
LAS RAICES DEL RELATO INDIGENISTA ECUATORIANO

Manuel Corrales

Un intento de comprender y explicar el fenomeno literario liamado relato
indigenista me ha lievado a preguntarme por sus raices. sus elementos mas pro-
fundos y soterrados no solo en el a'mbito de la historia literaria ecuatoriana, sino
tambien y por buenas razones en Ia historia social ecuatoriana. Las razones de es-
ta orientacion de mi biusqueda irian apareciendo a lo largo de este ensayo; puedo
adelantar que la preocupacion por encontrar una definicion satisfactoria de "Ii-
teratura indigenista" -mas satisfactoria al menos que las actualmente conoci-
das- ha sido uno de los motivos fundamentales para este modo de buscar com-
prension y explicacion.

Para el proceso de estas consideraciones he tomado como base textual a Cu-
mandd (1879). de Juan Leon Mlera. Ya el enunciado de esta seleccion puede re-

sultar extraflo: ,es realmente Cumandd una novela indikenista? Debo eselarecer
este punto antes de lanzarme al anilisis. Es opinion comun que el indigenismo li-
terario ecuatoriano comienza con Plata y bronce (1927). de Fernando Chaves.
Asi lo afirma. por ejemplo. Angel F. Rojas:

Nos vamos aproximando al aio 1930. en que se public' el libro de
cuentos Los que se van. Seria injusto dejarnos impresionar por el des-
lumbramiento que produjo este libro y silenciar la obra que antes de el
habian rendido Chaves. verdadero creador de la novela indigenista en el
Ecuador, el pedagogo Sergio Nuinez y el entonces estudiante universita-
rio Pablo Palaciol.

Lineas mras abajo, Rojas eshoza los caracteres de esta narrativa indigenista:

Plata y bronce es el nombre que tiene la novela de este autor [Fernan-
do Chaves]. Fue premiada en un concurso nacional de literatura. El es-
quema de varias novelas posteriores de tema indigenista escritas por
otros esti ya esbozado aquL. Un cura fanatico y dominador. Un tenien-
te politico sumiso a la voluntad de los sefiores feudales del predio con-
tiguo. Un amo blanco gamonal., que explota a los indios que viven en su

1. Angel F. Rojas: La novela ecuatoriana, Mexico, Fondo de Cultura Econ6mica,
1948. p. 174. (El subrayado es nuestro).
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latifundio y viola a sus mujeres v a sus hijas. Se completa asl el terceto
tragico de expoliadores de la raza india., que luego veremos presente en
las novelas y cuentos sobre la realidad agraria del altiplano2.

A pesar de la autoridad de Rojas como historiador del relato ecuatoriano.
creo tener buenas razones para afirmar que el asunto indigenista en la literatura
se remonta un poco mas lejos. En primer lugar, el indio esti presente en la nove-
la ecuatoriana desde el principio; es decir. desde Cumanda, considerada por los
estudiosos como la primera novela ecuatoriana. Y en segundo lugar. el indio es-
ta presente en esa novela como ser problematico -rasgo medular del indigenis-
mo literario-. pese a ser Cumandd una novela romarntica.

No es mi intencion introducir a Cumandd, cueste lo que cueste. en la horma
del relato indigenista. sino mostrar mas bien que dicho relato indigenista no nace
por generacion espontanea. El elemento indigenista esta ya presente en la novela
ecuatoriana desde el principio, y ese principio es la novela de Juan Leon Mera.
Lo que hay que mostrar es que modo de presencia tiene ese indivenismo. que im-
portancia tiene su recta comprension para una interpretacion To mas adecuada
posible del fenomeno y de la narrativa ecuatoriana en general.

Por consiguiente. debo dejar claro desde ahora que el elemento indigenista
no es lo central en la novela de Mera; pero es un elemento que debe ser tenido en
cuenta para la comprensi6n de la obra, por cuanto es parte de la totalidad; asi
como tampoco podria dejarse de lado la totalidad coherente de la obra para dar
con la significacion del elemento mismo. Esto quiere decir que no se lo puede
poner entre parentesis a la hora de explicar el sentido total, ni se puede interpre-
tar la obra solo y exclusivamente en funcion de el. lo que equivaldria a operar
una reduccion y posiblemente un falseamiento del sentido.

El texto es aqui el argumento uinico y definitivo: hay en Cumandd una serie
de elementos significativos que manifiestan la estructura nuclear de lo que To-
mas G. Escajadillo ha denominado indigenismo ortodoxo3.

Lo primero que hay que sefialar es que Juan Leon Mera ha subtitulado a su
novela "un drama ente salvajes"., y en efecto la acci6n central del relato se desa-
rrolla entre los indigenas del oriente ecuatoriano. El liecho tlpicamente romanti-
co de la evasi6n liacia mundos exoticos no necesita ser subravado. Pero en el re-
lato mismo se nos dan los elementos causales de esta ubicacion espacial4: los
acontecimientos van a desarrollarse en ese mundo exotico porque el P. Domin-
go de Orozco. personaje fundamental del relato. quiere purgrar alli su mala vida
pasada dedicado a la buena obra de evangelizar a los indigenas. Esa mala vida pa-
sada ha consistido. tal y como se nos cuenta en la novela, en una inhumana ex-
plotaci6n de los indios de su hacienda. dentro del contexto general de la opresion:

2. Id.. p. 175.

3. Tomrs G. Escajadillo: "Meditaci6n preliminar acerca de Jose Maria Arguedas y el
indigenismo". en: Revista Peruana de Cultura, Nos. 13-14, Lirna, diciembre 1970, p. 86.

