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LOS INDIGENAS HUAORANI EN LA CONCIENCIA NACIONAL:
 
ALTERIDAD REPRESENTADA Y SIGNIFICADA 

Laura Rival 

"Mas que cualquier otro pueblo indigena del 
Oriente, los Huaorani contemporaneos existen no 
solo como un pueblo enfrent ado a un nuevo cambia 
cataclismico en su territorio , sino como un pueblo 
conocido, principalmente , por mitos falsos y 
distorsionados que presentan su cultura a traves 
de los ojos de quienes tratan de convertirla y 
subvert irla" Whitten. 1978:44. 

"EI Oriente Ecuatoriano es un pais extrano al 
Ecuador. Es el milo de nuestra nacionalidad, 
Ningun gobierno se ha esforzado por incor-porar 
e st as apartadas ti er ras a la naci onatidad 
Ecuatoriana" Granja, 1942: 230. 

NACIONALISMO, NACION Y NACIONALIDADES: 

Como una c on tr ibuc ion al debate sobre el nacionalismo 
ecuatoriano, este articulo plantea el problema de la naturaleza de la 
identidad nacional y el surgimiento de nacionalidades indfgenas. 
Sostengo que las representaciones contradictorias de los Huaorani, 
primero como feroces y peligrosos salvajes y luego como vfctimas 
inocentes del progreso. tienen su origen en la voluntad misma de 
construir una identidad nacional frente al Otro distante. Concluyo con 
una consideraci6n respecto de las posibles repercusiones que esto 
podrfa tener para el rnovimieruo indfgena (1). 
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La conciencia etnica y en forma mas gencral la preocupaci6n con 
la identidad cultural, son dos problemas que han adquirido una nueva 
relevancia en Ecuador asf como en muchos otros parses. Gracias a la 
fuerza de sus organizaciones indfgenas, Ecuador ha experimentado 
recientemente un grado de politizaci6n cultural bastarue unico. EI 
etno-nacionalismo surge del proceso organizati vo y de la radicali
zaci6n cultural de las poblacioncs indfgenas amaz6nicas. A pcsar que 
estas organizaciones rcprcseruan menos del uno por ciento de la 
poblaci6n del pais, su impacio en la vida poluica de la naci6n se debe 
a que usan la identidad cultural como un programa para cambios 
socialcs y politicos mas amplios, cuestionando tanto la creacion de la 
unidad interna de la naci6n a travcs de la asimilaci6n cultural, como el 
actual modelo de desarrollo basado en la explotaci6n y exportaci6n de 
recursos naturales. EI proceso por el cual las organizaciones indfgenas 
sc convicrtcn en uno de los principalcs actores poluicos en 141 actua
lidad debe entenderse en cl contexte hist6rico del surgimiento de las 
ideologfas liberates y nacionalistas con las guerras de la Indepen
dencia. En cl prcscntc la nacion csui siendo rcdcfinida para acomodar 
particularismos culturales, esto cs, para hacer posiblc la asociaci6n 
entre "nac ionalidad India", "civilizacion" y "progreso", y este proceso 
es particularrncntc interesante para 141 antropologfa (2). Comaroff ha 
argumentado que, a scrncjanzu de todas las idcru idadcs sociales 
colcctivas, la cmic idad se basa en la disyunci6n radical del campo 
social que coruraponc "nosotros" a los "otros", cualquicra que sea el 
contenido de estes terminos y la delimitaci6n entre cllos. Sost icnc 
adcmas que la "irrcductiblc real idad de 141 identidad supone 141 
cstructuracion del univcrso social", de mancra que "Ia cinicidad , lcjos 
de constituir una 'cosa' unitaria, describe tanto un conjunto de rela
crones como un modo de concicncia" (1987:303). En otras palabras, 
Comaroff estima que 141 concicncia colectiva resulta de una doble 
configuraci6n: la de 141 vida intcrna de dcterm inados grupos y la que se 
lcs imputa exteriormente (3). 

El prop6sito de cstc trabajo cs el de coruribuir ala comprcnsion de 
la cuesti6n ctnica en el Ecuador analizando las caractcrtsticas airi
buidas a los Huaorani por la prcnsa nac iorial en dos ocasiones 
mcrnor ab lcs: los as cs i na to s de cinco misioncros Ev an gcl ic os 
nortcamer icanos cornctidos por los I-Iuaorani en Enero de 1956 y de 
dos rnisioncros Catolicos en Julio de 1987. La re levancia de estos 



255 INDIGENAS HUAORANI EN LA CONCIENCIA NACIONAL 

casos reside, por una parte, en el hecho de que si bien los dos asesi
natos se consideraron muy similares y como la "repetici6n de la misma 
tragedia", las noticias de prensa ofrecieron representaciones conflic
tivas de los motivos que lIevaron a los Huaorani a matar a los m isio
neros. Por otra, en que desde el asesinato de 1987, una serie de 
organizaciones ecuatorianas y extranjeras, preocupadas por la suerte 
del bosque tropical amaz6nico y el futuro de sus poblaciones nat ivas, 
han tornado a los Huaorani como su slrnbolo. Por tanto, los Huaorani 
son un buen ejemplo para reflex ionar sobre las representaciones 
culturales y etnicas que sustentan el renacimiento indfgena del Ecuador 
(4). Como un primer paso, me propongo centrar la atenci6n en la 
opini6n publica segun aparece en la prensa del pais, para intentar 
aclarar asf algunos aspectos de la conciencia nacional ecuatoriana. 
Sostengo que el anal isis de las formas segun las cuales se ha constituido 
y evolucionado la conciencia nac io nal i lumi nara, a su vez, las 
reivindicaciones cspecificas y el imaginario polftico del movimiento 
indfgena en el pais, 

EI punto de partida de este anal isis es la premisa de que la prensa 
nacional ecuatoriana refleja la opini6n publica del pais y que esta, a 
su vez, provee informaci6n al investigador respecto de la conciencia 
nacional. Los trabajos de Geertz (1983), Williams (1981) y Anderson 
(1983) sientan los fundamentos para csta hip6tesis. En Geertz 
encontramos uno de los primeros y mas convincentes intentos de 
considerar al nacionalismo como fen6meno cultural. Su insistencia 
en que las naciones no pueden existir por mera voluntad polftica ni 
tam poco por sola factibilidad econornica, sino que requieren de una 
solidaridad mas profunda que debe ser cultural, recuerda el analisis 
que hace Anderson de las naciones-estado como "comunidades 
imaginadas". Sin embargo, mientras que el uso que hace Gcertz de una 
definici6n parsoniana de la cultura 10 lIeva a conceptualizar las ideolo
gfas nacionalistas poscoloniales como marcos simb61icos que 
transforman la realidad al transformar la manera en la cual la gente la 
experimenta socialmente (Geertz 1973:239), la consideraci6n de "efec
tos culturales" que hace Anderson, inspirada en el trabajo de Williams 
(1989), es esencialmente rnater ialista. 

Al aplicar a corucxtos no occidentales e l anal isis de Williams 
relative a la organizaci6n social de la cultura y al de sarro liar su noci6n 
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de los "medios de producci6n cultural", Anderson propone que se 
resuelvan los siguientes interrogantes: "l.Por que fueron precisamente 
las comunidades criollas las que desarrollaron tan temprano concep
ciones de una existencia nacional, es decir, mucho antes que la mayorta 
de los Europeos? l.Por que esas provincias coloniales, que con ten fan 
grandes poblaciones oprimidas y no hispanohablantes, produjeron 
criollos que concientcmente rcdefinieron a esas poblaciones como 
compatriotas?" (Anderson 1983:50). A juicio de Anderson, estos 
interrogantes no pueden resolverse adecuadarnente sin referencia a 10 
que el ha llamado "capitalisrno de imprenta". Sostiene que las antiguas 
unidades administrativas coloniales, muchas de las cuales se remontan 
al siglo XVI, no pod fan haber sido imaginadas como naciones debido 
ala ausencia de medios de comunicaci6n colectiva y, especialmente, de 
los peri6dicos. Si bien Anderson reconoce la importancia de la radio 
en la creaci6n de un sentimiento nacional en pafses con alto porcentaje 
de analfabetismo, piensa que la prensa nacional y su control constituyen 
el principal instrumento de identificaci6n colectiva. 

La importancia de la prensa nacional en la vida ecuatoriana es, 
quizas, aun mas pronunciada que en otros pafses. Aunque mas gente 
escucha la radio que lee los peri6dicos, estos son los registros 
indispensables de la vida nacional. Por su extensa circulaci6n por 
medio de redes ampliadas, mucha gente los lee, los comenta, y hace 
recortes para guardar las cr6nicas pertinentes. Asi, los recortes de los 
peri6dicos se conservan como importantes registros escritos y 10que se 
concebla como un dato informativo transitorio, se convierte en 
documentacion oficial y en datos primarios para una gran poblaci6n 
que aprende de ellos: maestros, alumnos, periodistas, investigadores y 
otros. Esto sucede, especial mente, con noticias sobre "asuntos indt
genas" las cuales son cuidadosamente recabadas, clasificadas 
ternaticamente y reimpresas por Abya- Yala en una publicaci6n se
mestraillamada KIPU, y por CEDI ME en su publicacion cuatrimestral 
AMASANGA. Otro ejcrnplo igualmente ilustrativo de como la infor
maci6n periodistica sobre cuestiones indigenas puede ser considerada 
con validez de dato cientifico se refiere al casu de la CONFENIAE 
cuando esta lanz6 una carnpana internacional para obtener el 
reconocimiento legal del territorio Huaorani. En esa ocasi6n, la 
CONFENIAE prepar6 un largo documento en defensa de la causa. Las 
dos terceras partes de este documento a presentarse ante el Tribunal de 
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Garantfas Constitucionales consistfa en reirnpresiones de los informes 
periodisticos sobre los asesinatos de 1987. Estos pocos ejemplos de
berfan bastar para convencer a los lcctores sobre la importancia de 
incluir estudios de prensa en las investigaciones sobre la identidad 
nacionaI. 

Basandorne en el anal isis textual de los aruculos periodfsticos de 
1956 y 1987, me propongo dilucidar los cambios en el rol desem
penado por los Huaorani y el Oriente en general con sus poblaciones 
nativas, para conformar el sentimiento nacional. Dcspues de una breve 
introducci6n etnograf'ica, examinare las representaciones contrastan
tes de los Huaorani encontradas en la prensa nacional. Luego, discutire 
estas representaciones ala luz de su significaci6n subyacente que, ami 
parecer, deriva de la oposici6n estructural entre "salvajismo" y 
"civilizaci6n". Mas adclarue ilustrare este punto con un anal isis de los 
diarios que fueron escritos por los misioneros norteamericanos antes de 
su muerte. Los cornentarios que ellos hacen sobre los Huaorani ejcrn
plifican claramcntc las contradicciones culturales y las tensiones 
inherentes entre su postulaci6n de un Otro salvaje y su referencia a los 
Aucas como "sus pr6jimos hurnanos". Para resumir y concluir, prcsentare 
una breve contraposici6n entre estas construcciones cxtcrnas de la 
identidad salvaje y la propia comprensi6n que tienen los Huaorani de su 
actual condici6n de "Otros primitivos". 

