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PREFACIO 

En el proceso de desarrollo de esta investigaci6n hemos podido discutir 
y confrontar nuestras tesis con otras interpretaciones del perfodo y hemos 
encontrado divergencias, coincidencias, matices y cuestionamientos inte
resantes, que nos estimulan para profundizar en el estudio hist6rico de los 
primeros afios republicanos. 

De esta confrontacion hemos crefdo conveniente dejar constancia en 
este prefacio, con el prop6sito de precisar mejor algunos de nuestros plan
teamientos centrales y ubicar al lector en los parametres de la discusi6n 
historico-teorica que ha suscitado este trabajo investigativo. 

La primera cuestion es si habfa una clase terrateniente en los inicios de 
la Republica, 0 eran grupos regionales terratenientes sin identidad colectiva. 

Los datos de que disponemos, y que se exponen en la primera parte del 
capitulo primero, muestran que se vivfa un proceso de consolidaci6n del 
regimen hacendario y por ende de la clase terrateniente en la Sierra norte y 
central, mientras que en la Costa se experimentaba el primer auge cacaotero, 
habiendo en ciertas zonas (planicies del Guayas y litoral sur) un desarrollo de 
la propiedad latifundista, y por extension de la clase terrateniente cacaotera. 
En la Sierra sur, la producci6n hacendaria era significativa solamente en 
ciertas zonas de Cafiar y en los valles calidos. En las tres regiones, sin 
embargo, habfa a comienzos de la Republica un importante porcentaje de 
poblaci6n independiente, no sujeta a las haciendas, y especialmente a partir 
de 1843se observa un sistematico asedio ala pequefia propiedad campesina 
y artesanal a traves de la legislacion, tendiente a empobrecerla y debilitarla, 
obligando a los pequefios propietarios a adscribirse a la gran propiedad 
terrateniente. 

Ahora bien, l.tenian los terratenientes de Costa y Sierra intereses comu
nes 0 enfrentados? 
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De acuerdo a las investigaciones realizadas hasta el presente, el tipo de 
relaciones de produccion en las haciendas serranas y costefias en esa epoca, 
aunque diferia en sus formas, era en ambas de caracter precapitalista 
(Chiriboga, 1980a:17). 

Habia todavia la utilizaci6n de trabajo esclavo, aunque esta modalidad iba 
declinando y cediendo el paso a relaciones semisalariales 0 a la concertaci6n 
de los antiguos esclavos. Los grandes propietarios costeiios eran, como los 
serranos, ausentistas, yla mayoria de eUosvivfaen Guayaquil. A excepci6n de 
uno 0 dos casos, los terratenientes costeiios no tenfan intereses directos en la 
actividad comercial, que era realizada por los exportadores (Chiriboga, 
1980a:19-20). En Guayaquil existfa ya una burguesfa comercial configurada, 
y es esta la que en momentos del periodo analizado hace ostensibles sus 
intereses opuestos a los terratenientes serranos. 

A juzgar entonces por los datos anteriores, los terratenientes de Costa y 
Sierra mantenIan relaciones de producci6n precapitalistas y compartfan un 
interes comun fundamental, que era el control y sujeci6n de la fuerza de 
trabajo indigena y campesina. 

De 10 que nosotros hemos podido investigar, s610 a raiz de 1843, en que 
se produce una sensible escasez de brazos en la Costa a causa de la fiebre 
amarilla, la presion sobre la fuerza de trabajo genera contradicciones entre 
terratenientes de Costa y Sierra; antes estas no se expresan. 

Partiendo de este analisis, podemos concluir que desde el punto de vista 
material, de la producci6n, si puede hablarse de clase terrateniente, si nos 
atenemos a la conocida definicion que en el marco de la teorfa marxista hace 
Lenin: 

Las clases son grandes grupos de hombres que se diferencian entre sl
 
porellugarqueocupan enelsistema deproduccion historicamente de

terminado, porlasrelaciones en queseencuentran frente a losmedios
 
deproduccion (relaciones quelasleyes fijan y consagran), porelpapel
 
que desempenan en la organizacion social del trabajo, y, por con

siguiente, porelmodoy proporcion en queperciben laporte de riqueza
 
socialde que disponen.
 
Lasclases songrupos humanos, unodeloscualespuedeapropiorsedel
 
trabajo del otro, por ocupar puestos diferentes en un tigimen deter

minado de economla social (Lenin, 1961:109).
 

Ahora bien, no cuenta solamente la estructura material para la definicion 
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de clases, sino la manera como est as actuan social y polfticamente. De allf que 
son mas apropiadas otras definiciones que incorporan los elementos cultu
rales, de experiencia colectiva, como las que plantea Marx en el18 Brumario 
de Luis Bonaparte, hablando de los campesinos parcelarios, yE.P. Thompson 
en su Formacion historica de la clase obrera: Inglaterra 1780-1832. 

Segun Marx: 

En la medida en que mil/ones de [amilias viven bajo condiciones 
economicas de existencia que las distinguen por su modo de vivir, por 
sus intereses y por su culturade otrasclases, y lasoponen a estasde un 
modo hostil, aquellasforman una clase (Marx, s.f.:171). 

Tomando los tres elementos que se sefialan en esta definicion: modo de 
vivir, intereses y cultura, podemos suponer que los terratenientes costefios, al 
vivir en el puerto de Guayaquil (el cual habia experimentado un crecimiento 
significativo, a diferencia de las ciudades serranas que habfan visto decrecer 
su poblacion) estarfan Mucha mas contagiados de valores librecambistas 
porque, ademas, para la realizaci6n de su renta necesitaban que se facilite la 
comercializacion del cacao, aunque ellos directamente no comerciaran su 
producto al extranjero. Esto podria eventualmente hacerlos aliados de la 
burguesia comercial costefia exportadora-importadora, en su oposici6n a 
medidas proteccionistas y de imposici6n tributaria que pudieran impulsar los 
terratenientes serranos. 

Sin embargo, 10 que hemos podido sacar en claro de nuestra investigacion 
es que Flores y Rocafuerte combinaron en su polftica econ6mica medidas que 
favorecieron a ambos intereses, sea por las presiones ejercidas por unos y 
otros 0 por una consciente habilidad conciliadora de los intereses dominantes. 
Por otra parte, no hay que olvidar que Flores personalmente tenia haciendas 
en la Costa y, a traves del comercio de la sal, compartia tambien intereses con 
los grupos dominantes costeiios, pese a su ligaz6n de parentesco con la 
alcurnia serrana a la que pertenecfa su esposa. De igual manera, Rocafuerte 
provenia de una familia ligada a Ia gran propiedad latifundista. 

El otro elemento mencionado en la definici6n que comentamos, la 
cultura, es quizas el aspecto que podria permitir una distinci6n mas marcada 
entre los terratenientes serranos y costefios, habida cuenta que los valores 
culturales se generan y estructuran en una dimensi6n hist6rica de larga 
duraci6n y, por tanto, no se pueden desconocer las distintas matrices cultu
rales de las que provenian los grupos dominantes serranos y costefios, desde 
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suparticulararticulaci6n alpoder metropolitanoen la epocacolonialhasta su 
forma de participaci6n en el periodo independentistaysus posiciones Crente 
a la pertenencia a la Gran Colombiay al proyectobolivariano. 

EI elemento cultural es sumamenteimportante en el analisishistorieo y 
es E.P. Thompson el que enfatiza con mayor acento en la necesidad de 
incorporarlo decisivamente para la comprensi6nde las clasessociales. 

Thompsonseiiala: 

La clase aparece cuando algunos hombres, como resultado de expe
riencias comunes (heredadas 0 compartidos), sienten y articulan ta 
identidad de sus imereses entre eNos y cont1U otros hombres cuyos 
intereses son diferemes (y corrientemente opuestos) a los suyo«... La 
conciencia de clase eslamanera comosetraducen esas expenencias a 
terminos culturales, encamandose entradiciones, sistemas de vaiores, 
ideas y fonnas institucionates. A diferencia de la experiencia; la 
conciencia de clase surge delmismo modo en diferemes momentosy 
lugores, pero jamtis de la misma manera exactamente (Thompson, 
1977:8). 

Tomando en cuenta los elementos planteados por Thompson, habria 
mayor asidero para hablar con cierta reserva de la existencia de una clase 
terrateniente enlosprimerosafiosrepublicanos, puespara este autor, inscrito 
en un patron metodol6gico neo-marxista, 10 esencialpara la existencia de una 
dase social son las experiencias comunes, compartidas por un conjunto de 
hombres 0 gruposhumanos, que se traducen en un sentimientode identidad 
que se plasmaen ideas, tradicionesy formas institucionales, apareciendo as{ 

la conciencia de dase. Laconstituci6n de unadase habria puesque analizarla 
como un devenir, y es el proceso de constituci6n de su conciencia. La 
distincion de lasnociones de "claseen sf',"clase para sf' queusaMarx,no tiene 
desde este punto de vistavalor para el analisis hist6rico. 

Pensando los primeros afios republicanos a la luz de estos conceptosde 
Thompson, podriamos decir que la principal experiencia com6n que em
piezan a compartir los distintos grupos dominantes regionales que consti
tuyenla RepublicadelEcuador en 1830 es la administracionde su Estado, en 
la coal incorporan su experiencia anterior (en variosaspectos no se produce 
una ruptura radical con el pasado colonial) y aprenden a enfrentar la nueva 
situaci6n politica. En ese proceso, en esa experiencia, se van a ir homo
geneizando como dase dominante del conjunto de la formaci6n social 
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ecuatoriana a la que expresa ese Estado, pero ello no va a ocurrir de un mo
mento a otro, sino con avances y retrocesos, con pugnas. Esto es precisamente 
10 que trato de mostrar en la segunda parte del libro, cuando analizo los 
elementos caracterfsticos del proyecto estatal que impulsa Rocafuerte y 
Flores, yal mismo tiempo las oposiciones que experimentan, las cuales en la 
mayoria de los casos, impiden que pueda concretarse. 

La que sostenemos es que Rocafuerte y Flores fueron ambos "ideologos" 
de la clase terrateniente, fueron verdaderos estadistas, y estuvieron en 
muchos aspectos por encima de su clase; intentaron llevar a cabo un hicido 
proyecto de administraci6n estatal para favorecer la reproducci6n ampliada 
de la clase terrateniente y su consolidacion como clase estatal nacional. El 
hecho de que sus proyectos sufrieran tantos reveses y oposiciones, estaria 
demostrando precisamente que el nivel de consciencia de clase alcanzado por 
los terratenientes, no habia aun logrado la homogeneizaci6n politico-cultural 
suficiente como para sentirse identificados, en tanto clase, con dichos proyec
tos estatales. El caracter corporativo de la sociedad colonial todavia se 
mantenia en varios aspectos. El caso del clero es muy revelador en este 
sentido, pues sus intereses materiales coincidian con los terratenientes ya que 
la Iglesia seguia siendo gran propietaria de tierras, pero en su comporta
miento politico mostraba muchas particularidades dadas por su condici6n 
eclesiastica, y la t6nica en estos primeros alios republicanos fue el enfrenta
miento permanente con un Estado empefiado en prolongar el patronato y 
restringir el "poder temporal" de la Iglesia. En la segunda parte se describen 
los distintos momentos en que se expresa esta oposici6n tanto a Flores como 
a Rocafuerte. 

La segunda discusi6n, ligada a la anterior, es si se puede hablar de que el 
proyecto estatal terrateniente, tal como 10 impulsaron Flores y Rocafuerte, 
fue un proyecto nacional. 

Esto nos remite a la perspectiva metodol6gica desde la cual se aborda el 
problema nacional en los estudios hist6ricos. Una posibilidad metodol6gica 
es partir de una definicion de nacion y comparar si la realidad hist6rica de los 
prim eros alios republicanos se ajusta a ella, y si los impulsores del proyecto 
estatal terrateniente levantaron un proyecto enmarcado en las caracterfsticas 
definidas. 

Por ejemplo, dentro de la concepci6n del materialismo hist6rico po
driamos tomar la definicion de Stalin: 

Nadon es una comunidad estable, histoncamente [ormada, de idio
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mas,de temtorio, devidaeconomica y depsicologfa, manifestadauta 
en la comunidadde cuitura (Stalin, 1972:14). 

Tomando este referente te6rico -0 cualquier 000- deberiamos pregun
tarnos si el Ecuador en 1830-1845 era una Naci6n, y si el proyeeto estatal 
impulsado por Flores y Rocafuerte tendia a consolidar estos elementos 
sefialados en la definici6n. 

Este procedimiento metodol6gico encierra, sin embargo, varios proble
mas: En primer lugar, supone asumir un "modele" nacional, generalmente 
proveniente de la experiencia hist6rica de conformaci6n nacional clasica,es 
decir, tal como se dio en Europa occidental tras el impulso de las revoluciones 
burguesas. Esto ha llevado a muchos historiadores latinoamericanos a asumir 
mecanicamente que la burguesfa es una clase nacional y que la clase 
terrateniente es antinacional. Esta perspectiva, por supuesto, no da cuenta de 
la particular composici6n hist6rica de las naciones latinoamericanas, del 
momento en que se estrueturaron las republicas independientes y su contexto 
internacional, del tipo de terratenientes y burgueses que han conformado la 
estructura de clases de nuestros pafses, etc. AI adoptar esta posici6n meto
dologica, generalmente se tiende a buscar el momento de constituci6n del 
Estado nacional a partir de que la burguesia asume el control del Estado, 
dejando de lado un analisis diacr6nico del proceso de constituci6n. 

Un segundo problema que plantea esta posici6n metodolOgica es que, 
dentro de una misma perspeetiva te6rica -por ejemplo, del materialismo 
hist6rico-, no hay una sino varias formas de tratamiento de 10 nacional. Es 10 
que resefio sinteticamente en el cuarto capitulo, y ello se debe a la epoca y 
realidad particular desde la cual teoriza cada autor. 

Por estos motivos no he adoptado esta forma de tratamiento, sino que he 
intentado ubicarme no comoobservadora sino comopanicipante-para utilizar 
las denominaciones de Thompson-, tratando de percibir desde dentro c6mo 
se fueron dando los primeros pasos (tambien los reveses y retrocesos) de 
constituci6n del Estado nacional a raiz de la conformaci6n republicana. 

Esto ha supuesto romper el esquema de pensar la ecuaci6n Estado 
nacional =burguesia, porque he encontrado que Flores y Rocafuerte, en tanto 
gobernantes de la clase terrateniente, expresaron 0 encarnaron un deter
minado proyecto nacional que obviamente no tenfa las mismas caraeteristicas 
del que Ievanto mas tarde Eloy Alfaro, por ejemplo, pero que no por ello dej6 
de tener elementos nacionales. Desde el punto de vista hist6rico, 10 que 
interesa es aprehender c6mo actuan las clases y grupos sociales en torno a 10 
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nacional, como piensan la nacion, y como se autoproyectan, con su sello 
caracteristico, como portadores de un modelo nacional. 

Para ello no partimos de una definicion ngida de nacion, sino que, 
teniendo en cuenta los distintos elementos que forman parte de las defini
ciones y concepciones, intentamos descubrir que elementos son relevantes en 
la accion de los grupos respecto a 10 nacional, en donde enfatizan, que sesgo 
caracterfstico imprimen. 

Desde este punto de vista, no cabe un tratamiento de los elementos 
nacionales surgidos de una definicion previa, sino en tanto estes estuvieran 
presentes en el comportamiento concreto del gobierno y de las clases en el 
perfodo analizado. 

Esto nos lleva a sostener que en nuestro pais -y acaso en nuestras 
realidades latinoamericanas-, los distintos grupos y clases sociales son porta
dores de su propio proyecto nacional, en los que tendran mayor peso unos u 
otros factores, de acuerdo a sus propios intereses sociales, pudiendo mostrar 
las mas de las veces un comportamiento dual frente a 10 nacional. 

Al referirme a la perspectiva nacional de los terratenientes expresada por 
Flores y Rocafuerte en su ejercicio gubernamental, he sefialado que, pese a 
algunos intentos por igualar juridicamente a los componentes de la nacion 
ecuatoriana (como por ejemplo mediante la "contribucion general" decretada 
por Flores en 1843), persistio en los primeros alios republicanos la division 
entre la nacion criolla y la nacion de indios, relacionadas mediante la 
existencia de un Estado paternalista con la masa indfgena. La soberanfa del 
Estado residfa no en el pueblo (conglomerado de individuos ciudadanos 
libres), sino en la nacion, que para los terratenientes era la nacion criolla, -su 
nacion, por 10 que ellos, como clase aristocratica e instruida, se autopro
clamaban como portadores de la nacionalidad. 

De alli que uno de los elementos a los que van a conceder una particular 
importancia, especialmente Flores, va a ser la delimitacion territorial en los 
linderos del territorio de la antigua Real Audiencia de Quito, pues esa 
realidad era reivindicada no solo desde la perspectiva geografica sino en 
muchos aspectos de su contenido social y cultural. 

Esta es tambien la razon por la que podra percibirse en el presente trabajo 
una ausencia de tratamiento de la "cuestion indlgena" como componente de 
la conformacion nacional. Y es que 10 que estamos analizando aquf es cual fue 
el proyecto estatal terrateniente en la modalidad que Rocafuerte y Flores 
intentaron impulsar y cual fue su vision de la cuestion nacional. Ellos no 
incorporaron a los indigenas como parte constitutiva de la nacion, excepto por 
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la viade una accion patemalistayde protecci6n del Estado a la "abyecta clase 
indigena", y mas tarde mediante la fijaci6n de normas para sujetarla, subor
dinandola al regimenhacendario. Detras de esta concepcion se ocultaba la 
negaci6n de la calidadde sujetosde la naci6na los indigenas, pues se dapor 
hecboque se trata de una porcionde poblaci6n oprimida, no iguaI al resto de 
miembros de la nad6n. 

Un analisis desdeellado de losindigenas que nos digaque hacian,c6mo 
actuaban en este periodo, ameritarfa una investigaci6n particular y porme
norizada de otro tipo de fuentesque las utilizadas en este trabajo. 

Diciembre 1987 
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INTRODUCCION 

Los estudios historicos referidos a los alios iniciales de conformacion 
republicana del Ecuador, nos han presentado generalmente la vision de una 
sociedad desarticulada, ca6tica, con grupos dominantes locales circunscritos 
al dominio regional y enfrentados irreconciliablemente, y han caracterizado 
las primeras decadas como de predominio militarista y de virtual inexistencia 
estatal y nacional. 

Sefialemos solamente a manera de ejemplo, dos casos que, pese a ser de 
historiadores inscritos en una corriente historiografica critica, presentan este 
tipo de apreciaciones. Enrique Ayala sostiene que 

...laexistenciapoliticadelnaciente Ecuadorsecaracterizaporunamar
cada desaniculacion. El fenomeno "regionalista" aparece como una 
consecuencia de la segmentacion del poder, conspirando no solo 
contrala unidad; sino contra la propia existencia delpais. Prosigue: 
La original division politica-administrativa de la Republica, expresa 
visiblemente el caracter descentralizado al quehacemosreferencia. El 
territorio estadivididoen tres depanamentosque tienenen su interior 
a las provincias, cantonesy parroquias. Cada una de estas entidades 
tiene instancias de control y decision auumomas 0 semiautonomas, 
con tan amplia cuota de poder, que el Ejecutivocentral conserva casi 
exclusivamente la direccion de las relaciones exteriores y el controlde 
algunas contribuciones. Los municipios, juntas de hacienda, cuerpos 
gubemativos de instituciones locales, dirigidos por los notables, tienen 
en algunoscasos, mayorcapacidad economicay politica que elpropio 
gabtnete presidencial (Ayala, 1982:48,53). 

Manuel Chiriboga llega a la conclusion de: 
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...que dichos sectores no tenian intereses comunes, que la mayorparte 
deel/osseencontraba enfranca crisis economica; quefueron incapaces 
de levantarunproyecto nacionalquegenerara un cienoconsensoy que 
por ultimono estaban interesados en la estructuracion de una forma
cionsocialintegrada y porendedeun Estadonacional; volviendose el 
Ecuadoruna especie de "espacio geogr6Jico accidentoJ" donde dichas 
fracciones se encontraban localizadas.... La tendencia normal de los 
grupos temuenientes les Ileva a una jeudalizacion poIitica, ftuto segu
ramente de la jeudalizacion economica por la que pasaban... (Chiri
boga; 198Ob:171). 

EI saludable interes hist6rico por comprender el funcionamiento de las 
economfas regionales y las relaciones de poder en los ambitos locales puede 
convertirse, sin embargo, en un obstaculo para tener una visi6n totalizadora. 
Los estudios regionales pueden ocultarnos el becho incuestionable de la 
necesaria complementariedad de las economfas locales y de la necesaria 
articnlacion politica del poder local y el poder central. Dicba articulaci6n se 
da tanto para legitimar el poder local, como para lograr el predominio sobre 
los espacios regionales desde el control central de los hilos econ6micos, 
institucionales y de relaciones con otros pafses. 

Si adoptamos la premisa planteadapor Cbiriboga de la accidentalidad del 
Ecuador, no encontramos respuesta ala pregunta de porque se mantuvo, pese 
a ello, la Republica como tal, que fuerzas centrifugas actuaban para conservar 
la entidad ecuatoriana. 

Si suponemos un nivel tal de desarticulacion nacional, como sugiere la cita 
de Enrique Ayala, y una virtual autosuficiencia de los notables locales, 
tam poco podemos explicarnos porque la mayoria de crisis, sublevaciones, 
guerras civiles yrevoluciones de este periodo tienen como motivo principal el 
control del poder central del Estado, y porque, a6n en tiempos de relativa 
estabilidad politica, las elecciones, las reuniones del Congreso, es decir los 
eventos politicos generales, concitan la atenci6n principal de los propios 
grupos dominantes locales. 

La perspectiva que adoptamos en este trabajo parte de la bip6tesis de que, 
desde la temprana Republica, concretamente a partir de 1835, existe un 
intento lucido y consciente de la clase terrateniente de cobesionar 
nacionalmente, desde el Estado central, a toda la sociedad, subordinando y 
funcionalizando a los poderes locales y al poder de ciertas corporaciones 
-como la Iglesia y el Ejercito- bajo la direccion politica estatal. 
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La permanencia de la Republica ecuatoriana durante eI siglo XIX, pese 
a las innumerables crisis pohticas y militares y a la cronica inestabilidad, no 
puede entenderse sino por la recomposicion sucesiva del poder central. Es 
justamente mirando nuestro enrico proceso politico durante el siglo XIX que 
podemos comprender porque el Estado es el factor de cohesion de la 
formacion social, como 10 expresa Gramsci. 

La que hacemos en este libro es intentar mostrar cual era el proyecto 
estatal terrateniente levantado por Rocafuerte a partir de 1835y por Flores en 
su segunda administracion, en donde se encuentran rasgos comunes in
negables, aunque Flores intente desarrollarlo de manera mas profunda y 
radical. 

Este proyecto estatal terrateniente se inscribe en la necesidad de volver 
a su cauce las agitadas aguas del perfodo independentista, eliminando todos 
los "excesos"ypostulados democraticos utopicos de las doctrinas liberales que 
nutrieron esas luchas independentistas. Tales ideas se expresaron en la pugna 
politica al interior de la Gran Colombia contra el proyecto bolivariano, y 
perduraron todavia en la superficie politica de los acontecimientos del primer 
lustro republicano. EI protagonismo de Rocafuerte yFlores en estos primeros 
aiios y su constatacion cercana de los desbordamientos de la guerra civil, 
aparte de la reflexion sobre la experiencia de otras republicas americanas, 
seguramente influyeron de manera inmediata para urgirlos en la necesidad de 
apuntalar un Estado centralizado, autoritario, y con un sustento fiscal mini
mamente estable. 

Comenzamos nuestro trabajo con un primer capitulo introductorio que 
nos ubica en el contexto politico y social del pais en el que se intenta levantar 
eI proyecto estatal terrateniente. 

EI segundo y tercer capitulos se centran en la descripcion y analisis de 10 
que fue este proyecto estatal en la version de Rocafuerte y Flores. Se seiialan 
tambien los obstaculos ycontramarchas que experimenta tal proyecto, debido 
ala reaccion yresistencia de losgrupos locales, de la Iglesia, del Ejercito, 0 por 
la principalizacion de factores coyunturales que salen al paso contra la 
afirmacion de las tendencias estabilizadoras del proyecto estatal. 

Si sostenemos que la c1aseterrateniente, pese a sus diferencias regionales, 
tenia una misma logica de reproduccion social y un mismo proyecto estatal en 
sus lfneas fundamentales (y dado el nivel de desarrollo todavia pequefio del 
grupo capitalista comercial de Guayaquil), podia coparticipar y coexistir en el 
ejercicio del poder hasta que las condiciones coyunturales cnticas de 1843 10 
hicieron mas diftcil, debemos preguntarnos si la c1aseterrateniente se doto de 
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una perspectiva "nacional" para configurar su Estado en el ambito de la 
fonnaci6n social ecuatoriana. 

La respuesta que planteamos es afirmativa, es decir, sostenemos que la 
clase terrateniente tuvo su proyecto nacional desde la temprana Republica, 
asi como la burguesia tuvo el suyo en su momento, con caracterfsticas cada 
cual diversas, que les dieron su seUo propio de clase. 

Para Uegar a fonnular esta bip6tesis hemos partido de un planteamiento 
metodol6gico que procura entender la constituci6n del Estado nacional como 
un proceso contradictorio y complejo en una perspectiva diacr6nica de larga 
duraci6n, en el que cada clase social, como sujeto activo de la fonnaci6n de su 
propio Estado, levanta 0 reivindica distintos "aspectos" del proyecto naciooal, 
10 que puede provocac incluso que una misma clase social tenga un compor
tamiento dual respecto a la problematica nacional. 

En el cuarto capitulo abordamos justamente este tema, intentando 
comprender cual era la autocomprensi6n de la clase terrateniente sobre la 
nacionalidad ecuatoriana. 
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I PARTE 

EL PASO A LA REPUBLICA ECUATORIANA 

El periodo 1830-1835 es el puente entre la antigua y la nueva situacion 
politica y como tal transcurre en medio de conflictos y absoluta inestabilidad. 

Si bien es cierto que la dependencia politica colonial se rompe for
malmente en 1822, los ocho afios de uni6n grancolombiana significan un 
contexto politico distinto al que existira mas tarde desde la autonomizaci6n de 
las Republicas, 

En el caso ecuatoriano, las repercusiones de la pertenencia a la Gran 
Colombia se dejan sentir todavia en el primer lustro 1830-1835, particu
larmente por la indefmici6n territorial, por la espectativa de Confederaci6n 
con Nueva Granada que subsiste hasta 1832,y porque las alianzas y confron
taciones de poder en el norte se reflejan en acontecimientos politicos en el 
Ecuador. 

Una vez que se afirma la autonomia politica de Ecuador y Nueva 
Granada, salen a la superficie los conflictos latentes en los grupos dominan
tes ecuatorianos que desencadenan la guerra civilen 1833-1834,situaci6n que 
concluye con e1 pacta terrateniente (entre Flores y Rocafuerte) y con el 
aplastamiento de la movilizacion social chihuahua. 

Estos antecedentes hacen posible estabilizar politicamente el pais para 
levantar desde 1835 un proyecto organico de constitucion estatal, a partir de 
la acci6n gubernamental de Vicente Rocafuerte. 

En esta primera parte y en e1 primer capitulo resefiamos los aconte
cimientos sociales y politicos que configuran el transite hacia la definicion del 
proyecto estatal terrateniente. 
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CAPITULO I 

EL PRIMER LUSTRO REPUBLICANO 

1. Economfas Regionales 

La nueva Republica del Ecuador, compuesta de los departamentos de 
Cuenca, Guayaquil yQuito (el anterior Distrito del Sur de la Gran Colombia), 
comienza su vida de pais independiente cuando se gestaban en su estructura 
economica cambios importantes que venfan desde las ultimas decadas del 
siglo XVIll e implicaban un profundo reacomodo social y espacial de los 
acto res sociales en el siglo XIX. 

En terminos generales, esos cambios se referian a la vinculacion creciente 
del Litoral aI mercado mundial, por la exportacion cacaotera, que experi
menta su primer auge entre 1n9 y 1842. Esto provoca entre sus principales 
efectos, una importante corriente migratoria de Ia poblacion serrana y del 
litoral centro norte bacia Guayaquil y las regiones cacaoteras, Iadinamizacion 
del comercio uItramarlno y el fortalecimiento de la burguesfa comercial, yuna 
nueva forma de articulacion regional marcada por la pauIatina preeminencia 
dellitoral. 

En el ambito serrano, y particuIarmente en la region centro norte (entre 
las provincias actuates de ChimborazoyCarchi), se experimenta la consolida
cion del sistema hacendario como base de Ia produccion agropecuaria. Este 
proceso tuvo sus raices en la desarticulacion de la produccion textil orientada 
aIMercado de Potosi, tras la crisis minera de la primera mitad del siglo XVIIT, 
que provoco la reorientacion economica de la region serrana bacia Ia 
produccion agricola, cuya demanda se veta favorecida, entre otras razones, 
por el repunte demografico y economico de1litoral. Este proceso habia pro
vocado importantes cambios en la estructura social: nuevas formas de articu
lacion de la fuerza de trabajo indigena y Ia consolidacion de la clase 
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terrateniente. 
Todos estos cambios, que como hemos indicado remontan sus origenes a 

las postrimerfas del sigloXVIII, se inscriben en una nueva matriz politica que 
constituye el Estado Republicano control ado directamente por los grupos 
locales. Pese a conservar una buena parte de la herencia institucional del 
estado colonial, el hecho de haberse transferido su administracion a los 
grupos dominantes locales imprime al Estado un nuevo caracter, no s610 
como instrumento de afirmaci6n del poder de estes sobre un territorio 
determinado, sino como un referente mas cercano y concreto para la lucha 
politica y social. Captar la incidencia de esta nueva situaci6n politica sobre el 
decurrir econ6mico y social del primer periodo republicano es uno de los 
prop6sitos de este libro. 

Acerquemonos primeramente en forma mas detenida a 10que ocurria en 
la estructura econ6mica del naciente Ecuador: el nuevo Estado comienza su 
vida republicana con alrededor de medio mill6n de habit antes (Hamerly, 
1970:222).Entre 1780y 18251aSierra perdio poblaci6n en terminos globales 
-excepto las provincias de Loja e Imbabura-, mientras que la Costa duplic6 su 
poblacion.! 

Aparte de causas mas 0 menos obvias para este fenomeno, como los 
desastres naturales ocurridos a fines de la colonia -temblores, erupciones 
volcanicas, sequias- que golpearon principalmente a la Sierra, y las guerras de 
independencia -que tuvieron como teatro principal el callej6n interandino 
desde 1809-, la migraci6n hacia la Costa parece ser la causa mas importante. 
Fomentada por el impulso economico de la region litoral a causa de la 
exportacion cacaotera, significaba una fuente de trabajo segura y mejor que 
el que se conseguia en la Sierra, 0 tambien, permitia aprovechar una frontera 
agricola en expansion, abierta por campesinos independientes, posibilitando 
a los migrantes el acceso a la tierra. 

Hamerly habla de una verdadera revolucion demografica en la parte 
central dellitoral (Portoviejo, Sta. Elena) entre mediados del siglo XVIII y 
primeras decadas del siglo XIX. Esta region, muy seca, se empobrecio, 
extinguiendose hacia mediados del siglo XVIII el cabildo de la ciudad de San 
Gregorio de Portoviejo, de la que emigraron la mayoria de espaiioles. El 
elemento mestizo e indigena se dedic6 principalmente a la pesca, trasladandose 
en las epocas mas secas a la zona de Daule, particularmente. El alto Indice de 
natalidad yla ausencia de la explotacion espaiiola determinaron el crecimiento 
poblacional de esta regi6n en el siglo XVIII. 

La poblacion serrana volvi6 a crecer despues de 18242, pero se observe 
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una tendencia a la ruralizaci6n de la poblaci6n porque, en cambio, las 
ciudades serranas de Quito y Cuenca perdieron habitantes, mientras se 
triplic6la poblaci6n de la ciudad de Guayaquil.3 

Pese a este significativo crecimiento del puerto, Hamerly (1973:100) 
observa que para 1832en el distrito de Guayaquil (0sealas aetuales provincias 
de Manabf y Guayas) Mel 75% de los varones aduhos del distrito vivian de la 
tierra y el mar, ellS % de las artes y oficios, el 7% del comercio, 2% de las 
profesiones y servicios, y 1% 0 menos de la industria". Con esta descripci6n 
podemos imaginar el panorama costefio del novel pais como absolutamente 
rural. 

. Ahora bien, si en la Sierra se iba consolidando la hacienda como unidad 
productiva y social basica, y en la Costa, particularmente en lasregiones mas 
aptas para el cultivo de cacao (Machala, Babahoyo, Baba, litoral occidental), 
se expandia tambien la gran propiedad latifundista, el proceso de concentra
cion de la propiedad, sin embargo, no se habfa consumado en ninguna de las 
regiones del pais, y exisUa un importante porcentaje de poblaci6n campesina, 
generalmente indfgena, que permanecia como productores independientes, 
jomaleros libres, comunmente vinculados entre sf por lazos comunitarios. 

Udo Oberem (1981:346)nos revela que en 1804-1805,el54% de los indios 
tributarios de la Sierra vivfa en pueblos 0 parroquias, y el 46% perteneda a 
1.434 haciendas y obrajes existentes en la Sierra. Si bien la fecha es aJgo 
temprana, podria proyectarse esta tendencia a los primeros lustros republi
canos," 

Hamerly (1973:103) sefiala para la Costa que el latifundio tendi6 a 
generalizarse en la epoca del primer auge cacaotero en las planicies del 
Guayas yel litoral sur; sin embargo, en otras regiones como en la provincia de 
Manabf y Sta. Elena, habfa una importante porci6n de poblaci6n india y 
mestiza dedicada a la pesca, a la elaboraci6n de sombreros de paja, y al 
comercio del pescado en Guayaquil y Portoviejo y de la sal con la Sierra. 

Tambien en la zona de Daule se combinaba el cultivo de tabaco y el 
platano, la crfa de ganado vacuno y la construcci6n de canoas; y los labradores 
de Guayaquil rural cultivaban hortalizas yarroz y provefan al puerto de carne, 
manteca, pollo, chancho, mantequilla, quesos, aguardiente, cocos y melones. 

Aim en las zonas cacaoteras de Babahoyo y Baba, no todos vivian del 
cacao. Algunos eran ganaderos, otros cultivaban arroz, otros cortaban las 
maderas duras de las planicies del Guayas. Los moradores de Palenque y 
Puebloviejo cubrian sus propias necesidades de alimento ytransportacion; los 
de Sabaneta abastecfan a Guayaquil con carne y platanos y a los distritos 
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serranos adyacentes con caballos (Hamerly, 1973:105, 108). 
Por su parte, en la Sierra austral predominaba el minifundio como forma 

principal de tenencia de la tierra, y una buena parte de la poblaci6n se 
dedicaba tambien a actividades artesanales. La raz6n de esta forma de 
propiedad, a diferencia del resto de la region serrana, radicaba, segun algunos 
auto res, en la mala calidad de la tierra, en el desarrollo de la mineria y la 
extracci6n de la cascarilla que habian desalentado la consolidaci6n de una 
clase terrateniente, aprovechando para estas actividades el recurso de fuerza 
de trabajo proveniente de la pequefia produccion parcelaria (Gonzalez y 
Vasquez, 1981:44). Existian, no obstante, algunas zonas en las que se desa
rrollaron haciendas ganaderas como Gir6n, Biblian y Cafiar; cafiicolas en los 
valles de Yunguilla, Paute y Gualaceo; y trigueras en Cafiar. 

La producci6n textil de bayetas y tocuyos era la actividad econ6mica 
principal en los ultimos afios de la colonia y constituy6 el eje dinamizador de 
la economia austral. Esta se realizaba en talleres domesticos localizados en la 
ciudad y en ciertos sectores suburbanos y rurales de Cuenca, siendo los 
productores en su mayoria indigenas que recibian de un pequefio grupo de 
comerciantes monopolistas la materia prima por adelantado. Esta produc
cion se vendi6 en el Mercado peruano hasta fines del siglo XVIII y poste
riormente en Guayaquil (Palomeque, 1979). 

Es importante tener en cuenta este cuadro general de distribucion ocu
pacional de la poblaci6n porque en el proceso de concentracion de la 
propiedad y de acumulaci6n originaria que se da en el siglo XIX, un elemento 
clave para los grupos dominantes va a ser la captaci6n de esa fuerza de trabajo 
independiente, y para ella van a utilizar precisamente los mecanismos 
estatales. Es claro en este sentido, que a partir de la decada de 1840en que se 
experimenta una escasez de brazos en la Costa por efecto de la epidemia de 
fiebre amarilla (1842-43), se multiplican las disposiciones legales coercitivas 
para lograr controlar la fuerza de trabajo indigena, que van desde imposi
ciones fiscales, religiosas, y mecanismos de expropiaci6n de tierras comunales 
tendientes a empobrecer la unidad campesina y simultaneamente apuntalar 
la gran propiedad, asf como otras relativas al apremio de la fuerza de trabajo 
para impedir su movilidad. En los primeros afios republicanos, al parecer, esta 
presion no se hacia todavia sentir de manera categorica, pues encontramos 
algunas disposiciones que expresamente se oponen a medidas coercitivas 
contra los indigenas.f 

Parece un hecho que, al separarse el Ecuador de la Gran Colombia, se 
experimentaba una situaci6n economica bastante crftica, como consecuencia 
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principalmente de las campaiias militares independentistas, de las cuales foe 
el territorio ecuatoriano teatro de operaciones basta 1822 y luego centro 
abastecedor para las campaiias del sur, las mismas que habfan distrafdo no 
solamente recursos econ6micos (contribuciones en dinero, ganado, suminis
tros para el ejercito, etc.) sino tambien humanos, incidiendo en la desorgani
zaci6n de la producci6n. 

Francisco Aguirre Abad, desde una visi6n costeJia, refiere que: 

.....Ia agriculturay elcomercio hablan Ilegado aunacompleta tuina; /as 
propiedades territoriales casino tenian valor, sevendfon porla tercem 
o cuana parte desusvaiores legitimos. La producci6n apenas bastaba 
para cubrirsusgastos, porloquelospropietariossevelan muchasveces 
obligados a abandonar el trabajo de sus /incas, que de este modo; 
cubienas de malezas, se deterioraban diariamente; y el interU del 
dinero Ilegrj por consecuencia de la situaci6n a elevane en un 2 % 
mensuales (AguirreAbad; 1972:246). 

En efecto, dentro del cicio del primer auge cacaotero (1779-1842) existen 
fluctuaciones importantes de las exportaciones, y justamente la correspon
diente al aiio 1833es lamas baja en las cuatro primeras deeadas delsiglo XIX, 
siendo incluso menor que la del aiio 1842en que se propag6la fiebre amarilla 
en la costa ecuatoriana (ver Cuadro I). 

Aunque no disponemos de informaci6n para los aiios inmediatamente 
anteriores a 1833, las cifras presentadas en el cuadro estarfan mostrando 
bajas consecutivas de lasexportaciones a partir de 1824. 

En una carta de Olmedo a Flores en 1830 se confirma este hecho. 

EI cacao que es el fruto principal que nos sostiene ho venido a tal 
abatimiento quehace anosquesedejan perderlascosechas porque no 
resarcen loscostos, enEuropa sevan acostumbrandoya a pasar sineJ 
ycadadia10pidenmenos. EnlosdosmesescomdosqueV.S. mehonrtJ 
conlaconfianza deesta prefectura nohasalido ungrano niho entrado 
un s610 pesoenel Tesoro, y s610 hemospodidosubsistirpormediade 
convenios onerosos a que nos ho obligatio la imperiosa ley de /Q 

necesidad (Vasconez Hurtado, 1984:12). 
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CUADRO I 

EXPORTACIONES ANUALES DE CACAO 
(en quintales de 100 Ibs) 

ANOS EXPORTA CION 

1800
 
1801
 
1802-1808
 
1809-1819
 
1820
 
1821
 
1822
 
1823
 
1824
 
1825
 
1826-1832
 
1833
 
1834
 
1835
 
1836
 
1837
 
1838
 
1839
 
1840
 
1841
 
1842
 
1843
 
1845
 

53.223 
78.151 

81.000 
105.300 
92.642 

114.227 
116.162 
86.708 
72.106 

66.957 
109.998 
138.007 
109.144 
85.201 
71.960 

121.587 
142.669 
114.101 
67.189 

157.256 
86.950 

Fuente: Manuel Chiriboga (1980a:l0) 

La situacion en la Sierra, por otra parte, no era mejor. Jose Felix 
Valdivieso, Ministro Secretario de Estado y acaudalado terrateniente se
rrano, instaba al Congreso de 1831a encontrar los arbitrios necesarios "para 
que cese la horrible inercia que ha paralizado nuestra industria, quedando casi 
aisladas las fabricas de pocas telas groseras que aunque socorren para el 
vestuario de la infima clase, no son exportables, como ni otros frutos para su 
venta 0 para su cambiov/' 
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Tambien J. Garcia del Rio, Ministro de Hacienda en 1833, sefialaba ante 
la Legislatura: "Antiguamente, el comercio de panes del Ecuador rendia mas 
de 400.000 pesos anuales en los mercados de Nueva Granada y del Peru, sin 
contar 10 que producen las bayetas, lienzos y otros artefactos. Esta fuente de 
prosperidad se ha cegado; y la industria fabril se encuentra casi arruinada por 
las leyes de Hacienda de la Republica de Colombia".' 

