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LA NOVELA COLOKBIANA DE PROTESTA SOCIAL: 1924-1948

CAPITULO I 

INTRODUCCION

ôPor que esta tan de moda la novela de caracter de 
protesta social en Hispanoan:érica? En la mente del estudiate 
en el campo de la literatura hispanoamericana se despierta 
esta cuestion, a que el profesor Evelio Echevarria contesta 
conio sigue:

En todos los çaises latinoamericanos de densa 
poblaciôn indigena ha imperado un sistema de
injusticia, basada en una reducida clase alta en
privilegio que oprime a otra, de inmensa mayoria,
pero mantenida en la pobreza y en la ignorancia.
Taies sistemas crean en las naciones un ambiente 
favorable para la denuncia por nùcleos de idealistas 
que usan de la literatura para dar mayor difusion 
a sus deseos de reforma.1

Se usa con frecuencia este termine "la novela social" o "de
protesta social" sin hacer mayor caso de la definiciôn. En
realidad la definiciôn de este termine no es tarea fâcil por

^Evelio Echevarria, La Novela Social de Bolivia 
(La Paz: Edit. Difusion, 1973)» p. 11.
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escasez de criticas y resenas adecuadas, de tal suerte que 
pongo varias opiniones sueltas aqui en conjunto para dar una 
idea mas o menos rotunda sobre la novela de protesta social.

La novela de caracter; social es principalmente un 
testimonio cuyo objeto sea analizar o raostrar una capa de la 
sociedad,^ sin embargo, esa capa social no necesariamente 
représenta siempre lo actual, sino que puede ser también 
parte de un estado retrospective que ya habia existido, El 
autor révéla la causa de una situaciôn, agregando una denun
cia, 0 una protesta, contribuyondo a que se produzcan cam-
bios y haciendo hincapil en las consecuencias de los abusos 

2en injusticias.
El termine "protesta social" se usara corne sinoni- 

mo de "social" en este estudio, pero con algo mas de lo que 
este contiene, tal como el tratamiento de la explotaciôn y 
de la rebelion de las masas sin privilegio.

En 1924 aparece una novela que senala un hito en 
el desarrollo de la novela de protesta social en Colombia:
La Voragine, de José Eustacio Rivera (1889-1928), Si primero 
La Voragine es el apuntador de caminos, luego Toâ (1933) y 
Kancha de Aceite (1933) de César Uribe Piedrahita (1900-1931) 
son las novelas que con mayor decision y vigor los exploran, 
de lo cual Gerald Wade opina:

^Joaquin Karco, "En torno a la novela social espa- 
nola," Insula, Rum, 202 (sept, 1963), p. 13.

2Pablo Gil Casado, La Rovela Social en Esnana:1942- 
1963, tesis doctoral inédit a, (Madison: liniv, of Wisconsin, 
T W ) ,  p. 2.



La Vorl.Fine sefialo el camino en 1924; habia unos 
casos aislados hasta 1953> aho en que maduro el 
fruto lineal de Toâ. Desde entonces el colombiano 
ha intentado aprovecharse de la novela como rnedio 
de protestar por la explotacion del campesino, 
del obrero, de los de abajo en general, '

Sigue este género novelesco en Colombia, dotado de una 
creciente preocupaciôn social hasta 1948 cuando Eliécer 
Gaitân, el lider del Partido Liberal, fue asesinado y la 
violencia erapezo a azotar el pais. Fernando Alegria opina 
que la violencia en Colombia, ^asumiendo significacion 
religiosa, politica y social, empujo al hombre a un re- 
examen de sus valores éticos fundamentales." Asi este in
cidente altéré no solo el rumbo literario sino tambiln el 
caracter nacional. Esta guerra civil no declarada de 1948- 
1957 sirvio como una transicion dolorosa desde la tradiciôn 
colonial hacia la raoderna. En la novela, el resultado inme- 
diato fue la producciôn de mas de cuarenta novelas de la 
violencia, que documentan la época como testimonios, al es- 
tilo de la novela de la Eevoluciôn Mexicana de 1910. Esta 
novela de la violencia se destaca por la abundancia de invec
tivas y escasez de literatura.^

Claro esta que la literatura siempre ha reflejado

Gerald Wade, Eibliografia de la Novela Colombiana 
(Mexico, 1950), p. 29.

2 ^Fernando Alegria, Historia de la Novela Hispano
americana (Mexico: Ediciones Andréa, 19o6), p. 292.

^C.E, Pedersen, Main Trends in the Contemnorary 
Colombian Novel:1953-1967 (Los Angeles: Univ. of Southern 
California, 1971), tesis doctoral inidita, p. 51,



el cuadro mas exacte de la realidad del memento historico 
de les pueblos; y también, el medio ambiente y las condicio- 
nes en los que reside una nacion, ejercen ciertas influencias 
en la formacion del caracter de la obra literaria. Esta es 
una verdad evidente en Colombia, y por extension, en Latino- 
america, donde los novelistas casi siempre ban enmarcado su 
creacion literaria dentro de una atmosfera o un periods 
histories determinado. De esta manera, los incidentes his
toriées y acontecimientos socio-economicos ban tenido su 
revelacion e interpretation literaria.

Los fondes histories, socio-economico y politico 
en este trabajo se limitarân a los acontecimientos relacio- 
nados directa o indirectamente con los temas principales de 
las novelas en cuestion tal como el conflicts fronterizc 
Colombia-Panama, Colombia-Venezuela, y Colombia-Peru, inci
dentes en las caucberias, en las petrolerias, en las lati- 
fundias y en las zonas rural-urbanas.

Colombia gano su independencia en 1819, hasta 
entonces, habia pertenecido a la Audiencia de Santa Fé de 
Bogota y al Virreinato de Nueva Granada, Despuis de una la,' 
larga confusion politica, llego la presidencia de Jose 
Hilario Lopez en I84O, quien otorgo la libertad al pueblo, 
exterminando la esclavitud del negro (habia 25,000 esclavos 
negros al moments) y del indio, que habia durado mas
de très siglos. Sin embargo, estas reformas de I85O elimi- 
naron las recetas tradicionales que habian servido como
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salvaguardia contra la explotacion de los pobres por los 
ricos. Estas reformas foraentaron una redistribucion de 
tierra y se inclinaron a fortalecer la posicion de los 
hacendados ricos, comerciantes y profesionales contra las 
masas de los indios, negros, campesinos y artesanos. Los 
indios abandonaron su propiedad agricola y la independencia 
de que gozaban. Lespués de pocos anos la posesion de la 
tierra indigena cayo en manos ricas; los indios se conver- 
tieron en arrendatarios de la tierra que previamente pertes 
necia a ellos. Esta situaciôn perdurô hasta 1936, cuando el 
presidents Alfonso Lopez (liberal) restauré el derecho de 
los campesinos en contra de las proclamaciones de los hacen
dados, quienes guardaban la tierra como "baldios". Este tema 
de la tierra junto con el conflicto entre el amo y peon o el 
indio y el bianco ocupan el centro de La Obsesion. José Tom
be , Andâgueda y Tierra Ko.jada.

Hay una divergencia de opiniones cuando se pregun- 
ta si de veras la violencia en Colombia empezo en 1930, 
cuando los libérales asumio el poder, o en 1946 cuando los 
conservadores, o en 1948 con el asesinato de Eliécer Gaitan. 
Sin embargo, todo el mundo esta de acuerdo con la teoria de 
que la violencia se origine de la rina politica entre los 
libérales y los conservadores, que tiene que ver poco o nada 
con la lucha de clase, o ideologias extranjeras, lo cual se 
révéla en Una Derrota sin Batalla. (El sistema de dos Parti- 
dos politicos en Colombia comenzo en 1843.)
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Colombia, con una superficie de unas 444,270 

millas cuadradas, tiene casi el doble del Estado de Texas o 
el total de Inglaterra, Francia, y Aleraania combinadas, y 
tenia 8,724,839 de habitantes en 1938. Es el ûnico pais en 
Sudamirica que posee costas sobre el Océano Pacifico en el 
oeste con una extension de 920 millas, y el Océano Atlantico 
en el este, con 1,100 millas. Esta situada en el extreme 
noroeste del Continente de Sudamérica; tiene una frontera 
de 163 millas con Panama, 365 millas con Ecuador, 1,015 
millas con el Peru, 1,030 millas con el Brasil, y 1,390 con 
Venezuela, En el extreme norte, cerca de la frontera vene- 
zolana, la Cordillera Oriental de los Andes se divide en 
dos, abrazando el lago de Karacaibo, Al este de esta Cor
dillera Oriental yace una tierra olvidada "Catatumbo" donde 
hay una selva virgen impenetrable. A menudo, grupos de 
geologos e ingenieros enviados por las companias petroleras 
extranjeras exploraban esta region en busca del yacimiento 
de petroleo y perdian las vidas a manos de los salvajes 
indios "motilones” . Las companias intentaban suprimir este 
tribu, presionando al gobierno de Bogota para que mandara 
la Fuerza Aerea a esta region a bombardear. Estos inciden
tes forman el centro de la idea anti-imperialista en Mancha 
de Aceite,

En el Sur de los Llanos Orientales comienzan otra 
jungla impenetrable excepto junto a los rios que se vierten 
hacia el Amazonas, La mayoria de los rios del Sur —  los 
rios Putumayo, Caqueta, Ucayali —  son depositos de agua del



Amazonas y estân escondidos entre la jungla densa del tropi- 
co, donde abundan los ârboles de goma. La tremenda demanda 
del caucho debido a la industria de automobiles, aparatos 
electronicos y articules imperméables se dirigia a estas 
zonas amazônicas, y los pobres obreros fueron arrojados en 
estas hondas selvas para buscar la goma. Estos obreros 
Vivian en condiciones inhumanas, sufriendo las enfermedades 
tropicales y las atrocidades de los explotadores. Las com
panias gomeras les distribuian las provisiones a precio mas 
alto de lo que debia ser, por lo cual ellos quedaban perma- 
nentemente endeudados, El maltrato y abuso de los engan- 
chadores arruinaban tanto a los obreros como la naturaleza. 
En 1876, un inglés Henry V/ickman habia sacado de contrabando 
unas semillas de goma de estas regiones y las trasplantô a 
Ceilân, donde_comenzo por primera vez la plantaciôn gomera 
en el Oriente, Alli las plantas fueron supervisadas por 
peritos; los obreros bien cuidados por los administradores, 
Bajo estas condiciones, la producciôn de cada ârbol y de ca- 
da obrero, y la calidad del producto superaron a las del 
Amazonas. Esta situaciôn hizo empeorar la condiciôn de los 
obreros gomeros en el Amazonas. Precisamente en este momen
ts José Eustacio Rivera servia en la misiôn de limites entre 
Venezuela y Colombia (la disputa fronteriza con Venezuela 
apenas cesô en 1928) y también como inspector de yacimientos 
petroliferos, atestiguando la corrupciôn de las autoridades 
provinciales en sus relaciones con las empresas extranjeras.
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lo cual se revelo en La Voragine (1924). El conflicto fron- 
terizo se empeoraba mientras los intereses creados de la 
goma se aumentaban. La demarcacion entre el Peru y Colombia, 
en cuya zona abunda la goma, era muy ambigua desde que el 
licenciado Jimenez Quesada habia fundado la Audiencia de 
Santa El de Bogota en 1538, y luego la region del Putumayo y 
Leticia habian pertenecido al Virreinato de Nueva Granada 
hasta 1802, Pero despuls de la independencia,en alguna 
ocasion dijo Simon Bolivar en una carta dirigida al general 
Santander en 1821 que "Maynas" pertenecia al Peru y estaba 
oc*upada por la fuerza peruana, pero por escasez de poblaciôn 
y mala condiciôn de la naturaleza nadie recordaba mas tarde 
esta regiôn de la hoya del Amazonas, Cuando la industria 
gomera floreciô a mediados del siglo XIX, Colombia y el Peru 
empezaron a interesarse en estas zonas olvidadas por dicadas 
y el conflicto se desarrollô hasta llegar a las armas, lo 
cual apenas se calmô despuis de la invasiôn de los filibus- 
teros peruanos en Leticia, que terminô devolviendo Leticia 
a Colombia a travis del protocole firmado entre los delega- 
dos de ambos paises en Rio de Janeiro en 1933. Estos inci
dentes fronterizos relacionados con la industria gomera for
man parte principal de Toâ (1933) de Cisar Uribe Piedrahita, 
quien como midico y bacteriôlogo participô en la misiôn ex- 
ploradora de la Sociedad Midica y atestiguô los conflictos 
fronterizos y las atrocidades de los explotadores.

Una mancha de petrôleo en la superficie de un



desierto fue descubierta en la region de Barrancabermeja en 
1536 por los capitanes del licenciado Gonzalo Jimenez de 
Quesada, oriundo de Granada, quien vino al Nuevo Mundo en 
busca de El Dorado. Los espanoles no tenian ningun interls 
en este tipo de oro y nadie hizo caso de este petroleo hasta 
1866, cuando un don Manuel Palacio producia cincuenta barri- 
les al dia. El no pudo hallar a nadie que pudiera patroci- 
nar su empresa, y por fin la abandono, Luego, The Standard 
Oil Company se posesiono de ella. Practicamente toda la 
exploracion y explotacion han sido conducidas por capitales 
extranjeros, casi totalmente de los Estados Unidos, Barran- 
cabermeja (1934) trata del tema anti-imperialista de esta 
region petrolera.

El petroleo venezolano que habia sido conocido en 
el mundo a principles de la dictadura de Juan Vicente Gomez 
en 1908 no era una bendicion, pues la mayoria de la ganancia 
de petroleo se destinaba al mejoramiento de los instrumentos 
politicos de represion: el ejircito y la policia. Las de
mandas de los estudiantes de la Universidad de Caracas en 
busca del relajamiento de la opresion y sus acusaciones de 
que Gomez habia puesto la economia venezolana en poder ex- 
tranjero fueron tratados como subversion y al fin los estu
diantes se derramaron por las calles y las masas ignorantes 
y obreros les acompanaron saqueando las casas de los funcio- 
narios extranjeros. Las empresas petroleras extranjeras en 
Maracaibo tuvieron que refugiarse al enterarse de que los
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amotinados intentaban incendiar los pozos de petroleo en 
1935» Estos detalles sirven de acciones principales en 
Mancha de Aceite (1935), de César Uribe Piedrahita quien sir
vio de medico empleado por una compania extranjera y atesti
guô el origen y el resultado de esta rebelion de las masas.

Este elements anti-imperialista con el problema 
del petrôleo no se formé en un dla sino que se remonta mas 
alla en la historia: a la pérdida de Panama en 1903 por obra 
de los Estados Unidos,

Con la experiencia del triunfo sobre los espanoles 
en Cuba en 1898, los estados Unidos se dieron cuenta de ser 
una potencia mundial y de su necesidad de una ruta corta 
entre el Océano Pacifico y el Atlantico para mobilizar fâcil, 
râpida y eficazrnente sus fuerzas armadas, Llegaron a con- 
cluir que un canal por el istmo del Panama resolveria el 
problema. En 1903 el présidente Teodoro Roosevelt decidiô 
construir el canal sin perder el tiempo. En aquél entonces 
Panama era parte de Colombia, pero geogrâficarnente estaba 
separada de ésta por una jungla impenetrable, y las comuni- 
caciones con Bogota no funcionaban con eficacia. En 1903 
el Congreso Colombiano de Bogota se negô a arrendar el istmo 
de Panama a los Estados Unidos y en el mismo aho, una peque- 
ha revoluciôn estallô en la ciudad de Panama y fue declara
da una repûblica independiente. La flota armada norteame- 
ricana obstaculizô la expediciôn colombiana que venia a . 
suprimirla, Washington reconociô inmediatamente la inde-
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pendencia de Panama y dos semanas despuls la nueva republica
firmo el contrato de la concesion del istmo a los Estados
Unidos, recibiendo diez, millones de libras en oro y 250,000
dolares al ano,^ Esta "Big Stick policy" siguio intervi-
niendo en las politicas domlsticas de Nicaragua, de Haiti,
de la Republica Dominicana y causo amargos resentimientos en
todo el Continente hispanoamericano. Washington fue acusa-
do de usar las armas en la expansion del "imperialismo del
dolar," Claro esta que la proteccion y la explotaciôn de
los intereses comerciales eran el propôsito mayor de esta
"politica del garrote," con que Washington obtuvo el canal
de Panama, Esta politica fue la causa directa del "anti -

2américanisme" o "anti-imperialismo."
En esta época tercpestuosa, los hechos mas impor

tantes en la historia social de Latinoamérica fueron la Re
voluciôn Mexicana de 1910 y luego la de Rusia en 1917, que 
conmovieron el Continente. Los hechos mismos de la Revolu
ciôn no llamaron grandemente la atenciôn en America sino 
anos despuls de ocurrida, solo sus principles e ideas,^ La 
Revoluciôn Mexicana despertô la conciencia americana, ense- 
nândole la eficacia de la irrupciôn de las masas contra la

^George Pendle. A History of Latin America (Balti- 
more: Penguin Book, 1963), P. 1o7.

^Ibid,. p. 184.
^Evelio Echevarria, La Novela Serial de Bolivia: 

(La Paz: Edit, Difusion, 1973), p, 23.
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minoria en privilegio y la de Rusia la confirmo. Este movi- 
miento de las masas empuja las acciones centrales en Mancha 
de Aceite(1953). José Tombé(1942). Sol en Tambalimbu(1944), 
y Tierra Ko.jada( 1948). En estas novelas la violencia apa
rece como la unica soluciôn para restaurar la justicia y la 
libertad de las masas,

Cuando mencionamos la palabra "las masas," inmedia
tamente uno imaginara la literatura proletaria y su vinculo 
con estas novelas sociales colombianas, Hay cierta discre- 
pancia en la esencia. Se formaron corrientes estudiosas del 
marxismo como método para interpretar la realidad social y 
politica en Colombia en 1923, aho en que el ruso Silvestre 
Salvitski erapezo a propagar el marxismo en Bogota, Eliécer 
Gaitân, Gabriel Turbay y otros tantos lideres del Partido 1. 
Liberal se interesaron en el estudio del marxismo, pero estos 
no eran comunistas sino idealistas humanitarios que se pre- 
ocupaban del mejoramiento social, como el marxista raexicano 
Vicente Lombardo Toledano, quien siempre declaraba;"soy mar
xista radical pero no comunista,"^ Tampoco la ideologia adop- 
tada en la década de I9IO por los lideres del Partido Libe^ 
rai era la misma de la ortodoxia del socialisme, Miguel 
Urrutia opina sobre la ambiguedad de la ideologia del Parti
do Liberal colombiano como sigue:

^Robert Paul Millon, The Mexican Marxist Vicente 
Lombardo Toledano (Chapel Hill: University of North Carolina 
Press, 1966), p, 155.
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They recained faithful to the Marxist dogmas and 
superstitions of their youth...but they were never 
Marxists or socialists theoreticians, but they 
did believe in the socialization of the means of 
production and the elimination of the individualist 
structure of Colombian Society.'

Los intelectuales y escritores empenaban a despertar la con
ciencia social a favor de las masas, y escribian obras en 
las que volcaban, en una u otra forma, su genuina preocupa
ciôn por el destine de su patria.

La inmensa mayoria de la poblaciôn colombiana, que 
siempre ocupaba el centro de las preocupaciônes de estes 
pensadores idealistas, consiste en el mestizo( ,  el indio 
(5%), el negro(8%), el mulato(20%) y el blanco(25%). Apro- 
ximadamente el cinco por ciento de la poblaciôn colombiana 
es pura india y el reste casi son mestizos gracias al cons
tante mestizaje que es un orgullo del pais por su sana 
integraciôn en la actitud hacia los asuntos raciales. En 
Colombia, no habia prejuicio tan amargo hacia la diferencia 
del color como en los Estados Unidos, pero en el analisis de 
la novela como un reflejo de la realidad uno llega a creer 
que el indio ha sido oprimido, pero no por el color sino por 
su clase econômica. Las histories de la literatura colom
biana extrahamente se mantenian calladas sobre los indigenes 
hasta La Voragine(1924) mientras en otros paises como Mexico, 
el Peru, Bolivia y Ecuador donde el indio ocupan un gran

^Miguel Urrutia, The Develonment of the Colombian 
Labour Movement (New Haven: Yale University Press, 1959), r. 
29,
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porcentaje de la poblaciôn, dedicaban considerable atenciôn 
a las obras sobre los indfgenas. El despertar de la concien
cia racial en Colombia se debe a la Revoluciôn Mexicana^ y 
tardiamente florece en la novela de los treinta y cuarenta 
tal como Andagueda, La Voragine, Toâ. Le.jos del Nido y La 
Obsesiôn.

El negro apareciôn en el Nuevo Mundo como esclave 
ya a partir de 1502 cuando los espanoles empezaron a import 
tar extensivamente los esclavos africanos al Huevo Mundo y 
ya en 1515, la venta del permise para el négocie del esclave
africano era fuente importante de ingresos econômicos de la

/ 2monarquia espanola.
En Colombia el négocié de esclavos africanos era 

prôspero en los puertos de Cartagena y Santa Marta hacia 
1540, sin embargo, poco ha sido escrito sobre el negro en la 
literatura colombiana hasta que Manuela(i860) de Eugenio 
Diaz apareciera. En esta novela el autor retrata al negro 
como una criatura sin aima que falla en penetrar en la cora- 
pleja sociedad. La apariciôn del negro en la novela en la 
categoria de protagoniste puede ser un notable avance hacia 
el desarrollo de la literatura auténtica colombiana. Este 
movimiento hacia la unidad nacional a través de la literatu-

b'Ianuel Zapata Olivella, entrevista realizada en 
Colorado State University en Et. Collins el 1? de abril, 1971

2David B, Davis, The Problem of Slavery in Y.estern 
Culture (Rev.' York: Cornell University Press, i960), p. 8 ,
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ra ha sido evidente en Latinoamérica durante el siglo XX, de
lo cual Seymour Menton ha indicado en su articule "In search
of a nation":

Literature being a reflection of a country's 
civilization, there is no wonder that anxious 
search for a nation should be the prime motivating 
force behind the Twentieth Century.... The 
preoccupation for his nation is also what dis- 
guishes the Spanish American novelist from his 
Western contemporaries.1

La idea de formar una unidad nacional sera una fuerza pujan-
te en la novela del negroide. Sol en Tambalimbu, Risaralda,
Tierra Ko.jada y Las Estrellas son Kegras muestran como el
negro ha luchado para penetrar la dura estratificacion social
colombiana.

Cabe recorder que el medio ambiente o las circuns-
tancias bajo los cuales reside un pueblo ejercen una influen-
cia definitive sobre la clase, calidad y diverses matices de
cualquier trabajo literario. Por eso no pudimos reducir los
detalles historicos que podrian parecer excesivos, porque
forman parte principal de las obras que vamos a discutir en
los siguientes capitulos. German Arciniegas, el gran ensay-
ista y pensador colombiano habia dicho:

In Latin America the novel is often a more 
accurate than the history b o o k . 2

El propôsito del detalle en esta parte es para

^Seymour Menton, "In search of a nation," Hispania, 
XXXVIII, Num. 4 (die. 1955), p. 432.

^German Arciniegas, The State of Latin America tr. 
por Harriet de Onis (New York: Alfred A. Knoph, 1952), p. 12.
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aclarar que los incidentes en la obra no son siempre ficti- 
cios sino historicos en su mayoria, con los cuales los 
autores trataron de crear una novela documentada con la 
intencion de llamar la atenciôn de las masas lectores hacia 
los graves y urgentes probleraas sociales, exhortando a la 
inmediata accion.

Iniciada con La Voragine(19^4) la novela de carac
ter social en Colombia, numerosos novelistas han escrito a 
la moda riveriana, de una u otra forma, y estas novelas del 
periodo 1924-1948 serân clasificadas en las categorias como 
sigue: 1) la novela de las caucherias (La Voragine y Toâ),
2) la novela de las petroleras (Earrancaberme.ja y Kancha de 
Aceite), 3) la novela de los campesinos (La Obsesion, José 
Tombé, y Tierra Ko.jada). 4) la novela del indio (Le.jos del 
nido y Andâgueda), 5) la novela del negroide (Risaralda y 
Las Estrellas son Kegras), 6) la novela politica (Una derro
ta sin Batalla y Sol en Tambalimbu),

Los temas principales de estas novelas serân la 
explotacion de la minoria privilegiada sobre las masas en la 
pobreza, la rebelion de éstas como unica solucion, el anti- 
imperialismo en las caucherias, en los pozos petroleros, y 
en las tierras campesinas, y también la ignorancia, la in- 
actividad, la atrocidad, la perversion, la socalina, la tra- 
paceria, la inescrupulosidad del individuo, del pueblo, o 
de la nacion.

La Vorâgine(1924) de Eustacio Rivera hizo por vez
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primera llamar la atenciôn de los novelistas sobre la jungla 
del Continente y sus huellas se pueden rastrear en las nove
las de muchos otros en diverses paises latinoamericanos.
Esta novela llego a generalizar la idea de que la selva dé
vora al hombre, y precisamente por esta excelencia en des- 
cribir la jungla virgen, pocos lectores han notado el urgen
te mensaje que Rivera lanza a favor de los explotados por 
las empresas caucheras en las regiones gomeras, Mientras 
las escenas costumbristas y las leyendas misteriosas decoran 
la trama, el mensaje importante se centralize, un las narra- 
ciones de un indio viejo Clemente Silva, quien denuncia la 
atrocidad, el tratamiento inhumano, y la explotacion desmesu- 
rada de los indios por los enganchadores, Aqui el inglés, 
el francés, el brasilero y otros han sido acusados de 
criminales, lo cual ya implica el comienzo del anti-imperia
lismo en la novela colombiana.

Toâ: narraciones de caucherias(1955) de César 
Uribe Piedrahita fue escrita cuando una tension masiva 
existia en el Continente: la guerra del Chaco entre Bolivia 
yParaguaÿC1932) y el conflicto fronterizo entre Colombia y 
el Peru(1932-33)• Los criticos estân de acuerdo unânimemen- 
te con que Toâ es la légitima sucesora de La Vorâ^ine. Toâ 
consta de una serie de episodios nefandos de las caucherias 
y del insensate conflicto fronterizo entre paises hermanos. 
Luis Alberto Sânchez opina que en Toâ concede menos atenciôn 
al paisaje que a las acciones de los horabres y los surgen
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"como feroces verdugos, degollando sartas de indios,,,. Toa 
debe ser considerada entre los mas vigorosos relatos 
novelescos de la actual literatura colombiana,"^

Earrancaberme.jaC 1934) de Rafael Jaramillo Arango 
es una novela de "rufianes, proxenetas, obreras y petroleras 
en que se destaca un mensaje social," abogando por los 
obreros maltratados en las refinerias petroleras. Nos pré
senta una tesis anti-imperialista, mas violenta y explicita 
que la de Mancha de Aceite,

Mancha de Aceite(1953) del mismo autor de Toâ es 
una novela en desorden y sin pretensiones artisticas, pero 
représenta lo mas valioso: la conciencia del observador, 
quiza no desprevenido ante un aspecto del problema de la 
injusticia social, El autor denuncia a los explotadores 
extranjeros y los dirigentes politicos provinciales que 
abusan de los orberos petroleros, Fernando Alegria opina 
que en esta novela "Uribe Piedrahita define la condiciôn 
humana desde un punto de vista social que résulta polémico 
por el contenido doctrinario,,,, La gran novela anti-imperia
lista es Mancha de Aceite, obra esquemâtica, apasionada con 
rasgos autobiogrâficos en la figura de Gustavo Echegorri que 
aprende el camino de la revoluciôn en el contacte directe 
con las raiserias de los obreros del petrôleo,"

^Luis A, sânchez, Proceso y contenido de la novela 
hisnanoamericana (Madrid; Edit, Gredos, 1968), p, 293

2 ^Fernando Alegria, Breve historia de la novela
hispanoamericana (Caracas: Ediciones Edime, 1994), p. 199.
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La Qbsesi6n(19^0) de Daniel Samper Ortega basa su 
accion en la région de Eoyacâ, suroeste de Bogota, donde el 
sistema colonial de encoraienda habia sido conservado mas 
tenazmente que en otras regiones y los indigenas Servian de 
peones para los hacendados. Se trata de una rebelion del 
indio contra su amo,

José Tombé(1942) de Diego Castrillôn Arboleda es 
una novela de la rebelion de los indios de Koscopân, La tra
ma se concentra en'la realidad reconocida por los indios, 
pero ignorado por los blancos, El protagonista indio dirige 
una rebelion de su raza contra la autoridad provincial y el 
cruel encomendero, y résulta en balde, dejando un eco de que 
la violencia no es solucion,

Tierra Mo,1ada( 1947) de Manuel Zapata Olivella "se 
refiere a la region del Sinu, tierra mojada, tierra arrozal, 
tierra del negro, tierra donde entre siembra y cosecha, la 
peripecia universal del pobre muestra distintivos brachazos 
negros,"^

Le.jos del Nido(19EA) de Juan José Eotero expone la
ignorancia invincible del indio en Antioquia, La atrocidad
y la ignorancia del indio se révéla a través del secuestro
de una nina blanca por una familia indigena que la maltrata. 
El autor exterioriza la causa de este incidente como la falta
de educacion del indio.

^Ciro Alegria, "Prologo" a Tierra Ko.jada (Madrid: 
Edit, Bullôn, 1964), P. xi.
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Andâ&ueda(1945) de Jesus Eotero Restrepo trata del 

indio que poco a poco desaparece empujado por la civiliza- 
ciôn del bianco que avanza hacla la selva virgen. Un blanco 
renuncia a la vida urbana y viene a vivir entre las indige
nes, casandose con una india, pero mas tarde al enterarse 
del fin desesperado de la vida entre les indios, este blanco 
les explota y luego les traiciona. Al fin el indio pierde 
todo; su tierra y su identidad,

Risaralda(1933), novela de Bernardo Arias Trujillo, 
relata la vida del negroide en Sopinga del Valle de Eisaral- 
da. Esta novela, que es mas la biografia de un pueblo en 
un memento grave y decisive de su destine, contiens la 
intuiciôn profética de la violencia que vendra a azotar el 
pais en trece anos.

Las Estrellas son Nep:ras( 1948) de Arnoldo Palacios 
es "la mejor y mas cumplida novela naturalista de Colombia, 
tanto en la ejecucion como en la impasibilidad cruda del 
estilo y en la preferencia por explotar el elemento sordide, 
ronoso, y cruel de la existencia humana,"^

Una Derrota sin Batalla(1933) de Enrique Pardo 
Farelo (Luis Tablanca) se considéra como una sâtira violenta 
de la politica colombiana en les anos treinta. Javier 
Arango Ferrer considéra que esta novela deberia ser aclamada 
como una de las majores escritas en Colombia en los ultimos

^Antonio Curcio Altamar, Evolucion de la novela 
Colombiana (Bogota: Instit. Caro y Cuervo, 1957), p. 2p1.
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anos, debido a la estructura adecuada, el relate y la carac-
terizacion sostenidos, la propaganda aceptable, el idéalisme
reformists de tone digne.  ̂ Curcio Altamar tambiln opina que
es "una novela muy inteligentemente compuesta, desarrollada
en una ciudad en Cucuta, El protagonista, un empleado del
gobierno provincial nos présenta haciéndolas execrables, las
trapacerias y socalinas de les politicos inescrupulosos, en
una trama estructurada con cierto y movida de donaire que

2ocasionalmente raya en el sarcasme."
Sol en Tambalimbû(1944) del mismo autor de José 

Tombé trata de los eleraentos negatives y la vida mezquina de 
los negros, para hacer su protesta mas incisiva. El autor 
retrata al mulato como un desterrado de la sociedad colom
biana, y sugiere la incapacidad del mulato en la competencia 
politica y social.

Luis Alberto Sanchez évalua la novela social 
colombiana como "mas citadina que la ecuatoriana, menos 
politica que la venezolana, mas realista que la chilena, mas 
doctrinaria que la peruana, menos intensa que la brasilena, 
y menos encanto ironico que la mexicana."^

Las opiniones de les criticos que se ban citado

^Javier Arango Ferrer, La Literature Colombiana 
(Buenos Aires: Coni, 1940), p. o7.

