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NACION, IDENTIDAD YETNICIDAD: IMAGENES 
DE LOS INDIOS ECUATORIANOS Y SUS IMAGINEROS A 

FINES DEL SIGLO XIX 
Blanca Muratorio 

EI Quinto Centenario del Descubrimiento de America provoc6 a 
nivel mundial una acalorada polernica acerca de su significado. Por una 
parte, suscit6la publicaci6n de un abrumador nurnero de libros, folletos, 
articulos periodisticos y cientificos, a la vez que un desplie-gue de 
celebraciones patrocinadas por los gobiernos tales como la Exposicion 
Universal de Sevilla, conferencias, exposiciones conme-morativas de 
todo tipo, e interminables hornenajes a Crist6bal Col6n, incluyendo la 
inauguraci6n del monumental y controvertido Faro que guarda sus 
restos en la capital de la Republica Dom inicana (I). Como con trapartida, 
estas celebraciones del Descubrimiento motivaron la condenaci6n y 
protesta de los indfgenas de las dos Americas, expresadas en 
conferencias, reuniones y otros rituales alternativos, llevadas a cabo 
con el apoyo de intelectuales y organizaciones no gubernamentales. 
Todos estos acontecimientos tuvieron lugar en el contexte de una 
situaci6n internacional de consolidaci6n de la Comunidad Econ6mica 
Europea en un lado del Atlantico y del afianzamiento y creciente 
combatividad polttica de las organizaciones indfgenas en Canada, 
Estados Unidos y America Latina en el otro lado del oceano. 
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En Ecuador, 1992 se vi6 marcado por una exitosa marcha de los 
indfgenas Amaz6nicos al centro del gobierno en Quito en demanda de 
tierras, de autonomfa cultural y de su reconocimienlo como 
"nacionalidades," marcha que fue precedida y facilitada por un 
rnovimiento indfgena de alcance nacional que tuvo lugar en 1990 (ver 
Guerrero en este libro). Estandartes, banderas y camisetas con la 
consigna "500 afios de resistencia indfgena" fueron conspicuamente 
evidentes en ambos acontecimientos y por primera vez en la historia los 
indfgenas ocuparon la primera plana de los principales peri6dicos del 
pals por mas de una semana. La polernica sobre el Quinto Centenario 
tam bien revivi6 un viejo debate sobre la naturaleza de la identidad 
cultural y nacional, con la diferencia que este es ahora multivocal y 
rnultietnico. Los indfgenas son ya parte integrante del discurso acade
mico y uno de los principales intcrlocutores del debate polftico, asf 
como de la "Iucha de representaciones" en la que imagenes del "indio", 
el "mestizo", "10 nacional", "las nacionalidades" y "la ecuatorianidad" 
se despliegan en museos, manifestaciones piiblicas y en populares 
program as de television. 

Por otra parte, en arttculos periodfsticos con utulos tales como 
"Indigenismo vs. Hispanicismo" (El Comercio , Marzo 29, 1992), 
"America Latina 0 America Hispanica" (El Comercio , Julio 19, 1992), 
o "Nucstras rafces" (El Comercio Julio 12, 1992), se discuten impor
tantes aspectos que hacen a la identidad cultural del Ecuador. Esta 
identidad se define tanto en relaci6n con apremiantes problemas de 
caracter internacional, tales como la integraci6n andina 0 la disputa 
limftrofe con el Peru, como con la cuesti6n misma de la etnicidad en la 
constitucion de la identidad individual y nacionaI. Uno de estos artf
culos reproduce una fotograffa del actual Presidente de la Republica, 
Sixto Duran Ballen, posando a1 pie de la estatua de Sebastian de 
Belalcazar, fundador de la ciudad de Quito. EI Presidente se declara 
descendiente directo de este conquistador cspanol y de una rnujer 
indfgena cuyo nombre no se menciona (fig.t). En la misma pagina 
aparece otra fotograffa de un ecuatoriano, graduado en economfa en la 
Universidad de Yale y actual ejecutivo de la United Fruit Company en 
Honduras, vestido con el inevitable poncho y sombrero indigenas, 
quien alega ser descendiente directo de Atahuallpa y por consiguiente, 
el actual "Rey del Tahuantinsuyo" (fig. 2)(2). 
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Sixto Duran Hallen Cordovcz, actual Prcsidcntc del Ecuador, junto a la 
est atua de Sebastian de Bel alcazar. Town and Country, Mayo 1992. 

Fotografia, cortcs Ia de Tom Hollyman. 
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Como ya he senalado, esta busqueda por parte de la elite europea 
o criolla de una legitimaci6n indf'gena para su propia dominaci6n 
comienza muy temprano con el uso que los conquistadores espanoles 
hacen de lideres Incas para sustentar sus rituales de poder (Espinoza 
Fernandez 1989); es evidente durante la Independencia cuando Bo
livar y Sucre son heroicamente coronados por senoras de la aristo
cracia quitena vestidas como vfrgenes del sol (Lornne 1989) y continua 
a traves del siglo XIX hasta el presente, como tratare de demostrar en 
este trabajo. Los problemas de identidad y legitimaci6n siempre han 
representado los desaffos mas fundarnentales en el proceso de 
conformaci6n de la nacion-estado (Konig 1984). En parte. son estos 
precisamente los problemas que subyacen a las afirmaciones del 
presidente Duran Ballen cuando, invocando la autoridad de su auto
representaci6n, hace reaparecer la ideologia del "mestizaje 
homogeneizante" como fundamento de la identidad nacional y cuando 
en su discurso inaugural ante el Congreso el 10 de Agosto de 1992. 
previene clararnente a la naci6n contra "el peligroso fomento de aisla
das nacionalidades que buscan romper la unidad nacional, iinica y 
cormin identidad que necesita solidificarse" (3). Pero adem as, es evidente 
que el colapso del orden jerarquico de identidades que Friedman (1991) 
identifica a nivel mundial como resultado de la erosi6n de la hegemonia 
de Occidente, se manifiesta tam bien en Ecuador a nivel nacional 
cuando el Otro interno mayoritario -el indigena en este caso- (4) rechaza 
la identificaci6n dominante de la sociedad blanco-mestiza y trata de 
abrir los espacios sociales y politicos que le perrnitiran una definici6n 
mas autonorna de la identidad. La reacci6n del grupo en el poder pa
rece ser la de buscar nuevamente sus ralces en una identidad mestiza 
individual y colectiva, Sin embargo, a diferencia de la individualidad 
europea civilizada y rnoderna, construida primordialmente en 
distanciarniento y contraposicion al Otro salvaje 0 primitivo (Lash y 
Friedman 1991:27), el blanco-mestizo latinoamericano y sobre todo 
andino, por definicion, se ha visto siempre en la necesidad de incor
porar a ese Otro salvaje 0 primitivo -el alter ego Indio- (5) en su propia 
autoidentificacion. Los "Indios" evocados, internalizados 0 recha
zados en las representaciones de identidad individual y colectiva 
adoptadas por los blanco-mestizos toman diversas formas en distintos 
perfodos historicos aunque, como aneta Abercrombie (1991:120), el 
caracter general del discurso colonizante que los incorpora parece 
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"Luis Felipe Atahualpa Duchicela", Town and Country, Mayo 1992. Foto gr affa, cortesia de Tom Hollyman. -
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permanecer constante. EI objetivo que persigo en este trabajo es ana
Iizar este proceso en un periodo critico de cam bios de hegemonia en la 
historia del Ecuador. 

En un intento de leer este presente etnografico desde una 
antropologia con perspectiva historica, comence por preguntarme que 
pas6 en Ecuador en 1892 para la celebracion del Cuarto Centenario del 
Descubrimiento de America. Esta busqueda me IIev6 a examinar un 
periodo relativamente poco estudiado de la historia del pais conocido 
con el nombre de "Progresismo"( 1884-1895) (6), durante el cualla pole
mica intelectual, social y politica involucr6 muchos de los mismos 
conceptos e irnagenes presentes en 1992. Se trato, sin embargo, de un 
monologo dentro de las elites y c1ases dominantes, donde la voz del 
indigena como actor hist6rico esta ausente. Sabemos que en el siglo 
XIX y principios del XX. el indigena andino y amaz6nico us6 varias 
otras formas de expresar la interpretacion y protesta de su propia 
realidad (ver entre otros Stern 1987; Platt 1993; Muratorio 1987) y su 
auto-imagen estuvo y permanece viva en la riqueza de su tradici6n oral 
y en la expresividad de su iconografia. No es esa la realidad que este 
trabajo intenta analizar sino, por una parte, aquella de los textos 
narrativos y visuales sobre el Indio y la identidad de una naci6n que 
nacia al modernismo. Y por otra, las condiciones sociales, econ6micas 
y politicas que Ie dieron contemporaneidad a esos textos. La vejante 
realidad de la Conquista y la Colonia y la explotaci6n del indigena que 
continu6 durante la Republica. provee el trasfondo del analisis textual 
ya que. como 10 senala Goldie en su estudio de obras Iiterarias sobre 
"indigenas" (indigenes) de Canada. Australia y Nueva Zelandia, "es 
este abrumador hecho de la opresi6n el que concedi6 el control semi6
tico a los invasores" (1989:5), es decir el monopolio de la representaci6n 
del indigena fuera de su propio mundo sirnbolico, monopolio que 
perdur6 hasta hace muy pocos anos, La celebraci6n de 1992 simple
mente provey6 a las organizaciones indigenas del Ecuador y del resto 
de las Americas de un drarnatico escenario internacional para demostrar 
la erosion de ese sostenido poder semi6tico que ya habia comenzado a 
ser cuestionado a nivel nacionaI. 