EL CONTEXTO ETNOGRAFICO: 

Es imposible comprender a los Huaorani del prcsente sin rcfe
rirse al Institute Lingi.ifstico de Verano (IL V), al cual se Ie debe que se 
les conozca por el nombre de Huaorani, "esos seres humanos reales que 
hablan la lengua Huao". Antes del ILV, se los conocia como Aucas, 
nombre tomado de una palabra Quichua que significa "salvajc", "in
Iiel" y "primitivo" (5). Adernas del hecho de que haya sido necesario que 
un pcqucno grupo de norteamericanos reve lase ante la naci6n la 
existencia de un nuevo grupo lingi.ifstico que antes era concebido como 
un conjunto generico de "estes salvajes que vivcn en las profundidades 
del bosque", todo el proceso mediante el cual los Huaorani (a veces 
escrito Waorani en otros textos) adquirieron el derecho a ser conocidos 
por un terrn ino no derogatorio esta cargado de ironfas, algunas de las 
cuales se exploran en este trabajo. 
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Antes del IL V, un terrnino no derogatorio para dcsignar a los 
Huaorani era "Aushiris", Se suponfa que estc tcrrn ino era etnogra
ficarnente correcto, ya que aparcc ia Irecuenterncrue en los escritos 
misioneros sobre la region del Napo-Curaray. En otros trabajos he 
demostrado que las descripcioncs hechas en los siglos XVI, XVII Y 
XVIII de los pueblos que habitan esa region son confusas y nada 
fidedignas, y que los Aushiris no eran Huaorani sino Zaparo (Rival 
1992:50-58). A pesar que los registros etnohistoricos no sirven para 
clasificar culturas distintivas, sf contribuyen a identificar a los grupos 
locales de acuerdo a su aceptacion 0 resistencia a los extranos. Esto 
nos permite concluir que los Huaorani pertenecfan a la categorfa de 
Indios salvajes (aucas) no contactados hasta mediados del siglo XIX. 
Adernas, por cuanto los exploradores y misioneros limitaban sus visitas 
a los indfgenas riberenos probablemente nunca entraron en contacto 
con los Huaorani quienes, en su feroz aislacionismo, se reclufan en el 
interior. Esto explica por que se tuvo que esperar la era del auge 
cauchero para encontrar datos especfficos sobre ellos, principalmente 
en informes de ataques e incursiones, 0 de raptos de nines Huao. 
Durante esta epoca de grandes movimientos dernograficos en la region 
del Napo y del Curaray, la creacion de cauchaJes, de haciendas y de 
destacamentos militares intensified la necesidad de mana de obra 
indfgena e incentive la migracion hacia el este de los indfgenas Qui
chua de la montana. En otras palabras, es debido a la violencia gene
rada por las invasiones expansionistas en su territorio que los Huao
rani fueron identificados, a la larga, como un grupo cultural distinto y 
temido (Tessman 1930; Granja 1942; Muratorio 1987). Sin embargo, no 
fue sino al comienzo de la exploracion petrolera en la decada de 1940 
y con la construccion de los pueblos de Arajuno y Shell Mera, que los 
Huaorani, ahora convertidos en enemigos publicos, monopolizaron la 
atencion de los misioneros. 

De la docena de misiones protestantes norteamericanas presentes 
en el Oriente de ese entonces, la mayorfa trabajaba con los Quichua del 
Napo, los cuales provocaron la curiosidad de los misioneros con sus 
relatos de las incursiones y su extrema temor de los Huaorani. Aunque 
trabajaban para diferentes misiones, cinco de los misioneros se habian 
propuesto, secretamente, ir al encuentro de los Aucas, convertirlos al 
Cristianismo y pacificarlos. La "Operacion Auca", conducida por el 
piloto Nathael Saint, se puso en marcha en Octubre de 1955. Consistia 
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en sobrevolar el territorio Huao, lanzar regalos desde el aire y finalmente, 
encontrarse en tierra cara a cara con los indfgenas. Este encuentro tuvo 
lugar a principios de Enero de 1956, cuando los misioneros aterrizaron 
en una playa del Rio Curaray donde permanecieron unos pocos dias, 
antes de morir atravesados por las lanzas de los Huaorani. 

Unos anos mas tarde, Rachel Saint (hermana de Nathael Saint y 
misionera del ILV), Dayuma (la fugitiva Huao que ensei'iaba la lengua 
Huao a Rachel) y Elizabeth Elliot (mujer de uno de los compai'ieros de 
Nathael Saint) fundaron una mision entre los Huaorani que habfan 
matado a los cinco misioneros Evangel icos norteamericanos. EI hecho 
de que todas fueran mujeres y de que todas tuvieran ciertas relaciones 
con los Huaorani, con los cuales habfan venido a vivir, son hechos 
irnportantes para comprender porque los Huaorani las Ilegaron a tolerar 
y a aceptar. En el grupo Huao que contactaron, Dayuma encontro a su 
madre, a una hermana y a un uo, asi como a otros parierues mas lejanos 
quienes, sabiendo que ella trabajaba como peon en una hacienda, 
habian tratado sin resultado de acercarse a ella en varias ocasiones. 
Rachel Saint, una misionera del ILV, como dijimos, era herrnana de 
Nathael Saint y Elizabeth Elliot iba acornpanada por su hijita de tres 
anos y era viuda de uno de los misoneros que murieron con Nathael 
Saint. Estas muertes habfan creado algo asf como fuertes vinculos 
entre las afligidas misioneras y los Huaorani, acostum-brados a ofrecer 
refugio a mujeres que han enviudado a consecuencia de los ataques con 
lanzas. Por consiguientc, el hecho de que Rachel y Dayuma convivieran 
como hermanas (aunque los hermanos de Rachel y Dayuma se habian 
matado entre ellos) y de que Dayuma llamara a Rachel con el nombre 
de su tfa ya muerta, era considerado por los misioneros como expresion 
de amor y caridad cristianas. Para los Huaorani, estos hechos podrfan 
scr estimados 10 suficienternente prox irnos a sus propios valores 
culturales como para no tomar en cuenta la identidad extranjera de las 
misioneras. Estas mujeres sencillarnente no eran cohuori, terrnino 
empleado por los Huao para designar a todas las personas no Huao y que 
significa, literalmente, "canibales y extranjeros". Mas bien, Dayuma, 
Rachel Saint, y Elizabeth Elliot eran arquetipos culturales. 

La vida social Huao esta hecha de ciclos de guerra y destrucci6n, 
seguidos por perfodos de paz y crecimiento. La guerra destruye a los 
grupos familiares y aquellos que huyen de los ataques con lanzas -que 
suelen ser mujeres y ninos- deben ocultarse durante meses y encontrar 
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refugio en otros grupos. La paz se restablece cuando las hijas, al haber 
contraldo matrimonios uxorilocales, viven con sus madres y cuando las 
hermanas y hermanos, que viven en prox imidad, intercambian a sus 
hijos en matrimonio. Hay abundancia de monos, pajaros y frutas de 
chonta, se multiplican las chacras de yuca, se organizan grandes fiestas 
y los grupos familiares se vuelven numerosos y poderosos hasta que 
se reinicia la guerra, cada vez mas exacerbada por el avance de la 
frontera. 

A fines de la dec ada de 1950 habia unos 500 Huaorani que vivian 
en cuatro grupos principales (los Guiquetairi, los Piyemori, los Ba
huari y los Huepeiri). Cada grupo estaba formado por cuatro, cinco 0 
seis malocas inanicaboiri), era autarquico, end6gamo y guerreaba con 
los dernas. Durante la primera dec ada de la presencia misionera el ILV 
reubic6 al 90% de las poblaciones Huao en su estaci6n misionera en 
el Rio Tihueno, antes de alentarlas a dispersarse y crear asentamientos 
nucleados en una zona conocida como el Protectorado, que represen
taba el 10% del territorio tradicional Huao. En el Tihueno, la prohi
bici6n de los ataques con lanzas, de los matrimonios polfgamos y de las 
viviendas multifamiliares di6 lugar a nuevas alianzas, a la vez que 
socavaba los patrones tradicionales de organizaci6n social. En un 
gesto simb61ico el hijo de Nathael Saint bautiz6 al hombre Huao ya 
viejo-que habla matado a su padre- ya los Huaorani cristianizados del 
Tihueno se les instruy6 en la asistencia al cuIto y en la lectura de la 
Biblia. Puesto que su lengua materna era ya para esa epoca una lengua 
escrita a la cual se habfan traducido textos bfblicos, los Huaorani 
podian ser considerados tanto "cristianos" como "civilizados" y en 
adelante no se los podia llamar "salvajes" (aucas). Eran los Huaorani, 
"los verdaderos seres hurnanos", pero segun la definici6n de seres 
humanos dada por el ILV, es decir, Cristianos. 

La vida en el Tihueno tam bien los lIev6 a modificar 
apreciablemente sus actividades de subsistencia y produjo una nueva 
divisi6n sexual del trabajo. Bajo la influencia misionera el pueblo 
Huao estableci6 asentamientos nucleados a 10 largo de los nos en un 
ambiente ecol6gico totalrnente nuevo. Antes del ILV habian vivido 
como cazadores y recolectores (la horticultura se practicaba en forma 
incipiente y principal mente para preparar las bebidas festivas), cazaban 
s610 tres tipos de animales (monos, pajaros y sainos), evitaban los nos 
y vivian en las cimas de las colinas del interior. En un lapso de diez ai'ios 
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debieron adaptarse a la horticultura sedentaria, a vivir en las margenes 
de los nos, y a pescar y cazar una gran variedad de ani males terrestres 
con escopetas y perros. 

En la actualidad hay 1.250 Huaorani (no habra sino 600 hace doce 
anos) y el 55% de la poblaci6n iicne menos de 16 afios. EI caracter 
drarnatico de su crecimiento demograf'ico se acenuia aun mas por el 
hecho de que la mayoria de la poblaci6n esta concentrada en unas pocas 
aldeas del antiguo Protectorado al cual fueron transportados por aire 
por el IL V en la dccada de 1970. De tal sucrte , solo q ucda e l 18% de la 
poblaci6n (con cl 2% de la cual no se ha csiablccido ningun contacto) 
en el rcsto del territorio Huao. Este, no obstante su legalizaci6n oficial 
en Abril de 1990, ha sido desprovisto de grandes cxtcnsioncs por co
Ion os ilcgales asentados en las rnargcnes de los principales nos y 
carreteras. Esta colonizaci6n galopante, asf como las grandes 
instalaciones industriales vinculadas con la explotaci6n pctrolcra, son 
testimonios de la rapida transformaci6n sufrida por e l Oriente y por 
todo cl pais. EI petr6leo, cuyo agotamiento sc ha previsto para e l ano 
2017, ha dado inicio al mayor y mas largo pcrtodo de crecimiento 
econ6mico en la historia del Ecuador. Dado que el 90% del pctrolco se 
cxtrac de la regi6n amaz6nica, cl Oriente es la principal region ccono
mica del pais, con una poblaci6n de casi mcdio mi1l6n de personas de 
las cuales s610 un tercio son indigenas (Hicks ct. al 1990). 

A fin de conseguir nuevas rcservas de petr61eo mediante la 
ampliaci6n de sus campos septentrionales, en las dccadas de 1970 y 
1980 las companias petroleras realizaron intensas prospecciones en cl 
territorio tradicional de los Huaorani -especialmente en las zonas del 
Tivacuno y del Yasunf. Fuc entonces cuando los misioneros Capuchinos 
del Coca y en especial Monscnor Labaca, comenzaron a visitar 
peri6dicamente a los Huaorani ascruados a 10 largo del Yasunf. Hasta 
su prematura muerte Monsctior Labaca habia logrado aplacar las 
tcnsiones entre los Huaorani y las companias petroleras. A pesar de sus 
esfuerzos no tuvo ex ito con los Tagacr i , cl grupo que 10 mat6 a lanzazos 
y que ha rehusado hasta la fccha, todo contacto con cxtranos. Los 
Tagaeri, cuyo nombre viene de "Tagae" (el hombre mas anciano de la 
banda), son parierucs cercanos de algunos Huaorani cr istianizados que 
esian vivicndo en el Protcctorado. A mediados de la dccada de 1970, 
cuando se descubri6 que su territorio tradicional conte nia abundantc 
petr6leo, una enorme olcada de colonizadores ilegales los empuj6 mas 
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al sur. Ya que se habian negado a integrarse a la misi6n del ILV con los 
dernas Huaorani (con algunos de los cuales guerreaban), no tenian otra 
opci6n que la de seguir desplazandose hacia el sur e invadir ellugar de 
caza del grupo del Cononaco contra el cual habian luchado antes de 
replegarse mas hacia el sur. Pero esta vez chocaron con los trabaja
dores de una compafiia de prospecci6n. En Julio de 1987, esperando 
impedir mas violencia fisica, Monsei'ior Labaca, quien ya habia tenido 
contactos pacificos con los Tagaeri, pidi6 ser lanzado con paracaidas de 
un helic6ptero en uno de los c1aros del bosque. Lo acornpanaba una 
monja colombiana y ambos fueron matados a lanzazos antes del 
anochecer. Desde esas muertes los Tagaeri se han visto obligados a 
ocultarse aun mas adentro del bosque. Su condici6n de fugitivos es mas 
dificil que nunca. Cocinan par la noche cuando no puede verse el humo 
y cultivan yuca sin talar arboles para que sus huertos no puedan ser 
divisados desde el aire ni distinguirse de la cubierta forestal. 