4. Juan Le6n Mera: Cumandd. Un drama entre salvajes, 3a. ed., Madrid, Espasa Cal-
pe, S.A., 1967, capitulo VI. (En adelante citare siempre por esta edicion).
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En el silencio del claustro habia recorrido el padre Orozco la historia
de su vida: la fiscalizo conforme a las maximas evangelicas y descu-
brio todo lo que habi'a de verdadero en pullto a la conducta que ob-
servaba con los infelices indios. "Eres culpable. le dijo la concienlcia.
v en cierta manera ti mismo fuiste la causa del exterminio de tu fa-
milia". iTardio conocimiento de un mal sin remedio! Con todo fray
Domingo quiso aprovechar de 6l e indemnizar a los indios. en lo posi-
ble. el danio que les habia causado; para esto pensaba que lo mejor se-
ria consagrarse al servicio de las misioneS5.

Por otra parte, en ese espacio ex&tico de la selva oriental se va a gestar. ma-
durar v concluir en tragedia el amor entre Carlos. hijo del P. Domingo, y Cu-
manda. aparentemente india de los zaparos; pero en realidad hija del padre Do-
mingo, segin se descubre en la anagnorisis final. Tambien alli se va a narrar la
solucion al antagonisno entre el indio explotado y el blanco explotador6.

Los datos em piincos proporcionados por el texto dan como resultado los
siguientes rasgos de Ia primera novela ecuatoriana: (1) caracter documental,
(2) presencia comentadora del autor, (3) evocacion del ancestro, (4) la justi-
cia al servicio del poderoso. Estos rasgos van a repetirse posteriormente, de una
u otra forma. en la novela indigenista ecuatoriana.

CARACTER DOCUA1ENTAL

Un rasgo bien probado del llamado relato indigenista es su caracter docu-
mental; es decir. la manifestacion de ciertos aspectos, acontecimientos, perso-
najes y conflictos de la sociedad extranovelesca. Pues bien, este caracter esta ya
presente en la primnera novela ecuatoriana, y de tal manera que la radicacion en
un hecho real es un constituyente estructural de la historia novelesea. El haber
tomado como punto de partida un hecho historico, una sublevacion indi'gena,
anejo a una estructura social colonial. es uno de lospuntos que hace de Curnan-
dd objeto necesanio de consideracion en una reflexion global sobre la literatura
indigenista ecuatoriana.

Lo importante no es aqul la verificacion de la verdad "historica". o la fiel
reproduccion de los datos. Sabemos que para la elaboracion del capitulo VI de
su novela se inspiro Alera en una sublevacion indigena de la sierra (la de Colum-
be y Guamote. en la actual provincia de Chimborazo) contada por su contem-
poraneo y amigo el historiador Pedro Fermin Cevallos. Y sabemos que este ul-
tino equivoco l1s fechas. induciendo al novelista a caer en el mismo error:

No es la primera vez que un tema semejante [el de las sublevaciones in-
digenas] hubiera Ilamado la atencion de los estudiosos. Pedro Fermin
Cevallos y GonzMlez Suarez lo trataron someramente en sus obras his-
toricas. El primero refiere algunos hechos de la sublevacion de 1780 en
la tenencia general de Ambato y huplica erroneamente la rebeli6n acae-

5. Cumnandd, cap. VI, p. 78.
6. Cumandi, cap. XIX. pp. 195 y ss., y cap. XX. pp. 198 y ss.
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cida en Guamote y Columbe en 1803. parte de cuvos acontecimientos
tralada al aifo 1790.

La observacion es de Segundo Moreno Yanez7 quien en nota afiade:

N6tese que la sublevacion de Columbe y Guamote en "1790" sirve de
base al argumento de la novela Cumandd de Juan Leon MIera. contem-
poranco y coterraneo de Pedro Ferminn Cevallos.

En todo caso lo que me interesa subrayar es que hay en la narracion nove-
iesa de Mlera un afan expreso de documentalidad:

En ese mismo dia [uno de los iultimos de 1790] acontecio el alzamiento
de los indios de Guamote y Columbe, que se despeniaron en sangrientas
atrocidades, conservadas hasta hoy con espanto en la memoria de nues-
tro pueblo8.

Las causas de la rebelion indigena tambien tienen su radicacion en una situa-
cion extranovelesca: se alude a la opresion que los patrones blancos ejercen sobre
los indio&s opresion que se manifiesta en la institucion de los obrajes:

Quien en aquellos tiempos nombraba una hacienda de obraje nombraba
el infierno de los indios; y en ese infierno fueron arrojados el viejo Tu-
b6n. su esposa e hijo. La pobre mujer sucumbio muy pronto a las fati-
gas de un trabajo a que no estaba acostumbrada y al espantoso maltrato
de los capataces. El latigo. el perpetuo encierro y el hambre acabaron
poco despues con el anciano: un di'a le hallaron muerto con la cardade-
ra en la mano9.

7. Segundo Moreno Yinez: Sublevaciones indigenas en la Audiencia de Quito. Desde
comienzos del siglo XVIII hasta finales de la Colonia, Bonn, Bonner Amerikanistische Stu-
dJn 19476, p. 19 v nota.