Como ya anote anteriorrnente, esta perdida de poder semi6tico 
por parte de los grupos blanco-mestizos en el Ecuador forma parte del 
problema mas amplio de la relaci6n entre poder y representaci6n, de ese 
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proceso por el cual el Occidente esta perdiendo la autoridad y la 
capacidad para representar al resto de los Otros perifericos. Asi como 
en la antropologia este sa no cuestionamiento epistemol6gico ha lIe
vado a actitudes intelectuales extremas de "conternplacion autistica" 
(Friedman 1991: 33 3) del tex to etnografico y a reflexiones narcislsticas 
sobre la identidad del antrop61ogo, asf tarnbien en Ecuador, sintien
dose amenazados por las distintas formas de auto-identificaci6n in
digena y en un intento de recuperar su autoridad de representacion, 
algunos miembros de las nuevas elites en el poder han tratado de 
recuperar una identidad individual y nacional mestiza por medio de un 
discurso que, en gran parte, deja nuevamente de lado al indigena real y 
propone un dialogo con un Indio textual, un Indio semi6ticamente 
construldo. EI exito de esta reacci6n de autodefensa por parte de las 
elites dependera de las condiciones sociales y del poder aut6nomo de 
autoidentificaci6n de los nuevos interlocutores que les toea enfrentar. 
En este trabajo nos limitarernos a1 menos controvertido mon61ogo del 
siglo XIX. 

Los grupos dominantes blanco-mestizos del perfodo del 
Progresismo, sujeto de nuestro estudio, tarnbien dispusieron de teatros 
internacionales para desplegar su ideologia y legitirnar su poder: la 
Exposicion Historica Americana de Madrid de 1892 y la Exposici6n 
Uni versal Colom bina de Chicago de 1893, am bas en celebraci6n del 
Cuarto Centenario del Descubrimiento de America, asf como la 
controvertida Exposici6n Universal de Pads de 1889 conmemorando el 
centenario de la Revolucion Francesa. EI anal isis de estas tres 
exposiciones, principal mente a traves de las miradas y las voces de los 
ecuatorianos ilustres que de una manera u otra participaron en elIas, es 
un intento de aproximaci6n a ese interesante proyecto que proponen 
Cohn y Dirks de "vincular historias de poder y antropologfas de la 
cultura" (1988:227), a traves del estudio de importantes aspectos 
culturales tales como las concepciones de "etnicidad" y de "nac io
nalidad", en relacion ala historia misma de la constitucion de la naci6n
estado en el contexto cultural y econ6mico de fines del siglo XIX. EI 
punto de partida sera una descripci6n de las representaciones del 
"Indio" y la "nacionalidad" en las tres grandes exhibiciones ya 
mencionadas. EI eje del anal isis textual esta dado por las dos exposi
ciones que marcan la celebraci6n del Cuarto Centenario para resaltar, 
por un lado, algunos contrastes con 1992, pero por otro, porque reflejan 
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mas claramente una calma consensual ideolcgica de las clases 
dominantes despues de la agitada torrnenta politica ocasionada por la 
participacion del Ecuador en la Exposicion Universal de Paris de 1889, 
polemica que sera examinada, brevernente, por separado. 

EL "GRANO TOUR" DE LOS INDIOS A PARIS, MADRID Y CHICAGO 

En 1888, Espana ernitio un Decreto Real invitando a los palses 
Americanos y Europeos a Madrid para conmemorar el Cuarto Cente
nario del Descubrirniento de America. Los eventos mas importantes de 
esta celebracion fueron las dos exposiciones historicas que en Octubre 
de 1892 abrieron sus puertas al publico en El Palacio de la Biblioteca 
y Museos Nacionales. Una de elias fue la Exposicion Historica Ame
ricana cuyo objetivo era ilustrar el estado de la civilizacion del Nuevo 
Mundo en los periodos pre-colombino, colombino y post-colornbino. 
La otra fue la Exposicion Historica Europea que exhibi6 "las evidencias 
de la civilizaci6n de Europa en la epoca en que el Nuevo Mundo fue 
descubierto y colonizado" (Report 1985) (7). Adernas, la Junta Directiva 
de Espana a cargo de las celebraciones hizo "reiteradas insinuaciones" 
a los parses americanos para que "reproduzcan en el Parque de Madrid 
algunas viviendas 0 monumentos primitives y envfen indios que los 
habiten" (8). En Marzo de 1891, el presidente Antonio Flores Jij6n 
decreto la forrnacion de una Junta Central en Quito para promover la 
celebracion del Cuarto Centenario, la participaci6n del Ecuador en las 
celebraciones de Espana, en los certarnenes literarios organizados para. 
la ocasion por la Real Academia Espanola y en la Exposici6n Universal 
Colombina de Chicago en 1893 (9). La preparacion y participacion del 
Ecuador en estos eventos genero una abundante documentacion que 
incluye, entre otros, pedidos de fondos al Congreso, artfculos en 
periodicos, la secci6n sobre el Ecuador en el Catalogo General de la 
Exposicion de Madrid, y un libro escrito especialmente a raiz de la 
Exposicion de Chicago (Carbo 1894). 

Las irnagenes narrativas y visuales de los indigenas ecuatorianos 
que aparecen en esos documentos yen la "jerarquizacion" de objetos en 
las dos exhibiciones reflejan las representaciones dorninantes de 
"indios", tanto en la literatura como en las artes visuales (princ ipal
mente grabados, dibujos, y acuarelas), que circulaban entre intelec
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tuales, artistas y otros productores de imageries publicas de fin de siglo. 
Mas aiin, como tratare de demostrar mas adelante, esas irnagenes fue
ron incorporadas como importantes elementos en la retorica polftica de 
una ideologia nacionalista ernergente. Esta fue articulada por aquellos 
grupos de clase que en ese mornento historico estaban en posiciones de 
usar el poder del estado para escribir los textos y para dar forma a las 
tradiciones culturales. 

Favorecidas por el auge econ6mico del cacao, la clase 
terrateniente y la nueva burguesla comercial y financiera de la Costa, 
que habfan accedido al poder politico a traves de los gobiernos de Jose 
Marfa Placido Caarnano (1884-1888), de Antonio Flores Jij6n (1888
1892) Yde Luis Cordero (1892-1895) miraban hacia el mundo exterior 
para ganar legitirnidad para el Ecuador como sociedad "civilizada". 
Bstas clases trataban de acumular su propio "capital simb6lico" 
(Bourdieu 1990) y de construir su propia hegemonia cultural en una 
epoca en la cual el exito comercial y el progreso cultural eran percibidos 
como estrecharnente vinculados. La tradicion que esta elite "invento" 
para el pais en esa epoca intentaba precisarnente comunicar ese men
saje y fue producida principalrnente para el consumo externo. Las dos 
ferias mundiales (Paris 1889 y Chicago 1893) y la exposicion de Madrid 
constituyeron un escenario ritual irresistible para desplegar y poner a 
prueba este incipiente sentirniento de un nuevo Ser nacional e incor
porar al Ecuador al mercado internacional como un actor viable. A 
continuacion, un breve recorrido hist6rico por la realidad social y 
cultural de estas clases dorninantes a fines del siglo XIX nos perrnitira 
entender mejor los rnateriales simb6licos con los cuales construyeron 
sus irnagenes, 

EL UNIVERSO CULTURAL Y SOCIAL DE LOS IMAGINEROS 

Desde la segunda mitad del siglo XIX, comenzando en 1851 con 
la Gran Exhibici6n de las Obras de la Industria de Todas las Naciones, 
mejor conocida como "Crystal Palace," las Exhibiciones Internacio
nales se sucedieron con vertiginosa regularidad como escenarios trans
nacionales para celebrar tanto la cornpetencia global por mercancfas y 
los ex itos del imperialismo, como el surgimiento del modernismo como 
forma cultural (Breckenridge 1989: 196; Harvey 1989:265). Estas ferias 
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mundiales sirvieron como teatro de la competencia por territorialidad 
econ6mica y polftica entre naciones-estado y dieron oportunidad a las 
nuevas naciones como Ecuador para configurar su papel en esta 
emergente "ecumenidad imaginada" (Breckenridge 1989: 196), mientras 
que localmente todavfa estaba en gestaci6n la realidad que darfa lugar 
a la "comunidad imaginada" (Anderson 1983) que hace posible la 
constitucion de la nacion-estado. Como otras naciones, Ecuador se vi6 
atrapado en la parad6jica contradicci6n del modernismo, entre el 
internacionalismo y el universalismo por un lado, y el nacionalismo y 
el parroquialismo por el otro (Harvey 1989:275-276). El conflicto 
economico, politico, y cultural que gener6 esta contradicci6n se condense 
en la generaci6n de la elite que vivi6, cornbatio y gobern6 durante la 
epoca del Progresismo. 

