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del siglo XIX, tales como un retrato de Sucre y un escudo del Ecuador 
bordados en "finfsimas sedas" (44). Por otra parte, la iconograffa geopo
Iitica del estado ecuatoriano, adecuadamente representada por la 
Geograffa Cientffica y eJ mapa de Teodoro Wolf, resulto premiada en 
la exhibicion de Chicago (Carbo 1894:399-400). 

Este consenso iconografico nacionalista republicano, desplegado 
para el consumo externo de otros estados, excluyo la imagen de los 
indfgenas ya que teoricamente la Independencia los habfa convertido 
en ciudadanos y como tales, estaban invisiblemente absorbidos en el 
Ser colectivo. Una explicacion mas explicitamente racialista de esta 
omision de los Indios en la constitucion de la ideologfa nacionalista 
fue dada por Otis Mason, antropologo del Smithsonian, en el Congreso 
Internacional de Antropologfa que tuvo lugar en 1893 en uno de los 
locales de la exhibicion de Chicago. En esa ocasion Mason propuso 
que, a diferencia de las "comunidades civilizadas", unidas por lazos 
sociales y emocionales que promovfan la unidad del pueblo como 
nacion y los sentimientos de patriotismo, los "salvajes", tales como las 
"tribus de Indios Arnericanos", eran incapaces de esos sentimientos ya 
que estos solo se mantenlan unidos por los vinculos de parentesco, que 
Mason consideraba "una caracteristica racial" (citado en Rydell 1984:58
59). La persistencia ideologica de ese tipo de explicaciones no puede 
subestimarse, ya que los lazos de parentesco que unen a grupos indi
genas a traves de fronteras nacionales han sido usados repetidamente 
por los militares para acusar a esos grupos de falta de patriotismo en 
situaciones de conflictos fronterizos. Internamente en Ecuador, las 
contradicciones de ese milo de asirnilacion del Indio en el concepto 
totalizante de ciudadanfa comienzan a revelarse en la "guerra de las 
representaciones" entre una Iglesia ultramontana y eI Progresismo 
liberal moderado y mas claramente , con eI triunfo de la Revolucion 
Liberal de 1895, como veremos mas adelante. 

EL PAISAJE VISUAL Y NARRATIVO SOBRE EL INDiGENA Y LA 
NACIONALIDAD EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX 

Para entender el significado de las irnagenes presentadas en la 
exhibicion de Madrid y en las dos ferias mundiales de Parts y Chicago, 
es necesario situarlas en el contexto mas amplio de un universo de 
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148 MURATORIO 

discurso sobre el indigena y el nacionalismo en el cual participaban 
miembros de las elites econ6micas, intelectuales y politicas ecuato
rianas de la segunda mitad del siglo XIX. Por un lado, el interes 
cientifico y estetico que los viajeros extranjeros de ese periodo 
demostraron por el Ecuador, contribuyo para que los pintores y escri
tores nacionales se afianzaran en una actitud de valoraci6n del paisaje 
y las costumbres locales despertada por las corrientes del Roman
ticismo adoptadas en America Latina. En algunos casos, las imagenes 
visuales fueron producidas especificamente por artistas locales para los 
viajeros extranjeros, pero adernas, estos iiltirnos constituyeron una 
sostenida y rentable clientela, especialmente para las obras de los 
pintores, y el aura de su prestigio cultural europeo ayud6 a formar el 
gusto y el interes social por este tipo de arte en la clase terrateniente 
con crecientes aspiraciones cosmopolitas (ver Kennedy y Ortiz 
1990: 121,126 y Fitzell en este libro). Por otro, los poderosos mani
puladores de imagenes locales para el con sumo externo, compartian 
con pintores y escritores un mismo mundo social, con sus 
correspondientes codigos semi6ticos y consideraban "naturales" a esas 
imagenes, como parte del paisaje hegemonico de representaciones. 

La Etnicidad pintada 

Las irnagenes visuales de los Indios que prevalecieron en este 
periodo fueron producidas por los pintores "costum bristas", 
principalmente por Rafael Salas, Agustin Guerrero, Rafael Troya y 
Joaquin Pinto. Miradas con detenimiento, algunas de esas irnagenes se 
confunden con los dibujos y grabados de los viajeros (cf. fig. 6 en 
Fitzell y Fig. 14 en este articulo) (45). Sus narrativas y los testimonios 
de los intelectuales locales nos proporcionan el contexte comunicativo 
y la estructura de relaciones de poder dentro de los cuales esas imageries 
fueron producidas y usadas, ayudandonos a descifrar su significado. 

La larga y distinguida lista de viajeros extranjeros que visitaron 
el Ecuador durante el siglo XIX incluye diplomaticos. cientlficos, 
emologos. aventureros, artistas y enviados comerciales y guberna
mentales. Muchos de ellos tenian conexiones sociales con las altas 
esferas del gobierno, se hospedaron en las haciendas y residencias 
privadas de importantes terratenientes y entraron en contacto con 
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intelectuales y artistas ecuatorianos (ver Fitzell en este libro). En 
Europa estaban de moda las publicaciones de viajeros, incluyendo 
detallados rccuentos de sus experiencias y acompanadas de numerosos 
grabados, dibujos 0 fotograffas. Libros y revistas asf ilustrados se 
hicieron muy populares con e l publico lector de esa epoca que parecfa 
estar obsesionado con un realismo preciso y tangible (ver Munster
berg 1982; Mitchell 1989). G. Brown Goode, secretario asistente del 
Smithsonian y uno de los principales organizadores de la Exhibici6n 
de Chicago, remarco la importancia de las artes visuales con la rotunda 
frase: "Ver es conocer" (citado en Rydell 1984:45). 

Cuando no viajaban acompanados de sus propios artistas, los 
viajeros se ve ian obligados a buscar ilustradores locales, pero tarnbien 
comisionaban pinturas para Ilevar a Europa, especialmente a Francia y 
a Italia donde las publicaciones "costurnbristas" y etnograficas estaban 
muy de moda (Vargas 1984:428). Los pintores locales respondieron 
con entusiasmo a esa dernanda externa por irnagenes "tfpicas" y 
"exoticas", a la vez que internalizaron la dicotomfa iconografica eu
ropea tradicional que asociaba 10 urbano con la civilizaci6n y 10 rural 
con el prirnitivisrno (Baddeley y Fraser 1989: 14-15), otorgando asf al 
menos cierto prestigio estetico al Indio como alteridad interna. Los 
viajeros cientfficos, tales como los vulcanologos Stu bel y Reiss, estaban 
mas interesados en el "paisajisrno". Rafael Troya, por ejemplo, ilustra 
para ellos "La Avenida de los Volcanes" y cuando los indfgenas 
aparecen en estas representaciones es como meros apendices de la 
"irnponente" naturaleza (Vargas 1984:376,428; Castro y Velazquez 
1980:471). 

