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INTRODUCCION: 

DISCURSOS Y SILENCIOS SOBRE EL INDIO EN LA 
CONCIENCIA NACIONAL 

Blanca Muratorio 

Desde los rituales politicos de la Colonia hasta el logotipo del 
banco Rumifiahui fundado no hace muchos anos, la iconografia del 
Indio -preferenternente la figura arqueupica del Indio aristocrata 0 

guerrero- ha sido usada por los blanco-mestizos (1) en el Ecuador y en 
otros palses Latinoamericanos para legitimar su poder sobre una 
poblacion etnicarnente dividida y en la constante busqueda de una 
evasiva auto-identidad (2). En la realidad social y polftica contempo
ranea de America Latina, el monopolio de ese poder de representaci6n 
esta siendo cuestionado por los mismos representados quienes, cansados 
de jugar un rol secundario en una imagen del pasado creado por otros, 
retornan el escenario politico para convertirse en sus propios imagi
neros. Pero en este libro no nos ocuparemos de su autoirnagen sino de 
sus imagineros europeos, criollos y blanco-mestizos, su ideologfa y su 
cultura. Nuestro referente no es la realidad indfgena de una epoca 
determinada sino los textos narrativos y visuales que, con sus enun
ciados y sus silencios, crean imagenes de los indigenas y del rol que 
estas cumplen en la construccion que los grupos dominantes hacen de 
la "nacion" ecuatoriana en distintos contextos historicos. EI Otro es 
aqui el Indio imaginado, no el Indio como sujeto historico. Se trata de 
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una perspectiva academica que se centra por una parte en los imagineros 
y por otra, en las circunstancias culturales e historic as en que las 
imagenes fueron producidas, 10 cual requiere un conocimiento tanto de 
la cultura de los imagineros como de los imaginados. La imagen del 
Indio se refleja en espejos muy distintos en diferentes contextos 
historicos. EI estudio historicarnente situado de los imagineros euro
peos y blanco-mestizos asume que debemos problematizar un concepto 
de la cultura dorninante como estatica y homogenea (cf. Stern 1992) Y 
cuestionar una idea del colonialisrno como un proceso coherente y 
monolitico (cf. Comaroff 1989). Una historia cultural 0 una antropologia 
historica que se ocupe de en tender relaciones etnicas y de cIase en 
sociedades coloniales, debe no solo contextualizar la historia de los 
subordinados en mundos mas amplios de poder y significado. sino 
tarnbien evitar un analisis a-historico 0 esencialista del grupo domi
name que desconozca la realidad de que las culturas dominantes y 
subordinadas se conforman mutuarnente (Thompson 1978; Hall 1981; 
Stoler 1989; Stern 1992). 

Aunque por distintos caminos metodologicos. los ensayos en 
este Iibro adoptan la perspectiva de una etnografla que interroga la 
memoria historica y una historia que trata de recuperar mundos pa
sados culturalmente significativos. Examinan la pr oducc i on , 
transforrnacion y reproduccion de esas practicas semioticas de los 
grupos dom mantes en el contexte de la historia del Ecuador como 
nacion-estado. Por un lado, argurnentan que las polivalentes imagenes 
del Indio creadas por los distintos imagineros bajo Ia cambiante 
influencia de corrientes intelectuales europeas se convierten en capital 
cultural que en distintos perfodos historicos sirven a los intereses de 
los imagineros, ya sean estes etnografos, viajeros extranjeros, rnisio
neros, intelectuales, artistas, politicos, miembros de la burguesia en el 
poder, u otros representantes del Estado-nacion. Se trata de considerar 
a las imageries no solo como productos culturales terrninados en mo
nedas, medallas, banderas, monumcntos, pinturas, discursos misioneros, 
ritualcs civicos 0 polfticas estatales, sino tarnbien como strnbolos de la 
interaccion social historicarnerue contextualizada que las produjo, 
enfocando la materia prima con que fueron construidas, el proceso de 
su construccion y cl usa que de elias han hecho, tanto sus creadorcs 
como los espectadorcs para quiencs fueron creadas y aiin los mismos 
rcprcscntados. A travcs del tiernpo, la irnaginativa blanco-mestiza ha 
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forjado imageries del Otro indfgena que han sido asumidas -aceptadas 
o rechazadas- como principios de autoidentidad por los respectivos 
grupos etnicos aludidos (3). Las transformaciones en los distintos textos 
iconograficos revelan interesantes rnatices del proceso de dominaci6n 
y de las relaciones interetnicas en diferentes perfodos hist6ricos. No 
s610 presagian 0 reflejan las transformaciones estructurales que las 
condicionan, sino tam bien las ambigtiedades y contradicciones en los 
significados culturales de la interacci6n cotidiana y las complejidades 
y tensiones de 10 hegem6nico como proceso social que debe ser 
continuamente construido. reformulado y defendido (Williams 1977; 
Fox 1985; Sider 1986; Hall 1988; Roseberry 1989). Por otra parte, a 
traves del anal isis de la representaci6n del Otro como principia de 
autoidentidad, los ensayos en este libra intentan problernatizar el 
concepto, generalmente no cuestionado en la etnograffa y la histo
riograffa latino-arnericanista, de que desde los comienzos del siglo XIX 
en adelante, los criollos y blanco-mestizos no desarrollaran un senti
miento de ideritidad cultural y etnica local y que solo se orientaron a 
buscarla en Iuentes externas eurapeas 0 norteamericanas. EI problema 
que aqui se plantea, por el contrario, es el de la incorporacion de la 
diferencia -del Otro indio, exotico. aristocrata, barbaro, 0 idealizado 
buen salvajc- en la constituci6n de la propia identidad individual 
blanco-mestiza y en la construcci6n de esa comunidad inventada, el 
supuesto Ser colectivo que llamamos estado-nacion (Konig 1984; 
Hobsbawm 1990). 