Para la regi6n de la Sierra austral parece tambien cierto que la economfa 
experimentaba una fuerte depresi6n, que se habfa iniciado en la segunda 
decada del siglo XIX, despues de un importante repunte entre 1800 y 1809. 
Esto se evidencia en una drastica baja de las exportaciones de bayetas y 
tocuyos (un 61% de baja en 1828 con respecto a 1802), en la desarticulaci6n 
de los circuitos comerciales con el Peru y en el descenso de las importaciones 
(en un 64 % en el periodo 1831-1837 con respecto al periodo 1800-1812 que 
fue una decada pr6spera) (Vega, 1985:13), baja comercial general que se 
expresaba claramente en el descenso de la recaudaci6n de alcabalas (en un 
51% en el periodo 1830-37 respecto al periodo 1800-1812).8 

En este marco de depresi6n econ6mica generaIizada, decurren los 
primeros cuatro afios de vida republicana independiente del Ecuador. La 
cr6nica inestabilidad politica de este periodo, jalonado por una rebeli6n 
militar que abarco casi todo el territorio nacional (una guerra limftrofe con el 
vecino del norte y una guerra civil de grandes proporciones), expresa no 
solamente esta precaria situaci6n econ6mico social, sino principalmente la 
casi inexistente cohesi6n politica estatal de los nuevos grupos dominantes. 

Veamos el proceso politico mas de cerca: 

2. Rebeliones militares y primeros pasos de organizacion estataI. 

La Primera Constituyente del Estado del Ecuador se reuni6 en Riobamba 
el 14 de agosto de 1830, y duraron sus deliberaciones hasta el 28 de 
septiembre, En ella se eligi6 a Juan Jose Flores como Presidente y al 
guayaquileiio Jose Joaquin Olmedo como Vicepresidente, despues de 18 
votaciones en las que no se obtenian las dos terceras partes de los votos 
necesarios para ser electo, disputandose la designaci6n con el General 
quitefio Manuel Matheu. 

2.1. La rebelion de Luis Urdaneta 

En esta primera Constituyente que expidi6 la primera Constituci6n 
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ecuatoriana y hasta 1832, se hablaba todavia de la Confederacion del Estado 
del Ecuador ell la Republica de Colombia, y se esperaba la reuni6n de un 
Congreso de Plenipotenciarios para sellar esta union, De alli que los aconte
cimientos politicos de los paises vecinos, yparticularmente de Nueva Granada, 
tuvieran directa repercusi6n en el Ecuador. Es el caso de la sublevaci6n de 
Luis Urdaneta el 28 de noviembre de 1830, a poco de haber concluido las 
deliberaciones de la primera Constituyente, que era sin duda una prolonga
ci6n de los sucesos politicos que acaecian conternporaneamente en Nueva 
Granada. 

Allf habia asumido el poder ejecutivo el General Rafael Urdaneta, 
pariente de aquel, contra el General Jose Domingo Caicedo y el Dr. Joaquin 
Mosquera. Lo hacia en nombre de Bolivar, a quien proclamaba como 
gobernante, pese a que el Libertador no accederia a regresar de Cartagena de 
don de pensaba partir a Europa y separarse definitivamente del mando 
politico de America. 

Luis U rdaneta habia participado en la independencia de Guayaquil en 
octubre de 1820; posteriormente en la contrarrevoluci6n de Cuenca para 
rechazar la sublevaci6n de Bustamante contra Bolivar en 1827, 10que le habia 
valida el nombramiento por parte de Flores como Comandante General del 
Departamento de Azuay (Vasconez Hurtado, 1984:25). Luego actuo en la 
guerra de Tarqui contra el ejercito peruano. Su reputaci6n era de bolivarista. 

Logr6 que plegaran a su movimiento las guarniciones de Guayaquil y 
Cuenca, e incluso en Ouito e Ibarra, los oficiales Urena y el Coronel Manuel 
Maria Franco, respectivamente (Moncayo, 1979, T.I:99). Sin embargo, el 
General Matheu y el Comandante General Crnel. Vasconez -que habfa sido 
destitufdo por los revolucionarios- hicieron un contrapronunciamiento en 
Ouito, que neutraliz6 el efecto de la revoluci6n en este departamento. De 
todas maneras, el alcance de esta fue bastante am plio en todo el territorio. 

Los pronunciamientos y enfrentamientos se extendieron hasta bien 
entrado el mes de enero de 1831.A estas alturas corrian rumores de la partida 
de Bolivar de territorio americano, y en vista de esta circunstancia se pact61a 
suspensi6n de hostilidades hasta verificar las noticias. Se conoci6 entonces la 
muerte del Libertador, y algunos cuerpos del ejercito sublevado abandonaron 
la causa de Urdaneta jurando fidelidad al gobierno de Flores. Por su parte, 
Urdaneta sali6 desterrado a Panama, donde poco mas tarde muri6, con
cluyendo asf esta primera grave sublevaci6n militar. 
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2.2. Guerra con Nueva Granada y nuevas sublevadoaes mUitares 

Entretanto, el departamento del Cauea se habra proounciado por Ia 
agregaci6n al Ecuador a fines de 1830, como una maniobra de Obando y 
LOpez -jefes de esa region-, ambos cootrarlos a las autoridades granadioas 
bolivaristas de entonces. Anteriormente, en mayo de 1830, Pasto habra 
declarado su separaci6n del departamento de Cauca y su agregaci6D aI 
Ecuador, 10 que Flores habra aceptado.? 

Esta situaci6n determin6 que asistieran diputados de Popayan, Pasto y 
Buenaventura al Primer Congreso Constitucional del Ecuador, reunido en 
Quito en septiembre de 1831, el mismo que decret6 formalmente estas 
anexiones territoriales al Estado del Ecuador, mieotras se esperaba Ia 
demarcaci6n definitiva que debra realizarse en el Congreso de Plenipoten
ciarios de las distintas secciones de IaRep6blica de Colombia. Pero para esas 
mismas fechas, la situaci6n polfticaen Colombia habra variado tras el deeeso 
de Bolivar y las Conferencias de las Juntas de Apulo, realizadas en abril de 
1831 despues del triunfo del ejereito de Obando sobre los bolivaristas en 
Palmira. Por estas Conferencias el poder de Nueva Granada volvi6de manos 
de Rafael Urdaoeta a las del General Caicedo, estrecbamente ligado a 
Obando, y eUodetermin6 un giro radical de tste respecto de Iaposici6n que 
pocosmeses atras habra tenido de incorporar el Cauca aIEcuador. 

Se vera venir Iaguerra con Nueva Granada, que se incub6 en los U1lim.os 
meses de 1831y comienzos de 1832. 

Los sectores dominantes quiteiios compartfan el interts territorial sabre 
las regiones del sur de Nueva Granada, tanto por los vfnculos comerciales 
como por Iatradici6n polfticay cultural de haber constituido territorios de Ia 
Audiencia de Quito en la epoca colonial. 

Jijon y Caamaiio,(sJ.:176) con gran agudeza, refiere asi Ia situaci6n 
hist6rico polftica de las regiones del Cauca: 

Disuelta la Gran Colombia, la situacion del antiguo Cauca preocupO 
muchoa susmoradores; era, en lIerdad, suigeneris: repartitkl la Gran 
Colombia de acuerdo con tas nacionalidades jormadas en la colonia, 
elGobiemodePopay6n, evidememente; no eTQ parte delNuevokino 
de Granada, ni dejaba de serlo; no 10 era, porfl'", en su totDlidtuJ, 
nunca10 hablasido, porcuanto tenia muchosmas /OZOS de uniOn con 
QuitoqueconBogottj, en10 quea lavida materialserefiere; no dejaba 
deserio, yaquelaspoblaciones delValle habfan siempre dependido de 
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fa Audiencia de Santa Fe, porque existian corrientes intelectuales que 
10 vinculaban conCundinamarca, porhaberse formado estrechos lazos 
entreestaseccion y laNuevaGranada durante laguerra deIndependen
ciay,porfin,porfigurar muchosnativosdeellaentre lospersonajes mas 
conspicuos de la po/itica granadina. De a//f surgio la idea de la 
[ormacion del Cuarto Estado que, quizas, habria sido la adoptadapor 
Obando y Lopez, si el triunfo de Palmira no les hubiese dado el 
dominio de la Nueva Granada, y laprobabi/idad de serlos arbitros de 
sus destinos. 

Para los sectores guayaquilefios, en cambio, pocointegrados hist6ricamente 
en la vida politico administrativa de la Audiencia de Quito, resultaban estas 
pretensiones territoriales "inconsultas y temerarias", mas ann cuando elIas 
suponian nuevos sacrificios economicos en un perfodo de de presion generali
zada. 

Seguramente por est a causa, Olmedo renunci6 a la Vicepresidencia de la 
Republica, y fue reemplazado por Modesto Larrea Jij6n, conspieuo terra
teniente del norte serrano. 

Cuando atin no terminaba sus deliberaciones el Primer Congreso Consti
tucional del Ecuador, se produjo la sublevacion del bata1I6n Vargas acanto
nado en Quito, elll de octubre de 1831. "Habian pasado tres meses sin sueldo 
y cinco dias sin racion" (Moncayo, 1979, T.I:I03) y 10 unico que deseaban era 
volver a su Patria.l" 

Otamendi, jefe militar leal a Flores, los persigui6 e hizo regresar, 
fusilando a la mayorla. 

En el marco de la guerra no declarada con Nueva Granada, Flores 
movilizo tropas al norte en febrero de 1832; algunos oficiales ecuatorianos de
feccionaron 0 se desmoralizaron, como Ignacio Saenz y el Gral, Farfan. Estos 
hechos, sumados ala falta de apoyo de los guayaquilefios en la empresa militar 
y a nuevos brotes de insurgencia en el ejercito que volvieron a presentarse 
cuando el batall6n Girardot se sublevo el 12 de agosto de 1832, hacian muy 
dificilla situaci6n de Flores. Por est as razones, y en condiciones de evidente 
desventaja, apur6 la firma de un Tratado de Paz con Nueva Granada, que se 
suscribio en diciembre de 1832, por el cual se fijaba el rio Carchi como 
frontera entre los dos pafses, dejando en suspenso la suerte de la isla Tumaco. 

El episodio militar protagonizado por el Batallon Girardot-Flores re
vestfa una gravedad especial, pues se trataba de cuatro compafiias que eran 
"reliquias de los mas antiguos ymejores cuerpos que habia tenido Colombia.." 
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que "fuera por desafecto al Gobierno 0 simplemente llevadas del deseo de 
pillaje, se insurreccionaron, ala manera que las del Vargas, sin proclamar 
ningun principio ni bandera" (Cevallos, s.f.:61). 

Partiendo de Latacunga, los insurreccionados se dirigieron a la Costa y 
someterlos requiri6 por 10 menos un mes yacciones sangrientas comandadas 
por el aguerrido Otamendi. 

2.3. Primeros arbitrios del nuevo Estado 

Los tres primeros afios de vida republicana del Estado del Ecuador, 
aunque jalonados de constantes rebeliones yescaramuzas militares, intentan 
sentar algunas bases incipientes para la organizaci6n econ6mica, politica y 
social bajo la batuta de los grupos dominantes locales, entre los cuales es clara 
la hegemonia de los terratenientes serranos. 

En el plano econ6mico se pueden observar dos ejes de preocupaci6n 
central. Por una parte, los arbitrios de Indole fiscal tendientes a sostener la 
estructura estatal, los mismos que lucen muy poco sistematicos y por 10 
general inefectivos. Y por otra, una serie de leyes, decretos y resoluciones que 
configuran una politica econ6mica proteccionista, que se combina con el 
aprovechamiento econ6mico de las rentas publicas por parte de los particu
lares, a traves de su participaci6n en ellas mediante los remates, arriendos y 
asientos. 

En este periodo se incuba un problema que va a hacer crisis en afios 
posteriores: el de la deuda interna, y que va a constituir una palanca para el 
enriquecimiento y aumento de poder de los comerciantes guayaquileiios. 

2.4. Situacion fiscal 

Analizando las cifras que nos presentan los ministros secretarios de 
Estado en 1831 y 1833, podemos observar que a duras penas alcanzan los 
productos de las rentas fiscales para cubrir los gastos corrientes; pero al 
contar los gastos extraordinarios por efecto de lasguerras y rebeliones, y en 
vista de la amortizaci6n de la deuda interna, la situaci6n se volvfadeficitaria. 

Esta constante penuria fiscal llevo a que se establecieran impuestos y 
contribuciones, que las mas de las veces resultaron inefectivos, a causa del 
desorden imperante en las oficinas de Hacienda y por la diversidad de 
modalidades para la percepci6n de las rentas. 

Asi por ejemplo, se estableci6 una contribuci6n ordinaria personal (8
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Nov.1831)11, c1asificando a la poblacion en nueve c1ases de acuerdo a sus 
ingresos, pero no pudo llegar a cobrarse por no existir los padrones de 
contribuyentes. Se hicieron varios arreglos en la administracion de alcabalas 
pero, pese a ello, este rubro descendi6 bruscamente entre 1830y 1833, por un 
contradictorio decreto que suprimi6 la alcabala terrestre a peticion del dipu
tado Vicente Ramon Roca, acaudalado comerciante, que de esta manera 
compensaba sus perdidas por la baja de las exportaciones y otras medidas 
gravosas a las importaciones.P (ver Cuadro II) 

La contribucion de indigenas se arrend6 durante el afio de 1832,ytambien 
la renta de alcabalas y tabacos en los departamentos de Quito yAzuay, por la 
dificultad que existia para el cobro directo por parte del Estado. La baja en la 
recaudacion de la contribucion de indigenas en el departamento de Quito se 
atribuia a "la escasez de numerario, que causa la ocultaci6n de los con
tribuyentes, la facilidad con que estes se transportan de un lugar a otro, la 
inexactitud de los catastros, y tal vez la poca diligencia por parte de los 
recaudadores.P 

Ante el escaso rendimiento de las rentas tradicionales, el Ministro de 
Hacienda, Garda del Rfo, preconizaba la innovacion de crear impuestos 
indirectos, y el Congreso recogi6 esta propuesta estableciendo un derecho de 
consumo a todos los productos de la tierra, a los de la industria fabril y 
comercial, nacional y extranjera.l'' 

La situaci6n fiscal era tanto mas grave cuanto que pesaba en el pasivo 
presupuestario una abultada y creciente deuda interna, que se convirtio en el 
mecanismo mas facil de enriquecimiento para los comerciantes agiotistas. 
Dada la escasez de numerario y la crisis fiscal, el Estado pagaba los haberes 
a los empleados con "certificados" de la deuda publica; a su vez estos vendian 
dichos certificados a cualquier precio por la necesidad, y los negociantes que 
los compraban satisfacian con ellos sus derechos en la aduana, eximiendose 
de pagarlos en efectivo. Asf se dio el caso que de 178.554pesos en 1832, s610 
4.100 pesos se pagaron en metalico.I5 Este dato puede darnos la dimension 
que alcanzaba ya en los tempranos afios republicanos el problema de la 
deuda, que se fue agravando dia a dia y conspir6 contra el fortalecimiento 
estatal, pues su mayor endeudamiento estaba en relacion directa con el mayor 
enriquecimiento privado, y por ende con una mayor dependencia econ6mica 
del Estado, en tanto representante de los intereses generales respecto de los 
grupos particulares poseedores de dinero. 

En este perfodo se ensayaron algunas medidas. En la Constituyente de 
1830se suspendi6 temporalmente el pago de billetes de la deuda flotantel'' en 
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CUADRO II 

CUADRO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO ECUATORIANO 
(en miles de pesos) 

INGRESOS 

RENTAS QUITO GUAYAQUIL AZUAY TOTALI 
'1830 1833 1830 1833 1830 1833 1830 1833 

Contribuci6n 
ind{genas 
A1cabalas 
Aguardientes 
Temporalidades 
Tabacos 
Papel sellado 
Aduana 
Diezmos 
Otros·· 

TOTALES 

150940 134000 8915 15000 41154 48000 201019 197000 
28157 20000 23980 3080 7468 4000 5960S 27080 
22534 12000 10000 2400 7084 1000 39618 15400 
48575 10541 - - 11568 1918 60143 12459 

3000· - 3000 17000 3329 1900 9329 1$900 
6473 6500 sooo 3000 4019 4000 15492 13S00 
- - 311500 200000 - - 311500 200000 
- 34933 . 8866 - 18000 - 61799 

1000 5503 - 1735 - 300 1000 7538 

260679 2234n 36240S 251081 74622 79118 69T106 553676 

·Estimaci6n
 
•• Inciuye Orden de Carlos III; Mesadas Eclesi6sticas, Anualidades Eclesi6sticas, Medias Anatas Edeswticas, P6lvora, Co

bachas, Reg. de Hipotecas, Indemnizaci6n de sal extranjera.
 



CONTINUACION CUADRO II 

EGRESOS 

GASTOS I QUITO GUAYAQUIL AZUAY TOTAL 
1830 1833 1830 1833 1830 1833 1830 1833 

I 
Lista civil-
hacienda 96332 93300 58000 51810 26219 16000 180551 161110 
Ejercito-Marina 511008 268014 
Gastos Eventuales - 800 400 - 3500 4700 
Vestuario Ejercito 20000 20000 
Carena de Buques 22986 22986 
Recomp. de armas 480 480 
Compra de caballos - 2000 - 2000 
Correos 2000 - 1200 2000 5200 
Imprenta 1200 1200 200 2600 
Imp. de cant. 3% - 12000 12000 
Estipen. de curas - 23822 23822 
Seminario 2500 2500 
Beca de indigenas 1000 - 1000 
Comisi6n a Bogota 
para liquidar inte
reses colombianos I 12000 - 12000 
Asignaci6n a las 
Carmelitas 960 960 

TOTALES I 158062 91596 21700 691559 539372 

FUENTE: Exposicion del Ministro Secretario de Estado aller. Congreso Constitucional del Ecuador, 1831. 
~ Memoria que presenta el Ministro de Hacienda al Congreso Constitucional de 1833, sep. 1833. 



los derechos de importaci6n, aunque continuaria pagandose con ellos la 
totalidad de los derechos de exportaci6n, inclusive el derecbo de alcabala. 
Esta ley determinaba que la parte decimal correspondiente al gobierno.l"que 
era otra de las rentas estabJes y relativamente cuantiosas del riSCO, se destinara 
tambien a la amortizacion de deudas, especialmente a las contraidas con las 
instituciones eclesiasticas, 

Es de anotar que esta medida afectaba principalmente a los comercian
tes importadores, cuya actividad representaba, en est os afios de baja de las ex
portaciones de cacao, el volumen mayor de operaciones en la aduana de 
Guayaquil.l'' Los exportadores continuaban gozando del mecanismo de pagar 
sus impuestos en billetes de la deuda. No hem os podido determinar basta que 
punto constituian en ese entonces dos grupos separados. Lo mas probable es 
que las casas comerciales se dedicaran a ambas actividades.'? Es la actividad 
importadora, por otra parte, la que sufrira los efectos de la politica econ6mica 
proteccionista. 

Posteriormente a la primera ley que bemos referido, Flores reiter6 la 
disposicion de suspender la amortizaci6n de billetes de credito en derechos de 
importacion, estableciendoesta vez un banco para amortizar el credito con los 
fondos de las rentas de los impuestos sobre las patentes de destilaci6n y los 
tabacos.j" 

Al respecto sefialaba; 

Desoiria alclamordemi conciencia si dejara de recomendaros la con
veniencia desostenerelbancoquesehaestablecido en Guayaquilpara 
extinguir la deuda, quees lagangrena del estado. Unaexperiencia muy 
costosa IIOS haprobadoqueelagiopermitido enlaaduanadeaquelde
partamento, hasidolacausamatrizdelapenuria delErario, delaruina 
delcomercio, y delamenguaquesufria elcredito del Gobiemopasado. 
Ha padecido el comercio porque el incentivo del agio forzaba las 
introducciones conmucha desproporcion delconsumoquehabiaen el 
interior, de donde provenia que unas pocas casas consignatarias 
rivalizaban en precios a los paniculares que hacian especulaciones 
paulatinas, por la facilidad que aque//as tenian de multiplicar las 
operaciones del agio en raton de las frecuentes y numerosas expedi
ciones que se les consignaban. Padecian tambien los intereses del 
Erario, porqueconvenida la aduanaen oficinade amonizacion, COIl 

vicio delsistema organico dehacienda, secometian fraudes y monopo
lios que estaban fuera del alcance del Gobiemo, y que hacian impro
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ductiva aquella renta pingue... Ademas, todos los tenedores de vales 
sufrian un perjuicio enormeCOli estesistemadestructor: los empleados 
y militares, los agricultores y artesanos, y hasta aquellos mismos 
especuladores que giran pequetios capitales y hacen el comercio de 
yardaje... sehallaban en laforzosa obligacion de sacrificar sus letras de 
credito a la voluntad de las casas consignatarias, porque 110 siendo 
introductores, estaban privados decolocaren laAduana sus papeles. 21 

Sin embargo, la penuria fiscal, y acaso el deseo de favorecer a los 
poseedores de dinero, instituy6 una modalidad que contradice los pre
supuestos de esta alocucion de Flores, cuando se permitio que aquellos que 
eran deudores del Estado, pero a su vez Ie prestaban dinero, pudieran 
amortizar sus deudas en vales. A este respecto se denunciaba 10 siguiente: 

El actualministrode hacienda, mando suspender elpagode todoslos 
vales y libranzas del gobiemo para arreglar, decia, solidamente, el 
sistema de hacienda: la consecuencia fue que toda esta especie de 
papeles perdio su valorhasta el extremo de 110 encontrarse quien los 
compreni a un 25 %. Despues se dio ullaordenque, a nuestro parecer 
ha aumentado inmensamente los males anteriores, y ha l/evado al 
agiotaje a su colmo. Se permitioa los individuos queprestaron alguna 
suma de dinero algobiemo, elabonode otracantidadigualdepapeles. 
Esta disposicion 110 fue generalmente conocida, y aunque 10 hubiera 
sido,no todoslosacreedoresdelestado, 0 poseedores legitimos devales 
se hallabanell circunstancias de aprovecharse de ellaporque110 todos 
tenian dinero para prestar: luego, los pocos que 10 tenian hicieron su 
negocio. Compraron los vales ya desacreditados en IlII precio infimo 
por sf, 0 por segunda mall0; y de estamaneralos acreedores legitimos 
han sido defraudados ell las tres cuanas partes de sus haberes, y las 
rentas del estadohall quedadoempetiadas deWI modo quepormucho 
tiempo 1I0S dejara sill recursos.P' 

EI Ministro de Hacienda, en cambio, calificaba como una de las medidas 
positivas adoptadas por su portafolio, que "a los acreedores y deudores del 
estado se dispuso que cumplieran con enterar 10 que adeudaban, y que el 
Estado les pagase en seguida una porcion de sus creditos".23lDos maneras de 
ver un mismo asunto, 0 deseo de ocultar el favoritismo en este negociado? 
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2.5. Las medidas de politica economica 

Ya hemos seiialado que la polftica economica del gobiemo en estos 
primeros aiios tuvo un marcado caracter proteccionista 

Desde la direccion de los ministerios de Estado, el proteccionismo se 
convirtioen filosoffa delgobiemo.Sedeciaque,alser laproduccionla riqueza 
del Estado, hay que fundar la industria agricola y dar valor a las fabricas 
"favoreciendo la exportacion de nuestros frutos y artefactos; imponiendo 
fuertes derechos de introduccion a todos los artfculos que perjudiquen a 
nuestra agriculturae industria,ya6n prohibiendoalgunos absolutamente .... 
sefialaba el Ministro de Hacienda.24 

Esta mismapoliticaera secundadadesdeel parlamento,que emiliovarias 
leyes y decretos estableciendo derechos de importacion a los efectos ex
tranjeros que se importenal Ecuador,sea por el Peru alAzuay0 por el Cauca 
a Esmeraldas2S; prohibiendolaconstruccion devestuariospara elejercito con 
paiios y lienzosextranjeros26; imponiendo el 90% de derechos de introduc
cion a los licoresextranjeros;27 aunque este impuesto fue bajado al45% por 
el Tratado de comercioconel Peru en 1832;28 prohibiendola introduccion de 
tabacosextranjeros;29 prohibiendola mtroduccionde efectosextranjeros por 
el puerto de Santa Rosa (Loja), y derogando la disposicion que concedia el 
privilegio de importar manufacturasextranjeraspara la feria del Cisne (sept. 
1833);30 imponiendo derechos a las producciones extranjeras y de Nueva 
Granada,31etc. 

Si bien estos decretos y leyestendian a precautelar la industria paiiera y 
licorera de los terratenientes serranos principalmente, algunos de dichos 
decretos favorecian indirectamente a los comerciantes guayaquilefios, al 
gravar 0 prohibir la introduccionde articulosextranjeros por el norte y por el 
sur, dejando al puerto guayaquileiio como la puerta principal de entrada de 
estes. Por esta raz6n se oponian sus representantes a la apertura de otros 
puertos en la provincia de Manabi,32 losqueal parecer solose habilitaron para 
la importacion de viveres y para la exportacion, 

Tambienfueron compensados losguayaquileiios conotras medidascomo 
la supresion de la alcabala terrestre, la supresion de la alcabala presunta, el 
8% y la cuarta parte que se cobraba sobre los derechos de importacion; 33 el 
fomento a la producciondel Astillero, triplicandoel derecho de alcabala en 
las ventas de buques extranjeros;34 y la rebaja del 10% de los aforos en las 
aduanas de articulos consignados a comerciantes ecuatorianos.3S 

Uno de los mas pingiies negocios que usufructuaron los comerciantes 
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guayaquilefios en este periodo fue el comercio de la sal. Una de las primeras 
preocupaciones de la Primera Constituyente fue resolver este asunto, una vez 
que estaba proximo a conduir el contrato de remate de este ramo, cuya renta 
servia para amortizar la deuda interna. 

El interes de los comerciantes guayaquilefios era la mantenci6n del 
estanco, pues ellos se beneficiabancomo asentistas. El Sr. FernandezMarquez 
de la Plata -que aparece en el libro de matriculas de comerciantes de 
Guayaquil, como comerciante al por mayor y menor-, 36 foe recibido en la 
sesion del 10 de septiembre, en calidad de representante de los asentistas de 
Guayaquil, para abogar por la conveniencia de mantener el estanco.F 

Por su parte, representantes de la Sierra y de Manabi estaban a favor del 
desestanco, pues para esta ultima provincia resultaba gravoso el monopolio 
estatal, ya que las salinas eran propiedades industriales de sus habitantes, que 
se perjudicaban al privarseles de su comercio.f 

Tambien los lojanos pedian la libertad del comercio de la sal que 
importaban desde el Peru. Francisco Marcos, representante guayaquilefio, 
pedia que en caso de aceptarse este planteamiento, se pusiera como limite la 
raya del cant6n Saraguro "para no perjudicar el comercio de Guayaquil'v'? 

Esta extensa e interesante discusion se sanj6 con la expedicion de una 
salomonica ley que conciliaba todos los intereses: se reducfa el precio de la sal 
a 4 reales la arroba en el departamento de Guayaquil; se dejaba libre la 
importacion de sal desde el Peru a la provincia de Loja; y se dejaba a juicio del 
Ejecutivo continuar 0 levantar el estanco, una vez que termine el contrato con 
los asentistas.i" Obviamente, el Presidente Flores mantuvo el estanco, 
renovando el contrato e131 de agosto de 1831 por cuatro afios,41 entrando a 
participar personalmente en el negocio. 

Los redactores del Quiteno Libre denunciaban en 1833: 

La arroba de sal se esta vendiendo a tres pesos, cuatro reales. Zl:« 
causa?EI Exmo. Sr. Presidente del Estadoha hechograndes compras 
de este articulo y en su hacienda de la Chima, ha puesto recuas 
considerables de mulas para entablar este trafico de su cuenta. Se 
asegura tambien que el Coronel Uscategui y el Comandante Mota 
hacen el oftciode agentes, mayordomos0 mulerosde su Excelencia. 42 

Tambien protestaban: 

Los productosdelestancofueron destinadosa laformaciondelBanco 
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de Guayaquil; con el objeto ostensible de pagar a los acreedores 
publicos...No sabemosnicu6ntoproduceelestanco, ni cu6ntodebeel 
Banco, ni cuantoha pagado desdesu establecimiento: sOlo tenemos 
noticia queenelanapasado, hall6ndose de Prefecto el Gral. Cordero, 
dispuso mbitrariamente de 5000pesos de sus fondos, de modo que 
quedaron muchasacetonesal descubieno. Las ventajas de un banco 
tan mal asegurado, que este a la discrecion de cualquier agente del 
gobiemo, no nos parecen equivalentes a los daiios que resultan al 
publicodelmonopolio.43 

El encarecimiento de este producto de primera necesidad, aparte de 
lesionar a la mayoria de la poblaci6n consumidora, perjudicaba particu
larmente a los indigenas de Chimborazo que acostumbraban Uevar sus 
productos a Bodegas, e intercambiarlos para adquirir sal, que a su vez la 
vendian en la Sierra. 

3. Conclusiones iniciales. 

La tesis que sostenemos respecto a la relaci6n de los grupos dominantes 
serranos y costeiios en el primer lustro republicano es que entre eUos no 
existieron contradieciones antag6nicas yni siquiera conflietos significativosen 
el terreno econ6mico, los que solo se presentaron mas tarde cuando se 
aerecent6 la necesidad de control de la fuerza de trabajo indfgena por parte 
de los terratenientes tanto serranos como costefios, 

En estos primeros afios, si bien hay intentos por parte de Flores y sus 
ministros de dietar medidas coercitivascontra los indigenas, estas no eneuen
tran eeo en elconjunto de terratenientes; la presion en este aspeeto no se deja 
sentir aun en todo su rigor. 

La no oposiei6n vis a vis de los grupos dominantes de Sierra y Costa se 
expreso y a la vez se vio favorecida por la polftica econ6mica implementada 
por el Gobiemo, politica que hemos defmido como compensatoria, en el 
sentido de que era inspirada por una l6gica de reproducci6n terrateniente, 
pero no dejaba de favorecer simultaneamente a los sectores costeiios mas 
acaudalados dedicados al comercio como actividad principal. 

En concreto, mientras por una parte se dietaron medidas proteccionistas 
que favorecian a los terratenientes serranos dedicedos a actividades industria
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les (medidas como el recargo de impuestos a la importacion de textiles 0 

licores extranjeros, la prohibici6n de confeccionar vestuarios para el ejercito 
con pafios extranjeros), por otro lado se dictaron otras medidas que fa
vorecian a los comerciantes guayaquilefios directamente, como gravar 0 

prohibir la importacion de bienes extranjeros por otros puertos que no sean 
Guayaquil, suprimir la alcabala terrestre, etc. 

La mejor via de compensarlos fue, no obstante, a traves de los mecanis
mos crediticios, 0 por el usufructo de las rentas publicas, En el primer caso, 
si bien se suspendio la amortizaci6n de derechos de importaci6n en billetes de 
la deuda interna, se mantuvo este mecanismo para la totalidad de los derechos 
de exportaci6n y se 10 extendi6 para la cancelacion de deudas al Estado a 
cambio de nuevos emprestitos. 

En 10 segundo,lo mas notorio fue la supresion de la alcabala terrestre, que 
beneficiaba no solamente a los comerciantes costefios sino tam bien a los 
terratenientes que vendian sus productos, en franco perjuicio a las rentas 
publicas, 

Los comerciantes guayaquilefios tambien se vieron favorecidos con el 
comercio de la sal que, salvo en la provincia de Loja en donde se permitia la 
importaci6n libre de este producto, se hallaba estancada en el resto del pais 
y los mas prominentes comerciantes del puerto se beneficiaban de sus 
remates. 

Asi pues -corno siempre sucede-, aunque las economias regionales del 
Ecuador de inicios de la Republica experimentaban una depresion mas 0 

menos generalizada, los grupos dominantes pudieron sortearla satisfactoria
mente mediante el manejo de las instancias del poder. Los perjudicados por 
la crisis fueron los grupos sociales de abajo, particularmente los empleados 
publicos, los militares de baja graduacion, los artesanos. El sector indigena y 
campesino, si bien sufria el impacto de la tributacion y su situacion no habia 
cambiado desde la Colonia, experimentaria mas adelante un deterioro 
paulauno.t" 

Del analisis de la politica econ6mica de Flores y las medidas adoptadas 
por el Congreso, en el que se expresaban los grupos dominantes serranos y 
costefios, se puede colegir que en estos primeros aiios habia una identidad de 
intereses econ6micos entre ellos, y que las diferencias se resolvian mediante 
medidas compensatorias y transaccionistas, provengan estas de las presiones 
de los grupos dominantes 0 del habil manejo desde el Estado. Subsistian, eso 
si, discrepancias en asuntos politicos, como por ejemplo la oposici6n de los 
guayaquilefios a la guerra con Nueva Granada que sostenia el gobierno de 
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Flores, pero esa u otras pugnas en el terreno politico no pueden atribuirse 
mecanicamente a contradicciones economicas, 

La referida identidad de intereses, 0 mejor dicho, la no afloracion de 
contradicciones mayores entre grupos dominantes costefios y serranos, que 
solo se expresaran mas tarde al recrudecer la presi6n sobre el control de la 
fuerza de trabajo indigena, determine que la superacion del enfrentamiento 
de Flores y Rocafuerte adoptara la modalidad de transaceion y pacto, como 
veremos mas adelante, 

Ciertos sectores terratenientes del norte serrano se adhirieron, no 
obstante, a la oposici6n antigubernamental que se gesto en los nucleos de la 
"inteligencia liberal", como 10 veremos a continuaci6n. 

4. Oposici6n Polftica e Insurgencia Popular 

4.1. El Quitelio Libre 

El12 de mayo de 1833 apareci6 el primer numero del peri6dico opositor 
el Quiterio Libre. Su Ultimoejemplar circul6 el8 de septiembre, y luego de esa 
fecha se desencadenaron los hechos politicos que precipitaron el inicio de la 
guerra civil. 

Podemos considerar a la sociedad del Quiterio Libre como la primera 
expresi6n de la oposicion organizada, contra la que se dirigieron todos los 
ataques oficiales, al principio a traves de la imprenta y luego con la represi6n 
abierta. 

Formaban el grupo opositor el Coronel Hall-liberal Ingles que se qued6 
en Ecuador despues de participar en las guerras de independencia-, Pedro 
Moncayo, Jose Miguel Murgueitio, Roberto Ascasubi, Camilo Echanique, 
Luis Saa, Bernardo Roman, Ignacio Zaldumbide, Manuel Ascasubi, Vicente 
Saenz, Ramon Ignacio Borja, Jose Cevallos, Benigno Mancheno, entre otros 
(Andrade, 1983, IV Parte:13). "La primera reuni6n tuvo lugar en casa del 
General Matheu, con mas de sesenta personas... Se nombr6 Presidente al 
General Saenz y secretario al Sr. Jose Miguel Murgueitio" (Moncayo, 1979, 
T.I:113). 

Figuraban all( viejos partidarios de la autonomia quiteria, como 
Matheu, losAscasubiyAlb6n, aquienesseuniO Valdivieso alrenunciar 
a su ministerio; politicos de tendencia liberal, como Pedro Moncayo; 
anticlericales como Saenz y Wright. us vinculo un sentimiento 
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nacionalista de repudio al regimen extranjerizante; sin embargo, el 
alma de la sociedad fue un ingles, el Coronel Francisco Hall, discipulo 
de Bentham y partidario por tanto de la filosofia utilitarista, quizas 
mason, ciertamente antireligioso y, desde luego, enemigo a muerte de 
Bolivar (Salvador, 1977:41-42). 

Por estos datos que nos proporcionan diversos historiadores, se puede 
-colegir que el grupo alrededor del peri6dico Qulteno Libre, era en realidad 
heterogeneo en cuanto a sus orfgenes politicos. Tambien 10 era en cuanto a su 
composici6n social. 

Hemos podido determinar que entre sus miembros habian connotados 
terratenientes serranos -como 10 muestra el siguiente cuadro-, cuya ca
racterfstica era la de poseer propiedades en la regi6n norte y centro norte de 
la Sierra y haber participado algunos de ellos como generales de la indepen
dencia, provenientes de los antiguos grupos crioUos quiteiios.45 

CUADRO No.III
 
PROPIEDADES DE ALGUNOS DE LOS TERRATENIENTES
 

MIEMBROS DEL QUITENO LIBRE
 

NOMBRE DE LOS HACIENDAS 
TERRATEN/ENTES IMBABURA PICHINCHA COTOPAXI TUNGURAHUA TOTAL 

Manuel Matheu 
y Herrera 13 13 
Manuel Ascasubi 
y Matheu 2 18 21 
Roberto Ascasubi 
y Matheu 4 15 20 
Jose Maria 
Saenz 3 3 
Ignacio 1 (Carchi) 
Zaldumbide 2 (1mb.) 2 5 
Jose Cevallos 
y Valdes 2 2 
Bernardo 
Roman 5 6 
Jose Felix 
Valdivieso 14 17 3 34 

FUENTE:	 Estructura de la Sierra centro-norte 1830-1930 

IV Volumen. Conformaci6n Organics de las Familias Terratenientes, 

Banco Central de Ecuador, 1987. 
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Asi, el General Matheu era hijo del Marques de Maenza; el General 
Saenz, hermano de Manuelita yyerno de Jose Fernandez Salvador, que desde 
la epoca colonial habia desempeiiado importantes cargos politicos en la Au
diencia. Los hermanos Ascasubi -Manuel y Roberto-, eran sobrinos del 
General Matheu -jovenes en ese entonces- y heredaron la mayor parte de las 
propiedades de su tio. Ouizas podriamos haUar los origenes del distan
ciamiento de estos sectores terratenientes respecto de Flores en el hecho de 
que este era un general extranjero, que habia adquirido sus propiedades ell 
zonas mas bien costaneras y se dedicaba tambien a actividades mineras.46 Si 
bien es cierto que su matrimonio con Mercedes Jij6n y Vivanco le vincul6 con 
una linajuda familia serrana, ella directamente no era propietaria terra
teniente; de su familia inmediata 5010 uno de sus hermanos tenia tres 
haciendas en la provincia de Tungurahua. Su tio, Francisco Jij6n y Chiriboga, 
Ysu primo hermano, Jose ManuelJij6n yCarri6n, sftenian varias propiedades 
en Imbabura y Pichincha.f? 

Es posible suponer que los intereses econ6micos inmediatos no eran 
identicos y que, en 10 politico, los tradicionales nucleos criollos quiteiios vefan 
con recelo la presencia en el poder de un habit militar extranjero. 

Sin embargo, estaban tambien en el grupo del QuiteiioLibre, personali
dades imbuidas por ideas liberales, como Hall, Moncayo, Murgueitio. Su 
presencia imprimfa a los escritos periodisticos un caracter republicano, 
nacional, constitucionalista; los privilegios y favoritismo del gobierno bacia 
sus allegados eran motivos centrales de denuncia, y en ellos coincidian 
tambien aquellos terratenientes que no se veian igualmente favorecidos. 

Tambien se criticaban las arbitrariedades politicas y los abusos de poder 
por parte de funcionarios oficiales, se polemizaba con los peri6dicos flo
reanos, y se exponian algunos criterios para orientar la acci6n de la legislatura 
de 1833, que se veria abocada a realizar algunas reformas constitucionales. 

En este aspecto, el Quiteiio Libreabogaba por la supresi6n del ejercito de 
linea por ser imitily costoso para el pais y por ser odioso el metodo forzado 
de reclutamiento, y proponian sustituirlo por cuerpos civicos armados para la 
defensa nacional. Proponian asimismo la supresi6n de las prefecturas, porque 
estas fomentaban "el espiritu de provincialismo y la falta de nacionalidad". 

Propagandizaban a Vicente Rocafuerte como su candidato para dipu
tado, y alertaban a la poblaci6n sobre el peligro de la tirania floreana. 

J.F. Valdivieso se uni6 a este grupo opositor una vez que fue distan
ciandose politicamente de Flores, quien 10 separ6 defmitivamente del Minis
terio del Interior elll de Julio de 1833. 
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El Sr. Valdivieso, a su tumo, acusaba a Flores de manejos frauduten
tos en la Aduana y TesoreriaDepartamental de Guayaquil. Decia que 
el agio habia ennquecido a algunos extranjeros[avorecidosy protegidos 
por Flores, y ensetiaba ulla carta confidencial del Sr. Olmedo en que 
daba detalles de los fraudes y ganancias ilicitas que habian hecho 
Armero, Mardracha, Ybanes, Pereira, Espantoso y algunos otros. 
(Moncayo, 1979, T.I:114). 

