
Huairapamushcas,una noveladela sociedad
serrana

Huaírapamushcas(1948)1 reviste un interésparticular por ser la obra
quecierra el períodoqueHuasipungohabía inauguradoy, en la que el
autor,ademásde ofrecersudefinitiva interpretacióndela cuestiónindíge-
na,tienela pretensiónde formularlaentérminosde unavisiónglobal. Lea-
zano quieremostrarsólo conflictosparcialesdeclase,sinoquetienela fir-
medecisiónde darunadefinición total de lasociedadserrana,en cuantoa
susdireccionesy rasgosfundamentales.Despuésde estanovela Icazasólo
escribirásobreel temaserranoalgunoscuentosqueya no puedencumplir
ningún proyectotan ambiciosoni tampocoañadennadaoriginal a lo ya
dicho. Por otra parte, elementosutilizadosen Huasipungose reconocen
con facilidad en Huairapamushcas.En estanovela el narradorvuelve a
emplearesquemas,motivacionesy situacionesya presentesen aquella.

Huairapamushcases unanarraciónconstruidasobreel modeloindige-
nista-criollistaqueproporcionatemas,estructuras,motivosy personajes.
La razónde su elecciónestéticaes queIcazaconocía—se habíaformado
en— estemodelopor su prácticaanteríorde narradorquele habíademos-
trado de sobra,antesya de 1948, su idoneidadparaconstruiruna novela
que admitiera un importantecomponentesocial e ideológico. Es decir
paravolcar una interpretacióndeterminadade la sociedaden una forma
narrativa.No obstante,del esquemaindigenista-criollistaIcazaselecciona
algunasvariantesquedejanentreverel perfil ideológicodel autorecuato-
riano. El modelo contienemotivos como la llegadade un protagonista
urbanoy culto a una sociedadrural, los enfrentamientoscon el medioy
sus gentes.el esquemade distribuciónde los personajesen bandosclara-
mentecontrapuestos,ademásde la oposicióna un antagonista(Isidro, el
mayordomo),representantedel contextorural, dotadode rasgospsicológi-
cos locales—taimado,violento, traidor— que se guíapor interesescuyo
origentambiénseenraízaen el medio;proyectosde modernizaciónycam-
bio del recién llegado, en este casolimitadospor la rectificaciónqueel

1. Todas las citas corresponden a esta edición.

Analesde literatura hispanoamericana, nrhn. 21. Editorial Complutense. Madrid, 1992



388 Luis Mafluí Tobía

autor introduce;enamoramientoo caídasexual de del héroequequeda
presoenlas arteriasdcunajoven dela región,lacual quesimbolizalo ins-
tintivo y telúrico.Así ocurreconGabriel.atraídoprimeroporJuanay atra-
padoluego en los ardidesde SaloméCumbá,comopartede los planesde
Isidro; trayectoriaevolutivade dosde losprotagonistasdemaneracontra-
ría pero al final compatible.

La intencióndeIcazaen estaobrafue ofrecerunateoríade la sociedad
andina,dela naturalezadel poderpolíticoy dela clasedominante,de las
fonnasy causasde su reproducción,estabilidady perdurabilidad;de las
relacionesdeclase;del papelde la clasemediao cholayel de loscampesi-
nosindígenas,y aportarfinalmenteuna interpretaeiióndel futuro de esa
sociedad.Teniendopresenteestosobjetivostan ampliospodemosenten-
der quebuscaraun mareonarrativoque se considerabael máspertinente
parala reproducciónde losconflictossociopolíticos.El desenlacemostra-
rá, por suparte,lasolucióndelos temasplanteados,conexplícitosmensa-
jes finales,distribuidosen tresfases.En esteartículoestudiaremosexclusi-
vamenteunade estastrayectoriasprotagónicas,la quecorespondea Ga-
bríel.

La acciónnarrativa da comienzocon Gabríelque es el encargadode
cumplir el papelde latifundista. Por su actuación,concebidacomo una
evoluciónformativa, el autor proponeuna explicaciónde la índole del
podery de sucontinuidad.Por tanto,su singladurase componede episo-
dios quese encaminanhaciasuconversiónfinal en un plenorepresentan-
te de la clasedominante.Estaevoluciónse divide en dosperiodos,el pri-
mero y másextenso,de desorientacióny el segundode dominio, a partir
del descubrimientodelosengañosdel mayordomo.En el primeroGabriel
es parcialmentepasivoaunqueentablaya relacionesdecisivasconperso-
najesde las otrasclases:conla longaJuanay conlos cholosIsidro y her-
manasCumbá.Ambos contactosson absolutamentenecesariosparasu
transformaciónúltima en gamonal.