Si bien la etnohistoria y la etnografia Andina se han interesado 
preferentemcnte en demostrar la persistencia de la figura arquetipica 
del Inca en la memoria indfgena, algunos autores (e.g. Espinosa 
Fernandez 1989; Platt 1993; Konig 1984; Favre 1986; Flores Galindo 
1987, 1988) tarnbien se han prcocupado por demostrar la apropiaci6n 
de la imagen del Indio por parte de los espanoles, criollos y mestizos 
durante la Colonia, la Independencia y la Republica, no solamente 
como figura re dentora 0 mesianica, sino tarnbien como simbolo en la 
constitucion de la identidad y en la legitimaci6n de las relaciones de 
poder imperial y local. Es en el contexto de esa historiograffa donde 
desearnos situar los argumentos desarrallados en este libra. 

En su analisis de la represeruacion del Inca en el teatro polftico 
de la Colonia, Espinosa Fernandez (1989) anota que los espanoles 
usaron descendierites reales 0 ficticios de los Incas, asf como icono
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graffa pictorica y teatral del Inca y la Coya coronando al rey, como parte 
integrante de las fiestas reales y otros rituales polfticos, estrategia que 
cumplfa a la vez la misi6n de legitimar las relaciones de poder entre la 
Corona y la nacion india y de consolidar los poderes andinos locales. 
Flores Galindo plantea mas explfcitamente el problema de la memoria 
hist6rica y el nativismo como principios de identidad ya a comienzos 
del siglo XVII entre los mestizos, para quienes "la identidad era un 
problema demasiado angustiante" (1988:49). Garcilaso de la Vega, 
quien "asurnio con orgullo su identidad de mestizo ... y opto por incluir 
en su nombre el apelativo de Inca" (ibid.49-50), fue la figura mas 
destacada de ese grupo en ese perfodo, tanto por su influencia en los 
medios andinos como europeos. Su idealizaci6n del imperio Incaico 
como crltica indirecta de la conquista espanola es precursora del 
discurso criollo independentista emergente. 

Si bien despues de 1780 y como consecuencia de la derrota de 
Tupac Amaru II, la aristocracia Incaica y su iconograffa desaparecen 
del escenario y del discurso polftico de la Colonia (Flores Galindo 
1988:63), tanto las inquietudes intelectuales que a fines del siglo XVIII 
presagian la Independencia como los rituales polfticos que 
posteriormente la celebran, reintroducen la imagen y la sirnbologfa del 
Indio renovando sus significados para incorporarlas como parte 
integrante del discurso de identidad criolla y mestiza y de las practicas 
ideol6gicas en los ambitos poltticos, etnicos y culturales que serviran 
para conformar las nuevas naciones. Espinosa Fernandez, por ejemplo, 
observa que en la fiesta celebrada en Quito en 1790 en honor de la 
coronacion de Carlos IV, no aparece ya la figura del Inca imperial sino 
la de "un personaje llamado 'el General Indio' vestido de mayna;" 
representando la "nistica" lealtad del indigena generico al rey de 
Espana (1989:25). 

