visible que a traves de las ordenanzas y modificaciones en 
la cobranza del tributo se trata de evitar la evasi6n fiscal por parte 
de los indigenas, intentando no limitar el forasterismo que tiene 
su propia dinamica de desarrollo, sino de quitar las ventajas que 
este presentaba: pago inferior de tributos que los originarios, po
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sibilidad de no pago alegando ser de otra jurisdiccion; se quita in
cluso la prerrogativa que tenfan mestizos y mulatos de no tributar, 
asf en 1787 se ordena "deben tributar los hijos legftimos de indio 
en mujer espanola 0 mestiza, como los naturales de india aunque 
sus padres hayan sido 0 sean espaiioles; y los hijos de negros li
bres 0 esclavos sambas 0 sambahigos e india sean legftirnos natu
rales 0 expurios". 188 

Pese a la claridad de las ordenanzas dictadas, los indfgenas si
guieron encontrando ventajas en el forasterismo y evadiendo bajo 
uno u otro pretexto el pago de tributos y la mita. En 1789, el ad
ministrador general de reales tributos del asiento de Latacunga 
hace presente 

que siendo bastante crecido el mimero de indios forasteros existentes en 
el pueblo de Saquisili como son de las siguientes parcialidades: 
Quiros, Riobarnbas, Nascas, Arnbatos, Otavalos, Chimbos, 
Guarandas, Quixos y OlrOS que existen en dicho pueblo, que viven sin 
subordinaci6n ni sujeci6n alguna por no conocer estos ni tener caci
ques y gobemadores de sus respectivas parcialidades ni menos querer 
obedecer aquellas habitantes de dho pueblo ni a los demas de la juris
dicci6n pues dicen dhos indios forasteros que no son sus caciques no 
gobemadores, por otra parte dhos indios no gozan de tierras de raparto 
ni de comunidad ni de ningun otro auxilio, por esta raz6n no se les 
puede sujetar ni reunir a las doctrinas y lomas esencial es para que a 
sus debidos tpos paguen sus respectivos tributos por la falta de no ha
ber gobemador que los manden y de cuenta de ellos por un padroncillo 
formal, 

Para superar estos problemas pide se nombre un gobernador al 
cual el le pagara 6 p de su propio sueldo.l''? 

La tendencia a abolir diferencias entre llactayos y forasteros a 
nivel fiscal, debido al constante incremento de los segundos, se 
hace extensivo tambien a nivel parroquial. Asf, en 1790 queda 
abolida la diferencia entre llactayos y forasteros para el pago de 
obtenciones y derechos parroquiales. En la Real Provision, en 
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que son abolidas las diferencias entre estos dos grupos de indige
nas se entiende por forasteros 

al indio que no tiene en el pueblo donde avita aillo 0 parsialidad sino 
en otto 0 en ninguno porque no se save al que pertenece y se halle in
corporado a la Rl Corona. Llactaio al que en un pueblo donde existe 
tiene 50 aillo 0 parsialidad. De suene que un indio nasido en el pueblo 
del cual huviesen sido todos sus autores seria forastero si su ayllo 0 
parsialidad no esmviesen en el y seria llactayo el que hubiese nasido en 
otra pane como tambien sus ascendientes si en el pueblo donde reside 
se hallase su parsialidad. l90 

En el documento se hace visible la percepci6n espanola, -re
cien a fines del siglo XVIII- de que el forasterismo no era una 
practica individual, sino que involucraba a extensos grupos de 
parientes e incluso a parcialidades completas. 

La abolici6n de las diferencias entre forasteros y llactayos, 
quitando ventajas a los primeros tanto a nivel fiscal como parro
quial, debi6 incidir en el proceso de reconformaci6n de la comu
nidad indigena sobre bases territoriales, 10cual cre6 las bases de 
una permanencia larga sobre un espacio geografico, Sin em
bargo, este proceso de etnogenesis s610 puede haber sido posible 
en las comunidades que intemamente habian generado una dina
mica de cooperaci6n y relaciones reciprocas entre forasteros y 
llactayos y no en aquellas donde la desestructuraci6n habia lle
gado a niveles extremos, 0 donde no habra encuentro posible en
tre ambos grupos. 

Notas 

103 Ver el caso del gobemador de Lurnbisi, en pagfnas siguientes. 

104 ANH-Q. Cacicazgos, C. 12, 1684 Tumbaco. 

136 



Las Transfonnaciones Coloniales 

lOS ANH-Q, Cacicazgos, C. 12, 1694 Tumbaco f. 7 v 

106 ANH-Q, Ibid, f. 8. 

107 ANH-Q, Indigenas, C. 175. hojas sueltas 1730, 1730-25-1, f. I-Iv. 

108 ANH-Q, Indigenas, C. 45, l-III-1730. f. 1. 

109 ANH-Q, PQ. 1809, vol, 2. lib. 457. Doc. 10557 f. 54-54 v. 

110 ANH-Q. Gran Colombia, 1824 vol 1. Lib. 614, Doc. 13023 

111 ANH-Q. PQ. 1678-1679, Lib. 10 y Doc. 314. 

112 ANH-Q. Indigenas, C. 60, 1747-VIII-17, f. 1. 

113 ANH-Q. PQ. 1779. vol. 31, Doc. SO-53. f. 158. 

114 ANH-Q, Indigenas, C. 185. hojas sueltas 1811-1859.6-1-1815. 

115 ANH-Q. Cacicazgos, C. 14. 17%-XII-13. 

116 ANH-Q. Indigenas, C. 47. 1732-III-15. 

117 ANH-Q. PQ, 1801. vol. 6. Lib. 382, Doc. 8995. f. 164. 

118 Cfr. Sanchez Albornoz, 1978. para el caso boliviano; Jacome. 1974 y 
Oberen, 1981 b. para el caso ecuatoriano. 

119 Cfr. Oficios 0 canas al Cabildo. 

120 Coleccion de Cedulas Reales, dirigidas a la Audiencia de Quito, 1. 1 
1538-1600. 1935. 

137 



Loreto Rebolledo G. 

121 Coleccion de Cedulas Reales, p. 367. 

122 ANH-Q, PQ. 1642-1698. Lib. 14, Doc. 4676. f. 191. 

123 Ibid. f. 189-190 

124 Coleccion Vacas Galindo. p. 598. 

125 ANH-Q. PQ. 1772. vol. 5. Lib. 82. Doc. 3240. f.63. 

126 ANH-Q. PQ. 1805. vol. 5. Lib. 427. Doc. 9896. f. 112. 

127 ANH-Q. PQ. 1805. vol. 5. Lib. 427. Doc. 9896. f. 112-112 v, 

128 Cfr. ANH-Q. PQ. 1812. vol. 1. Lib. 469. Doc. 10885. f. 133-133 v, 

129 ANH-Q. PQ. 1813. vol, 14. Lib. 468. Doc. 10980. 

130 ANH-Q. PQ. 1815. vol. 5. Lib. 514. Doc. 11414. f.9. 

131 ANH-Q. PQ. 1717-1719. Lib. 23. Doc. 503. 

132 ANH-Q. Indigenas, C. 36. 1716-VI-12. f 1 v, 

133 ANH-Q. TribulOS. c. 13. 10-11-1768. f. 276. 

134 ANH-Q. PQ. 1678-79. Lib. 10. Doc. 314. f. 56 v 58 v, 

135 ANH-Q. PQ. 1642-1698. Lib. 14. Doc. 467-5. f 133-136 v, 

136 ANH-Q. PQ. 1696-1698. Lib. 13. Doc. 463. 

137 ANH-Q. PQ. 1768. Lib. 66. Doc. 2894. f. 114-115. 

138 



Las Transfonnaciones Coloniales 

138
 ANH-Q, PQ, 1711-1712, Lib. 19. Doc. 577. 

139
 ANH-Q, PQ, 1720-1722, Lib. 24, Doc. 761 (I721). 

140
 ANH-Q, PQ, Indigenas, C. 89, 1773-VII-29. f. 1. 

141
 ANH-Q, Indfgenas, C. 5, 1645-VIII-14. f. 24 v, La infonnaci6n que
 
sigue mas adelante es extractada del mismo documento.
 

142
 ANH-Q. PQ, 1807. vol. 5, Lib. 445. Doc. 10225. f. 47 v,
 

143
 ANH-Q. PQ. 1807. vol. 5. Lib. 445, Doc. 10225, f. 48-48 v,
 

144
 Vease el ultimo capitulo. Lurnbisf, 

145
 ANH-Q. Indigenas, C. 5, 1645-VIII-14. 

146
 ANH-Q, PQ, 1809, vol. 4, Lib. 459, Doc. 171, f. 178. 

147
 ANH-Q, PQ, 1815, vol 5, Lib. 514, Doc. 11414, f. 14-14 v.
 

148
 MAH-Q, 1883, Lib. 00019, Censo de Cumbaya, 1833. 

149
 MAH-Q, 1840, t. II, Lib. 00021, Censo de Cumbaya, 1840. 

150
 ANH-Q, Empadronarniento, C. 26, Pichincha 1779-1785. 

151
 Ibid. 

152
 ANH-Q. PQ, 1796-1798, vol 13, Doc. 463. Se trata de un infonne del 
cura rector de la Catedral elaborada en base a la infonnaci6n entregada 
par los curas parrocos de los pueblos de las cinco leguas. 

153
 ANH-Q, PQ, 1796-1798, vol 13, Doc. 463, f. 120. 

139
 



Loreto Rebolledo G. 

154 Ibid 

155 Vease Cuadro I. Tributos Cumbaya 1667-1785. 

156 ANH-Q. Indigenas, C. 168. 17-1-1805. f. 1 v, 

157 ANH-Q. Religiosos, C. 32. 28-VII-1784. f. Iv. 

158 ANH-Q. Religiosos, C. 50. 21-1II-1800. f. 4. 

159 ANH-Q. Indigenas, C. 148. 9-V-1805. f. 1. 

160 ANH-Q. PQ. 1779. vo128. Lib. 146. Doc. 73. f. 96. 

161 Libro Primero de Cabildos, t, 1. p. 81. 

162 Ibid .• p. 283 

163 Ibid .• p. 380-381 

164 ANH-Q. Indlgenas, C. 46.1731-1-31. 

165 AGOF-Q. 8-11-1. 2-10-1591. f. 105 v 0 350 

166 Ibid .• f. 72 v. 

167 Ibid.• f. 72 v, 

168 Ibid .• f. 76 049. 76 v 649 v, 

169 AGOF-Q. 8-11-1, 2 Patron de indios parroquianos dc San Sebastian 56 
686 ss. 

170 ANH.Q. PQ. 1600-1628. Lib. Doc. 37. f. 81-8h. 

140 



Las Transformaciones Coloniales 

171 AGOF-Q, 8-2-III 16-8-1643, f. 5 ss. 

172 Real Cedula 11 de abril de 1661, en Konetzke (1958: tomo II, p. 488). 

173 AGOF-Q, 8-2-111 16-8-1643, f. 11v (el subrayado es nuestro). 

174 ANH-Q, PQ, 1693-99, Lib.l S, Doc. 436, f. 150-150 v . (el subrayado 
es nuestro). 

175 Visita de Rfobamba 1681, (perez, 1947:70). 

176 ANH-Q, Indigenas, C. 5, 1645-VIII-14. La informaci6n citada a 
continuacion corresponde a este mismo documento. 

177 Cfr. Cuadro I, Tributos Cumbaya 1673-1785. 

178 Vease ultimo capitulo, Lumbisf. 

179 ANH-Q, Indlgenas, C. 45, 1729-VI-2, f. 1. 

180 ANH-Q, Indlgenas, C. 49, 1735-VI-20, f. 1,1 v, 2. 

181 Para Cumbaya no encontramos informaci6n sobre pleitos por tierras 
entre llactayos y forasteros pese a haber heche una exhaustiva revision 
documental. Sin embargo, este tipo de conflictos sf estan documenta
dos en Guapulo y Zambiza, En 1732, los caciques de Guapulo de
nuncian que una familia de forasteros se han introducido en tierras de 
comunidad y desde allf hacen contrabando de ganado y aguardiente a la 
ciudad de Quito (ANH-Q, Indigenas, C. 47, 1732-III-15). Para 1822 
encontramos otro pleito en Guapulo que denuncia el despojo de tierras 
que han hecho los indios forasteros al cacique principal de la 
parcialidad de Chuquicondor (ANH-Q, Indigenas, C. 185, Hojas 
sueltas 1820-1859, 1822-24-10). En Zambiza, en 1737, los llactayos 
se quejan que los indios forasteros de Santa Clara, a los cuales el cura 

141 



Loreto Rebolledo G. 

Salvador Bermudez lesdio tierras decomunidad. hanvendido una parte 
de elias a un espaftol (ANH-Q, Indlgenas, C. 51, 1737-1II-23). 

182 ANH-Q, Indigenas, C. 65, 1761-XII-12. 

183 ANH-Q, Indigenas, C. 64, 1750-XI-19. 

184 ANH-Q, Indigenas, C. 177, hojas sueltas 1763-1764,22-11-1764. 

185 ANH-Q, PQ, 1777, vol 4, Lib. 102, Doc. 3832, f. 2. 

186 ANH-Q, PQ, 1777, vol 4, Lib. 102, Doc. 3832, f. 3 y 3 v. 

187 ANH-Q, PQ, 1780, vol 1, Lib.150, Doc. 4594, f. 182. 

188 ANH-Q, PQ, 1787, vol 2, Lib. 240, Doc. 62, f. 76. 

189 ANH-Q, Indigenas, C. 180, hojas sueltas 12-X-1789. 

190 ANH-Q, PQ, 1790, vol3, Lib. 271, Doc. 146, f. 176. 

142 



CAPITULO IV 

LA TENENCIA DE LA TIERRA 

En paginas anteriores se hizo referencia a como en un primer 
momento de la conquista los espafioles se repanieron a la fuerza 
de trabajo indigena bajo la forma de bonn de guerra y encomienda 
de servicios. En una segunda etapa, que se inicia muy tempra
namente, cuando ya el grupo conquistador se asienta sobre el te
rritorio conquistado y funda villas y ciudades, el Cabildo procede 
al reparto de tierra a los vecinos espafioles: se acaba as! la con
quista y comienza la colonizaci6n. Fruto de esta transicion es la 
distribucion de chacras y huertas a los vecinos espafioles en 
zonas cercanas ala ciudades recien fundadas, para posibilitar el 
sustento de los recien llegados; aunque es notorio el intento de las 
autoridades del Cabildo de no expropiar los recursos naturales de 
los grupos aborigenes (segunda fuente de recursos fundamenta
les), es evidente que la distribucion de la tierra se hizo a costa de 
las posesiones de las comunidades indigenas. 

Sin duda, la disminucion de las tierras de las comunidades, 
sumado a la presion fiscal espanola (tributo, mita, diezmo, etc.), 
debio incidir de una u otra manera en el abandono de las comuni
dades por parte de los abongenes y en el aumento de la practica 
del forasterismo. Esta situacion fue denunciada en multiples 
oportunidades por sacerdotes y protectores de naturales viendose 
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en la perdida de tierras una de las razones importantes del aban
dono de las llactas de origen. 

En el hecho colonial, se enfrentaron dos concepciones opues
tas respecto a los recursos naturales; para los indigenas la tierra 
era un recurso al cual todos tenfan acceso, bastaba el trabajo fa
miliar 0 comunal para gozar de ella; incluso este usufructo les es
taba pennitido a miembros de otras llactas, 10 que, en parte, 
puede explicar la gran movilidad intraregional de los grupos abo
ngenes. Para los espafioles la tierra era un recurso apropiable de 
manera individual, susceptible de compra 0 venta como cualquier 
otra propiedad, concepci6n que explica en parte su avidez sobre 
la tierra de las zonas conquistadas. Sin embargo, las tierras no 
tenian valor en sf, este se derivaba del trabajo que se le podia 
incorporar para hacerlas productivas. En este sentido se orienta
ron los primeros repartos del botfn de conquista: primero las en
comiendas de servicio personal y luego las tierras para huertas y 
labranza. 

El enfrentamiento de estas dos l6gicas tan diferentes explica 
por que para el siglo XVIII una parte considerable de las tierras 
indigenas han pasado a manos de los espaiioles. A continuaci6n 
se vera como se dio este proceso a 10 largo de la Colonia en la 
zona de Cumbaya y c6mo fue evolucionando la estructura de la 
tenencia de la tierra, para volcarse favorablemente hacia el sector 
conquistador en desmedro de los indigenas. 

1.	 Reparto de Tierras en Cumbaya a Vecinos Espafio
les (S. XVI) 

Despues de repartir los pastos de los ejidos de Afiaquiro y 
Guajal6 a los vecinos espafioles, el Cabildo de Quito comienza a 
proveer de tierras a los conquistadores en las zonas rurales aleda
fias ala ciudad: estos proveimientos avanzaron 
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en semido norte siguiendo el curso del rio Machangara, entre la orilla 
oeste del rio y la montana, en el sentido sur al margen del camino ha
cia Riobamba por Panzaleo... Los campos de Pomasqui sedistribuye
ron en conjunto el 22 de Julio de 1535, al dfa siguiente los de 
Cumbaya entre el rio San Pedro y el Machangara... al mismo tiempo 
se lorna en posesion la lorna de Puengasf entre el rio MacMngara y el 
San Pedro... (Schottelius, 1941). 

Es de destacar que las zonas repartidas el 22 y el 23 de julio de 
1535 por el Cabildo de Quito tenfan ciertas caracteristicas seme
james y que las hacfan especialmente apetecibles para los espano
les, 10 que explica su temprana distribuci6n. Pomasqui era una 
zona que contaba con sistemas de riego y con plantaciones aborf
genes desarrolladas por los Incas, ademas tenia buen clima, se 
encontraba cerca de la ciudad, y existfan vias de comunicaci6n. 
La situaci6n de Curnbaya era similar, tambien estaba ubicada en 
las cercanfas de Quito, sus suelos permitfan el cultivo de arboles 
frutales, su clima era mas calido que el de la ciudad y adernas 
contaba con gran presencia indigena, 10que facilitaba el acceso a 
la fuerza de trabajo aborigen para la labranza de chacras y 
huertas. Adernas, posiblemente pasaba por allf el camino a 
Chillos, una via que la conectaba con la ciudad de Quito, cuesti6n 
importante para el transite de los espafioles y sus cabalgaduras y 
para el transporte rapido de productos agrfcolas a la ciudad. 

En Julio de 1535 el Cabildo de Quito, ante la infonnaci6n del 
regidor Alonso Fernandez de que en el pueblo de las Guabas ha
bian demasiadas tierras para los indigenas (mas de 10 que ellos 
necesitaban segun afirmo Fernandez), decide iniciar el reparto de 
tierras entre los vecinos espafioles, demarcando previamente las 
fronteras entre tierras de indigenas y aquellas que podian ser dis
tribuidas entre los colonizadores: 

e para que se sepa 10que senalavan a los dychos yndios dixeron que les 
senalavan e les senalaron todas las tierras questan entre el rryo que nace 
de Quito y bna quebrada seca adonde al presente tiene sembrado Luis 
Garcia e donde las haldas de] cerro questa sobre dycho pueblo hasta el 
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rrio grande de las guabas y todo 10demas para seflalar en ello tierras de 
sembrar a los vezinos desta villa ...l91 

El rio grande que nace en Quito, sin duda es el Machangara; 
"el rio grande las guabas" es el rio San Pedro. 

Entonces, el limite norte de las tierras indigenas es el 
Machangara, ellimite sur la quebrada seea donde tenia sembrado 
Luis Garcia, por el oeste las tierras indigenas llegarian hasta las 
lomas que separan Quito del valle de Cumbaya y el por el este 
hasta el rio San Pedro. 

Los lfrnites oeste y sur presentan problemas para su ubicaci6n, 
ya que se desconoce el asentamiento original del pueblo de 
Cumbaya, En paginas anteriores senalamos la posibilidad de que 
se encontrara a los pies de la Lorna San Pedro; de ser esta su ubi
caci6n, el limite oeste se confundiria con el lfmite norte, ya que el 
rio va cercando la Lorna San Pedro. Ante este problema y cono
ciendo la costumbre colonial de demarcar territorio usando los ac
cidentes naturales, se podria pensar que el limite oeste son las 
lomas que separan el valle de Cumbaya de la ciudad de Quito 
(limite que coincidiria perfectamente con la actual ubicaci6n del 
pueblo). El limite sur es mas impreciso todavfa "una quebrada 
seea adonde al presente tiene sembrado Luis Garcia". Nos parece 
que esta quebrada podrfa ser la que se ubica al sureste de 
Cumbaya y cae hacia el rio San Pedro (ver mapa). 

A partir dellugar donde tenia su chacra Luis Garcia se proce
di6 a distribuir tierras para vecinos espafioles, Luego de demar
car el territorio indigena el Cabildo seiiala tierras a los vecinos de 
la ciudad. 
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DISTRIBUCION DE TIERRAS A LOS VECINOS
 
ESPANOLES EN EL PUEBLO DE LAS GUABAS
 

Vecino Cantidad
 

Diego de Tapia
 
Isidro de Tapia
 

+
+
 

Luis Garcia 8 fanegas 
Gonzalo Hidalgo 
Francisco Fernandez R 
Jorge Gutierrez 

+
+
+
 

Rodrigo Nunez 8 fanegas 
Juan Dfaz de la C. 
Francisco Garcia de T. 

+
 
8 fanegas 

Juan de Padilla 8 fanegas
 
Juan Dfaz Hidalgo 8 ganegas
 
Fernando Gamarra 
Gonzalo Dfaz 
Alonso Fernandez 

+ Sin especificar 

+ 
+
+
192
 

La importancia que tenfan las tierras de Cumbaya para los es
pafioles, debido a su cercanfa a Quito y a su calidad para la pro
ducci6n fro tal, queda evidenciada al ver quienes eran los vecinos 
a los que se distribuyo tierras. 

Diego de Tapia y Juan Dfaz Hidalgo eran alcaldes del Cabildo, 
Juan de Padilla era regidor y Rodrigo de Nunez tesorero y 
regidor en 1535. Juan Dfaz de las Cumbres, Francisco Garcia de 
Tobar, Fernando Gamarra y Alonso Hernandez habfan sido 
regidores en el Cabildo en 1534 y Gonzalo Dfaz habfa sido 
escribano ese mismo ano,193 

Aiin cuando es diffcil precisar de manera exacta la ubicacion de 
la quebrada seca a partir de la cual se distribuyo tierras a los veci
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nos espafioles, es posible ubicar en cuadriculas ordenadas a quie
nes se provey6 tierras de sembrar en Cumbaya, ya que el Cabildo 
es bastante explfcito en sus repartimientos. En la cuadriculaci6n 
aparecen los nombres de Anton Dfaz y Pedro Martyn Montanero, 
quienes no constaban en los proveimientos realizados por el 
Cabildo en Julio de 1535, sin embargo nos pareci6 importante in
corporar en las cuadriculas estos dos proveimientos que aparecen 
en el expedientillo de seiialamientos de tierras194 ya que allf se 
sefiala con cierta precisi6n la ubicaci6n de las tierras que se les 
010rg6, ademas de mostrarnos una zona de proveimientos que es
capa a la franja que el Cabildo seiialo como tierras disponibles 
para vecinos espafioles. 

Aparte de estos dos casos no incorporamos los proveimientos 
restantes que constan en el expedientillo, ya que la informacion 
esta muy desordenada y poco precisa 10que lleva a confusiones. 
Sin embargo, a continuacion sintetizaremos la nueva informaci6n 
que entrega el expedientillo: 

- Alonso Hernandez, en 1535 se Ie seiial6 una estancia en el si
tio que esta en el pueblo de los guabos entrando a mano dere
cha e izquierda del camino. 

- Diego Xuarez, se Ie seiial6 una estancia para sus indios en 
Cumbaya, de aquel cabo del rio frontero de tierras de Luis 
Garcia. 

- Juan Galindez, se le seiial6 una estancia en Cumbaya que 
linde con Garcia Noble. 

A diferencia de estos tres casos, en el expedientillo aparece 
claramente seiialado ellugar en que se dio tierras a Pedro Martyn 
Montanero y Ant6n Dfaz: en la ribera norte del rio Machangara y 
por eso las incluimos en la cuadriculaci6n, aiin cuando estas tie
rras se distribuyeron en Agosto de 1535 yen la cuadrfcula solo 
graficamos el dfa 23 de Julio de ese afio, 
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EI 30 de Agosto de 1535 el Cabildo hizo otra demarcaci6n de 
tierras indigenas, y sefialo para el cacique Collazos y sus indios 

todas las tierras questan de aquel cabo del rryo grande del pueblo de las 
guavas que se dicen de Apyanta e que de aquel cabo no se den tierras a 
ningun espanol porque es en perjuyzio si se dyesen e ansy mismo les 
senalaron todas las tierras questan pasada la quebrada grande de 
Zambica yendo azzia Caranque questan sabre man izquierda del camino 
real que van hazia el rregadyo.l95 

Con esta demarcaci6n se hace evidente la intenci6n del Cabildo 
de evitar la penetraci6n espanola en tierras indicadas como indi
genas. 

Los proveimientos a vecinos se hacen desde la quebrada seca, 
limite sur de la franja territorial sefialada a los indigenas de 
Cumbaya, La idea de que existfa penetraci6n espanola en la ri
bera norte del Machangara se hace mas fuerte ya que al cacique 
Collazos le sefialan "todas las tierras questan de aquel cabo del 
rryo grande del pueblo de las guabas". Pensamos que el cabo del 
"rio grande de las guabas" es el punto en que rio San Pedro da 
una vuelta fonnando una punta para despues unirse con el 
Machangara. De ser asf quedaria una franja de tierras vacia entre 
la ribera norte del Machangara y ese cabo del San Pedro. 
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PROVEIMIE1'iOS DE TIERRAS EN CUMBAYA 
POR EL CABILDO DE QUITO. 1535 

Diego Isidro 
Luis Gardade Tapia de 

Tapia 

Jorge Goozalo Hidalgo 
Guti~rrez 

Rodrigo Juan Dfaz 
Fco. 
Fdez.de NUilez de laC. Raposo 

Juan de FcoGarda 
de Tobar PadiUa 

Fernando 
Gamarra 

Juan Diaz Gonzalo 
Hidalgo Diez 
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2.	 Presion sobre tierras indigenas a fines del siglo 
XVI 

Pese a la clara demarcaci6n de franjas territoriales para espa
fioles y para indfgenas que hace el Cabildo de Quito en 1535, 
para 1538 encontramos informaci6n que muestra c6mo se 
comienza a presionar sobre los asentamientos indfgenas, siendo 
el mismo Cabildo el que avala esta situaci6n. 

EI 8 de Junio de 1538 el Cabildo de Quito ordena "que todas 
las personas vezinas desta villa que tienen yndios poblados y 
bohyos de la banda del rryo a esta villa que los quyten y pasen de 
la otra banda del rryo ...".l96 Pese a que la ordenanza no se re
fiere directamente a la zona que nos interesa, la medida si afecta a 
los valles que se ubican al este del Machangara frente a la ciudad 
espanola, pues hacia esos lados se esta empujando a los 
indfgenas asentados anteriormente en la ribera oeste del rio. Esta 
ordenanza es reforzada en 1538 cuando el Cabildo modifica las 
provisiones hechas con anterioridad para asentar indfgenas en la 
banda del rio que da hacia Quito: 

Los dichos senores dixeron que los Cabildos pasados proveyeron para 
asiento de los indios algunas ticrras questan en perjuizio de la banda 
del rryo para esta villa saliendo para Panzaleo e de la Cava que va 
camino de Caranque que agora vyendo en perjuizio quees lasdan dichas 
tierras para huertas conque no tengan dentro nyngunos yndios que 
guarden la puerta salvo en cada puerta un bohyo con dos indios que 
guarden la puerta con su mujeres.197 

Este nuevo avance de los vecinos espafioles sobre las tierras 
aledafias a Quito se confmna con los proveimientos de huertas y 
molinos que se hacen en 1538. Para la construcci6n de molinos 
se distribuyen sitios en las riberas del Machangara por el sureste 
hacia Chillo a nombre del alcalde Alonso Hernandez y de Juan de 
Padilla. 198 Para el mismo afio el Cabildo da una estancia de 
puercos al regidor Juan Gutierrez "camyno de Puertyco pasando 
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el vado de Cumbaya., se Ie dieron sin perjuizio de los indios 
questan alIi poblados".199 Como puede observarse hacia 1538 
ya no hay la tendencia a usar accidentes geograficos, como nos y 
quebradas hondas, para separar las tierras indigenas de las espa
nolas, costumbre que sf era marcada en las divisiones territoriales 
del Cabildo de 1535. 

Por el sur se orienta los proveimientos para huertas por el ca
mino a Panzaleo; en 1538 se distribuye tierra para huertas al 
Alcalde Martyn de la Calle, al teniente Gonzalo Dfas y al regidor 
Rodrigo Docampo.200 

Para finales del siglo XVI la tendencia del Cabildo de ir avan
zando hacia el sur con la distribuci6n de tierras es evidente. Los 
proveimientos se orientan hacia la ocupaci6n del valle de Chillos 
y hacia el oriente, avances que se producen a costa de las tierras 
indfgenas. 

En 1586 se concede a Hernando de Paredes titulo de cinco ca
ballenas de tierra en Tumbaco "lynde con tierras de un yndio lla
mado Gonzalo y por otra parte con tierras de los indios de 
Guangopolo y con tierras de Juan de la Vega".201 Alleer el texto 
queda la impresi6n de que los espaiioles no 0010 estan metidos en 
memo de las tierras indigenas, sino que ademas la situaci6n debe 
haber sido tan corriente en esta zona que el Cabildo no duda en 
concederle tftulos de las tierras. Al parecer los espaiioles han 
desbordado la franja de territorio que se les asign6 en 1535 intro
duciendose dentro de la franja indigena; de 10 contrario, no se ex
plica c6mo Paredes tiene tierras que coIindan por dos lados con 
tierras de indigenas. 

Un afio despues de concederse el titulo a Paredes (en 1587), el 
Cabildo de Quito da titulo de amparo a la indigena Luisa Nango, 
de Guangopolo, de unas tierras que Iindan con el rio de Alangasf 
y con tierras de Hernando de Paredes.202 Esta petici6n de am
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paro de la mujer indigena parece confirrnar la presi6n a que esta
ban siendo sometidas las tierras indigenas, ya para finales del si
glo XVI. 