EL OTRO REPRESENTADO: 

1956: EI mal salvaje 

AI informar sobre los sucesos del 6 de Enero de 1956 la prensa 
estuvo de acuerdo: los Aucas eran los asesinos mas feroces de la selva 
amaz6nica, los homicidas de cinco hombres heroicos y caritativos que 
habian sacrificado sus vidas al servicio de Dios y de la civilizaci6n. En 
la decada de 1950 habia s610 dos peri6dicos de alcance nacional, El 
Universo de Guayaquil y El Comercio de Quito. Estos diarios refle
jaban 101> antiguos y profundos antagonismos regionales entre la Costa 
y la Sierra basados en los intereses divergentes de sus dos elites, asf 
como en sus distintas tradiciones intelectuales y politicas. Tales 
diferencias eran, y siguen siendo aunque en menor grado, muy 
manifiestas en su manera de tratar la vida polftica de la naci6n yen sus 
comentarios sobre las noticias internacionales. A pesar de ello, el 
reportaje sobre la "rnatanza del domingo" rue extraordinariamente 
similar. Ambos peri6dicos publicaron diariarnente articulos desde el 
II de Enero (cinco dias despucs del suceso) hasta el 16 de Enero, a los 
cuales siguieron comcntarios mas breves del 17 al 19 de Enero. 

Sal vo par unos pocos detalles, no habia una gran diferencia de 
estilo entre El Universo y El Comercio . El Universo , por ejemplo, puso 
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en su ejemplar del dia 11 de Enero el titulo dramatico: "Misioneros y 
cicnuficos extranjeros han sido masacrados par la sanguinaria tribu 
de los Aucas de la regi6n Oriental", mientras que El Comercio se limit6 
al sobrio cncabez.arniento de "Cinco misioneros americanos atacados 
por los Aucas". El Universo opt6 par un abundante despliegue de 
fotografias de los misioneros, sus viudas y los huerfanos, mientras que 
El Comercio decidi6 dar rcalcc a sus rcportajcs can cornentarios mas 
reflexivos, entre e llos editoriales y testimonies. Salvo estas excep
ciones, las explicaciones descriptivas tanto del salvajismo de los Aucas 
como del heroismo de los misioncros eran intercambiables. 

En una lectura actual de los recortcs de los periodicos llama la 
atencion la naturaleza mitica de los Aucas, a los cuales se describe sin 
diferenciarlos de su entorno forestal y como criaturas impredecibles y 
peligrosas. Adernas de la trfada acosturnbrada de "Indios-Salvajes
Aucas." se acuriaron var ios ierminos para nombrarlos: 

seres miticos 

· • Jivaros aucas 
· fantasmas de la jungla 

ecuatoriana. 
· como animalessalv ajcs, 

· paganos 
- demonfacos 

· los indomables natives 

·	 los seres que pueblan 
esta peligrosfsima rirca. 

· matadores patologicos. 
· luchan entre sf como 

bestias enloquecidas. 

feroces
 

.• los terribles indios
 

· la furia de los indios 
aucas, 

· los guerreros aucas 

- •	 los feroces aucas 

la sanguinaria tribu 

.• los sanguinarios indios 
aucas 

- una de las tribus mas 
sanguinarias del mundo 

una en furec ida masacre. 
·	 son encarnizados, rna

tan a todo aquel que se 
les acerca 

-	 siempre en guerra. 
-	 odian a todo el mundo. 

orimitivos 

.• ind6mitos/indomables 
aucas. 

.• los salvajes indios 
aucas 

- la furia pnmitiva de 
estos salvajes 

· siguiendo en su vida 
primitiva 

· impermeable a todo 
influencia. 

· has til a cualquier acer
camiento civilizado. 

· ajenos a toda desespe
r acion que hicieron 
vivir al pafs entero. 

• Los tcrminos con asterisco se emplcaron mris de cinco vcces. 
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De todos los terminos, "indornable/indomitos" son los mas usados, 
a menudo en frases que presentan a los Aucas como "duenos 
indiscutibles" de las legendarias selvas de "nuestro Oriente", lugar 
al cual se describe sencillamente como "las selvas aucanas". Todos 
estos artfculos periodis t icos emplean expresiones que fusionan 
inextricablemente a los indios con el bosque. EI Oriente es una tierra 
distante y aislada; su selva impenetrable es obscura, misteriosa y 
peligrosa, como tam bien 10 son esos seres prirnit ivos que en ella 
viven. Huelga decir que estas connotaciones negativas reflejan la 
ambivalencia de los quitenos y guayaquilenos hacia "nuestro Oriente". 
Si bien la integridad del territorio nacional y la concomitante gloria 
nacional dependen considerablemente del Oriente, esta distante y 
vergonzantemente incivilizada regi6n no es "el orgullo de la nacion", ni 
sus habitantes son considerados parte realmente inherente a la socie
dad ecuatoriana. La constante atribucion a los Aucas de expresiones 
referentes al medio ambiente refuerza la irnpresion de que si ellos son 
los amos del bosque, sus derechos territoriales no son propiamente 
humanos sino comparables a los de los ani males; como por ejemplo, 
cuando se habla del territorio de un jaguar. Dada su ocupaci6n "na
tural" y no "legal" de la tierra, es ilegftirno que los Huaorani maten a 
intrusos inocentes. 

En simetrfa con esta imagen de la ferocidad y odio de los Aucas, 
la prensa escrita construye a los misioneros como arquetipos de ino
cenci a y de sacrificio heroico. Son mas cornunmente llamados "victi
mas", "martires" y "estes grandes maestros" y se los alaba por su 
sentido del deber y de amor cristiano. De manera similar, sus muertes 
se describen en todo el horror como una rnatanza barbara. Esto queda 
ilustrado en el cuadro de la pagina siguiente. 

Estos elocuentes reportajes presentan otras dos imageries de los 
misioneros: las de soldados y santos, Por cuanto no hay diferencia 
alguna entre servir a Dios, ala civilizaci6n y a la nacion, segiin se nos 
dice, los nombres de estos j6venes ("los cinco guapos blancos") 
recibieron honores militares en Quito ("como soldados cafdos en el 
cumplimiento de su deber" E/ Comercio 16.I.1956). Adernas, en una 
upica acti tud Catolica, se espera que los rnartires ya beatificados por 
el publico, no obstante su fe Protestante, realicen milagros. Es asi 
que "Las flores de acacia [... ] y rosas grandes y frescas como los 
corazones de ellos ofrecidos en toda su juventud [... ] ayer de manana, 
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deber amor cristiano martirio 

_. cumpliendo su misi6n 
catequisIa en nuestro 
Oriente. 

- llevar la civilizaci6n a 
la inh6spita region del . 
no Curaray. 

- un deseo de auxilio al 
hombre selvatico 

- establecer contacto con 
los salvajes. 

- deseos de educar a los 
indios. 

- cafdos en su carnpana 
de culturizaci6n de 
nuestraregi6n oriental. 

- educadores de jfvaros 
haciendo estudios de 
los idiomas delas trihus 
orientales hasta tradu
cir y enviar a los jfvaros 
libros educativos. 

_. con hultos de regalos 
para sus arnigos los 
aucas. 

- con amor crrstrano 
visitaron a los aucas. 

- tratar de transformarlos 
al evangelio de Iesu
cristo 

- no hay arnormas grande 
que el de dar la vida por 
sus arnigos los aucas. 

- exponfan su vida por 
arnor a sus semejantes. 

-• atravesados totalmente 
por flechas... uno con 
la cabeza desprendida 

_. asesinados 

_. inmolados 

_. sacrificados para civi
lizarlos 

- el sacrificio de los 
evangelistas a la causa 
de Jesucristo. 

- Producir por medio de 
la muerte fruto para la 
honra y gloria de Dios. 

• Los terminos con asterisco se emplearon mas de cinco veces. 

fueron a las manos de los ninos enfermos del hospital Leon Becerra" 
(El Universo ; 14.1.1956). 

Esta visi6n maniqueista de 10 que sucedi6 el 6 de Enero de 1956 
demuestra el sentirniento del publico en esos momentos. Por medio de 
la prensa nacional, la sociedad ecuatoriana criolla y cat6lica demues
tra estar dellado de la "modernizaci6n" y "civilizaci6n" simbolizadas 
por los misioneros, aun si estes son norteamericanos y protestantes. Se 
dice que los Aucas son feroces salvajes porque matan a ciudadanos 
inocentes y no por sus costumbres. En realidad, nada se conocia (en 
1956) sobre su cultura 0 su sociedad. En su estilo, redacci6n y 
contenido, los articulos de estos peri6dicos ofrecen informaci6n fac
tica sobre el asesinato y describen, sin plantear ninguna duda ni refle
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xi6n y iinicamente desde la optica misionera, el desarrollo del caso. M. 
Lux en su articulo "Los territorios inexplorados", publicado en £1 
Comercio del 14 de Enero de 1956, y Robinson Perez en su articulo 
"Los Aushiris contra el Mundo" en Americas (vo1.8, N° 9) son las iinicas 
voces discordantes en ese concierto. 

Lux se preocupa por 10 que significa que los Aucas, aunque 
sociol6gicamente extranos, sean sin embargo ciudadanos ecuatorianos. 
Aunque pertenezcan a otra epoca, es decir, a la Edad de Piedra, por 
vivir en suelo ecuatoriano deben observar las leyes del pais. Sus 
reflexiones sobre las connotaciones de esta contradiccion entre la 
realidad sociol6gica y polftica de esta nacion-estado son precursoras 
de los actuales debates sobre la identidad nacional y el multicultura
lismo. Robinson Perez, quien titula su artfculo "La tribu Ecuatoriana 
que torno las vidas de cinco misioneros norteamericanos" (enfasis 
agregado), es el iinico escritor que pone en duda la version consensual 
segiin la cuallos Aucas son asesinos salvajes y los misioneros victimas 
inocentes. Para comenzar, no llama Aucas a los Huaorani sino" Au
shiris" (se pensaba entonces que los Huaorani hablaban Aushiri). Esto 
de nota que, lejos de constituir un "pueblo de la Edad de Piedra" con 
los cuales no habla habido ningun contacto, eran verdaderos siibditos 
con una larga historia: 

"La historia de los Aushiris y de otras tribus de la cuenca 
amaz6nica dcsde la IIcgada del hombre blanco ha sido un largo 
rel ato de crueldad y carniccrfa ... La cruz, la espada -misticismo 
y mortandad- se apl icaron , alternativamente, a un pueblo 
desconcertado e indefenso" (Robinson Perez 1956:5). 

Resuelta a hablar desde el punto de vista de los indios, Robinson 
Perez explora los antecedentes de los Aushiris y los posibles motivos 
del asesinato. Esto la lIeva a reflexionar criticamente sobre el mar
tirio de los misioneros y a afirmar que las verdaderas vfctimas en la 
Amazonia no son aquellos que "quedaron indefensos por su adhesion, 
aun frente a la muerte a una doctrina que se ha predicado casi durante 
2000 anos, pero que la practican s610 una minorfa de misticos, rnartires 
y verdaderos cristianos aislados" sino los pueblos indfgenas que han 
sido perseguidos y destruidos desde la Conquista (Robinson Perez, 
1956:7). 
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1987: EI buen salvaje 

Tal como los informes pcriodisticos de 1956, los de 1987 adoptan 
una posicion unanirnc pero, por varias razones, cstc consenso es in
cluso mas inesperado y sorprcndcntc que el primero. Dado cI mayor 
nurnero de pcriodicos cx istentcs en 1987 se habrfa podido esperar 
mayores discrcpancias de opinion 0 al menos un mayor coruraste en 
los rcportajcs sobre la muertc de Monseiior Labaca, que los que hubo 
cuando fueron asesinados los misioneros nortcarnericanos en 1956. 
Pero cs igualmente notable que la opinion publica en 1987, sicndo tan 
consensual como la de 1956, haya cmitido un juicio total mente dis
tinto: en csta ocasion los Aucas son las v ict imas y no los asesinos. El 
pcr icdico lloy, publicado en Quito, seguido de cerca por El Comercio, 
ofrece la mayor cobcrtura y rcportajes especiales. El Universo , al 
contrario, Ie concede una importancia re lati varnente menor al asuruo 
que en 1956. La mayorfa de los peri6dicos publican aruculos diar ios 
sobre el caso, entre el 23 de Julio de 1987 (dos dias dcspucs de la m uertc 
de Monsenor Labaca y la Hcrrnana Ines) y el 28 de Julio. -EI Corncrcio 
publica noticias, corncntarios y crnrevistas en una scccion denom inada 
"especial", mientras que el Hoy los publica en dif'crcrues scccioncs, 
tales como "desarrollo", "cc onom ia ", "reportajes" y tam bien en 
suplernentos espccialcs. Su suplemento especial del 22 de Noviembre 
"Lanzas y Petrolco" es subsiguiente al de El Comercio "Lecciones de 
una Tragedia" (2.VIII.1987). Aunque me he lirnitado a los aruculos 
periodfsticos de 1956 y 1987, es irnposible no advertir que, desde el 
asesinato de 1987, los Huaorani han figurado peri6dicamente en la 
prensa nacional. En las palabras de un periodista: "el tema de los 
Huaorani, mal conocidos como aucas, nunca pierde actualidad" (Hoy, 
22.XI.I987). 

