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La Colección Bicentenario recoge el trabajo de académicos, nacionales e
internacionales, que en 2009, ducentésimo aniversario de la Revolución
de Quito, acudieron a la invitación de FLACSO para desarrollar una
agenda conjunta de investigación que permitiera crear conocimiento so-
bre actores y trayectorias fundamentales en la configuración del Estado
nacional ecuatoriano.

Esta conmemoración nos remite a una lectura del complejo proceso de
formación del Estado nacional en un contexto postcolonial. Se indagan los
retos de integración, las visiones contrastantes de lo nacional, las tensiones
y negociaciones respecto de la configuración del Estado. Un eje transve r-
sal a todos los grupos de trabajo fue el estudio de las configuraciones del
poder político, con atención a las memorias en conflicto y las negociacio-
nes que marc a ron la trayectoria de distintos actores en este pro c e s o.

Los volúmenes que forman parte de este esfuerzo recogen las ponen-
cias presentadas en el seminario “Poder, política y repertorios de la movi-
lización social en el Ecuador Bicentenario”, que tuvo lugar en Quito entre
el 11 y el 13 de noviembre de 2009. Estos trabajos proponen periodiza-
ciones sobre la trayectoria de distintos campos en formación: política
interna e internacional, cultura, actores e instituciones. El programa de
investigaciones que dio origen a la colección estuvo atravesado por discu-
siones teóricas e historiográficas, así como por consideraciones sobre el
interés contemporáneo en repensar la historia ecuatoriana. En resumen,
el objetivo fue reflexionar sobre el significado actual de la memoria polí-
tica en el contexto del bicentenario.
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y reparación de formas de violencia históricas. Se estudian las memorias
en conflicto y la relación entre representaciones y prácticas políticas. Se
ofrece una crítica del poder existente detrás de la retórica de representa-
ción nacional del primer centenario y de sus legados para la contempora-
neidad. Propone una lectura de las potenciales fuentes de otras represen-
taciones sobre la comunidad política en Ecuador y otros países de Amé-
rica Latina.

Finalmente, el volumen dedicado a las relaciones exteriores de Ec u a d o r,
y que fue coordinado por Beatriz Zepeda, echa una mirada a la constitu-
ción del Estado nacional ecuatoriano y a su proceso de inserción en el sis-
tema de Estados. El libro pone de re l i e ve el juego constante entre las fuer-
zas internas y externas al Estado en la constitución de su soberanía.

Charles Tilly indaga respecto de cuál es el origen de los derechos, lo
que nos llevó a articular discusiones que proponen preguntas como: ¿qué
visiones de la crisis colonial estuvieron en disputa en el tiempo de las in-
dependencias?, ¿qué efecto tuvo sobre los intereses regionales la instaura-
ción de un orden republicano?, ¿qué relaciones de poder legitimaba la
conmemoración del primer centenario y qué legado nos dejó para el pre-
sente?, ¿cómo se reabrieron los juicios por tierra y participación política
en el siglo XX?, ¿qué evolución tuvieron las organizaciones y partidos ante
los cambios de las últimas décadas?, ¿qué expectativas de la revolución
están pendientes, quiénes han mantenido viva la llama?, ¿de qué forma se
ha difundido esta memoria en los discursos nacionalistas?, ¿qué implica-
ciones tiene el olvido del conflicto y quienes reformulan las narrativas
sobre sí mismos en la comunidad?

Las respuestas y reflexiones que estas preguntas –planteadas al inicio
de la investigación– suscitaron son las que hoy tenemos el placer de pre-
sentar en esta serie de publicaciones. 

Valeria Coronel 
Coordinadora del Proyecto Bicentenario 

FLACSO-Sede Ecuador
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Seis volúmenes, que corresponden a seis ejes de discusión, componen
esta colección. Los énfasis y preguntas de los unos sirven para pro f u n d i z a r
el conocimiento iniciado por los otros. El volumen coordinado por Ed u a r -
do Kingman constituye una nueva forma de mirar hacia la era de la crisis
colonial, las independencias y el siglo XIX. Es un retorno al tema desde la
contemporaneidad que exige una agenda de investigación más sutil sobre
las distintas agendas en juego, un análisis profundo del lenguaje y la cul-
tura política y una vuelta a las insurrecciones; es decir, una reflexión sobre
a c t o res no considerados por las narrativas criollas y ro m á n t i c a s .