Tanto en Paris como en Chicago, los grandes hombres de nego
cios y financistas de la epoca contribuyeron a las ferias con tiempo, 
dinero e influencia polftica (Rydell 1984; Silverman 1977). La 
hegemonfa de la burguesfa de fines de siglo triunf6 al hacer que estas 
ferias crearan una vision de la realidad misma como un universo de 
mercancfas (Mitchell 1989). Como senala Rydell, las ferias constitu
yeron universos simb61icos coherentes al lograr encapsular en edi
ficios, objetos, eventos y rituales las ideas dominantes que establecfan 
una estrecha relacion entre progreso tecnologico, evolucionismo, 
nacionalismo y racisrno cientffico (1984 :3). Al organizar y clasificar el 
mundo como una exhibicion, las ferias crearon y reificaron las 
diferencias, tornando las culturas en objetos desplegados en vitrinas 
en el orden historico evolutivo que reflejaba la hegemon fa de Occi
dente. Esta representacion selectiva redujo las culturas dominadas a 
exoticas mercancfas, incl uyendo a los indfgenas de las Americas, 
quienes en persona 0 en representaciones naturalizadas sirvieron para 
"adornar" los diferentes pabellones y fueron puestos al servicio de los 
variados intereses materiales y simbolicos de las naciones que gestaban 
las elites europeas 0 criollas. 

Estos despliegues de poder hegem6nico fueron tam bien 
legitimados por un discurso cientffico provisto por los mas prestigio
sos representantes de la ciencia antropologica de la epoca, Exhibi
ciones tales como las "villas coloniales" con espectaculos vivientes y 
la evolutiva "Historia de la Vivienda" en la Exposici6n de Pads en 
1889 fueron supervisadas por E. T. Hamy, conservador del Musee 
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d'Ethnographie e inspiraron otras similares en ferias subsiguientes. En 
la de Chicago de 1893, conocidos antropologos y rnuseologos del 
Peobody Museum of American Archeology and Ethnology de Harvard 
y del Bureau of American Ethnology del Smithsonian, tales como Otis 
T. Mason and Frederic Ward Putnam, estuvieron a cargo de las 
exhibiciones etnol6gicas en el Edif'icio de Antropologia y del desplie
gue de representantes vivientes de varias tribus indigenas junto a otros 
"entretenimientos" en el lugar denominado Midway Plaisance. EI 
objetivo del Departamento de Etnologfa era ensenar una lecci6n sobre 
el avance de la evoluci6n del hombre. En el edificio, Franz Boas y 
Joseph Jastrow, asistentes de Putnam, supervisaban a antropologos 
ffsicos que median y examinaban a los visitantes que 10 deseaban, 
cornparandolos con una estatua masculina y otra femenina de dos 
estudiantes de Harvard y Radcliffe que representaban los supuestos 
tipos ffsicos ideales. (Rydell 1984: 38-71). 

La elite ecuatoriana de la Costa y sus escribas, que de alguna u 
otra manera contribuyeron a la organizaci6n y justificaci6n textual de 
la participaci6n del pais en las tres exhibiciones que aqui nos ocupan, 
tuvieron acceso social y cultural a ese universo del discurso gestado en 
los nuevos espacios internacionales y trataron de crear las condiciones 
polfticas y econ6micas para institucionalizarlo en la practica. Cle
mente Ballen, por ejemplo, presidente de la Comision del Ecuador en 
Paris para la exposici6n del 89, explica claramente a sus conciuda
danos el objetivo de las ferias mundiales: "Las exposiciones son grandes 
mercados publicos, que, estando abiertos, tanto a los compradores 
como a los vended ores, tienen el pri vilegio de atraer un concurso 
extraordinario de comerciantes, traficantes y curiosos. Por eso el ori
gen de lasferias se pierde en la oscuridad de los tiempos, y el siglo XIX 
es el de las Exposiciones .... " (10). Haciendo eco de sus ideas, un perio
dista del Diario Oficia1llama a las exposiciones uni versales "torneos de 
la civilizacion,' verdaderos "concursos [que] estirnulan el porvenir, 
ensanchan los lazos del comercio, adelantan la industria, modifican los 
sistemas econ6micos y Iortifican el trabajo y la fraternidad entre los 
miembros de la gran familia humana" (I I). Luchando contra el 
parroquialismo aristocratizante de la clase terrateniente tradicional de 
la sierra, las clases emergentes de la costa buscaban la participacion 
del Ecuador en la nueva "fraternidad" de las naciones creada por el 
mercado, pues ya habfan creado para sf mismas un mundo econ6mico y 
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social que les permitiria el acceso a las ideologias y practicas culturales 
del modernismo globalizante. 

LA "DISTINCION" DE LA SOCIEDAD PORTENA 

En las iiltimas decadas del siglo XIX, la sociedad de los grupos 
dominantes de la sierra no habia cambiado mucho desde la 
Independencia. Su poder social seguia basado en la estratificacion 
etnica neo-colonial por la cual, de una poblaci6n de 1.500.000 habi
tantes en 1890, la aristocracia terrateniente auto-definida como "blan
ca", constituia rnenos de la mitad del uno por ciento (Weinman 1970:23). 
Su poder economico y politico era cornpartido con una Iglesia Catolica 
ultraconservadora que, ademas, monopolizaba el control de una 
provinciana vision del mundo. Esta oligarquia estructuraba su vida 
cotidiana y realizaba sus proyectos econ6micos y politicos a traves de 
relaciones de parentesco y de estrategias familiares de un barroquismo 
que nada tenia que envidiar al desplegado por sus "salvajes" cornpa
triotas amaz6nicos. En publico, al menos, el mundo intelectual y 
politico estaba dominado por hombres, mientras la mujer de ese estrato 
social era considerada la "flor" de los sirnpaticos "rarnilletes" foto
graficos, forma preferida de representaci6n femenina en esa epoca 
cuando la carnara oscura era todavia una novedad (12). EI otro papel 
considerado fundamental para la mujer en esa sociedad era, por supuesto, 
el de esposa de conveniencia, ya que frecuentemente el matrimonio se 
convertia en un necesario escalon de ascenso social para los hombres 
con aspiraciones. Tal fue el caso del padre de Antonio Flores Jijon, Juan 
Jose Flores, un militar venezolano que adquirio su nacionalidad, sus 
relaciones con la prestigiosa aristocracia serrana, y la Presidencia de la 
Republica, a traves de su casamiento con la senorita Mercedes Jij6n y 
Vivanco (Gangotena y Jij6n 1941:15). Al retirarse de la Presidencia, 
Juan Jose Flores estrecho sus conexiones con la oligarquia terrateniente 
de la costa adquiriendo la hacienda "Elvira" en la zona de Babahoyo 
(Weinman 1970: 19) (13). Su hijo Antonio expondra los productos de 
esta hacienda en la Exposici6n de Paris (Robalino Davila 1968:276). 

Esta oligarquia terrateniente costena compuesta en su mayoria de 
inmigrantes recientes de variado origen (Chiriboga 1983:64-65), estaba 
ya bien establecida desde 1830 y para 1890 constituia un grupo "pequeno, 
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endogarnico y cohesive" que con gran orgullo administraba sus hacien
das como "asuntos de familia" (Weinman 1970:19,22). Si bien en 
terrninos de parentesco los terratenientes costenos seguian las mismas 
pautas de sus hom6logos serranos, en otros aspectos culturales, sociales, 
e ideol6gicos diferian considerablemente de ellos. Con una mentalidad 
mercantil y con practicas comerciales que databan del siglo XVI, la 
clase terrateniente guayaquilena florecio con el auge del cacao en las 
decadas de 1880 y 1890, ya que controlaba el setenta por ciento de la 
tierra productiva de la region (Weinman 1970:56). EI mejoramiento del 
puerto de Guayaquil no solo posibilit6 el incremento del transite 
interoceanico de vapores, principalmente ingleses (Chiriboga 1988:73
74), sino tam bien el influjo de comerciantes y "viajeros" extranjeros y 
los viajes a Europa y a Nueva York de los ilustres ciudadanos de la urbe 
portena, financiados por las tarnbien crecientes ganancias del cacao. 
Desde 1882, la instalacion del sistema de telegrafos habia facilitado ya 
las comunicaciones con Europa y Estados Unidos. Esta apertura hacia 
el exterior contribuyo a expandir la vision del mundo de este nucleo 
oligarquico hacia las nuevas corrientes delliberalismo, el modernismo, 
y el cosmopolitanismo tipicos de esa epoca. Las generaciones de 
j6venes que residieron y se educaron en Paris, no s6lo en las artes 
liberales sino tam bien en agronomia y economia, se afrancesaron en sus 
gustos e ideas, pero la mayoria regres6 a su ciudad natal para invertir 
en lujosas residencias urbanas de estilo "neo-clasico" y en bancos 0 en 
empresas de exportacion e irnportacion (Weinman 1970:71-73,103) 
(14). Estas ultirnas inversiones eran las que facilitaban el standard de 
vida de estas clases que incluia entre otros refinamientos, harina de 
California, manteca de la empresa Armour del este de Estados Unidos, 
arroz de Siam, azucar y algodon de Peru, artfculos de Ierreteria y 
textiles de Inglaterra y pianos de cola que se transportaban en lanchas 
por el rio Guayas (Weinman 1970:99,103). 