La identidad hispana de los criollos habra ya sido puesta en duda 
desde el siglo XVII por las teorias europeas sobre el supuesto caracter 
envilecedor del mestizaje debido, entre otras causas, a la "contarni
naci6n" de las nodrizas indias y al determinismo clirnatico que tornaba 
"barbaras" e "irracionales" a las civilizaciones tropicales y a todos sus 
habitantes. Desde el punto de vista de los espanoles, America corrom
pia y degeneraba paulatinamente a los criollos, tornandolos cada vez 
mas semejantes a los Indios (Lavalle 1990). En Quito, la reacci6n de 
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los criollos ante esa arrogancia eurocentrica fue ambigua. Por una 
parte, el desprecio europeo provoc6 un proceso de afirmaci6n de la 
auto-Identidad criolla (Roig [1984] en Paladines 1989: 187), de 
autoconciencia hist6rica real 0 inventada, tal como se manifiesta en la 
Historia del Reino de Quito de Juan de Velasco y en una auto-valera
ci6n de la "Patria" americana defendiendo, como 10 hace Eugenio 
Espejo, la "hurnanidad del indigena" abstracto (Dernelas y Saint-Geours 
1988:38) usando al Indio para denunciar la opresion criolla por parte de 
los espanoles, Por otra, provoc6 esa reacci6n que Paladines llama el 
"mecanismo de 01 vido-represi6n" (1989: 198-199) que llevo a los criollos 
ilustrados de la Colonia a ignorar la humanidad explotada del indfgena 
real tratando de establecer la diferencia y la distancia con el "barba
risrno" de las sublevaciones indfgenas que se expandieron por la Sierra 
a 10 largo del siglo XVIII; mecanismo que se repite con pre visible 
regularidad en otros perfodos historicos. 

En el pensamiento y la practica po litica de Bolivar se revela 
tam bien esa perrnanente arnbiguedad de los blanco-mestizos hacia el 
Otro indio que oscila entre una suerte de "nostalgia imperialista" 
(Rosaldo 1989) que idealiza al Indio historico ya desaparecido y la 
denigraci6n 0 el olvido del Indio real como sujeto historico. EI 
romanticismo europeizante de Bolivar 10 lleva primero a idealizar al 
Indio como buen salvaje, idea que nace de su visi6n rousseauniana de 
la selva venezolana (Favre 1986:274). En el Cuzco evoca al Inca como 
figura retorica entre las ruinas de un pasado ya muerto. Manco Capac, 
en su rol de "Adan de los Indios," se convierte para Bolivar en el rey 
de un parafso perdido (Bolivar, carta a Olmedo [Junio 27, 1825] 1986). 
Pero por ultimo, ante los Indios como sujetos hist6ricos, Bolivar firma 
decretos aboliendo los cacicazgos, manda eliminar a los "barbaros" 
indios Pastusos que se sublevan obstaculizando sus triunfos, suprime 
las instituciones cornunitar ias y firia lmente los esconde bajo la 
republicana categoria de "ciudadano" (Favre 1986). 

La India como sfmbolo de "America" 0 de la "Libertad" portando 
un asta con el gorro frigio, aparece muy temprano en la iconograffa de 
la Independencia en escudos, banderas, medal las, monedas y 
monumcntos y en los rituales politicos bo livarianos, aunque muy 
pronto esa India se vuelve rubia, cambia su apariencia vistiendo atuen
dos griegos 0 es desplazada por la diosa Minerva u otros fconos 
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igualmente inspirados en el pante6n de la Revolucion Francesa (Lornne 
1989:58-59; Konig 1984:394-398). En la fiesta de la inauguracion de 
la estatua del Mariscal Sucre en Quito el 10 de Agosto de 1892, que 
coincidio con la apertura de la "Exposici6n Nacional", las "graciosas, 
gentiles [y rubias?] ninas" que representaban a la Libertad en los Carros 
Aleg6ricos de la procesion, eran las hijas de los respecti vos c6nsules 
de todas las republicas andinas. En el Carro del Ecuador, "Ia herrnosf
sima nina que representaba a la Libertad, lujosarnente vestida de 
guerrero romano", iba recostada en "las faldas del Pichincha", recor
tado en todo su esplendor de carton, en el centro del Carro (4). Sin 
embargo, el tropo de America representada por la doncella India 
"gentilrnente salvaje" e "indefensa", despertada a la civilizacion 0 

liberada de la opresion por el heroismo criollo masculino (ver tarnbien 
Piau 1993:169-70), reaparece en el escenario politico y literario de la 
Republica y mas tarde en el paternalismo del rnovirniento indigenista. 