Al iniciarse la acciónGabriel forma partede la función inaugural de
rupturaqueponeen marchael relato.La causaprimeracaefueradel ori-
gen temporalperose introducemediantelos recuerdosdel personaje,que
cumplenunafunción explicativa,en la unidadnarrativade la llegadade
suviaje. DemaneramuyeconómicaIcazahaceconfluirvarioselementos:
el contrasteentrelas peripeciasdel viaje y suspensamientosy recuerdos,
es decir, las escenasde lamuertede suparientelatifundistaquejustifican
la presenciade Gabrielen el fundo, y la aportaciónde los primerosdatos
sobreelprotagonista.La secuenciainicial tieneel cometidode mostrarla
desorientacióndeGabrielen la realidadandina,mediantealusionessigni-
ficativascomola de la nieblaquele impide ver el camino,y las palabras
del guíadequese deje llevar por el animal,por el caballo,indicaciónde
quelo racionalno es tan importantecomolo instintivo. Todo estoes una
anticipacióny signo de fasesposterioresde la narraciónya queGabriel
evolucionaráen esadirección.
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Por tanto,la obrase abreconla superposiciónde dos motivos,muerte
+ viaje/llegada,enfocadosdesdeel personaje.Una nuevaetapallena de
posibilidadesse ha abiertoconla muertedel anteriorterrateniente.Nece-
sariamentesevan a generarsucesivassituacionesalternativas,y estasolu-
ción narrativaes la queprecisa Icaza paravolcar su visión de la sierra.
Por último, la llegadatiene otro valor directamenterelacionadocon un
significadocentralde la novela, el conceptode extraño,vinculadoal de
huaira.

El interésdel relato en estosprimeroscompasesse centraen la figura
de Gabriel.el sucesordel latifundistadesaparecido.Sin embargo,apesar
de serorigen de nuevoslances,casi siempremuestraunaespecialpasivi-
dadla cual se ha de convertiren su símboloúltimo y enel de su clase.Ga-
briel esel extrañoqueporllegara un lugardesconocidova ajustificar toda
descripciónpuestoque la realidad en conjunto atrae su interéso, más
exactamente,porquetienela necesidadde conocerlo todo. Estacircuns-
tanciaes el origende susreacciones,las cualesvana serobservadasy pro-
vocadas por el mayordomo Isidro con el fin de saber cómo desa-
rrollar su estrategia.Estasunidadesestructuralesle resultanmuyútiles al
autorporquelepermitenexponermejorlosprocesosdetransformaciónde
Gabrielen latifundistay del mayordomoen propietario. Es decir, tienela
posibilidaddedescribirsusconductasdesdeel comienzomismo,lo quees
importantedesdeel punto de vistade la argumentaciónideológica.A su
vez, la llegadamotiva elusode procedimientoscomolasdescripciones,las
reflexionesde y los análisis sobreel héroe, las conversacionescon el
mayordomoo las cartasa supuestosamigosde la ciudad. Esteúltimo
recursoresultapococonvincentey nadanuevo,perose comprendecomo
solución alternativapara aliviar el texto de monólogoso exposiciónde
procesosmentalesde Gabriel, quien ciertamenteno tiene en quien con-
fiarse.Esteaislamientose convierteen un primersignodesu futura condi-
ción de patrón.

Otro aspectoquecompletalo dicho hastaahora es la actuacióndel
narradory la actitud queadoptarespectoa supersonaje.Dadoel tipo de
novela,es contundentey dominanteen su información,poseeunacerteza
inapelableperoadoptaotros registros,especialmenteel irónico y sarcásti-
co en sus comentariossobrelos personajes.Estasposturasvienen a mos-
trar la distanciaentreambascategoriasy subrayanqueGabrielno es su
héroe.Los apuntesaparecendesdela mismainsercióndel personajeen el
relato,ya seanlas acotaciones,precisionesdescriptivascomolos comenta-
nos, introspeccionesy revelaciónde las motivacionesde Gabriel.El con-
trastegrotescoy rebajadorentregrandezay penuria,seexponeen el hecho
de pasarla nocheen unaposadallena de pulgas,llamarle«caballeroen
muíaparda»,la enumeraciónexageradade honoresdefamilia o la falta de
valor y lo ridículo,porlo inapropiado,de susreaccionesde índoleurbana
en un mediorural: «Aquel andaraciegas(...) oprimía en elcorajeyenlas
prosasciudadanasdel flamante latifundista».Cualidades inútiles por la
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inexperienciadel medio lo cual contrastaconla habilidady socarroneria
del mayordomo.Comoveremosa continuación,desdeel mismo instante
de suapariciónal protagonistase le adjudicanrasgosnegativos,y en esto
su función no se ajustaal modelotradicional,por lo cual Gabriel resulta
másbien un antihéroe,viene a sersu inversióny pruebade su descrei-
miento.A partir del momentoen que recuerdala muertede su suegro,se
configuracomo una personalidadde escasovalor por su pragmatismo,
oportunismo,traiciónasusidealespolíticosy a susprincipios morales,al
aceptarun matrimonio por interes.