El volumen compilado por Mercedes Prieto y Valeria Coronel aborda
el problema de la integración social en la primera mitad del siglo XX a
través de una doble vertiente: por un lado, el análisis de las políticas de la
representación de lo nacional presentes en el influyente escenario de las
celebraciones centenarias (1909) y su significado en términos de las arti-
culaciones de clase, etnicidad, género y territorio. Por otro, el estudio de
la posición de lo popular como actores (en diálogo y disputa frente al Es-
tado oligárquico) fundamentales en la concepción de los derechos socia-
les y las cambiantes representaciones de lo nacional de la década del trein-
ta y cuarenta.

El trabajo que coordina Felipe Burbano estudia la segunda mitad del
siglo XX. Aborda la gama de actores que configuraban el campo político
en este periodo que arranca con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Se
retrata la transformación de los partidos políticos de izquierdas y derechas
en movimientos de masas nacionalistas y populistas. Se expone también
el legado de las clases medias, el campesinado y las élites regionales. Otro
ámbito de relaciones que se analiza es el boom petrolero, el nacionalismo
militar y, más tarde, el programa neoliberal.

El volumen coordinado por Franklin Ramírez se aplica al estudio de
los movimientos sociales contemporáneos, sus formas de movilización
colectiva y repertorios, así como las incidencias que estos actores (indíge-
nas, mujeres, sindicatos públicos, movimientos en torno al problema me-
dioambiental, jóvenes y clases medias) han tenido en la transformación
del campo político ecuatoriano desde la década de los noventa.

Las reflexiones del volumen que compilan Eduardo Kingman y Valeria
Coronel hacen un corte teórico de la memoria como espacio de conflicto

Prólogo
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Con ocasión del bicentenario de la Revolución de Quito, FLACSO-Sede
Ecuador desarrolló una ambiciosa agenda de investigación que convocó a
académicos nacionales e internacionales bajo la consigna de replantearse
el análisis de dos siglos de esfuerzos por configurar el Estado nacional
ecuatoriano.

En el marco de este ejercicio de repensar el bicentenario, no podía fal-
tar la reflexión acerca del surgimiento de Ecuador como actor internacio-
nal y su inclusión en el sistema de Estados. Es así que el objetivo del pre-
sente volumen es discutir el proceso de surgimiento del Estado ecuatoria-
no, su inserción en el contexto internacional y el desarrollo de una polí-
tica exterior propia.

A través de una mirada, a veces panorámica, otras veces detallada, los
trabajos que conforman este volumen dan cuenta de un proceso acciden-
tado de inserción internacional marcado, en una primera instancia, por
los determinantes de la situación geopolítica de Ecuador y, a partir de la
Segunda Guerra Mundial, por las realidades de la distribución del poder
en un mundo bipolar. En el balance final, sin embargo, las contribucio-
nes que aquí se recogen –tomadas en conjunto– producen una imagen
novedosa en la que la precariedad inicial del Estado ecuatoriano da paso
a la acción autónoma de Ecuador en el escenario internacional.

Adrián Bonilla
Director FLACSO-Ecuador
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Un trabajo como el que el público lector tiene ahora en sus manos es, por
definición, una obra colectiva. Aquí quisiera dejar constancia de mi agra-
decimiento a las muchas personas e instituciones que contribuyeron a la
publicación de este libro.

En primer lugar, agradezco a las autoras y los autores de los capítulos
aquí contenidos, por su compromiso con el proyecto y por el ejercicio tan
enriquecedor que resultó ser la producción conjunta de este trabajo. Entre
ellos, quisiera agradecer particularmente a Francisco Carrión Mena, cuyo
apoyo fue crucial para la realización de este libro y del Seminario Interna-
cional que le dio origen.