2Antonio Curcio Altamar, Evolucion de la Novela 
Colombiana (Bogota: Instit. Caro y Cuervo, 1957), p. 241.

^Luis A. Sanchez, Nueva Historia de la Literatura 
Hispanoamericana (Asuncion: Edit. Guarania, 1949), p. 522.
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arriba manifiestan la importancia de la novela colombiana de 
protesta social, y aportan una valiosa contribucion para la 
investigacion de este estudio. Sin embargo, ninguna de ellas 
es el resultado de un estudio completo de conjunto. Son 
opiniones de caracter parcial, escritas con fines de resena 
de un estudio de la novela hispanoamericana en general.

El proposito de este estudio es el de investigar, 
analizar y demostrar a traves de la naturaleza de la novela 
colombiana de protesta social(1924-1948) los valores espiri- 
tuales del hombre colombiano, y por extension, del hombre 
hispanoamericano. Los esfuerzos de los novelistas colombia
no s de este caracter no ban sido aun completamente reconoci- 
dos, por lo tanto, la necesidad de llevar a cabo este plan 
se impondra por si mismo; ya que no existe hasta ahora otro 
similar que siga el mismo plan y criterio de este, Asi 
nuestro deseo de ubicar orgullosamente esta novela colombia
na dentro de la de Hispanoamlrica quedara cumplido a traves 
de la comparacion y valoracion de las caracteristicas 
estilistica, tematica, ideologica y filosofica o similares 
o singulares entre la colombiana de protesta social y la de 
Hispanoamlrica,



CAPITULO II

LA NOVELA DE LAS CAUCHERIAS: LA VORAGINE Y TOA

La trernenda demanda del caucho a mediados del siglo 
XIX, debido a la revolucion industrial en el Occidente, se 
dirigia a las zonas gomeras del Amazonas, y cada dfa mas y 
mas obreros fueron arrojados a las hondas selves siringales 
en busca del caucho, Estos obreros vivian en condiciones 
indecibles, sufriendo de enferraedades tropicales y del abuse 
de los enganchadores, Los explotadores les distribuian las 
provisiones a precio mas alto de lo que debia ser, por lo 
cual ellos quedaban eternamente adeudados y nunca podian li- 
berarse de la esclavitud. La injusticia y la explotacion 
arruinaban tanto a los humanos como a la naturaleza ya a 
principles del siglo XX,

Con la industria cauchera surgen los conflictos 
fronterizos a lo largo del Amazonas y Colombia sufrio varies 
incidentes limitrofes con las naciones vecinas como el de 
Colombia - Panama en 1903, el de Peru - Colombia en 1911-

23
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1933, y el de Venezuela-Colorabia que apenas cesô en 1928. 
Durante esta confusion fronteriza en las regiones anarquiza- 
das de los rlos Amazonas y Putumayo, los crimenes de los 
explotadores en estas caucherias se empeoraron y por fin 
fueron expuestos a la luz gracias a la denuncia de Benjamin 
Saldana Posas presentada a los tribunales de Iquitos el 9 de 
Agosto de 1907.̂

La denuncia de Saldana Posas produjo una excita- 
cion global, y en vista de las afirmaciones précisas y con- 
cretas sobre los crimenes cometidos en el Putumayo, el Juez 
ante quien se présenté Posas ordenô el enjuiciamiento de 
Julio césar Arana, senador por el Departamento de Loreto,
Juan Vega, Pablo Zumaeta, Victor Macedo, Miguel Loayza, José 
Fonseca como autores de los delitos de estafa, robo, incendie 
y homicidio, El proceso de la Justicia siempre se deraoraba 
debido a la influencia de los altos funcionarios gubernamen- 
tales de Lima que habia sido empleada en bénéficié de aquel- 
los delincuentes, Hasta el présidente de la Pepûblica del 
Peru, senor Leguia favorecia a los criminales en cuestién.
Se estima que moririan unos 10,000 indios durante este 
periods de négligente Justicia de 190? - I9IO. Segûn Araujo 
Arana todavia en 1963 esta prosperando en la dicha selva 
cauchera el famoso imperio industrial que monté Julio César

pArana, repetiendo los rnismos crimenes,

^Carlos A, Varcârcel, El Proceso del Putumayo 
(Iquitos, 1915), p. 25,

2 ^H.Araujo Arana, Conflicto Fronterizo Peru-Colombia:
ano 1932-33. (Lima, 1965), PP. 38-64.
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He aqui dos novelas que tratan de la denuncia de 

las condiciones sociales de los caucheros: La Vora^ine(1924)  ̂

de José Eustacio Rivera(1889-1928) y Toa(1935)^ de César 
Uribe Piedrahita(1897-1951).

Enrique Anderson Imbert y Angel Valbuena Prat 
ubican a Rivera y Uribe Piedrahita en el mismo grupo de la 
novela criolla, en que figuran Horacio Quiroga, Romulo Ga
llegos, Benito Lynch, y Mariano Azuela,^ Y Antonio Curcio 
Altamar évalua a ambos novelistas como maximos noveladores 
de la selva y nos dice que a Uribe Piedrahita le falta la 
calidad poética de Rivera; la trama de Toa, en cambio, esta 
menos estratificada que la de La Voragine.^

José Eustacio Rivera, en uno de sus viajes como 
secretario de la comision de arbitrage de limite entre 
Colombia y Venezuela, tuvo oportunidad de conversar con los 
caucheros desdichados. La Voragine es una obra raaestra, sin 
duda, de la selva, por la excelencia de la descripcion poé
tica, y por esta razon pocos han notado el mensaje urgente 
del autor sobre la injusticia en las caucherias,

^José Eustacio Rivera, La Voragine México: Edit. 
Diana, S.A., 1948 , pp. 320. Las citas vienen de esta edi- 
ciôn.

p
César Uribe Piedrahita, Toa, Buenos Aires: Espasa 

Calpe, 1942. Las citas vienen de esta ediciôn.
^E.A. Imbert, Historia de la Literatura Hispano- 

americana(México: Fondo de la Cultura Econômica, 1954), P. 
109, y A.V. Prat, Historia de la Literatura Espanola e His- 
panoamericana(Barcelona: Edit. Juventud, 1956), p. 2?2.

^A.C.Altamar, Evolucion de la Novela en Colombia 
(Bogota: Instit. Caro y Cuervo, 1957), p. 24I.
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Juan Loveluck, la denuncia de las condiciones sociales de 
los caucheros fue el factor que inicialmente impulsé a Eivera 
a escribir la novela,^ Es évidente que empujado por el afân 
de justicia, Rivera, que no pudo llamar la atencion del pu
blico desde su posicion politica y social, encontro el medio 
propio en la prosa narrativa.

La novela consta del prologo, la narracion de Ar
turo Cova en très partes, y el epilogo. El prologo, firmado 
por Rivera, sirve para presentar al narrador y para provocar 
la atencion del lector hacia las aventuras infortunadas del 
escritor y los caucheros colombianos. El epilogo es el 
resultado directo del prologo: la desaparicion de Arturo 
Cova, La narracion de Arturo Cova se desarrolla en los 
Llanos de Casanaré y la zona de la selva amazonica de Colom
bia que se junta con las fronteras de Venezuela y el Brasil, 

En la primera parte de la novela, el autor nos 
lleva desde Bogota a Villavicencio, cruzando los Llanos 
Orientales, Aqui se introducer el indio Fidel Franco, La 
Griselda, el Pipa el guia indio y Correa el peôn, Kientras 
las escenas costumbristas y exôticas de los llanos nos sub- 
yugan, las injusticias contra los obreros gomeros se presa- 
gian en una serie de incidentes con Barrera el enganchador, 
quien contribuye a la degeneraciôn de los llaneros con 
licores y quien secuestra a Alicia, novia de Cova y a la

^Juan Loveluck, "Aproximacion a La Voragine," en 
Atenea, (Concepcion de Chile: Universidad de Concepcion) t, 
GXXXIX, num, 397 (julio-septiembre, 1962), p, 100,
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Griselda, esposa de Fidel Franco. Cova y Franco los persi- 
guen por la selva inhospita hacia los siringales del Amazonas. 
Al iniciarse la tercera parte, la novela se concentra en el 
tema social de la explotacion del gomero. En realidad la 
parte mas importante comienza en la mitad del libro cuando 
Clemente Silva narra sus aventuras en busca de los huesos de 
su hijo difunto. La narracion de Clemente Silva que por 
dieciséis anos ha vagado como cauchero en esa region présen
ta la situaciôn de los caucheros con toda su increible rea^ 
lidad que forma la denuncia de las injusticias cometidas 
contra el gomero.

El personal de los trabajadores esta compuesta, en 
su mayor parte, de indigenes y enganchos, quienes, 
segûn las leyes de la region, no pueden cambiar de 
dueno antes de dos anos. Cada individuo tiene una 
cuenta en la que se cargan las baratijas que le 
avanzan, las herramientas, los alimentos, y se le 
abona el caucho a un precio irrisorio^que el amo 
senala. Jamâs cauchero alguno sabe cuanto le 
cuesta lo que recibe ni cuanto le abonan por^lo 
que entrega, pues la mira del impresario esta en 
guardar el modo de ser siempre acreedor. Esta 
nueva especie de esclavitud vence la vida de los 
hombres y es transmisible a sus herederos, (p, 1^2)

Es el método de los explotadores que guardan a los caucheros
en réserva eternamente endeudados. Esta condicion économisa
es todavia leve en comparacion con la inseguridad de los
gomeros entre la vida y la muerte bajo la atrocidad de los
capataces,

Los capataces inventan diverses formas de 
explicacion; les roban el caucho a los siringueros, 
arrebatandoles hijas y esposas, los mandan a tra- 
bajar a cahos pobrisimos, donde no pueden sacar la 
goma exigida, y esto da raotivo a insultes y a lati- 
gazos, cuando no a balas de Winchester. Y con decir
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que Fulano se picureo o que murio de fiebre, se 
arregla el cuento. (p. 1/+0)

En esta région siringal, los gomeros nunca pueden escapar de 
su esclavitud, pues los explotadores y los oficiales de la 
autoridad provincial se han ligado intimamente bajo un con- 
trato clandestino de rautuo interés e impiden la fuga de los 
caucheros, montando guarniciones en el raudal y en las bro
chas. Una vez cogido en territorio del dueno ajeno iban peor 
las condiciones. Clemente Silva fue victima de este caso.

El cautivo pasa a poder de quien lo cogiô y este lo 
ençuentra en sus siringales a trabajar como preso 
profugo mientras se averigua lo conveniente. Y 
corre anos y anos, y la esclavitud nunca termina.
Esto es lo que me paso con el Cayeno. (p. 143)

La corrupcion de los oficiales provinciales supe- 
raba a la de los explotadores, la cual se expone en el rela
te de Ramiro Estébanez a quien Cova ençuentra en el campamen- 
to de Zorayda Ayram, prostituta turca que habia seducido a 
Lucianito, hijo de Clemente Silva. La narracion de Estéba
nez confirma la matanza del coronel Funes en San Fernando 
de Atapabo el 8 de mayo de 1913, que se origino en la riha 
comercial entre los competidores Roberto Pulido el gobernador 
de la coraarca y el coronel Funes, Lo que sigue es el relato 
de Estébanez que narra como es Funes y como éste asesino al 
gobernador.

El general Funes es mas ignorante que...apenas 
aprendio a dibujar su firma, sin distinguir las 
letras que la componen, y esta convencido de que 
la rûbrica es elevado embleraa de sus titulos militares ...y no piense que al decir "Funes" he 
nombrado a persona ûnica. Funes es un sistema, un 
estado de aima, es la sed de oro, es la envidia



29
sordida, Muchos son Funes, aunque lleve uno solo 
el nombre fatidico,,,varios sujetos habian logrado 
infundirle a Funes la creencia de que era apte 
para aduenarse de la^region y hasta para ser 
presidents de la Republics cuando quisiere,,,en 
ningun pais se vio tirano con tanto dominio en 
vida y fortunas como el que atormentaba la in- 
mensurable zona cauchera.,,, Adentro, Roberto 

Pulido el gobernador, abrigado entre su chinchorro, 
sorbia la pocion preparada por los enfermes. De 
repente, volviendo los ogos hacia la noche, 
alcanzo a sentarse: "Quienes estan ahi?"; y las 
bocas de veinte rifles le contestaron, llenando 
la estancia de humo y sangre! Esta fue la sehal 
terrible, el coraienzo de la hetacombe, (p.224-9)

Roberto Pulido el gobernador de San Bernardo de Atapabo 
negociaba en caucho y la competencia del almacin de éste no 
pagaba derecho alguno, El gobernador delinquia con un pie en 
su despacho y el otro en el negocio. Es un empresario cuyos 
subalternes viven de 11; siendo sus empleados particulares, 
tienen funcion constitucional, Uno se llama juez, otro jefe 
civil, otro registrador, Estos cobran impuestos a los com
petidores comerciales del gobernador, forzandolos a que ex- 
ploten y sangren mas y mas a los obreros, Al principle 
entraraon varios competidores en la contienda de la competen
cia del negocio gomero y luego fueron arrastrados, saqueados 
y matados por el gobernador. En una sola noche desaparecie- 
ron setenta rivales, (p, 276) El coronel Funes y el gober
nador ambos tienen muchas cosas en comun; sus maneras de 
perseguir riquezas a costa de los indios, la envidia sordida, 
y la tactica de eliminar al rival. En fin era inevitable 
una batalla decisive entre estos dos poderes en que el 
gobernador cedio.
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El estilo de Rivera se desarolla en dos etapas: la 
primera mitad de la novela esta imbuida del caracter poético 
del autor quien describe los llanos, los rios, y la selva 
con admiraciôn fantaseada y con curiosidad juvenil. La 
identificaciôn del estado animico del autor con la natura
leza resalta en una reaccion sentimental y romântico- 
modernista.

Al través de la gasa del mosquitoro, en los cielos 
illmites, vela parpadear las estrellas, Los 
follajes de las palmeras que nos daban abrigo 
enmudecian sobre nosotros. Un silencio infinito 
flotaban en el âmbito, azulando la transparencia 
del aire. (p. 12)

Este pasaje se destaca por las sensaciones opticas y auditi
ves, subrayando la emociôn idilica con que el novelista de 
vision moderniste contempla los paisajes llaneros. Este 
estilo es adecuado para la primera parte donde todavia no 
asoma el infortunio de los caucheros. En la segunda mitad, 
la naturaleza se ve convertida en una selva homicida, brutal 
y devoradora, que proyecta la expresion animica de Arturo ■ 
Cova, que presencia en las caucherias la injusticia y la 
explotacion, Aqui el estilo naturalista conviens a la des
cripcion del ambiente hostil de la region explotada,

Esclavo, no te quejes^de las fatigas; preso, no 
te duelas de tu prisiôn; ignorais la tortura de 
vagar sueltos en una càrcel como la selva, cuyas 
bôvedas vendes tienen por muros rlos inmensos,,, 
la cadena que muerde vuestros tobillos es mas 
piadosa que las sanguijuelas de estos pantanos: 
el carcelero que os atormenta no es tan adusto 
como estos ârboles, que nos vigilan sin hablar,,, 
le cercenô los brazos con el machete, de un solo 
mandoble y boleo en el aire cual racimo llvido 
y sanguinolente, el par de manos amoratadas, (p,1?6)
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En este pasaje atestiguaraos la tenaz adhesion del autor to
davia a la indulgencia poética, lo cual es un aspecto carac- 
teristico que sépara a Rivera de César Uribe Piedrahita en 
Toa.

La denuncia contra los explotadores se concreta en 
el relato de Clemente Silva y contra la corrupcion de la 
autoridad local en el de Estébanez mientras el "Infierno Ver
de" se centraliza en los ojos estéticos del protagonista 
Arturo Cova, Como tema subordinado en la narracion de Silva 
aparece el secuestro de indias adolescentes para satisfacer 
los apetitos de los patrones y de los capataces. Este ulti
mo tema reaparece en varios lugares de las obras de los que 
siguen la tradicion riveriana. Esta influencia de La Vorâ- 
gine se perfila en Canaima. La Serniente de Oro, Toa y hasta 
en Casa Verde(1967)« Cabe mencionar la contribucion monu
mental de Rivera a la humanidad y a la literatura a través 
de su novela unica, La Voragine, que Giuseppe Bellini 
évalua:

Rivera,..comunica al lettore il peso di un incubo 
inmenso che va addensandosi ad ogni pagina fino a 
farsi insopportabile. Da tutto questo stato di 
cose sorge in tutta la sua apocalittica grandezza 
la condanna per lo sfruttamento dell'uomo, la 
protesta sociale che per primo Rivera ha saputo 
cosi nettamente formulare.^

Sin embargo, calificada esta obra desde el punto de vista
social, le falta un elemento muy importante; el autor no nos
 ---- !---------:---------------^ -------------------------- ---- T ---------------------------------- 1-------- :-----  :------

  ^Giuseppe Bellini* Prosa snagnola.e Americana del
Rovecento (Milano : 'La Gôliardica^ 1938j, p. 27.
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présenta siquiera una solucion. Su misiôn consistio apenas 
en exteriorizar la injusticia de las caucherias, lo cual se 
llevo a cabo por los personajes secundarios, no por el pro
tagonista, Aunque Rivera escribiô esta novela, impulsado 
por el afan de justicia, nos da la impresion que el tema so
cial queda subordinado al obejeto estético.

En Toa: narraciones de caucheriasÇ1933). César 
Uribe Piedrahita pone en la primera linea el nombre de José 
Eustacio Rivera en su dedicatoria en que se encuentran varios 
nombres, lo cual se coincide con el fuerte rastro de la 
tradicion y la influencia riveriana en Toa. Su punto de 
vista, sin embargo, es diferente y su estilo es mas informa- 
tivo que lirico-modernista. Anderson Imbert analiza a Toa 
como sigue:

El interés de Toa dériva de la realidad natural, 
social, etnogrâfica que describe, no del arte de 
novelar. La prosa es sencilla, comunicativa, 
realista, a veces de cronica o informe cientlfico.1

Luis Alberto Sanchez opina que Uribe Piedrahita lleva un 
proposito preconcebido en Toa: el de mostrar las exacciones 
de los Arana y Zumaeta, pues Toa fue escrita durante la cri
sis internacional entre Colombia y el Peru, y que en Toa 
concede menos atencion al paisaje que a las acciones de los 
hombres, y los europeos surgen como feroces verdugos, dego- 
llando sartas de indios, Concluye que Toa debe ser conside- 
rada entre los mas vigorosos relatos novelescos de la actual

^Enrique Anderson Imbert, Historia de la Literatu
ra Hispanoamericana, t, II, (México: Fondo de Cultura Econô
mica, 1964), p. 103,
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literatura colombiana,^
Toa consta de dos narraciones paralelas: la defen- 

sa de las caucherias colombianas contra los filibusteros 
peruanos, y el amor entre la mestiza Toa y el protagonista 
Antonio de Orrantia, joven medico de Bogota, A través de 
estas narraciones, se encuentran episodios de atrocidades 
cometidas por los peruanos contra los indios y escenas cos
tumbristas de la vida indigena.

Los cinco primeros capitulas sirven de introduccion 
a los personajes, acontecimientos, el proposito del viaje del 
medico Antonio y su llegada al Alto Amazonas, donde empiezan 
las caucherias. La accion comienza con el viaje del médico- 
cirujano Antonio de Orrantia, de veinticinco anos de edad, 
hombre delgado, con mediana estatura, pelo rubio, ojos pardos 
expresivos y brillantes, que viene de Bogota como investiga- 
dor oficial de las caucherias.

Antonio y su rumbero Tomâs Munoz, llegan en canoa 
a Très Esquinas, donde Pedro Pizzaro, el gerente de las 
caucherias colombianas, le cuenta de la situaciôn. Antonio 
viene a darse cuenta de que los caucheros de la poderosa em- 
presa de Julio Arana apoyada por el gobierno del Peru avanzan 
cada dia mas, ocupando el terreno colombiano. Antonio, sin 
discriminatorio nacional, lamenta la actitud del pais vecino; 
"pero con esta guerra entre hermanos y tantas dificultades

^Luis Alberto Sanchez, Proceso y Contenido de la 
Novela Hispanoamericana (Madrid: Edit, Gredos, 1968), p, 293
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para la adrainistracion, todo se perderâ," (p. 26)
Pedro Pizzaro le informa a Antonio sobre la pene- 

tracion del impérialisme capitalists de los ingleses en esas 
caucherias:

Los ingleses ya tienen plantaciones de siringa.,, 
en todo caso, las plantaciones de caucho de los 
ingleses nos harân perder la industria; pero hay 
algo que si no es peor, es tan grave; los colombianos 
perdemos los territories sin darnes cuenta. Asi 
es como se pierde todo entre nosotros sin darnes 
cuenta, (p. 24)

Otro tema de la larga narracion de Pedro es la
atrocidad de los caucheros peruanos, que corneten delitos tal
como cacerias de indios, degollinas, fusilamientes ën masa
y ejercicios de punteria usando como blanco a los indigenas
y muchas veces mujeres sin respetar que estuviesen encinta
o criando un niho. Miles son ya las victimas de la incle-
mencia de los explotadores.

La actitud turista que mantenia Antonio sufre un
cambio radical, Ya empieza a vislumbrar la magnitud del
problems y presiente la tragedia en acecho, reconociendo
que es incapaz de enfrentarse a esta injusticia, Preocupado
y abatido, el medico no puede orienter las ideas que asaltan
su mundo interior. Se queda espantado ante el hondo abismo
existante entre su sueno idealists y la horrenda realidad.
La primera acusacion de Antonio se dirige hacia la raza •
blancs y le echa toda responsabilidad de la destrucciôn de
la naturaleza y de la raza selvatica,

Por primera vez supo que la selva no era mas cruel 
que los hombres brutales que pretendlan poseerla,,.
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la tremenda lucha que se libraba alli, no era solo 
la lucha biologica; habia algo mas terrible: el 
hombre blanco, lascivo y codicioso. violaba 
bestialmente la naturaleza, (p, 2?5

Antonio y su rumbero, al avanzar por la honda selva, 
se encuentran con los indios y presencian las escenas costum
bristas de los indigenas que sugiere no solo lo exotico y lo 
remoto de la raza selvatica, sino también una intencion del 
autor que trata de explicar por que ellos caen victimas de 
los blancos,

A medida que el tiempo pasa, rumores de las atro
cidades de los enganchadores peruanos en que figuran también 
italianos, judios, ingleses, norteamericanos se convierten 
en una realidad tangible y visible. Antonio lamenta que el 
Continente hispanoamericano se hiciera el asilo de los delin
cuentes internacionales.

Todos los bandidos y piratas que America y Europa 
habian vomitado sobre la hoya amazonica disçlaza a 
los legitimos conquistadores de las caucherias y 
encadena las tribus y les impone toda clase de 
martirio. (p. 66)

Esta cita debe ser una expresion anticipada del anti-irape-
rialismo que se mauLu-arâ como teoria concreta en su segunda
novela, Mancha de Aceite.

A veces Antonio presencia la conferencia de los 
caciques que plantean una rebelion contra los blancos inva- 
sores. Las quejas y resentimientos son temas de la confe
rencia en que deciden unânimemente vengarse de los blancos 
que trajeron las repulsivas enfermedades, la muerte, y la 
esclavitud. La conferencia résulta mal y caen victimas bajo
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la atroz represalia de los capataces.

Rompieron los toscos envoltorios de hojas verdes de 
palma y rodaron por el suelo las cabezas sangrientas 
de Kiedio centenar de indigenas, Sacudieron los 
cestos y caeron otros despojos exangües: manos, 
orejas, organos génitales,... (p. 71)

Aunque Antonio trate de ayudar a los indios, conmovido de la 
condicion deshumanizada y preocupado por el destine indige
na, su intencion queda frustrada, debido a su impotencia 
ante la enorme codicia e injusticia de los explotadores blan
cos, Imbuido en el pesimismo, va perdiendo la voluntad de 
enfrentarse a la injusticia, y mientras el aima padece de 
la afliccion, el cuerpo sufre del paludisme. Antonio queda 
agotado fisica y mentaimente, no por el ambiente hostil del 
"Infierno Verde", sino por la barbarie de los blancos civi- 
zados que saquean el derecho humane y la selva. El prota
goniste ya queda inactive y callado, dejando que el autor 
siga acusando y botando invectivas,

Los indigenas, diezmados por la sifilis, las 
infecciones pulmonares y la disenteria, eran 
escasos en el territorio ocupado por los con
quistadores del Caqueta y Putumayo, Se sentia 
en el ambiente la sombra del abandono y de la 
muerte, (p, 108)
El gerente cogiô uno de los nines moribundos, 
suspendiôle por los pies, y de un tajo cortô con 
su machete la cabeza, en seæuida cortô en pedazos 
el cuerpo sacudido por espasmas convulsives,(p, 111)

Este pasaje citado sirve como un buen ejemplo de la despre-
ocupaciôn del autor por la estética literaria. Es évidente
que su intenciôn primordial es el mensaje con exacciôn foto-
grafica de la cruel realidad, antes que el estilo pulido.
Nos convenes, sin duda, que la concepciôn estética ocupa un
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piano menos importante para Uribe Piedrahita, Parece que 
éste ha presentado este cuadro de atrocidad con plena concien- 
cia en un estilo ultranaturalista, que es adecuado a su pro
posito de atraer la atencion publics.

El proposito de Uribe Piedrahita es, sin duda,
demostrar un mal especlfico que manchaba las caucherias. Su
proposito no llega a sugerir solucion alguna sino que se 
queda en forma de revelacion y denuncia, o mejor dicho, su 
proposito ético es la evocaciôn de la justicia y la libertad 
por razones humanitarias,

El tema principal es la injusticia sembrada en las 
caucherias por los explotadores blancos. Este tema es desa- 
rrollado, entretejiéndose con otros temas secundarios, taies 
como los cuadros costumbristas y el amor entre Toa y Antonio, 

De los personajes, como no hay un argumento bien 
estructurado dentro del cual se puede observar el desarrollo 
de su personalidad, solo cabe mencionar la manera en que 
Uribe Piedrahita présenta a Antonio, a los indios, y a los 
explotadores.

Antonio de Orrantia es el autor mismo. Su humani- 
tarismo, idealismo filantropico y hasta su fisonomia estan 
trasplantados al protagonista. Antonio Garcia, sagaz criti- 
co colombiano describe al protagonista:

Antonio de Orrantia es la condensaciôn del Quijote 
cientifico que busca molinos de viento o campos de
experimentacion, con una ceguera irréductible y 
heroica, cuando no es sino el cordon umblical que
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liga la selva a pueblo.1 
Antonio de Orrantia lucha entre los fuertes y los débiles, y 
la intenciôn de ayudar a los oprimidos, y la bûsqueda de la 
justicia se desvanecen junto con su propia desaparicion en 
el rio. El autor no ha logrado ahondar su estudio sobre la 
psicologia o caracterizaciôn del protagonista. Solo vemos 
su exterior, Hay algunas partes en que aparecen monôlogos 
interiores donde el intelectual siente el deber de poner sus 
capacidades y sus talentos al servicio de los de abajo, pero 
esto no alcanzô al fondo de la psicologia del protagonista. 
Antonio desaparece rio abajo dejando un grito "Queide!" (se 
terminé) en dialecte siona que resuena como un eco fatal y 
determinista, incapacitado ante el enorme molino de injusti
cia inexterminable,

Uribe Piedrahita mantiene cierto balance en el 
tono acusatorio entre los indigenas y los blancos a través 
de sus caracteristicas primitivas y atroces, pero como los 
blancos son agresivos y los indios pasivos, el crimen de los 
blancos es mas grave ante los ojos del autor filantropico, 
y éste aboga por el indio,

Los indios huitotos, sionas, carijonas, boras, 
andoques, aparecen como humanos desnaturalizados, a veces 
como personajes orgullosos, fuertes, y antipâticos, pero son 
realmente victimas que viven en los confines de la selva y

^Antonio Garcia, "Prôlogo" a Toa (Buenos Aires: 
Espasa Calpe, 1942), P. 12,
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al margen de la civilizacion, sin ambiciones de mejorar sus 
condiciones. Sus actitudes ante los blancos son como de un 
ser indiferente, perplejo, sacrificado en una contienda que 
no llega a comprender, El indio suele mostrarse miedoso, 
suspicaz y desconfiado con el blanco. Vive como una esfinge 
cuyo mundo interior nadie puede adivinar, y es inaccesible 
a los de piel raâs clara. Présenta un exterior frlo, impene
trable, taciturne, estoico, reservado, y hosco; protegido 
con frecuencia por la dificultad comunicativa, generalmente 
parece ser obediente, manso y sumiso como un cordero en su 
trato con los explotadores blancos, Pero bajo esta aparien- 
cia apacible existen pasiones que puedan detonar con violen
cia, Cuando los indios no podian soportar mas los abusos de 
sus explotadores, se alzaban en armas, envenenando los rlos 
que bebian los blancos y practicando la costumbre carnivora 
con los blancos. Las atrocidades de una revuelta indigena 
constituyen la materia de algunas de las raâs bârbaras pagi
nas, (p, 82) Por otra parte el blanco explotador ve al 
indio con desprecio, indiferencia, como a un ser inferior 
que vale ûnicamente como esclavo, y animal, Uribe Piedrahi
ta otorga al medico Antonio la mision de ser testigo de los 
crimenes de los blancos y la miseria de los indigenas, con 
sincera preocupacion en su afân de redencion de los indios. 

La naturaleza y el medio ambiente, bien sabido es, 
han desempenado un papel sumamente importante en las letras 
hispanoamericanas desde el tiempo de Colon, El autor ha
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sabido describir a base de sus propias experiencias, todos 
los horrores, asi fisicos como espirituales, de la selva 
amazonica, y de la lucha desigual del hombre contra la fuer- 
za titânica disfrazada en la injusticia. Uribe Piedrahita 
ve a veces subjetivamente a la naturaleza y la humaniza con 
metâforas y similes, en que se rastrea la influencia riveria
na. De principio a fin el "infierno verde" riveriano sigue 
siendo inclemente y castiga la osadia de aquellos que se 
atreven a penetrar sus junglas virgenes.

El costumbrismo esta subordinado al mensaje social; 
el indigena se atiene a ciertas costumbres o actitudes psi - 
quicas que le son perjudicales ■—  curaciones de brujas o 
hechiceros con collares de dientes humanos, fiesta colectiva 
con tremenda borrachera en confusion de sexos, creencias y 
temores supersticiosos, canibalismo con los blancos —  que 
son sehales de impedimento a su progreso, suspicacia innata 
hacia el blanco, y es de la descripcion de estas costumbres, 
que ocupan, en este caso, el primer piano, de donde se des- 
prende implicitamente una idea del atraso del indio, Esto 
debe ser buena respuesta a la pregunta "ôpor que son escla
ves los indios de los forasteros blancos?"

Es vâlido decir que el estilo es regular, mediano 
y muy propio, fuera de moldes convencionales, que manifiesta 
un vigor peculiar y hasta un dinamismo, especialmente cuando 
présenta las terribles matanzas del indio por parte de los 
blancos, en la cual la preocupacion estética en el lenguaje
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se pierde. En la mayor parte de la novela, no solo en las 
descripciones de la atrocidad, se ençuentra una despreocupa- 
cion aparente del estilo, Parece que para el autor el esti
lo no ha de ser mas que un instrumento empleado, sobre todo, 
para expresar la realidad captada incisivamente. En general 
da la impresion de haber sido escrita al correr de la pluma. 
Ha creado, con plena conciencia, un estilo propio, pero 
adecuado a su proposito y bien relacionado con esa intencion 
social: la revelacion y la denuncia de la injusticia,

Toa es asi una novela en la cual existe una buena 
descripcion de las condiciones inhumanas en las caucherias 
y que muy bien puede servir como una excelente interpretation 
social de Colombia o el Continente de aquellos tiempos,

Por el fondo colombiano ajustado a la realidad 
geogrâfica, historica, social y humana, que esta por todas 
partes de Toa, Uribe Piedrahita ocupa un alto puesto en la 
novela social colombiana y latinoamericana.