Otro de los rasgoscaracterísticosdel modelo indigenista-criollistade
héroeseconstituíaen torno alejeprogreso/atraso.Segúnestoel reciénlle-
gado se proponía la tarea de civilizar el país, sacarlode las formasde
estancamientoeconómico-social.Estemotivo narrativose desarrollaatra-
vésde variassecuenciasy conductadel personaje.Comoquedóapuntado
ya, la llegadaa la hacienday las secuenciasposterioresde familiarización
con el latifundio tiene unafundamentaciónsólida. La descripciónde la
propiedady elcomportamientode Gabriel.propiode un burgués,estable-
cenla diferenciaentrela esferadelo civilizado, del progreso,y la esferade
lo rural, de la miseria.Aquí comienzael contactodirecto conla realidad
serranay es precisoanotarcómo el narrador,queutiliza el enfoquedel
personaje,participapor momentosde las ideasde Gabriel. Quiere esto
decirqueamboscompartenel disgustopor las condicionesde vidadegra-
dadas,porlas relacioneselementales,porlapromiscuidady la ausenciade
comodidades,al tiempoqueel protagonistano abandonasuspretensiones
de lujo. El narradorcompartetérminospropios de sudiscursoy no intro-
ducenotasirónicasante las reaccionesde Gabriel.

La construcciónde estepersonajese completamedianteotroenfoque,
el quesuministraunade las cartasa su amigo C. Valle, que ideológica-
mentelo sitúadentrodel liberalismo,especialmenteal recordarsusactitu-
desen contradelos latifundistas:«Me tienesmetidoen un papelnadagra-
to: Patrón.Su Merced. Taitiquito. iFigúrate! Despuésde haberhablado
tanto y tan mal de aquellailustre alimañade nuestrahistoria,de nuestra
economía,de nuestrotipismo» (25).

Su ideología liberal vuelve a encontrarseen otra serie de posturas
débilmentesostenidasque han de cederante la fuerza de las cosas:su
defensade actitudesracionales,su anticlericalismoo suapreciode la civi-
lización.

Un segundoaspectodela contradiccióncampo/ciudadestáen sudeseo
de querer desarrollar económicamentela hacienda.Aquí volvemos a
encontrarladesviacióndel modelo,puestoquelo queJo impulsano es un
ideal, unapreocupaciónsinceraporel país,porsu futuro,sino su exclusivo
beneficiopersonal,suambición.Es por lo quesusideasde reformatienen
el objetivoprincipal de asegurarleelpodervivir dela propiedadcomoren-
tista absentista,perono le interesalaposibleriqueza,si, a cambio,supone
trabajoy esfuerzo.En pocaspalabras,lo quebuscaes unamanerarápida



Huairapamusbcas,una novelade la sociedadserrana 391

de enriquecerse.El conceptodeprogresono tieneun alientoamplio,por el
contrario,vuelvea serladegradacióndela idea.En consecuencia,las pre-
tensionesde Gabrielpormodernizarel sistemade producciónsonridicu-
lizadaspor el narradora causade lo irrazonabley contraproducentede
suspropuestas.En concreto,su incapacidaddecomprensiónle llevaa des-
hacersedesectoresmuy rentables,por entraren conflicto consus hábitos
remilgadosy educación.

En la siguientefasede la evoluciónde Gabrielse establecenlos térmi-
nos que le van a guiardefinitivamente.Una vez quese ha constatadosu
choquecon el medio, la siguienteetapaencauzasu actuaciónhacia el
planteamientoprincipal. El conflicto se ciñe al enfrentamientocon el
medionatural-socialy quedadefinido por la oscilaciónentredosfuerzas:
su intenciónde modernización—es decir,dedomeñarel medio—por más
espúreaquesea,peroquesubjetivamente,comoliberal, Gabrielasume,y
la entregaa las fuerzasdel entornonaturalquelo puedenarrastrara una
vida embrutecida,reproductoradel marasmoy de las conductastradicio-
nales.

El novelistaquieredejarexpuestoclaramenteesteconflicto y paraeso
el narradorlo formula de maneraautoritariay teórica;la primeracar-
ta vienea corroborarsuspalabras.Muestracómose le imponeal protago-
nista esta sociedad,a través de un procesoambivalentey simultáneode
aceptación/rechazo,ayudándosecon la intercalaciónde indicios, según
va construyendola explicaciónde la dualidadde su personajecomo
desorientación/rechazo(dominio).

El hechode sentirseun factorde progresomuyen consonanciaconla
concienciaqueinicialmenteGabrieltienede si mismo,estácorregidapor
los frecuentescomentariossarcásticosdel narradorque, no obstante,tiene
unaintención de máslargo alcance,la de queel progresoen la sociedad
serranaestácondenadoal fracaso.