Vargas argurnenta que el "costurnbrismo" naci6 como genero 
pictorico inspirado en las detalladas narraciones y los meticulosos 
dibujos de dos famosos viajeros: E. Charton, un frances que public6 en 
Le Tour du Monde y Gaetano Osculati , un italiano que llego a Quito en 
1847 (1984:376). En 1849, Charton fund6 en Quito un liceo de pintura 
donde estudiaron Rafael y Ramon Salas (Crespo Toral 1976:222). 
Friedrich Hassaurek, diplornatico norteamericano que publico su libro 
Four Years Among the Ecuadorians en 1867, dice acerca del pintor 
Rafael Salas: "Fue solo a sugerencia mfa que Rafael Salas, uno de los 
mejores pintores de Quito, abandon6 los caminos trill ados y comenz6 
a pintar el panorama y costumbres ecuatorianas ... EI senor Salas a 
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menudo me dijo que su principal sosten provenia de los extranjeros 
que visitaban Quito de tiempo en tiempo. Los nativos rara vez pagaban 
mas de 160 20 dolares por un retrato grande" (1967:113-114). Otra 
menci6n temprana de la pintura costumbrista aparece en la narrativa 
del viajero portugues Miguel Marfa Lisboa escrita en 1866 (1990: 54) 
en la cual relata su pedido a un miembro de la familia Salas de una serie 
de pinturas de "trajes indlgenas", Pero, mas interesante aiin, Lisboa es 
engaflado y compra una serie de pinturas "falsas" de un pintor que se 
hace pasar por Salas, 10 cual quiere decir que para esa epoca ya habia 
otros costumbristas, si bien no muy escrupulosos. Para fines de siglo, 
Joaquin Pinto se convirti6 en el indisputado pintor de moda ya que 
podfa contar entre sus clientes al Ministro de Francia, que compr6 23 
de sus acuarelas, otros diplornaticos importantes y al frances F. Cousin 
quien Ie comisiono 100 acuarelas de "costumbrismo indigena" (Vargas 
1984:405) para afladir a su coleccion de arqueologia y etnograffa 
ecuatorianas que el mismo prest6 para ser expuestas en las tres 
exhibiciones internacionales aqui mencionadas. Como ya senalamos, 
Pinto mand6 uno de sus cuadros a la exhibici6n de Pari's de 1889 y 
Rafael Troya recibi6 un premio en la de Chicago por tres de sus 61eos 
(Carbo 1894:403). 

El "Costumbrisrno" en pintura ha sido caracterizado como una 
reaccion en contra del escolasticismo y la som brla iconograffa religiosa 
del arte colonial, como un movirniento influido por el romanticismo 
literario Esparto! (Castro y Velazquez 1980:470) y como un desarrollo 
del individualismo liberal que nace a comienzos del perlodo repu
blicano y que se refleja en los innumerables retratos de los heroes de 
la Independencia (Samaniego Salazar 1980:456-65). Visto en conjunci6n 
con otras tendencias artlsticas contemporaneas en rmisica y literatura, 
el costumbrismo tam bien refleja los recien adquiridos sentimientos 
de "profundo nacionalismo" que hizo que los artistas "tornaran su 
mirada" hacia "Ia herencia indlgena" y hacia "el descubrimiento de su 
propio paisaje" (Gallegos de Donoso s/f: 11-15). Esta forma de 
nacionalismo aparece en el Ecuador, como en otros parses de America 
Latina, bajo la influencia del movirniento romantico que tiene su 
apogeo entre 1837 y 1900 aproximadamente. 

Agoglia clasifica el pensamiento romantico latinoamericano den
tro de la corriente historicista, donde confluyen dos orientaciones: 
una sentimental, poetica y naturalista influfda por Herder y otra ra



~ o 

.~ 
g 
~ 
>
tl 
0-( 

~ o 
tl 

~ 

"Pabe1l6n del Ecuador en la Exposici6n de Chicago". En L.F. Carbo, EI Ecuador en Chicago. New York: A.E. 
Chasmar y Cia. 1894. -

y;) 
VI 



154 MURATORIO 

cional, realista y concreta derivada en parte de la literatura polftica 
liberal del XIX representada por autores como de Tocqueville y Carlyle. 
Estas dos tendencias coinciden, sin embargo, en la valorizacion del 
medio y el paisaje nacional,la raza, ellenguage y los usos y costumbres 
como los factores condicionantes de todo proceso historico-cultural, 
social 0 politico. Por ultimo, Agoglia argumenta que los proyectos 
intelectuales y los programas de acci6n de este movimiento rornantico 
se articulan alrededor de los conceptos de Naci6n, Pueblo y Libertad 
(1988:40-47). 

Adernas, el hecho de que los intelectuales ecuatorianos estu
vieran estrecharnente ligados al acontecer politico y al estado, contri
buy6 a que su discurso romantico fuera eminentemente politico, como 
es el caso de Juan Montalvo, cuya famosa frase exclamada ante el 
asesinato de su enemigo Garcia Moreno, "mi pluma 10 mat6", resume el 
espiritu liberal rornantico de la epoca. Burbano marca la iniciaci6n del 
movimiento rornantico en el Ecuador con la revoluci6n nacionalista 
del 6 de Marzo de 1845 contra el "militarismo extranjero" representado 
por el presidente Juan Jose Flores (1960:34). Mas adelante, esta 
conjunci6n del costumbrismo en las artes y el nacionalismo politico, 
tiene una expresi6n coherente en la Escuela Democratica Miguel de 
Santiago, cuyo lema fue "Libertad, Igualdad y Fraternidad" y su 
emblema el gorro frigio en la pal eta del pintor (Hallo 1981:23). Esta 
sociedad fue fundada en 1852 durante el gobierno de Jose Maria Urbina 
(1851-1856) que Ayala caracteriza como "embrionariamente liberal", 
ya que abolio la esclavitud, suprimi6 las "protecturfas" de indigenas y 
el cobro anticipado de sus tributos y logr6 gobernar con el apoyo de 
grupos populares (1990: 184-192). 