Es évidente que Uribe Piedrahita es el sucesor de 
Rivera y, a la vez, precursor de la novela social colombiana, 
Hay mucha sirailaridad entre La Voragine y Toa; ambas se basan 
en la experiencia autobiogrâfica de los autores que viajaron 
por las zonas caucheras del Amazonas en diferentes épocas; 
tienen el mismo proposito de denunciar la injusticia y la 
explotacion por parte de empresas extranjeras inescrupulosas; 
en ambas sobresale la autenticidad de lo americano a través 
de las descripciones de la naturaleza, costumbres y tipos
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étnicos; hay un paralelismo entre la selva hostil y la vio
lencia del hombre; el estilo es una mezcolanza de visiones 
llricas y naturalistes; el lenguaje es rico, con uso abundan- 
te de regionalismos para aumentar su autenticidad; tienen 
finales pesimistas, Sin embargo, se halla también considera
ble discrepancia que sépara uno del otro. Rivera tuerce la 
realidad de la selva en muchas ocasiones con la exageracion 
poética y, por eso, le cabe la carencia de fondo filantropi
co mientras Uribe Piedrahita capta mayor la realidad fotogra- 
fica revelando la corrupcion y la injusticia con intensa 
voluntad y con un afân de llamar la atencion del publico. Un 
ejemplo estilistico puede distinguir uno de otro. En el 
siguiente trozo el escenario del impulse lirico de Uribe 
Piedrahita apenas llega a ser una simple informacion.

Multitud de garzas y aves acuâticas miraban exta- 
siadas el reflejo de los juncos y las nubes en las 
aguas tranquilas. Caimanes y babillas convivian con 
teraibles gimnotos eléctricos y rayas armadas de 
dardos ponzonosos. (p. 84)

Las garzas y las aves acuâticas estân convertidas en cuadro
paralizado e inmôbil, mientras en La Vorâgine estân pintadas
con sensaciones cromâticas, plâsticas y auditivas, llenas de
elegancia modernista y accion.

MiDlonario de garzas reales, parecia algodonal de 
nutridos coços,... Se desbandaba por unidades, 
que descendian al estero, entreeerrando las alas 
lentas como un velamen de seda albicante. (p. 106)

Este pasaje révéla la imaginaciôn desbordada del autor poeta
extasiado ante la naturaleza ordinaria.

La trama en La Vorâgine que el protagonista Arturo
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Cova, su novia Alicia, Franco Fidel y su mujer La Griselda, 
el enganchador Barrera y sus pandillas tejen dramatizando la 
circunstancia es de tono ficticio mientras en Toa el argumen
te carece de la organizacion novelesca pero esta imbuido con 
el afan humanitarista desplegando las escenas fotograficas 
de las atrocidades en forma suelta.

La Vorâgine sehalo el camino de aprovecharse de la 
novela como medio de protestar contra la injusticia social 
y, es évidente, su fruto lineal maduro en Toa. Esto no 
quiere decir que Uribe Piedrahita es un mero imitador de Ri
vera, sino que es un precursor del mismo genero, pero con 
mayor exacciôn y fondo humano. Despues de Uribe Piedrahita, 
aparecieron varias novelas colombianas con intencion social; 
Barrancabermeja, Risaralda, José Tombé, Tierra Mojada, y Una 
Derrota sin Batalla.

Por su contenido de caracter temporal y regional
—  incidentes en las caucherias en los anos veinte y treinta
—  las novelas de Rivera y Uribe Piedrahita poseeran solo un 
valor historico dentro de la literatura internacional. Por 
otra parte, aunque ambas tienen lo regional en el aconteci- 
miento, participaran de un valor universal por mostrar una 
sincera preocupacion con el destino y la dignidad del hombre,

Los valores de estas obras vienen dados por el 
hecho de que muchas de las mejores pertenecen a este ciclo. 
Doha Barbara y Canaima de Romulo Gallegos, Tungusteno de 
césar Vallejo, Canal Zone de Demetrio Aguilera Malta, Norte
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Grande de Andrés Sabella, Huaslpun^o de Jorge Icaza, El Kun
do es ancho y ajeno de Giro Alegria y otros tantos son 
apenas algunas de ellas. Son innegables sus raéritos de in- 
terpretaciôn en el campo social, historico, politico, econo- 
mico y literario-estético. Sirven para entender el conteni
do de la historia, Contienen una repercuciôn universal por 
su honda preocupacion social y por presentar la lucha abier- 
ta contra la injusticia y la explotacion en busca del 
mejoraniiento social.



CAPITULO III

LA MOVELA DE LAS PETROLERAS:
BARRAKCABERREJA Y MANCHA PE ACEITE

Ya en 1536 una mancha de petroleo fue descubierta 
en Barrancabermeja por los conquistadores del licenciado 
Gonzalo Jimenez de Quesada,^ oriundo de Granada, Espana, 
quien vino en busca de El Dorado (el cacique indio de la tri
bu chibcha cubierta de oro, quo arrojaba a las aguas de la 
laguna sagrada de Guatavita collares de perlas y cintos de 
esmeraldas como homenaje a su divinidad), y fundo el virrei- 
nato de Santa Fé de Bogota el 6 de agosto de 1538, al pie de
los cerros de Monserrate y Guadalupe, en el sitio denominado

 ̂ 2 ^"bacata" en idioma chibcha, termine de labranza,
Los capitanes de Quesada no tenlan ningun interes

^Seymour W, Vmrfel, Foreign Enterprise in Colombia 
(Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1965), p. 
43. p

Isidro Valverde Amaya, O.jeada Historico-Critica 
sobre los Origenes de la Literatura Colombiana (Bogota:
Banco de la Republica, 1963), P. 2.

45
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en este "Oro Negro" y nadie hizo caso de este petroleo hasta 
1866, cuando un don Manuel Palacio producia cincuenta barri- 
les al dla en un pueblo cercano a Barranquilla, Como 11 no 
pudo hallar a nadie que pudiera patrocinar su empresa, por 
fin la abandonô. La explotacion del "Oro Negro" volviô a 
perderse en el olvido, mientras los indigenas y los criollos 
que explotaban maderas se alumbraban de noche con aceite cru- 
do que mojaba la tierra, empapando mechas amarradas a palos, 
cuya llamarada duraba mucho. Las procesiones de antorchas 
de indios eran frecuentes en estas tierras mojadas de petro
leo, Esta escena atrajo la curiosidad de José Joaquin Eohor- 
quez a principios del siglo XX en Barrancabermeja, un peque- 
no puerto, donde a la sazon no arrimaba ningûn buque sino 
apenas canoas de los buscadores de caucho y madera, Los 
indios de Carare y de Opon no perdonaban al blanco que venia 
a explotar esta region asi como los motilones de Catatumbo, 

Bohôrquez ténia un negocio de maderas, Cuando 
bajaba a la costa hasta Barranquilla con la madera y el cau
cho, llevaba consigo unas botellas de aquel petroleo con la 
intenciôn de conseguir un socio que entrara en la explotacion 
de petroleo, Naturalmente lo primero que hizo fue la denun- 
cia de los baldios. Despuis de haber firmado todo el papel 
comprobante, Bohorquez llevô a los socios al sitio donde 
estaba el petroleo que 11 habia descubierto, Cuando los 
primeros socios fueron al terreno, Roberto de Mares sembro 
una cruz con inscripciones de "Robert Mares Mine", Pasaron
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varios meses sin que Bohorquez tuviera mas noticias de sus 
socios, hasta que un dia supo que en Bogota se estaba nego- 
ciando con sus terrenos, Cuando llego a Bogota en 1905, ya 
era tarde: el gobierno acababa de aprobar el traspaso de la 
concesion a Roberto de Mares y el nombre de Bohorquez ya no 
figuraba en ninguna parte, Estos derechos, conocidos como 
los de la concesion "De Mares", fueron transferidos a "The 
Tropical Oil Company" en 1919.^ Esta se hizo parte de "The 
Standard Oil," y luego de "International Petroleum of Colom
bia (Intercol)",

Practicamente la industria petrolera en Barranca
bermeja comenzo con estafa y toda exploracion y explotacion 
han sido conducidas por intereses y capitales extranjeros, 
casi totalmente de los Estados Unidos. El capital colombia- 
nonunca tuvo oportunidad de participar hasta que ECOPETROL 
llego a funcionar en 1958. Lo mismo paso en Venezuela. El 
petroleo de Venezuela habla sido conocido en el mundo a 
principios de la dictadura de Juan Vicente Gomez, quien 
asumio el poder en 1908, Esta novedad del petroleo no era 
una bendicion para el pueblo, pues la mayoria de la ganancia 
del petroleo se destinaba al mejoramiento de los instrumen
tes politicos de represion; el ejercito y la policia. El 
pueblo se quejaban de la concesion petrolera realizada por

^Robert G, Stewart, A Century of Industrial Pro
gress (New York: Federico William Will, 1925), p, 300,
Vease el capitule de "The petroleum age".
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el dictador a precio irrisorio a los extranjeros y cuando 
Gomez murio en 1935, las companies americanas de petroleo en 
Maracaibo tuvieron que buscar refugio porque los araotinados 
amenazaron a incendiar los pozos de petroleo.

He aqul dos novelas Barrancaberme.jaC 1 934) ̂ de 
Rafael Jaramillo Arango y Mancha de Aceite(1935) de César 
Uribe Piedrahita, en que se montan sus emplazamientos centra
les en estas zonas petroleras de Barrancabermeja y Maracaibo 
donde abundan las injusticias y crlmenes, especialmente el 
anti-iraperialismo que prevalece a la moda propagandista.

En estas novelas el paisaje americano ya no ocupa 
el centro de la atencion del lector sino el hombre o la masa, 
preocupado en définir su valor como ser humano, bajo la 
amenaza fenomenal de la época materialista, buscando, en 
medio de trâgicos acontecimientos, la solucion del problema 
del Continente hispanoamericano ante la amenaza del "Morte 
Grande",

Barrancabermeja(1934) de Rafael Jaramillo Arango,
publicada en Bogota, es novela de "proxenetas, rufianes,
obreros y petroleros" segûn lo que el autor mismo describe,
Ricardo A, Latcham opina que esta novela

exterioriza, también, la preocupacion de los 
escritores colombianos por los temas sociales y

^Rafaël J, Arango, Barrancabermeja (Bogota: Edit, 
E,S,B., 1934), pp. 86, Las citas vienen de esta ediciôn,

2césar Uribe Piedrahita, Mancha de Aceite (Bogota: 
Edit, Renacimiento, 1935), pp. 135. Las citas vienen de 
esta ediciôn.
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economicos que son el patrimonio de las nuevas 
generaciones aniericanas. Es una obra movida y 
agradable, pero de menos profundidad que Mancha 
de Aceite aunque incide con esta en un tema anti- 
imperialista, que describe la vida de Barranca
bermeja. centro de explotacion petrolera.I

Se trata de una novela sin capitules que encierra, a vuelo 
de pajaro, en apenas ochenta y seis paginas, toda clase de 
maldad en Barrancabermeja, centro de explotacion petrolera 
colombiana, El joven protagonista Luciano Campos Barrera, 
llamado "Carapito", llega de Bogota en busca de fortuna, como 
otros tantos, en calidad de empleado fiscal de The Tropical 
Oil, Para este joven es la primera vez en meterse en la 
sociedad ruda de lucha por la existencia donde el choque en
tre la teconologia industrial anglosajona y la remota tradi- 
cion espanola de la colonia todavia vigente en esa zona 
engendraba sintomas negativos subordinados a la rapida pro- 
gresion economica, Aqui el protagonista presencia la prosti
tution, la muerte facil en el mundo del hampa, la corruption 
de las autoridades provinciales, la injusticia de las empre- 
sas extranjeras, la impôtencia nacional ante la invasion 
abrumadora del capitalisme imperialista, la rebelion y la 
violencia de los obreros anarquizados, y la malpractice medica 
en los hospitales. Este arabiente hostil de la sociedad acaba 
por derrotar a Campito que sin experiencia ni preparacion 
habia entrado al mundo de la lucha por la supervivencia.

Ricardo A, Latcham, "Perspectives de la novela 
colombiana actual," Atenea (Concepcion, Chile), XXIII (1945) 
Num. 248, p, 216,
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Juan Antonio Quiroga, jefe de Cacpito en el trabajo, obliga
te a este a que le adulara y cuando Campito fallaba en curcp- 
lirlo por su naturaleza innata, el jefe le amenazaba con 
quitarle el puesto e instigaba a sus subordinados a que lo 
torturaran psicologicamente hasta que se desmoralizara, des- 
integrado espiritualmente o se se despidiera voluntarlamente 
de su puesto. El ûnico consuelo para Carapito contra la 
amenaza del jefe era la amistad de don Juan Jaramillo, mayor 
de edad, experimentado, buscador de pendencias, bravo para 
dar en quilnvive y recio tahur, pero eneraigo mortal de la 
Injusticia, quien le animaba ensehândole a tener paciencia; 
él le présenta a una amiga llamada Aurora, Campito pugna 
por adaptarse al ambiente, viviendo entre borrachos y conso- 
lândose con el amor de Aurora, mujer de un burdel, Campito 
suele olvidarse del problema personal del dia en las canti
nas o balles nocturnes donde son frecuentes las rinas entre 
los borrachos o prostitutas, Una noche presencia un desafio 
sangriento entre hampones rivales, y en seguida dos rauertos 
sin gloria, Campito, en vista de su problema personal empe- 
quenecido ante la tamana criminalidad del hampa, llega a 
darse cuenta de que hay una confusion basica en su entendi- 
miento de la vida.

Después de aquella noche del trâgico balle en el 
"Foli", Campito estuvo triste muchos dias. Creia 
tener de la vida un concepto distinto....mujeres 
francesas, rusas, italianas, de todas partes^ se 
llevaban el dinero de los trabajadores...alli se 
cometieron muchos crimenes que quedaron ocultos. 
Cadaveres de hombres desconocidos que vinieron aqui
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en busca de fortuna, tal vez prôfugos de presidio, 
aparecieron aguas abajo o en las orillas del rfo, 
cosidos^a punaladas o en estado de corrupcion.
Para que? Nadie habrla dicho nada, Ademâs, el 
delator pagaria con su vida cualquier palabra.,.
Campito sentia a veces deseos inasibles, tristezas 
inmotivadas, unos como deseos de llorar sin saber 
por que, que le hacian deambular solo y cabizbajo 
por los barrios de casuchas misérables, (pp. 20-21)

Don Juan Jaramillo trataba de atraerlo en aquellas horas de 
crisis violentas por las cuales pasaba Campito, explicândole 
el origen de la explotacion del petroleo en Barrancabermeja 
con detalles historicos taies como los de Bohôrquez, conce
sion de Mares, Standard Oil Company. Campito lo escuchaba 
como embobado y vino a darse cuenta de la magnitud de la in
justicia, no solo en su oficina y en el mundo nocturno sino 
también detrâs de la interminable sucesiôn de grùas, terres, 
armazones, e îdices de petroleo. En vista de alejarlo a 
Campito de la crisis personal, don Juan Jaramillo acelera su 
retôrica en direcciôn del anti-imperialismo, Asi la vision 
de Campito va ensanchândose desde su ego hacia lo continental.

Nos hemos créido ricos y nos hemos entrgado, y 
hemos entregado todo lo que mejor teniamos, decoro, 
dignidad y hasta la herencia patria, que no era 
nuestra. Cuântas ambiciones bastadas! Como nihos 
incautos fuimos sorprendidos y enganados. Que nos 
queda hoy de tanta riqueza, sino el espejismo en 
que caimos todos, este mirage encantador que nos 
atrae para destruirnos? Aqui podemos decir todos 
los lugares comunes de la patrioterfa, sin exa- 
gerar un comino: el capital absorbente, la sobe- 
rania entregada en manos mercenarias, la mancha 
indeleble del aceite...y que? Nada. Nada para 
nosotros, para los indigenas que no sabemos explo
tar, ni siquiera quedar, ni siquiera vender lo que 
tenemos; para el americano, para-el gringo, todo: 
porque la ley que los ampara a ellos no nos ampara 
a nosotros, Y nosotros hicimos la ley. (p, 37)
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La idea anti-imperialista no se limita a denunciar superfi- 
cialmente la explotacion del petroleo llevada a cabo por el 
capital y para el interés americanos, sino se exterioriza 
mas en detalles subordinados a la explotacion petrolera tal 
como la maladministraciôn del seguro de vida, el vasallaje 
del gobierno ante las companias extranjeras, y la irrespon- 
sabilidad de los hospitales para los enfermos. El gobierno 
no averiguaba cuantos seguros de trabajadores colombianos 
se habian pagado en Barrancabermeja, Los trabajadores norte- 
americanos si recibian sin falta la proteccion del seguro 
porque ellos estaban defendidos por autoridades que recla- 
maban. Campito, viendo la ancianidad de don Juan Jaramillo 
quien ha trabado mucho tiempo para The Standard Oil, creia 
que él recibiria una proteccion del seguro si le pasara 
algo o se jubilara. La explicaciôn de don Juan résulta 
negativa.

El seguro?,,,se muera uno, aunque tenga familia^ 
que pueda hacer valer su derecho^ a ver hasta donde 
sera reconocida, Primero guardaran un cuidado 
silencio sobre el muerto: hay la esperanza de que 
nadie se présente a solicitar el seguro,,,,^E1 
gobierno no tiene ninguna inspeccion, y lo ûnico 
que aqui manda es la voluntad de los gringos, Y 
cuando me muera, me enterrarân de caridad,,,.
La amargura de la verdad, del vasallaje, de la 
impotencia, Campito vio otros signos mas amena- 
zantes: U,S,A, (p, 59)

El problema de la inactividad del gobierno ante la injusti
cia de las companias extranjeras es todavia leve para el 
grado de inconveniencia de los obreros en comparaciôn con 
la acciôn del gobierno convertida en alianza con las compa-
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nias como titeres para suprimir las quejas de los obreros,
Hubo una huelga general y Bogota despacho una expedicion de
las fuerzas armadas a Barrancabermeja para restaurar el
orden, El comandante de las fuerzas armadas andaba en amo-
res con las prostitutas y todas las noches habia balas y la
cârcel estaba llena de gente inocente a la que hasta iban a
fusilar. (p, 64) Los derechos de los obreros no siquiera se
discutieron. Don Juan Jaramillo fue al gerente de la compa-
nia a pedirle que aflojara un poco para que los otros
también pudieran estirar, Y lo siguiente es la actitud
arrogante del gerente.

"No me quito los calzones hasta que el gobierno de 
Colombia haga lo que yo quiera...."
El general que vino con las fuerzas estaba a ordenes 
del gerente...y como el gringo era mason y el 
general también, pero el gringo tenla mayor grado, 
mandaba al otro como le daba la gana. Los que no 
teniamos que ver en esas cosas estâbamos entre la 
espada y la pared, (p. 63)

En los hospitales donde debian cumplir la mas sagrada profe-
siôn también se hallaban injusticias horrendas. Se nota
aqui la tendencia a divulgar el anti-imperialismo sobre una
base racial, no economica. Un empleado en el hospital que
llevaba en el servicio diez anos estaba a punto de ser expul-
sado sin pension y révéla un episodio a Campito.

El otro^dia a un francés que se quemo en la 
explosion de un pozo, lo trajeron aqui...entré el 
doctor White y le puso una inyecciôn, Quién sabe 
qué cosa séria, pero el francés amaneciô muerto... 
lo ûnico que temen es la responsabilidad que el 
gobierno americano les exige por los trabajadores 
que traen^de alla. Ke visto muchas muertes sin 
explicaciôn. (p. 72)
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En un baile Aurora tuvo una rina con otra prostitu- 
ta y fue encarcelada por el coronel Lino Cisneros, jefe de 
la policia puesta al servicio de los explotadores petroleros. 
Para sacarla de la cârcel, Campito tenla que depositar trein- 
ta pesos como fiador. Esta cantidad de multa en realidad no 
figuraba en codigo penal. Campito se da cuenta de la estafa 
del jefe de la policia, pero sin protester se despide del 
cuartel, en lo que se nota la calidad defectuosa del prota
gonista de una novela de carâcter social, Todo resentirnien- 
to y rencor quedan adentro y por fin sirven para destruirse 
a si mismo,

Lleno el corazon de sorda côlera, tuvo deseos de 
gritarle en su cara las infamies de aquellas 
estafas, pero callo humillado y convino en aquel 
sacrificio que le imponlan a su pobreza para 
libertar a la muchacha, Y salio cansado como 
después de una gran lucha, pensando si aquel 
trâfico de la justicia, no séria un reflejo de 
toda la justicia, manchada, corrompida por el oro, (p,
42)

Ya en esta denuncia de la corrupcion de las autoridades pro
vinciales presagia la justicia floja de los oficiales loca
les que son incapaces de contrôler los crlmenes y los 
ordenes sociales. En este caso los autores de la literatura 
proletaria le dan al pueblo o las masas el poder para res
taurar la justicia mediante las rebeliones o las revoluciones. 
Pero Rafael Jaramillo Arango no dio ningun crédite al movi- 
miento anarquizado de las masas,

Mahecha se acuartelo y teniamos en la calle mas de 
cuatro mil trabajadores aramados y todos resuelticos 
a hacer lo que dijera el jefe, A los que teniamos 
almacén nos obligaban todos los dlas a darle lo
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necesario para mantener la huelga, y sin chistar.
Que a^ui manda el doctor Mahecha por diez cargos 
de maiz: que al doctor Mahecha que le mande unos 
tercios de panela; que esto, que lo otro. Nadie 
podia resistirse y mucho era salvar el mugre de 
vida. Si cogian a alguno sospechoso de que no 
fuera amigo de la huelga, a puro palo lo hacian 
arrodillar pa que pidiera perdon. Lo hacian besar 
la tierra y la bandera de los très ochos. Por la 
noche nadie se atrevia a salir y al que no 
llevaba salvoconducto del jefe lo dejaban tieso.
Asi nos aguantaraos como veinte dias hasta que el 
gobierno mandô fuerza con un general que se la 
amarraba. Entonces fue palo porque boga y palo 
porque no boga. Sospechosos de ir contra la 
huelga y sospechosos de favorecer la huelga contra 
las fuerzas del gobierno. (p. 64)

Entonces, aqui es claro que el autor no esta imbuido con la 
ideologia izquierdista. La huelga o rebelion de las masas no 
esta justificada por el autor, quien se preocupa del efecto 
negative del movimiento de las masas cuyos dirigentes carecen 
del ideal concrete que puedan llevar como bandera de su movi
miento.

En otra rina a punalada en un baile, Aurora muere, 
lo cual arrincona a Campito en una depresion incurable. Don 
Juan Jaramillo, quien servia a Campito como guardian, timida- 
mente insinua la conveniencia de que Campito volviera a 
Bogota. Mareado por la incomprension se suicida Campito 
dejàndose caer en el rio desde una lancha destinada a Bogota 
y al tercer dia aparece el cuerpo medio comido por los peces.

El propôsito del autor es atraer la atencion del 
publico que vive en la complacencia bogotana en los anos 
treinta para que clamase contra las injusticias existantes 
en Barrancabermeja, centro de la explotacion petrolera. A 
través de los protagonistes, el autor ha intentado cumplir
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una funciôn denunciatoria ante sus contemporâneos.
Los temas abarcan las trapacerias en las oficinas, 

el alcoholismo y la prostitucion, las rinas y homicidios en 
el mundo del hampa, el trato inhumano en los hospitales a t 
base racial, la maladministraciôn del seguro, la impotencia 
y el vasallaje del gobierno ante las companias extranjeras, 
las corrupciones de los oficiales, la burla a las huelgas y 
la violencia de las masas sin bandera de idéales y la enaje- 
nacion del protagonista, El tema mas importante debe ser 
el mensaje del anti-imperialismo que esta ilustrado por me
dio de los episodios de toda clase de acontecimientos 
tragicos e injustes que ocurrian alli.

En cuanto a los personajes, no hay seres profun- 
damente desarrolloados, sino que son estereotipados; el pro
tagonista Luciano Campos Barrera es un idealista romantico 
para quien no hay camino para reconciliarse con la realidad 
inmediata y por fin termina su vida trâgicamente, mientras 
don Juan Jaramillo encarna lo realista, lo pragmatista, y 
lo terrena, Campito es un muchacho de imaginacion utopica, 
y bâsicamente ingenuo, sufridor de todas las humillaciones. 
Es victima del medio ambiente. La inconformidad con la so
ciedad materialista, la enajenaciôn, el carâcter emocional 
y el escapismo del protagonista débilita la imagen del héroe 
como denunciator de las injusticias y luchador por la causa,

Otros personajes son tipos: Aurora es una prosti- 
tuta, una nina entregada al trâfico de la carne, que siempre 
ocupa un rincôn en la literatura proletaria mundial. En
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esta novela Aurora aparenta frâgil y es capaz de amar con un 
gran amor. Su amor por Campito la sublimiza como lotus en 
el fango, Juan Antonio Guiroga es un arrivista inescrupulo- 
60 tipico de la época, quien adula a sus superiores sin 
dignidad personal y reclama esclavitud de sus subordinados,
El coronel Lino Cisneros, jefe de la policia local, encarna 
la corrupcion de los oficiales provinciales. Es "un hombre 
basto, gordo, abotagado, con cara de alcohol, de maneras 
torpes y brutales, un maton de revolver con cinturon de ba
las," (p, 51) El general de las fuerzas armadas de Bogota 
représenta el vasallaje del gobierno ante las empresas ex
traderas, La compasion de mister Brown, ingeniero americano, 
hacia los latinos puede interpretarse como un intenciôn del 
autor de mantener cierto equilibrio en su actitud anti-impe- 
rialista, es decir, no todos los americanos deben ser malos, 
Hay buena gente como Brown entre los americanos y también 
hay mala gente como el gerente de la compania y el doctor 
White que representan el capitalisme arrogante y la discri- 
minaciôn racial deshumanizada, Entonces el blanco de su 
ataque no es el individus americano sino, mas bien, el capi
talisme imperialista que con su poder fenomenal desvaloriza 
la dignidad humana, Los obreros son victimas de la explota
cion y la ignorancia. Son incapacitados de mejorar su con- 
diciôn debido a falta de organizaciôn, ifder y educaciôn.
Su ûnica manera de expresar quejas es la violencia anarqui- 
zada y la huelga desorganizada que résulta facilmente su-
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primidas bajo la fuerza armada de las autoridades centrales, 
Caen como victimas de las prostitutas, los hampas, los ofi
ciales locales, los explotadores extranjeros y entre si,

El estilo es sencillo, directe, episodico, regio- 
nalista y popular, El hilo de la trama consta de episodios, 
comentarios, conversaciones entre varios y dialogos entre los 
personajes principales, en los que se manifiestan el ambiente 
y la tension, Todavia se encuentran algunos rastros riveria- 
nos en las descripciones de la naturaleza que a veces encau- 
zan el estado anlmico del protagonista,

Los horizontes de su esplritu se iban desformando 
como esas nubes de verano que en las tardes forman 
figuras caprichosas, (p, 37)

A través del desprecio a la huelga de las masas y a", 
la justicia que traen las fuerzas armadas del gobierno, se 
nota claro que el punto de vista del autor sobre el mejora
miento social no se basa ni en lo uno ni en lo otro. Es decir 
que las revoluciones y el militarisme, que son eminentes ele
ment os en las sociedades latinoamericanas, estân rechazados 
por el autor, quien prefiere mas bien una evolucion firme a 
base de la razôn y una intervenciôn activa del gobierno con 
persuacion constitucional,

Barrancabermeja esta mejor dotada para presentar las 
multifacetas de la sociedad petrolera que exister en Colombia 
y en el resto del Continente, Esta novela pertenece a la 
literatura didàctica, intencional, propagandista, en la que 
el planteamiento de problemas sociales résulta tan primordial
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que los elementos estéticos ocupan un lugar poco importante 
en la concepcion del autor, El realismo de caracter cinema- 
tografico, que no nos da ningûn desarrollo profundo en las 
acciones, en las caracterizaciones, y en la estructura, pue
de llegar a interesarnos con los episodios entrecortados 
pero no a conmovernos,

Mancha de Aceite de César Uribe Piedrahita, publi
cada -en Bogota en 1955, un ano después de Barrancabermeja 
de Rafaël Jaramillo Arango, tiene muchos aspectos semejantes 
a ésta. Para dar una direcciôn inicial, daremos una opinion 
del intimo amigo de Uribe Piedrahita, Roberto Prada Rueda 
en su "In Memoriara", acerca de esta novela,

Mancha de Aceite es el grito de la conciencia del 
observador, quizâ no desprevenido ante un aspecto 
del problema de la injusticia social,^

Se trata de una extensa obra de treinta y cuatro capitulas 
divididos en très partes. La primera consta de nueve capi
tules, la segunda de catorce y la ultima de once. Los capi
tules son relativamente certes y no llevan numéros sino sub- 
titulos, Estos treinta y cuatro capitules son otros tantos 
episodios de injusticia en los cuales los explotadores ex
tranjeros y los dirigentes politicos provinciales abusan de 
los obreros petroleros. En su prefacio el autor confiesa 
que esta novela se basa en su experiencia aventurera, y 
enccntramos que los acontecimientos son historicos.

^Roberto Prada Rueda, "Se van los amigos," Labora- 
torio. Nûm, 29 (Bogota, 1952), p. 11.
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En estas paginas se encuentran en desorden y sin 
pretensiones artisticas, los recuerdos de algunos 
anos de mi vida aventurera. En Venezuela no conoci 
las intrigas..,yo vivi intensamente^y sin pre- 
juicios lo que en estas paginas esta escrito, (p, iii)

Esta novela comienza con una descripcion de una tarde amodo- 
rrada del paisaje del Golfo de Maracaibo. El protagonista 
es otra vez un medico colombiano, empleado por la compania 
de "MUE". Este medico cuyo nombre es Gustavo Echegorri es 
el autor mismo. Desde el comienzo la arrogancia de los agen
tes norteamericanos y la actitud servil de los obreros lati
nos bajo las humillaciones de los patrones atraen la aten
cion del lector y del protagonista doctor Echegorri. Este, 
viajando con el gerente de la compania de MUN, Mr. Palmer, 
en el mismo vagon, atestigua la adulacion del jefe de la 
estacion del Gran Ferrocarril, Asdrûbal, quien ignora inten- 
cionadamente el insulto de "to hell with you, son of a bitch" 
de Mr. Palmer malhumorado del calor. Mr. Palmer sigue 
burlandose de la ineficacia de los hombres y de los sistemas 
de los paises latinoamericanos en presencia del Dr. Echego
rri, Cuando recibe la noticia del derrurabe del poste de 
acero en el pozo del numéro 16 que enterrô muchos obreros en 
el fango, Mr, Palmer balbucea, "bien podrian quedar alli 
enterrado esos hombris que no valen nada...."(p.10) Pero el 
medico se mantiene callado y mas tarde aun ante el entierro 
colectivo que se ha realizado en secreto de los despojos de 
los obreros muertos por la caida de la torre de acero, per- 
manece indiferente. Al principle el lector recibe una
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impresion de que la actitud del medico es algo ambivalente 
ante las injusticias demasiado rotunda, Lo que el medico 
suele hacer en los bares, invitado por los altos funciona- 
rios de la compania, es solo escuchar lo que habian los 
extranjeros, cuyas conversaciones siempre versan sobre el 
retraso mental e intelectual de los latinoamericanos, El 
superintendents de la MUI\ oil company analiza a los politi
cos latinos como sigue,

Los politicos, los parasitos,,,todos quieren vivir 
de nuestro trabajo y a costa de los capitales 
extrangeros. Es necesario que nos^adoptemos a los 
usos de los latinos. Son muy simpaticos, adorables, 
pero^no saben trabajar. Ko saben qué hacer con sus 
petroleos y no quieren que nosotros les ayudemos,
(p, 18)

No cabe duda que es una acusacion del autor, revelada por la 
boca del extranjero, dirigida a los politicos que ceden su 
patria a precio irrisorio a los capitalistes forasteros, y 
a la vez es una verbalizaciôn de la arrogancia de los pode- 
rosos explotadores extranjeros que basta para causar un re- 
sentimiento en los latinos, Asi vemos la doble intenciôn 
del autor: la autocritica en el interior y el anti-imperia
lismo en el exterior, Mr, McGunn sigue:

Al infierno con los romanticismo y las^considera- 
ciones de otra indole, iPetroleo! Petroleo es 
dinero, dinero es lo ûnico que puede dar bienestar, 
Después, al diablo con Sudamérica y con todos estos 
piones y agentes zalameros y traidores,,,, La razon 
tienen los americanos que aqui trabajamos con el fin 
de sacar de la tierra^una riqueza que esta gente 
no conoce y no sabe como explotarla ni para qué 
sirve, (p, 18)

En esta cita compacta, el matérialisme norteamericano, el 
impérialisme capitaliste, la humillacion de la dignidad
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humana ante el matérialisme, y el desprecio de les latines
por su inclinaciôn emocional y per su atraso intelectual e
industrial, todos estan bien revelados. Aparté de este hilo
de la trama, el autor inserta la correspondencia intercam-
biada entre un tal Alberto y el medico. En estas secciones
peculiares puestas en una esquina de las paginas, el lector
puede captar la honda preocupacion del medico por la invasion
desbordada de los capitalistas extranjeros en el Continente,

En el pozo de la Flor se arremolina sucia masa de 
hombres procédantes de todas las regiones del globo: 
yanquls, canadienses, armenios, griegos y judios, 
antillanos y nativos del Continente que banan el 
Caribe y el Golfo de Mexico, (p. 29)

A medida que la preocupacion se agranda, el freno de su tem
peraments que el medico mantenia equilibrado ante los insul- 
tos de los americanos se va debilitando. Un dia en el bar 
"America" donde el medico tomaba tragos junto con los ameri
canos, pierde su control y exterioriza su pensamiento, so 
pretexts de borrachera, mostrando su rencor guardado desde 
hacia mucho tiempo.