La segundafuerzaconla quese debateGabrieles la del medioquetra-
ta de absorberlo.Antesde llegar alplanteamientoconcretode esteconflic-
to, el narradorfue dejandopistasqueconsolidasensu interpretación,en
concreto,el carácterinstintivo, de impulso, queemergemásallá del domi-
nio de la razón.Así se debeinterpretarla reacciónantela longaJuanaen
el momentode su llegadaolas actitudesderechazode objetossimbólicos
comoel látigo. Dadoqueestamosanteunadelas tesisprincipalesdel rela-
to, el narradoradoptaunaposturawórica, explicativa,queenmarcalaacción
con un detenimientoprevio. Ha escogidouna inflexión narrativapor la
queasegurarlavalidezde la argumentación,y paraapuntalarlarecurre a
unasolución muy propia de su técnica,utilizar un procedimientoy un
enfoquedistintosquecorroborensuspalabraspreviasy que,por añadidu-
ra, diversifiquenel relato.En estaocasiónlas palabrasdel narradorson
apoyadaspor la cartadel protagonistaGabriel, queconfiere la buscada
objetividad.El texto inicial acargodel narradorlo exponesinvaguedades:
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La otra actitud de Gabriel, la quepodemosclasificarcomo afinidad ances-
tral. fue expresándose en una inclinación curiosa e inconsciente por la com-
pahia de la longa Juana, no obstante la repugnancia, no obstante la angustia
que le producía aquella voz en perpetuo trance de pedir perdón... (24).

DesdeesteinstanteIcazadejabienclaroen quétérminosse va a ir de-
senvolviendoel conflicto entreGabriely el medio. Su transformaciónen
latifundistapasaporsu integraciónalentornonatural,peroestoserealiza-
rá a travésdeun procesoconfusoen el queluchanla actitudracional,ana-
lítica, y los impulsosinteriores,las pulsionesoscuraspromovidaspor lo
orgánico.La tendencia«ancestral»serála que se imponga.porquees la
queforma la figura socialdel latifundista,y es la queha ido aflorandoen
sentimientosespontáneos,al conocerla casa.los siervosy especialmente
enla atracciónsexualpor la longaJuana.Esevidentequeestaevoluciónse
ofrecea travésde un periodode confusióny contradiccióndel personaje.
no surgeautomáticao unilateralmente.Lo importanteesquela «afinidad»
ancestral,la quecorrespondea las fuerzasdel medio,se asientasobreuna
baseorgánicaqueserálaqueconviertaa Gabrielen un latifundista,enca-
jado perfectamenteen la estructurade la sociedadserrana.

Se puedeafirmar, entonces,queparaIcazael origendel poderpolítico
en esasociedadse encuentraen el ordende lo biológico. La capacidadde
ejercerel poderse explica en virtud de pulsionesorgánicasquepropician
reaccionespsicológicasprimitivas. El conjunto natural-socialdespierta
estos rasgosancestralesy atávicos.Fuerzasoscurasque. no obstante,se
precisanparacumplir la necesariaadaptacióny laadquisicióndela capa-
cidadpolítica, incluida la violenciarepresiva.En resumen,unacierta teo-
ría delo orgánicoy de unapsicologíade lo irracionalpasana darrazónde
la estructurade poder,de la sociedady de los comportamientosde clase.

CuandoGabríelllega a la hacienda,su condición,nacidade un entor-
no urbano,aúnno dominadaporel medio,hacequerechacelos signosdel
sery del poderdel patrón:el látigo y los olores.Lo contradictoriodel pro-
cesose va articulandoen sucesivassecuencias.La explosiónviolenta con-
tra Juanaes pruebatanto de un sentimientode extrañeza,de diferencia,
comodela apariciónespontáneade lo instintivo queresultainsoportable.
Es decir, la presenciadel desagradoy la atraccióninconfesable,la violen-
cia como defensay comointegración:

El pungente vaho de miseria y suciedad que exhalaba la servicia colmó la
resignaciónde Gabriel. Habíade todo: perro mojado y sudores recónditos,
bofliga fresca y carnepodrida,chiqueroal sol y carne negroide... A la insis-
tenciade aquelser repugnante, Gabriel, más queofendido, desesperado,cm-
zó a latigazos la cara de la India, a quien se creyó porbreves momentos irre-
mediablernenteuncido» (16).

Violenciay materiaorgánicase entrelazanen el primer contactode
Gabrielcon la realidad.Más adelante,al entraren el cuartodel antiguo
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patrón,Gabriel reaccionaen contradel látigo porqueintuye la amenaza
del medio,de ahí su «inexplicabledeseode huir», y todavíaen laprimera
cartanosenteramosqueseniegaa cogerlo.No obstante,ya el mayordomo
da las clavesde su significadoy sugiereel inevitable destinodel protago-
nista: Símbolodel poderdel amo,lo emplearásólo cuandose hayatrans-
formadoen otro serqueaceptelas normasdelmedio.Estaes la condición
y razóndel poderpolítico:

¡El látigo! —murmuró.
¿Mi herencia?

