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La intensión de este trabajo es plantear una serie de problemas que surgen 
en el estudio de la formación social de la Real Audiencia de Quito en dife
rentes momentos de sus dos siglos y medio de existencia. Sin embargo 
cabe advertirse desde las primeras líneas que estas páginas no pretenden 
sustituir lo irremplazable : un verdadero estudio histórico. Se trata más 
bien de presentar algunas implicaciones sociales, económicas y políticas 
de ciertos mecanismos de la sociedad colonial suficientemente conocidos. 

Más precisamente, nuestro interés se centra en las diversas formas de 
intervención del aparato estatal en la base económica, su relación con el 
bloque colonial que, pensamos, permitirán una comprensión más profunda 
de la lucha de clases en el período colonial. No deja de sorprender la 
ausencia de la problemática del Estado en las diversas interpretaciones o 
reinterpretaciones que han aparecido en la última década sobre la historia 
de América Latina. Basta mencionar qÚe en toda la discusión sobre los 
"modos de producción" no encontramos ningún trabajo dedicado al tema; 
por otro lado tampoco los historiadores tradicionales mostraron mucha 
preocupación al respecto, pues a excepción de estudios clásicos como los 
de Capdequi o Zavala, cuyo enfoque juridicista no va más allá de los as
pectos normativos y formales del funcionamiento del Estado colonial, 
difícilmente se puede mencionar una media docena de investigaciones. 

Este vacío no podemos atribuirlo más que a una obnuvilación teórica, 
puesto que la presencia del aparato estatal se hace sentir en los aspectos 
más diversos de la sociedad colonial ; más aún la intervención del Estado 
fue uno de los elementos esenciales a lo largo de todo el perído colonial 
tanto en la constitución de las diversas formaciones sociales, como en su 
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 reproduccion economica, politica e ideologica; su intervencio6n fue, ademas,
 el eje de los conflictos sociales Tnas agudos.

 Una primera parte de nuestro estudio aborda el problema de la inciden-
 cia de las relaciones de produccion en la constitucion del Estado Colonial
 y se sitia en un periodo de transiciones estructurales y superestructuralcs
 nsuzltiples y concomitantes, periodo dentro del cual debemos delimitar cotl-
 ceptualmente las estapas y formas que cobra este proceso global de manera
 de poder establecer las relaciones entre la base economica y la superestruc-
 tura politico-juridica e ideologica. Debemos en este mismo sentido plan-
 tearnos una conceptualizacion de la correspondencia o no que se da en
 cada etapa del periodo de transicion entre la base economica y la super-
 estructura politico-juridica e ideologica.

 Pero el problema central -la incidencia de las relaciones de produccion
 en la constitucion del Estado Colonial- reclamna de un tratamiento que
 lo inscriba en la problematica misma de la constitucion de tn Estado par-
 ticular en una etapa historica concreta. Solo de ahi, del tratamiento que
 hace relacion a la problematica del Estado en la Ame'rica Colonial, pode-
 mos entonces examinar el peso especifico que tuvo el Hecho Colonial
 (que debera ser definido) en la formacion de una forma peculiar de
 Estado.

 Planteado asi el problenla se nos presenta en toda sti complejidad por
 varias razones. Primero, por lo intrincado del problema hist6rico en si
 en America Latina que se tnuestra resistente a los criterios clasicos (Ie
 periodizacion para aprehenderlo debido al relativo menor desarrollo de la
 teoria politica en la Ciencia de la Historia para nuestro contexto. A
 estas dos razones generales a America Latina se afiade una tercera par-
 ticular al caso ecuatoriano: lo inadecuado de las fuentes empiricas para
 el penrodo por razones que son tambien estructurales. 1

 Deciamos que el problema del Estado Colonial se situaba en un periodo
 de trans'icion. En efecto y mas estrictamente se situ'a en un periodo de
 transiciones muiltiples y paralelas que hacen sumamente intrincado el
 problema. Transicion de una fortmacion economico-social en la base de
 la que existia el Modo de Produccion Feudal, al Capitalismo, precisando
 que se trata de una etapa historica perteneciente a la Peninsula Iberica y
 Europa Occidental.

 Transicion -por otra parte- de una formacion economico-social pre-
 incaica en la base de la cual existian formas de produccion particulares,
 aun no suficientemente explicadas por la investigacion historica, hacia un
 regimen social que seguia el patron incasico y que tiene simlitudes con lo
 que Marx llamara el Modo de Produccion Asiatico. 2 Es decir, en el te-
 rritorio del actual Ecuador, en el periodo anterior a la conquista hispanica,
 se daba un proceso de transformacion-consolidacion de nuevas formas de
 produccion. Transformacion que significo en lo politico un proceso (le
 consolidacion de un incipiente aparato estatal, a la cabeza del cual estaba
 la nobleza indigena inca'sica.
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 Pero el asunto se presenta au:n la's complejo por uil tercer memento de
 transicion dado precisamente por el fenomeno de conquista espafiola te-
 niendo en cuenta que consideramos la conquista como uIi periodo de tran-
 scoin. Este u'ltimo proceso de transicion consistente, en un primer mo-
 mento, en lo que podemos Ilamar "el hecho colonial" definido coino la
 transformacion-disolucion (y tambien transformacion-readecuacion de las
 estructuras sociales dominadas y la constitucion de la sociedad colonial
 por una dinamica exogena -la dominacion politico-militar- y no las coin-
 tradicciones inherentes a la formacion social inc'asica.

 Planteado asi el problema adquiere un nivel de complejidad en murltiples

 aspectos. Primero: podemos afirmar que existio una superfetacion de dos

 procesos historicos estrechamente ligados y que se condicionian entre si,
 pero que al mismo tiem-po no solo conservan su especificidad, sino que se
 prolongan comwo tales en la determninacio5n de las relaciones fundamentales
 de la sociedad colonial.

 Segundo: sera solo a partir de la carcterizacion de este entrelazamiento
 de procesos que va fijando los rasgos fundamentales de un Estado Colo-

 nial que podremos examinar la relacion existente entre una estructura

 social que se nos define como pre-capitalista y la formacion ,del aparato
 estatal colonial como producto de estos muiltiples procesos.

 Mientras el segundo proceso de transicion es interrumpido por la dina-
 mica exogena de la conquista, pero no obstante algunas de sus caracteris-
 ticas tendran repercusion en la constitucion de la sociedad colonial.

 Y eso porque consideramos que la estructura social precapitalista no es-
 taba conformada tunicamente por una base econornica (proceso de pro-

 duccion social) sino igualmente por Un conjunto de superestructuras pro-
 pias, haciendose por lo demas necesario examinar la relacion entre el
 conjunto base-superestructura y el aparato estatal en el contexto global
 de la sociedad colonial. Tercero: Abordando asi el problema podremos
 comprender mejor las bases historicas (que son prehisp'anicas y no solo
 coloniales) de la durabilidad, persistencia, o mejor at'in, PROLONGACI6N
 de ciertas formas sociales en el llamado "perido republicano" con todo
 lo que ello significo para la formacion de un Estado Nacional.

 Ahora bien, siendo este el contexto en que debemos abordar la constitu-
 cion de U4 Estado Colonial particular, desde un punto de vista metodo-
 logico debemos entonces examinar a dicho estado como resultado de la
 forma hist6rica del proceso de la lucha de clases (econo6mica, politica e
 ideologica) durante el periodo pertinente. Y este esfuerzo requiere que
 distingamos las clases sociales y sus formas de expresion politica en las
 diversas coyunturas. Ya a este nivel del analisis iran apareciendo las es-
 pecificidades, que debemos subrayar, entre la estructura social y la colls-
 titucion del aparato estatal y las fundanientales caracteristicas del mismlo
 y sus funciones en la formacion social.
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 Marx afirma en la Introduccion General a la Critica de la Economia
 PoUtica (1857) que todas las conquistas suponen tres posibilidades: el
 pueblo conquistador implanta su propio modo de produccion; mantiene el
 modo de produccion y se limita a cobrar un tributo; o bien "se produce
 una accion reciproca de la que nace una forma nueva, una sintesis". Nos-
 otros somos de la opini6n que la tercera posibilidad es la 'unica aplicable
 al caso latinoamericano siempre y cuando se precise que esta "nueva for-
 ma", no puede ser considerada un "modo de produccion".

 La superposicion historica de varios procesos de transicion (y su des-
 doblamiento en diversas etapas) en los territorios coloniales ha producido
 una opacidad particular en el anMlisis del proceso hist6rico de America
 Latina: un conjunto abigarrado de 'fragmentos, 'pedazos', 'elementos' de
 estructuras economicas politicas e ideologicas precolombinas, feudales,
 capitalistas , y pre-capitalistas originales, se combinan y entrelazan en los
 diversos nonientos o etapas de la colonizacion. Es aqui donde se apoyan
 los tres ejes de iinterpretacion historica formulados hasta ahora por los
 diferentes autores: la version feudal, la capitalista, o las nuevas tendencias
 recientes de definir modos de produccion regionales especificos, no hacen
 mas que privilegiar ciertos elementos (relaciones sociales) considerados
 como dominantes y que por lo tanto definirian la naturaleza de la forma-
 cion social colonial.

 Pero: j en que medida se puede hablar, en sentido estricto, de "un modo
 de produccion" en el periodo colonial de la Real Audiencia de Quito y
 aun de America Latina. En otros terminos, j es aplicable este concepto
 para el periodo historico abierto por el Hecho Colonial? Pensamos que
 se hace necesario en primer lugar definir lo que entendemos por modo
 de produccion.

 Sabemos que toda formacion social esta' conformada por un conjunto
 organico de relaciones sociales de diversa naturaleza, origenes y periodos
 Ilistoricos. No obstante, estas relaciones sociales (procesos de produccion
 social y superestructuras) no se encuentran en un mnismo plano de igual-
 dad: ".. .en todas las formas de sociedad existe una determinada produc-
 cion que asigna a todas las otras su correspondiente rango e influencia
 ( . . . ). Es uina iluminacion general en la que se bafian todos los colores
 y que modifica las particularidades de estos. Es como un eter particular
 que determina el peso especifico de todas las formas de existencia que
 alli toman relieve" (Marx) 3 Quiere decir esto que la unidad y estruc-
 turacion de la formacion social (su existencia como totalidad) esta dada
 por "una determinada produccion" en el sentido de un proceso de pro-
 duccion social y de reproduccion que al mismo tiempo transforma, ubica
 y supedita las dema's relaciones sociales existentes. Esta produccion es
 tn sentido estricto un mnodo de produccion "dominante", calificativo que
 conservamos mas por respeto a una cierta tradicion terminologica ya que
 de lo anterior se infiere claramente que no pueden existir dentro de una
 estructura social gobal varios "principios" o producciones estructurantes
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 de la totalidad social. Es decir varios modos de produccion a menos de
 caer en una conceptualizacion que termine disolviendo el fenomeno social
 global (la sociedad), su car'acter mismo de totalidad en una serie de ele-
 nmtentos aislados y separados aun si luego se plantea la problemratica de los
 vinculos existentes entre los mismos, "la articulacion de los modos de pro-

 duccion". Esto significa tambien qtie la unidad y cohesion de la estructura
 social esta dada por un poder polltico correspondiente a la dominacion
 de clases de dicho modo de produccion.

 En este caso, entonces: o Como conceptualizar la formacion social colo-
 nial? Nosotros creemos que el proceso historico colonial solo puede ser
 aprehendido teoricamente como un PIRIODO DE TRANSICION en el cual
 la estructura social global estaria constituida por elementos heterogeneos,
 es decir, formas sociales de produccion (procesos de produccion y super-
 estructuras) sin que ninguna de ellas alcance el rango de unn modo de
 produccion: es decir "una determinada produccion que asigna a todas las
 otras su correspondiente rango e influencia" dentro de la formacion social.
 Esto implica: 1) que no es posible definir un conjunto de relaciones so-
 ciales de produccion (y por lo tanto de explotacion) especificas que carac-
 tericen la forniacion social, que logren una reproduccion ampliada y pre-
 sidan la reproduccion de conjunto. En terminos de clases, no se puede
 hablar de una clase social especifica (como la clase terrateniente feudal,
 o la burguesa que pertenecen a modos de produccion bien definidos). Lo
 que de ninguna manera significa que no existe una clase o una coalicioni
 de clases dominantes. 2) Este periodo estaria constituido por diversas
 fases de disolucion, transformacion y/o conservacion y constitucion de
 relaciones sociales que son al mismo tiempo diversos momentos de la lucha
 de clases. 3) Estas fases marcan diversas formas de configuracion organica
 de las contradicciones y antagonismos sociales y que dan lugar por una
 parte a situaciones de estabilidad dentro de la cual tiene lugar una repro-
 duccion de conjunto de las diversas formas de produccion sin que ninguna
 de ellas tienda a convertirse en doTninante. Es decir, que tampoco existe
 una contradicci6n antagonica entre las clases sociales dominantes, puesto
 que "la reproducci6n de unas es condicion de la reproduccion de las otras"
 como afirma Charles Bettelheim. 4 Por otra parte, a situaciones de ines-
 tabilidad en las cuales deterninadas relaciones de produccion tienden a
 convertirse en dominiantes y por lo tanto aparecen contradicciones anta-
 gonicas dentro de las clases dominantes.

 Hemos visto hasta aqui el problema de la formacion social en un pe-
 riodo de transicion colonial, marcado por el hecho colonial: la imposibili-
 dad de definir un modo de produccion dominante en la estructura social
 que se organiza durante la explotacion colonial en la Real Audiencia de

 Quito. Si se acepta este planteo quedan abiertos dos problemas:

 1) La existencia de una formacion social en la cual no existe un modo
 de produccion dominante plantea el problema de la constitucion de su
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 unidad, de su reproduccion en cuanto tal. j Como se realiza en estas con-
 diciones la unidad y, por lo tanto, la jerarquizacio6n de las diversas formas

 sociales de produccion de la sociedad colonial? j Cu'al es el elemento de
 unidad de la totalidad, es decir que preside la reproduccion de conjunto
 de la formacion social?

 2) Un segundo problema estrechamente ligado al anterior es aquel de,
 por una parte, la configuracio6n como una unidad de las contradicciones y
 antagonismos sociales en esta formacion social en transicion colonial y,
 por otra parte, del poder politico, la dominacion de clase imperante.

 Estos dos problemas, aqui se plantea, seran aprehendidos en la medida
 en que se ubique correctamente el papel que juega el aparato estatal en
 este periodo de transicion colonial. Marx indica el rol que jugo el Estado
 absolutista en el periodo de transicion del feudalismo al capitalismo en
 Europa y que surge de la necesidad de disponer de un instrumento politico
 para transformar y disolver las relaciones de produccion anteriores y
 crear las condiciones de existencia del nuevo modo de produccion. Para
 Marx este proceso no se limita a Europa sino que abarca tambien la ex-
 pansion colonial a partir del siglo xvi como uno de los metodos de la acu-
 mulacion primitiva; en efecto como explica: "En parte, estos metodos
 se basan , conio ocurre con el sistemna colonial, en la mas avasalladora
 de las fuerzas. Pero todos ellos se valen del poder del Estado, de la fuerza
 concentrada y organizada de la sociedad, para acelerar a pasos agiganta-
 dos el proceso de transformaci&n del regimen feudal de produccion en el
 regimen capitalista y acortar los intervalos. La ziolencia es la comadrona

 de toda sociedad vieja que ileva etn ,s entraias otra nueva. Es, por si
 misma, una potencia economica". 5

 El proceso de transicion esta' marcado por una forma particular de la re-
 lacion base superestructura, un desarrollo desigual que conduce a una no
 correspondencia en la cual el Estado se encuentra en un avance cronolo-
 gico. Este desajuste concede al aparato estatal una eficacia particular de
 intervencion en la base economica: "La funcion del Estado absolutista
 no es precisamente operar en los limites fijados por un modo de produc-
 cion ya dodo sino producir relaciones todavia -no- dadas de produccion
 las relaciones capitalistas, y liquidar las relaciones feudales de producci6n:
 su funcion es transfornar y fijar los limites del modo de produccio'n", co-
 mo afirma Poulantzas 6 (subrayado en el texto).

 El papel del Estado durante la transicion europea al capitalismo ha sidlo
 suficientemente observado por diversos autores. Empero no ocurre lo
 mismo con respecto al Estado Colonial, lo cual revela una carencia de con-
 ceptualizacion correcta y global de la problematica latinoamericana colo-
 nial como unlperiodo de transicion. En efecto, la via colonial de transicion
 ya definida sigue, como veremos, el mismo molde de relaciones base super-
 estructura que la mnatriz europea. Es asi conio Bettelheim enuncia que
 "... el hecho del encuentro de las sociedades coloniales con las socieda-
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 des capitalistas occidentales pert6nece..., a la dicronia de dichas socie-
 dades puesto que determina una transformacion de su modo de produc-
 cion... Como en toda transicion de este tipo, se asiste a una modalidad
 especifica de intervencion del Estado, del derecho de la fuerza politica
 en el modo de produccion". T

 Es precisamente debido a esta "modalidad especifica de intervencion
 del Estado", su rol dentro de una estructura social en transicion colonial,
 que el Estado se constituye como factor de cohesion y de unidad, de las
 diversas formas de produccion (bases y superestructuras). 8

 En cuanto se refiere al segundo problenla, se plantea que se da una
 disolucion y transformacion del modo de produccion "asiatico" por la
 din'amica exogena colonial, en particular la destruccion parcial de los
 aparatos centrales de dominacion politica e ideol6gica, creandose asi una
 ruptura del poder politico precolonial. Por otra parte planteamos que no
 se constituye una nu:eva clase social especifica (perteneciente a un modo de
 produccion particular) que otorgue un contenido bien definido al poder
 politico colonial y que se ejerza a traves de estructuras politicas, ideolo-
 gicas y juridicas inherentes a su poder de clase.

 Pensamos que esta cuestion se resuelve considerando que es en torno
 al aparato estatal colonial que se anudan las diversas contradicciones y
 antagonismo sociales (correspondientes a las diversas formas de produc-
 cion existentes) conformando una unidad. En ausencia de una clase do-
 minante especifica, la naturaleza del poder politico colonial, aqui se plantea,
 estuvo dada por una coalicion de clases transitorias, o en constitucion, y el
 poder politico metropolitano. Estas clases sociales surgen o se consolidan
 justamente a consecuencia del rol que cumple el aparato estatal en este
 periodo de transicion; es decir por la mediacion de su intervencion en la
 base economica de la formacion social colonial y no por la constitucion
 de un modo de produccion dominante.

 En lineas generales, lo expuesto en p'aginas anteriores constituye un
 marco de referencia teorico inicial y un conjunto de preocupaciones que
 nos han conducido a proponer una explicacion sobre la formacion del es-
 tado colonial en la R.A. de Quito y el papel que cumplio en las diversas
 etapas del proceso de transicion colonial. Ahora bien, el Ilamado "periodo
 colonial", es necesario aclarar, no se presenta como un lapso historico ho-
 mogeneo: al contrario entranfa diversos motnentos marcados por cambios
 cualitativos tanto en la base como en Ia superestructura de la formacion
 social colonial; cambios que son a su vez configuraciones diversas de las

 contradicciones y antagonismos sociales, y por lo tanto de las formas que
 adopta la lucha de clases. Partiendo de estos elementos es necesario en-
 tonces diferenciar tres grandes fases historicas:

 1) La primera fase que cronol6gicamente comprenderia el primer medio
 siglo de conquista y colonizacion se cierra en 1592-93 con la Ilamada
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 "rebelion de las alcabalas". Es decir a partir del a-no 1532 a 1592-93. En
 esa fase se realiza la dominacion de las masas indigenas, y aparecen los
 primeros germenes de un poder politico local (basado en la encomienda
 de servicios) que se enfrenta al poder metropolitano que a partir de 1563,
 con la fundacion de la Audiencia Real de Quito comienza a constituir un
 aparato estatal centralizado. El eje de toda la lucha politica fueron las
 diversas medidas que toma el poder metropolitano para impedir el des-
 arrollo autonomo de un poder politico local basado en la explotacion de
 las masas indigenas con la encomienda. Si bien ex un primer momento
 el antagonismo fundamental se situ'a evidentemente entre las masas indi-
 genas y los conquistadores, posteriormente esta contradiccion es tempo-
 ralmente desplazada por el conflicto entre los representantes de los inte-
 reses metropolitanos (los funcionarios estatales) y la clase dominante
 local en constitucion. Se trata de una fase de inestabilidad politica en la
 cual el Estado colonial que se va formando se erige en el factor de cohesion
 de la formacion social que presidira su reproduccion de conjunto.

 2) Una segunda fase que cronol6gicamente comprendia todo el siglo
 xvii y las primeras decadas del xviii (digamos de 1600 a 1734-1765)
 constituye un nuevo momento caracterizado por la constituci6n de un
 bloque colonial sellado por relaciones de colaboraci6-n entre las clases do-
 minantes locales y el poder metropolitano para la explotacion de las masas
 indigenas. En esta fase, que es de estabilidad politica y de auge economico,
 el Estado Colonial, ya constituido, se presenta como la condicion de la
 reproduccion de las clases coloniales, jugando estas uiltimas el papel de
 in-termediarias del poder metropolitano en la explotacion de las masas
 iiidigenas. Sin embargo durante esta fase aparece tambien una tendencia
 contradictoria, la progresiva constitucion de una forma de produccio6n que
 escapa a la intervencion del aparato estatal central en la base encon6mica
 y que a su vez sera el fundamento de un poder politico autonomo de la
 clase terrateniente.

 3) Una tercera fase se abre con las dos rebeliones que se sitfuan en la
 primera mitad del siglo xviii y que van a marcar la ruptura org'anica
 dentro del bloque colonial entre una coalision de clases locales y el poder
 metropolitano. Se abre entonces, una etapa de conflictos sociales agudos,
 de una lucha antagonica por el poder politico entre las clases dominantes
 locales (representadas por los "criollos") y el poder metropolitano (los
 "chapetones"). Las contradicciones que estallan en este periodo son uria
 forma de expresion de las transformaciones en la estructura fundamental
 de la sociedad colonial y se situ'an en una coyuntura general de crisis del
 sistema social espafiol a fines del siglo xviii.

 Las dos rebeliones que nosotros consideramos como puntos de ruptura
 con, en primer lugar, el conflicto (los "tumultos" en palabras de Gonzalez
 Sua'rez) provocado por el control del aparato eclesiastico y que significo
 la polarizacion dentro de los diversos aparatos estatales entre "criollos"
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 y "chapetones". En segundo lugar, en 1765 la "Revolucion de los Estan-
 cos" que marca la adhesion de agrupamientos sociales intermedios urbanos
 (la "plebe" en terminos de Gonz'alez Su'arez) a la reivindicacion del poder
 politico por la clase terrateniente, es decir la formacion de un consenso
 que legitima su lucha.

 Cabe advertir que para esta tercera fase nuestra ponencia se limitar'a
 a avanzar algunos de los elementos de su demarcacion, pertinentes a la
 compresion del proceso de las luchas por la Independencia pero sin alcan-
 zar un tratamiento particular de la misma.