8. Cunandd, cap. VI, p. 72.

9. Cumnandd, cap. VI, p. 75. Sobre los obrajes tenemos una estremecedora descrip-
66nde los v'iajeros espaiioles del siglo XVIII, Jorge Juan y Antonio de Ulloa:

El trabajo de los obrajes empieza antes que aclare el dia, a cuya hora acude ca-
di indio a la pieza que le corresponde segiun su ejercicio, y en ella se les repar-
ten las tareas que les pertenecen; y luego que se concluye esta diligencia, cierra
La puerta el maestro del obraje y los deja encarcelados [. . j] Cuando la oscuri-
dad de la noche no les permite trabajar entra el maestro del obraje a recoger
las tareas: aquellos que no las han podido concluir, sin oir excusas ni razones,
sn castigados con tanta crueldad, que es inexplicable; y hechos verdugos in-
sensibles, aquellos hombres impios descargan sobre los miserables indios azo-
tes a cientos (. . .j y para conclusion del castigo los dejan encerrados en la mis-
ma pieza por prisi6n, y, aunque toda la casa lo es, hay un lugar determinado
eon cormas o cepos para castigarlos mas indignamente [. . 1 La consecuencia
de este trato es que aquellos indios se enferman a poco tiempo de estar en
aquel lugar. v consumida su naturaleza, por una parte con la falta de alimento,
por otra con la repetici6n del cruel castigo, asi como por la enfermedad que con-
trxn con la mala calidad de su alimento, mueren aun antes de haber podido pa-
gr el tributo con los jornales de su trabajo. (Jorge Juan y Antonio de Uloa: No-
tscias ecretas de America [1826], Buenos Aires, Ediciones Mar Oceano, 1953,pp. 215-216).
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Y con los obrajes. la instituci6n de los indios conciertos que Juan Le6n Nlera
sugiere seguidamente:

El hijo, que pudo resistir a beneficio de la corna edad. sali6 de su prisi6n
a los muchos ainos., por convenio celebrado entre Sni aIItiguo amo y el
duenio del obraje. y cargado, adem's de su primera deuda. con la del pa-
dre difunto. ..10

Las causas inmediatas y concretas de la sublevacion de los indios tienen
exacta correspondencia con las causas reales de la sublevaci6n historica en la que
se basa: la cobranza del diezmo sobre las hortalizas:

En 1790 la cobranza del diezmo de las hortalizas, antes no acostumbra-
da y por primera vez entonces dispuesta por el Gobierno, fue el pretex-
to que los indios de Guamote y Columbe tomaron para derramar el
odio y venganza que no cab'an en sus pechos y acabar con cuantos es-
pafioles pudiesen haber a las manosl 1.

Entre los caracteres mis notables del afan documental no debemos pasar por
alto la expresa narraci6n de las niedidas tomadas por las autoridades para acabar
con la rebeli6n y castigar a los culpables:

Solo algunos dias despue&, -cuando se conceptuaron fuertes los vecinos
de la ciudad, engrosadas las fuerzas con los auxilios de otros pueblos.
persiguieron a los millares de indios que. hora tras liora, habulan ido
menguando de animo, bien que no de deseo de mayor venganza. A! fin.
muchos de ellos vinieron a manos de la justicia. sin contar gran numero
que perecieron a las de los blancos. . .2 2

Tubon y Lorenza Huamanay fueron apresados entre otros cabecillas;
muchi'simos se fugaron por distintas direcciones, metiendose en las se-

10. Cumand4 capitulo VI, pp. 75-76. La replica extranovelesca de la instituci6n del
concertaje nos la describe el ya citado Angel F. Rojas eon las siguientes palabras:

El "concertaje" tenia la forma de un contrato de trabajo celebrado entre el amno
y el indio, ante una autoridad de policia que estipulaba el pago de un salario
diario de cinco centavos, por cada jornada de labor, pagaderos mensual o trimes-
tralmente, luego de una liquidacion que se hacia en la casa de hacienda. Pero co-
mo para sostenerse el indio y su familia la suma devengada en su trabajo era irri-
soriamente insuficiente, tenia necesidad de endeudarse con su patron, recibiendo
anticipos en dinero y especies, afio por afio, mes por mes. que se conocen en el
lenguaje campesino como "socorritos". Toda vez que los gastos de manuntenci6n
del indio eran con mucho superiores a sus entradas, la deuda iba creciendo paula-
tinamente. El "peon concierto" se envejecia trabajando en el feudo, y al morir,
dejaba todavi'a una deuda. Deuda que se cargaba inmediatamente en la cuenta de
sus herederos El hecho se repetia de una gencracion a otra. (Angel F. Rojas: op.
cit., p. 28. Mera hace una variante: el contrato nio es entre el patron y el indio, si-
no entre el dueiio del obraje y el antiguo amo del indio. Recalca, sin embargo, el
caracter bereditario de las deudas del inaio por causa de los "socorritos").

11. Cumanddi, p. 64. Cf. Segundo Moreno: op. cit., pp. 292 y ss.
12. Cumand4, p. 76.
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tranias y en las selvas; mas aquellos pagaron en la horca su atentadoI3.