Bebo con ustedes, pero les ruego que mientras yo 
esté aqui no se hable de mi gente con desprecio 
y mucho menos con compasion. Es verdad que nunca 
llegaremos a entendernos. Puede que seamos 
diferentes...pero en el fonde los hombres no se 
diferencian en nada unos de otros. (p. 33)

En esta cita asoma la intenciôn del medico que humildemente
quiere reconocer la superioridad del norteamericano pero
trata de anularla a base del humanitarisme o del espiritu de
la herraandad cristiana.

Otra injusticia se fabrica en la conferencia del
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"International Rotary Club". Después de largo discurso con 
frases humiliantes dirigidas a los latinoamericanos se deci
de unanimemente pedir al gobierno de Bogota que les preste 
un avion para bombardear la region de Catatumbo donde los 
motilones molestan a los exploradores petroleros. En fin el 
avion "Caldas" de la Fuerza Aérea Colombiana, alquilada por 
la Compania Kadesta viene a bombardear la region mencionada.

Abundan las descripciones fotogrâficas de las re
giones petroliferas — Chama y Onia —  donde el paludisme 
pernicioso, la hemoglobirairica y el vomito de sangre hacen 
victimas por millares, Todas estas descripciones realistas 
de la miseria llevan un tono denunciatorio y una preocupa
cion profunda, no solo por su naturaleza filantrôpica sino 
mas bien su adhesion racial, Poco a poco el médico se sumer- 
ge en el problema politico, social y econômico, no por ambi- 
ciôn personal sino por simple patriotisme, nacionalismo e 
idéalisme, sentimientos que crecen en él durante sus viajes 
por los campos petroliferos donde es testigo de toda miseria 
e injusticia de los explotados,

Precisamente porque les hombres mueren en los 
pantanos buscando petroleo, porque las companias 
hacen alarde de beneficiar a los nativos e imponen 
un sistema de sobornos que cubre desde los altos 
personajes del gobierno hasta los mas infelices 
servidores pûblicos, Por toda esa trama sorda que 
sospechamos, porque usan los hombres como simples 
cartuchos de tiro al blanco y desechan el cascaron, 
porque han hecho de este pueblo y de todos los que 
tienen en infortunio de poseer petroleo, unos 
pueblos esclavos, (p, 61)

El médico cae cronicamente en embriaguez t ataca abiertamente
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a los superiores americanos.
Les he dicho que contrihuyen a mantener este pobre 
pals arruinado, mientras engordan los criditos 
hancarios de unos cuantos politicos,,.sueldos que 
se arrancan de las entrahas al hombre que produce, 
sueldo que se quita al vil salarie del obrero,,,,
•'No, senor director, no puedo ser complice de la 
alianza monstruosa que las companias extranjeras 
cultivan con los jefes del gobierno para explotar 
al pueblo,,,yo creo que aqui no se benefician sino 
los grandes, los ricos^ los que se llaman politicos,,, 
vaya usted a ver en que condiciones estan esos 
asalariados, ôQuiénes pagan los yates y las fiestas 
en las playas elegantes de America y Europa?" (p, 69)

Por el tono anti-capitalista, anti-gobierno, y pro-proletario,
uno se inclina a sospechar una posible influencia ideologies,
posiblemente marxista en el autor, pero es dificil definirlo
por razon de la negativa actitud del autor hacia la révolu-'
cion.

Mientras mas "limpios” son los que suben pior pa 
nosotros, porque tienen los bolsillos mas vaclos 
y las agallas mas grandes, (p, 97)

Pasando al tema de la revolucion, el autor inserta un episo
dio en que se revela la anatomla de la revolucion tlpicamen- 
te latinoamericana. En una casona abandonada se reunen los 
enemigos politicos del general Sanchez, présidente y dicta
dor de la Republics, los générales, coroneles y capitanes 
engranados en el vasto sistema de explotacion organizada y 
sostenida por el terror, Los conspiradores son unos cuantos 
terratenientes arruinados y aspirantes a los puestos que los 
del gobierno explotaban, El autor los denomina como "hombres 
sin fé, revolucionarios sin idéales, sin capacidad,"(p, 71) 

César Uribe Piedrahita se opne a la idea que la
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revolucion en armas o una rebelion violenta debe ser el cami
no singular de mejorar la situacion social o acabar la injus
ticia social. La cita siguiente en que los conspiradores de 
la revolucion figuran como fantoches confirma que esta novela 
se situa fuera del carâcter marxista,

"Digame, senor general, que clase de movimiento 
planean ustedes? Quiero saber si tienen armas, y 
qué idea llevan como bandera?" Dijo un general,
"Vayan al carajo las organizaciones y las ideas,
Qué ideas ni qué cuentos! Esas son vainas de los
plumarios, de los intelectuales,,,yo lo que necesito 
es un machete y un rifle pa echarle plomo hasta 
al diablo! Cuando hagamos la revolucion, conseguimos 
plumarios para que escriban las idéales," (p, 72)

A sabiendas de que la revolucion no es el camino efectivo
para lograr lo que los suprimidos y explotados desean, el
autor la emplea como advertencia contra los dirigentes poli
ticos, con urgencia de la llegada inevitable de la revolu
cion, El autor pinta a los politicos como titeres o compli
ces de los invasores impérialistes que venden su patria y 
pueblo a precio barato, Gustavo Echegorri les avisa al co- 
misario y al jefe civil de la venida de una rebelion violen
ta en un future no lejano.

Que todos ustedes son cobardes al servicio del 
Benemérito capataz. Que los peones y los campesinos 
son los que pagan todo con la sangre que vierten y 
con los opresores pretenden ahora ser héroes, y 
desviar la fuerza latente del pueblo que los odia, 
imaginando enemigos,.,porque saben que el aima de 
esta gente no ha muerto, porque tienen conciencia 
exacta de la venganza que ha de llegar. (p, 76)

Se nota el esfuerzo de recuperar su tradicion decaida, su
identidad borrada del pueblo, y de animar el nacionalismo,
Sigue viajando el protagonista por las zonas petroleras a
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cumplir su misiôn médica donde las enfermedades tropicales y
el hamlre devoran a los obreros, sus paisanos, El médico
mantiene la raentalidad tan susceptible ante las realidades
dantescas que las descripciones se revisten del naturalisme
llevado al extreme.

El médico era un estorbo. La gente se moria de 
hambre y sed, Sobraba el médico y faltaba la vida,
( p .  8 6 )

Por fin el médico se junta con los obreros y los conoce mas
de cerca y se da cuenta de los espionajes e intrigas de los
opresores.

Podia acercarse a la clase que daba su sangre çara 
que los amos la cambiaran por petroleo,.,conocia
muy de cerca los modernes sistemas de esclavitud y
de explotacion.,.conocia ya el vasto sistema de 
espionaje y de soborno que descendra desde las 
oficinas de la superintendencia. (p. 102)

Mientras tanto se plantea una rebelion entre los obreros,
motivada por la muerte de Euperto, obrero matado por el yate
de un funcionario, y cuya viuda queda sin recompensa alguna
por la compania. Este accidente da la razon para unirse en
masa a los obreros que eran botados a la calle a diario sin
sangre después de pasar por el servicio de las petroleras.
Ante el tumulto del alzamiento, lo que preocupa al médico es
el posible dano que las masas van a sufrir.

Séria una temeridad largarse en un movimiento sin 
organizacion previa...saldrân del infierno petrolero 
para caer bajo el lâtigo de los capataces de las 
carreteras sin contar la carnicerla. (p. 121)

Espantado por el rumor del sindicato colombiano existente en
esas petroleras, el coronel, jefe del distrito arresta al
médico como dirigente del sindicato y lo mantiene bajo
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custodia en el hotel. Esta noticia conmueve a la masa obre- 
ra, El medico, alarmado por el movimiento de las masas, 
escapa del hotel y corre al comisariato, preocupado por la 
posible matanza de los obreros innocentes, gritando "no te
nemos armas! Queremos hablar con McGunn! Sin armas! No dis- 
paren!"(p. 134) Pero la rafaga de metrallas responds al : 
grito desesperado del medico, y en fin todos pierden la vida. 
Las masas que estaban ausentes de la escena de la matanza 
incendian los pozos de petroleo. Saltan las torres envueltas 
en torbellinos de llamas.

La hoya petrolifera amenazaba convertirse en un 
homo, quemarse en holocauste de venganza, de 
muerte y purificacion, (p, I38)

El propôsito de César Uribe Piedrahita es senalar 
las injusticias de las petroleras donde la minoria en privi
légié abusa de la mayoria obrera, cuya violencia en busca 
de la justicia no cosecha nada,

Los temas abarcan el trato inhumano de los hombres 
sin privilégié por los agentes extranjeros, la realidad 
fotogr^fica de la vida de los obreros deshumanizada por las 
enfermedades tropicales y las malas condiciones de la labor, 
la burla a las revoluciones o violencia sin idéales, la re
belion de las masas, la matanza y el incendie de los pozos 
de petroleo, El tema mas importante es el mensaje que esta 
manifestado por medio de los episodios de toda clase de tra- 
gedias que se engendran en las regiones petroliferos.

En cuanto a los personajes, no hay seres profunda
ments desarrollados sino que son prototipos, El médico
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Gustavo Echegorri es el tipico intelectual latinoamericano 
que se preocupa del problema del Continente ante la amenaza 
fenomenal del Norte Grande y que siente el deber de mejorar 
la situacion y dirigir a los obreros, pues la gran masa 
analfabeta no puede decidir sobre asuntos graves. Finalmen- 
te, el médico simbolicamente se convierte en mârtir para la 
causa, es decir, para luchar por cierta causa el intelectua- 
lismo pâlido del escritorio no sirve para nada, Hay que 
moverse y sacrificarse. Se notan en el protagonista la 
accion dinâmica, la razon vital, el idéalisme filantropico, 
y la genuina preocupacion por el destine del Continente y 
del hombre ante el abrumador matérialisme. Mr. Palmer, 
jefe ingeniero, el doctor Bartell, jefe del departamento 
médico, Webber, nuevo gerente de Î-ÎUK oil company, KcGunn, 
superintendente y fundador del comisariato responsable de la 
muerte del doctor Echegorri y de las masas, son tipos que 
representan la arrogancia capitalista extranjera y sirven 
solo para causar el anti-imperialismo o anti-americanismo,
El general Sanchez, dictador de la Republica, el general 
Perales, gobernador del departamento de Trujillo, el coronel, 
jefe de la policia del distrito, y Kisael Clavijo, jefe civil, 
aparecen todos como titeres de los extranjeros, Estos seres 
estan atacados severamente como funcionarios traidores que 
venden a su propio pueblo y patria, Los obreros son victi
mas eternas de las ambiciones de los explotadores extranjeros 
y los burôcratas que aspiran solo a enriquecerse a expenses
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de los débiles.
El autor se limita a explicar el comportamiento 

de los personajes sin desarrollarlos psicologicamente, Y 
eso es ejemplo de lo que ha dicho Giro Alegria, novelists y 
critico, que afirma que la gran debilidad de la novela his- 
panoamericana esta en la creacion de personajes de carne y 
hueso.^ Lo esencial es revelar e interpreter la realidad, 
de tal suerte que esta novela es didactics, intencionada, 
propagandista, en la que la denuncia de injusticias résulta 
tan primordial que los elementos ticnicos, estéticos, esti- 
llsticos ocupan un piano poco importante. Esto es un feno- 
meno general de los novelistas latinoamericanos de la prime
ra mitad del siglo XX, sobre lo cual German Arciniegas opina:

In Latin America the novel...has its origin at the 
points of greatest tension and sensitivity, and 
explains v/hat goes on in the mind of the peasant 
and the masses. It escapes the limitations of the 
official report. And if at times the novel lapses 
into caricature or reflects a partisan viewpoint, 
these same weaknesses are often found not only in 
the official report but even in statistics.2

En cuanto al estilo, como el compromise de la no
vela gira en torno a la denuncia del mal y a la defensa del 
bien, tiene el tono docente, el cual podemos hallar en los 
discursos del doctor Echegorri ante los obreros que adulan 
a los extranjeros en el bar, en el encuentro personal con

^J.A. Portuondo, "El rasgo prédominante en la no
vela iberoamericana," La Kovela Iberoamericana (Albuquerque: 
The University of Lew Mexico press, 1952), p. 82.

2German Arciniegas, The State of Latin America, 
tr. por Harriet de Onis (New York;A.Knoph, 1952), p. 15.
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los superiores en las oficinas, y en otros tantos cases.
Se halla tanta influencia del ingles en la lengua 

del pueblo que también alarma el genccidio cultural. Se van 
olvidando de saludar con "Buenos Dias',' en vez del cual la 
gente balbucea "Gurmornin (good morning)" y "jelsanabiches 
(Hell son of a bitch)" para invectivas y "garden"(God damn) 
para anatemas. Se hallan régionalismes tipicamente costenos 
que se caracterizan per la abreviacion del sonido "s": "Con 
tanto ingleh/ que tu sabiah/ ya no sabeh decih ni yéh...."
Es un évidente ejemplo que la colonizacion economica de la 
region produce también el desvanecimiento cultural autôctono.

Hay metaforas y similes como "el ambiente vibraba 
herido por la luz," y "chillando como un cerdo degollado se 
movia la locomotora." Debido a la profesion de médico del 
autor, los termines de las enfermedades de la region petro- 
lera que usa son todos profesionales. Generalmente las des- 
cripciones son realistas. El estilo de César Uribe Piedra- 
hita es otra vez sencillo, popular, directe, sin afectacion 
intelectual. Usa su propia manera de narrar y denunciar sin 
ninguna influencia ajena. Cuando denuncia algo, la expre- 
siôn se convierte en una explosion temperamental que tipica
mente latinoamericana. No toma en serio la sintaxis ni la 
puntuacion. La utilizacion del lenguaje vernacular o regio
nal llega a tal punto que debemos consultar el glosario al 
de la novela. Todos estes caractères estilisticos concuerdan 
con su proposito de propagar el mensaje tanto en el publico
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lector intelectualizado como entre los semi-analfabetos de 
las clases populares.

No sabemos exactamente cuando la acclon de esta 
novela se desarrolla, Pero por el incidente de la rebeliôn 
de los obreros en el lago de Maracaibo, la figura del general 
como dictador de Venezuela (el generalisimo Gomez) y la 
época del servicio del autor en las petroleras en el Maracai
bo, podemos establecer una hipotesis de que la accion se ba
sa en los aüos de 1927-1935. La accion tiene lugar en las 
regiones petroliferas del Maracaibo, Venezuela y de Catatum- 
bo. Colombia, y de sus alrededores, especialmente en el De- 
partamento de Trujillo,

En esta novela en suma asoman très elementos des- 
tacados que atraen la atenciôn del lector; 1) el elemento 
ultra-naturalista que describe el detalle en exceso de toda 
clase de tragedia, horror, atrocidad, injusticia, hambre, y 
enfermedad; 2) la critica social interna que re-examina los 
defectos tipicamente latinoamericanos; y 3) el anti-imperia- 
lismo que exterioriza la injusticia de los explotadores ame- 
ricanos que abusan del Continente vecino de manera deshones- 
ta, aprovechândose de su atraso tecnologico, Todo esto 
sirve bien para el proposito de revelar y denunciar la injus
ticia tal como es, y para apelar a la conciencia del lector- 
testigo.

Comparando las dos novelas, se notan muchas seme- 
janzas y muchas diferencias singulares en ellas. Ambas tie- 
nen las mismas motivaciones: la denuncia de las injusticias
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sociales en las petroleras y la propaganda del anti-imperia- 
lismo. Barrancaberme.ja carece del vigor y dinamismo polémi- 
00 que tiene Mancha de Aceite. lo cual se nota en las acti- 
tudes de los protagonistes. Campito en Barrancaberne.ja se 
retira del ruido mundanal, incapacitado de enfrentarse a la 
injusticia y se suicida. No sentia ningun deber de luchar 
por la causa de la reivindicacion de los explotados. Era un 
vencido, no un vencedor. El médico Gustavo Echegorri es la 
encarnaciôn del espiritu de los intelectuales latinoamerica
nos que se preocupaban del destino del Continente, siguiendo 
el camino ideal que Enrique Rodo sehalo en Ariel en I9OO,

Las novelas de Rafael Jaramillo Arango y de César 
Uribe Piedrahita son las mejor dotadas para presentar las 
multifacetas de las petroleras que existen en Colombia y en 
el resto del Continente, Las dos novelas plantean el proble
ms del fenômeno social, economico y politico de Colombia y 
por extension de la América Latina, Y constituyen un exce- 
lente documente literario en el cual se puede estudiar los 
varies aspectos del gran raovimiento de la renova ion, Muchos 
criticos han mencionado que esta intencion es caracteristica 
de los escritores que cultivan la literatura de protesta so
cial en los paises latinoamericanos, El réalisme y el 
naturalisme excesivo y de caràcter cinematogrâfico— las téc- 
nicas mas del gusto de los novelistas hispanoamericanos —  

que no ofrecen ningun enfoque del desarrollo de cualquier 
objeto artistico, pueden llegar a interesar en los episodios 
pero no a conraover porque se puede imaginar la atrocidad, la
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miseria y los sufrimientos de los obreros, y odiar las in
justicias, pero no sentimos la inmediatez por ser cosas 
lejanas en el espacic y el tiempo,

Para la propaganda izquierdista, esta clase de 
novela puede ser, entre otras cosas, un arma tremenda de 
combate a favor de su revolucion, debido a la sencillez del 
contenido de la novela. De manera que estas dos novelas 
podrian ser "posiblemente marxistas", como otros tantos cri
ticos como Fernnando Alegria y Ricardo Latcham habian dicho, 
pero en realidad la ideologia marxista no asoma en estas 
novelas como ya hemos analizado anteriormente sino el puro 
idealismo y la genuina preocupacion filantropica en pro del 
mejoramiento de los infortunados. En tal punto, entonces, 
estan ubicadas en la literatura de Latinoamlrica, y en la 
novela social anti-imperialista las dos novelas.



CAPITULO IV

LA NOVELA DE LOS CAMPESINOS:
LA OESESION (1926), JOSE TOMBE (I942), Y TIERRA M0JADA(1947)

En 1849 el general José Hilario Lopez, del Partido 
Liberal, fue elegldo présidente de la Repûblica y gano popu
lar idad por otorgar mayor libertad al pueblo. Su régimen 
feneciô la esclavitud mucho antes que Abraham Lincoln de los 
Estados Unidos aboliô ese sistema. Las tierras del indio se 
individualizaron a la manera europea, Algunas caracteristi- 
cas precolombinas subsistieron y se llamo a taies congrega- 
ciones "comunidades," Pero estas reformas de 18$0 eliminaron 
las recetas tradicionales de las antiguas Audiencias que 
habfan servido como salvaguardia contra las explotaciones de 
los pueblos indios por los ricos, Los indios tuvieron que 
entrar en la contienda de libre competencia con los blancos 
y las reformas llegaron a fomentar una redistribucion de la 
tierra y se inclinaron a fortalecer la posicion de los hacen- 
dados ricos, comerciantes y profesionales contra las masas 
de los indios, negros, campesinos y artesanos, Los indios
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y los negros eran prâcticamente libres, pero sobre ellos 
pesaba siempre la constante amenaza del despojo y de la ex- 
poliaciôn, Los indios abandonaron su propiedad y su liber
tad, que el gobierno les habia otorgado, bajo las presiones 
directas e indirectas de los ricos y por su incapacidad de 
competir con los blancos, Dentro de pocos anos los indios 
y los negros se convirtieron en arrendatarios de la tierra 
que previamente les pertenecia. Esta situaciôn perduro hasta 
1956; cuando el presidents Alfonso Lopez, otro liberal, res
taure el derecho de los campesinos en contra de las procla- 
maciones de los garaonales quienes guardaban la tierra como 
baldios. Los garaonales o patrones eran sombras del encomen- 
dero que perduraron a traves del periodo colonial. Dos fue- 
ron las instituciones feudales en Colombia: la Encomienda y 
el Repartiraiento, ubicados en las mejores y mas extensas 
tierras con su correspondiente dote de siervos. Algo al mar- 
gen de la domination espanola quedo la poblacion campesina 
del indio y del negro, en las tierras mas alejadas y estéri- 
les. En los anos veinte de este siglo el panorama de inicua 
injusticia y de despojo se agravaba con otras practicas 
esclavistas, El indio, empleado como peon, debia ademas de 
su labor en la hacienda otras formas de servicio al patron, 
Estos temas de injusticia del patron ocupan el centro de La 
Obsesion, José Tombé, y Tierra Mojada,

Estas novelas se caracterizan por su tendencia 
revolucionaria. Su objeto es interpretar las aspiraciones
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de las clases oprimidas con el proposito de despertar la 
conciencia de la nacion, concentra? su atencion sobre la in
justicia en la relaciôn entre el patron y el peon y promover 
su reforma, llamando a la rebeliôn y proponiendo soluciones 
a la violencia.

La Obsesiôn  ̂ de Daniel Samper Ortega (1895-1943)> 
publicada en Bogota en 1926, trata de una rebeliôn de un pe
on contra su patrôn quien ultrajô a su mujer. La accion 
central de la novela se desarrolla en Boyaca, donde el sis
tema colonial de encomienda habia sido conservado mas tenaz- 
mente que en otras regiones.

La novela esta dividida en dos partes: la primera 
bajo el subtitulo de "La sombra del encomendero" de once 
capitules y la segunda "Al rumor de los trigales" de ocho 
capitules, Comienza con las descripciones del ambiente 
medieval imbuido con el incienso, las campanas, las imagenes 
de la Virgen y las Iglesias,

iPecador, no te acuestes nunca en pecado, 
no sea que despiertes ya condenadoî 
Mas de pronto el eco de los cantos se convertie 
en el sonsonete acostumbrado para recitar en coro 
el catecismo:^
— ôQuién formô el credo?
— Los - apôs - tôles,
iY el sonsonete, a su vez, cobrando un timbre 
metâlico, se dilataba por los c^pos como taner 
de campanas! iLas campanas! îQué bien las conocia! 
îLa bronca no le gustaba por su planido grave en 
la noche, al dar el toque de 'animas', la otra. 
la Maria-Teresa, a la hora del ângelus, (p, 12;

^Daniel Samper Ortega, La Obsesiôn (Bogota: Edit, 
Minerva, S.A., 1936),pp.134. Las citas vienen de esta.
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Como préfigura en el cântigo de arriba, se engendra la com- 
plicacion de la trama bajo la superficie apaciguada del 
pueblo de tradicion medieval cuando el encomendero don Pedro 
Rojas viola a Nieves, hija de su mayordomo Higinio, El nino 
nacido por la union ilicita entre don Pedro y Nieves no tiene 
ojos y es enfermizo, de lo cual el pueblo chismea como el 
castigo por el pecado. José, indio joven, viene a trabajar 
en el rancho de don Pedro, después del servicio militar, se 
enamora de Nieves, contraen matrimonio, y acepta la condicion 
de Nieves como es, Crian al nino bastardo sin queja alguna 
hasta que llega a tener su propio hijo, Después de la muerte 
del mayordomo Higinio, José es elegido mayordomo. La hacien
da de don Pedro marcha bien bajo la administracion enérgica 
de José, En calidad de mayordomo, José frecuenta las taber- 
nas acompahado de los mayordomos de las haciendas vecinas 
con motivo de négocies, Estos companeros le despiertan la 
conciencia de propio amor, José llega a darse cuenta de la 
oblivion vergonzosa de su propia identidad y piensa en su 
ser humane digne del honor y el respeto. Su actitud hacia 
su patron se hostiliza bajo la obsesiôn del ultraje de su 
mujer por el patrôn. Un dia José va donde don Pedro y exte
rioriza lo que le raolestaba en su conciencia, Ambos se 
chocan con violencia, José estaba a punto de dar muerte al 
patrôn estrangulândolo, cuando don Pedro disparô su revôlver, 

Daniel Samper Ortega es descendiente de un enco
mendero boyacense, de tal suerte que entendra cabalmente la



78

mentalidad del patron y la psicologfa del peon. Es extra- 
no que el autor, siendo descendiente bianco del encomendero, 
abogue por el indio, caso que coincide con el de Manuel 
Gonzalez, prada del Peru.

El proposito del autor en esta novela se caracte- 
riza por su temperaments revolucionario; su objeto es inter
pretar las aspiraciones de los peones oprimidos que constan 
principalmente de las indlgenas. La tradicion de Leyenda 
Negra de Bartolomé de las Casas, Sarmiento, Bilbao, y Eche- 
verria se rastrea fuertemente en la actitud denunciatoria 
del autor que se centra en la injusticia del sistema colonial 
todavia vigente. En vista de su primera publication en 1926 
cuando el resultado de la reforma agraria de 1850 se encon- 
traba en pleno desastre, esta novela es intencional,

El tema principal es la causal de la injusticia 
del patron que engendra la rebeliôn del peon,' .Los temas 
subordinados son la inercia del indio invertebrado ante la 
humiliation del patron cuya causal se explica a traves del 
analisis de la psicologia indigena irremediablemente defor- 
mada bajo la colonizacion espanola de cuatro siglos, y la 
lucha del indio iluminado de la generacion moderna quien 
trata de redimirse de su cronica miseria, empleando la vio
lencia como la unica solucion, Finalmente, el fracaso de la 
violencia de José Tobo en forma instintiva, a ciegas, sin 
mas objetivos que la venganza, deja resonancia de diferente 
tono, Puede ser la indication pesimista que la injusticia
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es inexterminable; la violencia no es la solucion; la causa 
indigena esta ya perdida de antemano,

El estilo es directs, claro en el aspects sin tàc- 
tico, y propagandistico en el pasaje incitante de la acusa- 
cion contra los conquistadores, pero en las descripciones del 
ambiente se rastrea la influencia modernista, o mas cabalmen
te, valleinclanesca, El siguiente trozo de la descripcion 
de la casa senorial del encomendero contiens algunas 
caracteristicas de Sonata o Rosarito de Valle-Inclan,

Con sus ventanas cerradas y su aima de silencio, 
yergue en la sombra sus muros, la que es antigua 
mansion colonial, de dos pisos, y edificada por 
un encomendero, con permiso del rey, Igual que 
todas las de aquella época hazanosa, de sangre y 
de oro, de milagro y de cortesania, ostenta gruesos 
muros de tierra apisonada y grandes arcos sobre 
columnas redondas. En el patio, canta el agua de una 
fuente que tiene esculpidos en piedra los escudos 
de un oidor segundôn.,.a las piezas altas conduce 
essaiera de lajas...en cuyo testero pende roto y 
mugroso lienzo de ilâmula con leyendas, y en el 
cual se adivinan,..del polvo que lo cubren, un 
rostro amarillento de santo en éxtasis y la 
sarmentosa mano que sostiene el crucifijo,,,1a 
luz iluminô la mitad inferior del recinto, dejando 
en penumbra rosada, a causa de la pantalla, los 
cuadros murales.,.. Don Pedro puso los ojos, medio 
apagados por el sueno, en el reloj calendario 
suspendido sobre el divan. Eran las once de la noche. 
Escuchaba el rumor de las voces de las mujeres, 
y^el bronco runrûn de la voz eclesiâstica. De 
subito, se abrio la puerta. Hubiérase creido que 
una sombra blanca atravesaba el lugar, apaçando 
los pasos en la alfombra. Doha Luisa exhalo un 
grito, y^el penitenciario dijo con tréraulo acento 
la oracion absolutoria. Doha Margarita se hallaba 
mal doblado sobre el brazo de la silla. Vino la 
servidumbre con luces titilantes, y las sombras de 
la sala se refugiaron detrâs de las cortinas de 
damasco. La puerta torno a girar sola, lentaraente.
En el tapete quedo una densa mancha de sangre. (p. 20)

El misterio de la mansion feudal en decadencia, el ambiente
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monacal, la muerte y la mancha de sangre, la oscuridad de la 
noche, estas caracteristicas valleinclanescas que mistifican 
el ambiente medieval evidencian el fuerte rastro de elegan- 
cia modernista.

La técnica novelesca se caracteriza por la omni- 
sciencia del narrador en tercera persona y por el empleo del 
concepto temporal proustiano: mernoria como las retrospect: 
clones y suenos como el futuro, en forma del monologo 
interior.

Y con aquella promiscuidad de los recuerdos en la 
subconciencia, ora estaba diez anos atrâs con 
personas que murieron hace mucho, ora adelante, 
armando con mernorias de futiles escenas vividas 
y con suenos de otras por vivir, andamios de 
pequenas ilusiones, alla en el futuro. (p. )

Esta novedad del empleo del tiempo proustiano ya en los anos
veinte ilustra la susceptibilidad intelectual del autor,
quien debe ser el primero en America que aplico este concepto
temporal en la narrativa.

Los personajes, por primera vez, dejan de ser ti- 
pos. Revelan conflictos interiores entre el deber y honor, 
que se desarrollan junto con las mutaciones psicologicas, 
derivadas del analisis historico-sociologico desde la época 
colonial. Caso tipico es el de José como el mayordomo de 
don Pedro y como el esposo ultrajado por éste.

Cuando el mayordomo Higinio se enterô de que su 
hija estaba encinta y de que su patron era culpable, el vie- 
jo no podia hacer nada mas que gémir con intenso dolor, 
rechinando los dientes, El mayordomo Higinio encierra en si
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la totalidad histories y psicologica del indio inverteberado 
bajo la colonizacion espanola de cuatro siglos. En su apa- 
riencia externa radian la soledad y el silencio, que se 
extienden hasta la absoluta obediencia al patron en cualquier 
momento humiliante. Se expresa con un laconismo "Estân bien, 
patrôn" que delata sus deseos de esquivar exteriorizar sus 
pensamientos intimos. Parece representar al indio ideal que 
desean los patrones. Pero esta impresiôn taciturna oculta 
el mortal rencor y el deseo de la venganza, relajados falsa- 
mente en unos momentos de lâgrimas i gemidos con dientes 
apretados. Este rencor nunca se irrumpe a la superficie 
debido al continua abuso y despojo que le han arrebatado la 
iniciativa y le obligan a trabajar solo para subsistir, pero 
sigue existiendo en las generaciones siguientes. Esta acti
tud del indio impotente, estoico y paciente ante el abuso del 
encomendero sirve al autor como motivo para analizar la psi- 
cologia indigena desde el punto de vista histôrico.