En ambas actitudes hacia los Indios, personificadas por Bolivar, 
los criollos y mestizos se decIaran liberadores de la raza indigena 
oprimida para justlficar su lucha contra Espana (Ayala 1986: 133; Platt 
1993: 169). Bolivar misrno llama a Sucre "el vengador de los Incas" 
(Carla a Sucre [Mayo 15, 1825], citada en Favre 1986:283). Desde el 
comienzo, se apropian de la imagen gloriosa y aristocratica del Inca, 
inventando selectivarnente una tradicion histor ica corruin (Konig 
1984:396-97) para construir su propia identidad "americana" frente al 
mundo europeo y por ultimo, en control del estado republicano, usan 
la "ciudadania universal" para ocultar las contradicciones internas de 
una sociedad profundamente dividida etnica y socialrnente. En 10 que 
Testa del s ig lo XIX de spues de term inadas las guerras de la 
Independencia, como observa Flores Galindo (1988: 195),la utopia del 
Inca legitimador y liberador se convierte en una utopia puramente 
campesina. La influencia del modernismo en el liberalisrno criollo 
margina a los Indios reales relegandolos al espacio salvaje 0 ala vigi
lancia claustrof'obica de las haciendas, mientras los blanco-mestizos de 
Quito y Guayaquil compiten en la conformaci6n de una nacion 
"civilizada" de acuerdo a modelos europeos. Pero es en ese naciona
lismo, frente a Europa y ocasionalmerue como forma de auto
legitimacion interna , que las imagenes del Indio inventado aSIcomo 
los silencios sobre la realidad indigena reaparecen periodicamente 



lNfRODUCCION 15 

en toda su polivalencia y para servir a los distintos intereses sociales 
y politicos de los grupos dominantes hasta el presente. 

Es bien conocida ya la influencia revolucionaria del pensamiento 
escolastico que ejercieron en el siglo XVIII y principios del XIX las 
misiones cientificas europeas, comenzando con la Misi6n Geodesica 
Francesa en 1736 y culminando en prestigio con la de Humboldt y 
Bonpland en 1802. Este pensamiento ilustrado no solo desperto el 
interes cientifico en un pequeno grupo de criollos en la Audiencia de 
Quito, sino tam bien una respuesta de revaloraci6n de "10 arnericano" y 
una curiosidad por el pasado que comienza a sen tar las bases de una 
memoria historica propia y de autoconciencia de la identidad , que al 
poner en cuestionamiento el orden colonial, sentaron las bases del 
pensamiento independentista (Paladines 1989; Malo Gonzalez 1990). 
Las concepciones sobre el Indio americano que influyeron en el 
pensamiento europeo desde el siglo XVI, vuel yen a America con los 
viajeros en el XIX, transformadas por las teorias evolucionistas y del 
racismo cientifico cntonces vigentes en Europa. El trabajo de Fitzell 
analiza c6mo esta ideologia que combina el cientificismo y la nueva 
fascinaci6n por los exoticos perifericos, tiene eco tam bien en algunos 
miembros de las clases altas Quitenas con los cuales los viajeros 
cornpartian supuestos sociales e ideol6gicos. El interes por satisfacer 
la moda europea por el realismo y su concentraci6n en la descripci6n 
de la vida cotidiana convirtieron a los relatos de viajeros en Fuentes 
etnograficas para comprender la Sierra del siglo XIX, pero su discurso 
acaba por construir un Indio abstracto en base a los modelos europeos 
de raza y ciencia empirica. 