No quiero cansar al lector; pero me parece necesario subrayar la presencia
de este personaje Lorenza Huamanay, "la terrible conspiradora. nombre famnoso
en las tradiciones de nuestros pueblos"14, porque es la replica exacta de una de
las parficipantes en la rebelion historica de Guamote y Columbe. cuyo nombre
bhistio apenas ha sido modificado en el relato de Mlera:

Como en las sublevaciones pasadas. no estuvieron en Guamote ausentes
las imujeres indigenas: entre ellas se distingiuieron Lorenza Penia. Jacin-
ta Ju'arez y Lorenza Avemaniay. Ellas celetraron su triunfo con feroci-
dad v en medio de una embriaguez general extrajeron los ojos de los
cadiveres para comerselos o guardarlos como talismanes. Por estos ac-
tos Lorenza Avemafiay perduro en la memoria de los indios quienes
casi medio siglo despues todavia celebraban sus hazafias en los cantos
entonados con motivo de la siegal 5.

COMENTARIO DEL AUTOR

Un segundo rasgo del relato indigenista ecuatoriano es la intromision del
pmpio narador dentro de la narracion. o al margen de ella. Aparece en Curand6
con flamativa peristencia, y se repetira' en Plata y bronce de Chaves y en toda la
obra de Jorgve Icaza.

El narrador viene a ser como una voz anonima, o simplemente como un co-
mentador que enjuicia desde fuera los acontecimientos, emite opiniones sobre el
comportainiento de los personajes, enuncia apreciaciones eticas, etc.

El caricter denunciador de la novela ecuatoriana, y no solo de ella, sino tam-
bii de la hispanoamericana en general, es cosa clara: Fernando Alegria lo ha
pueslo de relieve en uno de los ensayos de Literatura y revoluci6n 16. Desde Jo-
se Joaquin Fernandez de Lizardi. el tomar a la novela como instrumento de cri-
tia de la sociedad, ha sido el camino de muchos de nuestros escritores Pero en
eI cas de la novela indigenista ecuatoriana el matiz no es simplemente "retratar"
la ociedad. sino a proposito de ese retrato hacer consideraciones criticas sobre
ella Asi pues. tenemos en la novela indigenista como dos planos, dos mundos
difentes: el mundo narrado y el mundo comentado por el autor.

13 Id., p. 77.
14. Id p. 76.

1i; Segundo Moreno: op. cit., p. 303. (El subrayado es nuestro). Mera hace alusi6n in-
du Ai heedo de haber sacado la Huamanay los ojos de los espafioles:

La feroz Huamanay, supersticiosa cuanto feroz, habia sacado los ojos a un espa-
niol y guardaidolos en el cinto, creyendo tener en ellos un poderoso talisman; pe-
ro viendose aI pie del patibulo se los tiro con despecho a la cara del alguacil que
mandaba la ejecucion, diciendole: " iTomalos! Pense con esos ojos librarne de la
muerte y de nada me han servido". (Cumanda, p. 77).

16. Fernando Alegria: "Retrato y autorretrato: la novela hispanoamericana frente a la
wiedad- en: Literatura y revoluci6n, Mexico, Fondo de Cultura Econ6mica, 1971, pp.
3143-
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En Cumandc es clarisimamente el afin etico lo que da razon de esta pre-
sencia del autor algo mas que entre lineas (igual cosa ocurre por cierto con Ayes
sin nido. de la peruana Clorinda Mlatto de Turner [18891). Los ejemplos son in-
numerables. A modo de ilustracion cito solo algunos:

El autor describe el pueblo de Andoas y ensaiza la labor civiizadora del mi-
sionero:

La regeneracion cnstiana habia dulcificado las costumbres de los indios
sin aemmar su caricter, habia inclinado al bien su corazon, y gradual-
mente iba despertando su inteligencia y prep arandoles para una vida
mas activa. para un trato mas extenso, para el contacto. la liga y fusion
con el gran mundo. donde a par que hierven pasiones, y se alzan errores
y difunden vicios que el salvaje no conoce. rebosa tambien y se derrama
por todas partes la benefica civilizacion. ilamando a si a todos los hom-
bres y a todas las naciones para hacerlos duefios de la ventura que es po-
sible disfrutar en la tierra17.

Refiriendose a la manera despiadada corno don Domingo de Orozco trataba
a los indios de so hacienda:

Don Jose Domingo de Orozco, cierto, no era mal hombre; pero, no obs-
tante hacia cosas propias de muy malo. Esto parecera inconcebible a
quien no ha penetrado alguna vez en el corazon hlumano para admirar-
se de cuantas anomalias y absurdos es capaz 18

Y lineas mas abajo:

iAh. y cuanto mas duros e incurables son los males que proceden de un
bueno engafiado que los provenientes del perverso; 1 9

Al referirse al talante poitico del joven Carlos de Orozco. dedica largos pi-
rrafos a disertar sobre la condicion del poeta en el muiido. Entresaco algo de ellos:

Dignio de lastima fuera el poeta si no estuviera en su propio infortunio
la grandeza de su destino. El infortunio que ha entrado al templo de la
inmortalidad. connaturalizado. identificado con tiomero. Tasso. Milton.
Camoens y otros de esta raza de genios felizmente desgraciados, # no va-
Ic infinitamente mas que la dicha de ciertos grandes que termina ence-
rrada en una huesa. sin haber dejado rastro de si ni haber honrado en
manera alguna a la patria ni a la humanidad?20

