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Género e indigenismo 

Por Gloria HINTZE DE MOLINAR! 
Facultad de Filosofía y letras, Universidad Nacional de Cuyo, 

Mendo:a, Argentina 

L
A ARRATIVA DEL SIGLO XIX en Hispanoamérica está marcada
por una actitud de renovación frente a las prácticas discursivas 

precedentes. La novela se convierte en el espacio apropiado para 
la manifestación y definición de roles de los sujetos que compo
nen las nuevas repúblicas hispanoamericanas; en ella aparecen te
máticas relacionadas con la reflexión sobre la nacionalidad, la cons
trucción de la identidad nacional y la de los sujetos nacionales. 
Este tipo discursivo es el instrumento eficaz para promover el de
sarrollo y la representación de las nuevas preocupaciones de la 
sociedad y se presenta como respuesta válida a los requerimientos 
de un nuevo público lector. La novela, como también los escritos 
periodísticos, son las formas discursivas más rep�esentativas.del
afán modernizador que embarca a las naciones h1spanoamenca
nas.' La literatura. en alguna medida, se convierte en mediación 
entre la realidad y la ficción, y a veces el uso de diversas estrate
gias, en forma enmascarada, denuncia las problemáticas sociales. 

Los discursos narrativos construyen imágenes simbólicas de 
las nuevas nacionalidades y de las problemáticas que envuelven a 
sus integrantes representando ficcionalmente posibles sol�ciones.
La novela indigenista participa de esta condición y, en realidad, se 
convierte en el modo eficaz de denunciar las formas de explota
ción del indio vigentes desde la Colonia, a la vez que refleja sus 
costumbres y tradiciones. 

El escritor de este siglo se "autoasurne como representante y 
portavoz de la opinión pública o de un sector de ella",2 co� lo cual
procura inducirla hacia un determinado enfoque de la realidad ?�
cional. Si partimos del discurso, y específicamente de su relac10n 
con los relatos indigenistas, es posible señalar que "los enunc1adores 

�nito Varela Jácome, Es1ruc1uras novelís11cas del siglo XIX, San Antonio de 
Calongc, 

2 
Espaila. 13osch, 1974 

Antonio ComeJO 
Jost 

Polar, "La literatura hispanoamericana de_l siglo x1x: contmu1• 
dad y ruptura", en La ,maginac,ón htstór1ca en el siglo XIX, Rosario, 1994 
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parten de un saber decir para un saber hacer sobre el enunciatario", 
es decir que desde el enunciado se busca provocar cambios en la 
dimensión pragmática, modificando el hacer de los actores socia
les en el extratexto. 

A partir del establecimiento de un nuevo pacto de lectura, la 
ficción mantiene una relación mimética con el espacio extratextual 
y manifiesta una intencionalidad que tiene como objetivo no sólo 
informar sino también cuestionar y convencer al lector, promover 
un cambio y modificar un estado de injusticia. La representación 
ficcional se liga a la problematicidad social del momento y no 
elude el compromiso de denunciar aquellos componentes de la 
realidad efectiva que deban ser objeto de reforma. De allí que los 
nuevos métodos de análisis científico, provenientes de la medici
na y de otras ciencias, sean aceptados por los escri lores como los 
instrumentos ideales para la aprehensión sensible de los hechos en 
las diversas opciones ficcionales. 

Esta concepción del relato deriva del costumbrismo y de la 
presencia de los nuevos métodos de exploración de la realidad, 
incorporados a la literatura a través de la influencia de realistas y 
naturalistas europeos. 

En los textos se registra una constante oscilación entre la pre
sencia de estas nuevas estéticas, con la intención de objetivar la 
ficcionalidad o de representar fielmente la realidad y la superposi
ción de un subjetivismo sentimental, propio del romanticismo pre
cedente, especialmente asignado a la representación de los sujetos 
femeninos -el caso de algunos personajes de las novelas de Clo
rinda Matto-y que, sin embargo, obedecerá a estrategias de cons
trucción actancial que enmascaran la representación de nuevas 
funciones para esos agentes sociales. 