También agradezco sinceramente a María Luisa Ortega por su incan-
sable apoyo en la organización del Seminario Internacional, así como en
la traducción y la pre-edición de los textos que aquí se recogen. Por su
parte, Bolívar Lucio y Alicia Torres ofrecieron siempre su valiosa ayuda y,
con su profesionalismo, contribuyeron a mejorar el resultado final de este
proyecto editorial. Soledad Castro, directora del Archivo Histórico del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración facilitó, de
manera más allá de lo esperable, la reproducción de fotografías de ese
archivo. Gabriela Alarcón y Jenny Arévalo apoyaron con gran empeño y
una necesaria dosis de buen humor la organización del seminario y Leo-
nardo Jaramillo, María Paz Jervis, Lorena Yael Piedra y Fernando Torres
proporcionaron asistencia valiosa y comprometida durante el evento.
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El establecimiento de la Junta Soberana de Quito, en agosto de 1809,
marcó el inicio del largo proceso de reacomodo de fuerzas, definición y
redefinición de proyectos autonomistas al interior de las antiguas estruc-
turas administrativas coloniales, que tendría como uno de sus resultados
el surgimiento, en 1830, del Ecuador como un nuevo actor en el sistema
internacional. A partir de ese momento, la inserción del Ecuador en dicho
sistema discurriría a paso discontinuo en razón de los predicamentos
enfrentados por el nuevo Estado, tanto en el ámbito interno cuanto desde
el exterior.

Los trabajos que aquí se recogen y que se presentaron durante el
“Seminario Internacional: Poder, política y repertorios de la movilización
social en el Ecuador Bicentenario”, realizado en Quito en noviembre de
2009, buscan aportar perspectivas nuevas –a veces desde visiones panorá-
micas; otras veces, a partir de los detalles– acerca del proceso de surgi-
miento del Estado ecuatoriano, de su inserción en el contexto internacio-
nal y del desarrollo de una política exterior propia. Aspiran así a enrique-
cer la literatura que sobre la historia diplomática y la política exterior del
Ecuador se ha producido en las últimas dos décadas y se suman a otros
esfuerzos realizados por abordar las relaciones exteriores del Ecuador des-
de una perspectiva histórica (Carrión Mena, 1989; AFESE, 2006). Al
mismo tiempo, estas ponencias intentan contribuir a las discusiones que,

1514

Finalmente, deseo expresar mi gratitud a la Alcaldía de Quito y a la
Secretaría General Iberoamericana por su generoso auspicio. La realiza-
ción del seminario internacional y la materialización de este libro se de-
ben, en gran medida, a la confianza que estas instituciones y sus represen-
tantes tuvieron en el valor de este proyecto.
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seguridad de este tipo de Estados depende de la seguridad que sus vecinos
obtengan de su existencia, de manera que los Estados colchón están obli-
gados a mantener una política exterior neutral, que casi siempre resulta
precaria. Los Estados colchón sobreviven en tanto puedan conservar su
importancia como zona de amortiguamiento entre los dos vecinos, y en
tanto éstos sigan siendo más o menos iguales en fuerza. Más aún, estos
Estados están siempre sujetos a los vaivenes del poder de sus vecinos y, así,
se encuentran permanentemente expuestos al peligro de ser absorbidos
por cualquiera de ellos (Spykman, 1938: 228). 

Más recientemente, Phillip Kelly ha dedicado su atención a analizar la
geopolítica en América del Sur (Kelly, 1997; Kelly y Pérez, 2001). Kelly
identifica en Uruguay, Paraguay, Bolivia y Ecuador –además de Guyana y
Surinam– “Estados imparciales y más pequeños […que] parecen amorti-
guadores entre los Estados más poderosos” y cuyo valor estratégico con-
siste, precisamente, en “prevenir conflictos [que podrían desembocar en
guerra] entre sus vecinos más grandes” (Kelly y Pérez, 2001: 47). El balan-
ce para estos países es, de acuerdo con Kelly y Pérez, más bien negativo:
los “Estados amortiguadores” han sufrido pérdidas territoriales a manos
de sus vecinos, han sido escenarios de las mayores guerras del continente;
“sus fronteras continúan siendo lugares de inmigración y contrabando ile-
gal y de explotación económica, y sus políticas exteriores han sido mane-
jadas por forasteros” (Kelly y Pérez, 2001: 47-48). Si bien la proximidad
a dos Estados más poderosos puede constituirse en una fuente de oportu-
nidad en términos de comercio y cooperación para los Estados amorti-
guadores, la realidad de su interacción internacional sigue marcada por un
cierto nivel de subordinación a dos bandas.