EI dia 23 de Julio de 1987 todos los peri6dicos hacen referencia a 
los sucesos de 1956 y a la muerte de Monsenor Labaca como "una 
repeticion de la tragedia que ocurri6 hace 31 anos" (El Comercio 
24.VII.1987). Y ese mismo dia los titulares mencionan a los Aucas, y 
no a los Huaorani: "Aucas matan a obispo" (Hoy 23.VII.I987), "Aucas 
matan ados religiosos" (Mercurio 23.VII.1987), "Obispo y misionera 
muertos por los aucas" (El Comercio 23.VII.I987) y otros similares. 
Sin embargo, aunque se los llama "Aucas",los asesinos no son descritos 
como feroces salvajes sino como "seres humanos que no pueden quedar 
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en el abandono, aunque en este caso especifico corresponde lamentar 
la muerte de dos religiosos que justarnente traiaban de proteger a esos 
grupos" (Ultimas Noticias 24. VI1.1987, Editorial "EI caso de los aucas"). 

Otra razon adicional para sorprenderse por el consenso de 1987 es 
que, en marcado contrasie con 10que paso en 1956, la prensa nacional 
expresa distintos pun lOS de vista. Pero en lugar de crear discordancias 
las voces del clero, de las organizaciones indfgenas, del gobierno y de 
los periodistas coinciden en decir que se trato de un caso de "legftima 
defensa propia" (El Comercio 23.VII. 1987). Tanto los representantes 
de la iglesia Catolica C'se yen atacados y reaccionan", El Comercio 
23.VII.1987) como los de la CONFENIAE ("las lanzas eran para las 
petroleras", Hoy 24.VII.1987) y los del Ministerio de Energfa ("Ia 
reaccion violenta de los indfgenas orientales Huaorani no fue por 
rechazo a las empresas que buscan hidrocarburos en esa region sino 
por el hostigamiento constante de los colonos'', Expreso 28. VII.1987), 
todos concuerdan en que los Huaorani sienten la presion de la 
colonizacion y reaccionan ante ella. En otras palabras, los Huaorani, 
legftimos habitantcs y verdaderos due nos de las tierras entre los rfos 
Napo y Curaray, mataron porque las compai'ifas petroleras y los 
colonos amenazaban sus derechos sobre la tierra todavia no recono
cidos legalmcnte. EI siguientc tema abordado por la prensa se refiere a 
la integracion de los Huaorani en la sociedad nacional: "Hay que 
hablar de respeto y no de integracicn" (Hoy 25. VII.1987), es decir, de 
que sean asimilados pero sin perder su identidad, 

Otro irnportante contraste entre 1956 y 1987 consiste en que en 
1987 casi no se menciona el terrnino "rnartirio". Incluso cuando se dice 
que los misioneros han cafdo "vfctimas de quienes querfan salvar" (Hoy 
23.VII.1987), los periodistas dejan en claro que los Huaorani no son 
responsables de esas muertes. Aun mas, el encabezamienlo de un 
articulo sobre el viaje de Monsei'ior Labaca para ver a los Tagaeri 
reconoce que este "fue una imprudencia" (El Comercio 24.VII.1987). 
En cierto senudo, tanto los misioneros como los Huaorani son victimas 
del desarrollo. como 10 sugiere el epfgrafe que acompai'ia a una foto
graffa de una monja Catolica que visita a unos Huaorani: "Ia sociedad 
capitalista ha destruido la relacion hombre-tierra" (floy 12.11.1989). 
Varios aruculos van mas alla y mencionan los 400 anos de persecucion 
a los indfgenas (El Comercio 2.VIII.1987). En ellos, la violencia actual 
no se considera como perpetrada por una minorfa de Indios que aiin no 
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han sido contactados sino que la violenc ia es, mas bien, una fuerza 
abstracta, la violencia poluica y econorn ica. 

Para resumir, aunque en 1987 los Huaorani han matado a 
"misioneros inocentes", no se los concepuia como salvajcs asesinos, 
sino como "buenos salvajcs". Acosados por el avance inexorable de la 
civilizacion y del progreso los Huaorani encuentran apoyo en los 
interpretes de la opinion publica ecuatoriana. Son los ultirnos opo
snores a la civ iliz acion y al capitalisrno occidcntales. Su oposicion 
cuenta con la aprobacion general porque se fundarnenta en el hecho de 
que los Huaorani pertenecen ala florcsta tropical, la cual tarnbien esta 
amenazada de destruccion. Su moral idad , que se estima superior ala 
de los civilizados, ha llevado a algunos periodistas a llarnarlos "nues
tros hermanos orientales" y "los cornpatriotas amazonicos", 10 cual 
significa que son los verdaderos nacionalistas del pais: "los Tagaeri, 
defensores de su espacio de siempre, aparecen tarnbicn, aiin cuando sea 
de manera sirnbolica, como los mas autcnticos defensores del tcrritorio 
nacional" (El Expreso 23.VII.1987; veasc lam bien El Univer so 
29. VII.l987). Mas recientemente se ha dicho que "Los Huaorani fuc
ron la linea frontal de resistencia contra los soldados Peruanos" (Tassi 
1992:51). 

EL OTRO SIGNIFICADO: 

Representaciones cambiantes y significante invariable: 

Despues de haber examinado el notable paralelismo entre estes 
dos importantes sucesos nacionales -el asesinato de los misioneros por 
Indios insumisos y el extraordinario viraje de opinion que se produjo 
en el tiempo transcurrido entre ambos- todavia queda por examinar el 
problema de por que la opinion publica (tal como se refleja yes influida 
por los medios periodisticos) estuvo tan conmovida y fue tan una
nime en ambas ocasiones. l,Estan las opiniones que sostienen que los 
Aucas eran agrcsores en 1956 y victimas en 1987 en total contradic
cion, 0 abrigan alguna cornprension cormin de los Aucas 0 de la 
sociedad civil? l,Tienen estos dos sucesos algo que ensenarnos sobre 
la naturaleza de la ideruidad nacional ecuatoriana y sobre ellugar que 
ocupan los Indios indornitos -no aculturados- en la conc iencia na
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cional? Estas son las preguntas que debemos plantearnos a fin de 
contribuir al debate sobre la formaci6n de una cultura nacional en el 
Ecuador. 

Cuando se los concepuia como agresores, los "aucas" inspiran 
horror. Son numerosos, feroces, se niegan al contacto con otros y ata
can a quienes se hacen presentes en el bosque sobre el cual ejercen 
su dominio. Los ciudadunos cducados que lefan los peri6dicos en 
1956 no se interesaban en los Aucas como gente. Mas bien los 
consideraban tan salvajes como la selva. Esta a su vez les inspiraba 
una enorme repulsion porque rcprcscntaba todo 10 que la cultura na
cional temfa y rcchazaba, motivada por su confianza en el progreso y la 
modernizaci6n. Los Aucas no son considerados civilizados y las 
opiniones de esa epoca no manifiestun ningun interes en civilizarlos 
o en incorporarlos ala nacion. Los Aucas represcntan exactarnente 10 
opuesto a ciudadanos. Estas posiciones revelan un fuerte sentimiento 
de que, cualesquiera que sean las divisiones internas, la comunidad 
nacional csta arraigada en valores cristianos y com parte un proyecto 
cornun de modernidad y desarrollo cultural. Los Aucas, asesinos sin 
ley, son totalmente extranos a dicho proyecto que se llevara a cabo en 
la Sierra y en la Costa, pero no en el Oriente, regi6n a la cual se sigue 
considerando como tierra baldfa, como un lugar peligroso, inh6spito y 
sin valor para eJ pafs (6). ElOriente, especialmente en las zonas habi
tadas por los Huaorani, se considera terrene de los misioneros 
extranjeros, de los salvajes y de los aventureros, todos ellos extranos 
a la vida de la naci6n. La selva es un lugar de humillaci6n y atraso, un 
lugar agreste que jamas estuvo bajo el control del estado. Ni los Incas 
ni los espanoles lograron domesticarla y luego de haberse convertido 
en territorio nacional, la mayor parte se perdi6 a las potencias vecinas. 

En 1987 los Aucas que mataron a Monsenor Labaca y a la Her
mana Ines, lejos de ser despreciados como "asesinos" son exaltados 
como "victimas inocentes". En esa epoca, la mayorta de los Aucas ya se 
habfan transformado en "Huaorani", en J indios domesticados y 
cristianizados que pronto sedan "ci vilizados", es decir educados, 
bautizados con nombres Cat6licos y hablando el idioma nacional. Se 
cree que hay muy pocos Tagaeri (quizas unos 50) determinados a 
permanecer aislados y a seguir comportandose como aucas, matando a 
los intrusos, y ocultandose en las entranas del bosque. Son los iiltimos 
indios "autenticos", destinados a desaparecer muy pronto y son los 
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sobrevivientes de un etnocidio que cornenzo con la Conquista, Por su 
condicion de especie en vfas de extincion, parecen haber conmovido 
a la opinion publica nacional para que cobre una nueva conciencia de 
sf misma, de la histor ia del continente y de las enormes lransforma
ciones econornicas cxperimentadas por el pais en las ultimas tres 
decadas. Por su porfiado rechazo a todo contacto y a dejarse civilizar, 
se considera que los Tagaeri estan librando la ultima batalla contra la 
raza que ha atrope llado, torturado, y violado a millones de indfgenas y 
que esta destruyendo la selva amazonica. Su rechazo a la civi lizacion 
indica que no estan manchados por sus pecados y su decadencia. En 
este su perfodo de "buen salvaje", los Aucas son moralmente supe
riores a los blancos. Su forma de vida es mas pura (no uti liz an dinero, 
no tienen propiedades, son plenarnente autarquicos y no conocen otra 
escuela que el bosque), son mas comunales ("poseen una gran cohesion 
familiar") y estan pcrfcctarnente adaptados a su ambiente. Esta idea de 
que los indfgenas son 'ecologistas natos' se ha Iortalecido tanto que 
incluso las compafifas petroleras hablan de los Huaorani como los 
"adrninistradores del bosque" (7). EI sentirniento contcmporaneo hacia 
el Oriente ya no es de repulsion. Por el contrar io, se 10 ve ahora como 
un lugar de bellcza y sabidurfa, un parafso que debe permanecer 
improductivo y no tocado por la ci vilizac ion: en una palabra, salvaje (8). 

ESlO podrfa parecer un extrano viraje de opinion, pero el Oriente ha 
cambiado tan notablernente como el sentimiento nacional que desper
taba. Desde 1987 buses y aviones conectan la region amazonica con las 
principales ciudades de la Costa y de la Sierra a precios accesibles para 
los ecuatorianos. El Oriente, corazon econorn ico de la nacion, esta mas 
cerca tanto Ilsica, como econornica y politicamcnte de los centros de 
poder. Y para quienes estan hartos de la industr ial izac ion y la 
modernidad, el bosque tropical no es una amenaza sino un refugio. 
Constituye 10 que podrfa hacerle Ialta al Ecuador en poco tiernpo: un 
espacio premoderno. Por supuesto, el hecho de que en los ultirnos diez 
anos los periodicos hayan exagerado la dimension rnitica del Oriente 
como la ultima reserva de riqueza biologica, y que su irnportancia 
simbolica haya a veces sobrepasado su valor econorn ico, no nos lleva a 
la conclusion de que el sentim iento nacional se ha tornado mas idea
lista que pragmatico, 0 que los ecuatorianos han perdido su confianza 
en la sociedad industrial moderna. 
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Desde luego un viraje de opinion de 180' grados, que hace del 
infierno un paraiso y de los asesinos sanguinarios victirnas inocentes, 
podrfa indicar que se rnantiene una gran distancia psicologica entre los 
Aucas y la conciencia nacionaI. Los nobles salvajes no son ciuda
danos, como tampoco 10 eran los crueles salvajes. No considero que las 
afirrnaciones de los periodistas tales como "nuestros hermanos 
arnazonicos", a "los compatriotas amazonicos", deban ser interpre
tadas como algo mas que declaraciones retoricas. De la misma manera, 
en 1956 a los Huaorani no contactados se los denominaba "los amigos", 
terrnino que siguen empleando las empresas petroleras en sus informes 
al referirse CLironicamente?) a los Huaorani que saquean los campos 0 

vienen a pedir dinero y comida. Bueno 0 malo, noble 0 pecador, amigo, 
hermano 0 compatriota, el Auca periodfstico es, ante todo, un salvaje 
abstracto. Expuesto ante la conciencia nacional a traves de las imageries 
simbolicarnente poderosas de los cadaveres de misioneros atravesados 
por decenas' de lanzas, el Auca es el Otro mas absoluto, el ser mas 
distante del cual la sociedad nacional puede dotarse para constituirse 
como una nacion integrada. La sociedad se une para rechazar al cruel 
salvaje y para protegerse de el. Cuando el Otro salvaje se vuelve 
vulnerable, la sociedad se une de nuevo, pero esta vez para protegerlo 
de la extincion, La lectura de la prensa nacionailleva a pensar que la 
nacion necesita de 10 salvaje frente al cual poder plantarse como una 
cultura y un orden social. Al mirarse en el Auca -una especie de espejo 
negativo de sf misma- la nacion puede olvidar sus profundas divisiones 
regionales y sociales. Ya que, en marcado contraste con el salvaje, la 
nacion es civilizada, alfabeta, cristiana y moderna: forma una sociedad 
y tiene cultura. 