Las crfticas bien documentadas del Quitetu» Libre fueron exacerbando el 
nivel de enfrentamiento politico, que se condense en el Congreso de 1833. 
Casi recien instalado, concedio facultades extraordinarias al Presidente. 
Tambien destituy6 de su cargo de Representante a On. Vicente Rocafuerte, 
ordenando su deportacion, 

De este modo se cerraba una primera fase de la oposicion, con el virtual 
triunfo floreano en el Parlamento. 

4.2. Los chihuahuas 

Pero mientras esto ocurria, Pedro Mena, militar venezolano que se 
hallaba como jefe del cuartel de artilleria de Guayaquil, se levant6 en armas 
el 12 de octubre de 1833. Los propositos de esta acci6n no estan claros. La 
mayoria de autores la atribuyen a un deseo de pillaje, pero al parecer habfan 
otros moviles que han sido poco investigados. Hemos encontrado algunas 
pistas que nos estarfan mostrando una participacion popular desde el inicio, 
y una estrategia mas amplia, que quizas involucraba a sectores liberales 
peruanos y colombianos en una lucha combinada contra los sectores "conser
vadores". 

Por ejemplo: del informe que le remite el Prefecto de Cuenca al Secre
tario General del Estado, el 14 de noviembre de 1833, se concluye que 
participaban en las tropas insurrectas los esclavos negros, con el prop6sito de 
alcanzar su Iibertad.t'' Asf mismo, otros informes revelan indicios de coor
dinacion con elementos en el Peru,49/50 y se comprob6 el apoyo del militar 
Obando a las tropas que por el norte se unieron al combate contra el gobierno. 

Sea 10 que fuere, 10 cierto es que encajaron los hechos que ocurrian en 
Quito con la revuelta de Guayaquil y, dado el curso que siguieron los 
acontecimientos, Rocafuerte fue liberado en el camino de Naranjal y procla
mado como Jefe Supremo el19 de octubre de 1833. El mismo dfa, en Quito, 
fracasaba la conspiracion fraguada por los miembros del QuiteJio Libre, 
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perdiendo la vida en la accion sus principales lideres, entre ellos Francisco 
Hall, que fue colgado desnudo en una plaza para escarmiento de la poblacion, 
Los que sobrevivieron fugaron hacia el norte para reorganizar sus fuerzas y 
retornar mas tarde a la lucha. 

En Guayaquil pronto surgieron desavenencias entre los jefes militares y 
Rocafuerte, y 10destituyeron. La actitud poco clara de Mena, que al parecer 
tenia tratos secretos con Flores, permiti6 su entrada relativamente facil a 
Guayaquil, sin que se Ie presentara combate, el24 de noviembre de 1833. 

Los inilitares insurreccionados se apertrecharon en la fragata Colombia, 
y los jefes y oficiales volvieron a proclamar a Rocafuerte como Jefe Su
premo.51 Este se refugio en la isla Puna y viaj61uego a Lima a buscar apoyo 
para su causa. De alla trajo unaimprenta y empez6 a editar el peri6dico EI 
Chihuahua, del que se tom6 el nombre para identificar a los militares 
opositores. 

Fueron meses de combates entre las fuerzas floreanas y chihuahuas, y de 
virtual panilisis economica y poJitica, particularmente en el puerto de Guayaquil 
Pero, al parecer, los sectores dominantes aprovecharon la situacl6n para 
apuntalar su poder econ6mico bacia el futuro, si nos atenemos a 10manifes
tado por el historiador Francisco Aguirre Abad: 

A propuesta del Prefeao del Departamento, Vicente Ramon Roca; el 
gobiemo acudio alarbitrio deapoderarse de todoslosbienesIlamados 
de manos muenas, de proceder a su enajenacion reconociendo la 
Tesorerla losreditos correspondientes alosdiversospatronos dedichos 
bienes. As{fue que la desastrosa y dilatada guerra civilque devasto el 
pais, produjo unamedidaquetal vezno sehabrlatomadoen tiempos 
depaz,sin embargo desertanbenefice: Esosbienesdemanos muenas 
quenopodJon enajenarse segUn lasleyes espatiolas vigen/es, pertenecian 
a ordenes monasticas 0 a instituciones de beneficencia que no podian 
administranos conelinteres conqueseadministran losqueson delibre 
enajenacion. Con la supresion de los bienes de manos muenas fa 
industria agricola semejorO mas tarde considerablemente...Los bienes 
de manos muenas fueron subastados de una manera irregular y 
viotenta. EI gobietno los vendio sin tener casi tiempo de negociar, 
sacando de ellos un insignificante provecho, sin proporci6ncon los 
legitimos valores, lascualesporotraparte, estaban muyreducidos, pues 
como se ha dicho, en esa epoca las fincas y los frutos del pais 
atravesaban; aun prescindiendo de la gueml, una crisis lamentable 
(Aguirre, 1972:274). 
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No sabemos cuales hayan sido esos bienes de manos muertas ni en que 
proporci6n existian en Guayaquil, pero por la cita anterior se podria conduir 
que los grupos dominantes guayaquileiios aprovecharon la situacion para 
pescar a rio revuelto, y el Estado ecuatoriano se perjudic6 a costilla del 
beneficio privado. 

La situacion fiscal se agravaba y no menos se agravaba tarnbien la 
situacion polftica para el gobierno de Flores, pues su ejercito habfa sufrido 
reveses frente a las tropas chihuahuas, y por el norte se habian abierto ya las 
hostilidades. En abril de 1834, entraron par el norte tropas comandadas por 
el General Saenz y se trabaron combates con las comandadas por Martfnez 
Pallares, del gobierno. Las primeras batallas favorecieron a estas, y en elias 
encontraron la muerte dos de los viejos lideres de 10 que fue el grupo opositor 
del Quiteno Libre: Saenz e Ignacio Zaldumbide. No obstante, se reorga
nizaron las tropas y fueron ocupando las poblaciones del norte. Primero 
Ibarra prodam6 a J.F. Valdivieso como Jefe Supremo, enjunio; el12 de julio 
entraban en Quito obligando al gobierno a la firma de una capitulaci6n. 

5. El Pacto Flores-Rocafuerte 

Esta circunstancia probablemente apur6 la resoluci6n de la guerra en 
Guayaquil. Rocafuerte habla sido tornado prisioncro el18 de junio con la 
complicidad de Mena, y acept6 el pacta que Flores Ie propuso, suscribiendo 
un acuerdo el 19 de julio de 1834. 

Este Tratado, que supuestamente restableceria el orden al plantear la 
convocatoria de un Congreso Extraordinario y reglamentar la ubicaci6n de las 
respectivas fuerzas militares, fue reprobado por los soldados de la fragata 
Colombia -que para este momenta habfan destitufdo a Mena del mando 
militar y 10 habian desterrado a Tumbez-, que volvieron la espalda a su lider 
Rocafuerte, por su transacci6n con el que ellos consideraban su enemigo. 

Rocafuerte intent6 persuadirlos utilizando al mismo tiempo eillamado 
conciliatorio y la velada amenaza. Les decfa en una prodama: 

Somos al fin patriotasy cristianosy cedemos a la voz de la religion y del 
Ecuador que nos convida a poner termino a los estragos y horrores de 
una guerra fratricida... Venid; la Patria os abre sus brazos y con su 
majestuoso manto os promete cubrirlos erroresy extravios de todos los 
partidos ... No os expongaisa que recaiga sobrevosotrosel oprobioy la 
cuchil/a de la ley... 52 
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Poco mas tarde pasarla a la persecuci6n abierta contra ellos, aliandose al 
ejercito "restaurador" de Valdivieso, que para el 25 de agosto controlaba 
tambien el departamento del Azuay.. 

Habia un ambiente hostil en la fragata Colombia contra el pacto, y 
Rocafuerte dicto un decreta deciarandota escuadrilla pirata bajo la 
custodiadel Comodoro de losEE.uu. quehabiaservidode mediador; 
y ante laposturaresuelta de estejefe naval; los oficiales de la Colom
bia depusieron su actitudbeligerante, aunquemuchos protestaron por 
el convenio, otros huyeron a Manabi y a las provincias serranas 
(V6sconez Hurtado, 1984:116) . 

El frente opositor, a estas alturas, era bastante heterogeneo. Dellado del 
ejercito restaurador, J.F. Valdivieso era el lfder indiscutible, pues la mayoria 
de elementos principales del primigenio grupo del Quiteno Libre habia 
muerto (Hall, Saenz, Zaldumbide). Era pues evidente que detras de esta 
facci6n estaban los intereses de los acaudalados terratenientes del norte, 
vinculados por lazos economicos a Nueva Granada, 10 que explica que en la 
capitulaci6n de Quito se haya consignado que "el Sr. Comisionado del 
Gobierno de Nueva Granada existente en esta capital sera solicitado para que 
interponga su caracter publico a fin de garantizar el cumplimiento de 10 aqui 
establecido" (Mwioz Vicuna, s.r.:56), y que asimismo, mas adelante, hayan 
decretado -presididos por el Gral. Matheu- la anexion a Nueva Granada 
(Salvador, 1977:47). 

Tambien apoyaban a Valdivieso los sectores clericales,53 10 que influy6 
para que el departamento del Azuayplegara al movimiento, pues alli habfa un 
influyente nucleo clerical que contaba entre sus miembros con importantes 
polemistas como Fray Vicente Solano, que mas tarde, en 1835,se opuso te
nazmente a Rocafuerte e incluso a Flores en su segunda administraci6n. 

Sin embargo, aunque habia el reconocimiento de Valdivieso como Jefe 
Supremo, los azuayos se reservaban su cuota de autonomia en la contienda, 
En el art. 6 del Ada de Cuenca se lee: "El Jefe Supremo convocara una 
Convenci6n ecuatoriana, para que constituya la naci6n, debiendo concurrir a 
ella igual numero de representantes por parte de este departamento al de cada 
uno de los dos de Quito y Guayas, sin cuya circuostancia se protesta por el 
Azuay que dejara de pertenecer al cuerpo politico del Ecuador".54 Asimismo, 
en el art. 7 del mismo documento se le daba al Jefe Superior del Azuay -Dn, 
Jose Maria Borrero- todas las atribuciones de un ejecutivo independiente, que 
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solamente debra "dar cuenta" de sus actuaciones al Jefe Supremo, 10 que no 
era igual a "estar sujeto a su aprobacion.F' 

Del otro lado del bando opositor, estaban los militares guayaquilefios que 
habian dejado la fragata Colombia, circunstancialmente aliados ahora a 
Valdivieso para enfrentar a Flores y Rocafuerte, pero que no guardaban con 
los "restauradores" identidad de prop6sitos. "No es posible conservar la moral 
y la disciplina -se quejaba el general Isidoro Barriga, jefe del ejercito- porque 
los jefes que debian dar ejemplo son alzados e inobedientes, igualmente unos 
foragidos completos" (Munoz Vicuna, s.r.:56). El propio Valdivieso estaba 
consciente de ello, pues aunque reconocia que la "fidelidad y constancia de 
estos valientes guerreros los hacen acreedores a nuestra especial benevolen
cia", deploraba al mismo tiempo la defeccion de Rocafuerte que "cambia el 
curso breve, tranquilo y uniforme de nuestra insurrecci6n, dandole un aspecto 
que ha estado y estara siempre muy distante de nuestros corazones y nuestros 
sentimientos'',S6 

Para Rocafuerte y Flores era igualmente claro que los militares "faccio
sos" representaban un peligro general para la estabilidad del orden. En una 
comunicaci6n enviada por el Secretario de Rocafuerte al Ministro de Valdi
vieso, intentando persuadirle de que al separarse Flores del gobierno, luego 
de cumplir su periodo ellO de septiembre, se llenaban las aspiraciones que 
ambos habian abrigado en la com un oposici6n, le decia: 

Se vapuesa abrir una Ilueva campana, y si elllos varios acontecimien
tos de la guerra necesitamos de los talentos militares y la acreditada 
pericia del expresidente para iibertar nuestras propiedades y salvar 
nuestras [amilias de la ferocidad y rapacidad de los facciosos auxilia
res del General Barriga, quien tendra la culpa de que ell este extremo 
caso se /lame al Gral. Flores, y vuelva a reaparecer ell la escena 
publica.57 

Pues bien, la campafia que anunciaba esta nota, se precipito, al fracasar 
las negociaciones de paz. Se encontraron los ejercitos en Mifiarica y se dio allf 
una sangrienta batalia en la que los "restauradores" fueron derrotados. Con 
ella concluy6 virtualmente la etapa de la guerra civil desencadenada en 
octubre de 1833, perfilandose Rocafuerte para el ejercicio del poder en el 
siguiente periodo, y Flores conservando el puesto mimero uno en el ejercito. 

Cabe detenernos para preguntarnos porque se consum6 esta alianza 
entre los que parecian irreconciliables enemigos. 
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Para un autor: 

.... el pacto de Rocafuerte con Flores fue el triunfo de las ideasrepu
blicanas contra las aristocratizantes y conservadoras: fue la derrota de 
los restauradores del feudalismo, el. concertaje, el agiotaje y la 
esclavitud...fue la victoria de laexistencia delEcuador, de laRepublica 
del Ecuador... fue un triunfo de las ideasliberales contra las despoti
cas... fue el triunfo de las ideasprogresistas... (Munoz Vicuna, s.r.:58). 

Esta opinion se inscribe en la interpretacion que caracteriza a J.F.Valdivieso 
como representante de la oligarqufa reaccionaria y a Vicente Rocafuerte 
como exponente delliberalismo progresista, y como bandoleros a los mili
tares que no aceptaron el pacto. Nos parece que esta visi6n se enmarca en un 
esquema interpretativo lineal, que analiza la historia del siglo XIX a traves de 
la contradicci6n conservadorismo (feudalismo) vs.liberalismo (capitalismo), 
cada uno de los cuales representa oscurantismo y progreso, respectivamente. 

Mayor perspicacia hist6rica encontramos en el criterio de otro autor, que 
presenta a Rocafuerte como "un liberal te6rico y un conservador practice 
..."."Siantes fue ap6stol de la demagogia, se convenci6 despues de que, para 
bien de la Naci6n, era necesario reprimirla con mana ferrea ...De alli el 
inmenso parecido como gobernante a Garcia Moreno y Portales: son tres 
mandatarios gemelos, tres conservadores en el sentido que. en la historia 
americana de principios del siglo XIX. hay que dar a esta palabra, que 
significa, en el pasado, defensores del principio de autoridad" (Jij6n y 
Caamafio, sJ.:193, 197). EI comportamiento de Rocafuerte en calidad de 
gobernante respecto a la oposici6n militar que continu6 expresandose en 
forma de guerrilla, confirma esta opini6n de Jij6n y Caamafio, 

Dejemos no obstante hablar al propio Rocafuerte para explicar las 
razones de su alianza con Flores: 

Yodeclare laguerra al General Flores, cuandoestuvoen laplenltudde 
su podery cuandorevestido de facultades extraordinarias, se dijoque 
calculaba los medios de perpetuarse en el mando: cuando se vio 
destruida la libenadde imprenta y condenados al ostracismo a patrio
tasdistinguidos...Fui elenemigoporque sepresentabacomo eltiranode 
mi patria; ceso de serio, y han terminado mis resentimientos, mi odio 
asusprocedimientosprovenia demi amoralasinstituciones iiberales... 
"Porquepueshedecontinuarodiando aun individuoquenopuedeya 
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perjudicar al pais. y que separado del mal/do puede ser un ciudadano 
util ell su vida privada? Fui su prisionero por la traicion del exgeneral 
Mena, y en lugar de arrancarme la vida, como pudo haberlo hecho, me 
busco, me hizo proponer convenios de paz y me prometio trabajar de 
consuno ell la consolidacion del orden y restablecimiento de las liber
tades publicas. En ese lance Zcudlera mi deber como cristiano, como 
caballero y como patriota? lPude negarme a la reconciliacion de WI 

enemigo generoso? lPude desentenderme de las calamidades de la 
guerra? ..Estas variaciones sociales de la atmosfera politica no estdn al 
alcancedel vulgo y de allf nacenlos errores y siniestras interpretaciones 
que da la maledicencia a las mas puras acciones de los hombres 

'bl' 58pu ICOS... 

~Que podemos concluir de sus propias palabras y del analisis de los 
hechos que hasta aquf hemos realizado? 

Rocafuerte fue colocado a la cabeza de una oposici6n en la que conflu
yeron los intereses de un ala terrateniente de los antiguos e influyentes criollos 
quitefios, y una capa de inteligencia liberal que rescataba los princi-pios que 
sacudieron America en la epoca independentista. Paralelamente, surgio a la 
superficie otra oposicion liderada por los militares, entre los cuales habian 
extranjeros y ecuatorianos que, aunque pudieron abrigar fines de enrique
cimiento personal, desencadenaron una amenazante activacion social de 
capas populares de la poblaci6n, seguramente golpeadas por la crisisecon6mica 
imperante.V 

Rocafuerte tam bien apareci6 a la cabeza de esta oposicion, al principio 
coincidencialmente, y luego con un claro proposito neutralizador de ella.60 

"Las gentes principales" de Guayaquil, bajo el gobierno de Flores, habfan 
recibido notorias ventajas econ6micas, como hemos analizado al hablar de las 
medidas econ6micas implementadas en ese perfodo. Hemos sefialado tam
bien que Flores compartfa intereses inmediatos con estos sectores por la ubi
cacion de sus propiedades y la similitud de sus negocios. Era pues bastante 
obvio que dichas "gentes principales" que vieron en Rocafuerte allfder de su 
clase, capaz de neutralizar la peligrosidad del movimiento, coincidieran en la 
necesidad del pacta que permitiera aplastar al ala "anarquica", por un lado, y 
al mismo tiempo cerrar el paso al dominio absoluto de la fracci6n terra
teniente liderada por Valdivieso. La transaccion entre Flores y Rocafuerte 
podrfa asegurar, hacia el futuro, la continuidad de un poder compartido que 
garantice el reparto de la riqueza social entre los distintos grupos dominantes 
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regionales, bajo los auspicios del "orden y las libertades publicas", 
No se trata, para nosotros, de la contradicci6n entre terratenientes 

feudales, conservadores y antinacionales, por una parte; burgueses liberates, 
progresistas y nacionales por otra; y bandoleros depravados diffcilmente 
ubicables en una contradicci6n planteada en estos terminos; pues junto a los 
primeros, estaban intelectuales liberales imbuidos, sin lugar a dudas, de ideas 
nacionales y en alg(m sentido democraticas,61 y los propios terratenientes 
reivindicaban un gobierno de "ecuatorianos" por oposici6n a la "tiranfa 
extranjera". Mientras que entre los segundos se encontraban numerosos 
terratenientes y comerciantes ecuatorianos y extranjeros, interesados en 
medrar del comercio, aunque este significase la ruina de actividades produc
tivas nacionales y de los artesanos ecuatorianos, y en 10 politico, tan conser
vadores como los primeros -en el sentido que acertadamente Jij6n ha dado a 
este termino-, 

Es decir, para nosotros, no es valida la interpretaci6n maniquea de los 
"terratenientes malos" y los "burgueses buenos", entre otras cosas porque en 
nuestra realidad nunca hubo objetivamente esa separacion, y los grupos 
dominantes siempre estuvieron entrecruzados por innumerables vinculos 
familiares y estructurales. 

6. Las guerrillas populares 

Con el triunfo del ejercito "Convencional"en Mifiarica, ces6 el estado de 
guerra civily se abri6 una transicion hacia el restablecimiento constitucional. 
Por su parte, un sector del ejercito derrotado emigr6 a Colombia en donde 
J. F. Valdivieso fund6 un peri6dico desde el que continuo haciendo oposici6n; 
y otro sector, comandado por los militares guayaquileiios, se intem6 en el 
campo costeiio como guerrillas. 

En calidad de Jefe Supremo de Guayaquil, Rocafuerte dicto algunos 
decretos, entre los que destacamos: la abolici6n del tributo indigena en 
Guayaquil62; la enajenaeion de tierras baldias y sobrantes de tierra de 
comunidad, la supresion de doctrinas indigenas en Guayaquil, y la extinci6n 
de la deuda de los indios conciertos para que puedan contratarse por un 
salario;631a rebaja de impuestos a los buques mejicanos que comercien en los 
puertos del Ecuador;64 la suspension de derechos de ciudadania a los 
emigrados yexpulsados del pais prohibiendosu regreso;651a modificaci6n del 
reglamento de policia, acentuando su caracter represivo para "preservar al 
pais de los terribles males de la revolucion",66 entre otros. 
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Es de anotar que algunos de estos decretos fueron propuestos y de
sechados en los Congresos Constitucionales anteriores, como el de la venta de 
sobrantes de tierras de comunidad 0 el de la modificacion del reglamento de 
policia. 

Seguramente, la enajenacion de tierras comunales cause resistencia entre 
los campesinos, y quien sabe si tambien la supresion del tributo, que conlle
vaba la sujecion a las demas imposiciones de las que antes estaban exentos. 
Ouizas por estos motivos, las guerrillas proliferaron en las zonas campesinas: 
"En las poblaciones de Taura, Yaguachi, Samborondon, Milagro y Naranjito, 
hervian los enemigos" (Andrade, 1983, IV Parte:94). 

De los informes oficiales de las autoridades provinciales y cantonales, se 
puede deducir que las guerrillas chihuahuas cubrieron casi todo el territorio 
litoral en el periodo en que actuaron (1834-36), pero especialmente las 
regiones de Daule en los primeros tiempos, desplazandose luego a la provin
cia de Manabi, y posteriormente hacia Babahoyo y Baba, 10 que en terminos 
sociales representaba zonas tanto de campesinos pequeiios propietarios de 
origen indio, mestizo y mulato (Daule, Manabi),67 como jornaleros (Baba, 
Babahoyo). 

Los lideres de estos movimientos eran los militares descontentos: Hnos. 
Navas, Hnos. Franco, Julian Lara, Ramon Bravo, etc. 

lQue representaban? 
Al parecer hubo una fraccion militar ecuatoriana que se opuso a sus 

similares extranjeros, en todo este periodo, tanto en Quito (Saenz, Aguirre), 
como en Guayaquil. De entre ellos, sin embargo, tambien se puede diferen
ciar a aquellos ligados 0 directamente miembros de los grupos dominantes y, 
a otros oficiales medios que son los que encabezaron las guerrillas chihua
huas. Pensamos que estos ultimos representaban un sector radical, con 
sentido nacional popular, gestado al calor de lasguerras independentistas que 
movilizaron energias libertarias en los participantes. 

La desmovilizacion posterior a laguerra dio lugar alaparecimiento de 
una inesperada insurgencia popular. Si antes, la recluta forzosa de los 
trabajadores trajo crisis a la economia terrateniente.la posterior des
movilizacion llenolospueblosy ciudades desoldadoslicenciados que 
evitaban retomar al peonaje, esclavitud 0 servidumbre de las hacien
das. As£, surgio una tevantisca "chusma" urbana y los campos se 
poblaron de bandoleros (Nunez, 1978:s.p). 
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Las acciones inmediatas al 12 de octubre de 1833se ajustaban mas a las 
caracteristicas de la primera (saqueo de almacenes, incendio de edificios, 
etc.), y luego del pacta del 19 de julio, la rewelta fue cui exclusivamente 
campesina, no siendo sin embargo a nuestro juicio, caracterizable como ban
dolerismo, pues este termino alude mu propiamente a fen6menos indivi
duales protegidos socialmente, y prepolfticos por su contenido (Hobsbawm, 
1974:Cap.n), y estas "montoneras" fueron luchas colectivas con incipientes 
planteamientos polfticos nacionales. I 

Fueron sin excepci6n reprimidas sangrientamente, yvarios de sus Ifderes 
fueron fusilados. "Yo me he propuesto conservar, a todo trance, la tranquili
dad publica; y s610 revestido de una firmeza que inspire terror, podre 
conseguir tan importante objeto", es 10que pensaba quien al momento dirigia 
los destinos del pafs (Andrade, 1983:94). 

NOTAS 

1.	 Scpn Hamerly (1973:83), la Costa t\M) 38.559 habitantes en 1790, pasando a 72.492 en 
1825. 

2.	 Hamerly (1977) proporeiona datos demognificos para todo el siglo XIXen "Losinformes 
ministeriales y registros oficiales del siglo XIXcomofuentes cuantitatiYas". 

3.	 Scpn Hamerly(I973:68), lapoblaci6n de Quito, Guayaquil yCuencavari6 en Iassiguientes 
proporciones: 

ADos Quito Cuenca Guayaquil 

1778-83 23.701hab. 18.919 hab. 6.000 hab. 
1838-39 22.004hab. 17.~ hab. 18.()(»'20.000 hab. 

4.	 La informacion de Oberem se refiere a toda la Sierra, ezcepto el partido de Cuenca. 

5.	 Por ejemplo, encontramos dos reso1ucionesdel Congreso Constitucional de 1832desapro
banda una circulardel Ejec:utivocontra los indfaenas conciertos (PRAN, TODlO 1:281,291). 
Otra circulardel Ministl'Odel Interiorsuspendiendo la ejec:uci6ndeun deeretosobre ventas 
de resguardos para la educaci6n de los indfaenas (PRAN, Tomo 1:388). Un decreta del 
Congreso de 1833aprobando provisionalmente et regJamento de policia de Guayaquil in
troduciendo modiflC8ciones como "que los peones y jornaleros no est1\nobligados a saear 
boletas de seguridad, ni a pagar este impuesto" (PRAN, TODlO 1:430). 

6.	 Exposicion del Ministl'OSeeretariode Estadopresentada al Congreso 1°Constitucional del 
Ecuador en 1831 sobre los ramos de su administracion: p. 11. 
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7.	 Memoria que presenta el Ministro de Hacienda del Estado del Ecuador al Congreso 
Constitucional de 1833- 23°. 1 de septiembre de 1833: p. 15. 

8.	 Calculo realizado en base al cuadro presentado por Leonardo Espinoza (1979:231). 

9.	 Contestaci6n del Congreso al Mensaje Presidencial aller. Congreso Constitucional, 22 de 
septiembre 1831. En Noboa (1900, T.I.:I96). 

10. Cuando Flores acept6 la anexi6n de Pasto en	 1830, el batall6n Vargas que habia sido 
conducido a esa ciudad, rue lIevado a acantonarse en Quito. 

11. Lei del 11 de noviembre de 1831. PRAN, T.I.:I79-181. 

12. Acta del 23 de agosto de 1830. Aetas del Primer Congreso Constituyente del Ecuador 1830 
(Salazar, 1893). 

13. Memoria que presenta el Ministro de Hacienda del Estado del Ecuador al Congreso 
Constitucional de 1833 - 23°. 1 de septiembre de 1833: p. 8. 

14. Lei de 25 de octubre de 1833. PRAN, T.I.: 448-449. 

15. Memoria que presenta el Ministro de Hacienda del Estado del Ecuador al Congreso 
Constitucional de 1833 - 23°. 1 de septiembre 1833:p. 3. 

16. Habian dos tipos de deuda: la flotante que se amortizaba con la octava parte de los derechos 
de importaci6n y la totalidad de los derechos de exportacion, segun la ley del 31 de agosto 
de 1827;y la consolidada que se amortizaba en lasTesorerias de Hacienda yrecibian interes. 

17. Un tercio de la masa de diezmos correspondia al Estado: losdos tercios restantes se dividian 
en tres partes, correspondiendo la una tercera parte al Obispo; la otra parte como renta 
capitular; y la ultima tercera parte se dividia a su vez en siete fracciones, PRAN, T.I.:421
423. 

18. En 1832, el aforo de los cargamentos introducidos ascendi6 a 555.804 pesos, y el de los 
cargamentos exportados no pas6 de 171.315. Memoria que presenta el Ministro de 
Hacienda del Estado del Ecuador al Congreso Constitucional de 1833- 23°. 1de septiembre 
de 1833: p. 17. 

19. Francisco Marcos, propietario cacaotero y diputado por Guayaquil a la primera Consti
tuyente, cuando se discutia la apertura de importaciones de panos y Fernandez Salvador 
abogaba por permitirla unicamente por el puerto de Esmeraldas, se oponla, sefialando que 
en esa localidad no existian "efectos de retorno" que todos los comerciantes buscan para 
completar sus negocios de importacion. Acta del 18 de septiembre de 1830. Aetas del 
Primer Congreso Constituyente del Ecuador 1830. 

20. Decreto delI de junio de 1831. PRAN, T.I.:141-144. 

21. Mensaje del Presidente del Ecuador al Primer Congreso Constitucional, 20 de septiernbre 
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de 1831. En Noboa (1900, T.I.:193-194). 

22. El Quiterio Libre; num. 6, 16 de junio de 1833. 

23. Memoria que presenta el Ministro de Hacienda del Estado del Ecuador	 aI Congreso 
Constitucional de 1833 - 23°. 1 de septiembre de 1833:p. 6. 

24. Memoria que presenta el Ministro de Hacienda del Estado del Ecuador al Congreso 
Constitucional de 1833· 23°. 1 de septiembre de 1833: p. 15. 

25. Lei del 23 de septiembre de 1830.PRAN, T.I.:4243. 

26. Decreto del 26 de septiembre de 1830. PRAN, T.I.:S8-59. 

27. Lei del 6 de noviembre de 1831. PRAN, T.I.:18S-187. 

28. PRAN, T.I.:309-310. 

29. Decreto del 13 de diciembre de 1832.PRAN, T.I.:337-338. 

30. Decreto del8 de octubre de 1833y lei del 18de octubre de 1833. PRAN. T.I.:419-420 y447
448, respectivamente. 

31. Decreto del 17 de abril de 1833.PRAN, T.I.:382-383. 

32. Acta del 16 de septiembre de 1830. Aetas del Primer Coogreso Constituyente del Ecuador 
1830. 

33. Decreto del 26 de septiembre de 1830.PRAN, T.I.:57·S8. 

34. Decreto del 8 de noviembre de 1831.PRAN, T.I.:189·190. 

35. Lei del 18 de octubre de 1833.PRAN, T.I.:427428. 

36. Libro de registro en que se hallan inscritas las personas del gremio de Comercio de esta 
Capital (de Guayaquil), ana de 1836. En RevistIJ delAHG, num. 6, 1974, p, 117. 

37. Acta del 10 de septiembre de 1830. Aetas del Primer Congreso Constituyente del Ecuador 
1830. 

38. Acta del 17 de agosto de 1830. 

39. Acta del 23 de agosto de 1830. 

40. Lei del 26 de septiembre de 1830.PRAN, T.I.:74-75. 

41. Memoria que presenta el Ministro de Hacienda del Estado del Ecuador	 aI Congreso 
Constitucional de 1833 - 23". 1 de septiembre de 1833:p. 10. 
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42. El Quiteno Libre, mim. 6, 16 de junio 1833. 

43. El Quiteno Libre, 30 de junio 1833. 

44. "EI cosro de la vida por 10menos se duplic6, si no se triplic6, entre 1800y 1830.La mayoria 
de hacendados y comerciantes no s610sobrevivieron a la inflaci6n sino que aparentemente 
se beneficiaron con la misma... EI alza del costa de la vida no tuvo un efecto inmediato en 
los labradores cuya participaci6n en la economia monetaria era muy limitada... La inflacion 
empero Iimitaba la movilidad social y econ6mica ... Fueron los artesanos urbanos los mas 
afectados por la inflacion" (Hamerly, 1973:154-155). 

45. Es importante tener en cuenta la clasificaci6n que presenta Carlos Marchan en "EI sistema 
hacendario serrano, movilidad y cambio agrario". Revista Cultura, mim. 1984:86-87: 
1. Zona norte (Carchi-lbarra): complejo hacienda-industria destinado a Ia elaboraci6n de 
panelas, azucar y aguardiente. Especializaci6n caiiera de la unidad productiva. 
2. Zona centro (Otavalo, Pichincha, Cotopaxi): complejo hacienda-obraje. Especializaci6n 
lanar del agro. 
3. Zona sur (fungurahua, Chimborazo): producci6n cerealera y fruticola. Sustituci6n de 
pastizales por tierras agricolas. 

46. Era propietario de la mina de Sarapullo y Playa de Oro. Estructuraagraria de faSierraCentro 
Norte 1830-1930, (1987:211). (Quito: Banco Central). 

47. Estructura agraria de fa SierraCentroNorte 1830-1930 (1986: 288,289). 

48. "...que el presbitero Andres Moreno que se ha intemado hasta Naranjal para observar las 
posiciones de los facciosos indica que no pasaban de 1.()()() hombres poco mas 0 menos, y 
entre estos como doscientos veteranos y los dernas reclutas ...no gente de poder prestar una 
acci6n, sino todos ellos de bochinche. Por un auto que se public6 en la expresada ciudad que 
todos los negros que fueran esclavos que se presenten a tomar las annas quedarian libres, 
y que el gobierno satisfaceria a sus amos sus importes, esto es que se han presentado cuasi 
todos ellos a tomar las annas, he observado que tienen algun entusiasmo oyendo los 
embustes y mentiras del General Mena... Para fonnar este bochinche algunos de Guayaquil 
han contado con el pueblo de Cuenca y Quito, y tambien con el batall6n que estaba en 
Loja...". Documentos miscelaneos, ABC, FJC 37/134. Cuenca 14-XI-1833. Infonne de 
Antonio Morales al Secretario General del Presidente sobre petici6n y actitud de los 
facciosos de Guayaquil:191-192. 

49. En un infonne al Prefecto del Azuay, del 19de noviembre de 1833,se lee que insidiosos de 
Guayaquil han destinado a Sandobal para incursionar en Zaruma, ocupando Santa Rosa, 
siendo extraiio que antes se hayan dirigido a Tumbez para reunir colombianos dispersos, y 
que ese pais les haya pennitido. Documentos miscelaneos, ABC-FJC 37/138. Loja 19-Xl
1833. Pedro Checa al Prefecto del Azuay: infonna sobre posible ataque de las facciones de 
Guayaquil a Zaruma: 1%. 

50. Otro infonne similar seiiala que los oficiales de la fragata Colombia debian tener elIde 
diciembre de 1833 una conferencia de oficiales para decidir si primero se atacaba a 
Guayaquil 0 al Peru, por el pacto que tenian hecho con el General Riva Aguero, Documen
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tos miseelaneos, ABC-FJC. 37/182. Cuenca 6-XII-1833. Pedro J. Izquierdo al Prefecto del 
Azuay: informe sabre el estado de las fuerzas insurgentes: 247. 
Por su parte. el Ecuatoeiano delGuayas en un resumen hist6rico de Ia J'e\'Oluci6ndel 12 de 
Octubre de 1833 refeda que. cuando Rocafuerte estaba en los primeros dias de su mando 
alguien Ie pregunt6 q~ haria si Flores ataeara y se tomara Guayaquil. a 10que ~I respondi6: 
·todo 10tengo ya previsto, Si 10que no es de esperarse, Flores lama IaPlaza. me emban:aR. 
conduci~ a RiYa Agiiero 8 mi escuadra, 10c:oIocarC en Ia Presidencia del Peni, SlIC8IC de 
Lima recursos para retornar a Guayaquil, derrocar a Flores,ejeeutar las reformas que tengo 
premeditadas y deshacerme de todos estos eanallas que me abrurrian y COIl quien Ia 
necesidad me obliga a contemporizar". Documentos miscetaneos. ABC-PJc. 39/1. 
(5/1-1833). Resumen hisl6rico de la rewluci6n del 12 de Octubre de 1833: 57. 

51. •...EI mismo comandante Balberde me comunic6 que pasabande cinco mil personas los que 
habian protegido en la retirada de Guayaquil y que los tenian en los buques racionBndoles 
como a soldados. Que 18fuerza num~riea de ellos era de 600 hombres de linea. fuera de mAs 
de mil fogueados de los hijos de Guayaquil. E1 referido Balberde y los dos ofJciales me 
informaron tambi~n que S.E. el Presidente habia mandado un oficial cen:a de las fuerzas 
maritimas a otreeer un armisticio y que ~te no fue admitido por elias·. Documenlos 
miscelaneos, ABC-PJC, 39/1. 5/1.1833.Resumen hist6rico de Iarewluci6n del 12 de oetubre 
de 1833: 58. 

52. Documenlos miscetaneos. ABC-FJC. 39/15. Guayaquil3-VII-1834. Proclama de Vicente 
Rocafuerte a los soldadosque se hallan a bordo de Iafragata Colombia sabre Iapacifieaci6n 
del pais: 137-139. 

53. "Todos saben que el Ministro Valdivieso se arrog6las facultades de los poderes legi&1alivo 
y ejecutivo para estampar el ·exequator" en los Breves Pontificios cu)'O pase se babia 
detenido porque existian algunas dudas que debia desvanecer el Congreso. Algunos 
individuos del c1ero miraron desde entoaces al Ministro como paladfn de la religi6n y se 
declararon abiertamenle sus partidaries". Documenlos miscetaneos. ABC-PJC. 39/1 5/1
1833. Resumen hist6rico de la rewluci6n del 12 de Octubre de 1833: nota del f. 27. 

54. Citado por Rocafuerte en su Discurso al instalarse la Junta Popular COlIYIXada el 10 de 
septiembre en Guayaquil (ZUniga. 1983:38). 

55. Documenlosmiscetaneos. ABC-PJc. 39/36. Guayaquil2-X-1834. Informe deJ~ I. Jurado 
al Minislro del Interior de los departamentos de Azuay Y Quito. sabre la actitud del 
Gobiemo freme a Ia propuesta de paz:277. 

56. Mensaje del Sr. Jefe Supremo de los Departamentos de Quito y Azuaya Ia Convenci6n 
Nacional reunida en Quito. En Noboa (1900. T.I.:211-212). 

57. Documentos miscetaneos, ABC-FJC. 39/31. Guayaquil 18-1X-1834.Oficio de J~ Ignacio 
Jurado al Ministro del Interior de los Departamentos de Azuayy Quito sabre Ia situaei6n 
conflietiva del paisante el alzamiento en armas del General Barriga: 221. 

58. Discurso de Rocafuerte en Guayaquil. septiembre 10 de 1834. ZUniga (1983:38-39). 
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59. A1gunasacciones que se conocen son: saqueo de los pueblos de Santa Rosa, Machala, Batao, 
Naranjal, Morro, Yaguachi, Samborond6n y Baba; saqueo del almacen del comerciante 
Joaquin Malo; liberaci6n de los presos, ladrones y homicidas de Guayaquil; despojo al 
c6nsul frances por el valor de 8.500pesos; detenci6n del buque InglesAmes Palmer con su 
cargamento de harinas; ataques a la casa comercial Gibbs Cravuley; incendio de las casas 
y haciendas del Sr. Miguel Andrade, Patino, la tejeria de Castro, etc. 

60. "Las gentes principales, mas reflexivasque el vulgo,conocieron que laspropiedades estaban 
amenazadas con los nuevos libertadores, y trataron de regularizar el curso del torrente 
revolucionario, dandole una direcci6n menos peligrosa por medio de una autoridad civil 
basrante energica que encadenase el furor militar, frustrase todo proyecto de publica 
depredaci6n". Mensaje del Jefe Supremo del Ecuador ala Convenci6n Nacional reunida en 
Ambato, 1835. Zuniga (1983:96). 

61. En ningUn momento cuestionaron el caracter elitista del Estado, yel sistema de represen
taci6n basado en la propiedad y en las castas. Pero abogaban por el imperio de las leyes por 
encima de los intereses particulares, y por la unificaci6n nacional, por encima del auto
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SEGUNDAPARTE 

DACIA LA DEFINICION DE UN PROYECTO ESTATAL
 
TERRATENIENTE
 

La batalla de Miiiarica, con su sangriento saldo de centenares de muertos, 
cerro el primer lustro republicano, caracterizado por la no definicion adecuada 
de los marcos politicos para su desenvolvimiento; las diversas contradicciones 
que afloraron, impidieron un sella de inestabilidad cronica a los primeros 
cinco afios republicanos. 

Regia una Constitucion cuyos principios trastocaban inclusive la tradicion 
constitucional de la Gran Colombia en varios aspectos importantes; se 
dictaron decretos y leyes que se contradecian entre ellos y con los que se 
hallaban vigentes desde el periodo grancolombiano y a(1O colonial; se expre
saba en los primeros afios la expectativa de confederacion con los otros 
estados de la "Nacion Colombiana" y la delimitacion territorial estaba incon
clusa; la organizacion fiscal del nuevo Estado no tenia objetivos precisos y se 
mostraba absolutamente precaria. Habia en fin, una situacion de transite, en 
la que los grupos dominantes "ecuatorianos" aprendian a administrar su 
Estado, enfrentando simultaneamente problemas de diverso orden, a saber: 

a) Como apuntalar el control politico de la poblacion y la utilizacion de la 
fuerza de trabajo para los mecanismos de reproduccion de la economia 
terrateniente. Dentro de ello, como combatir las expresiones sociales e 
ideologicas de las capas populares 0 de la "inteligentsia" mas radical. 

b) Como repartir las cuotas del poder central y regional, y conciliar los 
intereses de grupos dominantes locales que embrionariamente expresaban 
distintos ejes de reproduccion economica, fundamentalmente sustent ados en 
la produccion agraria orientada hacia el mercado interno 0 externo-o en los 
intereses de acumulacion del capital comercial costefio. 

c) Bajo que bases organizar el aparato estatal ecuatoriano para hacer 
posible la consecucion de los dos objetivos anteriores; y, 
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d) C6mo manejar las relaciones politicas con otros estados, particu
larmente con los limitrofes con quienes existian lazos comerciales yfamiliares 
importantes, y una influencia directa de los acontecimientos politicos que en . 
ellos ocurrian, 

Los primeros afios (1830-1834) sirvieron a los grupos dominantes para 
despejar algunos de estos problemas y hacer la experiencia practice de 
ejercicio del poder en la nueva situaci6n republicana. 