La codicia de los espafioles por las tierras de los valles aleda
nos a Quito es claramente percibida por los aborfgenes. En la re
laci6n hist6rica hecha por Jorge de la Cruz sobre los indios yana
conas de Lumbisf y Cumbaya203 se recuerda c6mo fray Jodoco 
Ricke al reunir a todos los yanaconas de estas dos zonas a la 
muerte de Diego de Tapia les dijo: "hijos yo os quiero mucho y 
por esto temo que las tierra que os dexo vuestro amo las preten
dan y pretenderan algunas personas y os las quitaran y porque 
vosotros sois indios y no entendeys nada yo quiero daros quien 
os ayude para que defienda cuando alguna cosa huviere", 
despues de 10 cual nombr6 tutor de los indtgenas a German 
Aleman, quien poco tiempo despues vendi6 las tierras a Diego de 
Torres (1570?) y mas tarde don6 una parte de las tierras de 
Cumbaya. 

Nos ha llamado la atencion que en los proveimientos de 
tierras hechos en el siglo XVI en la zona de Cumbaya no se haga 
menci6n a las tierras de Francisco Tupatauchi. Si esta omisi6n se 
debe a que eran heredadas de su padre, el Inca Atahualpa, no 10
gramos explicarnos por que no se hizo referencia a ellas cuando 
se demarc6 la franja de territorio indigena dentro de la cual ha
brian estado incluidas; otro punto que nos sorprende es saber que 
en el siglo XVI Tupatauchi tenia una encomienda en Cumbaya 
por la cual pagaba doctrina a los franciscanos, 10 cual se contra
dice con la practica de los primeros tiempos coloniales de no dar 
tierras (en este caso encomienda) en la localidad en que un vecino 
tenia su encomienda (en este caso tierras). Pese al desconoci
miento sobre c6mo llegaron estas tierras de Cumbaya a manos del 
heredero incaico, es un hecho que ellas fueron una cufia inca-es
panola enclavada en el franja de territorio indigena. Al morir 
Tupatauchi en 1538 su mujer, Beatriz, hereda las tierras de 
Cumbaya, yen 1568 las traspasa a su hijo Alonso, quien las deja 
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a su hija natural Mencia casada con el espafiol Francisco de 
Ulloa. Para 1600 Mencia deja estas tierras a su hija Barbara 
casada con Tomas de Cabrera, 10 que demuestra que esta cufia
espanola signific6 la apertura de un nuevo frente de presion sobre 
la franja de territorio indigena. 

El avance espaiiol sobre his tierras indigenas y la presion sobre 
los recursos de las comunidades oblige al Estado Colonial a 
dictar provisiones y cedulas para evitar el despojo y el abuso. 
Asf, para 1583 se expide una Cedula Real que prohibe a los 
sacerdotes obligar a los indigenas a testar en favor de ellos: "he 
sido informado que muchas veces acaece que cuando algun indio 
rico esta por morir y Ie va a confesar el religioso 0 cIerigo a cuyo 
cargo estasu doctrina procura y da orden como haga testamento y 
que en elle dexe a el 0 a la iglesia toda 0 la mayor parte de su ha
cienda aunque tenga herederos forzosos".204 

Muchas de las propiedades eclesiasticas y personales de los 
sacerdotes deben haber sido obtenidas de esta manera, 10 que ex
plica la expresa prohibicion a traves de Cedula Real. 

Otra forma de apropiaci6n de tierra indigena que conocemos a 
traves de 10 expresado y prohibido por la Cedula Real de 1584 
consistfa en declarar vacfas y abandonadas tierras que la comuni
dad tenia en descanso entre una cosecha y otra, a titulo de 10 cual 
se las invadfa y sembraba alegando posesion desde tiempos in
memoriales: "soy informado que es uso y costumbre en esa pro
vincia que habiendo cogido fruto un aiio en las tierras se deja re
posar otto sin sembrallas y que siendo esto ansi, los espafioles 
les dan aviso a los Cabildos de como no se labran, los cuales con 
esta labor las toman por suyas y hasen otros agravios...".205 

Otto mecanismo de apropiaci6n conocido a traves de Cedulas 
Reales fue la entrega, por parte de los Cabildos, de mas de 12 
cuadras para chacra y 8 para huena a los vecinos espafioles; 
ejemplo de esta practica son las 150 cuadras que dio el Cabildo de 
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Loja al encomendero de Valladolid, Garcia de Paredes, para 
huertas y chacras.206 

El oydor de la Real Audiencia, licenciado Anuncibay, fue acu
sado de un abuso similar "repartio solo y en compafiia de otros 
oidores gran suma de caballerias de tierras sin admitir al Cabildo 
de la dicha ciudad de Quito, quitandolas a los indios naturales de 
la dicha ciudad y tierra segun que el dicho cargo mas largo se 
contiene, de que 10 absolbemos". Otto cargo parecido enfrent6 el 
mismo licenciado Anuncibay, a quien se Ie acus6 de haber dado 
seis caballerias de tierras de los indios de Guanca a Miguel de 
Cantos, y que tambien fue absuelto de este cargo. De haber sido 
esto verdadero significa que no s6lo los indigenas pierden caba
llenas de tierras sino, que ademas, se sienta un precedente peli
groso para ellos.207 

La penetraci6n de los vecinos espafioles en las tierras indige
nas ya es un hecho para fines del siglo XVI, especialmente en los 
valles que circundan Quito; por 10 tanto, la tendencia a presionar 
y avanzar sobre tierras de comunidad en el siglo XVII no es un 
hecho nuevo, sino la continuaci6n de un proceso que comienza a 
desarrollarse en la Colonia temprana. 

3. La situaci6n en el siglo XVII 

A diferencia del siglo anterior en que las incursiones espafiolas 
sobre territorio indigena se realizan a partir de repartimientos del 
Cabildo y mercedes de tierra, en el siglo XVII el avance espafiol 
se logra a costa de la implementaci6n de nuevos mecanismos: co
bran importancia los repartimientos, herencias y donaciones de 
tierras de los indigenas a los espafioles, matrimonios de indigenas 
con espafioles y despojos. El resultado siempre es el mismo: re
ducci6n del territorio indigena a favor de un avance de la ocupa
ci6n espanola. 
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Un mecanismo utilizado para el traspaso de tierras indigenas a 
manos de espaiioles es la apropiacion de estas a cuenta de tributos 
adeudados. Esta situaci6n la ilustra para 1626 Francisco Auqui 
Guaera quien, a nombre de los indios Tomaycos residentes en 
Amaguafia y junto a otros caciques de la localidad, interpone que
rella contra Juan Viscayno por despojo de dos caballerias de tierra 
que este habfa ocupado hacfa un afio junto al pueblo de 
Amaguaiia. Viscayno se defiende diciendo que estas tierras se las 
arrendo el encomendero de dichos indigenas por tributos recarga
dos que tenia una de las parcialidades del pueblo.208 

Otro mecanismo bastante utilizado para traspasar tierras es el 
matrimonio de mujeres indigenas con espafioles (Borchart de 
Moreno, 1981:230). Para 1633 se plantea en Curnbaya una dis
puta entre los caciques Juan Vilafia y Francisco Atao contra 
Mateo de Paredes por cuatro cuadras de tierras llamadas 
Cullapacho, situadas en terminos del pueblo de Tumbaco y 
Cumbaya. Mateo de Paredes, vecino de Quito, era hijo de la 
indigena Maria Cando de quien habia heredado dichas tierras, 
segiin insistio. Sin embargo, los caciques dijeron que estas 
tierras no eran de Maria Cando sino de Maria Toconquilla y para 
evitar un despojo por parte de Paredes y retener la tierra habfan 
puesto a unos indigenas para que las sembraran. Paredes insistio 
en que esas tierras Ie pertenecfan por herencia y que por tanto Ie 
restituyesen.209 

Como estaban prohibidas las ventas de tierras indigenas a es
paiioles, estos algunas veces hicieron adquisiciones fraudulentas 
utilizando como compradores a los mismos indigenas. Este caso 
10 documentan para 1643 los caciques de Guapulo que denuncian 
a un espaiiol, Luis de Acosta, por haber comprado, con media
cion de una mujer indigena, las tierras de Guanguiltagua. Estas 
tierras, que eran de comunidad, fueron vendidas por un cacique a 
dicha mujer, pero despues se hizo evidente que ella habfarecibido 
el dinero de Acosta, quien fue el que ocupo dichas tierras.210 
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Otro mecanismo utilizado para apropiarse de tierras indigenas 
es la invasion de las mismas por parte de espafioles. En 1634 los 
indigenas de Apianda y el gobernador de Tumbaco denuncian que 
han sido despojados de sus tierras en esa llanada, llamada 
Collaqui, por dos espafioles que se han introducido en elIas pro
cediendo a sembrarlas.U! Diez afios mas tarde son los camayocs 
de la Encomienda de Juan de Sandoval y Silva los que interponen 
querella por despojo contra el espafiol Diego Cahorrano, vecino 
del valle de Guayllabamba, quien les ha quitado dos caballerias 
de tierras llamadas Chigambo y Pambagache.U< En ambos casos 
se ordena la restitucion de las tierras a los indigenas. 

Para 1662 son los caciques de Zambiza las vfctimas del des
pojo, cuando el espafiol Feliciano de Capilla se introduce y siem
bra las tierras de la lorna Tapiapicho, hecho que es denunciado 
por los indigenas: "tenemos unas tierras por ensima del pueblo 
que nos dejo D. Francisco Namifia nuestro abuelo ya difunto para 
que sembrasemos mais trigo y otras legumbres para nuestro sus
tento y paga de ntros tributos las quales dhas tierras estando los 
indios de ntro ayllo arandolas para sembrarlas un espafiol llamado 
Feliciano de Capilla a ympedido de que lasaren y siembren y el 
susudicho ha echado a arar en dhas tierras esta semana... despo
jandonos de ntras tierras".213 

La presion sobre las posesiones indigenas no solo se da en las 
zonas de huertas y chacras: en esta epoca tambien se despoja a los 
indigenas en plena ciudad de Quito. En 1668 Diego Rimache, in
digena de San Roque, se querella contra los curas de San 
Francisco quienes le han quitado unas tierras y derrumbado su 
casa para hacer tejas y ladrillos. Estas tierras las habfa posefdo 
mas de cincuenta afios Maria Nusta, por herencia de Pedro 
Gualpa Aymara, su padre, que a su vez las hered6 de Ponga 
Iraga, gentil, abuelo de la susodicha quien las sembr6 y tuvo ca
sas en ellas desde el tiempo del Inca.214 
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En 1691, los indigenas de Zambiza vuelven a querellarse por 
despojo contra un espaiiol; esta vez se trata de Jacinto Vazquez, 
quien se introduce en las tierras de Chinquintirla, pertenecientes a 
los indigenas de la Encomienda que administraba Cristobal de 
Cavallos Morales.215 

Dos afios despues, en la misma zona se reconoce a dona 
Barbara Nusta Cando, viuda del cacique principal del pueblo de 
Sigchos, el derecho ados caballerias de tierra en Zambiza las 
mismas que eran disputadas por el espaiiol Diego de Morga.216 

En otros casos, la intervencion de espaiioles en el despojo es 
indirecta ya que aparecen como inductores. Este caso denuncia el 
cacique Diego la Vega, principal de Tumbaco en 1687, quien dice 

que estando en quieta y pacifica posesion por mas de quince anos de 
ocho cuadras de tierras nombradas Pereltaga en terminos de dho pue
blo en continuacion de 10que tuvieron sus antepasados que les cupo 
en la reparticion que se les hiso a casiques principalcs y que 
actualmente tenia sembrado de maiz para su sustento lc han sido 
inquietadas dhas tierras por unos indios indusidos por el espanol 
Miguel Vasquez y apoyados porel corregidor.217 

Si bien para Cumbaya solo contarnos con la documentacion de 
1633, es posible suponer que situaciones similares a las ocurridas 
en otros valles cercanos a Quito se dieron alli, aiin cuando estas 
no se expresaron directamente en pleitos y querellas por despojo. 
Esta suposicion se confmna hacia finales de siglo durante la visita 
de Antonio de Ron en que a traves de las composiciones de 
tierras por parte de espaiioles aparece en vias de consolidarse la 
propiedad espaiiola en el valle a costa de las tierras indfgenas.218 

La visita de Ron, realizada en 1692 ilustra diferentes metodos 
implementados en Cumbaya por parte de los espaiioles para tras
pasar la propiedad indfgena a sus manos. Asf, Petronila de 
Versona trata de componer una estancia de tres caballenas "de las 
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quales rrescibio una escritura de donacion otorgada por una india 
mas a sesenta afios... " 

Ignacio Munoz de Ayala trato de componer una estancia de 
una caballeria para 10 cual present6 diferentes escrituras de 
ventas. Joseph Guillen quizo componer siete caballerfas, cinco 
de las cuales se las habfa vendido Francisca de Chavarria, viuda 
de Antonio de Varsona en 1687. Segtin la informacion de 
Versona en 1680 "avia dies afios que avia heeho despojar a unos 
yndios que se habian introdusido en estas tierras y que los titulos 
de elias se avian perdido en la oficina deljuzgado ...". Las otras 
dos caballenas se las habfa vendido el presbftero Juan de Mora 
Limon "que avian reeaydo en su madre y avian sido de diferentes 
yndios que las avian vendido por quadra y medias quadras como 
parece por muchas y diversas escrituras que presento". 

Diego Ruis de Rojas, Alguacil Mayor de Corte, trata de com
poner una estancia de 21 caballerfa y media, De estas, 7 y media 
le vendio en 1587 Pascanal Juan Crespo, tres recibio por merced 
de Real Audiencia y tres caballeria "se las traspaso una yndia por 
escritura otorgada el afio de mil seiscientos quarenta y siete a Dn 
Pedro Ruis de Roxas padre de dho Dn Diego Ruis de Rojas y las 
restantes que son siete las an poseido los susodichos demas de 
sinquenta alios anque no consta de ynstrumentos por averlos per
dido". 

El presbftero Alonso Araus trat6 de comprar una estancia de 
siete caballerfas y 11 cuadras, cuatro caballerfas las cornpro a 
Geronimo de Arteaga en 1685, una caballeria la compro a Marcos 
Ortega en 1685 quien la heredo de Marfa Atahualpa Ynga, su 
abuela; otras dos caballerias "las huvo del Sindico del combento 
de San Francisco de esta ciudad por escritura de traspaso... 
consta aver dejado dichas cavallerias al dicho eombento German 
Aleman a mas tiempo de ochenta aiios, las dos cuadras las com
pro de Antonio Maldonado, quien las heredo de sus padres". 
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Agustin de Nogales quizo componer seis cuadras que habia 
eomprado a la mestiza Estefania de Insausti. 

Mateo Rodriguez de Aguilar trat6 de componer 20 cuadras y 
media, lOde las cuales habia comprado en 1639 a Juan 
Rodriguez "y las otras dies quadras y media las 000 por eompras 
de diversos indios como parese de diversas escrituras que pre
sento". 

Antonio de Cabrera y Joseph de Cabrera compusieron una es
tancia de quince caballerias y media, tres y media de las cuales las 
recibieron per merced de la Real Audiencia, segiin consto de los 
tftulos y "las dose por un testamento otorgado en el aiio de 1582 
por Fransiseo Atahualpa indio en el cual dec/ara dejar a sus hijos 
dies y siete eaballerias de las quales los diehos Antonio y Joseph 
de Cabrera heredaron diehas dose... como eonsta del tanto autori
zado de dieho testamento". 

Josepha de Cevallos intent6 componer 20 caballerias, ocho y 
media de las cuales fueron dadas por merced de la Real Audiencia 
a diferentes personas, 6 las vendi6 Francisco y su mujer, 5 le 
vendi6 Diego de Valverde, y siete euadras Ie dono la lndigena de 
Cumbayd Jacinta Criolla a Joseph Cevallos. 

Juan de Rueda quizo componer cuatro cuadras que recibi6 por 
testamento de Florentino Rengifo, estas tierras habian sido empe
fiadas por su duefio anterior, Juan de Orellana, en 1657 y como 
no pudo pagar la deuda recayeron en Rengifo. 

Juana Quina ama de Alayo quizo componer una caballeria 
cinco cuadras, exibi6 "diferentes escrituras de ventas otorgadas 
por los indios Cumbayd de diferentes pedasos de tierras assi
mesmo quatro testamentos otorgados de su madre, abuelas bisa
buelas y un tio suyo todos indios y assimesmo excivio una dona
cion de su tio otorgado a sufavor de otto pedaso de dicha que ha
sen una caballeria cinco cuadras de tierras en ~l pueblo de 
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Cumbaya que por aver/as de heredar dos hijos suyos mestisos 
llamados Agustin y Joseph hase manifestacion de ella ..." 

El convento de monjas de la Limpia Concepcion quizo compo
ner 24 caballerfas en Isimbia, jurisdiccion de Cumbaya, recibidas 
por merced a favor de Diego Gonzalez Rengel. A elIas se 
sumaron 120 mas en Lumbisf, que fueron de Rodrigo de Paz 
Maldonado y que vendio Alonso de Aguilar al convento. 

De un total de trece casos en que se quiere componer tierras en 
el valle de Cumbaya para 1692, nueve son traspasos de 
propiedad indfgena a manos de espafioles a traves de ventas, 
donaciones 0 testamentos. Dentro de estos casos 3 caballerfas y 
siete cuadras se transfrrieron a traves de donaciones; mientras que 
13 caballerfas de descendientes del Inca recaen en espafioles a 
traves de herencias, como consecuencia de matrimonios mixtos 
inca-espafiol; el total de ventas de indfgenas a espafioles 
corresponde ados caballerfas con 16 cuadras y media. 

No todos los casos examinados son 10 suficientemente claros. 
Existe un caso en que se habla de un posible despojo por parte de 
indfgenas que se habfan introducido en cinco caballerfas; el exa
men de los documentos (y de manera particular la excusa de que 
los tftulos se habfan extraviado en el juzgado) hace pensar que, 
por el contrario, fueron los espafioles los que se posesionaron de 
tierras indfgenas. Una situacion parecida, de tftulos perdidos, es 
la de las 7 caballerfas que quiere componer Pedro Ruis de Rojas, 
tratandose posiblemente de despojos de tierras indigenas 0 de 
ventas sin permiso del protector. Hay tres caballerfas que se 
transfieren de manos indfgenas a espafioles por escritura, queda 
sin embargo, la duda de si fue venta 0 donacion. Otra situacion 
que provoca dudas son las dos caballerfas que trata de componer 
Alonso de Araus, las que dice que lego German Aleman; se sabe 
que Aleman fue encargado de administrar las tierras de los yana
eonas de San Francisco de Cumbaya y Lumbisf y que las vendio 
contra la voluntad de estos.2109 Un solo caso de composicion 10
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digena es el de Juana Quina, indfgena que ha comprado y here
dado tierras aborigenes que pretende traspasar a sus hijos mesti
zos. 

De acuerdo a todo esto, de un total de 219 caballerias 146 cua
dras que se trataban de componer en el valle de Cumbaya para 
1692, 36 caballerias y 22 y media cuadras eran anteriorrnente 
propiedad indigena que fue traspasada a manos de espafioles. Si 
descontamos las 120 caballerfas de la hacienda Lumbisf de las 
monjas conceptas, cuya extensi6n es dudosa, veremos que de un 
total de 99 caballerias compuestas en el valle, mas de un tercio de 
elIas eran anteriorrnente indigenas. 

De las composiciones hechas durante la visita de Ron se hace 
evidente tambien que Cumbaya no era una zona de grandes ha
ciendas, exceptuando Lumbisi, sino mas bien un valle con estan
cias cuyas extensiones no eran muy grandes, pues solo tres casos 
exceden las 19 caballerias, 8 casos muestran menos de 10 
caballerias y uno solo bordea las quince. Tambien de la Visita se 
desprende que gran parte de las estancias son producto de com
pras, herencias 0 donaciones de extensiones regulares y peque
fias. El iinico caso que aparece como excepci6n es la merced de 
Isimbia que comprende 20 caballerias y se mantiene de ese ta
mafic; en todos los otros casos las estancias se van conforrnando 
a partir de la uni6n de diferentes pedazos de tierras. 

La utilizaci6n de nuevos mecanismos: ventas, herencias, dona
ciones, no s610 muestra una situaci6n diferente a la del siglo 
anterior, sino parece confirmar una reducci6n de los proveimien
tos de tierras por parte del Cabildo, probablemente por aumento 
de los vecinos y disminuci6n de las tierras disponibles en las cer
camas, 10que trae como consecuencia el desarrollo embrionario 
de un mercado de tierras que parece escapar al control de la Real 
Audiencia -pensemos en el tercio de tierras indigenas traspasadas 
a espafioles en Cumbaya-, Por otra parte, durante ente periodo 
parece comenzar a desarrollarse la tendencia expansiva de las ha
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ciendas ya existentes; por ejemplo, Joseph de Cevallos obtiene 
tierras a traves de dos compras a espafioles a las que agrega una 
donaci6n y diferentes mercedes de Audiencia, 10 que le permite 
acumular 20 caballerfas de tierra, es decir, posee una de las tres 
propiedades grandes compuestas en el valle. Una situaci6n simi
lar es la de Ruiz de Rojas quien accede a la tierra a traves de dife
rentes vias y trata de componer 21 caballerfas de tierra. 

El avance de las tierras espafiolas a costa de la reducci6n de las 
propiedades indfgenas debi6 provocar un doble efecto favorable 
al grupo conquistador, puesto que a medida que se acrecentaba la 
propiedad espanola a costa de tierras comunales, el estrecha
miento de estas liberaba fuerza de trabajo indfgena necesaria para 
la producci6n de las estancias y haciendas espaiiolas. 

La presi6n de los colonizadores sobre los recursos naturales 
no fue caracterfstico s6lo de las zonas circundantes a Quito; en di
ferentes puntos de la Audiencia tambien se presion6 a los indf
genas implementando diferentes mecanismos para obligarlos a 
desprenderse de sus tierras. Asf en 1693 los indios mitimaes y 
zizibies de Achambo (Riobamba) trataron de poner a censo parte 
de las tierras de la comunidad para poder pagar el tributo y 
reparar el obraje de la comunidad.P'' 

Una situaci6n parecida detecta en Pifo el visitador Ron en 
1692, donde Pedro de Le6n compone 4 caballerfas que le habfan 
side vendidas por el cacique de Pifo que necesitaba para pagar los 
tributos.R! 

Los funcionarios coloniales y especialmente los visitadores tu
vieron un rol activo en la trasferencia de tierras indfgenas a espa
iioles, asf en 1647, despues de la visita de Antonio Melgar, en 
Latacunga aparecieron multiples quejas indfgenas por los despo
jos de tierras a que los someti6 el Visitador.P? 
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En 1696, el visitador Antonio de Ron destaca su solicitud ha
cia el Rey explicando como se encargo personalmente de conse
guir que los indios de Otavalo donaran sus tierras al rey para ser 
vendidas "las mas de las tierras que se vendieron en los corregi
mientos de la villa de Otavalo fueron donados por los indios a 
vuestra magestad a ynstancias mias...".223 

4.	 Siglo XVIII: Consolidaclon de la propiedad espa
nola en el valle 

La tendencia evidenciada hacia finales del siglo XVII de es
trangulamiento de tierras indigenas por presion y avance de las 
haciendas y estancias de espafioles, se agudiza en el siglo XVIII. 
Este siglo aparece como el perfodo de consolidacion de la propie
dad agricola espanola en el valle de Cumbaya, 

Los indigenas ponen tenaz resistencia a la expropiacion de sus 
tierras, visible en los pleitos y demandas que entablan contra Ips 
usurpadores; sin embargo, la variedad de formas "legales" por las 
cuales los espafioles se apropiaron de estas tierras freno en mu
chos casos la posibilidad del estado colonial de evitar la perdida 
de recursos del grupo aborigen. Asf es como en 1748, Nufio 
Apolinar de la Cueva, en su visita a los pueblos de las cinco le
guas de Quito, constata que los indigenas de Cumbaya habian 
perdido sus ejidos y pastos comunes y tenfan reducidas sus tie
rras de comunidad a tres pedazos de tierra que posefan fuera del 
pueblo.224 

A los mecanismos de trasferencia de la tierra desarrollados en 
el siglo precedente, en el siglo XVIII se agregan nuevas formas 
de apropiacion. Asf, en 1702 Gregorio de Azebos vende a Maria 
Josepha de Veles y Aguilera dos caballerfas de tierras en 
Tumbaco cuyos linderos norte y este son estancias de espafioles 
pero al sur lindan con las salidas al cerro Ilalo. 225 Es evidente 
que la ubicacion de esta estancia bloquea el paso a una de las en
tradas al cerro que era usado por los indfgenas para el pastoreo de 
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ganado de comunidad y para aprovisionarse de lena y pastos. El 
emplazamiento de propiedades espafiolas en zonas de acceso a 
montes como el Ila16 no s6lo bloque6 el acceso de las comunida
des a recursos, sino que favoreci6 su ocupaci6n posterior por 
parte de propietarios espafioles. Esto es 10que podrfa explicar el 
alto valor de una estancia vendida por Azebos que fue traspasada 
por 1300 pesos de a ocho reales, cifra considerablemente alta 
para la zona y para el periodo, ya que este mismo afio se vende en 
Tumbaco 1 caballeria y seis cuadras al lado del camino real en 
400 pesos de a ocho reales.226 

La confmnaci6n de que toda la lorna lla16 era propiedad comu
nalla encontramos para 1757 en el amparo que piden los caciques 
de Tumbaco: "desde tiempos inmemoriales tenemos una lorna 
Hamada Illahalo de comunidad por habernos dado y sefialado... 
para nuestra utilidad y subsidio de nuesta gente".227 Los 
caciques acusan a dona Bernardina de Noboa de haber intentado 
comprar sitios "retaseados" de comunidad y como no 10 consi
gui6 se hizo nombrar albasea de un cacique difunto quedandose 
con los papeles, pretexto que us6 para ocupar media caballeria de 
tierra bloqueando el acceso a la lorna de llal6 y obligando a los 
indigenas a que Ie presten sus bueyes a cambio del paso al cerro. 
La acusada se defendi6 diciendo exigir los bueyes a cambio del 
paso de ganado indigena al cerro ya que tenia noticia de que esas 
tierras eran realengas y no de comunidad. 

Las comunidades de Nay6n, anejas de Zambiza, se quejan en 
1764 de que el acceso al ejido de Afiaquito, al cual habian tenido 
derecho de salida y paso franco, les habia sido obstaculizado por 
Bernardo de Roman, quien poseia una estancia en los terminos 
del pueblo y la habia ensanchado introduciendose al ejido y cer
candolo, despojando asf a la comunidad de sus derechos de salida 
al ejido y usufructo en los pastos comunales228 -situacion pare
cida a la que ocurri6 afios antes con la lorna de Ilal6 en Tumbaco. 
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La denuncia de tierras de comunidad como realengas es otto 
pretexto usado corminmente para expropiar los recursos 
indigenas y traspasarlos al sector espafiol, En 1781, el 
gobernador y cacique de Maria Magdalena de Machangarilla 
protestan porque se han sacado a remate, a titulo de ser realengas, 
20 cuadras de tierras de comunidad 

10qual es siniestro y de gran perjuisio de nosotros y del comun de in
dios de ntras parsialidades por no ser como son realengasni pertenesen 
en ninguna manera a la rreal a la hazienda por ser de indios... porque 
las tierras de dhos sitios de Marcopambay Porcopambay Alpasuyo y 
demas las tenemos en propiedad y possesion continuadadesde el ano 
passado de mill seisientos y diez hasta el presente...229 

Pese a que se afinna que en esas tierras viven diez familias que 
las necesitan para su sustento y para pagar tributos y servicios 
eclesiales, las tierras salen a remate pretextando ser demasiadas. 

La reorganizacion colonial provoca disputas y conflictos por 
las tierras de comunidad entre diferentes grupos indtgenas; suje
tos a presion invaden otras comunidades. Este es el caso plante
ado en 1732 en que los caciques de Guapulo se quejan de que los 
indios carreteros y limpiadores de Nayon y Zambiza ocupan una 
parte del ejido de Afiaquito -que pertenece a la comunidad de 
Guapulo- para guardar su bueyes y hacerlos pastar cuando vienen 
a la ciudad de Quito a cumplir con el trabajo ordenado por el 
Cabildo.230 

Entre las practicas utilizadas por los colonizadores para apro
piarse de las tierras indigenas en el siglo XVII mencionamos la 
ocupacion de tierras de comunidad arrendadas para pagar deudas 
de tributo; estes arriendos eran inducidos por funcionarios liga
dos a la cobranza fiscal; en el siglo XVIII encontramos como el 
uso de este tipo de mecanismos se extiende a personas particula
res. En 1735, el Procurador de la Mision de las Provincias del 
Rio Marafion, a cargo del obraje de Cumbaya perteneciente a di
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cha Mision, solicita se restituya a Julian Anuguafia su casa y tres 
cuadras de tierras llamadas Tarcapamba ubicadas en la salida del 
pueblo de Tumbaco. El indigena las habfa arrendado en 1731 a 
una mujer espanola que se marchaba al pueblo de Sigchos en el 
corregimiento de Latacunga "por huir de oprezion qu padezia en 
el dho obraxe de Cumbaya". En 1735 Josepha de Luna arrienda 
esas tierras por diez pesos anuales, y ademas de no hacer ningun 
pago durante ocho afios, se niega a devolver las tierras a 
Anuguafia alegando que ha debido cancelar las deudas de tributos 
de este (Anuguafia estaba al dia en el pago, el que 10 habfa hecho 
en Sigchos), mas el alcance de dicho indio en el obraje de 
Cumbaya, Ademas la mujer aducio haber pagado una deuda que 
tenia la madre de Anuguafia con la cofradfa del pueblo de 
Tumbaco (dicha deuda habia side cancelada por el padre del 
afectado con una cuadra de tierras). Segun Josepha de Luna, es
tos gastos que debio hacer eran mayores que el valor de las tierras 
por 10 cuallas retenfa. La mujer habfa comprado ademas tierras a 
otros indigenas, incluso a un hermano de Anaguafia, conlindantes 
con la propiedad que habfa arrendado y de la que se queria apro
piar. 