En dos reuniones de la Escuela Dernocratica, una con motivo de 
su fundaci6n y otra en el mismo ano de 1852 para celebrar el septimo 
aniversario de la revolucion marxista de 1845, los "patri6ticos" dis
cursos fueron pronunciados por los intelectuales y artistas mas 
destacados de la epoca, tales como Pedro Moncayo, Juan Montalvo, 
Juan Agustin Guerrero, Modesto Espinoza, y G6mez de la Torre, entre 
otros, La ideologfa de esos discursos se centra en el rechazo a los 
gobiernos oligarquicos y el enfasis en la educaci6n del pueblo sobe
rano, entendiendo por este principalmente a los artesanos. El Indio, en 
cambio, s610 aparece en su representaci6n aristocratica y heroica junto 
a la figura de Bolivar, legitirnando la lucha de los criollos contra el 



155 NACION, IDENTIDAD Y ETNlCIDAD 

"Alf'arera", Acuarela de Joaquin Pinto, En Ecuador Pintoresco, Quito: 
S alv at Editores Ecuatoriana. 1977. Cortesia de S alv at Editores. 



156 MORATORIO 

despotismo. Agustin Guerrero dice en su invocaci6n: "Oh Bolivar, 
desciende desde la eternidad por un momenta y lIega aver la Patria que 
formasteis en la tierra de Atahualpa precipitandose en la anarquia..... 
(46), 

Por otra parte, en esos mismos discursos ya se perfilan las ideas 
romanticas sobre la naturaleza y una preocupaci6n por el paisaje 
nacionaI. Ram6n Vargas, Presidente de la Escuela, exhorta a sus miem
bros a "estudiar la naturaleza a campo raso, con solo con lluvia" para 
"copiarla con el pincel" y para "rnostrar al extranjero nuestras fertiles 
lIanuras, nuestros terrenos auriferos pintados 0 reales, para buscar de 
mancorrnin la felicidad y la comodidad de la vida" (47). G6mez de la 
Torre afirma asimismo el caracter nacional que deben tener la literatura, 
la pintura y la rmisica, dejando "el teatro servil de la imitaci6n". 
Representadas por las sociedades de I1ustraci6n, de Miguel de San
tiago y Filarm6nica respectivamente, estas artes "empiezan a conq uistar 
su independencia y nacionalidad para no mendigar la ciencia y la inspi
raci6n en las naciones que lIevan la vanguardia de la civilizacion". 
Estos discursos van acompanados de una "electrica" poesia de Julio 
Zaldumbide, poeta coronado en esa ocasi6n por el "primer parto de su 
genio" y por un "canto marcial a toda orquesta" con musica compuesta 
por Guerrero (48). Se configuran asi los rituales del nacionalismo politico 
heroico de los auto-definidos "patriotas", que en esos momentos se 
consideraban realmente amenazados por una nueva invasi6n que Juan 
Jose Flores preparaba con apoyo del gobierno peruano. 

La pintura costumbrista es entonces, por un lado, el resultado de 
la busqueda romantica del ser nacional a traves de la representaci6n de 
la propia diversidad etnica y de los usos y costumbres de color local. 
Pero por otro, busca satisfacer y esta fuertemente influida por las 
formas del realismo literario de las iiltimas dos decadas del siglo XIX 
y particularmente por la fotograffa. Desde este ultimo punto de vista, 
adopta la mirada del "otro" europeo para representar la propia reali
dad. Esta se convierte asi en una idealizaci6n folkl6rica, "adornada" 
(Kennedy y Ortiz 1990: 125) para venderla facilmente en el mercado 
europeo que tambien consumia irnagenes igualmente construidas del 
"Oriente" y de Africa (49). EI costumbrismo en pintura coexiste con las 
cartes de visite, fotograffas en postales cuyo pequeno formato y bajo 
precio popularize entre las clases medias la representaci6n posada y 
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retocada de "tipos natives" de distintas partes del mundo -incluyendo 
indigenas de Sudamerica. Las "tarjetas de visita" se pusieron de moda 
en America Latina en las ultirnas tres decadas del siglo XIX, circularon 
en toda clase de medios sociales (50), fueron coleccionadas en albumes 
familiares y exhibidas en exposiciones nacionales e internacionales 
(51 ). 

El realismo de la vestimenta y adornos de los indigenas en las 
pinturas costumbristas, asi como la especificidad de las ocupaciones en 
las cuales son representados, reflejan frecuenternente el realismo 
descriptivo de las narrativas de viajeros como es evidente, por ejem
plo, en la acuarela de Pinto de una mujer despiojando a un nino (fig. 15) 
si la imagen se compara con la siguiente descripci6n de Hassaurek: 
"No hay nada mas repugnante, sin embargo, que ver a la gente corruin 
apretar piojos con sus dientes.... en una variedad de [otros] lugares 
abiertos a la mirada del publico, pueden verse hombres, mujeres y 
ninos, sacandose piojos unos a otros de sus cabezas, y apretandolos 
entre sus dientes" (1967:55-56). En otros casos, las irnagenes son 
directamente inspiradas por fotografias, 0 viceversa, ya que algunos 
costumbristas eran a la vez pintores y fot6grafos (comparar figs.16 y 
18). 

Los indigenas que aparecen vestidos con los "trajes de costum
bres" estan representados como tipos, como dice Vargas, "para las 
funciones que ellos cumplen en la sociedad" (1984:403). EI poder de 
la imagen se comunica a traves del marco en los cuales los indfgenas 
estan constrenidos y no por la identidad humana de los que ocupan 
esos roles. La consistencia del pintor en concentrarse en los detalles 
superficiales y pintorescos de los trajes sirve para idealizar el tipo 
etnico y para tornar invisibles a los Indios reales (cf. los comentarios 
de Poole [1988] sobre las pinturas de indfgenas del Peru de Angrand, 
tambien del siglo XIX). Si miramos a los dos extremos de 10 que en 
realidad es un contfnuo (cf. figs.17 y 19), las acuarelas nos revelan un 
mundo social altamente estratificado y rfgido donde los Indios juegan 
un rol estrictamente demarcado por la hegemonfa de los imagineros. 
Las figuras solitarias estan total mente descontextualizadas, se las ha 
privado aun de sus ambientes "naturales" porque se han convertido en 
parte an6nima de un paisaje urbano, flotando en un vacio hist6rico. 
Representados como un hito en la ruta unilineal y abstracta hacia la 
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aculturaci6n y el mestizaje, los indlgenas estan tam bien congelados en 
el tiempo: ejercitando 10 que Fabian (1983) llama "cronopolftica", los 
imagineros los han privado de su propio tiernpo cultural. 