—Con la tierra...Con los peones.
—Peroestásucio.Despidemal olor.
—Así mismo es pes —continnó el mayordomo, metiendo las narices deleito-
samente en las correas renegridas— a pelo de muía, a tempestad de páramo, a
lodo de pantano. a sudor y sangre de indio. ¿Sin esto ca, qué patrón ha de ser
pes?» (21).

Posteriormenteel dominiode lo primitivo en él —camino de sutrans-
formación en terrateniente—le empujaa la violencia. Gabrielutiliza el
látigo voluntariamenteunavez queha sido dominadopor el medio,y son
causasancestrales,en primer lugar,a las quesesometeel significadode lo
social.El látigo es.entonces,símbolode unaactitudpsicológicanuevaque
es necesariaparadetentarel poder,nacidadel medio comolo asegurael
olor. Tal comolo formulael texto, se proponequelo orgánicoexpliquelo
social.

En el marcodela evolucióndelprotagonistay en relaciónconlas fuer-
zas de transformacióndel medio, la actitud de Gabrielhacia los indios
proporcionanuevosdetallesdel proceso.Dentro del desconocimientode
la realidadrural quecaracterizaal nuevoseñorde la tierra, ésteentraen
contactocon los indígenas.Hay dos momentosimportantes.El primero
estásituadoal comienzode su evolución,cuandovive un períodoambi-
guo. tironeadoentresu formación urbanay las determinantesnaturales.
Pormediodeunacarta.Gabriel—enestecasoexpresandopalmariamente
lasideasdel autorimplícito—exponesuposturarespectoal indio. Es una
teoríade la degradación,de suorganicidade inevitable desaparición:

Yo, en cambio, estoy confundido en mi mismo, en el capricho de la geografía.
No sé... no me explico.., pero el indio que habita, hacia lo alto y hacia lo largo,
este paisaje de perpetua contradicción, me desconcierta cada vez más y más.
¿Será tal vez que al verles sumidos en la miseria de la choza, del jergón, de
indolencia, de la oscuridad mental, del mutismo, he intuido su agonía? Si!
No importa ver a los niños corriendo tras de las cercas de huasipungos, no
importa tampoco que la india vaya siempre en pos de? marido y que el macho
resista diez horas de labranza, cuando para hacer todo aquello tienen prime-
ro que pedir permiso al látigo del amo. ¿Y saber qué me indujo a pensar en la
descomposición de estas gentes? Ah! ¡El olor...! El maldito olor que despiden.
Es el olor que despiden los moribundos. ¿No me crees?» (30).
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Lo que llama la atenciónes esta actitud tan diferente,en relación a
otrasposterioresdel mismoGabriel,y respectoa las del mayordomo.En
primer lugar se encuentrael reconocimientodel efectoqueejerceelentor-
no —la geografía—sobre los individuos, tanto indios como señores.Lo
que ¡cazaplanteaejemplarmenteen el textopor mediode supersonajees
la cuestiónindígenadesdesupuntodevista.Gabrielexperimentaun con-
llicto. el de sudesconciertoentreuna imagenfavorabledel indio, fruto de
unavagacomprensiónidealizada,de tipo teórico,y anteriora su llegadaa
la sierra,y la realidadqueha podido observaraquídirectamente,lo cual
ha provocadoque su idealización primeraya no se puedasostenerpor
mástiempo. Al descubrirla verdaderacondiciónindígena,Gabriel se ve
obligadoa reconocerlo inútil de su simpatía,lo que se manifiestaen el
tono de aceptacióndesilusionadade suspalabras.El hechoinapelablees
quehayqueadmitir la degradacióndelos indios.El descubrímientopaté-
tico deGabríeles precisamentequedenadasirve adoptarposturasideoló-
gicasa su favor,que no tenganen cuentael hechode su degeneraciónpor
el medio,y el carácterorgánicodel procesolo resaltael narradorconlos
términos «agonía»,«descomposición»y especialmente«olor». Por ello
son incapacesdesuperarla sumisióna la autoridaddel patróny. aunque
tengancualidades—lo quevuelve másdesgarradorel problema—,no es
posibleconfiar en su emancipacton.

Un segundomomentolo constituyenlas secuenciasdel castigodeTixi
y el diálogo con Isidro, duranteel viaje a Guagraloma,en el cual éste le
informa sobrelos diversosgruposde indios. Gabrielmuestradesconocer
la cuestión,pero sus pareaso inexistentesrespuestasparecenindicar
—haciendosalvedadde su abstraimientopor el asuntode Juana—un de-
sinterésnotable.En resumen,todaestainformación,así comosucartaan-
terior. no ejercenninguna función posteriorcon Gabriel.Parececomo si
Icaza se desentendierade plantearesta cuestiónporquele interesamás
definir a los cholosy sus relacionesconlos indios.