La concepci6n europea del Indio generico, que tarnbien se ex
tiende a la selva amaz6nica, hace sin embargo una excepci6n con los 
Jivaro. El texto de Taylor demuestra como el pensamiento europeo, y 
luego criollo , singulariza a este grupo otorgandole un estilo cultural 
caracteristico que, sin embargo, no le da cuerpo a la imagen sino que la 
torna en el modelo esencial del barbarismo en contraste con la 
civilizaci6n occidental. Si la estructura bipolar de esta imagen se 
mantiene constante, sus contenidos especificos adquieren poliva
lencia y arnbi guedad significativa de acuerdo a las tradiciones 
intelectuales de los distintos imagineros desde los cronistas del siglo 
XVI hasta los textos escolares, las tiras c6micas y la propaganda 
turistica conternporaneas, tanto en Ecuador como en Europa. Es 
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tambien en el escenario europeo de fines del siglo XIX donde. como 
exam ina Muratorio, esa imagen del Jivaro vuelve a cambiar de signa 
para simbolizar el prestigio externo del Ecuador como nacion-estado 
independiente y viril frente a otros estados europeos en la Exposicion 
Historica Americana de Madrid en celebracion del cuarto centenario 
del Descubrimiento. Es en el contexto de la constitucion interna de la 
nacion y la ideologta nacionalista en este mismo periodo, que adquiere 
singular importancia la construccion de la coherencia iconografica 
misionera sobre el Jivaro que analiza Taylor. A diferencia de los 
Jesuitas en el siglo XVII, en la segunda mitad del XIX y frente a 
gobiernos cada vez mas liberales, los misioneros se vieron obligados 
a justificar su mision evangelizadora en las poblaciones indigenas 
enarbolando la bandera del nacionalismo, en funcion de su rol como 
defensores de las fronteras nacionales amaz6nicas en los conflictos 
geopoluicos con Peru. Es en relacion a los problemas mas pragrnaticos 
e immediatos de este conflicto, que emerge tarnbien 10 que Taylor 
denomina el saber etnologico popular acerca de los Jtvaros, Imagen del 
sentido corruin que, a diferencia de la etnologia erudita basada en 
concepciones esencialistas de una "cultura" jfvara, comienza a dar a 
ese grupo conceptual mente evasive, una encarnacion sociologica 
concreta. En su analisis de la emografla contemporanea sobre los 
Jfvaro Taylor dernuestra como esta se ve conformada por un conjunto 
de concepciones occidentales estereotipadas relativas a las consti
tuciones de las identidades nacionales. Es decir la autoridad que asume 
la etnografia para identificar al Otro no es puramente academica sino, 
como la de los dernas irnagineros, esencialmente polftica. Una au
toridad que con respecto a la iconografia del indigena es interesante 
contextualizar historicarnente para el caso ecuatoriano ya que. como 
anota Friedman (1991), en un sentido mas amplio es una autoridad que 
se esta desintegrando junto con la estructura hegemonica del sistema 
mundial. 

La vision del Indio fue siempre un reflejo de la propia identidad 
de los imagineros tanto europeos como blanco-mestizos, sean estes los 
Iluministas franceses, los criollos de la independencia 0 los etn6grafos 
conternporaneos. Es esa doble construccion de identidad a traves de 
la constitucion de la diferencia la que siempre estuvo plagada de 
ambigiiedades. EI "criollismo" (Lavalle 1990, 1992) fue la busqueda de 
una identidad especlficarnente americana que afirmara la diferencia 
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con 10 espanol , especificidad que por una parte se vi6 necesi tada de 
incorporar la diferencia del Otro indigena para separarse de 10 espa
nol, y por otro de hacer una "exasperada reivindicaci6n de su hispa
nidad" (Lavalle 1992:25) porque esta era puesta en dud a por los 
prejuicios te6ricos vigentes en la peninsula. Las paradojas e ironias de 
este proceso de autoidentificacion individual y de autodescubrimiento 
nacional son exploradas por Muratorio para el perfodo hist6rico de las 
iilurnas dos decadas del siglo XIX cuando el pais sufre los conflictos de 
transicion de una hegemonia conservadora al triunfo del liberalismo 
radical. Los escenarios internacionales de tres Exposiciones Univer
sales, donde tarnbien se desplegaron y legitimaron las teortas del 
evolucionismo, el racismo cientifico y el Orientalismo en busqueda del 
Otro ex6tico, sirvieron para que las clases y las elites intelectuales 
dominantes desplieguen sus iconograffas del Indio y del nacionalismo 
para el consumo externo de los estados europeos. Pero esas irnagenes 
tam bien reflejaban el universo de representaciones vigentes en la 
sociedad de esa epoca en las artes visuales y la literatura. EI costum
brismo en pintura y el romanticismo historicista en literatura expre
saron una biisqueda folkl6rica del ser nacional en un pasado indigena 
inventado y de una identidad mestiza que incorpora al indigena mitico 
mientras Ie niega realidad como agente hist6rico. AI ancIar los 
imagineros y las imageries del Indio en los avatares de la vida social y 
polftica, se demuestra como, tanto en los rituales y conflictos politicos 
durante el perfodo del Progresismo que exam ina Murator io , como en 
los debates del Congreso y las politicas del Liberalismo que analiza 
Guerrero, el Indio real se convirti6 en peon serniotico en la lucha entre 
dos hegemonias: la conservadora, liderada por la Iglesia; y el Libe
ralismo Radical, en un momento crftico en la conformaci6n del Ecua
dor como estado-naci6n moderno. 