La cuesti6n limitrofe con Nueva Granada se estabiliz6 despues de los 
tratados de Pasto (1832)-aunque renaceria despues- yse cerr61a expectativa 
de la Confederaci6n. El control politico de la poblaci6n se logr6 con el 
aplastamiento de la oposici6n ideol6gica y su derrota militar, la politica 
econ6mica fue habilmente manejada para lograr una conciliaci6n de intereses 
entre los grupos dominantes. 

Se habian pues sentado las bases para emprender la tarea de consolidar 
el Estado como instrumento de dominaci6n de clase en una perspectiva 
mediata, ycomo espacio de resoluci6n de conflictos entre los grupos soclales 
dominantes. 

Este proceso cont6con lticidos ide61ogos,como Rocafuerte yFlores, pero 
estuvo prefiado de contradicciones y reveses en los aDos que son objeto de 
analisis en esta segunda parte (1835-1845), precisamente por la resistencia de 
los propios grupos dominantes, que defendian intereses particularistas y no 
estaban ann imbuidos de conciencia de clase. 

Rocafuerte y Flores estuvieron en este sentido por encima del horlzonte 
de su clase; fueron ide61ogos y estadistas con un proyecto estatal en mente, 
que trataron de lIevar a la practice en su gesti6n de gobiemo, pero que 
desataria un sinn6mero de oposiciones. 

En el primer capitulo nos hemos detenido con detalIe en desentraiiar el 
tipo de problemas que enfrentaba la Republica, para tratar de comprender las 
principales lineas del proyecto politico que intentaran implementar Roca
fuerte y Flores, como contrapeso a dichos problemas. Podemos decir, en 
terminos generales, que su intento se encaminaba a consti!uirel Estado de ta 
Republica como instrumento id6neo paragarantizar la estabilidad econ6mica 
y politica de los afios venideros. 

Constituir el Estado central, como aparato de poder general, signific6 en 
este perfodo -aparte de aplastar todo sintoma de "anarquia"- enfrentarse con 
otros centros depoder: los espacios de poder local y regional, la iglesia y el 
ejercito, 

Esto se hizo mediante una nueva institucionalizaci6njuridico-administra
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tiva, que incluyo modificaciones constitucionales importantes, la expedicion 
de leyes organicas, decretos y medidas tendientes a afirmar la preeminencia 
del poder central, una reglamentacion mas precisa de las diversas funciones 
de los organismos estatales, etc., y acciones de gobierno en los campos fiscal 
y educativo, orientadas tambien a dotar de una base solida al aparato estatal. 

Obviamente, este proceso se combin6 con la funcionalidad que debta ir 
tomando ese Estado como instrumento de dominaci6n de una c1ase, 10 que a 
veces provoc6 el apoyo de consuno de los sectores dominantes -sobre todo en 
10 relativo a mantener bajo control de la autoridad a los sectores dominados, 
o a medidas que favorecfan sus intereses econ6micos inrnediatos- pero 
tambien, como ya hemos sefialado, otras veces implic6 enfrentamientos con 
determinados sectores dominantes 0 micleos de poder. En este juego de 
fuerzas es que va a irse definiendo la viabilidad 0 no del proyecto estatal 
terrateniente. 

Podemos afirmar que entre 1835 y 1845 se hacen importantes esfuerzos 
para la definicion de ese proyecto estatal, pero no es aun la epoca de su 
concrecion definitiva, que nos parece se dara de manera cabal bajo la 
Presidencia de Garda Moreno. 

En esta segunda parte nos interesa precisamente analizar las marchas y 
contramarchas del proceso de constitucion del Estado terrateniente. Lo 
hacemos tanto para el periodo presidencial de Rocafuerte como para el 
segundo de Flores, no porque no exista entre cada uno de ellos aspectos 
caracterfsticos que los individualicen, sino porque nos interesa sefialar la 
continuidad existente en el esfuerzo de institucionalizaci6n estatal en la 
decada 1835-1845. 
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CAPITULO II 

LA ACCION GUBERNAMENTAL DE ROCAFUERTE 

EI pacto de Flores y Rocafuerte trajo consigo que luego del triunfo de 
Mifiarica, Rocafuerte fuera proclamado en Quito como Jefe Provisorio del 
Ecuador, mientras Flores era ensalzado como ilustre "salvadorde la Republica". 

Una de las primeras acciones fue convocar a la Convenci6n Nacional que 
se reuniria en Ambato en junio de 1835,2 a la par que legalizar las medidas que 
servirtan para combatir a los derrotados de Mifiarica que se hallaban refu
giados en Nueva Granada, 0 dispersos en guerrillas en el agro costefio, 

De hecho, en los primeros meses posteriores a Mifiarica, continuaba 
siendo un problema de primer orden la persecuci6n a los oposicionistas y la 
defensa frente a no pocos intentos de trastornar el orden establecido. 

La Convenci6n se reunio como estaba previsto, expidio una Nueva 
Constituci6n, eligi6 Presidente y Vicepresidente, y decret6 algunas leyes 
sobre administraci6n de las rentas publicas, de caracter econ6mico y otras de 
caracter politico como la de regimen politico y econ6mico de las provincias, 
la de elecciones, la que establece las formalidades para los juicios politicos a 
los funcionarios publicos, entre otras y dict6 tambien ciertas medidas ten
dientes a neutralizar el furor de Rocafuerte contra sus opositores. La Con
venci6n resolvi6 que se restituya en el goce de sus derechos y se le permita 
regresar a Cuenca a Fray Vicente Solano que habla sido expulsado.I revoc6 
la vigencia del reglamento de policfa expedido por el Libertador y que 
Rocafuerte habia restablecido para hacer frente a los revoltosos, sefialando 
que dichos reglamentos debfan hacerlos las municipalidadesr' decret6 que el 
Ejecutivo conceda salvoconductos a los ecuatorianos emigrados que quieran 
regresar y juren la Constituci6n, y reconozca los grados militares a los 
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revolucionarios que fueron borrados de la Iista militar por Rocafuerte.l 
Una de las tiltimas medidas de la Convencion fue dictar una Ley Organica 

de Hacienda y otra sobre amortizaci6n del credito publico, en las 6ltimas 
sesiones de la Convenci6n, que concluyo sus deliberaciones el22 de agosto de 
1835. 

Rocafuerte objeto dichas leyes yello fue el inicio de un fuerte enfrenta
miento con los agiotistas de Guayaquil particularmente, que se prolong6 
hasta el Congreso de 1837 en el que fue enjuiciado el Ministro de Hacienda. 

1. El arreglo de la deuda intema 

El intento de Rocafuerte por dotar al Estado de una base fiscal estable 
que supere el circulo vicioso del endeudamiento interno, que provocaba una 
creciente dependencia del Estado hacia los acreedores particulares, es una de 
las pruebas mas significativas de su proyecto estatal, pero es al mismo tiempo 
el que mostr6 el importante peso politico que residia en los comerciantes 
guayaquilefios, que fueron los principales opositores y que finalmente se im
pusieron obstaculizando el intento de Rocafuerte. 

La objeci6n a las leyes de Hacienda y de amortizacion del credito publico 
se basaba principalmente en la oposicion de Rocafuerte a que se amortice la 
deuda interna con los derechos de exportaci6n y con el tercio de los de impor
tacion, porque ello significaba restar rentas liquidas al Estado en un monto de 
alrededor de 110mil pesos -segun su calculo-, yfavorecer exclusivamente a los 
comerciantes, imposibilitando un mecanismo equitativo de amortizaci6n 
para todos los acreedores/' 

Como propuesta alternativa para solucionar este problema -que bien 
podemos caracterizarlo como decisivo en la constituci6n del Estado- el 
Ministro de Hacienda, Francisco Eugenio Tamariz, propuso los celebres 
"decretos de febrero" de 1836 que eran un paquete de tres decretos si
multaneos tendientes a : 

- Reducir a los tres quintos todos los derechos de importacion y expor
tacion vigentes, a cambio de que la totalidad de su valor sea pagado en dinero 
contante. 

- Recoger todos los documentos de credito publico para canjearlos uni
formemente por "billetes de renovacion" que podrian circular como dinero 
entre los particulares, pero.no servirian para pagar ning(m. tipo de renta fiscal. 

- Amortizar dichos billetes en las Tesorerfas del Estado con fondos pro
venientes de otras rentas establecidas expresamente para ese fin. Planteaban 
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la modalidad de amortizacion segun la cual existian cinco clases de deudas 
-Ias mismas que se habfan establecido mediante decreto del 19 de octubre de 
1835-y podian amortizarse con preferencia a la antigiiedad de los documentos 
o a descuentos que se ofrecian en las pujas." 

Con estas medidas se pretendia solucionar el problema de la deuda 
interna saneando la situaci6n fiscal del Estado. Rocafuerte expresaba con 
elocuencia en su Mensaje al Congreso Extraordinario de 1837: 

iPodra el Ejecutivo ver con indiferencia que la Aduana y las demds 
rentas de Guayaquil hubieren producido en el curso del aiio de treinta 
y cinco, mas de un mil/on y medio de pesos, y que esta ingente suma 
se hubiese evaporado entre los agiotistas? iQuien creeria que con una 
entrada tall cuantiosa, la benemerita guam icion de la plaza se quedara 
pereciendo de hambre, desnuda, y sin el provecho que Ie correspondia; 
la marina abandonada; los empleados civiles sumidos ell la miseria y 
el monstruo de la anarquia, al aspecto de este escandaloso desbarato, 
Ievantando ya su altiva cabeza? Y para colmo del escandalo y prueba 
irrefragable de la necesidad de los decretos; para no hundimos mas en 
ese pielago de males, os dire con asombro, que la deuda interior del 
Guayas, que en el mes de abril de 1835 no ascendia a 200.000 pesos, 
subio a fines de diciembre del mismo aiio a mas de 800.000.8 

Pero aparte de ello, eran medidas que se inscribian en la necesidad de 
reactivar la economfa, coyunturalmente deprimida, y favorecian al sector 
terrateniente en forma expresa. En el mismo Mensaje Rocafuerte expresaba: 

Nuestro credito ha renacido con la regularidad ae los pagos en los 
plazos que se ha estipulado: los valores representados en papel, que 
antes eran esterilespara la mayoria de los tenedores, se han convertido 
en productivos para todos; sacados de las gavetas en que estaban 
olvidados, han entrado en circulacion con la ventaja de un 25 0 30 % 
Y han dado un gran impulso al giro mercantil y a la fortuna nacional. 
La falta notable de numerario que por todas partes se hacia sentir, sobre 
todo en los ramos de la industria y de la agriculture, puede ser 
reemplazado por el mdgico poder de estos decretos, que han creado la 
capacidad de hacer entrar en circulacion la suma de 375.000 a 450.000 
pesos; 0 bien la facilidad de extraer el 25 a 30 % valor actual de los 
papeles del fonda de mas de un mil/on y medio de pesos, que constituye 

67 



/a deuda interior, y que yacia inene, desconocido y sin provecho 
a/guno.9 

Hacfa parte de los mismosdecretos de febrero una medida que nos hace 
plantear que era la l6gica terrateniente la que los dictaba. Esta medida se 
referia a que toda redenci6n de principalesa censo se hiciera en el Tesoro 
Publico, obligandose este a pagar un interes del 3 % a los acreedores 
particulares. 

Segunesta medida,unterrateniente que hubiere hipotecadosu propiedad 
a un acreedor que le hubiere prestado dinero, pagaba su deuda -0 redimfa el 
censo-, pero 10 hacfaal Estado yno al acreedor particular. El Estado asumfa 
la obligaci6nde cancelar un 3 % de interes a ese acreedor por cuenta de su 
prestamo. 

En febrero de 1836 se propusoque loscapitalesredimidosse consignaran 
en el Tesoro en dinero, 10 que podrfa interpretarse como una medida fiscal 
tendiente a captar numerario, bastante escaso en esa epoca; pero luego, en 
mayo, se permiti6 que se cancelaran las deudas a censo en documentos de 
acreencia directa, con 10 que nuevamente el Estado se perjudicaba en 
beneficiode los terratenientes, pues recibfavales,pero debia pagar intereses 
en dinero a los acreedores. 

En la practica, la medida significaba convertir en deuda publica del 
Estado, la que antes era de terratenientes particulares a acreedores particu
lares. 

Analizandoesta disposici6n en el contextode losdecretos de febrero, que 
establecfan modalidades de amortizaci6n que cortaban los beneficios de los 
comerciantes, podemos concluirque, al aumentar la deuda publica con esos 
acreedores, se los sacrificabaa ellos,mientras se liberaba de sus obligaciones 
a los terratenientes. 

Pero cabe preguntarse:i.quieneseran los acreedores de esos deudores a 
censo? 

Si la modalidad de los censos era especia1mente adoptada por los 
terratenientes serranosl", es dable pensar que la principal acreedora era la 
fraccion terrateniente eclesiastica, que disponiade circulante para prestarlo, 
yen esesentido,lamedidade febrero habria favorecido alsector terrateniente 
no eclesiastico, Si bien esta hip6tesis deberfa confirmase con un estudio de 
casos, no resulta descabeUada, si pensamos que Rocafuerte adopt6 otras 
medidas que 10 enfrentaron con la Iglesia,particuIarmente con los religiosos 
de 6rdenes y comunidades. 
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Si es que las propiedades agricolas costefias tambien se hipotecaban 
-como practica generalizada-, 10 mas probable es que los acreedores fueran 
los mismos comerciantes costefios que se oponfan a los decretos de febrero. 

Sea 10 que fuere, tales decretos se inscribian en una logica estatal 
terrateniente, pues al asumir el Estado las obligaciones de estes que podfan 
"pagar" en documentos, y liberar sus propiedades de las hipotecas que 
pesaban sobre eUas, quedaban en posibilidad de adquirir nuevos creditos, 
Rocafuerte sefialaba: 

La propiedadrural, esc/avizada hastaaquiporloscensosen Imbabura; 
Azuay, Pichinchay Chimborazo, haestadoprivadade lafuerza elastica 
queIecomunicala libertad; y no habiendopodido desenvolversu vigor 
productivo, ha perdido gran parte de su valor y ha malogrado las 
ventajas queIebrinda lafenilidaddelsueloy la variedad desusproduc
ciones. La promulgacion deestosdecretos quefacilitan la rendicion de 
censos, ha proclamado la independencia de la agricultura y ha dado 
principio a su futura prospendad.t) 

La oposicion que desato este intento de Rocafuerte al parecer fue 
bastante aguda. Esto es facil percibir en el ambiente reinante en el Congreso 
de 1837 que centro gran parte de su accion en derogar decretos y medidas 
adoptadas por el gobierno y lleg6 incluso a enjuiciar al ex Ministro de Ha
cienda Francisco Eugenio Tamariz, a quien Rocafuerte 10 habra removido de 
su cargo en los mismos dfas en que se instalaba el Congreso de 1837, para 
neutralizar los fuegos de la oposicion.P 

Rocafuerte referira afios mas tarde este juicio como una obra fraguada 
por Flores para derrocar su gobierno, que se habfa opuesto a su intento de 
dirigir una guerra contra la Confederaci6n peruano-boliviana, empresa 
alimentada por emigrados peruanos y chilenos residentes en Guayaquil, que 
le habfan planteado a Flores la falsa expectativa de comandar un ejercito com
binado de Peru, Chile y Ecuador. El plan de Flores comprendia -segun Roca
fuerte-: conseguir la renuncia del Vicepresidente Juan Bernardo Le6n; 
formar un Congreso de mayorfa opositora al gobierno, del cual serfa Flores 
su alma como Presidente del Senado; que el Congreso nombre un vicepre
sidente de esa facci6n; acusar y condenar al Presidente y Ministros de 
Estados; que entre a ejercer el poder el nuevo Vicepresidente que daria luz 
verde a la expedicion anhelada por Flores. 

Rocafuerte afirma que para implementar su plan Flores fragu6 las acu
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saciones contra el que fueron presentadas por el diputado por Cuenca 
Atanasio Carri6n, y luego retiradas, cuando el plan fracas6; y que asimismo, 
el H. Ignacio Pareja, que foe el agresivo acusador del Ministro Tamariz en la 
Camara de Representantes, calificado pese a no tener la edad requerida para 
ser diputado, era pariente de Flores y asistfa al Congreso a implementar su 
plan.13 

Junto con la derogatoria de los decretos del 10 de febrero de 1836, el 
Congreso aprob61a modalidad que continuaria rigiendo para la amortizaeion 
de la deuda en los afios siguientes, tal como la Ley de Credito PUblicoexpedida 
por la Convencion de Ambato habra intentado hacer antes.l" 

Con el enjuiciamiento al ex Ministro de Hacienda, se concluy6 la batalla 
en torno al arreglo de la deuda interna, que foe uno de los principales 
prop6sitos de la accion gubernamental de Rocafuerte y que fue truncado por 
la resistencia del sector comerciante de Guayaquil, principalmente. Este fue 
un episodio en que pudo constatarse el predominio de los intereses particu
laristas sobre los intereses del conjunto de la dominaci6n que los expresaba 
Rocafuerte en su afan de dar su sustento fiscal estable al nuevo Estado. 

Durante 1837 y 1838 tuvo Rocafuerte que verselas con una Ley Organica 
de Hacienda y una Ley de Credito PUblicoque adolecfan de un sinnumero de 
fallas, para al concluir su mandato dejar varias recomendaciones en este 
campo, tendientes a lograr mayor eficiencia administrativa, la soluci6n del 
problema de la deuda interna y una mayor centralizaci6n en el manejo fiscal: 
"Una Tesorerfa General es de absoluta necesidad para centralizar los fondos 
nacionales, porque en las provincias se juzga que las rentas que cada una 
produce deben invertirse dentro de su mismo territorio".lS 

2. Otres puntos de conDicto COD el proyecto esfatal de Rocafuerte. 

Si bien el problema de la deuda interna fue uno de los principales temas 
que ocup6 a la legislatura de 1837, se dieron otras contradicclones con el 
Ejecutivo que nos interesa resaltar, puesto que se refieren justamente a la 
tension existente entre los centros de poder local 0 institucional y el poder 
central que pugnaba por consolidarse. 

Rocafuerte objet6 varias leyes expedidas por el Congreso, pero este hizo 
uso del recurso de "insistencia" frente a 10 cual el Ejecutivo no tenia mas 
remedio que poner el "ejecutese" a dichas leyes, 
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2.1. Modalidad para el nombramiento de Gobernadores 

Se expidi6 una "ley adicional" a la de elecciones del 20 de agosto de 1835, 
en la que se sefialaba que las asambleas electorales en cualquiera de sus 
reuniones ordinarias en que resultare vacante el empleo de Gobernador de la 
provincia, deberan presentar al Ejecutivo la terna correspondiente para 
llenar dicha vacante.l? 10que estaba en concordancia con el art. 20, literal 4 
de la Constituci6n, que Rocafuerte pedia que fuera derogado. Su criterio era 
opuesto a esta modalidad de elecci6n de los gobernadores, porque "el pueblo, 
o por mejor decir, los oligarcas que han usurpado su poder, los nombran, y 
este nombramiento que pueden deber a la intriga, los pone en estado de 
competencia con el Gobierno Supremo, cuyas 6rdenes eluden impune
mente.!" 

Hay que anotar que los gobernadores presidian los concejos rnunicipales 
en las capitales de provincia, y en las municipalidades residia una importante 
cuota de poder local18 . Los gobernadores podian inclusive suspender la 
ejecuci6n de acuerdos 0 resoluciones de las municipalidades que "atentaran 
al orden publico". Los gobernadores eran tambien jefes de la administraci6n 
de hacienda y ternan en ese campo otras delicadas atribuciones como: 

...cuidarde la exacta recaudacion de las rentas publicas y de que no se 
hagan otrosgastos ordinarios que los autorizados; perseguir e/contra
bando y el comercio fraudulento; controlar el cabalcumplimientode 
los empleadosde Hacienda; presidir lasJuntas de Hacienda -queeran 
las encargadas de celebrar los contratos que mande el Ejecutivo, 
aprobar las fianzas de los empleados, resolver gastos urgentes extraor
dinarios-; presidir las Juntas de diezmos y remates; autorizar los 
presupuestos de las tesorerias, etc.l9 

Los responsables de adjudicar los arriendos y remates, 0 de nombrar los 
empleados colectores, que eran los gobernadores y las Juntas de Hacienda, 
tenian un margen discrecional para favorecer econ6micamente a determina
dos individuos, y en efecto 10 hadan, 10 que provocaba ademas el reforza
miento del poder local sobre una determinada fuerza de trabajo a la que se 
acudfa para exigir la recaudaci6n, ya que era comun que se nombrase 
colectores 0 corregidores -que cobraban la contribucion de indigenas- a los 
hacendados de un cant6n. 

Rocafuerte recornendaba la suspensi6n del art. 90 de la Constituci6n que 
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se referfa a la inamovilidad de los magistrados, jueces y empleados en sus 
funciones, los mismos que "no pueden ser sustituidos sino en virtud de 
sentencia judicial, ni suspensos sino por acusaci6n legalmente admitidaw 20

•

Esta disposici6n constitufa una atadura diffcil para el Ejecutivo, que 
redamaba la facultad de remover a los funcionariosy particularmente a los 
gobemadores. 

Sinembargo,Rocafuertesostendra m's tarde uncriterio opuesto, cuando 
este principio sea abolido en la Constituci6nde 1843: 

Aboliendolainainovilidaddelosempleadossincausaalguna, sequita 
a la ambiciOn desenfrenada, elfrena queencontrrlban la honradez • 
unosconciudadanos, queteniendo laconciencia de su inMpendencitJ 
legal, no es tanldeil doblegar/os aI capricho • un Mandillorio ambi
cioso, 0 de un prodigo de las rentas pUb/icas; y si el Ejeeutivo Tecae en 
un perftdo, enunusurpador, enuntTtIidorycodicioso comoel General 
Flores, esminarpor sus cimientos todo el edijicio constilucional.21 

No obstante, tuvoque aceptar estadisposici6n restrictivade su autoridad 
durante todo supenodopresidencial,yal concluirsumandato, su Ministrodel 
Interior voMa a lamentar los efectos que causaba para la administraci6n 
estatal, dejar en manos de los gruposlocalesla designaci6nde gobernadores 
-mediante el mecanismo de las ternas-: 

Apenas un Gobemador empieza a hacer cumplir recta e imJHlT"' 
cialmente las leyes y susreglamentos, ya sacardesu habitualapatfaa 
muchosde los ciudadanos queprefieTen lasprivaciones anexas a U1UI 

indolente inercia, aI bienestaradquirido a costade aIgUn alan, CUIlIUIo 
Ie acometen encamizadllmente, Ie calumnion y Ie someten a juicio, 
porque lograda sususpensionyelqueposelaadministracianprovincial 
a otrosjuncionarios, paralizan laaccian ejecutiva.1primeroy lognm 
eludirlasprovidenciasporlascua/es eran compelidos aI cumplimiento 
de sus deberes. 22 

2.2. Elecdon de alcaldes munlcipales en los cantooes dODde no hubien 
conceJomunicipal 

Rocafuerte objet6 tambien la reforma a la ley del 18 de agosto de 1835 
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sobre elecci6n de alcaldes municipales en los cantones donde no hubiere 
concejos. Segun aqueUa, este nombramiento correspondta a los concejos 
municipales de capital de provincia. La reforma en cambio planteaba que 
"seran nombrados el 25 de diciembre de cada afio, los alcaldes municipales, 
sus suplentes, los sfndicos personeros y los tenientes parroquiales por los 
alcaldes que acaban, el sindico procurador y los electores",23 es decir, dejaba 
mas directamente en manos de las fuerzas de poder locales -cantonales-, la 
designaci6n de sus autoridades. 

Esto es importante puesto que el poder terrateniente, cuyos grupos 0 
familias se asentaban en los circuitos hacendarios ubicados en los cant ones, 
requerfan manejar directamente las riendas del poder, sea personalmente 0 
a traves de sus incondicionales; y eran justamente los tenientes y los alcaldes 
los encargados de "administrar justicia" yresolver las reclamaciones de menor 
cuantia -que eran justamente las que hacian el grueso de la poblaci6n 
subordinada- como jueces de primera instancia. 

2.3. Disposiciooes sobre las Cortes de Distrito y otros aspectos de la Ley 
Organlca del Poder Judicial 

Una de las reivindicaciones del poder regional fue mantener una misma 
representatividad numerica en el Congreso, asi como reproducir en cada 
Departamento -0 en su territorio correspondiente cuando se suprimieron 
estes- estructuras administrativas propias, Este era el caso de la creacion de 
las Cortes Superiores de Distrito en Guayaquil y Cuenca. 

Rocafuerte se oponfa a ello, en aras de economizar recursos fiscales y 
considerando que eran superfluas e inconvenientes, pues en Guayaquil existfa 
el Consulado de Comercio que absolvia los casos judiciales relacionados con 
las transacciones mercantiles, que era la principal actividad del Puerto, y en 
Cuenca, consideraba que su existencia "fomenta un espfritu de discordia que 
reina en aquella poblaci6n, yaleja de la agricultura yde la industria un numero 
crecido de litigantes, que s610litigan por la facilidad que tienen de satisfacer 
esa ruinosa pasi6n".24 

Por otra parte, Rocafuerte se oponia tambien ala promocion de abogados 
a los 21 afios (planteaba la edad de 25) y a la posibilidad de que los ciudadanos 
se defiendan por sf mismos en sus pleitos, sin necesitar firma de abogado. 
Observaba: 

...iQue rectitud de ideas, que conocimiento de [eyes, que firmeza de 
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ptincipios de moral y de integridad, podran tener unos jovenes que 
apenashan sacudidoel polvo de las aulasl... 
...Ocultandolosabogadossusfirmas, seentregaban aldesenfreno de su 
codiciaconlainterposicionYformalizacifm de recursos temeranosy de 
defensas injustas... El estado de anarquia en que se Iullla el poder 
judicial; ha creado una nueva orden de caballeros de industria, que 
viven acechando las propiedades ajenas para usurparlas; siempre 
tienen sus mirasfijassobre los bienesde las viudas, de los huerfanos, 
y de los queno conocen el laberinto forense; ellos compranlosfundos 
quepuedenaplows, y cuandoestossecumplen; pagan, no con dinero, 
sino conpapelsellado, envolviendo al vendeaoren un dilatadopleito, 
queacabaregularmente por despojarle de sufinca con toda /egaJidtu1, 
Y por amlinarle bajoel horrible peso de una g6ticay opresOTrllegisla
cion...2S 

2.4. Objeciones a ciertos aspectos de 18 ley org1inica militar 

Es incuestionable el peso e influencia que tenia el ejercito en la vida 
politica del pais. Su papel era tanto mas relevante cuanto menos integrados 
estaban los grupos regionales de poder y mas reservas mutuas y contradic
ciones tenian entre sf, De allf que la afirmaci6n del poder central que 
pretendia Rocafuerte, requeria funcionalizar la existencia del ejercito a la 
conservaci6n de ese poder, y erradicar aquellos aspectos que significaran 
brechas para la expresi6n de un poder propio que pudiera en un momento 
dado competir y oponerse al poder politico establecido. 

Es revelador a este respecto que no existiera en las leyes organicas 
milltares, la formal declaratoria de que el Presidente del Estado es el 
Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, como sf se dice explicitamente 
respecto de la administraci6n de Hacienda, por ejemplo, dejando sentada la 
direcci6n general de esta por parte del Presidente. 

Por estas razones, Rocafuerte se OpUSO a ciertos articulos de la ley 
organica milltar expedida por el Congreso de 1837, y particularmente al 
articulo que se referfa a la inamovilidad de los jefes de cuerpos militares por 
parte del Ejecutivo. Esto coartaba el ejercicio del poder del Presidente y 10 
ponfa en riesgo, segun los voceros gubernamentales; y de ello habra una 
prueba palmaria reciente -decian- porque no se habfa podido impedir la revo
luci6n ocurrida en Riobamba en Marzo de 1838, pues el Gobiemo se hallaba 
atado de Manos para separar de su cargo al que Cue jefe de esa revuelta, pese 
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a tener sobre el fundadas sospechas.i'' 
Por otra parte, requenase tam bien impermeabilizar en 10 posible al 

ejercito de las influencias politicas, delimitando su campo de acci6n al estricto 
ejercicio de las armas para la salvaguarda territorial ydel orden interno, como 
cons taba expresamente entre sus funciones.27 Por eso, Rocafuerte hizo 
esfuerzos por iniciar la institucionalizaci6n del ejercito, al crear la Escuela 
Militar "en que se eduquen j6venes de familias decentes para servir en los 
cuerpos de ejercito...arreglada a la ensefianza de todo 10 que puede conducir 
a formar buenos oficiales".28Planteaba tambien la abolicion del fuero militar 
de la misma manera que propiciaba la supresi6n del fuero eclesiastico. 

Es probable que los intentos de Rocafuerte de limitar el poder autonomo 
del ejercito, subordinando a sus jefes a la autoridad polftica, Ie granjearan el 
distanciamiento y la oposicion de algunos de elIos, que se habfan distinguido 
por la fidelidad incondicional a la autoridad en la administracion anterior. Es 
el caso del General Otamendi yel Coronel Urbina que pretendieron levan
tarse en armas en octubre de 1837 y fueron separados del pais por Rocafuerte. 
Al menos la version oficial sefialaba como causas de este intento, el descon
tento personal de estos jefes por el trato firme dado por el Ejecutivo.29 

2.5. Otras expreslones de la oposlcion a Rocafuerte 

No fueron solamente las diferentes perspectivas sobre el ordenamiento 
del Estado 10que enfrent6 a Rocafuerte con la oposicion. Esta, atrincherada 
en el Congreso de 1837, dict6 varias disposiciones c1aramente dirigidas en 
sentido opuesto a los deseos del mandatario. 

Como una de las primeras acciones legislativas, decreto el regreso al pais 
de conspicuos enemigos politicos, como J.F. Valdivieso, Pablo Merino y 
Manuela Saenz, aunque meses despues volviera a expulsarlos el gobierno, 
acusandoles a los dos primeros de instigadores de la revuelta militar de marzo 
de 1838. 

El Congreso tarnbien decret6 la amnistia y olvido de las opiniones 
polfticas anteriores a la promulgaci6n de la Constitucion de 1835, y la 
reinscripci6n en la lista militar de los que habian participado en la revoluci6n 
de 1833 y se hallaren dentro del territorio sometidos al Gobierno.30 

Declare insubsistentes algunos nombramientos hechos por Rocafuerte; 
entre estos el del Jefe General de Policia, dejando en vigencia solamente el 
cargo de comisarios de polida que nombraba cada municipalidad. 

El Congreso eximio al Dr. Andres Villamagan, canonigo de la Iglesia 
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Catedral de Cuenca, del juramento individual de la Constituci6n que Ie exigfa 
el Gobierno. 

Y se convirti6 al Congreso en tramitador de un sinnumero de reclamos 
particulares que concluian en resoluciones legislativas sobre pagos que debfa 
hacer el Estado, tanto por concepto de pensiones en reconocimiento de 
"servicios",como por cancelaci6n de prestamos ypagos de perjuicios causados 
por trastornos politicos. AI respecto, Rocafuerte replicaba: 

Hay entre nosotros un numerobastante crecido de boeing/eros de la 
llbenad; queatitulodepatriotas, pretenden queelTesoro lesindemnice 
lasperdidas quehanexperimentado ennuestras revueltaspolfticas, por 
haberse entregado al desenfreno de sus vicios y pasiones. Como 
veteranos de lucrativa corrupcion son muy hObiles en ganar testigos, 
seducira los incautos, fing;, documentos, y manejarsus intrigas en los 
Congresos, con talmaestria que casisiempre consiguen las indebidas 
indemnizaciones, que lamaliciay lamalafe han inventado, congrave 
perjuicio de lasrentas publicas. EIbueneruo queha tenidobasta aqui 
este imptudemey vergonzoso manejo, han encendido la avaricia de 
otrosnuevos cazadores de fortuna que fiados en la fertilidad de su 
ingenio para figurar reclamos, yen lafacilidaddedocumentarlos, solo 
esperan la reunion del Congreso, para acenar sus tiros al Tesoro, y 
acabar de arruinano, arrebatdndonos hasta la esperanza de potier 
restablecer nuestro cridito.31 

3. Estado e Iglesia en el periodo de Rocaruerte 

Pese a haberse declarado siempre como un ereyente convencido, Roca
fuerte mantuvo hacia la Iglesia una posici6n de autonomia, e intent6 que esta 
estuviera subordinada al Estadoen los asuntos "temporales" civilesy politicos. 
Esta posici6n suya mantenida posteriormente tambien por Flores en su 
segunda administraci6n, se amparaba en la vigencia de la Ley de Patronato, 
por la cual el Estado debfa protecci6n a la religion y a la Iglesia y esta en 
cambio, disciplina al Estado. 

La Ley de Patronato sancionada por el Gobierno grancolombiano en 
1824,que mantuvo su vigencia durante las primeras decades republicanas del 
Ecuador, era una extensi6n de fa que existla en fa epoca colonial. Pero eo
tonces, habfa una alianza organica entre fa Iglesia y el poder monarquico 
colonial, que se resquebraj6 en el pedodo independentista, durante el cual la 
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institucion eclesiastica en America se desorganizo y disperse por la desco
nexion con Roma. Recien en 1838, justamente durante la presidencia de 
Rocafuerte, la Santa Sede reconocio al nuevo Estado del Ecuador, gracias a 
la gestion del enviado especial Jose Modesto Larrea (Granja, 1984). 

En estas circunstancias, era comun la relajacion del clero regular, 10 que 
tambien abonaba para una mayor firmeza de los gobiernos en el trato a los 
eclesiasticos.P 

La institucion eclesiastica vivia pues una situacion de readaptacion a la 
nueva realidad republicana, y en ese contexto se hicieron valer las disposi
ciones del Patronato que tenian que ver con asuntos como los siguientes: 
decretar las erecciones de nuevos arzobispados y obispados; arreglar los 
limites de las Diocesis; permitir e indicar la celebracion de Concilios nacio
nales y provinciales; permitir 0 no la fundacion de nuevos monasterios y dar 
destino a sus rentas; formar los aranceles de los derechos parroquiales y los 
que deban cobrarse en las curias eclesiasticas; arreglar la administracion e 
inversion de los diezmos; elegir y nombrar los que han de presentarse a su 
Santidad para los arzobispados yobispados; dar a las bulas ybreves que traten 
de disciplina universal 0 de reforma y variaci6n de las constituciones de 
regulares, el pase correspondiente para que sus disposiciones sean observadas 
en la Republica, 0 bien dictar las reglas convenientes para que no se cumplan, 
si son contrarias a la soberania y prerrogativas de la nacion ... etc.33 

Medidas tan drasticas obviamente no eran bien vistas por los eclesiasti
cos; en la Primera Constituyente el obispo Arteta pretendi6, sin lograrlo, que 
se derogara la Ley de Patronato. 

Aiin antes de ser electo presidente, cuando Rocafuerte fungia como Jefe 
Supremo de la Republica, tuvo su primera contradiccion con un grupo de 
clerigos cuencanos, a consecuencia de una disposicion constante en el decreto 
de convocatoria a elecciones de Diputados para la Asamblea Constituyente. 

Ell el articulo 120 de tal decreto, se declare queno podian serelectores 
y tampoco elegidos a la Representacion Nacionalel fefe Supremo, los 
Ministros de Estado, los de las Cortes de Justicia; los Prefectos, los 
Gobemadores, los eclesiasticos COli jurisdiccion y los que componian 
sus cabildos, los parrocos, los tenientes pedaneosy los militares ell 
actualservicio. (Destruge, 1982:128) 

Esta exclusi6n de la participaci6n politica de los religiosos motiv6 una 
airada reaccion de las autoridades eclesiasticas de Cuenca, quienes Uegaron 

77 



incluso a decretar excomunion mayor para quienes leyeran, distribuyeran 0 

retuvieran en su poder a los Nos. 70 Y71 del peri6dico EI Ecuatoriano del 
Guayasen los que se informaba ycomentaba favorablemente sobre el decreto 
de Rocafuerte. 

A raiz de este incidente, Fray Vicente Solano empez6 a publicar en 
Cuenca EI Semanario Eclesidstico en el que se leen juicios como los 
siguientes: 

En el No. 70, articulo que excluye a los curas de la representaci6n 
nacionaldice: l°el derecho de adorar aDios seg(m el dictamen de su 
conciencia. Esta proposicion es opuesta a la unidad de la religi6n 
revelada; y tiendedirectamente a la tolerancia teolOgica. r la religi6n 
esta siempre separada del gobiemo en los paises bien organizados. 
Esta sabe a herejfa, es emmea; cismatica e injuriosa a los gobiemos 
catolicos. 3° el clero debe estar separado enteramente del Estado. 
Proposicion subversiva e injuriosa a la potestadcivily eclesidstica.34 

En otra nota se lee: 

Si a1g(ln hombreescapazdeserelegido pararepresemante; es sin con
troversia un cura. EIposee, 0 debeposeerla ciencia de la religion yde 
lamoral, enungradomdssublimequecualqaiera: EIestapenetradade 
las necesidades de los pueblos con mds perfecci6n que un secular, 
porque el confesionario Ie do un conocimiento ventajoso, no para 
hablarde 10 que ha oido en e~ sinoparafonnar una ideageneral....3S 

Rocafuerte orden6la salida de Solano del pais, y de los Srs. Miguel Malo 
y Dr. Salazar, que segun Rocafuerte eran portavoces de J.F. Valdivieso en 
Cuenca. Tambien dio orden de salir del pais al Provisor que habfa dado la 
disposici6n de la excomuni6n, e impuso al Vicario y Consejeros una multa de 
2.000 pesos por haber impuesto una contribuci6n para el sostenimiento de su 
Semanario Eclesiastico (Andrade, 1984, IV Parte:98-99). 

Ya vimos en el primer capitulo que seetores clericales apoyaban a J.F. 
Valdivieso en su enfrentamiento con Flores y Rocafuerte. Tal parece que esa 
alianza continuo expresandose despues de Miriarica, a juzgar por la denuncia 
que presento el Ministro del Interior a los representantes reunidos en la 
Convenci6n de Ambato.36 

Ouizas por esta raz6n, Rocafuerte proponfa en su Mensaje a la Con
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venci6n del 35 la necesidad de "la reforma del clero, la pureza de sus 
costumbres, la dignidad del culto, la educaci6n de los sacerdotes, la abolici6n 
de ciertos abusos, la extinci6n de tantos dlas de fiestas que entorpecen el 
desenvolvimiento de la riqueza... la reforma religiosa ha precedido siempre a 
la poUtica".37 

En forma mas detallada insiste en estas ideas al concluir su mandato, 
mostrandose partidario de la tolerancia religiosa, como una necesidad para 
aumentar la colonizaci6n extranjera. "El deber que impone la Constituci6n a 
los gobernantes, de proteger la seguridad, la propiedad, la libertad, y la 
igualdad, envuelve implfcitamente la obligaci6n de conceder a los ciudadanos 
el ejercicio de cualquier culto publico, y por consiguiente, el de establecer la 
tolerancia religiosa", expresaba.38 

Entre las reformas que propugna en 1839, constan algunas de orden 
pecuniario, como la reducci6n de la renta del Arzobispado de Quito a "no 
menos de 6.000 pesos ni mas de 8.000", y el establecimiento de una propor
cionalidad entre el numero de sacerdotes que la Republica debe sostener, y 
la poblaci6n total del Ecuador. Aboga por la supresi6n del fuero eclesiastico 
que "no es ya de nuestro siglo",ypor la extinci6n de las instituciones monacales 
"que las han abolido ya en Espana, en Portugal, en Francia, en Alemania y en 
toda la Europa civilizada". 

Propone tambien "que las cuatro provincias que componen las Ordenes 
de San Francisco, San Agustin, Sto, Domingo, y la Merced, reduzcan su 
n6mero a aquel que puedan mantener con decoro" ... "Que se restablezca la ley 
de Colombia de 28 de julio de 1821, relativa a la supresi6n de los conventos 
menores y a la aplicaci6n de sus bienes a la ensefianza publica...". 

