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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 
ESCUELA DE SOCIOLOGIA 

DECANO DE LA FACULTAD: Dr. Cesar Munoz Llerena. 

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE SOCIOLOGIA: 
Lie. Alejandro Moreano. 

lnstituciones Asociadas: 
CEPLAES, CIESE, 
CIUDAD, FLACSO 

REVISTA CIENCIAS SOCIALES 

Revista Trimestral 

PRECIOS: Ejemplar inico 120 sucres 
Nimero doble 150 sucres 

® 

SUSCRIPCION ANUAL (cuatro ejemplares): 
Ecuador . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 sucres 
Europa, Canada, Mexico y 
Centroamerica 
Sudamerica 

** Correo Aereo 
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30 US D6lares 
2 5 US D6lares 

Biblioteca de la Escuela de Sociologia, 
U niversidad Central del Ecuador, 
Ciudad Universitaria, Quito - Ecuador. 

SUSCRIPCIONES: CEPLAES, Cordero 654, Of. 503, 
Quito - Ecuador. Telefono 543.417 

PUBLICIDAD Y AVISOS: CIESE, Whimper 1027, 
Quito - Ecuador, Tel&fono 525.935 
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DIAGRAMACION Y ARMADO: CIUDAD, Alejandro 
Valdez 409, Quito - Ecuador, Telefono 523.647 

COMUNICACIONES al DIRECTOR: Villalengua 1410, 
Quito - Ecuador. · 
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DIRECTOR: Rafael Quintero 

CONSEJO EDITORIAL: Gonzalo Abad, Iliana Almeida, 
Barriga, Alfredo Castillo, Diego Carrion, Agustin 

Martha de Diago, Esteban del Campo, Manuel 
Bolivar Echeverria, Daniel Granda, Andres 

Guerrero, Nicanor Jacome, Ana Jusid, Juan Maiguasha, 

Pablo Marinez, Enzo Mella, Alejandro Moreano, Segundo 
Moreno, Ruth Moya, Gonzalo Muiioz, Miguel Murmis, 
Lautaro Ojeda, Oswaldo Barsky, Simon Pachano, 
Francois Perus, Arturo Roig, America Ruiz, Napoleon 

Saltos, Dora Sinchez, Cesar Verduga. 

Luis 
Cueva, 
Chiriboga, 

Eduardo Archetti (Pafses Escan 
(Cuba), Luis Borchies (Sue 

Ossandon (Peri), CESEDE (Francia), 

(Chile), Daniel Camacho (Costa Rica), 

Posas (Honduras), Percy R. Vega (Guatemala), 
Leis (Panama), Angel Quintero (Puerto Rico), 

Virgilio Godoy y Reyes (Nicaragua), Jean Casimir 
(Trinidad-Tobago), Cary Hactor (Canada), Milagros 
Naval G. (Madrid), Clovis Moura (Sao Paulo), Jeannette 
Kattar (Senegal), M. Cristina Cordero (Australia), Pablo 
Estrella (Cuenca), Ruben Calderon (Machala), Liza 
North (Toronto), Marco Antonio Michel (Mexico, D.F.), 

Carlos Ojeda Sanmartin (Esmeraldas). 

CORRESPONSALES: 
dinavos), 
cia), Fernando 

Rail 

Eduardo 

Mario 
Rail 

Iriarte 

Serrano 

PORTADA: Marco Visquez. 

' 



. ' . . ' . 
e # 4 

• », 

4 " s r 

··» Ao-·-% ·»-8 .± ® ±@88-52 18,83-8&8%8"¢, ~ '( »· ,-,--~~-, .. ~·~,·--~~·~·-··~·--·"··•..,.~.,,,., ,;.•,.•,•·· ···'>••,'-11;,•?~-•I" ••• : ••.•••. ·• ·.~- • • •• '• •. • . .. . : : • • • • ' . • •• ••·• .· ..• •• . ✓-'-. 

