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INTRODUCCION 

LA POESIA POPULAR ECUATORIANA 

1.--Origen, variedad y propiedad de la copla 

Cuando el folklorista colombiano Antonio Jos~ Restrepo 
public6 su CANCIONERO DE ANTIOQUIA, el escritor ar 
gentino Ernesto Morales le observ6 que esos "cantares an 
tioqueos" no eran de Antioquia sino en minima parte, por 

que casi todos fueron importados de Espana a la Am~rica 
colonial por la memoria de los rastreadores del vellocino de 
Oro. Y en apoyo de su afirmaci6n transcribi~ una serie de 
coplas espafolas que, con breves variantes, son del reperto 

rio comn de Colombia, Ecuador, Argentina o M~xico. 
;Cu~l de los dos estaba en la raz~n? ;El que llama "can 

tares antioquefos" a los que recogi~ en Antioquia o el que 
niega esa propiedad colombiana porque las coplas son de 
origen espafol? 

Es cierto que los cantares de Antioquia, en su mayor 
porcentaje son originariamente de la Madre Patria de His 
panoam~rica, como lo son en igual forma las coplas ms po 
pulares de Chile, Per o Ecuador; ipero el Cancionero Es 
paol no est~ en el patrimonio que heredamos de la ex-Me 
tr6poli? ;No es propio lo que se hereda legitimamente? 
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A modo de paradigmas, traemos aqui algunos casos 
bre el origen y variaci6n de la copla hispanoamericana. 

Original de Espafa: 
Mi mujer y mi caballo 
se murieron a un tiempo. 
;Qu~ mujer ni qu~ demonios, 
mi caballo es lo que siento! 
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Variaci6n de Argentina: 
Mi caballo y mi mujer 
se han ido a Salta; 
que vuelva mi caballito, 
mi mujer no me hace falta. 

Original de Espana: 

Eres chiquita y bonita, 
eres como yo te quiero: 

pareces campanillita 

hecha a manos de un platero. 

Variaci~n ecuatoriana N 1; 

Eres chiquita y bonita 

como un grano de cebada: 

lo que te falta de cuerpo, 

te sobra de retobada. 

Variaci~n ecuatoriana N 2: 

Chiquita y porondonga 

coma un grano de cebada: 

lo que te falta de cuerpo, 

te sobra de retobada. 

Original de Espa~a: 

La farola del palacio 

se est~ muriendo de risa, 
al ver a los estudiantes 

con corbata y sin camisa. 

Variaci~n quite~a: 

Los diablos en el infierno 

se est~n muriendo de risa, 
al ver a los colombianos 
con casaca y sin camisa. 

• 

7 

Claro que lo es. Por consiguiente, los cantares espafoles 
que cantamos en Hispanoam~rica desde los albores de ]a 

Colonia, nos pertenece a los hispanoamericanos por derecho 
herencial. Y tambi~n porque se aclimataron en nuestro sue 
lo Y tomaron posesi6n de nuestra sensibilidad espiritual. 
Acaso en ellos no est presente el injerto o cruzamiento lfri 
co en armonfa con el mestizaje que perpetu~ el peninsular, 
en la exuberaneia del bronce nativo y la invitaci6n lasciva 
del ~bano esclavo? 

Ahora se nos dir~ que los "cantares de Antioquia" no 
son de Antioquia, sino de Hispanoam~rica. Eso es cierto y 
no es. La paradoja se descifra distribuyendo la herencia de 
la copla hispanoamericana entre las nacionalidades y las re 
giones geohumanas de cada pais, porque en los diferentes 
sectores socio-geogr~ficos, los cantares toman su clima pe 
culiar y se adecan a las diferentes parcialidades. 

En razon de lo expuesto, las coplas antioquefas sf son 
de Antioquia, sin dejar de pertenecer a Hispanoam~rica y a 
la misma Espana tambi~n. Por consiguiente damos por 
bien nominado al Cancionero de don Antonio Jos~ Restre 
po, como lo es, asimismo, la antologia de CANTARES DEL 
PUEBLO ECUATORIANO por don Juan Le6n Mera. 



Esta ~ltima variaci~n es rigurosamente hist~rica. "Con 
casaca y sin camisa" vieron los quitefos a los granadinos y 
venezolanos que invadieron su ciudad despu~s de la batalla 
de Pichincha. Pero la satirilla surti6 como una broma y un 
reproche a los desmanes que esos semidesnudos y desnu 
tridos veteranos cometfan en la tierra donde antes oraban 
las Virgenes del Sol. 

Desde luego, los ejemplos traldos no nos van a llevar a 
gcneralizaciones err6neas. No todas las coplas de un pafs 
o de una region de Hispanoam~rica son aclimataciones o va 
riaciones de las coplas espafiolas. En cada naci6n hay un 
rico emporio de creaciones del g~nero, y eso tenfa que ocu 
rrir en pueblos liricos y j~venes, entregados al crecimiento 
bio-fisico y espiritual de todo orden. 

Este aserto se ver~ en el curso de esta obra, principal 
mente en la presencia de la historia ecuatoriana. Y de paso 
nos preguntamos: ;Es todo quitefia esta cuarteta alusiva a 
un borracho que repartfa agudezas entre los curiosos de su 
pueblo? 

Fabarita se fue al cielo, 
y no hallando un estanquillo 
dijo: "No es esta la gloria", 
y se huy~ por el portillo. 

El pueblo ecuatoriano, al igual que todas las colectivi 
dades hispanoamericanas, es hAbil, ingenioso y artista para 
crear y ampliar sus cantares musicalizados. Mas cabe ad 
vertir que no todas las coplas fueron o son compuestas por 
los entes del vulgo. Numerosos ejemplares corresponden a 
personas de educaci6n literaria que interpretaron fielmente 
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el estro popular y entregaron sus cosechas liricas a la com 
nidad nacional. 

El ambiente de la copla es feraz entre nosotros. Cuando 
los maestros de escuela de la provincia de Tungurahua hi 
oieron una excursi6n a la provincia de Imbabura, en 1934, 
al regreso encontraron que la carretera estaba interrumpida 
por un torrente ancho de agua. Los autobuses pararon alli, 
y las mujeres tuvieron que pasar sobre las espaldas de un 
campesino de por allf. Entonces la copla acudi~ espont~nea 
mente como el apunte de una cr6nica: 

Del paso del Guaillabamba 
el trasbordo es lo mejor, 
porque pasan las maestras 
abrazando a un cargador. 

Una de esas maestras era de Latacunga, ciudad que 
ofrece a todos los transentes sus sabrosas "allullas" o ga 
lletas de manteca. Y al acercarse a dicha ciudad, los maes 
tros, al son de una m~sica popular, compusieron y cantaron 
esta cuarteta que recuerda adem~s la venta de "buenos 
quesos": 

Nuca llacta Latacunga, 
tierra de buenos cristianos, 

vende allullas y buenos quesos 
a costeos y serranos. 

2.--Los Cantares del Pueblo Ecuatoriano 

Sean de cualquier origen, los cantares del pueblo ecua 
toriano constituyen una riqueza incalculable y escasamentc 
recogida. Juan Le6n Mera, el folklorista m~s acucioso del 
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siglo pasado, compil~ una parte de cantares de las provincias 
de la Sierra en un voluminoso libro antol~gico titulado CAN 
TARES DEL PUEBLO ECUATORIANO. Pero de las co 
plas que llegaron a su empefio, muchas no las public~ porque, 
como extremado mantenedor de la compostura tradicional, le 
parecieron contrarias al decoro y la moral corrientes. 

Esta circunstancia nos hace pensar que si fuera posible 
recoger toda la existencia de cantares populares ecuatoria 
nos, llenarfamos grandes volmenes de utilidad impondera 
ble. Por lo que sabemos, en este tiempo s6lo el Profesor 
Justino Cornejo realiza tan necesaria compilaci~n, principal 
mente en la Costa que ha sido inexplotada en tal sentido . 
Los cantares montubios que los publicaba en "El Te 
l~grafo" de Guayaquil, en paralelo con los cantares serranos, 
son arterias nuevas de poesfa popular que nos hacen pedir 
a gritos de ansiedad la pronta publicacion de sus ricos can 
cioneros in~ditos. 

Entre los cantares del pueblo ecuatoriano hay una serie 
que, por puramente emotiva e ideografica, puede ser co 
mn a Espana y toda Hispanoam~rica; pero existe otra de 
caracterfsticas esencialmente ecuatorianas por la presencia 
de nuestra historia y nuestra geografia, de nuestras tradi 
ciones y nuestra dialectologfa, de nuestras peculiaridades 
ffsico-naturales y de nuestra idiosincrasia nacional. Esta l 
tima serie es la que nos guia para plasmar en esta obra la 
PRESENCIA DEL ECUADOR EN SUS CANTARES. 

Las coplas y canciones que ms pat~ticamente reflejan 
la vida nacional del Ecuador son las hist~ricas, porque en 

ellas palpitan los problcmas polfticos, sociales y econ6micos 
del pafs. 

Nucstro cancionero hist6rico comienza en el alba de la 
conquista espaiola, cuando el soldado Saravia envia una 
cuarteta de contrabando a la mujer del Gobernador de Pa- 
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F . o Pizarro habfa comenzado su 
%%4. diei~ndola que 'rancsc 

namo» , de i d  Luego el cantar se torna en resa de carnicero le mn«1os.  
• zaherir al Tuerto Orellana que dej6 pobre a Gua- 

tira P""" , en busea de las Amazonas del rfo mis ca 
yaquii para 
daloso del mundo. I En medio de los calores y frfos de la conquista, Ios can 

le de distintos modos y en distintas formas, a tares eireulan d . Y uan iuro de arpas y guitarras, bandolas y bandurrias. CU ' conj! ' i c a,  se trans do la copla o romancillo no se aviene con la mus » 
fe en un epigrama o un epitafio semejante al que se 
z cuerpo inm6vil del Virrey Nunez de Vela, de- 

ado por la insurgencia pizarrista. 
" " , es  plena colonia, por el filtro de la copla popular pa 
san los frailes con sus excesos de rijosidad y los feudatarios 
eon sus poses omnipotentes; los indios con su miseria de 
despojos y los negros con la carga de su esclavitud impo' 
tada; los nobles con su legajo de pergaminos y privilegios Y 
1os cholos con la censura de su sangre; los espa~oles y 
los criollos con las pugnas de sus gabelas, y las clases popu 

achaques p!ebeyos de hum11lac16n y de po lares con sus 
breza. A t .  de los Es en la ~poca de la emancipaci~n polftica euanado  

6r i m o s  toman las m~s variadas modalidades pre 
cantares a no n  :.  Por ceptivas y celebran un torneo de eintas pasquineras. 
nuestra parte, los eriollos eran los bardos del patriotismo re 
belde, y el pueblo se apropiaba de las entregas liricas para 
el efreulo de sus recados secretos que, en pequefa escala, 
llegaban hasta los esclavos. 

Por los coplarios de la vida republicana del Ecuador pa 
san los partidos politicos, las guerras civiles, el sufrimiento 
d las tropas el bandidaje de los soldados, los contrastes 

e ' d l .. etc. Y es sociales, las costumbres distintivas le las regones, " 
curioso ver que en las transformaeiones politicas, el pueblo 

11 



111 
, I  
I  

I  

se inclina m~s a los revolucionarios, como que est~ poseido 
por la ansiedad de renovaci~n o quiere mantenerse en pe 
rennes sacudimientos. El mismo Alfaro, no obstante la re 
sistencia del fanatismo clerical, tuvo alabanzas y estlmulos 
de la musa popular. 

La mas fecunda procreaci~n lirica del pueblo ecuatoriano 
corresponde a las ms agitadas ~pocas de su historia. En la 
garciana, pese a la mordaz vigilancia del Dictador, los canta 
res jugueteaban como mariposas que se burlan de su per 
seguidor. En la larga administraci~n de Veintemilla, sobre 
todo, la copla se multiplic~ para castigar a los tauras y cachu 
dos que avivaron la reivindicaci~n restauradora. 

En las administraciones liberales no fueron pocos los 
cantares satiricos de rojos y azules, o las cuartetas encomio 
sas de las partes interesadas. 'Tambi~n acerca de la invasi6n 
peruana de 1941, tenemos un conjunto valioso de cantares 
glosados por nuestras tropas fronterizas bajo las tiendas de 
campafa, cuando el enemigo las acechaba con su astucia y 
su mayor potencia material. Son himnos del patriotismo po 
pular que no han de morir nunca mientras la justicia no le 
restituya a la naci6n el derecho y el honor. 

El cancionero hist6rico ecuatoriano anda disperso en los 
coplarios de Mera y Cornejo, en los tratados de Historia, en 
las monograflas seccionales, en las escasas compilaciones fol 
kl6ricas, en las novelas y cuentos costumbristas, en las bio. 
graffas patrias, en los ensayos glotol~gicos, en los peri6dicos 
de empolvados archivos, etc. Pues hasta en los discursos de 
los legisladores de otros tiempos encontramos la cuarteta alu 
siva que puso animacibn sentenciosa en las sesiones. Es que 
la palabra artistica y sabia del pueblo asiste con oportunidad 
a todas las lides del pensamiento. 
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3,--Sentido e importancia de nuestra poesia popular 

Las principales fases de la vida nacional h~llanse en el 
cancionero popular. En ~l, los lamentos de los desterrados 
que desgarran la entrafa sensitiva por la patria y la familia; 
los que se burlaron de la justicia o la administraron en pro 
porci6n a Jos bolsillos de los acusados; la tragedia del indio 
y la explotaci6n del hombre por el hombre; los celos Y ga 
lanterfas, los desdenes y florilegios de amor; las comedias 
nupeiales, las loas genetliacas, las elegias frescas, las s~tiras 
y epigramas, los ovillejos y redondillas. En ~l, la copia de 
las costumbres, y la indumentaria polferoma, y la vajilla ca 
sera, y la danza, y la m~sica, en ritmos de perennidad. En 
~l. la moral llena de m~ximas salom~nicas y refranes san 

' . . chopancescos; la naturaleza ecuatoriana con sus regiones na 
turales y sus regionalismos, su fauna y su flora, sus creen 
cias y supersticiones, su fe religiosa y su credo politico. 

Todo, todo el hervor espiritual del pueblo ecuatoriano 
est~ en ese emporio de cantares que es vibraci~n de sangre, 
ta~er de bronces nativos, aleteo de hojas del ~rbol patrio, 
efluvios tiernos del alma y palpitar del cosmos interior de 
la naci6n. • 

Cr[ticos y poetas de factura snobista han pretendido ne 
gar la existencia de la poesla popular, arguyendo que los 
cantares comunes son s~lo una expresi6n de la experiencia 
o de los fingimientos de la vida vulgar. Quienes asi juzgan, 
creen que la poesia es un atributo medio divino, privilegio 
de ungidos, porque el zumo de las musas es algo mgico e 
inexplicable que se alberga en lo m~s hondo de los liridas 
aut~nticos. 

Para tales jueces es falso que todos tenemos algo de poe 
ta, y es falso tambi~n que todo nifio sea un poeta, por m~s 
que cante como los p~jaros en los jardines del suen0. Ne 
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gado esto, el pueblo deja de ser una infancia madura que 
lleva en las axilas la ansiedad de! vuelo por las regiones del 
parnaso. 

Pero si es cierto que el poeta es el mejor int~rprete del 
poeta y su poesia, veamos lo que dice Juan Leon Mera en 
torno a la poesia popular. Como autorizado critico de su 
Antologia Popular, expresa: 

"EI pueblo es poeta; pero si le preguntis individual 
mente por los ingenios que pulsan su lira, no os podr~ con 
testar. Os ensear~ sus coplas y cantares, mas nunca sus 
poetas, porque no los conoce. Las flares de! Parnaso popu 
lar, modestas y, con frecuencia, olorosas como la violeta, 
brotan sin que nadie pueda conocer la mata que las ha pro 
ducido. 

"Sin embargo, esto no debe entenderse de una manera 
absoluta, pues el pueblo halla a veces en los poetas cultos 
armonfas que le son simp~ticas y sentimientos que corres 
ponden a los de su coraz~n, y al punteado de r~stica guita 
rra se le oye cantar estrofas que han sonado acompanadas 
de liras de marfil . . .  

"El pueblo ecuatoriano todo lo canta: el suceso de la ma 
hana suena en sus versos por la noehe al tafido del arpa o 
la guitarra; ni hay valiente capit~n ni an criminal de nota 
que no venga a parar en h~roe de nuestros f~ciles trovistas 
de poncho y alpargata. Con frecuencia aciertan ~stos a ex 
presar su amor o su pena con encantadora sencillez, o son 
terribles en cantar sus odios y desdenes: puede decirse que 
les es familiar el epigrama. 

"EI retrato moral del pueblo est~ en sus coplas; retrato 
a veces hecho de mano maestra, como dicen hizo Remem 
brandt el suyo propio. Es necesario no menospreciar la musa 
popular, y se debe recoger y conservar sus frutos escogi~n 
dolos, por supuesto, porque de seguro son tiles por mu 
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chos conceptos; y en todo caso se honra al pueblo, que no a 
causa de su falta de ilustracion y de sus maneras incultas 
deja de formar parte de la familia humana. Especialmente 
en el sistema republicano el pensamiento y el coraz~n del 
pueblo, sus derechos y deberes, sus costumbres y aspiracio 
nes, son partes muy principales de la urdimbre de la vida 
civil y politica; ipor qu~ sus afectos y recuerdos, sus dolores 
y esperanzas expresados seneillamente en serventesios y se 
guidillas no han de entrar en la vida literaria? Las floreci 

• 
llas del campo no dejan de ser flores, porque se llaman asi 
las cultivadas con esmero en los jardines; el d~bil junquillo 
que erece junto al arroyo, no deja de pertenecer a las gra 
mineas, porque en las mtrgenes del Amazonas crece la gi 
gante guad~a, reina de esa familia vegetal. ;Y cu~ntas veces 
algunos junquillos_se han transformado en aquellas mons 
truosas cafias! Infinidad de grandes poetas ha tenido el mun 
do nacidos en humilde cuna, y que a no haberse educado 
felizmente por el arte habrian sido s6lo pobres copleros. En 
el pueblo hay buenos ingenios que se malogran por falta de 
cultivo. La naturaleza los obliga a manifestarse, y de ahi 
vienen los torrentes de versos populares que ruedan par 
nuestras calles y pasan como el agua de las tempestades des 
bordadas, turbias y dando mon6tono sonido. A veces no son 
torrentes, sino arroyos de blando murmurio. A veces no son 
ni arroyos, son gotas cristalinas que caen para ser absorbidas 
por el polvo. Recibamos el agua de esos arroyos para gustar 
de ella; ensefemos la palma de la mano para que esas bellas 
gotas no caigan en el polvo. 

"Depositemos los versos populares en las p~ginas de 
nuestros libros". 

Poe ta uni versal y poeta an6nimo es el pueblo. En todas 
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partes y en todos los tiempos cant~ espont~neamente y ama 
s~ su cultura, al son de rsticos instrumentos, entre risas y 
l~grimas, alborozos y danzas, bajo una choza o al aire libre, 
bajo las alas del viento, Cant~ y en esos cantos madurd el 
numen de sus cantares, para vitalizar la historia de su hu 
manidad; pero no mediante el archivo empolvado y la letra 
pasiva, sino con el sentido de sus introspecciones, el impulso 

de sus sentimientos y el calor de sus juiciosas ideas. 
En los cantares del pueblo ecuatoriano, juntamente con 

el alma nacional, estn la efluxi~n de la raza c~smica, el re 
cado de la geografia de Am~rica y el mensaje liviano de la 
epopeya hispanoamericana. En ellos, la herencia espanola 
pone la gracia del moro, la agudeza de Salom6n y la virtuali 
dad artlstica de la progenitora. Empero, al influjo del nuevo 
clima y los alumbramientos sucesivos desde que comenza 
mos nuestra historia literaria, ellos presentan al Ecuador en 
el marco de sus reales potencias. 

Por medio de este joyel po~tico promisor, podemos Ile 
gar a todas las aulas nacionales con las mas amenas y varia 
das entregas de ecuatorianidad, para proyectarnos luego en 
el coraz~n de la Gran Rep~blica bolivariana que agilita su 
regreso y despu~s diluirnos en las fraternidades circulares 
de Hispanoam~rica, Panam~rica y el Mundo Pancontinental. 

La PRESENCIA DEL ECUADOR EN SUS CANTARES 
aspira a eso. Perd6n por la utopia o inmodestia que se quiera 
dar a la exp!osi6n de anhelos! Sin embargo cabe explicarse 
que la musa del pueblo ser la que act~e en tan codiciado 
portento! ;Salud bardo sin nombre ni campanillas! ;Que 
la Patria Ecuatoriana no te olvide por todos los siglos de su 
existencia! ; Salud! 
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PRESENCIA DE LA HISTORIA 

I 

RECADOS DE LA CONQUISTA 

1.-La copla del ovillo 

Antes de la conquista espafiola, el indio ecuatoriano de 
bi~ cantar la nostalgia que se retorcfa en el refugio mitimae; 
la loa del amor en la loa de la siembra y la esperanza; la 
queja sentimental asilada en la hondura del coraz6n por la 
mujer ausente o en caminos inaccesibles; el milagro crista 
lizado en la promesa de la cosecha y la hermosura del paisa 
je; la explosion emotiva de las fiestas al influjo del aire y 

del sol, de la msica y el licor. Y tambi~n la omnipotencia 
de sus dioses y el poderio de sus reyes; los triunfos y las de 
rrotas en la resistencia a las conquistas del Inca. En fin, de 
bi6 cantar como todos los hijos de un pueblo en el ~mbito 
del mundo y en la curva del tiempo, al son de las armonfas 
espontaneas y los vuelos de las notas en la voz. 

Pero poco o nada nos ha dejado la furia de la conquista 

castellana y la ausencia del alfabeto, del alfabeto que peren 

niza las bellas letras. Y fuera de lo que nos legaron algunos 
cronistas de Indias o unos pocos indios letrados por la feliz 
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casualidad, la poesia aborigen es una primicia ausente y 
siempre ausente por los siglos que vienen y los siglos que van. 

Los primeros hilos de una nueva lirica popular llegan a 
las costas ecuatorianas en la barea de los cazadores del Ve 
Llocino de Oro. En sus aguas pacificas, al calor de los recuer 
dos Y las penalidades, los conquistadores del Tahuantinsuyo 
parten la hostia de! destino entre la copla que mensajea el 
dulee sabor de la Patria y el instrumento musical que sabe 
de sus heroismos y amarguras. 

Pizarro, ese Francisco Pizarro que calz~ la espuela do 
rada y cambi~ su obscuridad gen~sica por un bal de perga 
minos nobiliarios, sigui~ la raya del Deseubridor, y en Pa 
nam~ parti6 la hostia de la piedad ritual con Fray Hernan 
do de Luque y Diego de Almagro, y despu~s se lanz~ como 
una bala de arcabuz a la conquista del imperio inc~sico que 
los nativos llamaban el " B ir" .  Y entre idas y venidas, en 
juego forzado de ardilla del mar, lleg~ a Atacames, en don 
de se olvid~ de la hostia tripartita y parti~ injurias con Al 
magro. Y alli se hubiera roto el c~ntaro de la lechera o dona 
Truhana, si a tiempo no acude el buen juicio de los dem~s, 
y don Diego se decide por el retorno en caza de alimentos y 
otras provisiones de boca y valentia. 

Dejando a don Francisco en Tierra Firme y en un es 
cenario tejido de flechas aguzadas, Almagro volvi~ a Panam~. 
Pero el soldadito Saravia que integr~ la compaffa de la es 
pera, despach~le un encarguito para la esposa del senor Go 
bernador: un ovillo de hilo de algod~n que parecia el pufro 
de una mano y que, con ser tan blanco, habia sido hilado por 
los dedos ~giles de broncfneas doncellas. 

Aquel ovillejo parecfa una jaula de rejas cruzadas por 
que escondia un p~jaro cantor y delator de las locuras de esos 
quijotes de la cruz y del oro. Era el p~jaro protocronista de 
una copla que ha llegado a la perennidad vitalicia: 
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Pues, se~or Gobernador, 
mirelo bien por entero: 
que all~ va el recogedor 
y aqui queda el carnicero. 

;Fu~, acaso, la profecia de lo que iba a suceder? Que 
lo respondan Cajamarca y sus millares de indios asesinados 
con la absoluci6n de Fray Vicente Valverde. Que lo diga 
la historia! . . .  

2.-La queja del aravico 

Armado de hombres, armas y vituallas, volvi~ "el reco 
gedor" y se junt~ al jefe de la "carniceria". En marcha de 
triunfo y de barbarie llegaron a Cajamarca. Tendieron una 

emboscada de terror y de sangre, hasta tenerle en cadenas 
al ltimo Hijo del Sol. Al fin, en ceremonia tragic~mica, 
administr~ronle el primer sacramento de la cruz, y, apadri 
nado por Francisco, con el nombre de Francisco, environle 

al cielo de los cristianos, al son de responsos valverdinos y 
en medio de un luto riguroso. 

Despu~s ningun espaol llor~ por el Inca; antes bien, la 
fiesta se hizo entre los cristianos, al repartirse el Vellocino 
de Oro, en proporci~n a la categorfa y los m~ritos de tan 

esforzados vencedores. Atahualpa quebr~ su sol en la mitad 
del dfa, y en su memoria s6lo un aravico de Tumbaco enton6 
la elegia del coraz~n en versos amargados que se conocen 
con el titulo de Atahualpa Huafui o la Muerte de Atahualpa. 
H~lo aqui, en una parte desgarradora que recuerda la tra 
ged.ia: 

Como nieblas vi los blancos 
en muchedumbre llegar, 
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y oro y m~s oro queriendo 
se aumentaban m~s y m~s. 

Al venerado Padre Inca, 
con una astucia falaz 
cogi~ronle, y ya rendido 
le dieron muerte fatal. 

Al mirar los sacerdotes 
tan espantosa maldad, 
eon los hombres que a~n vivfan 
se enterraron de pesar, 

1Ay! no muero recordando 
tan funesta adversidad! 
Y vivo, cuando desgarra 
mi coraz~n el pesar! 

3.-EI tuerto y el descabezado 

De la c~lula conquistadora desprendi6se Sebastian de 
Benalc~zar, como otro proyectil de arcabuz, para perseguir 
al inclito Rumifahui y fundar San Francisco de Quito sobre 
las faldas del monte que, tres siglos despu~s, ver~ romperse 
las cadenas del tutelaje opresor. Pero desde estas alturas 
niveas en donde quedaban las huellas o las ruinas de los 
templos de! Sol y de la Luna, era preciso bajar al Pais de 
la Canela y ver hacia d6nde se iban esos r!os dorados de 
los Andes. En efecto, Gonzalo Pizarro puso su indice en el 
rey de la amanecida y en esa direcci~n se fue, llevando con 
sigo un cincuenta por ciento de prevision y al Tuerto Ore 
Ilana, fundador de Guayaquil. 