Situado entre Pe rú y Colombia, dos Estados de mayor extensión, fuer-
za militar y poder en el escenario regional, Ecuador presenta las caracterís-
ticas típicas de un Estado colchón (o “Estado amort i g u a d o r”, en palabras
de Kelly). Este factor –quisiera proponer aquí– dominó las relaciones y la
política exterior del Ecuador desde el inicio de la vida republicana y hasta
la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos empezó a dedicar
más atención a América del Sur y a ejercer su rol de hegemón hemisféri-
co. Con el surgimiento de Estados Unidos como uno de los polos en
torno a los cuales se reconfiguraría la estructura de poder internacional

Introducción
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especialmente en el último lustro, se han desarrollado en torno a las rela-
ciones bilaterales del Ecuador (Bonilla, 2002; Pineo, 2007; Ramírez y
Montúfar, 2007; Jaramillo, 2009; Donoso Moreno, 2009).

Aproximarse a un período de la extensión abarcada por los trabajos
que aquí se presentan implica echar una mirada a circunstancias cambian-
tes, tratar de encontrar la lógica en cuadros extremadamente complejos, y
descubrir, pese a todo, las continuidades y constantes. Las páginas que
siguen evidencian que, en el caso de Ecuador, estas continuidades y cons-
tantes están dadas, en primera instancia, por el carácter de “Estado col-
chón” (buffer state) que desde su nacimiento a la vida independiente ha
distinguido al Ecuador, y, en segunda instancia, por su carácter de Estado
periférico en el contexto internacional más amplio. Lejos de pretender
reducir a estos dos el sinnúmero de factores que han intervenido e inter-
vienen en la configuración de las relaciones y la política exterior del
Ecuador1, lo que aquí se plantea es que el factor geopolítico y la distribu-
ción internacional de poder han desempeñado un papel importante y
constante en las relaciones exteriores del Ecuador desde el inicio de la vida
republicana y pueden, en gran medida, ayudar a esclarecer el devenir del
Ecuador como actor en el sistema internacional. De ahí que convenga
revisar brevemente los principales acercamientos teóricos a estos dos
temas. 

La geopolítica y los “Estados colchón”

En 1938, Nicholas Spykman, uno de los autores clásicos de la escuela
geopolítica, definía el “Estado colchón” como “un Estado relativamente
débil situado entre dos Estados relativamente fuertes” (Spykman, 1938:
227). De acuerdo con Spykman, debido a su localización geográfica, la

1 Adrián Bonilla, en un análisis sobre la política exterior del Ecuador contemporáneo, destaca el
carácter de Estado dependiente como una de las condicionantes más importantes de la política
exterior ecuatoriana. A esto añade la inestabilidad interna y la debilidad institucional como fac-
tores que influyen en la formulación de una política que resulta “reactiva, sin capacidad de pro-
ducir iniciativas ni de identificar intereses que puedan legitimarse como unitarios” (Bonilla,
2006: 179). Huelga decir que el factor interno también desempeñó en el pasado un rol funda-
mental en la formulación y conducción de la política exterior del Ecuador.



exterior de países periféricos que corresponden a la “contradependencia”,
el tercer tipo de política identificado por Hey. En estos casos, los Estados
dependientes no siguen el liderazgo del centro, sino que, de hecho, persi-
guen políticas “encaminadas a antagonizar los intereses del hegemón”
(Hey, 1993: 549) y a contrarrestar los efectos negativos de la relación de
dependencia. Un cuarto tipo, la “compensación”, también se presenta co-
mo implementación de políticas contrarias a las preferencias del Estado
dominante que, no obstante, responden menos a una oposición de las éli-
tes de la periferia a los nexos económicos con el centro, que a la necesi-
dad de apaciguar a la oposición interna que critica la relación de depen-
dencia de su Estado. Finalmente, Hey concede la posibilidad de que los
Estados periféricos formulen una política exterior independiente; es decir,
una política que no responda a su situación de dependencia (Hey, 1993:
551). 

Como se mencionó anteriormente, el fin de la Segunda Guerra Mu n -
dial trajo consigo un re o rdenamiento del poder mundial. Estados Un i d o s
emergería de la contienda fortalecido y dispuesto a asumir su rol de líder.
Surgió así un hegemón a cuya influencia el Ec u a d o r, al igual que el re s t o
de los países de América Latina, no pudo sustraerse. Esta nueva estru c t u r a
del poder en el continente sentaría los márgenes de acción de la política
e x t e r i o r, dentro de los cuales Ecuador se movería como Estado periférico.