EI nacionalismo es una practica de identidad que procede a 
establecerla por el mecanismo de inclusion de 10 supuestamemte 
hornogeneo y exclusi6n de la diferencia. Es un principio de organi
zaci6n social y una ideologia de identidad y diferencia que se construye 
con el fin de legitimar interna y externamente a las naciones-estado 0, 

como senala Hobsbawm (1990:9-10), a veces tiene como resultado el 
inventarlas. EI control, manipulacion y representacion del pasado, la 
producci6n y celebracion de sirnbolos y santuarios nacionales, asf 
como una Iiguracion del Otro mayoritario, se convierten en un pro
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ceso central en el establecimiento de la naci6n-estado. EI consenso 
iconografico nacionalista republicano desplegado en el exterior por la 
clase en poder del estado durante el Progresismo excluyo la imagen del 
indigena porque supuestamente este ya estaba absorbido como ciuda
dana en el ser nacional y era, por 10 tanto, in visible. De esta proble
matica parte Guerrero para hacer su anal isis de los procesos y contextos 
de la formaci6n de la imagen polftica del Indio a fines del siglo XIX, 
imagen que se oficializa como ideologia estatal con la Revolucion 
Liberal, se continua en corrientes intelectuales de izquierda durante 
el siglo XX y solo caduca definitivamente con el movimiento indigena 
de 1990. Guerrero argumenta que cuando el estado elimina la con
dici6n de indio tributario en 1857, logra esconder definitivamente la 
existencia de la mayoria etnica diferente bajo el titulo de ciudadano y 
"delegar" la adrninistracion de esa poblaci6n a los poderes regionales 
y pri vados. Es este olvido ideol6gico y administrativo por parte del 
estado el que, segun Guerrero, perrnite a las fuerzas politicas del 
liberalismo forjar una representaci6n del Indio para desafiar a los 
conservadores y a la Iglesia. Esta es, por 10 tanto, una imagen interna. 
A diferencia de la imagen del Indio y la naci6n construida por la elite 
progresista con historias inventadas e indigenas miticos para el con
sumo externo, Guerrero demuestra como la imagen del indigena del 
liberalismo se construye con los sobrentendidos de la dominaci6n 
etnica cotidiana, social y culturalmente compartidos por los imagineros. 

El discurso liberal sobre el lndio vuelve a retomar la imagen de 
la independencia del indio miserable, oprimido y vejado, pero no para 
liberarlo de la opresi6n espanola sino para deslegitimar el papel de la 
adrninistracion politica conservadora y el rol protector de la Iglesia 
con respecto a los indigenas. Como ideologfa estatal despues de 1895, 
este discurso oficial del liberalismo legitim6 el monopolio del estado 
para hablar en nombre "de la raza oprimida" y para incluir al Indio en 
la construccion de la nueva comunidad imaginada de ciudadanos 
supuestamente iguales y culturalmente hornogeneos, Esta funci6n del 
estado protector tarnbien hizo posible por un lado, una modalidad de 
representaci6n del indigena que Guerrero acertadamente llama 
"ventriloquia politica", practicada por una serie de intermediarios 
etnicos que pretenden hablar en nornbre del sujeto Indio. Y por otro, 
creo las condiciones de comunicaci6n directa, los canales politicos por 
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interrnedio de los cuales los Indios se convertiran en agentes de su 
propia voz en la escena publica en ellevantamiento de 1990. 