La presencia de personajes femeninos que subvierten el papel 
asignado tradicionalmente a la mujer, considerada el ángel del ho
gar, unido al uso del sentimentalismo como estrategia narrativa 
en Aves sin nido, y por otro lado, de un crudo realismo.para descri
bir relaciones pasionales entre las protagonistas de Indo/e y He
rencia,3 le permitieron a Matto mostrar una perspectiva diferente 
de la condición femenina. Existe en ella la voluntad de formalizar 
una presencia activa de la mujer en los espacios tanto pú�l(cos 
como privados para demostrar que está facultada para part1c1par 

�onnda Mano de Tumer, Al'es s111 nido, Buenos Aires, Solar.'Hachene. 1968; 
Indo/e, Lima, Instituto Nacional de Cultura, 1974, Herencia, Lima. lnstlluto Nacional 
de Cultura, 1974. 
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en la formulación de proyectos sociopolíticos, asuntos de los que 
estaba excluida por su marginalidad de género (gender),' las mu
jeres abordan en la ficción (me refiero especialmente a Aves sin 
nido) una relación de interacción y prácticas conjuntas (Lucía/ 
blanca-Marcela/india) para enfrentar una desigual estructura de 
poder en la que el hombre controla el macroespacio público, y las 
mujeres el microespacio del hogar. A través de la asignación de 
cualidades como la compasión, la bondad, la generosidad atribui
das por el discurso patriarcal al ángel del hogar, Matto cuestiona 
ese modelo que explícitamente ha sido excluido de la política, a la 
vez que postula nuevos papeles para los sujetos agentes (mujeres 
e indígenas) que tienen presencia en la vida nacional y contribu
yen a la conformación de ese nuevo Estado. 

En el espacio discursivo se reflejan las problemáticas relacio
nadas con el género, con la sexualidad y la marginalidad social. 
En la literatura se percibe de qué manera el espacio doméstico se 
entrecruza con el público. de modo que se potencia al primero 
como lugar privilegiado para el tratamiento de temas de interés 
del Estado público. 

La inclusión explícita de lo sentimental y de lo pasional en el 
nivel discursivo funciona como señal referencial acerca de la utili
zación de nuevas técnicas de representación de la realidad 
extratextual y de la presencia de diversos procedimientos destina
dos a establecer una diferente relación narrador-lector. 

Determinadas marcas en el texto permiten señalar estrategias 
de persuasión que subyacen en el discurso, de qué manera la 
enunciadora configura cierto tipo de procesos cognitivos median
te los cuales ha adquirido conocimiento de la realidad que preten
de describir con la intención de convencer al destinatario sobre la 
verosimilitud de lo que manifiesta en el texto. Clorinda Matto, 
entusiasta adherente al programa realista-naturalista, elabora un 

�ase para esta problemática. Francme Mas1ello. Entre ctwh=aclim y barbarie. 
Resano, Beatriz Viterbo, 1997: Ana PelufTo. "'El poder de las lágrimas: sen11men1alts
mo. género) nación en .--h-es sm mdo de Clonnda Mallo de Turne('. en Mabel Morar'ta. 
ed .. Homena1e Pinsburgh. 
1998; Glona 
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Molmari. 

del mllemo 
"Fluctuaciones del 

a 
)'O 
Amomo 

femenino 
CorneJO 
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Polar. 
obra de Clormda _

Matto de Tumer''. ponencia presentada en el \'(\11 Congreso ln1crnac1onal de Llleratura 
Iberoamericana. realizado en la Pontificia Universidad atóhca de Chile. Santiago _ de 
Chile. _1unio de 1998 En este trabaJO destacamos la actuación de Matto en cuant ebate 
los estereotipos de pasi\ 1dad ) de contención de sent1m1entos atribuidos _ � 

trad1c1onal
�

mente a la mujer. en tanto chocan con el pudor pUbllco º de persona¡idad absorbida por 
las frl\'Ohdades). como adelantada a planteas modernistas. . re\'alonza el trabaJO remu
nerado de an,stas y escritoras. 
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programa que parte de un saber referido al extratexto, según el 
presupuesto mimético con la intención de denunciar y/o modificar 
un estado de injusticia. La competencia de la enunciadora en cuanto 
a su posibilidad de decir es producto de una evaluación previa 
sobre los hechos a partir de los cuales ha elaborado su programa 
narrativo. 