¥ "wwwary:we r¢ rr: w{WW&?@.' • 

LOS ARTESANOS DE QUITO Y LA ESTRUCTURA SOCIAL 

, . . . . . . . . . FASlO .. Vl~ ,.i ~ad. i... . . , ·.·-· ·. ·.·.v .. . .. . . . . . .. . .. . . . . . .•.· . . . . - . 

llslll#fl/22-i±55.3%. % 
'53ASE&ass3di?#fs?kif#&is&&#kdkkk&&is&ski«? aw& &di&&"kiss"k&a-?"&ifs?a'k&is;kiwi&"sis'ss'&eris&W &W«&sa ±-5. 33s« 

\ 

Entre 1890 y 1920 los quitefios contem 

plaron por primera vez, la luz del foco elec 
trico, sintieron la dureza del pavimento bajo 

sus pies y las ruedas de sus carruajes, escucha 
ron la campanilla del telefono, escabulleronse 

de I os autom6viles y presenciarion la I legada 
de la aterradora locomotora. Los quiterios, 

incluyendo a las artesanos que son el tema de 
este ensayo, recibieron gustosos estos cam 
bios, la terminacion de la linea ferrea desde 

Guayaquil por ejemplo, que ellos llamaron 
''la obra redentora'', y el encendido del pri .... 
mer foco electrico fueron eventos cubiertos 
par la prensa local. Pero, percibieron estos 

ciudadanos el impacto que estos cambios 
tendrian sobre ellos? ZEntendieron que 

electricidad significaba m&quinas y que estas 
depreciaban la manufactura y forzaban a los 
artesanos a convertirse en proletarios? Vie 
ron que el ferrocarril desde Guayaquil podr ia 
traer productos importados a precios meno 
res, reemplazando asi sus productos? ZPer 

cibieron que todo su entorno estaba a pu nto 
de cambiar? iQue el ritmo acostumbrado de 
los dias y los afios enfrentaba un quiebre, y 
que las barreras de tiempo y de espacio es 

taban a punto de desmoronarse? 
En lo que sigue se narra la situacion de los 

artesanos de Quito entre 1890 y 1920. La lle 
gada de la moderna tecnologia coincide con 
grandes cambios econ6micos relacionados con 
las prosperas y balbuceantes fortunas del 
cacao y la integracion del Ecuador en el cre 
ciente flujo del comercio mundial. Como que 
dara claro mas adelante, los artesanos respon 

dieron a la nueva situacion lentamente, no 
siempre enterados del significado de los even- 

tos que estaban observando, ni tampoco se 
guros de sus causas ni de su propia reaccion. 
El profundo conservantismo y el aislamiento 
geogrifico y economico de toda la comunidad 

permitio, no solo a los artesanos, sino tambien 
a la mayoria de la comunidad resistir al r& 
pido cambio en importantes esferas de sus vi 
das, cualquier visitante a Ou ito hoy dia puede 
observar algunos patrones de vida existentes 
hace casi cien arios atris. 

La poblaci6n de la ciudad se incremento 
de alrededor de 60.000 en 1906 hasta 80.702 
en 1922°. De las 60.000 habitantes de 1906 
la siguiente clasificaci6n en ocupaciones su 

. giere la estructura de clases existente y la gran 
importancia de los artesanos en la economia 
y la sociedad quiteria. 

Abogados 
Agricultores • 
Albariiles 

Carpin teros 

Cocineros 
Comerciantes 
Domestics 
Empleados 
Estudiantes 
Herreras 
Hojalateros 
lndustriales 
lngenieros 
Jornaleros 
Medicos 