El periplo

Las contribuciones que forman este volumen ofrecen miradas, desde dive r-
sos ángulos, que nos permiten comprender el proceso de constitución del
Ecuador y su desempeño como un actor en la escena internacional. En su
contribución, Ma r i e - Danielle Demélas discute el proceso independentista
en América, y particularmente en los Andes, como uno de doble emanci-
pación: de las colonias frente a la metrópoli, pero, más importante aún,
de las zonas periféricas de la administración colonial frente al virreinato.
La centralidad de la “patria chica”, la ciudad-territorio como base de la
asociación, representó, a decir de Demélas, un reto al cual debieron en-
frentarse los constituyentes de los nuevos Estados en la tarea de reordenar
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tras el fin de la guerra, las consideraciones acerca de la geopolítica suda-
mericana, sin dejar de ser importantes, pasarían a segundo plano, y la po-
lítica exterior ecuatoriana empezaría a responder a las realidades de la
nueva distribución del poder internacional, que colocaban a Ecuador en
la posición de un Estado periférico a la superpotencia occidental. 

La política exterior de los Estados dependientes

Desde fines de la década de los setenta, en la literatura académica se em-
pezó a desarrollar un interés por explorar la formulación de la política ex-
terior de los Estados periféricos, débiles o dependientes (Richardson,
1976; Richardson y Kegley, 1980; Armstrong, 1981). A partir del análi-
sis de múltiples estudios de caso, esta literatura evidenció que –en con-
traste con las expectativas que podrían generarse a partir de una visión
realista, de acuerdo con la cual los Estados dependientes actúan de con-
formidad con el Estado dominante en respuesta a una simple ecuación de
poder– la formulación de la política exterior de los países dependientes no
siempre se ciñe a las preferencias de los países poderosos. Por el contrario,
esta política exhibe variaciones importantes que merecen analizarse. 

Tal como lo afirma Jeanne Hey, “la dependencia se puede manifestar
en numerosos tipos de comportamiento internacional” (Hey, 1993: 543).
En esta vena, Hey (2003) identifica cinco tipos (ideales) de política exte-
rior observables entre los Estados dependientes. El primero de ellos es la
“conformidad” (compliance), que responde a un cálculo realista del Estado
débil, el cual, en virtud de su debilidad política y económica y temiendo
sanciones en caso de actuar de otro modo, se alinea con el Estado fuerte
en la persecución de sus objetivos de política exterior. El segundo tipo
planteado por Hey es el “consenso”, en el que existe una convergencia en-
tre las preferencias de política exterior de las élites del centro y de la peri-
feria. Esta convergencia ocurre, sobre todo, porque las élites periféricas
están penetradas en sus valores y percepciones por el sistema de domina-
ción global. Sin embargo, a decir de Hey, no toda la política exterior de
los países dependientes es de connivencia con las potencias dominantes.
Por el contrario, con frecuencia se pueden observar acciones de política
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A decir de Espinosa, la política transnacional fue otra de las característi-
cas definitorias de la acción internacional del Ecuador en ese período. La
i n t e rvención frecuente del presidente y caudillos ecuatorianos en los con-
flictos políticos de los Estados vecinos en apoyo de sus coidearios políticos
(y viceversa) en el enfrentamiento continental entre liberales y conserva d o-
res reflejaba, por una parte, la contingencia misma de las fronteras de lo que
aún estaba por constituirse como “Estados nacionales”, al tiempo que, por
la otra, contribuyó a fijar ciertos límites, en tanto estableció nuevas normas
de comportamiento entre los Estados andinos, los cuales terminaron por
c o m p rometerse a retirar su apoyo a las fuerzas políticas de otros países. 

La debilidad externa del Ecuador, en gran medida reflejo de sus pro-
fundas divisiones internas, ofreció, durante el período 1830-1870, opor-
tunidades jugosas a varias potencias con ambiciones imperialistas. La
mayoría de las veces, sin embargo, estas potencias fueron invitadas a inter-
venir por actores políticos locales, quienes por ambición o convicción
requerían de la ayuda extranjera para imponerse en un entorno político
caótico y adverso.