En contraste, la mayor parte de 10 que se ha escrito sobre los 
Huaorani, los Aucas 0 los Tagaeri, son representaciones objetivizantes 
que les niegan una sociedad concreta y una verdadera cultura. 
Precisamente por ello, aun cuando se los llama "arnigos" 0 "hermanos", 
no hay ninguna identificacion posible con el salvaje, excepto desde 
una distancia. Los Tagaeri son un buen ejemplo de este efecto de 
distancia. Por interrnedio de 10 que leen y oyen sobre los Tagaeri, los 
ecuatorianos llegan a pensar que estos salvajes fascinantes y apar
tados son una raza diferente de los Huaorani -ahora domesticados y 
cristianos. Curiosamente muchas personas, incluso pilotos e ingenieros 
petroleros que han vola do sobre los claros abiertos por los Tagaeri y 
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conocen la histor ia de cste grupo disidcruc, csuin convencidas de que 
nada tiencn en cormin con la tribu Huaorani, cuyos hombres trabajan 
para sus cornpanfas y cuyos equipos de Iutbol rccibcn uniformes 
deportivos para la Navidad. Otra indicaci6n de la objctivacion de los 
Tagaeri como simbolos del salvajisrno , cs cvidcntc en el nuevo intcrcs 
que se ha dcspertado por su cultura, principalmente inspirado por una 
sed de cx otisrno que el publico parccc haber adquirido. Al decir que 
ese iruercs es objetivizador no cstoy discutiendo ningun vinculo causal 
hipotctico entre la cobcrtura de prensa y los lcctorcs. Es menos 
irnportarue saber si e l irucrcs en 10 ex6tico ha sido creado por la prensa, 
o si la prensa esui reaccionando ante cl mercado, que exam mar las 
condiciones en las cuales se producen esos aruculos pcriodist icos. En 
cstc caso, el intcrcs del publico por los ultimos Aucas es objctiv izador 
porque 10 satisfaccn pcriodistas, cuyas rapidas visitas a los ascnta
micruos tradicionalcs no ticnen por objcto cornprcndcr a los Huaorani 
desdc la posici6n indigcna, ni rccolcctar informaci6n ctnografica. Su 
objciivo primordial es traer Iotogruf'Ias atractivas que sir van para 
cscr ibir libros supcrficialcs y aruculos scnsacionalisias sobrc una 
forma de vida aborigen amazonica generic a, y no sobre las costurnbrcs 
y tradicioncs Huao per se. £1 Comercio, por cjernplo, apartc de publicar 
un articulo Ilarnado 'Espiritus, Totems, y Matr iarcados' (24.VII.I987)
- que es, para no decir mas, una marana de fantasias culturales-- ilustra 
sus aruculos de fondo sobre los Huaorani con fotografias de indfgenas 
brasilcnos, Shuar 0 Yanornarni , es decir, con cualquier Indio amaz6nico 
desnudo. La leycnda "muchos Aucas son indornablcs" (Ultimas Noticias 
23.VII.l987), que lIeva e l rctrato de un viejo del grupo Cononaco muy 
conocido por los turistas por su bondad y pacientcs dcmostracioncs de 
caza con ccrbatana, constituyc un ejemplo mas de dicha objcti vac ion 
periodist ica. 

Pese a que en el prcscntc Ia imagen del "bucn salvajc" es la 
predominantc , la aruigua imagen de los salvajes violcruos, incur
sionadores, e indoc ilcs, todavia se insiruia dcntro de los periodicos 
locales, en los cuales se publican corricntern cntc bolct ines que 
"inf'orman" de los ataqucs y asesinatos Huao. Estas 'noticias' (casi 
sicrnpre falsas) son dcsrnentidas a los pocos dias, pero a veces son 
recogidas por la prensa nacional (vcasc, por ejcmplo, "Huaorani atacan 
campameruo" en £1 Comercio (2.VI.l989), y "dcsmientcn ataque de 
Huaorani", en Iloy (3.VJ.1989). Lo que es mas, la idea del salvajismo, 
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nunca separada clararnente de la de "primitividad" no siempre esta 
exenta de connotaciones negativas, aiin hoy dia, como 10 demuestra 
la siguiente cita tomada de una serie didactica sobre las minorias 
etnicas del Ecuador: "Son tan primitivos que han olvidado el arte de 
pulir sus hachas liticas" (Barriga Lopez 1987:23). 

Al reflexionar sobre estos recortes de prensa y sobre 10 que he 
oido en el Ecuador respecto de los Huaorani, he llegado a creer que si 
bien la misrna nocion de salvajismo esta implicita en las representa
ciones positivas y negativas ya analizadas, su contenido y signifi
cacion difieren de aquellas que los europeos suelen asociar con el 
terrnino "salvaje". Parece haber alguna justificac ion para la hipotesis 
de que los Aucas son mas cercanos a los barbaros de los griegos que a 
los Homo Neandertalensis de los victorianos. Para decirlo de otra 
manera, los Aucas son mas "salvajes" que "primitivos". Por con
siguiente, el hecho de que sean "demasiado primitivos" para confec
cionar hac has de piedra adecuadas no es otro indicio de atraso sino de 
alteridad, caracterfstica que los distancia aun mas del resto de la 
sociedad nacional. Al fusionar en una sola representaci6n a los pue
blos "primitivos" del mundo y a los hombres prehistoricos, los 
occidentales han convertido a todos los "salvajes" en sus antecesores 
(Kuper 1988). Por el contrario, al Auca no se 10 construye como un 
primitivo que vive en la infancia de la nacion, sino como un habitante 
de los bosques (9). He mencionado la estrecha conexi6n establecida 
entre los Aucas y el bosque tropical y el hecho de que una reorientaci6n 
de las representaciones, de negativas a positivas, afecta a ambos por 
igual, Los salvajes amazonicos, como los barbaros, viven fuera de los 
lin-deros de la sociedad civil. Cuando el Oriente es un "espacio 
nacional de derecho", pero no un "espacio nacional efectivo 0 integrado" 
(Deler 1987: 129), el bosque, estimado improductivo, inspira repulsion 
junto con sus habitantes, los peligrosos Aucas, Cuando el bosque 
tropical se convierte en el corazon de la economfa nacional, se 10 
idealiza como un precioso tesoro de la naturaleza, junto con los ultirnos 
Aucas como nobles oponentes a la catastrofe ecologica. En su condi
cion de salvajes ellos "vienen de los arboles" y se contraponen a los 
civilizados, quienes siempre han procurado conquistar y dominar el 
bosque y ahora 10 estan destruyendo. 

El salvajismo no es la temporalizacion de una relacion espacial, 
sino la espacializacion consolidada del distanciarniento. La identidad 
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nacional se define principalrnente en referencia con aqucllos que, 
estando en territorio nacional, permanecen fuera de este. La ciuda
dania no ha evolucionado gcneracion tras generaci6n conjuntarnente 
con el advcnirn ieruo de la modernidad sino que ha debido luchar por el 
espacio en el cual pudicse constituirse. En la actual idad la prcnsa 
ecuatoriana ve a los "Aucas" todavia mas como "salvajes" que como 
"primitives" porque se ha aceptado la idea de que el bosque tropical 
bien rnanejado tiene mas valor econ6mico que los potreros. Consis
tente con csta idea, los Indios "sal vajcs" que supuestarncntc protogen 
la selva sin dornesticarla 0 transforrnarla son considerados mas sabios 
y racionales que los colonos. 

Segun se ha cxpuesto hasta aqui, el caso de los Huaorani indica 10 
que parece ser una marcada polarizaci6n del campo culLural entre la 
civilizaci6n -cquiparada con la identidad nacional- y el salvajismo, el 
cual establcce los lirnites de 10que pucde definirse colectivamcntc. Se 
necesitarla mas investigacion para dcterminar si cste paradigma cul
rural fundamental (que conticne , por una parte, la irreducible opo
sici6n entre "salvajisrno" y "ci vil izacion " y por otra , la disyunci6n 
sernantica entre "salvajismo" y "prim iti vidad") pucde hacerse extensive 
a otr as formaciones culturales de Sudamerica. Sin embargo, una 
comprensi6n mas profunda del nacionalismo ecuatoriano esta en 
espera de un estudio diferente que incluya un analisis de las practicas 
(la medida en la cual los si gnificantcs cul tur ale s informan las 
intcrrelaciones cinicas) y de las expericncias indigcnas. Este articulo 
s610 puede dar una vision parcial de la dialectica cultural entre 
"salvajismo" y "ci vilizacion", ya que no estudia las formas scgun las 
cuales los Huao ex pcrimeruan el di stanciarnicnto culLural en el cual han 
sido consutuidos, 0 comprenden su ciudadania ecuatoriana. 

A fin de explorar mas a fonda la relaci6n entre los cstcrcotipos 
cultura lcs y el cornportamicnto social quisier a iruroducir datos 
adicionales sobre el asesinato de 1956, datos que he tornado de los 
relates pcrsonales de los misioneros. Sus corneniarios sobre los Aucas, 
con los cualcs estaban tan ansiosos de comunicarse para incluirlos en 
la comunidad Cristiana, preseruan una interesarue paradoja. POrLa
dorcs del discurso cultural y de la ideologia modernista, que constru
yen a los Aucas como los Otros mas distantes, los misioneros ira
bajaron acti varnente hasta su muerte. 
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EL OTRO CONTACTADO: 

Si bien en 1956 la sociedad blanco-mestiza -porta dora de la 
conciencia nacional- estaba muy satisfecha con que los indfgenas 
amazonicos queden totalmente excluidos de la ciudadania, tal exclu
sion resultaba intolerable para los misioneros. Mientras que la so
ciedad blanco-mestiza se desarrolla en oposicion al salvajismo y tiene 
su mirada puesta en los centros de la civilizacion, los misioneros 
evangelicos salen de la rnetropoli buscando "grupos culturales todavla 
no contactados" por el Cristianismo y la civilizacion (Elliot 1958:236). 
Mas especfficamente, los Evangelistas fundamentalistas tienen una 
vision "etnica" del mundo. La humanidad esta compuesta por pueblos, 
naciones y tribus que hablan diferentes lenguas. Convencidos de que en 
cualquiera de esas comunidades linguisticas -las verdaderas y naturales 
unidades que conforman la humanidad- s610 algunos seran salvados por 
Dios, consideran que su rnision esta dirigida, no a las rnayorfas, sino 
solo a individuos merecedores que deben tener acceso a los Evan
gelios en su propia lengua, por mas pequeno que sea el grupo al cual 
pertenecen. 