"La vida en esa sociedad -resume Weinman- era amena y 
exclusiva. EI Club de Union (sic) prestaba sus servicios s6lo a la 
'crerna' y brillaba cuando lIegaban los dignatarios visitantes" (1970: 
76). Carbo, por su parte, nos asegura que en "Ia suntuosidad de los 
salones" de esos clubs, los extranjeros transeuntes que conseguian 
entrar a traves de sus "arn igos", podian gozar de "la franca cortesia de 
sus miernbros" y de la "escogida lectura que suministran las obras de 
todo genero que enriquecen sus bibliotecas". Carbo hace especial
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mente la "publicidad" del club "La Uni6n" que "principalmente, abre 
con frecuencia sus salones a cuanto hay de mas selecto en la ciudad, 
ofreciendo hermosas veladas, a cuya brillantez contribuyen grande
mente la deslumbrante belleza de las damas, que a ellas concurren, y a 
la correcta ejecuci6n de las orquestas que amenizan esas fiestas, ha
ciendo oir las arrebatadoras notas de una rmisica deliciosa" (1894:345) 
(15). 

Si bien esta sociedad elitista y cosmopolita daba una "cordial 
acogida" a los importantes visitantes extranjeros, establecfa claras 
diferencias sociales y de prestigio con las clases medias de profesio
nales y comerciantes nacionales, y expresaba aun mas claros pre
juicios raciales en relacion al montuvio -nativo de la costa, mestizo 
descendiente de indigenas, africanos y blancos europeos- que consti
tufa la mayoria de la fuerza de trabajo en las haciendas cacaoteras, (16). 

Ademas, por sus relaciones de parentesco 0 de amistad con impor
tantes miembros de la aristocracia terrateniente serrana, a quienes 
visitaban en sus haciendas, los oligarcas costei'los estaban bien fami
liarizados con las pautas sociales de discriminaci6n hacia los indlgenas 
de la sierra. 

Los principales personajes que ya hemos mencionado como 
forjadores intelectuales y organ izadores de las tres Exhibiciones 
Internacionales, asi como sus mas generosos contribuyentes en dinero 
y productos, formaban parte de ese nucleo exclusivo de la sociedad 
guayaquilena y muchos de ellos tam bien integraban el intimo grupo de 
amigos y socios comerciales que la oposici6n conservadora 
despectivamente llam6 "La Argolla" de Placido Caamai'lo (17). La Comi
si6n del Ecuador en Paris estaba compuesta, como dice Robalino 
Davila, por "caballeros guayaquilei'los residentes en Paris," tales como 
Clemente Ballen y Enrique Dorn y Alsiia (1968:275). Por su parte, la 
Comisi6n de Quito para esa misma exposici6n incluia nombres de la 
aristocracia progresista y liberal moderada de la Sierra, emparentada 
con la costei'la, tales como Manuel Jij6n Larrea y Manuel A. Larrea (18). 

EI "pueblo" guayaquilei'lo que contribuy6 privadamente con fondos, 
sus colecciones arqueologicas y sus innumerables productos para esa 
exposici6n cuando el Senado Ie neg6 los fondos al presidente Antonio 
Flores, como veremos mas adelante, incluia a Clemente Ballen, Juan 
Jose Flores, Federico Puga, Reyre Freres & Cia., Miguel S. Seminario 
e hijos, y Enrique Stagg entre otros (19). Jose Maria Placido Caamai'lo, 
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que habfa side Presidente de la Republica y Gobernador de Guayaquil, 
posefa grandes haciendas en la zona de Balao (Weinman 1970:45), 
explotaciones de madera y minas de oro, cuyos productos manda a las 
exposiciones de Paris (20) y de Chicago (Carbo 1894:398) y pertenecfa 
a una familia que desde la epoca colonial era duefla de Tenguel, la 
hacienda cacaotera mas grande del mundo en esa epoca y la "mas 
valiosa de la Republica" (Wiener, citado en Chiriboga 1980:165). 
Leonardo Stagg, hijo de Amalia Flores y Jijon y del ingles Leonardo 
Stagg, pr6cer de la Independencia (Gangotena y J ijon 1941: 17) expandi6 
Tenguel despues de su casamiento con una hermana de Placido Caa
mano (Weinman 1970:54). Antonio Flores Jij6n, nacido en el Palacio 
Nacional como hijo del primer presidente del Ecuador y el mismo 
presidente, se educe en Parts y pas6 su vida en las principales capitales 
europeas, incluyendo el Vaticano y tam bien Washington, en todas las 
cuales ocupo cargos diplomaticos importantes. Las familias Caarnano, 
Flores J ijon y Pallares Arteta estaban estrechamente relacionadas por 
lazes de parentesco (Jijon y Caamano 1944). Por ultimo, Clemente 
Ballen, Consul General en Paris en la epoca que nos ocupa, pertenecia 
tarnbien a una familia terrateniente duena de "La Clernentina" cerca de 
Baba (Weinman 1970:53) y al igual que Caarnano y los hermanos 
Seminario -"Los Reyes Mundiales del Cacao"- era miembro del 
directorio de varios importantes bancos (Chiriboga 1988:71). 

En uno de sus regulares informes al pals como presidente del 
Cornite Ecuatoriano a la Exposicion, Clemente Ballen , haciendo 
comentarios sobre los productos enviados por los diversos contribu
yentes de su pais con caracterfstica ironia educada, nos da un buen 
ejemplo de las actitudes y del discurso social propios de su clase, partes 
del cual es necesario citar textualmente para apreciar la fineza con la 
cual entrelaza "economfa," "prest igio," y "cultura." 

"Los casimires del [Sr. Palacios] y los del Sr. Manuel Jij6n son 
prueba de un notable adelanto de nuestra industria fabril... 
Bastante variedad tenemos de los artfculos principales, como 
cacao, cafe, algod6n, caucho, etc., a tal punto que cada uno de 
ellos puede lIamarse una colecci6n y un pabell6n que carece de 
elias no es un Pabell6n honorable No se han limitado los 
Senores Reyre a los ramos del comercio ... al pie de la vista de 
Quito [han] colocado una nota en que adv ierte]n] que aquella 
capital esta a una altura diez veces mayor que la torre Eiffel: 
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ingenioso modo de instruir a las personas no habituadas a estas 
especulaciones ... En otro kiosko esta la colecci6n etnol6gica 
del Sr. Arcos, quien nos ha autorizado patri6ticamente a ofrecerla 
a un museo de Paris ... Las pieles de diversos animales son 
pequefias y vulgares, unas estaban inservibles, y de las otras se 
ha sacado el mejor partido posible, colocandolas como centro de 
panoplias formadas con armas y otros iitiles indigenas de 
oriente. A pesar de que estas panoplias no causan interes artfstico 
ni mercantil, sirven para cubrir las paredes con arrnonfa y 
contribuyen a su adorno ... El cuadrito del Sr. Pinto [mal empacado 
y con averfas] esta compuesto y colocado con buen marco en 
lugar adecuado ... No han falt ado las curiosidades que temlamos; 
pero han tenido la discrecion de venir en corta cantidad... EI 
cuadro de flores de plumas, muy bonito por cierto, de la Senorita 
Vinueza Pintado, sufri6 algun choque en el transite: el vidrio se 
desprendi6 del marco y las plumas siguieron su ejemplo... Sen
sible es no haber podido exponer el exquisito queso del Sr. Eloy 
Aguirre; el fuerte olor de ese comestible habrfa dafiado el dorado 
de los muebles y colgaduras... En la enumeracion que precede 
puede notarse algun olvido, pero puede haber tambien algo 
callado" (21). 

LAS IMAGENES NARRATIVAS Y SU DESPLIEGUE 

Leonidas Pallares Arleta, Ministro del Interior y Relaciones 
Exteriores en el gobierno de Flores Jijon, fue nombrado Secretario 
Ejecutivo de la Junta Directiva encargada de la participaci6n del 
Ecuador en Ia celebraci6n del Cuarto Centenario y por 10 tanto de 
coleccionar, comprar y catalogar todos los objetos y artefactos a en
viarse a la Exposici6n Hist6rica Americana. En el Informe que Pa
llares Arteta hace al Congreso en Mayo de 1892 para solicitar fondos, 
considera que esta celebracion es "deber de gratitud y amor a Ia 
memoria del Ilustre Navegante que descubrio el Nuevo Mundo y de 
Espana que le presto su amparo decidido y [nos] trajo la civilizaci6n y 
el cristianismo". La participacion del Ecuador es tam bien conside
rada una cuesti6n de "honra nacional", ya que el pals debe demostrarle 
a la Madre Patria que las naciones conquistadas son ya "fuertes y 
poderosas" y "dignas de recibir la semilla de civilizaci6n que ella 
sernbro en el Nuevo Mundo" (23). Carbo comparte estas ideas en su 
explicaci6n de los objetivos cumpJidos en la exposici6n de Chicago: 
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"El suelo de America que cuatrocientos anos arras yacia en la barbarie, 
debia de hacer gala ante el viejo Continente, y asi 10 hizo, del esplen
dor de su actual Civil izaci6n, conquistada en los torneos del Trabajo y 
la Inteligencia" (1894:393). 