 Esta introduccion quedaria incompleta si no senialasemos la pertinencia
 de un estudio de las condiciones de existencia y realizacion de la lucha de
 clases durante el periodo colonial. Por cierto, recalquemos una vez mas,
 que en estas p'aginas no es nuestra intencion "escribir" la historia de un
 periodo, sino uinicamente el avanzar en problemas que conciernen a la cons-
 titucion de la formacion social ecuatoriana. No se trata de extraer el pre-
 sente del pasado, sino de saber cuales fueron los condicionamientos
 historicos de un pasado colonial en nuestra realidad contemporanea. Tarn-
 poco tenemos por correcto el encaminamiento metodologico adoptado por
 algunos autores en la discusion sobre medios de produccion, que consiste
 en proyectar al pasado colonial las interpretaciones contrapuestas sobre
 la naturaleza de la formacion economico-social ectAatoriana presente. Es
 decir tratar de desenterrar el primer germen "capitalista" o "feudal"
 cuyo desarrollo lineal posterior conferiria su caracter a la sociedad actual.
 Contra esta vision debemos retonar a la concepcion esencial de examinar
 la sociedad contemporanea como el resultado de un proceso de lucha de
 clases, proceso que recorre periodos diversos a los cuales debemos diferen-
 ciar correctarnente si pretendemos aprehender la configuracion de la es-
 tructura social hist6rica de nuestro pais. Es en esta perspectiva que resalta
 claramente el problema de la constitticion y papel que jugo el Estado en
 el periodo colonial: j En efecto como situar el proceso de lucha de clases
 durante los dos siglos y medio de colonizacion y explotacion iberica de
 las masas coloniales ignorando totalmente aquella estructura que es el
 nudo de todas las contradicciones y antagonismos sociales?

 Esta preocupacion por comprender nuestro proceso historico lno
 escapa a implicaciones politicas presentes. Recordemos que toda domi-
 nacion de clase utiliza una cierta vision del pasado como instrumento de
 sujecion ideologica. Asi por ejemplo el "1809" no seria un proceso com-
 plejo de lucha de clases por la hegemonia politica y la explotacio6n de las
 masas indigenas sino un gesto heroico de algunas individualidades escla-
 recidas: los pr6ceres de la indepenldencia. Con esta vision del pasado las
 clases dominantes logran crear un consenso social, implantar su hege-
 monia, y emplear la historia como elemento de legitimacion de su poder
 de clase. La presente ponencia se encauza a presentar algunos elementos
 que permitan romper con esa vision oficial y oficializada de la historia.
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 EL HECHO COLONIAL

 La ruptura exogena de transicioit

 El mayor desarrollo historico de la formacion econo6mico social espaniola
 que, al momnento de la conquista se encontraba en transito al capitalismo,
 y la naturaleza del Estado que "regulaba" ese procwso de transicion per-
 mitio el doniinio y sujecion de pueblos que habian alcanzado ya unia cen-
 tralizacion politica en America. Aquello que constituyo el "juego de fuer-
 zas que hizo posible la dominacion y los mecanismos que ponen en obra
 para sustentarla, Ilamado por Aguirre Beltran el "proceso dominical",
 o "situacion colonial" por G. Balandier 9 y que hemos denominado nos-
 otros el HtCHO COLONIAL estuvo en u'ltima instancia determinado por el
 desarrollo capitalista incipiente de la fornmacion social espafnola.

 Esa dinamica exogena de la conquista provoca en la formacion social
 dominada la disolucion parcial de los aparatos politico-ideol6gico centra-
 lizados -el aparato estatal de tipo desp6tico incasico- pero conserva y
 readecu'a las relaciones de produccion comunales y determinadas super-
 estructuras politico-ideologicas como el cacicazgo inaigena. Y seria de
 este rasgo fundamental, del proceso de conquista, del INTRILAZAMIENTO
 Y RtADECUACI6N DE FORMAS DE PODPR INDIGENA CON EL HECHO COLONIAL
 que se derivo en parte el Estado Colonial que se constituyo, lo cual fue
 posible porque la empresa de conquista se encontro con un grado tal de
 organizacion politica y con instituciones e ideologias que no fueron arra-
 sadas en el empuje conquistador, sirto al contrario articuladas y sometidas
 a las nuevas estructuras coloniales.

 Durante los primeros anios de la conquista con la disolucio6n de los
 aparatos centralizados del Estado desp6tico y el desplazamiento del poder
 politico ejercido por el grupo dominante, los grupos sociales compuestos
 por los conquistadores no solo lograron un poder economico sino pudieron
 implantar un incipiente poder politico autnomno. Algo que dej6 de ser
 asi cuando la monarquia metropolitana comienza a implantar loc organos
 politico-juridicos e ideologicos de su propio poder.

 La encomienda como una institucion feudal original alrededor de la
 cual se constituyo una incipiente clase dominante, implico la aparicion de
 cieras formas de poder. Los encomenderos eran obligados a armarse a su
 propio costo y defender el "reino" de los ataques extranjeros y de las
 sublevaciones locales de las masas dominadas, lo cual revela a las claras
 su configuraci6n netamente feudalizante.

 Un comienzo de cristalizacion de este poder politico autonomo se expre-
 so en la instauracion de ciertas instituciones que respondian a los intereses
 de los "conquistadores encomenderos". Aunque fueron varias las formas
 que adopto se destaca entre ellas en particular el Cabildo: nu'cleo organi-
 zativo de una estructura de poder local (un centro de poder) con la atri-
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 bucion de distribuir la nano de obra indigena, las tierras en econmienda, los
 solares en los pueblos de espafnoles, el tributo en productos y organizar
 las formas de coercion colonial. A lo largo de las diversas fases del periodo
 de transicion colonial este aparato es mantenido como centro de poder,
 lugar de expresion de los intereses dominantes locales pero su importan-
 cia relativa varia con arreglo a la correlacion de fuerzas existentes en
 cada una de ellas.

 La econmienda de servicios

 Cabe detenerse aqui en la primera fonna de explotacion que fue la base
 del poder politico que cobran los "conquistadores encomenderos". Se
 trata sin lugar a dudas de una forma de origen feudal por la cual la
 monarquia iberica otorgaba a su titular un conjunto de derechos y obli-
 gaciones sobre una poblacion delimitada. Su aspecto principal fue la
 asinpacion al enconmendero del tributo al que estaban obligadas las masas
 indigenas en su condicion de vasallos reales. Vale decir que esta forma,
 durante este periodo, es indisoluble de la atribucion tributaria.

 j Cuales eran las condiciones de existencia y las modalidades de funcio-
 namniento de esta primera forma de explotacion?

 La encomienda se asienta por completo en la base economica de la
 formaci6n social incaica. El ayllu, la comunidad indigena, unidad elemen-
 tal de la estructura economica "asiatica", estaba constituida como descri-
 ben Garcilazo de la Vega o Polo de Ondegardo por un conjunto de fami-
 lias detentoras de la posesion comunal de la tierra portadoras de diversos
 procesos de trabajo agropecuarios y artesanal-domesticos. Ia propiedad
 "eminente" de la tierra (Godelier) etaba en manos del Estado desp6tico,
 encarinado por el Inca. 10 La encomienda no disuelve este elemento angu-
 lar, los procesos de trabajo que organizan los conquistadores durante las
 primera decadas se limitan al consumo del sobre trabajo apropiado, sin
 sustituir nuevas relaciones de produccion a las comunales. En efecto, si
 observamos el funcionamiento de conjunto de la base economnica de la
 futura Real Audiencia de Quito encontramos que la masa de trabajo social
 global que representan las masas conquistadas se distribuia en dos grandes
 sectores: en primer lugar, el trabajo social dedicado a los procesos de
 trabajo comunales. Si separamos la parte de la produccion que se trans-
 formaba en tributo'en especies, ya sea para los caciques o los encomende-
 ros, el resto constituia trabajo social necesario a la reproduccion de los
 trabajadores comunales. En segundo lugar, la parte de trabajo social que
 tomaba la forma de un tributo en "servicios personales" se destinaba a
 procesos productivos, que aqui llamaremos de "realizacion del sobre tra-
 bajo", que organizan los conquistadores (construcciones urbanas, cultivos
 agricolas, actividades pecuarias, transporte, etc.) Esta uiltima parte se
 presenta exclusivamente como sobre trabajo, cuyo consumo productivo

 18
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 no entraba en lo mtas minimo en la reproduccion de la energia vital de los
 trabajadores indigenas. El esquema siguiente resume lo planteado.

 MASA DE TRABAJO SOCIAL GLOBAL
 DE LA POBLACION INDIGENA

 Reproducci on
 comunidades Proceso de Produc..

 ci6n Comunal

 Caciques ENCOMIENDA

 tributo t-ributo en
 en CABILDO " Serv ici os

 &speci es (a signac i6on) Per son ales "

 \roceso de producci6n:
 de "realizacio'n" del

 CLASES sobre-trabajo
 COLONIALES j

 Esfera Ude circulaci&n
 consumo inmediato imercantil (local y externa)

 M-D rnercancias por dinero

 METROPOLIS

 Resalta claramente de lo anterior las siguientes observaciones:

 a) La condicion de existencia de la encomienda, es decir de la apropia-
 cion de un trabajo extra por los conquistadores, son las relaciones de pro-
 ducci6on comunales. Es el proceso de produccion social de las comuni-
 dades el que asegura la .produccion de los trabajadores y constituye, en
 un doble sentido, la base del tributo en especies y en trabajo pues la co-
 munidad entrega una parte de su produccion y al mismo tiempo permite
 la subsistencia de los trabajadores entregados al encomendero. Esto es
 consecuencia en cierta manera de la separacion de dos procesos de pro-
 duccion social, que implica una division social del trabajo entre dos tipos
 de agentes de la produccion constituidos por los indigenas obligados al
 trabajo forzoso y aquellos que permanecen inscritos en la estructura
 comunal.

 b) No se produce una disolucion y transformacion radicales de la base
 economica de la formacion social incaica. Los procesos de "realizacion"
 del sobre trabajo no tienden a imponer una nueva ley de reproducciim social
 de conjunto en la formacion social, vale decir a erigirse en un nuevo modo
 de produccion dominante. La separacion en dos procesos diferenciados y
 la apropiacion de un tributo en especies, tienden al contrario, a mantener
 'a base comunal. Maticemos de inmediato esta observacion aclarando que
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 aunque la ley de reproduccion anterior sigue vigente en este primer mo-
 mento de la colonizacion, la disoluci6n parcial del niodo de produccion
 asiatico, en particular, la destruccion de los aparatos del Estado despotico
 y la desaparicion de su grupo dominante, implicaron igualmente una di-
 solucion parcial de su ley de reproduccion social.

 c) La ecomienda, al otorgar un poder de apropiacion sini restricciones
 del trabajo extra de las masas indigenas, conferia a los encomenderos como
 grupo social la posibilidad de desarrollar un poder politico autononio. La
 nionarquia iberica carecia de los instrumentos de un control de esta clase
 feudalizante.

 Readecuacion de las superestructuras comunales

 Conviene senialar que la disolucion del aparato estatal central no sig-
 nifico la desaparicion de citras formas de dominacion politico-ideologicas
 basadas en la superestructura comunal que fueron integradas a las nuevas

 estructuras del poder colonial. Una apropiada comprension de la constitu-
 cion del Estado colonial requiere detenerse en este proceso de readecuacion.

 Lo que nos interesa entonces aqui, es revelar como el poder de los con-
 quistadores logra la subordinacion de una poblacion indigena aprove-
 chando ciertas formas de estratificacion y jerarquizacion sociales ya exis-
 tentes, a traves de la fuerza que proyecto en America el Estado absolutista
 espanol; los mecanismos ideologicos, las normas juridicas que apelan "a
 favor" de la poblacion subordinada, el compromiso de las capas altas de
 la sociedad dominada y la utilizacion efectiva de las formas de dominaci6n
 politica existentes. Esto 'iltimo significa que partes del aparato estatal a
 nivel local, antes de la conquista en manos de la nobleza indigena, siguie-
 ron siendo ocupadas formalmente por dichas capas pero ya en funcion del
 poder politico colonial.

 Si retrasamos el origen de esas formas de poder comunal encontrare-
 mos que antes de la conquista hispanica los pueblos indigenas fueron arti-
 culados en un cierto grado politicamente significativo a un sistema centra-
 lizado y centralizador por la conquista inca. En efecto dichos pueblos
 mostraban una mayor dispersion politica sin llegar a constituir aunque
 sea "aquella irreg-ilar constelacion de poderes distribuidos entre Sierra
 y Oriente y aun la Costa'", " de la lograda con la centralizacion incaica.

 El mas importante efecto de la conquista inca fue el haber logrado la
 unidad politica a traves de un sistema de cacicazgos jerarquizados de
 las comunidades. Esta unidad se constituyo sobre la base de la creacion
 de una infraestructura economica de grandes trabajos (sistemas de riego,
 comunicaciones, terrazas, almacenamiento, etcetera) antes inexistente, con-
 trolada por la nobleza local. Esto contribuyo al fortalecimiento del Estado
 despotico que pudo entonces emplear mejor la mano de obra de las comu-
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 nidades que subordinaba. El grado de desarrollo logrado en el periodo
 prehispanico tuvo consecuencias inmediatas en la configuracion del hecho
 colonial. 12

 Asi el futuro aparato estatal colonial pudo aprovechar con ventaja la
 existencia de ciertos organismos estatales locales que se encontraban coTn-
 pletando la tarea de articular una centralizacion politica entre las diversas
 comunidades en el territorio de la Real Audiencia de Quito.

 Para lograr la apropiacion del sobre trabajo de las masas indigenas se
 requeria de superestructuras politico-administrativas de las mismas comu-
 nidades indigeiias como base de control estatal de la poblacion y de la
 asignacion de la mano de obra en los diversos procesos de trabajo (formas
 de trabajo conmo la mita). En este sentido hemos ya seinalado -y ahora
 pasamos a revelar que en el periodo de transicion o constitucion de un
 aparato estatal colonial, se dio la utilizacion de las formas de doTninacion
 locales pre-colombinas, utilizacion que tuvo sus consecuencias en la misma
 estructura social colonial. A este respecto resalta el papel que cumplio
 el CACICAZGO gracias al rol que ya tuvo en el periodo inc'asico, en su re-
 adecuacion al Estado Colonial, aparato de poder politico que compromete
 a la nobleza indigena en el reclutamiento 'de la mano de obra, el cobro
 del tributo y otras actividades de control administrativo-legal convirtien-
 dola asi en verdadera mediadora del sistema colonial.

 En una estructura social poco diferenciada el poder politico estaba es-
 tructurado con un sistema de cacicazgos jerarquizados en que tenian
 mayor poder los jefes mitimaes incas.

 Cualquiera que haya sido el grado de continuidad entre conquistadores
 incas e hispanicos sobre las masas indigenas, continuidad manifiesta a
 traves de la presencia de una capa indigena privilegiada cuyo origen fue
 la nobleza gebernante inca, lo cierto es que el cacicazgo jugo un papel
 importante dentro del Estado Colonial como mecanismo que aseguraba
 la disponibilidad de la mano de obra. Durante el primer periodo de
 conquista y colonizacion -caracterizado por una relativa dispersion poli-
 tica (1530-1570) correspondiente al periodo propiamente de transicion
 -constitucion del Estado Colonial- los caciques constituyeron una capa
 privilegiada, social y politicamente ya que gozaban de cierto poder que
 los situaba dentro de la sociedad global en una posicion de dominacion.
 Los caciques -que estaban exentos del pago del tributo- se enmriquecian
 por la tributacion de sus siubditos que podrian incluso llegar a 40,000;13
 gozaban de poder politico en la medida en que participaban en el gobierno
 de las comunidades y pueblos indigenas (especialmente en la primera
 etapa de la colonia). Esto no significo, sin embargo, que el poder conquis-
 tador hispanico aceptase la ocupacion de la anterior nobleza indigena en
 estos cargos como un fenomeno de disgregacion estatal ya que fueron las
 autoridades hispanicas las que actuaban como legitimadoras de cualquier
 cacicazgo, cargo o privilegio solicitado. Al ser propiamente las autorida-
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 des espafnolas las que designaban o conferian estas posiciones privilegiadas
 podemos conocer que criterios usaban en la constitucion de los cacicazgos.
 El examen de la readecuacion-conformacion del cacicazgo nos permitirfa
 conocer el papel que jug6 dentro del aparato estatal colonial en formacion.
 Bagiu ya nos dice que el Estado imperial quiso marcar los limites de las
 clases con rainuciosidad, sefnalar los puestos de los individuos. 14 En el
 caso del cacicazgo -institucion indigena fuerte por tener poder, presti-
 gio y experiencia -su utilizaci6n se adecuia a la politica colonizadora,
 pues si bien los caciques mantenian sus privilegios, ahora les era obliga-
 toria la recoleccion de tributos y el reclutamiento de una mano de obra
 en sus respectivas jurisdicciones. La utilizacion del cacizgo significa
 entonces que se respondia tambien a los intereses de la anterior incipiente
 clase dominante indigena -a quienes se les fijaba sus privilegios- mientras
 se desarrollaba la empresa colonial sobre ese poder adquirido. Se perdia
 la autonomia pero no del todo el poder politico sobre la masa de tri-
 butarios. 15

 Todo esto estaba orientado hacia un nuevo tipo de explotacion del tra-
 bajo indigena, orientado hacia la transferencia de un sobre producto a
 Europa.

 Puntualicemos algunos rasgos de este problema:

 A) El reconocimiento oficial espanol de la nobleza de los caciques
 indigenas fue un hecho que solo desaparece en la Audiencia de Quito con
 el advenimniento de la nueva politica de los borbones en el siglo xviii.

 B) La mantencion del cacicazgo conlleva no solo la continuidad de un
 privilegio como gobernante, aunque subalterno, sino que tambien traia
 consigo privilegios materiales derivados de la misma empresa colonial
 hisp'anica. Asunto que nos permite comprender mejor el nivel de com--
 promiso de la nobleza indigena con el proceso de colonizacion. Los caci-
 ques -ya hemos dicho arriba- no s6lo que estuvieron exentos del pago
 de un tributo sino que ellos mismos se enriquecieron con la tributacion
 de su cacicazgo, en especial aquellos que pertenecian a la alta jerarquia
 del sistema de cacicazgo. 16

 c) Si bien el cacicazgo estuvo esencialmente integrado a los aparatos
 economicos del Estado Colonial, tambien lo encontramos readecuado
 como un instrumento de dominacion politica e ideologica. Es como tal
 que podemos entender la preocupacio de la Iglesia al endoctrinar y pre-
 parar a los hijos de caciques en miras a la mejor utilizacion de esta ins-
 tituci6n. En este sentido es revelador el juicio que emitiera el mismo
 Virrey Toledo, "Supremo Organizador de las Indias": "... no se puede
 gobernar a los naturales sino que los caciques sean los instrumentos de
 la execusion, asi en lo temporal, como en lo espiritual... y puede mas
 una palabra destos para que dejen sus idolos y otras maldades, que cien
 sermones de religiosos..."
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 La Constitucion del aparato estatal colonial

 A mediados del siglo xvi la monarquia espafnola implanta paulatina-
 mente los primeros organos centralizados de un aparato estatal colonial.
 En 1543 se nombra el primer Virrey del Pertu y en 1563 se funda la
 Au,diencia Real de Quito. El eje politico de la constitucion de estos apa-
 ratbs es la necesidad de intervenir en las modalidades de apropiacion del
 sobre trabajo y/o producto de las comunidades indigenas, la necesidad de
 regular y controlar su asignacion a las diversas clases sociales coloniales.
 Se trataba de limitar la autonomia politica y economica adquirida por los
 encomenderos, supeditarlos parcialmente a los engranajes del aparato
 estatal metropolitano. Est'a claro que trataandose de una politica de con-
 trol de las condiciones de existencia de la incipiente clase dorlinante local,
 este proceso tomo en la R.A. de Quito la forma de una lucha politica
 cuyos momentos mas agudos fueron la eliminacion del Virrey de la Gasca
 en Ifiaquito y la sublevacion de las Alcabalas.

 Paso de la encontienda a la Mita Colonial

 La estrategia politica adoptada por el poder metropolitano para limitar
 y controlar las tendencias autonomistas de la incipiente clase dominante
 local, tomo la forma de una intervencion estatal en las relaciones de apro-
 piacion del sobre trabajo indigena. Se dictan primero ordenanzas restrin-
 giendo la sucesion hereditara de la encomienda; se transforma la modali-
 dad de cobro del tributo suprimiendose los Ilamados ",servicios persoInales";
 y por uiltimo se implanta y generaliza una nueva modalidad de relaciones
 de explotaci6n cuyo eje central sera el Estado: esta nueva forma de tra-
 bajo fue la mita.

 Encontramos aqui nuevamente un caso de readecuacion de determinadas
 instituciones pre-hispanicas en la formaci6n social colonial. Sabemos que
 la mita originalmente fue un "turno" de trabajo obligatorio destinado a
 las grandes obras emprendidas por el Estado despotico. Los conquista-
 dores utilizaron tempranamente la forma de trabajo mitayo en particular
 para las construcciones urbanas, el transporte y el Ilamado "servicio ordi-
 nario". Era el Cabildo, por intermedio de sus dos alcaldes ordinarios, que
 aseguraba tanto la disponibilidad de mitayos asignando a los caciques la
 cantidad de trabajadores que debianl concurrir a los centros urbanos,
 como la distribucion de los mismos entre los vecinos, segin resolucion
 ,del Cabildo de Quito de 4/12/1573. 18

 Sin embargo, es solamente en las uiltimas decadas del siglo xvi, con la
 implantacion del aparato estatal colonial, que la forma de trabajo mitayo
 cobra importancia, desplazando a la encomienda de servicios como princi-
 pal modalidad de explotacion. La relacion del presidente Barros de 1589
 indica que habia en Quito meas de 7,000 mitayos repartidos anualmente
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 como gananes, ganaderos, de servicio ordinario, para el deshierbe de
 sementeras y cosechlas, entre aproximadamente unos mil pobladores espa-
 fioles.

 d Cual fue el rol (lel Estado cololnial en el funcionamiento de esta nueva
 forma de explotaci6n?

 El esquema general de funcionamiento de la estructura economica bajo
 la encomienda no fue grandemente imiodificado. La mita sigue entera-
 mente basada eni el proceso de produccion comunal, no obstante encontra-
 mos ahora que el Eistado se preesnta como la-mediacion esencial de la apro-
 piacion del trabajo extra. En efecto son los funcionarios de la Audiencia
 Real, los corregidores de inidios, quienies se interponen ahora entre las
 inasas indigenas y las clases dominantes locales imponiendo una distribu-
 ci&n y repartici6n del trabajo social y contrarrestando de esta mnanera
 las tendencias autonomistas de los encomenderos.