Las cartas y diarios dejados por los misioneros norteamericanos 
que murieron en 1956 ponen de manifiesto la naturaleza contradictoria 
de sus ideas y acciones con respecto a los Aucas. Esto se evidencia, 
especial mente en sus cornentarios sobre las reacciones de los Huaorani 
ante los misioneros, en las cuales las nociones de "humanidad 
compartida" y "salvajismo" estan en constarue contraposicion (10). Mas 
aiin, dado que la espontaneidad de este tipo de escrito Intirno -diarios y 
cartas a parientes cercanos- hace mas transparente la ambivalencia y 
los estereotipos culturales, su examen dem uestra claramente las 
discrepancias entre los discursos de los misioneros y sus practicas. 
Exarninare en detalle tres contextos en los cuales se expresan estas 
contradicciones: ellanzamiento de mercanctas, las interacciones entre 
los Aucas y los misioneros en "Palm Beach", y los nombres acunados 
por los misioneros para los protagonistas y los sitios donde tuvo lugar 
el drama. 
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EI envio de mercancias para crear amistades: 

Durante los tres meses de la "Operacion Auca" los rrusioneros 
sobrevolaron una extension del bosque tropical que se encontraba a 
solo ocho minutes de su carnparnento y dejaron caer fardos de mer
candas sobre los claros del bosque y las casas Aucas. El proposito de 
los misioneros era establecer rclaciones de suficiente confianza con 
los Huaorani para poder aprox imarse a ellos en tierra. Convencidos de 
que si pod fan alcanzar este grado de acercamiento a los salvajes su 
conversion seria inminente, el plan de los misioneros era a corto plazo. 
Los Aucas que permanecieron invisible s durante las primeras semanas 
fueron intercsandose progresivamentc en el avion , primero saliendo a 
espacios abiertos en vez de ocultarse, luego haciendo senas al avion , 
construyendo una plataforma, e incluso atando sus propios aruculos a 
la soga especial por medio de la cual recibfan los regalos de los 
m isioneros. 

En su diario, Nathael Saint explica que estos regales tenfan la 
intencion de cambiar de manera permanente la disposicion hostil de 
los Indios no contactados, irn prcsionandolos y despertando su interes 
y curiosidad. Despues del primer lanzamiento de regalos el 6 de 
Octubre de 1955, Saint escribe que junto con sus cornpancros "habia 
transmitido el primer mensaje del Evangelic mediante signos a un 
pueblo que estaba a una distancia vertical de un cuarto de milia y 
horizontal de cincuenta millas y a distancias psicologicas mas alia de 
muchos coruinentcs y oceanos". Jimmy Elliot da una version algo 
diferente de este suceso: 

"Vol amos [... ] con el alto parlante de baterfa y las frases aucas 
que habfa obtenido de Dayuma, la Auca escapada (de su pueblo 
que v iv ia ] en (Ia hacienda] Ila. Repetf estas frases al dar vucltas 
sobre las casas a unos do s mil pies de altura: "Cambiemos una 
lanza por un machete, somos sus arn igos". Vimos tal vez unos 
ocho Indios que corrfan alrededor de la casa. Uno corri6 dentro 
de la casa y regres6 con una lanza. Cref que esto significaba que 
habfa entrado para sacar [ ... ] la lanza que yo habfa pedido. Pero 
cuando lanzamos clmachete atado a la soga, ellos arrancaron el 
machete y la canastilla que habfamos atado ala soga para recibir 
algun regalo a cambio. Levantamos la soga (jduro trabajo!) y la 
vo lv im os a lanzar dcspucs de varios intentos, pensando que 
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podr ian amarrar algo a la soga. Cay6 en el agua, y ellos cor taron 
una secci6n [... ]. La levantamos hasta arriba e hicimos funcionar 
el altoparlante otra vez, utilizando las frases "ustedes nos agradan; 
les daremos una oll a". 

Estas citas ponen en claro cuan compleja y ambivalente puede 
ser, en efecto, la idea -al parecer sencilla- de que los articulos de 
comercio serfan los mejores transmisores de las intenciones amis
tosas de los misioneros. Por ejemplo, las palabras "regalos" y "amis
tad" se repiten constamentemente en sus escritos. ~Pero que signi
fican realmente? ~Pueden lIamarse "regalos" a mercancias lanzadas 
desde un avian? ~Que significa la amistad para quienes se colocan a 
semejante distancia? ~Consideran ellos que la confianza y la 
cornunicacion se basan en los regalos 0 en el trueque? Un examen de 
los relatos de los misioneros sobre los primeros lanzamientos de re
galos servira para comprender mejor 10 que significan los regalos yel 
ofrecimiento de amistad en este contexte. 

EI primer regalo fue una olla de aluminio, veinte botones bri
llosos, sal y varios metros de cintas de color. Los misioneros consi
deraron que la olla serfa un artefacto titil para la cocina Auca y un 
recipiente practice para colocar los otros regalos y que los botones 
serian bonitos adornos, aun para personas que no usan ropa. Creyeron 
que la sal serfa la mejor manera de conseguir amigos, si los Huaorani 
pudieran descubrir para que servia. Todos estos artfculos eran mer
candas comunes en el Oriente y nada ten ian de especial, excepto que 
eran desconocidas para los Aucas. Cuando unos pocos Indios salieron 
al claro para recibir los objetos y "parecieron entusiasmados", los 
misioneros consideraron que estos regalos habfan constituldo su 
primer ex ito de la Operac ion Auca. 

EI segundo regalo fue un solo machete. Saint comenta que los 
Aucas habian matado a empleados de las petroleras y a indigenas 
Quichua para robar sus machetes y que no resultaba diffcil comprender 
10 valioso que debfan ser los articulos de hierro para gente de la Edad 
de Piedra. No explica, sin embargo, la razon por la cual se lanzo un solo 
machete, excepto cuando observa, al pasar: "Es realmente un gran 
depone. No sabemos si tienen algiin sistema para determinar a quien 
Ie toea el premio, pero mientras dure la provision, todos deben sen
tirse alentados". De todos modos, Saint y sus cornpaneros se maravi



279 INDIGENAS HUAORANI EN LA CONCIENCIA NACIONAL 

lIaron de su exito. Dedujeron que la aceptacion de los regalos por los 
Huaorani era una muestra de confianza, que no temian este tipo de 
acercamiento y que estaban muy entusiasmados. Esta interpretacion 
no parece incluir ninguna preocupaci6n por la manera en la cual los 
Huaorani recibieron sus obsequios, 10 que estes pensaron de ellos 0 de 
acuerdo a que sistema los iban a distribuir. Los regalos estaban 
destinados a incitar a los indfgenas a una sola respuesta positiva: la de 
aceptar el contacto. 

Cuando recibieron un regalo de alimentos cocinados a cambio de 
su siguiente obsequio, los misioneros decidieron que los Aucas habfan 
comprendido sus intenciones (II). Segun ellos, habiendo reconocido la 
trayectoria repetida de los vuelos, los Aucas esperaban el avi6n y 
estaban ansiosos por su llegada porque deseaban los regalos. Si 
construyeron una plataforma debia ser para agarrar los regalos de la 
soga con mayor facilidad, 10 cual fue considerado, desde luego, un 
claro indicio de que los Aucas deseaban el trueque. Con su 16gica 
implacable los misioneros estimaron que el activo intercambio cons
tituia un signo de confianza, reciprocidad y amistad y, por tanto, que 
los Aucas estaban listos para recibir el Evangelio. Saint escribe en 
ese momenta con tanto jubilo como un publicista 10 haria sobre una 
carnpana promocional que ha aumentado las ventas en un 20%, y Jimmy 
Elliot describe las reacciones de los Aucas al siguiente lanzamiento de 
regalos como sigue: "Dejamos caer una pequena olla de aluminio con 
cintas. Contenfa una camisa amarilla y cuentas. Los Aucas alIi abajo se 
abalanzaron sobre ella como mujeres sobre un mostrador en una 
liquidacion". Luego Saint comenta sobre su satisfacci6n de ver a los 
Aucas usando la ropa que les han enviado y que, cuando el y los otros 
aterricen para ir a su encuentro, los Aucas "estaran vestidos como 
senores" . 

Hasta ese momenta los Aucas actuan a entera satisfacci6n y se 
comportan segun 10 planificado al trocar los artlculos de comercio por 
unos pocos animales dornesticos, peinillas y tocados de plumas. Por 
consiguiente, Saint y sus compafieros, que ya estan preparando un 
encuentro cara a cara en tierra, se toman fotograffas con los regalos de 
los Aucas y lanzan desde el aire esas fotografias con mas regalos. Al 
mirar esas fotograffas los Aucas indudablemente los reconoceran como 
la gente amistosa del avi6n. No obstante todas sus precauciones, los 
indfgenas Quichua del Arajuno comienzan a sospechar que todos esos 
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regales y sobrevuelos estan destinados a los Aucas. Algunos de ellos 
preguntan a Jimmy Elliot por que la mision esta desperdic iando esa 
preciosa mercadcrla en los salvajes. Al regreso a Arajuno, Saint y Elliot 
divisan a un grupo de Quichuas que se han despojado rapidarnene de sus 
ropas y estan brincando desnudos en la playa, ernpunando 10 que desde 
el aire parccen ser lanzas con la esperanza de que les lIeguen algunos 
regalos. 

Bastan estos ejcrnplos para ilustrar la ambigua objetivacion de los 
Aucas por los misioneros. Aunque se los sigue conceptuando como 
sal vajes primitivos (y el sentido de la distancia no podrfa ilustrarse 
mejor que con la frase de Saint, "psicologicamente mas alia de muchos 
continentes y oceanos"), sus rcaccioncs aparecen como transparcntes 
para los m isioncros, quiencs las interpretan en funcion de su propia 
cultura y sus propios deseos. Los Aucas cncontraran que la sal cs 
indispensable, miraran las fotografias y reconoceran las caras que es
tan en cl avian y tambicn apreciaran las compras y las gangas, como 
cualquier persona. Estan tan entusiasmados como los rnisioneros con 
el jucgo de lanzar mercancias y con la cornunicacion "en signos", y 
aceptan esas cosas que caen del ciclo como una muestra de amistad y 
aun mas, como la palabra de Dios. Por ultimo, tal como los rnisioneros, 
ellos no pueden esperar para encontrarse cara a cara con sus nuevos 
amigos. Sin embargo, este distanciarnieruo mas sutil (mediante el cual 
se despoja a los Huaorani de toda subjctividad y se les reviste de los 
propios deseos de los misioneros) ciega a los rnisioncros a 10 que han 
aprendido sobre los Aucas de los indfgenas Quichua, los exploradores, 
o los ducnos de haciendas, y de 10 que podrfan haber com prendido por 
empatia. 

EI contacto cara a cara y 10 compartido 

El analisis de la campana de Ianzamiento de regales por los 
misioneros ha revelado un cambio en la representacion de la alteridad 
y de la distancia. Los Aucas han dejado de ser absolutos extranos para 
convertirse en personas con las cuales es posiblc comunicarse y cuyas 
reacciones son pcrfcctarncnte cornprcnsiblcs y razonables. Durante el 
encuentro cara a cara en Palm Beach con tres Aucas, los misioneros 
establecen un trato que sc basa en com partir con ellos 10 que les gusta 
a los misioneros. Durante varias horas muestran sus pcrtcncc ias a los 
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Aucas, tales como bandas clasticas. yoyos y mnscarillas para natacion 
subacuatica, Irotan al hombre con rcpclcnte contra mosquitos, les 
ofrecen limonada y hamburguesas, les dan revistas para leer y utili
zando un modelo de su avi6n, les tratan de explicar que quieren una 
pista aerca para poder aterrizar al lado del caserlo Auca. Adernas, 
Ilevan al hombre Auca a dar varias vucltas en e l avian y com parten con 
ella cxpcricncia de volar por cncirna de su propio pueblo. Se encantan 
con su imitaci6n de Elliot gritando las frases Auca por el altoparIante. 
Para cl los, todo csto indica clararncnte que, aunque las barreras 
lingulsticas son grandes, los Aucas y los misioneros pueden comuni
carse y comprenderse. Tratan de pronunciar las frases Huao que han 
aprendido, pero 10 haccn tal como las gritaban desde el avian a traves 
del altoparIante, sin darse cucnta de que por cl ruido y la distancia las 
palabras son inaudibles; no parcccn habersc pcrcatado de que 
distorsionaban las palubras al pronunciarlas mal y al emplearlas en un 
contexte cquivocado (12). Cuando los ires Aucas los abandon an y no re
gresan al dia siguicruc, los dcsi lusionados misioneros creen que los 
"salvajcs" se han aburrido y han perdido inicres en su cornparua. Saint 
escribe cl comcruar io de Elliot en su diario: "Eso es muy de indio. Si 10 
llevara a la luna, a los cinco minutos cstarta satisfccho". Este comen
tario ilustra muy bien como su sentimiento de distancia y alteridad se 
origina en cl hecho de que los Huaorani no han com partido su cruusias
mo. 