Desde fines del siglo XVIII cuando Eugenio Espejo fund6 el 
peri6dico "Prim icias de la Cultura de Quito", la prensa ha jugado un 
papel fundamental en la difusi6n de un proyecto secular de cultura 
nacional (Paladines 1989:205; Nunez 1992:39; Alban Gomez 1990:90
92). Durante el siglo XIX, los peri6dicos sirvieron para difundir las 
ideas de la independencia, para alimentar las polernicas de la Republica 
y mas tarde para librar las batallas del liberalismo secular contra el 
conservadurismo cat6lico. La gran mayorfa de los intelectuales mas 
cornbativos de ambas tendencias polfticas -Juan Montalvo, Juan Leon 
Mera, Pedro Moncayo, Jose Peralta- fueron tam bien periodistas. Si 
bien es cierto que hasta bien entrado el siglo XX en el Ecuador como 
en otros parses andinos (Platt 1993: 167), esa relacion que establece 
Anderson (1983) entre la prensa y la formaci6n de la conciencia 
nacional afectaba principalmente a pequenos grupos de intelectuales y 
elites polfticas en los espacios urbanos regionales, desde la decada de 
1950 en adelante, los periodicos y la prensa lefda por la radio comien
zan a tener una difusi6n mas generalizada en las zonas rurales de la 
Sierra y en el Oriente. Esto contribuye a la integraci6n cultural de 
zonas y poblaciones antes relegadas a los espacios "sal vajes" y por 10 
tanto a la constitucion de una conciencia nacional mas homogenei
zante. EI texto de Rival hace un analisis comparativo de las irnagencs 
de los indfgenas Huaorani en la prensa nacional en dos perfodos crfticos 
en la historia de este grupo frente a la sociedad nacional. Se plantca el 
rol que desernpenan los iiltimos indfgenas ind6mitos y el Oriente en 
general, en la conformaci6n de una cultura e identidad nacional. A 
semejanza de 10 que sucedi6 con la imagen del Jivaro selvatico en el 
siglo XIX, Rival concluye que todavla en las iiltimas dccadas del siglo 
XX, distintos sectores de la sociedad nacional buscan identificar la 
comunidad nacional civilizada en oposicion a la diferencia absoluta 
con el Otro indfgena abstracto, ya sea este salvaje asesino 0 vfctirna 
inocente del progreso. Nuevas corrientes intelectuales han transfor
mado el antiguo "infierno verde" en el "ultimo refugio" ante la civi liza
cion destructora y a los "ultirnos salvajes" en ecologistas natos y, por 
10 tanto, en los verdaderos defensores del territorio nacional. Sin 
embargo, las arnbiguedades y paradojas del mecanismo de apropiacion 
de la representacion del indfgena para la reafirmaci6n de la identidad 
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blanco-mestiza 0 para la formulaci6n de nuevas utopias, se mantienen 
tan vigentes en los intelectuales y activistas del rnovirniento ecologista 
conternporaneo como en los miembros de la elite cacaotera que 
organizaron el pabell6n ecuatoriano en la Exposici6n Universal de 
Paris en 1889. La diferencia reside, como 10 argumentan varios de los 
artlculos en este libro, en que en la actualidad, el monclogo icono
grafico del siglo XIX y aun el ventriloquismo liberal del XX, estan 
siendo reemplazados por un discurso dial6gico entre culturas etnicas 
que se autodefinen como aut6nomas y una cultura nacional que todavia 
se debate en la paradoja de la homogeneizaci6n igualitaria y demo
cratica y la exclusion que hered6 de la Colonia. 

