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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo está conformado por un libro de relatos escritos e influenciados 

por la indagación literaria y el análisis narrativo de un corpus literario de autores 

ecuatorianos conocido como “el Grupo de Guayaquil” (José de la Cuadra, Joaquín 

Gallegos Lara, Demetrio Aguilera Malta, Enrique Gil Gilbert), autores cuyas obras están 

ligadas al sincretismo entre lo urbano y rural de sus diversas regiones. De igual manera, 

en los relatos de mi autoría se reflejan algunos problemas sociales contemporáneos 

actuales, creándose así un juego de espejos entre el pasado de la tradición literaria 

ecuatoriana (en especial guayaquileña) frente a mis visiones como autor. Tales visiones 

fueron alimentadas por una serie de viajes y trabajo de campo en las regiones evocadas 

por los autores citados (Chimborazo, Guayas, El Oro, Manabí, Pastaza). El objetivo 

general del trabajo consistió en elaborar una obra creativa con respaldo teórico que 

constituya una visión del mundo  actualizada del Grupo de Guayaquil, utilizando como 

herramienta narrativa la literatura testimonial con tintes auto ficcionales.  

La idea del trabajo tuvo su génesis en el curso “Estudios Culturales” de la 

Pontificia Universidad Javeriana, durante la elaboración del trabajo final de la materia. 

En este, se realizó un trabajo creativo a partir de distintos temas planteados y estudiados 

durante el semestre. La lectura de los cuentos de los integrantes del “Grupo de 

Guayaquil”, la materia “Memorias y migrantes” dictadas por Liliana Ramírez y mi 

experiencia escribiendo crónicas, influyó en la elección de la temática de los relatos que 

se planean redactar. 

La idea creativa buscó introducir en el imaginario del lector la interacción entre 

los personajes urbanos y rurales dentro de los paisajes de las regiones del Ecuador 

continental. Se logró comunicar y exponer los problemas sociales contemporáneos por 

medio de la narrativa en primera persona de personajes ajenos a los territorios donde se 

desarrollan, a modo de testimonio. En lo personal, busco exhibir y seducir a través de la 

escritura a los habitantes de las grandes ciudades del Ecuador a explorar, conocer, 

involucrarse, escapar de las torres de concreto y pensar el mundo desde otra concepción 

y cosmovisión. De esta forma, sensibilizar a través de la lectura, teniendo como referencia 

la lectura de las obras de los integrantes del “Grupo de Guayaquil”.  

El Grupo de Guayaquil, también conocido como la “generación del 30” fue un 

conglomerado de escritores guayaquileños, seguidores del realismo social, que a través 
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de su obra buscó exponer los problemas de las zonas rurales (marginación, pobreza, 

analfabetismo entre otros)  de la costa ecuatoriana, utilizando un lenguaje folclórico en 

sus relatos, en la década de 1930.  La pertinencia de realizar esta actualización temática, 

es debido al vertiginoso desarrollo urbano que han tenido las grandes ciudades en Ecuador 

en contraste con los perennes inconvenientes de las zonas rurales del país que aún siguen 

vigentes a pesar de haber transcurrido casi 100 años después de haber sido denunciados 

por el Grupo de Guayaquil. El proyecto creativo tuvo como finalidad actualizar las 

temáticas sociales abordadas en los años 30 por el Grupo de Guayaquil, implementar la 

literatura testimonial ficticia como eje narrativo y expandir los límites geográficos 

abordados el siglo pasado al incluir en los relatos, las regiones del Ecuador continental. 

 

El trabajo investigativo-creativo busca colocar en un espacio literario una serie de 

ideas, producto de una reflexión e investigación en torno a las temáticas abordadas 

(contraste urbano-rural)  por los escritores guayaquileños de los años 30 del siglo pasado, 

tomando como referencia estética la literatura testimonial ficcional.  

 

La importancia del proyecto creativo es rescatar y exponer las problemáticas 

sociales que tienen lugar en regiones rurales del país a través de un conjunto de cuentos 

que abarcan los territorios del Ecuador continental. Se toma como referencia el Grupo de 

Guayaquil por la influencia que su literatura tuvo en la protesta social durante el siglo 

pasado. Según Alfredo Pareja Diezcanseco, uno de los integrantes del Grupo de 

Guayaquil, la literatura que proponían en su totalidad entre los años 30 ⸺ 40 es 

excesivamente realista y a forma de protesta (Ubidia, Alfredo Pareja Diezcanseco: la 

literatura es una dificultad adquirida (Testimonios) 2008). De esta forma, se busca 

conservar el espíritu de lucha de los que conformaban la generación del 30, tomando 

como referencia sus ideales expuestos durante el siglo pasado. 

 

A través de la inspiración y referencia al Grupo Guayaquil se buscará actualizar 

las temáticas sociales abordadas casi 100 años después de sus publicaciones. La creación 

de un conjunto de cuentos buscará exponer las problemáticas rurales de las regiones del 

país, utilizando la narrativa testimonial como herramienta de escritura. Las temáticas a 

abordar, según Marcelo León, buscan incorporar a protagonistas provenientes de sectores 

relegados por la sociedad como los indios, cholos y montubios que han sido 

históricamente marginados (León Castro, Benito del Pozo y Salazar Estrada 2018). Por 
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ende, es necesaria la recopilación teórica en torno a la temática abordada por la generación 

del 30 para la producción de una obra creativa que busque plasmar los ideales de la 

escritura guayaquileña de los años 30 desde la contemporaneidad.  

 

De la misma manera, se propone la narrativa testimonial como referente estético 

para la elaboración de la obra creativa. Según el blog “Literatura y Cultura Popular”, este 

tipo de literatura da un espacio a la expresión de esa “historia otra”, la que gracias al autor 

se pueden escuchar, a la vez que se construye una vía de acceso para la voz de los 

excluidos y silenciados en la práctica letrada (J. Rodríguez 2009). De esta forma, se 

adecúa la temática actualizada del Grupo de Guayaquil con la narrativa testimonial en la 

obra creativa a realizar para buscar un mayor impacto en la exposición de las 

problemáticas sociales rurales. 

 

El presente trabajo tiene como eje central un análisis teórico, donde se encuentra 

la tematología y literatura comparada (genealogía)  en torno al Grupo de Guayaquil y la 

revisión de los géneros literarios, con mayor énfasis en la literatura testimonial como 

enunciadora de las desigualdades sociales de las problemáticas rurales. En la práctica 

creativa se realizará una propuesta cuentística que inspira y renueva la propuesta del 

Grupo de Guayaquil de los años 30. De esta forma, se busca alcanzar los objetivos 

propuestos, con un marco metodológico con un enfoque tanto teórico como práctico para 

el proyecto creativo. 

 

El presente trabajo metodológico estará conformado por el método temático y la 

literatura comparada. Basándonos en los métodos del siglo XX, el método temático nos 

adentra en las estructuras de la obra y nos ayuda a descubrir el significante de estas 

(cosmovisiones, tópicos, realidades, etc.), nos permitirá identificar las temáticas del 

Grupo de Guayaquil para buscar una actualización de la tendencia literaria en la 

contemporaneidad. Con relación a la literatura comparada, se busca analizar el desarrollo 

de los géneros literarios: cómo surgen, cómo se van desarrollando y su contacto con las 

situaciones históricas tomando como referencia un compendio de obras para el análisis. 

 

El proyecto creativo estará conformado por un compendio de siete relatos cortos 

que abordan una temática en común: Las problemáticas sociales en las zonas rurales del 

país en el siglo XXI. Los cuentos tienen como punto de referencia temática los textos 
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cortos del Grupo de Guayaquil de los años 30, y como referente estilístico, la literatura 

testimonial que funciona como enunciadora de los problemas sociales en las zonas 

rurales. El proceso creativo será detallado en una bitácora con los siguientes puntos: 

planificación de un itinerario de movilizaciones internas por el país, viajes a las diferentes 

provincias del Ecuador, estudio, observación e interacción con los distintos actores de las 

zonas a visitar, redacción de los relatos y revisión de la redacción. Se espera que el 

proyecto creativo tenga un impacto en la sociedad joven de Ecuador y exponga dentro de 

las grandes urbes los problemas sociales que tienen lugar en las zonas rurales de Ecuador. 

 

La estructura del trabajo de investigación consta de 4 capítulos, cada uno de gran 

importancia para detallar cada área en la que se desenvuelve el proyecto creativo. El 

capítulo 1 aborda la investigación dentro de un marco teórico, trabajando con autores 

clásicos y contemporáneos ecuatorianos para así brindar al lector los conceptos y 

corrientes literarias que engloban los cuentos breves (el realismo social, la incidencia en 

la literatura del Grupo de Guayaquil, la estética testimonial entre otros conceptos). En el 

capítulo 2 se analizan narratológicamente los textos literarios que sirvieron de inspiración 

para la creación del proyecto creativo (temática, estructura, personajes, diálogos), entre 

otros elementos literarios que se encuentran en los relatos y novelas de autores del Grupo 

de Guayaquil (autores de literatura testimonial e inclusive una crónica literaria fueron 

analizados para resaltar los elementos que se utilizaron en la creación del corpus de 

relatos). El capítulo 3 contiene el cronograma de redacción, investigación y desarrollo del 

proceso creativo junto con la disección de los cuentos que forman parte del proyecto 

creativo, donde se condensan los referentes teóricos del capítulo 1 con los referentes 

literarios del capítulo 2. Para finalizar, el capítulo 4 contiene el libro de cuentos “Senderos 

a la luz de las sombras” que busca actualizar la temática del Grupo de Guayaquil 

utilizando como referente estético la escritura testimonial ficcional. 
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Capítulo 1. El Grupo de Guayaquil y la literatura testimonial, un legado literario 

 

En este capítulo se abordarán los límites teóricos del trabajo creativo para poder 

contextualizar las corrientes literarias y sociales que engloban los cuentos breves que 

conforman el trabajo de titulación. De esta forma, se describe a profundidad la literatura 

del Grupo de Guayaquil, referente temático del proyecto de titulación, ahondando 

teóricamente en su influencia en la literatura ecuatoriana, su proyecto de integridad y 

consolidación de identidad nacional, sus motivaciones y temáticas abordadas en la década 

de los años 30 del siglo pasado a través de sus integrantes. Además, la investigación se 

aproximará al estudio del realismo social como corriente literaria e influencia de la 

producción literaria del Grupo de Guayaquil. Finalmente, se complementará la 

investigación ahondando en la Literatura testimonial y sujeto colectivo, siendo estos los 

referentes estilísticos del trabajo creativo. 

1.1 Descripción historiográfica del Grupo de Guayaquil: propuesta del Grupo de 

Guayaquil en los años 30 

 

El Grupo de Guayaquil marcó una época dentro de la literatura ecuatoriana en un 

contexto en el cual mantenía una clara distancia con la vanguardia presentada por 

escritores que residieron en la década de los 30 en Ecuador. Este grupo también conocido 

como la “generación del 30” buscaba a través de sus escritos crear un proyecto de 

identidad nacional tomando como base la diversidad cultural de la región costa del 

Ecuador. Esta idea es reforzada por Michael Handelsman en su artículo sobre Joaquín 

Gallegos Lara y el mestizaje en el Ecuador: en el escrito indica que la propuesta literaria 

de los escritores estaba alineada con su propuesta política que se caracterizaba por tratar 

de (re)escribir la historia nacional del país. Esto se debía a que no confiaban en la 

“Historia oficial” que silenciaba a las minorías culturales impuesta por las autoridades 

(Handelsman 2009). De esta forma, esta asociación de escritores provenientes de la 

ciudad de Guayaquil durante los años 30 tuvo gran incidencia en el desarrollo literario y 

cultural del país. 

 

Las voces silenciadas que fueron llevadas a las grandes ciudades por parte de los 

integrantes del Grupo de Guayaquil eran en su totalidad minorías culturales que se 

encontraban en la región litoral del país. Es a través de la práctica letrada que las historias 
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de las comunidades afroecuatorianas, montubias, cholas, entre otras, fueron llevadas a las 

grandes ciudades del Ecuador a través de las narrativas y obras publicadas en los años 30. 

En relación a esto, Patricio Peñaherrera, de la Universidad de Tennessee, indica que 

gracias a estas publicaciones se logró en el siglo pasado trascender con el debate en 

Ecuador del mestizaje como un modelo hegemónico-homogéneo y plantea la presencia 

de comunidades que fueron utilizadas como ejemplo de lo “exótico” y “salvaje” durante 

la literatura del siglo XIX en Ecuador (Peñaherrera 2017). En la actualidad no solamente 

se pueden apreciar esos textos como una forma que utilizaban los escritores 

guayaquileños de denuncia ante la sociedad de las realidades de las zonas rurales del país 

sino que se pueden leer como un sistema de textos realmente complejos que desafiaron 

paradigmas impuestos por los gobernantes (Peñaherrera 2017). 

 

El Grupo de Guayaquil entiende esta tensión perenne que existe en la modernidad, 

desde el paradigma único de lo que debía ser el país y de los que se creían dueños de esa 

tierra. De esta forma, citando a Martha Rodríguez en su artículo en relación a la 

modernidad narrativa en Ecuador, pertenecen a un importante grupo de narradores 

latinoamericanos que proponen extender el universo de los actores sociales dentro de las 

letras del país, diagramando las relaciones conflictivas que tanto el cholo, el 

afroecuatoriano, el indígena y el montubio tenían con los tradicionales estratos del poder 

(M. Rodríguez 2008). Sin embargo, según Handelsman esta necesidad que sentían los 

escritores guayaquileños de llevar en sus hombros la representación de las comunidades 

silenciadas, los llevaron a un inevitable reduccionismo que conduciría a los escritores a 

un “localismo y un folklorismo mal entendido”.  

 

Aunque las historias tenían como lugar narrativo las zonas rurales del Ecuador en 

los cuentos del Grupo de Guayaquil, los relatos eran escritos por guayaquileños desde el 

puerto principal del país. Es desde la solidaridad del estamento letrado que las historias 

de los pueblos excluidos de los grandes canales de comunicación reciben la oportunidad 

de ser visibilizados. Según Jaime Alejandro Rodríguez, profesor de la Universidad 

Javeriana, en su blog “literatura y cultura popular”, la voz popular encuentra forma en un 

escritor que domina las técnicas culturales requeridas para la narrativa, pero hace un 

equipo con estos “testigos” no visibilizados y no letrados que de esta forma adquieren 

voz y circulación cultural más amplia (J. Rodríguez 2009). Por otro lado, Guayaquil 

también simboliza la idea de una sociedad utópica que busca erradicar las tradiciones, 
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culturas y conocimientos ancestrales compartidas por comunidades rurales. Según 

Peñaherrera, la ciudad no es solo cemento y hierro sino también es una forma de represión 

(Peñaherrera 2017). En este espacio se encuentran conceptos de individuo, ciudadano y 

sociedad que se enfrentan de forma violenta a la idea de comunidad y solidaridad. 

 

1.1.1 Integrantes del Grupo de Guayaquil 

 

Entre los integrantes del Grupo de Guayaquil podemos encontrar a los siguientes 

autores.  

 

● Joaquín Gallegos Lara 

 

● Demetrio Aguilera Malta  

 

● José de la Cuadra  

 

● Alfredo Pareja Diezcanseco 

 

● Enrique Gil Gilbert.  

 

El Grupo de Guayaquil apareció por primera vez con la publicación de un pequeño 

libro de cuentos escritos por 3 jóvenes guayaquileños: Joaquín Gallegos Lara, Demetrio 

Aguilera Malta y Enrique Gil Gilbert. Ese conjunto de relatos denominado Los que se van 

(1930) se realizó con una literatura enfocada en lo real y lo social. Según Alfredo Pareja 

Diezcanseco, uno de los 5 integrantes de la generación del 30, hubo antecedentes (no 

muchos) que influenciaron en su narrativa, por ejemplo el realismo político de Pacho 

Villamar (1900), por José Rafael Bustamante; y, el más importante, Plata y Bronce, de 

Fernando Chaves, con la que se puede decir que nace el indigenismo en Ecuador: esto fue 

replicado en las obras literarias de la costa montubia (Diezcanseco 1989). Posteriormente 

a los 3 integrantes previamente mencionados, se les unieron en 1931 dos miembros 

adicionales: José de la Cuadra y Alfredo Pareja Diezcanseco.  
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De acuerdo con Marcelo León, en su artículo denominado “El realismo social e 

indigenista en el cuento ecuatoriano 1920⸺1950”, cuando se consolida en Ecuador el 

cuento como género literario, surge y predomina el realismo social e indigenismo que 

tuvo lugar en las décadas del veinte, treinta y cuarenta del siglo XX (León Castro, Benito 

del Pozo y Salazar Estrada 2018). Hubo una variada presencia de escritores exponentes 

de esta corriente literaria en las décadas previamente mencionadas entre los que destacan: 

Demetrio Aguilera Malta, Leopoldo Benites Vinueza, Jorge Icaza, Humberto Salvador, 

Enrique Gil Gilbert, Pablo Palacio, José de la Cuadra, Ángel Felicísimo Rojas, Joaquín 

Gallegos Lara, Alfredo Pareja Diezcanseco.  

 

La tendencia realista se extendió hasta las décadas de los cincuenta y sesenta con la 

obra de relatos cortos de variados autores nacidos en años posteriores como María Corylé, 

Adalberto Ortiz y Pedro Jorge Vera. Estos cuentistas tienen una valoración arraigada al 

cuento ecuatoriano que se publicó durante la época del predominio del realismo social e 

indigenista que se encontraban en consonancia con las ideologías políticas (León Castro, 

Benito del Pozo y Salazar Estrada 2018). 

 

Durante 1920⸺1950 se abordaron temáticas y problemáticas que no se habían 

considerado anteriormente en la narrativa ecuatoriana a través del realismo social e 

indigenista; en la obra cuentística de los autores adscritos a esta tendencia literaria, se 

encuentran protagonistas que provienen de sectores sociales que para la década que 

fueron publicadas sus historias se encontraban totalmente relegados en la participación 

como actores sociales como los cholos, indios, montubios entre otros (León Castro, 

Benito del Pozo y Salazar Estrada 2018). 

 

La generación del treinta vive las consecuencias del proceso político-social donde 

residían y relacionaban su cotidianidad con la del campo al que narraban. De esta forma, 

estuvieron abocados a describir en sus cuentos  y novelas el proceso de transformación 

social. Los que se van (1930)  (libro de cuentos escrito por Joaquín Gallegos Lara, Enrique 

Gil Gilbert y Demetrio Aguilera Malta que describen los cambios sociales) aparece en 

1930 e inaugura un nuevo tipo de relato ecuatoriano, puesto que redirigió su estética 

determinando su actitud y añadiendo características esenciales de los pueblos narrados 

como el ambiente, lenguaje, situaciones y personajes (Adoum 2004).  
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1. 2 Realismo social 

 

El comunismo tuvo como método artístico oficial durante comienzos de la década 

del 30 del siglo pasado al realismo socialista, donde los puntos de preocupación más 

importantes según David Viñas Piquer en su obra Historia de la Crítica Literaria tienen 

como sus principales reflexiones la evolución de la literatura, su función en la sociedad y 

el reflejo de las relaciones de clases. Los escritores de la Unión Soviética tenían que estar 

comprometidos con los intereses de clase y el realismo social de su obra (ser un espejo 

de los acontecimientos de la vida en sociedad) (Viñas 2002). El realismo social no tiene 

simpatía con ninguna clase social, el escritor no le tiene que guardar fidelidad a los 

intereses del estrato al que pertenezca tanto como al hecho de que debe retratar fielmente 

la realidad social. 

 

Carriedo reforma esta teoría indicando que el realismo social fue tendencia debido 

al triunfo de la Revolución en 1917. La URSS fue, hasta la llegada de Stalin al poder, un 

verdadero estímulo y modelo en lo que se refiere a la producción realista del arte y al 

respeto de la libertad creativa desde el socialismo (Carriedo Castro 2007).  El autor en 

sus aproximaciones dentro del artículo “Consideraciones en torno al Marxismo, la 

literatura y el problema del realismo social”, postula que esta corriente literaria es la más 

cercana a los supuestos de la revolución de la que nace, aplicando de esta forma los 

fundamentos científicos de la dialéctica y el materialismo (Carriedo Castro 2007). Es, 

según varios críticos y teóricos, netamente trabajar bajo la misma realidad objetiva 

(reflejo artístico y científicos a través de sus distancias interpretativas y funcionales). 

 

Tomando como referencia a David Viñas Piquer en su estudio sobre las teorías 

sociológicas de la literatura citando a Antonio Sánchez Tigreros se conoce que los 

dirigentes soviéticos elevaron el realismo socialista como dogma absoluto. No comulgar 

con la línea política del partido supone una condena al silencio más absoluto. Se dotó de 

criterio de autoridad a la doctrina del realismo socialista en el Primer Congreso de 

Escritores (Viñas 2002). Este congreso llevado a cabo en 1934 estableció el realismo 

socialista como corriente orientadora de la creación y crítica literaria. Esa era la fórmula. 

 

Carriedo, por otro lado, añade que el realismo social, para llegar a serlo, dentro de 

sus narraciones debe asumir los cambios de la sociedad tanto materiales de vida como 
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ideológicos que se hayan desarrollado o estén en proceso de hacerlo. Esto se debe a que 

se busca un significado profundo de lo real (Carriedo Castro 2007). La técnica del 

realismo debe absorber la evolución histórica de la sociedad y desarrollar disposiciones 

narrativas, recursos, ritmos lingüísticos y procedimientos de transformación estética que 

sean capaces de ser un espejo social. 

 

Según Alfonso Sastre, en su artículo “Anatomía del realismo”, el significado de 

realismo variará dependiendo según las distintas concepciones del mundo también va a 

depender del concepto que tengamos de la operación artística. También se pueden 

observar varios grados de realismo dependiendo de la aproximación de la obra hacia los 

niveles acentuados del desarrollo de lo real tanto en el sentido histórico como en el orden 

existencial (Sastre 1965).  

 

Bertolt Brecht, en su trabajo “Manifiestos de la Revolución,  afirma que los 

autores del realismo socialista no solo tienen una visión realista de los temas que abordan, 

sino también del público al que se dirigen, dado que tienen en cuenta su grado de 

formación y su pertenencia social, también realizando un diagnóstico del panorama del 

estado de las luchas de clases (Bretch 2002). 

 

Según Carriedo, adicionalmente encontramos como característica fundamental 

del realismo social su objetivo de practicidad; la concepción de la obra creativa como un 

medio de participación política que se encuentra en búsqueda de un cambio histórico para 

la sociedad (tanto en el desarrollo de la libertad social del autor o de la práctica de la 

autoconciencia de Lukács) (Carriedo Castro 2007). 

 

La comunicación es de vital importancia para la literatura del realismo socialista. 

Según Carriedo, la comunicación es esencial en el lenguaje de la obra, por otro lado, se 

rechaza el embellecimiento o recargo, las imágenes aleatorias y a cualquier artificio que 

desequilibre la dialéctica de adecuación entre el contenido y las formas de expresión 

(Carriedo Castro 2007). Sin embargo, esto no implica la negación de la creatividad e 

imaginación, pues las formas realistas más sencillas están compuestas de un minucioso 

trabajo de selección y depuración para así conseguir la máxima eficacia en el orden de la 

praxis; cualquier efecto que busque profundizar en la materialidad de vida, 

contradicciones e ideología será igualmente realista.  
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Según Jorge Semprún, en Carriedo, el realismo socialista operaba bajo un cierto 

número de reglas rígidas que lo definen de una vez y para siempre. En el mundo de la 

literatura en la URSS se detuvo inmediatamente toda investigación literaria 

(instantáneamente calificada como formalismo) de todo intercambio dialéctico con el 

exterior. Al nivel del arte y de las letras, la cultura socialista se encontraba encerrada en 

los límites de la estrechez nacional; era nutrida exclusivamente por una tradición 

democrática-burguesa, impregnada fuertemente de naturalismo y populismo dado el 

predominio de la mentalidad campesina y las formas de vida de la Rusia 

prerrevolucionaria (Carriedo Castro 2007). De esta forma, también existió una supresión 

de todo debate cultural, de toda confrontación y lucha ideológica. Todo lo contrario a la 

literatura que exige todos estos elementos para poder seguir viva.  