Para seguir al hermano de don Francisco, su tocayo, 
Orellana tuvo que dejar la Perla de Balboa, no sin arrancar 
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la sus mejores recursos, pese a la oposici6n de sus paisanos. 
Mas al dia siguiente de su partida, un letrero amaneci6 pe 
gado en la puerta de la casa del Cabildo (Die. de 1540): 

Ya se fue el Tuerto, 
a Guayaquil dejando 
cuasi desierto. 

Ell Tuer to vi6 su futura gloria con la retina de su ojo 
intuitivo, y con un solo ojo descubri6 el Rio de las Amazo 
nas o Soberano de los rios del mundo. Mas en tanto ~l se 
abrazaba con las penalidades y la gloria, Gonzalo Pizarro vol 
via a Quito desposado con la fatalidad. Y lo que es peor, 
arriba al seno de la discordia para luchar en Iiaquito con la 
lealtad regia de! Virrey Niez de Vela. Y lo venci~ con el 
coraje de su hermano muerto. Y sus soldados, en nombre de 
una aurora autonomista que sonrefa en la lejanfa del futuro, 
le cortaron la testa al Visorrey, para celebrar las exequias 
con vuelos de campanas y responsos cantados, lo mismo que 
ante el cad~ver de Atahualpa. 

La lealtad espanola no falt~ entonces, como no falt6 des 

pu~s, hasta en los dias de la insurgencia libertadora. Y fu~ 

uno de los obscuros soldados de la hueste mon~rquica, un 

tal Gonzalo de Pereira, quien puso este epitafio elocuente 

sobre la tumba de su ilustre muerto: 

Aqui yace sepultado 

el inclito Visorrey, 

que muri6 descabezado 

como bueno y esforzado, 

por la justicia del Rey, 

y su fama volar; 

aunque muri~ su persona, 

su virtud sonar 
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y, por eso se le dar~ 

de lealtad la corona. 

Los acontecimientos inmediatos siguieron atizando la 

discordia como una vela de sebo. Luego !leg6 La Gasca, y en 

nombre del Dios de los cristianos y de! Rey, pag6 la cabeza 

de Nez de Vela con la del rebelde Gonzalo Pizarro. La 

ley del tali6n se cumpli6 a corto plazo, como una sentencia 

preserita sobre el tablado de una tragedia teatral.. .  
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REC ADOS DE LA COLONIA 

I..-Dos contra cinco 

Cuando la paz se hizo entrc los conquistadores de nues 
tras tierras, el ex-Reino de Quito entr~ en un per(odo de es 
tructuraci~n colonial, gobern~ndose primero como 'Tenencia 
de la vastisima Gobernaci6n de los Pizarros y luego como 
Real Audiencia erigida por C~dula Real de Felipe II, er 
1563. 

EI Licenciado don Hernando de Santillan fu~ el primer 
Presidente de la Audiencia. Tom~ asiento en el Poder bien 
asido de un manojo de Leyes de Indias, y no bien supo que 
espa~oles y criollos festinaban el sudor de los nativos, pro 
cedi6 como debfa proceder una flamante autoridad llamada 
a ejerccr justicia, ante el quejido de los unos y la protesta 
abusiva de los otros. Oy6 el clamor de los oprimidos y fren6 
la explotaci6n de los opresores, sin aflojarse el cintur6n 

quc el Rey de las Espaiias se lo di~ juntamente con el nom 
bramiento. 

Lo mismo hizo su sucesor, don Manuel Barros de San 

Mill#n, porque sus cuatro Oidores se parecian al cintur6n del 
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Rey. Mas hall~ndose en ese ambiente caldeado de inconfor 
midad espaiiola y eriolla, lleg~ la C~dula Real de las Alca 
balas que, entregada al pblico por bando, transform~ la ciu 
dad de Quito en un griterfo de resistencia e indignaci~n, por 
m~s que se decfa que el impuesto no era para la Corona, 
sino para rechazar a los piratas que sembraban el panico 
en las costas americanas. 

Los ricos y pudientes pusieron su protesta en la voz de 
las campanas locas, y movieron al Cabildo con la zalamerfa 
de un alfefique democrtico, y tras ~l se fue el pueblo tam 
bi~n que nunca estuvo conforme con los gravmenes sobre 
la escasez de su pan amargo. Asi, pues, el segundo Presiden 
te y sus cuatro Oidores, de un rato a otro, se vieron sobre 
ascuas. Y ese fuego s~lo podfan apagar las armas que pidie 
ron al Virrey del Per. 

Antes que la represalia Jlegue de afuera, una mafiana 
asonaron en cartelones dos estrofas que apuntaban su ren 
coroso lirismo contra los cinco mandones. Ese era un parto 
del que se apropi6 la antigualla popular: 

Cabildo fuerte de Quito, 
que os hab~is tan bien mostrado 
par aqueste pueblo aflito, 
mira bien que os trae engafando 
aqueste eunuco maldito. 

Si el segundo mandon es malo, 
dejadlos que en su rinc6n 
est~n los que el coraz~n 
le sacar~n por un lado 
a los cuatro como son. 
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2-Un sermon del Reverendo Calisto 

La enemistad entre gobernantes y gobernados continud 
principalmente en la cabecera de la Audieneia. Y contra 
aqu~llos, las coplitas no dejaron de madrugar o de mecerse 
en la m~sica de las fiestas de casa adentro. Sobre todo con 
tra el Presidente Pizarro se decia muchas verdades en verso, 
como aquello de las prebendas que puso en la falda seforial 
de su mujer y en los brazos manisueltos de sus hijos. 1Ahl, 
desde entonces "la sal quitefa" entr~ en todo su vigor, para 
una notoriedad tradicional. 

El senor Pizaro fu~ llamado a integrar el Supremo Con 
sejo de Indias. Pero ~l no quiso ausentarse de este real asiento 
antes de cancelar una deuda a la Virgen de Gu~pulo. Se 
trataba de una misa ofrecida a la imagen cuando el regreso 
a la Metr6poli a~n se escondfa entre los pliegues de la Pre 
sidencia. 

La ceremonia se llev~ a cabo con la pompa que compe 
tia a tan alto devoto. Y el sermon corri6 a cargo de Fray 
Antonio Jos~ Calisto, reputado como gran orador del con 
vento franciscano de Quito. Mas como en predicaci~n pa 
gada habia que ponderar la virtud cristiana de su pagador, 
Fray Calisto dijo que el Presidente cesante era un ap~stol y 
un extraordinario protector de la Iglesia Cat6lica que se ex 
tendi~ por el Nuevo Mundo en gracia de una especial con 
cesi6n de Dios. 

El pueblo de Quito, psic6logo par intuici6n y dueiio de 
un gran salero de ironia, pronto sac6 a luz una bien encajada 
redondilla: 

EI Reverendo Calisto 
un gran serm6n predic6: 
mucho habl6 de! mal ladr6 
y nada dijo de Cristo. 
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3.--Lirica proletaria 

Las Leyes de Indias, animadas por el sermonario del Pa 
dre Las Casas, nada pudieron contra la explotaci6n y el ani 
quilamiento de los pobres indigenas. Solamente la clase po 
pular que estaba muy cerca a ~l, aunque con sus desdenes 
tambi~n, comprendi6 la significaci6n de esa tragedia que se 
tradujo en una copla: 

Triste suerte la del indio: 
come mal y mal se viste, 
trabaja como un borrico 
y hasta cuando baila es triste. 

Pero ayud~ndole a llevar la pesada carga, como un Ci 
rineo de la cruz, y en la mas humillante condici6n humana, 
estuvo el negro esclavo. Y para este otro paria de tan negro 
destino, tampoco falt6 la sensibilidad del lirida: 

Pobre negrito, qu~ triste est~: 
trabaja mucho, no gana n~, 
ni pa la chicha ni la empan. 

El espafol, sin ms pasaporte que su procedencia terri 
gena, constitufa la clase social ms preponderante de la co 
lonia. Y el que naci~ ac~, al influjo de la mezcla de sangres 
y bajo el rigor de la pobreza, cholo a diestra y siniestra se 
llamaba. Y tanto se generalizd este t~rmino, en sentido de 
nigrante, que el Virrey Amat le bautiz~ de Perrichola (perra 
chola) a su c~lebre amante, Miquita Villegas. 

No obstante la acepci~n de pequenez o poquedad que 
lleg6 a tener ese vocablo, no pocos cholos se sumaron en las 
filas de los criollos de pura descendencia espaola. El oro 
obraba ese milagro, sabido que el oro daba por entonces san 
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gre azul y titulos nobiliarios. Pero era evidente, a la luz 
del vellocino rubio, que donde sonaba el metal precioso no 
habfa sangre noble que se resista a su fusion. con la chola 
o la mestiza de ultramar. Mas qui~n sudaba para que es 
prodigio rompa el eristal de las castas encopetadas? Una 

cuarteta romanceada sabra decirnos: 

En este tiempo, los nobles 
venden su cuna y su mano, 
sin reparar que los pagan 
con dinero de un esclavo. 

En buenas cuentas, nobles de la colonia eran los espa 
oles enriquecidos en Am~rica y los eriollos y cholos que s 
hicieron ricos por igual, a merced del brazo que sudaba 
bronce y ~bano. Recordando un caso, Baltazar Carriedo Arce 
(alias Mazorra), troc su pobreza peninsular por una fortu 
na fabulosa, segn se dice, casndose con una rica de la ju 
s d i  16n de Quito. Y el Mazorra fu~ duefo absoluto de r s« u c c o n  '  ,  

casi todas las vegas del Patate y del Pastaza superior. Y al u   
diendo al Mazorra, un poeta de la provincia del Tungura 
hua ech~ a rodar esta coplita: 

;Qu~ bonito es el Patate 
bien mirado desde aqui: 
por sus aguas corre el oro 
del duefio de Pufapi. 

Si el Mazorra era dueno y sefor de las vegas de Patate, 
la mejor parte de la provineia de Tungurahua, los Davalos 
lo eran de Riobamba y gran parte de lo que hoy se llama 
provincia de Chimborazo. Ellos, como pocos, conocfan el se 
creto de convertir el oro en panes para aventarlos en la opu 
lencia y el derroche. 
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Los D~valos de Riobamba 

y el Mazorra de Patate, 

s6lo ellos como cebada 

avientan el oro en panes. 

4.---Lupa pelucona 

La divisi6n antag6nica de clases y castas sociales era 

tremenda en la colonia. Habla una clase de blancos de pri 

mera que ostentaban titulos nobiliarios y otra de blancos 

de segunda que carecfan de escudos y pergaminos; una de 

blancos nacidos en Espana y otra de blancos nacidos en Am~ 

rica; una de ricos y otra de pobres; una de mestizos asimi 

lados a los criollos, que descendian de espafoles e indias de 
la nobleza aut~ctona, y otra de mestizos corrientes que aspi 
raban la riqueza o la sotana para alzarse a "mejor sociedad". 

Y tras ellas iban en escala descendente, los mulatos, los cho 
los, los zambos, los indios y los negros, dejando entre sus 

pliegues una variedad confusa e indefinida de tipos y de 
sangres. 

Las llamadas castas "superiores" humillaban a la plebe 

y alas dem~s clases desposefdas, imponiendo sus caprichos de 

autoestimaci~n diferencial. Asi, por ejemplo, los indios y ne 

gros, cholos y zambos, no podian vestirse al estilo de los mes 

tizos, ni ~stos -si eran del pueblo-, al estilo de los nobles, 

porque para tal "delito" hasta las puertas de los presidios 

se les abrfan, am~n de multas, azotes y ridiculizaciones ver 
gonzosas. Y ;ay del cholo que use guantes o quitasol! Y ;ay 
del "blanco" sin "limpieza de sangre" que lleve peluca o un 

paje de cola! Hasta el paso en las aceras y en las veredas debfa 
ser cedido con rigurosa jerarquia, y cuando este "derecho" 

era disputado, habia que resolverlo con la espada o los dic 
t~menes de los tribunales. Para nosotros que lo atestig~e 
ese viejo c~lebre de las "Tradiciones Peruanas". 
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A pesar de todo, las limitaciones y prohibiciones de la 
tradici6n linajuda llegaba a perder sus linderos al influjo po 
deroso de don dinero. De esta verdad imperiosa, nos dice a 
las claras una canci~n de la ~poca, recogida por el Cronista 
Vitalicio de la Ciudad de Guayaquil (Dr. Modesto Ch~vez 
Franco). Ella es la mensajera de c~mo la teorfa pelucona se 
filtraba en la sangre del pr~jimo para glosar el ridieulo: 

Tan grande es mi carcajada 
que la risa me desnuca, 
si un indio veo con peluca 
y un negro eifendo espada; 
o es una zamba tapada 

o es un cuarter~n con gola, 
o un torna-atr~s con birola, 
mulata con tiesa enaguas 
o morisco con paraguas 
y cambujo con estola. 
Saber letras y latines 
pase que un mestizo pueda; 
portar greguescos de seda 
y jubon y calcetines; 
pero la china a maitines 
no lleve su propia alfombra 
porque el castizo se asombra 
si junto a su tapete 
un villano alza el copete 
y le hace su gola sombra. 

5.--La Musa de Mejia 

Las letras ecuatorianas de la ~ltima d~cada del siglo 
XVIII y la primera del XIX, fueron neoclsicas, con un aso 
mo de romanticismo politico. Entonces el Arte Po~tica de 

29 



l 

I 
I 

l 
I 

: l'I 
1 1  

II 
I 

Horacio, detallado por Boileau, se hizo presente con Jos pre 
ceptos mas rigurosos. Por esa causa era tarea diffcil hacer 
versos o salir a la luz en brazos de las musas. 

Pero "quien no arriesga no pasa el mar", y Jos~ Mejia 
Lequerica era de los m~s esforzados luchadores contra la ba 
rrera de prejuicios de su tiempo. Pues si ~l tenfa genio para 
las ciencias y la elocuencia, ipor qu~ no podia dialogar con 
el Padre de las musas? 

Don Jos~ Mejia compuso versos, y cierta vez los entreg 
al juicio de un amigo, el satirico don Juan Larrea, quien emi 
ti~ su veredicto epigram~ticamente: 

Para eseuchar tus versos, ;oh Mejia! 
los dioses del Olimpo se reunieron; 
a la primera estrofa bostezaron 
y ala segunda estrofa se durmieron. 

« 
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RECADOS DEL TIEMPO HEROICO 

I.--Coplas precursoras 

En los primeros al bores de nuestra emancipaci~n poli 
tica, la copla popular descarga los evangelios de la insur 
gencia sobre los "chapetones" de la comunidad del Rey. Mu 
chos de esos recados lfricos se atribuyen al Precursor de 
nuestra Independencia, al doctor Eugenio de Santa Cruz y 
Espejo, a quien se da la paternidad de esta proclama subver 
siva que una mahana y otra y otra, asom~ en el tablero de 

las casas coloniales de Quito y de otras ciudades de la Au 
diencia: 

A morir o vencer sin Rey, 
preveng~monos, valeroso vecindario. 
Libertad queremos, 
y no tantos pechos y opresiones. 

Y no era solamente la pared de la casa solariega la que 
se ofrecfa para tan atrevido recado. La estrofa iba de mano 
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en mano, como de un escondite a otro, a merced de las co 
pias sigilosas. Lo mismo ocurri~ con este otro mensaje: 

Desde Lima ha llegado 

esta receta fiel: 

a vencer o morir 
conforme nuestra ley. 

Igualmente atribufda a Espejo es esta otra euarteta que 

la aurora de un dia de marzo de 1795, asom~ en las paredes 

del vecindario de Cuenca: 

Indios, negros, blancos y mulatos! 

ya, ya, ya no se puede sufrir: 

como valerosos vecinos 
juntos a morir o vivir. 

Asf llegaron tantas pepitas lfricas al Parnaso precursor 
de nuestra emancipaci~n politica. La Luz de Am~rica que 
a~n no se prendfa a las faldas del Piechincha, disparaba sus 
luci~rnagas que, al andar de los tiempos, debfan ser lucero 
de la epopeya continental. 

A 

Cuando los pasquineillos parnasianos no eran despega 
dos de las parcdes o rasados de los blanqueados por las ma 
nos de los esbirros de la autoridad mon~rquica, al pie de 
las estrofas se colgaban estribos de contra y pro, a la ma 
nera que aqui la subrayamos: 

Desde Lima ha llegado 
esta receta fiel: 
a morir o veneer 
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conforme a nuestra ley. 
Menos los pechos del Rey. 

Indios, negros, blancos y mulatos! 
ya, ya, ya no se puede sufrir: 
como valerosos vecinos 
juntas a morir o vivir. 
;Un~nimes hemos de ser! 

El papel constituia el instrumento principal de estos re 
cados que, en sustancia, sacudian los impulsos secretos de 
la liberaci6n. Mas como los agentes de la Audiencia no ce 
saron de rasgar tales propagandas, el an6nimo de la re 
prensi~n amenazante no se dej~ esperar: 

El que rompiere 
su vida perder quiere. 

2.---La mandolina de Manuelita 

Los cantares subversivos de la emancipaci6n polltica 
sudamericana anduvieron de brazo con las traducciones de 
los derechos del hombre y las doctrinas filos6ficas de los en 
ciclopedistas. En consecuencia, mientras en las tribunas se 
hablaba, en voz baja, de la justicia que asistia a los ameri 
canos para ser libres por derecho natural, en las fiestas fa 

miliares de los criollos y del pueblo, se ofa alg~n cantar auto 
nomista, afilado como una cuchilla de barbero. 

Refiri~ndose al actual Ecuador, Concha Pefa P~stor nos 
recuerda un episodio de Manuelita S~enz, la que ms tarde 
Jleg6 a ser la amante y Libertadora del Libertador. Cuenta 
que la chiquilla inquieta, habida fuera del matrimonio, fu~ 
recogida por su padre y llevada al valle de Los Chillos, para 
que viva en union de su madrastra y de sus hermanas pater 
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nas que le echaban en cara su quite~idad. La pobre niha, 

ya entrada en los complejos de la pubertad, soportaba con 

indignaci6n las humillaciones linajudas de esa gente sin 

consecuencia a su propia sangre. . .  

Don Sim6n S~enz, padre de Manuelita, fu~ Colector de 

Rentas Reales de la Audiencia y, por aadidura, espaol y 

realista hasta los huesos. Su esposa tenfa igual origen y era 

su propia imagen en eso de izar la espaolidad realista en la 

punta de su lengua. De las hijas de ambos, no se diga nada. 

Por algo dir~ el refr~n: "De tal palo, tal astilla". 
Cuando sus hermanas y su madrastra se recogian a la 

ciudad para los cumplidos sociales y la ostentaci6n de sus 

riquezas en sedas y mirinaques, Manuelita se vengaba de 

esa parentela, cantando una coplita que le ensefiaron sus 

esclavos para las notas de su mandolina: 

Viva nuestro pueblo, 

viva la Igualdad, 
la Ley, la Justicia 
y la Libertad. . .  

3.---Toros por el Rey preso y el Rey coronado 

En 1808 cay6 Napoleon sobre Espana como una bomba 
sobre el castillo de 300 aiios de esplendor. El astuto Empera 
dor franc~s, antes de ver en tierra los torrentes de sangre 
de la herencia del Cid y de Pelayo, interpuso su influjo im 

perialista para la abdicaci6n de Carlos IV y la coronaci6n 
de su hijo Fernando VII Despu~s, en juego de su misma 
astucia, el corso guard6 en prisi6n a las dos realezas espa 
iolas. Pero en las colonias de Am~rica habfa que celebrar 
el advenimiento de Fernando. Y la fiesta de toros era lo 
m~s corriente. 

En Quito hubo toros por la gloria del nuevo Soberano. 
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Pero jqu~ gloria! ;Si el pobre estuvo en prision, en compa 
fia de su padre destronado! ;No obstante hubo toros! No se 
podia perder la oportunidad tan acariciada por la tradici~on. 

En Quito hubo fiesta de toros, sin hacer caso esta no 
injusta censura: 

;Oh, Quito! sin atenci6n 
a los sagrados decoros, 
que te diviertes con taros 

es lando el Rey en prisi6n ! 
Ignominia y confusion 
del americano suelo, 

cuando todos con desvelo 
claman la piedad de Dios, 
en letargo s6lo vos 

no haces memoria del Cielo. 

Este reproche es, sin duda, de parte realista. Porque 
para el quitefio y el americano en general, lo esencial era 
festejar ms que el ascenso del Principe de Asturias, el des 
censo de Carlos IV, juguete de Godoy, pblicamete de 
nunciado como amante de la Reina Maria Luisa. Adems 
aquello de la prisi6n, ya poco tenia que ver frente a los anhe 
los de independencia que se maduraban por ac, Pero al 
autor de aquella d~cima habia que contestarle con otras de 
cepa criolla: 

;Oh ignorante Don Quijote, 

o a lo menos su heredero, 

qui~n te mete, majadero, 

a desplegar tu bigote, 

y cu~l p~rfido Izeariote 

detraes el mismo bien, 

dando a entender que eres quien 
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pones la cartilla en manos 

de los sabios cortesanos, 

en vez de decir am~n? 

Das en rostro con los toros 

por ser puro material, 

y juzgando a lo animal, 

ni sabes qu~ son decoros; 

y contra fueros y foros 

darnos pretendes la ley, 

quitando homenaje al Rey 

a quien fieles celebramos 

de Quito los ciudadanos, 

que componemos la grey. 

Mas t, como ya expelido 

de ella, muy necio murmuras, 

y vanamente te apuras, 

como hip6crita atrevido, 

a expresar que hemos vivido 

nosotros s6lo en letargo, 

sin que hayas visto el amargo 
de los fieles corazones, 
que en continuas oraciones 

derramamos, sin embargo. 

No sabes que aunque en la plaza 
se ostenta del Rey la jura, 
luego el Quitero procura 
pasar ~ la Santa Casa 
de Dios, donde se asegura 
en coloquios amorosos, 

y con llantos fervorosos 

la Real familia encomienda, 

sin que Sancho Panza entienda 

aquestos actos piadosos. 

Pero si cual fariseo 
acus~is con impiedad, 
mirad, manchego, mirad 

que ofend~is al alto empleo; 
pues con la crftica veo 
insult~is al Magistrado, 

y al Sefior comisionado 

que los toros acept6, 
y an el mejor dia di6, 
viniendo en pro de! Estado. 

Fuera de todo lo que se puede suponer sobre la inten 

cin de estas d~cimas quite~as, lo evidente es que la fideli 

dad a la Corona espafola era puramente formalista y de tc 

tica poltica para los partidarios de la independencia. La 

verdad de este aserto llegar~ sin espera, al hilo de esta 

misma guerra de versos. 

4.--;Abajo, malditos godos! ;Viva la Junta! 

La prisi~n de Fernando VII escud6 el grito emancipador 

del 10 de agosto de 1809. Al principio fu~ necesario entre 

gar a los vientos, la paradojal proclama: ;Viva el Rey de las 
Espafas! Abajo el feroz Bonaparte! ;Abajo los godos tira 
nos! ;Afuera los chapetones! Todo medido y calculado, para 

justificar la presencia de la Junta Soberana de! Gobierno 

de Quito. Sin embargo, un asomo de la intenci~n ya se pin 
taba desde los albores, por lo que testimonian estos versos: 

Por fin se va vislumbrando 

alguna luz en el cielo, 
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O somos libres, o no. 

Viva la Junta! 

Si libres no hemes de ser, 

ms vale como los incas 

sepultados perecer, 

y no de Espana ser fincas. 

Quito es ya libre desde hoy. 

Viva la Junta! 

Ya en toda la Presidencia 

reinar~ la Libertad. 

La Divina Providencia 

nos dar la potestad. 

Queremos derechos propios 

Viva la Junta! 

Que nos manden no queremos 

autoridades de afuera; 

ya no las toleraremos, 

y el que contradiga, muera. 

;Abajo, malditos godos! 
Viva la Junta! 

Libertad queremos todos, 
independientes vivir; 

con ellos de todos modes 

este vivir es morir, 

Ayer escondieron la mano los insurgentes, despu~s de 
estampar sus desahogos revolucionarios en el cartel~n del 
pblico, Ahora, ya los tiempos han cambiado, y son los rea 

5.---;Abajo el Pueblo Soberano! ;Abajo los rebeldes! 

La prueba es que ya tenemos 
una Junta respetable, 
de gente ilustre y de luces, 
y para todos amable: 

Ese feroz Bonaparte 
que tiene al Rey en prisiones, 
de Espafa ha de ser echado 
por las bravos chapetones; 

pero estos godos tiranos, 
tan d~spotas e insolentes, 
que vienen por ac~ hambreados 
en todo a clavar los dientes, 

en Quito ni en otras partes 
no han de ser m~s aguantados, 
y han de ser sustitufdos 
por los patriotas honrados. 

y aunque vuelva el Rey de Espana 
habr dicha en este suelo. 

esa gran Junta, que sabia 
todo en raz~n lo ha de hacer, 
no como el Gobierno torpe 
que cay~ por siempre ayer. 

EI "Gobierno torpe que cay~" no es el de Fernando, 
sujeto en parte por la garra napolebnica, sino el de Ruiz de 
Castilla depuesto o desconocido por la Junta Soberana de 
Quito. Empero, estas otras estrofas concretan ms la causa 
colg~ndose del entusiasmo: 
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listas quienes tienen que devolver los golpes, ocult~ndose 
entre las sombras del anonimato, Y asf, al amparo de la capa 
de Pasquino, la Junta Suprema y el Pueblo Soberano fueron 
acometidos por una serie de d~cimas, dos de las cuales copia 
mos de Juan Le~n Mera que nos viene surtiendo de este ma 
terial precioso de antiguallas del tiempo heroico. H~las aquf: 

;Qu~ es la Junta? Un nombre vano 
que ha inventado la pasi6n, 
por ocultar la traicin 
y perseguir al cristiano. 

zQu~ es el Pueblo Soberano? 
Es un sueno, una quimera, 

es una porci~n ratera 

de gente sin Dios ni Rey. 
Viva, pues, viva la Ley, 

y todo canalla muera! 