Tal fue el caso de la expedición que Juan José Flores intentara organi-
zar en 1846 con el apoyo de España para –ahora se acepta como un he-
cho– instaurar una monarquía encabezada por un hijo de la Reina Ma-
dre, María Cristina de Borbón, en el trono de lo que, a decir de Flores,
sería el “Reino de Perú” (Ecuador, Bolivia y Perú). En su contribución,
Ana Gimeno rompe con esta imagen aceptada y heredada a lo largo de
décadas acerca de las intenciones de Flores. Según lo sostiene, el análisis
de la correspondencia personal del Duque de Riansares, esposo de la Rei-
na Madre, con Juan José Flores, así como con amigos y familiares, pone
en evidencia que, en un inicio, el general venezolano y primer presidente
de Ecuador solo buscaba el apoyo económico y logístico de la Familia
Real española –no del Estado español–, para poder regresar a Ecuador y
volver a instalarse en el poder. Las pesquisas de Gimeno conducen a pen-
sar que la idea de ofrecer el trono a un hijo de la Reina Madre y al Duque
de Riansares surgió mucho después de las primeras aproximaciones de
Flores a la Familia Real y que, contrario a la visión prevaleciente hoy en
día, no fue en realidad la que se constituyó en motor de la fallida expedi-
ción de 1846.
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el espacio político americano a partir de unidades profundamente desi-
guales que reclamaban legitimidad. La solución adoptada finalmente –es
decir, la formación de alianzas de pequeñas unidades en lugar de grandes
confederaciones– resultó ser, en opinión de la autora, la adecuada para las
necesidades de la América hispana. Y sin embargo, esta solución estaría
preñada de ambigüedades e indefiniciones que darían como resultado
múltiples conflictos territoriales en las décadas siguientes. 

Si Demélas se concentra en la reorganización del territorio como re a l-
mente ocurrió tras los movimientos de independencia, Rafael Rojas ex-
plora en su artículo los imaginarios de Hispanoamérica, creados y compar-
tidos por una élite intelectual hispanoamericana exiliada en Fi l a d e l f i a .
Recurriendo a la figura de Vicente Ro c a f u e rte como hilo conductor de su
relato, Rojas nos devela una Hispanoamérica que se imagina y desea libe-
ral, republicana, admiradora de los Estados Unidos y unida mediante una
identidad americana continental, que estaría por encima de las identidades
locales o regionales. Que el sueño hispanoamericanista terminaría pro n t o
quedaría, no obstante, evidenciado por el hecho de que, hacia mediados de
la década de 1830, todos los exiliados que habían soñado con una patria
hispanoamericana común se hubieran repatriado y participaran activa m e n-
te en la política de sus re s p e c t i vos Estados. El mismo Ro c a f u e rte, quien en
su tiempo fuera propulsor del hispanoamericanismo, terminaría por re t o r-
nar a su patria chica a luchar contra los “u s u r p a d o res colombianos”. 

La inserción del Ecuador en el sistema internacional en el período
1830-1870 concentra la atención de Carlos Espinosa. Según Espinosa,
durante este período Ecuador “aprendió” las normas y los usos de la di-
plomacia occidental e intentó desarrollar, en un inicio, una política exte-
rior protoliberal que aspiraba a establecer relaciones de cordialidad y con-
fianza, basadas en el comercio. Pronto, sin embargo, las realidades de su
debilidad frente a sus vecinos se hicieron evidentes, así como su precarie-
dad como Estado colchón. Ante la indefinición de límites tanto al norte
cuanto al sur –producto de esa reorganización territorial, creativa y con-
fusa a la vez, que siguiera al colapso de la monarquía hispánica–, Ecuador
tuvo que enfrentarse a la Realpolitik y, con ella, a la pérdida de su territo-
rio a manos de sus dos vecinos, estando inclusive a punto de ser reparti-
do entre ambos en 1860. 
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A partir de 1942, el conflicto limítrofe con el Perú y la mutilación
territorial –última y fehaciente evidencia del carácter de Estado colchón–
se convertirían, tal como lo discute Francisco Carrión en su ponencia, en
el eje articulador y en un agente distorsionador de la política exterior
ecuatoriana. El Protocolo de Río, promovido bajo la presión estadouni-
dense por apaciguar la región en un momento en que la entrada de Es-
tados Unidos a la Segunda Guerra Mundial parecía ineludible, formaliza-
ba la pérdida territorial del Ecuador y resultaría, en palabras de George
Lauderbaugh, “la consecuencia más significativa de la Segunda Guerra
Mundial para Ecuador”. Pese a que en el período 1942-1998 los gobier-
nos ecuatorianos cambiaron repetidas veces su postura con respecto al
Protocolo, el objetivo de lograr una paz digna con Perú se mantendría a
lo largo de todo el período y contribuiría, según Carrión, a dar coheren-
cia a la política exterior ecuatoriana. 