Hay desde luego otra dimension en el desfase entre la distancia y 
el com partir que se rcficrc al genera. Que los tres nortcarncricanos se 
sicrucn mas incornodos con las dos mujeres desnudas que con el 
hombre, hacia cl cual parcccn dirigir toda su atcncion no obstante su 
desnudez, sc dcsprcndc clararncnte de la forma en la cual describen en 
sus diarios 10 que sucedi6 en la playa. Por ejernplo, cuando la joven 
mujcr sc acerca al avi6n y sc frota contra este y muevc sus brazos, ellos 
se sienten molestos por 10 que cstirnan una conducta extrovertida. En 
realidad su incomodidad con la jovcn comienza apenas la ven acer
carse porque, como el hombre la scnala mientras habla, ellos piensan 
que se la cstan ofreciendo en trueque. Despues, cuando ella camina 
dctras de un misionero que sc levarua y carnina hacia su refugio, una 
vcz mas, tergivcrsan sus intcncioncs, Sabcrnos por haber hablado con 
los protagonistas Huaorani y sus dcsccndierues que la joven no se 
cstaba ofrccicndo scxualrncntc a los misioneros, sino que estaba tratando 
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desesperadamente que la Ilevaran en el avian a visitar a su hermana 
mayor Dayuma. 

Los apodos y la asimilaci6n cultural 

Hemos visto c6mo la situaci6n de contacto se ha experimentado 
de hecho sobre el terreno de una humanidad com partida -- por 10menos 
con el hombre Auca- estableciendose asf una contradicci6n parcial 
con el distanciamiento implfcito en las representaciones de salva
jismo. EI exam en de los nombres que los misioneros dan a los Aucas 
y a la arenosa playa del Curaray que fue su hogar durante unos dfas nos 
permite descubrir otro aspecto de los complejos y ambiguos senti
mientos de estos misioneros. Sin ninguna intenci6n de psicoanalizar 
las denominaciones 0 de extenderme demasiado en un analisis sernan
tico, no puedo sino sorprenderme de los nombres dados a los Huaorani: 
Delilah y George. Aunque parece extrano a la mujer mayor no se Ie puso 
ningun nombre. Cualesquiera que hayan sido las razones por las cuales 
se lIam6 "George" al hombre (Lhabra sido por San Jorge, martir en 
Palestina, quien mato al drag6n para salvar ala princesa?), e incluso si 
estas razones no incluyen la memoria de un caballero medieval en busca 
de acciones heroicas y generosas, su nombre es mas halagueno que el 
de la joven Delilah. Alllamarla por el nombre del traicionero personaje 
bfblico que sedujo al gran juez de Israel y caus6 su muerte, los 
misioneros hacen gala de su prejuicio de genero , Aunque no es 
sorprendente el hecho de que misioneros Protestantes hombres 
tuvieran miedo y desconfianza de una sal vaje mujer desnuda, en este 
casu es particularmente ir6nico porque se sa be que George (Naenkiwi) 
y no Delilah (Gimari) minti6 al res to de los Huaorani y precipito la 
rnuerte de los misioneros diciendoles que los extranjeros habfan tra
tado de matarle a el y a las dos mujeres (Elliot 1959). 

Si los Aucas recibieron nombres bfblicos, la cultura popular 
norteamericana fue su fuente de inspiraci6n para el escenario del 
encuentro. Los misioneros escogieron el nombre de un famoso lugar de 
veraneo cerca de Miami, Palm Beach, para nombrar la playa en la cual 
habrfan de morir. EI nombre dado al aseruam iento Auea, "Terminal 
City", no recuerda de inmediato ningun sitio norteamericano que haya 
sido famoso en la decada de 1950 pero, de iodos modos, serfa un nombre 
perfecto para una pelfcula de vaqueros 0 una novela de la generaci6n 
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"beat". Estos nombres evocan mucho mas que algo fraguado por la 
imaginaci6n 0 un juego de palabras. Indican que se ha cumplido un 
circulo completo desde los primeros dias de la "Operaci6n" cuando los 
Aucas todavia eran "inalcanzables", "gente de la Edad de Piedra" "que 
vivian con odio extreme". Despues llego el momenta en que "estos 
asesinos de los bosques" se convirtieron humorfsticamente en "veci
nos", antes de terminar como personajes biblicos. En cada una de 
estas construcciones culturales sucesivas esta operando, claramente, 
la domesticaci6n, hasta que los Aucas esten mentalmente encuadra
dos dentro de la cultura religiosa norteamericana de los cinco hombres 
blancos a los cuales mataron. Esto es posible porque nadie encuentra 
a alguien por primera vez. EI encuentro en Palm Beach no fue uno 
entre cinco Occidentales del siglo XX con tres personas de la Edad de 
Piedra, ni tam poco entre cinco norteamericanos y tres Huaorani. Si 
bien es cierto que ambas partes ignoraban 10 que la otra sabra, se 
percibieron mutuamente como versiones de los Otros que ya conocfan. 
No importa cual sea la mezcla de referentes concretos 0 ficticios, la 
interaccion es posible porque nadie ha vivido en un vaclo de relaciones. 

CONCLUSIONES 

Este trabajo se propuso analizar algunas de las imagenes del 
"salvajismo auca", en dos momentos de la reformulaci6n nacional 
cuando indigenas Huaorani aun no contactados mataron a los misio
neros. Se ha demostrado que las representaciones negativas de 1956 y 
las positivas de 1987 se enmarcan dentro de los mismos linderos 
culturales: aqueJJas que definen a la comunidad nacional civilizada en 
oposicion a los otros salvajes. Mediante la exclusi6n simbolica de una 
parte de su territorio -Ia selva- y de su pueblos -Ios Indios salvajes
estos linderos construyen la naci6n como una entidad fisica y social
mente hornogenea, Los discursos encontrados en la prensa nacional, ya 
sea condenando a los Huaorani como perversos 0 alabandolos como 
vfctimas, les aplican los mismos procesos de distanciamiento y 
objetivacion, Distanciados de la sociedad nacional e identificados con 
el bosque amaz6nico en el cual viven, 0 descontextualizados y lim i
tados en su distintivo salvajismo, los Huaorani estan representados 
fuera de la historia. 
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Sin embargo, un ex amen de los diarios de los rrusioneros ha 
llevado a la conclusion de que csas reprcseruaciones no constituyen, ni 
siquiera para quicnes las transmiten, un conocimiento de 10 que real
mente son los Huaorani. En su ansiedad por comunicarse con los Aucas 
los cinco norteamericanos revisaron sus opiniones sobre el salvajismo 
y las diferencias culturales. Sus cxpcdicioncs para establecer el con
tacto se inspiraron en un nuevo tipo de representaciones basadas en sus 
cxpericnc ias de interaccioncs y negociaciones concretas, y cstas les 
dieron la ilusion de que los Huaorani eran personas como ellos mismos. 
En la actualidad, rcprcsentac ioncs analogas y contradictorias influyen 
a muchos ccuaiorianos -rnacstros, burocratas, corncrciantes, empleados 
de las petroleras- aunque estes conocen personal mente a los Huao
rani y conocen accrca de los Huaorani por haberl o lefdo en los perio
dicos. 

Tres posibles gcneralizaciones se desprenden de estc cstudio, 
Prirneramcnte, aunque los Huaorani han rnatado genre a lanzazos antes 
y dcspucs de la matanza de 1956, ninguna otra muerte aparte de csta y 
la de 1987 se ha convertido en un asunto de intcrcs nacional. Esto pa
rece indicar que solo las mucrtcs de misioneros son 10suficientcrnentc 
poderosas como para unir a los blancos, mestizos e Indios "civilizados" 
en un mismo scntirnicnto cultural. La siguiente observacion impor
tanie tiene que ver con el patron dialcctico de "salvaji srno" y "ci vili
zacion". Si bien el contcnido de cstas dos nociones -corucnido al que 
nunca se 10 ha definido claramentc- cambia a traves del ticrnpo, su 
significado central sigue reproduciendo la dicotomfa entre sal vajisrno 
(la vida se lvatica alejada de las influencias coloniales) y cristiandad. 
Este dualismo cultural inmutable que csta arraigado en la fusion entre 
la historia y el mcdio ambieruc , susterua los conceptos romaruicos ac
tuales de que cl salvajisrno, lcjos de ser una auscncia de cultura, es 
superior a la civilizacion occidental y ofrece soluciones donde han 
fracasado las rnodernas socicdades industriales. Para quienes sosticncn 
estas opinioncs y para quienes e l salvajisrno es cquivalcnte a la au
sencia de coruacto, s610 son "autenticos" los Tagaeri , los ultimos 
indfgenas no contactados del Ecuador. Para ellos, los Huaorani estan 
perdiendo su idcntidad y se cstan asemejando a los Quichua, esto cs, a 
indios civilizados. En otras palabras, una vez que dcjan de SCI' selvf
colas no contactados -es decir, salvajcs- se con vicrten en "Quichua" 
que hablan la lcngua Huao. El terccr aspccto que debe plantearsc es que 
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para muchos ecuatorianos, la region arnazonica se ha convertido en un 
espacio cultural hornogeneo en el cual solo las diferencias linguisticas 
han sido dejadas a salvo por la civilizac ion y la moderniz acion. 

Este ultimo aspecto introduce e l complejo problema de 
correlacionar la transformac ion cconomica con el cambio cultural. Por 
una parte, se nos prescrua la opinion de que los discursos culturales de 
la nacion sobre los Huaorani y e l bosque tropical habrfan evolucio
nado paralelamente con e l rapido desarrollo del Oriente y por otra, que 
los Huaorani no podran existir culturalmente una vez que la industria 
petrolera haya transformado el Oriente. Pero la realidad de la domi
nacion ejercida por la sociedad nacional, tanto material como discur
siva, no puede comprenderse sin reconoccr las formas en que los 
Huaorani la subvierten y la resisten. Como sujetos de su propia 
experiencia histor ica y como actorcs sociales que funcionan en el 
mundo, el pueblo Huao ha vivido sus relaciones concretas con la selva 
y consigo mismo en un aislamiento total y obligado. La significacion 
cultural que atribuyen a su vida social y a su entorno estan, por tanto, 
insertos en su distintiva autarquia. Por consiguiente, para comprender 
sus concepciones del espacio, del tiempo, del parcruesco y de la 
alteridad, es mas importante conocer sus propios relatos de por que y 
como Saint y sus cornpancros fueron asesinados y sus iruerpretaciones 
de los motivos que tuvieron los Tagaeri para matar a lanzazos a 
Monscnor Labaca y a la Hermana Incs (13). Si los asesinatos de 1956 
y 1987 ya forman parte de la memoria nacional como "Ia rcpeticion de 
la misma tragcdia", para el pueblo Huao cstos consrituyen dos sucesos 
totalmeruc distintos. La lengua Huao no tiene una palabra para 
"violencia", exccpto Ia palabra pti, que significa "estar enojado". Esta 
es una ernocion compleja, una mezcla de ira, odio, y bravura. Entre los 
hombres, especial mente, es un signo de Iuerza moral y determinacion. 
Para los Huaorani la ira causa la muerte y la muerte no cs una desvia
cion, un comportamiento aloe ado 0 un pecado. Es un rnarcador de la 
diferencia espacial que crca y maruiene los linderos sociales entre los 
grupos Huao y los linderos culturalcs entre los Huaorani y los no
Huaorani (Rival 1992). 

No obstante la recornposic ion de los grupos provocada por el IL V 
y los desiguales procesos de cambio ulteriorcs, el pueblo Huaorani ha 
conservado un profundo sentido de su cohesion cultural y social. Este 
sentimiento tradicional de que son un grupo distintivo no se basa sin 
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embargo en la unidad e integridad de los valores culturales, sino en 
diferenciaciones internas. EI hecho de que la modernidad y la ciudadania 
ecuatoriana estan desernpenando un considerable papel en la 
perpetuacion de esas diferenciaciones internas deberia ser objeto de 
atencion analftica, porque mediante dicha reflexividad y fragmen
tacion se detectara la verdadera naturaleza de la identidad nacional y 
los efectos discursivos de las representaciones. EI universo social 
Huao estructurado por un ideal de autarquia, esta primeramente divi
dido en dos amplias categorfas: los Huaorani (los verdaderos seres 
humanos) y los cohuori (los canlbales, es decir todos los extranos, 
considerados anti-humanos). En segundo lugar, distingue diferentes 
grupos regionales que estan en relaciones hostiles y que evitan el 
contacto (14). La construccion que hacen los Huaorani de un espacio 
social dividido entre "nosotros" y los "otros" es practica com tin entre 
los grupos amaz6nicos, pero varias de las practicas sociales Huao son 
excepcionales, por ejemplo, el hecho de que tradicionalmente realizan 
ceremonias de bod as. EI matrimonio es un asunto politico fuertemente 
controlado por la generaci6n de ancianos. Idealmente los matrimonios 
deben tener lugar dentro de las unidades regionales, ya que las alianzas 
con "otros" fracasan en la mayorfa de los casos y terminan en guerras. 