Es cierto, como dice Fernando Alegria, que un raspo tipico de la novela his-
panoamericana, desde sus comienzos, es so caracter critico: el narrador hace en
su relato un retrato de la sociedad. De diversas maneras -sobre moldes europeos.
o desde perspectivas netamente criollas o finalmente viniendo a meterse en el co-
razon del relato y autorretratindose- novelista y sociedad jamas han estado se-
parados: todo lo contrario. unidos en una interaccion que ha ido madurandose y

17. Cumandd, p. 69.
18. Id., p. 74.
19. Id., ibid.
20. Id., p. 79.
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haciendose cada vez con mayor intensidad unidad poetica. El caraicter documen-
tal que acabo de analizar es una muestra de esa peculiaridad. Pero. entre los
narradores ecuatorianos, hay ademas este segundo caracter: el de la discusion y
la opinion, el juicio sobre esa sociedad que retratan; pero un juicio que no se ha
hecho narraci6n. sino que aparece entre-metido en ella y "a proposito" de ella.
Despues de Cumanda'. Fernando Chaves recurrira' al artificio de introducir a la
maestra de escuela como portavoz de sus propias ideas liberales desde las cuales
hara el juicio de los acontecimientos de su novela, o Jorge Icaza recurrira' al arti-
ficio del parentesis para entreverar con la narracion su propia presencia -mas dis-
creta quizas y menos Ilamativa que la de Mera21.

Viene a ser entonces la narracion indigenista ecuatoriana como el lugar de
dos mundos paralelos y superpuestos: la narracion propiamente dicha por un la-
dov y los comentarios e intromisiones del autor por otro22. La novela-tribuna es
caracteristica en nuestro medio literario. Intentare en la iultima parte de este ein-
sayo ver los alcances del rasgo desde una perspectiva interpretativa.

EVOCACION DEL ANCESTRO

El contacto entre las razas indigena y espaniola en el momento de la conquis-
ta ha sido visto por los novelistas ecuatorianos, de una forma mas o menos expli-
cita. como un conflicto de dos razas que desemboca en el despojo de la raza indi-
gena por parte de los conquistadores. Al mismo tiempo, y en esa perspectiva, pa-
rece recalcarse los rasgos tipicos de cada una de las dos razas en conflicto.

En Mera. la evocacion del ancestro es muy tenue, pero esta presente:

Limpio y esplendido estaba el cielo, y magnifico y gracioso el cuadro
de la antigua Puruha', la noble cuna de los duchicelas23.

El afin documental que he analizado mas arriba Ileva al autor a precisar en
nota al pie de pagina:

Antiguo nombre de la nacion que hoy constituye, mas o menos. la ro-
vincia del Chimborazo. Los Duchicelas fueron sus principes antes de la
fusi6n de su familia con la de los Shiris de Quito24.

Y un poco mas adelante:

Entretanto, los sublevados contemplan desde una altura la obra de su
sania infernal. y repiten los gritos de salvaje alegria, las carcajadas y los

21. He tratado rnas detenidamente este punto a prop6sito de la novelistica de Jorge
Icaza: Cf. Manuel Corrales: Jorge kcaza: Frontera del relato indigenista, pp. 36-45, 142 y ss
y 220 y ss.

22. Pr6ximamente aparecera en las Ediciones de la Universidad Cat6lica (Quito) una
coleccion de estudios sobre Cumandd4 entre los cuales estara el de Sim6n Espinosa, Cuman-
da ,dos mundos superpuestos? donde se analiza detenidamente este asunto.

23. Cumandd, p. 71.
24. Id.. ibid.
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juramentos contra la raza blanca que deseari'an barrer del suelo que fue
de sus mayores25.

Y al referirse al espa?ol transfornado en tirano con la raza oprirnida:

Caracteres de esta laya eran comunes en la epoca de la conquista, y aun
en dias de vivos no escasean: el hombre bueno formado por los princi-
pios cristianos y por la tradicion de la nobleza espauiola se halla con-
trariado y casi ofuscado por completo por el hombre malo, obra de las
injustas ideas de la conquista. de sus crueldades y del haibito que se es-
tablecio entre los sojuzgadores de andar siempre vibrando el liatigo so-
bre los vencidos . 2 6

Es iumportante observar que esta evocacion del ancestro desemboca y va re-
lacionada con el desencadenamiento del conflicto entre las dos razas con el de-
senlace a favor de los conquistadores que sojuzgan al indigena y lo reducen a la
condicion de siervo en el iultimo escalon de la estratificacion social.

Los indigenistas posteriores acentuar4n los rasgos negativos del personaje
blanco, eliminando los paliativos y las matizaciones de Mera, y anclando esos ras-
gos en el ancestro hispano. Asi., por ejemplo, Fernando Chaves:

Esos hombres [los mayordomos]. en brega cuotidiana, por una escasa
reniuneracion, facilitan y mantienen la pereza gravida, invencible del
blanco que a la menor ocasion vocifera en raptos de necio, de triste y
comico orgullo: "soy descendiente de espano es". como si eso no se le
conociera en la fatuidad, en la holgazaneria, en la inutilidad tan propia
para los trabajos practicos y prolongados; en su enfermedad endemica
de soiiar y solo sofiar; en su ferocidad para con los vencidos, para con
los que la suerte entrego esclavos e ignorantes; en su tirria contra la cul-
tura solida y efectiva; en su egoismo imperdonable; en su misticismo ri-
sible que le ata a la roca prometeica de la inaccion, en espera de un mas
ala soniado, y, a fuerza de mentido. casi real en sus espiritus de sombra,
en los que solo el error prospera con vegetacion lujosa de supersticiones
y de vagos temores ...2 7

En cuanto al indio, la evocacion del ancestro va unida a la de la propiedad
de la tierra. arebatada por los conquistadores, rasgo que ya hemos visto en Cu-
manda.:

Clamor dolido de gentes irredentas que van perdiendo hasta la nostal-
gia de la posesion de una tierra que unicamente fue suya2 S.