 Bajo la mita la distribucio6i y reparticion de conjunto del trabajo social,
 tal como vimos coni la ecomienda de servicios, sufre poca modificacion.
 Es lo que podenios observar en el esquema siguiente:

 MAISA DE TRABAJO SOCIAL

 GLOBAL DE LA POBLACION INDIGENA

 Reproducci6n Proceso de
 * - -Producc i6n

 Counnidades Comunal
 APARATO

 ESTATAL (tributo monetario)
 CE?NTRAL - ML7IRO r- IS

 Caciques Caciques

 Tasacion Repartimientos
 Tri butos A

 ENCOMI ENDA M ITA

 K\r CLASES
 COLO N IAL ES

 Proceso de

 producci6n:de
 'realizacion" del
 sobre-trabaj o

 cosWuoo Esfera de circu _/
 irne1iatoe~ laci6n mercanti i

 (local y externa) '.-D.

 sobretrajajo en
 ne taI es pre ci osos, etc ).A
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 La intervencion del Estado en la apropiacion del sobre trabajo

 La principal preocupacion del Estado colonial metropolitano, fue el
 control de la apropiacion y del consumo del sobre trabajo y producto
 por las clases sociales coloniales y, en particular, los encomenderos. Son
 suficientemente conocidas las limitaciones que se van imponiendo a la
 encomienda. Sin duda se trataba de un problema esencialmente politico
 (de ahi ademas las ambigiuedades en su aplicacion) puesto que dicho
 control significaba una lucha por la hegemonia del poder entre el Estado
 absolutista metropolitano y las incipientes clases dominantes locales.

 Sin embargo la base de dicho conflicto es de car'acter economico: con-
 cernia a la ley de reparticion del trabajo social y, por lo tanto, la repro-
 duccion de conjunto de la formacion social. Es este el aspecto principal
 del paso de la encomienda de servicio a la mita.

 El problema esta explicitamente enunciado en dos documentos, uno del
 Oidor licenciado Cafnaveral de 1585 y otro del presidente de la Audiencia
 Real Barros de 1589 que son suficientemente importantes como para citar-
 los por entero. Luego de explicar que, suprimidos los servicios pensonales
 de las encomiendas, "... para el sustento de los pueblos y espafnoles que
 en ellos viven se dio la orden de repartir de cada pueblo de indios un cierto
 numero . de mitayos, el licenciado Venegas de Cafiaveral advierte:"... y
 a los principios fue poco el niumero de los dichos mitayos que se rrepartia
 por ser menor del que agora es el nuimero de los espafioles. El qual numero
 de espafioles ha ydo en tanto crescimiento que conforme a el se ha ydo
 aumentando el numero de los mitayos de tal manera que asi los que se
 dan para seruicio ordinario como para gafianes y ganaderos son tantos
 que los pueblos de los yndios no lo pueden suffrir por tanto mendavan e
 mandaron que el numero de los dichos mitayos se modere y rreduzga
 mucho menor del que agora es y rreseruan los dichos se-nores de ordenar
 a las personas que rrepartieren los mitayos asi en esta ciudad como en las
 demas deste distrito lo que devan hazer assi en el numero de los dichos
 mitayos como en lo tocante a las personas a quien se an de dar y el salario
 y comida que han de auer de suerte que en todo aya moderacion y buena
 orden y se tenga atencion al bien y conseruacion de los naturales". "I

 Por su lado el doctor Barros, cuatro a-nos mas tarde, constata que los
 Pueblos de indios:

 "... paresce estar despoblados y con sola la gente Reservada Biejos i
 niilos y que no sean para travajos i este estar asi yermo i despoblados los
 pueblos es universal en el distrito de las ciudades villas i demas poblazones
 arriba declaradas. .."

 La razon del despoblamiento seria que:

 "Con lots servicios que estan referidos" (la mita) "es tanto el nombre i
 fama que esta tierra tiene eni otras provincias i partes destas indias i de
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 que an dehallar todo lo que quisieren en ella que debaxo de este titulo
 se vienen muchos espafnoles con sus casas muger e hijos ase a vezindar en
 ella persuadidos de que en liegando de fuera se le an de dar mitaios para
 su servicio i otras graingerias i otros para ianaconas indias para el seruicio
 de sus cassas labranderas i costureras i amas para criar sus hijos i para
 otras cosas i asi se hinche la tierra de mas gente espanoles de la que puede
 sustentar i todo carga sobre los indios que como esta dicho dexan sus pue-
 blos iermos i sin gente faltando a sus propios usos iaprovechamente por
 acudir a la de los espafioles."

 La R. Audiencia adopta las siguientes medidas para detener la dismi-
 nucion de la poblacion:

 "Para poder esta Audiencia alcun medio y traqa en la asistencia de los na-
 turales en sus pueblos se ha tomado por tal moderar el numero de los
 mitayos i crescerles algo el salario i jornal de urno (turno) aunque este
 crescimiento a sido tan moderado que paresce ser de balde el servicio
 que hazen.. ." 20

 El doctor Barros decide ademras en 1589 otra medida importante,
 anular la jurisdiccion del Cabildo de los asuntos indigenas y la reparti-
 cion de los mitayos, lo que provoca un conflicto latente entre el poder
 metropolitano y las clases sociales coloniales.

 Empiricamente, por su practica inmediata, los funcionarios de la buro-
 cracia absolutista colonial formulan un problema complejo: la cuestion
 de la ley reparticion del trabajo social en la formacion isocial, tal como
 resulta de la transformacion-conservacion de la base econ6Tnica incaica y
 de las nuevas relaciones de expiotacion.

 Ahora bien, primeramente j que entendemos por la "ley de repartici6n
 del trabajo social"? y i cu'al es su lugar en la estructura de la formacion
 social ?

 La reproduccion de toda sociedad implica una concordancia entre el
 conjunto de necesidades sociales existentes, en un momento dado, y la
 produccion social; es decir implica que el trabajo social total se distribuya
 entre las diversas funciones productivas de acuerdo a la division social
 del trabajo existente de manera a satisfacer las necesidades y, ademras,
 que dicho trabajo social se reparta entre los distintos miembros de la
 sociedad. La mediacion social de este proceso de distribucion, que es
 simultaineamente un proceso de reparticion, es la esfera de la circulacion;
 es decir un resultado de las relaciones de produccion imperantes en tanto
 que las relaciones de circulacion no son mas que el "reverso" de aquellas
 de produccion y que juntas aseguran la reproduccion social de conjunto
 (Marx ). 21

 La forma que adopta la distribucion y la reparticion, asi como las leyes
 que regulan estos dos procesos cambian segun el modo de produccion
 imperante. La ley de reparticion del trabajo social concierne dos aspectos
 fundamentales:
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 Primero la distribucion del tiempo de trabajo entre los diversos proce-
 sos productivos (funciones sociales productivas), "... su distribucion en
 la sociedad regula la relacion exacta de las diversas funciones a las nece-
 sidades..." Marx). 22 Esta distribucion, en un modo de produccion dado
 y a tiii cierto momento del desarrollo de sus fuerzas productivas, que fija
 el tiempo necesario para la produccion de cada tipo de producto, determina
 la masa de los productos que se obtendran cuantitativa y cualitativamente.
 La ley de reparticion regular'a entonces la correspondencia entre necesi-
 dades y produccion.

 El segundo aspecto es la reparticion del producto social entre los diver-
 sos agentes de la produccion (excluyendo, claro esta, la parte que entra
 nuevamente como medios de produccion), o sea "... la parte individual
 de cada productor en -el trabajo comnun, reservada al consumo" (Marx,
 idewz.). 23 La reparticion concierne a la atribticion del trabajo social a los
 agentes de la produccion, seguin el lugar que ocupan en las relaciones de
 produccion.

 En un modo de produccion cuyas relaciones sociales son de explotacion,
 definiendose por consiguiente un conjunto de clases sociales antag6nicas,
 la ley de reparticion del trabajo social inherente a dichas relaciones, se
 transforma: presidira el proceso de distribucion, entre tiempo de trabajo
 necesario a la reproduccion de la fuerza de trabajo y el sobre trabajo
 (Bettelheim), 24 siendo simultaneamente una reparticion desigual de la
 producci6n social entre las diversas clases sociales segtun el lugar que ocu-
 pan en el modo de produccion.

 En este sentido, la ley de reparticion no solamente regula la reproduc-
 cion mitaterial de la sociedad (correspondencia exacta entre la masa de ne-
 cesidades y las iimasas de productos) sino tamnbien su reproduccion tal
 como resulta de las relaciones de produccio'n: vale decir divndida en clases
 sociales antagonicas.

 En el modo de producir capitalista, la ley de la reparticion adopta la
 forma de la ley del valor (Betthelheim, 25 ley reguladora de las relaciones
 de circulacion mercantiles: la distribucion del trabajo social total entre
 las diversas funciones productivas depende de la realizacion del valor
 contenido (el tiempo de trabajo necesario a su produccion) por las diver-
 sas masas de mercancias volcadas en el mercado y, por lo tanto, de la
 plusvalia. Simultaneamente, por otro lado, la distribucion entre trabajo
 necesario a la reproduccion de la fuerza de trabajo y trabajo extra se
 Ileva a cabo a traves de la compra de la fuerza de trabajo a su valor, bajo
 la forma de salario; forma de reparticion del trabajo social que permite,
 posteriormente, a la clase obrera en su conjunto apropiarse en el mercado
 de la masa de productos que representan el tiempo de trabajo necesario
 a su reproduccion. A travres de este mismo mecanismo la clase capitalista
 realiza la plusvalia y se apropia del sobre trabajo en forma monetaria.
 La distribucio6n y la reparticion en el modo de produccion capitalista se
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 efectu'a u'nicaniente en la esfera de la circulacion mercantil que es su ne-
 diacion (Marx).26

 En la esfera de la produccion, en cambio, nos encontramos con un pro-
 ceso de produccion social unitario en el cual dichas relaciones (distribu-

 cion y reparticion del tiempo de trabajo social) se encuentran aparente-

 mente ausentes. La reproduccion de la fuerza de trabajo en el capitalismo,

 bajo la forma salario las vuelve, en efecto, "invisibles", al ". . hacer des-

 aparecer por consiguiente, toda traza de la division de la jornada de

 trabajo en trabajo necesario y extra. . ." (Marx). 27

 En sus informes a la Corona, los dos burocratas coloniales constatan

 la ruptura de la ley de reparticion en uno de sus efectos mras dramaticos;

 el despoblamiento. Ambnbos observan la causa: los mitayos ". . . son tantos
 que los pueblos de los yndios no lo pueden sufrir..." en palabras del

 licenciado Venegas de -Caniaveral y mas claramente expresado auin por
 Barros, ". . . los indios que como est'a dicho dexan sus pueblos iermos i sin

 gente faltando a sits propios usos i aprovechamnientos por acudir a la de
 los espafioles". (subrayado nuestro)

 Eni efecto, con la implantacion de la encomienda de servicios se ronlpe
 la distribucion del trabajo social entre tiempo de trabajo necesario a la
 reproduccion de la fuerza de trabajo y tiempo dedicado al producto extra.
 Se disuelven las relaciones politico-ideologicas bajo las cuales se daba la
 ley de reparticion del modo de produccion anterior, es decir esencialmente
 la redistribucion de tierras en tres partes y las cuotas de mitayos. La

 apropiacion del tributo en especies y de los servicios personales de la pri4
 mtera forma de entcomienda estan entonces fuera de toda ley de reproduc-4
 cioin social puesto que la distribucion del trabajo social de las masas indi-
 genas queda al arbitrio personal del titular de la encomienda.

 La ruptura de la ley de reparticion es una consecuencia, por un lado,
 de la disolucion del aparato estatal incaico y, en segundo lugar, de las
 nuevas relaciones de explotacion que se establecen. Al desaparecer el
 grupo dominante de la casa del Inca, se desarticula el conjunto de apara-
 tos superestructurales portadores de la funcion economica de direccion,
 organizacion y control de la reproduccion de conjunto de las comunidades
 indigenas: se abandona la distribulcion tripartita de la tierra que era la
 base de la ley, y como indica la encuesta de 1573, se inteinto iniplantar la
 propiedad privada. Al mismo tiempo comienza la apropiacion de la tierra
 por los conquistadores en detrimento de las comunidades.

 De igual manera no se conserva la proporcion entre agentes destinados

 al proceso de reproduccion comunal y aquellos que etitran ein el proceso
 de produccion de consumo del sobre trabajo por medio del "servicio per-
 sonal", es asi que los documentos mencionian que las comunidades quedan
 "con sola la gente Reservada Biejos i nifios y que Ino sean para tra-
 vajos. .
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 Las relaciones de produccion y explotacion del primer periodo de la
 conquista pueden ser calificadas de una forma de pillaje, antes que de
 produccio6n, en tanto que tiene lugar un consumo casi total de la energia
 vital de los trabajadores directos: en otras palabras la produccion no es
 aqui al mismo tiempo reproduccion social. Los encomenderos, al menos
 en las regiones mineras, tenian interes en explotar "hasta la muerte" las
 masas indigenas, apropiandose de un sobre producto maximo en un tiempo
 minimo. 28

 El paso de la encomienda de servicios a aquella de tributo y la mita
 puede ser por lo tanto considerado como un esfuerzo del poder metropo-
 litano por restablecer las condiciones de la reproduccion social de conjunto:
 el Estado absolutista espaniol se presenta como el representante del "inte-
 res general" y vela por el mantenimiento de las condiciones de la explo-
 tacion en contra, si necesario, de los intereses particulares de algunas clases
 o fracciones dominantes locales. Es u n aspecto de su funcion que el bu-
 rocrata colonial Barros tenia muy consciente:

 "Llaman los espanoles el reprimir la demasia de los mitaios Perdicion
 de la tierra sin tener atencion ni consideracion a tms que al bien parti-
 cidar de cada uno pretendiendo con suma Brevedad no solo sustendarse
 bien i honrrosamente i con buena commodidad sino hazarse mui Ricos
 para boluerse en poco tiempo a esos Reinos".

 Resumamos las medidas tomadas por la Audiencia Real: supresi6n de
 los ",servicios personales", tasacion del tributo en especies, imposicion de
 la mita y de la cuota de 1/5 de los tributarios, fijacion del jornal de in-
 dios, garantizar las tierras en posesion de las cornunidades, control directo
 por la Audiencia de los repartimientos de mitayos, etcetera. Se puede afir-
 mar que todas ellas tienden a regular por un lado la distribucion del tra-
 bajo social entre necesario y extra, a fin de permitir una reproduccion de
 las masas indlgenas, y en segundo lugar,-a controlar la reparticion del so-
 bre trabajo entre las diversas clases sociales coloniales y el Estado.

 En otras palabras, el Estado colonial bajo la modalidad de trabajo de
 la mita interviene en la base economica de la formacion social de la Real
 Audiencia como un elemnento regulador de las condiciones de reproduccion
 de conjunto, verdadera mediacion de la distribucion y reparticion del tra-
 bajo social.

 Cabe, sin embargo, matizar esta afirmacion en varios sentidos: En
 primer lugar, las condiciones particulares de la base economica de la for-
 macion social (la transformacion-conservacion de las relaciones de pro-
 duccion comunales); en segundo, la implantacion de nuevas relaciones
 de explotacion y de una esfera mercantil de circulacion del sobre producto,
 implican la imbricacion compleja de relaciones de distribucion y reparti-
 cion heterogeneas. La produccion comunal conserva parcialmente su es-
 fera de circulacion, el trabajo social necesario para la reproduccion sigue
 siendo distribuido entre los diversos procesos productivos, agricola, pe-
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 cuario y artesanal de acuerdo a sus propias estructuras: la familia y la
 comunidad, combinando el trabajo familiar con la ayuda mutua campesina
 (el "tornapeon" en palabras de Garcilazo). 29

 El sobre trabajo y/o producto apropiado por las clases coloniales se dis-
 tribuye, en un primer momento, de acuerdo a los repartimientos de mita-
 yos que hace el Estado para los diversos procesos de trabajo y se reparte
 de acuerdo a la asignaci6n efectuada por sus funcionarios a las clases socia-
 les coloniales. El Estado intenta adem'as controlar que los mitayos repar-
 tidos para un proceso no sean ocupados en otros. Aunque los procesos
 de produccion de consumo del sobre trabajo que organizan los espafnoles
 responden por un lado a sus necesidades de subsistencia no obstante tam-
 bien esta presente desde muy teniprano, por otro lado la demanda del
 mercado local y externo.

 Por iiltimo hay que tener en cuenta que la ley de reparticio6n, en toda
 sociedad dividida en clases sociales, resulta de las relaciones de explota-
 cion existentes y, por lo tanto, esta condicionada por la lucha de clases;
 por la resistencia que el trabajador directo opone a la extorsion de su
 producto o trabajo extra (distribucion entre trabajo social necesario y
 extra que se traducia en los levantamientos indigenas).

 El tnecanismw de realizacion monetaria del tributo

 Con el paso de la encomienda de servicios a la mita el tributo se trans-
 forma de una forma juridica con fuerte contenido feudal, ligado a la tierra,
 en una atribucion del Estado absolutista, en una expresion de la sobera-
 nia del poder centralizado metropolitano. El tributo se disocia entonces
 primero de los servicios personales y, luego, de la inita. Esta ultima se
 convierte en una forma de trabajo forzoso de tipo estatal, mientras el
 tributo se convierte simplemente en una modalidad de apropiacion en
 especies y en dinero de una parte de la produccion comunal por el Estado
 o los grupos sociales a quienes se atribuye (los encomenderos).

 Ahora bien, i cuales eran las modalidades del cobro del tributo por el
 Estado? Conviene detenerse en este problema que es uno de los funda-
 mentos de la constitucion de un conjunto de aparatos estatales portadores
 de funciones economicas. Para comprender el problema que aqui se pre-
 senta, debemos recordar que una de las dificultades que encontro la colo-
 nizacion hispainica fue la inexistencia de una esfera de circtilacion mer-
 cantil en el Imperio Inca y es obvio, tambien de moneda. La apropiacion
 del sobre producto no pudo realizarse entonces por medio de la simple
 imposicion de un tributo monetario a las comunidades. Sabemos que los
 encomenderos resolvieron la dificultad apropiaindose de un tributo en es-
 pecies, en trabajo o metales preciosos. En realidad el problema que enun-
 ciamos se refiere a la dificultad de una realizacion monetaria del sobre
 trabajo en una sociedad carente de relaciones mercantiles.
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 Las soluciones adoptadas fueron tres a lo largo del periodo colonial:
 primero, tasar el tributo en determinados productos que fuesen valores
 de uso y/o de cambio para las clases sociales coloniales; segundo, la orga-
 nizacion, como mencionamos anteriormente, de procesos de produccion
 de "realizacion" del sobre trabajo; por utltimo, la organizacion de una
 esfera de circulacion mercantil en la que se realizaba el tributo en espe-
 cies que no entraba en el consumo individual.

 Observamos que esta dificultad es particularmente importante en lo que
 concierne la apropiacion de un sobre trabajo por el Estado colonial y su
 transferencia a la metropolis. En efecto, dicha apropiacion y transferen-
 cia en una region donde la produccion minera fue escasa, implicaba la
 organizacion de ciertos mecanismos y la constitucion de determinados
 aparatos estatales que permitiesen la recaudaci6on de un tributo en forma
 nmonetaria. Nosotros pensamos que estos mecanismos fueron los siguientes:

 1) Una primera modalidad fue la constitucion de un cuerpo de agentes
 estatales, funcionarios o no, encargados de la recaudacion y la realiza-
 cion monetaria del tributo en especies. Con el establecimiento del corre-
 gimiento la recaudacion fue un atributo de la funcion de los corregidores,
 posteriormente se disocia el cobro del tributo de las encomiendas, que es
 "rematado", mientras que el tributo de los "indios de la Corona Real"
 sigue siendo una atribucion de dichos funcionarios. Sin embargo sabe-
 mos por la descripcion de Juan y Ulloa que quienes "arrendaban" el cobro
 de los tributos de encomienda eran por lo general los mismos Corregidores.
 La constitucion de este grupo de agentes estatales, vinculados directamente
 a la superestructura comunal de caciques y alcaldes de indios, y encarga-
 dos de la metamorfosis del tributo en especies como mercancias y luego
 su realizacion monetaria, ese "negocio" de los corregidores consistia segun
 J. Rowe en que "Habiendo adquirido el cobro del tributo en subasta pii-
 l)lica, los corregidores recaudaban el tributo en productos a mitad de su
 precio en el mnercado, hasta completar el monto del tributo que habian de
 entregar, luego vendian los productos obtenidos a su precio efectivo" 30
 Acotemos que los agentes de este aparato de recaudaci6n pertenecian por
 lo general a las clases sociales coloniales vinculadas al Estado.

 El esquema de la pagina siguiente, resume lo anterior.

 2) Una segunda modalidad de apropiacion nionetaria de trabajo extra
 por el Estado metropolitano adopto la forma de lo que llamaremos el
 "sistema jornal-tributo". En la Real Audiencia de Quito, donde el co-
 mercio forzado, los repartimientos de productos estuvieron prohibidos,
 este sistema cobro particular importancia a lo largo de los siglos 17 y 18
 con la generalizacion de la forma de trabajo mnitayo.

 Sabemos que desde mediados del siglo xvi el Estado metropolitano or-
 dena y reglamenta el pago de un Ilamado "jornal de indios" a los traba-
 jadores repartidos a titulo diverso entre las clases sociales coloniales.
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 Aclaremos sin embargo que este jornal no iba a manos de los trabaja-
 dores. "En esta ciudad de Quito, leemos en un documento de 1582, se
 eligen cada un afio dos alcaldes ordinarios, el uno reparte los mitavos de
 las obras y sementeras y el otro los ordinarios de leina y yerba, ent cuyo
 poder entrain los jornales de estos indios porque esta mandado que al que
 dieren mitayos, deposite primero la paga del tiempo por que se den. . ." 31

 Tomando el mecanismo en su conjunto, vale decir que las clases socia-
 les coloniales que recibian una asignacion de trabajadores, entregaban al
 Estado colonial en forma monetaria una parte del sobre trabajo que se
 apropiaban de los mitayos. La mediacion social de la apropiacion por el
 Estado de este trabajo extra, y que permitia su metamorfosis monetaria,
 era el sistema jornal-tributo. En efecto, en un primer moniento las clases
 sociales que obtenian mitayos estaban obligadas a pagar Utn "jornal" a sus
 trabajadores, jornal que pasaba a manos de los agentes. estatales (funcio-
 narios, "arrendatarios", caciques o alcaldes de indios) encargados del
 repartimiento o de poner a disposicion los "indios quintos" pues, en uin
 segundo momento, estos agentes debian entregar a la Real Hacienda el
 tributo tasado de acuerdo a la "numeracion y apuntamiento de indios".
 La parte del tributo tasada en moneda se cubria gracias al jornal puesto
 que, en palabras de Richard Konetzke, "... se reglamentaron las con-
 diciones de trabajo de manera que los indios pudieran tener un salario
 y asi poder pagar los tributos". 32

 Gr'aficamente este mecanismo se representa en la pagina 636, de la
 manera siguiente:

 El rol de las clases sociales coloniales en este sistema es de intermediario
 de un proceso de transferencia y realizacion estatales a la metropolis de
 una parte del sobre trabajo de las masas indigenas, al mismo tiempo que
 no obstante depende economicamente del Estado colonial para obteiner
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 las asignaciones de mitayos. Se implanta por lo tanto una relacion de
 colaboracion organica entre el poder metropolitano y las clases dominantes
 locales.

 * *S *

 Habiendo destacado hasta el momento las diversas formas de interven-
 cion del Estado en la base econ6mica, pasemos a explicar como se tradu-
 cen, en el plano de la superestructura, los cambios en la estructura fun-
 damelntal que heinos venido analizando.