De toda esta gran ciudad 
los traidores ser~n ciento; 
los dem~s con sentimiento 
sufren la calamidad. 
En tal oportunidad 
un hombre de la nobleza, 

que preste con entereza 
a todos su protecci6n, 
cortar~ fiel la traici6n 
cortando a tres la cabeza. 

Para zaherir a los principales patriotas del 10 de agosto 
y alas seforas Manuela Canizares, Josefa Tud~ y N. Rea que 
desempenaron papeles importantes en la maduraci~n de la 
gesta revolucionaria, los realistas de la contienda lirico-pas 
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;Qui~n ha causado los males? 
Morales. 

;Qui~n los cubre con su toga: 
Quiroga. 

Qui~n perpetuarlos desea? 
Larrea. 

Es menester que asi sea 

para lograr ser mandones, 
estos desnudos ladrones 
Morales, Quiroga y Rea. 

;Qui~n angustias os destina? 
Salina. 

;Qui~n quiere que seais bobos? 
Villalobos. 

Ya se aumentaran los robos 
en aquesta infeliz Quito, 
pues protegen el delito 
Salinas y Villalobos. 

;Qui~n mis desdichas fragu~? 
Tud6. 

;Qui~n aumenta mis pesares? 
Canizares. 

;Y qui~n mi ruina desea? 
Rea. 

Y porque asf se desea, 
querria verlas ahorcadas 
a estas tres tristes peladas 
Tud6, Canizares, Rea. 

• 
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quinera sacaron a lueir los ovillejos, siempre al respaldo del 
an6nimo y con el personalismo a discreci6n. Veamos: 
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6.---Cuartetas de los "bungas" 
Si las mujeres del 10 de agosto fueron ridiculizadas con el mote de peladas, porque la lengua ovillejera quiso apocar solamente a la pobreza, los patriotas y los godos se apoda 

ron de bungas, en cuartetas que exprimfan acusaciones re ciprocas de pereza y mal vivir, al estilo de estos dos ejem plares: 
Al fin estos godos bungas 

nos dejar~n respirar; al fin ya tenemos Patria, 
ya tenemos Libertad. 

La Patria clama y pregunta 
;cu~l sea esta Libertad? 
Suplir su necesidad 
esos bungas de la Junta. 

1.EI Testamento de la Independencia 

Desde los primeros dfas de la revoluci6n de Quito, la 
guerra de pasquines entre godos e insurgentes fu~ mas ac 
tiva que la de las armas y municiones. Unos y otros se 
decfan "vela verde". 

Esta campaha cedi~ en favor de los primeros, despu~s 
del triunfo realista de Samano en el norte, cuando las tro 
pas del Virrey del Per~ acamparon en Quito. Entonces ellos, 
victoriosos y petulantes, entregaron a la circulaci~n un 
"Testamento de la Independencia", repartiendo el reproche 
y la burla entre los personeros del movimiento politico de! 
10 de agosto, al comps de este estribillo: ";Viva el S~ptimo 
Fernando!". 
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Dicho Testamento, reproducido en partes por nosotros, 
es del tenor siguiente: 

El alto Dios su clemencia 
en la Espana va ostentando. 
Viva el S~ptimo Fernando, 
y muera la Independencia! 

Aunque yo del negro averno 
conduje la Rebelion, 
robar no puedo al Gobierno 
de la Casa de Borbon; 
pues me retiro al infierno, 

y, dejando mi insurgencia, 
verdades voy declarando. 
Viva el S~ptimo Fernando! 

Declaro en primer lugar 
que en Popay~n esperaba 
mi obstinacibn continuar, 
y al paso que me obsecaba 
eon denuedo militar, 
despreciando mi insoleneia 
entr6 Samano triunfando. 
;Viva el S~ptimo Fernando! 

Item, declaro impaciente 
que, perdida la esperanza, 
ya no ser~ independiente, 
pues que mi fuerza no alcanza 
para al Rey hacerle frente; 
;y he de ver sin impaciencia 
a los realistas cantando? 
;Viwa el S~ptimo Fernando! 
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Item, declaro que Espana 

la Am~rica contendr~, 
y aunque extienda mi cizana, 

mi cizafa no ser 
bastante a rendir la caa 
conque la sabia Regencia 
rige el cat6lico bando. 
;Viva el S~ptimo Fernando! 

Y puesto que ya me muero 
y no tengo de volver, 
porque seg~n lo que infiero 
siempre el Rey me ha de veneer, 
mis legados dejar quiero, 

pues me obliga la conciencia 
a decir qu~ voy dejando, 
;Viva el S~ptimo Fernando! 

A continuaci6n van las herencias. 

Les dejo a mis herederos 
perpetuos remordimientos, 
porque crueles carniceros 
dictaban fallos violentos, 
violando sagrados fueros . . .  

Fusiles dejo y cafones, 
p~lvora, balas, y an dejo 
las casacas y calzones, 
y las gorras de pellejo, 
los bordados y galones, 
papeles y menudencias 
de tanto decreto y mando . . .  

)  

Y  pues que Dios ha jurado 

a mis Reyes amparar, 
hasta que, el mundo acabado, 
no haya Espana en que reinar, 
seg~n el texto citado, 
conozco mi insuficiencia, 
lo que acabo confesando. 
;Viva el S~ptimo Fernando! 

Tanto optimismo hiperb~lico {en qu~ mismo quedark? 
El Piechincha lo escucha y se sonrie como un mago o profe 
ta de la Libertad. Y Bolivar est~ sobre las armas. Sin em 
bargo, sigue la msica al son de la contienda. 

8.--Por los m~rtires del 2 de Agosto 

La revoluci6n del 10 de Agosto de 1809 depuso al Pre 
sidente Ruiz de Castilla, que representaba a la Corona espa 
fiola aprisionada por las redes imperialistas de Napoleon. 
Pero el Magistrado volvi6 luego al Poder, prometiendo "per 
don y olvido". Sin embargo, poco tiempo despu~s, empuja 
do por la venganza realista, ech6 al fango su "palabra de 
honor" y encarcel6 a los patriotas Salinas, Quiroga, Riofrio 
y otros mas, en nmero de 70. EI 2 de agosto del afio si 
guiente, el pueblo quiso libertarlos por asalto; pero la repre 
si6n oficial consum6 una matanza feroz que constern6 a toda 
la Am~rica. 

En Quito, teatro del dolor, la elegia se deshoj~ en quejas 
tonadas de ira y de venganza: 

Ay dolor! suerte fatal! 
para estos asesinatos, 
de nuestros dos virreinatos 
se trajo a esta Capital 
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a  los hombres desalmados, 
gente inicua y eriminosa, 
impia y facinerosa, 

en delitos consumados: 

de las c~rceles extrafdos, 
condenados ya a suplicios, 
los trajeron por sus vicios 

delincuentes foraj idos. 

Estos que sin religion 
no respetan al anciano, 

al sacerdote, al cristiano, 
virtud ni moderaci6n; 

fueron buenos instrumentos 
para el robo y la matanza, 
para la ira y la venganza, 

para el horror y tormentos; 

siendo no menos perdidos 
sus ladrones oficiales, 

que causaron nuestros males, 
dignos jefes de bandidos. . .  

Por esta memoria fresca, tras la descripci~n de la masa 
ere, van pasando los m~rtires con sus respectivos marcos de 
tragedia: 

Con rigor, desprecio y brio, 
vierte el soldado brutal 
la sangre sacerdotal 
del Presbitero Riofrfo. 
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Opresi~n, grillos, cadenas, 
muerte, soledad y susto 
sufri~ como var~n justo, 
humilde, inocente, Arenas. 

Como carniceros lobos, 
carne y sangre devoraron, 
y en huesos secos dejaron 
al anciano Villalobos. 

Entregado a los dolores 
en la sentencia sangrienta, 
a su Dios rindi6 la cuenta 
el ilustre Miraflores... 

En cuanto al heroico Salinas, brazo vigoroso de la revo 
lucin, la elegia lo recuerda de este modo: 

En los montes y colinas 
resuenan ya mis lamentos, 

y con lgubres acentos 
lloro tambi~n a Salinas. 

EI h~roe de esta redondilla fu~ el m~s popular en el co 
raz~n de la multitud. El pueblo aut~ntico lo cant~ en una 
copla que ha llegado a nosotros con el mensaje de las gui 

tarras doloridas: 

Como le~n encadenado 
el esforzado Salinas 
cae, el pecho destrozado 
por las balas asesinas. 

EI monstruoso crimen del 2 de Agosto fu~ fecundo en 
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en el seno de la Junta Superior se quemaba la inquina entre 
dos bandos. De inmediato, el Jefe de las fuerzas revolucio 
narias fu~ destituido y reemplazado por el cubano Francis 
eo Calder~n, el que parti6 tambi~n al encuentro de Molina. 
El nuevo Jefe, al pasar por Latacunga, ley~ esta satirilla: 

Como al enemigo 
no ha visto la cara 
y de nunca verla 
tiene confianza, 
este cuerpo virgen 
lleva en la casaca, 
sobre cuello verde, 
bordado de palmas. 
Cargando alpargatas 
se vuelven a Cuenca 
para en la corrida 
calzarse los pies . 

Y cuando la anarquia adquiri~ gravedad para la causa 
de los independientes, el poeta festivo de Riobamba, don Juan 
Larrea, compuso --segun se cree , este "Canto lgubre" de 
s#tira y "buen humor": 

Ya no quiero insurreccibn, 
porque he visto lo que pasa: 

Yo juzgu~ que era melon 
y habfa sido calabaza. 

Juzgu~ que con reflexion 
amor a la Patria habia; 
mas vi tanta picardia, 
que no quiero insurreccibn. 

Cada uno para su casa 
todas las lfneas tiraba. 
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9..-Par~ntesis de humorismo 

Cuando la sangre del 2 de agosto estaba a~n fresca en 
en sus cogulos de infortunio, Ileg~ a Quito don Carlos Mon 
tfar, hijo del Presidente de la revolucion, con el cargo de 
Comisionado Regio y la mision de pacificar la Audiencia. El 
agente del Rey organiz~ inmediatamente una Junta Supe 
rior de Gobierno presidida por el mismo Conde Ruiz de Cas 
tilla y cuya Vicepresidencia la ocupaba don Juan Pfo Mon 
tfar, ex-Presidente de la Junta Soberana. 

Esta componenda h~bil en favor de los insurgentes, no 
le gust~ al Virrey Abascal del Per' y ~ste, sin que medie 
atribuci~n alguna, nombr6 Presidente de Quito a don Joa 
quin Molina, quien tom6 direcci6n hacia Cuenca con un 

respetable contingente de fuerzas armadas. Al saber esto, la 
Junta Superior de Gobierno dispuso que salga el mismo Car 
los Mont'far, a la cabeza de un batall~n, a contener y recha 
zar el arbitrario avance de Molina. El Comisionado Regio 
no alcanz6 las victorias codiciadas y regres~ a Quito, cuando 

l~grimas y sones. Todos los caidos en aras de la Patria fue 
ron bendecidos por la lirica de poetas espont~neos y an~ni 

mos. Y la santa venganza qued6 en pie: 

;Oh dos de agosto maldito 

en quc los crueles hispanos 

ensangrentaron sus manos 

con el m~s atroz dclito! 

;Oh dia en que se vi~ Quito 

llena de espanto y horror! 

Ha de querer el Seor 

que todo lo manda y puede, 

que sin venganza no quede 
tanto infame matador. 
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No me engafo, me enganaba, 
porque he visto lo que pasa, 

De lejos, sin atenci~n, 
vi la flor, las hojas vi; 
mas como no conoci, 
yo juzgu~ que era melon. 

Me acerqu~ m~s, vi la traza 
de la planta, y el color, 
prob~ el fruto, busqu~ olor, 
y habia sido calabaza. 

Debe corresponder a esta misma ~poca turbulenta y ca~ 
tica de la rcvoluci6n, el siguiente ovillejo, precursor de una 
democracia que odia los despotismos, sea cualquiera su pro 

cedencia: 

;Qui~n nos persigue y malquista? 
EI realista. 

Qui~n nos infama y nos bota? 
El patriota. 

Hagamos de ellos pelota 
y zumb~moslos al mar. 

pues no se puede aguantar 
ni al realista ni al patriota. 

10.---La Constituci6n de Quito y la Constituci~n de Espana 

Aunque sea al calor de la discordia, los insurgentes de 
Quito resolvieron estatuirse. Entre los proyectos de Consti 
tuci6n Politica se rechaz~ uno de car~cter mon~rquico que 
pretendia resucitar el Reino de Quito con un organismo cerio 
llo. Luego se acept6~, discuti~ y aprob~ otro de estructura 
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republicana, inspirado en la doctrina de los enciclopedistas 
y en los derechos del hombre proclamados por la Revoluci~n 
Francesa. Entonces la ojeriza realista sac~ a lucir su conde 
nacion en una serie de d~cimas, una de las cuales se desaho 
ga asi: 

Dime, insurgente, no es cierto 
que con esa tu insoleneia 
juraste la Independencia 
dando a Fernando por muerto? 
;Persiguiendo al deseubierto 
a todo el que se oponfa 
a tu infame alevosfa? 
;No publicaste, traidor, 
que s~lo el pueblo es Senor, 
con toda soberania? 

El realista de estos versos recuerda tambi~n la parte que 
el masonismo tuvo en la revoluci~n emancipadora de His 
panoam~rica. Quiz por su mente pasaron Bolivar y San 
Martin, ligados para su objeto a las logias mas6nicas de Eu 
ropa. El poeta godo dice: 

;No es verdad que al Franemason 
has imitado en el todo, 
haciendo siempre a su modo 
Leyes y Constitucion, 
sin que entrase en tu facci~n 
sino gente desalmada, 
jugadores, botarates, 
los ladrones y tunantes 
y otros mis de esta manada? 
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Poeo tiempo despu~s de expedida la Carta Politica de 

Quito, lleg~ de Espana la consigna de jurar la Constituei6n 

expedida por las Cortes de Cdiz, con la intervenci~n de es 

paroles y americanos. Por m~s que dicho Estatuto demo 

eratizaba el gobierno mon~rquico y concedfa algunas garan 

tlas a los hijos de Ultramar, en Quito se lo mir~ como una 

traba a la autonomfa proclamada el 10 de Agosto. EI tes 
timonio de esta verdad traen estos versos de Ios patriotas: 

Dizque han publicado 
la Constituci6n; 
dizque ya Fernando 

no es solo el mand6n. 

Dizque somos libres 
por Constituci6n; 
dizque ha de mandar 
siempre el chapet6n. 

Dizque ya los pueblos 
son los soberanos, 

menos los de ac 
por americanos. 

Eso de ser libres 
parece muy bien, 
menos que nos ponga 
chapet~n la ley. 

Libertad solita 
con independencia, 
es cosa muy buena 
en Dios y en conciencia. 
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Pueblos ilustrados 

que sab~is de engafos, 
buscad el remedio, 
huid de los Marios. 

Siempre que se os mande 
por el chapet6n, 
no tendr~is derechos 
ni emancipacin. 

Qu~ alivio tenemos 
con ese Prometeo, 

si no lo alcanzamos 
con nuestro desvelo? 

zQu~ pecho han quitado? 
;Cu~l es la ventaja? 
De tantos impuestos, 
;ha habido rebaja? 

Uno era el tirano, 
ahora son doscientos: 
esta es la ventaja 
de los reglamentos. 

Distantes las Cortes, 
distantes los Reyes, 
siempre han abusado, 
no guardan las Leyes. 

Asi el chapet6n 
nunca dar~ almibar, 
y no hay m~s arbitrio 
que estar con Bolivar. 
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Este gallo mucho espanta, 
pero no c an t a . . .  

Sigui~ a Ramirez el General Mourge~n. Este trajo mas 
fama de venganza que aqu~l. Mas antes que la nueva auto 
ridad propague sus 'sombras terroristas, la Ciudad Luz de 
Am~rica le entreg~ el dibujo de un gallo caricaturesco, que 
llevaba el siguiente letrero al pie: 

Tente, Ramirez, 

tente en tu silla, 
no te suceda 
Io q ue a Castilla. 

los vej~menes y el irrespeto. Y no tard6 en llegar su suce 
sor, el General Toribio Montes, militar de prestigio abultado 
que legalmente, en el orden realista, le sucedi~ al negligen 
te Molina. 

Montes someti6 hbilmente a los revolucionarios, y a la 
vuelta de cinco aos de gobierno cuasi pacifico, fu~ sustituido 
por el General Juan Ramirez (1817), quien arrib6 al mando 
con un pliego de amenazas contra los "perturbadores del 
orden". En verdad, las represalias por los sucesos pasados 
fbanse tornando exageradas y al fin provocaron la conjura 
eibn que prepar~ el doctor Ante y que no se llev~ a t~rmino 
por denuncias adelantadas... 

EI Presidente no obtudvo fuerza de acusaci~n y se con 
tent~ con las averiguaciones y, seg~n se decfa, el alistamien 
to de un plan siniestro para desaparecer al doctor Ante. 
Frente a tan terrible amenaza secreta, el representante del 

pueblo encarg~ a las esquinas madrugadoras de la urbe, nada 
menos que este recado: 

11.---;Tente, Ramirez! ;Este gallo ya no canta! 

EI Conde Ruiz de Castilla lleg~ a ser la cl~sica "figura 

Con su papel y sus Reyes 
que se avengan los hispanos: 
nosotros queremos Leyes 
hechas por americanos. 

Ya Am~rica no se engana, 

pues de experiencia est llena: 
la Constituci6n de Espana 
no ha de ser cosa muy buena. 

En estas estrofas ya se puede advertir el pensamiento 

de la m~s completa emancipaci~n y la f~ que se tiene en la 
espada libertadora de Sim6n Bolivar. Y glosando el mismo 

tema de la Constituci~n espaiola, son todavia mas explfcitas 
estas otras estrofas: 

decorativa" en el Gobierno de la Junta Superior, hasta cuan 
do el pueblo quite~io se amotin~ frente al Palacio, exigiendo 
el inmediato retiro del Presidente realista. La Junta as{ lo 
hizo, nombr~ndole en reemplazo al Obispo Cuero y Caicedo. 

El anciano Ruiz de Castilla, con la vida en el hilo de la 
agresividad popular, se refugi~ en la Recoleta de la Merced, 
en donde --en ocasin pr~ximase vi~ amenazado por los 
exaltados moradores de! barrio de San Roque. Y ta! vez hu 
biera muerto arrollado por la masa patriotica si las autori 
dades no optan por conducirlo preso a buen recaudo, aunque 
sin poder evitar la procesin escandalosa de la multitud que 
cargaba sobre el anciano el guijarro callejero y el dardo inju 
rioso de la lengua. 

Pero a los tres dias muri~ el pobre preso, amargado por 
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13.---La primera Canci~n de Octubre 

Antes que el Poeta Jos~ Joaquin Olmedo componga su 
Canci6n al Nueve de Octubre, para celebrar en el coro ar 
monioso el primer aniversario de su gesta, el bardo popular 
enton~ sus ;Albricias!, quiz~s cuando las primeras fuerzas 
libertadoras del Puerto ascendfan hacia la Sierra para ibe 
rar a Quito. La canci~n primog~nita es ~sta: 

;Albricias! albricias! 
patriotas amados, 
que van siendo libres 
los americanos! 

;Albricias, sefiores! 
;Feliz insurgente! 

Felicisimo afo 
de ochocientos veinte! 
Llegar~ por fin 
el tiempo esperado 
en que el insurgente 
ya no ser~ esclavo. 

Bendigamos todos 
humildes al Cielo, 
porque ha bendecido 
nuestro patrio suelo. 

Bendito sea Dios 
que saeudiremos 

el pesado yugo 
de aquellos infiernos. 

;Ah, dichosos pueblos 
con Constituci~n, 
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Cesaron los malos tratos 
de este Guayaquil querido, 
que al fin nos hemos unido 
para salir de los godos. 
Cayeron de varios modos, 
como p~rfidos ilotas 
aumentaron sus derrotas, 

y ya en Quito tendrn fin, 
porque viene San Martin 
a ayudar a los patriotas. 

Luego cantar~, 

que los aterrar~.. .  

12.---Dora Chinta, la costurera de la Bandera de Octubre 

Desde la llegada de Montes, la revoluci6n de Quito per 
maneci~ en letargo hasta cuando Guayaquil proclam~ la suya 
el 9 de Oetubre de 1820. Y para este dia memorable, segn 
atestiguan algunos historiadores, se tuvo preparada la Ban 
dera de azul y blanco, muy parecida a la que paseaba San 

Martin en el Sur. Pero ese emblema, por lo que dicen los 
memoriales, lo arregl6 una costurera que lleg~ del Callao, 
en septiembre de! mismo aiio. Era una viuda, especie de 
viuda alegre, pero de un entusiasmo sin igual por el buen 
~xito de la revoluci6n de Guayaquil. Se llamaba Chinta 
Mora. 

La Bandera de Oetubre, de dona Chinta, se present~ al 
pblico patriota, con el texto de esta d~cima que pone de 
relieve la esperanza inmediata de los guayaquilefos: 

Mourge~n comprendi~ la intenci~n de la pulla, y, en un 
arranque de amenaza y buen humor, hizo agregar a la le 
yenda: 
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16.--Guerra de ojos 

Los refuerzos de las tropas granadinas que venian de 
triunfar en el norte y avanzaban con paso de vencedores a la 
victoria de Pichincha, en la mochila de su lirica llevaban 
sus cantares que juntaban los sones de la epopeya, al verse 
asaltados o correspondidos por las miradas de las bellas ad 
miradoras de la "marcha triunfal", disparaban -galantes y 
comedidos--- piropos de este estilo: 

En Carabobo yo he sido 
vencedor, y en Palac~; 

";Que muera la dependencia! 
;Que viva la libertad!" 

15.-;Que viva el Cura Loyola! 

El buen ejemplo de Guayaquil abri~ los botones de la 
Revoluci6n en varios lugares de la ex-Presidencia de Quito. 
Cuenca proclam6 su independencia el 4 de Novicmbre de 
ese afo de gracia (1820). Despu~s de este hecho de la im 
periosa colaboraci~n, los patriotas morlacos se vieron grave 
mente amenazados por las armas de! Rey, hasta el caso de 
disponerse en camino de la retirada, y esto hubiera ocurrido 
si a tiempo no llegaba el Presbftero Javier Loyola, a la ca 
beza de un gran refuerzo de hombres armadas que tomaron 
posesi~n de la plaza. Tan oportuno y glorioso triunfo se ce 
Jebr6 con la tonada de una copla en loanza del corifeo de 
la libertad azuaya: 

;Qu~ viva el Cura Loyola! 
;Qu~ viva la Libertad! 
;Abajo los chapetones! 
;Abajo su terquedad! 

. ' 

Ya viene, pues, San Martin 
desatando las cadenas 
conque nos aprisionaban, 
sumergi~ndonos en penas. 

Ya viene nuestro Bolivar 
con su tropa generosa, 
para que ya terminemos 
nuestra libertad gloriosa. 

como las fuerzas de ambos libertadores eran fuer 
Patria, con el derecho de propiedad, agregaban: 

Ya vienen, pues, nuestras tropas 
clamando con potestad: 

Ya no hay ms ancheta 
para su ambici~n, 
porque ya el realista 
no ser el mand~n. 

14.-;Ya vienen San Martin y Bolivar! 

Mientras los revolucionarios de Guayaquil se batian 
con sus propias fuerzas por la causa de la Libertad. I 
de de Se , 1as  ayu 

as le Jan Martin y Bolivar convergian al teatro de la gue 
rra de los octubrinos. Entonces ~stos cantaban una exorta 
ci~n de positivas esperanzas: 

y sin que ya os mande 
nunca el chapet6n! 

1Ay, pobres realistas, 
hermosos borricos, 
que a costa del pobre 
se volvieron ricos! 

Pero 
zas de la 
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REC ADOS GRANCOLOMBIANOS 

IV 

1.-Dos joyas de Bolivar 

EI Libertador Sim6n Bolivar, creador de la Gran Co-, 
lombia en homenaje al descubridor de Am~rica, tuvo dos 
grandes pasiones entre los pliegues del ideal mayor: el amor 
I 

O 
a las mujeres hermosas y el amor a los caballos que 

~~rerecteron la estmna de Alejandro sy el Cad Cam 
peador. ·id Por donde iba el Libertador, las multitudes agradecidas 
y entusiasmadas le ofrecfan caballos ensillados con estribos 
y frenos de plata, hebillas de oro y aderezos de fina tala 
barter[a. Y en todas partes, las coronas de laurel cayeron 
sobre sus sienes de manos de las hijas de Venus. 

Cuando leg~ a los alrededores de Quito, el 16 de junio 
de aquel afo memorable de 1822, los quitefos le obsequia 
ron un hermoso corcel llamado Pastor, y jinete en esta gran 
bestia, entr6 en la urbe de los Shyris, en donde rec1bi6 la 
corona de la Manuelita que debfa llamarse la Libertadora 
del Libertador. 

Por el apego de Bolivar a las mujeres bellas y a los ca 
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Los diablos en el infierno 
se estn muriendo de risa, 

al ver a los colombianos 
con casaca y sin camisa. 

--Dime, china bonita 
qui~n te mantiene? 
Las tropas de Colombia 

que van y vienen. 

En verdad, las tropas colombianas, compuestas de vene 

zolanos y granadinos, iban y venian en conjuntos incesan 

tes. Y esos pobres soldados, mal trajeados, sin camisas ni 

levitones, entraban y salfan de la ciudad, descalzos o con al 

pargatas. Para ellos, la "sal quitefa" compuso esta copla: 

pero me siento vencido 

por los ojitos de usted. 

Despu~s de la batalla de Pichincha que sell~ nuestra Ii 

bertad el 24 de Mayo de 1822, gracias a la pericia de Sucre 
y a la ayuda del Libertador Bolivar, las tropas de Colombia 

se dedicaron al descanso y a la conquista de amores, pasan 

do por la "guerra de ojos" que abre paso a los acercamientos. 

Los ms favorecidos en esta otra clase de victorias fueron 

los soldados rasos, cabos y sargentos, porque se vieron co 

rrespondidos de las chinitns, es decir, de las mujeres de la 

servidumbre que hasta hoy se entregan abiertamente a los 

hombres comunes de la Guardia Civil. Pero entonces se 

compuso este testimonio en una cuarteta dialogada: 
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No eran nicamente grancolombianos los que dispara 

ron la diatriba contra sus libertadores, al empuje de los 
desenganos surgidos a consecuencia de una crisis fatal de 
postguerra. Tambi~n en el Per, cuando se quiso deshacer 
se del gobierno del General Bolivar, se dijo cosas graves 

3.--Disparos del Sur contra Bolivar y Sucre 

Bolivar tumb~ a los godos 
y desde aquel aciago dia, 
por un tirano que habfa 
se hieieron tiranos todos. 