 

En Latinoamérica se puede apreciar la llegada del realismo social 

 

Según Abdón Ubidia, en su obra Un siglo del relato ecuatoriano, la época de oro 

de la narrativa ecuatoriana, en Ecuador la época de consolidación y florecimiento del 

cuento ecuatoriano coincide con el predominio hegemónico y surgimiento del 

indigenismo y el realismo social ecuatoriano en las décadas de los veinte, treinta y 

cuarenta del siglo XX, consolidándose como la “época de oro de la narrativa ecuatoriana” 

(Ubidia 2006). 

 

María Luz Cevallos en su artículo sobre José de la Cuadra y el realismo mágico, 

uno de los más grandes cultores de la narrativa ecuatoriana perteneciente a la corriente 

del realismo social, indica que este movimiento constituye una manera más ordenada de 

mostrar esa realidad, que en último término la exhibe lo más cruda y descarnadamente 

posible, sin arraigarse a la continencia de prejuicios (Cevallos 2003). 

 

Cevallos enfatiza que estas obras narrativas no tienen suficiente con simplemente 

esbozar “la realidad y nada más que la realidad”, sino que los autores la escogen, traducen 

y empujan para que tengan un propósito. De esta forma, buscan declarar las injusticias de 

la organización que se encuentran presentes en la vida cotidiana, valiéndose de todo este 

contenido recopilado y filtrado para denunciarla y protestarla (Cevallos 2003). 
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Según Arandi Proaño, para llegar a comprender de forma más completa la 

incidencia que tuvo el realismo social en Ecuador es de suma importancia recordar el 

contexto histórico desde el cual nace. Proaño expresa que estas emergen en el seno del 

liberalismo radical ecuatoriano durante comienzos del siglo XX, los gérmenes del 

pensamiento socialista que, poco a poco, se organizaron en el país y se fueron 

consolidando como partidos políticos como el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) en 

1926 y el Partido Comunista del Ecuador (PCE) (Proaño 2007). Es así como se forjó en 

un periodo de persistente inestabilidad y crisis política que comenzó con la Revolución 

Juliana del 9 de julio de 1925 y culminó a finales de la década de los cincuenta con el 

auge de la exportación bananera, donde se acentúa un país más orientado hacia el circuito 

capitalista global (Proaño 2007). 

 

También a estas condiciones se suman la influencia de eventos internacionales 

como la Revolución Mexicana, la Primera Guerra Mundial, el triunfo de la Revolución 

Rusa, la crisis del capitalismo mundial (con puntos agudos como el Crac del 29), el 

surgimiento de movimientos artísticos y literarios renovadores en el viejo continente 

(realismo social o vanguardias) y la creación de los primeros partidos socialistas en 

América Latina con influencias marxistas de la región (León Castro, Benito del Pozo y 

Salazar Estrada 2018). 

 

Como consecuencia de los eventos internacionales previamente mencionados y la 

cada vez más fuerte influencia de las ideas políticas de la izquierda marxista ecuatoriana, 

se produce la primera huelga que posteriormente se convirtió en masacre obrera en la 

ciudad de Guayaquil, el 15 de noviembre de 1922 (evento que posteriormente sería 

motivo para la elaboración de la obra de Joaquín Gallegos Lara denominado Las cruces 

sobre el agua) (León Castro, Benito del Pozo y Salazar Estrada 2018). 

 

Es en este momento de la historia del Ecuador donde convergen las ideas 

renovadoras tanto en el ámbito cultural como en el social y literario, lugar en el que la 

ideología socialista hizo sentir su influjo en la sociedad. Las ideas de renovación, 

comunistas y socialistas fueron las que más nutrieron a la narrativa de ficción pues esa 

ideología tuvo una presencia fuerte en el país, teniendo como punto de partida la década 

de los veinte y que constituyó el detonante para que se manifieste la “edad de oro” de la 
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narrativa ecuatoriana, entre los años veinte y cuarenta del siglo XX (León Castro, Benito 

del Pozo y Salazar Estrada 2018). 

 

Alejandro Losada, de la Universidad de Berlín, en su artículo “Rasgos específicos 

del realismo social en la América Hispánica”, indica que el sujeto productor de los textos 

realistas en la región no solo son observadores individualistas ni tienen la nostalgia de los 

grandes realistas del continente europeo del siglo XIX sino que se trasladan a un horizonte 

utópico donde se percibe de forma distinta el punto de vista de la realidad social. Es desde 

esa zona donde más allá de todo lo ficcional se pueden percibir otras formas de realidad 

social a través de la observación inmediata y el análisis (Losada 1979). 

 

Los cuentos del realismo social buscan ser diferentes por medio de un lenguaje 

que pretende representar lo concreto mientras trata de establecerse por medio de una 

expectativa utópica. El sujeto productor de los textos realistas tiene el fin de poseer una 

identidad nueva, convencido del papel que tiene la literatura en la sociedad y el papel 

histórico que desempeña (Losada 1979). 

 

Pilca, en su artículo “Dos momentos de la literatura ecuatoriana: lo nacional⸺ 

popular en lo literario”, indica que el realismo social tuvo un papel transformador en las 

letras ecuatorianas, que tuvo como soporte la esfera política. De esta forma, existió una 

dialéctica entre las esferas políticas y culturales que renovaron la literatura (Pilca 2018). 

 

Según Miguel Donoso Pareja, existen dos factores dominantes de la literatura 

ecuatoriana en su entrada a la modernidad. Por un lado, está el peso de la Revolución 

Rusa y la propuesta estética de los protagonistas, por otro, están las vanguardias de la 

primera posguerra, en especial el surrealismo, y los descubrimientos de Freud en lo que 

respecta al inconsciente (Donoso Pareja 1985). 

Los que se van (1930), según Miguel Donoso Pareja, reúne a los principales 

exponentes del movimiento literario-político (aunque posteriormente más político que 

literario) e hizo de ellos el compromiso con los personajes que no se habían narrado, 

asumió un compromiso político desde el lenguaje de los humillados y así reconocer todas 

las partes de una totalidad nacional (Donoso Pareja 1985). 
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Joaquín Gallegos Lara, uno de los más grandes exponentes del realismo social en 

Ecuador, colocó, por sobre lo estético, la condición política y así poder llevar a cabo un 

proyecto revolucionario. El escritor, que posteriormente se convirtió en militante del 

Partido Comunista del Ecuador, en su novela Las cruces sobre el agua, muestra su 

compromiso político con la naciente clase obrera del Ecuador. A través de su literatura, 

Gallegos Lara cumplía ese rol intelectual de imponer una nueva concepción de mundo 

desde el comunismo (Donoso Pareja 1985). 

 

1.3 Temática del realismo social  

 

La literatura del realismo social latinoamericano basa su originalidad en tres 

rasgos básicos: la situación de marginalidad y la pérdida subjetiva del sujeto productor, 

la configuración del lenguaje desde la identificación con un sujeto colectivo que se 

atribuye una nueva identidad y la legitimación de la pretensión desde un horizonte 

radicalmente diferente al orden social que los ha rechazado, asumiendo como propio para 

juzgar, nombrar y condenar  la totalidad social y objetiva, y también para interpretar cómo 

han evolucionado y cómo se han ido transformando  (Losada 1979).Según Vintimilla en 

esta nueva circunstancia de la historia del Ecuador encontramos la presencia de “el indio, 

el cholo, el montubio”, imponiendo su presencia con lo cual surgen nuevas problemáticas 

(Veintmilla 1985). 

 

Con la entrada de estos actores sociales a la esfera pública del país nació la 

necesidad de irrumpir en los campos de la poesía, la plástica y, sobre todo dentro, del 

relato, con especial énfasis en el pensamiento ya que se evidenciaba una rigidez dentro 

de las formas académicas, y también dentro de la cotidianidad de la vida ecuatoriana que 

exigía cada vez con mayor urgencia nuevas formas de expresión que dieran voz a la 

nuevas realidades emergentes (Veintmilla 1985). 

 

En el libro de cuentos Los que se van (1930) apreciamos la vida de sujetos 

subalternos como: el cholo, el montubio el negro. Posteriormente, Jorge Icaza, parte de 

la corriente de los realistas, incluiría a las poblaciones indígenas en sus novelas como 

ocurrió con “Huasipungo”. Los sujetos de los cuales hablaba en su obra, desplazados de 

sus tierras por la fuerza, hasta ese momento histórico no habían aparecido en las 
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narraciones literarias. Al mencionar a este grupo minoritario se evidencia el compromiso 

de los escritores realistas con los sujetos subalternos, con su propósito de instaurarlos para 

que puedan ser reconocidos por el Estado (Veintmilla 1985). De esta forma, se empiezan 

a narrar los mitos, leyendas y fragmentos de la realidad que los pueblos condicionados a 

lo subalterno vivían. Es así como colocamos dentro del campo de la escritura literaria 

nuevos personajes, a su vez que se vuelven visibles dentro del terreno político, y también 

se los reconoce como parte de la nación ecuatoriana que los negaba (Pilca 2018). 

 

En la década del cuarenta, variados escritores e intelectuales ecuatorianos 

asumieron la esfera cultural como el punto de partida desde donde se transforma la 

Historia. Muchos escritores plasmaron la posibilidad de causar un impacto desde su 

militancia en la estética escrituraria (Pilca 2018). A diferencia de la generación del treinta, 

donde encontramos una subordinación de la escritura ante los fines políticos, las 

generaciones de mediados del siglo XX, colocan tanto lo literario como lo político dentro 

del mismo nivel. En pocas palabras, según Pilca, desde el campo de la cultura se buscaba 

respaldar un programa político, pero no hacer de la literatura un programa político. A raíz 

de esta relación entre cultura y política se construye la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 

1944 (Pilca 2018). 

 

Una infinidad de creencias, saberes ancestrales y lenguajes nutren a las letras del 

realismo social que se presenta como un mosaico de la cultura ecuatoriana. Jorge Enrique 

Adoum indica que los escritores de la década del 30 hacían hablar a sus personajes con la 

jerga popular, pero estableciendo una distancia para que no exista una confusión en 

relación al casticismo (Sosnowski 1996). Recuperar aquella “jerga” no es una cuestión de 

folclorismo, sino que es parte de uno de los elementos más importantes en la revolución 

que vivió el lenguaje literario y que llevó a cabo el realismo social (Sosnowski 1996). 

 

La recuperación se da como una forma de romper con la escritura oligárquica de 

las primeras décadas del siglo XX. Es así como la riqueza lingüística de estos textos 

permite acercarnos al uso de apodos, que son parte de la identidad/oralidad de los 

personajes y muestran la esencia de la “expresión latinoamericana”. Según Jorge Enrique 

Adoum, esto nos permite evidenciar la idiosincrasia, la forma en que nos relacionan con 

los otros y lo que se consideraba aceptable socialmente.  
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El Ecuador es un país que siempre ha estado plagado más por impulsos políticos 

que estéticos cuando hablamos de la marginalidad, estamos entablando un debate no 

resuelto que por ciertos afanes de la academia siempre regresa a su literatura 

“comprometida”, es decir, los escritores de los años treinta del siglo XX hicieron de sus 

escritos un canto político (Castro 2013). 

 

A pesar de que muchos de los escritores de la década del 30 asumieron su rol de 

escritores como un hecho político, sus textos eran también exploraciones estéticas. Por 

ejemplo, encontramos relatos narrados de forma cruda y descarnada como en la obra de 

José de la Cuadra, en las novelas de Demetrio Aguilera Malta o en varios de los cuentos 

de Joaquín Gallegos Lara. Sin embargo, según Castro, en su artículo “26 apuntes sobre 

los márgenes literarios del Ecuador” son los afanes políticos de los escritores los que han 

transcendido hacia la academia que las formas del discurso literario de indudable valor 

del Grupo de Guayaquil. El sesgo de la academia literaria ha subsumido las formas de la 

creación literaria al discurso político de la época.  

 

En la actualidad, Ecuador sufre un panorama concreto de invisibilidad. Según 

Castro, las letras del Ecuador se encuentran al margen de los circuitos editoriales del 

mundo. Esto no se debe según el autor a que no existan obras literarias sino porque las 

condiciones en las que se encuentra el mundo editorial en Ecuador no son las idóneas para 

que la literatura se desplace de las fronteras nacionales (Castro 2013). En el país 

convergen varios elementos diversos que crean esta atmósfera donde las letras del 

Ecuador no pueden florecer por la ineficiencia editorial, carencia de profesionalización, 

políticas estatales, imposición de un discurso académico canónico, tendencia al encierro, 

comodidad, entre otros asuntos. 

 

La categoría marginal, según Spikav, lo es tanto fuera de las obras, y no solamente 

como una temática que habla de sujetos marginales, desplazados o sin voz, subalternos. 

Según Gayatri Spikav, lo marginal nos permite conocer cómo es la dinámica de los 

circuitos del movimiento mercantil contemporáneo. Se puede apreciar que así como lo 

fue con la generación del 30 hay mucho que se vende dentro del mercado y poco que esté 

fuera de él o en los límites. No se trata simplemente de los números de ejemplares que se 

consumen, sino que también es cierto que la lógica de centro-márgenes nos permiten 

determinar qué se lee o no (Spivak 2010). 
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Cuando analizamos la problemática de lo marginal, el espacio de la reflexión 

según Castro se convierte en un rostro sin “nariz y orejas” y quizás solamente un ojo 

desde donde se mira y se interpreta todo. Ecuador es un país cuya nacionalidad literaria 

se encuentra todavía en construcción, por lo que se convierte en un país que se encuentra 

en la periferia, fronteras, al margen. Ecuador en el espacio de proyección editorial tiene 

un aspecto apenas visible dentro del panorama del mercado global (Castro 2013). 

 

Dentro de la literatura ecuatoriana, analizando su historia podemos encontrar a 

uno de los primeros escritores marginales que fue el lojano Pablo Palacio, a diferencia del 

proyecto político del realismo social que buscaba recuperar las voces de los oprimidos 

(montubios. negros, obreros, campesinos, etc.) para edificar e impulsar un proyecto de 

Estado de corte nacionalista. Por otro lado, encontramos a los personajes de Palacio, que 

no se apegaron al campo políticamente correcto que marcó la época, sino que de forma 

marginal al proyecto nacional construyeron sus propios marcos de referencia. 

Esquizofrénicos, raros y antropófagos, habitaban en la literatura de Palacio (Castro 2013). 

 

Pablo Palacio no participó de forma estricta dentro de los parámetros del proyecto 

unificador nacional que emprendió Benjamín Carrión, el gestor mayor, quien luego de la 

derrota del Ecuador en la guerra contra Perú fundó en 1944 la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana que tuvo como propósito hacer del pequeño país de Ecuador una gran nación 

cultural. La obra de Palacio, calificada años después como Realismo Abierto o Realismo 

Progresista, contó con el apoyo de Benjamín Carrión. Años después, Carrión y Palacio se 

distanciarían por desacuerdos partidistas más que por opiniones diversas en el ámbito de 

lo estético 

 

Según Castro, el lector contemporáneo se encuentra sorprendido al encontrarse 

con los textos de Pablo Palacio, donde los personajes marginales (no los que fueron 

desplazados de la Historia oficial, como los que aparecían en las obras de los escritores 

del realismo social) son además excéntricos. Este es el caso del antropófago, cuya labor 

como carnicero lo lleva a “devorar” fragmentos de su esposa en un acto de canibalismo 

que parece naturalizado en la sociedad de ese entonces (Castro 2013). 
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1.4 La estética del testimonio y la memoria a través de la Literatura testimonial 

  

Según Jorge Suárez, en su artículo “La literatura testimonial como representación 

de pasados violentos”, lo testimonial no es suficiente para comprender los fenómenos, sin 

embargo, no se puede prescindir de ellos para el análisis (Suárez 2011). Según Orlando 

Fals Borda, el género testimonial es importante cuando no hay documentación escrita, ni 

fuentes secundarias accesibles; todo esto con el fin de rescatar la historia de los olvidados 

o la historia prohibida (Fals Borda 1989).  

 

De esta forma, podemos observar de manera clara las relaciones entre el género 

discursivo y la memoria. La literatura testimonial se convierte en un espacio donde se 

condensan variados y múltiples recuerdos de un grupo, un momento histórico o un 

acontecimiento vivido en distintos lugares o por variados grupos sociales, políticos, 

geográficos o nacionales. Se hace énfasis en la literatura testimonial en cuanto a género 

literario y también como género memorial. La intención es representar con versatilidad 

los hechos a través del testimonio y observación. 

 

El testimonio, al igual que la memoria, tiene como característica y respaldo las 

vivencias que constituyen la materia prima para la elaboración de sus productos. En el 

caso del periodismo literario, según Oscar Durán en su artículo “La costura de la crónica: 

una reflexión desde la práctica periodística”, el periodista debe buscar información de 

fuentes primarias y secundarias. Esto se logra destinando un período determinado de 

tiempo en la interacción con las fuentes, implica lo vivencial. De esta forma, logrará 

proveerse de material investigativo como entrevistas, estudios de campo, documentos y 

procesos de observación (Durán 2015). Por otro lado, la memoria histórica, según Nercy 

Zuleima citando a Pierre Nora, necesita de la experiencia y la vida social de las 

comunidades para proyectarse en el ayer y reinventarlo, también son necesarias las 

vivencias de la sociedad para recomponer el pasado. Es así como podemos encontrar 

intersecciones entre la recolección de testimonios y la memoria desde la experiencia de 

la vivencia (Zuleima 2021). 

 

Tanto la crónica como la memoria son importantes para aproximarnos a las 

narrativas de las  distintas culturas que nos rodean como sociedad. La crónica periodística, 

según García y Cuartero,  es un género híbrido (periodismo y literatura) cuya 
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característica más importante es el “punto de vista” del periodista. De esta forma, el 

cronista tiene que informar lo que ha sucedido, pero, a diferencia de la noticia, lo comenta 

desde su punto de vista. En pocas palabras, se trata de una interpretación subjetiva de los 

hechos ocurridos “cronológicamente” (García Galindo y Cuartero Naranjo 2016). 

 

 En cuanto a la memoria, Enzo Traverso indica que podemos entender la memoria 

como el conjunto de las representaciones colectivas del pasado tal como se forjan en el 

presente, ya que estructura las identidades sociales y les otorga un sentido, es decir, una 

significación y una dirección (Traverso 2007). Sin embargo, la experiencia en el campo 

de las comunidades, tanto para el que registra el testimonio como para los que traen 

consigo una carga pesada, aquello que llamamos subjetividad.  

 

La crónica periodística y la memoria histórica, al ser de carácter vivencial, muy 

pocas veces suelen estar exentas de simpatías y partidismo, en pocas palabras, tienden a 

ser subjetivas.  Este formato de periodismo narrativo suele ser controversial dentro de su 

área por su carácter “ligeramente” subjetivo dentro de una profesión que busca ser lo más 

imparcial y precisa posible; Según Palau-Sampio, en su artículo sobre los distintos 

horizontes de la crónica, este género periodístico facilita a que los cronistas muestren su 

subjetividad, su estilo personal, de modo que la noticia es solo el punto de partida o el 

mero pretexto para abordar digresiones de asuntos variados  (Palau-Sampio 2018). 

 

Los horizontes de subjetividades del periodismo narrativo no se distancian de los 

de la memoria. Según Elizabeth Jelin en su libro Los trabajos de la memoria, la 

interrogación de la memoria sobre el pasado es un proceso subjetivo que siempre está 

activo y construido socialmente en el diálogo e interacción. En el capítulo “Memoria y 

olvido” del libro también nos indica que el acto de rememorar presupone una experiencia 

pasada que se activa en el presente, esto puede ser por un deseo o sufrimiento y su 

intención de comunicarlos; no son acontecimientos importantes, sino que cobran carga 

afectiva y un sentido especial al rememorar (Jelin 2002). Así, tanto la crónica como la 

memoria tienen componentes subjetivos en sus narrativas. 

 

Por consiguiente, se empleará el formato testimonial como un artefacto de la 

memoria y se revisará la relación entre crónica-memoria e Historia para emplear esta 

narrativa del periodismo literario como objeto de estudio histórico. 
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Según Elizabeth Jelin en su obra Los trabajos de la memoria, la experiencia no 

depende directamente del evento o acontecimiento, sino que está mediatizada por el 

lenguaje y por el marco cultural interpretativo por el que se expresa, se piensa y se 

conceptualiza (Jelin 2002). Es así como, a través del testimonio, podemos observar una 

materialización de la memoria de forma escrita y atravesada por el lenguaje y un marco 

social; la memoria ya no se encuentra simplemente en la oralidad del testigo sino que es 

instaurada en la sociedad y se perenniza. El presente interroga al pasado (Jelin 2002). 

 

¿Por qué es importante perennizar las memorias? La importancia de cristalizar las 

memorias, según Paul Ricoeur en su libro Historia, memoria y olvido, se origina en torno 

a la amenaza inquietante que tiene el olvido sobre la memoria, por ende, lo ubica en el 

mismo rango que la memoria e Historia (Ricoeur 2000). Además, como ya se abordó en 

párrafos anteriores, citando a Tzvetan Todorov en su obra Los abusos de la memoria nos 

indican que la memoria suele estar amenazada por grupos de poder que buscan imponer 

su historia oficial (Todorov 2000). Así, el olvido, retomando a Ricoeur, es un atentado 

contra la fiabilidad de la memoria. Un golpe, una debilidad, una laguna. La memoria, 

entonces se define como lucha contra el olvido. De esta manera, observamos el papel de 

la crónica periodística en relación con la memoria y su empleo en el diálogo con la 

Historia. Éste último, lo he caracterizado como una representación “híbrida” de sucesos 

violentos que conjuga arte, memoria y fidelidad con hechos reales del pasado. Los dos 

autores tienen como principales referentes narrativos sus países de origen y sus 

sociedades 

 

El escritor Alfredo Molano Monteyador, que es además un prologuista y científico 

social de gran trayectoria a través de su obra se ha convertido en un ente importante de la 

denuncia y protesta social y política. Su narrativa parte de la tradición de la protesta social 

que comienza con José Eustasio Rivera con La Vorágine hablando. Molano ha recorrido 

Colombia, hablando y observando los rincones más remotos del país, de esta forma 

recopilando testimonios y dando vida a los libros que hablan sobre la realidad nacional 

colombiana (Suárez 2011). 

 

Según Hoyos, citando a Agamben, la estética testimonial se entiende como 

aquello que usa la oralidad del testimonio. Esta estética es documental y afectiva, se aleja 

de la simple mimesis y responde, en cambio, con una experiencia desde el dolor, de 
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catarsis social, afectiva, de amistad y de esperanza frente a la realidad social documentada 

(Hoyos 2020). Añade que todo lo que se encuentra fuera de la ciudad letrada del siglo XX 

fue tomado despectivamente como producción cultural folclórica, sobre todo en las 

periferias y ruralidades de los países (Hoyos 2020). 

 

En el caso de Alfredo Molano, según Gómez como testimonialista, podemos 

observar que después de estudiar la teoría y posteriormente realizar el “trabajo de campo”, 

sintetiza las cientos de subjetividades que se desarrollan en macro procesos sociales en 

los “personajes-síntesis” de su obra (Suárez 2011). Molano, según Aprile Gniset, 

condensa la vida de varios personajes, remodelados y superconcetrados; es excesivo todo. 

La reconstrucción de los personajes exige al autor una intervención y re-escritura del 

material registrado durante la recolección de datos (Aprile-Gniset 1990). 

 

Fals Borda indica que la literatura testimonial no es una simple copia o 

mimetización de lo cotidiano o lo folclórico. Molano, en el prólogo del libro de Molano, 

argumenta que el principal procedimiento del escritor es la imputación; esto se da a través 

de entrevistas, cuya información se adscribe a un personaje que uno puede bautizar o 

identificar independientemente (Fals Borda 1989). La imputación de Molano trae consigo 

un grado de creación literaria, alto nivel de investigación e imaginación sociológica, 

selección y organización del material investigativo.  

 

El testimonio desde que nace se dirige como una respuesta a otra versión, con el 

fin de desenmascarar, rescatar del silencio y del olvido los acontecimientos (Theodosíadis 

1996). 

 

Lo que buscaba la narrativa testimonial en esencia era que se respetaran las formas 

de expresión, lo cotidiano, rescatar la oralidad y pues como predominante se encontraba 

el uso del lenguaje corriente, popular (Theodosíadis 1996). Lo testimonial está escrito en 

primera persona porque se le otorga protagonismo a la voz de los personajes. La oralidad 

se encuentra en varias partes de los textos testimoniales, en algunas obras es común 

encontrar un glosario de palabras usadas como sucede con el estilo de La Vorágine.  