 Configuracion de los organismos del Estado Colonial

 Pensamos que es necesario detenerse aqui en la configuracion particular
 que adquieren los diversos aparatos estatales, su ubicacion respectiva y la
 iaturaleza de los vinculos organicos que se establecen entre ellos y con
 relacion al centro de poder politico hegemonico: la Audiencia Real. Al
 respecto creemnos que son dos los elementos determinantes: la funcion
 que cumplen en la reproduccion de las relaciones de dominacion y explo-
 tacion coloniales, por una parte, y en segundo lugar, la correlacion de
 fuerzas existente entre los diversos centros de poder, entendidos estos como
 aparatos estatales en los cuales se expresan intereses de clase especificos
 y que a la vez realizan ciertas tareas en el proceso de dorninacion colonial.
 En otros terminos, la lucha de clases a lo interno de las clases coloniales
 se desenvuelve en una ESCVNA POLITICA delimitada por el conjunto de
 centros de poder en la medida en que estos traducen los intereses funda-
 mentales de las clases en presencia.
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 En esta perspectiva, la Audiencia Real se constituye como el aparato es-
 tatal central conformado por un conjunto de funcionarios portadores de
 tareas indiferenciadas de caracter economico, juridico y politico. Fue en
 torno a este aparato estatal que se anudo la estructura global del Estado
 colonial en la Real Audiencia de Quito. Este lugar lo ocupa, proponemos
 aqui, por cuanto es la expresion del poder politico metropolitano que se
 convierte en hegemonico a partir de la derrota de los encomenderos en
 1542, proceso que culmina, como fue anteriormente indicado, con el some-
 timiento de Quito durante la Rebelion de las Alcabalas, en 1592-93. Su
 hegemonia es manifiesta en el conjunto de funciones que cumple: asegu-
 rar las condiciones de funcionamiento econ6mico de la formacion social,

 rol que esta dado por su intervencion en el control de la apropiacion del
 sobre trabajo y la distribucion de los medios de produccion (la tierra),
 a cargo de los Corregidores, Alcaldes de Comunidades y Caciques; en lo
 politico, en tanto que aparato de ejecucion de la politica metropolitana,
 esa hegemonia se expresa en su tendencia a monopolizar la organizacion
 y la utilizacion de los instrumentos de represion sobre las masas indigenas;
 y por ultimo se destaca su rol como mediador del equilibrio inestable de
 intereses metroplitanos y locales, es decir en cierta medida la Audiencia
 Real actuia en calidad de representante de los "intereses generales" (el
 'obedezco pero no ejecuto').

 En una cierta homologia al lugar ocupado por la Audiencia Real pero
 en lo ideologico, encontramos la constitucion del aparato eclesiastico ma-
 nifestando una doble caracteristica: por una parte, actuia como un "ce-
 mento" ideologico o fuente de cohesion del bloque colonial a traves del
 virtual monopolio de las actividades culturales que marcan de manera
 importante el funcionamiento de las instituciones de la sociedad civil (fa-
 milia, escuelas, cofradias, etcetera). Y por otra parte, es a traves del
 aparato eclesi'astico que se ejerce, en lo fundamental, la dominacion ideo-
 logica de las masas indigenas mediante la regulacio6n de la vida ritual.
 Seria equivocado, sin embargo, concebir al aparato eclesiastico exclusi-
 vamente en calidad de un organo de dominaci6n ideologica, pues el vinculo
 organico del Cabildo eclesi'astico con la Audiencia Real se nos presenta
 tambien en terminos de una correlacion de fuerzas entre el poder metro-
 politano y el clero como una fraccion de la clase dominante, dada su base
 economica. Elemento que lo constituye por lo tanto en un centro de poder.

 Por su parte el cabildo civil al momento de la configuracion de los
 aparatos estatales, se constituyo como un organismo subordinado al poder
 metropolitano conservandose como el lugar de expresion de las clases
 dominantes locales (que ideologicamente se iran definiendo como crio-
 llos), clases que son las mediadoras de la dominacion y explotacion co-
 lonial. Se define entonces un vinculo contradictorio economico y politico
 entre este aparato estatal y el centro hegemonico, mas aiun por la cannn-
 cidad que tuvo en determinadas coyunturas de acarrear la adhesion de

 19
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 clases sociales auxiliares tal como podemos constatar en el caso de la
 Revolucion de las Alcabalas.

 Observemos que esta configuracion contradictoria del Estado colonial
 no neutraliza la implementacion de una politica coherente y eficaz por el
 nucleo hegemonico en el control de las masas indigenas, cuyos elementos
 esenciales fueron la reduccion de la poblacion en "pueblos de indios" y
 la proteccion de la comunidad. Se entiende esto por la unidad fundamen-
 tal de intereses de las clases coloniales en la explotacion de las masas
 indigenas. 83

 El proceso de formacion de un "RBloque Colonial" y su relaci6n al Estado

 En paginas anterieres hemos introducido el ternino 'bloque colonial'
 en el analisis de los organismos del aparato estatal. Pensamos que se hace
 necesario ahora precisar teorica y empiricamente la conformacion del con-
 junto de clases, fracciones o sectores sociales que aparecen durante esta
 primera fase de la transicion colonial.

 El concepto de bloque colonial esta inspirado en la conceptualizacion
 gramsciana de "bloque agrario" tal como aparece en sus textos, fundamen-
 talmente en su famoso estudio sobre "Alcuni Temi della Questione Meri-
 dionale". 34 Antonio Gramsci utiliza este concepto para aprehender el
 conjunto de grandes "estratos sociales" (la masa campesina amorfa y dis-
 gregada, los intelectuales de la pequeina y media burguesia rurales, los
 grandes terratenientes y los grandes intelectuales), y la configuraci6n
 particular que adopta la estructura de clases en el sector agrario meri-
 dional, en Italia. La pertinencia de este concepto se nos revela por los
 siguientes tres aspectos que nos permiten su aplicacion a un contexto his-
 torico distinto: 1) El comprender el conjunto de clases sociales como una
 configuracion organica, es decir en sus multiples interrelaciones de diversa
 naturaleza, el lugar que ocupa cada una de ellas en la estructura social y
 con respecto al Estado; 2) La funcion que las diversas clases, fracciones
 o sectores sociales desempefian dentro de las relaciones de dominacion
 y explotacion tanto por sus caracteristicas intrinsecas (situacion de clase)
 como por el rol que historicamente desempefian "en el mantenimiento
 del statu quo", es decir en la reproduccion del bloque de clases; 3) El
 comprender la tnanera y las mediaciones por las que entran en conexioni
 las masas explotadas con los organos de poder, y son movilizadas, es decir
 el rol "organizativo y de conexion" que segun Gramsci cumplen determi-
 nados grupos intermedios ("auxiliares") en las relaciones de explotacion
 y de dominacion politica e ideol6gica.

 Siguiendo este planteamiento, cabe preguntarnos: C6mo se configuro,
 en esta fase de transicion, el conjunto de clases sociales coloniales y las
 masas indigenas, en lo que llamaremos el BLOQUX COLONIAL? Para este
 ejercicio hemos tomado las descripciones que encontratnos en la encuesta
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 de 200 preguntas que hiciera la burocracia colonial en 1573 sobre "La
 ciudad de Sant Francisco de Quito", 35 y otros datos disponibles para el
 periodo. El interes al reproducir aqui las categorias extraidas del docu-
 mento mencionado no significa que nosotros pretendamos analizar una
 coyuntura historica concreta (la situacion de las clases sociales en 1573),
 sino nmi'as vale que tomemos esas categorias sugeridas por el documento
 para ilustrar la configuracion del bloque colonial. A este respecto podemos
 distinguir las siguientes clases, fracciones o sectores y grupos sociales a
 fines del siglo xvi.

 En primer lugar, en la encuesta de 1573, encontramos una enumeracion
 de los encomenderos (que eran 4,613 de primera mano y 23 en sucesion).
 Aunque todos ellos se encontraban en una nmisma situacion de clase por
 la asignacion realizada por el Estado, sin embargo una minoria formaba
 parte de los "vezinos mas ricos" mientras el resto constituia una capa
 medianamente "caudalosa". Los encomenderos se nos definen por una
 parte por su relacion con el aparato estatal central en cuanto su situacion
 social resulta de la asignacion de un derecho juridico-politico de apropia-
 ci6n del trabajo extra; y por otra parte de la relacion de coaccion extra-
 economica implantada sobre las masas indigenas tributarias que permite
 y ratifica la asignacion del Estado.

 Los grandes comercianztes, "hombres que viven de mercadurias y tratos
 de ropas de Espana y de la tierra" aparecen desde temprano en la colo-
 nia. Los comerciantes ricos desarrollaron una actividad en la exportacio6n
 de textiles a lugares de America tan distantes como Mexico, aunque los
 paflos quitefios tuvieron su mercado natural en el alto Periu. El pequeiio
 nucleo de comerciantes ricos segun la encuesta de 1573 "tratan mercadu-
 rias de estos reinos" es decir Espania insert'andose de esta nianera en la
 esfera de circulacion mercantil del sistema colonial con la metropoli, con-
 trolado, regulado y organizado por el Estado absolutista espafnol, cuyo
 organo local era la Audiencia Real.

 La alta burocracia, que Phelan siguiendo a Weber la denomina "poli-
 tica", era reclutada en Espafia de los sectores medios de la nobleza y cons-
 tituia el elenco estable de la administracion metropolitana. Seguin A. Pa-
 reja Diezcanseco, al establecerse la Audiencia Real en 1563, se nombran
 finicamente tres cargos de Oidores. A los cargos de Oidores debemos afna-
 dir, como miembros de la alta burocracia politica, a los regidores y gober-
 nadores que tenian similar origen social. Su poder y posicion en la es-
 tructura social y su prestigio no estuvieron basados primordialmente-en
 sus propios intereses economicos sino derivados del lugar que ocupaban
 en el aparato del Estado y por el hecho de que realizaban determinadas
 funciones objetivas del Estado. 36

 A esta burocracia civil hay que a-nadir los altos funcionarios del apara-
 to eclesiastico, en particular el Obispo y algunos miembros del Capitulo
 de la Catedral cuya situacion se definia por su relacion con dicho aparato
 ideologico.
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 Esta coalision de clases y sectores dominantes globalmente desempeno

 el rol de intermediario de la explotacion y dominacion entre el poder

 metropolitano y las masas indigenas y algunos sectores o clases sociales
 tambien dominados. Esta coalision organizara y dirigirfa la politica colo-

 nial a nivel local. No obstante este rol comun, se puede en cierta manera

 identificar una determinada diferenciacion en sus tareas de mediacion en

 el caso de los altos funcionarios de la Audiencia Real y del aparato ecle-

 siastico que resultan de los aparatos estatales a los cuales ellos se remiten.
 Mientras que por otra parte las clases dominantes locales -de encomen-

 deros y comerciantes- juegan un rol de mediacion especifica con arreglo
 a la base economica (produccion y circulacion). En estos terminos pode-
 mos plantear que los funcionarios estatales (presidente de la Audiencia
 Real, los oidores y el fiscal) son agentes de la ejecuci6n de la politica
 metropolitana, tarea que sin embargo no es unilateral. Phelan propone

 correctamente que en los diversos niveles de la administracion colonial la
 tendencia predominante fue la de satisfacer los intereses economicos en

 caso de que estos entrasen en conflicto con compromisos ideol6gicos. La
 Corona, nos dice, no desafio los intereses economicos de quienes estuvie-

 ron involucrados pero m'as vale ajusto a esa realidad su politica. En
 efecto seguin las condiciones concretas economicas y politicas existentes
 en el seno de las masas indigenas y teniendo en cuenta los intereses y la

 correlacion de fuerzas con las otras clases y sectores dominantes, se eje-

 cutaron y adecuaron las directivas de la Corona.

 La burocracia eclesi'astica se situ'a como ejecutora de la dominacion
 ideologica de acuerdo al rol que cumple el aparato eclesi'astico en la so-
 ciedad. Por su parte la clase dominante local posibilitara como ya vimos,
 la apropiacion y metamorfosis monetaria y transferencia de una parte
 del sobre trabajo a la metro6polis iberica.

 Siguiendo el hilo de este analisis sobre el bloque colonial, conviene
 detenerse en lo que podriamos denominar clases o sectores AUXILIARZS
 (termino usado por Gramsci) entre los cuales encontramos, seguin revela
 la encuesta mencionada, a los moradores "que tienen casa y viven de la
 labrauiza y crianza", a los pequefios comerciantes, a los artesanos, minis-
 tros inferiores del aparato politico, y a la clerecia. Evitamos calificar
 genericamente a estas clases o sectores de "pequefna burguesia" pues pen-
 samos que esta categoria es inadecuada en tanto que nos remite a rela-
 ciones de produccion diversas, es decir la insercion de determinadas
 clases en el terreno del capitalismo (su esfera de circulacion y division
 social del trabajo). Asi por ejemplo aquel grupo de "moradores que vi-
 vian de la labranza y crianza" no se asemeja historicamente al sector del
 campesinado que surge de la disolucion de la formaci6n social feudal en
 Inglaterra o en Francia y que se inserta en el capitalismo convirtiendose
 en una pequena burguesia rural. Los moradores en cuestion, como era el
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 caso de otros lugares de America, 37 seguramente no trabajaban con sus
 manos la tierra contentaindose m'as bien con vigilar la actividad de los
 pocos trabajadores indios que habian obtenido. Pensamos que la categoria
 de grupos o clases auxiliares es mas pertinente al caso, en la medida en
 que su actividad (caso de los artesanos, "labradores" y pequenios comer-
 ciantes) les permite formar parte de la division social del trabajo necesa-
 rio a la reproduccion de la coalision de clases y sectores dorninantes y que
 su subsistencia dependia de las relaciones que mantenian con las demras
 clases o sectores en la esfera de la circulacion mercantil. Se aplica tarn-
 bien a los "funcionarios inferiores" por cuanto refuerzan el poder de la
 coalision de clases dominantes en la ejecucion de *su politica colonial;
 mientras que la clerecia, en lo ideologico, hacia las veces de "agente de
 enlace" inmediato entre las clases dominantes y los agentes de la super-
 estructura comnunal (caciques).

 Por uiltimo las masas indigenas forman parte del bloque colonial por
 cuanto son la base de existencia de las clases coloniales en la medida en

 que constituyen la condicion de la apropiacion de un sobre trabajo. En
 utltima instancia su insercion en el bloque es el resultado del hecho colo-
 nial, la dinamica exogena de la conquista que provoca una disoluci6n-
 transformacion parcial de la estructura social anterior y las reinserta
 organicamente en un nuevo conjunto de relaciones de explotacion. Estas
 masas indigenas se definen entonces por las relaciones de dominacion
 economicas, politicas e ideologicas que soportan como tributarios es decir,
 una misma situacion en el bloque. 38 Sin embargo en su interior encontra-
 mos una gran variedad de situaciones sociales pero que no Ilegan a deli -
 near clases sociales. Por un lado su situacion variaba de acuerdo al lugar

 ocupado en las relaciones de produccion comunales locales y, por otro,
 segun las relaciones de explotacion que se implantan globalmente con la
 colonizacion. La "sobrevivencia" del proceso de produccion comunal y
 de elementos de su superestructura tiene como efecto una cierta estratifi-
 cacion en capas sociales jerarquizadas, con atribuciones en particular poli-
 tico-ideologicas y aun econo6micas. Estas capas se entrelazan, o se recu-
 bren con los funcionarios indigenas que, como los heinos definido ante-
 riormente, hacen parte de los aparatos de dominacion colonial sobre las
 masas indigenas. Es el caso de los grupos de caciques que en esta primera
 fase del periodo de transicion reciben una serie de privilegios (aun inclu-
 yendo encomiendas) 39 otorgados por el Estado colonial. Preservados,
 reforzados y juridicamnente fijados por el Estado, este grupo "auxiliar"
 cumple el rol de "agente de enlace" econo6mico y politico ideologico, enitre
 las masas indigenas, y las clases locales, como parte de las estructuras
 comunales, lograndose asi su absorcion a los intereses de la coalision do-
 minante.
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 La Revolucion de las Alcabalas: fin de la primera fase del periodo de
 transicion

 La rebeli6n de las clases coloniales quitefnas en 1592-93 contra el poder
 metropolitano que venia implantando los organismos de realizacion de su
 politica, marca el momento culminante de la lucha por la hegemonia dentro
 del bloque colonial. El catalizador de este conflicto fue la Cedula de 1591
 expedida por Felipe II que establecia el cobro de un IMPUtSTO, la alcabala,
 al comercio. Sin embargo esta disposicion de caracter economico revela
 en realidad un conflicto esencialmente politico: la e'xtension de la soberania
 del Estado absolutista espafiol en su lucha por el predominio de las atri-
 buciones politicas y juridicas de un poder centralizado sobre las tendencias
 autonomizantes de las clases dominantes clericales. En efecto, la alcabala
 era un impuesto destinado a la constitucion de la fuerza p(ublica especia-
 lizada (la armada real). 40

 La politica metropolitana que refleja un aspecto inherente al Estado
 de tipo absolutista, la defensa de los 'intereses generales' tendia a contro-
 lar las condiciones de distribucion y de consumo de la fuerza de trabajo
 indigena por las clases coloniales. En efecto recordemos que el doctor
 Barros, contra quien se sublevan las clases coloniales, fue el ejecutor de la
 eliminacion de ciertas atribuciones politico-juridicas y econo6micas impor-
 tantes del Ayuntamiento: la distribucion de mitayos. 4' En esta coyuntura
 en la escena politica encontramos que el Cabildo Civil directamente en
 manos de miembros de la clase social fundamental, encabeza el movimiento
 de rebelion logrando la adhesion y expresando tambien los intereses de
 las clases auxiliares. El Cabildo lucha por mantenerse como centro de
 poder en toda,s sus atribuciones frente a la Audiencia Real (poder metro-
 politano) Ilegando incluso a la constitucion de un organo represivo propio
 en base al reclutamiento y organizacion de una milicia conformada por
 elementos de las clases dominantes y auxiliares.

 A pesar de que el aparato eclesiastico no ocupa, en esta coyuntura, un
 papel central en la escena politica, si refleja claramente el rol de organi-
 zador de la cohesion ideologica y de la supeditacion de las clases colonliales
 al poder metropolitano. Es asi como logra amortiguar la lucha de clases
 en los nmomentos m'as agudos invocando la legitimidad de la autoridad
 real, y la cohesion de sus siubditos. Notemos sin embargo que los diversos
 organismos constitutivos del aparato eclesiastico (las 6rdenes religiosas
 y e clero secular) tuvieron una posicion y un papel diferenciado en el
 conflicto: mientras en algunos casos se presentan secundando monoliti-
 camente al poder metropolitano (caso de los jesuitas), en otros estan atra-
 vesados por las contradicciones entre "el partido del Cabildo" (termiiino
 de F.G.S.) y el poder metropolitano 42 y juegan un papel de mediacion
 (caso de los Franciscanos). "

 Otro aspecto importante que se destaca del analisis de esta coyuntura
 culminante es que no obstante su tendencia fundamental por la hegemoni;a
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 del poder, la Corona se ve obligada a tomar en cuenta la correlacion de
 fuerzas existentes, que se expresa4 a traves del rol de adecuacion y conci-
 liacion que cumplen los altos funcionarios estatales. Es asi como se difiere
 el cobro de la alcabala hasta el nmomento en que se establece una correla-
 cion de fuerzas favorable al poder metropolitano con la presencia de un
 cuerpo represivo especializado que dada la inexistencia de una fuerza
 represiva local, es enviado por una instancia burocratica superior, el
 Virreynato.

 Esta coyuntura cierra un periodo de inestabilidad politica en el cual
 el punto nodal de las contradicciQnes es la constitucion de un aparato
 estatal colonial centralizado y centralizador que responde a la hegemonia
 del poder metropolitano. Las clases dominantes locales en constitucion
 son desplazadas del centro de la escena politica, inaugurandose una segunda
 fase caracterizada por las relaciones contradictorias de colaboracion y
 compromiso entre el poder metropolitano y las clases dominantes locales.

 SEGUNDA FASE DEL PERIODO DE TRANSICION COLONIAL

 A diferencia de la primera fase del periodo de transicion, la etapa que
 deseamos analizar ahora se caracteriza por un proceso historico diverso
 que resulta m'as de un movimiento inherente a las contradicciones y anta-
 gonismos sociales surgidos con la consolidacion de la formacion social co-
 lonial, que de la dinamica exogena del Hecho Colonial. La disolucion-
 transformacion profunda de la base economica precolombina que se regis-
 tra en esta fase, y la constitucion de una infraestructura compuesta por
 'elementos', 'pedazos' y 'fragmentos' m'as integrados organicamente expresa
 una mayor correspondencia de la relacion entre la base economica y la
 superestructura. Ser'a esta situacion en u'ltima instancia la condicion de
 la estabilidad politica del siglo xvII, y tambien de la nueva configuracion
 de contradicciotnes y antagonismos que cristalizann en una "crisis orga-
 nica" a comienizos del siglo xviii.

 El poder metropolitano logra soldar estrechamente los diversos centros
 de poder y aparatos estatales centrales en torno a la Audiencia Real. Se
 presenta entonces el Estado Colonial en calidad del elemento cohesionador
 por excelencia de la estructura social global. Esto es valido tanto a lo
 interno de la Real Atudiencia de Quito como para el conjunto de forma-
 ciones sociales qtue Ilegan a conformar un sistema colonial. Este sistema
 colonial entra en decadencia a fines de esta fase debido al surgimiento de
 una nueva metropolis (Inglaterra) y a la apertara del mercado mundial.
 La "crisis orgainica" del bloque colonial en la Real Audiencia de Quito
 se enmarca dentro de este proceso.

 Para el estudio de esta fase, en la cual nos centraremos en las transfor-
 maciones particulares que conllevan el surgimiento de la forma de pro-
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 duccion de la hacienda en el contexto de un auge obrajero, en los cambios
 fundamentales que sufre el bloque colonial y en el desplazamiento del rol
 del Estado, consideramnos pertinente lograr una conceptualizacion en base
 a las referencias teoricas y metodol6gicas anteriormente explicitadas.

 Los obrajes y haciendas

 Los obrajes constituyeron a lo largo del siglo xvii y comienzos del xviii
 el eje de la economia de la Real Audiencia de Quito. No podemos repro-
 ducir aqui los resultados de una investigacion m'as exaustiva sobre las
 caracteristicas y funcionamniento de la produccion obrajera. Es sin em-
 bargo importante delienar los rasgos fundamentales de este sector econo-
 mico pues en el se expresan daramente las principales tendencias que ca-
 racterizan esta prolongada fase de estabilidad del periodo de transicion
 colonial.

 Los obrajes constituian una especie de gran taller artesanal, siIn liegar
 a ser una manufactura. Su proceso de trabajo se basaba enteramente en
 una especializacion de la actividad domestica artesanal inherente al apa-
 rato familiar indigena.