No obstante,es en la línea secuencialde la relacióny seducciónde la
india Juanadondese puedeobservarcon másprecisiónel procesodecon-
taminacióny sometimientode Gabrielpor el medionatural.En realidad,
la atraccióny violación de Juanaviene a ser el pasodel umbral en su
aprendizaje.El autor ha cuidadoestos episodiospor sus consecuencias
decisivasen futuros lances.Desdesu encuentrocon la servicia el nuevo
patrónexperimentaun sentimientode amenazao detrampa,por la inten-
sa e inesperadairrupción de lo orgánico.Graciasa lasdosprimerascadas
podemosseguirlos estadospsicológicosde Gabriel.

En ellascuentacómosu interésporJuanaorigina enél una fuertecon-
tradicción, al generarimpulsos simultáneosy opuestosde atraccióny
rechazo,par,alos queno puedehallar ningunaexplicación,limitándosea
decirquees «inexplicable»o «absurdo».Esdecir,por el momentono pue-
de concebir,o no se atrevea aceptar,estarelación,debidoa su formación
racionalista,culta y de extracciónurbana.
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Sin embargo,el hechoes quese encuentraacuciadoporfuerzasquelo
desorientano delas queno teníaconciencia.Así lo confirmanlas reacno-
nesdeburlonaincredulidadquepresuponeen el destinatariode sucarta,y
conel quesededucequeha compartidoenel pasadoposturasideológicas.
La índoledel procesoquedadefinida,unavez más,por el factororgánico,
especialmentemanifestadoen el olor. Suvalor representativoviene dado
en la implicaciónde los procesosde fermentación,descomposición,gene-
raciónque remitenal entornonaturalserrano.

Lo queel medio,a travésdeunodesus integrantes,la longaJuana,pro-
vocaes el surgimientode los instintos másprofundos,insospechados,y
conellos lastendenciaspsicológicasmásprimitivas, turbiase irracionales,
Como en la segundacarta se explica. el procesoorgánico conduceal
recuerdode la madremoribunda,lo quepermiteuna fusiónde lo biológi-
co y psicológicoy terminaen las formasdesviadasy opuestasde placery
repulsión:

Bajo cl apremio de la muerte. F.n las noches que velaba la agonia de mamá,
sorprendí el mismo y angustioso perfume. Quedó fosilizado en mi sentimien-
to, pero con sádicas ataduras de deleite y asco» (30).

El deseode la india y la imagende la mujerestáninterpretadosen tér-
minos inequívocamenteorgánicos—no hay una atracciónamorosaen
funciónde otra simbologia(lasmúltiplesdel idealismoburgués)—ya que
es la fermentacióny la descomposiciónlo que suscitala atracción,y la
mujer es configuradaen sus aspectosmásprimarios.Ademásla relación
entresexo,incluyendoformastransgresoras(desdela perspectivaconven-
cional). y psicologíaquedademostrada.Juanasimbolizala tierra,la natu-
raleza, pero en su dimensiónactiva elementaly no estática,quesería lo
propiode las formascanónicasdel ideal.

Hay queteneren cuenta,no obstante,quela atracciónes mutua,dado
queun mismo principio es el queactúa,lo ancestralpresenteen el sexo.
medio por el cual los individuos son conducidosa realizarlos objetivos
básicosde la especie.Por tanto,hay un crucede funciones,el agresores
tambiénvíctima; la mujeres al mismotiempo desafíoy humildad,provo-
cacióny temor, insistenciay pasividad.Las palabrasde Gabriel testimo-
nianestehecho:«Si pudierapor lo menosexplicartelo absurdode la per-
secuciónsilenciosa,humilde—quizásmutua—,a la cual me pareceestar
condenadocon la longa Juana(...) (25).

Comose compruebatambiénen elepisodiodela violación,estasinter-
pretacionesno sonlucubracionesde Gabriel, ni siquieraen el giro trivial
referentea la abstinenciasexual,ya que se corroboranen laconductade
Juanay en el análisisdela concienciadeGabrielqueefectúael narrador.

A partir desucontactosexualconla india,la transformacióndel prota-
gonistase hacecon másprecisión.La secuenciaen la quegolpeaa Tixi
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conel látigo es un pasointermedioen el abandonode sus ideasrespectoa
los indios, segúnse expresabaen lascartas.Comoapuntael narrador:

Hay queadvertir que el sentimiento ambivalente de Gabriel, gracias al traba-
jo de la realidad, se iba canalizando —en sus dos tendencias— hacia una
convicciónqueaplacabaremordimientos, que justificaba errores, que endio-
saba actitudes ridículas: «Soy el amo, el dueño y señor de cuanto abarca el
horizonte» (51).