Si el Protocolo de Río se constituyó, en su momento, en una fuente de
d i s c o rdia entre Estados Unidos y Ec u a d o r, no lo hizo en tal medida que im-
pidiera el desarrollo de una relación cooperativa entre ambos países duran-
te la Segunda Guerra Mundial. Por el contrario, tal como lo documenta el
trabajo de George Lauderbaugh, durante esa conflagración Ecuador y Esta-
dos Unidos se descubrieron mutuamente, y mientras Ecuador adquirió una
visibilidad frente a Estados Unidos que nunca antes había tenido, este últi-
mo se convirtió en el país más importante para Ec u a d o r. 

Tres fueron los intereses que, según Lauderbaugh, guiaron la relación
bilateral en el período 1942-1945: por parte de Estados Unidos existió,
en primer lugar, una enorme preocupación por garantizar la seguridad y
defensa del continente y, específicamente, del Canal de Panamá, razón
por la cual negoció con el gobierno ecuatoriano la construcción de bases
aéreas en las Islas Galápagos y en Salinas. En segundo lugar, y dada la pre-
sencia de una considerable población alemana en el Ecuador, Estados
Unidos quería asegurarse de que Alemania no utilizara a Ecuador como
punto de avanzada para la difusión de propaganda nazi en Sudamérica.
Ecuador, por su parte, volcaba su atención al sur y buscaba cerciorarse de
que Perú no reanudara sus agresiones. La base aérea de Salinas cumplía,
según Lauderbaugh, la función disuasoria esperada por Ecuador, hacien-
do así de la cooperación bilateral un juego de suma positiva.
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El período 1830-1870 también fue escenario de algunos casos de gue-
rra interestatal que –como afirma Espinosa– no contribuyeron, como sí
lo hicieron en Europa, al proceso de formación y fortalecimiento del
Estado nacional. Así lo demuestra Tomás Uribe en su análisis de las rela-
ciones entre Ecuador y Colombia en el período 1830-1863 –en opinión
del autor, tres décadas de “oportunidades perdidas”–, durante el cual se
ensayaron múltiples configuraciones territoriales con sus respectivos co-
rrelatos identitarios y se conformaron las relaciones de poder que pon-
drían en evidencia el carácter de “Estado colchón” que el Ecuador tendría
en la geopolítica sudamericana. 

El desatino de Gabriel Ga rcía Mo reno en la conducción de la políti-
ca exterior llevaría, a decir de Francisco Carrión, al aislamiento interna-
cional de Ecuador (Carrión Mena, 1989: 92). Éste solo se vería supera-
do a partir de la Re volución Liberal y gracias a la política exterior pro a c-
t i va implementada por El oy Alfaro. Pe ro nada es eterno y la Re vo l u c i ó n
Liberal tampoco lo fue. Asesinado Alfaro en 1912, el país se sumió en un
p rofundo conservadurismo que dominaría las siguientes décadas de la vi-
da política ecuatoriana. Son estas circunstancias las que sirven de telón de
fondo para el análisis de Rafael Qu i n t e ro sobre los diplomáticos mexica-
nos acreditados en Quito entre 1925 y 1950. De acuerdo con Qu i n t e ro ,
el contraste entre la visión pro g resista de estos diplomáticos, here d e ros de
la Re volución Mexicana –y, más tarde, también re p resentantes del card e-
nismo–, y el conservadurismo y el clericalismo, que calaban hondo en la
sociedad ecuatoriana de la época, no podía ser mayo r. Aislados de la
sociedad en general y acusados de re p resentar a un gobierno “d e s t ru c t o r
de la re l i g i ó n”, los diplomáticos mexicanos buscaron establecer contactos
con los sectores pro g resistas del Quito del segundo tercio del siglo XX.
Apoyaron así la organización de la izquierda ecuatoriana y del movimien-
to obrero. Proyectando el nacionalismo característico de la política exte-
rior mexicana de la época, los ministros mexicanos vieron con recelo los
intentos de Estados Unidos por comprar las Islas Galápagos y apoyaron,
por todos los medios a su alcance, la posición de Ecuador en el conflicto
de límites con Perú, haciendo así patente la solidaridad de un Estado que,
casi un siglo antes, también había enfrentado una devastadora pérdida de
territorio.
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última instancia, al hecho de que, aún dentro de los constreñimientos im-
puestos por la geografía y la estructura internacional de poder, existen es-
pacios, por más reducidos que parezcan, en los que un país considerado
pequeño y periférico puede ejercer una política exterior de cuño propio.
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La Segunda Guerra Mundial cambió la relación internacional de fuer-
zas y, con ello, los márgenes dentro de los cuales se formulaba la política
exterior de todos los países del hemisferio. Esto se agudizaría durante la
Guerra Fría, período en que Estados Unidos, obsesionado con el comba-
te al comunismo, exigió a los países de América Latina innumerables
muestras de lealtad a cambio de una ayuda que terminaría por crear pro-
fundas dependencias. En su trabajo sobre este período, Ronn Pineo argu-
menta que la atención, hasta entonces inédita, que Estados Unidos pro-
digó al Ecuador durante la década de los cincuenta y los sesenta del siglo
pasado, más que beneficiar a este último, le resultó desfavorable, pues,
además de la ya mencionada dependencia económica –y con ella la incli-
nación de la balanza del Estado colchón al Estado dependiente– trajo
consigo la desarticulación de la izquierda y el movimiento sindicalista
ecuatoriano (tan entusiastamente apoyados por los diplomáticos mexica-
nos, décadas atrás), el reforzamiento de tendencias represivas y autorita-
rias en los gobiernos de turno y una profunda desinstitucionalización, de
la que aún hoy en día adolece el sistema político ecuatoriano.