Refiriendose al nombramiento de visitadores de las 6rdenes religiosas 
que ha autorizado el gobierno, con el prop6sito de refcrmar la disciplina 
regular, propone formar en la capital una Junta de Vigilancia, com puesta del 
Gobernador de la Provincia, del Tesorero General y de un eclesiastico 
nombrado por el Gobierno, para que tome un prolijo y exacto conocimiento 
de las rentas anuales de los conventos ymonasterios existentes "...porque i.con 
cuanta mas raz6n no debera la autoridad civil impedir el despilfarro que se 
esta haciendo de los bienes conventuales? Ellos no pertenecen a los religiosos, 
sino a la naci6n que los concedi6, mientras tuvieron una existencia legal".39 

Mas alia de estos planteamientos politicos, ya en la acci6n concreta de 
gobierno, fue el tema de la educaci6n el que mas enfrent6 a Rocafuerte con 
los sectores eclesiasticos, El 25 de febrero de 1836, decret6la secularizaci6n 
del Colegio de San Francisco de la capital, disponiendo que sus rentas formen 
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parte de la masa de las de educaci6n publica, pese a expresa petici6n en 
contrario del Prior de Sto. Domingo.40 Nuevamente, en enero de 1838 
decretaba que "todos los fondos aplicados a dicho colegio desde la epoca de 
su fundaci6n hasta 1837, sean entregados al colector general de rentas de 
enseiianza publica, incluidos los capitales censuales de que haya gozado el 
colegio. Cualquier falta que hubiere, debera reponerla la provincia de 
predicadores, la misma que esta obligada a pagar arriendo por ocupar 
cualquier parte del edificio del colegio, desde la fecha en que este fue 
secularizado" .41 

EI 18 de agosto de 1836, decretaba que en el preciso termino de tres 
meses, se abran escuelas publicas de enseiianza mutua con capacidad para 200 
niiios, en cada uno de los cuatro conventos mAximos de la capital, siendo del 
cargo de los conventos el proporcionar mesas, asientos y demas enseres.42 

Cabe resaltar que el esfuerzo sin precedentes de Rocafuerte en el campo 
educativo, ysu intento de organizar centralizadamente la acci6n educacional, 
es otra prueba del proyecto politico de este presidente, tendiente a dar una 
base s6lida al Estado. 

4. Caracteriaacion del proyecto estatal de Rocafuerte 

Hay un leit-motiv en el discurso de Rocafuerte a 10 largo de su periodo 
presidencial, que nos da la clave para definir el caraeter de su proyecto 
politico. Partiendo de su experiencia como funcionario en diversos patses, de 
su formaci6n acorde a los principios liberales europeos del siglo, y de la ex
periencia politica de su pais natal, Rocafuerte logra establecer una sintesis de 
su pensamiento politico que es la que orienta su acci6n gubemamental. 

La mejorescuela depolitica es la expenencia de lasnaciones moder
nos, y la que hemosadquirido nosotros mismos en catorce anos de 
revolucionesy desgracios, quenoshanensenado queeldiftcil ane dela 
felicidad social, no consiste en la plena posesion del bien, que no se 
encuemra sobre la tierra, sinoen la disminucion de losmales... Solon 
no dio a los atenienses las mejores leyes, sino las adecuadas a su 
poblacioo, moraly luces, y estees el ejemplo que debemos seguir... 43 

Analizando pues las ideas democraticas que contiene por ejemplo la 
Constituci6n fundacional de la Republica (como la soberanfa del pueblo, la 
distribuci6n de poderes, la libertad de imprenta, etc.) junto a otras ideas que 
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no se han emancipado de la institucionalidad colonial (los fueros privile
giados, la intolerancia de cultos, el pupilaje de los indigenas, etc.) presentes en 
la rnisma Constitucion y en la vida de la Republica, Rocafuerte concluye en la 
"imposibilidad de poder establecer por ahora la pura democracia, como existe 
en los Estados Unidos 0 como hemos pretendido imprudentemente entre 
nosotros", y sostiene la idea central de su proyecto: 

....entre estos dos extremos de democracia y monarquia; es preciso 
buscar un termino medio, una nueva combinacion politica que co
rresponda a la situacion extraordinaria ell que nos hal/amos, y nos 
conduzcaal verdadero objetosocialqueeslafe/icidad delamayoria de 
los asociados/r 

Este termino medio supone para Roeafuerte la mantencion de marcos 
republicanos, pero con un Ejecutivo capaz de asegurar el control de los 
resortes fundamentales de decision politica. De alIi que sus demandas, quejas 
yacciones gubernativas, estuvieran encaminadas a hacer valer la autoridad del 
Ejecutivo central sobre los otros espacios de poder, en una sociedad todavia 
disgregada en espacios regionales de influencia y poder de los grupos 
dominantes, y fuertemente estratificada. 

De este intento de centralizaci6n y afirmacion de la autoridad del 
Ejecutivo, provinieron tambien, como hemos visto, las contradicciones que 
tuvo que enfrentar... 

Hagamos aqui un parentesis necesario para recordar que no otro fue el 
proyecto politico que recomendo y levanto tambien Simon Bolivar. 

Al proponer la organizacion de la primera Republica, en el Congreso 
Constituyente de Venezuela -Angostura 1819- comienza Bolivar por precaver 
a los legisladores de la imitacion de naciones modernas regidas por los 
principios democraticos en boga: 

lNo dice El espiritu de las leyes que estasdeben serpropiaspara el 
pueblo que se haeen? l Que es una grail casua/idad que las de una 
nacion puedan convertirse a otra?lQue las leyes deben serrelativas a 
10 ftsico delpais,al c/ima, a la calidaddelterreno, a su situacion, a su 
extension, al genero de vida de los pueblos? lReferirse al grado de 
libenad quela Constitucion puedesufrir, a lareligion deloshabitantes, 
a sus lnclinaciones, a sus riquezas, a su numero, a su comercio, a sus 
costumbres, a susmodales?iHeaqufel codigo quedebemosconsultar 
y no el de Washington!. 45 
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A continuacion remite a la reflexion de cual era la situacion de los 
americanos recien emancipados de la tutela colonial, para preguntarse por los 
principios de gobierno que debieran regir en esa situacion: 

La libertad; dice Rousseau, es un alimento suculento pero de dificil 
digestion! Nuestros deailes ciudadanos tendran que enrobustecer su 
espiritu, mucho antesde que logren digerir el saludable nutntivo de la 
libenad. Entumidossusmiembrospor lascadenas, debilitada su vista 
en las sombras de las mazmorms, y aniquilados por las pestilencias 
servi/es, iseran capaces de marcharconpasosfinnes haciael augusto 
templo de la libenad? 
...Nuestro constitucion moralno teniatodavia laconsistencia necesaria 
pararecibir el beneficia deun gobiemocompletamente representativo; 
y tan sublime cuanto que podia ser adaptado a una republica de 
santos.46 

Sostiene Bolivar que "ungobierno republicano ha sido, es ydebe ser el de 
Venezuela",47pero recuerda que "Atenas,la primera, nos da el ejemplo mas 
brillante de una democracia absoluta, y at instante, la misma Atenas, nos 
ofrece el ejemplo mas melancolico de la extrema debilidad de esta especie de 
gobierno" y recomienda: 

No seamospresuntuosos, legisladores, seamosmoderadosen nuestras 
pretensiones. No es probable conseguir 10 que no ha logrado el genio 
humano;10 queno han alcanzado lasmas grandes y sabiasnaciones. 
La libenad indefinida; la democracia absolute; son los escollos a 
donde han ido a estrellarse todas las esperanzas republicanas. Echad 
una miradasobre las repablicas antiguas, sobrelas republicas moder
nas, sobre las republicas nacientes; casi todas han pretendido esta
blecerse absolutamente democnuicas, y casi todas elias se les han 
frustrado sus justasaspiraciones. 

Encambio: 

Roma y la Gran Bretana son las naciones que mas han sobresalido 
entre lasantiguasy modemas;ambasnacieron paramandary serlibres, 
peroambas se constituyeron no con brillantes fonnas de libenad sino 
con establecimientos solidos.48 
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Por ello, Bolivar recomienda el estudio de la Constitucion britanica, y 
siempre abogando por la aplicacion de las ideas de acuerdo a la realidad, sin 
"imitacion servil", propone: 

Porexorbitante queparezca la autoridad delpoderejecutivo de Ingkuerra, 
quizasno es excesiva en laRepublicade Venezuela. Aquiel congreso ha 
ligado las manos y hasta la cabezade los magistrados... Nada es tan 
peligroso con respecto alpueblo, como ladebilidaddel ejecutivo, y si en 
WI Reino se ha juzgadonecesario concederle tantas[acultades, en una 
Republica; SOil estas infinitamente mas indispensables....49 

EI sustento social de las ideas tanto de Bolivar como Rocafuerte, debe 
encontrarse en la realidad de America y del Ecuador al salir del vientre 
colonial. EI propio Rocafuerte es muy lucido al advertir que "en los paises 
clasicos de la civilizacion, en Inglaterra, Francia y Estados Unidos, las leyes 
tienen el caracter de generalidad que les es propio, porque se aplican a una 
masa homogenea de poblacion de 25, 30 0 12 millones de habitantes que son 
sernejantes en color, costumbres, idiomas, instruccion, preocupaciones y 
circunstancias'P" Nosotros aclarariamos: una poblacion que constituye una 
fuerza de trabajo libre para contratarse en aparentes condiciones de igualdad 
individual y que por 10 mismo puede ser sustento de una organizacion estatal 
asentada sobre el supuesto de una igualdad politica de los ciudadanos... 

Pero, I.quees 10 quese observa entre nosotros? Unapoblacion variada 
en castasy colores, lamayorpartedeellasujetaal tributo, gimebajo WI 

vergonzoso feudalismo aun mas funesto que el de Rusia, 110 habla el 
idioma del legislador, vive en la miseria y desnudez, destituida de 
conocimientos tttiles se entrega a todos los vicios del hombre em
brutecido por la ignorancia y la supersticion.i) 

Rocafuerte, -tanto como Bolivar y Flores- parten de esta realidad dada, 
que no intentan subvertirla, para pensar su proyecto politico estatal, para 
delinear que tipo de gobierno conviene mejor para hacer frente a esta 
realidad. Por ello, con propiedad, podemos afirrnar que se trata del "proyecto 
estatal terrateniente". 

Al terminar su mandato, Rocafuerte reconoce 10 poco que ha avanzado: 

Ell los primerospasos de nuestra can-era politica, no podemos aspirar 
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a la perfeccion en el ejercicio de los derechos y obligaciones consti
tucionales, y a que los poderes se ejerzan con aquella exactitud 
matematica; queesjaciltrazar enelpapel; y quees imposible reducir 
apraaica... Alucinados hasta aquiconelbrillo de teorlas inaplicables 
a nuestras circunstancias, pretendiendo precavemos de la tirania, 
hemoscaldo enelextremo deladebilidadgubemativa, hemosrelajado 
los resones de la autoridad suprema, reducido a nulidadla potestad 
ejecutiva...lDe quesirve laLey?dequetodosIeexijan sucumplimiento 
sin queel puedareclamar a nadie10 que Ietoea. Le insulta impune
menteun profugo inmoral, ungobertUJdor atrevido y ambicioso, y los 
organos de la leylos absuelven. Lo amenazan lasediciOn y el descon
tento, y la Iibenadpersonal cubre con su ~ a los culpables conoci
dos. Todos tienen garant/as y el gobiemo no tiene mas que obliga

• S2clones.... 

Sin embargo, Ia insistenciade Rocafuerte en sus principios de gobiemo, 
no caerian en el vacio. Iban abriendo paso a la definicion de un modelo de 
Estado terrateniente que tendria mas adelante su concreci6n cabal. 

Por 10 pronto, en 10 inmediato, JJ. Flores tomarfa su posta, intentando 
llevarlosnuevamente a Iapractice, e inclusoradicalizarlos,como veremos en 
seguida. 

NOTAS 

1.	 Pensamosque para estosaiios no se puede hablar de una diferenciaci6n de clase entre los 
terratenientes serranos y los terratenientes de la costa. 

2.	 PRAN,T.I.: 477. 

3.	 Acta de la Convenci6n de 1835, 7 de Julio. 

4.	 PRAN,T.I.: 485. 

S.	 PRAN,T.I.: S24-S2S. 

6.	 "Deeste sistemaabusivo resultaria,si esta leyno hubiesesidoobjetada.que pagandose los 
derechosde exponaci6ncondocumentosde Ia deuda indirecta,segUn el verdaderoespiritu 
del incisoprimerodel an. 12,losproduetos integrosde la aduana se habrianconvertidoen 
un recurso de pura especulaci6n para unos poeosnegociantes; y no habiendo Condos en 
dinero, 18 Tesoreriade Guayaquil no tendriaconque pagar losgastosysueldoscorrientes: 
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no pagandose, habria que conferir a los acreedores nuevos documentos; estos irian a 
amortizarse en derechos; y de esta cadena interminable se seguiria el continuo lucro de los 
agioristas, la penuria del Tesoro y el descredito creciente del Ecuador", Objeciones a la ley 
de Credito Publico dada por la Convencion de Ambato en 29 de agosto de 1835 (Zuniga. 
1983:63). 

7.	 PRAN, T.II.: 116-121. 

8.	 Mensaje del Presidente de la Republica del Ecuador al Congreso Extraordinario. (Noboa, 
1900,T.I.:245). 

9.	 Mensaje del Presidente de la Republica del Ecuador al Congreso Extraordinario. (Noboa, 
1900,T.I.: 247). 

10. Carlos Marchan afirma: "EI censo es el mecanismo para adquirir y mejorar la unidad 
productiva. En la medida que existe estrechez de circulante, las hipotecas de las haciendas 
permiten a sus propietarios tener liquidez. De donde se desprende que el acceso al credito 
involucra ser duefio de tierras y, mientras mas significativo sea el numero de heredades, 
mayor sera la capacidad de comprar nuevas tierras y de mejorar las que actualmente 
dispone" (Marchan, 1984:88-89). 

11. Mensaje Presidencial al Congreso de 1837 (Noboa, 1900,T.I.:247). 

12. EI proceso contra el ex Ministro Tamariz es interesante de analizar; se trata del primer 
juicio politico en la historia republicana del Ecuador, yse pueden desentrafiar los diferentes 
intereses que cruzaban este asunto, al leer el debate. Se pueden consultar las siguientes 
aetas del Congreso de 1837:Camara de Diputados: 21-11-37; 22-11-37; 23-11-37; 25-11-37; 27
11-37; 2-III-37; 4-111-37; 6-111-37; 7-111-37; 9-111-37; 13-111-37; 14-111-37; 16-III-37; 3-IV-37. 
Camara del Senado: 16-III-37; 21-111-37; 30-111-37; 2-IV-37. 

13. Esta interpretacion consta en uno de los Manifiestos "A la Nacion" dirigidos por Rocafuerte 
en 1843. (Zuniga, 1983:269-272). 

14. PRAN, T.II.:309-313. 

15. Memoria que presenta el Ministro de Hacienda del Gobiemo del Ecuador al Congreso de 
1839:7. 

16. PRAN, T.II.: 60. 

17. Mensaje del Presidente de la Republica del Ecuador al Congreso Ordinario, 1837.(Noboa, 
1900, T.I.:256). 

18. Entre sus atribuciones estaban: cuidar de la policia de seguridad, salubridad, omato, etc.; 
promover la educacion, agricultura, industria y comercio; velar por la construccion y 
reparacion de caminos y obras publicas; administrar e invertir los caudales de propios y 
arbitrios; formar el censo y la estadistica del canton; repartir proporcionalmente los 
electores del canton; nombrar los administradores de las rentas municipales; nombrar los 
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comisarios de policfa; denunciar las infracciones de la Constituci6n y las leyes, etc ..
 
Ley de Regimen Municipal 28-IX-1830. PRAN. T.I.: 54
 
Ley de Regimen Politico 14-VIII-35. PRAN, T.I: 518-522.
 

19. Ley Organica de Hacienda, 1843. Gaceta del Ecuador, num.499,30 de julio de 1843. Antes 
de 1835 en que se modific6 la divisi6n territorial, eran los Prefectos los jefes de la 
administraci6n de Hacienda en su departamento. Luego se traslad6 esta responsabilidad 
a los gobemadores en la jurisdicci6n de la provincia. 

20. Constituci6n de 1835. (Trabucco, 1975:65). 

21. "A la Naci6n" N° VI, 1844. (Zuiiiga, 1983: 247). 

22. Exposici6n del Ministro de Estado en los despachosdel Interiory Relaciones Exteriores del 
Gobiemo del Ecuador al Congreso Constitucional de 1839: 6. 

23. PRAN, T.I1.: 274. 

24.	 Mensaje del Presidente de la Republica del Ecuador al Congreso de 1839. (ZUiiip, 
1983:159). 

25.	 Mensaje del Presidente de la Republica del Ecuador al Congreso de 1839. (Zuiiiga, 
1983:142-144). 

26.	 Asf 10expresaba el Ministro de Guerra en la Memoria del Ministerio de Guerra al Congreso 
de 1839: 6. 

27.	 "Defender la independencia del Estado, mantencr el orden interior, sostener las insti
tuciones, leyes y al gobiemo". Deereto Organieo del Ejercito 18-VII-35, y siguientes leyes 
organicas militares. 

28. Circular del Ministerio de Guerra y Marina. 6-XII-I837. PRAN, T.II.: 146. 

29.	 "Desde que el General Otamendi perpetr6los horribles asesinatos en Riobamba... y desde 
que a consecuencia de ellos el gobiemo tuvo que reducirlo a una positiva prisi6n ysometerlo 
a un juicio severo, empez6 a atraerse el odio personal de Otamendi, odio que lIegO a 
convertirse en la enemistad mas completa... EI Coronel Urbina, digno colaborador e 
instigador del General Otamendi, no saca su resentimiento de un origen mas noble; 
proviene de las letras de retiro que se Ie mandaron a Bogotapor no baber correspondido 
con la debida delicadeza a la confianza que Ie hizo el gobiemo. A su lIegada a Quito rebusa 
presentarse al Jefe del Ejecutivo; este 10llama; aquelle desobedece; se Ie manda juzgar y 
logra a favor de Ia divergeneia de opini6n de los letrados, alargar la causa". Editorial de Ia 
Gaeeta del Ecuador N° 214, 28 de octubre de 1837. 

30.	 PRAN, T.I1.:299. 

31. Mensaje del	 Presidente de la Republica del Ecuador al Congreso de 1839. (ZUiiiga, 
1983:144). 

86 



32.	 Victor Manuel Albornoz describe por ejemplo la situacion de los franciscanos de Cuenca: 
"La clausura rnonastica es poco severa en esa epoca de continuas alteraciones de orden 
politico. Aiin dentro de las reglas de la comunidad, pareceque tampoco haymucha estrictez. 
Los franciscanos de Cuenca llevan una vida independiente, desligados aun de sus supe
riores, a tal extremo que Fray Vicente ni siquiera tiene conocimiento de quien es el General 
de su Orden", (Albomoz, 1942:56-57). 

33.	 Ley de Patronato, Bogota 22 de julio de 1824, arts. 4 y ss. 

34.	 Semanario Eclesiastico, Peri6dico religiose, politico y literario. N° 1, Domingo 25 de Mayo 
1835. 

35.	 Semanario Eclesiastico, Peri6dico religioso, politico y literario. N° 2. Domingo 31 de mayo 
de 1835. 

36.	 "Que el plan de los facciosos era seducir a la tropa, para 10 cual la esposa del Dr, J.F. 
Valdivieso habia dado gruesas sumas de dinero.., que ya tenian seducidos algunos soldados; 
que el Padre Carbajal, Prior de San Agustin que fue el que dio municiones y piedras de 
chispas a los facciosos de Tabacundo, era uno de los mas comprometidos... y que tarnbien 
estaba encargado de suministrar recursos...• Comunicacion del Ministro J.M. Gonzalez a 
los miembros de la Convencion, julio 6 de 1835. (Zuniga, 1983:51). 

37.	 Mensaje del Jefe Supremo del Ecuador a Ja Convencion Nacional reunida en Ambato. 
(Zuniga, 1983: 108). 

38. Mensaje del Presidente del Ecuador aJ Congreso de 1839. (Zuniga, 1983:167). 

39.	 Mensaje del Presidente del Ecuador al Congreso de 1839. (Zuniga: 1983:155-158), 

40.	 PRAN, TIl.: 148-150. 

41.	 PRAN, TIl: 419-420. 

42. PRAN, TIl: 220-221. 

43.	 Mensaje del Jefe Supremo del Ecuador ala Convencion Nacional reunida en Arnbato, 1835. 
(Zuniga, 1983:106-107). 

44. Mensaje del Jefe Supremo del Ecuador ala Convencion Nacional reunida en Ambato, 1835 
(Zuniga: 1983: 106-107). 

45. Discurso de Angostura. (Ayala, 1983:71). 

46.	 Discurso de Angostura. (Ayala, 1983: 67,73). 

47.	 Discurso de Angostura. (Ayala, 1983: 76). 

48.	 Discurso de Angostura. (Ayala, 1983: 79,86). 
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49. Discurso de Angostura (Ayala, 1983: 84). 

50. Mensaje del Jere Supremodel Ecuadorala Convenci6n Nacional reunida en Ambato, 183S. 
(Zuniga, 1983:106). 

51. Mensaje del Jere Supremodel Ecuador a la Convenci6n Nacional reunida en Ambato, 183S. 
(Zuniga, 1983: 106). 

52. AJocuci6n del Presidente de la.Republica al terminar su periodo presidencial. Gaceta del 
Ecuador, num. 273, 9 de febrero de 1839. 
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CAPITULO III 

LA SEGUNDA ADMINISTRACION DE FLORES 

1. Su elecci6n 

Desde el pacto que dio lugar a la reconciliaci6n entre Rocafuerte y Flores 
en 1834, Flores habfa guardado una prudente actitud respecto al Gobierno, 
particularmente en los primeros MOS. Ya en 1837se 10 ve como Presidente del 
Senado, en una actividad congresil que concentr6 la oposici6n a varias 
iniciativas del Ejecutivo e impuls6 el primer juicio politico a uno de los 
principales funcionarios del Gobierno de Rocafuerte: el Ministro de Ha
cienda Francisco Eugenio Tamariz. 

Afios mas tarde, Rocafuerte acus6 a Flores de ser el promotor de esta 
oposici6n, aunque en estos precisos afios se guardaron las formas entre ambos 
lfderes. 

El GeneralFlores -que habia regresado a su retiro de La Elvira en 
Babahoyo-no obstante lasdesavenencias queseprodujeron enelcurso 
de las sesiones parlamentarias, prosigui6 su correspondencia con el 
Presidente Rocajuerte, que Ie informaba minuciosamente sobre las 
incidencias del gobiemo, consultandole sobre el nombramiento de 
autoridadesyfuncionarios, reclamandole sucooperacion enlaslabores 
administrativas y mantuvo su amistadinalterable (Vasconez Hurtado, 
1984:183). 

Por esto, no hubo mayor problema en el transite de gobierno y Roca
fuerte apoy6 la eleccion de Flores para un segundo perfodo: 

Se acerca el terminodelperiodoconstitucional de Rocafuene. Flores 
desdesu retiro de La Elvira, trabaja porsu reeleccion y espreciso que, 

89 



90 

parano frustrarla; no se interponga la voluntaddel Presidente. Con
viene aliarlo de todas maneras, y en septiembre de 1838 hace a 
Rocafuertesu compadre. Desdeoctubre; eseltratoquecomunmentese 
danlosamigos..La imimidaddelnuevovinculo hasunido plenoejecto 
para las miras del Cincinau» de La Elvira.. La reelecci6n est4 
convenida entre los dos y Rocafuene colaborar6 con Flores en la 
"presidencia chiquita" de la Gobemaci6n de GlUlYaqui/ (RobaJino 
Davila, 1964, T.!.:133). 

Flores logra en el Congreso de 1839una amplia mayoria para su elecci6n 
presidencial: 29 votos, contra 3 de Vicente Ram6n Roca, 2 de Pedro J~ 

Arteta, y 1 de Jose Joaquin Olmedo, de J~ Modesto Larrea, de Manuel 
Matheu y de Manuel Zambrano.! Le acompan6 como vicepresidente Fran
cisco Aguirre Mendoza, aunque se daba por hecho que seria el Sr. Vicente 
Ram6n Roca, intimo amigode Flores."Rocafuerte que tenia un alto concepto 
sobre losmeritos de dichociudadano (de F.Aguirre), posiblemente influy6en 
el Animo de Flores para que le acompaiiara en su Gobierno" (Vlisoonez 
Hurtado, 1984:2(9). 

z. Condiciones generales de su segundo gobiemo 

El segundo gobiemo del General JJ. Flores se iniciacon los auspicios de 
paz yprosperidad. La poblaci6nhabra aumentado en mAs de 100.000 habitan
tes con respecto al inicio del periodo republicano, hall3ndose todavfa fuerte
mente concentrada en la regi6n interandina;2 la situaci6n econ6mica babra 
experimentado mejoria ajuzgar por los datos de exportaciones que se babian 
recuperado. El Ministro del Interior informaba en su exposici6nal Congreso 
de 1841 que "la exportaci6n ba tenido en el61timo ano un aumento inexpli
cable: nuestros productos tienen demanda en todos los mereados de America 
yEuropa".3 

Pero al parecer, las importaciones superaban ampliamente a las expor
taciones, -10 que era tambien un sintoma de prosperidad econ6mica de las 
clases poseedoras (ver Cuadro IV). 

La situaci6nfiscal era muchomejor,4tanto porque babfanaumentado los 
ingresos, como por el mayor orden en el manejo de las cuentas, como por la 
disminuci6n de los gastos generales. Los rubros de gastos mAs altos co
rrespondfan a los sueldos militares y ala amortizaci6n de la deuda interna. 

Por otra parte, la temperatura poUtica, que en determinados momentos 



CUADROIV
 

VALOR DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES Y SUS
 
RESPECTIVOS IMPUESTOS (en pesos)
 

1838 1839 

VALOR DE EFECfOS EXPORTADOS 382344 

DERECHOS DE EXPORTACION 
RECAUDADOS 56908 

VALOR DE IMPORTACIONES 942859 1065703" 

DERECHOS DE IMPORTACION 

RECAUDADOS 304036 308588 

• De este valor equivalente a 844261 pesos se emple6 para el consumo nacional, y 221441 se 
reembarcaron 

FUENTE: Peri6dicoLa Balanza No. 14, enero 4 de 1840. 

del Gobierno de Rocafuerte habia subido de punto, se hallaba por ahora 
controlada.P El Congreso de 1839 decreto entre una de sus primeras acciones 
la concesion de salvoconductos para que puedan regresar al pais todos los 
ecuatorianos expulsados a consecuencia de los trastornos politicos; poco 
despues rehabilito en el goce de los derechos de ciudadania al ex-Ministro de 
Hacienda Francisco Eugenio Tamariz. 

Por su parte, Flores en un habil giro para lograr la "reconciliacion 
nacional", restituyo en el grado de General de Brigada a su antiguo opositor 
y enemigo politico Manuel Matheu y 10 nom bra su Ministro de Guerra y 
Marina. A Luis de Saa, tambien opositor en la epoca del Quiteno Libre, 10 
nombro Ministro de Hacienda. A Pedro Moncayo le encarg6 el consulado de 
Paita.6 

AI cabo de dos afios de gobierno, otro de sus conspicuos enemigos de 
otros tiempos, reconocfa abiertamente este logro del General Presidente: 

...Entrelos servicios distinguidos queVE. haprestado a lapatria elllos 
dos alios que han transcurrido desde su advenimiento a la Silla 
Presidencial, cuenta como el mas importante y positivo el que V.E. le 
ha hecho,propendiendo por todos losmedios que Iehan sugerido una 
politicaprudentey sabia, a reunir lospartidosque antes la dividian ell 
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WID solo,cualesquetodoslesirvan conlealtady patriotismo; conducta 
tan magnanima de V.E. le hacemerecerbiendela Patria, y correspon
diendo a La confianza del voto nacionalque le ha elevado a la alta 
magistratura; quedignay hObilmenteejerce V.E. haproporcionado a La 
sociedad la ventaja inmensadeatTfUr a V.E. elamordesus conciuda
danos.! 

La acci6n gubemamental de Flores en su segundo gobierno, se orient6 
por los cauces que habia dejado trazados Rocafuerte, tanto en los intentos de 
impulsar la instrucci6n, de mantener controlado el poder eclesiastico, de 
buscar el equilibrio fiscal, etc. 

Por otro lado, el reconocimiento de la independencia ecuatoriana por 
parte de la monarquia espanola y de la Santa Sede, Ie habian dado al Ecuador 
el pase a su mayoria de edad en el concierto internacional. 

Dos hechos interrumpieron esta apasible evoluci6n de la vida republicana 
en el segundo gobierno de Flores; la guerra con Nueva Granada y la 
imposibilidad de reuni6n del Congreso Ordinario de 1841. 

2.1. Guerra COD Nueva Granada 

Desde septiembre de 1840, Flores toma parte en la guerra que agitaba 
Nueva Granada, poniendose el mismo al frente de 1.000 hombres y cruzando 
la frontera. La situaci6n en el vecino pals, enfrentaba bandos politicos 
contendores en visperas de las elecciones presidencialesfJose Marfa Obando 
estaba en uno de eUos, y Flores recurrfa en auxilio del General Pedro 
Alcantara Herran, que era el otro candidato presidencial. De por medio 
estaba tambien el juicio contra Obando por el asesinato del Mariscal Sucre, 
que se habfa reabierto en Nueva Granada a prop6sito de los acontecimientos 
politicos que hemos referido.? 

La raz6n con la que justificaba Flores esta acci6n militar era el pacto con 
Herran, candidato auspiciado por el Gobiemo granadino, para arreglar 
defmitivamente los limites del Ecuador en el rio Guaitara, definitivamente, a 
cambio del apoyo militar que Ie brindase Flores. 

En el ano de 1841, Flores volvi6 a trasladarse en persona a dirigir las 
operaciones, quedando el Vicepresidente Francisco Aguirre como encargado 
del Poder Ejecutivo. La guerra se extendi6 en Nueva Granada favoreciendo 
temporalmente a las fuerzas de Obando, y en esas circunstancias se pro
dujeron los pronunciamientos de Pasto (4 may 1841) y de Tuquerres 



(6 may .1841) "agregandose provisionalmente a la Republica del Ecuador" 
en el primer caso, y de manera definitiva en el segundo.l" 

Sin embargo, "victorioso el gobierno de Herran no se acord6 de 10 
pactado y reclam6 la devolucion de los territorios que Flores retenfa..." (Jijon 
y Caamaiio, s.f.:183). Se produjeron entredichos diplomaticos de alguna 
importancia, pero no lIeg6 a cristalizarse ningiin tratado favorable al Ecuador. 
Tampoco se obtuvo un resultado positivo de este nuevo intento de Flores por 
extender los limites ecuatorianos por el norte, valiendose en esta ocasion del 
conflicto del vecino, pero en cambio, "los liberales intransigentes aprovecharon 
de esta situacion, que ellos tambien habian provocado, aunque de mala Ie, 
como partidarios de la guerra, creyendo que de ser adversa, podian desha
cerse de la dominaci6n de Flores 0 en todo caso lograrfan se desprestigiase" 
(Aguirre Abad, 1972:313). 

Rocafuerte, cuando se hallaba ya en abierta oposici6n a Flores en 1843, 
expresaba tambien la larga secuela de arbitrariedades y males que trajo esta 
guerra: 

El ejecutivo 110 pudo mandar las fuerzas en persona, sin permisodel 
Congreso ...y cuando 10 hizo se constituyo responsable de esta viola
cion. Tampocopudo pasarel territorio de la Republica porprohibirlo 
el art. 58... sin embargo 10 ejecuto dos veces, violando este articulo, y 
transgrediendo la orden del Gobiemo, por 10 que resulta un gravisimo 
cargo. 
Por la atribucion 15 del art. 62, el Presidente debe cuidarde la exacta 
administracion e inversion de lasrentas publicas. Este esprecisamente 
el flanco mas debilde toda la administracion floreana. El despilfarro 
de rentas que ha habidoen el ultimoperiodo, es extraordinario; y para 
ocultar en algUn modo la inversion de las grandes sumas que se 
distrajeron del objeto a que la ley las habia destinado, se ocumo al 
prete.xto de la guerra de Pasto, y se tomo con respecto al Peru, una 
actitud poco circunspecta y amenazadora. Del conjunto de estas 
intrigas salio, como porencanto, la exotica y extraordinaria Comisaria 
de Guerra que... se vaciaba apenas se llenaba, conviniendose en 
sumidero de grandes sumas... Es igualmente responsable de haber 
recargado la listamilitarde un gran numero de oficiales inutiles, que 
causan a la nacion gastos que ella no puede sufragar. Por haber 
dispuesto los fondos que importan la confeccion de 4.000 vestuarios 
queson inutiles, porqueelEcuadorno puedetenermas de 1.500porla 
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ley organica mllitar..... 11 

La oposici6n a Flores, en medio de esta situaci6n, debia expresarse en el 
Congreso Ordinario de 1841, que no pudo instalarse por la anulacion de las 
elecciones de los diputados de Cuenca. 

2.2. La imposibilidad de reunion del Congreso de1841 

EI intento de la fraccion opositora12 no era impedir la reunion del 
Congreso -pues en el pensaban parapetarse para hacer su oposici6n- sino 
garantizar una mayoriafavorable para eUos. Con este prop6sito, se present6 
un extensoexpediente del Ministro Fiscalinterino de la Corte de Apelaciones 
de Cuenca, Sr. Juan Francisco Rivera, en el que sostenia que las elecciones 
primarias y las de senadores y representantes de esa jurisdicci6n eran nulas 
por varias razones, y principalmente por la "coacci6nindirecta" que habria 
ejercido el Comandante General Antonio de la Guerra sobre los electores, 
para iograr un resultado favorableal Gobiemo, que incluiasu nombramiento 
como primer senador de la provincia.Ademas se Ie acusaba personalmente 
a de la Guerra de ser deudor de 500 pesos a los fondos ptiblicos y estar 
suspenso en el goce de losderechos de ciudadania,10 que Ieincapacitaba para 
ser elector, no digamos elegido senador. 

Segun la ley de elecciones vigente, decretada en agosto de 1835, debia 
reunirse cada cuatro aiios la Asamblea Parroquial compuesta de los "ciuda
danos activosde la parroquia",es decir de aqueUos varones casados 0 mayores 
de 18 aiios, que tuvieran una propiedad rafz de 200 pesos 0 la una profesion 
o industria utilsin sujeciona otro, comosirviente,domestico 0 jomalero, yque 
supieran leer yescribir. Las asambleas parroquiales realizaban laselecciones 
primarias, 0 sea elegiana los"electores", uno por cada tres mil habitantes 0 por 
residuo que pase de dos mil en cada cant6n, yloselectores se constituian cada 
dos aiios en Asamblea Electoral para sufragar por los Senadores, Represen
tantes, concejeros de su provincia y para proponer al Poder Ejecutivo una 
terna para el Gobernador de la provincia.13 

El cuestionamiento que se hacia a las elecciones de Cuenca se referia 
tanto a las realizadaspor lasAsambleasParroquiales como por lasAsambleas 
Electorales. Esta impugnaci6ndebia conocerla yresolverla la propia CAmara 
de Senadores y la de Representantes, pues seg(mel art. 36 de la Constitucion 
vigente"corresponde a cada una de lasCamaras calificarlas elecciones de sus 
miembros, conocer de la nulidad de eUas y de las excusasy renuncias; y darse 



los reglamentos necesarios para el regimen interior y direcci6n de sus 
trabajos" .14 

La Comisi6n de calificaciones del Senado que present6 el informe 
pidiendo la descalificaci6n de la representaci6n de Cuenca, la formaban Jose 
Modesto Larrea, Antonio Bustamante y Cayetano Ramirez Lafita, que 
fungian como senadores de Pichincha. 

En cambio, otros senadores como Francisco Eugenio Tamariz -senador 
por Cuenca- defendfan la validez de dichas elecciones, manifestando que las 
propuestas de nulitaci6n provenian de la enemistad personal que tenia el 
Ministro Fiscal de Cuenca con el General Antonio de la Guerra, y del 
fracasado intento de un sector de eclesiasticos, encabezados por el Presbttero 
Jose Antonio Marchan, Prebendado de Cuenca, de obtener el triunfo de los 
senadores y representantes de su auspicio. 

Sobre este mismo asunto se habfa producido un antecedente en el 
Congreso de 1839, en cuyas sesiones se entr6 a calificar a los senadores y 
representantes elegidos para actuar en 1841, de conformidad con una ley 
adicional a la de elecciones expedida el l l de Marzo de 1837.AI tenor de esta 
ley, la Asamblea Electoral que se habfa reunido en Noviembre de 1838habfa 
elegido senadores yrepresentantes para el Congreso de 1839ypara elde 1841, 
y Ie correspondta al de 1839 calificar a los electos para 1841. 

Sin embargo, varios legisladores objetaron esa elecci6n aduciendo in
constitucionalidad de la ley adicional de 1837,con el prop6sito de invalidar 10 
actuado bajo sus prescripciones. Un dilatado debate se produjo en el Con
greso de 1839 sobre esta cuesti6n, y finalmente se resolvi6 por la inconsti
tucionalidad, debiendo procederse nuevamente a la eleccion de senadores y 
representantes.P 

Por efecto de esa nulitacion perdieron su curullos senadores y represen
tantes de Cuenca cuya eleccion habra sido previamente cuestionada, por 
haber concurrido a la Asamblea Electoral los Presbiteros Ramirez y Bena
vides sobre los cuales pesaba una causa criminal que les inhabilitaba le
galmente para ejercer la funci6n de electores.l'' 

Es de suponer que los senadores y representantes cuestionados por este 
motivo eran del circulo de los clerigos, Sin embargo el cuestionamiento a la 
elecci6n de Cuenca en ese entonces Cue desestimado y se calific6 a los 
elegidos, los cuales no obstante, perdieron su calidad de tales por la declara
toria de inconstitucionalidad de la ley adicional a la de elecciones por la que 
Cueron electos. 

Relatamos este antecedente porque seguramente tiene relaci6n con el 
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episodio de desca1ificaci6n a la nueva representaci6n cuencana en el Con
greso de 1841, promovida quiza por aquellos que en el caso anterior resul
taron perjudicados. 

Volviendo a los hechos del Congreso de 1841, la resoluci6n de la Camara 
del Senado fue aprobar el Informe de Ia Comisi6n de Ca1ificaciones que 
nulitaba las e1ecciones de Cuenca, por el estrecho margen de 6 votos contra 
5. Entre los senadores que estuvieron en contra se cuentan a los de Guayaquil: 
Antonio EIiza1de, Felipe Martin y Jose Maria Viteri; eI de Manabi: Felipe 
Letamendi; y Jose Felix Valdivieso, de LojaP 

Cabe anotar que Viteri y Rocafuerte fueron elegidos por Mana!>{ y 
Cuenca yaceptaron representar a esta Ultima regi6n. EIIos se habfan pronun
ciado por la nulitaci6n de elecciones en provincias como Pichincha e Imba
bura, aduciendo causales legales que fueron desestimadas por los demas 
miembros del Senado. 

Por su parte, en la Camara de Representantes ocurri6 un proceso similar, 
presentandose impugnaciones a la ca1ificaci6nde las elecciones en Pichincha, 
Manabi y del diputado Ignacio Ayala, de Loja, que no habia cumplido los 30 
aiios reglamentarios para ser representante. Sin embargo, todas estase1ecciones 
quedaron aprobadas, no asl las de Cuenca que se anu1aron pese a los votos 
contrarios de los representantes de Guayaquil: Lorenzo de Garaicoa, Vicente 
Gainza, Francisco Aguirre yJuan Caamaiio; y de dos de Manabi: Juan Pablo 
Moreno y Jose Maria Villamil. IS 

EI representante por Cuenca, Jose Rodriguez Parra, denunciaba los 
metodos que habfan utilizado contra el "legitime pronunciamiento eleccio
nario de Cuenca" aquellos que ahora buscaban la anulaci6n de las e1ecciones: 

...debo denunciar a /a Camara y oJ mundo, que /a hipocresia que 
dominaoa y dirigia a aque//a minona; entrohastaen los temp/osy los 
profano;predico ene/pu/pitounaproxima ruina de lareligiOn aistiana; 
concuyonombresehabiadivisado paracoartara lasgentesyganarsus 
votos en favorde sus electores; yen e/ confesionario distribuyO la lista 
de estos, paraquesufraguen porellosen viade penitencia...Se hicieron 
p/egarias y rogativas y se alarmo a/os incautos....19 

La situaci6n en la Camara de Representantes se complic6, pues se qued6 
sin qu6rum para calificar a los diputados del Guayas, con 10 que se invalidaba 
su funcionamiento. Tambien la Camara del Senado se qued6 sin qu6rum pues 
no estaban ann ca1ificados los senadores por Loja. 



Este entrampamiento se produjo porque la Constitucion, en su Art. 33, 
sefialaba que "ninguna de las dos Carnaras podra comenzar ni continuar sus 
sesiones, sin las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros'j'' y 
habiendose descalificado a la delegacion cuencana, yen tanto los legisladores 
iban llegando paulatinarnente a Quito para las sesiones y otros se excusaban 
de asistir, no se pudo com pietar este numero ni en el Senado, ni en la Camara 
de Representantes. 