 

Existe un aproximamiento interdisciplinario que se destaca en la literatura 

testimonial entre los problemas del testimonio y cómo se construye la memoria social de 
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las problemáticas colectivas. Ambas disciplinas otorgan un espacio de aproximación 

crítica a la construcción del sujeto testimonial con un punto de intersección entre el relato 

individual y colectivo, en un terreno donde existe una tensión entre la cultura y lo 

subjetivo.  

 

En el testimonio se encarna a un sujeto que se ha entregado al trabajo de narrar la 

memoria, pero en el proceso confronta aquello que busca deshacer cualquier búsqueda de 

representación. El testimonio de las voces silenciadas colectivas, según Agamben en 

Hoyos, busca testimoniar entregándose a la labor de representar lo irrepresentable, sin ser 

subjetivo, parece un trabajo imposible, pero al mismo tiempo primordial para incorporar 

la memoria colectiva del colapso de lo político-social y relacionarlo con el presente 

(Hoyos 2020). 

 

Rauber indica en el artículo de Martínez Bonafé (2016) que existen 5 elementos que 

caracterizan la formación del sujeto colectivo, primordial para la condensación de los 

testimonios en un sujeto literario: 

 

1) Conciencia crítica de la función que asigna al sistema. 

2) Voluntad de cambio y asumir parte de un colectivo. 

3) La capacidad para reinterpretar y resignificar la realidad. 

4) Formulación de un proyecto. 

5) Intención de transformar la realidad con acción social.  

 

Según Bonafe, la finalidad del sujeto colectivo es la conformación de un “nosotros”, 

en su singular diversidad que hay que respetar y desarrollar para que alcancen su plenitud 

y su objetivo de sobrevivir para convertirse en guía del desarrollo de la capacidad de ser 

sujetos y establecer relaciones de cooperación con otros sujetos (Martínez Bonafé 2016). 
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Capítulo 2. Análisis y referentes literarios del Grupo de Guayaquil y otros 

referentes 

 

En este capítulo se analizarán los textos literarios que fueron referentes junto con 

influencias de textos de contraste a la creación de los diversos cuentos que conforman el 

presente trabajo creativo. Se seleccionarán diversas obras de autores ecuatorianos y 

colombianos donde se examinarán los siguientes elementos: la sinopsis de los cuentos,  su 

estructura narrativa, voz narrativa, personajes, uso del lenguaje y temática de los 

referentes creativos del proyecto de titulación. Para este capítulo a desarrollar se tomaron 

en consideración cuentos breves, cuentos cortos, novelas cortas, crónicas periodísticas y 

películas; se explicará en el desarrollo del análisis de las obras los elementos que se 

recuperarán para la propuesta creativa. No todos los textos generaron el mismo nivel de 

influencia, algunos se retoman por su aspecto temático, otros por sus aspectos estilísticos, 

mientras que los demás fueron elegidos por sus aspectos estructurales y por la visión no 

solo de su obra sino de sus autores.  

 

2.1 Análisis de “El Guaraguao” 

 

⸺Datos bibliográficos  

 

Joaquín Gallegos Lara, 1930. Cuento que forma parte del corpus del libro Los que 

se van. 

 

⸺Sinopsis argumental 

 

Chancho-Rengo, un hombre negro proveniente de la provincia de Esmeraldas y 

que residía en la zona rural de la costa ecuatoriana, cazaba garzas junto a su fiel mascota, 

un guaraguao llamado Arfonso (se conoce como guaraguao al capitán de los buitres), 

cuando después de vender las plumas que extraía de las garzas y regresar a su hogar en 

las pulperías del pueblo, es interceptado por dos hermanos ladrones en el amplio campo 

del agro ecuatoriano, quienes buscarán arrebatarle el dinero recolectado de su faena a 

cualquier costo.  
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⸺Estructura narrativa 

 

La estructura utilizada en el relato corto de Joaquín Gallegos Lara es lineal, similar 

a la estructura clásica aristotélica que comprende introducción-desarrollo y conclusión. 

Al iniciar la narración nos introducen a los personajes de forma directa, tanto física como 

actitudinalmente. Posteriormente, se comienza a desarrollar la trama a la par de la 

cronología del relato para finalmente concluir con el cuento después de cruzar por el 

clímax de la historia. En relación al espacio donde se desarrolla la obra, podemos ubicar 

dos locaciones principales: el pueblo donde Chancho-Rengo realiza sus transacciones y 

los amplios campos del litoral ecuatoriano donde cazan garzas y se efectúa el asesinato 

de dicho personaje.  

 

⸺Narrador 

  

El narrador que prevalece en la historia del Guaraguao es omnisciente, pues 

podemos adentrarnos tanto en el pensamiento y sentimientos de varios personajes durante 

el relato también se conoce la historia detrás de los que intervienen en el cuento corto y 

finalmente está presente en todas las locaciones donde se narra el cuento.  

 

⸺Personajes 

 

Chancho-Rengo: vivía en el monte y vestía andrajos, es un señor de raza negra que caza 

garzas junto a su guaraguao Arfonso para costearse la vida. Era huraño y hablaba poco 

con los demás. 

 

Arfonso: es un buitre, la mascota de Chancho-Rengo, fue criado desde que era pequeño 

por él, es agresivo y fiel a su dueño. 

 

Serafín Sánchez: es uno de los peones y guardaespaldas de un señor que poseía riquezas. 

Es el mayor de los hermanos Sánchez, fue atacado por Arfonso. 

 

Pedro Sánchez: era uno de los peones y guardaespaldas de un señor que poseía riquezas, 

es el menor de los hermanos Sánchez, se asustó con el aleteo de Arfonso. 
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⸺Diálogos 

 

Existen pocos diálogos en el relato del Guaraguao. Los diálogos nos dan 

información importante sobre la construcción de los personajes y de los sucesos que van 

aconteciendo durante la construcción del cuento corto. También en los diálogos podemos 

observar fonéticamente cómo se expresan los personajes tanto como la esencia del 

lenguaje de la zona rural del país. 

 

⸺Lenguaje literario 

 

Existe un lenguaje dual. Tenemos un narrador omnisciente que relata los sucesos 

de forma cronológica y clara al lector. También encontramos en los diálogos de los 

personajes sus expresiones y jergas de la década del 30 de las zonas rurales de la región 

litoral de Ecuador. 

 

⸺Temática 

 

Se puede apreciar dos temáticas principales dentro de la obra de Joaquín Gallegos 

Lara; en primer lugar, la denuncia social de la miseria, violencia e inseguridad que se 

vivía en el agro ecuatoriano a través del trágico desenlace del que Chancho-Rengo fue 

víctima. De esta forma, en las grandes ciudades del país se podía conocer la historia de 

los olvidados de las zonas rurales del país. Por otro lado, se encuentra la amistad y 

fidelidad de Arfonso con su dueño, pues a pesar de ser un ave carroñera, defiende el 

cadáver de su amo a toda costa y no se lo come.  

 

⸺Elementos que se retomarán para la propuesta creativa 

 

Los elementos del cuento corto "El Guaraguao” que se utilizarán en la propuesta 

creativa son la temática e intenciones del cuento, buscar exponer problemáticas sociales 

de la zona rural del país en el compendio de cuentos a elaborar. También se busca utilizar 

el recurso del diálogo de los personajes para dar información al lector acerca de la esencia 

de las jergas y expresiones utilizadas en las zonas rurales de Ecuador. 
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2.2 Análisis de “El malo” 

 

⸺Datos bibliográficos 

 

Enrique Gil Gilbert, 1930. Cuento que forma parte del corpus del libro Los que se 

van. 

 

⸺Sinopsis argumental 

 

Leopoldo, un niño de 8 años que era considerado como un ser malvado y asociado 

con el diablo en el pueblo donde vivía, se encontraba tratando de hacer dormir a su 

hermanito menor, un bebé de meses que era conocido como el Moro. Cuando el recién 

nacido comenzó a llorar, Leopoldo ideó un juego para cesar el llanto de su hermano. 

Debido a la dinámica que se encontraba ejecutando, realizó un movimiento brusco que 

hizo que el machete de su padre, que se encontraba en el techo, caiga encima del Moro, 

ocasionándole una herida fatal en el estómago.  

 

⸺Estructura narrativa 

 

“El Malo” cuenta con una estructura narrativa similar a la del cuento "El 

Guaraguao". La estructura clásica aristotélica se hace presente en el cuento de Enrique 

Gil Gilbert, donde se plantea una clara introducción con la presentación de los personajes 

del cuento y la situación en la que se encuentran. El cuerpo de la trama comienza a 

desarrollarse cuando se desencadena el primer punto de giro, cuando el machete cae en 

el vientre del bebé, y se aproxima al clímax con la llegada de los padres de Leopoldo a la 

casa y con la muerte del niño como conclusión. “El Malo” tiene lugar en la zona rural del 

agro de la costa ecuatoriana, en la de una casa elaborada a base de caña.  

 

⸺Narrador:  

 

El narrador de "El Malo” es un narrador omnisciente pues conoce los 

pensamientos y sentimientos de los personajes que intervienen en el cuento. También está 

presente en todas las locaciones del relato, así como en los recuerdos de los personajes. 

El cuento está narrado en tercera persona, su conocimiento es total y absoluto. 
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⸺Personajes: 

 

Leopoldo: Es el protagonista del cuento, el título de la historia está inspirado en él. En la 

descripción de Enrique Gil Gilbert encontramos a un niño sumamente malcriado y 

travieso muy vivo. Tiene que cuidar a su hermano, cocinar y lavar en su casa mientras 

sus padres se encuentran trabajando. Le dicen el malo porque de muy pequeño una 

lechuza le había gritado, por supersticiones era asociado con el diablo y los niños no se 

llevaban con él. 

 

Moro: Es el hermano recién nacido de Leopoldo, se encuentra muy inquieto (llorando y 

gritando) y no existe forma de calmarlo. Leopoldo se encontraba cuidándolo cuando al 

bebé le cayó un machete que se encontraba en el techo, atravesándole el estómago 

 

Madre: Llamada María, se encontraba trabajando en el campo cuando Leopoldo la fue a 

buscar desesperado. Se encuentra llorando y notablemente afectada por la tragedia que 

tuvo lugar en su casa. Tuvo compasión con su hijo y lo abrazó después del incidente. 

 

Padre: Llamado Juan, el verdadero culpable de la tragedia en la casa de Leopoldo, dejó 

el machete entre las cañas. Se encontraba laborando cuando ocurrió la tragedia, tras la 

cual entró en estado de shock. 

 

Vecinos y comunidad: Opinaban sobre los acontecimientos que se dieron a lo largo del 

cuento. Debido a las supersticiones del pueblo, creían que Leopoldo estaba maldito y era 

malo de nacimiento. Lo culparon de la muerte del Moro. 

 

⸺Diálogos: 

 

El diálogo en el cuento "El Malo” forma parte de casi toda la obra. A través de las 

conversaciones entre los personajes podemos armar la trama y saber lo que opinan y 

sienten los personajes. El diálogo es muy importante en el desarrollo del cuento. 

 

⸺Lenguaje literario:  
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Existe un lenguaje dual. Tenemos un narrador omnisciente que relata los sucesos 

de forma cronológica y clara al lector. También encontramos en los diálogos de los 

personajes sus expresiones y jergas de la década del 30 de las zonas rurales de la región 

litoral de Ecuador. 

 

⸺Temática: 

 

Se puede apreciar dos temáticas principales dentro del cuento "El Malo” de 

Enrique Gil Gilbert, primero se encuentra la superstición de las personas que habitaban 

las zonas rurales de la costa ecuatoriana de los años 30, pues tiene gran repercusión en la 

actitud del pueblo campesino hacia Leopoldo. Por otro lado, encontramos la falta de 

presencia de adultos en la crianza de los niños, ya que Leopoldo limpiaba, cocinaba y 

cuidaba a su hermano menor mientras sus padres trabajaban en el desmonte todo el día. 

Precisamente por la negligencia de los padres de Leopoldo ocurre la tragedia con el hijo 

menor. 

 

⸺Elementos que se retomarán para la propuesta creativa: 

 

Los elementos del cuento corto "El Malo” que se utilizarán en la propuesta 

creativa son la temática e intenciones del cuento, buscar exponer problemáticas sociales 

de la zona rural del país en el compendio de cuentos a elaborar. También se busca utilizar 

el recurso del diálogo de los personajes para dar información al lector acerca de la esencia 

de las jergas y expresiones utilizadas en las zonas rurales de Ecuador. 

 

2.3 Análisis de “La caracola”  

 

⸺Datos bibliográficos.  

 

José de la Cuadra, 1930.  

 

⸺Sinopsis argumental  
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La historia narra la vida rutinaria de nuestro protagonista Samuel Morales, quien 

al navegar por el río Vinces comenzaba a tocar su caracola cuando se acercaba a la 

hacienda “El Tesoro” y a través de la interacción entre el protagonista y sus clientes 

podemos observar la realidad de las personas que habitan en las riberas del río Vinces. 

También se narra la historia del intento de seducción de Samuel Morales a una joven 

muchacha guayaquileña de clase alta llamada Perpetua, en el que se evidencia el contraste 

de clases que existía y aún existe en la costa ecuatoriana, nos encontramos ante un amor 

imposible de la sociedad guayaquileña de los años treinta. 

 

⸺Estructura narrativa 

 

La historia se divide en dos partes, pues tenemos dos flashbacks del narrador del 

cuento, rompiendo con la estructura clásica aristotélica de la narración. El autor en la 

primera parte de su relato nos cuenta cómo intentó narrar la historia de amor imposible 

entre Samuel y Perpetua a los oyentes de la cocina conventual de Pueblo Viejo. 

Posteriormente, De la Cuadra indica que ahora escribe el relato de La Caracola para el 

gran lector para desquitarse de la desgracia de su narración fallida en el recinto de Pueblo 

Viejo. Se puede evidenciar que desde el presente del narrador existen dos referencias al 

pasado. 

 

Tenemos una estructura no lineal, comenzando desde el presente del 

narrador,  regresando al pasado, retornando otra vez al presente para volver a retornar al 

pasado y terminar la historia en el presente. 

 

⸺Narrador 

 

Encontramos dos tipos de narradores dentro del cuento de José de la Cuadra.  

 

El narrador protagonista se hace presente en la primera parte del cuento, pues está 

escrito en primera persona y podemos saber lo que piensa José de la Cuadra a través de 

sus reflexiones y diálogos, como se puede evidenciar en el siguiente ejemplo: 

 

“Mas, para no contraria al párroco, nada dije. Él pensaba que el “ejemplo” del 

montubio sordomudo era de una indiscutible originalidad…” (Cuadra 1958). 
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En la segunda parte de la historia encontramos a un narrador omnisciente pues se 

encuentra en todos los lugares del texto, por ejemplo: la canoa de Samuel Morales, las 

riberas del río Vinces o dentro de la casa de Perpetua. También nos adentramos dentro de 

la cabeza de distintos personajes, pues conocemos cómo piensan, cómo sienten y cómo 

se relacionan. El texto está escrito en tercera persona. Esto se puede evidenciar en el 

siguiente ejemplo: 

 

“Pero, Samuel Morales mentía, Era que ahora sentía que su corazón heroico, 

vibrante en un hazañoso impulso infrenable”. (Cuadra 1958). 

 

⸺Personajes 

 

Existen varios personajes dentro del relato, pero que destaquen dentro del texto 

solo son tres: el narrador, Samuel Morales y Perpetua. 

 

Narrador: Indica que es un narrador incomprendido, pero no porque no sepa narrar sino 

porque la gente no está dispuesta a entender, aunque le sean ofrecidas a plena luz del día. 

Narra cómo fracasó narrando la historia de Samuel Morales en la cocina conventual de 

Pueblo viejo y vuelve a narrar la historia para el gran lector. 

 

Samuel Morales: Es el dueño de una canoa vivandera donde navegaba en plan de 

comercio por los ríos montubios. Se lo conocía por el grito de su caracola que sonaba 

como un cuerno de caza cada vez que se acercaba a los comercios. Es una persona con 

una memoria maravillosa, que no sabía leer. Era un comerciante humilde y de gran 

corazón. 

 

Perpetua: El narrador indica que con decir que era guayaquileña era suficiente para 

conocer cómo es. Una chica curiosa de la alta sociedad de Guayaquil, vacacionaba en la 

Hacienda “El tesoro” que le pertenecía a sus parientes. El narrador indica que lo más 

probable es que haya terminado el colegio, se haya casado y tenga varios hijos; sin 

embargo, ella cuando sentía melancolía imitaba con su voz el canto de la caracola 

navegante.  
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⸺Diálogos 

 

Los diálogos en la caracola tienen una función de complemento directo a los párrafos 

informativos sobre la vida de Samuel Morales que va narrando José de la Cuadra no son 

de gran relevancia dentro del relato. Un ejemplo de la complementariedad del diálogo con 

el texto es el siguiente: 

 

El conocía a su gente miserable, a su gente “que no tenía platita”. Por supuesto que 

cobraba después casi siempre. No sabía leer. Contaba, apenas. Pero tenía una memoria 

maravillosa. 

 

“⸺¿Se acuerda, doña Angelita? El día del aguacero grande del mes pasado, le dejé”. 

(Cuadra 1958). 

 

 

⸺Lenguaje literario 

 

A diferencia de los otros relatos de Los que se van (1930), en “La Caracola" 

encontramos un lenguaje con muchas menos jergas en relación con las demás narraciones 

del realismo social ecuatoriano, donde las encontramos con gran facilidad. Tanto el 

narrador como los personajes a través de sus diálogos presentan un lenguaje sencillo y 

directo. Se evidencia el uso de varios epítetos y símiles dentro del relato “La Caracola” 

además de la oralidad montubia a través de los diálogos como se puede observar en el 

siguiente ejemplo: 

 

 

“⸺Si necesita lleve no más lo que sea, patrona. No importa que no tenga platita. 

Me pagará otra vez cuando mismo pueda”. (Cuadra 1958). 

 

⸺Temas 

 

A través de “La Caracola" como punto central del relato podemos observar la 

diferencia de clases y  la miseria en la que viven los moradores de la zona rural de la costa 
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de Ecuador. José de la Cuadra plantea un amor imposible entre una chica acaudalada de 

la ciudad de Guayaquil y un hombre de bajos recursos económicos que sobrevive gracias 

a su canoa vivandera; podemos inferir a través del relato que siquiera soñar con una unión 

entre dos personas de distintas clases sociales resulta inverosímil. Por otro lado, 

encontramos analfabetos y personas “que no tienen platita” mostrando la cara olvidada 

de la sociedad ecuatoriana; es tanta la miseria para algunos que no tienen un lugar ni 

siquiera para enterrar a sus hijos. 

 

⸺Elementos que se retomarán o que se recuperan para la propuesta creativa 

 

Se recuperará el uso de diálogos como complemento a la descripción dada en los 

párrafos como lo hace José de la Cuadra. También se buscará exponer los problemas 

sociales de las zonas rurales del país desde la contemporaneidad, tanto como la 

problemática de la miseria y el clasismo el cual todavía se encuentra perenne en nuestra 

sociedad.  

  

2.4 Análisis de “El cholo que se vengó” 

 

⸺Datos bibliográficos 

 

Demetrio Aguilera Malta, 1930. Cuento breve que forma parte del corpus del libro 

Los que se van (1930). 

 

⸺Sinopsis argumental  

 

Contemplamos el soliloquio de un hombre llamado Melquiades que pertenecía a 

la comunidad chola de la costa rural ecuatoriana. El protagonista del cuento se encuentra 

reflexionando en la playa sobre su última relación amorosa y cómo esta terminó. A través 

del desarrollo del cuento podemos inferir cuál es la verdadera venganza del cholo 

Melquíades, quien se encuentra satisfecho de poder darle un cierre victorioso a la 

infidelidad que sufrió en manos de Andrea.  

 

⸺Estructura narrativa 
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La temporalidad del relato se aprecia a través del soliloquio de Melquiades en la 

playa. El relato comienza indicando cómo termina la historia, el cholo vengándose de su 

esposa, lo que se puede apreciar en el primer párrafo de la narración. 

 

“⸺Pero mei vengao: todo lo que te pasó ya lo sabía yo dende antes. ¡Por eso te 

dejé ir con ese borracho que hoy te alimenta con golpes a vos y a tus hijos!” (Aguilera 

Malta, Gallegos Lara y Gil Gilbert 1930). 

 

Después de comenzar con la conclusión de la historia de venganza del cholo,  el 

autor nos introduce en un breve párrafo cómo nació la relación de Melquíades y la 

posterior traición de Andrea hacia el protagonista. Para finalizar, descubrimos cómo es la 

relación de los infieles; en este último párrafo, a través de la narración del abuso físico 

que vivió la chola Andrea, el lector comprende por qué el cholo se vengó.  

 

⸺Narrador 

 

Podemos evidenciar un narrador testigo en el cuento breve de Demetrio Aguilera 

Malta narrado en tercera persona. También el narrador parece atestiguar las declaraciones 

del Cholo Melquíades y los bellos paisajes que ofrecen las playas de la costa ecuatoriana; 

se narra de forma muy estética y precisa cómo transcurre el atardecer en los balnearios 

del litoral. 

 

⸺Personajes  

 

Melquíades: Es el protagonista de la historia, su pareja le fue infiel y no intercede en la 

nueva relación de Andrea porque es su forma de vengarse de ella. Aunque no lo dicen 

directamente en el relato, se puede apreciar un gran odio y resentimiento de Melquíades 

hacia su pareja. 

 

Andrea: Según Melquíades se encuentra fea, flaca y sucia. Le fue infiel al cholo con 

Andrés y ahora sufre de violencia doméstica en manos de su nueva pareja. No posee 

diálogo alguno en todo el relato. 
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Andrés: Es con quien Andrea le fue infiel a Melquíades. Según Melquíades abusa 

físicamente de su pareja y la recibe con golpes en su casa todos los días 

 

⸺Diálogos 

  

Los diálogos en el cuento “El cholo que se vengó” solo se le atribuyen a un 

personaje, Melquiades. Dentro de los diálogos se van narrando los hechos que suceden 

en torno al cholo y su venganza. También podemos conocer a profundidad la historia de 

los constantes abusos de los que es víctima Andrea y cómo ella le fue infiel a Melquiades. 

Se podría decir que en este relato de Los que se van (1930) el diálogo es la columna 

vertebral de la historia. 

 

⸺Lenguaje literario 

 

Podemos apreciar cómo se plasma una clara oralidad de la comunidad chola de la 

costa ecuatoriana dentro del cuento. A través de los diálogos de Melquíades se transcribe 

fonéticamente cómo es la forma de hablar del cholo ecuatoriano como se evidencia en el 

siguiente fragmento:  

 

   “⸺Tei hallao cambiada ¿sabés vos? Estás fea; estás flaca, andás sucia. Ya no 

vales pa nada. Solo tienes que sufrir viendo como te hubiera ido conmigo y como estás 

ahora ¿sabes vos? Y andavete que ya tu marido ha estar esperando la merienda, andavete 

que sinó tendrás hoy una paliza”. (Aguilera Malta, Gallegos Lara y Gil Gilbert 1930). 

 

También podemos apreciar un lenguaje formal, pero es meramente descriptivo, 

que sirve para ubicar espacialmente al lector dentro del relato. 

 

⸺Temas 

 

Al igual que en los otros relatos del libro de cuentos Los que se van (1930) 

podemos encontrar problemas rurales de los años 30 del siglo pasado. En el relato de hoy 

podemos observar un problema del cual a pesar de haber transcurrido casi 100 años de su 

publicación hoy sigue vigente dentro de la sociedad. El abuso físico a las mujeres y la 
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normalización de la violencia en los hogares de las zonas rurales ecuatorianas es el tema 

que trata este cuento de Demetrio Aguilera Malta. En el relato observamos a un hombre 

que se alegra de que su ex pareja (Andrea) sea recibida a golpes por parte de su nueva 

pareja quien se encuentra bajo los efectos del alcohol. 

 

⸺Elementos que se retomarán o que se recuperan para la propuesta creativa 

 

Para la propuesta creativa se utilizará como inspiración la narración muy estética 

y precisa que hace Demetrio Aguilera Malta de las playas que conforman la costa 

ecuatoriana a través de varias figuras literarias como epítetos y varios oxímorones.  