Despu~s de habernos librado 
de los godos opresores, 
los mismos libertadores 
en d~spotas se han cambiado. 

De estas acusaciones no se escap~ ni el mismo Liberta 
dor. Una redondilla venezolana lleg~ hasta nosotros cop 
este amargo recado: 

En esta ocasi6n los cantores populares glosaban iguales 

pareceres: 

;Qu~ hermosa es la libertad 
con orden y buena ley; 
pero si trae maldad 
es peor que tener rey. 

Tiranos fueron los godos, 
los patriotas son lo mismo, 
y de unos y de otros modos 
la Patria est~ en un abismo. 

Lo mismo en tiempos del rey 
que en los nuevos de la ley! 

O este otro: 

Despu~s de la emancipaci~n de nuestra Patria y su a 
nexi~n a la Gran Colombia, dos cosas extrafaron a los liberta 
dos: la carga de impuestos gravados para remediar la crisis 
de la guerra y los abusos que cometfan los soldados ya co 
mo mandones o ya como desocupados. Por estas causas, a 
los pocos dias de la vietoria de Pichincha, se lefa en las pa 
redes de Quito o se ofa en los labios de los patriotas desen 
gaados, este distico paradojal: 

Ultimo dia de despotismo 
y primero de lo mismo. 

Mi General Bolivar tiene en la boca 

un clavel encarnado que me provoca. 
Mi General Bolivar tiene un caballo 
que al entrar en pelea parece un r a y o . . .  

2.-Cantares de los desengafos 

ballos de estampa heroica, se hizo muy popular esta estrofa 
que se cant~ en Bogot y el Socorro, en Bucaramanga y en 

Quito: 

Y como en un arranque de despecho, se decia en una 

copla: 

Me voy a Espana ahora mismo 

a ser puesto en la picota, 
por no ver el despotismo 
de tanto pseudo-patriota. 
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contra su libertador. Se atribuye al Presbitero Jos~ Joaquin 

Larriva, antes fervoroso apologista de "Don Sim~n", esta 
d~cima injuriosa: 

Cuando de Espana las trabas 

en Ayacucho rompimos, 

otra cosa no hieimos 
que cambiar moco por babas. 

Nuestras provincias, esclavas 
quedaron de otra naci~n, 

mudamos de condici~n 

pero fu~ slo pasando 

del poder de Don Fernando 

al poder de Don Sim6n. 

6 

En 1827 ya fu~ m~s grave la agresividad de los surefios 

contra sus libertadores de Ia Gran Colombia. Y cuando Su 

ere se neg~ a aceptar la Presidencia vitalicia de Bolivia, pro 
metiendo dejar el Poder en el anio siguiente, los altoperua 
nos hicieron bocado com~n esta cuarteta: 

Sucre el ano veintiocho 
irse a su patria promete, 
c~mo permitiera Dios 
que se fuera el veintisiete. 

4.--Hombredad de los veteranos de Portete 

EI Gran Mariscal de Ayaeucho dej6 la primera Magis 
tratura de Bolivia y volvi6 a Quito para juntarse con su mu 
jer. Pero pronto tuvo que interrumpir su reposo y su luna 
de miel, para marcharse al frente, a combatir a las fuerzas 
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peruanas que se rebelaron contra sus libertadores. Entr~ 
en auge la campafa del Portete. No obstante, el amor entre 
los veteranos de la guerra y sus prometidas de las naciones 
contendoras, qued~ nicamente en suspenso. Asf lo revela 
esta copla que, sin duda, brot6 de la fuente de algin soldado 
grancolombiano que estuvo en la campafa de Junin, anima 
do por la peruanidad afectiva de su Dulcinea: 

Es mi amor tan peruano . . .  
Desde luego te promete 
adoraci6n, cuando acabe 

la campafa del Portete. 

La campaa del Portete entreg~ la victoria al General 
Antonio Jos~ de Sucre. EI Jefe de los vencidos fu~, en razon 
de circunstancias, un ecuatoriano que presidia el Gobierno 
del Per, el General Jos~ de Lamar, hijo de Cuenca. Y como 
para ~ste y su hermandad politica, Colombia representa a la 
mujer y Per al hombre, por las ventajas gramaticales, el 
contrapunteo grancolombiano sigui~ a la victoria como re 
mate triunfador de positiva hombredad. Asf lo dice la d~ci 
ma que sigue, escrita en Quito y achacada al doctor Fidel 
Quijano: 

Equivocado Lamar 
crey~ que Colombia era 
mujer a quien se pudiera 
f~cilmente derrotar; 
pero al enemigo dar 
supo ella tal revolc6n, 
q ue por fuerza o por raz~n 
todo el mundo hubo de ver 
que era el Per la mujer 
y Colombia era el var6n. 
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carne con aji. 
Bebe chocolate 
con harto mani, 
y tiene una huambra 

de pitimini. 

El virtuoso Padre 
tiene una casita, 

donde en Quito esconde 
su barraganita; 
a las cuatro entra 
y sale a las diez. 
1Es el Padre Barba 
mano de almirez! 

6.Por la muerte del Libertador 

La Gran Colombia lleg~ a su fin decapitada por las am 
biciones de los mismos capitanes de Bolivar. Denunciando 
que "habfa arado en el mar", el Libertador muri6 en Santa 
Marta el 17 de dicicmbre de 1830. Ante la muerte, mueren 
los resentimientos de los pechos nobles, y el pueblo m~s no 
ble que nadie para el reconocimiento de los bieens que re 
cibe, colg6 de su garganta esta canci~n: 

Ya Bolivar no e.xiste en la tierra, 
6l habita en la sacra mansion; 
~l nos deja de luto cubiertos, 
y anegados en llanto y dolor. 

Tres Repblicas lloran la muerte 
del guerrero que vida les di6; 
por doquiera sus hijos amados 
le dan pruebas constantes de amor. 

El P. Barba 
que anda por aqufi, 
come en Quito, mucha 

;Alza que te han visto 
por el Malec6n, 
yendo de bracete 
con iio Miguel6n. 
Alza que te embiste 
el toro rab6n! 

Por el mismo tiempo se hallaba confinado en Guayaquil 
el Padre Barba de la Orden Mercedaria. Alli se supo que su 
confinio obedecla al quebrantamiento de la castidad. Pero, 
de tiempo en tiempo, no dejaba de visitar su casita de Quito, 
con el permiso de las autoridades eclesi~sticas competentes. 
De alll le vino esta canci6n porteiia: 

Una parodia de este cantar, all por el afo de 1826, as0 
m~ en Guayaquil alusivamente, concret~ndose a un perso 
naje del lugar: 

5.-Cosas y cositas de la ~poca 

Tanto en Quito coma en Guayaquil y olras ciudades de) 

Distrito del Sur, la ~poca grancolombiana altern~ stiras po 
liticas con los recados del buen humor. Para la broma, el 
"alza que te han visto" se puso de moda, y en tabernas y 

juergas de todo color y sabor, se cantaba: 

;Alza! que le han vis to, 
no te han visto nada; 

apenas te han visto 

la nagua bordada. 
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;Oh Bolivar! Bolivar querido 
vuestra muerte nos llena de horror! 
Cuando el pueblo tu nombre aclamaba, 
t te ausentas a eterna mansion. 

V 

Primera Parte 

REC ADOS DE LA REPUBLICA 

1.--Los primeros Congresos 
Es cosa sabida, como un espejo de los tiempos, que des 

pu~s del triunfo de la causa emancipadora, los realistas o 
mon~rquicos se juntaron a los libertadores, para "servir" a 
la Repblica. Y no pocos de ellos estuvieron en la Legisla 
tura como "representantes del pueblo", porque asi "conve 
nfa".a nuestra incipiente democracia. Pero los quite~os que 
se situaban fuera de las componendas politicas, pusieron en 
los versos su ironia peculiar: 

A nadie, pues, ha agraviado 
nuestra Junta Electoral, 
que de godos y patriotas 
eligi6 nmero igual. 
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Quite~os, esto sf es bueno, 
ved brillar ya la igualdad; 
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mirad que a los enemigos 

asf se debe premiar. 

Otro !ado flaco que censur~ el pueblo quitefo de aque 
llos tiempos fu~, sin duda, la mala calidad de muchos re 
presentantes, entre los cuales hab£an ecuatorianos y extran 
jeros de la disuelta Gran Colombia. Y para ellos, confundi 
dos entre godos y patriotas, se compusieron estas estrofas 
satiricas: 

Con s6lo ser congresistas 
se hacen sabios los borricos, 

y santos los ms bribones, 
sean de aqui o advenedizos. 

De ellos muchos ayer fueron 
o nada o godos convictos, 
y ahora aseguran que son 
patriotas muy decididos. 

La Patria les ha franqueado 
la puerta de los destinos, 
y aquf est~ todo el secreto 
de cambio tan repentino. 

2.-EI Gobierno y el soldado 

La nueva vida del Estado ecuatoriano comenz6 amena 
zada por el militarismo y las revoluciones. El primer Go 
bierno del General Juan Jos~ Flores tuvo que balancearse, 
sobre todo, ante la embestida de los "chihuahuas". Y en 
uno de esos trances de volcamiento politico debi6 aparecer 
esta "Proclama de N.N. a sus compatriotas": 
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Paisanos, no es bufonada, 

es cierto lo sucedido: 
nuestros toros han servido 
para darnos la cornada. 
No es sabrosa la tajada, 
mas yo no hago caso de eso; 

que no es ~ste el primer hueso 
ni es el ltimo bocado: 
otros muchos he tragado 
por confiado en mi pescuezo. 

Yo digiero f~cilmente 
toda clase de ensaladas; 
no me duelen bofetadas, 
nada temo de la gente. 
Para ustedes no es decente 
tal vez esta contradanza 
y una tan pronta mudanza 

del Gobierno en propiedad, 
pues si he de decir la verdad, 

ms dur~ el de Sancho Panza. 

EI Gobierno del General Flores se sostenia sobre las ba 

yonetas, y en los cuarteles se sostenfa a los soldados que an 

tes pelearon por la independencia, sin abandonar la discipli 

na del calabozo y del azote. De esas circunstancias, algun 

soldado se retrat~ en esta cuarteta: 

A mi me gusta ser ibre, 

y por ser libre he peleado; 

en pago en este cuartel 

me tienen preso y fregado. 
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pero si yo muero, 
rezar~is por mf, 

desp~~s de cantar 
este yaravi. 

aeudi~ con ms de mil hombres, luch~ valientemente, triun 
f6 y nada obtuvo de la oferta. 

Para marchar a la guerra de Pasto (1840), el General 
Flores recogi~ gente de las guarniciones de todas las provin 
cias de! Ecuador. De la eiudad de Cuenca sali6, por tanto, 
su contingente, uno de cuyos soldados debi6 haber llorado 
antes de la partida, al son de este cantar: 

Dicen que el agua del rio 
desde el Vado para abajo 
est~ amarga, y raz~n tiene 
con lo que he llorado tanto. 

En la misma ocasi6n y en igual circunstaneia, otro sol 
dado cuencano que sabia de versos y de m~siea, compuso 
este yaravi para su despedida: 

1Adi~s, agua dulee 
de San Sebastian, 
otros ms felices 
de ti gozaran! 

;Adi6s, Cruz del Vado, 
donde me sentaba 
por ver si mi due1o 

por a 11{ pas a ba! 

;Adi~s, padre y madre, 
hijos y mujer! 
Si acaso no muero 

os volver~ a ver; 

• 

Rocafuerte gobern~ de 1835 a 1839. Luego entreg~ el 
Poder al mismo General Flores, quien tuvo que hacer frente 
a una situaci~n internacional diffeil. EI Gobierno de Nueva 
Granada, al verse envuelto o sitiado por la revoluci6n de 
Obando, solicit6 la ayuda ecuatoriana a condici6n de devol 
vernos la provincia de Pasto. En efecto, nuestro Presidente 

El cantor de Miarica 

es como el cantor de antao, 

que cant~ al hambriento lobo 

que devor6 su rebafo. 

3.-EI Cantor de Mi~arica 

4.--Sones doloridos del pueblo cuencano 

La primera grande oposici6n contra Flores se iniei6 en 

1833, cuando Rocafuerte entr6 en acci6n a la cabeza de los 
chihuahuas. Mas a poco el cabecilla cay~ prisionero, se re 

coneili~ con el Presidente y en aras de un convenio contri 

buy6 a la reducci~n de las tropas rebeldes. 

Al influjo de esta maniobra politica, Flores Iibr~ una 

matanza espantosa en Miiarica, vanaglori~ndose de tan "es 

pl~ndido triunfo". Empero, el poeta Jos~ Joaquin Olmedo 

crey~ que esa sangre derramada inmisericordemente iba a 

ser el preludio de la paz tan codiciada por ~l y cant6 "Al 

vencedor de Miiarica", en una oda que tiene cierta primacia 
entre las mejores composieiones del Pindaro de Am~rica. 

Pero el canto al General Flores no gust6 a un gran sector 

de la ciudadanfa ecuatoriana, y en gesto de reproche al can 
tor de esa masacre, la cuarteta epigram~tica lleg~ a la en 
cordadura de las guitarras con la agudeza que es el fiel re 
flejo de una ~poca: 
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Urbina persigui~ a los vencidos sin desmayar, y tom6 la 
etudad de Quito, y oblig6 a capitular en San Vicente de 
Ibarra a los defensores del Gobierno Provisional. Mas poco 
antes que esto ocurra, los soldados del batall6n "Pichincha' 
que defendfan al Triunvirato, cantaban esta lecci6n de tc 
tica devota: 

Tiradores del Pichincha 
avancen de dos en dos, 
y antes del fuego graneado 
pidan la ayuda de Dios. 

6.-;Abajo el Manco Le6n! 

Poco tiempo despu~s se restableci el Gobierno Triunvi 
ral; mientras tanto en Guayaquil se habfa proclamado Jefe 
Supremo el General Guillermo Franco, hombre ambici0so y 
de entranas traidoras a la Patria. Este nuevo Dictador, cual 
si fuera dueo del pafs, cedi6 el Oriente Eeuatoriano al Per~, 
a cambio de armas y municiones para combatir al Gobierno 
Provisorio. Y ya sinti~ndose fuerte para la guerra, despacho 
sus tropas hacia la Sierra, al mando del Comandante Jos~ 
Matias Le6n. Garcia Moreno las esper~ en la misma zona de 
San Miguel de Bolivar, y las ventajas se pusieron de su lado. 
Sus soldados, optimistas, cantaban a la manquedad del Jefe 
vencido, presagiando la cafda de Franco: 

;Qu~ vivan los provisorios! 
;Abajo el Manco Le6n! 
Ya no ha de haber Tumbuco, 
ni Franco ha de ser mandbn. 

1.--Cantares de los provisorios 

Las luchas entre provisorios y franquistas no dejaron de 
75 

5.-EI Gobierno Provisorio de Don Gabriel 

EI General Juan Jos~ Flores quiso perpetuarse en el Po 

der y por su cmpecinada ambici6n de mando cay6 vencido 
por las armas de la revoluci6n de! 6 de marzo de 1845. A 

continuaci~n pasaron por la Presideneia de la Rep~blica don 

Vicente Ram~n Roca, don Manuel de Asczubi, don Diego 

Noboa, el General Jos~ Marfa Urbina y el General Francisco 

Robles. En la administraci~n de este ltimo sobrevino el caos 

nacional por el rompimiento de las relaciones diplomaticas 

con el Per y porque se dijo que el Gobierno pretendfa ven 

der las Islas de Gal~pagos a los Estados Unidos de Nortea 

m~rica. 
La anarqufa politica se agrav~ en el pafs cuando el Pre 

sidente Castilla del Per declar6 al Congreso Extraordinario 

de! Ecuador que depondria su actitud belicosa si se derro 

caba al Gobierno del Presidente Robles. Y despu~s de una 

serie de acontecimientos poco o nada decorosos, el Gobierno 
de Robles fu~ sustituido por un Triunvirato que presidia el 
doctor Gabriel Garcia Moreno, principal agitador de la opo 

sici~n en el Congreso. Luego ~l mismo fu~ nombrado Direc 

tor de Guerra y en calidad de tal parti~ inmediatamente al 

encuentro del General Urbina que se aproximaba a San Mi 
guel de Bolivar con 1.500 hombres leales al r~gimen depues 
to, En Tumbaco se avistaron las fuerzas contendoras y Gar 

cfa Moreno recibi~ la derrota. 
Las tropas vencidas comprendieron que el triunfo leal de 

Tumbaco  era fruto de la pericia del General veterano y de 
la impericia del Director Supremo de la Guerra del Gobier 
no Provisional. Por eso se dieron a cantar esta copla: 

EI Gobierno Provisorio 
a la guerra nos mand~ 

y en la Joma de Tumbuco 
taita Urbina nos freg~. 
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ser encarnizadas. De parte y parte cometian abusos, reclu 
tando gente y haciendo el desconcierto en los hogares hu 
mildes principalmente. Y de uno de esos reclutas brot6 este 
cantar a flor de labios: 

iAy ay ay! qu~ suerte mfa! 
de recluta me han cogido! 
Voy a morir en la guerra: 
;Adi6s mujer, adi6s hijos! 

De repente las agudezas de los reclutas daban coplas 
como ~stas: 

Si me mandan a la guerra, 
la ventaja ha de quedarme 
de que nadie tendr~ el gusto 
de volver a reclutarme. 

Con consuelo o desconsuelo, con esperanza o sin ella, los 
reclutas tenian que marchar a la guerra. Y en esos casos 
deciase, al fin, resueltamente: 

Los sefores provisorios 
nos mandan a la pelea. 
Armas al hombro y marchemos 

' pues ya tocan la corneta . . .  

Cuando los reclutas eran casados, a veces los seguian 
sus esposas, y cuando eran solteros, comunmente llevaban 
una concubina o trope~a, como era costumbre llamarla. Por 
el destino o la suerte de estas mujeres leg~ a la guitarra este 
cantar: 

Pobre mujer del soldado 
' mucha l~stima me dais: 
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~l se va para la guerra 
y vos siguiendo le vais. 

De todas maneras la vida del soldado en campana era 
vida de intemperie. De ahf vino esta confesi6n: 

Mi cobija una jerguita; 
mi colch6n el santo suelo; 
mi almohada la cartuchera: 
jqu~ rigor, hermoso cielo! 

Algunos soldados iban a la guerra encomed~ndose a las 
im~genes sagradas de su devoci6n. Tradicionalmente era pre 
ferida la Virgen del Quinche, y en su nombre se animaba 
cualquier esperanza para la vuelta. La copla que sigue es un 

cuadro de esa f~: 

Pues si a la Virgen de! Quinche 
por ti encomendando es toy, 
no llores, vida de mi alma, 
porque a la guerra me voy. 

De la misma ~poca parece esta despedida del amante: 

Amor, me voy a la guerra 
con mi valiente escuadron; 
si no vuelvo, de seguro 
tu pobre cholo muri6. 

La guerra entre provisorios y franquistas tenia que ter 
minar, y termin6. Las tropas serranas dirigidas por Garcia 
Moreno y el General Flores, por el lado del Estero Salado to 
maron la ciudad de Guayaquil que estuviera ocupada por 
las fuerzas franquistas y las peruanas de Castilla. Este triun 
fo hizo cantar a los hijos de! Altiplano: 
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Ya pasamos el Salado, 
ya estamos en Guayaquil. 
Viva la tropa serrana! 
Cuatro valemos por mil. 

Aunque me vengan mil muertes 

en mi puesto me ver~n, 
porque el honor vale mucho 
para un bravo de Tulc~n. 

l 
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Y para no clejar desadvertida la intromisi6n peruana, 
vueltos a la Sierra, los solclados cantaban: 

Sabran ustedes, seniores, 
lo que pas~ en 'Tierra-abajo: 
el peruano entrometido 

tambi~n nos ech~ balazos. 

Tras la toma de Guayaquil, la Asamblea Nacional se 
reuni6 en Quito y eligi~ a Garefa Moreno para Presidente 
de la Rep~blica en el perfodo de 1861 a 1865. 

8.---Cosas de liberales y conservadores, 
"puendos" y "cachiporras" 

Garcia Moreno lav~ con sangre la traici~n a la Patria 
de] General Guillermo Franco. Pero otro lfo de contornos 
internacionales estuvo muy cerca. Dos afos despu~s se 
desencaden6 una guerra civil en Colombia, entre las fuerzas 
conservadoras del General Julio Arboleda y las liberales de! 
General Toms Cipriano Mosquera. Pues las primeras, en 
una retirada, atropellaron la frontera ecuatoriana y nuestro 
Presidente Garda, no sat.lsfecho con las explicaciones del 
Gobierno colombiano, se fue a las armas. Personalmcnte di 

rigi6 las batallas y sufri6 el desastre final en las inmediacio 
nes de Tulc~n. 

Pese a la derrota de la tropa ecuatoriana, los soldados 
tulcanenses dieron pruebas de personal valentfa y con orgu 
llo de estirpe de bravos, cantaban su cuarteta: 
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A la vuelta de un afio se encontraba ya el General Mos 
quera en el Gobierno de Colombia, con fama de liberal y 
deseoso de restablecer la Gran Colombia. Bajo este aspecto 
tuvo entendimientos con el ex-Presidente Urbina que se ha 
llaba desterrado en el Per. Garcia Moreno crey~ de su de 
ber repeler a las pretensiones del Gobierno liberal de Colom 
bia, y en nombre de la Patria y la Religion, se fue a la guerra 
contra ~l; mas la suerte le fu~ adversa tambi~n esta vez. 

De esa contienda que para los ecuatorianos de entonces 
significaba defensa de Patria y credo religioso, qued~ a la 
posteridad este cantar: 

Sefiores, voy a la guerra 
con mi valiente escuadr~n, 
en defensa de mi tierra 
y mi santa religion. 

La derrota de Garcia Moreno, en esta guerra, la recibi~ 
en Cuaspud. Las tropas ecuatorianas no estaban conformes 
con Ja superioridad del vencedor, y en la copla declaraban: 

En Cuaspud le di6 la suerte 
la victoria a Mascachochas; 
a la suerte que agradezca 

y no al valor de sus tropas. 

An ms, se burlaban de los soldados colombianos, recu 
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M~s de dos mil veteranos 
vinieron con el traidor; 
la "Columna Veintemilla" 
era entre ellos lo mejor. 

Porque era, desde su jefe, 
de valientcs sin cuartel, 
de Chimbo guapos muchachos, 
de Guaranda y San Miguel. 

• 

Mientras tanto, las tropas leales que salian al encuentro 
de las rebeldes, por boca de cada soldado iban cantando: 

Ya me mandan a la guerra 
a pelear por el Gobierno: 
cholas preparen los ojos 
para llorar por el muerto. 

Desde luego alg~n guerrero, entre pacifista y metaf~rico, 
decfa: 

No me gusta ser soldado 
ni a mi pr~jimo matar, 
ni que una pepa caliente 
me vonga frio a dejar. 

Antes de la toma de Quito, las armas dictatoriales tu 
vieron dos triunfos simult~neos: uno en Galte y otro en Los 
Molinos. En la segunda de las batallas nombradas, intervino 
personalmente Veintemilla, apodado "EI Mudo", quien 
perdi6 su mula en la contienda. 

De esta guerra en las inmediaciones de la ciudad de 
Guaranda, un romance refiere lo siguiente: 

El machete de Rayo puso a Garcia Moreno en el sepul 
cro. Antonio Borrero alcanz6 el Poder por la votaci~n po 
pular; mas como su gobierno no pudo desligarse del garcia 
nismo, por "respeto a las leyes', pronto fu~ depuesto por la 
revoluci~n de Veintemilla, Comandante General de! Distrito 
del Guayas. Y precisamente por esta cireunstancia, el Jefe 
Supremo fu~ calificado de "traidor" por los leales, y como 

tal pas~ por los cantares. 
Pero el definitivo derrocamiento de Borrero se llev~ a 

cabo despu~s de un perfodo de luchas entre las fuerzas del 
Gobierno Constitucional y las tropas revolucionarias. Pues 
el pronunciamiento se produjo el 8 de septiembre de 1876, 

en Guayaquil, y solamente el 26 de diciembre de ese ao 
pudo Veintemilla entrar en Quito. 

9.---Los leales de Borrero 

En los llanos de Cuaspud 
donde fu~ la escaramuza, 
los cachiporras gritaban: 
puendito dame tu blusa. 

Pero desde entonces los soldados que decfan pelear por 
Patria y Religion, unian el honor al partido politico institu 
do por Garcia Moreno, para entonar este credo: 

EI soldado ecuatoriano 
tiene Dios, Patria y honor, 
y se llama con orgullo 

soldado conservador. 

rriendo a los apodos de ambas partes y a la semidesnudez de 

los enemigos: 
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Pero ;qu~ decian los versos guitarreros de entonces 
acerca del Presidente Borrero? Al principio, lo siguiente: 

En Galte jay dolor! vencieron 
la traici6n y la maldad; 
alli sepultados fueron 
la patria y la libertad. 

Mas que sepas es preciso 
que amor una guarande~a 
no consagra a los traidores, 
y que al cobarde desdeia. 

En tanto los dictatoriales celebraban el triunfo de Los 
Molinas con sus partidarios de Guaranda, los gobiernistas 
lamentaban la derrota de Galte, al tenor de este cantar: 

Si no sabes, amorcito, 
cu~nto amor mi pecho encierra, 
anda busca si hay igual 
desde el Carchi hasta mi tierra. 

Los forasteros vencedores que arribaron a la ciudad de 
Guaranda, quisieron hacer aqui sus conquistas amorosas, 
eomo hacfan los soldados de la independencia al cefiirse sus 
laureles. Pero esta vez los hombres del vencimiento llegaban 
manchados de sangre fratricida, acusados de "traidores" e 
increpados de "cobardes", porque se les daba el triunfo m~s 
que a la valentia de la "Columna Veintemilla", a la superio 
ridad num~rica del contingente. Asf no fueron acariciados 
por el amor, tan pr6digo en esa tierra de chiquillas hermo 
sas e id6latras del forastero. Esta cancin es el reflejo de 
esta otra batalla en trances de derrota para el amador: El valiente Jos~ Silva 

primero el fuego rompi~, 
y en vez de matar al Mudo 

s6lo a la mula mat6. 

A buscar al enemigo 
salimos por Conventillo 
s6lo ochenta guarandefos 
con el Coronel Badillo. 

De la gente del gobierno 
todos sintieron desmayos; 
s~lo quedamos nosotros 
con unos pocos azuayos. 