Ya no era rabia lo que sentia; era fatiga. No es 
juste, no, que el rico disponga asi de las hijas 
de los pobres; iquién va a carabiar las costumbres, 
que casi son ley? iAsi hubiese sido otro el atrevido, 
y ya no estaria vivo! Pero tratândose del amo... 
sobre el espiritu del senor Higinio pesaba esa 
resignaciôn que como un estigma, quedo en el aima 
indigena, esclavizada tan cruel y largamente por 
los conquistadores y encomenderos espanoles.
Servidumbre de cuatro siglos le fue transmitida 
con la sangre. iPierde, por ventura, una mocita 
con haber merecido que tan altos ojos se fijen en 
ella? (p. 38)
— Ala, Higinio; me le decis a la Nieves que pase 
por aqui.
El viejo se puso pâlido. Abriô la boca para gritar, 
mejor aûn para restallar en el rostro del amo estas 
palabras: IDesvergonzado! iInfâme, ruin canalla!
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Pero tenia encima cuatro siglos de esclavitud! y 
solo çudo responder:
— Esta bien, patron, (p. 40)

Samper Ortega pénétra la psicologfa indigena, explicando los
débilitantes efectos de la actitud india. Importante es
senalar que las razones son mas espirituales que fisicas; el
indio esta casi irremediablemente aplastado por la miseria
en la cual se le ha obligado a vivir. La necesidad de medir-
se en sus deseos, la costumbre de verse rechazado en sus
aspiraciones y el perpetuo temor al despojo, han impreso en
su fisonomia una mascara de resignation e inercia. La esce-
na en que Higinio le responds al patron, diciendo, "Esta
bien, patron" delata su deseo de evitar hablar y una barrera
infranqueable oculta sus pensamientos intimos. En esta cita
la psicologfa del encomendero también esta cabalmente retra-
tada como el principal opresor, Don Pedro lleva la imagen
del encomendero como una especie de caudillo local, como un
senor feudal que tiene derecho de vida y muerte sobre sus
empleados, Aparece como cinico, falto de moral y de honor.
Mira al indio con desdén, Caso tipico de este desprecio y
de la superioridad arrogante de don Pedro es el de la viola-
cion cronica y abierta a Nieves, Es parte del servicio del
indio al patron, Pero detrâs de esta fachada senorial existe
otro lado de su ser mas complejo, lo cual se emerge a la
superficie cuando José Tobo récrimina del ultraje de su mujer,

Don Pedro escuchaba atonito aquella acusacion que su 
conciencia le iba gritando, cual si hubiera cobrado 
forma fuera de su cerebro y frente a él para 
escupirle al rostro las palabras, (p, 133)
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José Tobo es producto de la ruda existencia, Como huérfano, 
que puede simbolizar la desvinculacion con la generacion 
pasada, ténia que pastorear a la edad de cuatro, ténia que 
trabajar en la construccion de carreteras como bracero a la 
edad de diez, y mas tarde por la culpa de amar a una mucha- 
cha en quien el alcalde fijaba sus ojos, tuvo que servir en 
el ejército en nombre de un hijo de la familia rica cuyo 
favor necesitaba el alcalde. En el ejército aprendio a matar 
al enemigo, Ya en calidad de mayordomo José frecuenta las 
tabernas donde los borrachos de las mesas vecinas se burlan 
de la impotencia del indio ante la tamaha injusticia del 
patron.

— Todos sabemos lo que significa para una campesina 
el amo. Ahi entra ya el abuso de autoridad.
José Tobo abrio los oidos cuanto pudo...
— Todos los raaridos civilizados si no matan al que 
los deshonra, es porque saben que las leyes se han 
hecho contra ellos;...isi hasta entre los animales 
el macho defiende a su hembra!
— ôQué van a saber estos indios de honor! (p. 132)

Desde este momento, José Tobo cambia de su actitud sumisa y 
lucha para escapar de su pasado que obstaculiza el cabal 
razonamiento, muchas veces divagando entre la niebla de in- 
comprension, que es precisamente lo mismo que habia pasado 
al difunto Higinio. La sangre de servidumbre de cuatro sig
los emanaba en sus venas. Mientras José sufria del "cambio 
de piel," consumia mas licor y la hacienda se decaia. Don 
Pedro, en vista del abandons de su hacienda, llamo a José 
para regaharlo. José, después de aguantar en silencio toda 
humillaciôn, por primera vez, exterioriza lo que llevaba en
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su mente. Esto ya senala el hallazgo de su propia identidad
que sus abuelos habian dejado hacia siglos.

La voz de Tobo ténia graves resonancias, cual si 
mas que la de un pobre trabajador fuese la de toda 
una raza despojada a hierro y sangre, sometida en 
fuerza del sufrimiento, casi borrada ya sobre la 
faz de la tierra por la espada del conquistador, 
el lâtigo del encomendero y el abandono de los 
modernos patrones. Era una voz que parecia venir 
desde las ignoradas cavernas donde yacen rotos 
los dioses indios; desde los siglos en que 
sedientos buscadores de oro exterrainaron las tribus, 
violaron las doncellas, arrasaron monarqulas, y 
lenguas, y ritos, y santuarios, Y aquella voz 
potente de la raza vencida, de la raza que nace 
en enfermedad y miseria, dégénéra en las tabernas 
y muere en càrceles y hospitales, crecia, crecia 
hasta llenar todos los ainbitos de América, A su 
clamor le parecia, a don Pedro, ver el desfile de 
los desheredados, con cuyos dolores medran la 
ambicion y la injusticia de los hombres:,,,don 
Pedro escuchaba atonito aquella acusacion, (p, 152)

José Tobo encarna el indio de la nueva generacion, influida 
por la Revolucion Mexicana de 1910, cuyo dolor y significado 
podrian compararse con el de un parto que sépara lo nuevo de 
lo antiguo, Sea esto o no, José Tobo padece de la transicion 
dolorosa de la tradicion esclava al nuevo hallazgo de su 
identidad y libertad, El largo proceso psicologico de tran
sicion de José Tobo lo situa fuera de la caracterizacion 
estereotipada convencional. Su calidad externa como comba
ttante en busca de la reivindicacion indigena lo ubica en el 
nivel del precursor de tantos protagonistas militantes como 
Benito de El Mundo es Ancho y A.jeno(1941) de Giro Alegria, y 
José Tombé de José Tombé(1942) de Diego Castrillon Arboleda, 

Esta novela es una evocaciôn angustiosa y profunda 
de la vida en la provincia colombiana en los anos veinte. Es
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una evocaciôn provocada, y es, al mismo tiempo, una reencar- 
naciôn del autor en el aima encomendera, colonial de un pue
blo espiritualmente arraigado en el feudalismo medieval. Se 
nutre de obsesiones, de terrores, de pasiones ocultas, de 
perversas locuras de deseo y de odio, de frustraciôn y de 
muerte. Es una acusacion de la injusticia tenazmente vigente 
que se hilvana desde la época colonial, Lo caracteristico 
de Samper Ortega es su familiaridad con la psicologfa del 
encomendero y del peon; su conocimiento de ella y su funciôn 
creadora dentro de ella. La Obsesiôn, considerada desde un 
punto de vista estrictamente literario, es la novela colom
biana mas ambiciosa de la época contemporanea. Mayor rela
ciôn guarda con los experimentos proustianos y con la novela 
de la Revoluciôn Mexicana, Mientras José Eustacio Rivera, 
César Uribe Piedrahita, y Jaramillo Arango examinan las in
justicias en su tierra sobre una vasta superficie episôdica, 
Samper Ortega las ausculta subterrâneamente, esquematizando 
la historia y poblândola de profundos retratos psicolôgicos 
que, por acumulaciôn, intentan aprisionar el aima indigena 
en Colombia, Acaso fue Daniel Samper Ortega el primer escri- 
tor colombiano que interprété de tal modo estos temas fonda
mentales de la literatura de su pais: la injusticia profunda- 
mente arraigada en el sistema colonial. Esta novela merece 
la revalorizaciôn y la atenciôn especial del mundo literario, 

José Tombé de Diego Castrillôn Arboleda, publicada 
por Editorial Antena en Bogota en 1942, es una novela de
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treinta y un capitules cortos, elaborada con una serie de 
conflictos y choques entre los indios y los gamonales de un 
pueblo denominado Koscopan, La trama argumentai es como 
sigue: Hilario, gamonal que posee vasta tierra y una pulpe- 
ria en Tambalimbû, ordena a Pedro Calapsû, el peon indio, 
que le devuelva la tierra arrendada, Hilario le habia pres- 
tado dinero para semillas y otras cosas y ahora le demanda a 
devolverlo antes de la cosecha de manera que Calapsû saïga 
de la tierra sin poder pagar lo que debe y la entera cosecha 
se caiga en su mano. Calapsû por fin se salva por promoter 
que su hija Chola sea mujer de Hilario. En realidad Chola 
era novia de Claudio Tombé. Chola y Tombé fugan a la monta- 
na, donde establece su nido. Hilario encuentra la choza de 
Chola e intenta violarla. Chola escapa y llega donde Claudio 
Tombé trabaja. Hilario y Tombé luchan a matarse y Claudio 
pierde. Diecinueve anos después del incidente, José Tombé, 
hijo del difunto Claudio, asoma en la comunidad de Tambalim
bû, incitando a los indios despojados por Hilario y otros 
gamonales. José Tombé establece una comunidad "Moscopan” 
junto con sus seguidores en una lejana region estéril, des- 
conocida al blanco. La poblacion se aumenta cada dia. Se 
forma un grupo militante bajo el mando de José Tombé y ataca 
a Tambalimbû, quemando y saqueando las propiedades de los 
gamonales y patrones. El gobierno, protector del gamonal, 
despacha una fuerza armada, que por poco captura a José Tombé. 
Este se salva por ayuda de Eloy Cuaji, quien mas tarde se 
junta a la milicia de Koscopan. Eloy Cuaji se vuelve mas
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violente en la operaciôn, por mero salvajismo instintivo.
Su imprudencia résulta en la pérdida de su propio hijo y de 
algunos camaradas. José le bofetea en publico, Avergonzado, 
Eloy planea una venganza, Una noche en el pueblo para saque- 
ar la propiedad de Hilario, Eloy se aparfa del bando y le 
informa a Hilario de la emboscada. Al regresar de la expe- 
cion fracasada por la traiciôn de Eloy, José mata a Eloy, 
Empieza la pesquisa y persecucion mas severa del gobierno y 
José Tombé se exhausta del refugio, José Tombé habia sido 
irapulsado por su deseo de libertar a su pueblo del despojo 
del gamonal y estaba convencido de poder cumplirlo, Viene 
un plazo apacible de très meses, José se enamora de Kariaca, 
hija del difunto Eloy, Después de la cosecha, la gente em
pieza a quejarse de la vida inactiva, José alza otro ataque 
contra Tambalimbû, José Tombé enfrenta a Hilario cara a ca- 
ra, enemigo mortal, Hilario acobardado se fuga a la torre 
de campana. La imagen del difunto Claudio Tombé en José 
Tombé lo petrifica de pânico, Hilario, desplomandose, agar- 
ra el cordon de las campanas que empiezan a repicar, Extra- 
namente se inmoviliza el cuerpo violente de José Tombé bajo 
la torrente de campanazos que le hacen poner en conocimiento 
de la batalla ya perdida, José Tombé se arroja al pie de la 
torre,

El proposito del autor es senalar como el patron 
blanco despoja al indio y como caen los peones bajo la rapa- 
cidad y codicia del blanco. En otra palabra el objeto de la
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novela es una propaganda para redimir a los despojados.
Los temas abarcan la vida épica de José Tombé o del 

pueblo de Koscopan que luchan por su libertad y justicia; el 
despojo, el amor, el odio, la traicion, la venganza y la des
truc ciôn, El despojo inhumano del indio por el gamonal 
despierta la accion épica de Koscopan bajo el mando de José 
Tombé.

Por doce pesos que le debxa los iba a dejar en la 
miseria. Le quiso explicar que los esnerara hasta 
la cosecha, mas Hilario no le contesto y se alejo 
silvando por la falda, como era su costumbre,.. 
asi. se deshizo de todos sus arrendatarios que ténia 
en sus tierras. En très anos que pasaron desde que 
las comprô, habia arrojado a casi todos los 
familiares que vivian alli. Primero los obligé a 
pagar por una miseria de arriendo très dias de 
trabajo a la semana, (p. 18)

Aqui vemos el abuso del préstamo. El sistema de explotacion
se centra en la hacienda, el solar del gamonal. El gamonal
arrienda las tierras de la hacienda a los indios; estos deben
responder a los favores del patron con cierta cantidad de
dinero por el arriendo o con parte de sus cosechas y estân
obligados a deserapeharse como servidor gratuitos cada cierto
tiempo en casa de la hacienda o aun en la casa del gamonal
en la ciudad. Otra obligaciôn que se impone al indio es la
de comprar en el almacén o pulperia de la hacienda, a precios
fijados por el gamonal. Esta pulperia es parte eficaz de la
estructura del gamonalismo, pues mantiene al indio cronica-
mente endeudado y las deudas, ademâs, se hacen pasar de padre
a hijo. La pulperia ha sido organo justamente odiado en la
novela social hispanoamericana. El nombre mismo, originado
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del almacén rural mexicano o pulperia, que era también lugar
de expendlo de bebidas alcoholicas, se asocia facilmente con
pulpo u octopodo, simbolo de prision inescapable o de succion
de sangre. El deseo natural de Hilario es mantener y aumen-
tar su caudal sin mucho esfuerzo. Los comunarios de Tamba-
limbu de la hasta entonces libre comunidad pierden sus
tierras y pasan a ser siervos, con el tiempo, de Hilario,
Este pasa a ser dueno de extensas y buenas tierras a base de
extorsiones y crimenes, Los patrones y gamonales, descen-
dientes del encomendero colomnial, perpétua su estructura
feudal por mas de très siglos porque las alianzas con lideres
politicos y su propia participacion personal en la politica
le aseguran el apoyo que necesita del gobierno legalmente
constituido y lo ponen en estrecho contacte con los militares,
cuya ayuda él necesita a menudo para aplastar la resistencia
de los insurgentes. El proposito del gobierno es protéger
derechos de propiedad del patron, no los derechos humanos de
los pobres como ya hacia 1754 Jean-Jacques Rousseau habia
expresado en su famoso ensayo Sur l'origine de 1*inégalité:

Telle fut, ou dut être l'origine de la société et 
des Loix, qui donnèrent de nouvelles entraves au 
foible et de nouvelles forces au riche, détruisirent 
sans retour la liberté naturelle, fixèrent pour 
jamais la loi de la propriété et de l'inégalité, 
d'une adroite usurpation firent un droit irrevocable, 
et pour le profit de quelques ambitieux assujetirent 
désormais tout le Genre-humain au travail, à la 
servitude et à la misère.1

^Jean-Jacques Rousseau, Sur l'origine de l'ineglié
desde OEUVRES COMPLETES (Pi .ion: L'Imprimerie Darantiere, 1964)} 
p. 178.
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Hilario, fuera de la obligaciôn de pagarle la mitad de la 
cosecha del indio, les obligaba a trabajar para él très dias 
a la semana, cosa que se vincula con el fuerte rastro del 
sistema de encomienda. Los despojados retroceden al paramo, 
frio y estéril, donde construyen nueva comunidad y cambia 
la tierra cultivable hasta que un dia otro blanco venga a 
apoderarse de la tierra a través de los papeleos légales, 
pues pocos indios hacen trâmites légales para registrar su 
propiedad. Y pronto caen en la trampa de los ambiciosos 
blancos.

La entera comunidad de Moscopan se alza en una
lucha épica en busca de libertad y seguridad de su bienestar
cuando no hay mas espacio de retroceder.

Los indios de la region observaban el aire apacible, 
sereno de su jefe y encuentran la reencarnaciôn de 
algun cacique guerrero; un ser que tiene de Dios, 
de sangre y de misterio. Alcanzan a vislumbrar en 
BUS ojos negros una vida distinta, un mundo de 
libertades y de paz. Por ello lo siguen. Es el 
simbolo de la ibertad. Cuando les habia del 
crimen se creen libres. Han vivido tan sometidos 
por siglos y siglos que hoy, al sentirse duehos
de su voluntad, quieren usar de ella con todo el
vigor de su ancestro salvaje. (p, 83)

La agresividad humana, cuya expresiôn externa es la violencia, 
se puede explicar facilmente como la reacciôn contra la 
amenaza al interés vital visto en el mundo animal. Esta vio
lencia debe ser la agresividad benigna mientras Tombé manten- 
ga la bandera de esa causa designada para asegurar la super-
vivencia de su raza. Pero cuando la expediciôn casi siempre
résulta en fracaso frente al ejército regular de gobierno y
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se reduce la esperanza, se détériora el espiritu de José 
Tombé, Su agresividad se convierte en una pasiôn arraigada 
en sintomas neuroticos—  la destructiblidad y la atrocidad 
por placer, Previamente él disfrutaba del triunfo de la 
rebeliôn por castigar a los patrones y sus asociados, pero 
este triunfo del indio es solo parcial y momentaneo, El des
tino del indio que se subleva, si no es la muerte, es la 
cârcel, Los indios saben que su causa esta ya perdida de 
antemano, El ejército es el instrumente de represion final, 
que somete los alzamientos para los cuales la policia local 
no ha bastado, El ejército es en todo una instituciôn odio- 
sa, que fenece el ultimo recurso del indio para su redenciôn. 
Al fin y al cabo el carapesino indio se rebela en forma intf 
stintiva, a ciegas, sin mas objetivas que la venganza y el 
saqueo.

Antes perseguia un solo fin: la libertad de su raza.
Lo perseguia con pureza y^rebosado de sinceridad; 
ahora no sabe con precision lo que quiere,,,ya no 
lucha por su pueblo, Eso lo olvidô. Lucha por su 
aima,,,ôQué es libertad? Ha buscado en todos los 
rincones de la vida la libertad y no la puede hallar. 
Solo se sentia libre cuando corria por las serranias 
matando blancos porque lo acompana un deleite 
inefable. Era un placer y donde hay placer hay 
libertad y quiere matar porque matando palpa la 
libertad plena, (p. 166)

De los personajes, el autor retrata a José Tombé
como un héroe épico, idealizando su personalidad y mistifi-
cando su imagen.

En su espiritu amamanta la venganza. La derrota de 
Jombolâ la hace temblar de furor. Tal vez lleva la 
misma sangre guerrera de Tupac Amaru, Y quiere, 
como aquél, ser dueho de esos hombres y esas tierras 
vencidas por los conquistadores, (p, 143)
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Su flaqueza trâgica es la extrana melancolia que le impide
ejecutar la accion précisa. La flaqueza que viene de una
mezcolanza del cristianismo y el paganisme en José Tombé lo
empequenece. Su actitud vacilante en una batalla sangrenta-
da por la aflicciôn del pecado no es convincente ni cuadra
bien en la imagen campeadora del dirigente revolucionario,
Eloy Cuaji révéla el salvajismo instintivo, el escepticismo
y el fatalisme del indio. Su agresividad instintiva esta
demostrada en las acciones bélicas que no esta acompanada
de ninguna clase de idealismo que tenia José Tombé. Su
escepticismo y fatalisme se revelan cuando José Tombé enfa-
tiza el derecho indio de la tierra, incitando un alzaraiento.

Se le ocurre recordar que un dia José le hablo en 
el pueblo de los derechos que tenian^a las tierras 
de las haciendas; de la reivindicacion de su raza; 
de reaccionar contra los blancos que los sometian, 
Entonces Eloy no comprendiô. Le dijo que se iban 
a levantar contra los patrones y terminé invitândolo 
a que lo acompanara. Eloy no le hizo caso, El 
muchacho estaba loco. Levantarse contra los 
blancos era un absurdo, (p, $1)

El patron Hilario es el principal enemigo del indio. Su
unica aspiraciôn es la mantencion y adquisicion de poder y
riqueza, El necesitaba mas que nada del concurso de la ley
para mantener e incrementar sus privilégies a costa del
sudor indio, El patron, el alcalde y el prefecto son los
principales que esquilman al indio, El patron esta solida-
mente defendido por las autoridades y la ley esta a dispo-
sicion del patron, El gobierno no se ha preocupado de la
condicion indigena y solo se ha acordado de su existencia
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para su mal, Estos opresores estân por recibir su castigo 
a manos de los indios en rebeliôn. Estos opresores son 
estereotipos del gamonal hispanoamericano. En esta novela 
solo se ven superficialmente sin profundizaciôn psicologica 
como en La Obsesion.

El estilo es directo, sencillo, propagandistico e 
incitante. El uso del tiempo présente da una sensacion de 
la urgencia inmediata de la accion que cuadra adecuada en 
este tipo de novela de conmocion revolucionaria.

La novela termina con un cuadro de desesperanza; 
las revueltas locales no podrian traer una solucion definiti- 
va. No ofrece un dogma o un programa por el cual encauzar 
la revolucion efectiva. Este tipo de cronica no siempre se 
abonda lo suficientemente en el investigar de los motivos y 
las consecuencias de esa lucha, y tendria que ceder a una 
clase de novela en que la acumulaciôn de detalles sea supe- 
rada y reemplazada por el manejo de simbolos sociales de 
contenido universal. Tal tendencia se identifica ya en obras 
como las novelas indigenistas o de la Revolucion Mexicana.
En tal observaciôn, el autor es suraamente vago al respecte 
de reivindicacion de los desposeidos, pero si hace ver la 
necesidad de una reforma. La vaguedad ideolôgica del autor 
prueba que sus deseos o sus objetivos eran puramente patriô- 
ticos y filantrôpicos. El autor deseaba solamente hacer 
llegar su mensaje a ciertos sectores y este mensaje intere- 
saba mas que el efecto artistico.
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Tierra Ko.jada  ̂ de Manuel Zapata Olivella, publi
cada en 1947; "se refiere a la region del Sinû, tierra mo
jada por los rios y las inundaciones; tierra de arrozales, 
caimanes y gente de color; tierra donde entre siembra y co
secha, la peripecie universal del pobre muestra distintivos

pbrochazos negros," En esta novela prédomina el tema de
tipo social a través de los treinta y très capitules. Ebel
Botero opina sobre la tendencia social del autor como sigue:

Zapata Olivella tiene una de esas nobles obsesiones 
que dan sentido a una vida de creacion artistica: 
la justicia social para los marginados de todas 
las clases y tipos. De esa temâtica el problema 
que mas apasiona a Zapata Olivella es el de la 
discrimination racial, tanto en Estados Unidos 
como en Colombia, El mismo, como miembro de la 
oprimida minoria de origen africano, fue victima 
de la injusticia, y aunque su esfuerzo y su 
talento lo han llevado a un pleno triunfo en lo 
personal, su solidaridad con el grupo, y sus 
vivencias infantiles, que alimentan a todo buen 
escritor, le han hecho consagrar su pluma a la 
defensa del marginado racial,3

El argumente es como sigue, Gregorio abandona su 
tierra, incapacitado ante la presion del mayordomo Félix 
Morelos que trabaja para el latifundista Jésus Espitia, ex 
senador de la Repûblica, adinerado terrateniente, y jefe 
politico de San Bernardo, Este expandia su latifundio con

]Manuel Zapata Olivella, Tierra Mojada (Madrid: 
Edit, Bullon, 1964); PP. 311. Las citas vienen de ésta,

^Giro Alegria, "Prologo" a Tierra Mojada (Madrid: 
Edit, Bullon, 1964); p. xi,

^Ebel Botero, 20 Escritores Contemporaneos (Mani- 
zales: Tip, Arbelaez, 1969), p. 161.
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hambre canina y deseaba el pequeno pedazo de arrozal de Gre
gorio. Este, su mujer Estébana Segura, su hijo José Dario 
e hija Rosaura, se hallan sin tierra, arrastrados por la 
corriente del rio en una charapa, rumbo a la desembocadura.
En la desembocadura, Gregorio y su familia hacen vivible y 
cultivable las tierras inhospitas y aqui vienen otras fami- 
lias despojadas de sus tierras por el raismo latifundista, 
Estos campesinos forman una comunidad llamada "los Secos", 
Esta comunidad bajo la direccion de Gregorio prospéra luchan- 
do contra las avalanchas inesperadas del rio y del mar y con
tra la ambicion del latifundista Espitia cuya codicia empe- 
zaba a interesarse en la nueva tierra de los Secos, La mu
jer de José Dario fue ultrajada por Mono Espitia, hijo del 
latifundista y José Dario niuere después de quemar la mansion 
de Espitia, matando a Mono, Este incidente aventaja el plan 
de Espitia que deseaba la tierra de los Secos, La iglesia, 
la alcaldia y la policia de San Bernardo, instrumentes de 
Espitia, tratan de despojar a los sequenos por medio del 
proceso tribunal, aprovechandose de la ignorancia de los 
campesinos, cuando el maestro Marco Olivares viene a luchar 
a favor de éstos, El maestro fortalece la moral del campe- 
sino por organizar la Casa del Campesino, Espitia, alarmado 
por la union de los sequenos, temiendo el creciente poder de 
la organization, no solo trata de destruirla con sus propias 
fuerzas sino que solicita apoyo de sus amigos en Bogota, 
Termina la novela con dos noticias procédantes de Cartagena
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que alarman a los sequenos: el fallo del proceso tribunal a 
favor de Espitia en el pleito de los Secos y la destitucion 
del maestro Marco Olivares, quien expuso hasta la vida por 
la causa de los sequenos. Antes que 11, nadie habia osado 
entrentarse al gamonal ni denunciado sus atropellos. La 
sombra del garnonal, quien muy pronto tomaria venganza sin 
freno hacia los campesinos, ensombrece el tono del fin de la 
novela.

El proposito de esta novela es revelar y denunciar 
la profunda injusticia social que existe en las relaciones 
entre el latifundista y el campesino y sirve para apelar a 
la conciencia del lector-testigo,

Los temas que desarrolla la novela son el hombre 
despojado de su tierra, explotado por sus patrones, luchando 
en amargo y desesperado aislamiento; y su lucha titanica por 
dominar la naturaleza hostil; la codicia canina del gamonal, 
la autoridad local y su maquinaria politica; la iglesia pro- 
tectora del gamonal; la rebelion del campesino como soluciôn; 
el papel del intelectual en la lucha para redimir al campe
sino. La lucha épica de Gregorio para salvar los Secos de 
la hostilidad de la naturaleza y de la invasion latifundista 
esta vertebrada con el espiritu amante de la libertad, que 
se nota en el soliloquio de Gregorio;

Yo viviré fregao, pero libre, me asusta la esclavitud, 
era mejor sufrir, agarrarse como fuera posible 
en las bocas y no ser los siervos de nadie. (p. 45)

El destierro de los campesinos, por supuesto, es el résulta-
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tado de la codicia del latifundista que les obliga a reti-.. 
rarse a cultivar las tierras baldes estériles, junto a la 
bahia, donde la vida es solo posible en condiciones anima
les, con el proposito de apoderarse de esa tierra mas tarde 
convertida en cultivable a costa del sangre y sudor del 
campesino despojado. La autoridad provincial y la iglesia 
son protectoras del gamonal que esquilman al campesino. 
Sofocado por la triple injusticia, la nueva generaciôn de 
los sequenos emplea la violencia como la unica solucion de 
redimirse. Caso tipico es el de José Dario, quien, al darse 
cuenta' de que su mujer fue violada por el hijo del gamonal, 
queraa la mansion y mata al culpable, Pero este triunfo es 
solo momentâneo. Su audacia de haber querido ser vengado 
no es un aliento de esperanza; todo lo contrario, un escar- 
miento. Este incidente desventaja a los sequenos. La ven
ganza, si hubiera de ejecutarse, ténia que venir de otra 
direccion. La solucion del problema social debe ser por 
medio de medidas organizadas, pero pacificas. Es évidente 
que los campesinos no pueden promover movimientos réformis
tes, El unico a quien le corresponde la iniciativa en es
tas circunstancias es el intelectual, Aqui viene el maestro 
Marco Olivares para ofrecer la colectivizacion del trabajo 
agricole como solucion pacifica al négocier con el gamonal. 

De los personajes, séria una idea adecuada pre
senter un comentario de Giro Alegria quien dedico un prologo 
a esta novela.
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La actitud de Zapata Olivella se hace mas auténtica, 
debido a que proviene del pueblo y ve a sus persona- 
jes desde adentro. Muchos de nuestros escritores 
miran a los negros con aire de patrones y dificil- 
mente pueden ocultar su desdén Oj en el mejor de 
los casos, su caridad. La simpatia que quieren 
demostrar consigue apenas que los personajes sean 
vistosos munecos de vitrina o actores de dramones 
truculentes, socialmente hablando, Zapata 
Olivella sufre y goza^con sus heroes, se siente 
uno de ellos, y también en este caso la cualidad 
se convierte, a veces, en defecto de^propaganda 
que es el primer paso de la revelacion. (p. xiii)

Concordandose con el proposito de revelar la injusticia, 
esta novela sigue las formulas de la novela indigenista que 
difunde propaganda con el proposito de reivindicaciôn social. 
Reaparecen en Tierra Mojada los personajes estereotipados de 
la novela indigenista: el gamonal de codicia canina y falto 
de moral, el cura como el apoyo mas fuerte del gamonal, el 
mayordomo como el lâtigo mas cruel del patron, el pobre cam
pesino como el victima del despojo por el patron y el inte
lectual idealista como el defensor del campesino, El lati
fundista es el explotador inescrupuloso y odiado del campe
sino que no es indio en esta novela, sino el negro, descen- 
diente de los esclaves africanos que fueron libertados por 
el présidente Hilario Lôpez en 1850, El patron Jésus Espi
tia es cacique en térraino espahol, es una especie de caudillo 
provincial, aparece siempre sâdico y rapaz. La ley esta a 
disposiciôn de él que esta solidamente defendido por las 
autoridades locales y por el cura, El es tan poderoso que 
puede destituir hasta el alcalde si este no le obedece,

A ése también lo quiero preso —  grito Espitia, 
levantândo amenazadoramente los brazos. — El ha
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sido el director intelectual del atropello. 
iMaestro de escuela! Lagartija infeliz, Tengo 
que acabar con él a toda costa,
Calisto Flores, que conocia el carino que Marco 
Olivares se habia granjeado en el pueblo. Se 
atrevio a comentar:
—  No puedo ordenar su prision, El maestro tiene 
mucha influencia entre los padres de familia y 
se provocaria su reacciôn,
— iQué? —  exclamé Espitia —  aqui, en San 
Bernardo, mando yo, Por eso lo tengo a usted de 
alcalde, Pero si se siente incompétente, lo hago 
destituir en el acto, (p, 204)

El mayordomo Félix Morelos es la sombra del patron; le sigue
y obedece y es para el campesino tanto o mas odioso que el
patron mismo. Es retratado como ser cruel, insensible que
espera incrementar sus ganancias, explotando al campesino
encoraendado al patron. Esta por recibir su castigo cuando
el campesino se subleva, El cura, por primera vez, aparece
como opresor del campesino. La iglesia représenta el apoyo
del gamonal, El autor ha levantado terribles acusaciones
contra el cura en esta novela, cosa que los novelistas de
los capltulos anteriores nunca han cometido y que es casi
imposible en Colombia, Desde La Voragine hasta José Tombé
el clero como opresor de las masas desposeidas ha sido
totalmente ausente de la escena. En Tierra Mo.iada el autor
lo représenta mas capitalista y mas sensual que el patron,
Agregada a esto la maldad de su traicion a su propio oficio
el que, a pesar de sus solemnes votos, usa solo para satis-
faccion y ventajas personales con motivo terrenal. La
voluntad del cura es respetada y obedecida por el campesino
sin restricciôn de ninguna clase, A los ojos del negro, el
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cura représenta a Dios sobre la tierra, y lo que quiere es 
grato a los ojos de Dios, porque el campesino negro es ge- 
neralmente catolico en Colombia, y sin embargo, mezcla la 
supersticion y la fé cristiana. Esta mezcolanza de religion 
fortalece la posiciôn del cura mas firme como Dios encarnado. 
Le sirven y obedecen con sumisiôn ciega. La ganancia del 
cura se basa, no tanto en el sueldo, sino en los emolumentos 
de su profesion, que obtiens por concepto de ofrendas en la 
misa, bautizos, matrimonies y responses y también oboles y 
donaciones que en teoria deberian ser propiedad de la igle
sia, En esta novela el cura se convierte en capitalista.
El campesino negro, por pobreza y por astucia pronto desa
rrolla métodos para evitar ser esquilmado y entonces el cura 
debe a su vez inventar nuevas tâcticas para aumentar sus 
ingresos, métodos amenazantes y condenatorios.