 

“Una ola como raya inmensa y transparente cayó a sus pies interrumpiéndole. El 

mar lanzaba gritos ensordecedores”. (Aguilera Malta, Gallegos Lara y Gil Gilbert 1930). 

 

También se busca exponer problemas sociales de la ruralidad ecuatoriana que 

todavía siguen vigentes en la contemporaneidad como es el caso del machismo y violencia 

de género en el cuento “El cholo que se vengó”. 

 

2.5 Análisis de “Un hombre muerto a puntapiés”  

 

⸺Datos bibliográficos.  

 

Pablo Palacio, 1926. Cuento corto que forma parte de la colección de cuentos del 

mismo nombre que fue publicada en 1927. Primer relato ecuatoriano en abordar el tema 

de la homosexualidad.  

 

⸺Sinopsis argumental 

 

Un hombre después de leer en el periódico una crónica sobre la muerte de un 

hombre a puntapiés se comienza a obsesionar con el misterio en torno a su asesinato. En 

consecuencia, a manera de detective comienza a interrogar a los que participaron de forma 

directa en el crimen (policía)  y a recrear cómo fue efectuado el crimen en las calles de 
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Guayaquil. Al finalizar el relato tenemos las conclusiones del narrador de cómo fue 

efectuado el asesinato 

 

⸺Estructura narrativa 

 

El cuento tiene dos ejes narrativos: la fascinación del narrador por el crimen 

acaecido y la historia del hombre muerto a puntapiés. 

 

En relación con la obsesión de nuestro narrador, la historia se desarrolla de forma 

lineal con una clara introducción del personaje posteriormente podemos observar su 

deducción de ciertos hechos en torno al crimen y finalmente leemos la recreación del 

asesinato. Por otro lado, comenzamos sabiendo el desenlace del occiso Octavio Ramírez 

y a través de la reconstrucción de los hechos, el lector deduce las causas de su asesinato 

para que al finalizar el cuento, se narre de forma cronológica cómo fue muerto a 

puntapiés. 

 

⸺Narrador 

 

El relato narra la historia desde la perspectiva de un narrador protagonista porque 

el cuento está relatado en primera persona. Al igual que el narrador, no conocemos cuál 

fue el desenlace de Octavio Ramírez y su muerte es causa de intriga entre el lector del 

periódico y el lector del cuento. No se sabe qué piensan o sienten los personajes que van 

apareciendo en el relato a excepción del narrador: 

 

“Yo no sé en qué estado de ánimo me encontraba entonces. Lo cierto es que reí a 

satisfacción. ¡Un hombre muerto a puntapiés! Era lo más gracioso, lo más hilarante de 

cuanto para mí podía suceder”. (Palacio 1927). 

 

⸺Personajes 

 

Narrador: se obsesionó con la muerte de Octavio Ramírez, comienza a reconstruir los 

hechos a través de investigación de campo y entrevistas a los involucrados en investigar 

y socorrer a Octavio Zambrano. 
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Octavio Ramírez: era vicioso, fue asesinado a puntapiés. Según lo que infiere el 

protagonista tenía 42 años, era extranjero, iba mal vestido y andaba falto de dinero. La 

intuición del narrador indica que fue asesinado por ser homosexual. 

 

Comisario: Alto, grueso y de carnes flojas, no tenía mucha información en torno al 

asesinato, no sabía qué más comentar del caso, colaboró con el narrador.  

 

Epaminondas: es el asesino de Octavio Ramírez, un obrero de alta estatura y padre de 

un niño que fue abrazo sin consentimiento por Ramírez en la calle; denota un enorme 

grado de odio hacia Ramírez, pues con varios puntapiés le arrebató la vida 

 

⸺Diálogos 

 

Los diálogos en el cuento corto "Un hombre muerto a puntapiés” sirven de 

complemento para lo que expone el narrador a través de sus reflexiones y sirven para 

revelar características de los personajes o hechos que van sirviendo como pistas para la 

reconstrucción de los hechos que hace el narrador. 

 

⸺Lenguaje literario  

 

Pablo Palacio para la narración del cuento utiliza un lenguaje neutro lleno de 

varias figuras literarias como onomatopeyas, epítetos y prosopopeyas, entre otras. 

También se puede observar el uso de la jerga que se usaba en la ciudad de Guayaquil en 

los años 20, aunque de forma muy sutil. 

 

⸺Temas 

 

El tema a tratar en el cuento corto de Pablo Palacio es la homofobia que existía en 

la ciudad de Guayaquil en la década de los veinte. Se narra un asesinato en la vía pública 

de un ciudadano homosexual a manos de un obrero. El objetivo de Palacio en su relato 

aparte de exponer la violencia que se percibe en la ciudad, también busca narrar la historia 

de los desplazados por la sociedad, en este caso un miembro de la comunidad LGBTI del 

siglo pasado.  
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⸺Elementos que se retomarán o que se recuperan para la propuesta creativa 

 

La narrativa en primera persona y la forma en que Pablo Palacio utiliza un 

narrador externo en primera persona como sujeto espectador de la violencia y enunciador 

de los problemas de los desplazados es lo que me llevó a utilizar este cuento como 

referente estético. También el sincretismo entre la jerga guayaquileña y el lenguaje 

formal. 

 

2.6 Análisis de “El Barco turco” 

 

⸺Datos bibliográficos 

 

Alfredo Molano, 2001. El relato forma parte del libro de cuento “Desterrados”  

 

⸺Sinopsis argumental 

 

La historia gira en torno a dos perspectivas diferentes: por un lado tenemos a un 

médico que narra cómo llegó Toñito al hospital y posteriormente lo complicado que 

resulta en Colombia adoptar a un niño víctima de la violencia que ocurre en las zonas 

rurales del país; también está la historia desde la perspectiva de Toñito que estuvo en 

medio de un conflicto armado en su pueblo natal y tiene que huir de su casa para 

sobrevivir a las hostilidades que sufrió él junto con toda su familia. Esto deriva en una 

odisea por parte del protagonista, quien busca huir del país y de la violencia dentro de un 

barco turco. 

 

⸺Estructura narrativa 

 

La narración comienza con una introducción detallada de la infancia de Toñito y 

su lugar de nacimiento, el cual se ubicaba en las orillas del río Chajeadó. Se plantea el 

escenario inicial dando información sobre el protagonista del cuento y anunciando de 

forma sutil un desenlace aterrador. Posteriormente, el cuento se comienza a desarrollar 

cuando los diablos llegaron a sembrar terror en la casa de Toñito y culmina con Toñito 

huyendo a Cartagena para comenzar una nueva vida, escapando de la violencia. El 
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desenlace de la historia es narrado por el médico que indica cómo fue rescatado Toñito y 

cuál es el destino de él y muchos otros jóvenes víctimas de la violencia.  

 

⸺Narrador 

 

Podemos identificar a dos narradores: Toñito y el médico. Los dos son narradores 

protagonistas, puesto que narran los acontecimientos en primera persona y podemos saber 

qué piensan y sienten, sin embargo, desconocemos el mundo interno de los personajes 

que son ajenos a ellos. La narración del cuento se va intercalando; la introducción y 

desenlace del cuento es narrada por el médico y el desarrollo de la obra de Molano es 

contado por Toñito 

 

⸺Personajes 

 

Médico: Se encontraba trabajando en el hospital cuando recibe a Toñito, introduce a 

nuestro protagonista a la historia y posteriormente habla sobre lo difícil que es adoptar a 

un niño que ha sido víctima de la violencia armada en Colombia. 

 

Toñito: Es el protagonista del cuento aprendió a nadar antes de caminar. No había ido a 

la escuela, los diablos destruyeron su hogar y asesinaron a su familia. Tuvo que huir de 

su pueblo natal para escapar de la violencia terminó infiltrado en un barco turco para huir 

de Colombia.  

 

Abuelo: Se enfrentó a los diablos por no pagar lo prometido, aconsejaba e instruía a 

Toñito. Estaba muy nervioso por la violencia que giraba en torno al pueblo. Fue asesinado 

a machetazos, alcanzó a salvarle la vida a su nieto. 

 

Tío: Era amigo y tío de Toñito y le enseñaba todo sobre barcos. Negociaba madera y un 

día por sacar cuentas y reclamar el precio justo a los aserradores lo mandaron a matar y 

lo ahogaron 

 

⸺Diálogos 
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Existen escasos diálogos en el cuento de Alfredo Molano, pero sirven para añadir 

información importante a los testimonios de los protagonistas del cuento. A través de los 

diálogos se puede apreciar la interacción de los personajes protagonistas con lo que 

describen a lo largo de la historia, como se puede apreciar en el siguiente párrafo: 

  

Pagaron la mercancía al precio que les dio la gana y se fueron sin despedirse. 

Todos creímos que las cosas habían quedado así, sin más peleas. "Puras amenazas", 

dijeron muchos. Mi abuelo dijo: "No, esos diablos vuelven; es mejor guarecernos en la 

montaña. (Molano 2002). 

 

⸺Lenguaje literario  

 

El lenguaje utilizado por Alfredo Molano para la construcción del cuento El barco 

turco es una narración en primera persona, tomando como referencia la literatura 

testimonial. A través de un trabajo de campo y varias entrevistas, el escritor colombiano 

logra plasmar los problemas de violencia y desplazamiento de las zonas rurales 

colombianas en relatos testimoniales a través de un sujeto ficcional. 

 

⸺Temas 

 

El cuento “El barco turco” de Alfredo Molano trata diversas problemáticas 

colombianas en un solo sujeto. Se puede apreciar el problema del narcotráfico en las zonas 

rurales de Colombia y los desplazamientos que los enfrentamientos armados han traído a 

las comunidades. También se habla sobre el desamparo que sufren los niños cuando 

tienen que sobrevivir solos dentro de las grandes ciudades de Colombia. Otro de los temas 

que aborda Molano es el sistema ineficiente de adopción del Instituto de Bienestar 

Familiar en los casos de niños que han quedado huérfanos por las “desapariciones” que 

se dan en los desplazamientos por conflictos armados dentro del país. 

 

⸺Elementos que se retomarán o que se recuperan para la propuesta creativa 

 

Se tomará como referencia del testimonio "El barco turco” la creación de un sujeto 

colectivo para enunciar variados problemas de una comunidad invisibilizada por la 

sociedad. De esta forma, a través de un sujeto ficcional se busca plasmar en un libro de 
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cuentos ficcionales distintas realidades que se dan en las zonas rurales de Ecuador desde 

la contemporaneidad. Es importante recalcar que el uso del sujeto colectivo surge en la 

clase Memorias y migraciones que dictó la profesora Liliana Ramírez en el segundo 

semestre del año 2021; fue fascinante recuperar este concepto para denunciar a través de 

la escritura las problemáticas sociales de toda una comunidad. Se trata del único autor 

que utilizo como referente que no es de Ecuador.  

 

 

2.7 Análisis de “The Ecuadorian dream”  

 

⸺Datos bibliográficos  

 

Juan Fernando Andrade, 2010. Crónica ganadora del premio Jorge Mantilla 

Ortega, publicada en la Revista Soho. 

 

⸺Sinopsis argumental 

 

La crónica narra cómo es la migración interna de los ecuatorianos a la provincia 

de la región insular Galápagos. A través de la crónica de Juan Fernando Andrade podemos 

apreciar cómo es la vida de los migrantes ilegales, historia de las primeras olas 

migratorias, situación de la comunidad salasaca en Galápagos, oficiales de migración, 

todo esto a través de varias entrevistas y datos de entes gubernamentales.    

   

⸺Estructura narrativa 

 

La narración de la crónica se desenvuelve a través de un hilo conductor que va 

relatando la historia de la migración interna ecuatoriana hacia las Islas Galápagos. Se 

comienza desde lo general en el primer párrafo: migración masiva de los ecuatorianos, 

posteriormente narrando cómo son los filtros y requisitos de residencia que pide el 

Instituto Nacional Galápagos a los habitantes del Ecuador continental, la vida de la 

comunidad salasaca en el archipiélago y, finalmente, Juan Fernando Andrade entrevista 

de forma anónima a dos migrantes ilegales en las islas.  
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⸺Narrador  

 

La narración de la crónica proviene de la pluma del periodista que funge como 

narrador testigo, pues su investigación es de campo. El periodista es testigo de los 

diversos paisajes que ofrece el archipiélago y es la voz tanto de los silenciados como de 

las autoridades del Parque Nacional Galápagos, pues su deber es redactar la historia con 

imparcialidad, escuchando ambas versiones en torno a la migración ilegal en las 

Galápagos. 

 

⸺Personajes 

 

Juan Fernando Andrade (narrador): Es el narrador testigo de la crónica, reflexiona en 

torno a la sociedad y diversos paisajes que ofrecen las Islas Galápagos. Interactúa con los 

entrevistados. 

 

Orlando Romero: Un tipo amable y calmo, trabaja para controlar la residencia y 

migración en Galápagos. Es responsable de supervisar, investigar, capturar y deportar a 

los que migran de forma ilegal hacia el archipiélago. 

 

Margarita Masaquiza: Presidenta de la Asociación de Salasacas residentes en 

Galápagos, la describen como una mujer sonriente. Narra la historia de cómo fue 

creciendo la migración ilegal en la isla Santa Cruz desde 1980. 

 

Bernardo Caiza: Trabajaba como albañil en Puerto Ayora, falleció en el año 1998. Era 

un chico joven que mantenía a su familia a través de su trabajo. Falleció debido a las 

condiciones precarias de su trabajo. 

 

José María Caizabanda: Presidente de la Comunidad Salasaca habla en quichua porque 

desconfía del hombre blanco. Comenta cómo es la vida del migrante legal del Ecuador 

continental. 

 

Jeaneth y Franklin: No conocemos sus nombres completos porque son residentes 

ilegales en Galápagos. Tienen que salir cada 3 meses para que no los deporten. No les 

gusta hablar de “esos papeles” 
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⸺Diálogos 

 

No hay diálogo, sin embargo podemos encontrar declaraciones de los personajes 

de la crónica que en el periodismo son reconocidos como testigos primarios de los hechos. 

Los diálogos nos permiten ahondar en la situación de sujeto migrante de los ecuatorianos 

en Islas Galápagos y conocer a profundidad las diferentes pruebas y adversidades con las 

que tienen que lidiar los habitantes que residen de forma ilegal en la parte insular del país 

 

⸺Lenguaje literario 

 

El tono utilizado en la crónica The ecuadorian dream es un tono informativo. Sin 

embargo, la crónica tiene como característica el uso riguroso de fuentes y entrevistas junto 

con figuras literarias. Se pudieron evidenciar varios epítetos y símiles dentro del texto 

periodístico literario.  

 

⸺Temas 

 

La crónica de Juan Fernando Andrade nos habla sobre las consecuencias y las 

dificultades que viven las personas que migran de forma interna desde el Ecuador 

continental hasta el Ecuador insular. De esta forma, se puede dar a conocer la travesía que 

sufren quienes migran ilegalmente a las islas a través de las entrevistas realizadas y las 

fuentes consultadas.  

 

⸺Elementos que se retomarán o que se recuperan para la propuesta creativa 

 

Los problemas contemporáneos de Ecuador como es el caso de la migración 

interna es lo que se buscará tomar como referencia de la crónica The ecuadorian dream, 

problemas de personas desplazadas en el siglo XXI. También se tomará en consideración 

la forma de narrar de Juan Fernando Andrade (mezcla de información recolectada y 

amplio uso de figuras literarias) a través de la investigación de campo.  

2.8 Análisis de “Los Sangurimas” 
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⸺Datos bibliográficos. 

 

José de la Cuadra, novela escrita en 1934 

 

⸺Sinopsis argumental  

 

La novela narra la vida, leyendas e historias en torno a la familia Sangurima, 

ambientada en la finca La Hondura ubicada en la zona rural de la costa ecuatoriana. El 

patriarca de la familia es Nicasio Sangurima; es el propietario de la hacienda y dicen que 

su poder y riqueza derivan de un pacto con el diablo que hizo en su juventud 

 

⸺Estructura narrativa: 

 

La obra de los Sangurima está dividida en tres partes haciendo referencia al árbol 

matapalo, que es el árbol montubio por excelencia. La primera parte de la novela se titula 

el tronco añoso (narra la vida del patriarca de la familia Sangurima), la segunda parte se 

titula las ramas robustas (narra la vida de los hijos Sangurima) y Torbellino en las hojas 

(narra los conflictos que se dan entre los hijos Sangurima y los nietos Sangurima). A 

través de esta estructura narrativa se relata la vida del árbol genealógico de la familia 

utilizando los títulos de los capítulos (partes) como referencia para diagramar en letras un 

árbol (Matapalo).  

  

⸺Narrador 

 

El narrador es omnisciente, pues conoce todo lo que sucede alrededor de la 

hacienda “La Hondura”. De esta forma, el narrador en tercera persona está presente en 

todos los lugares y momentos históricos que ocurren dentro del relato. También a través 

de los diferentes capítulos que aborda la novela corta podemos adentrarnos en la psiquis 

de los personajes conociendo sus pensamientos y sentimientos en su totalidad.  

 

⸺Personajes 
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Don Nicasio Sangurima: También conocido como el gringo, es el patriarca de la familia 

Sangurima. Existen varias historias en torno a sus dotes de seductor y cómo acumuló su 

riqueza (dicen que hizo un pacto con el diablo). Es extremadamente viejo. 

 

Ventura Sangurima: Es el hijo mayor de Don Nicasio. Es humillado constantemente 

por su padre y sus hermanos. Tiene una cicatriz enorme en el rostro y tiene como apodo 

Raspabalsa. Le tiene terror a Don Nicasio y cumple sus órdenes al pie de la letra.  

 

Terencio Sangurima: Es el segundo hijo de Don Nicasio Sangurima. Es el único hijo 

que siguió la vocación de cura. Aconseja a Ventura Sangurima con frecuencia y tiene dos 

sobrinos adoptivos. Tiene un severo problema de alcoholismo. 

 

Eufrasio Sangurima: Es uno de los hijos de Don Nicasio Sangurima, es acusado de 

asesinar a su hermano. Es conocido por ser cruel con sus enemigos. Es el padre de una 

banda de delincuentes llamada “Los Rugeles”. 

 

⸺Diálogos 

 

Los diálogos en “Los Sangurima” funcionan como complemento de la narrativa 

de la voz omnisciente de la novela corta, pero también brindan información importante 

para contextualizar la historia. A través de los diálogos se aprecia la oralidad de los 

pueblos montubios de la costa ecuatoriana de los años 30. 

 

—Mi mama no era así, don cojudo. Mi mama era de otro palo. De a veras no 

quería. Pero usté sabe que la mujer es frágil. (De la Cuadra 1934). 

 

⸺Lenguaje literario  

 

En "Los Sangurima”, a diferencia del cuento "La Caracola”, también escrito por 

José de la Cuadra, podemos evidenciar la oralidad en los diálogos de una forma más 

marcada. El uso de la jerga costeña en el relato es tan extenso que al final del libro 

podemos encontrar un glosario con la definición de las jergas para que de esta forma el 

lector pueda comprender mejor la oralidad de los montubios.  
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⸺Temas 

 

Como se trata de una novela, hay varios temas sociales que aborda José de la 

Cuadra a través de su narrativa. Sin embargo, todas las contrariedades marcadas en el 

texto son producto del desplazamiento social, la inseguridad, las creencias populares y la 

impunidad que existe en las poblaciones rurales de Ecuador.  

 

⸺Elementos que se retomarán o que se recuperan para la propuesta creativa 

 

Para la propuesta creativa se tomará uno de los cuentos que integran el corpus del 

proyecto creativo; el uso de elementos fantásticos y mágicos que se toman como hechos 

reales dentro del imaginario colectivo de los habitantes de la hacienda “La Hondura”. 

También se utilizará el uso de saltos temporales que realiza José de la Cuadra en su obra 

en la mayoría de los cuentos del proyecto.  

2.9 Análisis de “El Tren” 

 

⸺Datos bibliográficos  

 Enrique Gil Gilbert, 1930. 

 

⸺Sinopsis argumental 

   

 El relato narra la llegada de unos hombres norteamericanos a un poblado rural 

para construir los rieles de un tren que atravesará la comunidad. De esta forma, a través 

de estudios del terreno, expropiaciones e inauguraciones podemos ver cómo la comunidad 

es forzada a retirarse de su propio territorio para dar paso a la construcción de un tren a 

vapor que trae consigo injusticia, miedo y muerte.  

 

⸺Estructura narrativa  

  

 El cuento se encuentra dividido en 3 partes, cada parte del cuento relata un 

momento de la construcción del puente en la comunidad, con saltos temporales hacía el 

futuro.  
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Parte I: La comunidad veía a los hombres blancos trabajar todos los días, tomando 

medidas y estudiando el terreno donde se iba a acentuar el ferrocarril.  

 

Parte II: Los hombres blancos salen de terreno en terreno a expropiar a los pobladores 

de la comunidad para de esa forma comenzar a construir los rieles del tren. 

 

Parte III: Es la inauguración del tren que tanto se había anunciado a través del cuento, 

llegan curas, gringos y gobernantes al lugar. La comunidad, al nunca haber visto un tren 

en su vida, se asusta y ocurre una tragedia.  

 

⸺Narrador 

El narrador es omnisciente, pues conoce todo lo que sucede alrededor de la 

comunidad rural. De esta forma, el narrador en tercera persona está presente en todos los 

lugares y momentos que ocurren dentro del relato 

 

⸺Personajes 

 

Gringos: Llegaron a la comunidad prometiendo que iban a traer la civilización al pueblo. 

A través del cuento se puede apreciar cómo estudian el terreno, desplazan a la gente e 

inauguran el tren. 

 

Comunidad: No entiende la llegada de los hombres blancos al pueblo, les resulta todo 

muy extraño. Los expropian de sus bienes para construir las vías del tren mientras no 

saben qué hacer para defender su territorio. Se asustan cuando ven pasar el tren.  

 

Pablito: Es un niño pequeño curioso que desconoce qué es un tren. Termina siendo 

arrollado al final del cuento. 

 

⸺Diálogos 

 

 Los diálogos, como en la mayoría de los cuentos del Grupo de Guayaquil, nos 

sirven para conocer cómo se expresan fonéticamente los habitantes de la zona rural de 

Ecuador. Es así como a través de las conversaciones de los habitantes de la comunidad 
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podemos escuchar el lamento y la jerga de la población montubia en torno a la 

construcción del tren.  

 

⸺Lenguaje literario  

 

 Existe un lenguaje dual. Tenemos un narrador omnisciente que relata los sucesos 

de forma cronológica y clara al lector. Asimismo, encontramos en los diálogos de los 

personajes sus expresiones y jergas de la década del 30 de las zonas rurales de la región 

litoral de Ecuador. 

 

⸺Temas 

 

 El tema central del cuento es la expropiación y abuso de las empresas extranjeras 

en las poblaciones rurales del país. En el cuento "El tren”, Enrique Gil Gilbert nos retrata 

la tiranía y excesos que las compañías estadounidenses hicieron en el país. A través de 

influencias y coimas logran hacer que los municipios locales expropien a su propia gente 

del lugar donde han residido por generaciones a un precio muy bajo.  

 

⸺Elementos que se retomarán o que se recuperan para la propuesta creativa 

 

 Entre los elementos que se retoman para la propuesta creativa es la temática de la 

expropiación que será utilizado en uno de los relatos que forma parte del corpus del 

proyecto creativo. También se utilizaran los saltos temporales utilizados en El tren para 

de esa forma poder separar temporalmente los capítulos de algunos cuentos que forman 

parte del trabajo de titulación.  
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Capítulo 3. Análisis narratológico y composición narrativa del libro de cuentos 

“Senderos a la luz de las sombras” 

 

En este capítulo se aborda el análisis de los textos que fueron redactados como 

parte del proyecto creativo del trabajo de titulación. Es a través de la descomposición de 

los relatos que conforman “Senderos a la luz de las sombras” se revisa la estructura, el 

sujeto narrativo, la temática, diálogos, lenguaje literario, personajes y sinopsis que se 

evidencia la implementación de la temática del Grupo de Guayaquil de los años treinta 

en la contemporaneidad junto con la referencia estética de la literatura testimonial, que 

relata de forma vivencial y en primera persona las travesías de los protagonistas 

narradores en mundos ajenos. De esta forma, a través de este capítulo se condensan los 

referentes teóricos del capítulo 1 con los referentes estéticos del capítulo 2, por medio de 

la escritura de los cuentos que serán analizados a continuación.  