 Basan,donos en el "Informe" del presidente de la Audiencia Muiiive
 sobre los obrajes en 1681 se puede distinguir tres tipos segiun sus relacio-
 nes de produccion y de expoltacion:

 1) Un primer tipo estaba constituido por aquellas unidades de produc-
 ci6n que formaban parte del proceso de produccion social inmediato co-
 munal, esos obrajes, conocidos como "de comunidad", eran el resultado
 de una division social del trabajo dentro de las comunidades, efecto de las
 relaciones de dominacion extraeconomicas implantadas por el Estado co-
 lonial. Por una parte encontramos el proceso productivo textil a cargo
 de los trabajadores indigenas designados a este fin ("indios de entero"
 "muchachos" y "mitayos"); por otro, las actividades productivas agro-
 pecuarias y domesticas realizadas por el aparato familiar en el marco de
 las relaciones comunales de produccion y de circulacion, destinadas a ase-
 gurar la reproduccion social de los trabajadores. Esta division en dos
 procesos productivos, separados en el tiempo y en el espacio, y cuyos
 agentes de la produccion difieren, proviene de la necesidad de plasmar el
 trabajo extra cotnunal en una produccion que pudiera adoptar una forma
 mercantil. Es justamente el origen de los obrajes, pues en general fueron
 creados para poder pagar el tributo de indios que se tasaba a las comu-
 nidades. Los trabajadores forzosos asignados a la actividad textil debian
 desquitar los tributos mediante el "salario" de cuenta que se les tasaba.

 La. vinculacion del aparato estatal colonial a la superestructura comunal
 es aqui inmediata por intermedio de, por un lado los corregidores de indios
 como "administradores" y por otro lado, los arrendatarios: desdoblamien-
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 to en dos agentes estatales que se anclaba en una doble funcion necesaria
 para la obtencion del sobre trabajo por el Estado en forma de tributo.
 Tareas represivas para obligar a las comunidades a entregar trabajadores,
 y economicas para el cobro del tributo monetario en primer lugar, y en
 segundo lugar tareas de supervision del proceso de trabajo y sobre todo
 de la realizacion tnonetaria de la produccion en la esfera mercantil.

 Por su parte, los caciques o alcaldes jugaban un papel importante de
 mediacion en la movilizacion de las masas indigenas pues eran quienes
 destinaban los trabajadores al trabajo forzoso, controlaban y ejercian la
 coaccion. En palabras del documento ya citado eran "los mismos caciques
 Gobernadores y Alguaciles Yndios que recogen los "(trabajadores)" del
 entero porque estos ministros como fiscales y executores buscan los Yndios
 para el entero de su cargo".

 La mayor parte de estos obrajes estaban entregados en encomienda a la
 nobleza iberica (ver cuadro en notas) mientras los demas pertenecian a
 la Corona. El Estado se encargaba del cobro de los tributos y su trans-
 ferencia y su reparticion a los titulares de las encomiendas.

 2) Un segundo tipo de obrajes conocidos como de "particulares", eran
 unidades de produccion (privadas), la mayor parte en manos de las clases
 dominantes locales. Cabe distinguir en este grupo los que recibian "asig-
 nacion de indios", de los obrajes "para s6lo indios voluntarios". Este tipo
 de unidades de produccion no continuaban ligados de manera directa al
 proceso de produccio6n social inmediato de las comunidades sino que for-
 maba parte de la hacienda, en la cual se ubicaba. (ver cuadro)

 OBRAJES DE PARTICULAR CON LICENCIA Y ASIGNACION DE INDIOS
 EN LA REAL AUDIENCIA DE QUITO (1681)

 TIPO DE TRABAJADORES

 conciertos promedio
 Ciudad de por miucha- volun- de

 jurisdicci6n N? entero mitayos 1 rezagos chos S tarios I total trabajadores

 Riobamba 6 20 691 196 158 Si 1065 177

 Quito 5 200 44 245 Si 489 97

 Latacunga 1 ... ... ... 40 Si 40 40

 TOTAL 12 220 735 196 443 .. 1594 132

 FUENTE: "Informe..." (de Lope Antonio Mifiive).

 I "Indios quintos" en el texto.
 2 No hay cifras.

 3 Por merced.
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 Esos obrajes revelan claramente una transformacion importante de
 las relaciones de explotacion. En efecto, aunque los primeros recibian
 todavia del Estado colonial una asignacion de trabajadores (los "indios
 de entero" "mitayos", "por rezagos de tributo" o "muchachos") que cons-
 tituian probablemente una parte importante de su mano de obra, dispo-
 nian tambien de lo que el "Informe" del doctor Muniive califica de "indios
 conciertos voluntarios" (ver cuadro), es decir de trabajadores que se en-
 contraban fuera de la jurisdiccion del Estado en la distribucion y repar-
 ticion de la mano de obra, a pesar de que no escapaban a la obligacion de
 tribtutar y al turno de la mita. Los "conciertos voluntarios", como vere-
 mos nmas detenidamente al tratar de la hacienda, eran productores directos
 que se encontraban insertos en la nueva trama de relaciones de produc-
 cion que se tejia en las grandes propiedades territoriales, escapando asi
 a los nmecanismos de la forma de trabajo forzoso estatal.

 En otras palabras estos obrajes dependian por un lado de la intervencion
 del Estado quc les abastecia de una cierta cantidad de hiladores, tejedores,
 encargados de los batanes, etcetera, a titulo de desquitar el pago de los tri-
 butos de encomienda, por meced real o como mitayos. Eran trabajadores
 lirectamente ligados a las relaciones de produccion comunales. La vincu-
 laciin de estos obrajes a la comunidad se realizaba por intermedio de la
 superestructura comunal y el aparato estatal central. A igual que en los
 obrajes de comunidad, los agentes de su superestructura comunal se inte-
 graban como funcionarios del obraje para poner a disposicion la mano de
 obra asignada ya que, como describe el "Informe": P...paga el duefio del
 obraje particular o el arrendador a los alcaldes y alguaciles que les han
 servido en recoger la jente... ". La mediacion de esta vinculacion era,
 sin embargo, el aparato estatal central puesto que de el dependia el que
 el obrajero obtuviera o no el acceso al sobre trabajo comunal bajo la forma
 de una asignacion de trabajadores. E1 Estado, por el intermedio de los
 corregidores, ejercia un control contable estricto de las "rayas" desqui-
 tadas v (Je los "socorros" entregados a los "iiidios asignados" para luego
 asi calcular el jornal de cuenta del cual se descontaba el tributo. Por lo
 tanto los "jornales" pagados por el obrajero no iban a manos de los indios
 de entero, mitayos o muchachos vale decir no entraban en su reproduc-
 cion sino que pasaban directamente a los funcionarios estatales. La asig-
 nacion de trabajadores tenia justamente por objetivo esta metamorfosis
 molnetaria del tributo.

 E.n lo que se refiere a los "conciertos voluntarios", que constituian un
 tipo de trabajadores presentes en todos los obrajes de "particulares", pero
 cuya cantidad dlesconocemos. El obrajero escapaba a los mecainismos esta-
 tales de distribucion y control de la mano de obra. La apropiacion del
 trabajo extra se realizaba por la coaccion extra economica directa e in-
 mediata que ejercia el propietario sobre la familia campesina india asentada
 en la hacienda y no por intermedio de las formas de trabajo forzoso
 estatal. La u'nica relacion que se mantenia con el Estado constituia la
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 obligacion de tributar. El propietario debia entregar a los corregidores
 el tributo de "sus" indios en forma monetaria, es decir transferir una
 parte del sobre trabajo a la Caja Real, lo que da lugar a la aparicion de
 contradicciones entre el poder metropolitano y la clase dominante local.

 En el segundo tipo de obrajes de "particulares", aquellos para
 "solo indios voluntarios", la disolucion de las relaciones de dependencia
 ae la clase dominante local respecto al poder metropolitano en la explota-
 cion de las masas indigenas alcanza un estadio mucho mas avanzado. (Es-
 to es valido tambien para los obrajes y obrajuelos "ilicitos", sin licencia).
 La aparicion de relaciones de produccion de caracter servil, basadas en
 la posesion de sus condiciones de reproduccion por el productor directo
 dentro de la hacienda y en relaciones de dominacion directa, confieren al
 obrajero, como clase, la posibilidad de una reproducci6n autonoma de sus
 condiciones de existencia, de una independencia frente al aparato estatal
 central.

 3) Un uiltimo tipo de unidades de produccion textil estaba constituido
 por lo que los documentos Ilaman los "obrajuelos", es decir pequefios
 talleres urbanos. "Dentro de los muros" de la ciudad de Quito debio exis-
 tir una gran cantidad de estas unidades de produccion. El presidente
 Muniive no da una estimacion de su nu'mero pero menciona sin embargo
 un dato importante: en sus propias palabras: ". . .es muy especial la casa
 donde no se usa de tornos y telares para la fabrica de bayetas con cuyo
 pretexto ay en esta ciudad mias de trienta mil yndios seguin comuin repu-
 tacion avecindados en diferentes casas sin poderlos reprimir este govierno
 con cuiantas dilijencias de rigor se ofrece.". No es posible entrar aqui
 en los problemas e interrogantes que presenta la existencia de estos obra-
 jes tirbanos. Observemos no obstante que estas unidades de produccion
 tambien escapaban al control ejercido por el Estado colonial en la distri-
 bticion v reparticion (le Ia mano de obra, a tal punto que las autoridades
 reales no dispoinian cifras sobre la caintidad de talleres existentes y los tra-
 bajadores que empleabani. Desconocemos cua'les eran las modalidades por
 las cuales se "atraian a los muchachos e indios de diferentes pueblos de la
 jurisdiccion" de la ciudad de Quito para introducirlos en el proceso de
 trabajo textil. Tampoco sabemos que modalidad adoptaba la forma de tra-
 bajo y la reproduccion de esta mano de obra, e ignoramos si conservaban
 o no lazos orgarnicos con sus comunidades de origen. Por uiltimo, es
 importante notar qule la existencia de un sector tan vasto de obrajuelos
 ilegales habia creado una correlacion de fuerzas tal que impedia al poder
 inetropolitano el suprimirlos, como confiesa el mismo burocrata real.

 Retomando lo hasta aqui dicho, nosotros pensamos que la descripcion
 del Presidente Mlufiive sobre este sector economico revela claramente las
 dos tendencias contradictorias marcantes de esta segunda fase. En cierta
 nuanera cada uno de los tres tipos de unidades textiles plasma una relacion
 diversa con el aparato estatal. Los obrajes "de comunidad" conservan el
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 mismo esquema de funcionamiento economico implantado a fines del siglo
 XVI donde el Estado ocupa un lugar centrico en la apropiacion y distri-
 bucion del sobre trabajo de las masas indigenas, por la mediacion del
 mecanismo del tributo. La superestructura comunal se presenta como

 uno de los aparatos esenciales que se insertan en el Estado colonial, per-
 mitiendo la movilizacion, organizacion y control de las masas indigenas.

 Sin embargo en los obrajes de particulares encontramos que una situacion
 diversa se habia ido desarrollando a lo largo del siglo xvii. Para aque-
 llos que reciben "asignaciones de indios" la intervencion del Estado se
 presenita como una condicion de existencia puesto que una parte de su
 mano de obra es obtenida mediante las formas de trabajo forzoso estatal,
 es decir que esta fraccion de la clase dominante dependia directamente
 del Estado colonial; dependencia que no era unilateral si consideramos
 que a su vez jugaba el papel de mediadora de la apropiacion de una parte
 del sobre trabajo por el Estado en forma de tributos descontados de los
 jornales. No obstante, dentro de estos mismos obrajes encontramos que
 los obrajeros se liberan de la tutela estatal gracias a las relaciones de ser-
 vidumbre que se establecen con los "conciertos voluntarios" y que permiten
 una apropiacion autonoma del sobre trabajo indigena.

 En el tercer tipo de obrajes y en los obrajuelos urbanos esta iultima
 tendencia es ya patente. Las unidades textiles "sin asignacion de indios"
 est'an enteramente desligadas de la base comunal para su reproduccion,
 como consecuencia de las nuevas relaciones de produccion que se consti-
 tuyen. Al mismo tiempo que hay un desplazamiento del lugar que ocupaba
 el aparato estatal central y la superestructura comunal en la distribucion
 y reparticion del trabajo social.

 Cabe observar adenmas que este desplazamiento organico de las funcio-
 ties que el aparato estatal central cumplia conduce a una restructuracion
 de las contradicciones y antagonismos sociales dentro del bloque colonial
 entre el poder metropolitano y las clases dominantes locales: al romperse
 las relaciones de colaboracion en la obtencion del sobre trabajo de las
 masas indiigenas entre el poder metropolitano y las clases dominantes lo-
 cales surge una contradiccion antagonica por la apropiacion y control
 del trabajo extra.

 Origenes de las relaciones de serzidumbre de Us hacienda

 Cabe detenerse en las relaciones de servidumbre que surgen durante esta
 fase y que, como acabamos de ver, constituian la base de algunos tipos
 de obrajes ubicados en las haciendas. La forma de trabajo descrita en los
 documentos coloniales como "conciertos voluntarios" pareceria constituirse
 a mediados del siglo xvii, alcanzando un fuerte desarrollo en el xviii.
 Nos interesa particularmente recalcar aqui las relaciones de produc-
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 cion social que sera'ii la base de jna clase terrateniente especifica, los ha-
 cendados, pero sin elevarse al rango de un modo de produccion.

 El concertaje constituye una forma de disolucion de las relaciones de
 produccion comunales y de las formas de trabajo forzoso de tipo estatal.

 Sin embargo, aunque a primera vista parece paradojico, fueronl los mismos
 mecanismos estatales del trabajo forzoso colonial el elemento esencial de

 la constitticio6i de las relaciones de servidumbre de la hacienda.

 Creemos que se pueden distinguir tres grandes vias de constitucion de
 la forma de produccion de la hacienda durante esta fase. Un documento
 establecido luego de un levantamiento indigena en el pueblo de Lican a
 causa de la imposicion de la mita, relata dos modalidades de fijacion de los
 ttabajadores dentro de las haciendas. En primer lugar leemos: "A los
 miserables indios les faltaban tierras aun para sembrar los alimentos pre-
 cisos para sustentarse y si algun indio, en paga de su trabajo, llega a
 conseguir algo de ganado vacuno u ovejuno no tiene donde tenerlo ni
 pastarlo; y sujeta a su persona y bienes a un servicio sin sueldo, en la
 hacienda del duenio que lo permita". Es decir que la expropiacion de
 las tierras de las comunidades por las clases coloniales a lo largo de los
 siglos xvii y xviii, proceso que conocemos gracias a las reclamaciones de
 los caciques y alcaldes de indios, no crea una masa proletarizada de cam-
 pesinos. En efecto, la creacion de la gran propiedad territorial en nuestro
 contexto historico no conduce a una expulsion de los campesinos a una
 descanipesinizacion. Es ante todo un movimiento de supeditacion extra
 economica del trabajador a la hacienda. El encercamiento de las comuni-
 dades por la expansion de la hacienda obliga a los campesinos indios a
 entrar en una relacion de dependencia cuyo objetivo era la apropiacion
 de una renta en trabajo, como encontramos en el texto mencionado, para
 obtener acceso a determinados medios de produccion monopolizados por
 la gran propiedad se ve forzado a trabajar gratuitamente una cierta can-
 tidad de dias para el terrateniente.

 Una segunda modalidad, estudiada por Udo Oberem, 45 derivaba direc-
 tamente de la mita colonial. El texto ya referido describe el proceso de
 la manera siguiente: ". . porque siendo tan corto el salario de quince pesos
 por aiio de que salen cinco o seis pesos de tributo y un peso de salario all
 cura, porque los que van hacer mitas van a ser feligreses de parroquias
 distantes donde son forasteros, y pagan salarios, y agregandose a esto
 otros contingentes -gastos de casamientos, o entierros-, es tan corto lo
 que les queda que se ven precisados a endeudarse para poder mantener,
 y quedan esclavos por su indigencia; esto va sucediendo sucesivamente
 con todos los mitayos y se van quedando en las haciendas,..." 46

 Observamos que el mecanismo del endeudamiento campesino, que permite
 juridicamente la retencion del mitayo en las tierras de la hacienda, no es
 de origen economico entendiendo por esto la reproduccion material de la
 familia campesina india. Es mas bien el efecto de las relaciones de domi-
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 tiacio6n estatales. La familia campesina se endeuda para poder pagar los

 costos monetarios que implicaba la vida ritual controlada por el aparato
 eclesia'stico (priostes, bautizos, matrimonios, fiestas, etcetera), y el tributo
 monetario impuesto por el aparato estatal central. Espejo por su parte
 en una observacion perspicaz describe en toda su dimension este meca-
 nismo esencialmente estatal que conduce a la sujecion de la familia cam--

 pesina dentro de la hacienda: ". . . Es pues, principio de politica, que el
 mejor metodo de establecer, ventajosamente, una sociedad, es acomodarse
 al humor general de los hombres, y sacar de el el mejor partido. Los in-
 dios se empenfan para hacer las fiestas, y tienen una inclinacion vehemen-
 tisima a su celebridad. Adem'as de esto, debese estar en este conocimiento
 infalible, de que los duefios de haciendas, los obrajes, y todo espaiiol mes-
 tizo, que se vale del trabajo y manos de indio, para obrar alguna cosa,
 no lograria su servicio, ni emplearle en alguna cosa; sino fuese porque
 su primer cuidado es pagar el tributo de V. C. R. P., sujet'andosele con
 esta mira, y despues, con la de darle tambien a los Curas. De manera
 que, uno y otro motivo, causan la felicidad de todas las gentes acomoda-
 das, de estos paises; y si no, ya se verian mestizos y espafioles, criollos y
 europeos, con gran ventaja de la Nacion, tomando el arado a la mnano, y
 cultivando la tierra para no perecer.. ." 47

 Por (ultimo la necesidad de abonar el tributo tasado por el Estado a las
 comunidades, obligaba a los caciques, mediante la estructura del corregi-
 miento a entregar a la clase terrateniente un cierto nutmero de trabaja-
 dores cuyo jornal de cuentas servia para pagar el tributo. Es a traves de
 este sistema, en primera instancia auspiciado por el Estado mediante sus
 mecanismnos de atribucion de la fuerza de trabajo que se perpetfuan y ga-
 rantizan las relaciones serviles dentro de las haciendas. Es decir, la inicial
 entrega de trabajadores deviene en su fijacion definitiva dentro de la gran
 propiedad en la medida en que los campesinos indios no retornan a sus
 comnunidades de origen para ser redestribuidos.

 Transformaciones en el bloque colonial y el Estado

 Lo que nos interesa ahora no es ahondar sobre la naturaleza de las re-
 laciones de colaboracion entre las clases dominantes locales y el poder
 metropolitano que marca la mayor parte de esta segunda fase de estabi-
 lidad politica y auge economico, sino mas vale examinar cuales fueron
 las transformaciones organicas que sufre el bloque colonial, teoricamente
 ya definido para la fase anterior. En otras palabras, se trata de analizar
 cua'les fueron los cambios fundamentales que se produjeron en el con-
 junto de clases, fracciones o sectores sociales y el significado de estos
 cambios en el funcionamiento de los diversos aparatos estatales y los
 centros de poder.
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 Hemos visto en primer termitio que durante todo el siglo xvii va sur-
 giendo a lo interno del bloque colonial una nueva clase social que se cons-
 tituye con el surgimiento de la hacienda. Sera en torno a esta clase social
 que se conformara posteriormente una tendencia contradictoria al aparato
 estatal central, tendencia que marca puntos culminantes en la lucha de
 clases con los acontecimientos de 1735-36 en el caso de la eleccion del
 Obispo de Quito y la designacio6n del Rector del Colegio Superior de los
 Jesuitas y m'as tarde, au'n m'as significativamente, con la rebelion de
 los barrios de Quito por la supresion de los Estancos y Aduanas en 1765.
 En el proceso de constitucion inicial de la clase terrateniente fue el mismo
 Estado colonial quien jugo un papel determinante.

 Hemos analizado aisimismo como se convirtio el concertaje en un po-
 deroso instrumento para el establecimiento y control de una fuerza de
 trabajo permanentemente integrada a la estructura de dominacion de la
 hacienda. En efecto, mediante el sistema de peonaje por deudas (sancio-
 nado de facto por el Estado Colonial) se crearon las condiciones mate-
 riales para la reproduccion de las relaciones sociales a lo interno de la
 hacienda, permitiendo que la clase terrateniente contase asi con un sistema
 de trabajo forzoso de tipo servil, independiente de la intervencion y con-
 trol del aparato estatal central e incluso contrario a su politica de distri-
 bucion de la mano de obra indigena. Este movimiento contradictorio pro-
 piciado por el Estado colonial significo el arraigo del trabajador indigena
 al sistema hacendatario dandole asi un control directo sobre una masa de
 trabajo social a la clase terrateniente y desplazando con ello el control
 del poder mnetropolitano. Las relaciones de antagonismos que se des-
 arrollan entre la clase terrateniente y el poder metropolitano pueden apre-
 henderse claramente cuando destacamos los siguientes aspectos de este
 proceso: 1) El desarrollo de las formas de producci6n de la hacienda
 creo superestructuras politico-juridicas e ideologicas locales, descentraliza-
 das, que constituyeron verdaderos aparatos estatales y que por lo tanto
 marcan una transformacion en la configuracion misma del Estado Colo-
 nial. La existencia de carceles, capillas de haciendas, castigos fisicos re-
 feridos a normas y al control establecidos a lo interno de la hacienda, e
 incluso la existencia de una fuerza represiva propia controlada por la
 clase terrateniente son caracteres que configuran en cierto modo un apa-
 rato estatal local que aunque diferenciado de los organos de poder cen-
 trales se integran a estos en las tareas de dominacion y explotacion de las
 masas indigenas. En este sentido el regimen hacendatario sento las bases
 para la edificacion de un poder politico en manos de la clase terrateniiente:
 ahora serian las propias superestructuras locales ligadas al aparato ecle-
 siastico local (el cura) que actuarian para coaccionar extraeconomica-
 mente a los campesinos indios. Esta diseminacion del poder politico es
 un rasgo precapitalista que se acentuia durante esta fase del periodo de
 transicion colonial y que va a marcar puntos de contradiccion entre los
 terratenientes y el poder metropolitano. 2) Si bien en la primera fase
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 las tierras de las masas colonizadas comenzaron a ser ya arrebatadas por
 aquella dinamica exogena analizada, y se legalizo esta propiedad usurpada,
 con el desarrollo del regimen hacendatario se acentuia y generaliza la apro-
 piacion violenta de las tierras comunales destruyendose asi la estructura
 economica anterior que fue la base para la reproduccion de la masa de
 trabajo social controlada directamente por el aparato estatal central (Au-
 diencia Real). La disolucion de las relaciones comunales significo por
 una parte, la desaparicion del papel que cumplian los caciques como parte
 constitutiva del engranaje del aparato estatal central, y por otra, la rup-
 tura de la relacion entre el corregimiento y la comunidad. Es decir, que
 en la medida en que surgian los aparatos estatales a nivel hacendario se
 iban debilitando los vinculos orgaxnicos con los que contaba la Audiencia
 Real para ejercer su dominacion sobre las masas indigenas. Huelga afia-
 dir que este desarrollo signific6 un punto de contradiccion entre la clase
 terrateniente y el poder metropolitano. En otras palabras, la distribucion
 del sobretrabajo a la clase terrateniente escapaba a la intervencion del
 poder metropolitano y, lo que es mas importante auin, convertia a esa
 clase social colonial local en intermediaria unilateral de la apropiaci6n del
 tributo por el Estado. Esta realidad la encontramos reflejada en los in-
 formes de la misma burocracia metropolitana. Asi por ejemplo, Merizalde
 sefiala en el anio 1765 que de las 931 haciendas que el tenia "prolijamente
 enumeradas" en la provincia del Azuay, solamente 200 tenian derecho
 "legitimo" al mitayo. 48 Recordemos, sin embargo, que todos los hacen-
 dados debian pagar el tributo de "sus" conciertos.