En este caso, las tierras fueron devueltas al indigena de 
Tumbaco pues el pudo pro bar que al menos dos de las deudas 
que la mujer decfa haber cancelado no eran tales pues ya estaban 
pagadas, y en caso de no haberlo estado el monte de estas era in
ferior al valor de la mitad de las tierras. Es de suponer que en 
otros casos similares no siempre fueron amparados los indige
nas. 231 

Otro mecanismo implantado por el grupo espafiol para estre
char las tierras indigenas, fue la invasion de las sementeras de 
estos iiltimos con ganado para estropear los sembnos, 0 bien 
aprovechar la temporada de descanso de las tierras indigenas para 
trabajarlas con gafianes contratados, anexandolas asf a sus pro
piedades. Esta situacion se da en Guapulo en 1776 cuando el 
duefio de la hacienda El Baran se introduce en las tierras de 
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Cochabatan que pertenecfan a la comunidad del pueblo.232 Una 
situacion similar denuncian los indigenas de Zambiza ese mismo 
afio; esta vez, las tierras invadidas son las de Amagasi donde 
Manuel Ibarra se introdujo impidiendo que los indigenas las sem
braran y cuando 10 intentaron les quito las yuntas de bueyes.233 

En 1792, nuevamente los indigenas de Guapulo tienen pro
blemas por sus tierras de comunidad cuando un espaiiol anexa 
veinte cuadras de estas a su hacienda234 y por 10 coal solicitan 
amparo; estas mismas tierras habfan sido amparadas ya en 1592, 
despues de un pleito con los herederos de Alonso de Bastidas que 
se las habfa apropiado. 

En 1728, 1730 Y 1732 los indigenas de Guapulo habfan tenido 
que recurrir nuevamente a los amparos para proteger estas tierras 
invadidas por los vecinos espaiioles. 

De la revision documental se hace evidente el estreehamiento y 
perdida de las tierras de comunidad ante el avance espaiiol, espe
cialmente en las zonas aledaiias a Quito. La situacion de 
Cumbaya muestra las mismas caracteristicas, ya que para la visita 
de Antonio de Ron en 1692, la ocupaci6n del valle por parte de 
los espaiioles era un hecho indiscutible. 

El predominio en Cumbaya de estancias mas bien pequefias 
con cultivos agrfcolas, antes que de grandes haciendas durante el 
siglo XVII, parece persistir durante el siglo XVID. Es visible, 
sin embargo, que ciertas estancias mas grandes se acrecientan a 
partir de compras de "retazos" de tierras indigenas y huertos y 
estancias pequefias de espaiioles mas pobres. Otto hecho que ca
racteriza la evoluci6n de la tenencia 'dela tierra en el siglo xvm 
es la multiplicidad de traspasos de tierras en el valle, muchos de 
los cuales son hechos por mujeres y entre mujeres. A esta situa
cion escapan exc1usivamente la hacienda de la marquesa de 
Maenza y las propiedades eclesiasticas, que son las unicas que se 
mantienen en las mismas manos a 10 largo del siglo. 



La Tenencia de laTierra 

La falta de agua de riego y el alto costo de la construccion de 
acequias inciden en estas ventas y frecuentes traspasos de tierras 
entre espafioles. Otro hecho que llama la atencion es que la tierra 
parece tener poco valor en si, y solo se la valoriza con el trabajo 
corporado ya sea bajo la forma de plantaciones frutales, construe
cion de acequias, y de casas. Para 1702, dos cuadras y media de 
tierras, sin casas ni otras mejoras, libre de censo, se venden en 
30 pesos de a ocho reales.235 El mismo afio se vende en 
Cumbaya una huerta con 170 arboles frotales de Castilla, y una 
choza de paja de una cuadra de ancho y cuadra y media de largo, 
libre de censo, en 210 pesos de a ocho reales.236 

El teniente de caballena Ignacio Munoz Ayala, ilustra la situa
cion mencionada lineas arras sobre la costumbre de agrandar una 
estancia anexandole pedazos de tierras comprados a vecinos indf
genas 0 espafioles. En 1722 este teniente de Caballeria pide auto
rizacion para componer esa estancia ya que "en el valle de 
Cumbaya sinco leguas desta ciudad estoi posseiendo una estancia 
corta que ube y adquiri por titulo hereditario de mis antepasados a 
la qual e agregado en el discurso de mi vida varios pedasillos de 
tierras por compras que hize a los que fueron vecinos en dha mi 
estancia...". Mas adelante viene la explicacion de porque insiste 
en componerla ofreciendo 10 pesos al rey "dhas ventas se me hi
cieron fuera de registro por la miseria y la cortedad de los vende
dores y por la poca quantia y entidad de cada pedasillo de tie
rras" .237 Esa miseria y cortedad de los vendedores posiblemente 
corresponde a la miseria y cortedad de los indfgenas y tras la 
frase puede esconderse una venta fraudulenta 0 no autorizada por 
el protector de naturales; es muy probable, ademas, que los 
pedazos hayan sido pequefios, sin embargo el mecanismo de 
acrecentar propiedad por esta via es evidente, al igual que el paso 
siguiente que consiste en componer la propiedad "legalizando" 
una trasgresion anterior. 

La hacienda El Auqui que habfa sido propiedad de Francisco 
Tapatauchi en el siglo XVI y una cufia inca-espanola enclavada en 

169 



170 

LoretoRebolledoG. 

la franja de territorio indigena de Cumbaya, es un ejemplo que 
muestra con c1aridad una forma mas 0 menos tipica de evoluci6n 
de la tenencia de la tierra en el valle de Cumbaya: de manos indi
genas pasa a espafiolas en el siglo xvn por matrimonio yheren
cia, y en el siglo xvm termina siendo propiedad eclesiastica, 

Al morir Francisco Tupatauchi, hijo de Atahualpa, en 1538 su 
mujer Beatriz hereda las tierras que este tenia en Cumbaya; en 
1585 Beatriz traspasa estas tierras a su hijo Alonso quien las dej6 
a su hija natural Mencia que estaba casada con el espaiiol 
Francisco de Ulloa. En 1600, Mencia deja estas tierras a su hija 
Barbara, esposa del espafiol Tomas de Cabrera. Al morir 
Barbara, en 1642, hereda su hija Maria Atahualpa Cabrera 
(posiblemente una pane de EI Auqui) casada con el noble indf
gena Francisco Garcf Ati. Para 1685 un nieto de Maria vende 
una caballeria de estas tierras. En 1692 Antonio y Joseph de 
Cabrera tienen doce caba1lerias de tierras en Cumbaya heredadas 
de Francisco Atahualpa (Oberem, 1981a:191-196). En 1701 
Juana de Arauz, aparece como propietaria de tierras que linderan 
con la hacienda Lumbisf de las monjas conceptas y las estancias 
que fueron de Joseph y Antonio de Cabrera. Nos parece que 
puede tratarse de un pedazo de EI Auqui por la ubicaci6n en que 
se encuentra, (mas tarde estos linderos aparecen en la estancia 
Hamada Roxas que habfan sido de Juan de Arauz). De cualquier 
manera, tanto la estancia de Roxas como la de EI Auqui (doce 
caballerias, probablemente las de Joseph y Antonio de Cabrera) 
caen posteriormente en manos de fray Antonio de Mora del 
convento San Juan Evangelista de San Agustin. Ala muerte de 
este fraile (1795) el prior del convento las avahia para 
dimitirlas. 238 

Sin duda el avance y presion espanola sobre las tierras indige
nas se facilito a partir de la interpenetracion territorial; una vez 
que se traspuso los lfmites territoriales demarcados inicialmente 
para cada grupo, la perdida de tierras de comunidad se 
transfonn6 en una consecuencia natural de este proceso y 
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paralelamente los indigenas debieron enfrentar individual y 
aisladamente la invasion "pacifica". Perdido el acceso a pastos, 
desestructuradas las fonnas de asentamientos tradicionales por 
los traslados de pueblos, desorganizadas las fonnas anteriores de 
control de recursos productivos (microverticalidad), el indigena 
quedo indefenso, en muchos casos, frente a la presion espanola 
por el control de los recursos naturales. 

Una logica diferente, impuesta desde afuera, tiende a romper 
la racionalidad economica aborigen y las relaciones hombre
naturaleza, especialmente en las zonas cercanas a villas y 
ciudades espafiolas mas importantes dejando al indigena 
desprotegido e indefenso ante la nueva situacion creada. La 
documentacion muestra casos dramaticos que ilustran la situacion 
de aislamiento en la cual el indigena enfrenta la colonizacion en 
zonas controladas mas directamente por los espafioles. En 
paginas anteriores se hizo mencion al indigena de Tumbaco que 
en 1716 pide autorizacion para vender sus tierras para poder 
pagar tributos. En 1753, 9 indigenas de Cumbaya solicitan al 
protector penniso para vender sus tierras: "que asi por su 
cortedad y poca estimacion como por nuestra pobreza no es dable 
trabajarlas por ser tierras infructiferas incapaces de beneficia 
alguno.P? En la cita se hace visible que los indigenas afectados 
no solo tienen pocas y malas tierras, sino que tampoco pueden 
trabajarlas por su falta de recursos y porque han side 
arrinconados en tierras cangaguosas e improductivas . 

En capftulos anteriores se sefialo la importancia del acceso al 
agua en el valle de Cumbaya; este es otro recurso fundamental 
que logran controlar los espafioles del valle para el siglo XVIII, 
monopolizandolo y reduciendo con ello la productividad de las 
propiedades indigenas. 

En 1755 es la marquesa de Maenza, duefia de la hacienda. 
Cumbaya, la que controla el agua del Machangara que pasa por el 
pueblo, a traves de una acequia que lleva las aguas a su hacienda. 
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Esta acequia, construida afios antes por Antonio Pastrana con 
fuerza de trabajo indfgena y que servirfa para abastecer al pueblo 
de agua, llega a ser controlada por la marquesa a traves de la 
compra en 500 pesos de una parte del agua de Pastrana, compro
metiendose el vendedor a mantener en buen estado la acequia, 
con ayuda de cuatro indfgenas que aportaria la marquesa. Al 
vender Pastrana sus tierras al espafiol Antonio Cortez este no 
cumple con el arreglo de la acequia y termina vendiendo a la 
marquesa la otra mitad del agua en 800 pesos.240 Es decir que el 
control total del agua queda en manos de la marquesa y s6lo 
acceden a ella los vecinos con los que existe un contrato de 
colaboraci6n en la reparaci6n de la acequia. El monopolio del 
agua por parte de la duefia de la hacienda Cumbaya se hace mas 
visible en el siglo XIX. Francisco Jij6n, duefio en esa epoca, es 
demandado por Manuel Salazar propietario de Santa Lucia, 
hacienda comprada a los herederos de Antonio Cortes. Jij6n 
protesta diciendo que ha invertido tres afios de trabajo y 5.000 
pesos en componer la acequia construyendo socavones y 
subterraneos y que necesita toda el agua para regar sus 
plantaciones de cafia en el valle.241 

Para mediados del siglo XVIII la hacienda de la marquesa de 
Maenza es una de las mas grandes de Cumbaya y el control del 
agua llevada por la acequia desde el Machangara permite que esta 
sea una de las propiedades mas productivas de la zona. 

En una extensi6n de 32 caballerfas 8 cuadras, tres y medio so
lares y 1.026 varas y media se producian capulfes, guabas, mo
ras, guayabas, duraznos, aguacates, chirimoyas, naranjas, limas, 
limones, higos y toronjas. Esta producci6n frucncola se combina 
con la crfa de algunas cabezas de ganado ovejuno y caprino, con 
un obraje que ya no funcionaba a finales del siglo, y con plantfos 
de caiia.242 

No tenemos informaci6n sobre c6mo llegaron estas tierras a 
manos de Diego Donoso de la Carrera, quien las vendi6 a la mar
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quesa de Maenza en 7.000 pesos243 (su adquisicion no consta en 
las composiciones hechas en la visita de Ron a finales del siglo 
XVll). Es posible que la hacienda se fuera confonnando a partir 
de las tierras compradas a Donoso, con adquisiciones y compras 
a vecinos, 0 con el despojo de tierras indigenas. En 1815, al 
vender los nietos de la marquesa de Maenza esta hacienda a 
Francisco Jijon reconocen que dentro de ella se incluyen tres pe
dazos de tierras "a qe pretenden derecho la cofradia de Nuestra 
Sra qe se venera en e1 pueblo, un mestizo Mariano Diaz y un in
dio".244 

Para 1790 la marquesa avahia su hacienda en 14.000 pesos, 
de los cuales 2 mil corresponden a las casas y 3.000 a la 
acequia,245 10 que demuestra no solo sus posibilidades 
economicas, sino el alto valor de las mejoras. La marquesa 
utiliza su hacienda para acrecentar su riqueza no solo a traves de 
la actividad agricola sino utilizandola como fianza para conseguir 
administrar dos haciendas en El Quinche que dejo al morir 
Manuel de la Pefia Maldonado, consuegro suyo.246 Al parecer 
la marques a, tambien a traves de deudas de sus acreedores, logro 
aumentar sus propiedades. Asf en 1781 Antonio Abbad reclama 
porque la marquesa se ha quedado con las tierras de la Recoleta, 
propiedad de Antonio Cortes, a titulo de la deuda que este tenia 
pendiente con ella al morir.247 Ese mismo afio la marquesa saca 
a remate esas tierras en 200 pesos mas; las costas procesales las 
remato Manuel Cansino y Landazuri quien posteriormente fue 
encarcelado por no poder pagar el total estipulado por la 
marquesa.Pf 

El anejo de esta hacienda era Pillagua donde a comienzos del 
siglo XVII parecia haber aiin un asentamiento mitimae. En 
Pillagua la marquesa tenia 3 caballerias, una cuadra, dos y medio 
solares y mil noventa varas ubicadas en direccion al rio San 
Pedro y plantadas de arboles frutales. No conocemos como 
llegan estas tierras a manos de la marquesa de Maenza, sin 

173 



174 

Loreto Rebolledo G. 

embargo, la hip6tesis mas segura es que se haya tratado de tierras 
indigenas que las obtuvo por compra. El sitio de Pillagua era una 
localidad c1aramente indigena dentro del pueblo de Cumbaya 
como 10 pudo comprobar Martin de Soria en 1730 en que no 
pudo componer una estancia en Pillagua pese al pago de 25 
pesos; intent6 nuevamente la composici6n de la estancia en 1764, 
la que confirmada bajo los linderos que se muestran a 
continuaci6n: 

por un 1000 con tierras de los indios del dho pueblo de Tumbaco y las 
que fueron de Dna Maria de C6rdovaquebradade por medio,por arriba 
con tierras de comunidad de los indios de dho pueblo y serro del Illalo 
que Haman I atun pongo por el otto con el camino rreal que traginan 
dhos indios con su ganados y por abajo con la quebrada Rumiguayco y 
encuentros de dos quebradas y la guerta en el sitio de Pillagua Ia qual y 
las tierras anexas a elias lindan por un lado con tierras de comunidadde 
los indios de dho pueblo por el otto con los potreros de los herederos 
del Captn Dn Jasinto Gonsales quebrada de por medio por el otto lado 
con el Rio Grande dedho pueblo que ase punta dereja,249 

De esta linderaci6n se desprende que las tierras de Pillagua y 
Rumiguayco estaban metidas en medio de tierras indigenas y de 
comunidad 10 que explica la no conformaci6n de la primera com
posici6n de elIas. 

Suponemos que las tierras indigenas de Pillagua fueron traspa
sadas a espaiioles a traves de diferentes vias: matrimonios, 
herencias, donaciones, ventas, etc. Una forma mas compleja de 
traspaso es documentada para Pillagua a partir de las tierras de la 
mitimae Francisca de Aranda. En 1635 doiia Francisca dec1ara 
que tiene 8 cuadras de tierras en el sitio de Pillagua, de elIas deja 
en su testamento una parte a su hermano Marcos Acotingo y el 
resto para su sobrina Mariana Gonzalez a la cual cri6 y cuid6. De 
acuerdo al testamento, Mariana no puede enajenar las tierras por
que si 10 hiciera el tfo de Mariana, Agustin de Rivera y uno de los 
albaceas del testamento, podia quitarselas y fundar una 
capellanfa, 
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Segun informaciones de 1792 los albaceas vendieron estas tie
rras a Diego Melian de Betancour; otros informantes sostienen 
que Mariana Gonzalez fund6la capellania y que Pedro de Acosta, 
quien tenia la capellania, las arrend6 a Melian de Betancour pri
mero y luego las vendi6 al cura de Guapulo Joseph de Herrera. 
Este ultimo las vendi6 posteriormente a Maria de Salazar y tam
bien a Alonso de Rodriguez y Paredes, 10 que ocasiona un pleito 
por estas tierras. 250 

Con respecto a la evoluci6n de la tierra en Cumbaya llama la 
atenci6n que en el siglo XVIII se den una gran cantidad de traspa
sos sobre todo en las huertas y estancias mas pequefias; otro 
hecho curiosa es que muchos de estos traspasos se dan entre 
mujeres espanolas sin la intervenci6n de hombres. Un ejemplo 
de ella es la estancia El Cebollar y sus anejos Poroto Uco y 
Chicotog que en 1775 vende Eugenia Castellanos a la viuda 
Estefania Araujo,251 quien a su vez las vende en 1784 a Mariana 
Lasteros y Bastidas en 460 pesos de ocho reales al contado. Al 
afio siguiente, 1785 Mariana Lasteros las vende a Ramona 
Enriquez en la misma cantidad.252 Para 1791 Ramona Enriquez 
vende la estancia y sus anejos a Felipa Casino en 400 pesos de a 
ocho reales al contado.253 Seis afios mas tarde la estancia El 
Cebollar y sus anejos vuelven a ser vendidos, esta vez por Rafael 
Cansino y Rafaela Gallegos; esta vez el precio sube a 590 pesos 
de a ocho reales al contado debido a las mejoras que se han he
cho.254 

El cabez6n de estancias y haciendas de Cumbaya de 1768 en 
adelante, consigna que los propietarios que pagaban impuestos 
por sus tierras en Cumbaya eran los siguientes: 

- La de Juana de Arauz (que fue de Gardea) pag6 hasta 1772 
Narcisa Bonilla, desde 1772 hasta 1775 pag6 Juana 
Abeldeveas y esta estadebiendo los afios 76 a 78. 
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- La de la marquesa de Maenza. 

- La de dona Juana de Arauz, cuya testamentaria debe hasta 
1777, don Ignacio Checa pag6 el 74 Y75 Ydebe hasta el 79. 

- La de Esteban Cuesta, pag6 hasta 1776, Maria Jij6n 76 y 77 
pag6 Ventura Correa y debe hasta 1779. 

- Mencia Arauz Rita de Arauz debe 9 afios hasta 1777, pero al 
ser reconvenida pag6 los 10 aiios vencidos en abril del 79. 

- Maria del Castillo, debe el dueno Bernardo Osorio los 9 afios, 

- Maria Isabel Arellano, se agreg6 a la hacienda que fue del pa
dre Lucero. 

- La del padre fray Juan Lucero, pag6 Manuel Valencia hasta 
1774, Mariana Sanchez que la tuvo antes debe tres afios, 
Pedro Ante albacea de Valencia pag6 del 74 hasta e177, desde 
1777 a abril de 1779 debe el cura Tomas Romero.255 

De acuerdo allistado de haciendas y estancias que se hace en 
la zona de Cumbaya para 1770,256 las propiedades eran las si
guientes: 

Hac. Ram6n Redin era del padre Lucero 
Est. Payba de Sra. Montanera............. era de Lucas Manso 
Est. Bernardo Mogoll6n (herederos)..... era de Nicolas Castillo 
Hac. marquesa de Maenza mas anejo 
Pillagua 
Est. Cura Joaquin Sotomayor............. era de Acosta 
Est. Payba de Alejo Castellanos . 
Chao Ri ta Arauz............................. era de Mencia Arauz 
Hac. Roxas del cura Pedro de la Carrera. era de Juana Arauz 
Est. Recoletilla de cura de Pedro de la 
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Carrera era de Antonio Cones 
y marquesa de Maenza 

Est. Pinza de cura Pedro de la Carrera era de Ventura Correa 
Hac. Lumbisf de monjas conceptas . 
Hac. Polinario Salazar .. 
Hac. Bartolome Perez . 
Hac. Tomasa Baca .. 
Hac. Joseph Berdugo . 
Hac. Baltazar Simancas .. 
Hac. Joaquin Soria . 

La lista muestra la tendencia, para finales del siglo XVIII, al 
traspaso de la propiedad a manos de eclesiasticos y 6rdenes reli
giosos, tendencia que se acennia en afios posteriores. Esta situa
ci6n ya habfa sido objeto de discusiones y prohibiciones por pane 
del Cabildo Quitefio en 1746; asf, en diciembre de ese afio se hizo 
representaci6n ante la Real Audiencia de 10 acordado por el 
Cabildo abierto de la ciudad donde se acord6 "que no se vendie
sen estancias a los religiosos y religiosas por las muchas que han 
adquirido ademas de sus patrimoniales no restando haziendas en 
que puedan utilizarse los seculares't.P? Esta petici6n del Cabildo 
fue aceptada y por Real Cedula se prohibi6 la venta de tierras a 
sacerdotes y religiosos. Sin embargo, las tierras siguieron siendo 
traspasadas a manos eclesiasticas por diferentes vias, incluso la 
compraventa. 

Una de las formas mas comunes mediante la cuallas 6rdenes 
religiosas adquirfan tierras era a traves de los censos que se les 
adeudaba. Un buen ejemplo constituye la hacienda Miraflores de 
Nay6n cuyo duefio era Pedro de Bonilla y que a su muerte recae 
en los padres Agustinos acreedores censualistas de esa ha
cienda.258 Una situaci6n similar es la que ocurre con la estancia 
que en Tumbaco compr6 Fernando de Arispe al plesbftero Andres 
Docampo, cuyo censo principal estaba en manos del convento de 
monjas conceptas de Quito, convento que ademas era propietario 
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de la hacienda Lumbisf de Cumbaya comprada al cura Alonso de 
Aguilar.259 

La inclinacion terrateniente no era solo caracteristica de las or
denes religiosas especialmente de los jesuitas, sino tambien de los 
sacerdotes y plesbfteros, Ya desde epocas anteriores se venia de
nunciando como los curas de pueblos convencian a los indigenas 
en el momento de la muerte para que les donaran sus tierras; tam
bien estos curas de pueblos intervenian directamente sobre el 
control de tierras de comunidad aprovechando que algunas de es
tas eran usadas por cofradfas y en mas de un caso traspasaron a 
vecinos espafioles estas tierras destinadas al culto del santo pa
trono, 

Una situacion de este tipo es denunciada por los indigenas de 
Zambiza en 1749: 

en dicho pueblo estan dos cuadras de tierras poco mas 0 menos llama
das la guerta de Sn Miguel asignada para la festividad culto y benera
cion de dho sto... las que primero fueron de comunidad de los indios 
naturales de dho pueblo y los maiordomos nombrados para la dha fes
tividad que apersiben dhas tierras para con su producto impedir en los 
gastos que se necesitan para la zelebracion y siendo como son dichas 
tierras ntras propias de comunidad... el Dr. On Antonio Villasis cura 
propio dedho pueblo de Zambiza a pretendido poner censo dhas tierras 
apersibiendose no se que cantidad de pesos de poder y mano de Dna 
Antonia Monxardin y por cuanto la susodicha nos hace muchos perjui
sios y agravios introduciendose en las tierras de dho pueblo. como 10 
ha hecho en otras tierras mas de los indios dee1... Solicitan amparo de 
las tierras del santo y el fin de los abusos por parte de Dna 
Antonia.260 

La zona de Cumbaya no es ajena a esta situacion. La primera 
orden religiosa que interviene, aunque de manera indirecta, es la 
de los Franciscanos, a traves de las tierras que solicita fray 
Jodocko Ricke para los yanaconas del convento y que administra 
German Aleman a nombre de los mismos; y de las que dispone. 
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donando algunos pedazos a mestizos y vendiendo a Diego de 
Torres en el siglo XVI las de Lumbisi. Mas tarde estas tierras pa
saran al convento de la Limpia Concepcion.ts! Luego encon
tramos en el valle al padre Lucero quien antes de 1770 habia te
nido una estancia en Cumbaya que vende a Manuel Valencia; esta 
estancia despues de estar en manos seculares regresa nuevamente 
a un cura de Alangasi.262 EI cura Lucero tuvo otra estancia que 
vendio a Ramon Redin.263 

Pillagua, estancia que fue de los Soria es comprada por el cura 
de Cumbaya, Januario Montesdeoca propietario de una hacienda 
en Tumbaco Hamada Chuspiyacu que habia rematado el 
presbitero Pobeda cuya compra se la hizo a Geronima de 
Mogollon;264 este cura ademas tenia una huerta en Chichi. EI 
cura de Guapulo Joseph Herrera tambien habia comprado tierras 
en Cumbaya en el sitio de Pillagua a Pedro de Acosta quien tenia 
una capellania en dichas tierras.265 EI prebendado de la Catedral, 
canonigo Sotomayor, tambien tenia propiedades en Cumbaya: 
una de elIas la habia comprado a Jacinto Viteri de la Torre y 
vendida posteriormente a Antonia Valencia,266 quien a su vez la 
vende al sacerdote Ramon de Arturo Mena. La otra estancia que 
tenia en Cumbaya el canonigo habia sido de Acosta, pero no se 
menciona como llego a sus manos.267 En 1783 el cura de 
Tumbaco, Francisco Morales y Albomoz compra las tierras de la 
Recoleta a Manuel Cansino y Landazuri, quien a su vez las vende 
en 1784 a Pedro de la Carrera, administrador de los bienes 
temporales de los Agustinos. 268 

Entre las ordenes religiosas, aparte del convento de monjas 
conceptas que mantiene sus propiedades de Ichimbia y Lumbisi, 
adquiere especial importancia la orden de los padres Agustinos 
que llega a controlar varias haciendas: Pinza, Auqui, Pisugualla, 
Roxas y Recoletilla que en total suman 66 caballerias y media, 44 
cuadras tres solares y 6.332 varas de tierras. Cuando se avahian 
estas propiedades en 1795 por dimision que hizo de dichas ha
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ciendas el Prior del convento de San Juan Evangelista a la muene 
de fray Antonio Mora, se ve que la hacienda Roxas tenia una ex
tensi6n de 22 caballerias y media que se tas6 incialmente a 200 
pesos la caballeria pero que luego subi6 por tener -entre otras co
sas- "dos anejos de gente para su trabajo y labor".269 La hacienda 
Pisugulla tenia 25 caballerias y se tas6 en 200 pesos cada una, la 
estancia Pinza constaba de 7 caballerias 6 cuadras y tres solares, 
Auqui tenia 12 caballerias y Recoletilla 38 cuadras 6.332 varas. 
Es decir que en el valle de Cumbaya habia mayor cantidad de tie
rras en manos del convento agustino que las que tenia la mar
quesa de Maenza. Estas haciendas llegaron a manos de los agus
tinos por estar sometidas a censo a favor de este convento. 

Haeia finales del siglo XVIll las propiedades de eclesiasticos y 
6rdenes religiosas en Cumbaya segun los cabezones eran las si
guientes: 

1782-83270	 1786-1795271 

- PresbiteroTomasRomero - Roxas (fue de Juana Arauz (fue 
del pKIreLucero) en manos de Pedro de IaCa

+	 En el cabez6nnose menciona rrera que administra para el con
Lumbiside las monjasconceptas vento San Agustin 
ni laspropiedades de los - RecoIetiUa- Pedro de la 
Agustinos Carrera 
en manosde fray Antonio de - Pinza-Pedro de la Carrera 
Mom - Lumbisi-monjasconceptas. 
(Auqui, Pisagulla, Pinsa, 
Roxas, Recoletilla) 

1797272	 18()()273 

- Lumbisi-monjasconceptas - Lumbisi-monjasconceptas 
- Recoletilla- San Juan Evangelista - Recoletilla- SanJuan Evanlista 
- Eugenioperez (curade Cumbaya) - Presbitero MarianoArias 

(en 10 que fuede EugenioPerez). 
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En el mapa y cuadro puede verse como a finales del siglo 
XVllI ya esta consolidada la propiedad espanola en Cumbaya, la 
que ocupa una extensi6n importante del valle. S610 8 haciendas 
posefan 106 caballerias y media, 60 cuadras, 6 y medio solares y 
7.358 varas (sin contar el anejo de Lumbisf, del cuallas monjas 
conceptas pretendian 120 caballerias). De esta cantidad la partici
paci6n eclesiastica en la tenencia de la tierra del valle, era alrede
dor de un 60% sin considerar Lumbisi, ya que para esa fecha las 
tierras del anejo estaban en disputa con los indigenas. 

Se puede afirmar que para fines del siglo XVIII el valle de 
Cumbaya es, en gran parte, una zona de propiedad espanola 
orientada a la explotaci6n fructfcola en estancias y huertas mas 
bien pequefias que tienden a cambiar de duefto al cabo de pocos 
alios; en estos traspasos tienen -como ya se dijo- intervenci6n im
portante las mujeres espafiolas. Si en el siglo XVII en las 
transferencias participaban indigenas teniendo las mujeres un rol 
importante en el traspaso de tierras desde el grupo indigena al 
conquistador, via matrimonio y herencia a hijos mestizos, en el 
siglo XVIII ya no hay menci6n de indigenas en las ventas, las 
que se dan entre espafioles y en donde las grandes haciendas tien
den a crecer a costa de las tierras de los vecinos mas pequefios, 
ya sea a traves de compra 0 a partir de deudas que no se pueden 
pagar. El sistema de acrecentar propiedad agricola a costa de las 
tierras de los acreedores aparece como un mecanismo privilegiado 
a traves del cuallas 6rdenes religiosas (y de manera particular los 
agustinos) logran controlar un porcentaje importante de las tierras 
de Cumbaya. Otra caracteristica importante del siglo XVIII con 
respecto a las tierrras, es que pese al proceso de concentraci6n 
que se va dando, la tierra no tiene un alto valor en si; en el 
momento de los avahios las mejoras -casa, acequias, planta
ciones- contribuyen a elevar los precios, como tambien el acceso 
facil a mano de obra indigena que pueda ser ocupada como peo
nes 0 gaiianes en las estancias y haciendas espafiolas. 
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La consolidaci6n de la propiedad espanola en el valle hacia fi
nes del siglo xvm, que se traduce en una importante cantidad de 
tierras en manos de hacendados y estancieros espafioles es un he
cho innegable, una de cuyas consecuencias fundamentales es la 
perdida de las tierras de comunidad y el estrangulamiento de la 
producci6n de autosubsistencia del grupo aborigen, 10que debi6 
acrecentar el abandono de las comunidades y la practica del con
certaje. 