Militares 
Plateros 
Sastres 
T ipografos 

Zapateros 

147 
663 
442 
906 

2.022 
2.549 
3.784 
719 

5.416 
128 
92 
63 
11 

861 
85 

499 
128 
842 
131 
702 ? 
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EI reducido numero de profesionales en 
comparacion con el de trabajadores no califi 
cados y artesanos indica la naturaleza de la 
jerarquia social: cocineros, domesticos y jor 

naleros superaban a los abogados, ingenieros, 
medicos, bur6cratas y militares por un margen 
de 6.667 a 1.461. El censo tambien revela la 

enorme importancia de los artesanos dentro 
de la comunidad, tanto en terminos de empleo 

como de bienes y servicios producidos. En 
una primera estimacion ellos representaban 
casi el 20 por ciento de la poblacion activa 
de Quito, entregando el numero en cada ofi 
cio una nocion de la demanda por sus servicios 
por parte de la comunidad. Desafortunada 
mente el censo no indica el rango de los ar 
tesanos --ya sea si la persona era maestro, asa 
lariado o aprendiz. Entre los trabajadores ma 
nuales calificados los carpinteros eran los mas 

numerosos, seguidos de los sastres, zapateros 
y albariiles. 

La distribucion numerica dentro de las 
ocupaciones sugiere lo que tambien otra evi 

dencia confirma: que los artesanos no pueden 
ser facilmente asignados solo a un peldario de 
la escala social quiteria. Mis bien, ellos ocupa 

ban lugares diversos, desde el prospero peque 
rio burgues hasta lo mis oprimido del Ecua 

dor, trabajadores no calificados, indios y ne 
gros. Su lugar depend ia de caracter isticas ta 
les coma ingreso, educaci6n, raza, costum 

bres, titulo, arte y parentesco. Algunos maes 
tros poseian sus medios de producci6n y unos 
pocos controlaban importantes capitales. Un 

gran numero trabajaba par un salario (estos 

eran llamados operarios) y otro, indetermina 
do, trabajaba por mantencion, hospedaje y 

la oportunidad de aprender un oficio -los 
aprendices. Excepto en los casos mis particu 
lares, el ingreso de las artesanos era insuficien 
te para calificarlos dentro def status de clase 
alta. Sin embargo, el inico atributo que todos 
los artesanos compartian y el que mis clara 
mente indicaba su clase, era su falta de acceso 
al poder. Ellos no influenciaban de manera sig 
nificativa la distribucion de la riqueza en la 
comunidad ni a traves de las instituciones 

formal es n i a traves de acciones directas. 

Desafortunadamente, esta falta de poder 
resultaba, en parte, de las profundas y a ve 
ces enconadas divisiones entre los artesanos; 
en realidad si es que alguna tendencia emerge 
'en el per 1odo aqui estudiado, es la agudiza 
cion de las contradicciones inherentes dentro 

del movimiento artesano. Aunque ambos po 
drian ostentar el mismo titulo, Maestro, el 
rico sastre y el oscuro zapatero se disputaban 
acaloradamente el control de la organizacion 
central del trabajo de Quito; aunque ambos 
practicaban el mismo arte, sastreria, la lucha 
entre los operarios y los maestros resulto en 

la primera gran huelga en Quito; aunque to 
dos el los se ve ian como clase trabajadora, el 
Segundo Congreso Obrero se enfrent6 en un 
gran conflicto, por el desacuerdo acerca de 
quien era, precisamente, trabajador. A pesar 

de sus divisiones, los dirigentes def movimien 
to estaban muy conscientes de la diferencia 
de status entre el los y sus patrones de clase 
alta por un lado, y por el otro, de la diferen 
cia entre el los y los trabajadores no cal ifica 
dos, indios y negros. 

No es el prop6sito de este ensayo presen 
tar un estudio detallado de los artesanos en 
la economla de Quito°, pero es necesario 

indicar su situaci6n econ6mica ya que esta 
determinaba el lugar de los artesanos en la 
estructura social. La fragmentaria evidencia 
existente indica que, al menos desde 1890 
hasta 1910, los artesanos sobrevivian con sus 
ingresos sin aparentes privaciones. Los sala 
rios y la canasta de consumo se mantuvieron 
estables. Los maestros pagaban los salaries, 
en tanto que ellos hacian un contrato por sus 
servicios, o aceptaban pagos por piezas, u 
ocasionalmente, trabajaban por un salario. 
La posicion economica de los maestros de 
pendia de su habilidad para obtener un pago, 

de la aceptacion social de su habil idad, del 
monto de capital invertido en herramientas 
y de una variedad de otras condiciones. Asi, 
entre los maestros habia sustanciales diferen 
cias de ingreso. 