— Dios me libre de elle — respondia el campesino, 
asustado — yo no gago acusaciones, padrecito; solo 
digo la verdad: To el arroz se lo llevamos al 
patron pâ cubrl nuestras deudas y, sin embargo, 
seçùn sus cuentas, siempre le debemos ma cada ano, 
iFijese el poco grano que noj queda!-Y tomando de 
la mano el sacerdote mostraba las escasas 
provisiones de arroz, Pero el cura exclamaba:
— Algo me^tendras preparado, iEh? El domingo 
veremos como te portas,,,.
Al domingo siguiente el sacristan se afanaba 
recibiendo los présentes, en tanto que un "Dios 
se lo pague" era la unica respuesta de aquellos 
sacrificios campesinos, (p. 21 if)

El cura también es acusado por la lujuria que comete abuses
sexuales en nombre de la fé.

No se diga de ciertos amorios y escândalos del 
cura, que nadie ignoraba en el pueblo, (p. 21 if)
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Verdadera traicion al campesino por parte del cura es apro-
vecharse de la unica esperanza del campesino que quiere re-
lajar su cargo pesado de vida, pues la unica institucion de
la casta superior a que tiene acceso el campesino es la
iglesia, Aqui, en vez de consolaciôn, reciben amenazas y
condenaciôn, Desde el pûlpito el cura condena al campesino
a la servidumbre en forma mas eficaz que las leyes.

ÔComo te atreves a censurar asi el bondadoso de 
Espitia, que da sus tierras para que las cultiven 
y puedan vivir con su fruto? Claramente se nota que 
las ensenanzas que el maestro a tus hijos te han 
corrompido el corazon, Dios no te perdonarâ el 
pecado de enviarlos a la escuela. (p. 214)

Aqui se nota la intencion de que el cura se aprovecha de su
pûlpito a favor de su amo terrenal, no de su Amo celestial,
El cura dio su voto opuesto al proyecto de la escuela. Las
injusticias contra la educacion del campesino que presencia-
ban la oposiciôn del cura venian de la preocupacion de que
una vez educado, que clase de campesino emergeria, Natural-
mente se convertirân en mas tercos y desobedientes resistien-
do al despojo del gamonal y del cura. La conspiracion encu-
bierta logro la eliminacion del maestro.

La quietud del pueblo fue perturbada por el 
repiqueteo de las campanas. Solo se daba aquel 
toque de arrebato para anunciar un incendie o 
prévenir al pueblo de un peligro que amenazara a la 
colectividad,,,, En el atrio de la iglesia estaba 
el cura Olascuaza, acompanado de los Espitia y de 
Morelos,
— Algo grave pasa, cuando el cura y el patron se 
jan reunio — dijo un campesino,,,el sacerdote, con 
voz que daba grima y elevado los brazos implorantes, 
exclamaba:
— El demonio se encuentra entre nosotros. Ha 
invadido nuestro pueblo y nuestros campos,
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ensenando el odio contra la Santa Iglesia, Los 
padres de familia deben tener cuidado con sus 
hijas y no deben enviar a sus ninos a la escuela, 
porque el maestro que tenemos es la encarnacion 
de Satanas,,,.
Las palabras del cura, defendiendo en publico la 
moral y la santidad, cuando solapadamente era su 
peor enemigo, lo indignaron profundamente. (p. 204)

El campesino venera al cura, lo cual le oportuna mas venta- 
ja a este, y por consecuencia, el auditorio de la escuela 
queda muy reducido. Sera bastante decir que ahora que la 
intencion evidente en lo que respeta al cura es la de hacer 
hincapié en su bajeza y en su calidad de moralmente indigne 
de su cargo y de describir como a un enemigo del campesino.
La oposicion del cura contra la ensenanza pùblica sintetiza 
el atraso intelectual, économies e industrial de la America 
Latina bajo el freno de la institucion eclesiâstica medieval, 
El deseo evidente del autor en este retrato del cura es de 
socavar su autoridad,

El maestro Marco Olivares lucha por realizar dos 
programas: el establecimiento de la Casa del Campesino, una 
colectivizacion del trabajo agricola como solucion pacifica 
al negociar con el patron, porque el maestro cree que un 
paso necesario para que el campesino gane su libertad y su 
dignidad humana es la posesion de la tierra en forma colec- 
tiva, El gran obstaculo inicial que Marco Olivares debio 
vencer fue la hosquedad del campesino mismo, reacio a toda 
reforma, Después de cumplir la organizacion colectiva, el 
maestro se dirige a la educacion y la aculturaciôn del cam
pesino joven que son métodos lentos para redimir al campesino,
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Aqui el maestro confronta a la oposicion furiosa del cura
Olascuaza. Pero ni calumnias, ni asaltos callejeros, ni
destitucion quebrantan la resistencia del maestro, el cual
alternativamente triunfa y pierde en la lucha.

iHermanos campesinos! iLabriegos explotados! 
iMadres sufridas! A ustedes les pregunto: ôquién 
ha robado sus tierras? iQuién los hace trabajar 
como a bestias y los mantiene bajo la explotacion?
Jésus Espitia, el amo cruel, que roba y deshonra a 
sus hijas. El verdugo que incendia y destroza los 
sembrados de ustedes para arruinarlos y convertir- 
los en sus esclaves...soy hijo de pueblo, nor eso 
combato a Espitia, que los oprime. Contra el y 
el senor cura, que patrocina sus hijos espûreos, 
debemos levantar nuestros puhos. Acabamos con su 
tirania y^terminarâ el crlmen, la impudicia y la 
explotacion. (p. 20?)

El maestro Marco Olivares se caracteriza por su temperamento
revolucionario. Este idealista pierde su tranquilidad como
intelectual y se vuelve impaciente ante las acusaciones
ridiculas del cura y del gamonal. Pero no desea legar inaca-
bada a los campesinos la tarea que tiene entre raanos. Por
lo tanto, la violencia, aceptable en un mundo de conmociones
violentas, es para algunos casos una soluciôn mas eficaz. .
Pero dentro de su pueblo la masa campesina persistentemente
aparece como apôlitica o indiferente al desarrollo del movi-
miento reformists. El maestro pierde en el proceso tribunal
por maniobra omnipotente de Espitia. El fallo adverso, pa-
sando por encima de la injusticia y la razôn, es el mejor
testimonio de solidaridad que dan ricos y terratenientes a
los planes de explotacion y servidumbre de Espitia.

El estilo es simple y directe y cuadra bien al 
proposito del autor por su tono incitante. Aunque acontece
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la entera accion en la region tropical, el autor no se enre- 
da en la frondosa retorica riveriana.

Esta novela es uno de los primeros brotes novelis- 
ticos de la sensibilidad negra en la America Latina, Manuel 
Zapata Olivella afirma el futuro brillante de la novela neg
ra.

La ObsesionÇ1926) de Daniel Samper Ortega, José 
Tombé(1942) de Diego Castrillôn Arboleda, y Tierra Mo.jada 
(1947) de Manuel Zapata Olivella, tienen en comun el tempe
ramento revolucionario, no de la ideologia izquierdista. Es 
importante senalar que la iraplicacion de la revolucion en 
estas novelas viene de una aspiracion de un cataclismo eco- 
nomico, circulaciôn de los intelectuales, la crisis de 
modernizaciôn, la bûsqueda de libertad o utopia, o una cri
sis aguda y prolongada en uno de los sistemas tradicionales 
de la estratificacion de clase, status, poder de una comuni
dad, que envuelve una tentativa intencional dirigida por los 
intelectuales con motivo de abolir o reconstruir uno o mas 
de dichos sistemas por medio de una intensificacion del po
der politico y del recurso a la violencia. En estas novelas 
los temas centrales se identifican con el progreso, seguri- 
dad, libertad y felicidad de los despojos, no con el asurair 
el poder politico con motivo de propagar la ideologia comu- 
nista.



CAPITULO V 

■ LA NOVELA DEL INDIO:

LEJOS DEL NID0(1926). Y ANDAGUEDA(1946)

Desde que Cristobal Colon escribio Cartas Reales 
en su viaje del descubrimiento del Nuevo Mundo, el indio de 
las Americas ha sido figura principal de la literatura mun- 
dial. A veces fantaseada o pintada a lo vivo, con compasion 
hacia los indigenas o con condenacion, exaltandola como 
Beau Sauvage o pintandola como epitome de diablo, la raza 
de bronce ha servido en todas clases de género, desde la 
poesla épica a la novela.

En el siglo veinte el asunto indigena ha ganado la 
atencion publica mas rotunda que antes mediante las revuel- 
tas jornadas de la Revolucion Mexicana de 1910 y sus novelas, 
que muchos pensadores emplearon como mejor vehiculo para dar 
eficacia a las revelaciones de sus ideas sobre la revolucion.

Mexico, Ecuador, El Peru y Bolivia han producido 
mas obras literarias sobre el indio que otros paises, segun 
el estudio establecido. En dichos paises se encuentra un
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gran porcentaje de Indies, no asimilados a la vida nacional, 
no privilegiados, pobres, no educados, que no contribuyen 
en nada al pals. Esta masa era la causa de constante preo
cupacion del escritor.

En Colombia solo un cinco por ciento de la pobla- 
cion son indios autenticos. Serla diflcil esperar la misma 
cantidad y calidad de la literatura del indio que la de 
Mexico en un pals donde este ocupa una proporcion insignifi- 
cante, Historias de la literatura colombiana no hablan tan
to del indio ni las historias de la literatura hispanoaraeri- 
cana mencionan a Colombia en la seccion del tema indio. Ni 
Arturo Torres-Rloseco ni Luis Alberto Sanchez ni Andersen 
Imbert dedican paginas a la novela colombiana del indio, lo 
que manifiesta obviamente la escasez de la materia en cues- 
tion. La razon de la escasez de la novela del indio en 
Colombia puede ser la inferioridad numerica del indio y la 
ausencia de graves prejuicios raciales debido a la evolucion 
rapida del mestizaje. Colombia singularmente efectuo el 
mestizaje con mas eficacia y sin mayor friccion entre razas. 
La poblacion indigena se fue reduciendo mediante los matri- 
monios con el bianco y la negra o vice versa. De tal 
suerte que en Colombia no existian tan graves prejuicios 
raciales.

En los capitules anteriores ya se habian reflejado 
la actitud y la intencion de los escritores que revelaron 
el idealismo de la Constitucion y los derechos de Colombia,
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planeado a dar igualdad tanto como libertad a todos. En 
estas novelas el lector puede tener la impresion de que el 
indio ha sido oprimido y raaltratado. Esto si es verdad, 
pero tampoco puede negar que el indio ha sido explotado por 
su clase economica, mas que por su origen racial.

En Le.jos del Nido y Andagueda. no tan conocidas 
del publico, no figuran ni la explotacion economica del indio 
por las empresas extranjeras ni la rebelion violenta a mano 
armada del indio contra los opresores, sino en que el indio 
esta visto como merecedor de recriminacion y como ser inhe- 
rentemente inferior. No es para denunciar la injusticia 
del poderoso sino mas bien, enunciar el aspecto negative 
del indio que no contribuye nada al desarrollo nacional,

Le.jos del Nido  ̂ de Juan José Eotero( 18^0-1926), 
publicada en Medellin en 1926, es novela de ambiente regio
nal, cuya accion se desarrolla en Eionegro, en la vecindad 
de Medellin, Se trata de una familia india que secuestro a 
una nina blanca, Filoména, del pueblo vecino, San Pablo,

El pueblo de San Antonio es un caserio situado a 
poca distancia de Rionegro y a la vera del camino nacional 
que parte de esta ciudad para el sur de Antioquia, En un 
principle fue una rancheria de indios, Casi pura se conser- 
vaba la raza india en este pueblo, en parte, pues la otra 
se ha ido mezclando con gente de color claro, que a la ligera

^Juan José Botero, Le.jos del Nido (Medellin: Edit, 
Bedout, 1926), pp, 320, Las citas vienen de esta edicion.
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va invadiendo los dorainios de los "cobrizos descendientes 
del cacique Quirama," Mateo y su mujer Romana le ponen a 
Filoména otro nombre Andrea para borrar la identidad. La 
crueldad de estos indios habia forzado a sus propios hijos 
a abandonar su casa, Maltratan a Andrea todo el tiempo y 
luego la venden a un grupo teatral ambulante por un poco de 
dinero para comprar licor. Andrea vive por un tiempo en 
casa del dueno del teatro ambulante, el senor Albertini, 
donde se consigue la amistad de un muchacho de una familia 
rica y decente y luego se comprometen para casarse. La no
vela termina con el feliz encuentro de Andrea(Filomena) con 
su propia familia.

El proposito del autor en esta novela es concentrer 
la atencion del lector en las condiciones semi-salvajes del 
indio en la comunidad del bianco, mostrar al mundo indio 
tal como es y hacer objeto de critica dicha sociedad del 
indio que amenaza el bienestar social; debido a ello, se 
puede considérer una reaccion contra la novela indianiste 
que es filantrôpica y busca la idealizacion del indio. El 
autor, como hijo del Comandante José Maria Eotero y Villegas 
quien fue edecân de Simon Bolivar, muestra cierta actitud 
desdenosa hacia el indio, quiza por su tendencia aristocra- 
tica.

El tema principal es el indio como merecedor de 
recriminacion. Este tema contiene los temas secundarios 
tal como la pobreza, la brutalidad, la ignorancia, el alco- 
holismo, el crimen, y en fin, todos los aspectos negativos
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del indio en la sociedad del bianco. La actitud desdenosa
del autor hacia el indio se nota ya en el comienzo de la
novela en que el autor describe a los indios como "los cob
rizos descendientes." (p. 51) Este epiteto derrogatorio del 
indio se va aseverando a cada pagina con las descripciones 
de la embriaguez y la pobreza, es decir, por medio de la 
accion odiable se llega a describir la vida de los indios, 
a exponer sus miserias.

En el rancho del indio...veia pasar aquellas 
fachas patibularias enlazadas en infernales 
guabinas, como vemos en suehos damas de trasgos 
y endriagos, hasta que ya Mateo y Romana borrachos, 
caidos, pisados por los bailadores......(p. 56)

Mateo y Romana son simbolos de su raza y clase,
representan valores prototipicos. Estos personajes princi
pales aparecen formando parte de un sector de la sociedad, 
y aunque tengan personalidad propia, estos son reflejo de 
las idiosincracias de la raza. El resultado es que estos 
tienden a serlo de colectividades y, por lo tanto, dan lugar 
a un personaje-clase. El autor trata de deducir de las 
actividades e idiosincracias individuales, consecuencias de 
alcance nacional. La descripcion del hogar indio en condi
ciones misérables que provoca todo lo odiable es intencional. 
El autor siempre desea retratar al indio, en forma parcial, 
con hincapié en sus vicios. Su brutalidad que habia forza
do a sus propios hijos a dejar su casa es parte de la natu
raleza negativa del indio. La embriaguez dénota la futili- 
dad de la vida economica del indio, quien era tan pobre que 
debia sacar tabaco silvestre en las riberas y venderlo para
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conseguir el dinero, con que compraba licor.

El desamparao del indio es multiple, Aparte de su 
principal vicio del alcoholismo, el autor se empena en des
cribir escenas de vicio verdaderamente répugnantes, Mateo 
esta descrito como "el indio que echa sapos y culebras por 
su boca" (p, 59) y otro indio que queria poseer a Andrea 
como sigue:

Isidore Quirama era el primogenito de Celedonio, 
indio pur sang, como su padre y como todos sus 
ascendientes,,.Isidore contaba a la sazon unos 
veinte anos; bajo de cuerpo, mal encarado, sin 
pelo de barba, ojos rasgados, de mirada artera, 
color cobrizo oscuro; el andar muy echado hacia 
adelante y como devanando con los pies; tenia una 
cicatriz enorme en la cara que le daba aspecto 
feroZj de maton como en realidad lo era. Era 
haragan para el trabajo, pendenciero, trampista 
y tan viciado al licor por lo que, lo dejaban en 
Rionegro a todo cepo por embriaguez, (p, 110)

Dentro de su poblado la masa india persistentemente aparece 
como apolitica o indiferente al desarrollo de la vida nacio
nal, El autor describe la congregation del indio como una 
masa inservible que carece de todo aspecto positivo para la 
civilizacion y el mejoramiento social,

Los indios comparecieron en la alcaldia con el aire 
socarron que siempre mostraron, aunque un tanto 
desconcertados y flojos de animo, como todo el que 
lleva cargada de lodo la conciencia y aguarda a 
cada paso que le tomen cuenta de sus acciones, (p, 100)

En fin, estos personajes son indios brutos, astutos ladrones, 
incapaces de conocer lo que es la moral, rebeldes a la civi
lization, Tal es concepto del autor,

El estilo del autor es algo descuidado. Las narra- 
ciones son largas y a veces pierden los puntos logicos, El
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lenguaje en las narraciones del autor y en las conversaciones
del bianco mantiene cierta huella casta, decente y clara, .
mientras el del indio es degenerado, caotico e incomprensi-
ble, es decir, mas favorable es el retrato del bianco, pero
hecho con la intencion de personalizar a una clase cuya
superioridad reside tan solo en la decoracion externa.

En este, de Colombia, quizâs el pueblo donde se 
han visto tipos mas coloniales; solariegos de 
sanas habitudes, (Anticuus, Nobilis); hacendados, 
del pié al aire libre; pantalon de burda manta; 
camisa de crudo lienzo con botonadura de oro y de 
oro el mondadientes, atado al rosario, a toda 
vista, y golpeando pecho y espalda, circunda el 
toruno cuello de nuestro tipc; capizallo o ruana 
pastusa; jipijapa de anchas alas; grandes patillas; 
secos, mal encarados y rigidos en la casa con 
hijos y sirvientes,,.. (p. 111)

Comparer esta descripcion con la del indio Isidoro Quirama 
que ya hemos citado anteriorraente y con el lenguaje de Roma
na que sigue:

— Ah, perra descuidad, le grito Romana cuando 
amaneciô que a la luz del dia noto que .andaba 
sin panolon,
— Onde dejates el çahuelon, grandisima esguachi— 
lindrada? poro mira.,.
— No si, sehora, contesté con voz angelical la 
nina. (p. 135)

Las pocas palabras indigenas, las descripciones someras y la 
creacion de personajes indios tan poco convincentes inducen 
a creer que el autor movla a seres indigenas cuya mentalidad 
y ambiente no conocia bien o tenla, a sabiendas, un prejui- 
cio hacia el indio, que le impulsaba recriminarlo.

El defecto de la novela es que el autor solo ve al 
indio en sus aspectos negativos. El nunca pudo crear un
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lenguaje native convincente, Mateo y Romana emplean un 
Castellano corrompido por la sintaxis y las expresiones in- 
dias, Otro defecto de la novela es la ausencia de persona
jes de bien calada psicologîa que se hace sentir demasiado. 
No se presta para el anâlisis psicologico del alcoholismo 
del indio, Los indios son los poseidos de inquietud, pesi- 
mismo, ansiedad o inestabilidad, que han ido a refugiarse en 
la embriaguez, en la inacciôn y en la hipocondrfa incurable. 
El anhelo del autor de recriminar al indio prevalece sobre 
el de la perfecciôn artistica,

Andâgueda  ̂ de Jésus Eotero Restrepo, publicada en 
Bogota en 1946, trata del indio de Choco que poco a poco 
desaparece empujado por la civilizacion que avanza hacia la 
selva virgen.

Un blanco, incapaz de competir con los rivales en 
la vida urbana, viene a vivir entre los indigenas, casândose 
con una india, pero mas tarde al enterarse del inevitable 
fin desastroso de la vida con los indios, Honorio Ruiz el 
blanco los explota y luego los abandona. En fin, el indio 
pierde todo; su tierra y su identidad,

El proposito del autor es revelar la pasividad y 
la inactividad del indio que no se adapta a la civilizacion 
y no contribuye al progreso nacional,

^Eotero Restrepo, Juan, Andâgueda (Bogota: Edic, 
Teoria, 1946), pp, 208, Las citas vienen de esta edicion.
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El tecia principal es el desvanecimiento de la raza
indigena por ser incapaz de adaptarse al ambiente de la
nueva civilizacion. Los indios que moraban bien pegados a
la tierra, adaptândose a la nueva oleada de civilizacion,
sobrevivlan, mientras otras que vagabundeaban en las selvas
como nomadas se desvaneclan. Los que se refugiaban hacia
adentro de la selva, absteniéndose de la sociedad con el
blanco, hablan conservado su pureza racial, pero estaban
destinados a la extincion mientras otros que se hablan some-
tido al molde de la vida del blanco, obedeclan al mestizaje,
contribuyendo de alguna manera al bien del pals,

Porque luego se dispersé como ceniza al viento.
Unos, los mas, se quedaron alll mismo como peones 
blandiendo el hacha para inaugurar cielo, Algunos 
pocos fueron a engrosar otros grupos nativos pai-a^ 
quienes aûn no habla sonado la hora de disgregaciôn, 
Otros, por fin, partieron solos a esperar en un 
recodo de rio incognito la llegada de Kojana(niuerte).
(p. 97)

Aqui no se encuentra ni propaganda a favor de reivindicaciôn 
del indio explotado a mano del blanco hacendado ni problemas 
de las rebeliones del indio. Como en Le.jos del Nido. es 
costumbrista y realista en carâcter. El autor pénétra el 
estado anlmico del indio reflejado en su vida cotidiana abru- 
mada por el avance de la civilizacion, que invade todo dla 
tras dla.

El autor, adoptando la ticnica realista y obser- 
vando desde el punto de vista del narrador en tercera per
sona objetiva, ha evitado la exageracion y el sentimentalis- 
mo que uno fâcilmente puede tener cuando trata de una raza
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que va extinguiéndose. Su ticnica se destaca en el anâlisis 
psicologico de los personajes; la fuga del blanco a la selva 
y su traicion, la pasividad y la incomprension de si mismo 
del indio.

Honorio Ruiz, el blanco que se casa con Clara Rosa,
hija de Manuel Querâgama, y queda a vivir con los indios, es
tan incapaz de competir y luchar en la ciudad como el indio,
El viene aqui a gozar de la libertad silvestre del indio
porque su educacion no es suficiente para sobrevivir en la
vida urbana. Es incapaz de trabajar bajo un mando ajeno.
Su felicidad en la selva tampoco dura mucho. La futilidad
de la vida indigena le hace comprender que la raza va al
desastre, fisica y moralmente. Su hijo, nacido entre esta
raza sufrirâ el mismo destino si sigue viviendo entre ellos,
Honorio Ruiz decide hacerse rico para que su hijo no sufra
en el futuro tanto como 11, Ruiz traiciona al indio quien
lo hospedo y lo explota.

Se dio con inhurnana obstinacion a adquirir dinero 
para resarcir al hijo de la carga que le habia 
impuesto con traerlo a la vida en el seno de una 
raza infructuosa,,,, los indigenas no se 
quejaban ni insurreccionaban ante el nuevo amo, 
Resucitaba apenas para ellos la prâctica del 
caudillaje abolido, (p, 130)

La pasividad y la incomprension de si mismo del indio se
notan en la escena del regateo con el blanco quien ofrece
cien pesos por la tierra y las chozas de la comunidad de
treinta familias indias, Los nativos vacilan porque estân
tan acobardados para hacer negocios con los blancos, debido
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a sus amargas experiencias anteriores. Esta comunidad se 
decide a vender su tierra cuando el blanco usa el termino 
legal "baldio" al referirse a la tierra poseida por los in
dios porque esas tierras no estaban registradas legalmente,

"Mejor vendiendo, Cuando racional (el blanco) 
mucho queriendo una cosa, verdaderamente llevo 
sin plata lueguito." (p. 96)

En esta memoria del curandero indio asoma la amargura histo
rien que los indios habian experimentado a travis de la fu
tilidad de aguardar lo que poseen contra el deseo del blanco 
que lo quiere, El orgullo y la dignidad han sido borrados 
por la larga experiencia de frustracion y sufrimiento,

Ellos vagan como nomadas tributarios del rio 
Andagueda, coleccionando oro de la arena bajo el mando de 
Honorio Ruiz, Ho tenian animo ni tiempo para establecer 
otra comunidad campesina, Han de continuar como siempre, en 
una vida de incertidunbre y de ansiedad, Después de explo- 
tarlos, Honorio Ruiz los abandona, El autor no lamenta la 
tragedia del indio ni denuncia al blanco por su traicion. 

Esta novela de moderada longitud, acumula en sus 
doscientas y ocho paginas, divididas en los motes de los 
quince capitules, un nutrido panorama de angustia del indio 
en Choco, departamento angosto en la costa Pacifica, durante 
el période de 1930-1950, En 1947 Choco se elevô del estado 
de Intendencia al de Departamento que significa que la pob
lacion y la suficiencia economica habian llegado a tal punto 
que merecia el titulo "Departamento", En 1950 entran las
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G  arrêtas, zumban las radios, iluminan las lamparas eléctri- 
cas y rugen los aviones por encima de la cabeza. En fin, 
la selva acaba de ser domada y los indios desaparecen en las 
Cordilleras, En este periodo de dos décadas los indios 
sufren el impacto del avance de la civilizacion que traen 
los blancos junto con los negros como braceros en nombre de 
la industria a gran escala. No precipitan los acontecimien- 
tos sino que todo va ocurriendo y se va narrando conforme 
al ritmo normal de la vida, con los detalles mas complètes 
y aun los trviales de la tragedia, ya hasta con episodios 
puramente circunstanciales, pertenecientes solo al ambiente 
general.

Para exponer sus ideas, el autor apela a varies 
recursos; a veces, el curandero monologa lo que el autor 
desea exteriorizar su idea. En fin, las caracterizaciones 
y la revelacion de la idea estân realizadas en las frases 
claras y escuetas mientras las descripciones de la natura
leza siguen las huellas riverianas. La selva esta descrita 
en un estilo de reconocida elegancia y belleza posmodernista,

Cuân remota y difusa y esfumada se le aparecia por 
lo demâs. Era como un arco herrumbroso en que 
apenas a grandes trechos saltasen algunas 
luciérnagas de gozo verdadero, Porque, viéndolo 
bien, no habia claror cenital en su ruta, ni luz 
viva alguna, fuera de esas mermadas luminarias.
Primero fue el natural deslumbramiento ante la 
selva desconocida, Y cuânto hacia aquello!
Desde una cima de la cordillera se desplego ante 
sus ojos el inmenso panorama chocoano como un 
abanico desgonzado hasta içnotos confines, alla 
donde las pleamares refregabanse de verde selvâtico,
(p. 71)
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Las palabras plâsticas y cromâticas y la permeabilidad 
animica del autor para la naturaleza destaca la fuerte hue
lla estilistica de Rivera,

Le.jos del Nido y Andâgueda no ofrecen ninguna 
soluciôn para el mejoramiento de la situaciôn indigena sino 
que revelan los aspectos negativos del indio. Aunque los 
autores no la mencionen, los aspectos negativos que descri- 
ben exaltan la necesidad de educar a los indios de manera 
que puedan participer en contribuir en algo para el pais.



CAPITULO VI 

LA NOVELA DEL NEGROÏDE:

RISARALDA (1935) y LAS ESTRELLAS SON NEGRAS (1948)

La aparicion del negro en el Nuevo Mundo coincide 
con el negocio del esclavo africano que se realizô para 
reemplazar la labor indigena. Los indios eran menos dispo
nibles para la explotacion porque con frecuencia se rebela- 
ban contra la autoridad espanola y desaparecian en la selva, 
carecian del vigor fisico y sucumbian fâcilmente a la enfer- 
medad europea que los conquistadores trajeron,^ Ante todo, 
la protesta del clero catolico contra la explotacion del 
indio dificultaba la eficaz adrainistracion de la industria 
del Nuevo Mundo: plantaciones de azûcar y tabaco, rainas de 
oro y plata, y otras industrias.

En Espana, BartolomI de las Casas, obispo de 
Chiapas, frecuentaba, a la sazon, la corte de Carlos I (lue
go Carlos V) con la proposiciôn que los colonos espanoles

^Robert D. Owen, The Wrong of Slavery. The Right 
of Emancipation (Philadelphia: J.B. Lippincott, l664), P. 28,
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que querian emigrar a la America deberian llevar un cierto 
numéro de esclaves africanos. Esta idea del fraile fue acep- 
tada oficialmente por el monarca en 1517.^ Asi, ironicamente, 
del esfuerzo de Bartolomé para mitigar la explotacion inhuma- 
na del indio por el blanco résulté el origen de una de las 
instituciones mis crueles en la historia para la esclavitud 
africana: las plantaciones de algodon, de azucar, de frutas,

Los primeros esclaves africanos vinieron a la
2peninsula hispana en 1444. Los capitanes portugueses del 

principe Enrique el Navegante habian recibido a los negros 
como el valor del rescate por los cautivos moros cuando las 
fuerzas cristianas de la reconquista arrinconaban a los moros 
en la costa del sur de la peninsula,

Mas tarde, los portugueses montaron el negocio de 
esclaves negros que seguian viniendo a los puertos portugue
ses, y en Espana, Sevilla fue el centre del mercado del 
negro esclavo por su ventaja geogrâfica con Portugal.

El negro aparecio en el Nuevo Mundo a partir de 
1502, dos anos después que Alonso Ojeda descubrio la costa 
antillana, es decir, ya mucho antes de la proposiciôn de 
Bartolomé, Ya en 1513» la venta de la licencia^para el

^Robert D. Ov;en̂  The Wrong of Slavery. The Right
of Emancipation (Philadelphia: J.B. Lippincott, 1664), "î>. 31

The New Encyclcriaedia Britannica. 15a ed. (1974) 
en 30 vols., Macropaedia voTI lé, pp. 859-861.

^David B. Davis, The Problem of Slavery in Western
Culture. (New York: Cornell University Press, 1966), p. 8.
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negocio de esclavos africanos se convertis, en la fuente nas 
importante del Ingreso econômico de la monarquia espanola, 
Los negros entraron en Colombia por los puertos de Santa 
Marta que fue fundada en 1525 por Rodrigo de Bastidas, y de 
Cartagena que fue fundada en 1538 por Pedro de Heredia,

En 1840 ouando José Hilario Lopez, présidente li
beral, exterminé la esclavitud negra en Colombia, existian 
25,000 negros, Ahora esta raza ocupa el 8 porciento de la 
poblaciôn Colombians,

En la novels Colombians, el negro viene a ocupar 
un puesto importante despues de la Segunda Guerra Kundial, 
Existia desde antes pero no en la categoria de protagonists 
en tema social,

Risaralda'* de Bernardo Arias Trujillo, novels 
publicada en Manizales en 1935, relata la vida del negroide 
en la Sopinga del Valle de Risaralda.

Los negros que se refugian de la sociedad blancs, 
abatida por las guerras civiles —  rinas entre los Conserva- 
dores y Libérales —  vienen al Valle de Risaralda y fundan 
la Sopinga, Aqui restablecen la vida africana de primiti
visme, supersticion, amor libre, salvajismo, pereza y luju
ris de baja indole, Los inmigrados son todos "unos ginesi- 
llos sinverguenzones, unos avispados cojuelos de rompe y 
rasga, uns alegre canalluza de guerras civiles, morralla de

Bernardo Arias Trujillo, Risaralda (Kanizales: 
Editorial Arturo Zapata, 1935), pp. 26b. Las citas vienen 
de esta edicion.
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guerrillas, contrabandistas de profesion,..aficionados a 
hacer firuletes con la peinilla a los projimos que no les 
eran simpaticos, Menos habiles para el trabajo...." (p. 2) 
Aqui viene Juan Manuel, el vaquero bianco, huyendo de la 
civilizacion urbana, y en seguida, otro bianco, el cuatrero 
Victor Malo, huyendo de la pesquisa de los gendarmes, con 
los cuales llega la civilizacion blanca. La civilizacion 
blanca que se caracteriza por concéder mas importancia al 
progress material que al sufrimiento humano extingue la vida 
primitiva de los negros sopingos, El autor lamenta la ex- 
tincion de la tradicion africana en esta comunidad y exhorta 
a la violencia contra la invasion blanca. La novela, que 
es mas la biografia de un pueblo en un moments grave y deci
sive de su historia, contiens la intuicion profitica de la 
violencia que vendra a azotar el pals en trece anos,

El propôsito deliberado de Trujillo es elogiar a 
los negros que han padecido la mortificacion y pena en la 
tierra forastera.