Y junto a esto. Ia evocacion de las grandezas destruidas:

25. Id., p. 7 3 (El subrayado es nuestro).
26. Id., pp. -4-75 (El subrayado es nuestro).

27. Fernando Chaves: Plato y bronce, Quito, Edit. Casa de la Cultura Ecuatoriana,
1954, pp. 72 y ss.

28. Id., p. 189 y ss.
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Y el amo en una consciente evocaci6n hiistorica vio pasar per Los cris-
tales oscuros de los ojos tristisimos de la Mlanuela el aureo boato de los
indios sensuales v divinos. de aquel Atahualipa magnlfico que se hundia
con sus andas de oro en un mar de sangre en las lejanias legrendarias de
la historia de su patria29.

El presente es fruto de una degeneracion que entre otros atributos se adorna
con el del sometimiento aparenteinente docil de la raza vencida:

La obediencia venci,6. Cmo iba a sacudir la pobre longa ese secullar
marasmno de la volicion que, abonado por el miedo y unas creencias su-
persticiosas. gravitaba sobre los debiles espiritus de su raza? Tenia que
salir humillada y someterse30.

En las dos ultimas novelas de Icaza -El Chulla Romero y Flores (1958) v
Atrapados (1972) - se explicita un motivo conductor que ya estaba presente de
una manera aiin no del todo madura en sus relatos anteriores: esta evocacion del
ancestro se interioriza y adquiere caracteres dramaticos en el personaje del prota-
gonista. Ya no son las dos razas vistas "desde fuera"'. ni la evocaci6n de los ante-
pasados juzgada por el narrador como algo parecido a un objeto importante.
pero siempre en cierto mode ajeno; ahora la evocacion del ancestro la vive el pro-
pio personaje "desde dentro" y se transforma en conflicto intimno. Es el hecbo
del mestizaje experimentado como una realidad existencial: Luis Alfonso Rome-
ro y Flores. protagonista de la penuiltima novela de leaza. es producto de un es-
pafiol nombrado simbiolicamente con el apodo de "NMajestad y pobreza". y de
una india, Mama Domitila. En el interior del personaje suenan las voces contra-
dictorias de estas dos fuentes vitales: la audacia. e afan de dominio. el orgrullo
atribuido al ancestro hispano, y la sumision. la docilidad el miedo permanente.
frutos de la raza indl'gena sojuzgada. Ambos constitutivos se unen paradojica-
mente (y tambien esto se anunciaba va en los anteriores relatos de lcaza)., pues el
personaje conflictivo tendrai tanta mayor aceptaciion en la sociedad cuanto mas
esconda el ancestro indigena y mejor apar-ezcan sus rasgos de blance. De ahi la
contradiccioon intima que padece el Chulla:

Aquel dialogo que le acompafiaba desde ninio. irreconcaiable para-
dojico -presencia clara. definida. perenne de voces e impulses-, que
le hundia en la desesperacion y en la soledad del proscrito de dos ra-
zas inconformes. de un hogar ilegal. de un pueblo que venera lo que
odia \ esconde lo que ama. arrastrio al chulla pcv la fantasia sedante
de la venganza3 1.

Como rasgo complementario v fundamental para una clara comprension del
relato indigenista ecuatoriano. es preciso apuntar que los dos uiltimos autores
--Chaves e lcaza-. hacen aparecer una especie de anhelo de sintesis entre las dos
razas. En Icaza es un sofiloquio del protagonista, despues de haber sufrido la

29. Id.. p. 26.
30. Id., p. 15.

31. Jorge lcaza: El (tiulla Romero y Flores. on: Obras escogidas. Mexico, Aguilar.
1961. P). 670.
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prueba ma's dura de su existencia: el haber abandonado las veleidades tipicas de
un vividor que jamas ha querido comprometerse, el haber llegado asi a amar sin-
ceramente a una mujer y el no poder evitar que esta muera:

"Yo en cambio -Chulla Romero y Flores- transformandome... en mi
corazon, en mi sangre, en mis nervios -se dijo el mozo con profundo
dolor. Dolor que rompio definitivamente las ataduras que aprisionaban
su libertad y que Ilenro con algo autentico lo que fue su vida vacia: amar
y respetar por igual en el recuerdo a sus fantasmas ancestrales y a Rosa-
rio, defender a su hijo, interpretar a sus gentes3 2.

Por su parte, Chaves pone en boca de la maestra de escuela, que le ha servido
de portavoz de sus comentarios, estas palabras:

Por ello Ia juventud debe dar a au paso por la historia un valor de futu-
ro. Que la acci6on de la juventud contenga porvenir, que desborde espe-
ranza para que la marcha no se resienta de estos choques sangrientos del
bronce nativo -resignacion y fuerza pasiva- y la extra-na plata ibera
-pulimiento, luz serena, energia de avance, clara ponderacion latina-,
y sean un solo bloque grandioso y bello de sombra heroica que ampare
y estimule sacrificios33.