Un ejemplo de prosperidad fue Jose Vis- 

cones, un sastre. En 1894 emple6 29 traba 
jadores asalariados en su tienda y para 
1908 aparece manejando S/. 30.000 en 
circulacion , que, para los · niveles de Quito, 
era una pequeria f ortuna. El combino sus ha 
bil idades empresariales con la politica gozan 
do asi del patrocinio de Eloy Alfaro, el cau 
dillo que lidero la larga epoca liberal entre 
1896 y 1925, y que ademas fue dos veces 

Presidente del Ecuador. Finalmente, Visco 

nes fleg6 a ser el primer representante electo 
por la clase trabajadora ecuatoriana a la legis 
latura nacional. Vascones no era tipico, pero 
ya en 1894 los sastres de Quito operaban en 

una escala respetable: Manuel Chiriboga Al- 
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vear, ex-socio de Vascones e importante fi- 
• 

gura dentro de los artesanos, empleaba 25 

operarios al igual que Benjamin Pazmirio ®, 

Empresas de este tamario ocasionalmente se 
convert fan en emporios, vendiendo u na am 
plia variedad de productos, principalmente 

importados, perteneciendo sus propietarios a 
la pequena burgues(a. 

La informacion biogrifica u otra informa' 

cion que pudiera indicar patrones de movili 
dad social y fisica es escasa 7• Pero algu nas 
fuentes permiten ciertas hipotesis: de los ar 
tesanos que merecian un obituario o un perfil 
biografico, algunos se habian mudado a Qui 

to desde ciudades pequerias ( len busca de 
oportunidades?), varios habian asistido a la 
escuela, y algunos hab ian aprendido oficios 
no relacionados directamente con los que 
practicaban. Los sastres Jose Ignacio Gomez 

y Jose Elias Endara nacieron fuera de Quito, 
y Julian San Martin, del Azuay, vivio varios 

arias en el Peru antes de llegar a Quito, en 
1892. Benjamin Pazmifio Bulnes se graduo 
en el Conservatorio de Musica antes de conver 
tirse en sastre, y el gremio, cuando se esta 
blecio en 1886, decreto que no pod ian ser 
adm itidos como aprendices los analfabetos 8. 
Al morir Jose Vascones, su hijo Luis dejo 

sus estudios de leyes para hacerse cargo del 
negocio. Esto lo lleva a uno a preguntarse 
cuan identificados con la clase trabajadora 
estaban estos artesanos? Vascones ten ia un 
origen bastante pobre pero dejo un buen le 
gado a su hijo; David Cevallos, otro sastre, 

• 
vio a uno de sus hijos instalar su tienda in- 

• 
dependiente, mientras que otro permanecio 

junto a su padre. Ambos, Jose Vascones 

y Endara viajaron a Europa por razones edu- 
caciona les y de negocios, y el ultimo no solo 
invirtio en una cerveceria de Quito, La Ger 
mania, sino que estuvo vinculado en un in 
tento de instalar otra en R iobamba 9. Aun 
que la informaci6n sobre movil idad hacia 
arriba o hacia abajo no es muy amp lia ni su 
ficientemente detallada para obtener de all i 
conclusiones, los pocos ejemplos ilustrados 
por Chiriboga Alvear indican que muchos 
de sus '"grandes maestros'' cornenzaron con 
una vida empobrecida y que el 'exito'' fue 

el resultado de una vida de arduo trabajo, 
respetuosa y obediente, bajo el ojo supervi 
sor de los maestros. • 