Aun hoy dia se pueden observar casos de hostilidad regional, por 
ejernplo, cuando las comunidades ya sedentarizadas compiten entre si 
por las mercancias obsequiadas por las companlas petroleras. Los 
Huaorani quieren que las companias les den comida, ropa, herra
mientas, motores fuera de borda y motosierras a cambio de poder 
trabajar en territorio Huao sin inconvenientes. Asi como tradicio
nalmente cada banda ha sido propietaria de su propio territorio de caza, 
los Huaorani han expresado su opini6n de que cada comunidad debe 
"ser propietaria" de su propio pozo petrolero con derechos excIusivos 
ala riqueza de mercanctas y comida del campamento. Usando la misrna 
16gica de las oposiciones regionales, las com unidades se diferencian 
entre sf de acuerdo a sus alianzas con extranos. De esta manera 
existen los que se allan con las misiones Evangelicas, 0 con las 
Catolicas; los que eligen una educaci6n en Castellano y los que re
ciben educacion bilingue: los que pertenecen a Pastaza y los que son 
del Napo; los que poseen cedu las de identidad y votan -y son 
"civilizados"- y aquellos que, como los Tagaeri, rechazan la civili
zacion. En este sentido se puede decir que la modernizaci6n y la ciu
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internas entre los Huaorani. Las dificultades que la CONFENIAE 
confront6 en sus intentos de organizar a los Huaorani para luchar por 
sus demandas de tierra y autonomfa cultural pueden servir para ilus
trar este argumento. 

La CONFENIAE, que representa a todas las nacionalidades 
indtgenas de la Amazonia y mas especificamente a los grupos 
minoritarios tales como los Cofan, Siona-Secoya y Huaorani, recibi6 el 
mandato a traves de tres congresos consecutivos de hacer una carnpana 
por la legalizaci6n del territorio Huaorani (Tassi 1992). Esta cam
pana en defensa del territorio Huao fue posiblemente una de las 
movilizaciones mas importantes organizadas por la CONFENIAE en 
sus once anos de existencia. Duro varios afios, contando con el apoyo 
de un gran mirnero de instituciones nacionales e internacionales y 
termin6 con la legalizacion de una considerable extension de territorio 
Huao concedida por la administraci6n del Presidente Rodrigo Borja 
(1988-1992). Sin embargo, la campana no estuvo exenta de dificultades 
y estas revelan tanto la naturaleza de la cultura Huao como los limites 
polfticos del particularismo cultural. 

Dada la fuerza nurnerica de las poblac iones Shuar y Quichua y 
considerando su amplia experiencia de resistencia cultural, la 
CONFENIAE es una organizaci6n cuya agenda polftica representa 
principalmente los intereses de esas nacionalidades. Si bien no es 
posible afirmar que el iinico objetivo de las organizaciones indfgenas 
es integrar a sus miembros al desarrollo nacional del cual han sido 
excluidos, es una realidad que grandes sectores indfgenas en el Oriente 
han aprovechado las nuevas oportunidades econornicas del boom 
petrolero (Descola 1981; Whitten 1978, 1979, 1985; Macdonald 1984) 
y que la mayorfa de sus organizaciones han demostrado su habilidad 
para negociar problemas de desarrollo regional y de adrninistracion de 
recursos naturales. Las poblaciones Quichua y Shuar y sus Ifderes han 
expresado en varias formas su deseo de participar en una naci6n 
moderna y de ser considerados "civilizados", si bien en sus propios 
terrninos, No debe sorprendernos entonces que para eIlos, incluidos los 
Ifderes de la CONFENIAE, los Huaorani puedan ser considerados 
como "indios primitivos" que no hablan el idioma nacional, no entienden 
las realidades de la naci6n y cuya ignorancia puede ser objeto de 
manipulaci6n. Es un hecho que entre los Huaorani no existe un acuerdo 
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manipulacion. Es un hecho que entre los Huaorani no existe un acuerdo 
unanirne acerca de que tipo de sociedad desean, ni expresan una 
opinion unificada que pueda ser percibida como el resultado de 
"manipulaciones" 0 influencias externas. Una opinion que se escucha 
a menudo en el Oriente acerca de los Huaorani es que estes todavla 
carecen de experiencia organizativa y que, dado su bajo nivel de 
sociabilidad, toman decisiones basadas en consideraciones del mo
mento, de tal manera que 10que un grupo dice un dla puede cambiar al 
dfa siguiente. En otras palabras, sus desacuerdos son vistos como 
inconsistencias que resultan de su supuesta ignorancia y primitivismo. 
Sin embargo, es improbable que los Huaorani vayan alguna vez a 
representarse a sf mismos con una sola voz , 10cual no quiere decir que 
ignoren la estructura de organizaciones dernocraticas. Nunca han 
tenido una iinica interpretacion de la muerte, ni sus chamanes han 
podido adquirir poderes 0 autoridad especiales. Su realidad como gru
po tribal esta basada en la hostilidad dinamica entre las bandas 
relacionadas entre sf y no en la identidad cormin de ser "un solo pueblo". 

Mas aiin, los Huaorani tienen conocimiento del hecho de que la 
industria petrolera les trae malas y buenas consecuencias y esa es 
precisamente la razon por la cual sus posiciones pueden ser conside
radas inconsistentes. La ambiguedad del impacto del cambio econo
mico-social a que estan expuestos hace mas dificiles sus decisiones 
acerca de que ajustes son necesarios 0 deseados en su estilo de vida. 
Su prioridad es mantener las relaciones igualitarias entre ellos y el 
balance tradicional entre las bandas. Para alcanzar estos objetivos 
subyacentes hacen alianzas con extranos en base a intereses regio
nales mas que tratando de reforzar su unidad interna. Precisamente 
porque han sido representados y significados como los "salvajes de la 
nacion", carecen de un modelo cultural que pueda ser ofrecido como 
alternativa para su participacion en esa misma nacion. Dada la situa
cion actual, 0 bien se asimilan a la cultura mestiza de frontera, 0 se 
convierten en "indios civilizados", es decir, en indios como los Qui
chua 0 los Shuar. 



289 INDIGENAS HUAORANI EN LA CONCIENCIA NACIONAL 

NOTAS 

1.	 La investigaci6n de campo entre los Huaorani fue posible gracias a becas otorgadas por la 
Wenner Gren Foundation for Anthropological Research y por la Linnean Society of Lon
don (1989-1990). En el Ecuador recibf el apoyo de la Pontificia Universidad Catolica de 
Quito y del Area de Antropologia de FLACSO, donde se present6 una versi6n anterior de 
este trabajoen 1990. En especial quisiera agradecer a Andres Guerrero por despertar mi 
irueres inicial en los discursos nacionales sobre los Huaorani, y a Blanca Muratorio y H. 
Moore por sus constructivos comentarios. Naturalmeme, la responsabilidad final es rnia. 

2.	 En la actualidad hay una abundante literatura sobre el terna. Urban y Sherzer (eds) 1991; 
linnekeny Poyer (eds) 1990 y Friedman 1991 son los mas peninentes para mi argurnento. 

3.	 Especialistas en el periodo Colonial de las Americas (Iinguistas, arqueologos e historia
dores) estan empleando ahora un enfoque similar para analizar la dinarnica cultural gene
rada por la Conquista. Sostienen que todas las experiencias coloniales involucran dos 0 
mas tradiciones culturales que nunca se fusionan en una sola cultura hornogenea. Mas aun, 
la tensi6n entre la aculturaci6n y la apropiacion, reflejada en la continua lucha por la 
representaci6n, lIeva a una irreducuble ambigiiedad de significado. Ver en particular 
Hanks (1992). 

4.	 Estoy utilizando aqui el contraste entre "identidad cultural" e "identidad etnica" tal como 10 
definen Linneken y Poyer (1990). Este trabajo s610 considera las representaciones que fi
guran en los peri6dicos. Rival (1991) trata las cuestiones relativas a la identidad etnica 
desde el punto de vista de las organizaciones indigenas y Rival (1992) se ocupa de la iden
tidad cultural y de las representaciones propias de los Huaorani. 

5.	 Durante el siglo XVII un gran mimero de grupas indigenas no relacionados entre sf y que no 
tenian mucho en comun culturalmente, salvo su oposicion a las influencias misioneras, 
se convirtieron en "Aucas" para los Indios cristianizados y para los misioneros Catolicos. 
Simson, autor del siglo XIX, emplea el termino como sigue: "Ellos [los Indios] pueden 
dividirse en dos grandes c1ases lIamadas 'Indios' eInfictes" por los ecuatorianos. Los 
Indios hablan Quechua, comen sal y son semi-cristianos; los Infieles, denominados Aucas 
por otros, hablan lenguas propias, no comen sal normalmente, con excepcion de algunos 
Jivaros, y nada conocen d el bautismo y de la Iglesia Catolica" (1865:58). Obercm espe
cifica que en eI Ecuador los colonos blancos y los misioneros limiiaron el empleo del ter
mino para aquellos grupos que vivian entre los rios Napa y Curaray (1971 :27). 

6.	 Granja, por ejemplo, escribe: "...se hizo came en rni que el infiemo tenia su materialidad en 
eIOriente, Y esta idea estaba abonada por la creencia de cientos de ecuatorianos" (1942: 10). 

7.	 lnteresadas en demostrar su preocupaci6n por el medio arnbiente (para elias no es la industria 
petrolera sino la colonizaci6n la que destruye eI bosque tropical) varias compafiias petro
leras han proyectado contratar a los Huaorani como guardabosques. Su funci6n seria la 
de patrullar su territorio con lanchas a motor y vigilar la presencia de colonos ilegales. 

8.	 Un buen ejemplo de esto es el encabezamiento de un reportaje especial en una revista ita
liana sobre la exploraci6n pctrolcra en los territories Huao, "La fine dell'Eden" (Europeo 
8/19, Feb. 1988). 

9.	 Etirnologicamente, la palabra "salvaje" deriva de la palabra latina silva que significa 
"bosque". 

10.	 En los varios Iibros escritos par Nathael Saint y Elizabeth Elliot, en particular en The Shadow 
of the Almighty y Through Gates 0/Splendor (traducido al Castellano como Portales de 
Esplendori figuran largos exiractos de estas cartas y diarios. Saint, piloro e incontestado 



290 RIYAL 

Iider del grupo, llev6 registros prolijos y detailados de la campafia de pacificacion, Elliot 
(1959:193) cita a Saint: "Si esto es la mitad tan divertido como 10era para nosotros, bien 
podemos comprender su entusiasmo", 

II. Saint escribe: "Este es por mucho el mas favorable esfuerzo de intercambio comercial 
honesto de pane de los vecinos" (Elliot 1959). 

12. Por ejemplo, ellos siguen gritando algo que creen que significa "encontremonos", "que
remos ser sus amigos", pero que literalmente significa "vemos con gozo que han venido", 
expresi6n empleada exclusivamerue por anfitriones al dirigirse a parientes cercanos que 
vienena su casa de visita. Tambien preguntan "i.c6mosellaman?",locualseriasuma-mente 
ofensivo si los oyentes 10comprendieran porque los Huaorani nunca preguntan a alguien su 
nombre de manera directs. Los nombres indican vinculos de parentesco, es decir posibles 
derechos de pedir albergueocomida. Tambien podrian indicarvfnculos de venganza, siendo 
asi que la persona de cuyo nombre se hace caso omiso es un enernigo. 

i 3. Las versiones Huao del drama de 1956, incluso la de los protagonistas, fueron re cogidas 
por Dayuma, Rachel Saint y Elizabeth Elliot en 1958. Yo he registrado relatos hechos por 
hombres que paniciparon en el ataque. Varios grupos Huao tienen estrechos lazos con 
los Tagaeri y suelen hablar de ellos, Su suerte se invoca en canciones, aparecen en suefios 
y se dice que visitan, en sigilo, los asentamientos de los Huaorani contacl.ados. 

14. Sin embargo es usualmente posible establecer contacto a traves de lazes agnaticos en 
casos de fuerza mayor cuando un grupo regional, por ejemplo, carece de esposas pOlen
ciales. En otras palabras, estos grupos regionales son comunidades endogamicas, Los 
Huaorani que pertenecen a un mismo grupo regional se llaman a si mismos huamoni 
(nosotros-la genre). Esos grupos llaman a otros grupos regionales huarani, que significa 
"extranjeros" 0 "los OlrOS", a pesar de que algunos individuos en estos grupos son parierues 
consangufneos (.guirjllQfIl). 
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