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Resulta motivo para celebrar la aparicion 
de investigaciones que tengan por objeto 
el estudio del conservadurismo en Latino 
america y nose limiten al ambito de los 
idearios, sino que tarnbien extiendan sus 
alcances al terreno de la praxis polftica. 
En Navegando en la borrasca, Ana Buriano 
Castro analiza profunda y detalladamen 
te el proyecto de naci6n que echo a andar 
Gabriel Garcfa Moreno en Ecuador, don 
de ocupo la primera magistratura en dos 
ocasiones, con un interregno de por me 
dio, entre los afios 1860 y 1875. 

Dividido en cuatro capftulos, el estu 
dio tiene como finalidad rescatar el caso 
ecuatoriano dentro de las variadas practi 
cas polf ticas bajo las males se formaron 
las naciones en America Latina y la pri 
mera version fue presentada por la aurora 
como tesis doctoral en el posgrado en 
Estudios Latinoamericanos de la UNAM. 
De entrada, Buriano lanza una pregunta 
sugerente que continua en la cabeza del 
lector a lo largo de su libro: ~ Por que los 
latinoamericanos del siglo XIX fuimos y 
somos tan incapaces de imprimir trans 
formaciones trascendentales para la suer 
te de nuestros pafses, a pesar de haber 
sido gestados en escuelas que propugna 
ban un cambio? 

Para dar una respuesta, la aurora co 
mienza exponiendo el proyecto de Garcfa 
Moreno dentro de las dinamicas regiona 
les de Ecuador, exposicion basada en un 
trabajo exhaustivo y la constante reflexion 
comparativa que pone en practice a lo lar 
go del capftulo. El proyecto garciano de 
bio enfrentar la diffcil tarea de soslayar las 
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lista, solo cinco diputados, de un total de 
1 7, votaron en contra del terrnino federal. 
Como contrapartida aparece un micleo de 
ocho provincias gue votaron de manera 
unanime por el federalismo y por la no 
cion de estados soberanos. 

Finalmente, unas breves consideracio 
nes gue se desprenden de las argumenta 
ciones de los diputados a lo largo del de 
bate resefiado en el texto. Por un lado, en 
relaci6n con el concepto federalismo puede 
advertirse que esta en pleno proceso de re 
formulaci6n. Como es sabido, hasta enton 
ces primaba la idea de federacirfn como 
sin6nimo de confederaci6n, es decir, una liga 
0 alianza que por definicion tenfa caracter 
transitorio. Mientras gue el iinico modelo 
de estado federal, de acuerdo con la nocion 
actual, era el que brindaba Estados U nidos, 
un modelo bastante reciente y que estaba 
lejos de alcanzar su consolidacion como 
tal. Por otro lado, tales cuestiones tenian 
una evidente resonancia en la noci6n de 
soberanfa que debfa revisarse y resignifi 
carse en concordancia con los debates acer 
ca del federalismo y la republics. 

En definitiva, a lo largo de los textos 
aquf comentados se pone claramente de 
manifiesto el caracter de innovacion y ex 
perirnentacion gue definio las primeras 
decadas de forrnacion del Estadonacion 
mexicano, caracter gue en mayor o me 
nor medida definio rambien los procesos 
respectivos en el resto de Hispanoarnerica. 
En este sentido, rambien pueden apreciar 
se con un enfoque renovado los esfuerzos 
por articular consensos y arribar a formu 
laciones institucionales que garantizaran el 
orden y la estabilidad. 
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razones por las cuales, en un periodo tan 
corto y bajo el mismo regimen, se elabo 
raron dos proyectos constitucionales de 
naturaleza distinra que, cada uno en su 
momento, foeron vistos como instancias 
salvadoras. 

A lo largo del capftulo se reconstruye 
el ambiente gue rodeo a ambos constitu 
yentes, repasandose las circunstancias de 
su formaci6n, los representantes gue acu 
dieron a las asambleas y la manera como 
guedaron formadas. Atinadamente, se 
echa mano de los debates de los congresos 
para dar a conocer las polernicas en torno 
a temas como el derecho a la ciudadanfa, 
la cuestion del sufragio, la descentraliza 
ci6n de las instituciones, las garantfas in 
dividuales y la justicia. Buriano llama la 
atenci6n sobre la disputa referente al sis 
tema federal, sefialando gue existi6 un 
temor a la federaci6n muy acorde con 
los tiempos correspondientes. El ejemplo 
claro en contra de tal sistema se hallaba 
en Estados U nidos hundido entonces en 
su guerra civil y en Mexico que en esos 
momentos se encontraba en la mira de 
ambiciones europeas. Asf, la aurora expo 
ne contrastes y hace comparaciones pro 
vechosas, pasando su exposici6n por el pla 
no local e internacional, resultando de ello 
una narraci6n atractiva e interesante. 