 

Los siete relatos narrados forman parte de un conjunto de cuentos denominado 

“Senderos a la luz de la sombra”, que comprende el fragmento creativo del proyecto de 

titulación. Para la escritura de los cuentos se realizó un trabajo de investigación de campo 

donde recorrí las 3 regiones del Ecuador continental (costa, sierra y oriente) y 5 provincias 

(Guayas, Chimborazo, Pastaza, Manabí y El Oro). De esta forma, logré describir los 

paisajes, jergas, ruido, personajes con mayor precisión; también se realizó una ardua 

investigación en torno a las problemáticas sociales que afectan a las comunidades rurales 

del Ecuador contemporáneo; posteriormente se realizó la escritura de los cuentos con su 

respectiva revisión a cargo del tutor.  

  

 Después de la revisión de los textos que conforman el capítulo 2, con variados 

referentes estéticos en conjunto a los referentes teóricos planteados en el capítulo 1, el 

corpus de cuentos tuvo la intención de plasmar en los relatos la búsqueda de denuncia 

social de realismo social de los integrantes del Grupo de Guayaquil junto la estética 

testimonial. De esta forma, en la redacción del proyecto creativo podemos encontrar en 

la mayoría de los relatos a un narrador protagonista ajeno al mundo en el que se adentra, 

relata y denuncia los problemas sociales contemporáneos de la ruralidad del Ecuador a 

través de las vivencias y testimonios que va recolectando a través de los viajes que 

realizan. 

 



53 
 

3.1 Análisis de “Florecimiento de los Guayacanes” 

 

⸺Sinopsis argumental 

 

El cuento narra la experiencia de un joven proveniente de la ciudad de Guayaquil 

que acude al funeral de su abuela en la provincia de Chimborazo, quien en vida fue parte 

de una comunidad indígena de la Sierra. Al adentrarse a un florido bosque con el ataúd 

de su abuela, rememora sus vivencias junto a su nana y también trata de entender la 

cosmovisión, cultura e historia de la comunidad de su abuela antes de enterrarla y 

regresarla a la tierra.  

 

⸺Estructura narrativa 

 

La estructura del cuento contiene saltos temporales que permiten contextualizar y 

dar a conocer la historia de la represión indígena sufrida en tiempos pasados y también a 

los mitos centenarios que acompañan la historia y cosmovisión de la comunidad indígena 

de la provincia de Chimborazo. Tomando como referencia los saltos temporales en la 

narrativa de José de la Cuadra, integrante del Grupo de Guayaquil, en sus obras: “Los 

Sangurimas” y “La Caracola”. 

 

Sin embargo, también existe una linealidad en la narración del protagonista, con 

una clara introducción planteando la muerte de su abuela, un desarrollo de la historia con 

la llegada del narrador al bosque y un desenlace que busca dar un cierre temporal a la 

tristeza del protagonista.  

 

⸺Narrador 

 

Nos encontramos con un narrador protagonista, el cuento está narrado en primera 

persona. Nos adentramos en la cabeza del joven guayaquileño que siente la tristeza de la 

muerte de su abuela y piensa en cómo tratar de comprender la cosmovisión y cultura del 

pueblo indígena del que proviene para poder asimilar su partida y entierro. El 

protagonista, a través de soliloquios, conversaciones y observaciones, podrá crear una 

concepción única de todo lo que lo rodea y entender así que la forma en que él entiende 

la vida no es la única que existe.  
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⸺Personajes 

 

Narrador: Es un chico de ciudad que viaja a la sierra ecuatoriana al velorio de su abuela 

y se pone en contacto con su cultura. 

 

Anciana: Es la amiga de la infancia de su abuela y le explica los mitos, cultura y 

concepciones de vida mientras se adentran en el bosque donde enterrarán a la abuela del 

protagonista. 

 

⸺Diálogos  

 

Los diálogos sirven para complementar la información brindada por el narrador 

protagonista. Al igual que en cuentos de José de la Cuadra o Joaquín Gallegos Lara los 

diálogos no funcionan como estructura central del relato, sino que son un soporte del 

narrador. A través de algunos diálogos se puede observar el uso tanto del español como 

el kichwa por parte de los personajes.  

 

“⸺Esto se conoce como “Sacha Kuchi Kawsay” ⸺Ella miró al horizonte⸺; en 

castellano significa Bosque de la nueva vida, un sitio sagrado de la cultura  Puruhá donde 

son enterrados los integrantes de la comunidad”. (Villacrés 2023). 

 

⸺Lenguaje literario 

 

Encontramos un lenguaje descriptivo y reflexivo que toma elementos de la cultura 

indígena ecuatoriana para incluirlo dentro del relato. A través del cuento podemos 

apreciar descripciones detalladas de la flora ecuatoriana (guayacanes y paisajes) y 

elementos esenciales de la cosmovisión y cultura indígena de la Sierra del Ecuador 

(Anacos, collares y bayetas). 

 

⸺Temas 

 

El cuento “Florecimiento de los Guayacanes”  busca denunciar las variadas 

agresiones y desplazamientos que han sufrido los grupos indígenas del Ecuador a través 
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de los años a manos de los gobiernos de turno; una consecuencia de esto que se expresa 

en el cuento, es mostrar cómo la migración de la ruralidad a la gran ciudad lleva a la 

pérdida cultural de los descendientes desplazados. También busca inculcar al lector que 

existen otras formas de afrontar la vida dependiendo del lugar de donde proviene, en este 

caso la muerte. 

 

3.2 Análisis de “El llanto de la sirena” 

  

⸺Sinopsis argumental  

 

El cuento sigue a un narrador protagonista cuyo nombre desconocemos que 

ingresa a una playa que ha sido clausurada por una compañía extranjera para poder darle 

el último adiós a su amada. Al hablar con su gran amor por última vez, podemos apreciar 

aspectos sobre la corrupción al conceder terrenos de espacios públicos a empresas 

extranjeras para su posterior explotación y las vivencias del terremoto acaecido en 

Ecuador el 16 de abril de 2016. 

 

⸺Estructura narrativa 

 

En la introducción del cuento se anticipa el final del mismo, ya que el lector 

conoce a través de la narrativa que se trata de una despedida entre el protagonista y su ser 

amado en la playa oculta en la ruta del Spondylus. Al igual que en la narrativa de José de 

la Cuadra (“Los Sangurimas”, “La Caracola”) se pueden observar saltos temporales al 

pasado para así contextualizar las acciones que se desarrollan durante el nudo del cuento 

como es el caso de la concesión de terrenos de dominio público a empresas junto con el 

cierre total de la playa y la muerte de su amada.  

 

⸺Narrador 

 

El  cuento “El llanto de la sirena”  posee un narrador protagonista que nos relata 

la historia en primera persona. Conocemos la tristeza, desesperanza y recuerdos de su 

amada a través de las reflexiones, monólogos internos y flashbacks del narrador. También 
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a través de sus ojos y oídos podemos escuchar y percibir lo que rodea a la playa donde se 

encuentra situado mientras se despide en medio de lágrimas.  

 

⸺Personajes  

 

Narrador: Se encuentra apreciando la belleza de las playas en las que se ha reunido con 

su amada para despedirse siempre de ella. A través de sus recuerdos y observaciones se 

aprecia el martirio que ha sufrido por diversos motivos.  

 

⸺Diálogos 

 

Los diálogos, al igual que en varios cuentos del Grupo de Guayaquil, buscan 

plasmar en letras de manera fonética la oralidad de las personas que habitan en las zonas 

rurales del Ecuador. Es a través de los diálogos que nuestro narrador puede conocer el 

descontento del pueblo a raíz del cierre de la playa y también las creencias populares de 

las personas en los mercados, escuelas y plazas ante la formación rocosa.  

 

“⸺Ahora sí, estos hijueputas ya la terminaron de cerrar, me quedo con los 

recuerdo´ de las criaturas tocando el mar⸺”. (Villacrés 2023). 

 

⸺Lenguaje literario 

 

Existe un claro monólogo interno de parte del narrador protagonista, lleno de 

epítetos, símiles y anáforas para así poder describir con mayor precisión los procesos 

mentales llenos de tristeza y desolación. También se inspira en el cuento de Demetrio 

Aguilera Malta “El cholo que se vengó”, en la descripción de la playa en la que el 

protagonista de dicho cuento se encuentra. De esta forma, se busca rendir honor al Grupo 

de Guayaquil a través de la similitud de los paisajes descritos en el cuento “El llanto de 

la sirena”.  

 

⸺Temas 

 

Los temas sociales a tratar en el cuento son la expropiación de lugares de dominio 

público para la posterior privatización de los mismos junto con las consecuencias que 
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traen estas prácticas y la conmoción que generó el terremoto en cada una de las personas 

que experimentaron la pérdida de seres queridos a manos de fallos estructurales y de la 

naturaleza. Se tomó como inspiración el tema de la expropiación a raíz de la lectura del 

cuento “Tren” de Enrique Gil Gilbert, donde narra las consecuencias de la construcción 

de un tren en medio de un poblado rural. 

 

3.3 Análisis de “Minería” 

  

⸺Sinopsis argumental 

  

El cuento nos relata el viaje del narrador junto a su madre a la provincia de El Oro 

para realizar turismo gastronómico y minero ofrecido en la parte sur del Ecuador. A raíz 

del recorrido, el protagonista del relato comienza a interesarse en la fe del minero que le 

reza con fervor a una imagen religiosa antes de ingresar a la mina. Posteriormente, 

descubrirá que las montañas guardan historias de personas que trabajaron y fueron 

víctimas de la negligencia en el manejo de extracción mineral sustentable y seguridad 

minera 

  

⸺Estructura narrativa 

 

El relato cuenta con varios saltos temporales tanto hacia el pasado como hacia el 

futuro. De esta forma, se toman como referencia las estructuras no lineales que aportan 

José de la Cuadra y Enrique Gil Gilbert en sus respectivos relatos que forman parte del 

realismo social de los años 30 en Ecuador. El flashback sirve para contextualizar al lector 

y que pueda así conocer la tragedia suscitada en la mina El Sixto en años pasados. Por 

otro lado, el flash forward nos brinda el cierre de la historia, junto a un panorama de la 

problemática denunciada, dos años después del recorrido de la mina por parte del 

narrador. 

 

⸺Narrador 

 

El narrador del relato es un narrador protagonista, pues el relato se encuentra 

escrito en primera persona. A través del desarrollo del cuento podemos adentrarnos en la 
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mente del protagonista y percibir sus acciones, pensamientos y emociones. Sin embargo, 

como no es un narrador omnisciente no podemos conocer la historia ni los sentimientos 

detrás de los otros personajes de la narración. 

 

⸺Personajes 

 

Protagonista: Es el narrador del cuento, se encuentra fastidiado por tener que acompañar 

a su madre a recorrer Ecuador, es observador y curioso. Se interesa por la ferviente fe del 

minero. 

 

Madre: Está cursando la crisis de los cincuenta y aprovecha el viaje para sentirse viva 

otra vez. Hace que su hijo la acompañe en todo momento. 

 

Minero: Tiene una gran devoción hacia la Virgen Santísima del Consuelo, es el guía 

turístico de la mina “El Sixto” y fue el único sobreviviente del derrumbe ocurrido varios 

años atrás en la mina donde trabaja hasta la actualidad. 

 

⸺Diálogos 

 

Al igual que los otros relatos del libro de cuentos, el diálogo busca apoyar la 

información brindada por el narrador protagonista de los relatos. De esta forma, podemos 

conocer los sucesos acaecidos por parte de los personajes ajenos al mundo del 

protagonista. Es así como el narrador se informa de las tragedias que tuvieron lugar dentro 

de la mina donde transita.  

 

“⸺Al poco tiempo le ofrecieron el trabajo de guía al único sobreviviente del 

derrumbe y pues aquí me encuentro junto a mi virgencita a quien ya conocieron en la 

entrada recibiendo a los visitantes y rememorando a mis compañeros cada mañana, 

quienes ya son parte de la mina desde hace 20 años”. (Villacrés 2023). 

 

⸺Lenguaje literario 

 

Encontramos un lenguaje descriptivo, reflexivo y testimonial para abordar los 

eventos que forman parte del recorrido de nuestro protagonista dentro de la provincia de 
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El Oro. Se utilizan variados epítetos y metáforas dentro del relato para narrar con mayor 

precisión los elementos que rodean a su narrador. El lenguaje utilizado busca inspirarse 

en relatos de novelas del realismo social como “Los Sangurimas” y “La Tigra”. 

 

⸺Temas 

 

El eje central del cuento es la explotación minera ilegal, problema que se ha 

mantenido vigente durante varios años en el Ecuador. De esta forma, el cuento “Minería” 

busca denunciar las prácticas mineras ilegales que tienen lugar en la provincia de El Oro 

llevado a cabo por personas desplazadas que no pueden acceder a un trabajo digno. 

También se pretende exponer la ferviente fe de la comunidad minera hacia las imágenes 

religiosas del lugar, así como lo relata de forma parecida Enrique Gil Gilbert en el cuento 

“El Malo” publicado en 1930.  

 

3.4 Análisis de “El rito” 

 

⸺Sinopsis argumental 

 

Seguimos la historia de un periodista económico que se encuentra fatigado de su 

trabajo en la revista donde labora. Cansado de una vida encerrado en una oficina, decide 

agarrar un bus hacia la provincia de Pastaza para así poder encontrar nuevos relatos fuera 

de la ciudad. Al arribar a la selva amazónica y encontrarse con la comunidad, descubre a 

través de entrevistas y relatos cómo poco a poco la memoria histórica junto al lenguaje 

del pueblo amazónico van muriendo lentamente.  

 

⸺Estructura narrativa 

 

El cuento está relatado bajo la estructura aristotélica de la narración, con una clara 

introducción, desarrollo y conclusión. Al iniciar la narración se plantea la información 

necesaria para conocer el motivo del viaje del narrador. A través del desarrollo del cuento 

se denuncian las dificultades que tiene la comunidad amazónica ubicada en la provincia 

de Pastaza. Para finalizar el relato, existe un salto temporal tres años hacia el futuro donde 

se evidencia cómo afectó la experiencia en el Amazonas al protagonista del cuento. La 
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estructura del cuento se inspira en el relato “El Guaraguao” de Joaquín Gallegos Lara del 

Grupo de Guayaquil, planteando una historia con un final apreciado a través de un flash 

forward.  

 

⸺Narrador 

 

El relato cuenta con un narrador protagonista que funge como cronista y es externo 

al mundo amazónico en el cual se adentra. A través de la lectura apreciamos cómo siente, 

actúa y piensa en relación con el viaje que realiza. Conocemos en primera persona cómo 

interactúa con un mundo que es ajeno a él con respecto a su estilo de alimentación, rituales 

y relatos que terminan por calar muy hondo en la mente del cronista.  

 

⸺Personajes 

 

Periodista: Está cansado de la vida de periodista económico, por lo que decide salir de 

la rutina y aventurarse a la provincia de Pastaza para poder encontrar nuevas historias 

alejadas de la ciudad. 

 

Anciana: Es la shamana de la comunidad a la que visita el periodista. Realiza los ritos de 

ingreso a la comunidad y cuenta la historia llena de violencia que ha sufrido a manos del 

gobierno y la sociedad. 

 

⸺Diálogos 

 

Los diálogos, al igual que en la mayoría de los relatos del proyecto creativo, nos 

permiten conocer las emociones e historias que los personajes que interactúan con nuestro 

narrador nos dan a conocer. También se busca plasmar fonéticamente la oralidad de las 

personas que tienen como segundo idioma el español. 

 

“⸺Nuestro dialecto no es una prioridad, carteles, libros y canciones solo en 

español ⸺me comentó”. (Villacrés 2023). 

 

⸺Lenguaje literario 
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El lenguaje utilizado busca relatar la historia de forma cronológica y vivencial, 

haciendo hincapié en el oficio del narrador de la historia de forma periodística. Se toma 

como referencia la crónica de Juan Fernando Andrade, “The ecuadorian dream”, para 

escribir el cuento de forma descriptiva y reflexiva en torno a los problemas que tienen 

lugar en las comunidades amazónicas.  

 

⸺Temas  

 

El relato aborda como tema un gran problema contemporáneo que se ramifica en 

diversas dificultades que se retratan en un solo cuento. El olvido de las comunidades 

indígenas por parte del gobierno ha derivado en problemas como el desplazamiento, la 

pérdida de identidad, la falta de educación, la migración a las ciudades y la pérdida de 

memorias ancestrales. De esta forma, al igual que Alfredo Molano estableció en “El Barco 

Turco” y en otros relatos suyos, se busca condensar varios problemas que sufren las 

comunidades indígenas en un solo sujeto colectivo.  

 

3.5 Análisis de “Historias del Barro”  

 

⸺Sinopsis argumental 

 

Un estudiante universitario visita el taller del nonagenario alfarero Walter Vargas 

para realizar una investigación a profundidad de las actividades culturales que ofrecen los 

cantones rurales de la provincia del Guayas. Es así como el protagonista se va 

involucrando poco a poco en las diversas historias que están asociadas a la sacrificada y 

poca reconocida vida que lleva el alfarero Walter Vargas, llenas de desesperanza y 

olvido.  

 

⸺Estructura narrativa 

 

El cuento está narrado de forma lineal, bajo la estructura clásica aristotélica que 

es introducción, desarrollo y desenlace, esto al igual que varios cuentos del Grupo d 

Guayaquil como “El guaraguao”, “El cholo que se vengó”, El malo”, entre otros. De esta 

forma, al comienzo del relato se contextualiza el motivo de la visita del estudiante al taller 
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de Walter Vargas; durante el desarrollo de la trama, se aprecia las difíciles condiciones 

en las que el alfarero tiene que trabajar, mostrándonos así el abandono de una de las 

actividades culturales más importantes de la comunidad por parte del municipio y la 

sociedad. Al final, se plantea un desenlace pesimista. 

 

⸺Narrador 

 

El narrador, al igual que en todos los relatos del libro de cuentos, es protagonista. 

De esta forma, a través de los ojos del estudiante universitario podemos conocer y entrar 

en contacto con la actividad ancestral alfarera del pueblo de Samborondón. El lector se 

conecta con los pensamientos y emociones del protagonista que busca empaparse de la 

información brindada por Walter Vargas y dar a conocer su historia a las personas de su 

comunidad universitaria. 

 

⸺Personajes 

 

Estudiante: Se encuentra en el pueblo de Samborondón para investigar actividades 

culturales de los cantones rurales de la provincia del Guayas. Entra en contacto con el 

último alfarero de Samborondón.  

 

Walter Vargas: Alfarero con décadas de profesión en su vocación. Viste de blanco y 

siempre va manchado de barro. Trabaja solo en su taller y no tiene descendientes que 

trabajan en el oficio de alfarero, tiene cerca de 90 años. 

 

⸺Diálogos 

 

Los diálogos a diferencia de la mayoría de cuentos del corpus del trabajo de 

investigación, cobran mayor importancia en “Historias del barro”. Es a través de ellos que 

descubrimos la historia de Walter Vargas, su perenne tristeza y su pesimismo en torno a 

su trabajo. También se busca mimetizar a través de las palabras la oralidad de los 

montubios que habitan en el cantón Samborondón. 

 

⸺Lenguaje literario 
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El lenguaje utilizado para redactar el cuento “Historias del barro” busca exponer 

de forma descriptiva, cronológica y vivencial el oficio de los alfareros de la costa 

ecuatoriana. A través de descripciones detalladas utilizando figuras literarias como 

símiles y epítetos se busca expresar la desilusión, soledad y desesperanza de Walter 

Vargas, mientras lo acompañan imágenes detalladas del movimiento de sus manos y su 

torno. 

 

⸺Temas 

 

Los temas a tratar en el cuento “Historias del barro” son la poca importancia que 

los gobiernos locales de turno le dan a las actividades culturales ancestrales de los 

poblados rurales y la pérdida de la alfarería en el cantón de Samborondón ubicado en la 

costa ecuatoriana. De esta forma, se toma como referencia la temática de la narrativa del 

Grupo de Guayaquil, específicamente con José de la Cuadra para plasmar en la obra 

creativa el olvido de los sectores rurales en Ecuador. 

 

3.6 Análisis de “La Canoa” 

 

⸺Sinopsis argumental 

 

El supervisor de gestión de calidad en salud materna realiza un recorrido en una 

canoa cangrejera junto a uno de los testigos de un infortunado evento que tuvo lugar en 

el trayecto desde la Isla Puná hasta la ciudad de Guayaquil. En el recorrido, el canoero es 

interrogado sobre el trágico incidente que se está investigando. Se narra la historia de una 

adolescente de 15 años que se encontraba teniendo complicaciones para parir, tratando de 

llegar en canoa lo más rápido posible a la ciudad de Guayaquil donde tenían el equipo 

necesario para poder llevar a cabo el parto. 

 

⸺Estructura narrativa 

 

La historia contiene dos líneas temporales: la investigación en torno a la muerte 

de la adolescente y el recorrido desde Isla Puná a Guayaquil. Los saltos temporales se van 

desarrollando acorde las declaraciones del canoero de la historia. De esta forma, al 
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comienzo de la narración se conoce que hubo un infortunio durante el recorrido y 

conforme avanza la historia se dan saltos del pasado al presente narrado hasta lograr 

finalmente en el desenlace poder completar la historia del fatídico recorrido. 

 

⸺Narrador 

 

El narrador al igual que todos los cuentos del trabajo creativo, es un narrador 

protagonista, que interviene dentro del relato y desconoce los sentimientos y 

pensamientos de los personajes que lo rodean. De esta forma, a través de la narración en 

primera persona podemos conocer los procesos emocionales y pensamientos del 

supervisor en gestión de calidad al interactuar con su entorno. 

 

⸺Personajes 

 

Supervisor: Investiga la muerte de la adolescente, se encuentra recopilando información 

para poder tomar correctivos y brindar un mejor servicio a la comunidad en el ámbito de 

salud pública. 

 

Canoero: Es el que ayudó al médico a trasladar a la embarazada desde la Isla Puná a 

Guayaquil. Es interrogado por el supervisor y brinda información crucial para el 

desarrollo del cuento. 

 

Médico: Busca ayuda desesperadamente para trasladar a la adolescente embarazada a 

Guayaquil porque no contaba con los implementos necesarios para tratar el embarazo.  

 

Adolescente: Sufre un desgarro en el útero y tiene que ser trasladada de urgencia a la 

ciudad de Guayaquil para no morir pariendo.  

 

⸺Diálogos 

 

Los diálogos sirven como columna vertebral del relato, de esta forma a través de 

la oralidad del canoero se pueden conocer los trágicos sucesos que tuvieron lugar durante 

la travesía en horas de la madrugada a Guayaquil. Se toma como referente a Enrique Gil 

Gilbert en el cuento “El malo”, que utiliza los diálogos para edificar su cuento. También 



65 
 

se rescata y plasma en letras la oralidad ecuatoriana a través de la jerga costeña 

del  canoero 

 

“⸺El médico mesmo trajo a la señorita en silla de ruedas por el muelle, llegó con 

la lengua ajuera, buscando ayuda de manera desespera´ ⸺me narró el canoero mientras 

surcábamos el río Guayas”. (Villacrés 2023). 

 

⸺Lenguaje literario 

 

Se utiliza un lenguaje dual por medio de un lenguaje descriptivo y claro, con un 

narrador protagonista que a través del testimonio nos narra los sucesos que percibe y 

conoce. También está la jerga y oralidad de los diálogos del canoero, es así como se da a 

conocer cómo hablan los habitantes de las zonas rurales de la costa de Ecuador. 

 

⸺Temas 

 

El tema principal del relato es la realidad cotidiana de la mayoría de las zonas 

rurales del país, quienes por encontrarse desplazados de los grandes centros urbanos no 

pueden acceder a una salud pública digna. Otro tema a tratar es la alta tasa de embarazos 

adolescentes en las comunidades rurales en Ecuador. 

 

En la escritura del relato se toma como referencia el cuento “Un hombre muerto 

a puntapiés” del escritor lojano Pablo Palacio, el cual tiene un narrador protagonista que 

investiga un asesinato motivado por el morbo. En el caso de “La canoa” tenemos a un 

miembro del Ministerio de Salud que investiga una muerte materna motivado por el 

bienestar de la comunidad.  