La etnicidad narrada 

Dos figuras dominan la narrativa ecuatoriana durante el siglo 
XIX: Juan Montalvo y Juan Leon Mera. Montalvo, el romantico liberal 
mas coherente de su generaci6n, muere exiliado en Pads en 1889. 
Durante todo el perfodo del Progresisrno, Mera permanece activo 
como el literate, periodista y politico de oposici6n de perfil mas 
prorninente y su obra resume las principales contradicciones y 
controversias de este perfodo de transicion. Como admirador y ex
colaborador de Garda Moreno. Mera se convierte en el ideologo de la 
tendencia absolutista, clerical y ultrarnontana dentro del conser
vadorismo, mientras que su amigo Antonio Flores Jij6n se separa para 
formar el partido Progresista que quiere abrirse a las corrientes mun
diales delliberalismo moderado y coartar la hegemonfa de la Iglesia en 
los asuntos de estado. Aunque ambos se declaran igualmente repu
blicanos, nacionalistas y catolicos, sus posiciones se vuelven irrecon
ciliables porque representan los intereses de dos clases sociales 
antagonicas, la terrateniente serrana apoyada por el clero y la bur
guesfa costena, cuyo conflicto estructural s610 tiene su resolucion con 
la revoluci6n liberal de Eloy Alfaro (52). 

En su obra Iiteraria Mera insiste en un "originalisrno" america
nista que se inspire en un supuesto pasado precolombino, poblado de 
Virgenes del Sol y de heroes y villanos Incas y Shyris, para dar su voz, 
pensando "como un hijo del sol", a una civilizaci6n que el considera 
"rnuerta y olvidada" y sin ninguna relaci6n con la realidad indigena 
que 10 rodea. En el prologo fechado en 1886, que escribi6 para la 
edici6n conjunta de su poesla novel ada La Ylrgen del Sol y su poema 
Melodlas l ndigenas, Mera (1887) explica claramente esa intencion "de 
penetrar los sentirnientos de la raza indigena plantada y desarrollada 
en la mesetas de los Andes ecuatorianos, y estudiar sus pensamientos, 
creencias, costumbres e historia: he intentado, pues, hacerme tam bien 
indio y olvidar la civilizaci6n y mas condiciones de la vida moderna 
predorninante en la sociedad americana". Este objetivo no logra ni 
siquiera cumplir con la primera etapa del desarrollo de una conciencia 
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nacional tal como Hroch la describe para las pequenas naciones de la 
Europa del siglo XIX. Hroch considera que esta etapa de "renaci
rniento nacional esta marcada por una preocupaci6n apasionada por 
pane de un grupo de individuos, generalrnente intelectuales, por el 
estudio del lenguaje, la cultura, y la historia de la nacionalidad opri
mida" (1985:22, enfasis agregado). Mera y otros de sus conternpora
neos (53) que lam bien recurren al Indio historico para reclamar naciona
lismos literarios y folkloricos (ver Hobsbawm 1990: 12), por el con
trario. todavta ni habfan descubierto la identidad de la nacionalidad 
oprimida. Cuando Mera intenta rescatar la cultura popular en su obra 
Cantares del Pueblo Ecuatoriano ; confronta la misma dificultad que 
segun Burke (1978: 1-22) tuvieron algunos Iolkloristas europeos 
herderdianos, la de aceptar la individualidad del pueblo campesino sin 
"corregirlo". En el caso de Mera, por ejemplo, quitandole a las coplas 
todos aquellos versos "ofensi vos a la moral", 0 "de color escandaloso" 
(citado en Gallegos Donoso s/f: 14). 

En su novela mas ambiciosa, Cumanda, un drama entre sa/vajes, 
Mera pretende hacer una fiel representacion de la selva ecuatoriana y de 
sus indfgenas a traves de las aventuras de un ex-terrateniente serrano 
"arrepentido" de sus anuguos errores y convertido en misionero. Por un 
lado, la novela muestra las mismas contradicciones con respecto a la 
imagen del "salvaje" que ya hemos senalado, entre el "animal feroz" y 
el habitante de una arcadia redimida por el cristianismo. Por otro, su 
herofna Curnanda entra dentro de los canones rornanticos conserva
dores y piadosos de Chateaubriand, recibe su nombre del conocido 
viajero Ingles Richard Spruce que buscaba quinas en la selva ecuato
riana (ver Rojas s/f:55-56) y terrnina, como Atala, siendo una doncella 
cristiana, y adernas blanca, que ha sido salvada por una "india bruja" de 
un levantam iento de los peones indfgenas de la hacienda serrana de su 
padre, el citado misionero. Su potencial amor incestuoso con el hijo 
del ex-hacendado es, por supuesto, abortado con su rnuerte. Si es 
necesario mencionar este "pastiche" literario (ver Taylor en este libro) 
en un estudio etnografico-historico sobre las representaciones del 
indfgena, es porque en Ecuador todavla se sigue debatiendo el caracter 
"indigenista" de la novela (ver, e.g. Corrales 1979), porque su lectura 
obligatoria en los colegios secundarios (54) probablernente ha influido 
por muchas generaciones las imageries que los jovenes tuvieron y 
tienen de los ind fgenas de selva y porque el tropo (55) de la herofna blanca, 
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cautiva de indigenas -buenos 0 malos- se repite en las versiones mas 
contemporaneas del indigenismo post-modernista (56). Como ideologo 
del conservadorismo y apoyando a una Iglesia catolica que ve amenazada 
las bases mismas de su poder, Mera participa en una gran polemics 
polftica con Flores Jij6n, cuyos dos ejes son la Exhibicion Universal 
de Paris de 1889 y la abolicion de los diezmos (57). Las ausencias y los 
olvidos sobre el indigena en esa polernica son tal vez mas reveladores 
de las imagenes e ideas que de el ten ian los poderosos imagineros, que 
los confusos intentos de incluirlo en el supuesto origen hist6rico 
aristocratico de la nacionalidad ecuatoriana. 

LA GUERRA DE LOS SIMBOLOS 

He argumentado hasta ahora que las tres importantes exposi
ciones internacionales de fines del siglo XIX (58) en las cuales participd 
el Ecuador proporcionaron a la elite dominante un escenario para "in
ventar" 0 "reinventar" una tradicion sobre la relaci6n entre etnicidad y 
naci6n. Esta elite seleccion6 aquellos elementos del pasado y del 
presente del pais que le permitieran representar, principalmente hacia 
el mundo exterior, una "comunidad imaginada" (Anderson 1983) donde 
las imagenes de los indigenas fueron convenientemente acomodadas 
para ajustarse a las principales corrientes ideologicas de la epoca y para 
servir a los intereses de los imagineros. Para entender los presupuestos 
que guiaron a los autores y manipuladores de estas imageries es necesario 
situarlos, aunque sea brevernente, en el contexto politico del cual 
fueron protagonistas. 