No hace falta subrayar que anbas citas estan coloreadas por la intromision
del autor que hemos analizado en paginas anteriores. La presencia del autor en el
relato, a traves de esta superestructura discursiva, didactica, opinadora se confir-
ma una vez mas, facilitando de este modo la percepcion de ciertas coordenadas
caracterizadoras del relato indigenista ecuatoriano.

LA JUSTIClA Y LOS PODEROSOS

La situacion del indigena, que se concreta en una estructura de opresion, in-
justicia y progresiva depauperacion, esti firreamente anclada y marntenida por
un monopolio del poder y de Ia dominacion en manos de los blancos poderosos.
Este esquema, que se repetira en todas las obras indigenistas de la literatura ecua-
toriana, esti ya presente en Cunwndi: Don Domingo de Orozco, en sus tiempos
de hacendado, es la c'uspide de la estructura como patr6n: en su hacienda hace y
deshace a su antojo, como quien tiene el poder absoluto. A proposito de la rebe-
lion indigena del capitulo VI, se nos cuenta por que muchos de los indigenas de
la hacienda de Don Domingo participan en ella:

Muchos de lo8 indios de la hacienda de este tomaron parte activa en el
alzamiento, y entre todos se distinguio el joven Tubon, a quien movian
las recientes desgracias y fieros ultrajes que sufriera de parte de su amo.
Una corta falta del viejo padre de aquel fue castigada con numerosos
azotes y muchos dias de cepo; el hijo salio en sU defensa. y tan baena

32. Id., p. 823. (El subrayado es nuestro).
33. Plata y bronce, p. 300.
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accion le atrajo unia pena no menos fuerte; la anciana niadre lloro por
el hijo y- el es;poso y- la recompensa de sus lagrimas fue abrirle las es-
paldas con el rebenque34.

Los indigenas acuden a la justicia civil para protestar contra el amo; pero la
justicia no dudara ni un momento en atender a las buenas razones del patr6n v
fallar en contra de los acusadores:

Los tres. juntamente. quisieron dejar el servicio de amo tan cruel e in-
justo y acudieron a la justicia civil. ante la cual se sincero don Josi' Do-
mingo, y aparecio impecable como un angel. No asi los indios., que ha-
biAn cometido el grave delito de quejarse contra el amo. el cual para
castigarlos vendi6 a un obrajero la deuda que. por salanos adelantados.
habian contraido los Tubones3-5.

La novela indigenista posterior explicitara'. Ilegando incluso a estereotipar-
los. los otros elementos de esta estructura: el cura y el oficial administrativo.
que puede ser el militar o el policia. el teniente pollitico o el juez. Basta abrir
cualquiera de las novelas de lcaza para comprobarlo. No ine detengo en ello.
aunque debo subravar que en esto la novela indigenista ecuatoriana no se apar-
ta en nada del resto de la literatura indigenista andina.

Con lo hasta ahora dicho creo haber dado una visi6n panorimica del he-
cho y de su radicacion en la historia literaria ecuatoriana. Queda ahora una
segunda tarea importante: dar con una interpretacion del hecho y ubicarlo
dentro de la historia general de la sociedad. ver la radicacion que el heclio
literario tiene en el mundo de los autores.

Desde una perspectiva sociol'gica, a la manera de Goldmann. me atreveria
a sostener que el nexo entre la realidad novelesca y la realidad real esti ya des-
de CumandSi en un hecho basico: la estructura subvacente a los acontecimien-
tos. estructura que da cabal explicacion de los mismos. es una organizacion so-
cial colonial; es decir. "un sistema socio-economico coherente basado en una
relacion estructural de dependencia" 36.

Segin el criterio de vinculacion colonial. se presentan en el sistemna de
estratificaci6n global dos estratos: el de los colonizadores y el de los
colonizados. El primer estrato estaba formado. en e territorio de la Au-
dencia, por los grupos sociales que consideraban pertenecientes a la
"repuiblica de los blancos", quie ejercian las funciones dominicales o es-
taban directamente a su servicio. Tres grupos constituian el estrato so-
cial dominador: el de los "espafioles". Ia 'plebe": v los esclavos t. .1
La posici6n de los colonizados estaba ocupada generalmente por el es-
trato indigena3 7.

34. Cumandd. p. 75.

35. Id.. ibid.
36. Segundo Moreno: op. cit., p. 16.
37. Id., pp. 385 v 386.
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El funcionamiento de esta estructura colonial se manifiesta en el control que
el colonizador ejercia sobre el esfuerzo humano. sobre Ia riqueza como instru-
mento de produccion y sobre la tierra. Paulatinamente la poblacion indigena va
sufriendo el despojo de estas tres potestades, despojo arbitrario que da lugar a las
sublevaciones38. Quiere esto decir que la explicacion de los elementos significa-
tivos que podamos encontrar y analizar en el relato indigenista ecuatoriano la
hallamos en una sociedad de estructura colonial, entendida como estructura de
dependencia.