La intención de la narradora para denunciar y evaluar los he
chos está dada a partir del propio texto; esa enunciadora ha tenido 
contacto directo con el mundo posible5 que narrativiza. Lo que 
dice sobre ese mundo debe resultar creíble, para que sea aceptado 
por el lector. 

Desde posturas epistemológicas totalmente contrarias Hamon 
cuestiona el valor de la mimesis y su relación con la configuración 
ficcional. Por esta razón, en los textos con intención testimonial y 
de denuncia, como el de la novela indigenista de Clorinda Matto, 
se utilizan algunos recursos que tienden a lograr la verosimilitud. 
La búsqueda de la objetividad en el relato de los hechos, por ejem
plo, es uno de los datos jerarquizados por el enunciador. De esta 
manera el texto resulta para el lector un reflejo mimético de la rea
lidad extratextual donde se deben concretar los programas esta
blecidos en el discurso narrativo. 

La cuestión del indio 

LA preocupación de la escritora por la problemática de los indíge
nas en la vida nacional se manifiesta especialmente en su novela 
Aves sin nido, aunque este asunto había aparecido ya en Huna
Sumac (drama) y en las Tradiciones. 

Matto se muestra partidaria de los planteas positivistas que 
valoran el progreso y la educación como un proceso que favorece
ría la unidad nacional. us escritos propician la idea de elevar al 
indio hacia la cultura dominante como forma de integrarlo a la 
sociedad. 

Esta actitud dará lugar a diferentes postulaciones críticas, en
tre las que figuran aquellas que problematizan esta perspectiva de 
la escritora y sostienen que la educación, en el marco de este posi-

' En el a panado "La ficción naturalista ... que forma parte de m1 traba10 de 1es1s. me 
refiero especificamente a la concepción de mundo posible, véase Tomás Albalade_10. 
Semántica de la narración la ficción reuhsta. Madrid. Taurus. 1992; Y\anc.::os Pozue
lo, Poética de laficc,ón. Madrid. Síntesis. 1993. Daría V1llanueva. Teorias del reahsmo 
/11erar10. EspaM. Espasa Cnlpe. 1992 
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tivismo, favorecía la homogeneización del país y no preveía plu
ralismos ni contrastes. Por otro lado, Antonio Cornejo Polar6 agre
ga que la primera novela de Mano produjo una alegoría de la na
ción y sus problemas, a través de la imagen de la familia vinculada 
con la de las relaciones entre las diferentes etnias. En realidad, los 
aspectos en discusión que aún hoy presenta la novela revelan la 
actualidad de la temática propuesta y nos permiten señalar que 
la preocupación de la escritora por el destino del pueblo indígena 
y el deseo de insertarlo en un proyecto de modernización política y 
social responde a la necesidad de incorporar al indio (como así 
también a la mujer), como agente activo, a la vida nacional, aun
que para ello deba asimilar los valores de la cultura �ccidental. La 
novela, heredera de los lineamientos del costumbnsmo y el ro
manticismo, opta por referir los vicios de la sociedad y trata de 
organizar un discurso que postule una "arm?nía imposible". Des
de nuestra perspectiva como lectores del siglo xx se vislumbra, 
subyacente a la estructura superficial, la necesidad de formular un 
discurso que manifieste la pluralidad social y étnica, como eje 
fundante de una nacionalidad suficientemente integrada. 