Para 1786 en la visita de hace Nufio Apolinar de la Cueva 
Ponce de Le6n a los pueblos de las cinco leguas de Quito, en
cuentra que de nueve parcialidades existentes en Cumbaya, 8 de 
elIas han perdido sus ejidos y pastos y en 0010 cuatro casos aun 
se conservan tierras de comunidad, aiin cuando tres de elIas tie
nen pedazos de tierras comunitarias fuera del pueblo de 
Cumbaya.274 

La parcialidad Quinrray a traves de su cacique declar6 "que 
este pueblo no tiene exidos, ni pastos comunes y que los ganados 
de los indios y de otras personas s610 se mantienen en los rastro
jos y plasotas", manifest6 ademas que su parcialidad no tiene tie
rras de comunidad en Cumbaya, solo unas tierras de comunidad 
en Tumbaco pero estaban arrendadas por evitar pasar el rio. Mas 
adelante agreg6 "que los casiques y demas indios que tienen sus 
posesionistas y tierras en este pueblo se mantienen sembrando y 
cultibandolas y que los indios gafianes y sueltos se mantienen con 
su trabajo y los socorros que les dan sus amos por su trabajo". 

Al ser interrogado el cacique de la parcialidad Quinlapefia sos
tuvo que aparte de las tierras que tenia en arriendo en Tumbaco la 
parcialidad Quinrray y un pequefio pedazo de tierras que posefa 
en la Recoleta la parcialidad Vilafia, la parcialidad Quispi del 
anejo Lumbisf era la iinica que tenia ejido y pastos comunes, 
desde que tiene pleito con el convento de las monjas conceptas. 
Agreg6 ademas que la parcialidad de Ibarra tenia tierras de 
comunidad en los terminos del pueblo de Guapulo, pero "que no 
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haviendo casique en esta parcialidad se halla en posesion de ellas 
el padre Mro Lepe del orden del gran padre San Agustin por via 
de arrendamiento". 

EI cacique de la parcialidad Quingalumbo y Mendes dijo "que 
este pueblo no tiene tierras de comunidad mas de tan solamte 
tiene una de las parsialidades tierras sembraderas en el citio 
Apianda de la que se hallan en posesion", mas adelante agreg6 
"que los miserables indios deste pueblo se hallan bastabtes 
vfveres para su mantencion por no tener tierras qe sembrar y 
mantener porque los espafioles y mestisos desde tiempos 
antiguos se han ydo introdusiendo en las tierras de indios". 

EI cacique de la parcialidad Quispi de Lumbisi, anejo de 
Cumbaya, dice que en ese anejo "se hallan en posesion todos los 
indios de las tierras de comunidad el espacio de sinco afios, las 
mesmas que antes posehia el Monasterio de la Limpia 
Concepcion con quien esta en litigio en la Real Audiencia cuyas 
tierras sirven de pastos comunes", mas adelante afiade que "las 
tierras nombradas San Franco de Pinza, questan a un lade de 
Lumbisi, jurisdiccion deste pueblo que posehia el R.P. fray 
Joseph Anyano del Orden de Nuestra Sra. de Las Mercedes son 
de comunidad de las parsialidades de Pichincha, Peralta y de 
Gualoto situadas en la Parrochia de Sn BIas de la ciudad, que 
siendo de comunidad pasaron a vender los tres casiques al R.P. 
fray Maldonado de dha orden dejando a los pobres indios en la 
calle". 

EI cacique de la comunidad Picol confrrrna que las parcialida
des de Cumbaya no tienen ejidos ni pastos comunes. 

De acuerdo a la informacion recogida en esta visita, se hace 
evidente que los indfgenas de Cumbaya han perdido sus tierras de 
comunidad junto con los ejidos y pastos. Sorprende que los tini
cos pedazos de tierras que se retienen son aquellos que posefan . 
afuera del pueblo, en Tumbaco y en Apianda, zonas en que la 
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presi6n espanola sobre la tierra fue similar a la de Cumbaya; tanto 
es asf que para esta epoca no existe Apianda como pueblo sino 
como localidad. En Tumbaco los pleitos y litigios por tierras en
tre indfgenas y espafioles muestran un conflicto agudo por el 
control de este recurso. Tal vez pueda explicarse esta situaci6n 
debido a que las tierras de comunidad fuera del pueblo de resi
dencia parecen haberse destinado al arriendo desde epocas ante
riores, arriendo a vecinos espafioles que posiblemente impidi6 
que estas tierras fueran arrebatadas por los hacendados vecinos. 

Despues de la visita realizada, Nuiio Apolinar de la Cueva in
forma "que ha encontrado algunas quejas de tener los indios ven
didas tierras y casas unos a espafioles y mestisos y otros a los 
mismos indios concurriendo para algunas ventas permiso de vtro 
Fiscal Protector de indios ... asi mesmo se me han denunciado al
gunas tierras de comunidad que estan en poder de hasendados y 
que los casiques que corrian con ellas las avian vendido 0 hypote
cado... ", ante esta situaci6n solicita instrucciones y una 
explicaci6n por parte del protector de naturales que ha permitido 
las ventas. 

EI protector se justifica diciendo que 

para subvenir a sus necesidades han vendido los Casiques y demas in
dios assi aIgunas tierras de comunidad con otras propias de los intere
sados a algunos espanoles destos sitios y otros han lIegado los com
pradores a formar unos cuantos fundos, sobre los cuales han cargado 
crecidos principaIes pertenecientes a diversas obras pias los que hallan 
en tercero y cuarto poseedor baviendo poseido inmemorialmente 0 a 10 

menos todo aquel tiempo bastante aprescrivir cualquier derecho contra 
ellos si oy se pretendiera vindicar estas tierras y resindir aquellos con
tratos seria mover un fermento inagotable de litigios... 

Ademas seiiala que los indtgenas deberfan devolver el dinero 
que recibieron por las ventas de sus tierras, dinero que no po
seen, por 10 tanto recomienda dejar las cosas como estan amo
nestando a los vecinos y mestizos de los pueblos a no comprar 
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tierras indigenas ya que la ley 10 prohibe.275 Es decir que se 
asume la situacion de hecho sin hacer nada por remediarla. 

Para 1777 la situacion de las tierras indigenas ya se habfa 
complicado porque se permitio componer las tierras realengas que 
estaban en posesion de particulares y se dispuso que se concedan 
tierras baldfas a quien las quiera.276 Esta disposicion real debi6 
propiciar las invasiones y despojos de tierras de comunidad, ya 
que con el pretexto de denunciarlas como baldfas podfan ser con
cedidas a otros sujetos. 

En 1798 el fiscal protector de naturales denuncia anteel Rey 
los abusos hechos a los indigenas, que se traducen en despojos y 
usurpaciones de sus tierras; acusa que al morir un indigena que 
adeuda los reales tributos y aun conserva un pedazo de tierra, el 
administrador del ramo se 10 quita para saldar la deuda con 10 que 
quedan en la miseria sus parientes y deben irse a otros parajes 0 

concertarse.s"? 

5. Tenencia de la tierra en Cumbaya, Siglo XIX 

Para el siglo XIX se cuenta con poca documentacion sobre la 
propiedad de las tierras de Cumbaya, tienden a desaparecer los 
pleitos entre indigenas y espafioles y los pocos que se encuentran 
dan cuenta de los intentos de expansion de las haciendas ya con
solidadas desde el siglo anterior. Las tierras disponibles, tanto 
para indigenas como para no indigenas, parecen haber 
disminuido drasticamente restringiendo al maximo el mercado de 
tierras. Esto se tradujo en la implementacion de practicas cada 
vez mas agresivas por parte del grupo colonizador para 
apoderarse de las ya estrechas tierras indigenas. Las pequefias 
estancias espanolas tampoco parecieron salvarse del 
expansionismo de los propietarios mas grandes. 

Si bien se cuenta con listados de estancias y haciendas, los 
datos que incluyen parecen ser distorsionados. Asf para 1804 se 
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encuentra una lista de las haciendas y estancias de Cumbaya 
(suponemos que para el cobro de los impuestos) donde se hace 
visible la intenci6n de ocultar sus verdaderas dimensiones, un 
ejemplo claro es el de la marquesa de Maenza, cuya hacienda la 
venden en 1815 sus herederos; media para esa fecha 35 caballe
rfas, y en ellistado aparecen s610 12 caballerfas, 

Listado de Haciendas y Fincas de Cumbayaen 1804 

- De la Sra. Josefa Mateus (marquesa de Maenza) con sus dos 
anejos llamado Pillagua y Achalay, estas dhas tienen como 12 
caballerfas y de estas 4 son imitiles. 

- La de don Manuel Salazar tiene como 5 caballerfas y de estas 
las dos y media de Cangahual inutiles. 

- La de Montanero que hoy es la de Isidora Peres tiene como 
dos caballerias y la una es inutil de piedras. 

- La de Castellanos que hoy es de la misma Isidora Peres tiene 
como cinco cuadras y de ellas son dos inutiles. 

- La de Casorla que hoy es de don Mariano Garrido tiene como 
dos caballerias y de estas solo tiene media caball. de tierra 
buena y 10demas es cangahua. 

- La de Arauz nombrada Pisugullo que hoy es de On Bartolo 
David tiene como 15 caballo las 6 buenas y las 9 inutiles. 

- La de Rojas que tiene don Vicente Pefiaherrera son como 12 
caball. mas de las 9 de tierra buena y las tres son inutiles. 

- Sr Pefiaherrera llamadase la Recoletilla tiene como dos caballo 
y de esto la media caballo es inutil. 
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- De Alejandra Basantes Hamada Auqui grande tiene como 12 
caball. de tierras y la mayor parte es de cangahua inutiles. 

- La Sa. Da. Franca Moran tiene dos asienditas llamadase 
Pincha y son como siete caball. pero de estas son inutiles 4 
caball. de mucha pedreria y cangahua. 

- Las monjas conceptas que Haman Lumbisi como Isimbia tie
nen 35 caballo y de esto la mitad es muy inutil enteramte. 

- La de Ayala tiene 5 cuadras las 2 son inutiles. 

- La Inociencio Soto tiene 5 cuadras y la mitad es inutil. 

- La de Julian Peres tiene 5 cuadras y de estas las dos inutiles 

- De Manl Gonsales tiene 3 cuadras toda buena. 

- La de Dn Jose Soria llamadase Sn Sebastian tiene 12 quadas 
las 10 de tierra inutil y las dos buenas. 

- La de Petrona Escobar tiene dos quadras buenas. 

Se termina la informaci6n con el comentario de que las cose
chas se hacen cuando el afio est! bueno y ahf rinden 10 por uno y 
si n6 se saca la semilla.278 Entre 1804 y 1821 hay un vacfo do
cumental importante que impide saber que sucede con la tenencia 
de la tierra en Cumbaya, el iinico documento que encontramos 
para 1808 hace referencia al estado de las tierras de comunidad y 
de las tierras indigenas en general. El documento dirigido al Rey 
dice lies imponderable el transtorno que se experimenta en esta ju
risdiccion en el recomendable ramo de comunidades de indios. 
Los govern adores y casiques las distribuyen arbitrariamente: las 
arriendan y aun 10 qe es mas muchos vesinos espafioles se han 
introdusido en ellas, las han manejado por muchos afios, la usu
fructuan sin el menor titulo ni dro. De aqui es que los infelices 
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indios tributarios de la maior parte carecen aun del mas pequefio 
terreno conque pudieran subvenir a sus frecuentes necesidades, 
las de sus hijos y familias".279 El parrafo da cuenta de la situa
ci6n de los indfgenas y su perdida de tierras para comienzos del 
siglo XIX, solicita ademas se le de respuesta sobre que hacer con 
los indfgenas que carecende tierras: 

suplico rendidamente a V. A. que en obsequio de los mismos indios se 
sirva librar las mas estrechas providencias declaratorias sabre e1orden 
metodo ydemas que debo guerdar en su arreglo, pues al contrario 
pretxto a V. A. que al bue1ta de pocos MOS no existira talves aun e1 
nombre de comunidades, segun practicamente 10tengo experimentado. 

El ejemplo de que esta denuncia no era exagerada 10 da el caci
que de Tumbaco Santiago Aynapicol, quien denuncia los 
diversos mecanismos que ha usado el forastero blanco Jose 
Salazar para formar su estancia a costa de las tierras indfgenas. 
Primero aconsej6 a Manuel Aynapicol, quien tenfa presentadas 
por sus parientes unas tierras linderas a la hacienda del obraje de 
Tumbaco, para que hiciera testamento dejando esas tierras a su 
hija Guartay que estaba casada con el mestizo Toribio Escobar. 
Luego Salazar hizo que se nombrara priosta a Guartay y para 
poder hacer el gasto de la fiesta convenci6 a Escobar que le 
vendiera esas tierras. De la misma manera consigui6 despojar a 
Martin Collaguazo. 

Ademas aprovechando lasmuertes ocurridas con la epidemia 
de manchas se introdujo en las tierras de. comunidad llamadas 
Jolagasf, apropiandose incluso de las tierras del anciano Asencio 
Imbaya. Con estas tierras form6 una hacienda y las "asanj6" im
pidiendo el transite de los indfgenas por ellas. Como el hijo de 
Asencio Imbaya 10gr6 retener un pedazo de tierras, pese a que 
lindaban con las de su padre, Salazar "ya Ie ha sacado y agregado 
a su hacienda con el aparentado titulo de arrendador y aunque 
tambien tuvo su reclamo sobre el particular 10 retrajo al indio con 
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su genio litigioso y 10gr6con amenasas y papeladas quedarse con 
elIas y las esta sembrando y usufructuando actualmente". 

A todos estos despojos se agregan los dafios y perjuicios que 
hace con su ganado pues 

sin tener pastospropios y por aprovechar de los ajenos pertenesientes 
a las hasiendas del obrajey Cunugyaco rompentrassanjasy conduce a 
los altos de dhas hasiendas su yegua y ganados por ntras sementeras 
daiiandolas y poniendoles cerca de ellas... y cuandose reclarna, se vale 
de una voz alta y grosera, para no pagar y virtiendoamenasas contra 
los indios hace 10 que quiere, diciendo que save litlgar y triunfar de 
todo a la fuerza de pleitosinsultos y probocaciones.280 

En 1821 el Indigena Ignacio Mendes ilustra la dramatica situa
cion denunciada mas arriba, cuando solicita vender media cuadra 
de tierras llamadas Tiopamba para solventar los gastos de su ma
trimonio con Flora Olipa, el terreno es tasado en 20 pesos y a 
partir de su mesura se ve que no alcanza a la media cuadra, ya 
que la pane faltante se gast6 en el funeral de su primera 
esposa.P! 

Ese mismo afio Francisco Jij6n, comprador de la hacienda 
Cumbaya de la marquesa de Maenza, enfrenta la demanda del in
digena Rudecindo Sulca quien dice haber comprado un pedazo de 
tierras a Angela Mendez, viuda del gobernador de Cumbaya, en 
las cuales Jij6n ha introducido a una negra y un indio pretextando 
que las tierras le pertenencen. Jij6n se excusa diciendo que 
Angela Mendez Ie vendi6 esas tierras a 61 antes que a Sulca.282 

Jij6n enfrenta en 1821 una demanda de Damaso Erdofza quien 10 
acusa de haber expropiado el camino que lleva a Achalay 
Guayc0283 10 que demuestra que las practicas expansionistas de 
los grandes hacendados del valle afecto a indigenas y pequefios 
propietarios blancos. 
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Para 1824 se hace ellistado de haciendas y estancias de la pa

rroquia de Cumbaya.284 

- Casa de placer de Jij6n Huertos jardines y cafia 
- Hacienda de Pedro Saenz Pan sembrar 
- La del notario Miguel Munive Pan sembrar 
- Francisca Soria Pan sembrar 
- La de la Concepci6n Pan sembrar 
- La de Hermenegildo Peiiaherrera Pan sembrar 
- La de Antonio Silva Pan sembrar 
- Gregorio Padilla Pan sembrar 
- Damaso Erdoiza Pan sembrar 
- La casa y tierras de Rosa Ayala Pan sembrar 
- La casa y terreno de Jose Soria Pan sembrar 
- EI terreno de Mariano Erazo Pan sembrar 
- EI terreno de Petrona Barros Pan sembrar 
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191 Libro Primero de Cabildos, 1. I, p. 116. 
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sementeras se entiende que el que mas tierra se Ie diere sea 8 fanegas de 
sembradura (Libro Prirnero de Cabildos de Quito, 1. I, p. 105). 
Teniendo en cuenta 10 prominente de la mayoria de los beneficiados 
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CAPITULO 5 

LUMBISI: DEFENSA DE LA TIERRA Y RECON
FORMACION DE LA COMUNIDAD 

tapia nuestro amo que fue nos dexo estas tierras para nosotros y nues
tros hijos y parientes. y si algun dia vienen de otras tierras algun 
herrnano 0 pariente nuestro a donde Ie hemos de dar tierras para que 
siembre. no las vendan...285 

El avance de la hacienda espanola a costa de las tierras de los 
indios modifico sustancialmente el valle de Cumbaya, no solo en 
10 que se refiere a la tenencia de la tierra, sino a las formas de 
subsistencia indigenas, estrangulando sus posibilidades de auto
subsistencia y liberando fuerza de trabajo barata necesaria al fun
cionamiento de estancias y haciendas espafiolas. Es asf como 
para 1786 en Cumbaya de un total de 130 indigenas tributarios, 
solo 58 de ellos se encuentran sueltos frente a los 71 concertados 
en cinco haciendas de espafioles los cuales se distribufan de la si
guiente manera: 25 en la hacienda de la marquesa de Maenza, 2 
en El Auqui de Pedro de la Carrera, 24 en Lumbisf de las monjas 
conceptas, 10 en la hacienda de Ramon Redin y 10 en otra ha
cienda de Pedro de la Carrera.286 

De los indigenas sueltos, la mayor parte (29) corresponden a 
la parcialidad Quispi de Lumbisf, mientras los indigenas de otras 
parcialidades de Cumbaya se encuentran concertados en las ha
ciendas. Los forasteros sueltos de Cumbaya eran 29 indigenas, 
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es decir igual al mimero de indios sueltos del cacique Quispi de 
Lumbisf. 

Para 1809 de 128 tributarios, 74 estan concertados en 6 ha
ciendas y 54 se mantienen sueltos. 287 

A traves de la revision documental se hace evidente que a me
dida que avanza la Colonia, el anejo de Cumbaya, Lumbisi, va 
adquiriendo especial importancia para los indfgenas. Mientras se 
reduce el mimero total de tributarios del valle, en Lumbisf au
mentan; asf la parcialidad Quispi que en 1712 tenfa 14 tributarios 
por tercio, en 1765 sube a 67 tributarios; mientras la parcialidad 
de Vilaiia la que con 69 indfgenas tenfa el mayor mimero de tri
butarios en 1712, baja solo a 28 en 1765.288 Curiosamente, 
mientras en Cumbaya los indfgenas van perdiendo tierras de co
munidad y de pastos y ninguna parcialidad cuenta con ejidos pro
pios, en Lumbisf sf las tienen, segtin la informacion recogida en 
la visita de Nufio Apolinar de la Cueva en 1786. 

Estos dos fenomenos, el aumento de tributarios en Lumbisf 
mientras decrecen en Cumbaya, y la conservacion de tierras de 
comunidad en el anejo mientras se pierde en el pueblo principal, 
son buenos indicadores de procesos subterraneos y complejos 
que ocurren a nivel del grupo indigena, que se inician en la 
Colonia temprana y culminan al final del periodo colonial. De 
estos procesos de larga duracion y maduracion da cuenta un 
pleito por tierras iniciado por los indfgenas de Lumbisf en 1674 y 
que culmina en 1824, pleito que sirvio de motivacion para esta 
investigacion y tambien de columna vertebral del trabajo.289 

El litigio se inicio en 1762 entre el administrador de la 
hacienda Lumbisf de las monjas conceptas y el cormin de 
indfgenas de Lumbisf. El pleito comienza por la denuncia del 
protector de indios de que los aborigenes son obligados a prestar 
servicios en las haciendas de Itchimbfa y Chillogallo, de 
propiedad de las monjas, por turnos de un mes cada uno, 
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alejandolos de sus familias y sembrfos sin pagarles mas que 10 
que ganaban en Lumbisi. Los indigenas alegan que ellos no se 
habfan concertado para estos trabajos sino para servir en Lumbisf 
(desde la epoca de la conquista) por la paga del tributo, una 
fanega de mafz, capisayo y un pedazo de tierras para sembrar que 
se les asignaba dentro de la hacienda 

Luego la discusion deriva hacia la propiedad de la tierra: los 
aborfgenes insisten en que estas les penenecen desde la temprana 
Colonia, ya que sus antepasados huyendo "de la tiranfa que espe
rimentaban" salieron de los pueblos de Licto y Punfn trayendo 
consigo al patron San Bartolome con el que fundaron capilla al 
instalarse en Lumbisf. Sostienen que estando ya asentados y al 
carecer de doctrinero dejaron que se instalara el cura Alonso de 
Aguilar a quien, a cambio de la doctrina y los sacramentos, le 
prestaron un terreno para que tuviera sus mulas; poco a poco 
-dice el documento- el presbftero les fue sacando tierras hasta for
mar una hacienda, sin que los indfgenas se opusieran ya que pen
saban que mas tarde de Aguilar les devolveria, 10 que no sucedio 
ya que, cnando el cura mOO6 las dej6 a las monjas conceptas para 
que en eompensacion hicieran profesar ados hijas 0 sobrinas su
yas. 

D'brsu pane, el administrador de las monjas alega que los in
drgenas de Lnmbisf son indios sueltos, que al salir de sus 
pueblos se han metido en las tierras de Lumbisf, usurpandolas. 
Argumenta, ademas, que en 1674 don Miguel Paullan, indio de la 
hacienda, tambien litig6 con las monjas por la propiedad de las 
tierras de Lumbisi, siendo la sentencia favorable a las religiosas y 
permitiendose a los indios quedarse dentro de las tierras de la ha
cienda, gozando de la asignacion de un pedazo de tierra a cambio 
de la obligacion de servir en ellas. En ese entonces las monjas se 
comprometieron a pagar el tributo y diezmo de los indios, darles 
una fanega de mafz, y capisayo. Pero, como los indigenas au
mentaron desmensuradamente, se les conmuto el trabajo en 
Lumbisf por servicio en Ichimbfa y Chillogallo -12 indfgenas por 
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mes- quedando el convento obligado a las referidas contribucio
nes mas media fanega de mafz y un real para cada uno de ellos. 
Sin embargo, los indios se resisten a ir a trabajar a las otras ha
ciendas y exigen un real diario de pago, como si fueran 
alquilones cuando en realidad no 10 son. 

En el pleito de 1674 los indigenas insistieron en que el Capitan 
Diego de Torres -administrador del convento de las monjas con
ceptas- habfa traido a sus bisabuelos y abuelos de Riobamba, 
dandoles tierras en Lumbisf a cambio de las que habfan dejado en 
su pueblo (esto habfa ocurrido ochenta afios antes del pleito); 
Diego de Torres -al decir de los indios- les habfa seiialado sitio 
para la primera y segunda siembra; luego, cuando Pedro de 
Orellana sucedio a Diego de Torres como administrador del con
vento, hizo concierto con los indios obligandose a darles tierras y 
pagarles el tributo (100 pesos anuales) a cambio de su trabajo en 
la labranza de las tierras de la hacienda. 

El protector plantea que si el canonigo Aguilar dejo las tierras a 
las monjas, se las dio sin ningiin indio del quinto y que el admi
nistrador del convento al tener tierras pero no quien las trabajara, 
desnaturalizo a los bisabuelos de los indios'quienes vivian en 
Chambo, dandoles las tierras de Lumbisi. Solicita, por 10 tanto, 
que los aborigenes queden en las tierras que ocupan en Lumbisf y 
que las monjas les paguen el jornal que se acostumbra a dar a los 
indios alquilones, para que estos puedan pagar sus tributos, sin 
que se les exija servicio personal. 

Se dicta sentencia favorable al convento y se ordena que los 
indios desalojen las tierras de Lumbisf, debiendo las monjas pa
gar a los indigenas las mejoras hechas. 

En 1741 el administrador del convento de monjas conceptas 
pide se haga cumplir la sentencia de 1674, ya que los indios no 
han desalojado las tierras y se niegan a servir en la hacienda. Se 
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decide enviar un visitador a Lumbisf para que proceda a la expul
sion de los indigenas y a la demolicion de sus casas. 

La Protecturia de Naturales solicita que antes de ello el con
vento de monjas presente los tftulos de propiedad que tenia el ca
nonigo Aguilar de las tierras de Lumbisf, ya que estas deberian 
haber sido compuestas con su Majestad 0 haber sido vendidas 
con autorizacion del protector de indios ya que eran tierras de co
munidad. Argumenta que los indios al venir de Chambo e insta
larse en Lumbisf fundaron pueblo de indios, levantando iglesia 
con campanas, efigies y ceras y que ellos mismos sostenian el 
culto. Segiin el defensor de los aborigenes, el pueblo fue levan
tado en un sitio realengo con aceptacion de los jueces, con ante
rioridad a la existencia de la hacienda. 

El protector sustenta su defensa en una Ley de Indias que dice 
que un pueblo de indios debe tener 

... una latitud en circunferencia,.. de una legua de distancia del pue
blo... hagase vista de ojos y se vera como la hazienda del Monasterio 
dista muy poco del pueblo y por consigente introducida en tierras de 
comunidad en las que se introdujo el prebendado y con el pretexto de 
no tener cora que les doctrinase... Ie admitieron los indios a quienes 
poco a poco pidio varios pedazos de tierras... en las que establecio la 
hazienda que recayo en el Monasterio. Los indios no tienen 
obligacion de manifestar titulo ni otro instrumento comprobante de la 
propiedad, la que basta acreditada con la fundasion del pueblo...290 

La defensa del convento ante esta argumentacion apela a la de
clinatoria del fuero real a eclesiasticos, pero no se da a lugar y 
continua el juicio. 

La Protecturia pone como testigos a vecioos espafioles de 
Cumbaya, a caciques indigenas y al cura de Cumbaya Januario 
Montesdeoca, el cual presenta ellibro de la fundacion de la cofra
dia de San Bartolome de Lumbisf, fundada en el pueblo del 
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mismo nombre y asentada allf en la visita de Lope de Atienza en 
Junio de 1590. Los testigos corroboran 10 planteado por el de
fensor de los indigenas de Lumbisf, el cual solicita se haga vista 
de ojo para confmnar que el convento esta ubicado a menos de 
dos cuadras del pueblo de indios. El tribunal ordena que esto se 
realice ya que en el valle hay tierras de las monjas, que fueron re
conocidas por la Real Audiencia en la sentencia de 1674, y tierras 
que por repartimiento son de la comunidad de indios, por 10 tanto 
es necesario establecer los linderos. 

Por diversas razones la vista de ojo se va postergando y en 
1774 el administrador de las monjas presenta el instrumento de 
venta de las tierras que hizo Alonso de Aguilar en favor de las 
monjas en 1601; segiin este, de Aguilar heredo estas tierras de 
sus padres Rodrigo de Paz Maldonado e Isabel de Aguilar quie
nes las compraron a German Aleman en 1555 sin mensura. 

La vista de ojo se realiza, con presencia de los indigenas y de 
vecinos espafioles, confirmandose los linderos sefialados por la 
venta hecha por el cura Aguilar. Luego de esto, el administrador 
de las monjas acusa a los indios de haber hecho tumulto apode
randose de todas las tierras de la hacienda, dividiendola entre 
ellos y amojanandolas, ademas de haber expulsado al mayor
domo; interpone querella por despojo y pide un juez visitador 
para contener a los indios y restituir las tierras al convento. 

Ante esta situacion, el protector de indios solicita se de a los 
aborfgenes tierra para vivir ya que ellos la poblaron desde 
tiempos antiguos. Se manda a un alcalde y otros visitadores para 
ver si los indigenas han invadido 0 no las tierras de las monjas y 
para saber el mimero de indios que habfa en Lumbisf. Segiin los 
padrones que presentaron a Francisco de Borja y Larraspuru 
habfan 204 almas, pero el defensor de las monjas alega que los 
indios de Lumbisf habfan introducido indios de Cumbaya para 
aumentar el mimero y solicitar mayor cantidad de tierras.. 
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El pleito sigue un par de afios mas, el defensor de los naturales 
solicita se les asignen las tierras por ser indios y por estar asenta
dos allf desde antiguo, por su parte, el defensor del convento 
alega que los indios no tienen derecho a tierras en Lumbisf ya que 
son forasteros en ellas y deben tener tierras en sus pueblos de 
origen. 

En 1802 se dicta sentencia favorable a las monjas. Al notificar 
a los indios este resultado, se les da a elegir entre quedar como 
conciertos 0 desalojar las tierras saliendo de Lumbisf. La 
mayona de los indfgenas se niegan a ser conciertos, solo 32 10 
hacen. 

El protector decide apelar al Rey de Espana, quien por Cedula 
Real de 1805 ordena se reabra y revise la causa. Ante esto el fis
cal decide dictar sentencia favorable a los indios dandoles tierras 
como si fueran pueblo de indios: con chacras para cada uno de 
ellos, ejido, etc. con este objeto manda mensurar las tierras. 

En 1808 el defensor de las monjas acusa a los indios de estar 
introduciendo mas gente para acrecentar su mimero y obtener asf 
mas tierras. Para 1809 se dice que hay allf ya 400 indigenas. 

En 1817 el fiscal manda que se rnidan las tierras de Lumbisf 
para ejecutar la sentencia, pero la mensura se atrasa debido a las 
guerras de independencia, recien esta se realiza en 1824; el total 
de tierras en disputa era de 48 caballenas, 8 cuadras, 3 solares y 
1020 varas. El padron revisado por el visitador mostro la exis
tencia de 410 aborigenes (310 adultos, 60 nifios, 40 tiernos) ante 
10 cual el defensor de las monjas acusa a los indios de haber au
mentado la cifra con los padrones de indios forasteros de 
Pisugulla y el Auqi ya que en Lumbisf habfan solo 274 indfgenas 
residentes. 