Todo lo vistohastaahorase hacenecesarioarticularlo alobjetivo prin-
cipal de ¡cazade aportaruna interpretaciónde la realidadandina.

El autorse sitúaanteel hechoincontrovertible,paraél, de la continui-
dady estabilidadde la sociedadserranay quieredar unaexplicaciónde
estoa partirdel estudiodel poder.El análisisde la clasedominanteno se
realiza en términosestrictamentepolíticossino, primeramente,desdeuna
basedefiliación naturalista,enla quese tiendea argumentarqueel medio
es el quedeterminaa la actividadsocial,comoya se ha visto en la conver-
sión de Gabriel.

El entornoesel queledietaconductasdeadministracióny ejerciciodel
poder opresivo. En última instancia,el poder de la clasehegemónica
tendríaun orígennaturalinmemorialy seríaresultadodeun oscuroproce-
so. ¡cazalo analizaen sí mismo,mostrandosu articulaciónpsicológicay
poniéndoloen relacióna la teoría del medio.

En resumen,las clavesdel poderestaríanenel vínculoprimario y enla
psicologíaemanadade éstey no en elcorrelatodela dominación:La resis-
tenciadel campesinadoindígena.Sin embargo,parasermásexactos,el
pueblosí apareceen correlaciónal terratenienteperobajouna forma pe-
culiar.Paracomprobaresto hay que volver a la secuencade atraccióny
violacióndeJuana,porquelo quesequiereexpresarconellaes la articula-
ción entreclasedominantey campesinado.

Las dos clasessupuestamenteantagónicasal tiempo que se oponen,
dejanentreverla posesiónde un vinculo radical quees el queexplica la
«afinidad»de la quehablaGabrielyquese produceen elnivel másinstin-
tivo. El signoquelos unees el de la violenciay cl masoquismo.Gabrielse
sientearrastradoporel sadismoy animalidadquebrotadelas profundida-
desde lo orgánico.A Juana,impulsadapor unamisma fuerzaexigentey
ciega,le atraeser dominadapor el señor.La víctima buscaser sometida.
subyugadaporla violenciaquesufreperoenla queencuentraalgo pareci-
do a la fascinación.En elepisodiodela violación, la actituddeJuanaes la
de sumisióna algoqueella inconscientementebuscóy por la cual repite
un modelotradicional,de ahí la paralizaciónconfusaqueexperimenta.
En estesentido,es sumanerade participary sustentarla estructurasocial
existente.Estolleva a creerquela claseexplotada,por el hechomismode
sercomponentedela estructura,es responsabletambiéndesupervivencia.
En consecuencia,el antagonismode clase es rebajadoo neutralizado
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—comomuestralaatracciónde ambospersonajes—por la complementa-
riedad.La sociedadserranaquedaencerradaen un todoporestaunión de
lo diferenteperono antagónico.

Como se ve opresory oprimido poseenuna atracciónrecíproca,por
másbrutalquesea.¡cazareformulaun motivo muy queridode la novela
indigenista(la violenciaopresoray suoposición),pretendiendoir másallá
dela interpretaciónsociopolítica,al integrarloen un modelopsicológico-
biológico. Este vendría a completary perfeccionarlas deficienciasde
aquélla.

En resumen,el autorsepreguntapor aquelloquehacequeel opresory
eloprimido searticulenparala constitucióndela sociedad,y la solucióna
la que llega es la de queexistejunto al principio del poder,el principio
simétricode la atracciónpor partedel pueblo,explicablepor las mismas
razonesquela opresióninmemorial.Estaes la maneracomose incorpora
a los oprimidosa unateoríadelpoder.Se les integracomplementariamen-
te en el esquemaviolencia/sometimiento.Como mástardedirá el narra-
dor, con motivo del enfrentamientode los indios de Yatun Yura con los
cholosde Guagraloma,la sumisiónindígenaincita a la represión.

La consecuenciaes que el campesinadoes visto como parte de la
estructurasocial,en la quesu únicaacciónes ocuparunaplaza y cumplir
unafunción estructural,de muerte,y nuncaderuptura.La heterogeneidad
no aparecey si despuntaes paraconcluir reafirmandolo estructural,la
inexistenciade rebelión,Encontramosaquíaquello que se consideróel
ladofuertedel realismodelautorecuatoriano,la promociónde la realidad
comoobjeto.Ja confianzaen elestadocomosurasgomásfirme, peroque
eraal mismotiempo sudebilidaddefinitiva,la incapacidadparadarrazón
delas fuerzasdecambio,de lo nuevo:de lo real. La fuerzade los textosde
Icazaprovienede la intensaimpresiónde realidad,perode realidadcomo
estadoo estructura;su no saberfaire mondelo conducea una interpreta-
ción limitada. FI pueblocampesinoen el marcode estavisión carecede
identidad,sóloes visto en unaposicióndelegada.mediatizadopor fuerzas
fundamentalesy primitivas.Comoya los críticos hancomentado,identifi-
cadoa la tierra,vistocomomateriaorgánica,el indígenaaparececomoun
conjuntoprehumanoo partede unatotalidadorgánicadeshumanizada.Si
Ja clasedominantey elpueblofusionanen el origeny en la violencia, lea-
zales quita a ambasclasestoda legitimidad en un papeldirigente.