La mayor ia de los maestros operaban 
tiendas, mucho mas pequerias, y aunque eran 
trabajadores por cuenta propia, no alcanzaron 

ni la influencia ni la riqueza de Vascones o 
Chiriboga Alvear. Estos eran propietarios de 

sus herramientas --una onerosa inversion- y 
pagaban los salarios de uno a nueve trabaja 
dores. La Gufa topogrifica de Quito, publi 
cada en 1894, entrega informaci6n muy itil 

aunque fragmentaria. Entre los artesanos 
encuestados, los herreros incluian trece maes 
tros que empleaban cuarenta y un trabajado 
res asalariados entre el los. Cinco maestros no 
pagaban salarios y la tienda mas grande em 
pleaba nueve trabajadores. Trece maestros ho 
jalateros empleaban 28, y siete maestros eran 
trabajadores por cuenta propia, mientras que 
las tiendas mas grandes ten ian cuatro traba 
jadores. Los carpinteros totalizaban treinta y 
tres maestros (en tanto que en otra seccion 
del libro aparecen treinta y ocho); de aque 
llos, dieciseis maestros ernpleaban cincuenta y 
tres operarios, y las tiendas mas grandes, 
ocho. Un nimero significativo de carpinteros 
no pagaba salarios. Mis adelante se discutira 
el sign ificado de las diferencias entre los ofi 
cios para el movimiento, pero aqui es sufi- 

. ciente senalar la tremenda variacion en el ta 
mario de las empresas artesanales y, por tanto, 
en el ingreso de los artesanos. 

Los artesanos no formaban un proletaria 
do industrial. Durante el per iodo 1890--1920 

la industrializa Quito era practica 
mente inexistente, aunque existian algunas 

primitivas faibricas que producian velas y ja 

bon 19, La ausencia de una industria moder 

na elimina la posibilidad de que los artesanos 
hayan sufrido empobrecimiento debido a su 
existencia, pero es posible que la escasez y 
la inflacion que se produjeron despues de 

1910 promovieran entre algunos cierta con 
ciencia de clase, siendo por otro lado, bastan 
te remota la posibilidad de que la mayor dis 
ponibil idad de importaciones, debido a la ins 
talacion del ferrocarril de Guayaquil a Quito 
en 1908, desplazara del mercado a algunos 
artesanos 11 

Su falta de acceso al poder es mas ficil de 

documentar. Oebido a que Quito estaba pro 
fundamente dividida entre liberales y conser 
vadores, es necesario distinguir entre aquellas 
actitudes y conductas que reflejaban afilia- 
ci6n partidaria, y, aquellas que indicaban re 
laciones entre los artesanos y poder. Esto a 
veces es dificil pues los artesanos que dejaron 
informaci6n eran frecuentemente los mas or 
ganizados y politizados. La manifestaci6n 
mas obvia de la debilidad de los artesanos se 



26 

encuentra en que sus condiciones de trabajo, 
sus gremios y sus organizaciones de clase eran 
supervisados par la pol ic ra. EI C6digo de Po 
licia de 1906 estipulaba que la policia "esta 
obligada a. proteger e incentivar el libre ejer- 

@ 

cicio del trabajo entre los artesanos, as, coma 
garantizar el cumplimiento de sus obligaciones 
en la medida en que ellas se relacionen con el 
oficio que ellos practican" 12, El hecho de 

que la policia interviniera frecuentemente 

en los asuntos de los artesanos es ampliamen 

te demostrado en los documentos de la In 
tendencia y en las diarios locales, sin em 
bargo, no toda la intervenci6n era de natu 
raleza represiva. En 1919, los panaderos pi 

dieron la ayuda policial para hacer cumplir 

el domingo de descanso entre las miembros 
mas recalcitrantes del gremio 19, Ocasional 

mente el Director de los Gremios era invita- , 
do a reuniones para mantener la paz, y los 

examenes de los candidatos al titulo de Maes 

tro eran supervisados por el lntendente. El 
lado represivo en la supervision policial es 

evidente en la carta del Director de los Gre 
mios al presidente del gremio de los albarii 

les cuando les dice que de acuerdo con la ley, 
o ponen en orden su dividido gremio, o en 
frentan las penas de proscripcion, y que, a la 