Varios elias transcurrieron en largas discusiones de ambas Camaras, 
buscando los arbitrios que impidieran la paralizaci6n del Congreso. EI 
Ejecutivo intervino excitando a los Gobernadores para que conminen a ir a 
Quito a los diputados electos que ann no se habfan hecho presentes, pero nada 
se consigui6. 

La Camara de Representantes pedfa una nueva convocatoria a elecciones 
en Cuenca, fundandose en el art. 12 de la Ley de Elecciones de 1832. Sin 
embargo, ni el Senado, ni el Ejecutivo dieron curso a esta propuesta, consi
derando que tal articulo no existia, pues las !eyes de elecciones anteriores a la 
de 1835 habfan sido "refundidas" en esta, Mientras todo esto ocurria, se pro
dujeron desavenencias dentro de la Camara de Representantes, pues los 
diputados de Guayaquil se negaron a seguir asistiendo mientras no hubiera el 
qu6rum legal, por 10 que la Camara virtual mente se desorganiz6 por sfmisma. 
En esas circunstancias, el Senado comunic6 en forma definitiva al Ejecutivo 
que se clausuraba el Congreso por falta de quorum. 

Los diez representantes opositores de la Camara de diputados, publi
caron un Manifiesto en el que pretendian demostrar ilegalidad en el compor
tamiento de los demas miembros de la Camara, y en el que hacian descon
fiadas advertencias de los actos que adoptaria el Ejecutivo, una vez que se 
habfa "impedido" la reunion del Congreso.U 

En el fondo, este Manifiesto no era mas que un ultimo eco de los 
frustrados opositores, que no midieron las consecuencias de sus actos, y 
provocaron mas bien que el Gobierno de Flores pudiera continuar sin 
mayores obstaculos su gesti6n. EI gobernante aprovech6 exitosamente de la 
situacion ere ada para convocar a Convenci6n Nacional que promulgue una 
nueva Constitucion y un nuevo andamiaje juridico institucional que abarque 
todos los aspectos claves de la organizaci6n estatal. 

Haciendo una reflexi6n de la cuestion regional, cabe destacar por un lado 
el peso de cada una de las tres regiones en la estructura estatal, al punta de 
imposibilitarse la reuni6n del 6rgano legislativo por la anulacion de la 
representaci6n de una de las regiones de la Republica. Por otro lado, es 
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interesante destacar el alineamiento de posiciones en este problema, que se 
puede deducir de la manera comovotaron en este punta los legisladores: los 
que estuvieron por la descalificaci6n de laselecciones de Cuenca por haberse 
eometido supuestamente coacci6n por parte del General Antonio de la 
Guerra, Intimo eolaborador de Flores, fueron los representantes serranos y 
dos de Manab£; mientras que a favor de calificar diehas elecciones estuvieron 
los representantes de Guayaquil y los otros dos de Manabl. Se observa 
entonees la convergencia de azuayos y guayaquileiios y la oposici6n de los 
representantes de la Sierra norte. 

Si el punto de conflieto era la actuaci6n de un colaborador cercano del 
Presidente Flores, se puede suponer que quienes se oponian a la calificaci6n 
buscaban impedir una mayoria del Ejecutivo en el Congreso. Por otra parte, 
de la defensa que badan los representantes cuencanos se desprende que sus 
opositores estaban en estreeba relaci6n con el clero euencano, que habria 
utilizado sus medios religiosos para intentar que sus patrocinados ganaran las 
eleeciones, cosa que no ocurri6. De eualquier manera, la descalificaci6n de las 
eleeciones de Cuenca, se volvi6 contra sus gestores. 

La convocatoria a Convenci6n Nacional para enero de 1843 estuvo 
precedida par una convocatoria fallida a Congreso Extraordinario para el5 de 
Octubre de 1842. Este tenia par objeto "asuntos urgentes y graves correspon
dientes a los despachos del Interior y Relaciones Exteriores, de Hacienda y 
de Guerra".22 Sin embargo, pocodespues se informaba que "el dla 5 del mes 
que eursa concurri6 allocal del Congreso una minoria pocomenos de la sexta 
parte del numero total entre senadores y representantes; ning(m trabajo podo 
abrirse par este motivo.....23 

Luego de esto, los ciudadanos de Cuenca -entre cuyas finnas encontra
mos indistintamente gentes que en 1841 estuvieron a favor y en contra de la 
calificaci6n de laseleeciones de Cuenca-, dirigieron al Gobiemo una "repre
sentacion" protestando par la reuni6n de un congreso incompleto en el que no 
participaria la diputaci6n cuencana, Seiialaban que tal becho rompfa el pacto 
de uni6n de los departamentos sellado en 1830,y sugerian la reuni6n de una 
Convenci6n Nacional, como la instancia mas acorde con los "deseos e 
intereses nacionales".24Tambien el Concejo Municipal de Loja y los vecinos 
de Ibarra se pronunciaron por la realizaci6n de una Convenci6n.2S Con tales 
antecedentes, el decretode convocatoriaa la Convenci6n expedido par Flores 
en Oetubre de 1842se vio como una obvia consecuencia de la situaci6n dada.. 



3. La Convenclon de 1843 y la "Carta de la Esclavitud" 

Se instalo pues en Quito la Convenci6n Nacional, ellS de enero de 1843. 
En el art. 1 de su convocatoria se sefialaba que su objeto era afianzar y 
consolidar el sistema representativo "segun el regimen constitucional y pro
ceder a elegir los altos funcionarios de la Republica".26 Pero, sin lugar a dudas, 
el prop6sito de Flores -compartido por gran parte de los convencionales- era 
variar aspectos centrales de la organizaci6n estatal. Buscaba cerrar las 
brechas que dejaron la Constituci6n y leyes anterio res para la expresi6n de los 
poderes locales y de grupos como el eclesiastico, funcionalizando estes al 
poder estatal central. 

De alli que, la Convenci6n duro seis meses y expidio no solamente una 
nueva Constitucion , sino varias leyes daves para la organizaci6n estatal, como 
la ley organica de hacienda, la ley organica militar, la ley organica judicial, la 
ley de regimen politico, la ley de elecciones y la ley de imprenta. Se dedic6 
tambien a cuestiones inmediatas como el arreglo del problema de la falsifica
cion de la moneda y el papel moneda en Guayaquil, y de la situacion fiscal del 
Estado mediante la ley de presupuesto y la ley de impuestos. 

Por esto podemos afirmar con propiedad que es en la Convenci6n de 1843 
donde Flores intenta llevar a la practica su version de proyecto estatal 
terrateniente. No se trata, como algunos conternporaneos e historiadores 
posteriores 10 han sefialado, de un intento meramente personalista de Flores 
para perpetuarse en el poder. Es un proyecto de mayor perspectiva, que tiene 
reminiscencias en el proyecto estatal bolivariano y en varios de los aspectos 
levantados por Rocafuerte, aunque sin duda tenga en la mira inmediata a su 
propia persona para encabezarlo y dirigirlo en los afios pr6ximos inmediatos. 

Intentaremos, a continuaci6n, delinear los trazos principales de la nueva 
organizacion estatal, combinando el analisis de la Constitucion y las nuevas 
leyes principales que forman el marco jurfdico institucional en el que Flores 
pensaba que debfa transcurrir la vida republicana del Ecuador a partir 
de 1843. 

4. Poder Central-Poder Local en el aparato institucional del Estado 

4.1. EI ejecutlvo central 

EI Poder Ejecutivo estaba formado por un Presidente y un Vicepresidente, 
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tres Ministros secretarios de Estado: de Gobiemo yRelaciones Exteriores, de 
Hacienda y de Guerra y Marina, que conformaban el Consejo de Gobiemo 
"para auxiliaral Poder Ejecutivo" aunque este podia 0 no conformarse con su 
dictamen. 

La composici6n de este organismo, cuya opini6n tenia un peso politico 
importante, aunque no afectaba el poder efectivo del Presidente en quien 
reposaba en Ultima instancia el poder de decisi6n, fue cambiando desde la 
primera Constituci6n de 1830. Esta incluia, aparte de los funcionarios del 
poder ejecutivo, a un Ministro de la Alta Corte, un eclesiastico respetable, y 
tres vecinos respetables. Estos Ultimos eran nombrados por el Congreso, 10 
que de algona manera significabauna intervenci6nde los representantes de 
los "poderes locales" que se expresaban en los Congresos, en la esfera del 
Poder Ejecutivocentral. Sin embargo, esto se suprimi6 en la Constituci6n de 
1835, Yla de 1843elimin6 tambien al representante eclesiasticoyal del poder 
judicial, restringiendo su caracter al de un 6rgano eminentemente ejecutivo. 

Las novedades que introdujo la Constituci6n de 1843fueron la duplica
ci6n del perfodo presidencial a 8 alios y la concentraci6n de algunas 
atribuciones importantes como: no necesitar consentimiento del Congreso 
para mandar las fuerzas del mar y tierra; presentar tema al Senado para el 
nombramiento de losMagistradosde la Corte Suprema yproponer al Senado 
el nombramiento de Generales y Coroneles; nombrar Gobernadores con el 
solo dictamen del Consejo de ministros. Recordemos que, seg(m las Consti
tuciones anteriores, el nombramiento de gobemadores se 10 bacia a partir de 
una terna presentada por las asambleas electorales 0, en su ausencia, por los 
concejosmunicipales,es decir, se posibilitabaindirectamente laexpresi6n de 
la voluntad de los propietarios de la circunscripci6nlocal en la designaci6n de 
su principalautoridad. Esto yanoera posiblea partir de 1843, en que se afirm6 
claramente la preeminencia del poder central en la organizaci6n de las 
provincias. 

Respecto a la mayor duraci6n del perfodo presidencial, se expresaron 
algunas voces discrepantes en el seno de la Convenci6n, como la de Jose 
Fernandez Salvador,miembro de la comisi6nde Constituci6n, que conside
raba apropiada la duraci6n moderada del que ejerza laprimera magistratura, 
fundamentandose en el arraigo que esta tenia en la costumbre colonial, 
durante la Gran Colombia, y en los primeros tiempos republicanos. 



4.2. Ministerios de Estado y organizacion interior 

Una caracterfstica tfpica de la organizaci6n ministerial en estos primeros 
tiempos es que reproduce a nivel de los departamentos, y mas tarde de las 
provincias, la red institucional de cada ministerio, hasta en los distritos terri
toriales mas alejados 0 pequefios, 10 que configura un cuerpo institucional 
concatenado de arriba-abajo y viceversa. 

En la reglamentaci6n expedida en 184327 se fijan asf las funciones de cada 
uno de ellos: 

a. Ministerio de Gobierno y Relaciones Exteriores 

Se ocupaba de todo 10 concerniente al gobierno politico y econ6mico de 
la Republica; de la policia de todos los pueblos, tanto la de salubridad como 
la de orden; de la instrucci6n publica; de la construcci6n de caminos, canales, 
puentes, y de toda clase de obras publicas de utilidad y ornato; del ramo de 
sanidad; del fomento de la agricultura, comercio interior e industria nacional; 
de los establecimientos publicos como hospitales, casas de beneficencia, 
carceles, casas de misericordia y correcci6n. 

Tenia a cargo la fijaci6n de limites de las provincias y pueblos de acuerdo 
a las leyes del Congreso, la estadfstica ycenso de poblaci6n, las presentaciones 
y nombramientos de las plazas eclesiasticas, de judicaturay magistratura de 
acuerdo a ley, asf como las 6rdenes que convengan para administrar rec
tamente la justicia, y los asuntos de patronato y establecimientos religiosos. 

Le correspondfa tam bien comunicar sus nombramientos a todos 
los secretarios de despacho; redactar y comunicar a las demas secretarfas los 
decretos que acuerde el Poder Ejecutivo, y proveer los empleos correspon
dientes encargados a esta secretana. Expedia las cartas de naturaleza y llevaba 
el registro de las consultas y acuerdos del Consejo de Gobierno. 

En 10 relativo a las Relaciones Exteriores, se encargaba de todas las 
negociaciones con las naciones extranjeras asf como del nombramiento de 
agentes diplomaticos, 

Cumplia estas funciones a traves de la organizaci6n polftica interna 0 

regimen interior de las provincias, que se arreglaba por las leyes de regimen 
politico y regimen municipal. 

El2S de septiembre de 1830, se habia expedido la primera ley republicana 
municipal,28 que establecfa los concejos municipales en las capitales de 
departamento y de provincia, con dos alcaldes y seis concejeros en las 
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primeras,ydos alcaldesycuatroconcejeros en lassegundas,cuyaduraci6nen 
sus puestos era de ocho alios,ysu renovaci6n cada cuatro alios por mitades. 
Los concejos municipales estaban presididos por los gobernadores, y a su 
falta, por el Corregidor 0 el Alcalde, en su orden. 

Con pequeiiasvariaciones, esta estructura se conserv6en la leydel 14de 
agostode 1835; no asfen la de regimenpolitico del 10 de junio de 184329que 
ampliaba y especificaba las Cunciones y atribucionesde los gobemadores y 
establecfael "Consejo de Provincia", que veniaa ser una especie de Concejo 
de Estado a nivellocal. En Quito,Guayaquil yCuenca estarfa compuestopoe 
siete consejerosprovinciales, yen lasdemas provincias por cinco, nombrados 
por el Ejecutivo por dos alios. 

En 1843se introdujo ademas losconsabidos requisitospara ostentar estas 
dignidades. En el caso de los gobernadores y corregidores los mismos que 
para ser representantes, es decir:ser ecuatorianoen ejerciciodel derecho de 
ciudadanfa, tener 25alios,yuna propiedadrafzde 6.000 pesos 0 renta de 500. 
Y para ser alcaldesordinarios,losmismosrequisitosque para ser elector, es 
decir:ser vecinode una de lasparroquiasdelcant6n,tener 25aliosyuna renta 
anual de 200 pesos. 

En la leyde regimenpolitico de 1843, se establecla que losgobernadores 
eran los jefes superiores en todo 10 concernienteal orden y a la seguridad,y 
al gobiemo politico y economico de sus provincias, y que a elIosles estaban 
subordinados los' funcionarios p6blicos, corporaciones y personas civiles, 
militares y eclesiasticas. Se aiiaden varias atribuciones como:poner el dunplase 
a los tftulos de los empleados; dictar 6rdenes y decretos generales en 
ejecuci6n de las leyes del Poder Ejecutivo; ejercer lasatribucionesque la ley 
de patronato atribuia a los intendentes; visitar los archivos del Consejo 
Provincial y examinarla inversion de sus rentas; imponer multas correccio
nalesa losempleadosyarrestosqueno excedande tres dfas; llamar alservicio 
de la milicia en casode conmoci6n interior 0 amenaza exterior.Podiadecidir 
gubemativamente las dudas que ocurrieran sobre elecciones de alcaldes, 
tenientes y demas funcionarios. Contra sus providencias gubernativas no 
podfandarse excepciones ni recursoalguno,aunque la parte agraviadapodia 
imponer acusaci6nante la Corte Suprema. 

EIpapeldelConsejode Provincia era aconsejaralGobernador ycompar
tir con elias responsabilidades del gobierno provincial. En este 6rgano, al 
igualque correspondfa a losconcejos municipales, reposaba la atribuci6n de 
Cormar el reglamentode policia de la provincia, que debraser aprobado por 
el Ejecutivo-reglamentoqueteniaunagranimportanciapara la organizaci6n 



social y politica, tanto en 10 relativo a las funciones coercitivas y represivas de 
los sectores subordinados, como para la atenci6n de asuntos de salubridad 
publica, caminos, etc. 

Tambien a nivel cantonal, el Corregidor era el agente natural e inmediato 
del Gobernador, y era nombrado tambien por el Ejecutivo, debiendo reunir 
los mismos requisitos que el gobernador. 

Los alcaldes y tenientes -que eran las autoridades parroquiales-, tenian 
particularmente una funci6n judicial, para absolver reclamaciones de pequefia 
cuantia, y en primera instancia. 

Al acusar Rocafuerte a la nueva Constitucion de estar alejada de los 
principios dernocraticos, se referia precisamente al aspecto de la organizacion 
provincial en estos terrninos: 

Unsistemaverdaderamente liberal suponeeldesarrolloyperfeccion del 
municipal.: EI ha ejercido y ejerce tal poder en las modemas so
ciedades, que varios publicistas, entre ellosBenjamin COlistant, 10 hall 
elevado al grado de WI cuarto poder constitucional: este elemento 
democratico tanfavorable ala prosperidad delasparroquias, pueblos, 
cantones y provincias se ha suprimido en la nueva Constitucion de 
Quito. EIpoder municipaly sus rentas hallpasado a manos de cinco 
o siete privi/egiados genizaros ecuatorianos, que nombra el mismo 
General Flores, COli acuerdo de su Consejo de Ministros; de donde 
resulta que la institucion municipalhasalidodesu esfera democrdtica, 
para pasar a la 6rbita aristocratica, convirtiendose de este modo en 
instrumento de atraso y tirania floreana. 30 

En cambio, Francisco Marcos, uno de los convencionales que habfa 
desempefiado las funciones de Ministro del Interior y Relaciones Exteriores 
en el gobierno de Flores, expresaba en su memoria a la Convenci6n: 

Dos anos ha que dando cuenta de esos cuerpos -las municipalida
des-, y cumpliendo con expresas instrucciones, intente demostrar que 
eliascarecian demediosparaobrar;y que,considerados enlaescala de 
los antiguos ayuntamientos, como parece natural, deben seruna rama 
del poder ejecutivo; de otrasuerte, su accion chocara frecuentemente 
con la de los funcionarios en cuyas manos han puesto las leyes el 
mantenimiento del orden y de la paz publica. 31 
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b. Ministerio de Hacienda 

Segun la reglamentaci6n de 1843,correspondia a este Ministerio hacer los 
ingresos y egresos del erario publico; la cobranza e inversi6n de las con
tribuciones, impuestos y rentas de cualquier clase en todos los ramos. TOOo 10 
tocante al credito nacional en relacioncon los emprestitos, bancos, cajas de 
amortizaci6n y otros establecimientos semejantes. 

Se encargaba de la vigilancia sobre la administraci6n de la Hacienda 
Publica y sobre las oficinas generales y particulares de cuenta y raz6n; los 
resguardos de mar ytierra ylos guardacostas que se establecian para contener 
el contrabando. TOOo 10 relativo al comercio maritimo, como la expedici6n de 
patentes a los buques mercantes, la observancia de las leyes, aranceles, 
ordenanzas y reglamentos que se expedian; las aduanas y10 que tenga relaci6n 
con elias. Le competfa tambien el nombramiento de todos los empleados en 
los diferentes ram os de esta secretaria, y el examen de los presupuestos que 
formaban para sus respectivos departamentos los demas secretarios de 
Estado. 

La ejecuci6n de estas funciones se canalizaba a traves de la organizaci6n 
provincial de la hacienda publica que sufri6, desde el principio de la Republica, 
numerosos ajustes. 

Habfa una contaduria general, dependiente del Ministerio, que hacia las 
veces de Tribunal de Cuentas: revisaba y fenecia en segunda instancia las 
cuentas sentenciadas en primera; evacuaba los informes que pedia el Ejecu
tivo; Ie presentaba una memoria 0 informe general dos meses antes de la 
instalaci6n del Congreso; resolvia las consultas en materia de contabilidad 
que Ie hacian los gobernadores; informaba al Ejecutivo sobre los meritos de 
los empleados cuando ocurrian vacantes; exigia mensualmente estados de 
cuenta a las tesorerfas, etc. EI rango de Contador General era despues del 
Presidente y Ministros de la Corte Suprema. 

A nivelprovincial, los gobernadores eran los jefes de la administraci6n de 
Hacienda, estando subordinados a ellos todos los empleados de este minis
terio. Sus atribuciones comprendian: cuidar de la exacta recaudaci6n de las 
rentas publicas y de que no se hagan otros gastos ordinarios que los autori
zados; perseguir el contrabando yel comercio fraudulento; controlar el cabal 
cumplimiento de los empleados de hacienda; dirigir al Ministro de Hacienda 
y al Contador General los estados de cuenta de cada mes; presidir las Juntas 
de Hacienda, las de diezmos y remates; autorizar los presupuestos de las 
Tesorerias;determinar los gastos de guerra previa autorizaci6n del gobierno. 



Habfan tambien las tesorerfas principales en Quito, Guayaquil y Cuenca, 
y tesorerias en las otras capitales de provincia. Estas se concatenaban con las 
colecturlas en las cabeceras cantonales, cuya funci6n principal era la recauda
ci6n de productos de las rentas que se enteraban en la tesorerfa provincial 
respectiva. Los colectores podian recaudar coactivamente las rentas en sus 
cantones y parroquias. 

Habfan ademas las Juntas de Hacienda, presididas por el gobernador y 
compuestas por el Juez Letrado y el Tesorero de las provincias, y en las 
capitales de distrito las componian el Ministro Fiscal y los dos tesoreros. Sus 
funciones consistian en examinar y aprobar las fianzas de los empleados, 
celebrar los contratos que mandaba el Gobierno, resolver gastos urgentes 
extraordinarios que no se podian consultar al Ejecutivo, y examinar y aprobar 
los remates que se hacian en cualquier ramo de hacienda. 

Este tipo de ordenamiento institucional en el area de Hacienda y la 
amplitud de atribuciones que se les concede a los gobernadores en las leyes 
de regimen politico, nos permiten afirmar que la cohesi6n estatal en un 
aspecto clave como el fiscal -entendida en este caso como la cohesi6n del 
engranaje del poder central-Ministerio de Hacienda-organizaci6n fiscal
poderes regionales-, estaba bien asegurada en la reglamentaci6n establecida. 

Teniendo en cuenta que los gobernadores eran agentes directos e inme
diatos del Poder Ejecutivo, 10 que suponia que gozaban de su entera con
fianza, el poder de los gobernadores en el ambito provincial no estarfa 
most rando, como se ha supuesto generalmente, un alto grado de autonomfa 
local sino, por el contrario, una bien pensada intenci6n de cerrar cualquier 
posible brecha institucional para la expresion de esa autonomfa, 

En eI campo de la administraci6n fiscal, dada la modalidad de cobro de 
rentas por medio del remate 0 arriendo a particulares, y siendo los goberna
dores y las juntas de hacienda los responsables de adjudicarlos, era obvio que 
disponfan de un margen discrecional para favorecer a determinados indivi
duos, que 10 aprovechaban ademas para reforzar su poder local sobre la 
fuerza de trabajo a la que se acudia para exigir la recaudacion. No hay que 
olvidar que comunmente se nombraba colectores a los hacendados de un 
cant6n, y que los corregidores que cobraban la contribuci6n de indigenas 
generalmente eran hacendados tambien. 

En este sentido, podriamos hablar de una legitimacion institucional 
central, mediatizada por las autoridades provinciales para la conservacion del 
poder local, 10 que ocurria tambien en las llamadas "obras publicas". Dentro 
de la misma trama administrativa del Ministerio de Hacienda estaban las 
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Juntas de Caminos en cada provincia. Estas ternan un Director cuyo nom
bramiento "el poder ejecutivo no Ie confiere sino a personas que manifiestan 
una decidida adhesion al Gobierno",32y la formaban tambien los corregidores 
de los cantones de la provincia. EI Director General de Caminos era el 
Ministro de Hacienda. 

EI objeto de estas Juntas era mejorar los caminos y calzadas, para 10 que 
se valian de los jueces territoriales. Evidentemente, eran los indigenas los que 
acudian a trabajar 'en las obras publicas, y seguramente este mecanismo se 
prestaba para ocupar fuerza de trabajo indigena en faenas particulares, pese 
a las reglamentaciones que penaban a quienes 10 hicieran. 

Como una primera constataci6n podemos afirmar que el ordenamiento 
institucional que se perfecciona en 1843, establece una clara preeminencia del 
aparato ejecutivo central sobre los espacios regionales. Sin embargo servia al 
mismo tiempo para reproducir el ejercicio de la dominaci6n en el ambito 
local-cantonal-parroquial por parte de los propietarios locales. De alli que sea 
logico que estos no solo buscaran el control inmediato de la poblaci6n en sus 
circuitos hacendarios, sino que tuvieran activa participaci6n en los espacios 
nacionales de ejercicio del poder -Parlamento, Ejecutivo-, porque asi garan
tizaban la mantenci6n de su influencia y poder regional, dandose por 10 tanto 
una legitimacion del poder de arriba-abajo. 

Esta perspectiva de analisis busca comprender la dominaci6n y el ejer
cicio del poder en el espacio del conjunto de la formaci6n social y el Estado 
ecuatorianos, y nos aleja de aqueUa visi6n que supone la coexistencia casi 
autarquica de poderes regionales desligados entre si 0 en permanente pugna. 

Desde el punto de vista del proyecto estatal que Rocafuerte y Flores 
intentaron implementar, se observa claramente esta perspectiva, 10 que nos 
estaria sugiriendo que ciertos sectores terratenientes que eUos encarnaban, 
buscaron articular un engranaje estatal-nacional-general que garantice las 
relaciones de producci6n en los espacios regionales. Sin embargo, en el 
proceso mismo, este intento se topo con obstaculos por las contingencias que 
atravezaban los grupos dominantes en momentos en que se impulsaban estos 
proyectos estatales de mas largo alcance. 

c. Ministerio de Guerra y Marina y organizaci6n del ejercito 

EI Ministerio de Guerra.y Marina se conform6 a partir de 1835. Seg6n la 
reglamentaeion de 1843,Ie correspondia atender las 6rdenes ycorresponden
cia que se dirigieran al servicio militar; la conservaci6n, aumento, disminuci6n 



de tropa y su regimen, administracion, movimientos y subsistencia, en guar
niciones, cuarteles y campafia. Le correspondfa hacer las levas 0 conscripciones; 
aprovisionar de vestuarios a los militares, y ver por los hospitales militares, 
cuarteles, forraje, alojamiento y demas asuntos correspondientes a la organi
zacion y disciplina de las milicias. 

Bajo su responsabilidad estaba dictar ordenes, construccion de barcos, 
reunion de fuerzas maritimas 0 sutiles, su armamento, apresto, soste
nimiento, servicio y administracion, matriculas 0 reclutas para las fuerzas 
maritimas. Expedir las patentes de corso, y comunicar los reglamentos y 
ordenes del ramo. 

El Ministerio debia proveer todos los grados, ascensos y empleos co
rrespondientes a los diferentes ramos de que se hallaba encargada esta Secre
tarfa; dar licencias absolutas 0 temporales para oficiales, y los premios y 
recompensas que se concedian por los servicios militares, el montepfo militar 
y las letras y pensiones de los invalidos en servicio. 

El cargo de ministro debfa ser servido por un General 0 Coronel efectivo, 
Excepcion hecha de la organizacion de las milicias, no intervienen ni se 

entrecruzan a nivel provincial las autoridades politicas en la organizacion 
militar. En 1835 y 1837 se expidieron decretos arreglando la organizacion de 
milicias; segun estes, correspondfa al Comandante de Armas de cada provin
cia la formacion de la milicia, y a los alcaldes parroquiales y corregidores, 
formar la lista de los milicianos que hayan sido matriculados. Todo ecuato
riano entre los 18 y los 40 aiios, estaba obligado a servir en la milicia; cada aiio 
se pasaba revista de inspeccion en las cabeceras cantonales y algunos oficiales 
se encargaban del entrenamiento. Los reemplazos del ejercito permanente se 
hacian con milicianos designados por los corregidores, prefiriendo a los 
solteros. 

Asf, se sumaba una funcion mas a los corregidores, que en otros campos 
tenfan, como hemos visto, otras delegaciones importantes para el control de 
la fuerza de trabajo en el espacio cantonal, como el cobro de la contribucion 
de indtgenas, la pertenencia a la Junta de Caminos, etc. Teniendo en cuenta 
que el enrolamiento militar era repudiado por la poblacion, los corregidores 
ternan sobre esta un importante poder de presion y coaccion, 

Antes de entrar concretamente en el terreno de la organizacion insti
tucional militar, nos parece oportuno hacer algunas puntualizaciones: 

Tanto como la insistente afirmaci6n del predominio de los poderes 
regionales, se ha sostenido enfaticamente el predominio militar 0 de los 
militares en este perfodo, a tal punto que algunos 10 definen como militarista. 
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Esta caracterizaci6n nos parece simplista, porque: 
Si de presencia de los militares en la esfera de 10 politico se trata, no existe 

epoca a1guna de la Republica en la que tal presencia no se haya dado, sin que 
por ello debamos caracterizarlas como "militaristas".EI fen6meno militar -las 
constantes azonadas, rebeliones y revoluciones- debe ser entendido como 
expresi6n de las contradicciones generales de la sociedad, que se expresan 0 

canalizan a traves del recurso de las armas. 
EI papel protag6nico de los militares en los primeros tiempos republi

canos, mucho mas que en tiempos posteriores, se debe comprender como 
expresi6n de la busqueda de caminos ymodalidades de organizaci6n politica. 
Esto es muy claro en los casos de la rebeli6n de Urdaneta en 1831, que 
buscaba la restauraci6n del gobierno de Sim6n Bolivar; en la de los chihua
huas, que reivindicaban la libertad frente aIdominio extranjero y"desp6tico" 
de Flores; 0 en la rebeli6n de Urbina y Otamendi en 1836,durante el perfodo 
gubernamental de Rocafuerte, en la que aIparecer estos militares actuaban 
de comun acuerdo con los opositores politicos del gobierno (J.F. Valdivieso, 
y otros) aI igual que la rebeli6n de Marzo de 1838, seg(m 10 denunciara eI 
gobierno. 

Sin embargo, no deja de expresarse en eI terreno politico, una cierta 
manifestaci6n de antagonismo civilista. EUo fue evidente despues de Ia 
Convenci6n de 1843,en que se atiz6 el ingrediente del antiextranjerismo. Pero 
insistimos, este tipo de contradicci6n debemos manejarla con prudencia, pues 
siempre, invariablemente, encierra otros elementos de antagonismo, como la 
oposici6n de grupos dominantes locales con proyeetos politicos diversos, 
como presi6n social de capas explotadas en Ia escena politica, etc. 

Dicho esto, analicemos brevemente la estructura institucional de las 
Fuerzas Armadas. 

En eI ordenamiento constitucional de 1830, no existia Ministerio de 
Guerra y Marina. Existia solamente un Estado Mayor General conformado 
por un General Jefe del Estado Mayor; un Coronel, primer ayudante general, 
Subjefe del Estado Mayor; cinco segundos ayudantes generales de las c1ases 
de primeros y segundos comandantes; ocho capitanes adjuntos y diez escri
bientes oficiales subalternos. 

Tambien habian Estados Mayores departamentales, que eran las secre
tarias de los Comandantes Generales, que presidian militarmente el depar
tamento; y en las provincias que juzgaba necesario eI Presidente, habia 
Comandantes de Armas (Coroneles 0 Primeros Comandantes). 

Las leyesposteriores ampliaron yespecificaron que las Fuerzas Armadas 



se dividfan en terrestre y maritima; y la fuerza terrestre, en ejercito perma
nente y milicia nacional. Sus funciones eran defender la independencia del 
Estado, mantener el orden interior, sostener al gobierno, a las instituciones y 
a las leyes. Cometian traicion cuando trastornaban las bases del gobierno 
establecido, impedian ellibre ejercicio del sufragio, coartaban 0 violaban la 
libertad de los representantes en cualquiera de sus funciones legislativas; 
apoyaban trastornos que ternan por objeto contrariar la deliberacion de las 
autoridades constituidas. Muchas veces estas causas provocaron la condena 
de algunos militares, su expulsion del territorio, la confiscacion de sus bienes, 
asi como el perdon y la amnistia para quienes renunciaban a las acciones 
"subversivas" y declaraban lealtad a los gobiernos. 

La ley organica militar de 1843 introdujo un importante artfculo a este 
respecto, que sefialaba que "el militar que incurriere en este delito (re
firiendose a trastornos en contra de las autoridades, 0 a la desobediencia a sus 
ordenes), aun cuando obtenga amnistta no podra volver al servicio, ni recibir 
pension alguna", 10 que intentaba sin duda poner un dique a las Iaciles 
sublevaciones, cuyos jefes quedabanperdonados en el proximo Congreso que 
tuviese efecto. 

A partir de 1843, quedo consignada una jerarquizacion rigida, que de 
abajo arriba era la siguiente: soldado, cabo segundo, cabo primero, sargento 
segundo, sargento primero, subteniente 0 alferez, teniente, capitan, sargento 
mayor, teniente coronel, coronel, general de brigada, y general de division; 
prohibiendose conceder ascensos que no sean del empleo inmediato superior. 

Un aspecto interesante de las leyes militares es la descripcion de los 
efectivos del ejercito permanente, el cual constituia la parte principal de las 
Fuerzas Armadas y absorbia el grueso del presupuesto militar. 

Veamos en el siguiente cuadro comparativo la cornposicion del ejercito 
antes y despues de la ley organica militar de 1843 (Ver Cuadro V). 

Analizando en terminos globales estos datos, podemos observar que 
hubo un crecimiento significativo del ejercito en el segundo gobierno de 
Flores, del orden de 610 militares, equivalente al 30% respecto a 1837, sin 
con tar con los cargos administrativos militares y los de la marina. En cambio, 
durante el gobierno de Rocafuerte, el crecimiento fue muy inferior, apenas de 
31 miembros, equivalente aI2.4%33 respecto al inicio de su perfodo, 

Los gastos militares absorbian un tercio del presupuesto nacional, como 
se puede observar en el Cuadro VI. 

Notese que estos datos son tornados de cuadros generales del Ministerio 
de Hacienda; pero en la Memoria del Ministro de Guerra ala Convencion de 
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CUADROV
 

COMPOSICION DELEJERCITO PERMANENTE DELECUADOR 

1837 

INFANTERJA: Dos batallones 
Cada batall6n: 6 compaiiias 
Cada compaiiia: 63 miembros 
Mandos dos batallones: 18 miembros 

Total infanteria: TI4 miembros 

CABALLERJA: Dos regimientos 
Cada regimiento: 3 compaiiias 
Cada compaiiia: 71 miembros 
Mandos dos regimientos: 18 

Total caballeria: 444 miembros 

ARTHLERJA: 1 compaiiia 
Una compaiiia: 85 miembros 
Miembros de 1acompaiiia: 18 

Total artilleria: 103miembros 

TOTAL EJERCITOPERMANENTE: 1321 miembros 

Fuente: Ley organica militar 7-1V-1837 - PRAN.T. II, p. 285 



CONTINUACION DEL CUADRO V 

1843 

lNFANTERlA: Dos batallones 
Cada batallon: 6 companias 
Cada cornpafiia: 90 miembros 
Mandos 2 batallones: 68 miembros 
(incluye 25 miembros de tropa para banda de guerra) 

Total infanteria: 1148 miembros 

CABALLERlA: Dos regimientos 
Cada regimiento: 3 compafiias 
Cada cornpafiia: 92 miembros 
Mandos dos regimientos: 24 miembros 

Total caballeria: 576 miembros 

ARTILLERlA: Media brigada (en Guayaquil) 
Media brigada: 2 companfas 
Cada compafiia: 68 miembros 
Mando de media brigada: 3 miembros 
1 companla en Quito: 68 miembros 

Total artilleria: 207 miembros 

TOTAL EJERCrrO PERMANENTE: 1931 miembros 

Fuente: Ley organica rnilitar: 1I-IV-1843. Gaceta del Ecuador No. 490 - 28-V-1843. 
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CUADROVI
 
PRESUPUESTO NACIONAL Y GASTOS MILITARES
 

(en pesos)
 

Ingresos Egruos$ E~miliuues 

1840-41 m 
239.020 
154.298 

14.408 

Montepfo 
Sueldos militares 
Gastos de Guerra 
Sueldos y gastos 
de marina 

En dinero: 

1'234552 

m.942 

1'230.569 408.003 PRESUPUESfO 
MILITAR 

1841-42 452 
264.948 
120.314 

26.779 

Montepfo 
Sueldos militares 
Gastos de Guerra 
Sueldos y gastos 
de marina 

En dinero: 

1'240.449 

703.369 

1'231.208 412.493 PRESUPUESTO 
MILITAR 

• Los egresos no incluyen amortizacion de la deuda publica. 

FUENTE: Exposicion del Ministro de Hacienda a la Conveneion de 1843. Cuadro de ingresos 
y egresos nacionales. 



1843 afirma que "las sumas necesarias para cubrir la lista militar y de marina 
ascienden a 490.729 pesos ...", es decir, bastante mas de 10 que aparece como 
gastos militares generales en el antedicho cuadro. 

EI tercio del presupuesto nacional que aparece ocupado por los gastos 
militares en 1840-1842 es mayor, tomando en cuenta que los ingresos 
consign ados se reducen considerablemente al tomarse el producto en dinero, 
despues de las deducciones pertinentes. 

En este aspecto militar se puede observar un matiz claramente diferen
ciado entre el proyecto de Rocafuerte y de Flores. Para este ultimo, como 
militar que era, el fortalecimiento del ejercito constitula un pilar esencial del 
andamiaje estatal, una fuerza de apoyo que debia estar debidamente subor
dinada al poder politico, pero que debia tener una corporeidad suficiente
mente solida. 

EI Ministro de Guerra revelaba con elocuencia este convencimiento 
cuando expresaba: "Los elementos de guerra que existian en los parques de 
1841, han sido considerablemente aumentados, en armamento, pertrechos, 
correaje, vestuarios, monturas, y otros articulos de primera necesidad. Asi es 
que se calcula que la nacion puede poner en campafia ocho mil soldados 
regularmente vestidos y equipados para defender sus derechos, si necesario 
fuere".34 

Para Rocafuerte, en cambio, partidario de la conservaci6n del "status quo 
territorial" con los vecinos, de la neutralidad en los conflictos de otros paises, 
y del ahorro fiscal, no constituia un elemento esencial el crecimiento del 
ejercito, aunque sf su profesionalizaci6n y su subordinaci6n al poder politico 
establecido. 

4.3. EI Poder Legislativo 

En la estructura del poder legislativo es, quizas, en donde mejor se revela 
el juego de los poderes regionales en busca de un cierto equilibrio de poder, 
comenzando por la insistente paridad reclamada en la representaci6n por de
partamento, la que perdur6 aun despues de que este tipo de division admi
nistrativa dej6 de existir formalmente. En la practica, el calculo que se hacia 
en funci6n de las unidades territoriales provinciales, conserv6 la misma pro
porci6n. 

En la Constitucion de 1830 -una sola Camara Legislativa- y de 1835 
-bicameral-, se observa la intencion de concentrar en el poder legislativo una 
importante cuota de poder que contrapese al ejecutivo. Asf por ejemplo, Ie 
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estaba reservado decretar gastos pnblicos, derechos e impuestos,y contraer 
deudas sobre el credito publico. Crear 0 suprimir empleos; crear el pie de 
fuerza de mar y tierra. Decretar la guerra y la paz; crear nuevasprovinciasy 
cantones;habilitarpuertosyestableceraduanas (1835-1843), etc. Las consti
tuciones posteriores, y especialmente la de 1850 que vuelve a la estructura 
unicameral, ampliabaaun mas las atribuciones del Congreso. 

Sinembargo,esta situaci6n se foe mediatizando desde 1835, tanto por la 
introduccion del sistema bicameral como por varias modificaciones insti
tucionales. En el sistema bicameral, le quedaba reservado a la Camara del 
Senado,prestar 0 negar suaprobaci6na laspersonasqueelEjecutivonombre 
para ocupar puestos de autoridades militares y eclesiasticas; conocer acu
saciones que le dirija la CAmara de Representantes contra foncionarios 
publicos (1835).35 

Cabe anotar que en este aspecto, el poder legislativo se reservaba una 
importante capacidadfiscalizadora, pues las causalesde enjuiciamientoeran 
bastante explicilas,36 ygraveslaspenas que se imponian.Cuando se faltara a 
la independencia del Estado se impondria la pena de muerte. Cuando se 
impidiera las elecciones 0 la reuni6n del Congreso, se destituiria al funcio
nario,declarandoloinfame,yse le quitarfael derecho de ciudadania.Cuando 
dictara 6rdenes que contranen las leyes vigentes, no podria ocupar empleo 
alguno en el Estado. Cuando exigiera contribuciones no autorizadas se le 
declararfainfameyse leexigiria reponer el duplode 10 que habraperjudicado; 
asimismo cuando hubiera malversaci6n de fondos publicos. Cuando se 
levantaramastropa que laautorizadapor elCongreso,se ledeelararfainfame 
y deberia resarcir al Estado por los dafios ocasionados; de igual manera 
cuando atentara contra la libertad, seguridad y propiedad del ciudadano, 
aparte de esas penas, no podria ocupar ning(m empleo publico.3? 

Sinembargo,comohemosdicho,la facultadfiscalizadora se transfiri6 en 
gran medidaalSenadoen el sistemabicameral,yde esamanera se amortigua
ron sus efectos. 

En 1843 se introdujo ademas como atribuci6n exclusiva del Senado, la 
facultadde nombrar ministros de laCorte Suprema,a propuesta de tema del 
Ejecutivo, 10 que estaba reservadoa ambas Cameras en 1835. 