A fines del siglo pasado, la sociedad ecuatoriana estaba 
experimentando un proceso de transformacion social, ec6nomica y 
politica durante el cual, por un lado, las viejas tradiciones del 
autoritarismo conservador ultramontano bendecidas y defendidas a 
ultranza por el poder de la Iglesia, se convertian cada vez mas en 
obsoletas. Y por otro, los diferentes sectores de las clases terrate
niente, financiera y comercial de la costa, en alianzas con los terra
tenientes serranos mas modernos, intentaban establecer las condi
ciones economicas. juridicas y culturales de una nueva hegemonia. Es 
en este contexte estructural donde se sinian los acalorados debates 
desatados por la participacion del Ecuador en la Exposici6n Universal 
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de Parfs y por la sustitucion de los diezmos, los cuales generaron y 
desplegaron publicarnente una riqueza de irnagenes y sfrnbolos polf
tic os destinados principalmente al consumo interno. 

EI Indio ausente entre el demonio y el Progreso 

Et mensaje del Presidente Flores al Congreso solicitando la suma 
de 10.000 sucres para subsidiar la participacion del Ecuador en la 
Exposicion de Pads refleja claramente los principios ideologicos que 
guiaran su administracion: su creencia en el progreso de la industria y 
el comercio, la necesidad de crear una imagen sol vente y"civilizada" 
del Ecuador en el extranjero para facilitar su incorporacion al mer
cado internacional y su liberal ismo de centro que 10 lleva a afirmar que 
la fecha de la Exposicion en relacion al Centenario de la Revolucion 
Francesa es una mera "coincidencia" (59). En realidad, su solicitud 
provoca una crisis de estado. Ante la negativa de los fondos por un 
Senado controlado por los conservadores, Flores renuncia a la 
Presidencia solo dos semanas despues de haberse hecho cargo yamenaza 
con vol verse a Pads. Su estrategia polftica tiene un efecto relative, ya 
que si bien el Congreso rechaza su renuncia ante el panico de provocar 
un nuevo levantamiento de las "rnontoneras" liberales de Alfaro, la 
controversia acerca de la Exposicion continua aun con mayores brfos 
y polariza el discurso de la intelectualidad de la epoca alrededor de la 
guerra entre el Catolicismo y la Revolucion. La Iglesia, a traves del 
Arzobispo de Quito Monsenor Ordonez, ex p ide una pastoral 
especfficamente dirigida a condenar la Exposicion, a la que Flores, ex
embajador en el Vaticano, contesta solicitando la intervencion de su 
amigo el Papa Leon XIII para que controle el celo de la participacion 
politica de sus prelados en el debate. EI ciertamente "diplomatico" 
mensaje del Papa provoco una bizantina correspondencia entre el 
Arzobispo y Flores (ver Robalino Davila 1968:255-269), pero no logro 
acallar la voz mas ultrarnontana del diputado Julio Matovelle, pres
bftero fundador de la Congregaci6n de Oblatos del Corazon de Jesus. 

En un ex ienso discurso publicado en tres mirneros del "Serna
nario Popular", organo de la Sociedad Cat61ica Republicana, Matovelle 
acepta que "pueblos cultos" hayan concurrido a la exposicion de 
Filadelfia para conmemorar la emancipaci6n politica de los Estados 
Unidos, a pesar de que "ellos se dictaron una Constitucion enteramente 
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atea", 0 aun que el mismo Papa celebre el aniversario de la elevaci6n al 
trono de la Reina Victoria, a pesar de ser esta una "reina protestante", 
pero no puede concebir que se celebre 10 que es "lisa y llanamente el 
nacimiento de un horroroso monstruo.... la Revolucion"; a la cual 
Matovelle acusa no s610 de "irnpia" y "maldita", sino de haber"destruido 
los altarcs del Dios verdadero" para reemplazarlos por "la diosa raz6n 
... desvergonzadamente pascada por las calles de Parts..... y, por ul
timo, de la "abominable" practica del canibalismo en el coraz6n de sus 
vlctirnas. Lo que Matovelle considera mas inconcebible es que "el 
Ecuador, La Republica consagrada al Coraz6n Sacrattsimo de Jesus... 
ha de postrarse ante los at tares de la Revolucion, y ha de quemar 
incienso ante el coraz6n de Marat! !.. ." y, por eso, invita al senado a 
renovar el Pacto que proclame al Dios Sacramentado "soberano y 
absoluto Senor de esta Republica" (60) y exhorta a sus fieles en un 
sermon a pedir la protecci6n de la Virgen Marfa contra la "irnpiedad del 
mundo" y la "malignidad del demonio" que amenazaban lila ruina de la 
Patria" (citado en Robalino Davila 1968:252,263, enfasis en original). 

El debate sobre la Exposicion tuvo lugar paralelamente al de la 
sustituci6n de los diezmos, que la Iglesia tarnbien enmarc6 
simb61icamente como una guerra entre el "Catolicismo" y la "Revo
lucien". La lucha por la sustitucion del diezmo afectaba a miles de 
indfgenas reales y no s610 a sus irnagenes en el escenario internacional 
o en la conciencia nacional. Sin embargo, aqui tam bien se cumple el 
mismo mecanismo de reemplazo del Indio real por el imaginado que 
Guerrero analiza con respecto a otras coyunturas donde se disc ute la 
dominaci6n etnica a 10 largo del siglo XIX: "Todo 10 que concierne a 
los indfgenas carece de realidad propia en el espacio politico del estado 
nacional. Son problemas que aparecen, y son movidos, como simples 
piezas en un tablero delimitado por los intereses y correlaciones de 
fuerzas en juego dentro del "grupo etnico" dominante, la casta blanco
mestiza" (1991 :60). En el caso del debate sobre el diezmo, en defensa 
de sus propias hegemonlas, tanto la Iglesia como el estado constru
yeron una represemacion del "Indio miserable y oprirnido", necesitado 
de la respectiva "proteccion" institucional, que presagia la figuraci6n 
del Indio del estado liberal despues de 1895 (ver Guerrero en este 
libro). La Iglesia, en al ianza con los terratcnientes serranos, defendia 
el diezmo usando como pretexto la "caridad" y la "proteccion" al 
indigena a traves de instituciones de salud y beneficencia, cuando en 
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verdad 10 que ternia era perder su independencia econ6mica frente at 
estado, que el diezmo Ie permitla. Por su parte, Flores declaraba sus 
deseos de que la abolici6n del diezmo rompiera por completo las 
"cadenas del indfgena" (Robalino Davila 1968:221) y los voceros de la 
burguesia de la Costa, cuyos intereses Flores defendfa desde el esta
do, argumentaban la posicion abolicionista subrayando la explotacion 
de miles de campesinos y las repetidas sublevaciones indfgenas cau
sadas por el diezmo. Pero en realidad, como anotan tanto Ayala 
(1985:220-225) como Ortiz Crespo (1990:256-263), esa burguesia era 
perfectarnente conscierue de la fundamental importancia de la abo
lici6n del diezmo para poder mantener la ccmpetitividad internacional 
del cacao y otros productos de exportacion, 