El capitulo tercero gira en torno al pa 
pel de la Iglesia dentro del proyecto gar 
ciano. Dada la naturaleza del gobierno de 
Garcia Moreno, es quiza el apartado mas 
interesante del estudio. Buriano sefiala 
gue la Iglesia en Ecuador foe habilmenre 
utilizada por el sistema como herramien 
ta civilizatoria y modernizadora por me 
dio de la educaci6n. "Ante el predominio 
de las foerzas cenrrffugas, la unidad re 
ligiosa se convirti6 en eje aglutinador" 
(p. 209). Es de apreciar la descripci6n, 
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caracterfsticas de las regiones ecuato 
rianas, donde las particularidades, tanto 
econ6micas como sociales, marcaban la 
pauta especffica gue se segufa en el terre 
no politico. La sociedad de la provincia 
surefia de Azuay, por ejemplo, nose adhi 
ri6 al centralismo gue pretendfa imponer 
el sistema, por lo cual se mantuvo mar 
ginada, aplicando proyectos propios, aje 
nos en la mayorfa de los casos a las otras 
zonas del pafs. Un pafs de dimensiones 
peguefias en el gue los regionalismos se 
acentuaron, constituyendo cada uno de 
ellos un microuniverso con necesidades, 
ideas y costumbres poli ticas particulares, 
a lo cual debieron afiadirse los constantes 
e intensos movimientos de poblaci6n gue 
dificultaron aiin mas la aplicaci6n del pro 
yecto centralista conservador. La aurora 
tiene buen cuidado de resaltar los rasgos 
regionales, y es suficientemente clara 
cuando explica los niveles desiguales en 
gue cada uno de ellos se integr6 a los pro 
yectos econ6micos gue pretendfa poner 
en marcha el sistema. 

La institucionalizaci6n del garcianis 
mo es el tema del segundo capitulo. "El 
proyecto necesitaba legitimarse sefiala 
Buriano y, como es sabido, plasmar los 
proyectos en constituciones foe el nivel 
predilecto gue escogieron los ensayos po 
liticos decimon6nicos en America Latina" 
(p. 146). Asf, encontramos un analisis 
profondo de los constituyentes de 1861 
y 1869, guienes dieron cauce legal al pro 
yecto garciano. La historiograffa ecua 
toriana ha tildado de liberal al texto de 
rivado de la primera asamblea y de 
conservador al de la segunda. Acertada 
rnente, la aurora se despega de la inutil 
tendencia de encuadrar las cartas magnas 
dentro de marcos polfticoideol6gicos y, 
mas bien, se da a la tarea de clarificar las 



nurn, 78, septiembre-diciembre 2010 

conocida en nuestro pafs por los trabajos 
de Elfas Jose Falt, Buriano evita el sesgo 
que supone el considerar una sola fuente 
para llevar a cabo la interpreracion de un 
periodo largo, lo que, a su vez, le facilit6 
el camino para encontrar nuevo caracter 
a dicho peri6dico que, segun ella, ha sido 
sefialado como util tan solo para conocer 
la vida institucional y administrativa de 
Ecuador. El analisis discursivo resulta rico 
e interesante. A traves de else sigue el Ca 
mino que transito el garcianismo, los gi 
ros lingi.Hsticos de sus discursos, los pro 
positos perseguidos por el proyecto; desde 
el pujante optimismo de los primeros afios 
reflejado en la imprenta de El Nacional, 
pasando por la conciencia de problemas 
y dificultades que debfan ser sorteados, 
hasta el desengafio y las tensiones del 
final, que condujeron a la exaltaci6n nacio 
nalisra y a algo asf como los gri tos deses 
perados del conservadurismo por mante 
nerse vigente frente a la diversificaci6n 
propia de los nuevos tiempos en los 
que entraba la naci6n ecuatoriana. "Lo que 
realmente se conjuraba en contra del pro 
yecto era la epoca'' (p. 328). Debido pre 
cisamente a los interesantes resultados 
que la aurora presenta en este apartado, 
resulta inevitable sefialar que el analisis 
de alguna otra fuente hernerografica ( una 
o dos, al menos) habrfa resultado el doble 
de provechoso y sugerente. 

Buriano deja ver en sus conclusiones 
la dificultad que conlleva y el cuidado 
consecuente que debe ponerse cuando se 
etiquetan los periodos hist6ricos. Contra 
rio al caso mexicano, en Ecuador las dife 
rencias ideol6gicas tuvieron tintes laxos. 
N adie deseaba reconocerse a sf mismo 
como "conservador" y, en cambio, todos 
se dedan "liberales" por ser personas ci 
vilizadas, educadas y de SU epoca. Sin em 
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aunque breve, sabre las negociaciones para 
llevar a cabo un Concordato con la Santa 
Sede en 1862; y sobresale el hecho de que 
la negociaci6n no fue tan tirante como 
sf lo fue la llevada a cabo por la represen 
taci6n del imperio mexicano un par de 
afios mas tarde y estuvo marcada por la 
lentitud caracterfstica, bien subrayada por 
la aurora, con la que Roma llevaba a cabo 
sus convenios, en especial con los nuevos 
pafses latinoamericanos. Si bien el gobier 
no garciano debi6 ceder en diversos e im 
portantes aspectos ante la Iglesia, esto le 
vali6 contar con una aliada poderosa que 
lo doto del sustento ideol6gico para afian 
zar su proyecto. Pero no todo fue miel sa 
bre hojuelas, como no lo es nunca en las 
relaciones IglesiaEstado, y la "reforma 
del clero" emprendida por Garcfa Moreno 
dio lugar a una convivencia conflictiva 
que acarre6 muchos problemas al regi 
men. No menos problemas se derivaron 
de la reforma a la educaci6n; aunque el 
gobierno dej6 en manos de la Iglesia las 
poli ticas educativas, impulse la llegada de 
congregaciones extranjeras, francesas en 
especial, que suponia especializadas, ajenas 
a la polftica del pafs y confiables en cuan 
to a sus principios. 