Estos dos asuntos eran de vital importancia pues significaban, por un 
lado, coparticipar con el Ejecutivo en la designaci6n de las autoridades 
principalesque ostentaban losmecanismos de poder. Y por otro, controlar la 
estabilidad 0 no del poder central, al tener la facultad de canalizar las 
denunciascontrafuncionarios publicos yen ultimainstanciaresolversobre su 



tramitaci6n. 
Por el mimero mas restringido de senadores38 respecto a la Camara de 

Representantes, y por los mayores requisitos que se exigia para su elec
ci6n,39 es dable suponer que estas disposiciones estaban encaminadas a 
depositar en un grupo muy pequefio y, por 10 mismo mas manejable por el 
Ejecutivo, las principales decisiones del Poder Legislativo; aparte de que 
impedfa una mayor iniciativa efectiva en cuanto a leyes y reglamentaciones, al 
tener que pasar el doble filtro de dos carnaras para su aprobaci6n. 

Esto es particularmente visible en la Constituci6n de 1843, siendo uno de 
los puntos que mas se debati6. La propuesta inicial de la Comision de 
Constituci6n (formada por Francisco Aguirre, Francisco Marcos, J.F. Valdi
vieso, J ose Fernandez Salvador, Luis de Saa, Ramon Gortaire, Ram6n Mifio, 
Tomas Carlos Wright, Vicente Gonzalez y Antonio Martines Pallares), 
basada probablemente en el proyecto remitido por Flores, planteaba ini
cialmente la existencia de senadores a perpetuidad "hasta que dure su buena 
conducta", y que sean supernumerarios. 

Quienes se oponian, aducian que un Senado vitalicio anulaba el principio 
de. electividad y alternabilidad que habia sido sancionado (J. Fernandez 
Salvador, Rocafuerte); afectaba el principio de responsabilidad del Gobierno 
y destrufa la independencia del poder ejecutivo (Tamayo). 

Otros en cam bio, abogaban por la existencia de senadores perpetuos para 
dar mayor estabilidad al sistema social. Entre ellos estaban J.F. Valdivieso, 
Luis de Saa, Gonzalez, Daste, entre otros. 

Se adopt6 finalmente una formula de transacci6n por la que los senadores 
eran electos por 12 afios y los representantes por 8 afios, Se rechaz6 la 
existencia de senadores supernumerarios porque a la larga est os sobre
pasarfan a los senadores electos, pero en cambio se adopt6 el numero de 27 
senadores electos frente al de 30 representantes, que era una proporci6n 
inconveniente, pues la Camara de Representantes que expresaba el sentido de 
cambio, debia exceder en niimero a la de senadores, que representaba la 
conservacion, en por 10 menos el doble, segiin 10 mostraba la experiencia de 
otras repiiblicas americanas y europeas. 

Segiin la estructura legislativa vigente hasta 1843, el margen de maniobra 
legislativa era relativamente importante. Baste recordar el Congreso de 1837 
que concentr6 la oposici6n a Rocafuerte y destituy6 a su Ministro de Ha
cienda; el de 1839 que restableci6 ciertas condiciones de reconciliaci6n 
nacional al inaugurarse el segundo gobierno de Flores; y el de 1841, que 
aunque no pudo reunirse reglamentariamente, intent6 concentrar la oposi
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cion a Flores. 
Seguramente por esta experiencia, la Constitucion de 1843 espacio 

mucho mas la reunion del Congreso -cada cuatro afios-justamente aduciendo 
que "habia que disipar y espaciar las borrascas que acarrea cada reunion de 
Congresos" (Espada yAguirre).40 Adem as se dieron razones de economia del 
erario, de permitir mayor estabilidad a las leyes de hacienda, etc. 

Diputados como Rocafuerte, Tamayo, Tamariz y Fernandez Salvador, 
estuvieron por la reunion cada dos ados, puesto que de 10 contrario el 
gobierno perdia el caracter de responsabilidad establecido constitucio
nalmente. 

EI proposito del ordenamiento de 1843 era restringir al maximo la ca
pacidad de expresion contra el ejecutivo por parte del poder legislativo. La 
modalidad de la "comisi6n permanente" compuesta por cinco senadores, que 
actuaba en receso del Congreso con amplias atribuciones, se inscribia en los 
mismos objetivos. Los criterios que fundamentaban este articulo evidencia
ban el caracter supremamente elitista del Estado, tal como 10 concebtan los 
mas destacados representantes de la dase terrateniente. J.F. Valdivieso 
argumentaba a favor de la existencia de la comisi6n permanente del Senado 
diciendo que "no puede ser representativo, verdaderamente hablando, un 
gobiernoen que la aristocracia no este representada como el mismo pueblo".41 

En el punta relativo a la soberania de la nacion, el mismo Valdivieso sostenfa 
que "la soberania residia en la parte inteligente ysensata de la naci6n, y no en 
la de los estupidos, mentecatos, mudos".42 

Nuevamente Rocafuerte, Tamariz y Fernandez Salvador protestaron por 
estos planteamientos; sin embargo, la comisi6n permanente del Senado foe 
aprobada por mayoria. Estuvo formada por amigos del Presidente, seg6n 10 
denunciaba Rocafuerte. 

I.Y de quienes se compone esta sesion permanente? Del Dr. I.F. 
Valdivieso que, comoel Freischutz; ha hechopactoconel diablo para 
saciar su pasion de oro, como aquel sus deseos de amor: el se ha 
asociado al Presidente Dr. Flores, para despedazar al Ecuador, y 
cubiertos conlapielleonina delaNueva Constitucion, realizarsobre la 
ruina de losciudadanos y la misetia publica, fonunas... 
EI Dr. Gonaire, abogado hdbilen enredos forenses, letrado de pane 
lucrando, sin opinion alguna, pongo de su amo y senorel Dr. Valdi
vieso. 
EI Dr. I.M. Pareja es10 que llaman losfranceses un bon Wwm4 poco 



cuidado se 10 da de 10 quepasa ell el mundo, todo vabien si hayplata 
para juegos y vicios; el es pariente de Flores, y como nunca se ha 
preciadode serpatriota, sino cortesano, se sacaelpartidoque se quiere 
de su indole apdticay de su indiferencia a todo estlmulo de virtudy de 
ventura publica. 
EI Dr. Mariano Mitio es el hombre de mundo, instruido, despreocu
pado... EI ha sido secretario del GeneralFlores, y aunque 110 es adicto 
a su persona, sigue su bandera, porque es la de la conveniencia 
individualy la quemas agrada a los hijosdelplacery la voluptuosidad. 
EI Sr. Joaquin Gomez de la Torre es 1111 excelente hombre, que ha 
pasadogran partede su vidaenelcampo, lejosdeltumulto de lacapital, 
y de las intrigas del Gobiemo; es honrado, patriota, buen padre de 
familia y ciudadano generalmente respetado de todos los partidos. EI 
no ha sido nunca adicto al GeneralFlores, y si ahora10 han admitido 
ell la sesionpermanente, espor la antigua amistad que tieneCOil el Dr. 
Valdivieso, que dispone como quiere de su buena volllncad.43 

Recapitulando diremos, que la Constitucion de 1843 estuvo dirigida a 
fortalecer y concentrar el poder central, buscando cerrar en 10 posible todos 
los espacios para la expresion de elementos opositores. Siendo uno de estos 
tradicionalmente el poder legislativo, determine una estructura mucho mas 
elitista del Congreso, espacio sus reuniones, y prolongo la duraci6n del 
perfodo de los parlamentarios, buscando controlar y subordinar el poder 
legislativo mediante el nombramiento de "amigos del Presidente" en la 
comision permanente, que era la legitimadora de los actos del Ejecutivo. 

La "estabilidad" del ordenamiento estatal, que fue en el principal argu
mento de Flores y la mayorfa de convencionales, no era otra cosa que la 
mantenci6n del status quo terrateniente en un marco republicano sumamente 
restringido; la estabilidad del silencio... la permanencia del orden... 

N6tese sin embargo, que son los mismos principios que estaban en la base 
de los planteamientos de Rocafuerte. Flores, de hecho, recoge varias de las 
propuestas de el en 10 relativo a la religion, a la supresion de la inamovilidad 
de los empleados publicos, al nombramiento de los gobernadores, para citar 
algunos casos. 

La diferencia radica en que Rocafuerte debio gobernar en un marco 
institucional que el no prepare directamente y sus propuestas se quedaron en 
el plano de opiniones, quejas, reclamos... Pero Flores tuvo ocasion de adecuar 
ese marco institucional de manera practica con los mismos principios de 
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organizaci6n estatal en modalidades mas radicales y absolutas que las plan
teadas por Rocafuerte. 

A estas modalidades se las consider61a "Carta de la Esclavitud", califica
tivo que sirvi6 para atizar el fuego de la oposici6n, la que sin embargo no se 
centraba fundamentalmente -aunque sf tangencialmente- en Ia crftica a los 
nuevos marcos institucionales, sino en cuestiones mucho mas practicas y 
contingentes, como 10veremos en el acapite dedicado ala oposici6n al intento 
floreano. 

4.4. EI Poder Judicial 

Su estructura, al parecer, conserv6 en granmedida la de Ia Gran 
Colombia, y perdur6 mas 0 menos inalterable por muchos afios, 

Existia la Alta Corte de Justicia (1830) Uamada Corte Suprema (1835 y 
Constituciones siguientes), y las Cortes de Apelaci6n departamentales (1830) 
Uamadas Tribunales Superiores (1843 y afiosss.) con sede en las capitales de 
distrito: Cuenca, Quito y Guayaquil. 

Cada una de estas tenia entre cuatro 0 cinco ministros jueces y fiscales; su 
nombramiento en el caso de la Corte Suprema variaba: por ejemplo, segCm Ia 
Constituci6n de 1835, el Ejecutivo proponia una tema a la Camara de repre
sentantes, esta la reducta ados nombres, y el Senado escogfa a uno como 
Presidente. En la de 1843, el Ejecutivo proponia la tema directamente al 
Senado, que es el que elegfa. 

Para los Tribunales Superiores, el Ejecutivo los nombraba a propuesta de 
una terna de la Corte Suprema y con el dictamen del Consejo de Estado 
(1843). 

Para la eleccionde las autoridades mayores del poder judicial, existfan 
tambien ciertos requisitos, entre los que no constaba el censo de fortuna, 
aunque sf la profesi6n de abogado yel ejercicio de la profesi6n por varios anos. 
Eran responsables ante los tribunales inmediatamente superiores, y los 
magistrados de la Corte Suprema, ante el Congreso. 

En las provincias, cantones y parroquias, existian juzgados y autoridades 
de justicia para tramitar causas de diferente cuantia. Estos eran los jueces 
letrados, los alcaldes municipales y los tenientes, respectivamente. Tambitn 
habtan jueces letrados de hacienda en cada provincia para conocer las causas 
referidas al Tesoro Publico, aunque podian tambien desempeiiarse como 
jueces letrados yactuar en segunda instancia en juicios entre 100y 500 pesos 
de cuantia. 



La ley organica de 1843 establecio la existencia de juzgados especiales: los 
de comercio, atendidos por los consules de las provincias, y los jueces arbitros, 
para arreglar las controversias. 

El poder propiamente politico de los funcionarios de justicia, era mas 
bien marginal, como es ahora. Eran funciones sociales de prestigio, que 
algunos conspicuos politicos de la epoca las alternaban en perfodos de receso 
de su actividad principal. 

S. Oposici6n al intento Ooreano 

"Rocafuerte fue quien prendio el fuego, y no menos rnerito tuvieron los 
que se adelantaron a soplarlo" (Andrade, 1984:268). 

En efecto, fue Vicente Rocafuerte quien, indignado por los varios puntos 
que introdujo la nueva Constitucion, que a su criterio contrariaban los 
principios liberales y republicanos, abandono la Convencion el 25 de Marzo 
de 1843, dejando sentada su "Protesta", la que no se quiso introducir en las 
Aetas de la Convencion (Zuniga, 1983:195-196). Poco despues aparecio en el 
periodico oficial un articulo titulado "A la Nacion" que se referla a dicha 
protesta en terminos de clara confrontacion y beligerancia con Rocafuerte'". 
Esto provoco la respuesta del aludido en una serie de artfculos titulados con 
el mismo epigrafe, que constituyen la declaratoria de guerra al Gobierno, la 
Convencion, la Constitucion y el orden establecido. 

Tales escritos -en numero de catorce- que publico primeramente des de 
Guayaquil y luego desde Lima donde se autoexilio, durante los afios 1843 y 
1844, constituyen la en con ada vision retrospectiva de la historia ecuatoriana 
de esos primeros catorce afios republicanos, desde su oposicion a Flores. Mas 
alla del valor historico que esta pueda tener, el efecto inmediato de tales 
artfculos fue el dar el marco ideologico, el sustento politico a la oposicion, que 
fue creciendo en el pais por diversas causas. 

Fue Rocafuerte el que empezo a calificar al gobierno de tiranla floreana, 
aduciendo que el cambio de la Constitucion y la reunion misma de la 
Convencion, estuvieron destinados tinicamente a crear las condiciones para la 
perpetuacion en el poder de Flores y su camarilla aristocratica el club 
genfzaro, como 10 llamo. 

Fue Rocafuerte quien, contradiciendo sus principios americanistas y 
cosmopolitas que los habia sustentado siempre, y por los que lucho en el seno 
de la Convencion'v, empezo a exacerbar el caracter antiextranjerista de la 
oposicion, llamando a la rebelion contra la tirania extranjera. 
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En el escrito numero VI de "A la Naci6n", presentaba un cuadro demos
trativo de la concentraci6n de poder entre los favoritos del Presidente, yhacia 
especial enfasis en que: 

...todos los jefesprincipales de los cuerpos son extranjeros. Los dos 
regimientos de caballeria son privilegiados y por 10 mismo; cuestan 
mucho a lanacion; secomponende clases, de cabos, desargentos, que 
reciben la paga de su graduacion: esta organizacion costosay privile
giada es una especie de aristocracia nigrica militar; que ha establecido 
el egoismo del General Flores... Estosdos regimientos compuestosde 
cabosy sargentos venezolanos, custodian la usurpacion del General 
Flores y sostienen su tirania. iAh! menos insolentes eran los opresores 
blancos de lapeninsula que los vandalos negros que loshan reempla
zado... iQue vergiienza parael Ecuadorque ningUn hijo suyo tenga en 
supropiopaiselmando de algUn cuerpo veterano! iSus tres Generales 
estanartinconados sin destinoalguno, mientras que estanempleados 
1 ., 46'os extranjeros.... 

Hacia agosto yseptiembre, cuando se empiezan a evidenciar los primeros 
sintomas de la oposici6n antifloreana, Roeafuerte no dud6 en atizar abier
tamente el fuego revolucionario; 

...la injusticia de advenedizos aventureros, convenidos en avarientos 
gobemantes, justifica el derecho de insurreccion. Las leyes deben ser 
respetadas cuando son justas; mas deben ser anuladas, revocadas, 
repelidas, cuandoson contrarias al bienpublico; luego la mayoria de 
ecuatorianos tieneelderecho dedesooedecerlas, despreciarias, romper
las, y relegarlas alolvido;hallegado elmomentodequehagausodesus 
derechos de insun-ecci{m.47 

Siendo este el marco ideol6gico en que se fragu6 la revoluci6n del 6 de 
Marzo de 1845, conviene analizar mas detenidamente cuales fueron las 
circunstancias que facilitaron la confluencia de diferentes intereses en el haz 
opositor. 

5.1. Los levantamientos campesinos y populares 

Las fuentes consultadas sobre estos levantamientos48 permiten conocer 



la amplitud de las revueltas, pero dejan oscuros los verdaderos moviles de 
estos movimientos. 

Las primeras manifestaciones se produjeron en las ciudades y pueblos del 
interior: 

El15 de agosto se publico en Imbabura la ley de Contribucion General, 
y mientras en la mayor parte de sus pueblos, el disgusto no pasaba de 
simples rumores, en Puntal alzaron la voz los circunstantes que escu
chaban el bando, quienes 10 rompieron y gritaron "viva el gobiemo, 
abajo los tres pesos", La Gobemacion procedio a pesquisar el delito y 
no encontro entre los complices a ninguna persona "notable". En 
seguida el pueblo de Tulcan cometio el mismo desacato: desobedecer 
la ley fiscal, y manifestarse en 10 demos sometido al gobiemo. 49 

En el Oficio del Ministro de Gobierno al Gobernador de Pichincha, se 
transcribe una informacion del Gobernador de Imbabura del 30 de agosto de 
1843, en la que se da cuenta de que en ese dla se acerco el Primer Regirniento 
a las ciudades de Ibarra, Cayambe, Tabacundo, Malchingui, San Pablo y 
Cotacache, y las maldades cometidas sobre personas y propiedades no tiene 
comparacion, segun el informe de la autoridad. En la misma provincia de 
Imbabura los sublevados asesinaron al hacendado de Huachala, Adolfo 
Klinger, y desde sus campamentos arremetieron sobre Pinsaqui, hacienda del 
Sr. J.F. Valdivieso, para despojarla de cuanto en ella encontraron.f'' 

En otros oficios se lee que se apreso y envio a Quito a los sacerdotes de 
Cayambe y Cotocache yal Presbitero Jose Maria Albuja por "haber manifes
tado un caracter sospechoso'P! se habla tam bien de los senores Jacinto e 
Ignacio Sanchez que vertieron palabras peligrosas y trataron con mucho 
desacato al Corregidor de Otavalo, por 10 que se ordeno que salgan de sus 
haciendas de Cayambe para ser enviados a Quito,52 En el mismo sentido se 
refiere el caso del cabecilla dellevantamiento en Otavalo, Remigio Cordova, 
antiguo Colector de Rentas del canton Otavalo.53 

Para los casos de las provincias centrales, la informacion sen ala que los 
revoltosos en la provincia de Bolivar llegaban a 800 hombres con unas 100 
armas de fuego que sacaron de la Comandancia de la Zona,54 Se hace alusion 
a que los sucesos ocurrieron en las parroquias de Chambo, Guano y Leito, y 
que la parroquia de Pfllaro habla comenzado a desmoralizarse.P 

En la provincia de Chimborazo, al tiempo de la publicaci6n de la ley de 
impuestos, "comenzaron a conmoverse los pueblos hasta cundir en la ciudad 
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capitalde Chimborazo, la cualfue abandonada por las autoridades y tomada 
por los tumultuarios, a cuya cabeza se present6 Victor Proafio, maestro de 
escuelade oficio, teniendopor su segundoa Ramon Maldonado".56 En otros 
oficios se lee que el cabecilla Maldonado con la caballerfade amotinados se 
presentaron al Comandante en Jefe de las Tropas del sur, implorando la 
clemenciadel Gobierno y acogiendose al indultoconcedido por las autori
dades.57 

Sobre lasaccionesa nivel gubemamental para controlar esta sublevaci6n 
se adopto desde la concesi6n de facultades extraordinarias por parte de la 
Comisi6n Permanente del Senado al Presidente de la Republica,58 basta la 
formaci6n de un Cuerpode Guardia Nacionalcon todoslosempleadosciviles 
y de Hacienda, comerciantesy propietariosy todas las personas interesadas 
en la conservaci6n del orden publico"paraasegurar el orden yel justo castigo 
de todosaqueUos que hanmotivado lostumultos".59Seorden6lamovilizaci6n 
de tropas yde milicias yse tomo declaraciones a los implicadosen la revuelta 
y en el asesinato del hacendadoAdolfo Klinger; finalmente, decret6 indulto 
general disponiendoquelospueblosinsurreccionadossufraguenlosgastosde 
raciones,vagajes ysueldosde las tropas que habfanaetuado para sofocar los 
movimientos. 

La causa desencadenante Cue la Ley de Impuestos, tambien conocida 
como"Contribuci6n General", sancionadapor la Convenci6n Nacionalel5 de 
junio de 1843; aunque a juzgar por la informaci6n obtenida, se combinaron 
varias razones de descontento: de los campesinos contra los terratenientes, 
particularmente en la provincia de Imbabura; de los propios terratenientes 
que descontentos por nuevas imposiciones pudieron haber instigado -junto 
con algunos clerigos- las revueltas; de gentes comunes de las ciudades y 
pobladoscontra una nuevaexacci6n tributaria, etc. 

AIrespecto,Galo Ramon sostieneque estarevuelta de lostres pesossena 
uno de los indicadores de la importancia polfticaque iban adquiriendo los 
mestizosy los indiosladinosen los primeros aDos republicanosy en todo el 
siglo XIX, al punto de constituirse en el sustento social del Estado 
terrateniente. El mecanismo puesto en juego por el proyeeto terrateniente 
criollohabrfasido"laciudadanizaci6n, entendidano comoun sistemade par
ticipaci6n en el ejercicio del poder democratico, sino como la carta de 
liberaci6ndel tributo"(Ram6n, 1989). Asf, la contribuci6nde los tres pesos 
aplicada a toda la poblaci6n, serfa entendida por los mestizos como la 
iguaIaci6n con la poblacion indfgena que estaba sujeta ancestralmente al 
tributo de tres pesos. 



Sea 10 que fuere, esta revuelta adquiri6 un caracter amplio yamenazante 
en varias provincias serranas, 10 que provoc6 acciones gubernamentales de 
envergadura y la final suspensi6n de la aplicaci6n de la ley. 

Este movimiento nacio en los pueblos, campesinos pero abarc6 a los 
estratos populares de las ciudades, yello se explica porque la ley de impuestos 
gravaba a todas las capas de la poblaci6n. 

Se establecia una contribuci6n general de dos c1ases: la personal y la de 
propiedad, industria y profesi6n. La primera "de 3 pesos 4 reales que pagaran 
anualmente todos los varones desde la edad de veinte y tres alios, hasta la de 
cincuenta ycinco cumplidos", con la excepci6n de los invalidos que no puedan 
trabajar, las plazas de tropa veterana, los religiosos de 6rdenes regulares y los 
esc1avos. Los indigenas seguiran pagando la contribuci6n de indigenas. La 
segunda se aplicaba de acuerdo a una c1asificaci6n establecida. 

Esta ley concretaba de manera efectiva una medida fiscal que Flores la 
habia propuesto reiteradas veces, directamente y a traves de sus Ministros, 
aduciendo razones de equidad y justicia. Decfa que en la medida que la masa 
indigena pagaba una contribuci6n por ser tal, siendo la mas empobrecida, 
debia igualarse a todos los ecuatorianos en el deber de contribuir al pre
supuesto, 0 bien suprimir el tributo indigena, 10 que no era aconsejable dadas 
las consecuencias fiscales que acarrearia. 

Ya en abril de 1837, el Congreso de entonces habia aprobado una ley 
similar, que gravaba no de manera general, pero sf de acuerdo a las propiedades 
y bienes a los comerciantes, propietarios de fundos, eclesiasticos, profesores 
de ciencias y artes y artesanos, y en ese entonces no se habia producido una 
reacci6n tan fuerte ala medida. De hecho, los Ministros reconocfan que no 
habia rendido mayores resultados pecuniarios por las dificultades de empa
dronamiento de los contribuyentes, por 10 que puede pensarse que se eludia 
su pago con relativa facilidad. 

En cambio la ley de 1843planteaba una reglamentacion mas ngida, segun 
la cualla clasificacion de los contribuyentes la realizaria una junta formada 
por el Gobernador, el consejo provincial, los corregidores de los cantones, un 
hacendado, un vecino, un comerciante de cada cant6n y el provisor 0 vicario 
de la Di6cesis; y habian colectores especiales nombrados por el ejecutivo para 
el cobra de tal contribuci6n. Y 10 que es mas "losque se resistieren al pago de 
este impuesto 0 fueren declarados morosos, pasaran al servicio de las armas, 
y seran destinados al reemplazo de las tropas del ejercito".60 
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5.2. La oposici6n guayaquileita 

La epidemia de fiebre amarilla que afect6 a las provinciasdellitoral en 
1842y 1843"caus6 la muerte de por 10 menos 5.000 habitantes de la antigua 
provincia de Guayaquil y 3.500 manabitas" (Chiriboga, 1980a:21), y efecto 
gravemente las relaciones comerciales dellitoral. Es justamente a partir de 
1842que termina el primer auge cacaotero y Degan a su punto mas bajo las 
exportaciones del grano si comparamos con lasde todos los afios del s. XIX 
hasta la fecha. 

EI problema de la falsificaci6n del papel moneda se convirti6 en una 
cuesti6n de vida0 muerte; especialmente para los comerciantes dellitoral en 
este contexto de baja. La Convenci6nde 1843 entr6 a discutir con el caracter 
de urgente un proyecto para amortizar losbiUetes en Guayaquil, en el que se 
proponia empefiar tel producto integrodel ramo de la sal;cincuenta mil pesos 
de la aduana; yveinte y cinco mil pesos de diezmos,para pagar los intereses 
y el emprestito propuesto por la comisi6n" que serviria para indemnizar a los 
tenedores de papel moneda. Se discuti6 mucho sobre los efectos deficitarios 
para el presupuesto fiscalque tendria este proyecto,yse Ieacus6 a Rocafuerte 
-que era uno de los miembros de la Comisi6n de Hacienda- de la responsa
bilidad en la propagaci6n del mal durante eI tiempo que el ejerci6 la 
Gobernaci6n de Guayaquil.Rocafuerte devolvi61a acusaci6n al Gobierno.61 

Los ciudadanos notables de Guayaquil dirigieron al gobierno una solici
tud pidiendo convocar una nueva Convenci6npara reformar la Constituci6n 
yalgunasde las leyes expedidas. Floresse traslad6personalmentea Guayaqliil, 
intentando sofocar eIdescontento.Ofreci6 yno cumpli6convocara Congreso 
Extraordinario, mientras fraguaba contra-pronunciamientos de diferentes 
poblaciones. Cuando eIfuego revolucionarioestaU6, eIencargado del POOer 
Ejecutivo, J.F. Valdivieso, realiz6 una convocatoria a Congreso Extraordi
nario "coneIprincipal objetivode ocuparse en las reformas constitucionales 
que tuviere a bien",62 pero ya era demasiado tarde... 

Los guayaquileJios que constituyeron eI eje articulador de la oposici6n 
antifloreana, intentaron pues en primera instancia,unapresi6n pacificasobre 
eI Gobierno, que no les dio resultado, razon por la cual optaron por la 
conspiracion y la revoluci6n. 

Aunque el Gobierno suspendi6 la ley de impuestos, que era eI aspeeto 
mas combatido por todos los sectores, mantuvo vigentes, no obstante, la 
Constitucion - que oblig6jurar a todos los ecuatorianos- y las demas leyes, 
entre elias la de Hacienda que, al decir de losguayaquilefios, "debe reputarse 



como una nueva peste"; la de imprenta, de la que el historiador Cevallos se 
expresa en muy malos tt~rminos,63...etc. 

La razon de fondo para que la oposicion fuera fraguandose a 10largo de 
1844 para finalmente estallar con fuerza en Marzo de 1845, la ubicamos 
nosotros, no tanto en el nivel de la confrontacion ideologica liberal contra el 
autoritarismo floreano -aunque se expresaba efectivamente con esas conno
taciones-, sino en el cambio del eje de alianzas que habfa establecido Flores, 
cuyo bloque de poder resultaba amenazante para el sector costefio. En el 
marco de las nuevas condiciones economicas, los grupos dominantes 
guayaquilefios no podian aspirar ya a una coparticipacion del poder, y tenlan 
que buscar su propio espacio politico. 

Recordemos que al analizar el primer lustro republicano, mostramos que 
no exisnan aim diferenciaciones sustanciales entre terratenientes serranos y 
costefios, en terminos de intereses de clase, aunque sf ciertos intereses con
trapuestos con los comerciantes del puerto. Ello posibilito una salida politica 
transaccionista (pacto Flores-Rocafuerte) al enfrentamiento politico de 1833 
y una politica econornica del primer gobierno floreano de corte compensato
rio para los grupos dominantes serranos y costefios,De allfque sus principales 
opositores en ese entonces, eran mas bien los terratenientes serranos mas 
poderosos encabezados por J.F. Valdivieso y Manuel Matheu, entre otros. 

Durante el gobierno de Rocafuerte, fueron tambien estes los que estu
vieron en el banda opuesto, junto con grupos de agiotistas dellitoral; pero 
dada la mejeria economica que se experimento en la segunda mitad del 30, 
pudo aim mantenerse un equilibrio mas 0 menos estable entre los grupos 
serranos y costefios, 

En el segundo gobierno de Flores se prolongo esta situacion, y mas bien 
la oposici6n de 18411a conformaban representantes de las provincias serranas 
yelementos clericales. Pero la situacion vario a partir de 1842-1843, por efecto 
de las condiciones economicas que hemos referido, que producen el doble 
efecto de reducir el basamento economico de los grupos comerciales de 
Guayaquil y de los terratenientes costefios -para los prim eros bajo ostensible
mente el monto de las ganancias comerciales, y para los segundos se debilito 
la produccion que les daba riqueza. 

La baja poblacional que se experimento, afiadia un elemento que no se 
presentaba con magnitudes de contradiccion principal en el perfodo anterior: 
la tension por el control de la fuerza de trabajo entre los terratenientes de 
Costa ySierra. Es claro advertir que a partir de la decada del 40 se acrecientan 
los mecanismos tendientes a desarticular la pequefia produccion cam pesina 
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independiente, mediante su empobrecimiento, a traves de exaccionesfiscales 
y religiosas, 0 la reducci6n de su capacidad de reproducci6n, a traves del 
reparto de tierras de comunidad 0 venta de terrenos baldios. 

Los terratenientes buscaban desarticular la autonomIa campesina para 
obligar a la concertaci6n de la fuerza de trabajo en las haciendas -los 
terratenientes serranos-, 0 bien obligarlos a emigrar para contratarse en las 
plantaciones costeiias -los terratenientes costeiios.64 

Sin duda la ley de impuestos que prov0c6 tan fuerte reacci6n de los 
campesinos, significabasu mayor empobrecimiento y perdida de autonomia, 
al gravar al comercio y a la artesama que eran actividadesque les permitlan 
mantenerse "libres", Los levantamientos de 1843 expresaban la resistencia 
campesina a perder su independencia. 

Pues bien, la hip6tesis que nos atrevemos a plantear para explicar el 
porque de la oposici6n al proyecto estatal de Flores en 1843,es que este se 
basaba en el restablecimiento de la alianza de Flores con los sectores m4s 
poderosos de propietarios serranos (J.F. Valdiviesoa la cabeza, articulando 
un bloque de poder efectivo entre el Ejecutivo-comisi6n permanente del 
senado). Ello ocurria en un perfodoen el que, por lasdificultadesecon6micas 
que experimentaban los grupos dominantes costeiios -comerciantes y terra
tenientes-, estos necesitaban de un control m4sdireeto de los mecanismosdel 
poder central para lograr trasmontar su crisissin mayores sacrificios. 

De hecho, dadas las nuevas condiciones institucionales que se habfan 
definido en la nueva Constituci6n y las demas leyes,ese objetivo de control 
m4s directo del poder central era muy reducido, casi nolo para los grupos 
costeiios, y esa fue la raz6n principal de su oposici6n, m4s que el cuestio
namiento a tales mecanismos estatales en sf mismos. 

De manera que podrfamos afirmar que el proyecto estatal terrateniente 
en la versi6n floreana fracas6 por haberlo tratado de implementar en una 
coyuntura en la que la crisis econ6mica voMa a presentarse con sfntomas 
graves,especialmente para un sector de la clasedominante: los terratenientes 
y los comerciantes dellitoral, 10 que hacia pracricamente inviable la unidad y 
la transacci6n del conjunto de laclase terrateniente para apuntalar un Estado 
de todos. 

Los notables de Guayaquil no podian admitir sufragar los gastos de un 
aparato estatal que se proponfa un monto de egresos de 1'050.095 pesos basta 
el aDo de 184,565, cuando ellos se hallaban virtualmente excluidosdel manejo 
directo de los hilosde ese poder central que, como hemos visto,era clavepara 
la reproducci6n y legitimaci6nde los poderes regionales. 



Por ello la transformaci6n del 6 de marzo "cambi6 no tanto el aspecto 
politico del Ecuador, cuanto el personal de los que 10 establecieron en 1830 
y 10 conservaron hasta 1845" (Cevallos, s.f., T.V.:179). 

Fue la inauguracion de una nueva era, en el sentido de que coloco en la 
cima del Estado a un nuevo bloque de poder, a una nueva fraccion con su 
propio eje de alianzas, que se proponfa imprimir su sella regional en el 
ejercicio del poder del Estado nacional, al punto de reciclar la historia 
republicana a partir de 1845 como el "primer afio" de la independencia 
ecuatoriana. 

5.3. La oposici6n del c1ero 

Antes de concluir, sefialemos como y porque se produjo la confluencia de 
los sectores clericales en la oposicion antifloreana dirigida bajo el signo 
ideol6gico liberal. Insistiremos una vez mas que tal contraposici6n no era 
reciente, sino que atraveso la quincena de los afios que hemos analizado, bajo 
una u otra forma de expresion, 

Frente a la Constituci6n de 1843, suscit6 polemica entre el clero el articulo 
relativo a la religi6n que sefialaba: "Art. 6: La religion de la Republica es la 
catolica, apostolica y romana, con exclusion de todo otro culto publico. Los 
poderes politicos estan obligados a protegerla y hacerla respetar en uso del 
patronato'', Se podia interpretar que se dejaba abierta una puerta para la 
tolerancia religiosa, y por otra parte, se reafirmaba el derecho de patronato 
que se 10 habfa suprimido del texto de la Constitucion de 1835. 

Tambien el art. 36 excluia a los ministros del culto de la posibilidad de ser 
senadores y representantes. 

Cuando se hallaba aun reunida, los Obispos de Quito y Guayaquil ele
varon sendas representaciones a la Convencion, pidiendo la reforma del 
articulo sobre la religion y la supresi6n de la prohibicion de ser diputados. La 
Convenci6n no accedio, declarando que no se afectaba la supremacfa de la 
religion catolica. 

Dieronse mansamentealgunos clerigos porsatisfechos contalesaclara
ciones, contdndose entre estos el piadoso y cu/to prelado de Quito, 
Doctor Nicolas de Aneta, quien hasta expidio una pastoral manifes
tando que no habia riesgo ninguno en prestar juramenta a la Consti
tucion. Otros, temiendoquedarprivados de susbeneficios sino 10 pres
taban, se rindieron tambien; mas otros, como el Obispo de Botren, 
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hombre de buen entendimiento y eclesiastico ilustrado, algunosdoc
tores en teologia y muchos de los parrocos se atuvieron firmes a su 
modo dejuzgar, y aceptaron lasconsecuencias delanegativa (Cevallos, 
s.f, T.VI:137). 

Cuando se produjeron los primeros hechos revolucionarios en Guayaquil, 
el Obispo Francisco Javier Garaicoa escribfa a su hermano Lorenzo, 
amonestandolo duramente por participar en los tumultos: 

Lorenzo: Acabo;hermanode saberporel Senor Gobemador; que has 
concitado a esepueblo contra el Gobiemo; y estome tienesumeTlJido 
en la amargura quepuedesconsiderar. iQue demencialiQue locura... 
levantar el indecente estandarte de rebelion contra un Gobiemo; tal 
conducta cuando quisieramos que todos fueramos modelos de mo
deracion; guiasdel orden; y procuradores de lapaz. Como ministrode 
ella, como ciudadano, como cristiano; como hennano, yo exijo de ti 
que inmediatamente depongas lasannas,y te sometascon lossubleva
dos a la obediencia delgobiemo.66 

Pero una vez que cundi6la rebelion en todo el pais y la situaci6n politica 
era irreversible para el gobiemo floreano, el clero quitefio "uniform6 su 
pronunciamiento con el de toda la Naci6n",67 aunque algunos parrocos en 
diversas provincias ya habian apoyado antes a la oposici6n. 

El sector conservador mas recalcitrante de las facciones clericales, 
radicado en Cuenca, trabaj6 intensamente para alcanzar una significativa 
representacion en la Convencion de Cuenca. Asi 10 dan a conocer diversos 
articulos del peri6dico azuayo El Norte del Republicano que comenz6 a 
publicarse el31 de julio de 1845con el prop6sito de "abrir los ojos del pueblo 
y guiarle a una acertada elecci6n de diputados".Lograron su prop6sito, 
aprovechandolasnuevascircunstancias politicas,ycombatieron abiertamente 
la Ley de Patronato cuya supresi6n demandaban. 

EI peri6dico liberal guayaquileiioEl Censor, describia asi la composici6n 
de la nueva Asamblea Constituyente: 

Un hombre algo delgado, de rostro aspero; ojos centellantes, color 
pcfJido, vestido todo demorado con unagran cruzdeoro en el pecho, 
estaba sentada en el asientomas prominente del salOn, a su derecha 
estaba un hombre de mediana edad vestido de negro, sembl.ante 



apasible pero lleno de inteligencia a quien tuve por secretario, no ex
tranandoque ocupase la derecha, porque podriaserque el personaje 
moradofuesesordodeloido izquierdo, contraria posicionquetom0 yo 
siempre, por sercomo al sabes, sordodel derecho. A los angulos del 
salon seguian dos hileras de sillas ocupadas las mas de ellaspor una 
dilatada fila de hombresde sotana larga, en cuyossemblantes estaba 
pintada la ambicion, la codicia, el dolo, la mala fe, y todas las malas 
pasiones arraigables en el corazon humano; habia otros de sotana 
corta, que manifestaban serelapoyo0 losjefesde los anteriores, estos 
mas versados enladiplomacia ocultaban a lapenetracion humana, las 
bellascualidades que tanto alarde hacianen sus discUTSOS...;68 

y se lamentaba: 

Podria concebirse mayorcontradiccion, absurdo mayor, que an-ancar 
de las manos de los extranjeros las annas con quenos opnmian, para 
caerbajo la dominacion de otrosextranjeros, que no tienen ni pueden 
tener vinculo alguno que los ligue a este suelo; a extranjeros que nos 
esquilmeny tiranizen en nombrede la Religion? 69 

Asf pues, los sectores que confluyeron en la oposicion antifloreana que 
culmin6 con la revolucion del 6 de Marzo de 1845 fueron Rocafuerte, el cIero, 
los grupos dominantes guayaquilefios y sectores campesinos y populares que 
realizaron los levantamientos de agosto y septiembre de 1843. Cada uno de 
eUos Uegaron, por distintos motivos, a oponerse a la administraci6n floreana, 
pero de la coincidencia de esos motivos se conform6 una amplia base de 
descontento que se concentr6 fundamentalmente en el rechazo ala centrali
zacion y concentracion del poder. 

Resumiendo, podemos sintetizar de esta manera las distintas perspecti
vas desde las que se constituy6 la oposicion antifloreana: 

-Los sectores costefios querfan un ejercicio directo del poder, dado que la 
situacion econ6mica de crisis de la exportaci6n cacaotera afectaba tanto a 
comerciantes como a terratenientes, y estos no podfan permitir estar exclui
dos en un aparato institucional del Estado que, luego de las reformas 
decretadas por la Convenci6n de 1843, era Mucha mas centralizado y elitista. 

-Rocafuerte, en cambio, planteaba la oposici6n desde el cuestionamiento 
a los principios politicos que encarnaba Flores, a los que calificaba de 
autoritarios, dictatoriales, etc .. 
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-Los campesinos y sectores populares se habian levantado en 1843 en 
contra de mayores impuestos y exacciones estatales y terratenientes que 
acentuaban la tendencia al empobrecimiento de la pequeiia propiedad. Estas 
acciones se inscribian dentro de la creciente presion sobre la fuerza de trabajo 
cam pesina que se incremento a partir de la decada del 40, como puede 
deducirse de una serie de disposiciones legales coercitivas que se dietaron en 
esos afios, 

-Finalmente, el clero tenia sus particulares razones institucionales que 10 
llevaron a la oposicion: su rechazo al Patronato que se reintrodujo en la 
Constitucion de 1843, luego de que se habia quitado su referencia en la de 
1835; la critica a la tolerancia religiosa que segun el clero se hallaba implici
tamente en la formulaci6n constitucional que prohibfa todo cultopublico; Y 
fmalmente la oposicion al articulo 38 de la Constituci6n que excluia a los 
ministros del culto de ser eleetos senadores y representantes. 

NOTAS 

1.	 Acta de la Camara del Senado, reuni6n del 31 de enero de 1839. Aetas Legislativas de 1839. 

2.	 Censo General que manifiesta la poblaci6n de la Republica. Cuadro N° 5 de la Memoria del 
Ministro del Interior y RREE, presentada al Congreso de 1839. 

3.	 Exposici6n que dirige al Congreso del Ecuador de 1841 el Ministro de Estado en los 
despachos del Interior y Relaciones Exteriores; 18-1-1841. 