Una descarga cerrada 
el enemigo lanz~, 
y un aguacero de balas 
sobre nosotros cay~. 

La "Columna Veintemilla" 
a la vanguardia sali6, 
y, a pesar de nuestro fuego, 
el ancho rio vade6. 

El combate fu~ terrible, 
porque entre hermanos peleamos; 
pero siendo tan poquitos, 
al cabo nos retiramos. 

A unirnos con los de Galte 
emprendimos el camino; 
mas supimos por la posta 
su lamentable destino. 

• 
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AI  Presidente Borrero 
le han metido en la prisi6n; 
la libertad le han quitado, 
no el honor ni el corazon. 

;Y despu~s? 

Adi6~s, Borrero de mi alma, 
ya tu gobierno fin6; 
de tus tropas no te quejes, 
sino de quien las mand6. 

Cuesti~n casi corriente ha sido, en nuestras guerras civi 

les, acusar a los jefes por las derrotas, poniendo en salvo la 
valentia de los veteranos de las tropas. Y estos reparos o 
reproches han surgido de los mismos soldados, como se puede 
colegir de estas coplas: 

Cuando empiezan los balazos, 
capitancito al zagu~n; 
pero para dar planazos, 
qu~ valiente capit~n! 

Con el plin plin de las balas 
mi coronel se muri~; 
pero al tocar las dianas 
glorioso resucit6. 

t::,. 

Veintemilla entr~ en la Capital de la Repblica en medio 
de una alarma clerical, porque se decfa que el nuevo Jefe 
del Estado era dcclarado "enemigo de la religi6n de! pueblo". 
Y contraviniendo a las 6rdcnes de! Jefe Supremo, se hicie 
ron procesiones al son de este canto piadoso: 
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;P~same Dios mio! 
de haberte ofendido!; 
;por tu sangre y muerte! 
[tperd6n Jess mfo!!! 

En ayuda de los cat61icos insurgcntes venla desde Colom 
bia el General Manuel Santiago Y~pez, llegando a alternarse 
el canto religioso con este otro cantar en loanza del pro 
tector: 

Ya viene el General Y~pez 
desde Imbabura y Tulc~n, 
con sus bravos voluntarios 
a darnos la ibertad. 

Efectivamente el General Y~pez lleg~ a Quito; mas en 
vano sus tropas se atrincheraron en las torres de la Merced 
y el Convento de la Companfa de Jess, porque la derrota se 
apoder6 de ellas. Veintemilla cant6 el triunfo en toda la ex 
tensibn de la Rep~blica. 

10.--Una promesa de los restauradores 

La Convenci6n Nacional de 1878 nombr~ Presidente de 
la Rep~blica al Dictador Veintemilla y este Gobierno se 
afianz~ en las bayonetas de sus tauras. Mas estando para 
terminarse el perfodo presidencial, Veintemilla volvi~ a pro 
clamarse Jefe Supremo (1882) . Ante tan descomunal alevo 
sfa, la protesta sum~ a liberales y conservadores, y se alz~ 
unanime con el nombre abanderado de "Restauraci~n'. 

Los restauradores tenfan la firme esperanza del triunfo. 
Creian que era llegada la ocasi~n de reivindicar a la Patria, 
azotada por cincuenta revoluciones en cincuenta afios de 
vida aut6noma. 
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La copla alusiva y prometedora, surgi~ entonces como 

una bandera de la Restauracin: 

Cincuenta revoluciones 
en cineuenta afos tenemos; 
como no han sido bien hechas 

hasta acertar las haremos. 

Y a tanto lleg~ el odio a la soldadesca abusiva del Dicta 

dor, que los civiles querian hacerse soldados para matar 

tauras y cachudos de las huestes enemigas. 

El cantar apasionado y rencoroso, decia asf: 

S6lo por matar cachudos 

soldado me quiero hacer, 
y soy capaz de juntarme 
con el mismo Lucifer. 

11.--Cantares restauradores del Centro 

Mientras Eloy Alfaro combatia por la Restauraci~n en 

la Costa, en la Sierra dirigian la guerra de la manera siguien 
te: Jos~ Maria Sarasti, en el Centro; Ezequiel Landzuri, en 
el Norte, y Francisco Javier Salazar, en el Sur. 

Sarasti tenia su centro de operaciones en el valle del Pa 
tate, junto a sus haciendas y sus familiares. De aquf sali~ 
al encuentro del enemigo que avanzaba desde Babahoyo. 
Sus tropas vencieron a las dictatoriales en San Andr~s, lo 
que, en ebullici6n de optimismo, fructific6 la cuarteta del ro 
mance: 

Los valientes de Sarasti 

vencieron en San Andr~s; 
esto de la dictadura 
ya no ha de durar ni un mes. 
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La guerra, en verdad, dur~ varios meses. Pero la espe 
ranza del triunfo y la f~ en sus dirigentes, alimentaban a los 
restauradores. Sarasti era esperado por sus partidarios co 
mo un diminuto mesias: 

Ya viene el doctor Sarasti 
con su fama y su valor, 
a pelear con los soldados 

del maldito Dictador. 

La fama de Sarasti estaba unida a la del batall~n que 
~l organiz~ con el nombre de "Escuadron Sagrado", para 
iniciar la campana. Los mismos soldados del "euerpo sagra 
do" se vanagloriaban al comps de estos versos: 

Con el "Escuadr6n Sagrado" 
no hay Dictadura que valga: 
que venga toda su tropa 
y a nuestro encuentro que salga. 

En Chambo se desvaneci6 la confianza en las tropas res 
tauradoras del Centro. Las fuerzas de Sarasti sufrieron un 
descalabro que obligaron al duelo nacional. Y hubiera ce 
sado la contienda, si los restauradores de Quito no hubieran 
alimentado el empefo. Y as Sarasti volvi~ a pelear con los 
900 hombres que comandaba el coronel pillareiio Luis Fer 
nando Ortega. En Quero obtuvo otra ventaja, a la par que 
sus soldados ironizaban a este tenor: 

Diganos, senor Ortega, 

;qu~ es lo que le ha sucedido? 
Con su tropa bien armada 
;por qu~ no se ha defendido? 
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A la usanza de la ~poca, despu~s de la batalla, venee 
dores y vencidos se entregaron al saqueo; pero los versos 
acusaron solamente a los segundos, principalmente a los 
"Tradores del Norte": 

13.-Cantares restauradores del Norte 

Las tropas restauradores del Sur se unieron a las del 
Centro y marcharon hacia Quito. A su vez las del Norte 
tomaron igual direcci~n, con Land~zuri, no sin lamentar la 
derrota del General Rafael Barriga en Tabacundo, el 31 de 
diciembre de 1882. Este ltimo jefe restaurador, a la cabeza 
del batall6n "Nmero Segundo", no se desalent6 de ningn 
modo, y sus escuadras optimistas saludaban al nuevo ano: 

Ya pasamos la quebrada 
del famoso Tabacundo, 
derramando fuego y sangre: 
Viva el "N'mero Segundo"! 

La ciudad de Quito fu~ sitiada por los revolucionarios 
de la Restauraci6n. La mas tremenda batalla se Iibr~ en 
plena urbe el 10 de enero. A la cabeza de las fuerzas del 
Gobierno dictatorial luch~ la valiente y sin par Marietta 
de Veintemilla, sobrina del Dietador, llamada desde enton 
ces "la Generala". 

En esta contienda, desfavorable a la Dictadura, jugaron 
gran papel los "Tiradores del Norte", cuerpo integrado prin 
cipalmente por dictatoriales de Tulc~n, de quienes se cuen 
ta que en el fragor de la batalla solian recordar su copla: 

Aunque me vengan mil muertes 
en mi puesto me ver~n, 
porque el honor vale mucho 
para un bravo de Tule~n. Digame, senor Hermida 

;qu~ es lo que le ha sucedido? 
Con sus bravos cafarejos 
pierna y bagaje ha perdido. 

Es tanta la valentia 
de mi general Pesantes, 
que ha destrozado a balazos 
todas las peras del Paute. 

Diganos, mi coronel, 
ya que Ud. es tan bragado, 
ipor qu~ ha corrido de Quero 
como si fuera un venado? 

El que quiso afianzar 
sus charreteras en Quero, 
apenas oy~ los tiros 
para correr fu~ el primero. 
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De paso hacia el norte, las tropas sure~as vencieron la 
resistencia gobiernista del senor Hermida, en la secci6n de 
Cafar. Hermida perdi~ en la contienda la pierna y el arma 
mento de su tropa. De ahf esta comunicacibn: 

12.-Cantares restauradores del Sur 

Al mando del General Salazar, la expedici6n del Sur 
avanz~ desde Loja. Luch~ en el valle del Paute contra las tro 
pas dictatoriales que comandaba el General Jos~ Marfa Pe 
santes. Los fuegos de ~ste fueron burlados por los restau 
radores, llegando a bromearse el caso en esta copla: 
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15.-La euarteta de la caida del Dietador 

La eaida del Dietador se oper6 en medio del benepleito 
general. Los restauradores celebraron el acontecimiento con 
esta euarteta: 

Si quieren saber, sefores, 
la suerte de Veintemilla, 
los bravos restauradores 
le bajamos de la silla. 

16.-Epilogo de los cantares de la Restauracibn 

El triunfo restaurador dej~ al pals con tres gobiernos: 
uno en Quito, otro en Guayaquil y otro en Cuenca. Esta 
repartici6n del poder, a los ojos del pueblo no era gobierno. 
La copla decfa asi: 

Dicen que es cosa muy buena 
eso de tener gobierno; 
pero lo que es en mi tierra, 
cuando haya lo sabremos. 

La Asamblea Constituyente fu~ convocada por los tres 
gobiernos. En ella triunf6 la abrumadora mayoria conser 
vadora. El pueblo amargado, m~s que por el retorno del po 
derio clericalista, por las consecuencias de la sangrienta 
guerra, reflexionaba con su dial~ctica sabia: 

La suerte de los soldados 
es destrozarse en la lid; 
otros hacen de sus cuerpos 
escalas para subir. 

Pero Veintemilla resisti~ cuanto pudo, atrincherado en 
el cerro de Santa Ana, de donde tuvo que apelar al Banco 
del Ecuador para fugarse con una buena suma de pesos. La 

copla entonces dijo: 

Supuesto que fu~ valiente, 
ipor qu~ no baj6 a la pampa? 
No atrincherado en el cerro, 
echando mano a la plata. 

Llegamos a San Antonio 
con placer, gusto y valor; 
pasamos a la Sabana 
en busca del Dictador. 

Tiradores del Norte, 
las armas dejen, 
y en las tiendas las ufas 
mas bien manejen. 

Tiradores del Norte 
de ia Marietta, 
m~s tiraron las unas 
que la escopeta. 

Una vez tomada la Capital de la Rep~blica y con ella, 
toda la Sierra ecuatoriana, los contingentes restauradores 
acudieron a la rendici~n de la Costa y la toma de Guayaquil, 
tarea sostenida por Eloy Alfaro desde el comienzo de la 
guerra. 

A la hora de) cercamiento de] Puerto, los revoluciona 

rios relataban: 

14.--Cantares restauradores de la Costa 
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De tantas revoluciones 
el pueblo nada aprovecha; 
~l solo siembra su sangre 
y otros hacen la cosecha. 

VI 

RECADOS DE LA REPUBLIC A 

Segunda Parte 

1.--EI negociado de la Bandera 

Militarismo, clericalismo y tradicionalismo, en maridaje 
despotico, gobernaron el Ecuador duranta 64 anos. Fste pe 
riodo intransigente se volvi~ ya insoportable a los impera 
tivos de la democracia. Y de la misma manera que la inva 
si~n napole~nica fu~ el resorte decidor para la emancipaci~n 
hispanoamericana, asi tambi~n una oportunidad insospecha 
da derrumb~ el andamiaje del conservadorismo dominante. 

So pretexto de reforzar las armas para la defensa de 
nuestro Oriente y de reafirmar la amistad con Chile, el Go 
bierno del doctor Luis Cordero medi6 en un negocio inter 
nacional de ese pals con el Jap6n, sin prever que con ello 
se herfa gravemente el decoro y el patriotismo nacionales, a 
la vez que se preparaba la fosa para su propio entierro. La 

accion era suicida. . .  
Chile vendi6 al Japo~n, en guerra con la China, su cru 

cero "Esmeralda", por la suma de doscientas veinte mil li 
bras; mas como ese pais habfa declarado antes su neutrali 
dad, busc6 un intermediario y lo encontr6 en el Ecuador. El 
trato lo llen6 directamente el ex-Presidente Caamano, con 
la aquiescencia de! Gobierno y su Gabinete, y con la obli 
gada intervenci6n de Noguera, consul del Ecuador en Val 

para1so. 
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Seg~n era juicio corriente y la historia no ha llegado a 

desdecir, Chile negoci6 el crucero en doscientas veinte mil 

libras, y el intermediario directo, en nombrc del gobierno de 

su pais, entreg~ el buque al Japon por el valor de trescien 

tas mil libras, despach~ndolo con la bandera ecuatoriana. 

La utilidad, que no sabia el gobierno ecuatoriano, iba a ser 

de ochenta mil libras; pero esta ganancia se esfum6 en la 

nada, porque de inmediato surgi~ la protesta nacional que 

vole~ el orden politico desde el Gobernador hasta el Go 

bierno. 

Ante esta situaci~n creada por la "argolla", el pueblo 

ecuatoriano compuso una copla que la cant~ dia y noche, con 

la severidad del juez: 

Ladrones los de la argolla, 

vendieron nuestra bandera, 

y nos salen con la farsa 

de que fu~la de Noguera. 

2.--Cantares contra el Viejo Luchador 

EI r~gimen de la deshonra nacional cay~ sancionado por 

la revoluci6n liberal-radical del 5 de Junio de 1895. EI Ge 

neral Eloy Alfaro fu~ proclamado Jefe Supremo, y la lucha 

entre leales y rebeldes se despleg~ entre disparos de fusiles 

y de coplas. 

Los primeros tomaron rumbo hacia la Costa y los se 
gundos hacia la Sierra, resueltos al choque marcial de sus 
principios politicos. Aquellos iban azuzados por los persone 
ros de la religion que, olvid~ndose del masonismo libertador, 
condenaban a Alfaro por mas~n. Su copla alusiva decia en 
tonces: 

A la guerra voy con gusto 

dejando a quien mi alma estima, 
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para pelear contra Alfaro 

que dizque es mas6n de Lima. 

Los civiles conservadores, a su vez, entonaban este voto 

de f~: 

Cuando yo me est~ muriendo 

pondr~nme un Cristo en la mano: 

como no soy alfarista, 

morir~ como eristiano. 

Empero, los mismos, encendfan la alarma sobre la base 

de un anhelo fingido: 

Quisiera ver a Alfaro 

mandando en Guayaquil, 

y a todo fraile y monja 

de estopa de fusil. 

3.--Cantares alfaristas 

Las tropas de Alfaro, ya se dijo, marcharon hacia la 

Sierra. Aqui las esperaban las de Sarasti, Director General 

de la Guerra leal. Entre tanto, el pueblo guayaquilefo, par 

tidario del caudillo liberal, entonaba su cantar: 

Con Alfaro por la Sierra 

los patriotas marchan ya 

y Sarasti en las trincheras 

temblando de miedo est. 

En Gatazo triunf~ el ej~rcito revolucionario y el Jefe 

dcl Radicalismo avanz~ victorioso a la posesi6n de la Capi 

tal. La gente serrana, a la aproximaci~n del vencedor, decfa: 
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Ya viene don Eloy Alfaro 
clel pueblo de Guayaquil 
y en el maletero trae 
el matrimonio civil. 

En verdad, el matrimonio civil era parte de su progra 
ma politico; pero la ley se expidi~ en la administraci~n si 
guiente que correspondi6 al General Leonidas Plaza Gu 
ti~rrez. 

A 

Despu~s del afianzamiento del Gobierno Radical, la po 
pularidad de Alfaro se hizo presente en los grandes clrculos 
de la Sierra y de la Costa. En los primeros era corriente 
lanzar al aire esta copla: 

La ropa de Eloy Alfaro 
no se lava con jab~n, 

se lava con chaguarango 

y sangre del coraz6n. 

Los otros la repetian con una variante de significaci~n: 

La ropa de Eloy Alfaro 
no se lava con jab~n, 
se lava con agua e rosas 

que alegra el coraz~n. 

4.--La canci~n del "Cruchupa" 

Al t~rmino de su primera Dictadura, Alfaro fu~ elegido 
Presidente de la Repblica para el perfodo de 1897 a 1901. 
Durante este lapso, Sarasti fu~ el Jefe de la rebeli6n con 
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servadora. Y fu~ vencido por los coroneles Flavio Alfaro y 
Julio Andrade, primero en Guangoloma y luego en Sanan 
cajas. Estos hechos recuerda la Canci6n del Curuchupa que 
conserva el folklore literario de la Provincia de Tungura 

hua. H~la aquf: 

En las llanuras del Chimborazo 

do s~lo crecen ~ridas pajas, 

tendi6 la muerte su negro brazo 

tomando el sitio de Sanancajas. 

Dia horroroso, temible dia 

en que el destino quiso sel!ar 
con sangre humana la tiranfa 

del que por fuerza quiso mandar. 

De frente a frente los enemigos 

desesperados por combatir, 

cada soldado toma consigo 
de su h~roe el lema: "Triunfo o morir!" 

En la quebrada de Guangoloma 
en que pelearon con gran furor, 

qued~ empanada la cinta aurora, 

hermoso emblema conservador. 

Sobre la arena grab~ mi nombre 

y un !eve viento lo arrebat6: 
pasaron dfas, pasaron meses, 

pasaron a~os y no volvi~. 

5..-Regionalismo de la guerra civil 

Al General Alfaro le sucedi~, en la segunda administra 
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ci~n, el senor Lizardo Garcia, hombre achacoso que murid 
al comienzo de su gobierno. Y mientras agonizaba el Presi 
dente, dos revoluciones liberales se pronunciaron en Esme 
raldas y Guayaquil, con Flavio Alfaro y Pedro J. Montero, 
respectivamente. 

EI Encargado del Poder, doctor Carlos Freile Zaldum 
bide, por intermedio del Jefe del Ej~rcito, General Leonidas 
Plaza Guti~rrez, combati~ rudamente a los revolucionarios 
que, unidos en una sola causa ya, ponlan a la Costa frente 
a la Sierra. En cierto modo ~sa era una guerra regionalis 
ta, y entre sus hombres brotaron los cantos regionalistas 
tambi~n. Se atribuye a los esmeraldeos esta copla mon 
tuvia; 

Como en tiempo e' los cristianos 
ha de mori mucha gente; 
la bala busca al serrano 
como el palo a la serpiente. 

Los serranos, por su parte, cantaban alusivamente: 

Ya vienen los monos 
de la loma arriba 
y el mono m~s viejo 

viene boca arriba. 

Mamita, mamita el mono. 
Si este mono se muriera, 
capaz que me lo comiera, 
capaz que me lo comiera, 
revuelto con arroz seco 
la parte de la cadera. 
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6.---Despu~s de la muerte de Alfaro 

Los revolucionarios unidos de la Costa proclamaron la 
J efatura Suprema de Eloy Alfaro. La revoluci6n fracas6 y 
los jefes vencidos fueron inmolados brutalmente por las ma 
sas vengativas de Quito. Pero el recuerdo heroico del Viejo 
Luchador qued~ vibrando de varios modos sobre el cielo de 
la Patria. En Esmeraldas se le recordaba al guerrero en co 
plas como ~sta: 

Alfaro trajo un car~n 
de la misma Inglaterra, 
que cada vez que dispara 
hace temblar la tierra. 
Ayayay, guacuco! 

La escopeta y el trabuco! 

A 

Tras de la tragedia alfarista, Plaza volvi~ al Poder y en 
casi toda su administracin fu~ estorbado por las rebeliones 
liberales de Carlos Concha y sus negros macheteros, atrin 
cherados en las montanas de Esmeraldas. Entonces los sol 
dados de color cantaban a su Jefe: 

Carlos Concha e' mi pap~, 
bajao desde el infinito; 
si Carlos Concha se muere, 
el negro queda solito. 
iAyayay ea! 
La papaya y la badea! 

1.-Trovadores y defensores de la frontera 

Empez6 1941 con un sino de amenazas contra el Ecua- 
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dor. Amenazas injustas, nacidas del caos mundial! Pues 
mientras Europa y Am~rica luchaban en la hecatombe uni 
versal por "salvar la Democracia", el Per se alistaba para in 
vadir el suelo ecuatoriano, seguro de la superioridad de sus 
armas. 

De lo que sucedfa en la diplomacia de los dos paises limi 
tro.fes, lo sabfa solamente el gobierno del doctor Carlos Arro 
yo del Rio, y de lo que ocurria en las fronteras del Sur y 

del Oriente, eran testigos y actores Jos soldados de las guar 
niciones que fueron situadas como vigias y defensoras del 
patrimonio patrio. 

Nuestros soldados de la frontera sabfan que el enemigo 
iba apuntalando la amenaza y que an habfa invadido cier 
tos sectores del territorio nacional. Entonces un cabo Tobar 
decfa a sus camaradas de armas: 

Lo heredado y bien habido 
dan salud, dinero y amor; 
pero lo mal adquirido, 
lo robado y sin honor, 
dan gusano y podrido. . .  

Luego, dirigiendo una broma al sargento Santander, 
agreg~: 

Estando Dios aburrido, 
y no teniendo qu~ hacer, 
hizo de barro podrido 
al sargento Santander! 

Repartidas en diversos cuarteles, las tropas ecuatoria 
nas soportaban la amenaza de la desigualdad de armas, de 
las privaciones existenciales y del alejamiento desfavorecido 
materialmente al que habian sido reducidas. Y all~, en esos 
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retiros donde el sentimiento de Patria latfa en plenitud, la 
guitarra era la mejor compaera y la canci6n el mejor 
desahogo. 

La guarnici6n de Zarumilla coneursaba sus cantares, y 

en lucha de payadores, unos y otros dec!anse las verdades 
de la hora agitada. El soldado Hernndez, a guisa de "sal 
quiteia", cantaba: 

Carne de tigre y venado, 
fritos de loro y de mono, 
cebiche de lagartija, 
aqui se come de todo! 

Un compaiero suyo, llamado el "Gato Hern~ndez", 

agreg~: 
Soldados que no se quejan 
del rancho, el hambre ni el agua; 
soldados de la frontera 
que ofrendan su vida entera! 

Mientras los amos de arriba, 
sordos, ciegos y sin Patria, 

en teniendo la quincena 
s6lo piensan en su cena! 

La sitira contra los altos Jefes del Ej~rcito y contra el 

mismo Gobierno, arranc~ un estruendo de aplausos. En 

seguida, en un complemento de entusiasmo lfrico, el soldado 

Borja agreg~: 

Estas coplas acabemos, 

pues al frente est~ el peruano, 

preparando, lo sabemos, 

para el pr~ximo verano. . .  
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EI ataque "combinado", 

para robarnos El Oro, 

cuando de Quito le avisen: 

"Amarrado ya est& el toro!" 

Las verdades iban saliendo fuera del freno de la cen 

sura, a merced de las improvisaciones copleras. Y con un 

ltimo cantar, cerraron la sesi~n trovera, entonando el "Him 
no de! Zarumilla" que los mismos soldados lo habfan com 

puesto y musicalizado en minga patri~tica: 

Zarumilla y Palmales, 

Hualtaco, Chacras, Huaquillas, 

La Faical y Balsamales, 

nunca caer~n de rodillas; 

pues formando un eslab6n 

con El Cruce y Rancho Chico, 

Poza del Caucho y Carcab6n 

est~ tambi~n Balsalito. 

Quebrada Seca es el muro 

en que han de estrellarse en combate, 

los limefos y el guayruro, 
cuando el "Cayambe" les plante! 

La "Sucre" ir~ ca~oneando 
al invasor fratricida, 
y el "Montecristi" atacando, 

lo arrojar~ a su guarida! 

Peruanos, malos vecinos, 
de la Am~rica los Caines: 

nuestros montes y caminos, 

vosotros, cual si mastines 
ebrios de loca ambici6n, 
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ya quer~is que os los rindamos 

pisoteando la tradici6n 

que de la Espafa heredamos! 

Con sangre del pueblo heroico 
se regar~ esta montana, 
y con valor firme, estoico, 

clamar~n, para el mafana, 
con voz de trueno y rugido: 

--Por nuestro honor ofendido, 
Venganza, americanos!-- 

Todos, montuvios, serranos: 
Por nuestro honor ofendido, 
Venganza, ECUATORIANOS! 

La invasion se consum6. En vano los cielos ecuatoria 

nos que oyeron esas voces, repetfan: "Por nuestro honor 
ofendido, venganza ;oh americanos!". Pues con la acepta 

ci~n de las potencias de Am~rica se firm~ el nefasto Proto 
colo de Rio de Janeiro. Hoy tal vez s~lo queda la ltima 
parte del Himno: "Por nuestro honor ofendido, venganza 
OH ECUATORIANOS". 
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PRESENCIA SOCIO- GEOGRAFICA 

VII 

REC ADOS DE LA VIDA NACJONAL 

Primera Parte 

1.--Cantares del exilio 

Remedio favorito de nuestros gobiernos para verse sin 

estorbos politicos, ha sido el destierro, sobre todo desde que 
se aboli6 la pena capital. En vano los opositores clamaban la 
buenaventura de la Patria o de sus compatriotas! En vano 
decfan que sus rebeldias querian ~nicamente el bienestar 
nacional! 

Uno de aquellos desterrados del Ecuador, dej6 a la pos 
teridad su grito de dolor en esta copla: 

;Adi~s padre y madre mia, 
hijos y esposa y hermanos! 
Porque idolatro a mi Patria 
me arrojan a suelo extrafo. 
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Antes de! destierro era costumbre amedrentar a los pre 
sos politicos eon grillos y cadenas. Y despu~s, la auseneia 
del hogar y de la tierruca fueron tambi~n grilletes que opri 
mfan el coraz6n. Es sabido que Montalvo llor6 alguna vez 
al golpe de la nostalgia de los ilustres varones. 

De los desterrados ecuatorianos son los cantares ue 
siguen: 

Ausente de mi Patria, 
cautivo en tierras ajenas, 

lloro mis acerbos males 
al comp~s de mis cadenas. 

Hecho trapos mi vestido, 
muerto de hambre y de congoja, 
triste proserito, recuerdo 
las dulzuras de mi choza. 

Para el triste desterrado 
no hay m~s que recuerdos tristes: 
para todo gusto es muerto, 
para el pesar s6lo vive. 