A través de la adopción de las hijas de Marcela y Yupanqui 
(en Aves sin nido) por el matrimonio Marín, perteneci�nte 

.
ª. la

nueva burguesía liberal, Mano configura una imagen s1mbohca 
que busca cohesionar la nación, fracturada por conflictos étnicos y 
de clases sociales agravados por la Guerra del Pacífico. La adop
ción representa la búsqueda de una nueva formulación identitaria 
que pone su acento en el poder de la educación como el_eme�to
fundamental para el progreso de los pueblos. La modern_1zac10n,
la civilización, debían incorporar a todos los estratos sociales, de 
allí que Mano sostiene: "La autora de estas páginas habrá conse
guido su propósito, recordando que en el país existen h�rmanos 
que sufren, explotados en la noche de la ignorancia, martmzados 
en esas tinieblas que piden luz; señalando puntos de no escasa 
importancia para los progresos nacionales". 7

Utiliza como estrategia de persuasión la necesidad de conmo
ver al público lector (despertar elpathos), presentando soluciones 

6 Nos referimos especialmente a la interpretación de Antonio Cornejo P�lar en su 
libro E,scrrbtr en el aire, Lima. Horizonte, t 994, cap. u: "Las suturas homogene1zador�: 
los discursos de la armonía imposible", donde sei1ala los vínculos en�e novela Y mod�m1-
dad y la presencia de los textos ficcionales que con�truyen, en los siglo� xix Y xx, la ima
gen simbólica de una nación integrada mediante discursos homogenetzadores, p. 21. 

7 Matto de Tumer, Aves sm nido, p. 38. 
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que eliminen las diferencias étnicas de manera que el destinatario 
se identifique con los sujetos marginados (indio-mujer). Por eso 
también, como mujer se autoproclama como la voz de los silen
ciados, lo cual puede ser hoy visto como un acto de usurpación del 
otro que necesita ser protegido para que sea reconocida su identi
dad. Sin embargo, si contextualizamos el pensamiento de Mano, 
según los paradigmas del siglo XIX, responde ampliamente a las 
premisas que pretende establecer según sus prioridades: otorgar 
identidad política y pública a la mujer desafiando los axiomas asig
nados al ángel del hogar por el discurso patriarcal del siglo x1x. 
Clorinda Mano mediante diversas estrategias de persuasión inten
ta modificar una situación de injusticia, relativa tanto a la mujer 
como al indio, ambos excluidos por el paradigma patriarcal repu
blicano de la vida pública, tanto por su marginalidad de género 
como de etnia. Su interés es neutralizar las diferencias según los 
procedimientos de evaluación de la realidad, que como enunciadora 
ha observado, y de este modo suscitar en el lector la voluntad de 
un cambio, de promover un hacer. La figura de la adopción cons
tituye una alegoría de la homogeneización del país, y por otro lado 
la imposibilidad de los Marín de la procreación: 

La defectividad como familia, si no se hubiera producido la adopción, po

dría interpretarse de manera homóloga; esto es, como representación sim

bólica de la urgencia del sector social que representan de asumir un cierto 

compromiso con otros grupos para poder realizar su propio proyecto so

cial[ ... ] Alegoría desgarrada de la nación, sin duda, pero también esperan

zadora.• 

Las soluciones aportadas por la escritora deben ser contextuali
zadas en el marco de los planteos positivistas de su época, que ven 
la necesidad de cohesionar la sociedad peruana fracturada por la 
derrota de la Guerra del Pacífico. El acceso a la educación y al 
pensamiento científico por parte de los marginados de la esfera 
pública, tanto indios como mujeres, no está libre de contradiccio
nes en los textos de Mano pero, en definitiva, responden a concep
ciones que propiciaban que una mayor instrucción redundaría en 
beneficio de la nación y en la formación de los futuros ciudadanos. 