4.	 "Los rendimientos en el ano de 38 han sido mucho mayores que en todos los ados 
transcurridos desde el establecimiento de la Republica... Los produetos de la contribuci6n 
personal de indigenes, los derechos de alcabalas, los de aguardientcs y papel sellado se han 
engrosado considerablemente, pero sabre todo los derechos de aduanas y el ramo de sales, 
dejan resultados mas favorables y de una diferencia mas palpable. La contribuci6n general 
decretada por la ley del 24 de abril de 1837 ha reemplazado con ventaja a los ramos de 
cabez6n, medias annatas y annualidades que se han extinguido, yat de temporalidades que 
se va extinguiendo progresivamente con la redenci6n de los capitales aeensuados...". 
Memoria que presenta el Ministro de Hacienda del Gobiemo del Ecuador, al Congreso de 
1839: 4-5. 
En terminos parecidos se informaba en las Memorias de 1841 sabre Ia evoluci6n de las 
rentas publicas, aunque ello no signiflcaba la inexistencia de deficit. 

5.	 ·Comparese si no Ia inquietud en que se haUaban 10& 'Dimos en abril de 1837, con Ia 
profunda calma en que se encuentran ahora". Exposici6n del Ministro de Estado en los 
despachos del Interior y Relaciones Exteriores del Gobiemo del Ecuador, at Congreso 
Constitucional de 1839: 1. 



6.	 Moncayo refiere este hecho de la siguiente manera: "Cuando el Sr. Matheu fue nombrado 
Ministro de la Guerra por el General Flores y el Sr. Malo Oficial Mayor del Ministro de 10 
Interior y Relaciones Exteriores, escribieron a Moncayo ofreciendole el Consulado de la 
provincia de Piura, haciendole observaciones para que aceptara. El Sr. Malo decia: "Ese 
nombramiento es purarnente comercial, sin sueldo y sin emolumentos de ninguna especie. 
Ud, puede aceptar sin escnipulos, porque eso no Ie compromete en nada y puede Ud. 
mantener la independencia de sus opiniones". (Moncayo, 1979, T.I.:238). 

7.	 Contestacion del Presidente de \a Camara del Senado, Jose Felix Valdivieso, al Mensaje 

Presidencial al Congreso de 1841. (Noboa, 1900, T.L:332). 

8	 "EI santanderismo de 1830, para entonces se habia dividido en dos bandos irreconciliables, 
despues de muerto el General Santander: jefe del uno era el General Jose Maria Obando, 
junto a el se agrupaban todos los verdaderos Iiberales; junto al otro, quienes por 
nacionalismo, odio a la dictadura, habian sido adversarios de Bolivar, sin merecer el 
calificativo de demagogos, y otros que, mereciendolo en la juventud, par la experiencia de 
la vida y la moderacion inherente ala edad rnadura, habian dejado de serlo... Y este partido 
no podia permitir que surgiese Obando, y tenia todo interes en aniquilar al caudillo del 
Iiberalismo" (Jijon y Caarnafio, s.f.: 181-182). 

9.	 Algunos autores serialan como causa de la intervencion de Flores en esta guerra, la 
necesidad de contribuir ala derrota militar de Obando, que era quien podia cargar con la 
inculpacion de un crimen que a et-a Flores-fe pesaba: "A Flores Ie gustaba el desorden en 
el territorio vecino, yya se comprende el objeto: quien tiene tempestades en su alma, a causa 
de la memoria de un crimen, enemigo es de fa paz privada y publica. gusta de promover la 
agitacion en el teatro de su crimen. Sabre todo cuando en ella estaba comprometido aquel 
a quien el acriminaba" (Andrade, 1983, IV Parte:159). 

10.	 "EI cant6n de Tuquerres se reincorpora y vuelve al seno de su antigua madre patria, es y 
sera para siempre, parte integrante e indivisible de la Republica del Ecuador". Gaceta del 
Ecuador N° 387, 16 de Mayo de 1841. 

11. "A la Nacion" N° 2, 1843. (Zuniga, 1983: 208). 

12.	 La fraccion opasitora se expresaba en el Congreso a traves de los senadores Antonio 
Bustamante, Jose Modesto Larrea y Cayetano Ramirez, de Pichincha; Ambrosio Davalos 
de Chirnborazo; Manuel de la Pena, de Imbabura; y Manuel Aguirre, de Loja. Y de los 
representantes Manuel Angulo, Manuel Ascazubi, y Teodoro G6mez de la Torre, de 
Pichincha; Fermin Orejuela y Juan Antonio Hidalgo, de Chimborazo; Matias Paz, de 
Irnbabura; Ignacio Ayala y Pio Escudero, de Loja; y Manuel Garcia Moreno y Joaquin 
Mendizabal, de Manabi. 

13. Ley sobre elecciones. PRAN, T.I1.: 46-56. 

14. Constituci6n de 1835, (Trabucco, 1975:56), 

15, Acta del Senado, 5 de febrero de 1839. Aetas Legislativas de 1839, 

16. Acta del Senado, 26 de enero de 1839. Aetas Legislativas de 1839, 
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17. Acta del Senado, 27 de enero de 1841. Gaceta del Ecuador N° 379. 

18. Sesi6n del 23de enero de 1841 de la Camara de Representantes. Gaceta del Ecuador N° 377. 

19. Sesion del 23 de enero de 1841 de la Camara de Representantes, Gaceta del Ecuador No. 
377. 

20. Constitucion de 1835. (Trabucco, 1975:56). 

21.	 "Los representantes del Ecuador para el Congreso de 1841 a los pueblos sus comitentes", 
La Balanza; N° 29. 

22. Gaceta del Ecuador N° 452. 4 de septiembre de 1842. 

23. Gaceta del Ecuador N° 457, 9 de octubre de 1842. 

24. Gaceta del Ecuador No. 457, 9 de octubre de 1842. 

25. Gaceta del Ecuador N° 460, 30 de octubre de 1842. 

26. Gaceta del Ecuador No. 460, 30 de octubre de 1842. 

27. Gaceta del Ecuador N° 488,14 de mayo de 1843. 

28. PRAN, T.I.: 54. 

29. Gaceta del Ecuador, N° 497, 16 de julio de 1843. 

30. "A la Nacion" N° 4. (ZUiiiga, 1983:250). 

31.	 Exposieion que dirige a la Convencion Nacional del Ecuador reunida en 1843. el Ministro 
de Estado en los despachos del Interior y Relaciones Exteriores: 6-7. 

32.	 Reglamento deI2Q-1-1836. PRAN. T.I1.:107. 

33. EI ejereito permanente estaba compuesto por 1.290 miembros, segUn el decreto organico 
del ejercito del 18-VII-1835. (PRAN. T.II.:38-43). 

34.	 Exposicion que dirige el Ministro de Guerra y Marina de la Republica del Ecuador a Ia 
Convencion Nacional de 1843. 

35.	 Un engorroso procedimiento para el enjuiciamiento a funcionarios publicos se reglament6 
con la ley del 12-VIII-1835. (PRAN. T.I.:516-518). 

36.	 Atentar contra la Iibertad e independencia del Estado frente a otras naciones; infringir la 
Constitueion: atentar contra los otros poderes del Estado; provocar una guerra injusta; 
abusar del poder contra las Iibertades pUblicas; captar votos para su eleeeion, etc. 
Constitucion de 1830 (Trabucco, 1975:40). 



Estas responsabilidades se hallan aun mas especificadas y se amplian en las Constituciones 
posteriores. 

37.	 Ley del 17-XI-1832 (PRAN, T.I.:321-23). 

38.	 Los sen adores eran 15, y 24 los representantes segun la Constituci6n de 1835. Y segun la de 
1843, los senadores eran 27 y 30 los representantes, y habia una "Comision permanente del 
Senado" conformada por 5 senadores. 

39.	 En 1835, los requisitos para ser senador eran: ser ciudadano ecuatoriano, tener 35aiios, una 
propiedad raiz de 8.000 pesos 0 renta anual de 1.000 pesos. Para ser representante se exigfa: 
ser ciudadano ecuatoriano, tener 25 aiios; una propiedad raiz de 6.000 pesos 0 renta anual 
de 500 pesos. Estos mismos requisitos para ser representante se conservaron en la 
Constituci6n de 1843, pero variaron los requisitos para ser Senador: ser ciudadano ecuato
ria no, tener 39 aiios, propiedad raiz de 8.000 pesos 0 renta anual de 1.200 pesos. 

40.	 Acta del 16 de febrero de 1843. Sesiones de la Convencion Nacional. 

41.	 Acta del 17 de febrero de 1843. 
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en obrajes.
 
Los terratenientes serra nos, a traves del control de los aparatos estatales desarrollarian una
 
politica multiforme tendiente a destruir la pequena proouccion campesina, agricola y
 
artesanal, buscando fundamentalmente incorporar a los carnpesinos a la produccion
 
hacendaria, como fuerza de trabajo, y en segundo lugar centrando su arencion en los
 
pequenos mercados locales en los que tenfan importante papel los carnpesinos.
 
La lucha por dicha destruccion, y la oposicion de la masa campesina a su ejecucion,
 
constituye el teton de fondo que marca el siglo XIX en la sierra" (Chiriboga, 1980a:62).
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68. El Censor N° 20. 24 de diciembre de 1845, 1°de la libertad. 
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CAPITULO IV 

ELEMENTOS NACIONALES DEL PROYECTO ESTATAL 
TERRATENIENTE 

Hasta aqui bemos analizado las caracteristicas politicas e institucionales 
de la organizaci6n estatal, tal como Rocafuerte y Flores desde sus respectivos 
gobiernos intentaron implantar. 

Sus proyectos -similares en su contenido de fondo- orientados a apuntalar 
el poder ejecutivo central, funcionalizar y legitimar los poderes regionales y 
cerrar las brecbas para la expresi6n de la oposici6n y de la "anarquia", 
obedecian a una logica de la clase terrateniente, interesada en mantener el 
control y la subordinacion de la mayorfa indigena para la reproducci6n de sus 
relaciones de producci6n y de su dominio en la nueva republica ecuatoriana, 
de la que eUos se sentfan legftimos bijos y herederos. 

EI analisis que basta aquf hemos realizado, nos ha mostrado que ciertas 
suposiciones de las que ba partido siempre la historiograffa no son exactas, no 
se ajustan a la realidad. 

Se ha repetido mucho que desde el perfodo colonial, y basta bien entrada 
la Republica, las economfas regionales funcionan reproduciendose en su 
mismo espacio, y mas bien mirando centripetamente ellitoral bacia el mar, la 
sierra norte bacia el sur de Colombia, y la sierra sur hacia el norte del Peru. 
La investigacion de la historia econ6mica de aqueUos primeros tiempos 
republicanos ciertamente recien comienza. 

Pero no podemos dejar de preguntarnos l por que la permanencia de la 
formaci6n social ecuatoriana, si esto fuera verdad? Es cierto que hubo 
inestabilidad politica -como la ha habido en varias epocas de la historia 
republicana-, pero, lque fuerzas centrifugas actuaban para conservar la 
entidad ecuatoriana? 
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De la descripci6n que hemos hecho en el capitulo precedente extraemos 
la evidencia de que los mecanismos institucionales del estado central, visto 
como el estado general de los ecuatorianos, se iba enraizando en la sociedad 
entera con bastante fuerza, legitimando y reproduciendo los poderes regio
nales que no gozaban de tanta autonomia ni se hallaban casiindependientes 
como se ha supuesto. 

Ahora bien, esta constataci6n no hallaria una explicaci6n logica si es que 
no hubiera detras de este funcionamiento estatal una clase que este in
teresada en la mantenci6n de la entidad ecuatoriana territorialmente definida 
como tal para su reproducci6n social. De 10 contrario, bastarfan los poderes 
regionales actuando sobre sus respectivos espacios de dominaci6n y ligados 
por debiles y a6n circunstanciales vinculos. 

Pero las conmociones y guerras civiles siempre estaban referidasal 
problema del control del poder central, y en los periodos de relativa estabili
dad tambien revestian una crucial importancia politica la reunion del Con
greso, la actuaci6n del Ejecutivo Central y la autoridad de sus delegados en las 
regiones y provincias. 

Esto nos Ueva a plantear que la clase terrateniente -0 mejor, algunos de 
sus mas lucidos exponentes-, tuvo desde el temprano inicio de la Republica su 
propio proyecto nacional. 

No nos adscribimos a la tesis de que es con la burguesia que recien se 
puede hablar de proyectos nacionales. Pensamos que en el Ecuador -y 
probablemente en las otras republicas americanas independizadas- la clase 
terrateniente tuvo su proyecto nacional, con determinadas caracteristicas que 
10 individualizan y Ie confieren su seUo terrateniente; y la burguesia fue 
tambien portadora de otro proyecto nacional, con ciertas connotaciones y 
caracteristicas diversas, que Ie dan tambien su seUo tipico. 

EI proyecto nacional terrateniente no se implement6 facilni linealmente. 
Sufri6 reveses y fue abriendose paso lentamente en medio de contradicciones 
y contramarchas. Ya hemos visto que ciertos aspectos del proyecto de 
Rocafuerte fueron resistidos fuertemente por lossectorescomercialesagiotis
tas del litoral -como la modalidad del arreglo de la deuda intema, por 
ejemplo-, 0 por sectores eclesiasticos que buscaban un margen mayor de 
poder, por fuera de los marcos del patronato. 

Se impusieron entonces los intereses de grupo contrapuestos en este caso 
al proyecto de clase. Rocafuerte tuvo que retroceder en varios aspectos. 

Respecto al proyecto estatal terrateniente en la version de Flores, que 
como hemos seiialado, implicaba una radicalizaci6n 0 profundizaci6n de los 
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planteamientos de su antecesor, nos parece que los obstaculos provinieron 
fundamentalmente de la coyuntura de crisis economica que coincidio con el 
intento de reorganizacion estatal de 1843, 10 que provoco la desarticulacion 
del eje de alianzas en el bloque de poder que se habia mantenido hasta 
entonces, 

Sostener que la clase terrateniente ecuatoriana tuvo su proyecto nacional 
nos debe llevar a una observacion mas prolija de las particularidades de est a 
clase terrateniente, que no se ajusta a las caracterizaciones mecanicas ysuper
ficiales de semifeudal, autarquica, cerrada y ultramontana. 

No es, sin embargo, el proposito de este capitulo intentar una caracteri
zacion de los terratenientes de inicios de la Republica, pero no debernos pasar 
por alto el hecho de que los terratenientes ecuatorianos -tanto serranos como 
costefios- tuvieron vo1cada su reproduccion al intercambio comercial-interno 
o internacional- y no a la autosubsistencia. Por otra parte, habfa una comple
mentariedad antes que una contradiccion entre las economlas regionales de 
la costa y sierra, tanto para el abastecimiento interno de productos basicos 
producidos en las haciendas y por los campesinos, como para el consumo 
sunruario de los terratenientes de los bienes importados por los comerciantes 
guayaquilefios. Solamente en ciertos casos y en ciertos mornentos se oponen 
dichos intereses, cuando se impulsan medidas proteccionistas por parte de 
sectores terratenientes serranos para defender su produccion textil funda
mentalmente. Es decir, se trata de una clase terrateniente cuya reproduccion 
social se da en un espacio economico nacional, que trasciende los circuitos 
hacendarios locales y regionales. 

Por otra parte, dado que tradicionalmente se habla de estado nacional 
cuando existe la clase burguesa portadora del proyecto nacional, parece im
prescindible dejar sentados algunos planteamientos metodologicos que nos 
ubiquen en una nueva optica para analizar "10 nacional". 

1. Como entender 10 nacional en nuestros estudios htstortcos: No un 
momento sino un proceso 

Un primer elemento que nos parece relevante es descartar la vision de 
que existe e/ momenta de constituci6n del Estado nacional, que unos sinian 
en 1860 a partir de la presidencia de Garcia Moreno, porque se adoptan 
formas mas centralizadas de poder y se inicia la integracion territorial. Otros, 
a partir de la revolucion liberal y las transformaciones superestructurales que 
acarrea; 0 en 1925, en que la revolucion juliana plantea una serie de 
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mecanismos e institucionespara regular los intereses privados; 0 a partir de 
la revoluci6n del 28 de mayo de 1944 en que se da la autonomizaci6n de la 
funcion electoral y se posibilita la incorporaci6n de las masas ciudadanas en 
las decisionespoliticasa travesdel voto;u otros, por fin, que plantean que no 
existe el estado nacional en nuestro pais... 

No hay a nuestro entender "un memento" de constituci6n del Estado 
nacional, sino un proceso contradictorio ycomplejo en el que distintas clases 
yfraccionesdominantes, -ytambien losgrupos dominados-son portadores de 
aspectos de un proyecto nacional, en distinta medida y con distintas conno
taciones. 

EI predominio de uno u otros de esos aspectos nacionales que expresa a 
la vezel predominio de una u otra clase en la hegemonla de las relaeiones de 
poder, dara como resultado distintos tipos de estados nacionales que, como 
todas las realidades historicas, son individualizables en sus caraeteristicas 
propias. 

1.1. Unir las diversas perspectivas de analisis 

En segundolugar,esobvioque existendiversasperspectivasde anaJisisde 
la problematica de "10 nacional". 

Partiendo del tratamiento de varios autores clasicos inscritos en el 
materialismo hist6rico,vemosque cada uno de ellos privilegiadeterminadas 
caraeterfsticas, dependiendo tanto de su propia ubicaci6n y experiencia 
hist6rica como de sus intereses politicos. 

Asi, para Marx y Engels, es la clase burguesa la que tiene intereses 
nacionales, por su necesidad hist6rica de afumar su dominaci6n en espacios 
territoriales particulares y, por oposici6n,el proletariado es una clase inter
nacional e internacionalista, aunque tenga que librar su lucha contra la 
burguesfa en cada espacio nacional. 

Interesados siempre por los problemas politicosde la lucha del proleta
riado, MarxyEngels tornaron su mirada al problema de la "naci6noprimida" 
en el caso de Irlanda con respecto a Inglaterra, descubriendo la relaci6n entre 
la lucha social y el problema nacional. 

Sin embargo, parece claro que desde el punto de vistate6rico 10 nacional 
tiene que ver con la existenciade una clase burguesa, segan Marx y Engels. 

Para Lenin, la nacion es vista sobre todo desde el punto de vista de la 
creacion de un Mercadointerno, y los movimientosnacionales liderados por 
la burguesia, como procesos que apuntan justamente a ese objetivo. Se 
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inscribe en la misma perspectiva de Marx y Engels. En el terreno politico, a 
partir de su realidad de la Rusia zarista, planteo en determinado momento la 
necesidad de apoyar a los movimientos nacionales burgueses contra el 
absolutismo, supeditandolos a los intereses de la lucha de clases del pro
letariado. 

En su polernica con la concepcion te6rica culturalista de Otto Bauer, 
Lenin tambien se inscribi6 en el internacionalismo anti-nacional presente en 
Marx y Engels, sefialando que "la cultura internacional que el proletariado de 
todos los paises esta creando ya ahora de modo sistematico, no incorporara 
la 'cultura nacional' en su conjunto, sino que aceptara de cada cultura nacional 
exclusivamente aquellos de sus elementos que son dernocraticos y socialist as" 
(Silva, 1984:45). 

Rosa Luxemburgo y Gramsci se acercan en algunos aspectos, analizando 
el problema nacional desde otra perspectiva que les viene dada por las 
realidades de opresi6n 0 fractura nacional -Polonia, Italia- desde la que ellos 
teorizan. 

Para Luxemburgo, la naci6n no es solamente el territorio econ6mico de 
afirmacion de la burguesfa, sino una serie de bienes espirituales y culturales, 
como el territorio geografico, la lengua, la religi6n, el arte, y por 10 mismo, la 
nacionalidad no existe 0 se forma a partir de la constituci6n del capitalismo, 
sino que es previa. La cultura nacional reconocida por Luxemburgo se crea 
justamente sobre esa base de larga duracion. 

Gramsci parte de una concepcion del Estado no solamente como aparato 
coercitivo sino tambien como generador de consenso social a traves de la 
ideologia. Esta concepcion se encuentra tambien en ciertos estudios hist6ri
cos de Marx, como por ejemplo en el del gobierno de Luis Bonaparte, en que 
analiza la relativa autonomizacion del Estado con respecto a la clase domi
nante en la medida en que la masa del pueblo-nacion esta unida en torno a 
este, 

El contenido que Gramsci da al concepto de hegemonia como cohesiona
dora del estado y la nacion, como mantenedora de la dominaci6n, nos remite 
a una nueva concepci6n de ideologia que no es la del reflejo de la estructura 
economica sino una sintesis de multiples y variados elementos, entre los que 
se incluyen tambien las aspiraciones y tradiciones populares para generar una 
voluntad colectiva. 

La ideologia tiene que recoger necesariamente elementos "nacionales". 
Es por la via de ideologia-direcci6n intelectual-hegemonia que a su vez podria 
unificarse la nacion, Dentro de esta perspectiva de analisis, cobra gran 
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importancia el aspecto de la produccion intelectual: literaria, filosofica, 
mttica, 

Adoptando el punto de vista gramsciano, deberiamos seiialar que existe 
un proyecto0 unaclasenacionalcuandoestaes hegemonies, entendiendo por 
eUo que asuma y funcionalice elementos nacional-populares para ejercer su 
dominaci6n. 

Lo que podemosconstatar en esta breveysimplificada sintesises que los 
teoricosmarxistas, de acuerdo a su epocayrealidadparticular,hanmirado la 
problematica nacional desde una perspectiva distinta. El dilema que se nos 
plantea es lcuaI de estos puntos de vistamanejar para la comprensi6nde 10 
nacionalen nuestra historia,que es a la vezdistintade la de todos ellos? 

Corremosel riesgode absolutizarunasolade estasperspectivasyseDalar 
por ejemplo que se ha constituido un estado nacional cuando se ha ereado 
Mercadointemo, 0 bien, que una clase es hegem6nicay por tanto nacional, 
etc. 

Pensamos que para el analisis hist6ricoes conveniente usar la categoria 
de 10 nacionalen sus distintas acepciones, cuidandode explicitarlas, pues eso 
nospermite dar cuentade unprocesode constituci6ndelEstado nacionalque, 
en tanto proceso,es discontinuo, contradictorioy tiene retrocesos. Ello nos 
permite ademas comprender el comportamiento poUtico de las clases Y 
fracciones socialesen su complejidad, en sus Umites, pues de acuerdo a la 
posici6n objetiva que ocupen en la estructura social los distintos sectores 
levantaranelementos nacionales. Habran por ejemplosectoresburguesesque 
aboguen por la integraci6n nacional, otros que incluso reivindiquen una 
posici6n de independencia frente a naciones opresoras, capas medias que 
luchen por abolir las restricciones particularistas, etc. Esos mismos grupos 
pueden, sin embargo, exhibir otros planteamientos que desdigan de su 
caracter nacional, comopor ejemplo,desechare inclusodespreciar las raices 
indigenas, negras,que son la vertiente nutriciade nuestra nacionalidad. 

Adoptar esta posici6n metodol6gica nos permite superar el entrampa
miento del origen0 momentode constituci6n de 10 nacional, capacitandonos 
para captar losmomentosdel largoy contradictorioprocesode constituci6n 
nacionalde nuestros pafses. . 

La perspectiva metodol6gica en la que debemos situamos los histo
riadores interesadosen captar la constituci6n y desarrollo de 10 nacional en 
nuestros paises,es pues: 

- Adoptar una perspectiva diacr6nica que posibilite captar el proceso, el 
movimiento contradictorio de la lucha de clases, que va dando forma a la 
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nacion, 
- Comprender que dicho proceso es activo, es decir, tiene sujetos que son 

las clases y grupos sociales, los mismos que, por diversas condiciones de 
origen, coyunturas internacionales, luchas internas, etc., exhiben comporta
mientos que muchas veces son duales respecto a la problematica de 10 
nacional, y que es preciso aprehenderlos en su complejidad para !legar a un 
cabal entendimiento de la configuracion siempre particular de la estructura 
de clase de cad a nacion. 

En este sentido, es dable utilizar el concepto de nacion, nacionalidad, 
estado nacional, en sus distintas acepciones que permitan dar cuenta de 
diferentes matices de la problematica. 

2. La perspectlva de 10 nacional de los terratenientes ecuatorianos 

Despues de la independencia de nuestros territorios, se produce una 
situacion de ambigiiedad nacional, que asume caracteres de tension perma
nente respecto al Peru y a los territorios colombianos. 

Si bien la adscripcion a Colombia se hizo mas 0 menos rapidamente, por 
presion 0 habilidad diplomatica.! el problema no estaba resuelto, y volvio a 
resurgir en forma aguda por 10 menos en dos ocasiones: ante la rebelion de 
Bustamante al mando de la tercera Division colombiana que se ha!laba 
acantonada en Lima y se pronuncio "contra la dictadura de Bolivar", atravesando 
nuestro territorio en enero de 1827; y en 1829, tras la invasion peruana y la 
batalla de Tarqui. 

En estos alios, la presion por el norte y por el sur sobre el territorio del 
posterior Ecuador encontraba adherentes y simpatizantes en el seno de 
nuestro territorio, debido a lazos economicos que mantenian las distintas 
secciones 0 departamentos con Peru y Colombia; y tambien debido a la 
adhesion politica al proyecto bolivariano que se vinculaba con la existencia de 
la Gran Colombia, 0 a la oposici6n liberal que 10 combatfa. 

Sin embargo, existian tambien tradicionalmente sectores autonomistas: 

La invasion de Bustamante y sus complices estuvo a punto de producir 
aun en Quito, un movimiento de emancipacion y de defensa contra 
Colombia y Peru, a la vez...El coronel de milicias don Guillermo 
Valdivieso y los Drs. Dn. Felix Valdivieso y Dn. Pedro Jose Aneta, 
quisieron con esa oportunidad fundar una Republica que aque//a 
ape//ida, tal vezpor imsion "La Atahualpina" (Tobar Donoso; 1938:22). 
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EI hecho definitive fue que Quito, Guayaquil y Cuenca formaronuna 
nueva entidad nacional Uamada Republica del Ecuador. En sus origenes, 

. como habiamos visto, se conform6 en la expectativa de formar parte de una 
Confederaci6n colombiana, que no Ueg6 a concretarse. 

Pese a que el hecho juridico de la constituci6n del Estado del Ecuador 
sancionado por la Constituci6n de 1830, no prov0c6 en sf mismo la consti
tuci6n del Estado nacional ecuatoriano como 10 sugiere la historiogrUfa 
tradicional, sin embargo no es un hecho indiferente ni secundario para los 
grupos dominantes de esas tres regiones -Ouito, Guayaquil y Cuenca- el 
establecimiento de un nuevo centro de referencia estatal que se presentaba 
enteramente bajo su control directo. A partir de esc momento tenfan que 
reglamentar y organizar el ejercicio de su dominio, asegurando la sujeci6n de 
la fuerza de trabajo y la reproducci6n social y estableciendo los marcos de su 
propia confrontaci6n polftica. 

La delimitaci6n territorial clara constituye, en ese contexto, un pilar de 
primera importancia, y aquf podemos delinear una primera caracteristica de 
la percepci6n de "10 nacional" que ternan los terratenientes. 

Para el n6cleo quiteiio que, sobre todo por lazos de parentesco con la 
esposa de Flores, se articularon en su torno, la nacionalidad ecuatorianadebfa 
constituirse en los linderos territoriales de la antiguaAudiencia de Quito ya6n 
del Antiguo Reino de Quito. De alIi que, en las empresas militares deFlores 
hacia el norte, tanto en 1832como en 1841-es decir en su primera y segunda 
administraci6n-, existfa este trasfondo politico, y no s610, como se ha dicho 
insistentemente, una muestra del "espiritu guerrero" de Flores. 

Los argumentos que esgrimieron J.F. Valdivieso, Nicolas Joaquin de 
Arteta yJose Joaquin de Olmedo, que fueron los comisionados ecuatorianos 
para negociar con los de Nueva Granada un Tratado de lfmites despues de la 
guerra de 1832, fueron: 

...disuelta Colombia, los pueblos que voluntariamente la formaron; 
hablanrecobrado la libenadde constituirse como a bien tuvieren; y la 
ley de 1824(quehabiajijado los limitesdel Depanamento del Sur en 
el marcode la Gran Colombia)hablaperdidosu fuerza despuesde la 
disolucion de la Republica; ademasy sobretodo -dijenm-el Ecuador 
tenia perfecto derecho a los limites del antiguo reino de Quito que 
comprendia el Cauca{Rooalino; 1948:260). 

La escuela historiografica conservadora continua esta tradici6n en sus 
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interpretaciones de 10 nacional: 

La basede laconstitucion de lasNaeiones americanasse encuentra en 
los heehos de los conquistadores que, en cuantoel descubrimiento en 
que se empenanprincipia a ser una realidad, siguen las viastrazadas 
por lasmutuas relaciones y porel intercambio entre pueblospreeolom
binos, lascualesvias, engeneral estandeterminadasporlageografia del 
pais (Jij6n y Caamano, s.f:156). 

Ahora bien, no es casual que para la clase terrateniente constituya su 
referente territorial nacional el existente en la epoca colonial -que como 10 
sefiala Jij6n, se asienta a su vez en la realidad precolonial 0 aborigen-, pues 
este remite a una realidad social colonial que en gran medida se conserva en 
la epoca republicana y que constituye el sustrato nacional del estado terra
teniente. 

Partiendo del hecho de que la Independencia traspasa el poder y el 
control directo del Estado a los grupos criollos dominantes, estos forjan un 
modelo de Estado que se asienta en 10 que es lanaci6neriol/a. De alii que, para 
comprender en que sentido la clase terrateniente tiene su proyecto nacional, 
debemos remitirnos a 10 que significa NACION para dicha clase. 

Para mejor entender este problema, pensemos por una parte en la forma 
de organizacion social que imperaba en la colonia, antes de los movimientos 
independentistas. Esta era corporativa y patrimonial, es decir, rigidamente 
estratificada en distintos estamentos (criollos, indios, clero, artesanos) con 
una casi nula movilidad social; combinada con el paternalismo administrativo 
del Estado, que hacia el papel no de un instrumento de delegaci6n libre del 
poder de sus asociados, sino que actuaba como la expresion de una realidad 
dada -en forma de "leynatural"- en la que su funci6n era repartir y conservar 
los privilegios de los distintos estamentos y velar por los menos favorecidos. 

Esta forma de organizaci6n social se adecuaba a la conservaci6n de la 
dominaci6n colonial, que requerfa sustraer de sus colonias sus excedentes 
para la mantencion del imperio colonial, de manera tal que no se sintiesen las 
condiciones expoliatorias de esa succion de recursos, sino que se la tomase 
como la retribuci6n natural par el hecho de estar incorporados 0 perteneciendo 
a la Madre Patria. 

Luego de la ruptura colonial, los grupos que pasan a tener el control del 
poder, intentan funcionalizar esa misma organizaci6n estatal para sustentar 
su dominaci6n. 
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Sin embargo, en el intermedio, como punto de transite entre la situaci6n 
colonial y postcolonial, se producen lasguerras de independencia. Su impacto 
politico redefme y conmueve los cimientos en que se sustentaba esa antigua 
organizaci6n, debido a que trae aparejadas nuevas concepciones e ideas de 
organizaci6n estatal y porque la conformaci6n de ejercitos libertadores 
implica una activa movilizaci6n socialque resquebraja la tradicional inmo
vilidad colonial. 

En efecto, la ideologia que nutri6 la independencia americana, espe
cialmente despues de las experiencias juntistas, Cue la ideologia liberal que 
tenia distintas vertientes 0 matices, mas 0 menos radicales de acuerdo a las 
matrices hist6ricas en las que se hubiere desarrollado. 

En terminos generales, la ideologfa liberal era la ideologfa dela libertad 
individual, basada en la igualdad de los ciudadanos libres, asociados por 
consentimiento mutuo, por 10 que cualquier gobiemo para ser legitime debia 
asentarse en el consenso 0 soberanfa del pueblo. Pueblo significaba pues, la 
uni6n de ciudadanos libres. 

Ahora bien, 

...en su pasopor los paises europeos, la doctrina liberal onodoxa se 
transfonno de acuerdo a lasnecesidades socio-culturales vigentes en 
cada lugar...La comente espanola delllberalismo; quevinoa deftnirse 
en 1812y queseconstituyo enelmodeloinmediato para lafonnaciOn 
jurldica delasantiguas colonias delnorte delcontinente americana, se 
desarrollo bajo la influencia racionalista y revolucionaria francesa 
dentro de un contexto netamente tradicionalista.: Si por un lado 
prevalecia la corriente renovadora; por el otro, la renovacion se vio 
contrarrestada porprofundas tradiciones historicas de largo gestaeion. 
En lasftguras de Fray Benito Jenmimo Feijoo y Gaspar Meldu» de 
Jovellanos, laEspana autenticay tradicional encontro dosdesusmas 
concienzudos defensores frente a lasnuevas ideologfas rejormistas... 

...Fue Jovellanos quien sirvio de guia intelectual para la generaciOn 
liberal delarlo 12quesurgio a rai:delacrisis politica producidaporla 
invasion napoleonica de 1808..Jovellanos opto por una posiciOn 
intermedia entre un radicalismo totalexpresado en el republicanismo, 
y un conservadonsmo reaccionario expresado en el absolutismo. Ante 
la coyuntura historita en quese encontraba Espana; el jurista liberal 
presento antelas Cortes de Sevilla queel encabezaba; un proyecto de 
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monarquia constitucional (Mills, 1978:34-36). 

Despues de las experienciasjuntistas y la subsiguientereaccion monarquica 
que sobrevino, el movimiento independentista se fue radicalizando, y 
adoptando como su nutriente ideologico los principios constitucionalistas y 
republicanos delliberalismo mas avanzado. 

En la medida en que las primeras experiencias de reforma politica desde 
arriba, inspiradas por los notables, fracasaron, el movimiento de independen
cia y ruptura con Espana adopt6 la forma de una guerra abierta que oblige a 
incorporar en los ejercitos libertadores a reclutas provenientes de los estratos 
mas bajos de la poblacion, junto a los jefes criollos que debieron, por fuerza, 
optar por las armas. Esa nueva composici6n social de las fuerzas compro
metidas en la independencia provoco tambien, indudablemente, la radicali
zacion del discurso politico. 

Una vez concluida la fase independentista, habia que buscar la manera de 
dar estabilidad y organizacion a las nuevas republicas. Los dirigentes e 
ideologos como Bolivar, conscientes del enorme reto que ella implicaba en el 
contexto de la agitacion de las recientes guerras, intentaron conciliar la 
mantencion de las estructuras fundamentales del perfodo pre-independen
tista con ciertas formas republicanas extraidas del bagaje ideologico liberal. 

Sin embargo, la cr6nica inestabilidad politica y las pugnas intestinas que 
sobrevinieron, estaban mostrando justamente el choque entre la realidad 
anterior -y la necesidad de conservarla por parte de los mentalizadores de la 
independencia- y las reformas institucionales reclamadas en la nueva situa
cion por aquellas fuerzas que se habfan ido incorporando como actores 
sociales de la Independencia. 

Esta situacion se prolongo despues de la Gran Colombia, durante el 
primer lustro republicano del Ecuador. 

La constitucion de 1830 establecio la existencia de un gobiemo popular, 
representativo, altemativoy responsable; institucionalizo la reunion del Con
greso todos los afios, la existencia de una sola Camara, etc. 

Fue a partir del periodo presidencial de Rocafuerte que la clase terra
teniente reasumio su papel politico dirigente de la sociedad, aniquilando los 
sintomas de "anarquia" ydelineando un proyecto de organizacion estatal para 
establecer un clique a los desbordamientos sociales. 

Rocafuerte entonces insistio en no dejarse deslumbrar por teorias ex
trafias a la realidad de America y de nuestro pais, e intento limar de todos los 
excesos liberales radicales a sus ideas politicas, retrocediendo en cierta 
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medida a los limites de la primera influencia liberal espanola a la que nos 
hernos referido. 

La Constitucion de 1835 constituye el primer pilar de la estructura estatal 
terrateniente, cuyos principios fundamentales se conservan a 10 largo de las 
varias constituciones ecuatorianas hasta la decada del 60 del siglo XIX, las que 
tambien incorporan algunos elementos de la de 1843 que, como hemos visto, 
profundizaba Mucha mas la logica terrateniente en la institucionalidad del 
Estado. 

En las Constituciones de 1835 y 1843, si bien se conserva la defmici6n del 
gobierno como popular, representativo, altemativo y responsable (en la de 
1843 se incluye ademas electivo ), se introduce en forma concreta una defmi
ci6n que es muy importante. Se dice que "la soberanfa reside en la naci6n", y 
vamos a encontrar aquf la clave de la concepcion nacional de la clase 
terrateniente. 

Para la clase terrateniente la soberania no reside en el pueblo. Dicha 
palabra -que tiene la connotaci6n de individuos libres, asociadas volunta
riamente- no se menciona en el lenguaje jurfdico politico de la epoca, La 
soberania reside -segtm la concepcion terrateniente- en la Naci6n; pero si 
naci6n no es sin6nimo de pueblo, entonces estamos bablando de un cierto tipo 
de naci6n, que la hemos llamado la naci6n criolla, y sera sobre la base de este 
concepto que se estructure el proyecto de estado terrateniente. 

Volvamos a 10 que expresabamos antes, de que no es casual que el 
referente territorial para el Estado terrateniente sea el de los limites del 
espacio colonial en el que creci6 el poder de los grupos criollos, porque ello 
supone rescatar no solamente el espacio geografico sino la realidad-espacio 
socio cultural del periodo colonial. 

Esa naci6n criolla en la que reside la soberania del primer Estado 
republicano del Ecuador es, pues, aquel cuerpo social fuertemente estratifi
cado y corporativo, en el que claramente se pueden distinguir a su interior por 
10 menos dos naciones: la naci6n de los blancos y la naci6n de los indios, 
incorporada esta ultima en el ambito del estado patemalista terrateniente. 

El unico ado real de soberania era la eleccion de representantes, pero 
dada la reglamentacion de los mecanismos electorales imperantes, se puede 
colegir cual era realmente la naci6n que se expresaba politicamente, la que 
podfa ejercer la soberania, y a la vez, cual era la porci6n de individuos que 
estaban habilitados para constituirse en depositarios de esa soberanfa. 

La primera mas grande exclusion que se bacia para poder ejercer el 
derecho a votar como sufragante parroquial, era no tener sujeci6n a otro 
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como sirviente 0 jornalero. Luego, la siguiente exclusion venia por el censo 
de fortuna, que exigia una propiedad raiz de cierto valor 0 una renta liquida 
producto de arte u oficio. Una tercera exclusion se daba por el hecho de no ser 
alfabeto; y una cuarta, por no pertenecer al sexo masculino. 

Los requisitos excluyentes se agrandaban para los electores, y todavia mas 
para las distintas dignidades electivas de manera que, por ejemplo en 1835, en 
que habia una poblaci6n global aproximada de 612.798 habitantes.e el cuerpo 
de sufragantes era de 2.827 en todos los cantones de la Republica, equivalente 
all% de la poblaci6n, yel de electores llegaba a 172 en la sierra y23 en la costa, 
10que significaba que la designaci6n de senadores y representantes reposaba 
en exelusivamente 200 individuos, y la elecci6n de Presidente y Vice pre
sidente, en 39 representantes -segun los reglamentos y leyes electorales del 
mismo afio 1835- (Quintero, 1978:78). 

De est os datos podemos colegir el caracter elitista y aristocratico del 
Estado terrateniente y de la elase que, recogiendo la tradicion, costumbres e 
instituciones desde la epoca colonial, logr6 imprimir su direcci6n intelectual 
y politica en la sociedad republicana de 1830-1845, reivindicando para si la 
encarnaci6n de la nacionalidad ecuatoriana. 

La clase terrateniente, en tanto elase politica dirigente, deline6 un 
proyecto de organizacion estatal centralizado y autoritario, tendiente a 
contener las distintas parcialidades de esa nacion criolla dentro del Estado, en 
el objetivo de impedir su expresi6n aut6noma fuera del marco institucional y 
de mantenerlas y reproducirlas de manera subordinada al aparato central de 
dominacion, De este modo lograba el control de la iglesia y el ejercito, que 
pugnaban por imprimir su propio sella en la vida del pais; y de los grupos 
regionales, no bien asimilados en la nueva estructura regional, particu
larmente del nucleo comerciante que tenia una dinamica de reproduccion 
distinta a la de los terratenientes. Asimismo, minimizaba el peligro de ex
plosiones subitas de los sectores subalternos y explotados de la naci6n. 

Por ella que sostenemos que se dio una elara sobredeterminaci6n politica 
en el devenir republicano de los primeros afios, y que existio un proyecto 
estatal consciente de la elase terrateniente, entendida no s610 como clase 
dominante, sino tambien como elase politica dirigente de la sociedad, con 
lucid os representantes y estadistas como Vicente Rocafuerte y Juan Jose 
Flores. 
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NOTAS 

1. Cuenca se pronunci6 por Colombia en abril de 1822;Quito, el 29 de mayo; y Guayaquil, el 
28 de julio de 1822,inmediatamente despuCs de la entrevista de Bolivar y San Martin en el 
puerto. 

2.	 Exposici6n del Ministro del Interior y Relaciones Exteriores at Congreso de 1839. Cuadro 

N"5: Censo general que manifiesta Ia poblaci6n de Ia RepUblica. 
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