Como Montalvo, muchos desterrados buscaron asilo en 
la vecina Repblica de Colombia. Uno de ~stos cantaba asf: 

Rio abajo, rio arriba, 
me voy por el Magdalena, 
Jlorando con desconsuelo, 
huerfanito en tierra ajena. 

Pero el deseo m~ximo del desterrado que no se acomoda 
en tierra extraha, {qu~ podia ser? Nada mfs ni nada me 
nos que lo que estas otras coplas dicen: 
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Fortuna, ia qu~ me trajiste 
de mi tierra para ac? 

Yo no naci para ausente, 
vu~lveme a llevar all. 

EI regresar a mi tierra 
es mi ~nico frenesf; 
toda mi dicha se encierra 
en la tierra en que naef. 

2.-Declaraeones civicas 

En nombre del sufragio universal, el Ecuador ha tenido 
elecciones directas desde los comienzos de su vida republi 
cana. EI pueblo ha intervenido en ese torneo clvico, aunque 
sugestionado por los que esclavizan su conciencia o explotan 
su ignorancia. Entonces el triunfo ha sido de aparente lega 

lidad, cuando no ha mediado el fraude electoral. 
Sin embargo no falt~ el poeta del pueblo que compren 

di6 su incapacidad para el voto consciente y le dijo en verso 
a su compinche: 

Anda t dars el voto 
por quien la gana te d~: 
yo no voy, pues no soy tonto 
para hacer lo que no s~. 

Siempre el voto popular ha sido el alarde de los ungi 
dos. Sobre todo los Presidentes electos han declamado esa 
"popularidad", sin que el pueblo sepa lo que hizo al votar, 
ni qu~ clase de sujeto es el que le va a gobernar. De ahf 

vino este hermoso simil: 

Pescador, echa el anzuelo 
sin saber qu~ ha de salir: 
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asf el pueblo echa su voto 
Presidente al elegir. 

3.Lo que dijeron en amor serranos y costefos 

De repente, el regionalismo entre la Sierra y la Costa 
ecuatorianas se refundfan en desdenes de amor. La copla 
que sigue debi~ nacer del desprecio o indiferencia de una 
campesina de la Costa a las solicitudes de un serrano: 

Yo le dije a una montuvia 
que se dejara querer 
y no s~ por qu~ seria, 
no me quiso responder. 

Otra vez la galanteria del costeno se desenvolvi~ en este 
di&logo: 

;Qu~ vendes t, serranita? 
-Seor, yo vendo pancito. 

-Si te me das de vendaje, 

yo te Jo com pro tod i to. 

4.-Pasquines regionalistas 

Muchas veces el regionalismo entre la Sierra y la Costa 
del Ecuador, abandon~ su sentido edificante para batirse en 
el insulto. Sin duda, la cuarteta que viene fu~ para un cos 
tefio que lleg~ a Quito, ansioso de curarse su tuberculosis 
al conjuro de las bondades climat~ricas del Altiplano. El 
cantar dice: 

Un esqueleto vestido 
andaba en la Calle-Angosta; 
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Muchas senoritas que escogen el linaje para correspon 

Hay senoras que tienen 
el alma negra, 
y hay cholas con el alma 
como una perla. 

pues dentro del cuerpo negro, 
una alma blanca encontr~. # 

Y como para rematar la misma escena se compuso la co 

pla que sigue: 

Para la chola el cholito, 
para sefora el senor: 
v~yase caballerito 
a otra parte con su amor. 

No piense que con su plata 
ha de conseguir mi amor; 
pues aunque soy chola y pobre, 
yo tambi~n tengo mi honor. 

Son frecuentes las ocasiones en que el rieacho o po 
tentado conquista a las hermosas hijas del pueblo, a merced 
de la rijosidad del dinero; pero hay casos en que el reproche 
le sale al encuentro, increpadoramente, como se puede ver: 

Para esas senoras de copete que esconden sus vicios o 
sus defectos bajo la tela de un apellido sonoro o de una tradi 
ci6n senorial, el pueblo compuso esta comparaci6n roman 
cesca: 

Los habitantes de la Costa, a su vez, ridiculizaron a los 
de la Sierra, mediante versos como ~stos: 

Un serrano fu~ a Bodegas 
con venta de manteq uilla, 
y todo su cargamento 
cambi~ con fiebre amarilla. 

Anoche, en media Sabana 
encontr~ un bulto tendido; 
pens~ que era una marrana, 
y una serrana habia sido. 

5.Raza, linaje y amor 

Los esparoles de la colonia dejaron entre nosotros una 
escola oprobiosa de clases sociales, euyos prejuicios repereu 
tieron principalmente en los campos del amor. Mas no siem 

pre la tradici6n del linaje triunfaba. Algn blanco o mestizo 
que rompi6 la consigna establecida, explic6 su caso asf: 

Yo me enamor~ de una negra 
y con ella me cas~; 

vi~ndole bien habia sido 
un tlsico de la Costa. 

Otra copla indolente, en caso igual, expresa: 

Si la pepita ya est~ 
que no se cura en su tierra, 
lo mismo es toser all 
que toser aquf en la Sierra. 
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der en el amor, de repente reparan la "mancha" de la san 

gre del pap~ o de la mam~ del pretendiente, para contradecir 

a veces a los impulsos naturales de! coraz6n. Para ellas se 

hizo esta copla: 

Me desprecias, porque dices 

que una chola me pari6; 

pero dime, Zno naciste 

Jo mismo que nacl yo? 

Esta ironia se compagina con esta otra: 

jAy! dices que no me quieres 

porque soy de sangre baja; 

si quieres querer a reyes, 

cuatro tiene la baraja. 

La lucha antagonica de car~eter amoroso, por la condi 

ci~n social, existe tambi~n entre la gente de la urbe y del 

pueblo y entre esta ltima y la aldeana o campesina, aunque 
en limitada escala ahora. La excepci6n de ayer se justific6 
en esta cuarteta: 

Mi novia es una chagrita 

hermosa como una estrella, 

buena como una santita, 

y yo me muero por ella. 

Fuera de las conquistas abusivas de amos o patrones quc 
ejereitan con las mujeres de la servidumbre, existe una abul 
tada muralla social para el amor entre el sefor y la sirviente, 
llamada china en el Ecuador. Pero un amador rompi~ este 
prejuicio y lo declar~ de esta manera muy ingeniosa: 
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Estoy queriendo a una china 
que no es china de naci6n; 

es china, porque rechina 

por ella mi corazn. 

El negro es apto para las ms arriesgadas empresas. En 
la independencia de Hispanoam~rica alcanz~ generalatos, y 
hoy no son hechos extra~os los enlaces matrimoniales entre 
negros y blancas o viceversa, de lo que, en cuanto al ayer 
se refiere, el recado comunica; 

Una rubia se cas~ 
con un negro colorin 
y los hijitos nacieron 

del color del aserrin. 

6..Otros cantares del amor 

El campo m~s fecundo de los cantares es el amor y sus 
pasiones derivadas, que ora son celos y desengafios y ora 
quejas y promesas, cuando no se ofrece el cielo en la mano. 
Una estadistica de coplas en nuestro pais daria ms del no 
venta por ciento a los fueros de Venus y Cupido. 

La cita de los enamorados, a la costumbre de nuestro 

pueblo, es pat~tica y elocuente en estas estrofas: 

Vendr~se a la oracioncita 
y toser~me no m~s, 
que en la puerta de la calle 
aguardando le he de estar. 

Si alguno viene detr~s 
y usted acaso lo ha sentido, 
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h~gase el desentendido 
y toser~me no ms. 

No se vaya a descuidar, 
pues es cosa que conviene; 
y asi, mientras usted viene, 
aguard~ndole he de estar. 

Cuando la cita no es posible por razon de distancia, de 
impedimentos o cualquiera otra causa, la carta mensajea el 
sentimiento de los enamorados. Seguramente, uno de los 
amantes debi6 faltar a su compromiso, para que la parte 
agraviada diga esto: 

Una carta te escribi 
con m~s suspiros que letras, 
y he sido tan infeliz 
q ue no he tenido respuesta. 

Las coplas que anteceden, bien no pudieran ser de ori 
gen ecuatoriano, pero viven arraigadas en el alma de nues 
tro pueblo. En cambio estas otras llevan por entero el sello 
dialectol6gico de! Ecuador: 

Te casaste, ;caramba! 
ya te casaste; 
iayayay! linda zamba 
ya te fregaste. 

Zamba, zamba del diablo 
ya no te quiero . . .  
;Caramba! qu~ es lo que hablo: 
;Por ti me muero! 
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Dile a taita curita 
que te descase, 
jay, caramba, zambita! 

y a mi te pase. 

La variedad de cuartetas es incalculable; mas para ser 
prontos, recordemos aquella cancioncita que m~s parece un 
juego de amor, semejante a la "P~jara Pinta" o "Matantiru 
lirulan" del corro espafol presente entre nosotros. Se inti 

tula: "Denme maridito": 

Denme, denme, denme 

pronto un maridito, 
sea de levita, 

sea de ponchito. 

Denme, denme, denme 
pronto un maridote, 
sea un caballero 
o un yana cogote. 

Denme, denme, denme 

cualquier animal, 

antes que me vuelva 

perra con el mal. 

Denme, denme, denme, 

quiero ser casada; 

porque no me caso 

vivo renegada. 

Denme, denme, denme 

cualquier companero: 

si ahora no me caso, 
maiiana me muero. 
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7.Promesas, razones y quejas 

Los aspectos de la vida ecuatoriana que matiz~ nuestros 

cantares son policromos y aut~nticos. Recordemos un caso: 

el concertaje fu~ carga fatal y legal que pes~ sobre nuestros 

indios hasta hace poco tiempo. Consistfa en alquilar los ser 

vicios a un hacendado o terrateniente, previo contrato cele 

brado ante una autoridad que ponfa su esbirrismo a las 

plantas del gamonal. El contratado se llamaba concierto, y 

en la vida era una especie de esclavo porque volvia a con 

tratarse antes de concluir el servicio del contrato anterior, 

para morir dejando a veces la deuda sobre los hombros de 

la familia. 

Este achaque hist6rico social ecuatoriano movi~ al poeta 

de! pueblo a ofrecerse en concertaje de amor a la mujer 

amada: 

Si quieres, donde el Teniente 

te har~ el papel de concierto 

y me tendr~s concertado 

de vivo y despu~s de muerto. 

Una manta o cha! de flecos largos y listas vivas que 

usan las mujeres del pueblo azuayo de preferencia, se lla 

man macanas, Sobre todo las cholas cuencanas, ponderadas 

por sus atractivos ffsicos, usan tal prenda, simulando una flor 

regional. Probablemente por una de esas mujeres fu~ inspi 

rada esta copla: 

Cuando pasa la bonita, 

la de macanita azul, 

mis ojos le van siguiendo 

y el pecho dice tul-tul. 
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En los campos del amor, el hijo del pueblo -y a~n el 

hijo del senor- no siempre alcanza la venia de los padres 
de la presunta novia, y al verse obstaculizado por esa causa, 
como ayer, el amante hace esta declaraci6n: 

Hago muy bien en querer 
con mi gusto y con mi gana: 

en eso no tienen parte 

ni tu taita, ni tu mama. 

Tanto el indio como el mestizo campesino tocan el ron 

dador, instrumento de cafas escaladas muy adecuado para 

las piezas tristes. P or eso el bardo an6nimo lcg6 esta con 

fesi6n: 

El rondador en la boca, 
me voy por el callej~n, 
a ver si se van las penas 

de mi pobre coraz~n. 

8.-EI dinero y los celos 

El celo de marido a mujer es moneda corriente on el 
pueblo, y los maridos celan hasta como medida de avivar el 
amor de las esposas. Sin duda es mujer la que compuso esta 
copla, para decirle al marido que el celo no compete al que 
se olvida de sus obligaciones hogarefias: 

Celando siempre vives, 

pero nunca me das medio, 

como si los celos fueran 

de mi pobreza remedio, 

Fuera de los celos pasajeros, hay otros que trascienden 
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a traici~n y ocasionan el escndalo social. El hecho se llama, 
en expresi~n popular. "poner cachos", "poner cuernos" o 
"cuernear", lo mismo que se alude en la redondilla que vie 
ne; pues la bocina es, precisamente, un instrumento de cuer 
no de ganado vacuno que se toca para conducir al mlsmo. 

Por tu causa gran cochina, 
ya est el pobre al expirar, 
y mafana a sepultar 
le han de llevar con bocina. 

El poeta de esta copla quiso decir que el rnoribundo 
esposo de la mujer infiel, iba a despedirse de! mundo "ador 
nado de cuernos', segun el modismo vulgarizado. Y qui~n 
sabe si por los caminos de esa tragedia conyugal translt6 
tambi~n don Dinero. 

9.--EI precio de las mujeres y los hombres 

En sus cantares, al son del arpa o la guitarra, de repente 
los msicos del pueblo estipulan el precio de las mujeres. 
De nifios ofmos esta gradaci~n literariamente precisa: 

Las solteras son de oro, 
Las casadas son de plata, 
las vludas son de cobre 
y las viejas de hojalata. 

La parodia surti6 fresca en la provincia del Cafar, aun 
que acomod~ndola al sexo feo que se consuela con este ada 
gio: "EI hombre mientras m~s oso es mas hermoso". La pa 
rodia en cuesti6n dice: 

Los de Quito son de lino, 
los de Ambato de algod6n, 
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nosotros los cafiarejos, 
ladrones del corazn. 

Pero vamos con el precio de las mujeres. Alguna vez el 
poeta quiso ridiculizar a alguna solterona o viuda pr~xima 
a la vejez, y el precio que la puso baj~ a la ltima cuantia: 

Vejarrona de cineuenta, 
trasto viejo de estanquillo, 
aunque te pongas de venta 
qui~n te ha de dar ni un cuartillo. 

Ahora volvemos al precio del hombre, como una trage 
. dia familiar que se fu~ y no deja de estar presente en mu 
chos hogares pobres: 

La mujer enferma en cama, 
los hijos llorando de hambre, 
yo sin cal~ en el bolsillo: 
;Qu~ suerte tan envidiable! 

10,---Otros precios en verso 

Nada es tan amargo como el pan ajeno, repite el hom 
bre sin cesar. Y en relacin con esto mismo, el pueblo ex 
pres en su cantar: 

Quinquin cucho vale mucho; 
ualquiera en su pobre casa 

qu~ contento que se pasa 
con su mashca y su cariuchu. 

A 
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En campos y pueblos serraniegos hay m~sicos que andan 
de fiesta en fiesta. Generalmente tocan de balde, como gra 
tificaci~n o jocha o en desquite de lo que comen, beben y 
fuman. Pero alguno de estos artistas no estuvo conforme 
con las atenciones que le prestaran y reflexion6 de esta 
manera: 

Ser m~sico en este pueblo 
es ser loco o muy sencillo, 
pues pagan por noche y dfa 
un trago y un papelillo. 

11.-EI "Costillar" y el "Mashalla" 

Se sabe que el costillar fu~ un fandango espafol; pero 
m~s tarde, en las d~cadas idas de nuestra Rep~blica, letra, 
msica y baile, en una sola trinidad de regocijo, constituye 
ron el mejor n~mero de las fiestas privadas del pueblo ecua 
toriano. 

La copla recuerda el costillar en todo su valor fandan 
guero: 

Cuando yo toco en mi arpita 
el tono del costillar, 
hasta mama abuelita 
sale al momento a bailar. 

Pero en las diversiones campesinas de la Sierra fu~ ms 

corriente el Mashalla, t~rmino quichua traducido por "yer 
necito" o "yerno mfo". Es una dramatizacibn epital~mica 

que se desarrolla al son de una m~sica triste que se diluye 
coma narc6tico entre los asistentes, para reventar la para 

doja del buen humor. 
La madre de la reci~n casada inicia la melopeya casera, 
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al son de cuarteias en serie que terminan con un estribillo 
que, en buen romance, se traduce por "yernito, yerno mfo!:; 

nuerita, nuera mfa!". 

He aqui el Mashalla en aceion: 

Seores, muy buenos dfas. 

Alabado sea Dios. 
Al noble auditorio 
le pido atenci~n. 

Y tambi~n le pido, 
me ha de dispensar 
que a mi prenda amada 

venga aquf a buscar. 

Por ac, sefores, 

se me ha noticiado, 

que una hijita mfa 
se me ha cautivado. 

Mashalla, mashalla, 
cachunlla, cachunlla. 

La hija se presenta ante la madre y le oye esta lecci6n: 

Al fin ya te encuentro, 

aunque cautivada. 
Me has dejado sola, 

;oh mi prenda amada! 

Pues ya te has casado, 

tendrias razon; 

ahora eumplir~s 

con tu obligaci6n. 
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En el santo estado 
que elegisteis vos, 
marido y mujer 
servir~is a Dios. 

Este duro estado 
no es f~cil cortar: 
s6lo el Dias del cielo 
lo ha de remediar. 

Es un grande barco 
cargado de males; 
para ambos casados 
todos son iguales. 

Este sacramento 
siempre ha de durar, 
y s6lo la muerte 
lo ha de terminar. 

Mashalla, mashalla, 
cachunlla, cachunlla. 

Despu~s de esta piadosa explicaci~n sobre el significado 
del matrimonio a la luz de las tradiciones y las creencias re 
ligiosas, la madre se concrela a darle las instrucciones y 
consejos que la hija necesita, a su modo de ver, para que 
se desempefe como buena esposa: 

Hijita querida, 
te quiero advertir 
que s6lo a tu esposo 
tienes que servir, 
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Todas las mananas 
has de madrugar, 
a ver la cocina 
y hacer a!morzar. 

Cuando va al trabajo 
fatiga a sufrir, 
con el desayuno 
a buena hora has de ir. 

Todos los domingos 
ligerita acude 
con la ropa limpia 
para que se mude. 

Como una balanza 

te has de manejar, 
para que tu esposo 
no tenga que hablar. 

Nunca a tus amigas 
has de visitar 
por contar tus penas 

y triste llorar; 

porque esas amigas 
te han de murmurar, 
pues son cuchillitos 
que saben cortar. 

Las necesidades 

mejor es callar; 
s6lo Dios lo puede 

todo remediar. 
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Mashalla, mashalla, 
cachunlla, cachunlla. 

Luego le aconseja que, por el matrimonio religioso, ella 
es parte de un lazo indisoluble y la llamada a desempefarse 
con "amor y respeto" al esposo. Y asf le dice: 

A tu amado esposo 
nunca celars, 

y cualquiera fa! ta 
disimular~s. 

En esto de celos 
piense la mujer 
que al mejor marido 
lo puede perder. 

Enredos ningunos 
no sepas oir; 

lo que Dios ha unido 
suele desunir. 

Con tu amado esposo 
nunca porfiars, 
y con este modo 
vivirs en paz. 

Amor y respeto 
siempre lo tendr~s, 
y a ~l tan s6lo en todo 
te sujetars. 

En todo prudente 
te has de manejar, 
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y asf de tu esposo 
te har~s estimar. 

Mashalla, mashalla, 
cachunlla, cachunlla. 

La amable consejera, ahora se dirige al yerno, y ella le 
dice lo que olvid~ el sacerdote o sembr~ en el viento de sus 
latinismos intraducibles para los esposos. 

Hijito de mi alma 
te quiero advertir, 
que a San Jos~ igual 
procures vivir. 

Ya que eres mi yerno 
te voy a encargar 

que a mi amada hijita 
me la has de estimar. 

Como hombre prudente 
te manejars, 
y cualquiera yerro 
le dispensars. 

Como mujer d~bil 
ella puede errar; 
con palabras dulces 
le has de amonestar. 

Con el buen esposo 
hay felicidad, 
y en la casa no entr% 
la necesidad. 



Con el ma! esposo 
no hay buen matrimonio; 
con Dios todo es bueno, 
no con el demonio. 

Cristo con su Iglesia 
nos sabe ensear: 

de casados dignos 
es buen ejemplar. 

Mashalla, mashalla, 
cachunlla, cachunlla. 

Pero como el yerno es la llave principal para la felici 
dad del nuevo hogar, la madre politica sigue: 

1Ay, hijito mio! 
No te digo en vano: 
vive con tu esposa 

como buen cristiano. 

Jam~s en tu casa 
amigos admitas, 

que a inquietar te vayan 
d~ndote copitas. 

En casa de juego 
jams entrars, 

pues cuanto has buscado 
alli perders. 

Tus malos amigos 
llevarte querr~n, 
y sin compasi6n 
te desnudarn. 
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Trabajando mucho 
siempre has de vivir, 

y como hombre honrado 
asf has de adquirir; 

pero lo que ganes 
con tanto sudor, 
en juegos no botes, 
ni en tomar licor. 

Los muchos enganos 
que este mundo tiene, 

como hombre juicioso 

que evites conviene. 

De malas palabras 
guardars tu boca, 
pues la mala lengua 
Ios pleitos provoca. 

Para lo que es malo 
ojos no tendrs, 
y los dos ofdos 
tambi~n cerrar~s. 

Con otras mujeres 

no quieras meterte; 

con la tuya s6lo 

vive hasta la muerte. 

Como hombre virtuoso 
te has de aconsejar, 

que por buen camlno 

te sepan guiar. 
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Mashalla, mashalla, 

cachunlla, cachunlla. 

A continuaci~n de los consejos individuales a los despo 
sados, la buena mujer los junta a su lado, como una sacer 
dotisa, para hablarles de los deberes para con los hijos. Y 
en esta aula, la est~pida tradici~n colonial se impone todavia, 
neg~ndosela escuela al retofo femenino. ;Ah!, se decfa hasta 
hace poco que el saber leer y escribir perjudica a la hembra, 
porque ~se es un recurso diablico para "cartearse con los 
enamorados". 

La maestra de este drama inicia su nuevo discurso con 

una hermosa paradoja que abre paso a los dem~s consejos: 

Que hab~is de ser padres 
cs cosa segura; 

los hijos dan gusto 
con mucha amargura. 

Con mucho cuidado 
hab~is de criarlos; 
desde antes que nazcan 
a Dios entregadlos. 

De todos los vicios 
los sabr~is guardar, 
y desde chiquitos 
sepan trabajar. 

Temprano a la cscuela 
el var~n ir~; 

la hija de la madre 
no se separar~. 
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Todos vivir~is 

de Dios con temor, 

pidiendo a la Virgen 
que os d~ su favor. 

Mashalla, mashalla, 

cachunlla, cachunlla. 

Dentro de los fueros de sentido religioso, la buena ma 
dre de estos consejos epital~micos, extiende su sermonario 

hogarefo tambi~n a los padrinos del matrimonio, que alli 
est~n presentes en otra pareja conyugal. Para ellos este re 
cado: 

Seores padrinos, 

como bien casados, 

dar~is buen ejemplo 
a vuestros ahijados. 

Si ustedes reparan 
que lo pasan mal, 

a ustedes les toca 
ponerlos en paz. 

De mi parte pido, 

suplico a los dos, 

que a pasar lo ensenen 

como manda Dios. 

De estos tiernos novios 

espejo ser~n: 

para ser dichosos 

en ~l se ver~n. 
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Ya he dicho a mis hijos 
muy buenas razones; 
tojal guarden 
en sus corazones! 

Mashalla, mashalla, 

cachunlla, cachunlla. 

Toca ahora a los reci~n casados disponerse a la partida, 
para recogerse en el nuevo nido que en el noviazgo lo pre 
pararon. Les toca ya iniciar la vida en hogar aparte, lejos 
o cerca de las casas paternas. Hija y madre entonces se des 
piden asf: 

-Adi6s, madre mia, 
digo con dolor; 
adi6s, mi consuelo, 
adibs, pues, mi amor. 

-Adi~s, hija mia, 
por quien tanto lloro; 
adi6s, pues, mi joya, 
mi rico tesoro. 

Adi6s, mi mamita, 
adi6s mi respeto; 
de sus tiernos brazos 
llorando me ausento, 

--Adi~s, pues, mi hija, 
adi6s, coraz~n, 
adi~s, mi amoreito, 
adi6s, mi pasi6n. 
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--Adi~s, pues, mamita, 
deme ya su abrazo; 
de usted se separa 
otro dulce lazo. 

-Adi6s, vida mia, 
adi~s, ya te vas; 
de esta pobre madre 
no te olvidar~s! 

Mashalla, mashalla, 

cachunlla, cachunlla. 

En ltima instancia se presenta el padre de la desposa 
da. En seguida la madre dispone: 

Ahora ante las padres 
hinquense los dos, 
como si estuvieran 
delante de Dias. 

Besen cada uno 
humildes la mano; 
la bendici~n pidan 
con modo crlstiano. 

Los j6venes esposos asf lo hacen, para recibir inmedia 

tamente las eruces de sus fntimos mayores: 

-Hijos, yo os bendigo 
como padre vuestro, 
en el nombre santo 
de Dios Se~or nuestro. 
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-Hijos, yo os bendigo, 
como vuestra madre, 
en el santo nombre 
de Dios nuestro padre. 

Mashalla, mashalla, 

cachunlla, cachunlla. 

A 

Hemos transerito todo el texto de esta melopeya casera, 
como la hemos llamado, por la musicalizaci6n total, porque 
la pieza sintetiza una fase importante de la vida nacional en 
la Sierra Eecuatoriana. En ella est~ el evangelio que se pre 
dic~ ayer entre nosotros y pareialmente tambi~n hoy, con 
todo el significado de la sencillez campesina y el alma mes 
tiza de la serranfa. En ella, la costumbre, la tradici6n, la mo 
ral ingenua, el religiosismo fiel. En ella, en fin, algo que per 
durar~ en la historia como una pagina suya, aunque sin pro 
tagonistas concretos ni tiempo determinado. Y precisamente 
su letra y su m~sica han resucitado en estos tiempos para 
hacernos presente un largo pasado y para repartir en el 
mundo sus notas dolidas, cual si los artistas hubieran com. 
prendido que el matrimonio de los pobres de! pueblo y de] 
campesinado, lleva en la entrafa el dolor sumado a las deli 
cias del carino. 

EI Mashalla, presente en las bodas de las clases humil 
des, sirvi~ grandemente para la escenificaci6n teatral de las 
dems fiestas privadas, en las que el baile debia abrir un 
par~ntesis al teatro. Y eso era til, muy ~til y festivo, porque 
en torno no faltaban novios y candidatos al noviazgo que te 

nian que aprender un largo futuro en esa aula que reivin 
dicaba a la que se le negaba a la mujer. 
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12.-Recados de las bodas montuvias 

El drama epital~mico de los campesinos de la Costa 
ecuatoriana es m~s objetivo y al desnudo. Entre ellos se 
improvisan los recados en los ratos que las bodas se colman 
de entusiasmo o buen humor al influjo de la msica, la danza 
y las bebidas alcoh6licas. Y se dice en la copla, la ~tica po 
sitiva de lo que las necesidades biol6gicas reclaman al mi 
nuto. 