 El mismo burocrata espafnol sefiala en su "Causa de la destruccion de
 indios con prejuicio de la Real Hacienda; su reparo y sus aumentos"
 ciertos niveles de contradicciones entre la clase terrateniente local y los
 intereses metropolitanos con respecto al control y distribucion del sobre-
 trabajo. La mita, nos dice Merizalde, ha destruido a pueblos de "quintos",
 habiendo mitayos y "for'aneos" que pagan menos tributos a la corona y
 otros "indios quintos" que se hacen pasar por "foraneos" para contribuir
 menos. Adem'as muchos de los mitayos quedaban arraigados en las ha-
 ciendas. Todo esto, seinala quejosamente, perjudicaba los intereses metro-
 politanos beneficiando a los "hacendados" y "demas personas" que tienen
 mitayos pues la explotacion de estos indios les permitia ganar niucho mias
 de lo que deberian. Recomienda "aumentar los salarios" y obligar a que
 todos los indios paguen el mismo tributo, ya que, siempre segiun Merizalde,
 todos ellos eran iguales en esas tierras y su desaparici6n (en realidad el
 encasillamiento en las haciendas) era perjudicial a la Caja Real; 49 3) La
 creciente orientacion de la base economica hacia relaciones hacendatarias
 y la constitucion de una clase terrateniente significo el establecimiento
 de un nuevo conjunto de relaciones de colaboracion y contradicciones
 con respecto a la coalicion de clases dominantes, a las clases auxiliares y
 con respecto al Estado Colonial. En efecto, la creciene consolidacion de
 la clase terrateniente en toda la sierra, le proporciono el poder politico su-
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 ficiente para ejercer su direccion de clase en el Cabildo Civil fortaleciendo
 a este aparato estatal como centro de poder. Los cargos de alcaldes ordi-
 narios, de regidor, y oidor municipales estuvieron siempre en manos de
 la aristocracia criolla constituyendo asi al ayuntamiento en la fortaleza
 de los intereses economicos y politicos de la clase terrateniente local que
 en esta fase se consolida. Dice bien Alfredo Pareja Diezcanseco cuando
 sefiala que en esta constitucion se conformo la clase social que acabaria
 beneficiandose de la independencia. "En el Cabildo los criollos encontra-
 ron los medios para que los actos que prepararon la Independencia tuvie-
 sen autoridad legalizadora pues bajo su amparo se dieron los pasos incia-
 les de los autogobiernos provisorios. 0 Es decir, a nivel politico, ideol6gico
 y economico los intereses de la clase terrateniente se encontraron fuerte-
 mente unificados por cuanto el poder constituido en torno al cabildo,
 "impone los intereses economicos corporativos "privados" de las clases
 dominantes por una caporalizacoin y una dominacion "directa" de la so-
 ciedad" como explica Poulantzas.51 ILa clase terrateniente logr6 tener
 un poder autonomo -corporativo- que desafio al poder metropolitano
 expresado en los aparatos estatales centrales de Ia Real Audiencia de
 Quito. Desafio que en las dos coyunturas politicas que analizaremos mas
 adelante hace surgir a la clase terrateniente como rectora de las clases
 sociales auxiliares, situacion que en uiltima instancia esta siendo determi-
 nada por una ruptura orgtanica en el Bloque Colonial entre la estructura
 y la superestructura. Ruptura que tendra su punto culminante en la inde-
 pendencia.

 Con relacion al conjunto de clases y sectores auxiliares, que en esta
 fase se convierten totalmente en clases de origen local, queremos subra-
 yar ciertas transformaciones conducentes a insertarlas cada vez mtis en
 la escena politica. Presencia que tiende a volverse permanente a partir
 del siglo xviii y que se realiza a traves, ya sea de la mediacion institucio-
 nal en las cuales se ubican (los gremios para el artesanado y los organis-
 mos eclesiasticos para la baja clerecia) como a traves de su presencia
 politica en determinadas coyunturas en que son movilizadas como fuerza
 de apoyo de las clases dominantes locales en el ambito urbano. Una mani-
 festacion muy decidora de este proceso fueron los "tumultos" ocurridos
 en Quito en ocasion de la division del Cabildo eclesisatico en 1735 por la
 eleccion de un obispo criollo y de la exigencia por la supresion de los
 estancos de aguardiente y aduanas en 1765. Por otra parte observamos
 que este conjunto de clases y sectores auxiliares sufren un proceso de
 mayor diversificacion en sus condiciones de vida que en la fase anterior.
 Por lo demas se da una relacion contradictoria con respecto al Estado
 colonial: si bien estas clases o sectores (pequenios comerciantes puebleri-
 nos como los describe Espejo52 la clerecia rural, y los funcionarios esta-
 tales inferiores) continulan siendo intermediarios en la explotacion de las
 masas indigenas se produce, con la consolidacion de las clases dominantes
 y por lo tanto con el robustecimiento del Estado colonial, una nueva situa-

 20
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 ci6n. Mientras en la primera fase del periodo de transicion las clases o
 sectores auxiliares se encuentran politica y socialmente mas proximas
 y menos individualizadas como tales en relacion al Estado y a la coalicion
 de clases dominantes, en esta fase se produce su distanciamiento. Con
 relacion a los organos de poder metropolitano ahora son objeto de una
 dominacion politica directa que en sus casos limites 1lega a la represion
 abierta de estos sectores. Frente a las clases dominantes, tanto aquellas
 ligadas al poder metropolitano coma la clase terrateniente criolla, se da
 una demarcacion bien definida, de la situacion de clase, demarcacion que
 se expresa claramente en el campo ideologico y se acentua aun mas por
 la fuerte conciencia de clase aristocratizante de los terratenientes.

 El conjunto de claes y sectores auxiliares, al entrar en la escena poli-
 tica de la Real Audiencia cobra un contorno ideologico que las identifi-
 ca como ubicadas en este terreno y es reconocido por las clases dominantes
 con una terminologia especifica, tal como encontramios en los documentos
 coloniales. Se habla asi de la "plebe" el "pueblo" o "populacho" para iden-
 tificar a los sectores auxiliares especialmente en los momentos en que
 irrumpen en la arena politica como clases de apoyo, ampliando la base
 social de las clases dominantes locales. 5

 j Cual era la composicion social de esta "plebe" en ei siglo xviii?
 De acuerdo a las diversas descripciones que sobre la estructura social

 de esta epoca econtramnos, (Merisalde, Espejo, Pio Montu'far y Caldas),
 podemos identificar como pertenecientes a las clases auxiliares (categoria
 ya definida) a los siguientes:

 1. El artesanado ya para esta epoca se encuentra mayormente diversi-
 ficado con la multiplicacion de oficios y profesiones especializadas que se
 produjo con la explotacion de las minas a partir de la segunda mitad del
 siglo xvi, (dorador, batiojas, plateros), el surgimiento de los obrajuelos
 urbanos en un contexto de prosperidad economica a lo largo del siglo
 xvii en la Real Audiencia. Algunas de las profesiones, heredadas de pa-
 dres a hijes, estuvieron organizadas por una multiplicidad de talleres
 artesanales que ocupaban barrios distintivos en la ciudad, representando
 funciones profesionales diversas. 54 Los gremios y las cofradias de arte-
 sanos, organizados ya en el siglo xvi, adquieren una jerarquizacio6n que
 no estuvo solo marcada por su importancia economica y prestigio profe-
 sional sino tambien por la fijacion juridico-politica del corte dtnico san-
 cionado por el Estado. Observemos por iultimo la existencia de un arte-
 sanado "pueblerino" menicionado por Espejo, 55 y que seguramente estuvo
 vinculado primero a la estructura comunal y luego a la forma de produc-
 cion de la hacienda.

 2. La clerecia. Gonzalez Suarez nos dice que en las postrimerias del
 siglo xvii hubo 42 conventos en la Real Audiencia de Quito. Que el nu'-
 mero de frailes fue considerablemente alto, se revela en efecto por la exis-
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 tencia de un millar de curas para esa epoca, uinicamente en Quito. 56 Esta
 concentracion elevada de oficiales eclesiasticos en Quito, entre los cuales
 un buen nuimero provenian de las clases auxiliares tiene su contraparte
 en la existencia de una gran cantidad de clerigos rurales ligados a las
 masas indigenas y que son los intermediarios de la clase terrateniente a
 nivel local.

 El clero parroquial se encontro cada vez ma's vinculado a la aristocracia
 terrateniente criolla jugando entonces un papel importante en la direcci4on
 politica y cultural de las masas indigenas, situacion que aparece implicita
 en las observaciones sobre Riobamba de Eispejo de mediados del siglo
 XVIII. 57

 La clerecia no escapaba a la fijacion juridicopoltiica del corte etnico
 cerrando el acceso a ciertas comunidades religiosas, y cargos en el aparato
 eclesiastico, para los "mestizos". 58

 3. Entre los grupos sociales que hacian parte de las clases auxiliares
 debemos incluir a los pequefios comerciantes urbanos y "pueblerinos".
 Espejo describe a estos iultimos como un conjunto de comerciantes ubi-
 cados en los pueblos y cuya actividad se desenvuelve con las masas in(li-
 genas a la ocasion de las fiestas y demas momentos de la vida ritual de la
 familia campesina. 5 Pio Montiulfar y Merizalde, por su lado, distinguenl
 otros pobladores "que viven de los servicios que prestan en el comercio
 y en el transporte". 6O ... Incluidos tambien en esta categoria social
 estuvieron aquellos oficiales de menor rango que trabajaban para la bu-
 rocracia del Estado colonial: los escribanos de cabildos, oficiales militares
 tales como los alferez, sargentos y tenientes cuyos sueldos en 1754 llegaba
 a solo 15 pesos mensuales. 61 Notemos que para la misma epoca el jornal
 de indios era de 15 pesos anuales. 6"

 4. Los diversos informes que nos legara la alta burocracia colonial y
 las observaciones de algunos autores de la segunda mitad del siglo xviii
 hacen referencia a un grupo social constituido por lo que ellos indistinta-
 mente califican de "blancos en miseria" (Pio Montuffar), "blancos ordina-
 rios" (Merisalde y Espejo) o "gente venidas a menos" (Caldas). 63 En
 efecto existio en el siglo xviii una poblacion "blantca criolla" pobre' que
 manifesto un patron de conducta similar al de la acomodada aristocracia
 terrateniente, a la cual, por cierto no pertenecian pero de la que asumian
 ideol6gicamente su lugar en una sociedad en la que se agudizaba la lucha
 de clases. Encontrandose en una variedad de situaciones de clase estos
 "blancos ordinarios" podian ser "oficiales impagos en la administracion
 colonial", 64 "gentes venidas a menos" arruinadas por la decadencia de la
 economia colonial del siglo xviii o, como describe Merisalde, aquellos
 "labradores" blancos que ostentaban mucha vanidad "opuestos al trabajo"
 y que "solo sembraban para comer". 65

 Pasemos ahora a analizar la naturaleza de las transformaciones que tie-
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 nen lugar en la masa indigena durante el siglo y medio que comprende
 esta segunda fase del periodo de transici6n colonial. Si partimos de las
 acusadas observaciones de Espejo, Merisalde. y Jorge Juan y Antonio
 Ulloa, que se prestan a un tratamiento comparativo por datar de la misma
 epoca, pero describiendo sin embargo situaciones regionales diversas, y
 siguiendo la clasificacion bastante coincidente que encontramos en estos
 autores podemos individualizar los siguientes tipos de campesinos indios
 para mediados del siglo XVIII:

 1. Los "...indios que se llaman sueltos y no estin adictos a la servi-
 dumbre personal ni dependientes de amos due'nos de obrajes, ni hereda-
 des; o por mestizos y espa-noles que las han votado hacer a estas.. ." 66
 seg'n la descripcion de Espejo, y que se encontrarAan ubicados en los
 pueblos.

 Los sueltos estaban obligados al tributo de indios pero no eran asigna-
 dos a los hacendados u obrajeros para el cobro del mismo, sino que paga-
 ban por su propia cuenta gracias a sus "pequeinas tierras o tenues man:u-
 facturas cultivadas". 7

 2. Los conciertos, "quintos" o "mitayos":-",..Los indios especialmen-
 te los mitayos, ganfanes y conciertos se hallan en este caso, trabajando
 para sus amos, y no cultivan tierras propias. Aun cuando cultivasen las
 que se Ilaman de com"un, o sus pequenisimos recintos, llamados en la
 lengua del pais guasi pongos; no tienen lugar, aptitud ni arbitrio, para
 adelantar sus intereses..." 8

 Existe ademas la caracterizacion de "indios forasteros" o "foraneos"
 que parece no escapaban a la esttructura de dominacion de la hacienda
 pero que pagaban un tributo inferior. Desconocemos si este grupo de
 campesinos indios tenian o no sus medios de producci6n.

 En que medida estos diferentes tipos de campesinos nos remiten a una
 diferenciacion en clases sociales?

 Para abordar este problema se hace necesario retomar los planteamien-
 tos esenciales sobre el concepto de diferenciacion del campesinado avan-
 zados por Lenin. 09

 Para Lenin la categoria diferenciaci$n ---en primer lugar- expresa la
 existencia y desarrollo de intereses econ6micos nuevos, de clases sociales
 que se van formando, es decir de nuevas relaciones de produccion: todo
 esto dentro de lo que Lenin llama el TERRNO del fenomeno expresado por
 la categoria. En segundo lugar, la categoria diferenciacion debe expresar
 -y expresa- la predominancia del modo de produccion capitalista de
 una formacion social particular. Y es precisamente en la medida en que
 expresa la predominancia del modo de produccion capitalista que la cate-
 goria diferenciacion se encuentra directamente relacionada teoricamnente
 al proceso fundamental que explica el desarrollo del capitalismo, es decir,
 el proceso de formaci6n del mercado interior.
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 Entonces la diferenciacion seria para Lenin: "El conjunto de todas las
 contradicciones existentes en el seno del campesinado constituye lo que
 nosotros liamamos su diferenciaci6n. Los propios campesinos definen este
 proceso con un termino certero y expresivo: descampesinizacion. Dicho
 proceso representa la destruccion radical del viejo regimen patriarcal y
 la formacion de nuevos tipos de poblacion del campo". 70 El aspecto prin-
 cipal de este proceso seria la aparicion de relaciones de explotacion directas
 dentro del campesinado mismo, lo que conduce a definir diferentes clases
 sociales. 71

 Las transformaciones que intervienen en la base economica de la for-
 macion social de la Real Audiencia durante la fase que aqui estudiamos,
 no pueden ser aprehendidas pensamos con la aplicacion del concepto de
 diferenciacion, en tanto que no conducen a la formacion de diversas clases
 sociales dentro de las masas indigenas. Se trata mas bien de un proceso
 de diversificacion de situaciones sociales cuyo origen es doble: por un
 lado la intervencion dfel Estado en la asignacion de trabajadores y, por
 otro, cualitativamente diverso la disolucion de las relaciones, comunales
 y el surgimiento de la forma de produccion de la hacienda. En cuanto
 al primero, recordemos que la determinacion de "mitayo" es un efecto de
 las relaciones de dominacion extra economicas de tipo estatal, de igual
 manera que los "indios de entero", "muchachos", o "indios de rezago"
 que entraban en los obrajes. Las diversas situaciones en las que se en-
 cuentran estos campesinos indios no se refieren a las relaciones de pro-
 duccion en las cuales se encuentran insertos puesto que continu'an arrai-
 gados a las relaciones comunales, sino a la forma de intervencion del
 Estado en la distribucion y reparticion del trabajo social. De ninguna
 manera, creemos, seria posible, entonces, hablar de diferenciacion entre
 estos tipos de trabajadores. En cuanto al segundo origen, la disolucion
 de las relaciones comunales y la constitucion de la forma hacendaria de
 produccion conlleva la aparicion de dos tipos nuevos de campesinos indios:
 Por un lado encontramos aquellos que se desligan de las relaciones de
 produccion de las comunidades sin caer en la "adscripcion" dentro de la
 gran propiedad, ya sea que vivan dentro "de las poblaciones con antiguo
 y conocido establecimiento" como describe Espejo a los "indios sueltos"
 los "foraneos", en terminos de Merisalde. Observemos que estos dos gru-
 pos se los distinguirian, segun se infiere de los textos, en que mientras
 los "sueltos" estan obligados al tributo, los "foraneos" escaparian en parte
 al control directo del Estado en su tributacion. Por otro lado., la cons-
 titucion de la hacienda conduce a la formacion de un grupo de campesi-
 nos explotados, los "conciertos", que se definen por las relaciones de
 servidumbre de Ia gran propiedad territorial.

 Sin duda, esta difersificacion de situaciones sociales dentro de las masas
 indigenas marca diferencias cualitativas importantes, puesto que nos re-
 mite a relaciones de produccion de naturaleza diversa (comunales para
 los mitayos, la pequeila produccion para los "sueltos" y la forma de pro-
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 duccion de la hacienda en el caso de los "conciertos"). Pero, no obstante,
 carece de fundamento designar este proceso de "diferenciacion" en tanto
 que no se implantan relaciones de explotacion entre estos diversos grupos
 y que tampoco corresponden a una penetracion capitalista, sino mias bien
 al movimiento de constitucion de la gran propiedad territorial precapi-
 talista.

 La polarizacion entre el 'partido de los criollos' y los chapetones en
 1735-36

 Habiamos dicho que la segunda fase del periodo de transicion colonial
 culmina con la agudizacion en la escena politica de la lucha dentro del
 bloque colonial entre la clase terrateniente criolla y el poder metropolitano.

 En palabras de F. G. Suarez ... "fue como la primera chispa que estall6
 de repente (atizada lentamente por las condiciones de los tiempos), el
 gran incendio que dio, al fin, como resultado historico nuestra emancipa-
 cion politica de Espania. Esa chispa salio de una casa religiosa, del Co-
 legio miaximo de los Jesuitas". 72 Lo que nos interesa marcar aqui es que
 a partir de un conflicto entre uno de los organismos del aparato eclesias-
 tico (el 'Instituto de los Jesuitas') y el Cabildo Civil por un lado, y por
 otro, el conflicto dentro del Cabildo Eclesiastico por la eleccion de un
 Obispo Criollo, es que se produce una extension del enfrentamiento entre
 el poder metropolitano y las clases sociales dominantes locales a las clases
 auxiliares y a los diversos centros de poder politico existentes.

 Un antecedente inmediato de esta coyuntura politica fue la inlplementa-
 cion de una serie de medidas economicas en un contexto de decadencia
 generalizada de la Real Audiencia de Quito. El Cabildo Civil propone
 una serie de medidas tendientes a aliviar la crisis que sobrepesaba tambien
 sobre la clase dominante fundamental (acufiar moneda localmente, el co-
 mercio libre, resistencia a nuevos impuestos reales y disminucion de los
 existentes, preferencia por la seleccion de magistrados locales), mientras
 que por otra parte el poder metropolitano, urgido por su propia crisis
 economica y politica, habia hecho prevalecer una politica diametralmente
 opuesta en lo fundamental.

 Este conflicto en el terreno econ6mico va a traducirse en lo politico bajo
 la forma de una polarizacion tajante a tal punto que: ".. .la ciudad misma
 se encontro fraccionada en bandos". 73 Estos dos bandos se cohesionan
 en torno a los centros de poder mas representativos de los intereses locales
 y metropolitanos, el Ayuntamiento y la Audiencia Real. Es asi como, el
 centro de poder local se enfrenta a la Orden de los Jesuitas y apoya deci-
 didamente la designacion de un Rector ligado a las clases dominantes lo-
 cales, en la misma forma en que apoya la eleccion de un Obispo criollo
 para el Cabildo Eclesiastico en Quito, lo que condujo a un enfrentamiento
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 contra la Audiencia Real, el Virreynato de Lima e incluso el mismo Con-
 sejo de Indias.

 Ademas de esta polarizacion en la escena politica encontramos que este
 conflicto suscito tambien una division en dos bandos al interior de los
 aparatos estatales locales que no conformaban parte directamente del apa-
 rato estatal central. Es decir los miembros de los dos Cabildos "...lie-
 garon a ser division entre espafioles y criollos, y rompimiento entre
 europeos y americanos". 74 Rompimiento manifestado en los actos auto-
 nomistas del Cabildo con relacion a la Audiencia Real e incluso a la
 Corona. 5

 El poder metropolitano se ve entonces obligado a intervenir directa-
 mente en los centros de poder anulando en 1736 la reelecion de los miem-
 bros del Cabildo Civil, rompiendo asi las atribuciones jurisdiccionales de
 este centro de poder.

 Un de los aspectos mas importantes de esta coyuntura es que el con-
 junto de contradicciones y antagonismos sociales, que habian brotado en
 la escena politica sectorialmente, alcanzan el centro neuralgico de poder
 (la Audiencia Real), cuestionando su hegemonia politica: " . . . de un
 acontecimiento de suyo tan poco importante -nos dice F. G. Suarez-
 broto la idea de la emancipacion, que como sabia vigorosa comenzo a cun-
 dir por todo el cuerpo social". 76

 La Rebelicn de los Estancos de 1765: la creacio'n de un consenso politico
 en torno a la clase terrateniente

 Siguiendo con la politica de centralizacion absolutista del poder inicia-
 da por los Borbones, Felipe V decidio establecer el Estanco de Aguar-
 diente, prohibi endose asii que continuase la practica del Cabildo Civil de
 administrarlo 'por asentamiento'. Se resolvio entonces que este sea ad-
 ministrado por la Hacienda Real. Esta medida parecia la secuencia de
 otra anterior por medio de la cual se establecio una "aduana" (impuesto)
 a todos los productos que se introducian en la ciudad para el comercio.
 Estas medidas afectaron tanto a los hacendados, destiladores de aguardien-
 te, a los comerciantes de sus derivados y vastos sectores de las clases auxi-
 liares tanto mas que estas disposiciones se dictaron en un periodo de em-
 pobrecimiento general. La resistencia a esta politica del Estado Absolu-
 tista espaniol se tradujo en el conflicto que, a nuestro parecer, marc6 una
 mayor polarizacion entre el poder metropolitano y las clases sociales co-
 loniales coalizadas.