Buriano afirma atinadamente que uno 
de los aspectos mas admirables de las ac 
ciones garcianas fue la manera como, aun 
que accidentada y conflictiva, supo poner 
a disposici6n de su proyecto a la Iglesia 
ecuatoriana. "Todo se valfa y todo debfa 
plegarse a los designios del construc 
tor conservador que fue Garcfa Moreno" 
(p. 268). 

El ultimo capitulo tiene como obje 
tivo el estudio del discurso politico del 
garcianismo, enfocado en la secci6n "no 
oficial" del diario El Nacional. Con base 
en la propuesta de analisis discursivo, muy 
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Cornenzare la resefia de este libro indi 
cando a los lectores gue se trata de una 
afortunada conjuncion de esfuerzos colec 
tivos, tanto de los autores Marieta de Mo 
raes Ferreira y Alexandre Fortes, guienes 
se han distinguido en la academia brasile 
fia por sus trayectorias profesionales com 
prometidas, brillantes, rigurosas, como 
tambien de los entrevistados. Estos ulti 
mos, militantes del Partido del Trabajo (PT) 
gue hasta hace poco representaban a la Ha 
mada Nueva Izguierda Latinoamericana, 
provienen de las corrientes de izguierda 
gue durante los afios sesenta y setenta se 
vinculan desde distintos horizontes a los 
movimientos estudiantiles, obrero, cam 
pesino, popular y a la lucha armada. Los 
autores contaron tambien con la impres 
cindible colaboracion de importantes ins 
tituciones como el Centro Sergio Buargue 
de Holanda, el de Documentaci6n de 
Historia Conternporanea de la Fundaci6n 
Getulio Vargas (CPDOCFGV), el Laborato 
rio de Historia Oral e Iconograffa de la 
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responde a las disimilitudes propias de 
cada pafs. Asf, el sistema que pretendio 
construir la naci6n de la fe en el mundo de la 
impiedad es un ejemplo esclarecedor de 
una mas de las dinarnicas polf ticas en el 
devenir de nuestro continente, donde aun 
resta mucha diversidad por explorar. 
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bargo, la figura central, fuerte y unica, tan 
necesaria para hacer cuajar los proyectos 
politicos, fue ocupada por Gabriel Garcfa 
Moreno y en torno a ella se reunieron gm 
pos diversos. Como el proyecto tom6 
tiempo para definirse, fue sobre la mar 
cha gue adquirio, poco a poco, sus dimen 
siones y caracter decisivos. 

El garcianismo mostr6 la habilidad ne 
cesaria para hacerse de las herramientas 
gue coadyuvaran a solidificar su proyec 
to, mostrando una enorme capacidad de 
adaptacion y hasta de persuasion. Echo 
mano de las reformas, de la Iglesia, de la 
educacion, de acciones represivas en aras 
de la continuidad. Sin embargo, la difi 
cultad se encontraba en la naturaleza mis 
ma del pais y en los continuos cambios 
gue vivfa y gue lo rodeaban, lo gue difi 
culto cada vez mas la instauracion cabal 
de su propuesta. No obstante, luego de 
diversos inrentos y consrantes chogues 
contra las circunstancias desiguales en las 
distintas regiones ecuatorianas, el aparato 
gubernativo dejado por el garcianismo po 
sefa, al final, mayor cohesion. 

Con Navegando en la borrasca, Buriano 
logra presentar una pintura general e 
interesante del proyecto garcianista, las 
dificultades gue enfrento, su gran ducti 
lidad y sus alcances. Por otra parte, mues 
tra las profundidades de Ecuador y sus di 
narni cas mas particulares, tanto en el 
plano geografico regional, como en el po 
If tico ideologico. Es, adernas, un estudio 
de gran utilidad, en la medida en gue 
constiruye un buen sustento para llevar a 
cabo reflexiones comparativas, tan conve 
nientes y necesarias en los estudios histo 
ricos sobre el apasionante y complicado 
siglo XIX. Queda de manifiesto gue la di 
ficultad hist6rica para realizar transforma 
ciones trascendentales en America Latina 