La etnicidad y el nacionalismo de bronce 

EI liberalismo moderado y eclectico propugnado por el Progre
sismo carecia de una contra-iconograffa para oponerla a los simbolos 
tradicionales mas poderosos desplegados por la Iglesia como el Sagrado 
Coraz6n, la Virgen y el demonio, con todo el peso de su prestigio y 
autor idad en una poblaci6n eminenternente catolica, Como ha sugerido 
Hobsbawm para Europa, ante el fracaso en reemplazar los vinculos 
sociales y de auioridad de sociedades mas tradicionales, la ideologfa 
liberal del siglo XIX se vi6 obligada a recurrir a pracricas inventadas 
(1983:8). Esta parece haber sido tarnbien la soluci6n seguida por los 
tres presidentes del Progresismo, no solo en terrninos de la imagen de 
la Naci6n hacia el exterior, como ya vim os, sino tratando por igual de 
afianzar, inventar, 0 re inventar los sfmbolos y practicas de la religion 
secular del nacionalismo, creando sus espacios sagrados dentro de la 
misma nacion (cf. PIau [1993] para el caso de Bolivia). Es en esta 
epoca, por ejemplo, cuando se concentra la construccion de un mi
mero considerable de estatuas y monumentos que vendran a constituir 
el panteon de los Padres y Martires de la Patria: principalmente 
monumentos a Bolivar. que se convertira en "EI Libertador" y a Sucre, 
consagrado ya como "el verdadero Padre de la Patria" (61) y cuya efigie 
Placido Caarnano incorpor6 definitivarnente a la vida cotidiana cuan
do, en 1885, declare al Sucre como moneda nacional. Segun Agulhon 
(1985: 185-186), hubo una "ola de estatuamanla" en Francia despues de 
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los eventos de 1830 y 1880 Yes muy posible que los miembros de la 
burguesfa guayaquilei'la residentes en Parfs estuvieran al tanto de las 
nuevas modas culturales. Al final de la presidencia de Caamano, el 
Congreso de 1888 expidio un decreto de construccion de un monu
mento "conrnernorativo a los Padres de la Patria que dieron el grito de 
independencia de 1809". En el mismo decreto se ordena la colocaci6n 
de una placa de marmot en la casa de Manuela Canizares, donde estes 
se reunieron esa noche del 9 de Agosto y de otra lapida a colocarse en 
"la fachada donde fueron victimados, el 2 de Agosto de 1810, los 
insignies patriotas de Quito" (62). 

Experto en diplomacia y en compromisos simbolicos, en febrero 
de 1889 Antonio Flores instaura, en irnitacion "a la practica de los 
Pueblos mas civilizados y poderosos", la celebraci6n anual del Dia de 
Accion de Gracias como fiesta religiosa para reconocer "los favores 
que del Todopoderoso" ha recibido el pafs durante los primeros seis 
meses de su gobierno, incluyendo el hecho de que la epidemia de 
sarampion "va desapareciendo merced a las virtudes cristianas... " (63).: 

Segun Robalino Davila, s610 algunos Jesuitas a quienes los Obispos 
acusaban de favorecer a Flores se atrevieron a predicar en esa ceremonia 
(1968:272) (64). Siendo gobernador de Guayaquil, Caarnano invito al 
pre-sidente Flores a las fiestas de inauguracion del monumento a 
Bolivar a lIevarse a cabo en esa ciudad el24 de Julio de 1889. Flores no 
solo concurrio sino que llevo consigo a su candidate para sucederle en 
la presidencia, "a fin de que se promocionara" (Ayala 1985:311), 
comprobando asf el valor publicitario que los nacientes partidos poli
ticos ya otorgaban a los slmbolos n.acionales. Por su parte, considerando 
que en Pichincha se libr6 la ultima batalla por la libertad -y para 
cornpetir con Guayaquil- el gobernador de Pichincha decreto que los 
habitantes de Quito debfan manifestar alborozo patriotico en el gran 
dfa de la Republica, festejando el natalicio de Bolivar (fiesta nacional 
desde 1830). Para esta fiesta.Ta ciudad seria iluminada por dos dfas, se 
colocarfan banderas nacionales en todos los edificios y tiendas de la 
ciudad, las bandas rnilitares tocartan el Himno Nacional y retretas 
solemnes por ambos dfas y el 24 se conduciria el retrato del Libertador 
formando un paseo militar (65). 

El escenario nacional que Ie permitio al Presidente Flores com
petir con los poderosos ritos y representaciones de la Iglesia fue la 
Primera Exposicion Nacional de 1892, que Flores mismo defini6 como 
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"circe pacffico de los luchadores del Progreso". Esta Exposicion, 
organizada como preparacion para las de Madrid y Chicago, tuvo lugar 
en el paseo de La Alameda y fue financiada por el gobierno con el apo
yo de los terratenientes e intelectuales serranos mas modernos, como 
Manuel Jijon Larrea (Presidente de la Junta de la Exposicion) y Fran
cisco Andrade Marfn (Presidente del Concejo Municipal), Allf se 
desplego en todo su esplendor la iconograffa del liberaJismo secular, 
ensalzando la Ciencia, la Industria, el Comercio y el Trabajo, en fin, el 
PROGRESO, de 10 que Andrade Madn llamo "el magi co siglo XIX". 
La inauguracion del Observatorio Astronornico, hijo de la ideologfa del 
progreso ya propugnada por Garcia Moreno, fue la mayor atraccion de 
la Exposicion, pero la Ialta de otros productos de la industria que 
pudieran corr.petir con los de las "naciones avanzadas", estuvo 
ampliamente compensada por la transparencia iconografica de la re
torica liberal de los discursos, que nada tiene que envidiar a su 
correspondiente europea de fines del XIX, Asf se expresa Flores, por 
ejemplo, en su discurso de apertura: "Porque las comunidades 
mercantilcs gastan hoy tanto en avisos? Porque es medida eficaz de 
vender y prosperar. Pues bien: una Exposicion es no solo aviso deco
roso, vasto rnostrador donde cada productor ofrece 10 que tiene de 
venta, sino la arena en que, como en los antiguos juegos oltmpicos, 
compiten el talento, la habilidad, la destreza, el ingenio". 