 La envergadura de esta resistencia se manifesto en la nueva dimension
 que cobraron los actos de las clases coloniales y coalizadas frente al poder
 metropolitano: el desconocimiento del poder metropolitano y la elecci6n
 de sus propios representantes criollos; la represion de los representantes
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 politicos de la Corona y la expulsion de la ciudad de la fraccion local del
 poder metropolitano; la creacion de una milicia popular de barrios ar-
 mada con los recursos de la Audiencia Real. Esta polarizacion se reflejo
 tambien a nivel ideologico con la visualizacion, para esta epoca bien esta-
 blecida, de "CHAPZToNZS" como un grupo distinto y antagonico del resto
 de la sociedad. En palabras de Federico Gonzalez S. ". .. todos los eu-
 ropeos formaban una parcialidad unida y compacta, la cual hacia osten-
 tacion de amor al soberano, por cuyo servicio aseguraban que derramaria
 hasta la (ultima gota de su sangre; agrupados en torno de la faccio'n euro-
 pea, se presentaban los criollos nobles y ricos, compitiendo unos con otros
 en dar pruebas de lealtad al Gobierno, de cuyas manos se prometian reci-
 bir gplardon y recompemsa: el pueblo odiaba a los primeros, y ten(a no
 s65lo criio sino adhesi6n a los segundos." 7 La verdadera naturaleza e
 importancia de este conflicto se tradujo, en efecto, en que los intereses
 economicos de la fraccion metropolitana de la clase dominante se escin-
 dieron del re8to de la sociedad, formando una "parcialidad unida y comn-
 pacta", mientras que por otro lado la fraccion 'criolla' de las clases do-
 minantes se prc?entaba como representante del 'interes general'. "La
 sublevacion de los barrios de Quito,... fue obra de la infima plebe: pues
 bien, entre esa infima plebe ya hubo quienes advirtieran que el verdade-
 ro remedio a los males que padecia la colonia, no estaba en sublevarse
 contra los impuestos, sino en tener buenos gobernantes, es decir personas
 que buscaban no su medro privado, sino el bien general." 78 Es decir
 que la clave del conflicto suscitado por el levantamiento de los estancos
 y aduanas debemos encontrarlo, sin duda, en la cuestion del poder politico.

 En esta perspectiva, el analisis de los hechos acontecidos en Quito en
 1765, revela la conformacion de un nuevo consenso politico que liga a la
 fraccion criolla de las clases dominantes con el conjunto de clases colo-
 niales auxiliares, y esto no es sino la presencia de una fisura permanente
 en el bloque colonial, o si se quiere, el agravamiento de una crisis organica
 que tendra posteriormente su maxima exposicion en las luchas por la
 Independencia. En efecto, el movimiento urbano (que ya de por 5i ad-
 quirio proporciones de una movilizacion politica general en Quito) es
 apoyado por la movilizacion del campo y de "todos los pueblos de la pro-
 vincia", 79 lo cual es posible y se explica por cuanto el regimen hacenda-
 tario se encontraba consolidado ya y sobre su base habia surgido la clase
 terrateniente criolla con posibilidades de ensanchar la base social de su
 direccion politica. La rapida vinculacion de apoyo a los "amotinados" de
 la ciudad solo podia ser lograda por una clase que adema's de haberse cons-
 tituido en dominante pudiese establecer alianzas con las clases auxiliares
 en base a un consenso otorgado por ellas. Y ese consenso se encuentra
 expresado en la eleccion que hiciera "la, infima plebe" de Quito de Don
 Manuel Ponce de Guerrero, cuarto Conde de Selva Florida como "man-
 datario, nacido en el pais". 80 Este acto sella en realidad una alianza entre
 las clases subalternas (excluidas las masas indigenas) y la fracci6n criolla
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 de las clases sociales dominante. En relacion a esta misma situacion que
 marca la cimentacion de un nuevo consenso politico, habria de referirse
 afios mas tarde el presidente Joaquin Molina en su Informe al Consejo
 de Regencia: "Han venido siempre muy alzadas -dice- las operaciones
 del pueblo alto y bajo de Quito, y han sido tan comunes a uno y otro, que
 jama's se ha movido este sin el influjo de aquel, ni jama's el bajo se ha
 negado a condescender con el alto. Por eso es que entre uno y otro hay
 tal liga que no se observa casi distincion de personas ni grados". 81

 La ruptura del aparato estatal se manifesto tambien en la incapacidad
 de las instituciones eclesiasticas en no cumplir cabalmente su rol de ci-
 mentar la unidad entre las clases coloniales en torno al poder metropoli-
 tano. En efecto, frailes y clerigos trataron de "amainar el furor del pue-
 blo" sin conseguirlo. Mientras que la fraccion local de la clerecia sirvio
 activamente de organizadora del consenso surgido favorable a la direc-
 cion politica de la clase terrateniente. Por otra parte el centro de poder
 metropolitano, intimamente ligado a los jesuitas en su calidad de inter-
 mediarios ideologicos directos que conservan intacto su monolitismo, uti-
 liza la cohesion existente en su interior entre religiosos criollos y espa-
 fioles para apaciguar el conflicto.

 La manera como se resolvi6 el levantamiento de los barrios de Quito
 revela la nueva correlacion de fuerzas establecidas en la Real Audiencia
 entre el poder metropolitano y las clases coloniales coalizadas:

 1. En contraste al aplastamiento que sufrieran las clases dominantes
 locales durante las Alcabalas, se establece en esta coyuntura una situacion
 inestable de compromiso entre las clases coloniales dirigidas por los terra-
 tenientes y el poder metropolitano. Una expresion directa de este nuevo
 equilibrio constituyeron las medidas de abolicion de los estancos y adua-
 nas, el indulto o la amnistia general a los rebeldes sancionada por las di-
 ferentes instancias del poder metropolitano y el relevo del presidente de la
 Audiencia.

 2. Se institucionaliza el consenso logrado por la clase terrateniente
 sobre las clases auxiliares a traves de la eleccion de jefes barriales criollos
 que no son sino representantes directos de la clase dominante criolla.

 3. El deterioro del consenso que sufre el poder metropolitano en esta
 coyuntura conllevo a la necesidad de dotarse, por primera vez, de un
 cuerpo represivo especializado, como aparato estatal central, para conser-
 var su hegemonia politica.

 Las coyunturas politicas que acabamos de analizar quedarian indefinidas
 si no mencionararamos los levantatmientos indigenas que sacuden la Real
 Audiencia de Quito a partir de la segunda mitad del siglo xviii. En
 efecto desde 1764 cuando las comunidades rechazan el impuesto de la
 'gabela' hasta el termino del periodo colonial hubo una serie de movimien-
 tos de sublevaciones indigenas que tuvieron distintos grados de virulencia
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 y de amplitud. En 1776 hubo un levantamiento indigena en Guano como
 respuesta al censo dispuesto por Villalengua; en 1790 la resistencia al
 pago del diezmo por parte de las poblaciones indigenas se tradujo en una
 violenta rebelion que se extendio a otras zonas, y ya en los anos que ante-
 ceden las luchas por la independencia encontramosl asimismo diversos
 casos de levantamientes que son sangrientamente reprimidos por los ofi-
 ciales de la Corona, algunos de ellos futuros "proceres" de la Indepen-
 dencia. Tal el caso de los caciques que se sublevaron contra el impuesto
 de la aduana en 1803 que fueroin ahorcados por representantes del poder
 metropolitano. Y esto solo para indicar los 'levantamientos' mas rele-
 vantes. 82

 Esta irrupcion politica de las masas indigenas en el ambito de la lucha
 de clases a nivel local plantea un conjunto complejo de problemas que
 requeriria un tratatniento particular. Aqui nes limitaremos, por el mo-
 mento, a sefialarle un solo aspecto que concierne directamente a nuestra
 tem'atica. Este es la ausencia explicita de las masas indigenas en la escena
 politica de la lucha de clases entre el poder metropolitano y la coalicion
 de clases coloniales. En efecto, en ninguin momento encontramos que las
 masas indigenas alcancen una presencia directa e inmediata, sea cual fuere
 su forma de expresio6n politica, en el espacio de la escena politica de la
 Real Audiencia. Nosotros pensamos sin embargo que seria un error
 fundamental creer que las masas indigenas estuvieron realmente "ausen-
 tes" del terreno politico de realizacion de la lucha de clases en la forma-
 cion social colonial o que su presencia se reduzca exclusivamente al nivel
 local, de la explosion contra los representantes de las clases dominantes y
 del poder metropolitano: el corregidor, el cura, el hacendado y/o el caci-
 que. Tampoco creemos que sea suficiente enunciar que su presencia adopta
 1a. forma de "determinados efectos" en la realizacion de la lucha politica
 entre las clases coloniales y el poder metropolitano. Habria mas bien que
 enfocar el asunto considerando que las masas indigenas eran, en iultima
 instancia, el aspecto principal de la reproduccion de la sociedad colonial
 en su conjunto. En terminos diversos, quiere decir esto que la contradic-
 cion principal, sea cuales fueran sus desplazamientos coyunturales se sitiua
 siempre entre las masas indigenas y el conjunto clases coloniales-poder
 metropolitano (las capas intermediarias de la dominacion y explotacion si-
 tuandose segun el momento politico en un lado u otro). La ausencia apa-
 rente de las masas indigenas es entonces reveladora de una presencia fun-
 damental constituida no por una ubicacion directa en la escena, sino mas
 bien por una determinacion global que delimita el margen de juego de la
 lucha de clases entre los componentes dorminantes del bloque colonial.

 Es asi que con el desplazamiento del rol del Estado en la formacion
 social y el surgimiento de la forma de produccion de la hacienda, la con-
 tradiccion antagonica se situia ahora directamente entre la clase terrate-
 niente y las masas adscritas dentro de gran propiedad territorial. En esta
 situacion las masas indigenas no podian servir de base social de apoyo
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 a la clase terrateniente en sus luchas contra el poder metropolitano. Por
 otra parte, el poder metropolitano tampoco podia provocar una moviliza-
 cion masiva en apoyo a su hegemonia politica en la medida en que se
 mantenia la contradiccion con las comunidades por el mecanismo de re-
 particion de la mano de obra indigena y la recaudacion del tributo. Es asi
 como varios de los levantamientos registrados en el siglo xviii tienen por
 origen los intentos "de numeracion y apuntamiento" de la poblacion indi-
 gena para la mita. 83

 Esta situacion de no implicacion de las masas indigenas en el conflicto
 entre los dos elementos que se disputan la hegemonia a fines del siglo
 xviii, proviene del peligro ya experimentado (como en el caso del levan-
 tamiento de Tupac-Amaru en el Peru') de que la irrupcion de las masas
 indigenas en la escena politica se tradujera en un cuestionamiento global
 de la sociedad colonial. Es en este contexto que podemos entender el pers-
 picaz pronunciamiento del u'itimo presidente de la Real Atidiencia de
 Quito, el Baron de Carondelet:

 "Estos paises se hallan a la discrecion no solo de los enemigos exte-
 riores pero de mas de 85,000 indios tributarios enemigos acerrimos
 de los espaiioles y propensos a continuas sublevaciones..." y Caron-
 delet temia que algu6n grupo desembarcase en la Costa y ...ganando
 a su partido los pueblos de indios mas inmediatos, publicasen la liber-
 tad del tributo, del culto, del trabajo en las haciendas y obrajes y por
 uiltimo les distribuyesen armas y municiones: con este medio bien facil
 y nada costoso, levantarian todo el Pais y no quedaria vivo un solo
 Espafiol desde Guaquil hasta Popayan. .. ." 84

 Esperamos que lo analizado en este trabajo permita comprender mejor
 el por que los temores del presidente de la Real Audiencia carecian de
 fundamento para la epoca.

 OBSERVACIONES FINALES

 1. El estudio de la historia en nuestro pais permanece hasta hoy en dia
 como un atributo de la dominacion de clase y esto no solo por su utiliza-
 cion dirigida a configurar una vision- del mundo, sino tambien porque las
 mismas instituciones encargadas de los archivos documentales y de la
 tarea de 'escribir' la historia se encuentran directamente en manos de
 miembros de la aristocracia terrateniente, de la gran burguesia o de sus
 funcionarios intelectuales como el clero. Basta recordar los casos de la
 muy oficial Academia Nacional de Historia, el Archivo Historico del
 Guayas y los varios centros pertenecientes al aparato eclesiastico. No es
 por lo tanto sorpresa Ia ausencia de analisis sobre la constitucion y fun-
 cionamiento de la sociedad por cuanto esos descubren las relaciones de
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 explotacion existentes: el car'acter no encubierto ni mediatizado de la
 explotacion directa, en particular de las masas indigenas, por su naturaleza
 pre-capitalista, carente de la opacidad dada por una esfera de la circulacion
 mercantil de la fuerza de trabajo, explica, hasta un pasado reciente, dicha
 ausencia.

 Este silencio ideologico se traduce tambien, parad6jicamente, en Ia re-
 lativa carencia de estudios que desmonten los engranajes de la sociedad
 pasada por parte de sectores ligados al movimiento de denuncia y aun de
 lucha con-tra la explotacion. Pareceria que no lograron escapar de un
 metropolitanismo que les hacia permeables a las preocupaciones teoricas
 mundiales sin alcanzar a digerirlas y aplicarlas creativamente por falta
 de analisis concretos sobre nuestra realidad, pasada y presente: esa nece-
 sidad imperativa de "adaptar la conceptualizacion fundamental" a nues-
 tra realidad conicreta, siguiendo el camino abierto por un Mariategui.
 Por esquivar el particularismo erradamente asimilado a un anailisis de la
 realidad concreta nacional, pareceria que se ha caido, a veces inadverti-
 damente, en elaboraciones de lo abstracto-general que no surgen de una
 problematica ligada al estudio de nuestro proceso historico particular.

 Creemos que para avanzar tanto en lo conceptual como en lo politico
 es indispensable anclarse en el tratamiento de lo concreto-real.

 2. Una de las mayores preocupaciones en este trabajo ha consistido en
 realizar el intento de enfocar el estudio de la formacion social colonial
 como una totalidad. Es decir aprehender las caracteristicas del proceso
 historico tanto en la base economica como en la superestructura y en toda
 la complejidad de sus mfultiples lazos. La individualidad de nuestro pro-
 ceso historico colonial, revela claramente, en nuestra opinion, la insufi-
 ciencia de un intento centrado unilateralmente en el analisis de las con-
 diciones econ6micas de existencia o en las condiciones juridico-politico e
 ideologicas de la sociedad. En efecto: co6mo entender la constitucion y
 transformaciones en la base economica durante el periodo colonial ha-
 ciendo abstraccio6n de su intima relacion con el Estado cuando es justa-
 mente la dialectica entre estos dos planos la clave de todo el inovimiento
 historico? Mas auin tratandose de un periodo en el cual existe un con-
 junto de elementos que se situ'an cualitativamente en una desigualdad de
 desarrollo historico, como ocurre particularmeinte en una situacion de
 transicion de tipo colonial?

 3. j C6mo entonces abordar el analisis de la formacion social colonial
 en su totalidad, y en toda la complejidad de sus movimientos desiguales?

 Es solo en los momentos de crisis organica que se vuelven visibles las
 m'ultiples interrelaciones de los fenomenos sociales en su totalidad y se
 traslucen los cambios cualitativos que se venian gestando y que van a
 marcar las diversas fases del desarrollo de la formacion social, es decir
 las formas que adopta la lucha de clases en cada una de ellas. Son momen-
 tos privilegiados para comprender la conformacion de la base y las trans-
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 formaciones que tienen lugar en ella: la configuraci6n de la superestruc-
 turn inherente; la constitucion de bloque de clases y la ubicacion y jerar-
 quizacion de sus elementos; las formas de expresion de las transforma-
 ciones de la base en la superestructura, su accion reciproca y las relaciones
 del bloque de clases con el piano superestructural. Por otra parte el ana-
 lisis de determinadas coyunturas politicas en que las contradicciones apa-
 recen de manera concentrada permite aprehender el significado, en ter-
 minos de clase, del conjunto de transformaciones que maduraron en una
 fase concreta del periodo historico analizado. Estas coyunturas son en-
 tonces el hito que marca los limites de un momento particular de existen-
 cia de la formacion social y que por lo tanto permiten comprender los
 momnentos cualitativamente diversos que conforman el proceso hist6rico
 de un periodo estructuralmente determinado. Es decir su analisis Ileva
 a una periodizacion basada no en algn elemento cuantitativo, como seria
 el tipo de actividad productiva mas importante (extraccion minera, acti-
 vida textil, cocotera, etcetera, etcetera), sino en base a la configuracion
 organica de la formacion social.

 4. Ahora bien cabe preguntarse: j Que tipo de Estado y cuales son las
 formas que adopta el mismo durante el periodo de trans*ion colonial!

 Remarquemos primero cual fue el rol que asume el Estado en la for-
 rnacion social colonial y que hemos analizado en este trabajo: a) Contra-
 riamente a lo que ocurre en una sociedad en la cual no se da una ruptura-
 ex'gena-abrupta de su movimiento hi.storico y por lo tanto en la cual
 "... tan pronto como la reproduccion constante de la base sobre la que
 descansa el Estado de cosas existente, la relacion que le sirve de funda-
 mento, adquiere con el transcurso del tiempo una forma reglamentada y
 ordenada... ". 85 Confiriendo a todo el regimen de producci6n una "fir-
 meza social", y que "...logra esta forma mediante la reproduccion mera-
 mente repetida de si mismo"; contrariamente a esto, en la sociedad colo-
 nial analizada la reglamentacion y el ordenamiento de la forma de estado
 de cosas existente esta dada por la intervencion del elemento juridico poli-
 tico que se convierte en la palanca de la constitucion y consolidacion de
 las relaciones de produccion y explotacion; b) este elemento interviene
 entonces como la mediacion esencial de aquel "Hecho pre-economico", 86
 en apariencia, que impone una cierta distribucion de los medios de pro-
 duccion y la mano de obra indigena detreminandoaal mismo tiempo (por
 consiguiente) la distribucion de los agentes sociales en clases, es decir,
 que una determinacion extraeconomica (el aparto juridico-politico) ubica
 a los colonizadores en las relaciones de produccion, la division social del
 trabajo y su rol especifico. Intervencion en la constitucion de las clases
 sociales por el Estado que no se da sin embargo de manera directa sino
 mas bien por la mediacion de su intervencion en cI ordenamiento de la
 base economica; c) es el Estado el que regula, a lo largo del periodo de
 transicion colonial, la reproduccion de conjunto de la formacion social a
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 traves de su intervencion en la ley de reparticion del trabajo social, con-
 firiendo asi a los diversos "elementos", "fragmentos" y "pedazos" hete-
 rogeneos una cohesion, coherencia y jerarquizacion organicas; d) en ho-
 mologia al rol cumplido en la base econ6mica, las diversas formas de
 intervencion estatal cohesionan los diversos "elementos", "fragmentos" y
 "pedazos" del plano de la superestructura.

 Entendido el rol que cumple el Estado y sus relaciones con el bloque
 colonial, jco6mo definir esa configuracion particular de 6rganos y centros
 de poder en un periodo caracterizado por la concomitancia de diversos
 procesos de transicion? En efecto, el Estado estuvo conformado por
 diversos organos de poder provenientes de procesos historicos distintos:
 feudales, absolutistas, y elementos de la superestructura despotica. Ele-
 mentos derivados de varios tipos de Estado y que por lo tanto le otorgan
 aparentemente una naturaleza hibrida. Pero sera sin embargo uno de
 estos elementos que resalta, por su papel central (su funcion, reforzada
 por la ruptura colonial, de intervencion en la base econ6omica), en la or-
 ganizacion del plano superestructural, y que por lo tanto le confiere las
 caracteristicas al conjunto impregnandolo de la naturaleza particular de
 su dominacion politica. Para el caso analizado los rasgos absolutistas se
 constituyeron en predominantes, pero sufrieron la modificacion del prisma
 colonial por cuanto van a ocupar el lugar de eje organizativo de la estruc-
 tura social globan en ausencia de un modo de produccion dominante. Es
 decir, que mientras el Estado absolutista clasico opera en un periodo his-
 torico de disolucion,-transformacion de las estructuras sociales pero siem-
 pre bajo la coloracion que confiere el feudalismo, en el periodo de
 transicion colonial el elemento absolutista, al no operar bajo un modo de
 produccion dominante, sufre una sobredeterminacion cuyo efecto sera el
 redoblamiento de su fuerza cohesionadora y organizadora de la sociedad.
 Pareceria entonces que se delinea, de cierta manera, una fornma peculiar
 de Estado que exige el replanteo teorico a fin de comprender en toda su
 dimension la individualidad historica del Estado colonial que se erige en
 la Real Audiencia de Quito.

 En este trabajo hemos inicialmente consultado la historiografia disponible y, por
 otra parte, las interpretaciones recientes sobre la epoca colonial, entre las cuales
 cabe destacar, en particular, los anilisis de Fernando Velasco ("La Estructura
 Economica de la R.A. de Quito. Notas para su Analisis"; en: "Ecuador, Pasado
 y Presente" I.I.E. Quito; Ed. Univ. 1975) y de Juan Arancibia (Formaciones
 Economico Sociales del Ecuador: siglo xvTI-Siglo xx) en: Revista del IIRDUC;
 Nos. 2 y 3. 1975, 1976.

 Sin embargo este trabajo se basa fundamentalmente en un conjunto de docu-
 mentos originales. Dichos documentos son descripciones de la sociedad por obser-
 vadores de la epoca, relaciones de la burocracia local o verdaderas encuestas a un
 cuestionario realizadas por la misma; nos serviran en la medida en que formulan
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 una problematica de los mecanismos sociales de funcionamiento de la formacion
 social de la Real Audiencia y de las formas de intervencion del Estado. Cabe insis-
 tir en que no siendo el nuestro un trabajo de historiador, de ninguna manera hemos
 planteado la cuestion de determinar cual es su valor absoluto. Para nosotros poseen
 un valor relativo conferido por la problematica que de ellos se desprende y no por
 la precision detallada de los hechos transcritos.

 Los documentos de base para esta reflexion son los siguientes:

 2-Para el periodo que termina en el 1570-1600: a) el documento de 1573 sobre
 Quito, "La ciudad de Sant Francisco del Quito", que es la respuesta a un cuestio-
 nario de 200 preguntas; b) un informe del licenciado Pedro Venegas de Caniaveral,
 Presidente de la R. Audiencia interim en 1585; c) una "Relaci6n al rey" del Presi-
 dente de la R. Audiencia de Quito doctor Barros del 12/3/1589.

 2-Para un segundo momento entre fines del siglo XVI y mediados del siglo xix:
 un "Informe que hace a su majestad el Presidente dei Quito en los puntos que
 contiene la Real C6dula de 22/2/1680, acerca de los obraies", luego la descripcion
 de Espejo en su "Defensa de los Curas de Riobamba", y aquella de J. Juan y A.
 Ulloa en "Noticias Secretas de America". Otro documento consultado como fuente
 primaria fue el de Juan Pio Montiufar y Frasco "Razon sobre el Estado y Goberna-
 cion Politica y Militar de la jurisdiccion de Quito en 1574", publicado en Tres
 Tratados de Armerica (siglo xviii); Coleccion de Libros Raros y Curiosos que tra-
 tan de America (Madrid, Libreria de Victoriano Suarez, Editor, 1894) pp. 115-185.