Tanto ell ibro El Ecuador en Chicago como el Informe de Pallares 
Arteta son ricos en estas imagenes grandilocuentes tan tipicas de la 
segunda mitad del XIX ace rca del "Progreso", "Ia Industria", "las 
Artes" y la "Nacion", cuyos "distinguidos ciudadanos" y "generosos" 
amigos extranjeros son elogiados por haber contribuido a la exhibici6n 
con sus producciones intelectuales y sus colecciones privadas (24). Es 
precisamente la retorica de textos como estes la que nos provee de 
pistas para entender el proceso por el cual los grupos dominantes 
producen y reproducen sus significados culturales hegernonicos, 
incorporando selectivamente , ignorando 0 suprimiendo los sistemas 
sirnbolicos de los grupos dominados. Cuando Pallares Arteta exhorta a 
"todas las clases sociales" a apoyar al Gobierno y a las autoridades 
eclesiasticas "en dar todo esplendor a la fiesta del ilustre navegante 
que trajo a America la luz del cristianisrno," no esta pensando en las 
para el "invisibles" clases indigenas, sino reafirmando el universo 
etnico y cultural de los blanco-mestizos catolicos (25). 

El Informe de Pallares Aneta describe tarnbien en detalle varios 
"importantes artefactos Inca y Caras", colecciones de medallas y 
monedas, y otros objetos "menores y ornamentales" que seran incluidos 
en el pabellon ecuatoriano. Finalmente, presenta dos imageries vividas 
y contrastantes de los Indios ecuatorianos de su tiempo: los "salvajes," 
ejemplificados por los "jivaros" y "zaparos", y los "indios de Otavalo", 
Estas dos imagenes se configuran en el texto a traves de las "convin
centes'trazones dadas, punto por pun to, por Pallares Arteta para explicar 
a los Congresistas por que el primer grupo de Indios no debe ser 
mandado al Parque de Madrid para habitar las "viviendas prirn itivas" y 
por que el segundo constituye el grupo "mas a proposito para la 
Exposicion", En primer lugar, Pallares Arteta argumenta que seria 
imposible convencer a los "salvajes" de la necesidad y ventajas del 
viaje, pero aun si se 10 consiguiera, estos indios causarian serios 
trastornos al encargado de Ilevarios ya que por "rudos y caprichosos" 
son "incapaces" de seguir instrucciones, Ademas, no hablan ni caste
llano ni quichua, "no sirven para nada y estarian como estatuas a las 
puertas de las viviendas", carecen de nociones de "urbanidad, moral 0 
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decencia", "son muy aficionados al alcohol" (10cual puede producir un 
incidente policial perjudicial para el pais) y, para colmo de males, no 
sedan capaces de cumplir con su trabajo de mantener las viviendas 
limpias y ordenadas. Por el contrario, en la opinion de Pallares Arteta, 
a pesar de que en los indios de Otavalo "no esta pura la raza indigena", 
estes "conservan y llaman la atencion por la correccion de las fac
ciones, la estatura elevada y las formas vigorosas", son "inteligentes, 
laboriosos, sobrios, de buenas costumbres y habituados al aseo, al 
orden y a la limpieza". Por si estas razones "geneticas" y "morales" no 
fuesen suficientes para convencer a los congresistas, Pallares Arteta 
agrega que, ademas, los indios de Otavalo tienen "alguna gracia espe
cial para entretener al publico y atraer la concurrencia (como ocurria en 
la "Calle del Cairo" en la Exposici6n de Paris con los asnos de alquiler) 
(26). Es decir, los Otavalenos son "vistosos" y "pintorescos", conocen 
los bailes de San Juan, y poseen los caballitos de totora, el juego de 
pelota (semejante al popular Jai Alai espanol). la taravita y otros 
talentos exoticos con los cuales pueden no s610 atraer y entretener al 
publico, sino tambien cobrar una "pequena cuota" con la cual el 
gobierno podra subvencionar todos los gastos de los mismos Indios (27). 

La seccion del Catalogo General de la Exposici6n Historico
Americana (Catalogo 1893) dedicada al Ecuador contiene una larga 
introducci6n que relata la historia oficial del pais desde su pasado pre
colombino hasta el presente e incluye una lista de los 1327 artefactos de 
las diferentes colecciones exhibidas. La gran mayorta de estes son 
artefactos pre-colom binos designados bajo la inclusi va categorfa de 
"Incasicos". Entre ellos deben destacarse una maqueta del "palacio" de 
Ingapirca en madera, comisionada especial mente para la ocasi6n por el 
Sr. Pallares Arteta en Cuenca, cinco figuras en piedra excavadas de San 
Pablo que "son de esti 10 algo semejante al de las momias yacentes de las 
necropolis egipcias y que han debido de ser trabajadas indudablemente 
muchisimos anos, 0 acaso siglos, antes del descubrimiento de America", 
"fotografias de algunos de los monumentos incasicos que aun sub
sisten", y una "piedra sonora que servia de alarm a a los Caras" hallada 
en Manabi (28). Para la Exposici6n de Paris ya se habia solicitado a las 
provincias y a otros posibles donantes que envien colecciones de 
antiguedades, "en particular de los incas" (29). En esta exposicion Ec
uador consiguio -a ultimo momento- el "mejor puesto" al pie de la re
cien construlda Torre Eiffel (30). Su pabell6n -encargado a un arquitecto 
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frances, famoso "Prix de Rome" y a un escultor del mismo origen, 
decorador del "Hotel de Ville"- representaba un "ternplo incasico" 
adornado en su interior con "objetos de cristal y oro" (Robalino Davila 
1968:275) y como alii no hubiera lugar, la colecci6n etnol6gica fue 
colocada en la Casa Azteca ubicada en la Calle de la Historia de la 
Vivienda sobre el muelle Orsay (31). 

Antonio Flores Jij6n, quien habia terminado su perfodo 
presidencial en 1892, fue Presidente de la Comisi6n Ecuatoriana para 
la exposici6n de Madrid y present6 personalmente una colecci6n de 
veinte artefactos etnograficos "pertenecientes a la tribu Jfbara" que 
incluia collares, coronas y aretes de plumas, que Ie habra sido obse
quiada durante su Presidencia por el "cacique Charupe, jefe de una 
tribu de Macas"..' Otras colecciones privadas en exhibici6n incluian 
una "escultura de un indio jivaro, de tarnano natural, con dos vestidos 
completos, diversos", que fue colocada como principal atracci6n en el 
centro del pabell6n del Ecuador (ver fig.ll), y una "cabeza disecada y 
reducida de un indio jibaro, lIamado "Tarnaguartn", jefe de una tribu 
del Oriente, Canelos, ano 1590". Para completar la parte "etnografica" 
de la exhibici6n, el catalogo de Madrid menciona una serie de 
"curiosidades" pertenecientes a "indios conternporaneos" todos reu
nidos en una gran panoplia, y cuatro cuadros "de costum bres de in
dios". (Catalogo 1893). Pallares Arteta considera que como los objetos 
del Oriente "pertenecen a razas que todavia conservan sus habitos 
primitivos, guardan relaci6n con los incasicos'' y que las panoplias 
mencionadas constituiran la parte mas "pintoresca" de la decoraci6n 
del pabell6n (32). 

En el texto de introducci6n al catalogo que contiene la historia 
oficial del pais, el autor (an6nimo) incorpora la ya existente "historia 
mttica" (Murra 1963:792-93) del "origen nacional" probablemente 
inventada por el padre jesuita Juan de Velasco "por razones de 
chauvinismo regional" (Salomon 1981 :433). Esta historia inventada se 
refiere a los "Caras" (tribu 0 naci6n Cara 0 Caranqui) como a los 
primeros civilizadores del Ecuador quienes, despues de entrar por las 
costas de la actual provincia de Manabl, procedieron a construir un 
imperio. De acuerdo al autor, los "Caras" conquistaron a los habitantes 
del Reino de Quito quienes "se hallaban en estado de barbarie". Poco 
despues de la conquista del territorio del actual Ecuador por los Incas, 
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prosigue el autor, la princesa Paccha, hija del ultimo Schyri 0 cacique 
de los "Caras", se caso con Huayna-Capac y tuvo como hijo a Atahuallpa, 
el ultimo emperador Inca. En esta presunta historia, los Incas son 
tam bien presentados como poseedores de "gran nobleza de caracter" y 
de una religion que, "aunque erronea", tenia "cierto caracter de suavi
dad y nobleza" y no era "nada sanguinaria", ya que "los sacrificios de 
los quitenos y los peruanos correspond ian a la dulzura de sus creencias". 
En fin, la imagen de los "Caras" y de los Incas presentada por el autor 
como el origen del Ecuador es de una "civilizaci6n muy avanzada", 
(Catalogo 1893). Este criterio tarnbien es aceptado por Carbo, quien en 
su Introduccion a El Ecuador en Chicago igualrnente incorpora esta 
historia mitica que llega a su culminaci6n en "la muy superior civi
lizacion Inca", aunque considera que "por su inmovilidad asiatica", el 
progreso de esta civilizacion fue inferior al que Espana trajo a America. 
Sin embargo, Carbo no vacila en naturalizar al "mas ilustre de sus 
monarcas" llamandolo "el ecuatoriano Huayna-Capac" (l894:x). En el 
apartado sobre la cerarnica del Ecuador, el Informe de Estados Unidos 
sobre la Exposicion de Madrid nos advierte que "Antonio Flores, el 
historiador, cree que la civilizacion del Peru tuvo su origen en Ecua
dor" (Report 1895). 