Para vosotros, negros litorales y mediterrâneos 
de Colombia, es este libre saudoso de eleglas, 
que es como un canto llano, come un response 
fraternal y colombianista a vuestra estirpe 
moribunda, Ninguna, como la vuestra, fue raza 
mas perseguida y atormentada: en galeras de 
martirio llegasteis a estas playas de Colombia y 
con sudor de vuestras sienes y gotas de vuestra 
sangre se regaron los fiances de la geografla 
patria,,,.con ese cruel cements fabricado con 
agua de vuestras lagrimas y cal de vuestros 
huesos....
Raza adolecida y paria, conmueve vuestra agonla, 
y es trâgica vuestra extincion ante la horda 
blanca que todo lo conquista y acapara...carne 
de fûsiles fuisteis en nuestras guerras de
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hermanos, pasto de coir.icios sois en nuestras 
rinas électorales,,,y cuando la patria os entropô 
como bestias de combate, a la trinchera fuisteis, 
a defender un suelo que no era vuestro,,.raza 
martir y padecida^ son para vuestros vâstagos 
estas saudosas clâusulas de elegia,,., (p. 3-4)

Con ser secundario en propôsito y parecer atenuado, el tema 
de la protesta tambiln asorna en esta novela, Por lo gene
ral, la denuncia no se présenta como en las novelas ya 
anteriormente tratadas, exponiendo la situaciôn del petrole- 
ro 0 del indio de las caucherias, El contenido social no es 
el objeto primordial de Trujillo, Se trata principalmente 
de una novela descriptive, en la cual domina el interés del 
autor de comunicar al lector el ambiente y el espiritu del 
pueblo africano "la Sopinga", El autor se concentra en el 
probleraa del negro, retratândolo con hincapié en su primiti
visme y costumbres, El autor exalta los aspectos negativos 
del negro y los expone de acuerdo con la actitud del réalis
me costumbrista y social de su tiempo, Aqui se encuentra 
una contradicciôn: el autor elogia al negro, pintando toda 
la negativa de la tradiciôn africana de los sopingos, Parece 
que el autor sofisticadamente busca el valor positive en el 
aspect0 negative de la vida del negro,

Los teraas principales son la elogia del negro mar
tir como raza mas atormentada y el lamente por la extinciôn 
de la Sopinga, Los temas secundarios son la brutalidad, la 
supersticion, la amoralidad, la rebeliôn, el machisme, y el 
conflicto racial, Los temas de protesta estan présentes, 
si,"pero son secundarios al objeto estético, Sin embargo.
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como tal protesta existe, y dentro de un medio natural dife- 
rente a los demâs ya tratados, esta obra forma parte del 
grupo de novelas de protesta social,

El autor denomina a sus personajes "munecos" y los 
divide en dos grupos: munecos principales y comparsa de mu
necos minimos,

Los munecos principales son Juancho Marin (el neg
ro guapeton, bambuquero de ley), Juan Manuel Vallejo (el 
blanco vaquero mayordomo). La Conchela (la negra, novia de 
Juan Manuel), Victor Malo (el cuatrero famoso), el negro 
Desiderio (el ayudante de Juan Manuel), Olirnpo Garcia (el 
comisario), y otros. La comparsa de munecos minimos son 
fondistas, bandidos, gendarmes, negros, mestizos, zarabos, 
mulatos, criollos, blancos, tahûres, amansadores de caballo, 
bambuquistas, chismosos, contrabandistas, profugos, y otros, 
Como el autor adopta la técnica cinematografica en esta nove
la, innumerables personajes aparecen sin motive profundo y 
desaparecen.

Para disenar esta tan novedosa forma, parece que 
Trujillo se inspiré en un producto propio del teatro italia- 
no —  de Piccoli, Esta modalidad consiste en buscar el lado 
farsanté en lo grave de la vida humana, que es para el es- 
pectador una sencilla farsa grotesca. En esta novela no re- 
accionan los personajes como hombres verdaderos, sino como 
munecos, Sea cual sea el sentido o la interpretaciôn que se 
dé a esta denominacion .”mufieco", no podemos descartar la



124
influencia que pudo hater jugado este teatro de marionetas 
italiano —  11 teatro di piccoli —  en la creacion del mune- 
00 de Trujillo. La escena en que Juancho Marin, "el guape
ton entre los guapos" mata a su compadre Cristobal Murillo, 
porque a Juancho le gusta la mujer de Cristobal, présenta al 
hombre como muheco corroido por un ambiente salvaje,

Y diciendo esto, asestole un machetazo perfecto, 
matematico, precise,^sobre el pescuezo del 
adversario. Le rebaho la cabezota con la sabiduria 
de una guillotina. La tomo de las grehas, alzola 
hasta la altura dessus ojos, la miro chorrear con 
desprecio, y arrojandola nuevamente al suelo dijo:
— iQuI lastima! Despues de todo mi compadre ni an 
era mala persona, L*he ganao porque soy machito, 
pero sepan.,,, Y chuteo con la punta de los dedos 
del pie derecho la enorme cabeza ensangrentada y 
la arrojo al rfo, haciendo un "goal" perfecto, (p, 30)

Juancho se mueve como un muheco sin alma accionado por medio 
de hilos por marionetas que destroza otro muheco, no muestra 
ni pena ni miedo. En esta escena estan condensados los te
mas de la brutalidad, el salvajismo, la amoralidad del pueblo, 

El novelista se empeha en describir escenas de 
salvajismo verdaderamente répugnantes en que se muestra grâ- 
ficaraente el abandons nacional que sufre el negro, El bla- 
co no podia penetrar en este recodo rebelde "en donde la 
negredumbre se establecio con anchurosa independencia " (p,
68) porque era el blanco de "sus odios, persecusiones, ren- 
cores, celos y mendacidades," (p, 70) Caso tîpico es cuando 
Olimpo Garcia, un oficial, vino a la Sopinga para forzar a 
los sopingos a "respetâ la autoridâ," Juancho Marin le 
agarro "el bastôn de mando, lo volviô picadillos a machete
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y los arrojo con gesto despreciativo a las aguas del Risa
ralda." (p, 25) Esta actitud de despreciar el privilégie de 
la autoridad y del forastero muestra el rechazo de la intro- 
mision de los blancos en sus asuntos,

Los negros son supersticiosos y en mementos de 
angustia elles recurren a sus manicongos "unos fetiches por 
elles mismos construldos, hechos a su imagen y semejanza, 
para implorarles ayuda divina,"(p, 71) Asi los negros estan 
retratados como crueles, ignorantes, bestiales, pero el 
autor hace hincapié en dar a los personajes previamente 
segundados los papeles primaries, eliminando las figuras 
aristocraticas y burguesas de las novelas românticas. El 
negro era previamente figura secundaria en las obras de 
Jorge Isaacs, Tomas Carrasquilla, y Marroqufn, Después de 
Risaralda de Trujillo surgen Tierra Eo.jada de Zapata Olive- 
11a y Las Estrellas son Negras de Arnoldo Palacios en que 
el negro protagoniza,

Los sopingos mantienen la presagia de que un dia 
los blancos llegarar a la Sopinga y exterminarân la tradi
cion africana, Primero, viene Juan Manuel, el vaquero, 
huyendo de la ciudad provincial tal como Arturo Cova habia 
huido de Bogota en La Voragine. y se enamora de La Conchela. 
y en seguida viene el cuatrero Victor Malo que cree obrar 
bien, quitando al propotente parte de sus sobras, para dâr- 
selos al pobre. Esta figura de Robin Hood criollo goza de 
popularidad por su valiente confrontacion con la autoridad.
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Estos forasteros blancos traen consigo la civilizacion blan
ca pero lo que el autor trata de mostrar es que esta civili
zacion no es Sana, El vaquero y el cuatrero si son de la 
civilizacion blanca, pero no estimable,

Juan Manuel quiere a La Conchela pero no tan fuerte 
como para contraer matrimonio con ella. Su ayudante negro 
Desiderio le dice a Juan:

"Glare, los pobres negros no servîmes a ustedes, 
sino pa que nos carguen como mulas y nos 
desprecien las mujeres, nada raa," (p, 191)

Aquf se muestra un aspecto de los multiples desamparos del
negroide: la impermeabilidad mutua entre dos razas y cultu-
ras. Este desamparo les fuerza a los sopingos a aislarse
porque concienzudamente se entera de su complejo de inferio-
ridad, al rechazar al forastero y al socavar al prestigio
blanco.

En fin, la inmigracion blanca extermina la auten- 
ticidad africana de la Sopinga, imponiendo su ley, apoderân- 
dose de la mejor parte de la tierra, mandando a los negros 
jovenes al ejército y hasta al clero empleando las autorida- 
des civiles para forzar al negro a contraer matrimonio de ; 
acuerdo con las normas de la iglesia. Esta inautenticidad 
del negro vuelve a caracterizar elocuentemente a los perso
najes como munecos que se mueven y actûan como marionetas,

El autor adopta la técnica cinematografica; Il 
mismo ha descrito la novela: "pelicula en dos rollos y en 
lengua castellana, escrita en espahol y hablada en criollo,"
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El narrador en primera persona conmemora al 
negroide por su vida atormentada y relata desde el punto de 
vista de la tercera persona la vida del negro del Valle de 
Risaralda, Los innumerables personajes mismos narran en 
forma de diâlogo sin interrupcion alguna del narrador, a 
través de lo cual el lector ve la realidad de la Sopinga,

Para crear el ambiente el autor usa las siguientes 
formas novedosas denominadas "afiches decorativos: fondo 
para la filmacion y sincronizacion; el llano de Risaralda, 
el puerto de Virginia, la cordillera de los Andes; objetos 
ornementales —  ruanas, ponchos, buques, machetes, aguardien
te, guitarras," y otros tantos. Esta técnica cinematografi
ca tiene la eficacia de crear el ambiente a lo vivo, con la 
ayuda del estilo poético y lirico,

Trujillo usé su estilo peculiar, vivido, poético 
y moderniste, manteniendo un diestro equilibrio entre las 
descripciones naturalistes y liricas, A él se le ha repro- 
chado su lirismo para describir cuadros y acciones de por si 
de gran fealdad, pero la verdad es que la obra nada pierde 
con el lirismo poético.

Las descripciones naturalistes son los cuadros 
crudos y deprimentes, El deseo del autor, al pintar, por 
ejemplo, la escena en que Juancho Earin corta la cabeza de 
Murillo, 0 que Estéban Rodas agarra a su hija del cabello y 
la taja, es el de tocar las fibres mas sensibles de las 
conciencias del lector.
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Esteban Rodas, una manana, salia de su casa para 
pescar en el rfo y su hija de seis anos le segufa 
llorando, El le decfa que volviera a casa, pero 
esta no le obedecfa, Estéban la agarro del cabello 
y despacio, exquisitarr.ente, con una finura de 
florentina —  refinainiento increfble en un negro 
malo —  la fue haciendo tajaditas tal delgadas 
como hostfos y los iba tirandoyuna por una, con 
lentitud, a los pescados del rfo." (p. 33)

Respecto del lirismo, es una de las nuraerosas 
novelas colombianas que siguen 'las huellas riverianas: la 
beatificacion poética de la naturaleza y de gente exotica.
La peculiaridad es la adopcion de la alusion bfblica para la 
apertura.

En el principle era la selva. Era en el principle 
la selva inmensa, silenciosa, poblada de misterio 
y de osadfa...,
Valle anchuroso de Risaralda, valle lindo y macho 
que se va regando entre dos cordilleras como 
una mancha de tinta verde, llano esmeraldino 
y fanfarrén como un cadete de primeras armas,... 
vallecito que tiene la epidermis y las colinas 
acribilladas de palmeras, mansos rfos que acunan 
los guaduales soholientos, en cuyas orillas hay 
hembras sensuales de ondulado caminar, como 
las samaritanas,.., (p. 1)

Todavfa muestra las fuertes huellas de la elegancia posmoder-
nista a través del empleo de cromatismo (tinta verde, llano
esmeraldino) y sensualismo (ondulado caminar), y las huellas
riverianas se hallan en las descripciones de la selva huma-
nizada.

Selva hirsuta, con arboles consulares de grandes 
ramazones que formaban naves extensos y oscuros. (p. 89)

Cuando termina la primera parte con la llegada del 
blanco, el autor lamenta la extinciôn de la Sopinga, adop-% 
tando el estilo bfblico en que el profeta lamenta el destine
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fatal de una ciudad corrompida que espera el castigo de Bios,
iPobre Sopinga, pobrecita tierra negruzca que ya no 
lo eres del todo, porque cada dia te vas desperdiendo 
mas y el virus de la civilizacion te llenô de 
toxinas que te palidecen y desfiguran, 
îAdiôs Sopinga mulata, cachorrita tierra de 
bailgngos....
lAdios, tierra buena para siempre,,,. (p. 85)

Compârese esta cita con la siguiente de la Eiblia:
iCômo esta sentada sola la ciudad populosa!
La grande entre las naciones se ha vuelto como 
viuda, la senora de provincias es hecha tributaria. 
Pecado cometio Jerusalén; por lo cual ella ha 
sido removida: mira, oh, Jehova, mi afliccion.1

Aqui la compasiôn del autor por Sopinga y su blasfemia con
tra el blanco revelan la esencia del conflicto entre la au- 
tenticidad de Sopinga y el sistema morbido de la civiliza— ' 
ciôn blanca, El autor aboga por el primitivisme de Sopinga 
porque halla mas lo positive en el primitivisme que en la 
civilizacion blanca.

Por su estructura esta dividida en dos partes. La 
primera, en quince capitules, describe el valle idilica de 
Pisaralda y las costumbres de sus habitantes negros, Aqui 
el autor introduce una galeria de personajes de poca impor
tancia que sirven para crear el ambiente africano: ex-escla- 
vos, bambucos y otras idiocrasias africanas.

En la segunda parte, de dieciséis capitules, el 
autor relata la llegada del blanco, el conflicto racial entre 
el negro y el blanco, el amor triste entre La Conchela y el

~*La Santa Biblia, "Las lamentaciones de Jeremias" 
Capitule 1, Versiculos 1-2,
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vaquero Juan Manuel y la extincion compléta de la tradicion 
del negro. Intercala entre episodios y diâlogos vinetas 
que interruinpen la débil armazon de la trama y en las cuales 
el autor exterioriza su pensamiento y sus opiniones, en la 
forma en que los profetas blblicos se lamentaban.

Las Estrellas son Megras'* ( 1948) de Arnoldo Pala
cios es novela que Curcio Altamar évalua como "la mejor y 
mas cumplida novela naturalista de Colombia, tanto en la 
ejecucion como en la impasibilidad cruda del estilo y en la 
preferencia por explotar el elemento sordido, ronoso, y cruel 
de la existencia humana," Humberto Bronx opina que esta 
novela muestra un naturalisme "sordido y ruin, poco comun y 
casi ûnico en la literatura colombiana,"^

Esta novela nos introduce en el mundo de hambre y 
la inequidad social. Se destaca por la inmediatez de sus 
temas socio-economicos, Como el autor demuestra su mision 
como denunciador incisive de una manera tan elocuente y pé
nétrants, el lector, al leer esta novela, no puede evitar la 
responsabilidad moral de ser el projirao del pobre,

El argumente coraienza con la angustia de Irra que

^Arnoldo Palacios, Las Estrellas son Negras (Bogo
ta: Edit. Iqueima, 19if8), pp, 190, Las citas vienen de esta.

2 ^Curcio Altamar, Evolucion de la novela Colombiana
(Bogota: Institute Caro y Cuervo, 1957), p. 251,

^Humberto Bronx, 20 anos de novela colombiana 
(Medellin: Edit, Granamérica"] 1966), p. 20,
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busca en vano algo de corner, sintiendo el aullido del hambre 
en su estomago, Irra disputa con sus hermanas que comen 
panetes para calmar el aullido estoraacal. Las sordidas ca- 
suchas de madera y carton que bordean las celles acentuan la 
desesperacion de Irra. Cada episodic refleja la miseria y 
dolores de la pobreza. Después de perderlo todo, inclusive 
el amor que era la unica fuente de fuerza de vivir, Irra, el 
negro de veinte anos cae en una crisis psiquica. Batido por 
una confusion entre la realidad y delirios de la imaginacion, 
debido al hambre intensa, Irra, protagonista, sufre una tran- 
sicion caôtica del espiritu de la cual reemerge con una 
metamorfôsis total, la transfiguraciôn del espiritu maduro 
e iluminado: la perseverancia y la actitud estoica ante la 
vida,

El proposito deliberado del autor es incitar la 
reacciôn violenta del lector, llamando la atencion a la 
negligencia del gobierno: iqui hacen los politicos y los 
siervos publicos para remediar tan inhumana situaciôn en la 
sociedad colombiana donde residen dos extremes de la pobre
za y la riqueza juntos.

Los teraas principales son el hambre, la miseria, 
y la injusticia. El hambre es la sintesis del infortunio 
total en que se empapa la vida del negro. Este color es 
responsable por exponerlo al protagonista a injusticias, por 
someterlo a humillaciones, y por negarle la igual oportuni- 
dad de educaciôn para un futuro mejor.



132

Irra sintio el aullido del hambre, El hambre 
aullo en todos los agujeros de la casa. Y en el 
polvo de las calles, iHambre! (p,16)
Irra empezo a sentir una desazon en el estomago.
Hambre iComo era posible tanto tiempo sin comer?
La desazon se iba esparciendo a todo el cuerpo.
Sintio nauseas, un vahido. Se incorporé, 
sosteniéndose del borde de la champa. El estomago 
se revolvia produciéndose un cosquilleo, ansias 
de vomitar. Saco la cabeza hacia el rio. Se miro 
su imagen en el agua. Y el primer empujo de vomito, 
su garganta gorgoteaba y sentia que el estomago se 
le saltaba por la boca. Pero nada arrojaba. Se 
apreto el vientre y luchaba por vomitar. Hasta 
que fue saliendo una cosa verde, viscosa, que 
sabla amarga. (p. 31)
Ya habia perdido la esperanza de que le dieran un 
empleo de portero porque él era negro y casi todos 
los puestos se los daban a los negros que le 
lamlan los zapatos al intendante, (p. 41)

La estructura es de moderada longitud. Acumula 
en las ciento noventa paginas un nutrido cuadro del hambre 
y del esfuerzo para sobrevivir que procédé de una vida coti- 
diana de un negro.

La accion trancurre de un dia cualquiera hasta el 
dia siguiente, Los acontecimientos van ocurriendo conforme 
al paso normal de la vida sin precipitarse, como los dlas 
tediosos de los pobres en los cuales nunca hay esperanza de 
ver la sonrisa de la fortuna.

Los tltulos de los cuatro capltulos o "libros", 
como los denomina el autor en que se reparte la novela, 
ilustran la Indole de la tragedia balzaciana y zolaesca que 
la constituye; i) hambre, ii) Irra, iii) Nive, iv) luz 
interior.

En el primer capltulo, se présenta la miseria bajo 
la insignia del "hambre". En el segundo, el protagonista



133
Irra (que debe ser nombre simbolico que dériva de la ira) 
reacciona desesperada y violentamente ante el hambre inven- 
cible y la injusticia de la sociedad que no le da un puesto 
debido a su color despreciado. En el tercer capitule, el 
protagonista aprende a comunicar con los prôjimos a través 
del amor, y finalmente en el cuarto, Irra llega a su madurez 
al aceptar la vida como es, lo cual es la unica salida para 
seguir viviendo.

Los personajes son prototipos que se encuentran en 
cualquier sociedad de planeta donde conviven los ricos y los 
pobres, Irra es apenas un ejemplo extraido al caso, Lo que 
diferencia a Irra de los demâs pobres es su reaccion violen
ta ante su infortunio, como su nombre indica y su constante 
evolucion hacia la madurez, una metamorfôsis sana. La pre
matura pérdida de un amor con Nive viene a aseverar los 
problemas del desdichado Irra, Los momentos emocionantes 
con Nive son los unicos momentos en que él puede olvidarse 
de su hambre fîsica,

Nive es figura simbôlica, Tal vez venga el nombre 
de la nieve, la pureza que antagonize la impureza del mundo. 
Es la unica esperanza y consuelo para Irra en su mundo de 
angustia y humillaciôn. La muerte prematura de Nive, sin 
ningun medicamento adecuado debido a la embriaguez y la 
negligencia del médico, simboliza la naturaleza transitoria 
y pasajera de los momentos felices del pobre y la indiferen- 
cia social. La actitud tan irresponsable del médico basta
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para incitar la conciencia del lector para mayor atencion
hacia el pobre que reside tan cerca del lector, pero que ha
sido ignorado todo el tiempo.

Asi, presentando las desgracias del negro africano,
hasta en los episodios mas humiliantes, el autor llega a
conseguir la atencion del lector que se priva de ver a esos
desafortunados.

La técnica de su presentaciôn se encuentra en las
tradiciones joyceiana y faulkneriana, pero sintetizada en
forma de un fondo de la tradicion fauvista y cubista, leja-
namente africana,

Los labios gruesos, salivosos, se raantenian abiertos, 
mientras cuatro dientes curtidos mordian el cabo 
de madera de la pipa de barro,.,. La cabeza dura 
forjada a martillazos sobre una roca milenaria, 
se erguia sobre el cuello rigido saliente del 
busto esquelético que descubria patente la forma 
de las çostillas,^del^esternon y de las claviculas. 
îOh, que brazos mas languidos pendientes de unos 
hombros! Se creyera que al morir el viejo esos 
brazos con los cuales se hab£a batido podrian 
servirle de cirios, (p. 32)

Esta imagen del viejo negro evoca un destello de la escultu-
ra antropomorfica de la tradicion africana,

Toda la historia esta narrada a través de Irra,
La narracion sigue un cauce desordenado, lleno de rupturas
e interrupciones, pero siempre volviéndose a la corriente
principal, Irra repite en su psiquis lo que percibe, mez-
clando sus propios pensamientos con los acontecimientos que
se ocurren en su derredor, Los recuerdos entrecortados,
asociaciones esporadicas, y reflexiones repentinas que for-
man el mundo interior tan complejo de Irra evidencian la
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fuerte influencia de las técnicas de Joyce y Faulker,
El autor nunca se interpone entre el lector y el 

acontecimiento o el personaje. Los présenta al lector tal 
como los ve,

El estilo es de una escueta elocuencia, limpio de 
adorno literario. Se destacan las descripciones tan lacé
rantes de la miseria que parecen esas hambres, angustias, y 
las penalidades la propia experiencia del autor, El idioma 
de esta novela nos hace comprender que el gramatismo pulido 
le habria frustrado su afan de excavar la realidad escondi- 
da bajo la complacencia superficial de la sociedad, El au
tor inteligentemente abandona el gramatismo y capta la 
idiosincracia linguistica del pueblo negro,

— ô<̂ ué é lo que te pasa, eh? Yo te dije que me
veniai a peltulbâ mi estino,,,ôY eso ^ue tài 
gomitando nu I bile, pue? Sea pol Dio,.,, (p, 51)

Aqui se nota que su lengua es muy consciente, intencional,
en la selecciôn de las expresiones, inmediatas de acuerdo
con medio ambiente y acontecimientos —  la realidad de Cho-
co,

Risaralda y Las Estrellas son Negras nos dejan un 
eco résonante; 6cuando los politicos y los siervos publicos 
emprenderan para remediar tan inhumana situaciôn del negro,
concienzudamente reconociendo la igual necesidad de una vida
mejor del negro y su rechazo a la ignorancia y la pobreza.



CAPITULO VII

LA NOVELA POLITICA: UNA DERROTA SIN BATALLA (1935)
Y SOL EN TAFiBALIKBU ( 1 944)

La novela politica trata en forma ficcional de las 
actividades politicas en todos sus niveles, regional, nacio
nal, y universal, pero centrandolas solamente en torno al 
politico y a las personas que influyen en su carrera,^

Los diferentes aspectos de la protesta social al- 
canzan el piano politico de las altas esferas, es decir, no 
se limitan al punto de vista del indio, petrolero o cauchero, 
sino que llegan a las instituciones que ejercen control so
bre los gobernados.

La intencion del novelista es ahora abordar el 
tema de los actos de la politica y de las instituciones que 
la dirigen para exteriorizar lo que realmente pasa en la 
esfera alta con una exposicion de las soluciones o sin ellas. 

En Una derrota sin Batalla y Sol en Tambalimbû 
prédomina el ambiente politico. Estas novelas representan

^Evelio Echevarria, La Novela Social de Bolivia 
(La Paz: Edit, Difusion, 1973)» p. 209,

136
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un conjunto de desvfos en el que cualquier lector puede 
encontrar algunos de los errores y defectos de la administra- 
cion local o nacional y combatirlos con vigor.

Hay un desacuerdo entre la gente cuando se pregun- 
ta si de veras la violencia en Colombia empezo en 1930 
cuando los libérales asumieron el poder, o en 1946 cuando 
los conservadores, o en 1948 con el asesinato de Elilcer 
Gaitân, Sin embargo, todo el mundo esta de acuerdo con la 
teoria de que la violencia se origine de la lucha polltica 
entre los libérales y los conservadores, que tiene que ver 
poco o nada con la lucha de clase, ideologias extranjeras,
0 alguna causa ideal. Ambos partidarios solo disputaban 
por los intereses personales de cuenta y riesgo del partido 
a que pertenecân. Esta miopia de la gente alrededor de la 
administracion departamental arruinaba la economia y degene- 
raba la justicia del gobierno provincial, Una Derrota sin 
Batalla de Luis Tablanca exterioriza este aspecto con donaire.

La inmensa mayoria de la poblaciôn colombiana 
consiste en el mestizo (42 6̂), el mulato (20 6̂) y el blanco 
(25%). La estratificaciôn de clases en Colombia es dificil 
de distinguir. La clase mestiza naciô de la fusion del con
quistador espanol con la india conquistada, Los espanoles 
no mostraron repugnancia alguna en mezclar su sangre con la 
de las indias y esto, unido al hecho de que muy pocas mujeres 
espanolas emigraron a las Americas, hizo de la clase mestiza 
una caracteristica de las colonias espanolas del Nuevo Mundo.
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La clase mestiza deserapefia hoy dia en Colombia 
una serie de funciones importantes, Représenta la transi- 
cion, union o separacion entre el indio y el blanco, consti- 
tuyendo el enlace entre la tradicion y la vida politica 
nueva. La vitalidad del mestizo en Sol en Tambalimbû evi- 
dencia este aspecto.

En Sol en Tambalimbû, ser mulato no es cuestion de 
pigmentacion de la piel, ni de posiciôn en la escala social, 
sino cuestion de defectos y virtudes. En esta novela es 
mulato, y de la peor especie, el politico que escala el po- 

, der a costa de prédicas demagôgicas, para hacerse déspota 
vulgar, que usa la violencia en derrocar un gobierno para 
encumbar a otro, Cuando adquiere una posicion de poder, 
consigne que su rival sea desterrado con una mortificacion 
profunda. Esta ambiciôn violenta, pero defectuosa, del mu
lato en pos del poder es cosa mundialmente reconocida:

It is important to emphasize that most white writers 
who have presented a rebellious type have chosen 
Mulattoes for their protagonists, conceivably 
attributing, subconsciously or intentionally, 
their rebelliousness to a white heritage while 
correspondingly casting the black man, the pure 
African, in a submissive role,1

Esto déclara que el mulato ha adquirido una nueva dimension:
él no acepta el orden social prevalente sino que demanda una
admision total en la vida del pals,

' Una Derrota sin Batalla de Luis Tablanca es novela

^Richard L, Jackson, "Racism in Spanish American 
Literature," Hispania 58 (Sept,, 1975), p,
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satirica de la polltica colombiana en su plena discordia en
tre los conservadores y los libérales en los anos treinta.

De Una Derrota sin Batalla] novela inteligentemen
te compuesta, Curcio Altamar opina que Luis Tablanca "nos 
présenta haciindolas execrables, las trapacerlas y socalinas 
de los politicos inescrupulosos, en una trama estructurada
con acierto y movido de donaire que ocasionalmente raya en 

2el sarcasme."
No es una farsa polltica aunque se la créa novela 

humorlstica, pues no se encuentra en ella aquel requisite 
que algunos han considerado primordial para el verdadero 
humer; la ironla compasiva. Al contrario, esta novela tiene 
exactamente lo que el verdadero humer rechaza, que es la 
burla hiriente. El libre va dirigido contra los libérales 
y conservadores que instauraron un gobierno vacilante y des- 
organizado en sus programas economicos y politicos, que ter- 
minan por dar la victoria a los arribistas inescrupulosos, 
Parece una novela burlona del memento para ridiculizar a 
quienes deseaban solo asumir el poder, sin rumbos ni metas 
definidas.

La accion se reparte entre La Fragosa y Guasimla, 
La trama comienza cuando Rufo Rosales, nuevo gobernador, 
llama a su amigo Juan Ayala para que venga a ocuparse del

^Luis Tablanca, Una Derrota sin Batalla (Bucara- 
manga: Edit. La Cabana, 1933), Las citas vienen de esta.

2 ,Antonio Curcio Altamar, Evolucion de la novela
en Colombia (Bogota: Institute Caro y Cuervo, 1957), p. 241.
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puesto de secretario de hacienda. Ambos coinciden en ser 
idealistas pero son de diferentes partidos, Eufo Eosales 
es conservador y Ayala liberal, Luchan contra los subordi- 
nados suyos en el interior de la gobernaciôn que estafan al 
gobierno y contra sus colegas partidarios que les presionan 
desde el exterior que funcionen a favor del interés de sus 
respectives partidos. El departamento agoniza endeudado, 
las rentas estan agotadas, combatidas por el contrbando, y 
la justicia esta caida en el lodo del soborno. En fin, ambos 
administraderes renuncian a sus puestos, incapacitados de 
hacer frente a los intrigantes profesionales que les rodean, 
estrangulandolos lentamente,

El propôsito del autor es exponer el ambiente 
politico, como ya se ha mencionado ' repetidas veces, retra- 
tando circunstancias de un gobierno provincial, un microcos
me ficticio de Colombia en los anos treinta,

El tema principal es la derrota del idéalisme ante 
la abrumadora tendencia de expediencia en el ambiente poli
tico que ignora la magnitud de la condiciôn socio-econômica 
y politica en gran peligro. Los temas secundarios son la 
trapaceria, socalina en la competencia por posiciones y em- 
pleos, el alcoholismo, la miopia del pueblo, la gangrena 
irreparable de la moral dentro y fuera del gobierno. Estos 
temas componen la vertebra de la preocupaciôn y la frustra- 
ciôn del nuevo gobernador y secretario de hacienda,

"Dos hombres como nosotros no podemos permanecer 
aqui, debemos volver al remanso de nuestra vida



141
privada y dejar 'esto' a los audaces o a los 
ambiciosos, Ahora despierto de un engaho de toda 
mi vida, Yo, juzgando ^or creia que todos los 
hombres de partido tenian un ideal, y résulta que 
no tienen ninguno, como no sea el de servir a sus 
pasiones. No hay idéales. Lo que hay es una lucha 
innoble por obtener medros personales, Casi todos 
aspiran a las altas dignidades y a los emolumentos 
que son su gaje, y para obtenerlos apelan a todos 
los lecursos, aun a los mas indlgnos. En su afan 
de hacerse al favor de los electores, urden estas 
viles comedias que 1ns hacen aparecer como celosos 
defensores de los intereses de una colectividad,,, 
como hombre de partido he sido sincero; he amado 
la bandera de mi causa con entrahable afecto,,,.
He sacrificado muchas veces mi sosiego al bien 
de mi colectividad. No he obtenido nunca para mi 
el menor bénéficie personal,,. De mi simpleza y 
de mi inocencia he despertado ahora, Estos 
hombres se han encargado de quitarme una venda 
de los ojos," (p, 220)

Esta cita es parte de una conversaciôn entre Eufo Rosales y
Juan Ayala, Lo que atrae la atencion es la actitud de estos
protagonistas que piensan retroceder sin batalla, simplemen-
te pasmados por la magnitud de la corrupcion, El autor jus-
tifica esta actitud de sus protagonistas a través de un
ejemplo del alcoholismo del pueblo; el dilema de la destile-
rla gubernamental:

"El departamento es una e%tidad de pobreza 
franciscana y la mas pingue de sus rentas es la de 
los licores, que yo llamaria mejor la de los 
brevajes alcoholicos, y sin esta renta no podria 
subsistir,,.para que la entidad administrativa 
subsista es precise cultivar el vicie de la 
embriaguez,,,el consume alcoholico auraenta, el 
departamento respira, la gente se ha emborrachado 
menos, habrâ crisis." (p. 174)

Esta es la queja que Juan Ayala suelta hablando con su amigo
Rufo, Aqui se nota que el idéalisme solo no puede deshacer
la injusticia terrena porque existe gran trecho entre el
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ideal sublime y su realizaciôn.
La estructura esta dividida en dos partes; la pri

mera con un subtitulo "la subida" en diez capitules, en que 
se narra el viaje de Juan Ayala desde La Fragosa hasta la 
capital del departamento, Guasimla, Esta parte es una enu
meration de desgracias que afligen al pueblo, Y en la segun
da "la bajada" en veintidôs capitules, que es una opération 
quirûgica del interior sin abstenerse de tocar los mas sen
sibles problemas economicos, sociales y politicos de su 
tiempo.