 

 

  

3.7 Análisis de “Emergencia en la habitación 304” 

 

⸺Sinopsis argumental 
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El narrador del relato se encuentra ingresando por la puerta de emergencias al 

hospital público Ignacio Carbo con gran apuro. Dentro del hospital buscará la habitación 

304 de forma urgente. Es en ese cuarto donde se encontrará con una paciente muy especial 

que lo lleva a reflexionar en torno al sistema de salud pública y sus marcadas deficiencias. 

  

⸺Estructura narrativa 

 

El relato cuenta con una clara estructura clásica aristotélica de la narración: 

introducción, desarrollo y conclusión. De esta forma se contextualizan los elementos 

narrativos al inicio del cuento con su posterior desarrollo. Sin embargo, el desenlace del 

relato cambia la perspectiva de la introducción y desarrollo de la narración. Existe un 

flash forward de varios años después que sirve para insertar la reflexión final del narrador 

protagonista, tomando como referencia a José de la Cuadra en su cuento “La caracola”.  

 

⸺Narrador 

 

Contamos con un narrador protagonista al igual que en todos los relatos del 

proyecto creativo. Al internarnos en la mente del narrador podemos conocer los procesos 

emocionales y sentimientos que aborda cuando interactúa con los personajes y escenarios 

que van apareciendo en el relato. 

 

⸺Personajes 

 

Eduardo: Se encuentra recorriendo el hospital público Ignacio Carbo para poder llegar a 

la habitación 304. Lleva un mandil blanco y espera con ansias reunirse con la paciente 

que está en esa habitación. 

 

Madre: Se encuentra en la habitación 304 esperando a que Eduardo llegue. 

 

Abuela: Es la paciente terminal que se encuentra en la habitación 304, se encuentra sin 

respuestas a ningún estímulo, en estado de coma. 

 

⸺Diálogos 
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El diálogo en el cuento “Emergencia en la habitación 304” sirve como 

complemento para la narración en primera persona del protagonista del cuento. A través 

de la mayoría de los diálogos podemos conocer elementos del relato que son ajenos al 

mundo interno del protagonista. También se rescata brevemente la oralidad de la jerga 

urbana guayaquileña. 

 

⸺Lenguaje literario 

 

El lenguaje utilizado para redactar el cuento busca exponer de forma descriptiva, 

cronológica y vivencial el trayecto de Eduardo desde la sala de emergencias hasta la 

habitación 304. A través de descripciones detalladas utilizando figuras literarias como 

símiles y epítetos se busca expresar el desconcierto de Eduardo y la cotidianeidad cruel 

que se vive en los hospitales públicos del Ecuador. 

 

⸺Temas.  

 

El relato “Emergencia en la habitación 304” es el único relato del proyecto 

creativo que tiene como locación una zona no rural del país, en este caso la ciudad de 

Guayaquil. El tema central del relato es la pobre atención pública en los hospitales del 

Ecuador, en la que a diario se reportan variados casos de negligencia médica y trato 

inhumano hacia los parientes de los pacientes. 

 

Al igual que en el cuento “Un hombre muerto a puntapiés”, el relato busca exponer 

la realidad de los desplazados dentro de la ciudad, de esta forma se procura denunciar que 

el desplazamiento no necesariamente se da de forma única en los cantones rurales de 

Ecuador.  

 

 

3.8 Cronograma de escritura creativa 

  Actividad Tiempo 
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1 Viajes, redacción y revisión de los cuentos número 1 del proyecto 

creativo: Florecimiento de los guayacanes 
0 semanas 

2 Cuento número 2: El llanto de la sirena 
 
Planificación y estudio del Viaje (2 semanas) 
Traslado al lugar (4 días) 
redacción del cuento (2 semanas) 
revisión del relato número 2 (1 semana) 

1 mes 1 semana 

3 Cuento número 3: Minería 
 
Planificación y estudio del Viaje (2 semanas) 
Traslado al lugar (2 días) 
redacción del cuento (2 semanas) 
revisión del relato número 3 (1 semana) 

2 meses 3 

semanas 

4 Cuento número 4: El rito 
 
Planificación y estudio del Viaje (2 semanas) 
Traslado al lugar (3 días) 
redacción del cuento (2 semanas) 
revisión del relato número 4 (1 semana) 

3  meses 4 

semanas 

5 Cuento número 5: Historias del barro 
 
Planificación y estudio del Viaje (2 semanas) 
Traslado al lugar (2 días) 
redacción del cuento (2 semanas) 
revisión del relato número 5 (1 semana) 

5 meses 

6 Cuento número 6: La Canoa 
 
Planificación (1 semana) 
Traslado al lugar (2 días) 
redacción del cuento (2 semanas) 
revisión del relato número 6 (1 semana) 

6 meses  

 Cuento número 7: Emergencia en la habitación 304 
 
Planificación y estudio del Viaje (2 semanas) 
Traslado al lugar (2 días) 
redacción del cuento (2 semanas) 
revisión del relato número 7(1 semana) 

7 meses 1 

semana 

  

 

A continuación presento al lector el libro de cuentos “Senderos a la luz de las 

sombras”, relatos que son el resultado de todo el proceso expuesto anteriormente.  
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Capítulo 4. “Senderos a la luz de las sombras” (obra creativa, libro de cuentos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENDEROS A LA LUZ DE LAS SOMBRAS 
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El matapalo es árbol montubio. 

 Recio, formidable, se hunde profundamente en el 

agro con sus raíces semejantes a garras. Sus troncos 

múltiples, gruesos y fornidos como torsos de toro padre, se 

curvan en fantásticas posturas, mientras sus ramas recortan 

dibujos absurdos contra el aire asoleado o bañado de luz de 

luna, y sus ramas tintinean al viento del sudeste... 

 

En las noches cerradas, el matapalo vive con una vida 

extraña, espectral y misteriosa. Acaso dance alguna danza 

siniestra. Acaso dirija el baile brujo de los árboles 

desvelados. 

 

De cualquier modo, el matapalo es el símbolo preciso 

del pueblo montubio. Tal que él, el pueblo montubio está 

sembrado en el agro, prendiéndose con raíces como garras. 

 

    José de la Cuadra 
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FLORECIMIENTO DE LOS GUAYACANES 

 

Llegábamos tarde, tuve que ayudar a mi madre a vestirse. Las lágrimas añadían brillo a 

los oxidados collares que revestían su cuello. Tuvimos problemas para acomodar el 

anaco, las bayetas y las cintas. Era la última voluntad de la abuela desenterrar nuestras 

raíces, investirnos de algo que hace tiempo no era parte de nosotros, o por lo menos, parte 

de mí. 

 

La nana migró a la ciudad hace casi 60 años, muy joven, proveniente de un 

pequeño poblado escondido entre los sinuosos caminos que llevan al punto de la tierra 

que acaricia primero Dios, el Chimborazo. Mi madre creció en Guayaquil, y rara vez 

visitó la tierra de la abuela. El matrimonio de mis padres se estableció en la urbe del eterno 

sofoco y las estaciones invertidas, calor que me arrullaba de niño y una humedad que le 

da a mi piel una sensación de pertenencia; ciudad de la costa del litoral donde el único 

lazo que tengo con mis ancestros se encuentra codificado y dando vueltas en mi torrente 

sanguíneo. 

 

La sombra de la muerte al recorrer varias veces las carreteras ecuatorianas llegó a 

su encuentro antes que nosotros. Al arribar, nos recibieron nuestros tíos con un abrazo 

que empapó mi hombro. 

 

⸺Ya está dormidita tu abuelita, anda a abrazar a tus primos mijito ⸺dijo mi tía 

mientras buscaba el rostro de mi madre para verme reflejado en su dolor. 

 

No escucharía más las historias de la mítica sierra ecuatoriana como las de ríos 

llorando sangre o seductores lagos que enamoran montañas, la voz de arrullo que 

calentaba mis noches o los regaños en kichwa que nunca llegué a entender. A pesar de 

todo, estábamos tranquilos, partió en gran sosiego desde que llegó a su tierra, donde deseó 

pasar sus últimos días. Sabíamos que era esa su última parada. 

 

Nos adentramos en un bosque junto al féretro donde reposaba la abuela. Una 

amiga de la infancia se acercó y me agarró los cachetes. 
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⸺Tremendas papas cholas tienes en las mejillas como tu abuelito ⸺me dijo. 

Ella, con sus años, descifró la existencia de rasgos que burlan la muerte al instalarse de 

generación en generación.  

 

Era una mujer encorvada, cercana a los 90 años, desfilaba una paleta de colores 

en sus accesorios y telas acorde al colorido paisaje posimpresionista andino que nos 

invitaba a explorarlo. 

 

⸺Dios mío ⸺dije⸺, hasta en tú último día me sacas a caminar, terrible hasta el 

final ⸺recordé los interminables paseos en el Parque Metropolitano llenos de risas 

cómplices y consejos que nunca quise escuchar. 

 

Después de recorrer el sendero por cerca de 25 minutos, acostumbrado a tomar 

transporte público o movilizarme en taxi dentro de la ciudad, perdí la paciencia y 

desesperé al imaginarme qué tan lejos estábamos de las tumbas. 

 

⸺Cada raíz, cada hoja, cada tallo que tus pies sienten, representan un fragmento 

de lo que fueron en vida tus antepasados ⸺me advirtió para indicarme que estábamos 

transitando entre ellas, pero todavía no llegábamos al lugar de sepulcro de mi abuelo, sitio 

donde la íbamos a enterrar. 

 

⸺Mi abuelita no me decía mucho sobre él solo pude verlo a través de fotos 

antiguas que se ocultaban dentro de los cajones no olvidados de la abuela ⸺Aproveché 

para tratar de extraer de ella algunas oraciones que me ayuden a completar su biografía 

en mi cabeza. 

 

No lo llegué a conocer, ni siquiera mi madre lo había hecho; ella volteó a verme 

y con un gran suspiro lamentaba no poder contarme su historia dentro del territorio 

sagrado en el que nos adentramos. Poco yo sabía de él, mi madre no lo conoció y a la 

nana no le gustaba acordarse de su prematura partida. 
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Murmuró lamentos y canciones tristes que embellecen la muerte, en lo que creo 

era kichwa, mientras observaba al suelo como si las raíces que lo recubrían fueran 

cicatrices de heridas del pasado 

  

⸺Esto se conoce como “Sacha Kuchi Kawsay” ⸺Ella miró al horizonte⸺; en 

castellano significa Bosque de la nueva vida, un sitio sagrado de la cultura  puruhá donde 

son enterrados los integrantes de la comunidad. 

 

Se creía que el terreno era estéril por una antigua maldición cañari impuesta 

durante las guerras de la época de Pachacutik. Por lo menos eso se pensaba, hasta que 

falleció la hermosa princesa Shunku Killa (corazón de luna), quien fue soterrada en estas 

místicas montañas. No la enterraron con alguna intrusa semilla, pero al cubrir su cuerpo 

con la “infértil” tierra comenzaron a brotar flores color nácar cerca de su sepulcro, de 

cierta forma, reviviendo los vastos senderos. Mientras me narraba la historia del lugar, 

nos seguíamos adentrando en lo profundo del  camposanto. 

 

⸺Hace casi 60 años, se iba a construir una carretera que iba a atravesar este 

sagrado territorio. Fueron tiempos difíciles. La dictadura del gobierno del General Zunino 

no tuvo compasión con su pueblo ⸺recordó con gran tristeza, mientras, por la forma en 

que respiraba y se deshacían las palabras al abandonar su boca parecía que el pasado le 

anudaba su garganta. 

 

Pero esa es una historia, repleta de sangre y rencor, que no podía pronunciar en 

este lugar. Tu abuelo y mi esposo fueron hombres muy fuertes que tuvieron una lucha 

incansable que tuvo como precio sus vidas, para que el bosque siga respirando y colmando 

de bendiciones a nuestra comunidad. Me prometió que cuando regresara a visitar el 

sepulcro de mi abuela, me la contaría. Mi nana se mudó a la ciudad para enviarle algo de 

dinero, mientras ella permaneció resguardando lo que quedó del sacro lugar. 

 

Una alfombra color amarillo cubría el espeso bosque y a lo lejos se divisaba un 

tronco de bronce pulido con hojas que buscaban con soberbia mimetizar el color del sol, 

que resaltaba entre toda la vegetación. Nunca había visto un árbol tan formidable. No era 

necesario que nadie me lo diga, ya sabía que ese era mi abuelo. Al lado, un hueco en la 

tierra me indicaba que habíamos llegado. La anciana guardiana se acercó al tronco del 



75 
 

árbol y le susurró algo mientras regaba el amarillento suelo con agua pura que caía de sus 

arrugados ojos. 

 

  ⸺Prometo que a través de mi pluma todo el mundo conocerá lo que viviste, lo 

que perdiste y lo que amaste ⸺le dije a la tumba mientras me despedía de mi nana por 

última vez. 

 

  Su ataúd iba descendiendo mientras mis lágrimas brotaban. De repente, no la pude 

divisar más y sollocé mientras sentía que el peso de los recuerdos oprimía mis pulmones. 

Sentí unas manos frágiles y pequeñas sobre mi hombro, después una tenue voz con pocas 

palabras apaciguaron mi llanto. 

 

⸺Dentro de unos años, en este sitio, brotará uno de los más hermosos guayacanes 

del lugar y sus flores embellecerán y le rendirán tributo a Shunku Killa. La vida junta que 

les fue negada mientras sus corazones latían, se unificará al cruzarse sus raíces en lo 

profundo de la tierra ⸺me susurró en el oído con palabras que perfumaron de tristeza mis 

sollozos. 

 

Asimilé la muerte de una forma que nunca había concebido hasta entonces. Una 

nueva existencia dentro del místico “Bosque de la nueva vida”, un lugar donde uno no 

muere, solo se transforma.  

 

Antes de irme, me regaló una flor de luna, ese era el nombre oficial de la planta 

que había crecido alrededor de la tumba de la Princesa Shunku Killa. No sé si creer en 

esa concepción de la muerte ni en la magia del bosque, pero por el momento, eso es lo 

único que amaina mi dolor. 
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EL LLANTO DE LA SIRENA 

 

Caminé por la ruta alterna, cubierta de rocas y recuerdos, que conducía a la orilla de una 

pequeña playa oculta en uno de los desvíos que solo se asoma cuando el sol que alumbra 

“La ruta del Spondylus” está a punto de desaparecer.  

 

Percibía la calidez de la arena naufragando entre mis dedos mientras escuchaba a 

las olas suplicar por sus vidas antes de perecer en la orilla. Las gaviotas comenzaban su 

ritual pagano de esbozar en el cielo formas que serían prohibidas más adelante por la 

Iglesia católica, mientras anunciaban su retirada. Te divisé a lo lejos, como siempre, ahí 

estabas tú, tan imponente, grisácea, serena y estática. 

 

⸺Otro día que te veo es otro día vivido, amor ⸺te saludé mientras la espuma del 

mar besaba tus piernas como súbditos provenientes del mar 

 

Tú y yo percibíamos que, este, nuestro “refugio de pasiones y perdones”,  no fue 

el mismo desde que se instaló el proyecto turístico de aquella gigante constructora 

internacional en la arena de nuestra playa. Como si fuera algún tipo de cáncer urbano, 

variadas vallas publicitarias promocionando el nuevo” resort”, hicieron metástasis desde 

las calles de las grandes ciudades del país, pasando por las carreteras que desembocan al 

mar para finalmente instalarse frente a las centenarias palmeras que con su porte y altivez 

de guardianas resguardaban el ecosistema del lugar. Nos privaron de la libertad de 

caminar por nuestra playa con cintas color amarillo y negro y los extraños comenzaron a 

clausurar poco a poco el balneario.  

 

 “PELIGRO, NO PASAR, felicidad y recuerdos en construcción”, exponía un 

cartel situado a la entrada de la playa. Un niño sonriente, nadando en una piscina, de 

aproximadamente 8 años y sin tres piezas dentales se ubicaba estratégicamente en la parte 

derecha del póster adornando la valla.  

 

 En una ocasión, transitando en mi bicicleta, observé a una señora estrellándose 

con sus dos hijos con la “clausurada” entrada al balneario. Con sus retoños, uno en cada 

mano, miró el cartel atónita y suspiró. 
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⸺Ahora sí, estos hijueputas ya la terminaron de cerrar, me quedo con los 

recuerdos de las criaturas tocando el mar ⸺dijo la mujer junto a un gran suspiro mientras 

se daba la vuelta y les explicaba con gestos a sus hijos que hoy no iban a jugar en el mar. 

 

La gran mayoría de la comunidad sabía la verdad oculta de la privatización de la 

playa, lugar que fue escenario central de variados conciertos, dramas, declamaciones, 

palabras de amor y despecho de los actores principales y secundarios de mi pueblo. 

 

 Era de conocimiento general para cualquier persona cuyas neuronas hacen 

sinapsis, que a través de varias coimas y regalos de lujo a los funcionarios de la 

administración cantonal, se permitieron las concesiones necesarias para el ingreso de la 

constructora multinacional en nuestro territorio. Lo que terminó en que nos prohíban el 

ingreso a bañarnos en las aguas donde muchos de nosotros aprendimos a sobrevivir en el 

mar.  Pronto comenzaría la construcción de este magnánimo proyecto hotelero que 

activaría la economía de la comunidad. Según el alcalde, esto traería felicidad y trabajo a 

los habitantes que rodeaban el futuro resort.  

 

El sol se había casi ocultado, el cielo se tornó de color púrpura, no se escuchaba 

ahora ningún ave surcar los cielos. Solo se escuchaba la música que produce el soplido 

del viento en las hojas de las palmeras. La arena poco a poco comenzaba a enfriarse. No 

decías nada, solo me escuchabas, desde hace algunos años es así; yo hablo y tú escuchas.  

 

⸺Fue en esta playa, nuestra playa, donde nos dimos nuestros primeros besos y 

caricias, aquí nos amamos, aquí ocurrió nuestro milagro ⸺le grité con lágrimas en los 

ojos, mientras ella observaba el mar, siempre serena⸺. Dejamos atrás lo efímero para 

volvernos eternos  

 

El milagro comenzó con el terremoto de la noche del 16 de abril del 2016, 7 de la 

noche. La tierra se estremeció, cobró vida. Todavía no entiendo qué hicimos para que la 

naturaleza se enfurezca tanto con nosotros.  

 

Yo no volví a ser igual, tú tampoco y el país menos. Me encontré atrapado entre 

una multitud errante y desesperada. Genuinamente pensé que iba a morir ese día, cuando 

todo a mí alrededor comenzó a desmoronarse y las personas se arrodillaron en el piso en 
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medio de los escombros pidiendo perdón por sus pecados, como si buscaran una última 

redención divina en pleno juicio final.  

 

Todavía me acuerdo… 

 

 Sonó mi teléfono, tu hermano llorando, me preocupé: habías entrado con tus 

amigos al restaurante que estaba al pie del mar, pediste el menú, ordenaste tu infalible 

moro con carne asada, comenzaste a comer, la tierra tembló, se abrió el piso de madera, 

caíste al mar, se derrumbó el restaurante, te hundiste en el mar, nunca saliste del mar, 

nunca te encontraron en el mar, perteneciste al mar.   

 

Las olas se tornaron violentas, comenzaba a llover en la playa, comenzaba a llorar, 

comenzaba a extrañarte y comenzaba a despedirme. Tú no me mirabas.  

 

Días después, mientras me encontraba en esta misma playa llorándote, 

extrañándote, pensándote, ocurrió el milagro, como si fuera algún acto de piedad sobre lo 

que un mal poeta llamaría afligida alma, hasta ese momento, un dios injusto de la 

naturaleza. Divisé en el lugar donde estás parada un hecho tan particular que sin duda 

alguna, de haber existido algún beato presente, este milagro habría sido suficiente para 

que lo asciendan a santo.  

 

La fuerza de la naturaleza hizo que la formación rocosa que se encontraba cerca 

de la quebrada, donde comenzaba a poblarse la playa de arena, se derrumbara y 

emergieras como una especie de venus de Botticelli desde las rocas. No lo podía creer, 

encontraba en ese cúmulo de piedras tu clara presencia. Allí se distinguían tus piernas, tu 

cintura, tus pechos esculpidos a la perfección, tu particular quijada y tu largo cabello. Era 

tu silueta, sí, eras tú. 

 

Te volviste eterna, todas las semanas me acercaba a verte, acompañarte como hoy 

para que no te sintieras tan sola, en las frías noches donde el calor se divorcia de la arena 

y la luz de luna es tu única compañera. Me sentaba al lado tuyo y con gran satisfacción y 

orgullo observaba a mi venus emergida en las rocas. Desde ese día las parejas que se 

acercaban a la playa te observaron como una especie de diosa tropical de una religión 

basada en el amor carnal y espiritual. 
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⸺Vamonoj a la playa, justo aonde está la sirenita ⸺decían las parejas en los 

mercados, en las escuelas y en las plazas de la comunidad 

 

Sin embargo, los días de gloria de mi diosa ahora llegan a su fin, El día de mañana 

se impondrá una nueva religión, la de la fe de la privatización y la coima. Lastimosamente, 

tu historia no estará escrita en ninguna biblia o página sagrada que te recuerde. Solo 

existirás en las cartas que nunca te llegué a escribir. Una cruel excavadora te exterminará 

como si fuera un gigante reptil mecánico del periodo jurásico, lista para ponerle fin a tu 

efímera existencia rocosa. Van a comenzar a construir, donde tú estás parada, la fachada 

de lo que será el nuevo hotel, y este se convertirá en mi muro de los lamentos.  

 

Quiero recordarte, recordarme y recordarnos mientras el silencio de mis lágrimas 

adorna lo que fue y dejó de ser.  

 

En este intento inútil y desesperado de sentirte y rescatarme del rincón más oscuro 

del olvido (la no existencia).  

 

La luna llena te alumbró, la lluvia se apaciguó, el viento calló para que así pudiera 

decirte y aceptar finalmente tu ausencia (no lo logré).  

 

No pude decir nada, no pude hacer nada, mañana serás demolida y volverás a 

pertenecer al mar (a tu oscuridad, y yo a la mía).  
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MINERÍA 

 

El camino se encontraba consumido en el olvido. Las grandes grietas que cubrían grandes 

kilómetros de carretera se habían gastado tanto a causa del cruce de los camiones y 

automóviles como de las promesas de los gobernantes de turno que veían en su refacción 

una promesa vacía de campaña para recomponerla. Nos aproximábamos junto a otros 

turistas a una famosa mina que después de haber sido consumida como si un banquete de 

metales preciosos se tratara, pronto quedó en orfandad. 

 

El hombre, una especie de dios nocivo de la naturaleza, se encargó de darle otra 

oportunidad, transformó el estómago de una montaña que vomitaba oro en una dorada 

experiencia turística ubicada a pocos kilómetros de Zaruma, una pequeña ciudad única en 

Ecuador, porque en su centro alberga casas con preciosos acabados ingleses pigmentadas 

de colores pasteles, consecuencia de la influencia europea de los inversionistas mineros 

que explotaron las montañas de la zona. Además, esta colorida urbe posee una tragedia 

que acaeció hace 30 años que mancha de color grisáceo la historia de la ciudad, desastre 

que cubrió todas las portadas de los periódicos y revistas de la época.  

 

Me encontraba realizando el viaje anual que efectuó con mi madre, una mujer que 

se encuentra en la crisis de los 50 y vio como única solución al problema irremediable de 

la “vejez”, jalarme para que la acompañe durante sus travesías en lugares recónditos del 

país. En la primera parada del tour, aprovechamos para bañarnos en una cascada donde 

el agua junto con las caricias del sol le otorgaban al sitio un carácter policromático donde 

el agua que se tiraba desde un precipicio directamente a bautizar a los turistas que se 

encontraban en su regazo.  

 

⸺La verdad es que el agua estuvo helada, pero aproveché una roca bañada por el 

sol para acostarme, recuperar el calor y meditar un rato con la cascada como música fondo 

⸺le dije a mi madre mientras me secaba los pies antes de treparme a la furgoneta junto a 

los otros cinco turistas que nos acompañaban. 

 

Después de degustar el exquisito plato local denominado “Tigrillo”, de textura 

chiclosa y con base de plátano verde, leche, mantequilla y otros ingredientes secretos para 

que la sazón no se replique en ninguna parte del país o del mundo, el conductor se 
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aproximó a una colina, donde unos perros lanudos callejeros nos abrieron el paso a punta 

de ladridos, como si fueran ellos los verdaderos guardianes de la mina. 