La otra imagen importante y poderosa del Ecuador que aparece 
en esta introduccion del Catalogo conduce al lector no a la Sierra 
donde Quito es considerada esencialrnente una ciudad "pintoresca" y 
de "clirna prirnaveral" - sino a la Costa y especificamente a la ciudad 
de Guayaquil [que para la decada de 1880 se convirtio en la ciudad mas 
populosa del pais (Ayala 1985:203). AlIi uno puede encontrar "varies 
Bancos de mucho credito", seis diarios y muchos periodicos, una ver
tiginosa vida comercial, donde las operaciones rnercantiles se hacen 
"con suma facilidad" y donde "el pueblo todo es acomodado, pues para 
todos hay trabajo bien remunerado". Por ultimo el autor informa que 
este "principal puerto de la Republica" exporta anualmente mas de 
medio millen de quintales de cacao y que esta incrementando sus 
cultivos y exportacion de cafe y caucho (Catalogo 1893). Conviene 
senalar aqui que los principales productos de la costa como el cacao, la 
tagua y el caucho (el caucho del Oriente salia por el puerto peruano de 
Iquitos) y sus manufacturas de chocolate, aziicar y cerveza, asi como 
los sombreros de paja toquilla ganaron premios en la ferias de Paris 
(Robalino Davila 1968:275) y de Chicago (Carbo 1894:402). 
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EL CALEIDOSCOPIO DE LOS IMAGINEROS 

No importa cuan democraricamente sean elegidos los miembros 
de la elite (usualmente no mueho), 0 cuan profundamente esien 
divididos internamente (usualmente mas de 10 que los de afuera 
imaginan), ellos justi fiean su existeneia y ordenan sus aeeiones 
en Iuncion de una eoleeei6n de historias, eeremonias, insignias, 
formalidades, y perteneneias que han heredado 0, en situaeiones 
mas revolueionarias, inventado (Geertz 1985: 15). 

Es evidente en los textos ya citados que los gestores y organiza
dores de la tres exhibiciones del Ecuador en Pads, Madrid, y Chicago, 
principalmente Antonio Flores, su amigo Clemente Ballen, y su Minis
tro de Relaciones Exteriores Pallares Arteta, orquestaron cuida
dosamente una representaci6n econ6mica del pais para prornover los 
intereses de un grupo econ6mico y social regional especffico: la 
"oligarqufa agro financiera y comercial" (Guerrero 1981 :82) 
guayaquilei'la. En este cuadro del presente, la imagen del indfgena es 
convenientemente dejada de lado. Como ya hemos mencionado, estos 
imagineros y sus escribas tenfan experiencia directa, al menos visual, 
de la deplorable situacion real tanto de la mayorfa de los campesinos 
montuvios desposefdos de sus tierras, como de los indfgenas concer
tados en las haciendas serranas, pero en su representacion dies
tramente invierten y esconden esa realidad bajo la imagen general de 
un "pueblo" costeno supuestamente pr6spero y bien remunerado. A 
menudo los silencios iconograficos pueden ser mas elocuentes que las 
representaciones explfcitas en revelar la ideo log fa y practicas de los 
grupos dominantes acerca de los dominados. 

EI pasado aristocratico 

Cuando se trata de caracterizar el "progreso cultural", el otro 
componente en la ecuaci6n corriente en el siglo XIX entre exito 
econ6mico y avance de la civilizaci6n, estos imagineros hacen un uso 
muy selectivo de las imageries de los indfgenas que predominaban en 
el Ecuador en ese tiempo, enfatizando el tiempo pasado y elfuturo mas 
bien que el presente. EI pasado se resucita en las irnagenes de los Incas 
y de los mfticos Caras, cuyo pasado no puede negarse ya que "sus" 
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artefactos estan siendo activarnente excavados, pero puede ser sf 
adecuadamente retocado, reinventado, 0 ficcionalizado para demostrar 
una supuesta continuidad hist6rica y para legitimizar los orlgenes de 
todos los ecuatorianos. Estos no pueden ser considerados europeos 
de segunda clase, sino descendientes de una raza "noble" y 
"aristocratica". 

El Ecuador estaba todavia en el proceso de diferenciarse de 
otras naciones sudamericanas y especialmente de la Madre Patria 
Espana. Este ultimo fue un proceso particularmente doloroso y ambi
guo de rechazo a la dorninacion politica y econornica por una parte, y 
por otra de adopci6n de la lengua y la cultura hispana, bases de una 
identidad individual y colectiva. EI Indio que se incorpor6 en ese 
periodo como parte de esa identidad no fue entonces el Indio generico 
sino el Inca, quien era objeto de fascinacion en Europa desde el 
Renacimiento y particularrnente en la literatura del Iluminismo frances, 
hecho que no era desconocido por la elite criolla andina (Flores Ga 
lindo 1987:206). No son los valores de la democracia liberal sino una 
forma de "racismo aristocratico" (Muratorio 1980), que rastrea el 
origen de los ecuatorianos hasta una nobleza indigena real 0 mitica, la 
que constituye para estes imagineros un importante pilar en la 
construccion social de una identidad nacional (33). Si por motivo de su 
prolongada residencia en Quito, como dije, Carbo (1894) naturaliza al 
cuzqueno Huayna-Capac como "ecuatoriano", con mas raz6n su hijo 
Atahuallpa, de madre tam bien "ecuatoriana", puede convertirse en el 
origen mismo de la nacion. Asi 10 afirma el texto de Educaci6n Civica 
(Mora Bowen 1964) aceptado oficialmente en los programas de estu
dios secundarios en todo el Ecuador con el cual se formaron y 
probablemente se siguen formando en nociones de naci6n, naciona
lismo y patriotisrno varias generaciones de ecuatorianos. En la pagina 
opuesta al capitulo XI titulado "La Nacion Ecuatoriana", el libro de 
texto despliega una figura de un heroico Atahuallpa con manto y lanza, 
de tarnano monumental en relaci6n a las dernas figuras humanas 
vagamente esbozadas en el dibujo. Este va acornpanado de la siguiente 
leyenda: "Atahualpa es el mas alto slrnbolo hist6rico del origen de la 
nacionalidad ecuatoriana". 

Como ha senalado Hobsbawm, las tradiciones inventadas "podrian 
fomentar el sentido corporativo de superioridad de las elites 
particularmente cuando estas han tenido que ser reclutadas de entre 
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aquellos que no 10 pose fan por nacimiento 0 por adscripcion ... " (1983: 
10, enfasis en original), como era el caso de las elites criollas ecuato
rianas del siglo XIX y especialmente las de la Costa. En este sentido 
estas elites tam bien respond fan al espiritu de la epoca, Harveyanota 
que a finales de ese siglo, los nuevos sistemas tecnol6gicos del 
capi talismo como el ferrocarril, el telegrafo, la navegacion a vapor, asf 
como otros cam bios sustantivos en los sistemas productivos y la 
circulaci6n de mercancfas, produjeron profundas transformaciones en 
la ideologta y las practicas del espacio y del tiernpo que se evidencia
ron claramente en las exposiciones internacionales. Esto a su vez 
implic6 una perdida de identidad de lugar, cortes radicales con el 
sentido de continuidad hist6rica y, por 10 tanto, un vacio cultural que 
favorecfa la invenci6n de la tradicion (1989:264,272). 

Esa imagen del "imperio benevolente de los Incas" incorporada al 
proceso de diferenciaci6n externa del Ecuador como naci6n frente a 
Europa, estaba dirigida a un publico europeo que, todavia a mediados 
del siglo XIX, seguia demostrando un gran interes por su historia. 
Honour observa que para esa epoca, la historia de los Incas de Prescott 
era lefda avidamente en Inglaterra y Estados Unidos (1975: 180). Los 
europeos tarnbien habfan vista representaciones de los Incas en ima
genes que los comparaban a las grandes civilizaciones de los Egipcios 
y los Romanos, 0 al Rey Sol Luis XIV (fig.3) (34). Es en este universo 
de discurso que Pallares Arteta com para las figuras excavadas en el 
sitio arqueol6gico de San Pablo con las momias egipcias y que Carbo 
menciona que en el Edificio de Antropologfa de Chicago se exhibfan 
materiales de "pueblos civilizados y salvajes", incluyendo "mornias 
egipcias, peruanas y mejicanas", junto a "esqueletos de gigantescos 
animales antidiluvianos" (Carbo 1894:390). Honour tarnbien senala 
que en las grandes exhibiciones internacionales los estado s 
latinoamericanos participaban "casi exclusivamente con productos 
naturales", perc que siempre se hacfa una excepci6n con respecto a 
objetos, arquitectura y literatura sabre los Incas y los Aztecas (35). 

Comenta que hasta en la Real Academia de Londres se habia exhibido 
una pintura del aiin muy joven John Everett Millais titulada "Pizarro 
apresando al Inca del Peru" (1975: 183). 