La vista de ojos mostro 66 casas de indios; el visitador acepto 
que los indfgenas acusados como forasteros eran antiguos habi
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tantes de Lumbisi. Luego de la mensura y revisi6n de padrones 
se asign6 al cormin de los indios cuarenta caballerias, una cuadra, 
uno y medio solares y 1020 varas de tierras, que es conservada 
por los descendientes hasta la actualidad. Para las monjas qued6 
ocho caballerias, siete cuadras y uno y medio solares, tierras que 
fueron rematadas por Pedro Sanz por 2.672 pesos.291 

De la acalorada discusi6n entre monjas e indigenas en el pleito 
por las tierras, surgen acusaciones de ambas partes que permitie
ron obtener algunas ideas respecto al funcionamiento concreto de 
la sociedad indigena en el anejo de Lumbisi: la receptividad a los 
forasteros debido a una temprana practica colonial entre indigenas 
de diverso origen y status, las practicas productivas y laborales 
de los aborigenes tanto de Lumbisf como fuera de allf, las 
relaciones con los otros aborigenes que poblaban la zona ya 
fueran indios sueltos 0 de comunidades de Cumbaya, el 
conocimiento de sus derechos como indigenas y del 
funcionamiento de la "Republica de espafioles". TOOa esta 
informaci6n, ubicada y analizada en el contexto de las 
transformaciones ocurridas en Cumbaya en el periodo colonial, 
permite explicar la particular situaci6n que se va produciendo en 
Lumbisf en 10 que se refiere al crecimiento de la poblaci6n 
indigena en una epoca en que esta decrece en el pueblo principal, 
y el exito en la retencion de sus tierras despues de una lucha legal 
de mas de 150 aiios. 

Un aspecto especialmente interesante es que los litigios son 
llevados adelante por indigenas desligados de sus comunidades 
de origen, 10que permiti6 relacionar el estudio de caso con una 
de las consecuencias mas importantes del proceso de 
transformaciones desatadas por el hecho colonial: el aumento 
creciente de los forasteros en todo el territorio de la Real 
Audiencia de Quito. A partir de esto, surgia como una necesidad 
imperiosa tratar de comprender a traves de que mecanismos, 
indigenas provenientes de diferentes lugares, que habfan buscado 
una salida individual a la presi6n colonial, aparecian formando un 
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frente cormin, 10 suficientemente s6lido, para litigar durante 156 
afioscontra un convento de monjas y mas aun, despues de haber 
tenido sentencias desfavorables. Una explicaci6n posible era que 
su situaci6n de opresi6n fue tan grave que los impuls6 a llevar 
adelante una defensa desesperada de sus recursos. Si bien esta 
situaci6n existfa, la explicaci6n aparecia como insuficiente en la 
medida que los indigenas originarios de la zona y de parcialidades 
antigua como las de Cumbaya, no mostraban el mismo tipo de 
conducta pese a sufrir las mismas presiones. 

Todas estas interrogantes llevaron a la revisi6n minuciosa del 
material documental referente a Cumbaya y su anejo, 10 cual nos 
permiti6 reconstruir las condiciones de vida de los indigenas del 
valle y sus sucesivas transfonnaciones como consecuencia de la 
presi6n fiscal y del accionar de las diversas instituciones colonia
les. A partir de allf comenzaron a aparecer algunas respuestas po
sibles en cuya configuraci6n fue necesario considerar aspectos 
geograficos, econ6micos, sociales e ideol6gicos. 

1. Aislamiento relativo 

Con respecto a los factores geograficos es necesario recordar 
la especial ubicaci6n del valle de Lumbisf, que a pesar de su cer
canfa a Quito y de que los primeros proveimientos a los coloniza
dores en el "pueblo de las Guabas" se hicieron allf, era una zona 
relativamente inaccesible ya que iinicamente se podia llegar a ella 
por Cumbaya. A esta inaccesibilidad relativa se agregaba como 
elemento negativo la calidad de los suelos de tipo cangaguoso que 
no se prestaba para el tipo de producci6n agricola europea; la to
pografia de la zona con amplios espacios de montes y quebradas 
era otro elemento en contra de un asentamiento espafiol. 

Estos factores hicieron de este valle una zona poco atractiva 
para los colonizadores en el siglo XVI, los cuales al poder contar 
con la posibilidad de acceder a otras tierras mas cercanas al pue
blo de Cumbaya, una vez que se rompen las franjas territoriales 
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demarcadas por el Cabildo en 1535, parecieron desplazarse fuera 
de Lumbisf. En la documentaci6n posterior no hay menci6n a los 
beneficiados con proveimientos allf, ni a sus herederos y sf es 
evidente el crecimiento y consolidaci6n de las haciendas y estan
cias de espanoles alrededor del pueblo principal.292 

Las particulares caracterfsticas geograficas y ecol6gicas del va
lle de Lumbisf 10 transfonnaron en un lugar ideal para que vi
vieran los indigenas, los cuales se sustentaban en base a labores 
agrfcolas combinadas con el pastoreo de ganado y la recolecci6n 
de lena para ser vendida en Quito. Los indios en Lumbisf tenfan 
menor control de las autoridades espafioles y del cura del pueblo 
de Cumbaya que s610 asistfa en ocasiones de fiesta y para dar los 
sacramentos. Al no haber alIi estancias de espafioles, ternan me
nor presi6n para concertarse como gafianes, 

Mas a pesar de ser el valle de Lumbisf una zona de refugio 
para los indtgenas, no era 10 suficientemente inh6spito 0 desco
nocido como para no ser afectada por las medidas coloniales. 

De esta situaci6n de amparo relative, surge un modo peculiar 
de comportamiento indigena con respecto a los conquistadores, 
conducta que en apariencia es de sometimiento total a las condi
ciones impuestas y de una aculturaci6n temprana, pero que anali
zada a 10 largo del tiempo y a partir de situaciones de tensi6n 
entre las dos partes de la relaci6n, manifiesta una forma de 
resistencia. Se trata de un comportamiento diferente al del perfodo 
prehispanico (aunque portador de elementos comunitarios 
caracterfsticos de este), que se adeciia y adapta a la situaci6n 
colonial asumiendola como una cosa dada. 

A continuaci6n nos interesa analizar que elementos especiales 
tenfan los indigenas de Lumbisf con respecto a sus vecinos de 
Cumbaya y de las zonas aledafias, que les pennitieron mayor ca
pacidad de adaptaci6n a la nueva situaci6n creada por la con
quista. 
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2. Heterogeneidad indigena desde el siglo XVI 

De acuerdo a la infonnaci6n recabada, en Lumbisf no existfan 
parcialidades indigenas, excepto la de Quispi que reunfa a los 
aborfgenes de la Encomienda del conde del Castrillo traidos de 
Riobamba y que consta como tal recien en 1681; sin embargo, 
ello no es suficiente para negar el poblamiento indfgena del valle 
en tiempos prehispanicos. Suponemos que en la zona de 
Lumbisf se encontraban originarios 0 llactayos que debieron 
depender de los caciques de Cumbaya, Al proveerse de tierras a 
los vecinos espafioles en 1535 en el "pueblo de las Guabas" se 
hace menci6n a los indfgenas de Alonso Fernandez; descono
cemos si estos eran originarios 0 si fueron asentados allf por 
Fernandez; en zonas aledafias a Lumbisf estaban los indios 
conocidos como Pinzas y Pisugullas. A estos indios originarios 
se agregan en la Colonia temprana los yanaconas de conquista de 
Diego de Tapia: "un fulano de tapia vezino y conquistador que era 
en esta ciudad de Quito tomo a algunos destos yanaconas y 
quando la tierras se apaciguo los puso en las tierras de Lumbisi y 
otros en Cumbaya".293 

Es necesario recordar que Diego de Tapia en 1535 habfa reci
bido del Cabildo una merced de tierras en Lumbisi.294 Al morir 
Tapia deja sus yanaconas y las tierras que habfa tenido al con
vento de San Francisco dirigido por fray Jodoco Ricke. Este se 
reune en Cumbaya con los yanaconas de Tapia, con los servido
res del convento y con los caciques e indigenas de Cumbaya para 
comunicarles la muerte de Tapia y el contenido de su testamento, 
asf como para amojonar las tierras que habfan pertenecido a este; 
antes de regresar a Quito, fray Jodoco les dice: "hijos estas tierras 
son vuestras aqui aveys de estar aunque vuestro amo tapia dexo 
que las dexva para san Francisco no dixo sino para vosotros que 
ansi 10 dice la quilca. sembrad en elIas mais y muchas cosas para 
vosotros y hijos y mujer que yo os querre mucho mas que vues
tro amo".295 
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Meses mas tarde fray Jodoco nombr6 tutor de los yanaconas a 
German Aleman el cual vendi6 las tierras de Lumbisf a Diego de 
Torres (la relaci6n de Jorge de la Cruz coincide en este punto con 
la informaci6n que entregan posteriormente los indigenas de 
Lumbisf en el pleito que sostienen contra las monjas en 1674 y 
1762, sin embargo, de acuerdo a los tftulos de Alonso de Aguilar 
su padre, Rodrigo Paz Maldonado, fue quien las compr6 a 
Aleman en 1555, fecha en la cual ya habfa muerto Diego de 
Torres e incluso, su encomienda habfa pasado a manos de Paz 
Maldonado en 1449 despues de su desaparici6n). Una vez com
pradas las tierras de Lumbisf que habfan sido de Tapia en 1535, 
Torres 0 Paz Maldonado ponen en ellas a indigenas sacados de su 
encomienda en Riobamba. De acuerdo a la informaci6n de los 
descendientes, sus antepasados habfan sido trafdos desde los 
pueblos de Chambo, Licto y Pullin e ingresados a Lumbisf en las 
ultimas decadas del siglo XVI. 

Con el ingreso en Lumbisf de los indfgenas de Riobamba en
comendados a Paz Maldonado, comienza a configurarse en este 
valle una peculiar heterogeneidad oborfgen, producto de la situa
ci6n colonial: por una parte los yanaconas de Tapia desarraigados 
a la fuerza de sus comunidades que, luego de la muerte de este, 
pasan a ser servidores del' convento franciscano; por otra los ori
ginarios de la zona y luego los indigenas de encomienda traslada
dos de sus pueblos. Estos tres tipos de aborigenes, cada uno de 
ellos con experiencias diferentes en cuanto a origen y formas de 
vinculaci6n con los conquistadores, fueron incorporando, a dis
tinto ritmo, practicas productivas y especialidades laborales de 
corte europeo que se sumaron a sus conocimientos anteriores. 
Asi, los yanaconas de Tapia -por iniciativa de este- ternan planta
ciones de arboles frutales, de Castilla y de la tierra, y ademas 
sembraban maiz y trigo,2961uego, al convertirse en servidores de 
los franciscanos pudieron aprender oficios de carpinteria, sastre
ria y albafiileria,297 cuyo conocimiento se sum6 al que ya tenfan 
en el pasado sobre trabajo agricola. La calidad de yanaconas de 
San Francisco y derivada de ella la obligaci6n de residir y servir 
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en Quito, penniti6 a este grupo de indigenas asentados en 
Lumbisf vincularse muy temprana y directamente con la sociedad 
espanola y entender algunas de sus fonnas de funcionamiento. 
Algo de esto se puede observar en la protesta que hace Francisco 
Cofiamanza contra la aceptaci6n de algunos indtgenas a que 
German Aleman venda tierras de Lumbisf y no de Cumbaya: "se 
enojo y: dixo al dicho mi hermano vellaco porque aveys dicho eso 
no saveys que las tierras de Lumbizi son mejores tierras questas 
de Cumbaya no veis que ay durasnos y sannientos y muchas 
guavas en ellas".29S 

En la protesta de Cofiamanza se hace visible la adopci6n de 
criterios de corte europeo al defender las tierras de Lumbisi, por
que eran mejores y tenfan sembradas frutas de Castilla y de la tie
Ira, cuesti6n importante si se considera la cercanfa del mercado de 
Quito y la neeesidad de abastecer a los vecinos de frutas europeas 
1frescas. Paralelo a esie juicio, mas propio de un espafiol que de 
tm indigena, se agrega un elemento claramente aborigen en la pe
ticion de no vender las tierras: "diximos ... tapia nuestro amo que 
Cue nos dexo estas tierras para nosotros y nuestros hijos y pa
rientes y 51 algun dia viene de otras tierras algun hermano 0 pa
riente nuestro a donde le hemos de dar tierras para que siembren. 
no las venda". 299 

La residencia en Quito y el transite hacia sus chacras en 
Cumbaya y Lumbisf posibilito a los yanaconas vincularse con 
otros indfgenas, tanto con los originarios de Cumbaya como con 
los aborfgenes sueltos residentes en la ciudad y dedicados a dife
rentes oficios. Estos vfnculos eran reforzados por fray Jodoco, 
quien a la muerte de Tapia reunio a los yanaconas de San 
Francisco, con los llactayos de Cumbaya y "les dixo hijos como 
asta aqui aveys sido amigos con todos estos yanaconas mejor de
veys ser agora porque ya no son de Tapia sino de San 
Francisco".300 Segun los deseos de fray Jodoco los yanaconas 
de Tapia debfan compartir las tierras con los otros servidores del 
convento; aSIes como Jorge de la Cruz Mitima, autor de la rela
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ci6n sobre las tierras de Cumbaya y Lumbisf que dej6 Tapia, era 
uno de los antiguos yanaconas del convento y no de aquellos que 
habia tornado Tapia durante la conquista. 

La movilidad entre Quito y Cumbaya permiti6 a los yanaconas 
ampliar los contactos creados por fray Jodoco y conectarse con 
indigenas que sufrfan la situaci6n colonial de una manera dife
rente a la de ellos, enriqueciendo, de este modo, sus conoci
mientos sobre el funcionamiento colonial. Su residencia temporal 
en Quito y la realizaci6n de oficios urbanos les permiti6 conocer a 
diferentes personajes y agentes coloniales, el funcionamiento 
eclesiastico, los c6digos de los conquistadores con respecto a la 
religi6n, los conflictos por el poder, aprender el castellano y a 
leer y escribir. Se convirtieron en ladinos en la doble acepci6n 
del termino; hablaban con facilidad otra lengua ademas de la 
materna, y eran astutos y sagaces. 

En esa calidad es que se opusieron a la venta de las tierras de 
Cumbaya y Lumbisf por parte de German Aleman, resaltando el 
valor econ6mico de las de Lumbisf y denunciando ante fray 
Francisco de Morales la arbitrariedad de la venta, el gasto del di
nero producto de ella sin.cumplir la promesa de comprarles otras 
tierras cerca de Quito, ya que este habfa sido donado por Aleman 
a una mestiza llamada Magdalena y a su hijo Topaz. 

Alios despues fray Jodoco dispone de una parte de las tierras 
de Cumbaya que habia dejado Tapia a los yanaconas y se las da a 
la madre de "Topazito"; como los indigenas se oponen a esta do
naci6n son retenidos por los frayles hasta que finalmente aceptan 
dar parte de sus tierras. "Yo Ie dixe por que no y porque pedia
mos justicia y ansi abriendo por fuerza la celda del dicho fray mo
rillo me sali y fui diziendo yo me quiero yr a quejar a las justicias 
como dava sin porque nuestras tierras las repartian a quien ellos 
querian".301 De la cita se desprende el conocimiento que tienen 
indigenas como de la Cruz Mitima sobre sus derechos y su 
percepci6n sobre los abusos de la autoridad de sus tutores. Pese 
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a que esta queja al parecer no la llevaron a la justicia, sf la 
hicieron ante fray Francisco de Morales "que venia por Comisario 
provincial y estaba en Guayaquil y le fuimos a recebir y en el 
camino le contamos todo el caso y se enoj6 mucho y lIegando 
aquf nos defendi6 en las tierras y nos hizo sacar tftulos dellas 
aviendo sacado ya Topaz otro titulo falso diziendo que su padre 
carnal se 10avia dexado". Sin duda aquf se hace referencia a los 
tftulos de las tierras de los yanaconas de San Francisco que 
concede Gil Ramirez Davalos en 1558 a peticion de fray Jodoco y 
que habfan sido donadas al convento por diferentes personas.302 

La relacion de Jorge de la Cruz Mitima tiene por objeto denun
ciar los abusos de Aleman y tratar de recuperar las tierras vendi
das y donadas por este: "suplicamos a v, s. nos faboresca como 
verdadero padre dando noticia desto a los senores desta real au
diencia mandando al dicho topaz nos dexe libres y desembaraca
das las dichas tierras de Cumbaya y se nos vuelvan las otras de 
Lumbizi porque nosotros estamos presto de dar ynformacion de
llas atento que somos pobres y de lejas tierras venidos y de dere
cho nos viene por los dicho tierras de dicho nuestro amo y costo 
nuestro trabajo"}03 

De los extractos de este documento se evidencia el buen cono
cimiento que tiene los yanaconas, recien a veinte afios de la con
quista, del funcionamiento de la sociedad colonial y del sistema 
de autoridades eclesiasticas. Saben, por ejemplo, que fray 
Francisco de Morales, al venir como Provincial, tenfa mayor au
toridad que fray Jodoco que era el guardian del convento, cono
cen el valor de la tierra aumentado por la mejoras, conocen ade
mas los derechos que tienen como indigenas a pedir justicia. 
Tambien es perceptible su insistencia en defender los recursos 
que consideraban les pertenecfan y que habfan sido enajenados 
contra su voluntad. 

Esta insistencia en recuperar las tierras y su reiterada terquedad 
para denunciar la venta de ellas, nos hace pensar que los yanaco
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nas que habfan sido de Tapia y los servidores de San Francisco, 
no abandonaron Lumbisf y permanecieron en las tierras que con
sideraban propias, 0 cerca de ellas. Esta suposici6n se sustenta, 
ademas, en la informacion de que en 1586 los indigenas de 
Lumbisf encargaron al escultor Diego de Robles la fabricaci6n de 
una imagen tallada de la Virgen de Guadalupe, similar a la que 
habfa hecho para la iglesia de Gmipulo,304 es muy posible que 
quienes hicieran el encargo fueran los yanaconas de San 
Francisco residentes en Lumbisi, ya que ellos -mas que los origi
narios e indigenas traidos de Riobamba, estaban en condiciones 
de conocer al escultor de Robles y encargarle una imagen cuyo 
valor aproximado era de 200 pesos de plata. Otro dato que per
mite suponer que los yanaconas permanecieron en Lumbisf es 
que junto con el pleito de 1764, donado al Archivo Nacional de 
Historia de Quito por los actuales comuneros,305 consta un litigio 
de 1793 contra el convento franciscano por una paja de agua que 
bajaba de El Tejar, la cual habfa sido asignada por el Cabildo en 
1536 al indfgena Diego Rodriguez Ortelano quien probablemente 
era un yanacona del convento.306 Es probable, tambien, que los 
yanaconas tuvieran una participacion activa en la fundaci6n de la 
cofradfa de San Bartolome de Lumbisf,307 y que en esto jugaba 
un rol fundamental sus conocimientos sobre el funcionamiento de 
la sociedad colonial y las experiencias negativas asumidas a partir 
de las practicas de sus tutores. 

Es preciso recordar que la fundaci6n de la cofradfa se produce 
en las ultimas decadas del siglo XVI, despues de las ventas de las 
tierras dejadas por Tapia, y en un periodo en que se empieza a ha
cer evidente la presion espanola sobre las tierras indigenas ale
daiias a Quito y a sus sementeras,308 

En 1585 Alonso de Aguilar solicito al Cabildo eclesiastico de
jar el oficio de cura rector de la Catedral "porque quiere acudir a 
sus haciendas y patrimonios".309 La informacion proporcionada 
por don Miguel Paullan y otros indfgenas de Cumbaya, muestra 
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que para esos alios, Aguilar llega a Lumbisf en donde tenia la ha
cienda que habia heredado de sus padres Rodrigo de Paz 
Maldonado e Isabel de Aguilar quienes la obtuvieron, a su vez, 
por la compra a Aleman en 1555. La presencia de Aguilar debio 
preocupar a los indigenas, ya que este, con el pretexto de darles 
doctrina comienza a acrecentar su propiedad a costa de las pose
siones indigenas de los alrededores, que le son entregadas como 
prestamo. La cofradfa (cuya fundacion en esos afios es confir
mada por Lope de Atienza en 1590) parece ser, en estas condicio
nes, una institucion creada con el fin de preservar las tierras 
amenazadas.310 

Si bien es imposible establecer cuales eran los bienes que tenia 
la cofradfa de San Bartolome de Lumbisf al ser fundada, es pro
bable que dentro de ella se contemplaran los recursos que mas 
peligraban y particularrnente algunas tierras. Conjuntamente con 
la cofradfa los indios levantaron capilla e hicieron cementerio, 10 
que posibilito que se agregaran a la parroquia de Tumbaco, sin 
embargo esta anexi6n fue mas formal que real ya que por esos 
alios los indigenas de Lumbisf solicitan al cura Aguilar que les de 
doctrina. 

El ingreso de Alonso de Aguilar a Lumbisf se daba en condi
ciones en las cuales el asentamiento espafiol parece haber desapa
recido de Lumbisf despues de los proveimientos de 1535, despla
zandose hacia el pueblo de Cumbaya. Cuando en 1594 la Real 
Audiencia despacho una comision a medir las tierras del pueblo 
de Cumbaya y reconocer los tftulos con que se posefan, el 
canonigo Aguilar exhibio sus tftulos al juez visitador "en los cua
les no se hizo mension de caballerias sino de ciertos linderos que 
se expresaban en dicho testimonio-U y fue declarado po el dicho 
jues no aver exidido el dicho canonigo de 10 que se la habia dado 
por sus tftulos y devajo de los dichos linderos se comprende las 
dichas ciento veinte caballerias".312 Si bien los linderos con que 
se proveyo tierras a Tapia eran 10 suficientemente impreciscs 
como para inducir a confusion, es evidente la intencion del cura 
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Aguilar de aprovecharla en su favor, expandiendo los lfmites de 
su hacienda hasta abarcar todo el valle de Lumbisf. Suponiendo 
que las tierras vendidas a Rodrigo de paz penenecieran tanto a 
Diego de Tapia como a su hermano Isidro, estas pueden haber 
medido como maximo 1 caballerfa, ya que al repartirse las tierras 
en 1535 se dio 8 fanegas a cada vecino.313 El hecho de que el 
juez comisionado hubiese aceptado que Aguilar no habfa 
excedido 10 que sefialaban los tftulos, demuestra que en 1594 no 
habfan en Lumbisf otros espafioles propietarios de estancias, ni 
nuevos ni los descendientes de los beneficiados con 
preveimientos en 1535, ya que nadie contradijo las exageradas 
pretenciones del cura. 

El aislamiento de Lumbisf y la poca productividad de sus sue
los, parece haber ahuyentado a los espaiioles relativamente pronto 
y esto explica que en 1590 se hubiera instalado allf un verdadero 
pueblo de indios con capilla, cementerio y cofradfa (aun cuando 
formalmente no estuviera reconocido). Este "pueblo indfgena" 
debe haber estado 10 suficientemente poblado como para necesitar 
de un cura que los adoctrinara, papel que cumpli6 Aguilar a titulo 
de 10 cual pretendi6 conseguir pastos para sus mulas a cambio del 
"pasto espiritual". 

Las caracterfsticas de Lumbisf, su cercanfa a Quito y la abun
dancia de zonas de monte, posibilitan que los indigenas desarro
Hen actividades econ6micas relativamente aut6nomas como la 
vema de lena y frutas en Quito. fray Antonio de Zuniga en su 
cana al oidor Pedro de Hinojosa en 1579, al representar los as
pectos negativos de mita que debfan cumplir en Quito los indfge
nas, especialmente la carga de lena y hierbas, informa que entre 
los indios rnitayos "hay algunos que son delicados y no hechos al 
trabajo y por no ir tan lejos compran lena de algunos indios que 
moran cerca de Quito que 10 tienen por granjeria y danles cada 
carga por medio tomin de arte que al cabo de los dos meses les 
sale la costa en treinta tomines" (Compte, 1886:55). 
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Esta vinculacion con el mercado de Quito posibilitaba el acceso 
a dinero para el pago de tributos, sin necesidad que un encomen
dero 0 un hacendado respondiera por ellos y por 10 tanto abria la 
posibilidad de la permanencia estable de los indios sueltos. 

3. Relaciones indigenas • Hacienda Lumbisi 

3.1 Siglo )(\l// 

El siglo XVII se inicia en Lumbisf con la venta en 1601 de las 
tierras de Alonso de Aguilar al convento de monjas de la Limpia 
Concepcion por la suma de 10 mil patacones de plata corriente 
(cinco mil de ellos en capellanfa de dicha iglesia))14 Las tierras 
vendidas fueron aquellas cuyos ntulos habfan side aprobados en 
1594, es decir las 120 caballerias, extension que abarcaba todo e1 
valle y por 10 tanto a la poblacion indigena residente y sus tierras. 

En las primeras decadas de ese siglo no se produjeron situa
ciones graves de tension entre los indigenas y las rnonjas; mas 
bien parece darse una relacion de "mutualismo" de la cual ambas 
partes obtienen beneficios. Para los indigenas que habfan venido 
de Riobamba, era mas facil quedarse trabajando con las monjas a 
cambio del pago de los tributos y del goce de las tierras que esta
ban poseyendo, que regresar a sus pueblos donde posiblemente 
ya no ternan tierras; para las monjas era iitil contar con fuerza de 
trabajo en el valle ya que no tenian asignados indigenas del 
quinto. Para los otros aborigenes residentes en Lumbisi, tam
poco era problematica la presencia de las monjas ya que el sitio en 
que estas se ubican era reconocido como propiedad espanola, 
primero de Torres 0 Paz Maldonado y luego del cura Aguilar. 

Despues que falto de sho Capitan de Torrez sucedio par administrador 
Pedro de Orellana y otros hasta el dho Manuel de Olibera todos 
trataron con mucho amor a los abuelos y padres de los que oy biven 
pagandoles enteramente sus salarios por tenellos contentos y seguros 
para el beneficia de las hasiendas del dho convento par tenerlos a todas 
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oras sin necesidad de otros, como oi los tiene, sin que reseviesen 
ningun agravio y a vista de todos los administradores gosavandel fruto 
de las tierras, teniendo sus ganados amiores y menores todas actos de 
berdaderapropiedad y posesion de las tierrasque a cada unose Ie senalo 
en aquel tiempo...315 

Esta relacion equilibrada se rompe en 1647. afio en el que el 
mayordomo y el administrador del convento comienzan a exigir el 
servicio personal de los indigenas para la fabricaci6n de casas. 
como pongos, recolectando lena y haciendo carbon en los montes 
de Nono sin pagarles por ello. A esta situaci6n se agrega el he
cho de que los tributos que debfan haberse pagado al administra
dor de la encomienda del conde de Castrillo por estos aborigenes, 
estaban rezagados en 8 tercios por 10 que estaban siendo cons
tantemente apremiados. Estos abusos e incumplimientos llevan a 
los indigenas a promover pleito contra el convento. 

El primer mayordomo del convento, Pedro de Orellana, se ha
bia comprometido con los indi'genas a pagar al encomendero 100 
pesos por afio, cifra que correspondia a los dos tercios de tributos 
de 25 indigenas que habian sido traidos de Riobamba; ademas de 
esto, el convento respetaba la posesion de tierras de las que usu
fructuaban los indi'genas para hacer sus sementeras y lograr asfel 
sustento. Por su parte los indi'genas tenian la obligaci6n de servir 
en la labranza de las tierras de Lumbisf y concurrir al trabajo de 
las cosechas en la hacienda que tenian las monjas en Chillogallo. 
Pero desde mediados del siglo xvn los administradores del con
vento van conformando entre esta hacienda y la de Chillogallo 
una "empresa" agricola con cierta especialidad laboral que nece
sitaba cada vez mas fuerza de trabajo indigena, los mayordomos 
empiezan a exigir a los indi'genas mayor tiempo de trabajo para 
labores de gafianes, ganaderos, molineros y arrieros 10 que re
duce el tiempo que estes podfan ocupar en la labranza de sus pro
pias sementeras; paralelamente se deja de pagar los tributos al 
administrador de la Encomienda del conde del Castrillo y el 
Mayordomo exige servicio personal sin pagarles, a cuenta del 
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usufructo que tenfan de las tierras de Lumbisf. Esta sobreexplo
tacion de la fuerza de trabajo indfgena deteriora rapidamente sus 
condiciones de vida, al punto que cuando recurren al protector 
para demandar se les pague su salario y tributos, dicen que por 
estar ellos ocupados con sus mujeres y sus hijos en los trabajos 
de la hacienda, ya no tienen que comer y tienen que alimentarse 
de hojas de rabano y plantas que recogen; probablemente esta 
versi6n es exagerada, pero muestra la percepci6n que tienen los 
indfgenas de la relaci6n que establecfan con la hacienda. 

Una vez que los indtgenas, representados por el protector de 
naturales, plantean la querella por salarios y tributos, la respuesta 
inmediata del administrador de las monjas es que se vayan de las 
tierras de Lurnbisf ya que para el convento es imposible pagar los 
tributos de tantos abongenes, pues de los 25 originarios hay 
ahora mas de 500 y la hacienda solo necesita 20 para la labranza 
de sus tierras. La amenaza se la hace sobre seguro, pues en el 
valle ademas de los conciertos, habfan indios sueltos que trabaja
ban en el verano a cambio de un pedazo de tierra y el resto del 
tiempo tenfan sus propias grangerfas: ganado, recolecci6n de lena 
en los montes, tornos para hilar, telares para tejer, fabricaci6n de 
casas en Quito 0, se alquilaban voluntarios en tiempos de las co
sechas, actividades que les permitian obtener dinero para el pago 
de tributos. Al no ser considerados gafianes de la hacienda y no 
tener, por tanto, libros de cuentas, es imposible conocer cuantos 
eran (es probable que estuvieran incluidos entre los 500 indigenas 
que, segun los administradores, estaban en tierras de las monjas). 

Tanto los indios sueltos como los encomendados carecfan de 
cacique en el momento que se plantea el pleito, y este es llevado 
adelante directamente por los indios de la encomienda que estaban 
siendo perseguidos por la deuda de tributos. De acuerdo a 10 que 
consigna Martfn de Aybar, administrador de la encomienda, lise 
rresagaron por la omision que en su cobransa tuvieron los oficia
les reales y corregidor desta ciudad pues siendo de su obligacion 
poner cobro a ellos como le pusieron en los demas que es la ju
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risdiccion de Riobamba pertenesen a dha encomienda hasta que 
se supo a quien pertenesian"}16 En este pleito los indigenas 
sueltos parecen quedar al margen del conflicto. 