La idea de esta compilaci6n de ensayos sobre la figuraci6n del 
Indio surgi6 de la inquietud antropol6gica de aproximarse a una 
comprensi6n de ese discurso dial6gico examinando algunos de los 
mitos en la construcci6n de la alteridad. Se concret6 en la convicci6n 
te6rica de que una etnografia sin profundidad hist6rica s610 puede dar 
explicaciones muy parciales 0 superficiales de una relaci6n de 
dominaci6n que cumpli6 ya sus 500 anos. Agradezco a la Sede Ecuador 
de FLACSO por el interes que dernosiro en la propuesta de la publi
caci6n de esie libro y especialmente a su Cornite Editorial. Finalrnente, 
agradezco a todos los autores de los articulos que generosamente 
consintieron en participar en la tarea intelectual cornun de este libro y 
a Ricardo Muratorio por su continuo y estimulante apoyo. 
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NOTAS 

I.	 El terrnino "blanco-mestizo" aunque no muy feliz, es aceptado entre los acad ern ico s 
andinistas para referirse a la cat egoria social de la poblacion de origen blanco y 
mestizo, culturalmente diferente a la indigena y negra. A v ece s se 10 reemplaza 
por e l termino" criollo", pero el significado de este tam poco es univoco. Se acepta 
que se refiere a los hijos e hijas de espafiole s nacidos en America y frecuentemente 
se restringe su uso al periodo h i stori co de la Independencia y los comienzos de la 
Republica. EI termino "criol lo" no aparece como tal en los censos coloniales y 
adquiere connotaciones neg ativ a s 0 posit ivas en d ist intas situaciones h i stori ca s 
(ver Flores Galindo 1987: 194-95). 

2.	 Este mecanismo social y psicol og ico de apropi acion, Ie g i t ima c i on y auto
identificacion que podriamos lIamar "e l efecto Rum ifia hu i", es cormin a varies 
parses latinoamericanos y parece ser preferido por los militares. Asi como en e l 
Ecuador el nombre de Rurn ifiahu i fue usado para el banco de los m ilitares , una 
carretera comenzada durante un gobierno militar y un coliseo dep or t ivo 
recientemente inaugurado, en Chile, el dia del lider Araucano Caupolidn es 
celebrado todo s los ano s por los rnil it arc s como el simbolo del "valor Chi leno" 
(Maybury-Lewis 1991:210). En Peru, la imagen de Tup ac Amaru II leg itirno la 
revolucion militar de la dec ad a de 1960 ante miles de indigenas. EI 20 de febrero, 
los mil ita res de Guatemala celebran a Te ciin Uman, un guerrcro Maya Quiche 
como simbolo de la nacionalidad guatemalteca (Hendrickson 1991: 290-291), asi 
como en Ecuador, At ahua ll pa es considerado el s lm bolo de la nacionalidad ecua
toriana (Mora Bowen 1964). Un ultimo ejemplo etnografico del "efecto Rurn ifiahu i" 
loencontre mientras escribia este texto en un articulo de EI Comerc io (9 de mayo 
de 1993) sobre "Con scripci on, deber parriorico". Ante la pre g un ta impertinente 
del periodista sobre la necesidad del servi e io militar obligatorio en un "pais que 
nunca ha ganado una guerra", e1 Coronel de las Fuerzas Armadas re spond io: " no 
hemos ganado una guerra tal vez porque no hemos aprovcch ad o el ex ito en la 
guerra. Nos otr os hemos ganado las balallas pr ec ol ombin as . En Tarqui tam bien 
g an arn os" (enf'as is agregado). 

3	 Taylor (en e st e libro), por ejemplo, muestra como el etnorn ino Jiv aro, es rechazado 
o asumido como identidad por el grupo se gun los distintos contextos de irueracc ion 
social. Los indigenas ot ava le rio s asumen la imagen que de ellos tiene la sociedad 
nacional como "limpios y empresariales" para vender sus a rte san ias. La imagen de 
Jumandi como he roe de la re s isten ci a indigena del Oriente fue creada par la 
historiografia local, asumida lue go por las organizaciones ind fgenas e inmortalizada 
en una e statua erigida a la entrada de la ciudad de Tena. Como cases cornpararivos 
pueden citarse el de los Tukano del Vaupe s estudiado por Jackson, quienes e st an 
aprendiendo a ser "10 que debe ser un Indio" de las imageries de indianidad 
fabricadas par los no-indios (1991 :147), y el de los Kay apo de la Amazonia 
br as il efia, quienes no solo han asumido la imagen que de ellos c re o la prensa y la 
television internacional, sino que la han manipulado exitosamente en favor de sus 
propias causas ante org ani srno s internacionales. 

4.	 Inauguracion de la Estatua del Mariscal D. Antonio Jose de Sucre en Quito e l 10 
de Agosto de 1892. Publicacion Municipal. Quito. Agosto de 1892. REAEP/ 
Quito. 
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