 

Al bajar del vehículo observé, embelesado, cómo la niebla que provenía de las 

montañas comenzaba a tragarse poco a poco las pequeñas y rústicas casas de cemento y 

caña que ornamentaban la cordillera. Parecía que nos ubicábamos en el cielo mientras 

debajo nuestro coexistía una de las zonas más pobres de la provincia de El Oro, poblada 

hace años por mineros que ingresaban ilegalmente a las minas a extraer metales para 

ganarse su día a día. En un intento por enmarcar en una foto con mi celular esta mezcla 

tan particular entre abundancia de la naturaleza y su contraste con la miseria humana 

comencé a tomar fotos desde mi celular. 

 

⸺Ya va a entrar el grupo a la mina, apúrate ⸺me gritó mi madre desde un portón 

blanco oxidado donde un hombre con un casco nos esperaba, mientras yo corría hacia la 

entrada. 

 

Al entrar al complejo minero, las flores del lugar hacían gala de sus mejores 

vestidos, como si estuvieran vestidas de manera elegante para el encuentro que se iba a 

llevar a cabo en el lugar. Pude observar una gran rosa roja que resaltaba entre sus albinas 

hermanas cerca de un matorral, también una flor amarilla gigante cuyo interior parecía el 

de una capilla de estilo modernista y una flor purpúrea con bordes rojos que era la reina 

de las flores que adornaban el lugar. 

 

⸺Son regadas y cuidadas todos los días por el personal, cada una por un alma del 

lugar ⸺me indicó el guía minero que cojeaba paso a paso mientras mostraba el lugar. 

 

Como si fueran utensilios listos para la guerra, varios pares de botas y cascos se 

encontraban ubicados en los exteriores de la mina. Dentro, nos explicaron el minucioso 

protocolo de seguridad que había que seguir antes de entrar a la mina el Sixto, mina que 

después de la catástrofe de hace 20 años reabriría sus puerta para el turismo local e 

internacional, aunque después de haber sido una de las fuentes mineras más grandes del 

país con kilómetros de extensión, se había reducido a unos cientos de metros.  
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Observé a lo lejos un camino extremadamente largo, como si de la laringe de algún 

Dios de la naturaleza se tratará. El trayecto era oscuro con gran presencia de humedad 

tanto en el aire como en el suelo, por ende era indispensable usar cascos para salvaguardar 

nuestra integridad en caso de algún desafortunado accidente y botas para no ensuciar 

nuestros zapatos de lodo. 

 

Antes de entrar, nuestro guía se encomendó a la Virgen Santísima del Consuelo, 

quien es también conocida como la patrona de los mineros. La estatua habrá tenido unos 

80 cm de altos y se encontraba detrás de unas puertas de vidrio y cubierta de rosas, con 

un escapulario en sus dedos y el niño Jesús en sus manos, parada firmemente en su 

pequeño altar. 

 

⸺Dios te salve María, llena eres de gracia…. ⸺comenzó a rezar el anciano 

minero, mientras elevaba sus manos al cielo y se arrodillaba ante la figura católica.  

 

 Mientras nos adentrábamos a la mina, sediento de conocer por qué tanta devoción, 

el minero nos contó porque la virgen es quien tiene mayor grado de importancia dentro 

de la mina.  

 

Con gran seriedad, narró que la mina fue abandonada por una compañía inglesa 

después que los geólogos del lugar dijeran que era imposible obtener más oro de ella, sin 

comprometer la estructura del lugar. Poco después los habitantes y trabajadores que 

desconocían por qué la mina había sido abandonada construyeron túneles paralelos para 

seguir extrayendo oro de forma ilegal del lugar, sobornando a los pocos guardias de la 

mina. Pues la mina se encontraba totalmente abandonada, no era supervisada y no había 

clausurado definitivamente la entrada. 

 

Con lo que se generaba en un mes de trabajo ilegal en la mina podía pagar las 

cuentas que adeudaban, la educación de sus hijos, pequeñas comodidades, las tres 

comidas diarias entre otras cosas.  

 

Para la protección de los mineros, uno de los 15 hombres que fueron a minar, 

llevaba en sus hombros una virgen que cuidaba y velaba a los mineros. La habían ubicado 

dentro de la mina, en una zona estratégica donde después de minar, los trabajadores 
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ilegales se reunían frente a ella a comer para no caminar varios kilómetros y perder tiempo 

entrando y saliendo del lugar de extracción de minerales.  

 

Un día mientras los mineros picaban y dinamitaban túneles contiguos al túnel por 

donde nosotros nos encontrábamos caminando bajo la protección de una estructura de 

hormigón para sostener el peso de la entrada, se produjo un deslizamiento de 40 metros 

cúbicos de tierra que enterró vivas a cerca de 10 personas. A los que no los mató el 

derrumbe, al cabo de unos días murieron de deshidratación e inanición dentro del lugar, 

pues nunca los encontraron.  

 

Solo una persona logró sobrevivir al derrumbe, se había demorado en almorzar y 

justo acababa de salir del “break room” para seguir minando cuando todo se desmoronó. 

Alcanzó a llegar a los pies de la virgen, que él mismo llevaba todos los días, donde rezó 

y comió sobras que habían dejado sus compañeros hasta que después de un día y medio 

a través de varios esfuerzos y cobertura mediática de varios canales de televisión logró 

ver la luz del día después de horas de oscuridad.  

 

⸺Y que ocurrió después ⸺pregunté con gran curiosidad y terror pues 

probablemente estábamos parados encima de restos humanos. 

 

⸺Al poco tiempo le ofrecieron el trabajo de guía al único sobreviviente del 

derrumbe y pues aquí me encuentro junto a mi virgencita a quien ya conocieron en la 

entrada recibiendo a los visitantes y rememorando a mis compañeros cada mañana, 

quienes ya son parte de la mina desde hace 20 años. 

 

Al salir del lugar, abandoné las botas y el casco, me dirigí hacia la virgen y yo que 

no soy católico recé tres ave marías y le agradecí su protección antes de entrar.  

 

Dos años después 

 

Revisando mi celular, encontré que otra mina ubicada geográficamente contigua 

a la mina “El Sixto” que había recorrido en años anteriores, se había derrumbado teniendo 

como resultado siete víctimas mortales, entre ellos dos niños de aproximadamente quince 

años. 
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 Estas palabras, imágenes y sensación de injusticia trajeron a mi memoria el 

revelador recorrido que había realizado para complacer a mi madre, en uno de sus 

onomásticos en la provincia de El Oro. Llegué a mi casa a investigar cómo después de la 

semejante catástrofe en la mina “El Sixto” le dieron a la montaña una segunda 

oportunidad. 

 

Me encontré que la mina cobró relevancia mediática, los dueños de la empresa 

salieron impunes de los juicios en su contra después de la negligencia con la que 

clausuraron la mina luego de agotarla. Algunos años más tarde reabrieron el lugar para 

lucrar de ella y explotar la mina y sus recursos de otra forma. 

 

Le diré a mi madre que por el momento busque otras formas de abordar su edad. 

Por el momento se me quitaron las ganas de viajar. 
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EL RITO 

 

⸺Jorge, el especial está listo. Lo envío donde Daniel para que lo revisen y 

comiencen a diagramar sobre él ⸺le indiqué la culminación del trabajo semanal asignado 

mientras entreabría la puerta de su grisácea oficina.  

 

En la mesa redonda de la noctámbula de la revista “La Traviatta”, desde mi 

desordenado y anárquico escritorio, terminaba de redactar lo que sería el informe de las 

“100 empresas que más crecieron en el país en el 2022”, artículo que entraría en la edición 

del mes de noviembre de la publicación. Ebrio de observar y llenar las infinitas celdas de 

Excel, los arpegios y acordes que acompañaban la armónica voz de Phil Collins me dieron 

el empujón necesario para finalizar el especial económico del último trimestre del año.  

 

⸺Gracias, después la revisamos ⸺respondió mientras la luz que emitía su Mac 

le daban algo de brillo a sus ojos que nunca se alzaron para divisarme.  

⸺Otra cosa, mañana parto al Amazonas ⸺le dije con gran emoción. 

⸺Chévere, cuídate ⸺replicó con un intenso desinterés. Sus ojos permanecieron 

hipnotizados a su computadora. 

 

Había pedido tres días de vacaciones, pues este viaje era imposible de realizar en 

medio de mi enclaustro laboral. Estaba decidido a esculpir una crónica, buscar el mundo 

y que la inspiración me encuentre a mí. Ensuciarme, de lodo y tinta, para poder escribir 

sentado en la piedra y sobre las piedras. Describir al mundo, escribiéndome a mí.  

 

Le avisé a mi madre que iba de salida. El taxi, que me recibía con pasillos tan 

tristes que hacen a las guitarras llorar, me estaba esperando afuera. Me bendijo bajo el 

marco de la puerta de mi casa y me entregó su medallón de San Francisco de Asís para 

que me cuidara durante la travesía que me esperaba.  

 

Arribé al terminal de Guayaquil, casi a la medianoche con la pesada carga de mi 

libreta, mi pluma y una historia por escribir. Me acomodé en el penúltimo asiento del 

coloso bus que se preparaba para escalar con sus multiplicadas llantas las extrañas y 

majestuosas montañas que protegen y enaltecen la sierra del Ecuador. Al llegar a una 
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gasolinera que se encontraba cubierta de neblina y nostalgia, a una temperatura 

considerablemente baja, hice una escala y cambié de transporte. 

 

⸺Yo sí que salí con una hora de anticipación, pero es que el tráfico por Guaranda 

me hizo demorar un montón ⸺se excusó el chofer con su particular acento de la sierra 

ecuatoriana. 

 

La furgoneta que me esperaba era mucho más pequeña que el monstruoso bus 

transandino. Había llegado con media hora de retraso mientras esperaba en compañía de 

un despachador de combustible vestido totalmente de naranja fosforescente y un perro 

blanco y lanudo que no pertenecía a nadie. Cambié de carro y me trepé en la furgoneta.  

Poco a poco llegaba el alba, mientras me adentraba lentamente en el rompecabezas de 

árboles y ríos que forman el mosaico de la Amazonía ecuatoriana.  

 

Cruzamos un puente que dividía las carreteras de la espesa jungla ecuatoriana 

junto con una precipitada lluvia que nos aguardaba al llegar a la comuna. En mi oficio de 

periodista y alma de cronista comencé a embriagarme de la cultura a la que me estaba 

adentrando. Reconocí al señor Nenquimo con quien me había comunicado hace dos 

semanas para hospedarme y visitar su comunidad. La milenaria comunidad estaba oculta 

tras una cortina de hojas y musgo que abren el telón que esconde una fauna y flora 

procedente de una película de ciencia ficción de millonario presupuesto. 

 

Como rito de iniciación antes de adentrarme a sus tierras, me introdujeron en una 

cabaña elaborada de caña y madera, donde la oscuridad producida por la ausencia de 

ventanas, era apartada por velas color escarlata que iluminaban el rústico lugar. Me senté 

de forma nerviosa frente a una anciana cuyas arrugas expresaban el dolor y el tiempo del 

que habían sido testigos sus ojos. Enrolló una hoja con unas hierbas color verde olivo, 

desconocidas probablemente hasta para los docentes de botánica, y comenzó a azotarme 

suavemente con una especie de ramo de hojas secas alrededor de mi torso desnudo, 

mientras exhalaba humo por su boca, que recorría todo mi cuerpo. Al cabo de cinco 

minutos, la anciana con ciertas náuseas por el olor que emanan mis energías terminó de 

purificarme escupiéndome un líquido rojo en el rostro y espalda. Después de agradecerle, 

me retiré a dormir a la cabaña.  
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A pesar de no haber ingerido nada extraño en mi dieta vomité toda la noche. La 

limpia al parecer había surgido efecto y me había desintoxicado de todo el estrés y malas 

energías que me acompañaron en mi viaje a la Amazonía.  

 

Al día siguiente, haciendo honor a mi título de periodista, comencé a indagar 

mientras bajaba los escalones de caña que pertenecían a la cabaña donde había pasado la 

noche. Comí en la mesa comunitaria del lugar, mientras me servían guineo, papaya, 

sandía y melón endulzado con un poquito de Nutella que había llevado, en un plato 

elaborado artesanamente con hojas de bijao.  

 

Desayuné junto a la Shamana de la comunidad a quien le realicé variadas 

preguntas sobre los vestigios históricos del lugar. No tuvo reparos en nostálgicamente 

recordar, cómo poco a poco su comunidad comenzó a desvanecerse a manos de las arenas 

de las nuevas corrientes tecnológicas y sociales junto con el crecimiento desmesurado de 

los pozos petroleros.  

 

⸺Disculpará mi mal español. Es lo poco que sé de lo que aprendí en la escuelita 

⸺me dijo en un castellano medio forzado.  

 

A través de sus atropelladas palabras pude divisar en mi imaginación las fotos de 

sus antepasados y cómo lo que hoy parece una comunidad casi desolada estaba llena de 

sus pobladores. Su comunidad se redujo en un número significativo durante el siglo 

pasado. Ya no eran ni la raíz cuadrada de lo que eran hace 100 años. Pues, con la 

globalización y centralización del poder económico dentro de las grandes ciudades del 

país, muchos miembros de su comunidad habían salido para buscar una mejor vida. No 

habían leído nunca la Biblia pero conocían el Éxodo a la perfección. 

 

La colonización de la tecnología y la intromisión de aparatos electrónicos como 

lo son los teléfonos celulares, actuaron como un caballo de Troya que contenía dentro de 

sus vísceras, la cultura de consumo en los jóvenes. Con gran desilusión nos indicaba que 

los más pequeños de la comunidad ya no les interesaba conocer su cultura ancestral, sus 

danzas, sus ritos, su forma de entender las cosas y peor aún cómo las cosas los entendían 

a ellos. Ya no les interesaba más.  
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Con una gran realización de gestos, me confesaba que ahora a los niños les 

interesa todo lo relacionado con la gran ciudad, esa ciudad grisácea de la que yo había 

huido. En las escuelas públicas, me comentaba, no les reforzaban los saberes ancestrales 

de la comunidad. Ningún gobierno apoyó la educación para que sea esta, como siempre 

debe ser, la que rescate la cultura. Eran mentira las falsas promesas de campaña de varios 

presidentes que “buscaban” salvaguardar los tesoros orales de las comunidades indígenas 

del Ecuador.  

 

⸺Nuestra lengua no es una prioridad, carteles, libros y canciones solo en español 

⸺me comentó.  

 

Otros gobiernos, no los olvidaron, si se acordaron de ellos, pues fueron muy 

crueles. A través de concesiones petroleras en zonas “protegidas” acorralaron a otros 

pueblos de la comunidad y redujeron sus territorios, muchos huyeron a la ciudad. No 

solamente moría su forma de vida sino que también murieron dioses, luchas, amores, 

pasiones. Muchas historias no se pudieron escribir y traducir porque quienes las portaban 

habían perecido sin tener la oportunidad de transmitirlas a sus hijos o nietos. 

 

Gracias al acceso al internet conocían de primera mano toda la discriminación. 

Muchos al abandonar la comunidad se avergonzaron y negaron sus raíces.  

 

El impacto no fue repentino, fue paulatino. Como si se tratara de un Alzheimer, 

poco a poco las neuronas más longevas de la comunidad se fueron muriendo, con una 

carga de conocimiento oral y ancestral invaluable. 

 

Fue en ese entonces que me percaté que historias que en otros otoños, hacían 

suspirar a más de uno, ritos realizados por comunidades enteras que buscaban cómo 

agradecer al agua, a las estrellas, luchas heroicas de pasados gloriosos estaban pereciendo 

poco a poco. 

 

3 años después 

 

Han pasado años desde mi travesía al Amazonas y no existe noche alguna cuando 

no sueñe con su anciana, con sus historias, con su ecosistema, con su cultura. Hace poco 
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me enteré de que el coronavirus acabó con la mayoría de sus ancianos, solo quedan 4 

personas de avanzada edad que mantienen vivo (todavía) el legado de la comunidad.  

 

No paro de soñar con su cosmovisión, sus narraciones, su perspectiva de vidas, 

sus sabios y ancianos, su idioma, duermo con ellas, las escucho, las hablo, las percibo, las 

respiro, todo esto cruzando la puerta del efímero sueño. Al despertar puedo aún 

recordarlas, la desesperación y desesperanza carcomen mi cuerpo pues siento que mi 

idioma no me deja expresarlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

HISTORIAS DEL BARRO 

 

 

⸺Entren, entren no más, cuidado por donde pisa niño que todavía las macetas 

están húmedas ⸺me dio una calurosa bienvenida el octogenario alfarero Vargas  mientras 

yo cruzaba el umbral de una puerta inexistente, ubicado en las periferias del pueblo de 

Samborondón.  

 

Cursaba mi primer año de universidad y me habían encargado para la materia de 

“Gestión cultural” investigar a fondo las diversas actividades que ofrecían los olvidados 

cantones rurales que se ubican dispersos en la provincia del Guayas. 

 

Me encontraba dentro del taller “Vargas”, sabía el nombre del local por el 

descolorido cartel pintado de un azul mestizo sobre una pared carcomida por la 

inclemencia del sol que daba la bienvenida a conocidos y desconocidos a su taller. Al 

llegar a su taller, desde afuera, en una posición casi militar, se formaban sus piezas sobre 

el concreto ardiente, mientras que el sol iba secando la humedad del barro, así culminando 

el alfarero con su obra.  

 

Un foco se balanceaba sobre la cabeza con escasos cabellos blancos de Walter Vargas, 

el reconocido casi centenario alfarero, que se encontraba en un torno un poco más viejo 

que él, mientras las sombras que generaba el movimiento pendular del foco se iban 

moldeando en las paredes al igual que el barro.  

 

⸺Señor Vargas, gracias por aceptarme en el taller, estoy cubriendo perfiles de 

varia…. 

 

⸺Aquí todos son bienvenidos ⸺me saludó⸺ no le puedo cerrar las puertas de mi 

taller a nadie. Dígale a su mamita o papito si quiere comprar alguna artesanía acá se lo 

confeccionamos, y recomiéndeme con sus amigos ⸺me interrumpió para no perder la 

oportunidad de promocionar sus productos.  

 

Walter Vargas podía realizar hermosos jarrones, vasijas, floreros y variados platos, 

pero su pasión era diseñar mascaras de barro. Dentro del taller las encontraba regadas en 
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todos lados. Algunas estaban fragmentadas, otras tiradas en el piso y algunas pocas se 

exhibían en la  pared de ladrillos que dividía la entrada de su “oficina” de su sala de 

creaciones.  

 

Al quedar estupefacto con la cantidad y calidad de creaciones hechas de barro junto 

con una precisión quirúrgica de sus manos, el hombre me contó cómo fue que comenzó 

a laborar en el antiguo oficio del barro. 

 

⸺Comencé como oficial de mi padre a los 15 años. Allí ablandaba el barro y 

después de pasar toda la mañana me iba pelotear con mis amigos. Ya, más viejo cuando 

me hice de mujer y niños puse en práctica lo aprendido ⸺no paraba de hablar mientras 

giraba su torno y moldeaba el barro con paternal ternura, como si sus manos estuvieran 

agradeciendo al dócil material.  

 

Para cuando lo fui a visitar ya estaba comenzando a atardecer, sin embargo a 

través de la intermitente luz que emanaba el foco podía observar como las palmas de sus 

manos se deslizaban suavemente sobre su torno, sus arrugados dedos conocían cuál era 

la medida perfecta de cada objeto. Tenía más de 10 horas sentado, trabajando, con sus 

compañeros de faena: un ventilador de no más de 30 centímetros color azul chillón que 

daba vueltas de forma aleatoria y una radio Panasonic que probablemente tenía más edad 

que yo donde la estación radial entonaba pasos dobles, pasacalles y pasillos que enamoran 

a la montubia más huraña. 

 

Su arrugada frente llena de sudor contaba el lapso de los años y lo sufrida que 

había sido su vida. Me contó historias llenas de manchas de barro que lo habían salpicado 

por el transcurso de su vida. 

 

Pepe Vargas, su mentor quien fue alfarero de vocación y profesión tuvo una lucha 

contra el Municipio del cantón para poder rendirles homenajes a los alfareros de 

Samborondón. 

 

⸺Que monumento que al caballo, que a los gallos, pero para el alfarero no hay. 

¿Cuándo van a realizar el monumento al Alfarero?, mí padre falleció sin poder cumplir 

su sueño ⸺me relataba Walter indignado 
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 A pesar de que la alfarería forma parte del escudo que se encuentra en la bandera 

amarilla y verde que cobija a los habitantes del pueblo, los funcionarios de turno siempre 

se negaban a poner dinero para edificar un monumento que honre su profesión. Con una 

actitud determinante tomó la posta a su padre en las protestas a los municipales para 

realizarle un monumento a tan honrosa profesión. 

 

⸺Si no ceden y no nos rinden homenaje a nosotros, con mis propias manos haré 

una escultura de barro de unos siete metros que adorne la entrada a nuestro pueblo. Así 

cumpliré con el sueño de mi padre ⸺Su rostro esbozó una sonrisa mientras se detenía un 

segundo para enseñarme las manos. 

 

El torno comenzó a bajar la velocidad. Su mirada conectó con el suelo y en voz 

baja prosiguió:  

 

⸺Con la muerte de mi padre y la poca demanda de piezas de barro en los talleres 

del pueblo, poco a poco los que no murieron de avanzada edad, migraron a las grandes 

ciudades olvidando su torno, para moldear desde cero sus vidas.  

 

Por eso era conocido dentro del pueblo como el último alfarero de la localidad.  

 

⸺No tengo ningún aprendiz, no duran ni dos días; algunos muchachos han 

querido aprender, pero lastimosamente el trabajo duro no es para ellos. Son 

vaguisisísimos. Uno les dice que traigan el barro, que lleven la piezas, que tal cosa y al 

día siguiente ya no regresan. 

 

En el taller de Walter Vargas, un halo de luz cae sobre sus piezas. Él dice que se 

encuentra agradecido con la vida por ser alfarero, actividad que desempeñará, hasta el 

último de sus días, cuando su torno ya cansado, decida que es el momento de parar de 

girar. 

 

Me dijo que después de trabajar todo el día regresa a su casa a ver a su familia, 

que lo esperan para cenar. Lo esperan su esposa, sus dos hijas y su único nieto. Para él, 

ser mujer es un impedimento para enseñarles el oficio del barro. 



93 
 

 

⸺No es un oficio para mujeres ⸺dijo con firmeza⸺ Espero que Dios me dé la 

vida para ver crecer a mi nieto de 4 años e inculcarlo en el oficio, es mi última oportunidad 

Cuando terminó de caer el sol, conmovido por la compañía y los relatos narrados en tan 

solitario y rudimentario estudio, le prometí que llevaría esta historia a la universidad y 

que la compartiría con los medios de comunicación. Buscaría que lo reconocieran en 

todas partes. Simplemente soltó una carcajada y me dijo: 

 

⸺No puedes hacer nada, ya vinieron otros chicos, periodistas, hasta alcaldes y 

gobernadores y la verdad es que nada cambiará ⸺Movió la cabeza como si agradeciera 

mis intenciones mientras a la vez negaba gentilmente mi inútil ayuda. Nunca dejó de 

pedalear su torno.  
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LA CANOA 

 

Una canoa cangrejera nos esperaba en la orilla de un muelle rudimentario cubierto de 

polvo y tierra. Un pequeño salto separaba tierra firme con la embarcación, cuyo color 

verde se había desgastado debido a la inclemencia del sol. Cruzamos un puente 

rudimentario que se había construido para acceder a un muelle invasor que cortaba el 

frondoso mangle que recubría, como una especie de armadura vegetal, la olvidada Isla 

Puná ubicada a una hora y media en bote de la ciudad más cercana, que es Guayaquil.  

 

⸺Tenga cuidao donde pisa jefe ⸺me dijo el canoero mientras buscaba balancear 

mi cuerpo colocando mis manos y piernas estratégicamente dentro del bote. 

 

Como si fueran guías turísticos varias garzas acompañaron a la embarcación 

durante el transcurso del viaje, mientras esquivaban al igual que nosotros, las ramas de 

los mangles que decoran el lugar. 