 Son importantes tambi6n las observaciones y descripciones que da F. J. de Caldas,
 "Viaje de Quito a Popayan (1805)"; "Del influjo del clima sobre los seres orga-
 nizados (1806)"; "Plan Razonado de un Cuerpo Militar"; "Viajes al Sur de Quito";
 "Descripcion de Cuenca (Apedice al viaje de Paute (1804); "Sejour a Riobamba",
 publicados en Les relations entre Indiens et Espagnols a re'poque colonial pp. 158-
 164; 177-180; 169-172 y 175-176; 165-168; 173-174 respectivamente. Por iiltimo
 vale mencionar un documento de 1765, fechado octubre 20 de ese mismo afio, y
 que trata sobre la situacion economica social, cultural, politica de la Real Audiencia
 en general y del corregimiento de Cuenca en particular. Me refiero a los escritos
 del Corregidor de Cuenca Joaquin de Merisalde y Santisteban "Relacion Historica
 Politica y Moral de la Ciudad de Cuenca"; en Tres Tratados de America (Siglo
 xviii) Colecci6n de libros Raros y Curiosos que tratan de America. (Madrid, Libre-
 ria de Victoriano Suarez, Editor, (1894) pp. 5-111.)

 Estos documentos no fueron escogidos, evidentemente, solo por su interes intrin-
 seco, sino tambien porque corresponden a momentos marcantes del periodo colo-
 nial: el paso de una primera fase de la transicion colonial de inestabilidad, a otra
 de alianza entre las clases locales y el poder hegemonico metropolitano, marcado
 por la rebelion de las Alcabalas; en segundo lugar, la ruptura de esta alianza y la
 fase de inestabilidad politica que se abre a modiados del siglo xviii, con la con-
 solidacion de la forma de produccion de la hacienda y que culmina en la Inde-
 pendencia.

 2 Ver Metraux: "Les Incas" ed. Seuil, Paris, 1975.
 Recordemos que Marx para la formulacion del concepto de M.P.A., en Los Ele-

 mentos... de 1857, se baso en Prescott, W.H. "Ilistory of the conquest of Peru'",
 London, 1850.

 ' Marx, K.: "Elementos fundamentales para la critica de la economia politica, Bo-
 rrador" (1857-1858), ed. Siglo XXI, Buenos Aires, 1973, vol I, pp. 27-28.

 La conceptualizacion de la formacion social como constituida por un conjunto
 de "elementos", "fragmentos" y "pedazos" se basa en un texto de Lenin de 1918
 (Informe sobre el impuesto en especies O.C. en espaiiol, ed. Cartago).
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 Cabe mencionar al respecto tambien la critica de Betelheim a Jean Philippe
 Rey de su libro Alianza de Clases, la articulaci6n de modos de produccion (Ed.
 Siglo XXI). Por ultimo el problema de la definicion de la formacio'n social en
 un perio do de transici6on ha sido tratada, para el paso del feudalismno al capitalismo
 en Europa, por Dobb. M.; Sweezy, P.; Hill, C.; Hilton, R., etcetera, en "Transicion
 del Feudalismo al Capitalismo" Ed. Latina. Barcelona, 1967.

 4 Bettelheim, Ch.: "Remarques Theoriques" a J.P. Rey en Problemes de Planilication,
 1972. Cashier N9 2 EPHE, Paris, pp. 174-85.

 5 Marx, K.: "El Capital", ed. Fondo de Cultura Economica, Mexico, 1946, t, I,
 pp. 638-639.

 6 Poulantzas, N.: Poder politico y clases sociales, ed. Siglo XXI, 1970, pp. 202.

 7 Bettelheim, Ch.: "La problematique de l'economie de transition", en "La transition
 vers l'economie socialiste", Maspero, Paris, 1968, p. 26.

 8 Poulantzas, N.: Poder politico y clases sociales, op. cit., p. 8.

 9 Citado por H. Burgos en "Historia de la4 Relaciones Coloniales", cap. inedito de
 su libro "Relaciones Interetnicas en Riobamba" 1970. I.I.I., Mexico.

 10 Garcilazo de la Vega: "Comentarios reales de los Incas", t. II, ed. Peisa Lima,
 1973.

 Ondegardo, Polo de: "Relaci6n de los fuindamentos acerca del notable danio que
 resulta de no guardar a los indios sus fueros - junio 26 de 1572", en "Informaciones
 acerca de la religion y gobierno de los Incas", Lima, 1916. passim.
 Godelier, M.: "Sobre el modo de produccion asiaitico", ed. Martinez Roca, Barce-
 lona, 1969; p. 20.

 11 H. Burgos: El Guaman, El Puma y el Amar'i: Formaci6n Estructural del Gobierno
 Indigena en Ecuador, Tesis de Ph.D. Univ. de Illionis, 1975.

 12 Para el caso ecuatoriano los cacicazgos tuvieron una importancia particular por
 cuanto la colonizacion incaica no los habia supeditado enteramente.

 13 Burgos, op. cit., pp. 266-279, 1975.

 14 Bagu', S.: "Estructura Social de la Colonia", Buenos Aires, 1952, cap. V, pp. 153-
 177.

 15 Vargas, J. M.: "Los cacicazgos en la Real Audiencia de Quito", en Boletin de la
 Academia Nacional de Ilistoria, Quito, 196.

 16 Hemos hablado de un sistema de "cacicazgo jerarquizado" porque en efecto en
 bases de organizacion de los pueblos indigenas se pueden constatar ba'sicamente
 tres niveles de posiciones: la de los caciques principales que a su vez se subdividian
 en cuatro niveles de autoridad: Guamanin Apu con 40,000 tributarios, los Huno
 Apu con 10,000 tributarios, los Guaranga Apu y Pisca Pachoca con 1,000 y 500
 tril)utarios respectivamente, siendo este ufltimo tributario tambien. A un segundo
 nivel de la jerarquia tenemos a los Mandones del Ayllu con 100 y 50 tributarios
 y en un tercer nivel inferior a los "Mandoncillos con 10 y 5 tributarios. (Burgos,
 283). N6tese qpie la tributacion de los funcionarios del segundo nivel a los pri-
 sneros los diferencia aunque tambien tributaba a los caciques el uiltimo grado de
 ellos (el Pisca Pachaca con 500 tributarios a su vez). Esta jerarquia: caciques.
 mandones-mandoncillos, no sirvio por igual a los fines cte los conquistadores, no.
 tando Burgos que los "niveles mis altos" (p. 212) emparentados con la alta nobleza
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 inca, "fueron tenidos como mas elegibles para el reconocimiento colonial" p. 212).
 En otra parte seiiala Burgos "Una estructura de poder mitimae debio haber estado
 bastante viva en Quito para que pudiera haber sido desaprovechada por el regimen
 hispanico. Asi tenemos los ejemplos que entre los primeros Alcaldes Naturales de
 Quito, figuran dos importantes descendientes de mitimaes, don Mateo Yupangue y
 don Diego Figueroa Caxamarca... Deben haber habido otros factores para la im-
 plementacion de esta tendencia gubernativa; asi por ejemplo, debemos mirar el
 hecho, igualmente real, que los capitanes quitemos, que debicron haber ocupado
 los supuestos cargos dados su mejor conocimiento del terreno y de las redes socda
 les, locales, habian sido exterminados casi totalmente en su lucha simultinea con-
 tra el Cuzco y contra los europeos". (p. 220) Pero esta no parece ser la unica o
 principal razon ya que segun el mismo autor los mitimaes tuvieron la posicion de
 coadyuvar a la colonizacion europea (caso de los controladores canaris, p. 214).
 "Este hecho -dice Burgos- nos estaria indicando un simil sociologico entre cl
 privilegio que recibian ahora de los espaiioles, con aquel que primeramente reci-
 bieron de los incas, por no plegar, en ambos casos, a las ideas de Quito." (p. 214)
 De la colaboracion mitimae en la empresa colonial espafiola Burgos revela algunos
 bechos significativos, en efecto. El mitimA e Diego Figueroa Caxamarca fue nom-
 brado Alcalde Afayor de toda la provincia, e hizo construir "casi de su peculio la
 iglesia de San Blas. Su seguidor el cacique Pedro de Zambica fue nombrado
 el 1597 Alcalde Alayor de los Naturales de la Real Audiencia de Quito y fue
 nombrado capitan de los naturales con vara de justicia cuando el ataque a Guaya-
 quil de los piratas ingleses. (p. 248)

 17 Toledo, Virrey, citado por Lohman Villena, G.: "El corregidor de los indios en el
 Perui bajo los Austrias", Madrid, 1957, p. 13.

 18 Jim6nez de la Espada: "Relacion geografica de las Indias", "Relacion de las ciu-
 dades y villas que hay en el distrito de la Audiencia Real que reside en la ciudad
 de S. Francisco de Quito y de los oficios de administraci6n de justicia della vendi-
 bles y no vendibles v del valor de cada uno dellos y de los que se podrian criar y
 acrecentar (1582)"; t. II, Madrid, 1965, p. 186.

 1 Barros, doctor: "Relaci6n al Rey", (1589) en Landazuri Soto, A.: "El regimen
 laboral indigena en la Real Audiencia de Quito", ed. Aldecoa, Madrid, 1959.
 Venegas Caiiaveral, licenciado: "Relaci6n al Rey" (1585), en Landazuri Soto,
 op. cit.

 20 Barros, doctor: op. cit.

 21 Marx, K.: "El Capital", t. III, pp. 810 y sub. sig. op. cit.

 22 Marx, K.: "Lettres a Kugelmann", ed. sociales, Paris, 1971; p. 103: "Hasta un
 niiio sabe tambien que las masas de productos oorrespondientes a las diversas masas
 de necesidades exigen masas diferentes y cuantitativamente determinadas de la tota-
 lidad del trabajo sodial. Es de por si evidente (self-evident) que la jorma determi-
 nada de la produccion social no suprime de manera alguna esta necesidad de la
 repartici6n del trabajo social en proporciones determinadas: es s'lo la forma como
 se manifiesta que puede ser modificada. Las leyes naturales no pueden ser en ab-
 soluto suprimidas. Lo que puede cambiar, en situaciones historicas diversas, es sola-
 mente la forma dentro de la cual estas leyes se aplican. Y la forma dentro de la
 cual esta repartici6n proporcional del trabajo se realiza..." (subrayando en el texto)

 23 Marx. K.: "El Capital", op. cit., t. I, p. 43.

 24 Idem.

 21



 670 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 .' Bettelheim. Ch.: "Cakul economique, categories marchandes et forme de propriet',
 Centre d'Etudes et de Planification Socialiste, EPHE, Paris, 1969, p. 61.

 26 Marx, K.: "Elementos para la cn'tica.. .", op. cit., t. I, pp.

 27 Marx, K.: "El Capital", op. cit., t. I, p. 452.

 28 Helmer, M.: "Notas sobre la encomienda peruana en el siglo xvi' en Revista del
 Institulto de Historia del Derecho, Buenos Aires, NQ 10, 1959, p. 135.

 29 Garcilazo, Inca: op. cit., p. 54, t. II.

 30 Rowe, J.: "The Incas inder Spanish Colonial Institutions" in Hispanic American
 Historical Review, vol. XXXVII, N9 2, mai 1957, pp. 163 y 163-168.

 31 "Los naturales tienen por grangerias servir de mitaya a los vecinos della (la ciu-
 dad de Cuenca) y con sus salarios pagan sus tributos", en Hernando Pablos: "Re-
 laci6n que envion mandar su Magestad se hiziese desta ciudad de Cuenca y de
 toda su provincia (1589)" en Jimenez de la Espada, op. cit., t. II, p. 269; ver tam-
 bien pp. 285 y 303. Para la cita del texto, Jimenez de la Espada: op. cit. "Rela-
 ci6n de las ciudades y villas que hay en distrito de la Real Audiencia..." p. 186,
 t. II.

 32 Konetzke, R.: "America Latina, la epoca oolonial", ed. Siglo XXI, Madrid, p. 178.
 Ver tambien Landazuri Soto: op. cit. documento N9 17, p. 79.

 33 Semo, E.: "Historia del Capitalismo en Mejico". Ed. Era, Me1xico, 1973.

 34 Gramsci, A.: "La Questione Meridionale", ed. Reuniti, Roma, 1970.

 35 "La cibdad de Sant Francisco de Quito" (1573) en: Enriquez, E.: "Quito a traves
 de los siglos", Imp. Municipal, Quito, 1938.

 36 Pareja Diezcanseco, A.: "Las Instituciones y la administracion de la Real Audien-
 cia de Quito", ed. Universitaria, 1975, pp. 241-242.
 Tambien ver el documento "La cibdad de Sant Francisco..." op. cit. Phelan, J.
 L.: "The Kingdom of Quito in the 17th. century", ed. Univ. of Wisconsin Press,
 Madison.

 3 Chevalier, J.: "La formation des grandes donaines au Mexique", Inst. di Ethno-
 logie, Paris, 1952, pp. 62.

 38 La diferenciacion entre las masas indigenas y las claes coloniales, adaptaba la
 forma politico juridica del tributo de indios: "El pago de tributo caracterizaba
 la pertenencia a la capa social inferior constituida por la poblacion sometida",
 Konetzke, R.: op. cit., p. 174.

 39 La recepcion de encomiendas no fue un privilegio exclusivo de los hijos de Ata-
 hualpa sino de otras lineas de descendencia de la nobleza indigena tales como los
 Acho, los Puento, los Urco-Colla. Burgos, H.: op. cit., "El Guamin,..." p. 177.

 40 Para el estudio de esta coyuntura nos basamos en particular en Gonzalez Suarez,
 F.: "Historia General de la Repfiblica del Ecuador 1509-1809, t. II, que pudo
 consultar los documentos existentes al respecto en el Archivo de Sevilla. Ver
 tambien Velasco, J.: "Historia del Reino de Quito", ed. Ariel, (s. f.).

 41 Barros, doctor. op. cit.: "No menos odio han concebido contra mi por aver en
 cumplimiento de c6dulas de Vuestra Majestad quitado a los alcaldes ordinarios el
 conocimiento de las causas de los indios y el repartimiento de mitayos porque
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 consta jurisdiccion que exercian y el repartimiento de los indios estavan ense-
 iioreados de ellos...", p. 61.

 42 Gonzilez Suarez, F.: op. cit. passim.

 43 Idem.

 44 Tadeo Orozco y Piedra (Pbto.): Declaracion en Documentos sobre la sublevacion
 de Riobamba, Legajo NQ 2, al NQ 6, Archivo de la Corte Suprema de Justicia de
 Quito, Aiio 1764, reproducido por Costales Samaniego, A.: "Fernando Daquilema
 el filtimo Guaminga", Llacta, Aio V, vol. XVI, 1963, pp. 36-38.

 4 Oberem, U.: "Zur Geschichte des Lateinamerikanischen Landarbeiters: Conciertos
 und Huasipungos in Ecuador", in Anthropos, vol. 62, 1967, 5-6 Friburg.

 46 Tadeo Orowco y Piedra: op. cit.

 47 Espejo, E.: "Defensa de los Curas de Riobamba", (1786) en "Obras Escogidas",
 ed. Ariel, (s.f.), p. 66. El haecndado pagaba el tributo de "suS" conciertos: "Por
 los otros indios Ilamados conciertos o ganianes de hacienda, eteetera, pagan sus
 amos, y estos si suelen dilatar de alguin modo la paga del Tributo de sus depen-
 dientes" (idem. p. 43) Y lo cargaba a la deuda del trabajador.

 48 Merisalde: op. cit.. pp. 43.48.

 49 Idem.

 50 Pareja Diezcanseco, A.: op. cit., p.

 51 Poulantzas, N.: op. cit., pp. Espejo describe claramente las contradicciones que
 surgen entre el poder metropolitano y los hacendados que en la situacion de crisis
 econ6mica estaban fuertemente endeu dados de los tributos de "sits" indios de
 hacienda, op. cit., pp. 4648. Ademas entran en contradicci6n porque el Estado
 continua a intentar conservar el control de la mano de obra dentro de la haciends
 obligandolo a repartirla para los turnos de la mita y salir de las grandes propiedades.

 52 Espejo E.: op. cit., p. 62.

 53 Ver Tadeo Orozco, op. cit. y Oberem, U. op. cit.

 54 Vargas, J. M.: "Economia Politica de la Colonia", ed. Universitaria, Quito, 1957
 Passim.

 55 Espejo, E.: op. cit., p. 39.

 56 Gonzalez Suarez, F.: op. cit., t. IV, p. 442.

 67 Espejo, E.: op. cit. passim.

 58 Conzidez Suarez, F.: op. cit., t. V, p. 443.

 59 Espejo, E.: op. cit., p. 39.

 60 Merisalde: op. cit., p. 53.

 61 Gonzalez Suarez, F.: op. cit., t. V, p. 461.

 62 Tadeo Orozco de Piedra: op. cit.

 63 Caldas: op. cit., pp. 177-180.
 Merisalde: op. cit., p. 48.
 Montilfar, Pio: op. cit., pp.
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 6 ..................................

 65 Merisalde: op. cit., p. 48.

 66 Espejo, E.: op. cit., p. 43.

 67 Idem, p. 39.

 '8 Idem, p. 65.

 69 Lenin, W. I.: "El desarrollo del capitalismo en Rusia" O.C.; ed. Cartago; 196.
 Cap. II.

 70 Lenin, W. I.: op. cit., p. 175.

 71 Idem.

 72 Gonzilez Suirez, F.: opi. cit., p. t. V, cap. II.

 i8 Gonzalez Suarez, F.: op. cit., t. V, cap. II.

 74 Idem.

 75 . .................

 I Idem.

 77 GonzAlez Suarez, F.: op. cit., t. V, cap. V.

 78 Idem.

 79 Idem.

 SO Idem.

 51 Citado por Vargas, J.M.: "Aspectos econ6micos del periodo de la Independencia
 Ecuatoriana", en Boletin de la Academia Nacional de Historia, Ng III, enero-
 junio 1968, vol. II.

 82 Ver al respecto la transcripci6n de documentos hecha por Costales Samaniego, A.:
 op. cit., pp. 46-93. Quien tuvo a su cargo la represion brutal del levantamiento
 de 1803 no fue ni mas ni menos que el hijo del "primer Presidente de la Am6rica
 Revolucionaria", Javier MontUfar, Corregidor; el abogado de la Audieplcia que
 instruyo el juicio tambien estuvo relacionado con los sucesos de 1809.

 8 Costales Samaniego, A.: op. cit. passim.
 Coba Robalino, J. M.: "Monografia del cant6n Pillaro", Prensa Cat6lica, 1929.
 Jarrea, C.M.: "El vigesimo presidente de la Real Audiencia de Quito", en Boletin
 de la Academia Nacional de Historia, vol. II, jul-dic. 1968, NQ 112. pp. 166-168,
 transcribe un informe sobre un levantamiento.
 Idem. Boletin de la Academia Nacional de Historia, vol. III, enero-junio 1970 NQ
 115, pp. 49-58, describe algunos de los levantamientos de la segunda mitad del siglo
 XVII y comienzos del XIX.

 84 Transcrito por Larrea, CM.: op. cit., p. 54. Observemos que algunos hacendados
 intentaron movilizar y armar a "sus" indios de hacienda pero rapidamente se
 abandono la idea pues como escribia el Gobernador de Guayaquil en 1811: "Reina
 la mayor exaltaci6n de furor por todas partes, que ha hecho incurrir en la impo-
 litica de inflamar a los indios y armarlos de lanzas y sables". Citado por Vargas,
 J. M.: op. cit., p. 17. 1968.

 82 Marx, K.: "El Capital", t. III, p. 735.

 14 Marx, K.: "Elementos..." op. cit., t. I, p. 16.



 EL ROL DEL ESTADO COLONIAL 673

 OBRAJES DE COMUNIDAD EN LA REAL AUDIENCIA DE QUITO (1681)

 TIPO DE TRABAJADORES

 Promedio de
 Ciudad mucha- trabajadores Forma tie

 Jurisdiccien Ng de entero mitayos chos total por obraje posesin

 7 en encomienda'
 Riobamba 9 1030 79 1109 123 1 de la "corona"

 1 de "comunidad"

 2 de encomienda 2
 Latacunga 3 784 50 834 278 1 sin datos

 Otavalo 1 490 490 490 1 de la "corona"

 Peguche 1 200 200 200 1 de la "corona"

 TOTAL 14 2504 79 50 2633 188

 FUENTE: "Informe que hace a su Magestad el Presidente de Quito en los puntos que
 contiene la Real cedula de 22/2/1680, cerca de los obrajes, Quito, 30/7/1681"
 de Lope Antonio Muiiive.

 1 de los siete entregados en encomnienda, cinco estaban en manos de la nobleza
 ibhica, no residente en la Real Audiencia de Quito;

 2 estaban en manos de la nobleza ibnrica o de comunidades religiosas no residentes
 en la Real Audiencia de Quito.

 PROPIETARIOS Y DETENTORES DE OBRAJES CON LICENCIA EN LA REAL
 AUDIENCIA DE QUITO (1681) SEGUN CANTIDAD DE TRABAJADORES

 Cantidad Cantidad Modalidad
 trabaja- de obrajes Tipo de obtenci4Sn Nombre del propietario o
 dores poseidos obrajes trabaja- detentor y lugar de residencia

 dores

 875 3 particular encomienda Duque de Uceda (Espana)
 499 3 comunal encomienda Marques de Cortes y Condesa de

 Castrillo (Espaiia)
 381 1 comunal encomienda Condesa de Lemu (Espafia)
 310 2 particular mitayo. Francisco Villagomes (Real Au-

 merced diencia)
 voluntarios

 303 * 3 comunal encomienda Joseph de Galarza (Real Audien.
 particular mitayos cia)

 voluntanios
 300 1 comunal encomienda Duque de Miedina (Espania)
 212 2 particular merced Martin Aybar (Real Audiencia)

 voluntarios
 67 1 comunal encomienda Pedro de Riviera (Real Audiencia)
 50 3 particular merced Herederos de Francisco Villasis

 voluntarios (Real Audiencia)
 1 particular voluntarios 14 obrajeros restantes con licen-

 cia (Real Audiencia

 FUENTE: "Informe que hase. . . .

 * Se desconoce la cantidad de trabajadores "conciertos voluntarios" en estos obrajes.
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 OBRAJES DE PARTICULARES CON LICENCIA PARA "INDIOS VOLUNTARIOS"
 Y SIN ASIGNACI6N DE TRABAJADORES EN LA REAL AUDIENCA DE

 QUITO (1681)

 TIPO DE TRABAJADORES

 Ciudad y wConciertos "Presos "Conciertos esclcwos
 jawsdiccd6, NQ obraies voluntarios" * condenados" voluntarios de Negros

 encormienda

 Riobamba 2 si Si

 Ambato 2 .. Si 350 8i

 Quito 15 is

 Latacunga 6 ..

 ToTAL 25 ? 350

 FUENTE: "Informe que hae...".

 * El informe indica la existencia de estos trabajadores pero no da su cantidad.
 * En un obraje.

 TOTAL DE OBRAJES CON LICENCIA EN LA REAL AUDIENCIA Y CANTIDAD
 DE TRABAJADORES (1681)

 Tipo de Namero de Promedio de traba.
 Obrajes Cantidad trabajadores jadores por obraie

 Comunidad ................ 14 2633 188

 Particulares con asignacio6n
 mano de obra .......... 12 1594* 132

 Particulares solo para volun-
 tarios ................... 25 ?(350)

 TOTAL .................... 51 4577 *89

 FOITE: "Informe quo base...".

 * No se incluyen los "voluntarios".

 ** So desconoce el niimero do "conciertos voluntarioe que trabaJan en estos obrajos.
 Loe 350 eorresponden a "conciertos voluntarios de encomienda".
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