En esos cantares espont~neos, los m~sicos concursan Ios 
recados uno tras de otro, y en otros casos, fuera de las bo 
das, dicen al oido de los novios: 

-El que de casarse trate, 
es casa, colch~n y catre 
y ropa pa su mujer. 

-Luego sin dilaci6n 
su lavandero ha de hacer, 
tambi~n ha de poner 
manteca, carne y carbon, 
sin que falte el almidon 
como sue le acontecer. 

-Tambi~n ha de poner, 
agua, batea y jab6n, 
no Jes cause admiraci6n 
los que pretendan mujer. 

-Olla, euchara y recado, 
piedra, rallo y cuchillo 
Jleva a su casa el casado. 
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-Cuando vienen los hijitos, 
ellos se juntan a toitos, 
pa pedir pan y queso, 
y si no hay est~ amolao, 
el hombre que se ha casao. 

VIII 

REC ADOS DE LA VIDA NACIONAL 

Segunda Parte 

1.---La suerte del indio al ojo de los cantares 

Terna de honda preocupaci6n ha sido la suerte del indio 
americano, desde los albores de la colonia. Y por ms que 
Olmedo clam6 en las Cortes de C~diz, demandando justicia 
para la "raza vencida", esa voz no se oy~ plenamente ni en 
el desenvolvimiento de la Rep~blica. 

Por largo tiempo en el Ecuador, el concertaje esclaviz~ 
a los indios. Las cargas religiosas los desnutrieron hasta la 
aniquilaci~n. Empero, la mayordomfa puso un capataz de !a 
raza para la misma extorsi~n de los suyos. 

Y no por hablar del pasado debemos olvidar que todavia 
el indio no se Jibera de su tragedia, no obstante la protecci6n 
legal de! Estado y las sugestiones iluminadas de los indige 
nistas. 

Pues ya dijimos que el mayordomo se estableci6 para ex 
plotar y atropellar al indio por el indio; mas no por eso el 
capataz mereci6 la recompensa a su esbirrismo. Algo de ese 
destino nos revela esta copla: 
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Pobre de aquel mayordomo 

en lo ajeno desvelado, 

en el dia de las cuentas 

bien servido y ma! pagado. 

Pero la suerte del indio es pat~tica y cierta en este Tes 

tamento dictado en su nombre, por alg~n blanco o mestizo 

que hizo de escribano y poeta en algun rato. Transcrib 

moslo: 

Este pobre testamento 

que voy aqui a referir, 
lo hizo un indio desdichado 

poquito antes de morir. 

Item declaro que dejo 
mi alma pecadora a Dios, 
y el cuerpo a la madre tierra 
de la que Dios lo form6. 

Casado y velado he sido 

no m~s que una sola vez, 
cuatro hijos Dios me ha dado 

en esta nica mujer. 

Item declaro que dejo 
esta triste choza vieja, 
para que vivan mis hijos, 
si mi amo quiere y les deja. 

Dejo una cullma que tiene 
m~s de cuarenta agujeros, 
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y un calz~n m~s remendado 
que el calz6n de un limosnero. 

Dejo mi poncho de jerga, 
aunque ya no es sino hilachas, 
y mi sombrero, tan viejo, 
que ya no tiene ni faldas. 

Dejo mi shigrita vieja 
y mi puquito, aunque roto, 
y tambi~n mis maquicaras 
hechas de cuero de zorro, 

Lo que son tierras, no deja, 
porque yo no tengo m~s 
que el hucco de! cementerio 

en que me van a enterrar. 

Este es el indio concierto de ayer y a~n hoy tiene los 
achaques de una abusiva servidumbre sobre sl. Y es cierto 
tambi~n, que ante una vida de penalidades, hambres y mise 
rias, ese indio procur~ robar al amo para satisfacer sus ne 
cesidades imperiosas, como si supiera la sentencia de San 
Pablo: El que trabaja tiene derecho a comer. Mas como el 

amo se neg a ese derecho --y probablemente lo niega toda 
via-, ~l tuvo que recurrir al arte del engano, y en igual caso 
lo seguir~ engafando, por m~s que los castigos y las c~rceles 
est~n listos a su martirio. 

Las estrofas de "Los consejos de un indio", por m~s que 
pretendan denostarlo, tienen un fondo de verdad justificada 
por la misma moral de San Pablo. Veamos algunas: 

Un indio estando rnuriendo 

a su hijo le aconsejaba: 

--Has de saber hijo mio . . .  
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Aunque tu patron te quiera, 
nunca le has de querer, 
porque el querer de los amos 
lo mismo es que aborrecer. 

Si te nombran de vaquero, 
hazte el que enlazas de errada 
mata la mejor vacona 
y df: Se muri6 rodada. 

Si te nombran de ovejero, 
hazte el dormido o el hobo, 
c6mete al carnero padre 
y di que lo comi6 el lobo. 

Si te hacen cuidar gallinas, 
c~mete la ms hermosa, 
y mostr~ndole las plumas, 
df: Se comi6 la raposa. 

Si te nombran chagracama 
los chogllos has de robar, 
y si te habla o si te pega 
al perro le has de culpar. 

Si te cogiere la noche 
y entras a pedir posada, 
hurta siquiera el cuchillo 
y pega la madrugada. 

Cuando te cojan en algo 
lo que es verdad no has de hablar, 
pues a punta de mentiras 
de! apuro has de zafar. 

Fuera del anonimato, Luis Cordero interpret~ dos fases 
de la vida del indio ecuatoriano de las d~cadas del siglo pa 
sado. En "El adi~s del indio", el pobre paria de la "raza 
vencida" se queja del amo que le despide del huasipungo y 
le arroja a vivir en tierras extra~as o de due~os desconoci 
dos. El indio de la despedida expresa: 

Rico fui; su tiranfa 
me ha dejado miserable: 
~l me ha quitado de lleno 
cuanto al gran Dios plugo darme. 

Suya es mi casa, son suyas 
mis perdidas heredades: 
jay, Patria, Patria! yo vivo 
cual paja que lleva el aire . . .  

En las "Coplas de contento", dirigese el nativo a los le 
gisladores que se afanaban por quitarle una parte de su car 
ga fatal, y como si la ley ya estuviera expedida, estalla en 
este inocente alborozo: 

;Oh padres! de gozo henchidos 
nos tiene nuestra ternura; 
conque tambi~n el diesmero 
cay~ por fin en la tumba? 

Desde ahora, para el que siembre 
ser~ lo que el maiz produzca: 
en hora buena, con flores 
lozanas, el fruto anuncia. 

Mujer, hijo, hermano, hermana, 
trabajemos ms que nunca; 
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nuestra cosecha de pobres 
la recoger el que suda. 

En las dem~s estrofas de este romance desfilan los diez 
meros retratados en la infamia del abuso y en la oprobiosa 
costumbre de quitar prendas cuando el diezmo no ha sido 
satisfecho. Pero por gran tiempo la ley no surti~ efecto por 
la fuerza feroz de la costumbre amparada, si cabe decirse, 
por los ministros del catolicismo, quienes continuaban des 
pachando al infierno a todos los que se negaban a la pres 
cripcin de los "mandamientos de la iglesia". Hasta ahora 
perdura la obligaci~n piadosa para indios, blancos y mesti 
zos del campo, a quienes se los niega los sacramentos previos 
a la "cristiana muerte" si no disponen el pago de diezmos. 

2.---Coplas sobre la injusticia social 

El pueblo suele decir las m~s duras verdades en sus 
cantares. En ellos vierte su filosofia, la aguda critica, el 
realismo desnudo y la desventura de su suerte. 

Hay numerosas coplas acerca de la injusticia social o de 
la injusticia de los que administran justicia. Esta vez, el poe 
ta del pueblo nos quiere hablar de la desigualdad social has 
ta en la morada de los muertos: 

Las cruces de este mundo 
son muy diversas: 
pues unas son de fierro 
y otras de yesca. 

Fste bardo de la cuarteta sentenciosa, a la manera ecua 
toriana, pone en cuatro octosflabos esta famosa sentencia de 
Jess: "Ms pronto pasar un camello por el ojo de una 
aguja, antes que un rico entre en el reino de los cielos", H~la aqui: 
18 

Los pobres comen muyuelo 
y los ricos comen ave; 
para los pobres hay cielo, 
para los ricos [qui~n sabe! 

: fi arse que los amigos son Es cosa corriente y cierta atirmar , 
£, vente cuando media el inter~s del dinero y la 

amigos " " " , ,  qtso decir el bardo de sta euarteta tpica: mano sue. a. 

Mis amigos muchos fueron 
cuando tuve harto sancocho; 
cuando con hambre me vieron 
tocaron uno y diez y ocho. 

1 . , d toda la America Hispana eso de incli- 
Es mal quiz~ le 1 te ta d o s.  EI r la balanza de la justicia en favor de los po t entae  +.  

nar lo que ocurre entre nosotros, repro pueblo ecuatoriano, por 
cha de esta manera: 

Para el rico que roba harto 
no hay ley, ni juez, ni prisi6n; 
mas si un pobre roba un cuarto 
;al pan~ptico, ladr6n! 

Efectivamente, el indio o el miserable de la plebe que 
' h de le~a, humillado por sayones 

:zz..7-zrz 
1  .  .  onal porq ue para e o s  .  millones del erario nacic I, 1 ra disfrutar la 

"garantfas", si es que no tomaron el vuelo  pa 
fortuna en el exterior. comisarios los En el Ecuador, bien lo sabemos, son los 
au preferentemente eiercen 1as fanciones de auto""""" 
• ;tie Y ante sus quiebras escandalosas, el cantar i jusca. 

con estro diestro: 



Alhaja es mi senor comisario: 
al perro sabe imitar, 
que s6Jo al de poncho muerde 
y al de levita, jam~s. 

Empero, la mejor s~tira contra la injusta justicia parece 
~sta: 

Dizque hay leyes en mi tierra 
desde Loja hasta Tulc~n: 
como para nada sirven, 
durmiendo todas est~n. 

En relaci6n con esa burla de la justicia al influjo del 
poderfo de las castas tradicionales y del dinero, sin duda, se 
escribi6 esa canci6n de "El Tacuaman". Al respecto, Juan 
Le6n Mera dice: "El suceso que di6 lugar a que se hicieran 
estos versos, es rigurosamente hist~rico. 'Todavfa se los can 
ta en una tonada que lleva el mismo nombre. EI pueblo cas 
tig~ con ellos as al asesino como a los jueces que lo absol 
vieron", 

EI Tacuam~n 

A la otra banda del rfo 
llamado Culapach~n, 
asparon a punaladas 
al pobre de Tacuam~n. 

Ya se reuni~ el Jurado; 
lo que sucede ver~: 
el muerto quedar~ muerto, 
y libre Ambrosio Ter#n. 
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Siete fueron los J urados 
con la burra de Balah~n, 
que a Tern dejaron libre 
sin vengar a Tacuamn. 

De los jurados de Ambato 
que me libre Dios bendito: 
Tacuaman qued6 fregado 
y sin castigo el delito. 

Por la pila est~ corriendo 
la sangre de Tacuam~n, 
pidiendo justicia al Cielo 
contra el Ambrosio 'Tern. 

.---Cantares anecdoticos 

La an~cdota, episodio brevisimo, interesante y sugeridor 
de moralejas, en los cantares microgr~ficos tiene un asiento 
frecuente. Debe venir de los tiempos m~s remotos de la es 
paiiolidad o cuando los juglares anecdotizaron el chascarrillo 
en el ~gil relato para concluirlo con la cuarteta picante, pro 
picia a la risa de los oyentes. Pero es innegable que la copla 
anecdbtica o chascarrillesca nos vino de Espana para ense 
fiarnos Ia bonded de su clima y los secretos de su arte. 

Con tan buenas muestras, nuestros antepasados se refu 
giaron en la an~cdota propia, lo cual nos revela la copla que 
el humorista Juan Larrea dedic~ a Jos~ Mejia o los disticos 
que los quite~os cambiaron con el Presidente Mourge~n de 
los aiios de nuestra insurgencia emancipadora. 

Fuera de los cantares anecd6ticos aqul recordados, el co 
plario ecuatoriano nos trae otros. En un caso se cuenta que 
en Quito vivi6 un notable abogado de apellido Lequerica, 
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llamado sabio por el pueblo en gracia a su portentosa memo 
ria. Desgraciadamente ese jurisperito se entreg~ a la copa 
y muri~ sin reparaci~n en una casa de salud. 

A ese abogado se refiere esta copla que, en broma, cons 
tituye un elogio a la embriaguez consuetudinaria: 

Para ser jumo dej~ 
de ser sabio Lequerica; 
pues con raz~n digo yo 
que ser jumo es cosa rica. 

Tambi~n se cuenta que un ricacho de apellido Grijalva, 
fu~ condenado a prisin por un crimen pasional; pero que 
el recluso, al verse privado de la libertad, erey~ suplir el 
mal colocndose grillos de plata con cadena de oro. Para 
ese capricho extrano, sin duda se inspir~ en esa copla: 

De qu~ le sirve al cautivo 
tener los grillos de plata 
y la cadenita de oro, 
si la libertad le falta? 

Pero el recluso que quiso dramatizar el romance, vivi~n 
dolo en carne viva, lo acomod~ asf: 

De qu~ le sirve a Grijalva 
tener los grillos de plata, 
de oro fino las cadenas, 
si la libcrtad le falta? 

4.-Un requiebro en elogio de Quito 

Los quite~os, orgullosos por la belleza de su ciudad nati 
va, llaman a Quito "la cara de Dios". Y un poeta que en 
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contr~ a la urbe asi~ndose de los cabellos celestes, la llam~ 
"bale~n del cielo". 

Pero viene desde lo antiguo un requiebro que es el me 
jor elogio de la capital de los Shyris: 

Bajo del cielo, Quito 

y en el cielo un huequito 
para seguir mirando a Quito. 

En relacion con este requiebro, el peruano Carlos Ca 

mino Calder~n refiere que lleg~ a Piura, a cumplir un des 

tierro, el primer personaje de este epigrama de Luis Cor 

dero: 

Molestina y Ordenana, 

Ordeiana y Molestina, 

pareja tan chabacana, 
pareja tan peregrina: 

jsepan que ya tengo gana 

de ordefar a Molestina, 

y molestar a Ordeana! . . .  

Pues el senor Molestina, seg~n Camino Calder~n, fu~ un 
pedante, ingrato a la hospitalidad peruana. "Para el senor 
Molestina, dice, que habfa sido gran vidjero durante su 
juventud-- New York era inmenso, pero alli la gente vivfa 
en perpetuo mareo. San Francisco era linda, pero muy h 
meda. Chicago olia a puro cerdo. En M~xico no habia de 

notable sine el pulque y el bosque de Chapultepec . . .  
"El senor Seminario (piurano y amigo de aqu~l) ofa, 

ofa pacientemente, como todos los dfas ! . . .  

"Despu~s de pasar revista a las ciudades centroameri 

canas donde nada valfa tres pepinos, toc~ su turno a Sudam~ 

rica: Caracas era fea hasta en el nombre de sus calles, pues 
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habia una que llamaba calle Miseria. Bogot~ no posefa sino 
la Quinta de Guanacas donde habit6 Bolivar. Lima --ya lo 
habfa dicho el poeta--si bien era paraiso de mujeres, era 
purgatorio de hombres e infierno de borricos. Buenos Aires, 
Rio de Janeiro, Santiago y Montevideo, no entusiasmaban al 
sefior Molestina quien termin~ asf: En cuanto a Piura, [no 
hablemos de Piura Negros carachosos en la Mangacheria! 
Indios llorones en el Tacal4! Mucho sol! Mucho calor! Con 

v~nzase Ud. sefor Seminario, en la tierra ;Quito! Y en el 
cielo, un huequito para ver a Q ui t o ' . . . "  

Y  sigue el se~or Camino Calder~n: "Dicen los viejos 
piuranos que ante tal procacidad, por primera vez el senor 
Seminario sinti~ que le faltaba paciencia. Se levant~ de la 

banca; tom~ de un brazo al descort~s ecuatoriano, y sacudi~n 
dolo nerviosamente, exclam6: ;Eso es mentira! En la tierra 
;Piura! Y en el cielo, una rajadura para ver a Piura!.. ." 

No vale la pena escarbar la verdad de esta tradici~n piu 
rana, pero si es dable recordar que el requiebro quite~io y 
sus derivados, tienen sus inspiradores en la vieja Espana. 
Pensemos en cstos dos disticos estribillados: 

Quien conoce Sevilla, 
conoce maravilla! 

s 

Quien conoce Granada, 
no conoce nada! . . .  

5.-Pareados acerea de Quito y Lima 

Como en el caso anterior, gran parte de los versos tipi 
camente ecuatorianos tienen sus antecesores en la Espafia 
de la dominacin colonial. Por all~ fu~ y es viejo este decir 
muy significativo en la historia: 
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Quien va de Sevilla, 
pierde la silla. 

En la Capital del Ecuador, este pareado tom~ dos ex 
presiones peculiares: 

Quien va de Quito, 
pierde el banquito! 

Quien va a Quito, 
pierde el banquito! 

La primera forma se ha aplicado a aquellos politicos, 
principalmente Presidentes y Dictadores, que abandonaran 
Quito para hacer frente a ciertos conflictos que impidieron 
regresar al solio por aquello de los "volcamientos politicos". 
Eso ocurri~ con Juan Jos~ Flores en su ltima adminis 
traci6n. 

La segunda forma la han sentenciado en las provincias, 
aludi~ndose a los que "abandonan" sus cargos de funciona 
rios para buscar en Quito mejores acomodos. Muchos de ~s 
tos se quedaron sin nada, o como se dice entre nosotros: "en 
el aire". 

Pero se dieron circunstancias en que los desterrados que 
fueron a combatir a sus regimenes desde la Capital del Per, 
volvieron de allf a asumir el gobierno de la Repblica. Gar 
cfa Moreno fu~ uno de ellos. Pero veamos c~mo se parearon 

los disticos: 

Quien va de Quito, 
pierde el banquito! 

Quien viene de Lima, 
se sienta encima! 
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6.-Cuartetas tipologicas de algunas ciudades serranas 

La alusion o el recuerdo de nuestros lugares geogr~ficos, 
con el extracto de sus peculiaridades geohumanas, es frecuen 
te en la copla ecuatoriana, Preferentemente ciudades y pue 
blos -expresiones de grupos sociales de la familia nacio 
nal-, est~n presentes en esos versos, como veremos luego. 

Se cuenta que en lustros idos, las mujeres de Guaranda 
daban la vida por los forasteros que llegaban a su ciudad, 
para radicarse temporalmente alli en goce de empleos. En 
cambio los hombres, por causas de justo celo, se tornaban ene 
migos de los "afuerefos". Cuando el autor de estas paginas 
fij6 su residencia en la capital de la provincia de Bolivar, ya 
no encontr~ el antiforasterismo que se alude y sf el abrazo 
ancho de la juventud. 

Pero la copla que viene se refiere al pasado ms lejano. 
Su recado apunta: 

En la ciudad de Guaranda 
se han formado dos esteros, 
en donde echan a ahogar 
a todos las forasteros. 

Ya que de Guaranda se trata aqui, vale recordar su 
c~lebre fiesta de Carnaval, llamada justamente "el Car 
naval de Guaranda". La fiesta en cuesti~n es tipica, pr6 
diga en cantares originales que hacen bailar a lugarefos y 
forasteros, al son de una m~sica triste, pero qie tiene el don 
de suministrar una alegria desbordante. La letra m~s co 
rriente que se canta en esa guerra cordial de polvo y agua, 
es la siguiente: 

Al golpe del carnaval 
todo el mundo se levanta; 
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ms conociendo la voz 
del que suspirando canta. 

Asi se hace, asfi se hace carnaval! 
Asf se hace, asi se hace carnaval! 
Taral-la~-la~, taral&-la~-la~, 
taral-la~-la, taralalaa... 

Tira la bala 
por la ventana, 
hi~reme el cuerpo, 
menos el alma. 

(Sigue el estribillo). 

Entre las eiudades ecuatorianas de la Sierra, Riobamba 
es la que m~s ostenta el abolengo tradicional de la colonia, 
llam~ndose her~ldicamente la "Sultana de los Andes". En 
ella perviven los blasones de la nobleza, y, por lo que se 
cuenta, en sus dominios los amorios se someten a los filtros 
de la selecci6n o confrontaci6n de la azulinidad que corre por 
las venas de los pretendientes. Adem~s se sabe que las chi 
quillas solteras de la edad florida poco se dejan ver de sus 
galanes y casi s~lo a trav~s de los vidrios de las ventanas. 

Enfocando esta tipologia femenina, el poeta compuso es 

te cantar: 

En la ciudad de Riobamba 
se ha formado una laguna, 
donde lloran los solteros 
sin esperanza ninguna. 
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Mas los solteros heridos de esa manera en el fuero de 
sus conquistas varoniles, revocaron la copla a los casados, 
lo que de hecho entrafa una malicia que se toca con la fide 
lidad conyugal. Y v~ase c6mo el cambio de una sola palabra 
vuelca la intenei~n de la cuarteta: 

En la ciudad de Riobamba 
se ha formado una laguna, 
donde lloran los casados 
sin esperanza ninguna. 

Ciudad tfpicamente ecuatoriana es tambi~n Otavalo, si 
tuada en un paraje privilegiado y pr~xima al lago m~s grande 
y ms hermoso del Ecuador. Ella es, a juicio de todos los 
turistas, la mejor joya de la provincia de Imbabura. Y antes 
de que asi la juzguen los de afuera, los mismos poetas nati 
vos la valoraron ya en su cantar: 

De las tierras de Imbabura, 
Otavalo es lo mejor, 
donde se alegran los tristes 
con pingullo y rondador. 

Otavalo tiene tambi~n la fama de sus mujeres bellas que, 
como las de otras partes, se inclinan al amor de los forasteros, 
despertando los celos consiguientes. Sin duda, uno de esos 
galanes correspondidos dej~ esta copla: 

En la plaza de Otavalo 
me han ofrecido matar, 
quisiera que ese valiente 
me dejara confesar. 
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Pujili, pequea ciudad de la provincia de Cotopaxi, cuen 
ta en su haber un distintivo con la industria de cer~mica. Los 
indios de la poblaci~n y sus contornos trabajan estatuillas de 
barro y toda una fauna atrayente de colores vivos, aunque de 
toscos contornos. Esas son las "figuras de Pujili" que no fal 
tan en los mercados de la Repblica. 

EI vate popular, duefo de ojo est~tico para valorar las 
cosas y el m~rito de las mujeres, recurri6 a la cer~mica de 
Pujilf para esta comparaci6n: 

La mujer alta y garbosa 
es la que ms me gusta a mi; 
la que es omota, parece 
figura de Pujili. 

7.-Tr~nsito lirico por ciudades y pueblos de la Costa 

En la jira de trovadores enamorados, Guayaquil es ciu 
dad muy mentada por la atracci~n de sus jardines femeninos 
y por la hombria de sus hijos. Mas, para las conquistas amo 
rosas, no siempre los bardos estuvieron satisfechos con el per 
fume de las flores de casa y buscaron ese halago m~s all~. 
A lo menos eso lo expresa esta cuarteta del tr~nsito de un 
amante: 

En Guayaquil tengo mi alma, 
en Vernaza los sentidos 
y en el puente de Las Ranas 
tengo mi amor escondido. 

Otro cantor hall~ lejos de la ciudad portena una hermo 
sa ms hermosa que las beldades de Guayaquil y Lima. Sin 
duda su decir fu~ un recurso de galanterfa para redondear 

149 



su piropo, en cuya composici~n le iba faltando la consonan 
cia de los extremos. La redondilla en cuesti6n expresa: 

Mas si Guayaquil, con todas sus beldades, no ha sido tan 
favorecida por estos recados del poeta, en este otro cantar 
se pone de relieve lo que en la Perla del Pacifico pudo un 
supervaliente: 

Tambi~n las predicciones del tiempo en relaci~n con las 
luvias, tienen su acierlo en la musa popular. En la hoya de 
Quito el invierno es recio y prolongado, lleg~ndose a decir 

hiperb6licamente que "en Quito llueve trece meses al ano". 
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Qu~ triste es ver a un amante 

despreciado de su dama, 

mugiendo de ira y despecho 

como toro de An tisana. 
, 

Aunque no de la magnitud del Rey de los Andes, otro 

nevado importante del Ecuador es el Antisana, en cuyas fal 

das existen haciendas ganaderas con vacunos bravisimos que 
vienen proporcionando ejemplares para las corridas de toros 

de Quilo, Machachi y varios pueblos vecinos del coloso. Esos 
animales, cuando se colocan en la plaza, sin toreros ni torea 
dores para embestir, mugen de ira y son capaces de arreme 
ter contra el mismo viento que les golpea en la cara o en las 
ancas. 

Este hecho taurino inspir~ la copla del "amante despre 

ciado de su dama", cop la que en esta pa rte tiene su puesto: 

• 

8.--Cantares de evocaci~n geogrfica 

Recurso de buena poesfa es encontrar la expresibn geo 

gr~fica para la identificaci~n con los zumos del espiritu. E'ste 

sfmil sfrvanos de ejemplo: 

A los pies de! Chimborazo, 

si no llueve est nevando. 

Asf estar~ mi negrita: 

si no llora, suspirando. 

0s 

A 

De Guayaquil para abajo 

hice levantar un puente, 
con las costillas de un bravo 
y lo dems de un valiente. 

Ni en Lima ni en Guayaquil 
habr~ hermosa que te iguale, 

ni la luna cuando sale 

el 15 del mes de abril. 

Yo soy el que compra gusto, 

yo soy el que paga ganas. 

De Vernaza a La Bocana 
tengo flores a mi gusto. 

Otro, en cambio, se reparte de este modo: 

En Alajuela mi nombrc, 
en Manabl mi apellido; 
en el centro de esta casa 
tengo mi amor escondido, 

Entre los cantores del pueblo no falta el lirida que 
tenta poderes tenorianos. Oig~mosle a uno de ellos: 
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Pero lo cierto es que en la Capital de la Repblica llueve in 
tensamente de enero a junio y m~s en los tres ltimos meses 
de este perfodo. De ahf provinieron estos pareados en gra 
daci~n que ms se parecen consonancias infantiles: 

Abril, 
aguas mil; 
mayo, 

hasta que se rompa el sayo; 
junio, 

hasta que se rompa el puno. 