 

⸺Maestro, no se olvide, exactamente el mismo recorrido ⸺le dije mientras 

observaba como los cangrejeros del lugar se mimetizaban en el fango durante su faena y 

sacaba una libreta para registrar cronológicamente los hechos acaecidos en el lugar. 

 

Me habían asignado como el supervisor de gestión de calidad en salud materna de 

la provincia del Guayas. El recorrido que me encontraba realizando no era por motivos 

de movilización, de algún punto “A” hacía un punto “B”, tampoco era con fines turísticos. 

Buscaba aclarar lo sucedido en esta misma canoa, dos semanas atrás.  

 

⸺El médico mesmo trajo a la señorita en silla de ruedas por el muelle, llegó con 

la lengua ajuera, buscando ayuda de manera desespera´ ⸺me narró el canoero mientras 

surcábamos el río Guayas. 

 

Una niña de 15 años, había huido de su casa para unirse con su vecino quien era 

12 años mayor a ella. Su padre no opuso resistencia. Simplemente caminó por la puerta 

de su hogar una noche y nunca más regresó. 
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  El embarazo era de alto riesgo, pues todavía era una adolescente. Después de 

fuertes dolores en el útero acompañado de un bajón en la presión arterial y un caudaloso 

sangrado por su sexo, fue junto a su pareja a la casa de salud más cercana en horas de la 

madrugada, que se encontraba dentro de la comunidad de Puná. Al llegar al recinto de 

salud, el médico que se encontraba realizando el turno nocturno se percató de que hubo 

un desgarro en el útero y por las complicaciones del embarazo había que trasladarla lo 

antes posible al hospital más cercano, el cual se encontraba a hora y media dentro de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

⸺Imagínese jefe, que las lanchas ambulancias de la isla no se encontraban 

disponibles los fines de semana. El doctor picó hacia mi casa a las 2 de la mañana a 

pedirme de emergencia que los transportará en mi canoíta a Guayaquil ⸺relataba 

mientras iba disminuyendo la velocidad de la lancha en medio del río. 

 

⸺¿Qué más sucedió durante el trayecto? ¿Por qué si zarparon a las 2 y 15 de la 

mañana, llegaron recién al hospital a las 5? El trayecto es de una hora y media ⸺La 

curiosidad poco a poco me iba carcomiendo, quería alguna respuesta que pudiera ponerle 

fin a mis ansías de conocer la verdad 

 

⸺Llegó la niña quejándose de dolor, estaba toa blanca. Aquisito no más donde se 

encuentra usted, se sentó el doctor, la niña estaba acosta´ en medio de la lanchita y yo 

aquí parado salí disparado hacia Guayaquil. ⸺Detuvo la lancha por completo. 

 

Las aguas eran serenas, rodeaban mi norte, mi sur, mi este y mi oeste. Atrás había 

quedado ya la fila de árboles de mangle que marcan la presencia de la comunidad que se 

encuentra perdida en el mar. Se escuchaba el sonido de las gaviotas zambulléndose al río 

buscando alimento junto con el bramar constante del motor que nos movilizaba. Sin 

embargo, nada era más bullicioso que el ensordecedor sonido de la quietud del agua. 

 

⸺Mire, jefe, aquí donde estamos parados, se me dañó el motor hombre, dejó de 

funcionar, para colmo la niña comenzó a perder la consciencia y a combulsear ⸺me dijo 

mientras me pidió que sacará el celular. 
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⸺Ahhh ya, comenzó a convulsionar, y para qué me hizo sacar el celular ⸺ 

pregunté. 

 

⸺Para que vea que nos quedamos también sin señal, aparte tuvimos que apagar 

las luces de la canoa por miedo a los piratas que andan cazando por esta zona. Esto es 

tierra de nadie o bueno tierra e piratas ⸺me explicaba con gran tranquilidad los peligros 

que afrontan los que buscan navegar por el río Guayas en tan tardías horas.  

 

Una vez que me terminó de contar la travesía que realizó junto al médico de Puná 

a altas horas de la noche, agarró la piola del motor recién refaccionado y dando media 

vuelta retornamos a la isla de Puná, donde como segundo punto de mi investigación iría 

a recopilar el testimonio del médico que se encontraba haciendo el turno de la noche 

durante la emergencia que tuvo lugar en la desolada y olvidada Isla Puná, hogar de más 

de 6000 personas.  

 

⸺Para concluir, maestro, entonces lo fueron a buscar 2:15 AM porque no hubo 

servicio de lanchas ambulancias, corrieron hacia esta canoa, la acostaron y le dieron 

servicios médicos de primera mano, se quedaron varados en medio del río, no solicitaron 

ayuda porque no hubo señal y aparte tuvieron que navegar a oscuras hasta llegar a la 

ciudad de Guayaquil 3 horas y 15 minutos después ⸺le resumí el recorrido.  

 

⸺Sí, ajá eso es ⸺asentía con la cabeza cada vez que repasaba un evento de esa 

fatídica noche⸺ cuando llegamos al puerto de Guayaquil, la chica llegó totalmente fría. 

Pensaba que nos íbamos a hundir de la sangre que tiraba la chica en el piso de la canoa. 

 

No sé si fue porque creí tener el derecho de otorgarle al canoero un desenlace o 

por la nostalgia que provocaba en mí la tarde, que finalmente le conté el fatídico final de 

la joven y el bebé que estaba próximo a nacer.  

 

⸺Sabe, el niño llegó a nacer del cadáver de su madre pero debido al estrés y las 

condiciones en que llegó la joven, murió la criatura a las pocas horas. 
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⸺Qué pena ⸺me dijo mientras llegábamos al mismo muelle del que habíamos 

zarpado hace casi una hora, ahora varias canoas recorrían el lugar. Planchas de cangrejos, 

perros callejeros, hombres sucios de barro de mangle nos daban una calurosa bienvenida 

mientras las nubes poco a poco arropaban al incesante sol que encandilaba desde la 

mañana. 

 

Después de la tarde en el río, regresé a mi casa para organizar los papeles y 

proponer formalmente a la dirección gubernamental la construcción de un hospital en la 

Isla Puná para velar por la salud de los habitantes. Me acosté en la cama con un fuerte 

dolor en el pecho, la tristeza había inundado mi corazón. Sentía que poco a poco me iba 

hundiendo en la cama que ya estaba mojada, como si me estuviera ahogando en un océano 

de emociones y pensamientos. Cuando estaba a punto de quedarme sin aire me levanté.  

 

Al día siguiente, regresando a la Isla Puná para seguir con las investigaciones en 

torno a la tragedia, mientras llegaba al muelle lo divisé.  

 

Observé a la distancia a un grupo de personas vestidas de negro, ubicadas sobre 

el muelle rudimentario ahora cubierto de tierra y llanto. Todavía navegando lentamente 

por el río se encontraban dos canoas cangrejeras: una verde pálido que había sido 

desgastada por el sol y otra más pequeña color blanco unida con una soga a la más grande 

como si se tratara de un cordón umbilical.  

 

El canoero convertido en una especie de Caronte, que recorría el caudaloso río 

Guayas, llevaba dos ataúdes, cada uno dentro de su respectiva canoa rebosante de flores, 

ahora sí regresando a la niña y su bebé de vuelta a su hogar. 
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EMERGENCIA EN LA HABITACIÓN 304 

 

 

Abril 16, 2016 

 

⸺Ñaña, donde dejaste el mandil ⸺le grité a mi hermana desde el closet mientras 

miraba la hora, pues ya estaba tarde. 

 

Mi hermana entró apresurada al cuarto y me lanzó la prenda que tanto había estado 

rebuscando durante más de 15 minutos. Rápidamente terminé de colocarme unos zapatos 

cuyo cuero fue carcomido por la humedad que caracteriza esta abrasadora urbe. Mientras 

cruzaba el umbral de la puerta de mi casa, me despedía de mi anciana y bigotona perrita 

Schnauzer que ladraba mi partida, mientras me aturdían cada vez un poco más los 

reiterativos golpes al claxon que ejecutaba, con gran musicalidad, mi padre desde su 

antiquísima furgoneta. 

 

⸺Eduardo, te dejo y te lanzas del carro de una porque los carros a esta hora y con 

este tráfico van a pitar y estarán joden que joden ⸺me advirtió antes de llegar al hospital 

público Ignacio Carbo ubicado en la zona sur de la ciudad de Guayaquil. 

 

Finalmente llegamos a nuestro destino. Ejecutado el plan de evacuación de la 

furgoneta, aterricé en la vereda y mientras me acomodaba el estetoscopio en el cuello y 

estiraba el mandil, caminaba apresuradamente a la entrada de Emergencias del hospital. 

Es genuinamente gracioso como varios restaurantes y huecas gastronómicas se ubican 

estratégicamente cerca de emergencias en el hospital; bolones, encebollados, bollos, 

cazuelas, ceviches, tostadas, tigrillos entre otros platos típicos de la costa ecuatoriana eran 

la oferta gastronómica que deleitaban los ojos y el gusto de las decenas de personas que 

esperaban con gran ansiedad afuera del Hospital a recibir las buenas o malas noticias de 

sus familiares.  

 

⸺Mi amor, enfermo que no come muere, llévele bolones a sus pacientitos ⸺me 

gritaba una señora obesa vestida con estampados de tigre en su camiseta y un short lila, 

mientras sonreía de forma coqueta y majaba el verde con una mano mientras ingería un 

chicharrón con la otra. 
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Subí por una rampa de cemento donde se encontraba una señalética de no 

parquearse casi ilegible. El pavimento estaba lleno de grietas, esquivaba los huecos para 

no sufrir algún esguince inoportuno. Miré al guardia y esbozando una ligera sonrisa en el 

rostro, lo saludé fraternalmente, mientras le enseñé rápidamente la credencial que llevaba 

colgando en el pecho.  

 

Abrí con gran dificultad las dos puertas que marcaban la entrada de Emergencias 

y crucé con gran velocidad la sala. Al entrar los gritos y alaridos de los pacientes recién 

arribados al hospital por algún infortunio, me aturdieron de sobremanera. Se escuchaba 

con claridad el martirio de algunos pacientes.  

 

Pude divisar a un niño retorciéndose del dolor en una camilla, mientras una 

enfermera le pedía tranquilidad y preparaba disimuladamente una inyección que le 

ayudaría a calmar su suplicio; a mi izquierda, atrás de una cortina, acostado en una cama, 

descansaba con un respirador un señor que denotaba una avanzada edad a raíz de las 

arrugas en su frente vestido con una camiseta manchada de barro, que se desprendía poco 

a poco de su vida. A pasos apresurados abrí la doble puerta que marcaba el final de la sala 

de Emergencias e ingresé a la zona central del hospital.  

 

⸺Habitación 304, está ubicada en el piso número 4 al final del pasillo ⸺revisé 

en el celular el mensaje de mi mamá el cual me indicaba la habitación donde se encontraba 

la paciente a quien tenía que visitar con urgencia. 

 

Recorrí un pasillo donde las paredes tenían un color blanco, cuya falta de 

mantenimiento descascaraba la pintura del cemento, mientras saludaba amablemente a 

todo pasante o enfermera que encontrara en mi camino. Subí rápidamente las escaleras 

que me direccionaban al cuarto piso de la gigantesca casa de salud y comencé a mirar 

poco a poco los números de las habitaciones del lugar. Recuerdo haber pensado que cada 

habitación contenía una historia. 

 

Al ingresar, mi abuela ya no se encontraba consciente. La última vez que la había 

visto ya comenzaba a preocuparme pues contaba con poca lucidez. Imágenes de la Virgen 

de Guadalupe y San Francisco de Asís se ubicaban a los costados de su almohada junto 

con varias oraciones impresas alrededor de ellas. Su brazo se encontraba hinchado y color 
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morado debido a una mala práctica médica realizada en el hospital. No reaccionaba a 

ningún estímulo que le realizaba.  

 

⸺Lograste entrar, qué bueno, no creería que pudieras ⸺me dijo mi madre 

mientras sus ojos comenzaban a llenarse de lágrimas.  

 

No había reparado en la presencia de ella. 

 

⸺Sí madre, estaba un poco nervioso ⸺respondí⸺ no la veía desde que llegó a 

emergencias del hospital. 

 

Me desprendí del mandil que me daba la apariencia de un doctor de renombre. 

Junto a mi madre (doctora de profesión y verdadera dueña del mandil) sabíamos que la 

puerta de Emergencia es donde no existen impedimentos para el ingreso de visitas y que 

solo se podía entrar como médico o paciente. Mi madre había ingresado con su carnet de 

médica gubernamental. 

 

Me arrodillé ante mi abuela y le agarré su todavía cálida mano mientras en mi 

cabeza rezaba el Padre Nuestro. Buscaba impregnar en mi memoria cómo se sentía su 

palma, sus dedos, sus arrugas, sus uñas, su calor. Me prendí a su regazo por última vez 

después de haber estado arrodillado, llorando y rezando durante horas antes de 

despedirme por última de ella. 

 

⸺Gracias por todo, por hacerme el niño más feliz del mundo, te amo ⸺murmuré 

mientras lloraba. Besé su mano antes de irme. 

 

Con mi madre, mientras nos retirábamos, conversábamos de lo inhumano que es 

no permitir a los familiares visitar a sus seres queridos en sus últimos alientos de vida en 

el hospital público más grande del país. Lugar donde muchas veces no realizan buenas 

prácticas médicas o simplemente no tienen los medicamentos necesarios para tratar a los 

pacientes que llegan en grandes cantidades al establecimiento.   

 

Esa noche, horas después de haber llegado a la casa, nos llamaron del hospital 

para indicarnos que mi abuelita había fallecido. Recibí con tranquilidad y alivio la noticia 
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de la muerte de mi viejita. Ya no sufría y había podido pasar la última tarde de su vida 

junto a ella. 

…. 

 

 

Abril 18 2022 

 

Han pasado un poco más de 6 años desde el fallecimiento de mi abuela. Me 

encuentro situado en los exteriores de la concurrida entrada de emergencias del hospital 

público Ignacio Carbo. Observo detenidamente el mismo espíritu de la gente al pasar, en 

la misma vereda que alguna vez recorrí, sin embargo ya no soy el mismo.  

 

Me adentro nuevamente en la sala de emergencias, entrando esta vez con gran 

optimismo en aquel despiadado hospital; el guardia me deja pasar, sin embargo una 

enfermera me detiene abruptamente mientras le suelto la mano a mi esposa.  

 

⸺El futuro padre tiene que ir a la sala de espera, hasta acá puede llegar ⸺me dice 

de forma grosera mientras señala con su regordete dedo la salida de la sala. 

 

  Tomo otro rumbo, camino por el pasillo donde se encontraba la habitación 304 

dirigiéndome a una sala de espera en pésimas condiciones. El embarazo siempre estuvo 

controlado, dentro de lo normal; cierro los ojos, suspiro, solo me queda esperar y confiar, 

solo esperar y confiar. 
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CONCLUSIONES 

 

El primer capítulo tuvo como objetivo delimitar los márgenes teóricos, para así 

poder enmarcar los procesos sociales y las corrientes literarias que forman parte de los 

referentes conceptuales y creativos para la creación del libro de cuentos breves. Como 

consecuencia, se vislumbró el papel de los integrantes del Grupo de Guayaquil en los 

años treinta en las denuncias a través de su escritura de las problemáticas sociales de las 

personas desplazadas de los grandes centros urbanos de Ecuador; el uso del realismo 

social como corriente literaria para difundir de la forma más realista y descarnada posible 

las diferentes historias de los olvidados en las zonas rurales de Ecuador; los diversos 

temas que abordaban los escritores realistas ecuatorianos y la búsqueda de recuperar la 

cultura y oralidad de los desplazados; y finalmente precisar la estética del testimonio que 

es narrada en primera persona y busca recuperar la oralidad y las memorias de los 

desplazados. De esta forma, se contextualiza y familiariza al lector con los conceptos que 

inspiraron a la creación literaria.  

 

Los referentes literarios e influencias de los textos en el proceso creativo del 

proyecto de titulación se analizan en el capítulo 2. Se descompuso un corpus de varios 

cuentos del realismo social ecuatoriano, donde se estudió específicamente las variadas 

obras publicadas por autores como: Demetrio Aguilera Malta, José de la Cuadra, Enrique 

Gil Gilbert, Joaquín Gallegos Lara para identificar los temas, estructuras, personajes, 

oralidad, voz narrativa entre otros elementos que se retomarían para el proceso creativo 

de los cuentos breves redactados. También se analizaron autores ajenos al realismo social, 

pero que sirvieron de inspiración como referentes estéticos en el campo del testimonio y 

la creación de un sujeto colectivo como los textos de Pablo Palacio, Juan Fernando 

Andrade y Alfredo Molano. Es así como a través del análisis de los elementos literarios 

y estructura de varios relatos se eligieron varios elementos como referencia para la 

creación literaria.  

 

En el capítulo 3 se analizó el proceso creativo de los siete cuentos breves que 

forman parte del proyecto a través de un cronograma de actividades. También se  

diseccionó la estructura y elementos literarios que contiene cada relato. Se evidenció la 

planificación de tareas para la redacción creativa, donde se incluye variados viajes a 
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distintas provincias del Ecuador, investigación de campo, investigación documental, 

escritura de relatos y corrección. A través de la inspección de los elementos literarios y 

estructura de los cuentos se constató la clara influencia estilística y temática de los autores 

y textos referentes que se revisaron en el capítulo 2 englobados en los márgenes teóricos 

que son explicados en el capítulo 1. Diálogos, temáticas, voces narrativas, estructuras 

entre otros elementos tienen varios referentes estéticos y temáticos pero no dejan de tener 

su autonomía. En algunos apartados de los cuentos se buscó plasmar la fonética y algunas 

dinámicas del hablar rural de las regiones vinculadas a los argumentos. 

 

El último capítulo del trabajo de titulación comprende el compendio de siete 

cuentos breves que tiene de nombre “Senderos a la luz de las sombras”. El proyecto 

creativo tiene lugar en las comunidades rurales de cinco provincias diferentes que forman 

parte de las diversas regiones del Ecuador continental. La narración en todos los relatos 

que conforman el corpus es en primera persona, haciendo referencia a la estética 

testimonial, donde el protagonista en la mayoría de los cuentos se adentra en un mundo 

desplazado y olvidado que es ajeno a él. La temática de la obra “Senderos a la luz de las 

sombras” busca denunciar y rescatar las problemáticas sociales que sufren los habitantes 

de las zonas rurales del país en su cotidianidad (injusticia, olvido y muerte) haciendo 

alusión a la exposición que buscaban los integrantes del Grupo de Guayaquil y el realismo 

social de los años treinta en Ecuador a los desplazados de las grandes ciudades.  

 

La primera aproximación a la idea del proyecto creativo se da en la materia 

“Estudios Culturales en América Latina” dictada por el profesor Juan Carlos Valencia en 

el año 2020, donde para el proyecto final de la materia leí un artículo acerca de las 

distintas cosmovisiones de los pueblos indígenas en América y redacté un relato breve 

sobre las diferentes perspectivas que tenemos dependiendo de nuestro constructo cultural. 

Un año después, cursando la materia “Memorias y migrantes” dictada por Liliana 

Ramírez con el análisis de algunos cuentos de Alfredo Molano, el estudio del sujeto 

colectivo en el testimonio y los desplazados y migrantes junto con la lectura de algunas 

de las obras del realismo social de Guayaquil surge la propuesta creativa-investigativa. 

Por ende, se plantea como proyecto de titulación una actualización de la visión del Grupo 

de Guayaquil utilizando como herramienta narrativa la literatura testimonial.  
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 Para la investigación del proyecto creativo se revisaron varios textos de los 

integrantes del Grupo de Guayaquil para poder identificar las principales temáticas que 

abordaron en el siglo pasado. De esta forma, se constató que en la mayoría de relatos se 

denuncia las dificultades que afrontan los desplazados socialmente por la falta de atención 

de los entes gubernamentales y la discriminación de las grandes ciudades a las 

comunidades rurales de la costa de Ecuador. Es así como, para la actualización de la 

propuesta del Grupo de Guayaquil, se monitoreó e investigó sobre las dificultades 

contemporáneas que afrontan los poblados que se encuentran en el agro del Ecuador 

continental. Como resultado se evidenció que hay problemas que cien años después de 

haber sido denunciados siguen vigentes como también existen nuevas contrariedades que 

aparecieron con la llegada de la nueva era de la información del presente siglo. 

 

 Aprovechando mi experiencia como periodista y cronista, me incliné también a la 

investigación de campo para complementar la recopilación de material documental. Se 

realizaron 5 viajes a diferentes provincias de Ecuador para recopilar entrevistas, 

imágenes, sonidos, gastronomía, rescatar la oralidad y sumergirme en los paisajes que 

adornan los cuentos breves. En el transcurso de 1 año y varios kilómetros recorridos en 

carro, se pudo recorrer los poblados rurales de Ecuador. Sin embargo, el trabajo de campo 

trajo consigo varias contrariedades como el cierre total de varias carreteras del Ecuador 

durante el Paro Nacional de junio en 2022 que tuvo como consecuencia la suspensión del 

viaje programado al pueblo de Zaruma en la provincia de El Oro. También la pandemia 

de Coronavirus y el cierre parcial de las actividades turísticas en enero y febrero de 2022 

postergo la planificación de los recorridos programados. 

 

 En la redacción de los cuentos breves, se realizaron en un periodo de 5⸺6 meses 

aproximadamente, al mismo tiempo que se iban redactando el capítulo 1 y 2 del proyecto 

de investigación. Al realizar el análisis de los relatos me di cuenta la gran influencia que 

tuvo en mí la estructura narrativa y el uso de diálogos que utiliza José de la Cuadra en su 

obra. Otro autor que tuvo gran impacto en mi fue Alfredo Molano con su escritura 

testimonialista y el uso del sujeto colectivo para agrupar en un ser ficcional las 

problemáticas sociales que sufren sus personajes.  

 

Una de las dificultades más grandes que tuve en la redacción de los relatos fue 

desprenderme del lenguaje periodístico, que es directo y tiene como objetivo transmitir 
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información. Gracias a la asesoría de mi tutor Miguel Mendoza Luna pude direccionar mi 

escritura hacia un panorama menos informativo y más literario. De esta forma, a través 

de los consejos de mi tutor pude ir encontrando de a poco la voz narrativa a mis personajes 

protagonistas (dotándoles una mirada más crítica y ahondando en su percepción de su 

entorno) y estructurar los relatos de mejor forma, reestructurando y reubicando párrafos 

y utilizando saltos temporales para darle más coherencia a los relatos. En el ejercicio de 

corrección de cuentos, surgieron tres versiones de cada uno de los cuentos redactados, de 

esta forma se buscó mejorar la ortografía, estructurar mejor los relatos, erradicar la mirada 

y voz periodística, buscar enganchar al lector en los primeros párrafos y darle mejores 

cierres a los cuentos.  

 

De esta forma, se logra el objetivo general planteado al comienzo, el cual consiste 

en elaborar una obra creativa con respaldo teórico que constituya una visión del mundo 

actualizada del Grupo de Guayaquil, utilizando como herramienta narrativa la literatura 

testimonial. Con el corpus de relatos breves que forman parte del proyecto de titulación 

se consigue darle un panorama más amplio a los relatos publicados por la generación del 

treinta, pues a través del sujeto colectivo se denuncia varias problemáticas sociales a 

través del testimonio de un narrador protagonista que se sumerge en un mundo que es 

ajeno a él. La lectura de “Senderos a la luz de las sombras” invita a los lectores a revisar 

los relatos de la generación del 30, con el propósito de buscar que los consumidores del 

proyecto creativo retomen las letras del realismo social guayaquileño del siglo pasado y 

conozcan la historia de los desplazados socialmente en Ecuador. Existen ciertas temáticas 

abordadas en las narraciones que surgen con la llegada de la tecnología de la información 

y la revolución del internet que afectan de forma directa e indirecta a las comunidades 

rurales; sin embargo, ciertos temas que fueron abordados hace casi cien años siguen 

estando vigentes hoy en día. Finalmente, la ambición del corpus de cuentos breves busca 

que los lectores se sensibilicen con las historias de los desplazados y olvidados por los 

entes gubernamentales y las grandes ciudades en la actualidad, para así denunciar a través 

de los canales de comunicación las injusticias y problemas que tienen lugar día a día en 

Ecuador.  
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