La técnica muestra el empleo de una novedosa forma;
el use de monologo interior, la mudanza esporâdica del punto
de vista del narrador, A veces el autor narra en tercera
persona y de repente el protagonista narra desde el punto
de vista de primera persona o segunda persona, es decir, el
alter-ego narra;

El bano te ha restaurado las fuerzas, la ropa 
limpia te acaricia suavemente la piel, la cama te 
convida; déjate caer en ella y relaja tus miembros, 
abandonate, no pienses,,,pero has empezado a 
conocer los fondos oscuros^sobre los cuales esta 
organizada la administracion publica, ô^ué te 
figurabas, que todo corria aqui sobre lineas rectas 
y a plena luz? No hombre, Aqui y en todas partes 
la administracion publica, çiencia de la politica, 
tiene muchos recovecos,,, tu, has puesto la firma 
al pie de una cuenta embustera y has autorizado 
ese acto!contrabando del anis artificial!,,, y 
quizas llegues a no arrepentirte de nada, cuando 
en la conciencia se te forme un callo, (p. 211)

Este monologo interior es de otro ego dentro de Juan Ayala,
Asi sigue todo el capitule XI sin comillas y sin aparicion
Clara del narrador, Aunque la técnica sea novedosa, su
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estudio objetivo y su afan moralizador ubican esta novela 
dentro del realismo imperante,

Los personajes principales son Rufo Rosales, el 
nuevo gobernador (conservador) y Juan Ayala (liberal), el 
secretario de hacienda. De Rufo sabenos solo su ser idealis- 
ta a través de sus expresiones enfadadas sobre la corrupcion 
dentro y fuera del gobierno, Caso tipico es cuando al 
enterarse del agravio que le habia inferido un papel sin 
firma, en que figura la deuda del departamento, Rufo se ex
alta, porque los Hermanos Merolicos organizaban las finanzas 
fiscales con el sistema de préstamo al gobierno, a cambio 
de compromises notariales de este para no aumentar impuestos 
a la bancaria,

"Antecedentes de esa especie dan base para 
suponer que el que viene aqui viene a coraeter 
abuses y hacer négocies provechosos," (p. 236)

Se nota que el gobierno ha pasado a ser un titere en manos
de los partidos, los poderosos provinciales como Circule
Mercantil, Merolico Hermanos y otras organizaciones, Rufo
y Ayala intentan cortar aquellas cuerdas que los quieren
mover, pero en forma esporâdica sin estrategia, Aqui los
que dirigen indirectamente al gobierno son verdaderos enco-
menderos disfrazados de democratas modernes, Por culpa de
estos esqueletos coloniales, el gobierno no podia funcionar
como debia,

Mas que Rufo, Juan Ayala es hombre nervioso, de 
sensibilidad exagerada. Carece de calidad de luchador
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contra la injusticia. Es pobre, ha hecho gastos para venir 
de La Fragosa a Guasimla con gran sueno de "desfazer el en- 
tuerto”, y aun no ha devengado el sueldo suficiente para re- 
embolsarse de lo gastado, el préstamo recibido de su tia 
Froilana, Esta miserable situaciôn de Juan Ayala, siendo 
secretario de hacienda, basta para crear el cuadro farsante 
de los personajes principales, Los personajes de poca im
portancia lleva nombre simbôlicos, Zarpa de Léon es uno de 
los miembros destacados del Circule Mercantil quien hiere 
al débil para llenar su bolsillo. Pompa Pita es escribano 
en la oficina de Rufo Rosales, Como su nombre sugiere, él 
sopla todo, sea verdad o mentira, Romulo Rey Rana es dueno 
del hotel donde Ayala reside. Se queja siempre de su mise
ria como la rana en un charco y anda furtivamente, José de 
la Cruz Ahumada es un prisionero inocente encarcelado en la 
cârcel de Burgotriste donde los resguardos enderaoniados echan 
a los inocentes en la carcel, Igualmente corrompidos y dé
cadentes son otras personas que giran alrededor del goberna
dor y secretario de hacienda, en busca de majores posiciones 
y empleos, y mientras mas depravadas aparecen ellas, mas 
hirientes resultan. Luis Tablanca hace aparecer a esta 
gente con tal suma de defectos y vicios que aunque lleve 
nombres farsantes, le da al lector una amargura pesimista,

El estilo es denunciatorio, moralizante, elocuente 
y a veces jocoso, Nunca pierde la claridad sintâctica,
Como la mayor parte de la novela se ocupa de los diâlogos
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entre Juan Ayala y Eufo Rosales o entre estes y sus subordi-
nados, las ideas del autor estan reveladas per medio de lo
que dicen les personajes.

”Yo podia ordenar que de hoy en adelante solo se 
destile un anisado légitimé: pero dentro de dos 
semanas habrâ que declarer la bancarrota 
départemental norque el anis verdadero es muy 
caro." (p. 175)
"Aqui la lucha es estéril. El que se sienta en 
este puesto se pone, de blanco a todos les odios 
y las calumnies," (p. 236)

Sol en Tambalirabû  ̂( 1944) de Diego Castrillôn 
Arboleda, el mismo autor de José Tombé(1942), es novela de 
la relaciôn triangular de la politica entre las très razas; 
el mulato, el mestizo, y el blanco que componen la mayoria 
de pueblo colombiano.

Gerald V/ade califica a Arboleda como un "digno
p

discipulo de la novela de protesta social," Arboleda ya ha 
demostrado esta calidad en José Tombé y su madurez como no- 
velista de protesta social se evidencia en la cualidad de 
Sol en Tambalimbu, en que Arboleda realiza un examen riguro- 
60 de la sociedad; la naturaleza, funciôn y efecto de la 
sociedad en que el mulato, el mestizo, y el blanco rivalizan, 
disputan y rihen por la hegemonia politica.

Este estudio se lleva a cabo a través de très par
tes de la novela; 1) el hombre, 2) la tierra, 3) la angustia,

^Diego Castrillôn Arboleda, Sol en Tambalimbu 
(Bogota: Edit. Kelly, 1944)* Las citas vienen de esta edic,

2Gerald Wade, Bibliografia de la novela colombiana 
(México, 1950), p, 246,
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En el capitule I, Arboleda présenta al protagonista Mario 
Salazar, mulato, quien aspira a distinguirse y ser reconoci- 
do en reuniones sociales de categoria, pero siempre résulta 
despreciado. En el capitule II, la escena se muda al campe 
donde la blanca Susana Puentes restablece su fortuna perdida 
durante el desorden politico de que Mario Salazar se aprove- 
cho. En el capitule III, se présenta la lucha violenta por 
la hegemonia politica entre Mario Salazar(rnulatc) y Gabriel 
de Gamine(mestizo) que résulta dando el triunfo a Gabriel, 

Mario Salazar, el mulato ambicioso, se da cuenta 
de que la sociedad lo évalua no por su capacidad sino por el 
color cutâneo y quiere superar este obstâculo de prejuicio 
social por medio de obtener la prominencia politica, Asi, 
el motive capital de Mario en la aspiracion del poder poli
tico meramente precede del anhelo personal de venganza contra 
la gente que lo ridiculizaba. En fin, su ambicion se convier- 
te en realidad, tumbando la alcaldia del padre de Susana, y 
en seguida, al gobernador quien es pariente de Susana, Mario 
asume el poder de Gobernador, que le facilita la opertunidad 
de vengarse de su mortificacion,

Gabriel de Gamine, el mestizo, acompaha a Susana 
para Tambalimbu donde la ayuda a reconstruir la decaida for
tuna de la familia de los Puentes, y luego desafia a Mario 
Salazar, atacândolc por medio de su periodico La Idea, a 
base de una irregularidad fiscal del gobierno, El gobierno 
de Mario Salazar es derribado por el motin enfurecido y 
Gabriel de Gamino triunfa.
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El propôsito del autor es sin duda alguna llamar 
la atenciôn del publico sobre la importancia del mestizo, 
quien, segûn el autor, es la unica esperanza del future 
brillante del pais. Este esta declarado en esta novela, Se
gûn Castrillôn Arboleda, el blanco perecerâ de estancamiento, 
de aislamiento, y de estar interesado solo en si mismo, y 
solo podrâ sobrevivir cuando se asocie con el mestizo, mien- 
tras el mulato rechazado por ambos miembros sociales se 
convertira en irracional y violente, y resultara perdido.

El tema principal es la hostilidad interracial en 
la sociedad que destroza el orden y el progreso nacional. 
Este ambiente hostil entre los componentes raciales tiende 
a brotar en la superficie de la atmosfera politica en forma 
violenta,

Mario Salazar que représenta al mulato suele ser 
ridiculizado, al oir de paso decir "cada cual debia ir donde 
sus iguales," en la tertulia de Susana en que la mayoria son 
los invitados blancos, Hasta Susana misma lo rechaza, humi- 
llandolo, Tras de haber sufrido desengano amoroso con Su
sana, Il no se da por vencido y sigue luchando por un 
future mejor,

Mario Salazar logra triunfar y ganar su posiciôn, 
pero la situaciôn social no le permite subir a alta esfera. 
Se convierte en lider de masas. Formula su filosofia poli
tica que se basa en la fé de que las masas sin privilégie 
deben controlar el gobierno, y que no la minoria en privilé
gié.



148

Todos somos iguales, ipor que vamos a dejar a 
unos pocos lo que nos corresponde a todos por 
derecho? iSi nos sometemos fatalmente a ser 
esclaves, pues como esclaves nos quedamos, (p. 49)

El alzamiento parece el resultado lôgico de un ambiente 
explosive saturado y espoleado por esta idea politica de 
Mario. Este gana el mande del gobierno, El blanco ahogaba 
todo impetu de seguir en un medio corrupter de estratos so
ciales, donde Mario Salazar libraba sanuda batalla, Eso si 
es verdad que el de arriba era presuntoso y perverse, pero 
también es verdad que el de abajo era torpe, ignorante, y 
repulsive. De tal suerte que la revolucion résulta frustra- 
da porque el motivo de Mario Salazar no procédé de una causa 
ideal de larga vision sino de una miopia defectuosa, una 
aspiracion de baja indole, la venganza personal, Basta ci- 
tar unas pocas lineas para comprender la terrible venganza 
que el mulato ejecuta:

Hace todo lo que pueda lastimar a esa sociedad 
que lo rechaza,,,dâse a la tarea de recoger todas 
las calumnias, todas las lacras, todos los chismes 
que pesen sobre las mas honorables familias, y 
los va clasificando —  con el proposito de 
esgrimirlos como armas en el moments oportuno,
Nadie se le escapa —  es la obra fundamental 
de su vida, (p, 2?)

Los personajes tienen eleraentos multirraciales: el 
blanco, el mulato (persona nacida de negra y blanco) y el 
mestizo (persona nacida de india y blanco o de padres de ra- 
za distinta), El autor présenta al mulato como un excluido 
o desechado que lucha, mas violentamente que el puro negro, 
para lograr la igualdad social, Caso tipico es el de Mario 
que "en su rostro moreno de mulato y en su origen humilde
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siente el peso infamante de injustes prejuicios sociales y 
de profundos desequilibrios economicos," (p, 10)

Mario Salazar funda el periodico El Trabajo para 
atacar el gobierno que esta bajo el control de una oligarquïa 
de la alta clase criolla. Susana Puentes représenta esta 
clase criolla porque su padre es alcalde y su hermana es la 
mujer de Carlos del Castillo, hijo del Gobernador,

Mario se da cuenta de que Carlos usurpo la caja 
central del gobierno y demanda la renuncia de don Ignacio, 
el alcalde, y de Del Castillo, el gobernador, El pueblo 
incitado y espoleado por la prensa de Mario realiza una mani- 
festacion callejera contra la alcaldia y la gobernacion, 
proclamando un nuevo gobierno basado en un fundamento social 
mas amplio, Mario asume el poder, Pero su revolucion es 
descabellada, mas bien caprichoso gesto de arribismo politi
co infecundo y que carece de justificacion en su propia idea 
0 acciôn.

La caida del gobierno de los del Castillo es un 
triunfo rotundo de la nueva corriente salazista 
que, encabezada de su caudillo, lânzase fereza 
sobre todas las posiciones administrativas, sin 
respetar nada, cual hambrienta horda de salvajes, 
dispuesta a aplastar con su empuje brutal todo 
rescoldo^que le pueda recordar la ominosa 
dominacion fenecida, (p. 109)

Mario Salazar rechaza la alegaciôn de la inferioridad social
atribuida al negro y lucha por la inclusion en el organisme
social que con sus prejuicios deshace la aspiracion a la ele- 
va.cion social de Mario,

Mario siempre se encuentra y se siente solo y
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atandonado, Esta onajenacion lo convierte en un tipo insen
sate que busca solo la venganza. A través de Mario, esta 
revelada la existencia del negro cuya causa, en vez de su 
reivindicacion, esta perdida junto con el simbolico derrum- 
be de Mario.

Castrillôn Arboleda pinta una sociedad que no solo 
impide el porvenir del negro sino también le quita toda cla
se de dignidad humana, por medio de la caracterizacion de 
Mario. El retrato de Mario Salazar no es sano.. Lo
retrata como un tipo débil quien no esta capacitado para ni 
confrontar su adversidad social con dignidad, ni moverse en 
el mando politico con eficacia. Mario esta retratado como 
un demagogo politico, un chantajista popular y venal. Su 
caracterizacion carece de respeto. En fin, Gabriel de Camino 
encuentra la irregularidad fiscal del gobierno de Mario y lo 
ataca por medio de su periodico La Ideal. Una investigacion 
juridica procédé y lo arrincona en la posicion defensiva.
El desenlace de la accion de Mario es rapido y precipitoso . 
Cuando Mario, después de fallar en su plan de asesinar a 
Gabriel, se fuga del pueblo enfurecido, le escribe a Susana.

Sé que aunque me defienda, mas tarde, dentro de 
poco tiempo, no me perdonaran mis enemigos este 
maldito color con que naci y se uniran para 
destruirme. Por ello no^tengo voluntad de luchar 
mas ni de vivir, pues sé que usted tampoco se 
détendra...si, por Dios, sâciase con este mulato 
despreciable si le es necesario para ser feliz.
Yo debiera estar viviendo en el monte como lo 
que soy, como un salvaje. El mayor mal que se ha 
hecho a mi raza ha sido sacarla de su estado de 
ignorancia. He cometido una falta queriendo ser 
feliz en un medio extrano. (p. 302)
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Aqui se nota que su aspiracion al ascenso politico no procé
dé de una causa ideal para la reivindicacion de su raza sino 
de pasiôn personal, y que jamâs ha olvidado el resentimiento 
de ser mulato y el complejo de inferioridad. Esta virtud 
defectuosa de Mario contribuye en crear la imagen del mula
to como ser inferior al mestizo y es la intencion del autor 
que enfatiza la importancia del mestizo en el progreso del 
pais,

El gobierno de Mario se envuelve en Hamas, lo que 
simboliza que el mejor porvenir socio-politico vendra de los 
elementos de la clase social que excluye al mulato. Esta 
interpretacion se justifica en la funcion del mestizo, Gab
riel de Camino.

Susana Puentes, encarnacion de las virtudes y los 
vicios de la clase blanca, los absorbe a ambos, Mario y Gab
riel, y représenta la minoria dirigente. Reside aparté del 
problema del pobre y se preocupa solo de como mantener su 
poder y posicion de preeminencia social y de gobierno.
Pero segûn el desarrollo de la trama, es eminente que esta 
minoria esta destinada a ser reemplazada por la gente que 
représenta el interés mas amplio del pueblo porque el pueblo 
mismo va a tumbar a la minoria que solo se interesa en si 
misma, lo cual se manifiesta en la marcha del populacho hacia 
la mansion del alcalde, don Ignacio. Es posible que el autor 
simplemente haya querido hacernos ver el tipico motin calle- 
jero, explosion natural de una situaciôn tensa y exaspérante, 
Sea lo que sea, la implicaciôn de esta escena résulta ser que
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la clase criolla no es capaz de sobrevivir por su propia 
cuenta. La caracterizacion de Carlos del Castillo que se 
vuelve borracho, perdiendo su personalidad integra y por 
fin se suicida, y la muerte de don Ignacio por consecuencia 
del motin indican fuertemente que esta minoria esta desti
nada a sucumbir a las masas,

Nacio de una raza superior, ya seleccionada, 
para dedicarse al estudio, a los artes, a una 
vida tranquila que le permite pensar y sentir,,, 
no, no, no, él no puede entregarse a luchar
contra bârbaros que no lo comprenden, (p, 173)

La supervivencia de esta minoria se révéla simbôlicamente
en la coalicion entre Susana Puentes y Gabriel de Camino al
fin de la novela. La clase dirigente representada por
Susana aparece vana e inûtil. La ruina moral de la clase
gobernante se muestra mas évidente y mas cruda, aun por
cuanto se la contrasta con la de la clase gobernada que,
aunque esclava y miserable, esta llena de virilidad y vita-
lidad,

Gabriel de Camino que représenta al mestizo acom- 
pana a Susana para ayudarle en la reconstrucciôn de la decai
da fortuna de esa familia en Tambalimbu, Pero Gabriel se
siente el mismo golfo en là relaciôn con Susana que Mario 
sentia en Susana,

Sonriô con desencanto ante su inferioridad social 
frente a Susana, triste estado que no le permite 
desearla, que lo hace indigno de aspirar a ella 
como cualquier otro hombre. La ve,,,muy lejana de 
si, separada de él por los prejuicios, por la 
educaciôn y hasta por la gratitud que debe a la 
memoria de su padre, (p, 146)
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El mismo sentimiento de la distancia social que habia man- 
tenido a Mario aparté de Susana se engendra en Gabriel quien 
se torna a la politica como unica manera de elevar su esta
do social.

Gabriel se cree capacitado para enfrentarse a 
Mario en un formidable debate sobre la justicia social, so
bre la politica, y esta convencido de ser capaz de derrocar 
"de un tajo ese prestigio artificioso labrado sobre la pie- 
dra del odio y el engano demagogico" de Mario, (p. 15A-)

En fin, Gabriel tumba el regimen de Mario por me
dio de su periodico La Idea. La voz de Gabriel exterioriza 
la idea del autor:

Lo malo son los hombres; las ideas son las mismas 
de siempre...es que el hombre es hombre siempre y 
para fobernarlo, hay que comprenderlo y legislar 
de acuerdo con ello. Tratar de comprender lo que 
anhela nuestro cuerpo, nuestro espiritu y nuestra 
inteligencia; tratar de vivir de nuestros propios 
recuerdos, con nuestro propio trabajo; —  tratar 
de despojarnos de influencias extranas que ni son 
fruto de nuestros problemas ni nacen de nuestros 
impulsos afectivos. No se miden los zapatos 
ccrtando lo que sobre del pie sino buscando un 
numéro mayor, (p. 128)

Gabriel esta retratado como la vida providente y la sangre
palpitante del pais. Castrillôn Arboleda implica que el
mestizo es la esperanza, vitalidad e ideas creativas y que
dirigirâ la sociedad colombiana. El autor espera un gran
porvenir del pais en el mestizo, lo cual se concretiza en
el discurso de Gabriel como sigue:

Yo siempre he creido en una America unida y fuerte, 
en una concordia continental que anule 'poder’ 
como fuerza de riqueza y exalte ’ser’ como razôn
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de justicia. Nuestro esfuerzo debe dirigirse contra 
las luchas absurdas y fratricides entre parses 
hermanos que nos alejan, anarquizan e 
imposibilitan nuestra marcha hacia el porvenir 
y nuestra mision en el mundo como parses 
civilizados,,,ya es tiempo de que nos desliguemos 
de toda idea social importada, venga de donde 
viniere, imposible de adapter sin prejuicio 
tremendo para nuestra mision, Nuestro ûnico fin 
es acabar con las normes artificiosas e injustes 
que nos arrastran por cauce extraho a nuestra 
raza y a nuestro suelo. (p, 285)

En este discurso se nota un sumario total de las ideas im
portantes del autor: el rechazo rotundo a las ideologies ex- 
tranjeras, posiblemente marxista o comunista y el énfasis 
en el mestizo como el Irder future de la America unida, El 
comunismo insinuado en la filosofia de "igualdad" de Mario 
y en su periodico El Trabajo severamente esta bajado a través 
de la actitud caprichosa y demagogica de Mario que solo 
busca la venganza y esta rotundamente rechazado a través de 
la simbolica escena del derrumbe del gobierno de Mario en- 
vuelto en Hamas, Aunque el autor retrate al mestizo como 
unica esperanza de la sociedad, la discriminatoria coalicion 
entre el mestizo y el blanco contra el mulato quedara impi- 
diendo la unidad social,

El estilo es propagandiste, prosaico, sentencioso, 
moralizante y carece del elements fantastico que es caracte- 
ristica de la literature proletaria, Aunque esta novela sea 
periodistica, su estilo es adecuado para expresar el propô
sito del autor. La escasez de la ternura refleja la hostili
dad en la relaciôn social entre razas, Claro esta que en 
este ambiente tan hostil no cabe ni un moments de lirismo.
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La técnica es tradicional, Arboleda emplea el 
punto de vista de la tercera persona omnisciente, Aqui pre- 
valece el mensaje sobre la técnica, Entonces se podria pre- 
decir sin mucho riesgo que la novela de mensaje en técnica 
tradicional continuarâ existiendo mientras la integration 
racial y social de este pais todavia tenga un largo trecho 
ascendente que conquistar,

Una Derrota sin Batalla y Sol en Tambalimbu coin
cide en el tratamiento temâtico que es la politica de alta 
esfera social, pero difieren una de la otra por los enfoques 
del problema; aquélla se basa en la rina entre los conserva- 
dores y libérales mientras ésta en la disputa por el poder 
entre los componentes raciales.



CAPITULO VIII 

CONCLUSION

La novela colombiana de protesta social comenzo 
con la aparicion de La Voragine de José Eustacio Rivera en 
1924. Desde entonces el colombiano ha intentado aprovechar- 
se de la novela como medio de protester contra la injusticia 
social, Sigue este género novelesco dotado de una crecien- 
te preocupacion social hasta 1948 cuando "la Violencia" 
empezo a devorar el pais. Este incidente altéré no solo el 
rumbo literario sino también el caracter nacional, El re
sultado de esta guerra civil no declarada de 1948-1957 fue 
la produccion de mas de cuarenta novelas de la violencia, 
que documentan la época como testimonies, al estilo de la 
novela de la Revolucion Mexicana de 1910, Esta novela de la 
violencia se destaca por la abundancia de invectivas y esca
sez de literatura.

La novela colombiana de protesta social entre 1924 
y 1948 demuestra que la literatura refleja un cuadro realis
ts del memento historico de los pueblos y también que el 
medio ambiente y las condiciones en los cuales reside una

156



157

nacion ejercen ciertas influencias en la formacion del ca
racter de la obra literaria. Esta es una verdad evidente 
en Colombia, y por extension, en America Latina, donde los 
pensadores casi siempre han rnarcado su produccion literaria 
dentro de una atmosfera o un periodo historico determinado. 
De esta manera, los acontecimientos socio-economico y poli
tico han tenido su revelacion e interpretacion literaria.

La novela de las caucherias, La Voragine y Toa, 
son resultados del afân de la denuncia de las condiciones 
sociales de los caucheros que inicialmente impulsaron a 
Rivera y Uribe Piedrahita a escribirlas. Es evidente que, 
empujados por el afân de justicia, Rivera y Uribe Piedrahita 
encontraron el medio propio en la prosa narrativa porque no 
pudieron llamar la atencion del publico desde su posicion 
politics y social. La novela de las petroleras, Barranca- 
berme.ia y Mancha de Aceite. denuncia las injusticias y cri- 
menes en las petroleras donde el hombre, preocupado en défi
nir su valor como ser humano, bajo la amenaza fenomenal de 
la época materialists, busca, en medio de tragicos aconteci
mientos, la solucion del problems del Continente hispano- 
americano ante la amenaza del Norte Grande, La novela de 
los campesinos. La Obsesion. José Tombé, y Tierra Mojada. 
revela el panorama de inicua injusticia del encomendero y 
del gamonal, que son sombras del conquistador espanol del 
periodo colonial. Sobre los campesinos pesaba siempre la 
constante amenaza del despojo y de la explotacion por los 
patrones. La novela del indio, Lejos del Nido y Anda^ueda,
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no trata la explotacion economica del indio per las empre- 
sas extranjeras ni la rebelion violenta a mano armada del 
indio contra los opresores, sino al indio como merecedor de 
recriminacion y como ser inherentemente inferior. No denun
cia la injusticia del poderoso sino mas bien enuncia el as
pects negativo del indio que no contribuye nada al desarro
llo nacional. En la novela del negroide, Risaralda, se 
destaca por el ambiente y el espiritu del pueblo africano 
La Sopinga, con hincapil en su primitividad y costumbre que 
se abstienen de la civilizacion. Las Estrellas son Nepiras 
présenta el mundo de hambre y la inequidad social en Quibdo, 
Chocô, Sobresale la inrnediatez de sus temas socio-politi- 
cos vistos desde el punto de vista del negro. La novela 
politica, Una Derrota sin Batalla y Sol en Tambalimbu, tra
ta en forma ficcional de las actividades politisas de un 
gobierno provincial, un microcosmo de Colombia en plena 
discordia politica, centrândolas en torno al politico y a 
las personas que influyen en su carrera. Estas novelas 
muestran un conjunto de desvios en el que el lector puede 
encontrar algunos de los errores y defectos de su patria. 
Estas novelas coinciden en el tratamiento temâtico, que es 
la politica de alta esfera social, pero difieren una de la 
otra por los enfoques del problema; aquélla se basa en la 
rina entre los conservadores y los libérales y esta en la 
disputa del poder entre los componentes raciales,

El proposito deliberado de los autores de la
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novela colombiana de protesta social entre 1924 y 1948 es 
conseguir la emancipaciôn socio-economica y politica de las 
masas sin privilégie, alentado por una generacion intelectual 
de tendencia reformadora, cuya preocupacion genuina se basa 
en millones de seres humanos de diverses origenes étnicos, 
abatidos por la miseria, el hambre, la ignorancia, la escla- 
vitud, y sus aspiraciones de justicia social.

El tema de la protesta abarca en estas novelas 
todos los campes, -Pone de manifiesto las actitudes del hom
bre frente a las diverses contingencies, denunciando la 
explotacion de la minoria privilegiada sobre las masas pro
létarisa (la novela de las caucherias); la influencia raalé- 
fica del impérialisme capitalists y del militarisme (la nove
la de las petroleras); del latifundio, de las autoridades 
judiciales injustes, y de la iglesia (la novela de los 
campesinos); de la ignorancia y del alcoholismo (la novela 
del indio); de la violencia y el hambre (la novela del 
negroide); y de la corrupcion politica y la rina insensata 
interracial por el poder (la novela politica). Conscientes 
de los grandes problemas socio-economicos y politicos, 
algunos autores como Manuel Zapata Olivella y Arnoldo 
Palacios ofrecen planes e ideas generates para obtener la 
justicia social, demandas la educaciôn y daman para que se 
reconozcan las justas aspiraciones y los derechos a todos 
los hombres mientras otros meramente revelan la condicion de 
los elementos negatives de algunos sectores de la nacion,

Los protagonistas en la novela colombiana de



160

protesta social tienen en comûn la derrota como su ûnico 
destino, Sucumben a la naturaleza que se identifica con la 
inmensa injusticia inderrotable (Arturo Cova en La Vorapiine 
y el doctor Orrantia en Toa)« se suicidan o se sacrifican 
(Campito en Barrancaberme.ja y Echegorri en Mancha de Aceite. 
Tobo en La Obsesion, Tombé en José Tombé. Dario en Tierra 
Mojada), y se retiran sin ninguna confrontacion mayor con
tra la injusticia (Juan Ayala y Eufo Rosales en Una Derrota 
sin Batalla). El ûnico que sale con éxito es el de Sol en 
Tambalimbû. Gabriel de Camino, el mestizo, promote el 
future iluminante del pals. El protagonista en estas novelas 
es idealista, intelectual en muchos casos, descendiente 
lejano de Don Quijote de La Mancha que arriesga su vida por 
"desfazer el entuerto" social, Los personajes secundarios 
—  los explotadores, los enganchadores, los dirigeâtes 
americanos, los générales analfabetos revolucionarios, los 
encomenderos, los gamonales, los capataces, los politicos 
inescrupulosos —  estan retratados como las figuras mas 
odiadas, Lo extraho es la ausencia del clero como objeto de 
denuncia en la novela colombiana de protesta social excepte 
Tierra Mojada de Zapata Olivella quien debe estar influldo 
por Ciro Alegrla y su El Mundo es Ancho y A jeno, segûn su 
prologo. El indio y el negro estan retratados como vlctimas 
de la injusticia social y a la vez como obstâculo al progre
so del pals por su ignorancia e inactividad.

En el estilo lo notable es la tenaz huella riveria- 
na que se rastrea a través de casi todas estas novelas —
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la elegancia posmodernista en la descripcion de la natura
leza, el cromatisno, la plasticidad, la personificacion de 
la naturaleza y el realismo social en la descripcion de la 
injusticia.

El temperamento revolucionario de estas novelas 
no es de ideologia izquierdista, sino mas bien de idealismo 
filantrôpico y humanitarista. Es de un cataclismo economics, 
circulacion de los intelectuales idealistas, la crisis de 
modernization, la bûsqueda de libertad o utopia, o una cri
sis aguda y prolongada en los sisteraas tradicionales de la 
estratificaciôn de clase, status, poder de un pueblo, que 
envuelve una tentativa intencional dirigida por los intelec
tuales huraanitaristas con motivo de abolir o reconstruir 
dichos sistemas por medio de una intensificacion del poder 
politico y del recurso a la violencia. En estas novelas la 
revolucion se identifica con la accion en busca del progreso, 
seguridad, libertad, y felicidad de los despojados, no por 
asumir el poder politico con motivo de propagar la ideologia 
comunista,

Sintetizando la investigacion, analisis, y demos- 
tracion de la naturaleza de la novela colombiana de protesta 
social, es evidente que los valores espirituales del hombre 
colombiano, y por extension, del hombre hispanoamericano 
estan revelados por los esfuerzos de los escritores colom- 
bj.ancs que buscan définir la imagen del hombre en Colombia 
y por ende del hombre de America Hispana en termines de sus 
preocupaciones mas transcendentales y de sus actitudes hacia
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los valorcs universales —  la preocupacion por la libertad 
y la justicia como aspiracion suprema del ser humano y su 
rechazo de la explotacion, el reconocimiento de la suprema- 
cia del hombre sobre todas las ideologias, y su rechazo de 
la ignorancia y la pobreza, y aspiraciones de mejorar el 
pueblo desde la abulia, el alcoholismo y estancamiento moral. 

La novela colombiana de protesta social représenta 
uno de los valores mas genuinos y universales de la litera
tura colombiana y, por extension, de la hispanoamericana.
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