Ahorabien,si nosfijamos en lo quenoscuentael narrador,estahisto-
ria deallegamientoal poderno estáconcebidacomoresultadode lavolun-
tad o el arrojo, del aventurerismoo la fuerte personalidad,en definitiva,
del individualismopropiode unaclasesocial dominante.Porelcontrario,
en estaobra el podery su logro es otorgadoal individuo por las fuerzasde
un presentidoordensubyacentequeemplazaal personajeen su lugarasig-
nado.Lo quepropone¡cazaes unateoriadel poderpolítico no comofruto
de contradiccioneso de procesos,sino expresiónde un modeloancestral.
Es porlo queparecequelaestructurade la sociedadserranaestáya aguar-
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dandoa Gabriel.Estesólo puedeadaptarse,de ahí quesea un personaje
de escasapersonalidada lo largo de su evolución.

Su análisispsicológicose inicia concierto detenimiento,pero unavez
queha dadoelpasofundamental,el personajeseva alejandoy elnarrador
se limita con sumariosescuetosa dar cuentade las etapasya cumplidas,
sinrelatarla maneraconcretaen quese produjeron.La pasividaddel lati-
fundista la encontramosen diversascircunstanciasde su aprendizaje.Las
fasesde adaptacióna causadel dominiodel entorno,se dancomoactua-
cioneso reaccionesmecánicas.El cambiose le impone a su capacidadde
dirigir su conducta.Gabrielactúasiguiendoel dictadode impulsosque
son máspoderososquesurazóny voluntad:La relaciónconJuana.el cas-
tigo a P. Tixi, el pesodel «espíritu»de suantepasadoo elhechode quela
transmisiónseaporherencia:«Gabriel,sin abandonarsuactitudcasihip-
nótica,impulsadopor unavoluntaddesconocida,se pusode pie y llageló
cobardementeal hombreamarrandolas manos.Al tornarseconsciente,sor-
prendidoen su propio delito, buscó la rebeldía,la protestade la víctima»
(58> De estemodo se puedepasarde la mentalidadliberal conopiniones
de respetohacia los indiosy de renovaciónde la sociedad,al latifundista
cuya psicologíaestádeterminadapor la plaza dominante.

Encontramos,entonces,quequien deberíahabercivilizado la natura-
leza, es neutralizado,contaminadopor ella: sexo,engaños,rasgospsicoló-
gicos...Curiosamente,la limitada laborde progresola realizaráun perso-
najemásafincadoen el medio,el cholo Isidro. Con todo,Gabriel sólo se
vuelve amoplenamentea partir de la crisis con el mayordomo.En esta
secuenciaen la queacusay golpeaa Isidro, tenemos,desdela perspectiva
delos cholos,lo quesignificael patrón: El es el modelointocable,pilar del
orden serrano.

No obstante,el protagonismode Gabriel se va difuminando,según
avanzala naración—el narradorempleacomentadossintetizadosque
abarcanampliosperíodostemporales,hastael descubrimientode la des-
lealtadde Isidro. En estepunto,comoadelantamoshaceun instante,Ga-
briel recuperala atencióndel narradorquien vuelvea recogersus pensa-
mientos,pero su evolución estácumpliday desaparecedel relato ya en el
penúltimocapítulo.Laspalabrasfinalesdejansentadosuestatusdefiniti-
yo comola culminaciónde suevolución en un latifundista,continuadory
reproductordel podertradicional.En resumen,en lo quea estorespecta.
nadaha cambiadoni puedecambiar,según¡caza.El granseñorsesucede
con los atributoseternos.Al final lo quese afirma es la inmutabilidaddel
podergamonal.Lo queen un principio pudo serun brotede renovación.
acabapor ser asimiladoen el molino de lo viejo:

Gabriel volvió a perdonar a Isidro, y loquees más —con la prosperidad fácil
y eí endiosamiento— fue adquiriendo una indiferencia de lo anecdótico, de
lo urgente, de lo vital de la escena popular. Se hablaba de él como de algo
misterioso e intocable. Se le miraba como a una perspectiva de infinito. Se le
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sentía como a una valla inexpugnable, como un pétreo telón de fondo para
aforar la tragedia de indios y cholos que seguianpor los campos, por los
caminos, por los pueblos,por las ciudades (171).

Gabrielquedaentronizadocon los rasgoscasi divinos de distanciay
omnipotenciarespectoa Las otrasclasesy desentendido,comoatríbutode
su condición,de las menudenciasde la vida social.
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