pr6x ima sesi6n concurriran cuatro agentes 
de policia que ayudaran al presidente en su 
tarea 1¢, El presidente de los cocheros pro- 

metio e las autoridades que disciplinar fa a 

uno de sus miembros de mala conducta, agre 
gando obsequiosamente que la policia podria 

mejorar ''estas faltas que se increpan, sirvien 
do de maestros y consejeros par media de 
conferencias: y sobre todo procurando enal 

tecer a la clase obrera, que desde el tiempo 

aciago de la colonia se ha venido consideran 
do, nada menos que como acemula de carga 
y el cancer de la sociedad''.15 

Los diaries informaban de varias instancias 
de intervencion policial en materias referen 
tes a las artesanos. Por ejemplo, la policia no 
tifico a todos los maestros sastres que debe 
rian tomar medidas para impedir que las 
planchas fueran vaciadas en las veredas y no 
importunar a los peatones 15_ Y durante un 
periodo bastante turbulento de la vida de las 
gremios de Quito, el diario "EI Tiempo" lla 
mo a la policia a reorganizarlos porque estos 
no estaban funcionando adecuadamente, en 
perjuicio de la clase trabajadora y del pi 
blico '7, 

Pol (ticamente, su falta de poder jugo cons 
tantemente en contra de los artesanos. Pero 
quizas mucho mas importante que la supervi 

sion pol icial es el hecho de que los artesanos 
no exigfan demasiado de sus legisladores na 
cionales. Uno puede en vano buscar progra 
mas sociales o econ6micos en sus discursos 
y escritos, ain cuando pedian beneficios in 

dividuates tales coma leyes de seguridad so 
cial y descanso dominical; sin embargo, la 
ausencia de debate o publicidad en relacion 
a temas basicos entre los artesanos quiterios, 

sugiere que los f mpetus para el desarrol lo de 
un programa de clase provinieron de los ar 
tesanos de Guayaquil '8, 

La incapacidad de los artesanos para for 
mular un programa puede ser exp I icada en 
terminos de su falta de habilidad organiza 
cional, sus divisiones internas, el conserva 
tismo de sus dirigentes y por la resistencia 

de la elite a aceptar incluso las limitadas de 
mandas de la clase trabajadora. Sin entrar 
en mayores detalles, la legislacion aprobada 

par el Congreso en beneficio de los trabaja 
dores y artesanos fue muy difusa, quedando 
en ultimo termino, la responsabilidad de las 

relaciones laborales en manos de la guardia 
pretoriana del Estado, la policia 19. Un fuer 

te elemento de paternalismo y quizas de ge- 
• 

nui na preocupacibon por las artesanos entre 
algunos conservadores quiterios (especialmen 

te Jacinto Jijon y Caamano) no debiera osru 
recer el profundo abismo de clases que resulta 
ba si no en hostilidad, al menos, en indiferen 
cia hacia sus peticiones. Es verdad que los li 
berales, bajo la conduccion de Eloy Alfaro, 

incentivaron la organizacion de la clase tra 

bajadora, pero el precio ·apoyo politico 

era demasiado alto para los conservadores 
maestros quiterios. T ampoco la legislacion 

aprobada durante los congresos liberales indi 
ca gran preocupacion por las problemas de 
la clase trabajadora. La falta de poder de los 
artesanos era la resultante de fuerzas de am 
bos I ados: entre I os artesanos y entre las cla 
ses dom inantes. 

Un incidente revela en forma suscinta al 
gunas de estas contradicciones: en 1892 la 
Sociedad Artistica e Industrial I lev6 a cabo 
la publicacion de su periodico oficial, ''El 
Artesano''. Se decidio distribuir gratis el pe 
riodico a las miembros de la legislatura de 
manera que sus m iembros pudieran leer ''lo 
que las clases bajas y trabajadoras quieren" 20, 
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tus de las personas llego a ser un determinan 
te muy importante en la ubicacion social y 
sicologica. Es entendible entonces que los ar 
tesanas le asignaran tanta preocupacion a su 
status, par lo que, consecuentemente, esta 

blecieron jerarquias muy definidas que cau 
saron bastante cont licto . 