La vision del mundo subyacente a las diversas novelas; o. mejor dicho. a los
diversos novelistas. tiene sus matices dentro de este caracter global que ac-abamos
de apuntar. En Juan Le6n Mera existe la critica de tal estructura de dominacion;
pero es aun una critica delicada. tenue, incluso a ratos velada. En todo caso, no
se puede negar que estmi presente. Posiblemente su condicion de catolico fervien-
te le imapusiera cierto recato a] enfrentarse con hechos dolorosos de los mismos
eclesiisticos, y por ello al hablar del comportamiento de estos. la parte negativa
apenas la insinua en un inciso: "los curas misioneros gobemaban aun en lo tem-
poral. y si no siempre. con frecuencia se desempefiaban mas acertadamente. y los
pobres salvajes respiraban con libertad"39. Por otra parte. no podemos pasar por
alto el hecho -de que en la perspectiva de Mlera. la evangelizacion de los indigenas
tiene un aspecto positivo., y es elocuente a este respecto su queja por la pragma-
tica de Carlos III que expulsa de sus dominios a los jesuitas. dejando a los indios
del (Oriente privados de la tarea civilizadora de aquellos. Posiblemente. tambien
el sentimiento romantico acentuara una perspectiva evasora: al hablar del perso-
naje Carlos y presentarlo como poeta. uno de los rasgos mas subrayados es el del
alejamiento de un mundo corrompido y de lauida hacia horizontes mas
"puros "4 0.

Lo mismo ocurre si nos pregutntamos por como se define la problematicidad
del indio en la primera novela ecuatoriana. Es cierto que no podemos pasar por
alto que el caracter de o resion causa de las sublevaciones indgenas, esti bien
explicito en el capitulo VI; pero tambien en este aspecto hay una huida hacia el
oriente donde los "salvajes" viven una vida mas libre. segun sus propias costum-
bres. Y aunque el autor no puede evitar en sus juicios un fuerte etnocentrismo.
ya desde los comienzos recibiio las criticas de sus contemporaneos sobre su mane-
ra de idealizar al indio. Son significativas a este respecto las que hiciera Don Juan
de Valera:

Dificil es creer que Cumanda, viviendo entre salvajes feroces, groserisi-
mos. moral y materialmente sucios y expuestos a las inclemencias de
las estaciones. conserve su pureza virginal. y sea un primor de bonita.
sin tocador. sin higiene y sin artes cosmeticas e indumentarias4 .

38. Id., p. 416.
39. Cumand6i, cap. 1I p. 50.

40. Cumandd, cap. VII, pp. 79 y ss.
41. Citado por Angel F. Rojas: op. cit.. pp. 53 y ss.

51

Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar
Copia para uso académico y personal prohíbida su reproducción

13 de 14 
Tuesday, February 25, 2025



Ma's explicitos y radicales seran los novelistas ecuatorianos posteriores en es-
ta critica de la sociedad que les sirve de referencia para sus relatos. En la historia
literaria ecuatoriana hay una especie de paso rep entino del romanticismo tardio
a un realisino crudo y desnudo -me refiero a la historia del relato. naturalmente.
Si bien es cierto que el costumbrismo tambien tiene su lugar entre una y otra fa-
se, no debemos olvidar dos cosas: primnera, que el costumbrismio se concentra
mas en la literatura costefia, y segunda, que es un paso necesario para el adveni-
miento del realisno. Apunto solamente que en el relato ecuatoriano de los afios
30. en el que se da la eclosion del indigenismo. ademas de la perspectiva realista
hay una fuerte carga ideol6gica en cuya descripcion no me detengo ahora. La
clave interpretativa sigue siendo a mi juicio la persistencia de una estructura co-
lonial de dominacion. Por ello me parecen muy justas las palabras de Segundo
Moreno. con las que termino este ensayo:

Aunque se ha sefialado la situacion colonial como un proceso de domi-
nio sobre el grupo indigena, se la ha interpretado uni1ateralmente. Asi
se ha condenado a la explotacion espafiola entendiendola exclusivamen-
te como la de la Metr6poli europea. mientras se han disimulado las re-
laciones locales de dependencia conocidas como colonialismo interno.
Para los indios tan colonialistas eran los espafiloles europeos, como los

criollos anericanos y mestizos. He agui por que sus luchas no ternina-
ron con la independencia politica, sino que ian continuado y quizas
con mayor violencia durante la Repu'blica42.

De ah i tambien la persistencia del tema indigen ista en el relato ecuatoriano
hasta nuestros di'as. Despues de las grandes novelas indigenistas de Icaza siguio
por mucho tiempo una legion de epigonos que segui'an con los mismos temas y
con los recursos. Nuevas maneras de novelar y nuevas perspectivas parecen apun-
tarse ya en El Chulla Romero y Flores de Icaza, donde el problema no es ya el
indio sino el criollo con su interna lucha consigo mismo y con la sociedad que lo
ha producido. Y ciertamente aparecen nueVos horizontes en relatos actuales,
aun escasos pero nuy significativos en el proceso de la novela ecuatoriana. Me
refiero en concreto a L Linares, de Ivan Eguez (1975), El desencuentro, de Fer-
nando Tinajero (1976) y Entre Marx y una mujer desnuda, de Jorge E. Adoum.
Con estos autores el relato ecuatoriano deja de ser indigenista en el sentido or-
todoxo sin dejar por ello de estar muy enraizado en la tierra.

Quito. abril 1978

42. Segundo Moreno: op. cit., p. 22.
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