SUCRE, LA INDIA Y EL LEON 

Durante la adrninistracion de Luis Cordero, ultimo presidente del 
Progresismo, el lOde Agosto de 1892 se inauguro en la Plaza de Santo 
Domingo en Quito una estatua de Sucre, modelada en Pads, Reto
mando aquf el problema de la representacion del Indio en relacion a los 
simbolos nacionales, es interesante comparar esta estatua de un Sucre 
solitario y sobrio con la otra estatua de Sucre, erigida unos anos antes 
en el teatro del mismo nombre, construfdo durante el gobierno de 
Veintimilla (1876-1883), Esta ultima cause un escandaloso episodio 
con el Ministro Espanol sobre el cual Juan Leon Mera segufa escri
biendo extensarnente aun varios an os despues. Segiin la descripcion de 
Mera, el modelo en yeso de un escultor espanol representaba "un grupo 
del Heroe en actitud de libertar y proteger a una joven india, sfmbolo 
de la patria y a sus pies postrado el Leon espanol y tirados un cetro y 
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unas cadenas rotas". (Mera 1886: 1). Mera defiende apasionadamen
te la "exactitud historica" del monumento explicando que ante la 
imposibilidad de representar la "patria" que Sucre libero, ahora dividida 
en cinco naciones independientes, el escultor us6 a la india como 
simbolo del concepto "Patria," asi como el Leon para representar a 
Espai'la y las obvias cadenas "despedazadas" para simbolizar la derrota 
del colonialismo (ibid.:2). Cuando el boceto en yeso fue colocado en el 
frontispicio del teatro, el disgustado Ministro Espanol solicito que se 
suprima el leon, el cetro y las cadenas. La critica de Mera va dirigida 
contra la Municipalidad que accedi6 al pedido del Ministro y"mutil6 
la estatua en un acto antipatriotico, humillante y vergonzoso" (ibid.:6) 
reemplazando toda esa carga simb61ica con un neutra piedra debajo 
del pie del Heroe (tal cual existe en la estatua hasta hoy dia). La 
indignaci6n de Mera parece estar especialmente provocada por el hecho 
de que se ha rebajado a Sucre tornando su estatua en una representaci6n 
er6tica: "Mutilada aquella obra -dice Mera- la figura de Sucre tiene 
bastante de vulgar y ridfculo: es un militar muy bordado y lleno de 
condecoraciones en actitud de enamorar y acariciar a una india tfrnida 
y acobardada (fig.19); al desaparecer los emblemas ha desaparecido 
completamente el pensamiento del artista: ya no hay historia" (ibid.:2). 
A pesar de los obvios rasgos "blancos" de esta India de la estatua, 10 
que realmente parece avergonzar a Mera no es tanto la abstracta 
desaparici6n de la historia, sino la sugerencia de un posible mestizaje 
real entre un criollo, heroe de la patria, y una India despojada de su 
ropaje simb6lico de Patria (67). Esta figura de la India como presencia 
femenina pasiva 0, segun Mera, "tfrnida y acobardada", es un tropo que 
se repite en la iconografia del siglo XIX, tanto en Sudamerica como en 
Norteamerica y Europa (Coen 1970; Gerdts 1974; Poole 1988). Entre 
los imagineros ecuatorianos, la representaci6n romantica y aun erotizada 
del Jfvaro guerrero (ver Taylor en este libro) es, por supuesto, siempre 
masculina. Como ya vimos, la herofna Curnanda de Mera, supuesta 
India jlvara, termina siendo una cautiva blanca. Aiin en Norteamerica, 
donde el rnestizaje no constituia un problema de iden-tidad para el 
grupo dominante, la escultura de la mitad del siglo XIX nunca represent6 
ala mujer indfgena como figura erotica, sino sentimentalizada y como 
la inocente receptora de la civilizaci6n blanca, especialmente del 
cristianismo (Gerdts 1974). Asi, por ejemplo, el mito de la princesa 
India Pocahontas como origen de la naci6n la representa modestamente 
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arrodillada y en el acto de ser bautizada, es decir incorporada a la 
civilizacion. tal como aparece en la pintura de J.G. Chapman que se 
exhibe en la Rotonda del Capitolio en Washington, DC. (Hulme 1986). 

EI manto simbolico de Patria que tanto Ie preocupaba a Mera en 
la estatua de Sucre sirve para ocultar la sexualidad femenina de la In
dia, el aspecto siempre mas problernatico en el auto-reconocimiento de 
la identidad mestiza. EI conflicto que esta estatua suscit6 tocaba 
precisamente ese tema, tan candente en la epoca, de la identidad etnica 
y cultural del grupo mestizo de clase media al que Mera pertenecfa. EI 
se debate entre su "espanolismo", hacia el cual 10 atrae "irresis
tiblemente" "la sangre, la lengua, y el amor al herofsmo y la gloria.,;" 
y su necesidad de afirmar una identidad nacional, que el llama 
"americanismo", pero que no puede estar contaminada por la 
incorporacion del indfgena real. Cae asf en la misma contradiccion que 
Sider ve como fundamental en todo encuentro colonial entre Indios y 
europeos: "la imposibilidad y la necesidad [del europeo] de crear al 
otro como otro -el diferente, el extrano- y de incorporar al otro dentro 
de un unico sistema cultural y social de dorninacion" (1987:7). La 
particular sol ucion que Mera aparenta dar a esta contradicci6n revela 
con transparencia su posicion ideologica conservadora y Cat6lica. 
Contestando a aquellos crfticos que, como el Ministro Espai'lol, acusan 
al Ecuador de "barbar ismo", Mera afirma que "en el Ecuador ... la 
barbarie de los indios esta unida a la sencillez e inocencia propias ~e 
pueblos primitivos y de razas menos favorecidas por la naturaleza", En 
su opinion, este problema es solucionable a traves de la evangeliza
cion y la ilustracion, no asf la barbarie de Europa que niega los 
principales elementos civilizadores de religion, familia y propiedad. 
Pero de todas maneras, concluye Mera, "el indio es casi imperceptible" 
en la mayorfa de los criollos debido a la preponderancia del elemento 
europeo (68). EI mismo romanticismo Herderiano que Mera profesaba 
implicaba, como aneta Agoglia, los peligros de acentuar la determi
nacion del hombre por el medio y de hacer inconciliables las diferen
cias culturales (1988:25). Pero adernas, el evolucionismo cientffico y 
el Darwinismo social preponderantes en la segunda mitad del siglo 
XIX, introducen la jerarquizacion irreversible en esta concepci6n 
rornantica de la alteridad. 
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La idea de la "degeneracion de la raza indfgena" y la necesidad 
de "regenerarla" a traves de la inmigraci6n blanca europea era acep
tada, implicita 0 explfcitarnente, por la mayorfa de los intelectuales y 
politicos de esa epoca, incluyendo los liberales combativos como 
Abelardo Moncayo (cf. Guerrero 1991:n.15:55-56) y Jose Peralta (ver 
Municipalidad de Cuenca: 1989). La causa del atraso ecuatoriano se 
encontraba en las caracterfsticas raciales de su pueblo y para avanzar el 
progreso habfa que atraer genes europeos, pero a la vez era necesario 
mantener el discurso anticolonial para afianzar la conciencia nacional. 
Es la negaci6n de esta ambiguedad, 0 la incapacidad para resolverla, 10 

que lleva a los intelectuales y otros poderosos imagineros de este 
perfodo historico a construir y a aceptar el consenso de una identidad 
nacional inveruada que incorpora a indfgenas mfticos, siempre que 
estes pertenezcan a la aristocracia y al sexo masculino (69). 