Por otra parte, la defensa del quechua como lengua madre me
diante el uso que hacen de él los personajes, pero fundamental
mente las opiniones vertidas en el enunciado por la narradora, re-

• Cornejo Polar, "La literatura hispanoamericana del siglo XIX", p. 36. 
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presentan el deseo de respetar la heterogeneidad étnica. Su inten
ción va más allá de una simple representación mimética, propia de
la tendencia estética a la que adscribe. Por el contrario, se percibe 
una fuerte trabazón entre el lenguaje estético y la ideología que
subyace en el discurso. Es más, frente a planteos liberales que pro
pician la presencia de un idioma, una lengua, como elemento de
unidad nacional, Matto sin oponerse a ello defiende la disglosia
lingüística como forma de respetar la heterogeneidad.

Preocupada por la necesidad de destacar el papel de la mujer 
en la esfera pública, como agente que contribuye a la formación
de los ideales nacionales, Matto trata de conciliar su pensamiento
científico-positivista con la doctrina religiosa y la moral. La edu
cación, la adopción, la incorporación de algunos personajes a la
vida limeña alejándose de la sierra, la defensa del quechua en sus 
textos, tienen como fin plantear una nueva perspectiva identitaria 
que reduzca algunas diferencias, promueva la modernidad y la
consolidación del Estado con la presencia de todos los actores so
ciales.

Su interés por el indio la lleva a elaborar un programa narrati
vo con el objeto de denunciar una realidad humana profundamen
te marginada que debe ser asimilada en los nuevos proyectos na
cionales para el beneficio del Estado. 

Clorinda Matto se enfrenta con una exigencia contradictoria:
por un lado la necesidad de conservar lo propio, lo original del
indígena, y por otro la urgencia de hacerlo progresar para que se
incorpore activamente a la vida nacional. Por eso propone en su
novela Herencia no "acordarse" de los indios sólo para el beneficio 
de los gobiernos de tumo "cuando hay que formar soldados o sumar 
contribuciones'"' sino, por el contrario, incorporarlos a la vida na
cional. Respetar su alteridad pero integrarlos a la sociedad sin segre
gacionismos, mediante la educación en un plano de igualdad.

La consideración de Clorinda Matto de Tumer como escritora
indigenista ha sufrido diferentes enfoques'º y la problemática aún
queda abierta. Sin embargo, creemos que, si bien para algunos
críticos la defensa del indio y el respeto por el indigenismo signi
ficaría dejar al indio con sus hábitos y modos de vida permanente
mente, la propuesta de Matto es principalmente de integración. Es

9 
10 
Matto de Tumer, Herencia, p. 228. 
Entre la bibliografia especifica sobre la temática indigenista destacamos Concha 

Meléndez, la novela 1nd1amsta en llispanoamérica (1832-1889), Rlo Piedras, Univer-
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de s_uy� necesario contextualizar la representación que ella ofrece de 
los ind1genas y leerla como el establecimiento de un proyecto na
rrattvo _ con clara intención política y pragmática. Tempranamente 
e? el siglo XIX y desde la ficción, Matto, quien también desde el 
d1scurs� narrati�o asigna a la mujer un papel que contradice al
estereotipo del angel del hogar, apunta hacia una actitud de inte
grac_1�n 

 
incorporando a la peruanidad toda marginación étnica y 

genenca.

sid� de Puerto Rico, 1961; Julio Rodríguez Luis, Hermenéutica y praxis del md,gemsmo, 

��xtco, �CE, 1980; Alberto Tauro, Clorinda Mallo de Turner y la novela mdigemsta, 
Lima, Univer>1dad _ Mayor de San Marcos, 1976. Me han sido de gran utilidad todos los 
Jrabajos publicados por Anlonio Cornejo Polar, tanto los prólogos a las ediciones de sus 
novelas como el estudio incorporado en La novela peruana, Lima. Horizonte, 1989; 
Escribir en el aire, y la recopilación de los trabajos baJO el título Clormda Mano de 
Turner, novelista, Lima, Lluvia, 1992. Asimismo en mi trabajo de tesis se han consulta
do los estudios recopilados en Mabel Morañ� cd .. Indigenismo hacia el fin del milenio 
Homenaje a Anlonio Cornejo Polar. 
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