Veinte afios mas tarde don Miguel Paullan se querella contra el 
administrador del convento por razones similares a las del pleito 
anterior en mismo que ann estaba pendiente en la Real Audiencia. 
don Miguel Paullan representa "sus indios consortes connaturali
zados en Lumbisf", 

Desconocemos como se gener6 esta autoridad, pero sabemos 
que era mayoral en la hacienda de las monjas y que sus conflictos 
se inician cuando induce a Crist6bal Perez. indigena concertado 
en la hacienda. a querellarse criminalmente contra el mayordomo 
Juan Vallejos por los azotes que este Ie habfa dado. Paralelo a 
este pleito criminal Paullan y sus consortes inician otto civil por 
el pago de salarios como indios voluntarios y por la cancelaci6n 
de los tributos. Estos dos pleitos Ie valen a Paullan ser acusado 
como indio cabecilla de sedici6n por el defensor de las monjas: 

... de justicia sea de servir vra altessa de mandar quel dho Don Miguel 
Paullan ni asista ni baya a dha estancia del dho convento Yque el ga
nado que tuviera en ella 10saque YHebea otra parte por ser como es la 
dha estancia del dho convento Y no querer que el dho Don Miguel 
Paullan assista a ella por ser como es, un yndio de mal natural Ysedi
cioso, aconsejador de los yndios gananes que en ella asisten, agabillan
dose con ellos a que pidan contra los mayordomos, que eI dho 
convento pone en dha estancia para el cuidado nesesario en ella y que 
acudan a la labor y travajo los yndios gananes, oponiendolos, dos mill 
falsedades y testimonios, por cuya causa, no ay persona que quiera ser
vir, de mayordomo y no teniendole, quedarse el dhoyndio y los demas 
sus aliados duenos de toda la hazienda sembrando 10 mejor de las 
tierras para si con el apero y bueyes del dho convento.317 

Al pedir el defensor que se expulse de Lumbisf a don Miguel 
Paullan, el agente de la Protecturfa deriva el pleito hacia la propie
dad de las tierras de la hacienda insistiendo en la posesi6n 
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inmemorial de los indigenas; por 10 que el convento careceria del 
derecho a expulsarlos, y les deberia permitir usar libremente de 
elIas sin la obligaci6n de servir a la hacienda, si no era a cambio 
del pago de jornales como a indios voluntarios. 

La sentencia de 1674, luego de la presentaci6n de los titulos de 
venta hecha por el cura Aguilar al convento en 1601, reconoce la 
propiedad del convento de monjas de la Concepci6n sobre las tie
rras de Lumbisf y manda que los indigenas las desembaracen in
mediatamente, debiendo pagar el convento las mejoras hechas y 
permitiendoles recoger las sementeras que tuvieran sembradas. 
Ademas se manda que los indigenas paguen los tributos adeuda
dos a la encornienda del conde de Castrillo de la forma que mas 
les conviniere. 

Los indigenas, excepto Miguel Paullan que fue expulsado, se 
quedaron en la hacienda con la obligaci6n de servir en ella y en 
Chillogallo gozando a cambio de la posesi6n de tierras, la paga de 
tributos, una fanega de mafz, capisayo y el pago del diezmo. 

Si bien el pleito por salario se plante6 entre el convento y los 
indigenas de la encornienda, cuando deriva hacia la discusi6n so
bre la propiedad de la tierra de Lumbisf, involucra al conjunto de 
indfgenas residentes en este valle, en la medida que los tftulos de 
la hacienda les daban la propiedad de toda las zona, [pero el co
rmin de indigenas (sueltos y los de la encomienda) se aglutinan 
tras Miguel Paullan]. 

Este litigio, se plantea en el momenta en que el valle de 
Cumbaya comienza a conformarse la hacienda espanola (10 cual 
se evidencia en la ultima decada del siglo con las composiciones 
de la tierra hecha en la visita de Antonio de Ron); tambien se pro
duce cuando se daban gran cantidad de pleitos por los cacicazgos, 
10 que hace visible la descomposici6n de la organizaci6n indfgena 
prehispanica; esta epoca se caracteriz6, ademas, por ser una de 
las mas diffciles para los indigenas en terminos de pago de 
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tributos (la mayor cantidad de rezagos se acumulan en este 
penodo por 10 que no es de extrafiar el atraso de los indigenas de 
Lumbisf y su necesidad de obtener un salario si no se les pagaba 
el tributo). Ante la presion fiscal, el avance de la tierra de los 
colonizadores a costa de las comunidades y su deterioro de 
relaciones con la hacienda, los indigenas de Lumbisf buscan la 
solucion por la via legal colonial. 

3.2 Siglo XVIII 

Setenta y siete afios mas tarde los lumbisefios vuelven a recu
rrir a la via legal para intentar mejorar sus condiciones de vida y 
sus salarios dentro de la hacienda. Una vez mas el conflicto se 
origina entre los indigenas de la encomienda del conde de 
Castrillo concertados en Lumbisf, Dicen los indigenas que el 
nuevo administrador del convento "dispuso el passarnos de dicha 
hacienda de lumvize a la de Chillogallo mudandonos de mes en 
mes en grave perjizio de nosotros sin pagarnos mas de 10 que de
biamos ganar en Lumvize quando a esto no estamos obligados 
por quedar careziendo en todo el mes de nuestras mugeres y hi
jos".3 18 

La actitud de los administradores del convento desde 1730 en 
adelante, de exigir a los indigenas cada vez mas trabajo en las 
otras haciendas de las monjas, reduciendo el penodo de trabajo 
dedicado a la autosubsistencia en sus propias sementeras, sumada 
a la expansion de las tierras de labranza de la hacienda, en desme
dro de las de los indigenas, provoca una situacion de constante 
tension en el valle que estalla al menor conflicto y que 
indefectiblemente tennina cuestionando la legitimidad de la pro
piedad de las tierras por pane de las monjas. 

Si bien los indigenas sueltos en Lurnbisf (que habfan ido ere
ciendo en mimero debido a la llegada de forasteros) no habian 
panicipado en los pleitos anteriores llevados adelante por los con
ciertos, se trasforman desde el ultimo tercio del siglo XVIII en 
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actores por cuenta propia querellandose contra los malos tratos de 
los mayordomos y administradores. Este litigio tambien deriva al 
problema de la propiedad de las tierras dejando de ser un pleito 
particular y transformandose en un elemento que aglutina al con
junto de habitantes aborfgenes del valle de Lumbisf. 

De acuerdo a los informes de mayordomos y administradores 
del convento, los indigenas de la encomienda del conde del 
Castrillo que vivian dentro de la hacienda, gozaban de tierras 
sembraderas y pastos para su ganado mayor y menor, del pago 
de tributos, y recibfan ademas dos varas y media de jerga para el 
capisayo, dos reales en plata al afio y una fan ega de mafz a 
cambio de concurrir al trabajo de la hacienda como voluntarios y 
no como gafianes de concierto, razon por la cual no recibfan un 
salario, excepto los socorros y goce de tierras mencionados 
antes. Este arreglo se habfa hecho con los indigenas de acuerdo a 
las Ordenanzas sobre yanaconas de la Provincia de Charcas 10 
cua! segun el protector de naturales, era nulo por viciado ya que 
estas solo eran utiles para Charcas y no para otras naciones que 
se rigen por otras costumbres. Frente a esto el protector solicita 
se pague a los indigenas de Lumbisf como a los otros conciertos 
de la Real Audiencia 18 pesos, capisayo y goce de tierras para 
sus sembrfos, ya que solo asf se evitarfa el perjuicio de 10 pesos 
a que estaban sujetos, pues entre socorros y tributos escasamente 
obtenfan ocho pesos al afio, 

Entre las labores que los indigenas de la encomienda del conde 
de Castrillo debian realizar para la hacienda de Lumbisi, las que 
demandaban mayor tiempo de trabajo, eran las agricolas. Debfan 
servir dos dfas por semana en Lumbisf a 10 largo del afio y en 
tiempo de siembras y cosechas debian concurrir varios dfas co
rridOS.319 Adernas, debfan cumplir diferentes tareas por turnos 
mensuales: pastoreo de 300 cabras del convento, servicio de gua
sicama con el mayordomo en Lumbisf y con el administrador en 
Quito (l indigena por mes en cada casa) como "cuentayos" del 
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ganado y servicio de la hacienda (10 que implicaba recibir, distri
buir y cuidar de los bueyes durante un mes). 

Otra de las obligaciones que tenian los indigenas concertados, 
era concurrir a las otras haciendas de las monjas, Chillogallo, 
Ichimbfa y Lloa, en la epoca de cosechas y siembras, servicio que 
prestaban durante 15 dfas corridos y por el cualles pagaban un 
real en plata cada dos indigenas y les daban media fanega de gra
nos por los quince dias. Tambien debian servir como arrieros 
para trasladar los productos de los reditos de censo que cobraba 
el administrador de las rentas del Convento de Cuenca, 
Riobamba, Ambato, Latacunga e Ibarra, especies que eran 
transportadas hasta Quito 0 con las que se abastecia a las 
diferentes casas de las monjas ubicadas en otras provincias de la 
Real Audiencia; este servicio de arrieros ocupaba a 6 0 7 
indigenas cada vez, los cuales recibfan una cuartilla de mafz, y 
dos reales en plata para sal y aji para su rnantenimiento durante el 
viaje. 

Para el trabajo en Lumbisf, los indigenas debian concurrir con 
sus bueyes de arada y las herramientas para labrar la tierra, ade
mas tenfan la obligaci6n de prestar sus ovejas para fenilizar las 
tierras de la hacienda. 

Esta situaci6n de por sf pesada para los indigenas concertados, 
se modi fica alrededor de 1730 en que por falta de mano de obra 
en las otras haciendas de las monjas, se obliga a que concurran 
diez indigenas por semana a los trabajos de deshierba, siembra, 
cosecha y conducci6n de los productos de las sementeras a los 
trojes de Turubamba y Lloa. Es de hacer notar que para esta 
epoca los aborigenes concertados eran s6lo doce, 10 que implica 
que no existfa la rotaci6n por tumos y por 10 tanto los mismo in
digenas debfan concurrir todas las semanas abandonando a sus 
familias y sementeras en Lumbisf, Pese a este cambio del lugar 
de trabajo no se les pagaba salario, sino que se les mantuvo bajo 
el sistema de concertaje que tenfan en Lumbisf, estrangulando al 
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maximo las posibilidades de reproduccion de la familia indigena, 
ya que al aumentar el tiempo de trabajo fuera de su lugar de resi
dencia no solo debfan cumplir las mujeres y los nifios las labores 
en las sementeras propias, sino que estas y los maridos ausentes 
no podfan realizar los otros oficios con los cuales se mantenfan, 
como el tejido de cedazos, hilado y tejido de lana y algodon, pro
ductos que vendfa en Quito junto con la lena que recogfan de las 
quebradas y montes.P? 

Esta situacion y la carencia de un salario que compensara las 
perdidas, es 10que mueve a los indfgenas concertados a promo
ver el pleito de 1741 en que exigen salario de 18 pesos anuales 
como indios alquilones, 0 que se les pague un real por dfa 
ademas de la comida y la bebida en caso de tener que asistir a las 
otras haciendas, sin que esta obligacion les signifique pasar 
constantemente fuera de Lumbisf. La sentencia fue desfavorable 
a los indfgenas de la encomienda; se ordeno que no habfa lugar al 
ajuste de cuentas pedido por el protector, y que aquellos 
indfgenas que quisieran permanecer en la hacienda debfan hacer 
un nuevo contrato cada afio a satisfaccion del protector y los que 
no quisieran debfan abandonar la hacienda, debiendoles pagar por 
las mejoras hechas. Para hacer efectivo este Auto de la Real 
Audiencia, se mando un juez comisionado a Lumbisf. Se 
expulso a 7 u 8 indfgenas por dfscolos y revoltosos y los 
restantes aceptaron el concierto. Para la hacienda no era 
problema la expulsion de indfgenas revoltosos ya que contaba 
con fuerza de trabajo suficiente en el valle proveniente de los 
aborfgenes sueltos y forasteros que residfan en Lumbisi, quienes 
a cambio de pasto para su ganado mayor y menor debfan 
concurrir al trabajo de la hacienda un dfa a la semana con sus 
bueyes y herramientas, ademas de tener que llevar sus ovejas a 
majadear a las tierras de la hacienda; por este servicio, conocido 
como yanapa entre los indigenas, no recibfan salario alguno. 

Los indfgenas sueltos tambien panicipaban en los trabajos por 
turnos mensuales que demandaba la hacienda para el servicio de 
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guasicama y cuentayos, pastoreo de ganado de la hacienda, arrie
ria y debfan concurrir, ademas, 15 dias durante las siembras y co
sechas a Lloa y Turubamba. 

A mediados del siglo XVIII, cambia la situaci6n de los indige
nas sueltos a quienes la hacienda les comienza a demandar mas 
trabajo, les obliga a concurrir con sus animales y herramientas 
dos dfas por semana a la labranza de las tierras de la hacienda y 
luego les lleva esos dos dfas a Turubamba y Lloa rompiendo el 
compromiso anterior que s6lo los obligaba a servir en Lumbisf, 
A esto se agregan los maltratos de los mayordomos y el inicio de 
la labranza de las tierras de Tablonpamba por parte de los admi
nistradores, tierras que hasta el momento eran posefdas por los 
indigenas, y consideradas como su propiedad. 

La tensi6n creada por la ruptura de las modalidades de trabajo 
anterior y por 10 que los indigenas consideraban usurpaci6n de 
sus tierras, se desencadena por la quema de las casas de don 
Diego Santos Quispi, cacique de Lumbisf, por parte del adminis
trador, ante 10 cuallos indigenas recurren ala Justicia la que or
dena que Mexia del valle reconstruya la casa quemada; este obe
dece, pero comienza a hostilizar a los indigenas exigiendoles mas 
trabajo y amenazandolos con expulsarlos de Lumbisf, Esta situa
ci6n lleva a los indigenas sueltos a querellarse por malos tratos 
contra Mexia del Valle en 1762, paralelamente a 10 cuallos indi
genas concertados vuelven a pedir ajuste de cuentas y pago de 
salario por el trabajo realizado en Lloa y Turubamba. El admi
nistrador, por su parte, se queja ante la Justicia que resulta impo
sible labrar las tierras de la hacienda debido ala resistencia que 
oponen los indigenas, por 10 cual solicita su expulsi6n de las tie
rras de Lumbisf, 

Esta amenaza pone nuevamente en el centro de la discusi6n el 
problema de la propiedad de las tierras de la hacienda, el protector 
sostiene que es necesario hacer una vista de ojo ya que es un he
cho la propiedad inmemorial de los indfgenas del pueblo, y pese a 
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los tftulos de la venta hecha por el cura Aguilar, es imposible que 
estes abarquen todo el valle, y de abarcarlo serfa porque el cura 
enajen6 tierras de aborigenes y por 10 tanto debe restituirseles su 
derecho. 

En 1764 se realiza 1avista de ojos que revisa los linderos de 1a 
hacienda de acuerdo a los tftulos de la venta hecha por Aguilar; en 
la comprobaci6n participan las dos partes comprometidas en el 
pleito y ambas concuerdan en los linderos sefialados por los tftu
los los mismos que abarcan todo el valle. Las casas de los indf
genas con sus huasipungos, instalados en un plano del valle de 
una manera dispersa, estaban ubicadas a menos de media cuadra 
de las casas de la hacienda y por 10 tanto en el centro de ella 
misma, la capilla -de construcci6n muy antigua con el campanario 
de cal y ladrillo y dos campanas- y el cementerio, estaban a una 
cuadra de las casas de la hacienda. Ademas, en la vista de ojos se 
comprob6 que los indigenas se habfan aprovechado de la mayor y 
mejor parte de las tierras contenidas bajo los expresados linderos. 

Para este epoca, las tierras que fueron de Alonso de Aguilar se 
conocian como Padrepazpamba y aquellas que estaban detras de 
las casas de la hacienda donde habia una huerta y sembrfos, eran 
nombradas Suyopamba y, de acuerdo a la versi6n de los indige
nas, pertenecfan al Santo Patrono San Bartolome. Hacia 
Guangopolo se encontraban las tierras de Tablonpamba que eran 
reconocidas por los indigenas como de su propiedad; durante al
gunos afios -hasta 1762- fueron sembradas por el administrador 
del convento pero de 1762 en adelante vuelven a ser utilizadas 
por los indigenas para sus propios sembrios. Las tierras de 
Porotongo, que eran tambien reconocidas como propiedad de los 
indigenas, les fueron quitadas por Mexia del Valle quien comenz6 
a sembrarlas para la hacienda. 

En 1782, ante una acusaci6n de despojo de tierras por parte de 
la hacienda, se orden6 otra vista de ojos que mostr6 que en 
Lumbisf residfan 204 indigenas. y habfan varios mas ausentes 
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que se habfan avecindado en otros sitios por falta de tierras en el 
valle; se comprob6, ademas, que cada indigena residente tenia tie
rras para sembrar detras de sus casas (huasipungo), ademas de 
sementeras en Tablonpamba donde, en una franja de 8 cuadras de 
largo, cada indigena tenia sus sementeras. Las monjas, por su 
parte, sembraban un pequefio pedazo de tierra hacia Tumbaco de
tras de las casas de la hacienda. 

La situaci6n de los indigenas sueltos de Lumbisf, aparece 
como relativamente privilegiada para este perfodo -ademas del 
huasipungo tenfan las sementeras de Tablonpamba y gozaban de 
tierras para pasto de su ganado- si se la compara con el conjunto 
de indigenas de Cumbaya que ya en 1768 habfan perdido sus zo
nas de pastos comunes. Esta situacion habfa liberado una impor
tante cantidad de fuerza de trabajo indfgena, que ante la imposibi
lidad de autosubsistencia, se concerto en las haciendas y estancias 
espafiolas del valle, que para esta fecha ya estaban consolida
das321 y en pleno funcionamiento. 

Para 1785 de un total de 130 tributarios en Cumbaya y su 
anejo, 71 de ellos se encontraban concertados en cinco haciendas 
del pueblo: Auqui, Lumbisf, Cumbaya, la de Ram6n Redin y la 
de Pedro de la Carrera.322 . 

La vida de los conciertos dentro de la hacienda era extremada
mente dura, no solo por los maltratos y el exceso de trabajo a 
cambio de un salario, sino por el abuso de los propietarios al 
momento de ajustar las cuentas. dona Narcisa Bonilla, duefia del 
Auqui, es denunciada en la visita de Nufio Apolinar de la Cueva 
por dos de sus gafianes conciertos; Miguel Lamina Ie acusa de 
deberle un afio de salario por su trabajo como mayoral en dicha 
hacienda, el saldo a su favor era de 25 pesos y segiin dice se 
cans6 de esperar que esta mujer le pagara, por 10 que abandono la 
hacienda, pero en el momento de la visita decide hacer efectiva su 
queja y exigir ese dinero para pagar sus tributos. La segunda de
nuncia la hace Francisco Cufias "dha senora me tiene hecho cargo 
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de un caballo que se mOO6en el potrero de dha hacienda por ha
verlo hido a dejar yo siendo guasicama..." Ademas a Cufias se la 
hace cargo de 14 ovejas" que murieron en una avenida que huvo 
en una tempestad" y otras muertas por ellodo; a pretexto de estas 
deudas se 10 man tenia bajo concierto desde hacia dos afios, por 10 
cual solicita al visitador que aclare si son correctos los cargos que 
se le hacen y que se le ajusten cuentas.V' 

Si la situacion de los conciertos era diffcil por los abusos de 
los hacendados, no era mejor la de los aborigenes sueltos de las 
comunidades de Cumbay a, quienes eran obligados por los curas 
a recibir cargos religiosos contra su voluntad, 10 que les 
demandaba todo su tiempo disponible y por ello les era imposible 
trabajar para pagar sus tributos. Ante Nufio Apolinar de la Cueva 
se present6 Manuel Mendez a quien el cura Ie habfa asignado el 
cargo de Alcalde de Doctrina denunciando "que con este cargo no 
ay livertad, lugar ni tiempo de trabajo de poder conseguir ni 
medio real aun para la dha paga".324 

Ademas de la arbitrariedad del cura Montesdeoca de nombrar 
para este cargo a un tributario en circunstancias que debfa ser ser
vido por un indigena reservado, esta el problema del decreci
miento de la poblaci6n indigena de Cumbaya325 10 que se 
traducia en la sobrecarga de trabajo de los aborigenes residentes 
en el pueblo principal, pues siendo pocos se echaba mane de los 
que estaban mas cerca para cumplir con las demandas de 
servicios especiales emanados de las autoridades locales y de 
Quito. 

El crecimiento y consolidacion de la propiedad espanola 
en el valle a costa de las tierras de indtgenas, y el reclutamiento 
compulsivo de la fuerza de trabajo liberada de la esfera comunita
ria para el servicio de estas haciendas, sumada a las presiones 
coloniales de servicio mitayo de gafianfa y pastoreo, a las exac
ciones eclesiasticas y obligaciones parroquiales, explican el aban
dono de las comunidades por pane de los aborigenes, 10 que en 
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Cumbaya se tradujo en una perdida de poblaci6n indigena de al
rededor de un 75% en 112 aiios (entre 1673 y 1785).326 
Analizando los procesos que van dandose en Lumbisi, es posible 
aclarar que pas6 con pane de esa poblaci6n aborigen que desapa
rece de Cumbaya, En 1782 habfa en Lumbisf 204 indigenas y 
sus familias entre sueltos y conciertos en la hacienda de las mon
jas, de un total general de 568 indfgenas en todo Cumbaya y su 
anejo.327 Es decir que alrededor de un 40% de la poblaci6n na
tiva se encontraba residiendo en el anejo y el60% restante se dis
tribufa entre el pueblo principal y haciendas y estancias de todo el 
valle; cifras que explican la queja de los administradores del con
vento sobre el crecimiento constante de la poblaci6n indigena re
sidente en Lumbisf. De 12 tributarios a cargo de Quispi de la en
comienda del conde de Castrillo en 1685, se pasa a 67 en 1765, 
de los cuales 30 eran sueltos, 6 estaban concertados en la ha
cienda,4 servfan en Ichimbfa de las monjas, 2 estaban trabajando 
para el convento en Quito y el resto se encontraba sirviendo en di
ferentes lugares. A los indigenas sueltos de Quispi se agregan 
indigenas de dos parcialidades de Cumbaya que se encontraban 
sueltos en Lumbisf.328 

De acuerdo a esta informaci6n, es visible que la heterogenea 
composici6n de la poblacion indigena de Lumbisf en el siglo 
XVI, se va haciendo mas compleja a medida que avanza el 
tiempo. En el siglo XVIII ademas de los descendientes de los 
originarios, yanaconas y encomendados en Riobamba, se 
agregan originarios de Cumbaya y forasteros de diferentes zonas 
que se presentan como indios sueltos en la documentaci6n. 
Lumbisf aparece entonces como un lugar de amparo y un punto 
de llegada de los migrantes aborigenes huidos de sus 
comunidades y expulsados de sus tierras los cuales encontraron 
un refugio relativamente seguro, ya que tenfan posibilidad de 
realizar con cierta independencia actividades econ6micas que les 
permitian reproducirse y pagar los tributos. Al no estar sujetos al 
sistema de mira no era demasiado oneroso para estos indigenas 
sueltos pagar un dfa de yanapa sirviendo a la hacienda a cambio 
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de tierras para sus sementeras y sitios para pastorear sus 
ganados. La recolecci6n de lana y la venta de hilados, tejidos y 
cedazos en Quito les posibilitaba, ademas, un ingreso de dinero 
para cubrir los gastos parroquiales y pagar los tributos; por otra 
parte podfan obtener algun dinero adicional ocupandose como 
gafianes voluntarios durante temporadas cortas en haciendas 
vecinas y en las mismas de Turubamba y Lloa. 

De esta heterogenea composici6n de la poblaci6n aborigen 
surgi6la posibilidad de ir construyendo una "sabidurfa" que acu
mulaba diferentes conocimientos y experiencias coloniales. EI 
traspaso de conocimientos entre ellos se facilit6 por la aceptaci6n 
de los forasteros en los puntos de llegada de la migraci6n, debido 
a practicas prehispanicas de flexibilidad territorial y movilidad in
traregional. Estas practicas se conservaron durante la Colonia 
debido a que los forasteros no llegaban a presionar demografica
mente sobre los cada vez mas escasos recursos comunales de los 
originarios, pues uno de los requisitos para no cumplir con la 
mita -causa importante del abandono de las comunidades- era ca
recer de tierras de comunidad, 10 que reducfa la posibilidad de 
tension y competencia que se podia crear entre ambos grupos. 

En el caso de Lumbisi, la aceptaci6n de los forasteros pasa por 
vias mas complejas ya que los indios sueltos llegan a una zona 
donde la propiedad de las tierras estan en disputa entre aborfgenes 
y propietarios de la hacienda. Un pleito por tierras entre dos in
dfgenas de Lumbisi, da algunas pistas para comprender los meca
nismos de incorporaci6n de los forasteros. En 1797,329 Xavier 
Quispi demanda a Gregorio Quispi por la posesi6n de media 
cuadra de tierras de comunidad que tiene sembradas y que 
Gregorio le quita diciendo que Ie pertenecen. Gregorio Quispi 
era un forastero que, para la fecha del pleito aparece como 
concierto de la hacienda de las monjas, este, al igual que Xavier, 
que para 1785 aparecia como indfgena suelto, pertenecia a la 
parcialidad de Quispi de Lumbisf.330 EI conflicto se produce 
porque ambos se consideran herederos de las tierras que habfa 
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posefdo Agustin Quispi, abuelo de Xavier y padre de crianza de 
Gregorio. De acuerdo a la informaci6n de testigos, escogidos 
entre los indigenas mas viejos de Lumbisf, 

Gregorio Quispi es forastero.; el abuelo del mencionado Xavier 
Quispi 10 havia criado desde muy muchachito a este Gregorio y que 
por solas estas circunstancias se ha apelJidado de Quispi. Este solo se 
atiene a que en la calma que se produjo con el mal de manchas ahora 
muchos anos hiso el entierro de su padre que 10 trajo de sus tierras 
quien se llama Xavier Pazmino indio tambien forastero que se aciti6 
en Lumbici, a estos tales el abuelo de Xavier Quispi les tuvo 
prestados el citado pedazo de tierras de que se trata solo 
caritatibamente.331 

De este parrafo se desprenden varios datos importantes sobre 
la incorporaci6n y aceptaci6n de los forasteros en Lumbisf por 
parte de los originarios y habitantes mas antiguos. En primer lu
gar, la adopci6n de nifios forasteros, pese a la existencia de sus 
padres,332 y la adopci6n del apellido del padre de crianza 
(Gregorio, a quien Ie correspondfa el apellido Pazmifio, toma el 
apellido Quispi que es con el que figura en los padrones de la co
branza de tributos). En segundo lugar, el prestamo de tierras a 
los forasteros y, por ultimo, cierto derecho sobre las tierras que 
se desprende del cumplimiento de los deberes familiares, espe
cialmente del entierro de los padres muertos. Gregorio funda to
dos sus derechos a las tierras en disputa, en el hecho de haber 
enterrado y costeado el funeral de Quispi. Tambien los indtgenas 
de Lumbisf, cada vez que se los sentencia a abandonar las tierras, 
solicitan que no se cumpla porque allf estan enterrados sus muer
tos; la construccion del cementerio es, ademas, un argumento 
permanente para insistir en su derecho a las tierras. 

Otro ejemplo de la aceptaci6n de los forasteros es el de 
Silverio Santos Quispe, uno de los caciques que pleitea con las 
monjas en los iiltimos afios del siglo XVIII y primeras decadas 
del XIX. Este tambien lleva el apellido Quispe y es un forastero 
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originario de Pintag, hijo de una cocinera del cura de 
Cumbaya.333 Manuel de la Cruz es otro forastero que llega a ser 
cacique de Lumbisf, El hecho que estos dos foraneos se asentaran 
y alcanzaran cargos como autoridades en Lumbisi, muestra que 
entre los indfgenas no se discriminaba a los forasteros, en 10 que 
se refiere a recursos productivos, relaciones sociales y acceso al 
poder. Un mecanismo que permitfa el ingreso de forasteros en 
Lumbisf y su acceso a tierras, era sucediendo a los que morfan 
sin dejar descendencia; "Alejo y sus hijos se han hecho herederos 
de los difuntos, ha ido entrandose en la tierra de los que han 
mueno" se denuncia en una disputa por tierras en 1790.334 

Una muestra de la no discriminaci6n a los forasteros en las re
laciones sociales, la da el indigena de Cumbaya Julian 
Quisirumba, residente en Lumbisf y que trabajaba en una estancia 
espanola vecina; Quisirumba era ahijado y cufiado a la vez del ca
cique de Lumbisf Manuel Quispi, el parentesco ficticio es refor
zado con el parentesco real. 

Ademas de la integracion de los forasteros, otra caracterfstica 
de los indfgenas de Lumbisf es el mantenimiento de estrechas vin
culaciones con los miembros de las comunidades de Cumbaya, 
Hasta 1809 en que tuvieron su propio gobernador, los cacique e 
indigenas de Lumbisf se sujetaban y obedecfan al gobernador de 
Cumbaya, el cuallos represento en el pleito de 1741; ademas de 
esta relacion administrativa con el gobernador, tenfan vfnculos 
directos con los indigenas sueltos y concenados del pueblo 
principal. Estos contactos y el hecho de que todos eran vfctimas 
del mismo sistema colonial, crearon una solidaridad amplia de los 
abongenes del pueblo principal con los del anejo y viceversa, que 
se hace visible tanto en la aceptacion de miembros de las 
parcialidades de Curnbaya en Lurnbisf, como en el apoyo abieno 
que los caciques e indios del cormin de Cumbaya prestan a los de 
Lumbisf durante los diversos litigios. Los indfgenas de Cumbaya 
no solo se muestran como buenos conocedores de la historia 
pasada y de las condiciones de vida de los del anejo sino, 
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ademas, en las diversas probanzas, ayudan con sus testimonios a 
sustentar los argumentos de los aborigenes de Lumbisf, incluso 
cuando las afinnaciones de estes no coinciden del todo con la re
alidad, 10 que demuestra un gran intercambio entre ambos. 

4. Lideres y caciques de Lumbisi 

En paginas anteriores se vio c6mo en el siglo XVI y gran parte 
del XVII, en los documentos no se hace menci6n a las parcialida
des y caciques de Lumbisf, 10 que indicaria la inexistencia de una 
organizaci6n indigena de caracter tradicional que genere autorida
des propias, cuesti6n explicable debido a la heterogeneidad indf
gena existente en el periodo. 

Las primeras infonnaciones sobre autoridades indigenas de 
Lumbisf, se refieren a aquellas surgidas de instituciones colonia
les como alcalde y fiscal de doctrina, que segiin 10 dicho en las 
probanzas de testigos del pleito de 1667 y 1762, ya existfan a fi
nales del siglo XVI, ademas existfan cargos religiosos asociados 
ala cofradia de San Bartolome, fundada en 1590. 