Las representaciones europeas de los Incas y los Aztecas 
respondian ciertamente a esa fascinaci6n que el publico europeo tenia 
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entonces por 10 exotico, 10 salvaje y las ruinas en pintoresca deca
dencia (Honour 1975: 178). Sin embargo, en los grabados 0 las foto
graffas de ruinas pre-colombinas producidas por las expediciones 
arqueol6gicas de esa epoca, los Indios aparecen como campesinos 
pobres cuyo presente no evoca relacion alguna con el exotico pasado 
cuyas colecciones etnologicas y modelos arquitectonicos son objeto de 
admiracion en las exhibiciones internacionales (Baddeley y Fraser 
1989:13-14). Es tarnbien posible que, a diferencia de otros indigenas 
americanos, por su pedigree aristocratico y sus elaboradas vesti
mentas, los Incas y Aztecas podian ser mas facilrnenre asimilados a las 
ya familiares estructuras sociales y costumbres europeas. Es este 
segundo aspecto el que los imagineros ecuatorianos deciden enfatizar, 
no sin caer en contradicciones. Esta tradicion inventada que se apropia 
no solo de las glorias culturales de las civilizaciones indigenas pre
colombinas sino tambien de su pasado hist6rico, incorporandolo como 
rnito de origen y parte integrante del ser individual y colectivo, parece 
ser el caso clasico de la ideologfa criolla que Charles Minguet llama 
"patriotismo arqueologico" (citado en Favre 1986: nota 12,284) y que 
implica no solamente la valorizacion y la exaltaci6n de las antiguas 
civilizaciones mexicanas 0 andinas, sino tam bien la apropiaci6n de sus 
correspondientes pasados y la identificaci6n con la historia que las ha 
producido. Pero a su vez, la elite comercial y financiera de la costa 
buscaba definir su subjetividad como actor social en el mercado 
globalizante del ernergente modernismo y asi, el simbolo que mejor 
expresa la arnbiguedad ideologica de esta elite guayaquilei'la en bus
queda de identidad es el "palacio" Incasico del pabe1l6n ecuatoriano 
en la exposici6n de Paris ubicado justamente debajo de la torre Eiffel, 
cuya novedosa estructura de hierro conquistando con su altura el 
espacio aereo, la convirtio en la imagen-maestra de la modernidad 
europea de fin de sig lo, en el sfrnbolo del triunfo del presente sobre eI 
pasado y de la victoria del capital industrial sobre el Ancien Regime 
(Hughes 1981:9-10; Silverman 1977). 

EI rosado futuro 

En contraste con los Incas historicos, la imagen de los Otava
lenos esta disei'lada para representar el futuro. En la concepcion del 
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Progreso del siglo XIX, esta imagen simboliza para sus autores el fu
turo de todos los Indios, es decir, 10que los Indios podrian y deberian 
ser si se dejara que el proceso de civilizarlos siguiera su curso "natu
ral". En la actualidad, los Otavalei'ios son todavia el grupo preferido 
para ser fotografiados en tarjetas postales y para simbolizar al Ecua
dor, como es evidente en la popular postal turlstica que representa a 
una familia Otavalena desplegando sus artesanias con el trasfondo del 
monumento a La Mitad del Mundo, simbolo nacional por excelencia y 
visita obligada de todo turista nacional 0 extranjero (fig.4). Esta 
representaci6n posi ti va de los Otavalenos que los convierte en la 
"imagen modelo" de los Indios de la Sierra en la actualidad era ya 
corriente a fines de siglo. Aunque no comparte esta opini6n, el famoso 
viajero Hassaurek sei'iala: "Hay una creencia generalizada en Quito de 
que los Indios de Otavalo, y especialmente las mujeres, son mas guapos 
y limpios que los de Pichincha, Latacunga, etc., pero yo no he podido 
descubrir el mas minima fundarnento para esta opinion" (1967: 157-58). 
Es necesario sei'ialar que los Otavalei'ios tam bien son seleccionados 
por los imagineros porque se considera que han comenzado el proceso 
de civilizaci6n con una ventaja: el haber "heredado" y "conservado" 
algunos de los mejores rasgos ffsicos, caracterlsticas culturales y 
habilidades de sus supuestos ancestros "Caras" (ver tarnbien Stutzman 
1981), herencia que "confirrnarfa" el caracter aristocratico genetico y 
por 10 tanto la "excelencia" de las potencialidades de este grupo 
indigena. Despues de todo, aun en la historia rnitica los "Caras" 
establecieron su reino en el area de Otavalo (Salomon 1981). 

Pero, dada la jerarquia de valores de la ideologia delliberalismo 
econ6mico sostenida por los imagineros (36), es entendible que las 
caracteristicas mas importantes que les atribuyen a los Otavalei'ios 
sean por un lado, las de ser "Iaboriosos", "sobrios", y "respetuosos del 
orden" y por otro, las de poseer habilidades deportivas y artisticas (el 
juego de pelota y los bailes) que se consideran potencial mente 
comerciables (fig.S). Esta ventaja era particularmente importante frente 
a una audiencia europea que vivia ya en una epoca en la cual, como 
sei'iala Breckenbridge, "Ia moderna industria del entretenimiento 
comenzaba a tomar forma en los centros urbanos" y cuando se acui'i6 el 
terrnino "publicidad" (1989:200,201). Thomas Cook comenz6 a expan
dir su agencia de viajes organizando excursiones a la Gran Exhibici6n 
de Londres en 1851, ya en 1871 habia popularizado los cheques de 
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Postal "Monumento de la Mitad del Mundo". Fotograffa de Kira Tolkmitt.
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viajero y participo con pabellones y publicidad en todas las grandes 
exhibiciones subsiguientes, incluyendo la de Chicago en 1893 
(Swinglehurst 1982). De esta manera,la imagen del Otro no-occidental 
se populariza como objeto de consumo a traves de los anuncios de viajes 
y de las guias turisticas. Mas aun, esta estrecha relaci6n y confusion, 
entre las exhibiciones etnol6gicas y las diversiones circenses 0 los 
entretenimientos infantiles en los espacios fisicos e ideol6gicos de las 
ferias, favorecieron la aceptacion de las teorias raciales y evolucio
nistas de la epoca por la gran masa del publico visitante (Rydell 
1984:40-41). 

La dura y opresiva realidad vivida por la mayoria de los indigenas 
Otavalenos de esa epoca, descartada de esta imagen idealizada presen
tada al exterior por los imagineros, ha sido examinada por Salomon 
(1981) y por Guerrero (1991) entre otros, y puede ser apreciada tam bien 
en algunas de las imageries visuales que habian permanecido hasta 
ahora escondidas en la privacidad de las haciendas (rig.6). Estas 
irnagenes de los Otavalenos tambien estan ausentes de El Ecuador en 
Chicago publicado por el "Diario de Avisos" de Guayaquil en Nueva 
York y que puede considerarse la primera "guia turistica ilustrada" del 
Ecuador escrita por ecuatorianos para extranjeros. A juicio del autor, 
el objetivo del libro es "hacer que nuestra patria sea conocida en el 
mundo" con informes "mas exactos y detallados, al menos, que los que 
andan esparcidos en libros de viajeros sin conciencia, y en peri6dicos 
superficiales que suelen inferir ultrajes a la verdad y a la justicia" 
(l894:XII,IX). Para hacer "justicia" a la verdad, y para "desmentir a 
esos viajeros superficiales y sin conciencia", Carbo asegura al "visitante" 
o "viajero" (como se llamaba a los turistas en esa epoca) y a las 
Sociedades Filantropicas de Europa (potenciales fuentes del "turisrno 
de salud"), que la famosa fiebre amarilla de Guayaquil que "aterra a los 
extranjeros", es en realidad "irnportada de las Antillas y de Panama", ya 
que "los innumerables casos de longevidad" de naturales y extranjeros 
en Guayaquil prueba que su clima es bueno (ibid: 17) (37). Por otra parte, 
el visitante puede elegir entre la gran variedad de climas que el Ecuador 
le ofrece y, para aquellos que esten preocupados por su salud, Carbo les 
asegura que "no hay linfa de Koch ni inhalaciones de oxigeno que 
equivalgan al aire puro que se respira en las faldas del Pichincha" y 
ofrece a Quito como "conservatorio de nuevo vigor y nueva vida para 
la cansada humanidad decrepita" (ibid: 16). Las pocas representa
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ciones de indlgenas que aparecen en El Ecuador en Chicago son en su 
mayorfa fotograffas posadas de estudio 0 aquellas donde se los muestra 
ya vestidos y domesticados bajo la civilizadora influencia misionera 
(ver, por ejemplo figs. en pp. 96-97). En esta epoca, las elites de 
Ecuador -y menos aiin de la costa no estaban todavia preparadas para 
promover el exotismo de sus indfgenas como mercancfa para el turismo 
local dentro del pais. 