LOS REYES MiTICOS Y LA REPUBLICA 

Ud. es poeta y sabe tan bien como Bonaparte que de 10 heroico 
a 10 ridfculo no hay mas que un paso ... (Bo lfv ar, en su carta a 
Olmedo, 1825). 

El monurnento que mejor resume esta ideologfa en una verdadera 
mescolanza serniotica es el conjunto escultorico en honor de Jose 
Joaquin Olmedo (1780-1847), famoso autor de un poema epico titulado 
La Victoria de Junin. Canto a Bolivar y del texto de la Independencia 
de Guayaquil. Este monumento se erige en el rnalecon de Guayaquil 
en frente al ya mencionado club "La Union". Como Guayaquilei'lo 
orgulloso de publicitar su ciudad, el Director de E/ Ecuador en Chi
cago dedica un extenso parrafo a la descripci6n de este monumento 
escrita por Don Pedro Carbo, y que es interesante citar para apreciar 
sus detalles. Despues de describir la figura principal de Olmedo, Carbo 
continua: "En el costado de la estatua que mira al Norte, hay una figura 
aleg6rica de bronce que representa al Inca Huaina-Capac (rig.20), tal 
como 10 describe Olmedo en el vaticinio de la Victoria de Junin, yal 
pie estes versos: 

Mira a Junin: y placida sonrisa, 
Vaga sobre su faz: Hijos decia, 
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Generacion del Sol afortunada,
 
Que con placer yo puedo llamar mia:
 
Yo soy Huayna-Capac: soy el postrero
 
Dichoso rey, mas padre desgraciado (1894:352).
 

Y para completar la tradici6n inventada, Carbo describe el grupo 
alegorico, en el costado sur de la estatua, que representa al "supuesto 
viejo rey del gran rio Amazonas" quien, de acuerdo al poema de 
Olmedo,ordena a sus "delfines, ninfas, y sirenas" que anuncien las dos 
victorias republicanas a los mares (ibid: 352-354, enfasis agregado). 
Agustin Cueva ubica el poema de Olmedo dentro de la epica 
posindependentista, a la cual caracteriza como "la poetizaci6n del 
consensus mitico" (1987:45, enfasis en el original), mistificaci6n que 
Cueva considera contenida en la idea de "mestizaje" como fusi6n 
armoniosa e igualitaria de culturas y razas (ibid: 14). Como anota 
Favre (1986:281), el mismo Bolivar en su carta a Olmedo agradecien
dole el homenaje, diplomaticamente rechaza como absurda 1a idea de 
que el soberano de Cuzco estuviera dispuesto a investir de gloria y 
poder a uno de los descendientes de aquellos que habian aniquilado su 
imperio, ya que Bolivar estaba firmemente convencido de que los 
Indios no aceptarian jamas voluntariamente su disoluci6n en una enti
dad nacional y, ademas, rechazaba toda forma de mestizaje como fisica 
y moralmente abominable. En esa misma carta, Bolivar ([1825] 1986) 
llama a Manco Capac "el Adan de los Indios", pero como Mera y 
Olmedo, su concepci6n del Indio noble y heroico esta congelada en las 
ruinas de un pasado romantico. 

LA "COMPRA" Y LA "VENTA" DE LA BANDERA NACIONAL 

Finalmente y para volver a la sirnbologfa de la realidad hist6rica, 
ante la negativa del Senado de concederle los fondos para la Exposi
ci6n de Paris, el presidente Flores recurri6 -exitosamente, como ya 
vimos, a sus amigos de la burguesla guayaquilei'la, a quien todos los 
peri6dicos favorables al gobierno insisten en llamar "el gran pueblo 
Guayaquilei'lo". Esta clase di6la respuesta simb6lica mas coherente de 
este periodo historico, "comprando" con el capital privado el derecho 
de hacer flamear el pabe1l6n nacional en Paris junto a la Torre Eiffel, 
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Inca Huayna Capac en la est atua a Olmedo (detalle). Fotograffa de 
"fot6grafo de manga" en Guayaquil. 1992. 
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respuesta que constituye una poderosa imagen de la nueva hegemonfa 
liberal en formaci6n. 

Luis Cordero, abogado y poeta cuencano que sucedi6 a Flores 
en la Presidencia (70), carecfa de la experiencia diplomatica de este, 0 

de sus conexiones comerciales y de familia con la elite guayaquilei'ia. 
La debilidad de su gobierno contribuyo a polarizar aun mas las posi
ciones polfticas entre los conservadores que se consideraban cada vez 
mas amenazados y los liberales que se radicalizaban ante las indeci
siones de Cordero Irente a la Iglesia. Pero el mayor error de Cordero fue 
confirmar a Placido Caarnano como gobernador de Guayaquil. Abusando 
de su poder y aparenternerue sin el consentimiento del Presidente, 
Caamano ofreci6 "prestar" a Chile la bandera ecuatoriana para que 
pudiera vender su crucero "Esmeraldas" a Japon, entonces en guerra 
con China. Cuando la prensa descubri6 el negociado por el cual Caamai'io 
recibia una fuerte suma de la casa norteamericana Flint and Co., agente 
de los japoneses, denunci6 el escandalo como "la venta de la bandera". 
Caarnano huy6 a Europa y frente a los ataques de conservadores y 
liberales por igual, Cordero se vi6 obligado a renunciar en Abril de 
1894, poniendo asf fin a la ya insostenible posicion moderada del 
Progresismo que tan triunfalmente nabla comenzado con la "cornpra de 
la bandera" en Paris. Menos de medio ano despues, Eloy Alfaro entraba 
a QuiLO con sus "montoneros", sfmbolo por excelencia delliberalismo 
radical. Como toda otra revolucicn que busc6 la secularizacion del 
estado , la revoluci6n Alf'arista introdujo una nueva iconcgraf'Ia, 
incluyendo la del Viejo Luchador como padre de la nueva naci6n 
"Taita Alfaracu" para los indfgenas. Mientras tanto, dos Obispos 
ultramontanes lideraban los ejercitos de la "Restauracion Cat6lica" 
contra "la gran ramera de Babilonia" (71), y en Cuenca se politizaban 
aiin mas los rituales, como la procesion de la Virgen de Biblian, que los 
cuencanos confiaban irnpedirfa la entrada de Alfaro a su devota ciudad 
(ver Sosa y Duran 1990:185-186) (72). 