En el siglo XVII se mantienen las autoridades indigenas liga
das ala actividad religiosa yen 1674 se dice, explfcitamente, que 
los indigenas de Lumbisf obedecfan a los caciques de Cumbaya 
por carecer de parcialidades y caciques propios. 

l,C6mo se generan entonces los caciques que aparecen repre
sentando al cormin de indigenas en los pleitos del siglo XVII si 
hasta mediados del siglo XVII no existfa ninguno? 

Pensamos que las autoridades surgen de procesos diversos y 
complejos, propios de una situaci6n colonial. Existe, por una 
parte, una generaci6n espontanea de lfderes indigenas que en al
gunos casos son convertidos posterionnente en caciques por las 
autoridades coloniales, por otra parte, hay otros que hacen el ca
mino inverso: de ser autoridades impuestas por los espafioles 
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para servir los intereses coloniales como organizadores de la 
fuerza de trabajo, cobradores de tributos, encargados del control 
de la doctrina, etc., pasan a convertirse en lideres del grupo 
aborigen poniendo el prestigio y la autoridad de su cargo al 
servicio de la defensa de los intereses y derechos del grupo 
vencido en oposici6n a los vencedores. A estos dos tipos de 
autoridades legitimadas como tales ante el grupo indigena, se 
agregan aquellos que reciben poder de los colonizadores en 
funcion de los intereses coloniales, pero que no hacen trascender 
su rol mas alla de la mediacion entre las comunidades y espaiioles 
para la organizaci6n y traspaso del excedente indigena al grupo 
colonizador. 

Don Miguel Paullan parece ser una mezcla de los dos primeros 
procesos enunciados, en 1667 aparece representando a los indf
genas de la encomienda del conde de Castrillo concertados en la 
hacienda de Lumbisf, habfa sido mayoral de la hacienda y este 
probablemente fue su aval inicial para autodesignarse lfder del 
grupo; luego, su decidida oposicion a los abusos del administra
dor del convento 10 afianza como "cabecilla" y "sedicioso", 10 
que a la larga le cost6la expulsion de la hacienda. 

Hacia 1673 en las carta-cuentas de tributos aparece don Diego 
Carmona Pillajo como cacique de la parcialidad de los 
Cumbayacotos. Como a los indigenas de la encomienda del 
conde del Castrillo se los identifica como Cumbayacotos 0 par
cialidad Quispi, suponemos que Carmona Pillajo estaba ejer
ciendo como cacique de Lumbisf en 1673. Desconocemos como 
surge este cacicazgo, pero es muy posible que haya sido creado 
por los funcionarios encargados de la cobranza de tributos, para 
facilitar el cobro de los aborigenes de Lumbisf. A Diego 
Carmona Pillajo Ie sucede en el cacicazgo Pedro Quispe quien 
consta como responsable de las carta-cuentas de tributos entre 
1681 y 1685 (desde Pedro Quispi en adelante todos los caciques 
posteriores Bevan el mismo apellido, aiin cuando entre 1708 y 
1719, al morir Pedro Quispi, no hubo sucesor y debio rendir 
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cuentas de los tributos de Lumbisf Joseph Vilaiia, otro cacique de 
la parcialidad de Cumbayacotos. 

Hacia 1741 se hace cargo de cacicazgo Ambrocio Quispe, 
quien consta como cacique de los indfgenas de la encomienda. 
Ni la autoridad de Carmona Pillajo y de Pedro Quispe parecen 
haber trascendido mas alla del cobro de tributos. Sin embargo, al 
hacerse cargo del cacicazgo Ambrocio Quispe, en un perfodo en 
que se modifican negativamente las relaciones indigenas-hacienda 
y surge el conflicto, cambia el rol del cacique de Lumbisf. Este 
debe proyectarse mas alia de las actividades ligadas al control fis
cal colonial y encabezar junto al gobemador de Cumbaya, Matias 
Vilaiia, un pleito en contra del administrador del convento, soli
citando no se saque a los abongenes de Lumbisf para el trabajo en 
otras haciendas de las monjas y en caso de hacerlo, se les pague 
los debidos salarios. El fallo del Presidente de la Real Audiencia 
reconocio el derecho de las monjas como propietarias de las tie
rras de Lumbisf y se ordeno a los indfgenas aceptar el concierto 0 
abandonar las tierras. Se procedio a la expulsion de 7 u 8 indfge
nas acusados de "dfscolos" y "revoltosos". No sabemos si entre 
los expulsados se incluyo al cacique, pero en todo caso la infor
macion muestra, que a partir de la tension que se iba acumulando 
dentro de la hacienda, van' surgiendo lfderes espontaneos, 

Inicialmente los caciques de la encomienda solo representan a 
sus indigenas y no al conjunto de habitantes aborfgenes de 
Lumbisf; incluso en 1762 se plantean simultaneamente dos pleitos 
diferentes contra los administradores del convento, uno por parte 
de los conciertos de la hacienda que demandan el pago de salarios 
por el trabajo en las otras haciendas de las monjas, y el otro por 
parte de los indfgenas sueltos quienes solicitan el fin de los mal
tratos de los mayordomos. En ambos casos el protector de natu
rales representa al cormin de indigenas respectivo sin hacer men
cion de caciques. Sin embargo, al ampliarse el pleito de los indf
genas sueltos, a la discusion sobre la propiedad de las tierras de 
Lumbisf, que involucra e interesa a ambos grupos, se comienza a 
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confonnar un amplio bloque aborigen que engloba a sueltos y 
conciertos, llactayos y forasteros; el pleito pasa a ser una preocu
paci6n general, es asf como Alejo Vilculla y otros indigenas via
jan a Quito a saber el estado de la causa; al calor del conflicto con 
la hacienda comienzan a surgir nuevos lideres. 

Como habfamos mencionado, entre los malos tratos denuncia
dos por los indigenas sueltos, esta la quema de la casa de un caci
que hecha por un administrador de la hacienda; segtin la versi6n 
de algunos testigos la casa quemada fue la de Diego Santos 
Quispe, segun la de otros fue la de Manuel Quispe. Es probable 
que la confusi6n surja porque los dos eran considerados por los 
indigenas como autoridades de igual rango; Manuel Quispe cons
taba como cacique de los indigenas de la encomienda, por 10 cual 
la autoridad le venia de por sf y Diego Santos Quispe posible
mente surge como lfder espontaneo, debido a su actitud de en
frentamiento directo y decidido contra los administradores y ma
yordomos del convento ya que en ninguna otra parte figura como 
cacique. Tiempo antes de la infonnaci6n de los testigos, Diego 
Quispe habfa repartido las tierras de Tablonpamba que hasta ese 
momento estaban siendo trabajadas para la hacienda pero que los 
indigenas consideraban propias, 10 cual hace pensar que la casa 
quemada fue la de Diego Quispe ya que habfa tenido actitudes de 
mayor enfrentamiento con el Monasterio que Manuel. En todo 
caso, para 1780, el administrador denuncia que los indigenas han 
despojado a la hacienda de las tierras de Suyopamba repartiendo
selas y amojonandolas; la infonnaci6n de los testigos coincide en 
senalar que ambos son caciques y que tanto Diego como Manuel 
Quispe participaron haciendo la repartici6n. Julian Quisirumba, 
indigena suelto que testifica en este pleito por despojo, afinna ser 
natural de Cumbaya y pertenecer a la parcialidad de Diego Santos 
Quispe, 10 que permite pensar en la posibilidad de que Diego 
Quispe se haya convertido en cacique a partir de estas acciones, 
ya que los indios sueltos no ternan cacique en 1762. 
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Diego Santos Quispe poco a poco se va legitimando como au
toridad principal de los indigenas de Lumbisf; en 1780 es el 
quien, a nombre del cormin de los indigenas del valle, solicita el 
cambio del abogado protector que se les habia designado pues 
habfa sido antes defensor de las monjas en la misma causa 

Junto a los caciques, para esta epoca, siguen teniendo impor
tancia las otras autoridades indigenas relacionadas con la 
doctrina, especialmente en los actos solemnes en que se hacen 
presentes con sus varas de mando, como 10 muestra la vista de 
ojos realizada en 1762. La presencia simultanea de autoridades 
diversas (unas surgidas naturalmente del grupo indigena y otras 
nombradas por los funcionarios coloniales ) y con diferentes 
funciones (cobros fiscales y doctrina religiosa unos y lucha por la 
tierra los otros) fortalece la posici6n de los indigenas de Lumbisi. 

En 1795 uno de los principales era Xavier Quispe, quien habia 
sido designado para la cobranza por el administrador de tributos 
Francisco Xavier Arzeluz. 335 Esta autoridad es una de las que 
muestra mayor rechazo al concertaje al que debian someterse los 
indigenas despues de la sentencia de 1802 en que se reconoce a 
las monjas como propietarias de las tierras, "a 10 que se mostra
ron repugnantes Xavier Quispi que dijo ser principal mandon 
Pedro Sacancela que dijo ser sindico y sacristan de la referida ca
pilla y Manuel de la Cruz indio del sitio que llamna Guajalo en 
Turubamba disiendo que no era corriente todo 10 relacionado y 
dho Cruz era el que seducfa a toda la gente aiin no siendo de esta 
situacion".336 

En este caso vemos que autoridades de diversa indole: Quispi, 
encargado de la cobranza de tributos, Sacancela, sindico y sa
cristan de capilla, y de la Cruz, forastero de Guajal6, presentan el 
mismo tipo de respuesta. La amplitud de esferas que abarcaban 
estas autoridades debio permitir involucrar al conjunto de indige
nas del valle; los mas temerosos del orden colonial debieron 
sentir confianza al ver a Quispi mostrando repugnancia por 
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someterse al concierto, los temerosos de Dios debieron sentirse 
seguros al ver a Sacancela desconociendo a las monjas como 
propietarias de la hacienda y los indigenas sueltos y forasteros 
debieron sentirse parte importante del conjunto aborigen de 
Lumbisf al ver la actitud decidida de Manuel de la Cruz. Todo 
ella debi6 contribuir al incremento del prestigio y poder de estas 
autoridades y con ella a la obediencia de los demas a sus 
mandatos, cohesionando mas aiin al bloque indfgena de Lumbisf 
y aumentando el respeto y temor de los extrafios. 

En 1808, despues de la recepci6n de la Cedula Real que orde
naba amparar a los indios en las tierras de Lumbisi, vuelve a figu
rar Quispe en una den uncia del administrador del convento quien 
acusa: "qe Xavier Quispi, indio qe hace de cabeza, por cuyo 
organo se explican los demas indios que han litigado con las 
monjas a andado a convacar hombres y mugeres de las vencida
des pa qe dejando ellos los hogares en que actualmente viven se 
pasen a Lumbisi... Es el caso que el dho ppal Quispi y sus cole
gas considerandose elios pocos en nomero (sic) y pretendiendo... 
cargar con toda la hacienda... quiere aumentar e1 padron de indios 
que ha mandado V. A. queden reducidos dentro destas tie
rras".337 

En 1810 Silverio Santos Quispe, cacique principal; Manuel de 
la Cruz, cacique; Xavier Quispi, principal y Eusebio Guascal, so
licitan por la comunidad de indios del pueblo de Lumbisf que se 
les cambie de abogado, pues el que ha designado la Protecturfa es 
nuevo y desconoce los antecedentes del pleito. Solicitan se nom
bre a Lucio Cabal quien los venfa representando y habfa side el 
que ape16 al rey de Espana. Manuel de la Cruz, que en el docu
mento consta como cacique, era el originario de Guajal6 que ha
bfa protestado con Xavier Quispi y Sacancela contra el concierto 
en 1802. Silverio Santos Quispe habfa side nombrado principal 
por Francisco Xavier Arzeluz para el cobro de los tributos, era 
forastero originario de Pintag y ya en 1797 aparece representando 
al cormin de indfgenas en el pleito contra las monjas.338 
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Desconocemos la forma en que los lfderes naturales surgidos al 
calor del pleito por las tierras de Lumbisf, logran acceder a titulo 
formales y reconocidos por los colonizadores. Es posible que 
ante el aparente caos del orden colonial que reinaba en el anejo de 
Cumbaya, las autoridades coloniales hayan tenido que conceder 
los tftulos a las autoridades reales para no perder del todo el con
trol de los cobros fiscales. Otro elemento que llama la atenci6n 
respecto a las autoridades de Lumbisf es ver como a 10largo del 
tiempo se repiten ciertas conductas; los nombres de los caciques, 
principales y alcaldes van cambiando pero se mantiene la costum
bre de emprender acciones en forma conjunta, ya sean legales 0 
de hecho. 

En 1813 Silverio Quispe protesta como cacique, por los abu
sos que comete con los indigenas de Lumbisf Timoteo Espejo, 
arrendatario de la hacienda de las monjas.339 En 1815 interpone 
querella por despojo contra el mayordomo de Ichimbfa conjunta
mente con el alcalde ordinario Francisco Picho y al alguacil 
Manuel Usii'ia.340 En 1816 solicita Silverio Quispe que se cum
pla el amparo de tierras y se haga la mensura de la hacienda para 
poder repartirla entre el cormin de indigenas de Lumbisi. En 
1820 solicita cambio del fiscal de la causa pues antes este habfa 
sido juez de ella. . 

Silverio Santos Quispe habia sido designado gobernador de 
Lumbisi, en 1809 a peticion del abogado de la Protecturia, consi
derando que para esa fecha Lumbisf habia sido declarado pobla
cion y el mimero de indigenas superaba los trescientos. A este 
nombramiento se opuso tenazmente el cura de Cumbaya Juan 
Ramirez Davila alegando que "este indio no es apto pa dho em
pleo pues lexos de celar sobre que los del referido anejo asistan a 
doctrina y demas actos de religion, es el mismo uno de los que se 
substren de concurrir a ellos ... nunca se Ie vio a este indio en 
misa y doctrina" termina su reclamo con la amenaza de que si 
Quispe no cumple con sus obligaciones y no castiga los excesos 
de los indios, se 10castigara quitandole el cargo.341 Pese a esto 
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no se suspendio del cargo a Quispe hasta 1824 y durante esos 
afios represento eficazrnente al cormin de Lumbisf en el pleito que 
tenfan con las monjas, buscando diferentes maneras de mante
nerIo, incluso con las protestas de los propios aborfgenes. En 
1821 Ambrocio Chillan y Manuel Sacancela 10 denuncian por te
ner arrendadas unas tierras a los mismos indigenas del anejo; es 
posible que Quispi destinara este dinero a los gastos del pleito, 
pues en otra acusacion -esta vez del cura Mariano Ontaneda- se 
dice que no tiene mujer ni posesion alguna. 

Silverio Santos Quispe, forastero y cacique, no adepto a la 
doctrina ni a misa, representante del cormin de indigenas en el 
pleito contra el monasterio durante mas de 24 afios, no podia de
jar de crearse enemigos en el sector colonial debido a su actitud 
contestaria y poco cristiana. El cura de Cumbaya, el administra
dor de tributos, los administradores y mayordomos de la 
hacienda eran enemigos fuertes, que en 1824 consiguen 
removerIo de su cargo acusandolo de bebedor, de robarse el 
dinero recogido por los tributos, de maltrato a los indigenas y de 
haber traicionado a estes en el pleito contra las monjas. Las 
inforrnaciones de testigos -falsas por contradictorias- 10 acusan de 
ser forastero, soltero y sin posesiones, con anterioridad se 10 
habfa acusado de robarse el dinero de los tributos y de arrendar 
tierras de comunidad para su provecho, ya que segun los 
padrones de Lumbisf Quispe era casado; se 10 acusaba, ademas, 
de que en la mensura de 1824, se puso de parte de la hacienda y 
contra los indios al ir de noche a casa del administrador a 
denunciar que los padrones de Lumbisf estaban siendo 
aumentados con los de Auqui y Pisugulla; esta informacion, 
entregada por el propio administrador, se convirtio en un arrna 
poderosa en manos del cura para conseguir testigos contra Quispe 
y despojarlo del titulo de gobemador que este se habfa ganado en 
la practica, 

A peticion del cura Ontaneda los sustituye en el cargo Manuel 
Sacancela, quien sigue representando a los indfgenas hasta la fi
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nalizacion del pleito y reparto de las tierras. En 1832 encabeza 
una querella por despojo contra Tomas Bastidas, duefio de Pinza, 
quien trata de agrandar sus tierras a costa de las de los indigenas 
de Lumbisf, 

Paralelarnente a estos caciques y principales designados por 
las autoridades coloniales y a los que surgen como lfderes durante 
el conflicto con las monjas, existfan las autoridades que 
detentaban cargos religiosos como alcaldes y fiscales de doctrina. 
Estos se renovaban anualmente y existieron durante el siglo XVI 
hasta el XIX con una interrupcion en el siglo XVII. En 1674,.en 
el pleito sostenido por Miguel Paullan, se dice que hasta la 
entrada del ultimo administrador, ternan autoridades de doctrina, 
pero este y el mayordomo Juan Vallejo se las quitaron. Cada afio 
se celebraba la fiesta de San Bartolome; en los dias de fiesta, 
precepto y las cuaresmas, el alcalde y el fiscal de doctrina 
juntaban a los indfgenas para llevarlos al pueblo de Cumbaya; 
adernas, estos eran los encargados de ensefiar la doctrina a los 
muchachos. De acuerdo a la version del administrador, les 
quitaron dichas autoridades porque no cumplfan con sus 
funciones. Es posible que la relativa inaccesibilidad de Lumbisf 
haya limitado el control de los curas sobre la doctrina impartida 
por alcaldes y fiscales. Suponemos que algo de cierto hay en la 
acusacion del administrador antes resefiada, pues en 1802, al 
notificarse a los indfgenas la sentencia que mandaba sujetarse al 
concierto con la hacienda 0 abandonarla por ser propiedad de las 
monjas, estos hicieron tumulto con pffanos y cajas y se 
mostraron" repugnantes" al mandate de Xavier Quispi, Pedro 
Sacancela y Manuel de la Cruz. Luego los indigenas revolcaron 
por el suelo a "un diablito de palo con sus cuemos y dernas 
divisas que los escultores ponen de las figuras de los angeles 
malos"342 luego se apoderaron de la capilla arrojando fuera la 
imagen de la Virgen de la Concepcion y poniendole llave. Dfas 
mas tarde al repetirse la diligencia para anotar a los que se iban a 
alistar como conciertos se procedio a abrir la capilla para guardar 
la imagen de la Virgen dentro "y fue colocada en el altar mayor de 
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ella aunque se bio mucha repugnancia de los indios. Que en el 
smimo tiempo de la dha colocacion se repar6 en el altar mayor 
una figura 0 mufieco en figura de demonio hallarse al pie de San 
Bartolome sugeto con una cuerda en forma de cadena y como dho 
administrador y demas circunstantes dijeron que aquella figura 
era la misma que el dia dos de mayo del presente afio sacaron los 
indios haciendolo bailar y haciendole rodar en las tierras del 
Monasterio dando a entender que tomaban nueva posesion".343 

Es de hacer notar que Pedro Sacancela era el sfndico y sacris
tan de la capilla, por 10 tanto debi6 ser 61 quien cerr6 con llave la 
puerta y permiti6 que se pusiera e1 diablito si es que no 10 puso el 
mismo. La informaci6n anterior da cuenta de las practicas sincre
ticas del sacristan y que eran posibles porque para esa fecha todas 
las festividades se celebraban en Lumbisf y en donde el control 
del cura no era constante. Muestra, adernas, la conservaci6n de 
creencias antiguas -de origen desconocido- al amparo de la 
inglesia y de las autoridades indigenas encargadas de ella. Al 
entregarse el diablito al agente Tobar, que se hizo cargo para ma
nifestarlo cada vez que fuera necesario, se not6 "grande repug
nancia de todos los indios diciendo que aquella figura constaba en 
los escritos y papeles de la antiguedad".344 

Pedro Sacancela sigui6 ejerciendo como sindico de la Iglesia 
de Lumbisf; en 1805 presento una peticion al fiscal protector para 
que la hacienda dejara de hostilizarlos y les diera los socorros ne
cesarios, manifiesta: 

nuestros hijos tiernos se hallan esclavisados en la ocupacion de 
apacentar a cuenta de la hcda las mismas obejas que fueron ntras y hoy 
estan tomadas para utilidad y provecho del Monasterio, sin qe pr tan 
laborioso trabajo les den suelo alguno, ai'ladiendo asi a ntras penas el 
dolor de verlos sirviendo pero hambrientos y desnudos.345 

Como se puede observar Sacancela no solo velaba por la con
servaci6n de aspectos ligados a la religion, sino que tambien se 
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encargaba de denunciar los abusos contra los indfgenas que co
menan los encargados de la hacienda de las monjas. Es una auto
ridad con una sola funci6n nominal hacia el exterior, sfndico y 
sacristan de capilla, pero con funciones integrales como autoridad 
indfgena. 

De 10expresado por Sacancela se hace visible 10diffcil que se 
ponfa la vida para los indfgenas despues de la sentencia que favo
recfa a las monjas, sin embargo esto no deruvo a los indfgenas 
quienes siguieron litigando hasta que el Rey los escuch6 y am
par6. Alllegar la Cedula Realla situacion se invierte, los indfge
nas se reparten la hacienda dejando un pedazo pequefio a las 
monjas quienes la abandonan y posteriormente la arriendan. En 
1824, al realizarse la mensura, se ve que las monjas ocupaban 8 
caballerfas, 7 cuadras y 1/2 solar, los indfgenas ternan 40 caballe
rfas, 1 cuadra 1 1/2 solares y 1.020 varas, ademas contaban con 
150 cabezas de ganado vacuno y 4.000 entre ovejas y cabras. 

5. Respuesta indigena a presiones de la hacienda 

AI seguir el curso del conflicto entre los indfgenas de Lumbisf 
y la hacienda de las monjas, se hace evidente que estos no danun 
solo tipo de respuesta a las presiones que sufren por parte de ad
ministradores y mayordomos. En algunos casos se resisten utili
zando elementos prestados de los espafioles, en otros casos es 
evidente la matriz prehispanica de la respuesta, actirud que mues
tra la capacidad de seleccionar, combinar y mezclar elementos de 
acuerdo a las necesidades del momento. Detras de cada una de 
las formas de resistencia indigena, hay un ciimulo de sabidurfa 
acrecentado a 10 largo de los afiosde coloniaje. 

En el siglo XVI fundan cofradfa y 1evantan capilla, se quejan 
los yanaconas de San Francisco ante el Provicional de la Orden, 
hacen una re1aci6n escrita de 10 acontecido con las tierras de 
Lumbisf, para1e1amente parecen quedarse en las tierras que les 
fueron vendidas. Cuando en 1762 se los presiona para realizar 
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trabajo fuera de la hacienda, recurren a la via legal colonial y si
multaneamente rompen el concierto con la hacienda negandose a 
ir al trabajo, 10 que implica confiar en cierta forma en la justicia 
colonial pero no entregarse a manos de ella. Cuando el mayor
domo trata de sobornarlos, para que desistan del pleito por sala
rios dandoles un saco de papas y un real a cambio del trabajo en 
Turubamba y Lloa, rechazan las papas y aceptan el real para cos
tear el pleito. Cuando el administrador les exige volver al con
cierto 0 abandonar la hacienda amenazandolos con quemar sus 
casas, no hacen ni 10 uno ni 10 otro, al ser quemada la casa de un 
cacique los indigenas se querellan contra el administrador. 
Despues de que la vista de ojos de 1764 se les muestra adversa, 
al comprobarse los linderos de los tftulos de la venta hecha a las 
monjas por el cura de Aguilar, se reparten las tierra de 
Suyopamba que decian eran del Sto Patrone San Bartolome y las 
de Tablonpamba que decfan les pertenecfan; en ese reparto, segun 
las probanzas de testigos, se consider6 a los originarios y foraste
ros e incluso a los que se encontraban avencidados en haciendas 
vecinas. 

Para obtener dinero y mantener los gastos del pleito recurren a 
la venta de lena en Quito, al trabajo temporal en otras haciendas y 
al arriendo de las tierras en disputa entre los mismos indigenas. 
Otras fonnas de resistencia son los lamentos y llantos de hom
bres, mujeres y nifios cada vez que van jueces comisionados a 
cumplir alguna diligencia en el anejo. Todo ello combinado con 
el amedrentamiento a los mayordomos a traves de la amenaza de 
hacer tumultos y motines, ademas del terror ideol6gico que desa
tan contra las monjas y funcionarios espafioles revolcando el dia
blillo en serial de posesi6n y luego poniendolo en el altar en ellu
gar donde antes estaba la imagen de la Virgen. 

Como habiamos mencionado, un elemento que aparece con 
gran fuerza en Lumbisi, es la incorporaci6n de los forasteros en 
las tierras y en los grupos familiares, practica prehispanica que 
penniti6 ampliar el bloque de oponentes a las monjas y que des
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pues de 1808 se transfonna en un argumento importante para la 
asignaci6n de tierras, que se hace acorde con el mimero de pobla
cion residente. 

Entre los elementos ladinos que muestran un buen conoci
miento de las formas de funcionamiento espafiol, destaca el ma
nejo de alianzas que hacen los caciques con curas y abogados. 
Consiguen que algunos agentes se preocupen de su causa llevan
doles "camaricos" cada vez que van a consultar por el estado en 
que se encuentra el pleito; con otros abogados el manejo es otto: a 
traves de los dramaticos relatos de su situacion logran compro
meter a estos en la lucha por mejorar sus condiciones de vida 
dentro de la hacienda. Los curas de Cumbaya los apoyaban 
puesto que les convenfa una resoluci6n favorable para los indige
nas ya que estes eran los unicos que contribufan a su manteni
miento. Sin embargo, pese a su confianza en algunos abogados 
(Lucio Cabal por ejemplo) no se entregan completamente a ellos y 
en determinadas ocasiones las mismas autoridades indigenas soli
citan traslados y entregas de informes redactando y escribiendo 
ellos mismos las solicitudes y denuncias. Llama la atenci6n el 
hecho de que varios cacique y autoridades de Lumbisf escriban 
correctamente yen diversas ocasiones se dirijan directamente a 
las autoridades de justicia sin la intermediaci6n de los re
presentantes de la Protectuna, 

6. Reconformaci6n de la comunidad 

Entre los yanaconas de Tapia, los encomendados de 
Riobamba, los originarios del siglo XVI y los indigenas de 
Lumbisf que reciben 40 caballerfas de tierras despues de una lu
cha de mas de un siglo, median alrededor de trescientos afios que 
abarcan casi todo el penodo colonial y grandes diferencias. Los 
primeros son indtgenas desorientados ante la conquista, llevados 
y trafdos por sus amos de un lugar a otto, y que no tienen a nadie 
a quien recurrir excepto a sus vencedores, siendo su unica de
fensa la astucia; los segundos son un grupo compacto de indige
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nas, tambien vencidos, pero que han aprendido a sacar fuerza de 
la aceptacion de su debilidad como individuos y han "re-encon
trado'' en la union, un arma para enfrentar a1 coloniaje. 

En el caso de los indigenas de Lumbisf su transformacion fue 
posible gracias a la existencia de diversos factores que, actuando 
conjuntamente en el tiempo y el espacio, permitieron ese transite. 

Sin embargo, estos elementos no convergieron por azar en un 
momenta determinado, hay una gran interrelacion entre unos y 
otros, algunos tienen el sella prehispanico, otros se fueron per
feccionando en la interaccion con los conquistadores, donde cada 
derrota tuvo un costa que fue considerado en el futuro y cada 
exito parcial contribuyo a cohesionar mas al grupo como un co
lectivo. 

Tres factores incidieron de manera fundamental para que pu
diera darse el paso del individuo a la comunidad: el espacio ffsico 
companido de manera permanente, una ideologfa propia que per
mitio cohesionar al colectivo, la aparicion de autoridades legiti
madas frente a la comunidad, que fueron capaces de movilizarla 
para conseguir los fines comunes esperados. Todo esto permitio 
la construccion de una historia cormin y propia que hizo sentir a 
cada individuo miembro de una comunidad construida conjunta
mente. 

De la desvinculacion inicial de la comunidad -forasterismo- se 
paso a la construccion de otra que fue ganada de acuerdo a su 
participacion en el proceso. EI transite fue diffcil y se necesito de 
mucho tiempo para lograrlo. 

Nos parece que el elemento que actuo como requisito basico 
fue la poses ion de un mismo espacio ffsico, que por sus caracte
nsticas permitfa la reproduccion de los indigenas de una manera 
relativamente autonoma, ya que en 10 economico podian realizar 
actividades complementarias ala agricultura sin tener que despla
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zarse por largo tiempo de su lugar de residencia. El trabajo arte
sanal (hilado, tejido de lana y algod6n, elaboraci6n de cedazos), 
el trabajo estacional en la agricultura de haciendas vecinas, la al
bafiilerfa y construcci6n de casas en Quito y la venta de lena y 
frutas, debieron permitir a los indfgenas de Lumbisf conseguir di
nero para pagar los tributos y la doctrina sin tener que concertarse 
de manera permanente en haciendas y estancias de espafioles, 
conservando asf su calidad de indios sueltos y forasteros. 

La larga ocupaci6n de un mismo territorio, compartido entre 
indfgenas de diverso origen dentro de una situaci6n de conflicto y 
explotaci6n colonial, debi6 permitir delimitando progresivamente 
las fronteras entre un mundo indfgena cormin y los otros, posibi
litando -eon el correr de los aiios y la agudizaci6n del conflicto- el 
surgimiento de una cierta conciencia etnica que debi6 tender a de
finirse, tanto a partir de la diferencia y oposici6n con los otros, 
como en funci6n del grupo mismo. 

Los diversos origenes de los indfgenas de Lumbisf y sus dis
tintas condiciones, no impidieron el surgimiento de la ideologfa 
grupal nueva que inc1uy6 elementos heredados del pasado prehis
panico y elementos prestados de los colonizadores. 

Indicios de estas practicas ideol6gicas "recompuestas" se en
cuentran por ejemplo en la distribuci6n colectiva del recurso tie
rra, que tiene un claro origen precolombino y es documentada en 
la visita de NUDo Apolinar de la Cueva, donde se hace explfcito 
por parte de los diferentes caciques de Cumbaya, que las tierras y 
pastos de los que gozan los indfgenas de Lurnbisf, son de la co
munidad y usufructuan de ellas los habitantes del anejo. 