UN PRESENTE SIN PASADO NI FUTURO 

Cuando se examina el texto narrativo de los documentos en 
conjuncion con las referencias a los artefactos etnograficos exhibidos 
en Madrid, la imagen de "los salvajes" que se proyecta parece ser a 
primera vista la mas transparente, pero en realidad esta plagada de 
ambigiledades. Esta compuesta por 10 menos, de tres imagenes dife
rentes: el sal vaje como "naturaleza", como "infiel", y como "Jivaro". 
En primer lugar, en el Informe de 1892, los indfgenas de los grupos 
Jfvaro y Zaparo son presentados simplemente como ejemplificando al 
"salvaje" generico. Su imagen es construida en el campo semi6tico que 
considera a los salvajes como parte de la naturaleza, iguales a los 
animales ya que carecen de un "idiorna inteligible", parecen estar 
compelidos por su misma naturaleza a ser "rudos", "caprichosos" y 
"sucios", y a estar privados de cualquier noci6n de vida social civilizada: 
"su esencia es la pri vaci6n" (Ryan 1981:537). Esta imagen del sal vaje 
responde a la ideologfa del "racismo cientffico" donde convergen las 
ideas de progreso social, jerarqufas raciales y Darwinismo biologico. 
De acuerdo a Berkhofer, el resultado de esa convergencia es un salvaje 
que no solo tiene "la piel mas oscura" y "malas maneras", sino tambien 
"una configuracion organica inferior"(l978:59)(fig.7). En su Informe 
al Congreso, la opinion de Pallares Arteta es que los salvajes estan 
apresados en la jaula de su propia naturaleza psicol6gica; debido a su 
propia "torpeza" no pueden salir solos de esa prisi6n. Taussig (1987: 
97) ha anotado, por ejemplo, que aun un viajero experimentado como 
Simpson que visito el Oriente en 1870, describe a los Zaparo con todas 
las caracteristicas que hacen de ellos un grupo animal mas de la selva. 
De hecho, en muchas de las ilustraciones de los viajeros Europeos, los 
salvajes se transforman graficamente en naturaleza, al convertirse 
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literalmente en parte de un arbol 0 colgando de el como monos (fig.8). 
Como apunta Goldie, "el sentido de pertenecer a la naturaleza asociado 
con el indigena crea una metafora organicista inrnediata, que es despues 
frecuentemente usada, en una forma 16gica mas bien circular, para 
justificar al indigena categoricamente natural" (1989:21). En el Mid
way Plaisence de Chicago, las "razas salvajes" (entre los cuales se 
ubicaba a los indlgenas amaz6nicos) estaban ffsicamente ubicadas al 
extrerno opuesto de la Ciudad Blanca (White City) construfda como el 
epitome de la civilizaci6n occidental de la epoca (Rydell 1984:64-65). 
La alteridad se marcaba no solo en el tiempo evolutivo sino tambien en 
el espacio material y social. 

En un breve parrafo en la introducci6n al catalogo de la exhibi
cion de Madrid, su autor presenta la segunda imagen del salvaje. En el 
contexte de describir los recursos generales del pals afirma 10 si
guiente: "La Republica cuenta 1.200.000 habitantes sin incluir la 
poblacion de la region Oriental, habitada por diversas tribus de indios, 
que van poco a poco entrando a la vida de la civilizaci6n cristiana, 
gracias a los esfuerzos del Gobierno y las Misiones" (Catalogo 1983, 
enfasis agregado). Aqui, al salvaje como "infiel" se Ie da la posibilidad 
de incorporarse al esquema del progreso evolucionista. En su anal isis 
de c6mo los siglos XVII Y XVIII asimilaron nuevos mundos, Ryan 
argumenta que "el paganismo fue la categorta de alteridad mas inclu
siva e inequfvoca" (1981:525). EI paganismo, considerado una cate
goria transhistorica como el cristianisrno. sirvio para garantizar la 
humanidad de los Indios y eventualmente su conversi6n, proveyendo 
finalmente "la unidad e identidad de toda la hurnanidad" (ibid.). Al 
contrario de 10 que ocurre con la primera imagen de los salvajes como 
"naturaleza", la representaci6n de ellos como "paganos" 0 "infieles" 
los incorpora a la historia, pero a una historia cuya trayectoria 
civilizatoria s610 puede ser demarcada por el Ser Europeo. Esta tarea de 
incorporacion fue encomendada a los misioneros, los cuales fueron 
pioneros en el uso de la fotograffa para producir imageries de los 
indigenas con el objeto de "vender" el trabajo de las misiones en el 
extranjero. Su principal objetivo iconico fue el de documentar los pasos 
que los indtgenas con versos supuestamente ya hablan dado hacia su 
total integracion en la sociedad y cultura blanco-mestiza. A diferencia 
de las postales turfsticas que se construyen deliberadamente para re
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saltar el exotismo, la diferencia y, mas recienternente, el nuevo "buen 
sal vaje ecologico", las fotografias (y postales) de los misioneros 
intentaban vender la familiaridad de un salvajismo ya domesticado y la 
desaparici6n de 10 exotico en la cotidianidad de la semejanza (Mu
ratorio 1992)(figs.9 y 10). 

Finalmentc, la tercera imagen del salvaje como "Jlvaro" emerge 
principalmente en la secci6n "etnografica" de la exhibici6n de Madrid 
dominada por la figura central de tamano natural de un Indio Jlvaro 
(fig. 1I) y por una tsantsa -la cabeza reducida por la cuallos Jfvaros se 
hicieron famosos en Europa. Es posible proponer que al seleccionar al 
Jfvaro para representar fisicamente pero no en persona la imagen del 
salvaje, los imagineros cstaban respondiendo por una parte a su propia 
relaci6n de amor y odio con este grupo amaz6nico y por otra, a las 
demandas de su audiencia europea que en el siglo XIX habia desarro
llado una morbida fascinacion con los "rnisterios cientfficos" de las 
tsantsa jivaras en un grado tal que el mismo Clemente Ballen dudaba de 
su atractivo para la exposicion de 1889, porque "abundan en Paris" (38). 

Taylor (ver articulo en este libro) propone que la imagen del Jivaro en 
la mentalidad ecuatoriana ha oscilado desde los tiempos de la Colonia 
hasta el presente entre dos polos opuestos: en el extremo negativo los 
Jfvaros fueron considerados la quintaesencia del salvaje ya que desa
fiaron todos los canones de la civilizaci6n europea, y en el extreme 
positivo se los caracterizo como "una nacion indomable" y como un 
modelo de individualismo machista y guerrero y de amor ala libertad, 
a ser emulado por la nueva naci6n ecuatoriana (fig.12). Esta rnultifacetica 
y contradictoria imagen del "Jivaro" -el Jivaro inventado- corres
pondfa perfectamente a las intenciones que los imagineros querian ver 
desplegadas visual mente en la exhibici6n de Madrid: impresionar a un 
publico Europeo culto, y exaltar su orgullo e identidad nacional 
recientemente adquiridos. 

EL NACIONALISMO DE EXHI8ICION 

Si bien a medida que avanza el siglo XX las ferias mundiales 
tienden a convertirse en competencias rituales entre empresas 
multinacionales, las exhibiciones internacionales (39) siempre han cum
plido mas explicitarnente la funcion de servir como escenarios cultu
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rales y econorrucos de las rivalidades entre naciones y de afirmaci6n 
de la identidad nacional (40). Estos despliegues de nacionalismo estan 
siempre orientados tanto al ambito internacional como al consumo 
interno y en las exhibiciones del XIX fueron usados tanto por aquellas 
naciones que con su recien afianzada independencia buscaban entrar al 
nuevo ambito iruernacional, como por aquellas que, en la era del 
imperialismo, expandfan su esfera de accion fuera de sus fronteras 
nacionales. Por 10 tanto, la iconograffa polftica de cada naci6n cele
braba las correspondien res ideologias del nacionalismo y el impe
rialisrno, tanto en terrninos etnicos (e.g. el pan-eslavismo 0 la "raza 
anglosajona") como geopoliticos (Gollwitzer 1969:41-60). Las imagenes 
de los Otros no-occidentales internes 0 externos fueron acomodadas al 
servicio de esos intereses. 

Tanto el gobierno como los mentores y organizadores de las tres 
exhibiciones que nos ocupan consideraban la participaci6n del Ecua
dor como un acto de patriotisrno porque, como explica Ballen con 
respecto a la de Paris de 1889, esta de por medio "el buen nombre y el 
porvenir de la patria" (42). En la descripci6n del pabe1l6n del Ecuador, 
Ballen menciona como los elementos mas significativos de su decora
cion -encargada a un tapicero del Bon Marche- las armas de la Repu
blica, esculpidas y doradas, rodeadas de banderas ecuatorianas, con 
cordones, flecos y borlas doradas, asf como el retrato de Bolivar y el 
busto en marmot del presidente Flores Jij6n. La importancia que se daba 
a este despliegue es evidente en su justificacion: "Esta instalacion es 
muy costosa; pero es indispensable, porque nuestro pabe1l6n, colo
cado en el centro del parque y avecindado por la torre [Eiffel], por dos 
teatros y un restaurant, sera uno de los lugares mas concurridos del 
Campo de Marte"(43). La misma iconografia del nacionalismo republi
cano puede observarse en el pabell6n ecuatoriano en Chicago (fig.13) 
y en e l interior del pabe1l6n de la exhibicion de Madrid (fig.l1). 
Ademas, algunos de los objetos exhibidos ya demuestran sutiles 
diferencias de clase en la adopcion y "estetizacion" (Harvey 1989:209; 
Breckenridge 1989) de la ideologfa nacionalista. Mientras Pallares 
Aneta exhibe en Madrid su coleccion de 44 medallas de oro y plata las 
cuales, casi en su totalidad, simbolizan a Bolivar, Sucre, San Martin, y 
las grandes batallas de la Independencia (Catalogo 1893:29-32), en 
Chicago, senoritas de la clase media y las infaltables monjitas, exhiben 
"artesanias" que nada tienen que envidiar al"kitch nacionalista" europeo 