La diferencia de status mas obvia era el ti , 

tulo que uno paseia. El maestro dirigia su ta 
ller, el gremio y la Sociedad Artistica; contro 
laba tambien el capital y los otros medios de 

producci6n; y ademas, cu idaba celosamente 
de su posicion. En los documentas de la lnten 
dencia y en el C6digo de Policia existe. una 

amplia evidencia que muestra como operaba el . . , 
sistema: para convertirse en maestro uno tenia 

que aprobar un examen ante tres maestros 
del oficio (incluyendo, si era posible, al maes 

tro mayor), tener pruebas de buena conduc 
ta y poseer el capital necesario para instalar 

un taller. La responsabilidad formal en la su 
pervision de todo el proceso recafa en la po 

licia, pero los maestros hacian causa comun 
en el cumplimiento de los articulos del co 
digo que estipulaban que solo pod ran esta 
blecer talleres de servicio al publico los 

maestros con diploma, y que estos deb ian 
exibirse en el taller 22. En junio de 1902 
''El Tiempo'' informo que el maestro mayor 
de los zapateros pidio a la policia una revi 
si6n del diploma de todos los maestros, y 

estos que obligara a aquellos que no los ten ian 
a presentarles un examen oral 23, Unos po 

cos dias despues, el maestro mayor de los 
sastres recordo a los miembros del gremio que 
previo a convertirse en maestros debian ren 

dir un examen ante las autoridades compe 

tentes 24 
En el seno del movimiento, los maestros 

dominaban' la conduccion, No solo por ley 

debian dirigir los asuntos del gremio sino 
que eran tambien los unicos voceros del mo 

vimiento. Por ejemplo, los maestros inte 
graban todas las delegaciones oficiales y nun 
ca permit ian que los empleados los representa 
ran. No esta claro sin embargo, si los gremios 
u atras organizaciones de los artesanos per 
mitian una participaci6n igualitaria en su inte 
rior, es claro eso si que los maestros domina 
ban los asuntos ex ternos ?5 

Unos pocos maestros desarrol laban f uertes 
lazos con la elite ?5, Ellos eran Iideres de or 

ganizaciones en las que los contactos con las 
clases altas eran necesarios o posibles; por 
ejemplo, en las relaciones entre artesanos 
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Al tratar de entrar a fa Camara de Diputados, 
el representante de El Artesano fue duramen 
te expulsado por u n oficial y fa puerta fue ce 
rrada en sus narices. Persistente, el se las arre 
glo para entrar al Senado sin dificultades lle 
vando en la mano una copia del periodico, 
cuando: 
Sali6 su Majestad chiguacense con la misma 
furia y aunque lo recibi6 con serio, capaz 
de atemorizar al Czar de Rusia, pregunto 
cuantos tra fa y al oir que 42 ejemplares, 
arrojando por un rinc6n al pobre " Arte 
sano'' (es decir al periodico) dijo "pues 

si no mandan 50, no se reparte''. 
El corresponsal de El Artesano termtno 

su reportaje preguntandole al Presidente del 
Senado: 

Haga comprender a ese n6made que en 
los paises ya civilizados, no se trata de ese 
modo ni al mas fnfimo de los ciudadanos, 
y que vaya aprendiendo, para cuando 
regrese a sus vastisimos dominios, trate. 
a sus vasallos con suavidad. 
Aunque, en general, las artesanos carecian 