Otra practica social prehispanica, que alude a una ideologfa de 
corte comunitarista presente en Lumbisf, es la solidaridad con los 
forasteros y con los otros habitantes indfgenas del valle de 
Cumbaya, la que se manifiesta en la posibilidad de acceso a la tie
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rra y a alianzas matrimoniales y relaciones de parentesco real y 
ficticio con los habitantes del anejo. 

Entre las practicas de los indigenas de Lumbisf que aluden a la 
reconstrucci6n de una ideologfa grupal a partir de prestamos cul
turales y sincretismo religioso, estan aquellas relacionadas con la 
muerte y las fiestas. 

El culto a los antepasados, de gran importancia en la cultura 
andina, es uno de los puntos mas conflictivos para el individuo 
que abandona la comunidad, ya que al hacerlo corta los lazos que 
unen pasado y presente abandonando tanto a los vivos y a los 
muertos. En Lumbisi, los indlgenas de diverso origen 
(yanaconas, forasteros y sueltos) resolvieron el problema de los 
muertos haciendo un cementerio en el cual se los enterraba, y 
conservando la costumbre de que aquel pariente (real 0 ficticio) 
que los enterraba era el que heredaba las posesiones. Uno de los 
argumentos que repiten con mayor frecuencia los indigenas 
cuando se les pide que abandonen Lumbisf, es que no pueden ha
cerlo pues allf estan enterrados sus antepasados. 

El hecho de que las fiestas religiosas se celebraran en la iglesia 
de Lurnbisf, aparte de las del pueblo de Cumbaya, debi6 contri
buir a la mayor cohesi6n de la comunidad haciendo explicito tam
bien el que conformaran un grupo diferente al conjunto del valle; 
las fiestas se convertian asi en una ocasi6n de celebrar juntos al 
Santo Patrono de Lumbisf, San Bartolome, y a los otros santos 
que mandaba la iglesia cat6lica, posibilitando un re-encuentro de 
los miembros de la comunidad en una situaci6n de ruptura de 10 
cotidiano y permitiendoles compartir y sentirse unidos en un ri
tual. 

Otto elemento que debi6 incidir fuertemente en la cohesi6n 
grupal y que nos habla de una ideologfa propia, es la existencia 
del "diablillo" que se revolc6 por el suelo y luego reemplaz6 en la 
iglesia a la imagen de la virgen de la Concepci6n. EI diablillo, de 
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origen desconocido, sin duda era un sfrnbolo importante para los 
indfgenas de Lumbisf ya que se lamentaron mucho cuando este 
fue confiscado por los funcionarios coloniales y para explicar su 
presencia y las quejas argumentaron que 10 ternan desde el pasado 
y eso 10 decfan las "quillcas". 

El hecho de que el diablillo existiera y 5010 se 10 sacara a la luz 
en el momento en que los indfgenas se yen enfrentados a la dis
yuntiva de abandonar Lumbisf 6 concertarse en la hacienda de las 
monjas indicarfa la presencia de algiin tipo de practicas, tal vez de 
caracter religioso, propias y secretas de los habitantes de 
Lumbisf. Aunque se nos escapa su sentido original, es evidente 
que ello social y etnico simbolizaba la herencia del pasado, la 
identidad como parte de un mismo grupo diferente a los demas, 
Por ello, pensamos que 10 usan como sfmbolo de posesi6n indf
gena de las tierras y al colocarlo en el altar de la iglesia, se 10 
opone al sfmbolo maximo del convento de monjas; la imagen de 
la Virgen de la Concepci6n; ademas, los lamentos cuando se 10 
quitan indicarfa que perdfan algo muy valioso para el grupo. 

Hasta ahora hemos hablado de dos elementos cuya existencia 
auspiciaba el transite del forasterismo a la comunidad: un espacio 
que ofrecfa posibilidades de reproducci6n econ6mica, social y 
cultural de manera relativamente aut6noma a individuos de di
verso origen y condici6n que 10 ocuparon de manera permanente, 
y la aparici6n de un ideologfa que generaba cierta conciencia de 
grupo. Sin embargo, estos elementos habrfan sido insuficientes 
si no hubiesen surgido lfderes propios, legitimados al interior del 
grupo indfgena y respetados como autoridades representativas 
tanto por los indfgenas como por el sector colonizador. 

Las autoridades indfgenas van surgiendo a partir del deterioro 
de las relaciones con la hacienda, en el conflicto mismo los indi
viduos se prueban como lfderes legftimos de acuerdo a su capaci
dad de cohesionar y movilizar al conjunto de pobladores. Esto 
explica la flexibilidad en la promoci6n de autoridades; para llegar 
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a ser autoridad reconocida hay que probar en la practica la capaci
dad del lfder, y para esto sirve tanto un llactayo como un foras
tero. 

El que generalmente las autoridades indfgenas de Lumbisf ac
tuaran de manera conjunta, formando un bloque que encabeza la 
respuesta indfgena, defendiendo de diversas formas y con distin
tos medios los derechos de los indigenas, debio contribuir a am
pliar la convocatoria de los lideres posibilitando la creacion de un 
frente amplio capaz de abarcar a los diferentes tipos de indigenas 
residentes en Lumbisf. Ademas, debio impedir la desconfianza 
del grupo pues al ser varias las autoridades que encabezaban la 
resistencia, se frenaba la posibilidad de traicion de uno de ellos 0 

la concentracion y abuso de poder. Silverio Santos Quispe, 
quien tuvo algunas actuaciones individuales como gobemador fue 
facil presa de la manipulacion de las autoridades coloniales 
quienes lograron alejarlo de su cargo con el apoyo de algunos 
indigenas disconformes con su actuacion. 

Otro antecedente a considerar en las autoridades de Lumbisf es 
la aparente integracion de funciones. Pese a que nominalmente 
las autoridades indfgenas hacia el exterior tenian funciones muy 
definidas (cobro de tributos, encargado de capilla) es posible que 
hacia el interior del grupo no tuvieran funciones fragmentadas 
sino integrales, ocupadas como Sacancela, de 10 humano y 10 di
vino. Sin duda, las autoridades indfgenas de Lumbisf tuvieron un 
rol trascendental y su mayor exito fue aglutinar y movilizar al 
conjunto de indigenas residentes en el anejo tras un objetivo co
rmin, la defensa de las tierras, haciendolos trascender de sus inte
reses particulares como indios sueltos, conciertos, llactayos y fo
rasteros, a un interes colectivo. 

Sin duda el siglo XVIII fue un perfodo decisivo para asentar 
las bases que pennitieron la reconformacion de la comunidad in
digena de Lumbisf, Si bien don Miguel Paullan en el siglo XVII 
marco un hito importante, este no fructifico porque faltaron con
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diciones internas y externas fundamentales para dar el paso del 
forasterismo a la comunidad. A nuestro juicio el siglo xvm es 
el periodo de maduraci6n de esa transformaci6n, pero unicamente 
en la primera decada del siglo XIX se concreta cuando la Cedula 
Real mostr6 que era posible la justicia permitiendo revalorizar en 
un sentido distinto toda su historia pasada y el rol que desempe
fiaron como actores de ella, mas no como actores individuales 
sino colectivos. En los ultimos documentos revisados corres
pondientes a los afios 25 y 30 del siglo XIX se hace evidente el 
cambio de tono de los indigenas para exigir y demandar de la jus
ticia, ya que los apoya su historia. 

Esa historia, construida por los indfgenas de Lumbisf a 10 
largo de siglos en la que se mezclaron elementos espafioles y abo
ngenes, es la que se recuerda cada ano el 24 de agosto en la fiesta 
de San Bartolome, donde concurren todos los comuneros a rendir 
homenaje a sus antepasados, cuya lucha los hizo herederos de las 
tierras que poseen actualmente y de la Comuna que los respalda. 

Notas 

285 AGOF-Q 7 I-VI. Relaci6n hist6rica hecha par Jorge de la Cruz sabre 
los indios yanaconas de Lumbizi y Cumbaya y de las tierras que les 
diem el Conquistador Diego de Tapia; c. a 1570 (13/18) 15v. 

286 ANH-Q, PQ. 1785, Lib. 360, Doc. 8609, f. 78v. 

287 Archivo particular de G. Segarra. 18 - fs, 1808, Doc. 28. 

288 Cfr. Cuadro de tributarios de Cumbaya, Cap. Ill. 

289 ANH-Q, Indigenas, C. 168, 16-VI-1762. Toda la infonnaci6n que se 
sintetiza a continuacion corresponde a este documento. 
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Ibid .• f.4l.
 

ANH-Q. Indigenas, C. 168. 21-X-1830.
 

Cfr. Cap. IV.
 

AGOF-Q. 7-1-VI. Relaci6n hist6rica hecha por Jorge de la Cruz
 
Mitima sobre los indios yanaconas de Lumbisi y Cumbaya., c. a
 
1570 (17/18). f. 14.
 

Cfr. Cap. IV
 

AGOF-Q. Relaci6n historica, op. cit., f. 14.
 

Ibid.• f. 14.
 

Ibid .• f. 17.
 

Ibid .• f. 15v y 16.
 

Ibid .• f. 15v.
 

Ibid.• f. 14v.
 

Ibid., f. 17v.
 

AGOF-Q. 7-1 Titulos de tierras dadas a este convento, 1537/1782, C.
 
17-11,5-1-6. b VIII (18) Leg. 7, # 3, f. 14. Curiosamente en el docu

mento at referirse a las tierras de Cumbaya se dice "otto pedaso de tie

rras que ovieron de Jerman donde siembran atpresente", Estas tierras,
 
que aparecen como donadas por Aleman son aquellas que dej6 Diego de
 
Tapia para sus yanaconas, la venta de las de Lumbisi fue efectiva pues
 
no hay menci6n de titulos otorgados por elIas. Las tierras de Cumbaya
 
dejadas por Tapia y de las que dispuso Aleman en su calidad de tutor de
 
los yanaconas, fueron vendidas en 1686 por el Sindico del convento y
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aparecen como donaci6n de Aleman aI convento franciscano, Cfr. Cap. 
IV 

303 Relaci6n hist6rica... f.17. 

304 Los indigenasde Lumbisi no pudieronpagar a Diego de Robles el va
lor estipulado, ante 10 cual el escultor se interne en las montai'las de 
Oyacachi donde la venci6 a los indigenas alii asentados. Como la 
imagen pronto adquiri6 fama de milagrosay la zona donde se encon
traba era casi inaccesible para los romeros, se la traslad6a El Quinche 
en 1604pretextando que el caciquede Oyacachi la habiautilizado para 
una fiesta pagana. Actualmente la imagen se encuentra en el 
Santuario de El Quinche donde es venerada por grandes multitudes. 
Cfr. Vargas, Jost Maria. 1960; 1962. 

305 Informacion verbal de funcionarios del ArchivoNacionaI de Historia, 
julio 1985 y de los dirigentes del Cabildo de la Comuna de Lumbisi, 
agosto 1985. 

306 ANH-Q, Indigenas, C. 168, 13-VIII-1793. 

307 Probablernente la imagen de la Virgen de Guadalupe encargada a Diego 
de Robles en 1586 iba a cumplir este mismo proposito. 

308 Cfr. Cap. IV, IV-2. 

309 Colecci6nde Documentos sobre el Obispo de Quito, t. II, 1538-1594, 
p. 198. 

310 Para mayor conocimiento sabre la funci6n de las cofradias indigenas 
durante el periodo colonial vease Celestino, Olinda y Albert Meyers, 
(1980). 

311 A Tapia y a su hermano Isidrose les habiaproveidode tierrasde sem
brar en 1535 "todas las tierrasquestan desde la quebradadonde llegan 
las tierras de los indiosde AlonsoFernandez rregidorquestanen el di
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cho pueblo ques la via de Chillo fasta otro quebrada questa adelante 
hazia Chillo y en medio destas dos quebradas hay otra quebrada y por 
la parte de arriba desde los cerros hasta a laparte de abaxo donde tiene 
sembrado el Luys Garcia (Libro de Cabildos, op. cit. p. 116). Estos 
linderos son los mismos que constan en la escritura de venta que hace 
Alonso de Aguilar al convento de la Concepcion y que se confirmaron 
con la vista de ojos de 1764 "por la parte de abajo queba a Chillo con
fina la hazienda del Monasterio con una quebrada bien profunda y 
grande entre la cual y las casas de la referida hazienda media otra que
brada pequena por las cabeseras linda conla sima y cumbre del cerro 
por abajo con el rio grande Cumbaya., hacia el pueblo de Cumbaya 
con otra quebrada onda" (ANH-Q, Indigenas, C. 168, 16-VI-I762, f. 
99v). 

Coleccion Vacas Galindo, p. 56. 

Para 1580 una fanega corresponde a una cuadra y 16 cuadras hacen una 
caballerfa, 

ANH-Q, Indigenas, C. 168, 16-VI-1762, f. 47. 

Ibid., f. 34. 

Ibid., f. 47. 

Ibid., f. 26-26v. 

ANH-Q, Indigenas, C. 168, 1762-XII-l. 

De acuerdo a la versi6n del administrador del convento no llegaban a 
ocupar a los indigenas concert.adosmas de 100 dias por ano, ya que es
tos por tenerse como voluntaries no cumplian con las Ordenanzas 
Municipales que establecian que el ganan concert.ado debia trabajar 160 
dfas al ano: 10 dias en la rnatanza, 30 en la cosecha de trigo y cebada, 
30 en la vendimfa, 15 en Ia cava, 20 en las sementeras de trigo y ce
bada, 20 en el barbecho; en realidad suman 115 dfas y no 160 y si los 
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indigenas de Lurnbist trabajaban 100 dias anuales para 1a hacienda no 
eran tratados como voluntarios sino como gananes de concierto. 

Ibid., f. 114. 

Cfr. Cap. IV-4
 

ANH-Q, PQ, 1785-1786, Lib. 360, Doc. 8609. 

ANH-Q, Indlgenas, C. 31, 26-III-1707. 

Ibid.. 

Cfr. Cap. III-3.3. 

ce. Cap. 111-3.3. 

ANH-Q, Empadronamientos, C. 26, Pichincha, 1779, 1785.
 

ANH-Q, Indigenas, C. 83, 1767-IV-26. 

ANH-Q, Indigenas, C. 168, 17-1-1805. 

ANH-Q, PQ. 1785-1786, Lib. 360, Doc. 8609. 

Ibid., f. 1v.
 

Recuerdese 1a practiceprehispanica decriar nines de otros senores etni

cos con los que se tenia alianzas. Cfr. Cap. 11-3.
 

ANH-Q. Gran Colombia, 1824, vol. 1, Lib. 614, Doc. 13023. 

MAH-Q, Demandas y Juicios, Quito, 1788-1799, Doc. 00039. 
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335 ANH-Q. Indigenas, C. 168.17-1-1805 

336 ANH-Q. Indigenas, C. 168. 167-VI-1762. f. "368". 

337 Ibid .• f. "406". 

338 ANH-Q. Indigenas, C. 183. Hojas sueltas, 1788-XII-9. 

339 ANH-Q. Indlgenas, C. 157. 1813-VIII-20. 

340 ANH-Q. PQ. 1815, vol. 1. Lib. 510. Doc. 11326. 

341 ANH-Q. PQ. 1809, vol. 2. Lib. 457, Doc.19557, f. 54. 54v. 

342 ANH-Q, Indigenas, C. 168, 16-VI-1762, f. "353". 

343 Ibid.
 

344 Ibid.
 

345 ANH-Q. Indigenas, C. 168. 17-1-1805, f. 2v.
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COMENTARIO FINAL 

En paginas anteriores hemos descrito la situacion de Cumbaya 
durante el penodo colonial, poniendo el acento en 10 que ocurre 
con la sociedad indfgena desde la llegada de los espafioles. Se ha 
visto como afecto el hecho colonial al modo de vida aborigen, 
transformando el paisaje, introduciendo nuevos cultivos y 
animales, trasladando pueblos, tratando de imponer hegernonica
mente una vision del mundo y una etica diferente a la de los ven
cidos. Con los conquistadores llegaron sus armas, sus ideas so
bre religion, economfa, politica y socied.ad y cada una de ellas fue 
un instrumento de dominaci6n utilizado por las instituciones co
loniales para avasallar al grupo indfgena; esta situacion provoco 
transformaciones profundas en la sociedad indlgena a diversos 
niveles (Wachtel, 1973) que se tradujeron en que la sociedad na
tiva no volvio a ser la de antes de la llegada de los conquistado
res. El hecho colonial marc6 definitiva y negativamente a los in
dfgenas americanos, colocandolos en el ultimo peldafio de la es
cala social. 

El hecho que los espafioles controlaron la tierra, recurso pro
ductivo fundamental para las comunidades abongenes, les privo 
de un mecanismo fundamental de articulacion y funcionamiento 
interno de la comunidad (Golte, 1980), estrangulando sus posibi
lidades de autosubsistencia; el proceso de evangelizacion y la 
extirpacion de idolatrfas mine las bases de cohesi6n interna 
comunitaria; la utilizacion de los curacas como meros intermedia
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rios de los colonizadores para organizar la exacci6n del excedente 
indigena, implico un debilitamiento del poder y la autoridad de 
estes al interior de la comunidad. 

Ante esta diversidad de presiones extemas, -fa reaccion de los 
grupos indigenas vari6 de acuerdo a su forma de organizacion so
cioeconomica anterior y al tipo de interaccion que establecieron 
con el colonizador. En algunos casos la respuesta asumio fonnas 
de sublevaciones violentas (Moreno Yanez, 1978a), otros esco
gieron el camino de la resistencia pasiva; dejarse morir y evitar la 
descendencia fueron algunas de las practicas implementadas en 
este sentido, al igual que el abandono de las comunidades de ori
gen para esconderse en zonas de frontera (Naranjo, 1977) 0 bus
car protecci6n -a cambio de la libertad- en haciendas y obrajes de 
espaiioles 0 en centros urbanos (villas, asientos, ciudades). Una 
altemativa algo diferente pero complementaria de las dos formas 
de resistencia, fue la "adaptaci6n" a la situaci6n colonial que con
sistio en la aparente resignacion al hecho colonial, sin combatirlo 
abiertamente cuando las condiciones eran desfavorables, y adop
tando una serie de practicas y elementos espafioles para oponerse 
a la presion fiscal y a la perdida de recursos (por ejemplo al recu
rrir a la justicia espanola); esta estrategia adaptativa, pese a sus 
conciliaciones tacticas, permitio preservar la indianidad recos
truyendola sobre nuevas bases comunitarias, diferentes a las 
preshispanicas, ya que privilegian mas los principios de territo
rialidad que los de parentesco. 

Se puede plantear como hipotesis que mas que complementa
rias, estas practicas constituyen un momento diferente de la res
puesta indigena que sigue ala resistencia activa y pasiva, una vez 
que estas demuestran su ineficacia por la represion y persecucion 
que desatan las sublevaciones y por la permanencia estable y con
tinua de los colonizadores (la fuga y la muerte voluntaria tenfan 
sentido como primera respuesta para un tiempo relativamente 
corto, pero no como una forma de vida que se lega a los descen
dientes). Esto nos lleva a sostener, a partir del caso de Cumbaya, 
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de que al forasterismo inicial -con todas las implicancias que tiene 
para el individuo y la comunidad- le sigue un proceso de reubica
cion espacial que se traduce, con el correr de los afios, en la posi
bilidad de reconstitucion de la comunidad sobre bases nuevas y 
diferentes, como la territorialidad, que logran trascender los anti
guos principios tribales con el parentesco como sistema domi
nante de las relaciones sociales, y dar una identidad "etnica" mas 
amplia a los grupos que la conforman, permitiendo a los indige
nas una mayor capacidad de maniobra y supervivencia a los indf
genas frente al sistema colonial espafiol. 

La territorialidad como principio articulador de la comunidad, 
permite expandir fronteras mas alla del ayllu e integrar a personas 
oriundas de diferentes llactas en una nueva comunidad, diferente 
ala procolombina, pero con un caracter c1aramente indtgena que 
la distingue de la sociedad espanola. 

La importancia de la nueva comunidad indigena que se consti
tuye a partir del hecho colonial, radica en que pese a ser producto 
de esta y a que conlleva practicas nuevas respecto a las tradicio
nales -yen esta medida es consecuencia de las trasformaciones 
coloniales- recoge elementos autoctonos, potenciandolos al 
maximo debido a la situacion de crisis, tales como la flexibilidad 
territorial y el forasterismo. Por 10 tanto, en el caso estudiado, 
vemos tanto continuidades como rupturas a 10 largo de la historia 
de los grupos indtgenas durante el perfodo colonial. 

Al parecer, la apertura adaptativa permitio la sobrevivencia in
dfgena, ya no como la comunidad N asentada sobre el territorio 
X, sino como indios genericos, diferentes a los abongenes pre
hispanicos y tambien a los espafioles; estos indios genericos por 
ser portadores de un espfritu comunitario, pudieron mas adelante 
-cuando tuvieron 0 crearon las condiciones adecuadas- reconfor
mar comunidades indigenas que recogen elementos tradicionales 
de la comunidad aborigen, como la relacion hombre-naturaleza, 
practicas economicas de reciprocidad y colaboracion, etc.; y ele
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mentos espafioles, nuevos cultivos y animales, herramientas, 
practicas religiosas. 

El proceso de colonizaci6n, que puede caracterizarse como el 
juego de presi6n espanola -resistencia indigena, provoca, en una 
primera etapa el desarrollo creciente del forasterismo, practice uti
lizada por los indigenas para escapar al control colonial. Esta 
practica, conocida por los indigenas pero desarrollada anterior
mente en un contexto diferente, se caracteriza durante la colonia 
por el abandono de la comunidad de origen, matriz cultural y pa
renteral, se traduce en un corte de lazos con la tierra, con los pa
rientes vivos y muertos, con el presente y el pasado, con 10 natu
ral y sobrenatural, representado por la tierra y por la huaca y revi
vido diariamente en la actividad productiva y festiva; implica, 
ademas, recargar las obligaciones coloniales de los que se que
dan, planteando la posibilidad de una salvaci6n individual. La 
practica del forasterismo, en esta primera etapa, aparece como 
una respuesta de corte personal, desesperada y desconcertada 
ante el hecho colonial, donde los valores comunitarios y de tipo 
colectivo parecen resquebrajarse hasta su punto maximo. 

El forasterismo aparece, tambien, como un quiebre en la rna
nera de ser y de hacer aborigen, se muestra como una practica 
rupturista de los valores colectivos; sin embargo, al analizarlo 
mas profundamente, se ve que pese a ser una respuesta descon
certada ante una situaci6n limite, es portador de valores aborfge
nes tradicionales, los mismos que pueden ser potenciados en el 
momento y lugar en que las condiciones se presenten mas favora
bles, permitiendo el re-nacer de la comunidad indigena. 

Sin duda, estos procesos de etnogenesis no pudieron darse a 
10 largo de todo el territorio controlado por los espafioles y requi
rieron de una serie de condiciones objetivas y subjetivas, extemas 
e internas los grupos indigenas en su relaci6n con los 
vencedores. Tambien es indudable que en el transite de forasteros 
e indios genericos a la reconfonnaci6n de la comunidad indigena, 



Comentario Final 

el grupo aborigen perdi6 miembros ya que de forasteros se 
convirtieron en mestizos culturales, los cuales en generaciones 
posteriores, pudieron blanquearse negando sus ancestros 
indigenas, 

Al analizar 300 aiios de historia, vemos que procesos como e1 
de Lumbisf no dejan un saldo en favor de los indfgenas; 
perdieron miernbros, perdieron tierras, perdieron la libertad, Al 
finalizar el pleito recuperan 40 caballerias de tierra que 
posiblemente no son nada ante las miles que perdieron los 
aborfgenes de toda America. Sin embargo, existe algo en 10que 
pueden considerarse triunfantes y es su testarudez de seguir 
siendo indios, pero no indios sueltos y desvalidos, sino una 
COMUNIDAD. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

ENCOMIENDA 1557-1640 

Considerando el desconocimiento que hay sobre las 
encomiendas en la Real Audiencia de Quito, a continuaci6n 
entregamos la lista completa de las encomiendas que eran 
adoctrinadas por los franciscanos en 1557. 

Pueblo Encomendero Limosnas 

Pancaleo 
Chillogallo 
Chillogallo 
Allaguacos 
Pillaxo 
Cotocollao 
Cotocollao 
Cotocollao 
Cotocollao 
Pomazque 
Pomazque 
Pomazque 
Calacali 
Neuli 
Conocoto e cumbaya 

Francisco de la Carrera (menor) 
Carlos de Salacar 
nmio de Balderrama 
Corona Real 
Corona Real 
Pedro Moreno 
Anade Balverde 
Pedro Martin Montanero 
Pedro Muniz 
Villanueva 
Diego de Sandobal 
Aguylar 
Martin de Galarraga 
Francisco de Xerez (menor) 
Francisco y Atabalipa 

124p 3t. 
5p 5t. 
5p 3t. 
28p 6t. 
9p 4t. 
3p 3t. 
Ip 5t. 
12p 3t. 
9p 6t. 
5p 4t. 
4p 6t. 
5p 4t. 
15p 3t. 
3p 3t. 
7p 2t. 
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Continuaci6n del Anexo 1 

Pueblo 

Anaquito 
Perucho 
Cochasqui 
Guallabamba 
Cambica 
Cumbaya 
Langaci 
Maehangara 
Cotocollao 
Cotocollao 
Pomasque y los 
Cafiares 
Guangabo 

Encomendero Limosnas 

Juan de Larrea 3p 2t. 
Rodrigo de paz 6p 5t. 
AntonDiaz 4p 6t. 
Corona Real Ip 6t. 
Francisco de Xerez (menor) 12p 4t. 
Ant6nDiaz 6p 4t. 
Corona Real 9p 3t. 
Diego Mendez 3p 3t. 
San Pedro (sic) lOp 7t. 
Quyros 16p It. 

Su magestad IIp 5t. 
Francisco Fernandez 2p 6t. 

AGOF-Q 8-1-1 f. I-Iv 13-VIll-1557; (2/3) (let c#69). 



Anexos 

ANEXO 2 

LISTA DE ENCOMIENDAS PARA 1640 

CORREGIMIENTO DE QUITO 

Chillo y otros pueblos	 Duquesa de Useda 
Panzaleo y anexos	 Sancho de la Carrera 
Pinta y anexos	 Lazaro Fonte Ferreira 
Zambiza	 Crist6bal de Troya en que tiene 

situacion Joan de Arevalo 
Yumbos	 Joan Enriquez Conebut en que tiene 

situaci6n Lifian de Vera y dernas 
encomiendas del susodicho 

Cotocollao	 Antonio de Galarca 
Yaruquf y anexos	 Fue de Cosme de Cespedes 
Oyacachi	 Francisco de Villegas 
Alangaci y Pomasque Conde de Calcada y Monjas de 

Cuenca 
Pisingolli Francisca de Londono 

Yndios de Angamarca anexos a la encomienda de Francisco Gil 
Negrete y ay en San Sebastian y Cyumbicho 
Yumbos Juan Arebalo 

Situaciones que se pagan en las reales Cajas: 

- Los hijos de Don R. Aguiar y Acuna oy y fue del Real Go, 
dos mil ducados en la encomienda de Otavalo 

- Dn Grmo de Ortega treziso ps... en el repartimiento de Tulcan 
de los lancas que queda en 311 p de a 8. 

- Grmo Carrillo tiene 300 ps. ensayados y con costas en el 
repartimiento de Cumbaya que quedan en 311 de a 8 r libre de 
costas. 

- Grma de Galarca biuda tiene 400 p de nueve con costas en el 
repartimiento de Cayae de los lancas. 
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- Min Ramires de Guzman tiene 400 p de a 8 con costas en caye 
de los lancas. 

- Jacinto de Gaviria tiene mill pesos de 450rrs en la encomienda 
de Caranquis... sin costas 

CORREGIMIENTO DE LATACUNGA 

- Sigchos 
- Sigchos 

Lataeunga 
Mulahalo 
Angamarca 
Pusilli 0 Saquisilli 
Cuzubamba 

Duque de Media de las torrS 
Duquesa de Uzeda 
Juan de Sandoval 
Antoniode Aguilera 
Francisco Gil Negrete 
Gil Negrete 
Solian ser de Moo Maroto 

CORREGIMIENTO DE RIOBAMBA Y AMBATO
 

Guano y anexos 

Chambo y anexos 
San Andres y anexos 
San Andres y Cubijies 

Chambo y anexos 
Yaruqui 
Puni y Macagi 

En Ambato 

- Jacinto de Gauna 
Inygo de Ayala 

Duquesa de Uzeda, tiene 
situaciones Gaspar Verdugo, 
Pedro de Orellanay Maria 
Cordero 
Pedro de Cepeda 
Tomasa de Larraspuro 
Antonio de Galarca con 
situacion de Pedro de 
Arellanoel despaiia 
Franciscode Orellana 
Inesde Aguilera 
Conde de Monterrey 



Chumaqufes y Mochas
 
Angamarcas
 
Guanujo y Tomavela
 
Quem
 

CORREGIMIENTO DE CHIMBO 

Gabriel de Abendafio
 
Tomavela y Guanujo
 
Chimbo y Pallatanga
 

OTAVALO Y VILLA DE IBARRA 

- Tuca y Guaca 
Pastos 

Anexos 

Antonio de Galarca 
Francisco Gil Negrete 
Pedro de Arellano 
Francisco de Arellano 

Pedro de Arellano 
Cosme de Cespedes 

Manuel Freyre de Camora 
Andres Ges Montenegro 

(ANH-Q, Encomiendas, C. 1, 1640-XII-l). 
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Continu0ci6n del cuadro IV 

ABREVIATURAS: 

M =Mm:aI de Cabildo 
D =Dooaci6n 

=Venlll 
Cab. =Cabe!Ierfa 
CdJL=eu.dros 
+ =Ons 

SIGlOS PILLAGVA .Ilio OTROS PROPIETARIOS 

XVI 

XVII P... DeArmlIa 16!5 
M.n- Gaaz6Iz (H) 
+ Pedrode Aa>ola 

XVIII 

FnDciIcade V...... 
Ipacio MuIio~ de A. M 1692 
Joseph Guillen 
Ap1l'D de Nopl.es 
M*"> RodrfJl1lCZ 
Josepba de Cevallos 

tIcnderao MOSOll6D 
Poliario Sal...
llmtDk:m6Pnr 
T...... lloa 
Joseph Badugo 
~Sim_ 

l'*IUfn SCIria 
Bcmordo DIorio 

MIrimD0Irrid0 Ayoia 
1Il00000c:io So", 
JuIiU Pfrez 
MOIIUC1 GOIlZ&z 
J_Son. 
PelnJailI. I!Icobar 
Marcelo flora. 
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