En la contribución final de este volumen, Guillaume Long analiza la
política marítima del Ecuador a partir de la Declaración de Santiago de
1952. Acaso la “única política de Estado en materia de política exterior”
que ha existido en Ecuador –la defensa, en gran medida exitosa, del dere-
cho a ejercer soberanía sobre un mar territorial de 200 millas– se explica,
de acuerdo con Long, a partir de la conjunción de tres factores: el mate-
rial, vinculado a los beneficios económicos que se suponía devengaría la
explotación de los recursos marítimos; el de seguridad que en una vertien-
te se centraba en la necesidad de impedir que Perú y Chile formaran una
alianza en detrimento de Ecuador y, que, en la otra vertiente, terminaría
por propiciar una relación de “competencia cooperativa” con el archiene-
migo, Perú; y, finalmente, el factor identidad que –Long sostiene– anima-
ba la promoción de la política de las 200 millas como una forma de com-
pensar la pérdida del territorio oriental a manos de Perú en 1942. Que en
la defensa de esta política Perú y Ecuador actuaran en cierta consonancia
entre ellos y en oposición directa al hegemón, Estados Unidos, resulta
tanto más llamativo. ¿Contradependencia? ¿Independencia? El caso de la
política marítima del Ecuador abre grandes interrogantes y apunta, en
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Aunque su experiencia no sirvió de ejemplo para otras áreas durante dife-
rentes procesos de descolonización, la independencia hispanoamericana
presentó con gran anterioridad las múltiples facetas de un fenómeno de
disgregación y recomposición; mientras más complejo el vocabulario em-
pleado durante esta época, tanto más se disimulaba la complejidad de este
fenómeno.

La guerra enfrentaba a los americanos contra los españoles; la causa era
la separación de la metrópoli (sea que se la considere como heroica y justa,
o más bien, propia de rebeldes y de sujetos desleales). Ésa era la interpre-
tación común de quince años de conflagración. Pero si se observan los
juegos de alianzas y oposiciones a nivel del subcontinente, se cae rápida-
mente en cuenta de que la guerra era civil y de que el adversario princi-
pal era más a menudo la capital del virreinato o la provincia vecina que la
lejana Madrid.

Por otra parte, en la España en guerra de los años 1808-1814 se obser-
van fenómenos similares a los que van a aparecer en América y que llevan
a considerar sus provincias como unidades capaces de reivindicar su pro-
pia soberanía, mientras que Gran Bretaña, Francia o la Santa Alianza im-
ponen el marco más amplio en el cual se desarrolla su acción.

Concluida la guerra en 1825, se asiste, en los países andinos, a una
intensa actividad legislativa y diplomática para organizar los nuevos
Estados, definir su marco nacional y su ciudadanía, al mismo tiempo que
sus relaciones vecinas.
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