Y aqui viene otro pasaje de la vida geohumana del 
Ecuador. 

Los serranos llaman Tierra-abajo a la region baja del tr~ 
pico territorial. En esa parte del pais no pocos hallaron for 
tuna y algunos tambi~n la muerte. En tiempos pasados, la 
bub~nica y la fiebre amarilla les abrieron sus brazos descar 
nados de mortandad feroz. 

Seguramente algun serrano de aquel tiempo debi6 cantar 
este despecho: 

Ya me voy a Tierra-abajo, 

pues esa tierra es muy buena: 
allf pronto con la fiebre 
eualquier infeliz despena. 

An en tiempos de peligros pestiferos, el serrano iba a 
Tierra-abajo, a "buscar la vida", es decir, a buscar trabajo 
lucrativo para subsistir. Esta copla atestigua esa costumbre 
que, con la benignidad de los nuevos tiempos, sigue en auge 
todavla. Dice: 
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Pues ya no tengo valor, 
me voy a buscar la vida, 
porque esta vida que tengo 
es una luz consumida. 

A 

EI Oriente Ecuatoriano entra, a su vez, en este torneo de 
geografismo po~tico. Para la elecci~n y seleccion de la mu 
jer-esposa, el pueblo recurri6 a la comparaci~n de la escogida 
con el oro del rfo Napo, oro que tiene la fama de ser muy 
bueno desde los tiempos de la Colonia. La cuarteta de re 
ferencia luce un simil de este modo: 

El oro para ser bueno 
de! Napo se ha de sacar; 
la mujer para casada 
como ese oro ha de brillar. 

9.--Poesia vegetal de la Sierra 

La flora de un pais es rica para los hallazgos po~ticos de 
similitud con los sentimientos o concepciones del hombre. 
Poetas hay que se han vertido en ella como en un cntaro de 
afinidades, formas, colores y semejanzas. Al fin cl hombre 
es tambi~n una planta que se sustenta a la tierra con las 
rafces de su destino, para· dar flores y frutos de perennidad. 

Un poeta popular de la flora azuaya encontr~ su simil 
dolorido en la flor de una leguminosa, el haba, cuyas flores 
son matizadas de blanco y negro. La copla entonces le brot~ 
de los labios como una con.fesi6n: 

Esta vida que yo vivo 
es como flor de mi habal, 
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con blanco de mis recuerdos, 
con negro de mi orfandad. 

A 

En contraposicion al simil introspectivo, otro cantor ha 
ll~ el "grano de cebada" para retratar a una mujer en cuer 
po y alma. El coplario de Juan Le~n Mera trae al respecto 
este cantar: 

Eres bonita y chiquita 
como un grano de cebada; 
lo que te falta de cuerpo 
te sobra de retobada. 

La misma copla, en la provincia de Bolivar tiene este 
texto m~s expresivo, ms preciso en la comparaci~n de los 
dos primeros versos, gracias al empleo de un vulgarismo 
oportuno; 

Chiquita y porondonga 
como un grano de cebada; 
lo que te falta de cuerpo, 
te sobra de retobada. 

6 

Por acaso sea necesaria una explicaci~n anticipada para 
la cuarteta que viene, bueno ser~ recordar que en el Ecua 
dor tenemos algunas variedades del agave americano, siendo 
dos las mas conocidas por su gran utilidad entre los campe 
sinos: la cabuya mexicana y la cabuya blanca. Ambas flore 
cen sobre un m~stil conocido con el nombre de chahuarquero, 
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el que secado es sumamente liviano. De ahi que una cruz 
de esa madera pesa muy poco, como para que nadie se queje 
de llevarla en el sacramento matrimonial. 

Entre nosotros es corriente decir "cargar la c r u z " a  la 
vida conyugal. Y esa cruz pesa en proporci~n a la vida que 

«, d, pasan los casados, hablndose por ello de 'cruces pesadas 
y "cruces livianas". 

Tambi~n se dice que el palo de romero tiene el atributo 
de escoger o encontrar las cosas diffciles, y cuando las difi 
cultades rebasan de lo posible, se sentencia: "E'so no hallars 
ni con palo de romero". 

EI bardo de! folklore ha unido las dos circunstancias en 
una cuarteta bien rimada: 

No soy cruz de chahuarquero, 
no te vengas a quejar; 
ni con palo de romero, 
mejor marido has de hallar. 

t:, 

EI bardo del folklore ha unido las dos cireunstancias en 
sus acepciones. Y la yerba tierna es muy apetecida por los 
animales, lo que es cosa muy sabida. Pero vamos, que un 
coplero quiso ser animalito para comerse un yuyo de carne 
y hueso. EI dice: 

Si t yuyito fueras 
y yo ovejita, 
le comiera a bocados 
linda chagrita. 

6 
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Los ecuatorianos llamamos deshojc al hecho de separar 
la mazorca de mafz de su envoltorio que el vulgo lama "ho 
jas". Pero, en verdad, antes de deshojar la mazorca de mafiz, 
no se sabe con certeza la calidad de los granos, por ms que 
la apariencia sea buena. Por eso est bien lo que expresa 
este cantar ecuatoriano: 

En el deshoje te he vislo 
y quisiera deshojarte, 
para ver si tienes alma, 

y si no, para olvidarte. 

10.--Poesia vegetal de la Costa 

Hay una palma subtropical conocida por el nombre de 
cumbi en el Ecuador. De su fruto blanco y duro hacen 
anillos que, en muchos casos campestres, constituyen la pro 
mesa de matrimonio. Y tal costumbre inspir la copla que 
aqui traemos con la muestra tropol~gica de una bella sin~c 
doque: 

Por esa mano derecha 
con su anillito de coco, 
si no me la entrega el cura, 
yo voy a volverme loco. 

A 

La cafa de az~car que crece tanto en el Tr~pico como 
en los valles calientes de la Sierra, sirvi6 de motivo al mon 
tuvio para componer este hermoso sfmil: 

El amor de las morenas 
e' duro como la cafa, 
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pero cuando ha entrado e' dienle 
brota el jugo por la entrafa. 

Otras comparaciones sobre el amor y las mujeres abun 
dan en el parnaso campesino del Ecuador, y son en buena 
parte, parodias de coplas espafolas difundidas por toda His 

panoam~rica. Las que aqui traemos corresponden a nues 
tro Litoral: 

Las mocitas de este tiempo 
son como la yerba-buena: 
no se contentan con uno, 
sino con media docena. 

Las muchachas de Esmeraldas 
son como carb6n molido; 
apenas tienen pechitos: 
"Mamita, quiero marido". 

N~tese la alusin directa al tipo de mujer negra que 
abunda en esa provincia. Su pelo motoso es exactamente co 
mo "carbon molido", y es caracteristica en ella la precoeidad 
sexual. 

Es evidente tambi~n que los geobot~nicos estiman mu 
cho la tierra morena, mica en abonos naturales, para el cul 
tivo de las plantas. Y si recordamos la preferencia que me 
recen las morenas para el amor, esta copla viene en testi 
monio: 

Morena tiene que ser 
la tierra para claveles; 
y la mujer para el hombre, 
morenita y con desdenes. 
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EI Cronista Vitalicio de la Ciudad de Guayaquil, Dr. 
Modesto Ch~vez Franco, refiere que donde hoy se asienta 
la ciudad de Milagro, antes era un sitio despoblado, conoci 
do por el nombre de Chirijo, rico en la producci6n de pi~as. 
No muy lejos estaba el Yaguachi antiguo, notable por la 
gran producci~n de arroz y por la devoci~n a San Jacinto 
que hasta ahora es el patrono de ese lugar. 

Bas~ndose en estas caracterfsticas agricolas, el vate mon 
tuvio hizo su copla: 

Padre San Jacinto 
pide siempre a Dios, 
en Chirijo pinas 
y en Yaguachi arroz. 

A.-Cantares de la pescadora de Guayaquil 

Por noticias del mismo Cronista, antes era muy popular 
en Guayaquil esta canci~n atribuida a Juan Eusebio Mo 
lestina: 

Nae! entre juncos 
y entre espadafas; 
creci entre cafas 

de Guayaquil. 
Desde muy nia 
me dicen que era 
cual hechicera 
rosa de abril. 
Y hoy en las bellas 
risueas playas 
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del manso Guayas 
muero de amor; 

pues soy la novia, 

pues soy la amante 
firme y constante 
de un pescador. 

;C~mo alcanz~ esta dicha del coraz~n? Esta cuarteta 
trae la explicaci6n: 

Para los peces ~l tiene anzuelos, 
yo mis anzuelos tengo para ~l; 
pues al mirarlo con desenfado 
lo tengo al lado rendido y fiel. 

12.--La fauna en otros cantares 

La poesia de similitud es fecunda en el parnaso del pue 
blo. Este poeta descubre semejanzas en todos los reinos de 
natura. Aquf viene el recuerdo de! quinde o picaflor que, 
como una lanza, se clava en las corolas para libar el divino 
Jicor de las flores. Pues su deseo anota asf: 

Tu boquita parece 
clavel rosado; 
yo quisiera ser quinde 
para lograrlo. 

En los fueros de la comparaci6n abundan las parodias de 
este cantar generalizado en varios paises de Hispanoam~rica: 

Las mujeres de este tiempo 

son como el gallinazo: 

despu~s de comer la carne, 
del hueso ya no hacen caso. 
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Otra copla que hace la comparaci~n con el alacr~n tam 

bi~n es muy com~n. La misma, aclimatada en la Atenas 
Ecuatoriana, expresa: 

Todas las cholas de Cuenca 
son como el alaer~n: 
cuando ven al hombre pobre, 
alzan el rabo y se van, 

6 

Entre los cantares espafoles y argentinos encontramos 
esta cuarteta de rima perfecta: 

La suerte me di6 el alazo, 
soy pobre, pero orgulloso; 
y soy como el espinazo: 
pelado, pero sabroso. 

Una variaci~n de la misma, pero con significado tal vez 
ms armonioso, la tenemos nosotros: 

Sefiora, yo soy un pobre, 
pobre pero carioso, 
como espinazo de pucrco, 
pelado, pero sabroso. 

13.---Un pedido final 

EI poeta Jos~ Joaquin Olmedo, al final de su Canto a 
Bolivar demanda como premio a "su osadfa", "una mirada 
tierna de las Gracias", "el aprecio y amor" de sus hermanos, 
"una sonrisa de la Patria" y "el odio y el furor de los tira 
nos". El trovador popular tambi~n pide su "algo", como epi 
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logo de esta tarea que se ha impuesto uno de sus devotos. 
Pero ~l. con la sonrisa en los labios y la malicia inocente en 

' . 

tre dientes, frente al Pindaro de Am~rica declara su antojo 
como Sancho ante Don Quijote. 

Quien pide poco, es un loco; 
yo que jams quiero poco, 
en pedir soy atrevido, 
y a la fortuna le pido 
cien mil pesos cien mil veces, 
mujer de doscientos meses, 
la salud y el gusto enteros, 
no lidiar con majaderos, 

morirme cuando yo quiera, 
irme al cielo cuando muera. 
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VOCABULARIO DIALECTAL 

A 

Afuerefo: - Forastero, persona venida de afuera. 
Albajaquita: -- Diminutivo de albahaquero o maceta. 
Alza que te han visto: -- Fandango y canci~n de origen na 

cional, inspirado posiblemente en el "costillar" de 
las danzas espaolas de la colonia. 

Allulla: Galleta de manteca, fabricada en Latacunga. 
A punta de: -- Modismo usado por el pueblo en vez de "a 

fuerza de". Dleese en el cantar: A punta de menti 
ras, por "a fuerza de mentiras". 

Aspar a pualadas: -- Coser a pufaladas o apunalar con as 
pas de acero. 

Arroz seco: --- Una comida de arroz con manteca, que se sir 
ve preferentemente con carne. 

Ave: -- En una copla el pueblo emplea este t~rmino como 
sin6nimo de gallina, para hacer f~cil la rima. 

Aravico o oravec: - Poeta del Incario. 

B 

Bocina: -Instrumento de soplo, fabricado de euerno, que 
tocan los indios de la Regi6n Andino de! Ecuador 

' 
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para conducir el ganado vacuno y en las corridas 
de toros. 

Bragado: Valiente, temerario o con bragas o calzones. En 
la expresi6n corriente, "tener bragas" o "tener cal 
zones" significa ser valiente, valeroso, corajudo, etc. 

Bungas: Personas de la gente vaga o de la gente de mal 
vivir moral. 

C 

Cachudos: - Apodo que se daba a los soldados de la Caba 
lleria de Veintemilla, porque llevaban casco o mo 
rribn con remate met~lico a manera de cornezuelo. 
Cachudo se deriva de cacho, que significa cuerno. 

Cacho: .- Cuerno, en una acepcin, y chasearrillo, en otra. 
Cachiporros: -- Sobrenombre que en la guerra colombo 

ecuatoriana de 1863, se daba a los colombianos. 
Cachunlla: -Quichuismo que significa "nuera mfa" o "mi 

nuerita". 
Cal~: Vulgarismo ecuatoriano que equivale a un euarto 

de real o un cuarto de d~cimo de suere. 
Cambujo: -Don Modesto Ch~vea Franco dice que asi se 

denominaba al "hijo de albarazado con negra. Alba 
razado era el hijo de cambayo y mulata; y cambayo 
era el brote de sambayo e india; y sambayo era el 
de lobo e india; y lobo el de indio y torna-atr~s". 
(Esta ltima palabra v~ase en este Vocabulario). 

Cafa: -- Caa de azcar. En otra acepci6n: bamb. 
Cariuchu: ---Quichuismo que se traduce literalmente por 

"ajfi macho" y que constituye el nombre de una co 
mida preparada con papas, aji molido, cebolla, etc. 

Cebiche: --Guiso de pescado o de mariscos. 
Coco: -- Fruto de la palmera. La variedad a que hace refe 

rencia una copla, se llama cumbi, de cuyo fruto duro 
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llamado tambi~n coco, se hacen anillos y objetos mi 
n~sculos. 

Concierto: -Individuo del concertaje o sea de la facultad 
legal que antes tenian los indios del Ecuador para 
contratar sus servicios al amo o terrateniente, en 
una forma que segufa a perpetuidad y llegaba a ser 
una especie de esclavitud. El liberalismo-radical, 
despu~s de conquistado el Poder del Estado, puso 
fin a esa ley oprobiosa, aunque los "concertadores" 
an no cesan de hallar maneras para burlarse de la 
ley abolicionista. El pueblo, en una copla, metafo 
riza hermosamente la palabra concierto, para ex 
presar que quiere ser esclavo del amor. 

Costillar: Fandango espafol que tanto se populariz~ en 
Hispanoam~rica. EI "Martin Fierro" de Jos~ Her 
n~ndez lo evoca alegremente, y Juan Le~n Mera ha 
ce lo propio en su Antologia de Cantares del Pueblo 
Ecuatoriano. 

Cuartillo: --Cuarto de real. 

Cuarto: - Cuarto de real tambi~n o del d~cimo de suere. 
Cuernear: Poner cuernos o traicionar al esposo o la es 

posa. 

Cumbi: - Una variedad de palmera de coco, cuyo fruto sir 
ve para fabricar anillos y objetos pequefos. 

Cushma: - Quichuismo que sirve para nombrar a una ca 
miseta sin mangas. 

CH 

Chagrita: -- Diminutivo de chagra. Este nombre le da el in 
dividuo de la ciudad al del pueblo y ~ste al campe 
sino. 

Chagracama: - Palabra de origen quichua que quiere decir: 
cuidador de sementeras. 
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Chahuarquero: -- Capoe terminal o m~stil del maguey, agave 
o cabuya. Es largo, delgado y tiene el corazon es 
ponjoso, suave y liviano como algod~n compacto, 
cuando est seco. Esta materia liviana llama el vul 
go yesca. 

Chahuarango: E'stolon o hijuelo de la cabuya que se usa 
como jab6n exquisito entre el campesinado de Tun 
gurahua. Por eso en una copla ecuatoriana se dice 
que la ropa de Alfaro hay que lavarla con chahua 
rango, en vez del "agua de rosas" de la copla mon 
tu via. 

Chapetones: En la Am~rica colonial se llamaba con este 
nombre a los espa~oles nacidos en Espana, para di 
ferenciarlos de los eriollos o espafoles nacidos en 
Am~rica. 

Chihuahuas: -Maniquies de fuegos artificiales o pirot~cni 
cos que, en las fiestas religiosas son eneendidos y 

transportados de un lugar a otro, como toro bravo 
que lanza chispas y revienta cohetes. Con dicho 
nombre se bautiz~ a los revolucionarios de 1833 
1835, porque asomaban tambi~n bravos bajo las 
sombras y desaparecfan disparando sus armas y ate 
morizando a los enemigos. 

China: - Juan Le~n Mera dice que esta palabra, con la acep 
cion vulgar que en nosotros tiene, procede del qui 
chua y significa criada, moza de servicio. Pero es 
cierto que en el Ecuador llamamos chinas a las sir 
vientes, principalmente a las cocineras y nineras. 

Chinta: - Variante de cinta, del terminal de Jacinta. Parece 
que la persona que en el folklore asoma como Chin 

ta, debi6 llamarse Jacinta. 
Chogllo: -- Fruto del rnalz en estado tierno 
Cholo: Tipo cruzado de mestizo e indio o de mulato e in 

dio, es decir, con predominio de sangre indigena. El 
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t~rmino, usado en diminutivo, es usual entre noso 

tros y admitido como expresi6n de confianza y 
afecto. 

Chushig: -- Buho. 

D 

Deshoje: --- Sustantivo derivado del verbo deshojar o quitar 
las glumas del mafz en la cosecha. Deshoje, tropol6 
gicamente, equivale tambi~n a "cosecha del mafz 

maduro". 

E 

Estanquillo: - Diminutivo de estanco. Con el nombre sub 
rayado se denomina a la taberna pequera o cantina 
donde se vende aguardiente. 

F 

Fregar: Es un verbo de mucho uso en el pueblo ecuato 
riano. Equivale a ruina, molestia, amenaza de san 

ci~n, ete. En tal sentido se dice en la copla: freg~, 
fregaste, etc. 

G 

Godos: Los americanos autonomistas llamaban godos a los 
espa~oles realistas. Ahora se usa godo como sin~ni 
mo de ultramontano, conservador, fan~tico, curu 

chupa. 

Guacuco: Esmeraldefismo que sirve para nombrar a un 

pez cartilaginoso de rfo. 
Guad~a: -- Bamb~. 
Guaruro: -- Sobrenombre de los policfas peruanos. 
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Habal: --Campo sembrado de habas, que la Real Academia 
de la Lengua Espanola llama habar. Honorato V~s 
quez cree, justamente, que el t~rmino como usa el 
pueblo ecuatoriano es castizo, y dice: "Habal y no 
habar seguiremos llamando al campo cundido de esa 
delicada leguminosa". 

Hlnqucnsc: - Imperativo de! verbo hincar que el pueblo lo 
usa con el significado de arrodillarse o hincar la 
rodilla. 

Huambra: - Muchacho o muchacha, en el dialecto de la Sie 
rra Eeuatoriana. 

Huasipungo: -- Terreno y casa que el terrateniente da al in 
dio para que, en vez de arriendo, siga pagando el 
beneficio por medios de dias de trabajo semanales. 

J 

Jocha: -- Tributo espont~neo que se paga en las fiestas pri 
vadas de los campesinos serranos, para disfrutar de 
ellas. Es una deuda que se paga en iguales circuns 
tancias. 

Jumar o ajumar: -- Embriagar, emborracharse. 

L 

Limosnero: - El pueblo lo emplea como sin6nimo de men 
digo, pordiosero, pedidor de caridad. J. L. Mera di 
e: "Limosnero es el que da limosna, no el que reci 
be". Creemos que tambi~n es el que recibe, no como 
caridad, sino como los monaguillos en las misas. 
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M 

Macanita: --Diminutivo de macana o chal de hilo de algo 
don, con flecos y listas de color, que usa la mujer 
del pueblo, principalmente en la provincia del 
Azuay. 

Mama: -- Como palabra grave equivale a mam. Los glotd 
logos dicen que es palabra quichua, porque los incas 
llamaban Mama Oello a una mujer de la realeza. 
Pero es evidente que mama es t~rmino com~n a mu 
chas lenguas americanas y europeas, porque provie 
ne del balbuceo onomatop~yico de la lactancia. 

Mashalla: -Yernito, yerno mfo, en quichua. 
Mashca: Harina de cebada. En otra variedad se dice m 

chica. 
Maquicaras: - Mangas de piel cruda que usan los indios pa 

ra proteger los brazos. 
Marimba: Instrumento musical construido con piezas de 

chonta, como teclas, y con canutos de bamb o gua 
d~a que hacen de caja de resonancia. Generalmente 
lo tocan entre varias personas. Es propio de los ne 
gros. 

Mascachochas: - Apodo de! General colombiano Cipriano 
Mosquera. 

Mayordomo: -- Jefe de indios de una hacienda. Se desvela 
por los intereses econ~micos del patron y a veces se 
convierte en verdugo de sus subordinados que son 
de su misma clase y condici6n. 

Medio: -- La mitad de un real o la vig~sima parte del sucre. 
Me voy a buscar la vida: Expresi~n favorita que equivale 

a: "Me voy a tierra ajena, a probar suerte y a ver si 
consigo trabajo lucrativo, para regresar con dinero". 

Minga: -Trabajo colectivo, de cooperaci~n o de beneficio 
com~n. Originariamente es de costumbre indigena, 
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pero ahora se ha extendido a todas las clases socia 
les, con positivos beneficios nacionales. 

Monos: -Apodo que dan los serranos a los costefos. 'Tiene 
una explicaci~n hist~rica en "Leyendas, tradiciones 
y p~ginas de Historia de Guayaquil", por J. Gabriel 
Pino Roca. 

Montuvio: -- Campesino de Ia Costa o Regi6n Tropical de! 
Ecuador. 

Morisco: - Hijo de espafol y mulata. 
Mulato: - Hijo de espaol y negra o viceversa. 
Mudo: -- Uno de los apodos del General Ignacio de Veinte 

milla. 

Muyuelo: Pan especial con mucho huevo. 

N 

Nacimiento: - A l t a r e i l l o  bel~nico que se arregla en Navidad. 

No y ia: - Monosilabos que usan tradicionalmente los sir 
vientes para tratar a sus amos, en vez de patron y 

patrona, sefor y senora, nio y niia. Unos creen 
que son abreviaciones de sei y sen~, vulgarismos 
espanoles de sefor y sefora. Otros, tal vez con m~s 
raz~n, est~n porque io y iia son terminales de nino 
y nina, porque io y ia dicen a nifos y adultos, a 
la par que nino y niha tambi~n. 

Nuea llacta: --Quichuismo equivalente a mi tierra, mi patria. 

0 

Omota: - J u an Len Mera dice que es una palabra de ori 
gen quichua, derivada de umucho o umutu que sig 
nifica enano, rechoncho. 
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p 

Pelado, pelada: Persona pobre, sin porvenir. 
Papelillo: - Cigarrillo de envolver o papel con polvillo de 

tabaco. 
Pepa caliente: --Proyectil disparado. 
Pepita: --- Diminutivo de pepa, mal de gallinas consistente en 

una pelicula que cubre la punta de la lengua y se 
creta babaza, lo que ahoga a las aves enfermas. 

Perra con mal: Perra con hidrofobia. 
Pingullo: -- Instrumento musical de aire que los indios tocan 

como clarinete. Es fabricado de bamb delgado, co 
nocido por el nombre de tunda. 

Pitmini: T~rmino castellano que nombra un rosal de flo 
res rizadas. El pueblo hall~ semejanza entre estas 
flores y las mujeres de pelo crespo. 

Planazo: --- Cintarazo o dar de plano con la espada. 
Porondonga: Regordeta. 
Puendo: Apodo que los colombianos daban y an dan a 

los ecuatorianos. 
Puio: --- C~ntaro de barro. 
Puiapi: -- Hacienda de las vegas del Patate. 
Puquito: -- Diminutivo de puco, nombre que los indios dan 

a una taza de barro. 

Q 

Quinde: Picaflor. 
Quinquin cucho: --Dos palabras quichuas que se traducen 

por rinc6n propio. 

R 

Retobada: -- Mal genio, testaruda, caprichosa. 
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Rondador: Instrumento musical de soplo, fabricado de ca 
rrizos graduados por el tamano y el grosor. E's muy 
usual entre los indios y adecuado para las tonadas 
tristes. 

s 

Sal quite~a: Agudeza festiva propia de los quitehos. 
Sancocho: - Una variedad de salcocho. Consiste en una sopa 

preparada con pl~tanos y papas o pl~tanos y yuca, 
Shigra: -Bolsa de hilo de cabuya, tejida a la manera del 

crochet. 
Silla: - Gobierno. En una copla se dice "le botamos de la 

silla", por "le arrojamos del Poder". 

T 

Taita: -Pap~. 
Tapada; Dama colonial que se embozaba con la manta a 

la moda morisca, dej~ndose ver los ojos muy apenas. 
Tauras: Apodo de los soldados de las tropas de Veinte- 

milla. Lleg~ a significar tambi~n "foragidos", por los 
abusos que esa soldadesca cometia. 

Tierra-abajo: -Costa o tierra baja; Litoral. 
Teniente: -Teniente Politico o autoridad civil de la parro 

quia. 

Torna-atr~s: - Hija de espafol y albina, la que a su vez era 
hija de espaol y morisca o viceversa. 

Trago: -Aguardiente o licor de la cafa de az~car. 
Trope~a: -Mujer de tropa o mujer del soldado. 
Tunda: - Bamb delgado del que se hacen cerbatanas e ins 

trumentos musicales de aire o soplo. 
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Uno y diez y ocho: - Toque de corneta que antes se usaba 
en el Feuador, para dispersar a las tropas. 

V 

Vado: --Un sitio del rio Cuenca, en la parte occidental. 
Vendaje: -- Adehala o gratificaci6n que se hace sobre la can 

tidad justa de la venta. 

y 

Yana; - Negro, en quichua. 
Yaravi: Composici6~n propia del aravee o aravico, poeta 

del Incario. Se caracteriza por la expresi6n de dolor 
y tristeza. Tiene m~sica del mismo estilo. 

Yerba-buena: -Planta medicinal. 
Yesca: -Corazon del chahuarquero o m~stil de la cabuya. 

Seco, es muy liviano y esponj0so. 
Yuyito: Diminutivo de yuyo o hierba tierna. 

z 

Zumbar: Usase en el Ecuador como sin6nimo de arrojar. 
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