de poder para afectar importantes decisiones 

que tenian que ver con su futuro, hay muy 
poca evidencia sabre solidaridad o de con 
f licto de clases, indicanda su conducta que 
ellos no estaban cohesionados ni eran militan 
tes. Quito no presencio ninguna acci6n de 
masa por parte de los artesanos en el per iodo 
en consideracion, excepto para las fiestas re 
l igiasas o patrioticas. Hugo algu nas huelgas 
que se limitaran a unos pocos talleres aislados, 
pero la unica que se extendi6 a una artesanfa 
completa fue la antes mencionada huelga de 
las empleados de los maestros sastres. Y ella 
tuvo muy poco apoyo de los otros sectores 21 
Los artesanos estaban conscientes de la nece 
sidad de unirse, lo que se demostraba por la 

organizacibon de la Sociedad Art istica e In 
dustrial en 1892, por la formacion de nuevos 
gremios (por ejemplo el de betuneras en 1908, 
el de los empleados de bares y restaurantes en 
1917 y el de los panaderos el mismo afio), 

y mas claramente por la convocatoria al Se 
gundo Congreso Obrero, en 1920. Pero 

• aunque las artesanos buscaban su organ 1za 
cion y su unidad, los resultados indican la 
existencia de un movimientos debil y dividido. 

Las causas basicas de la division eran el 

status y la pol itica. En una sociedad altamente 
estratificada como era la de Quito, en donde 
la movilidad era dificil y donde la elite goza 
ba de grandes priviliegios y prestigio, el sta- 



28 

y clientes. Aquellos maestros eran instrui 

dos, frecuentemente propietarios de empresas 
de respetable tamario, y, pol i ticamente com 
prometidos. Hay claras indicaciones de mo 
vilidad ascendente y paternalismo. Jose Vas 

cones alcanzo rangos politicos y militares 
a traves del patrocinio de Eloy Alfaro. Los ar 
tesanos conservadores, particularmente Ju 
lian San Martin que fabricaba espejos y edi 

taba "El Industrial", y Manuel Ch iriboga 
Alvear, un sastre inclinado a las letras, orgu 
llosamente disfrutaban de su relaci6n con la 
elite conservadora conducida por su ide61ogo 
e intelectual, Jacinto Jij6n y Caamano. En 
efecto, Chiriboga Alvear dedico su obra de 

dos vol'imenes ''Resumen Historico de la 

'Sociedad Artistica e Industrial de Pichin 
cha', a Jijon y Caamario 27. La aristocracia 

y los artesanos tambien se codeaban en las 
diversas actividades del Circulo Catolico de 
Obreros, una organizaci6n establecida por qui 
terios conservadores -clericales y secu lares 
en respuesta a la Enciclica "Rerum Novarun'' 
de Le6n XI 11. Am bas partes se beneficiaban 
de estas relaciones: ni el prestigioso maestro ni 
la clase alta querian conflictos. a menudo, se 
refer ian orgu llosamente a la ausencia de 
disputas sociales y se congratulaban de su 

habilidad para evitarlas. En parte por esta 
raz6n, es que la huelga de 1918 fue una terri 
ble sacudida para la sociedad quiteria: los em 
pleados no solo desafiaron a los maestros 

sino que tambien a los supuestos bisicos del 

acuerdo social. Habia otras formas a traves 

de la cuales los maestros ejercian su status 
dentro de la clase trabajadora, pero lo central 
deberia quedar en claro: el titulo era la condi 
cion sine quanon de denominaci6n. 

Sin embargo, incluso dentro de los maes 
tros, existian enormes diferencias. Habia un 
mundo entre Jose Vascones, cuyo capital era 

de SI. 30.000, y el sacrificado maestro betune 
ro. Obviamente la diferencia bisica era el in- 
greso, pero tambien las habilidades jugaban 
una parte importante: los maestros sastres y 
tipografos se veian claramente c@mo superio 

res a los betuneros, albariiles e incluso los za 

pateros. Cuando Serafin Flor, un zapatero, 
fue nominado candidato a presidente de la 
Sociedad Art istica e Industrial en 1893, en 
oposicion al actuante Vascones, este, en las 

palabras de Chiriboga Alvear, se mostro ab 
solutamente sorprendido 'por las pretenciones 
de una persona que el consideraba su infe 

rior' 29• En conversaciones con colegas acerca 

de la situacion, y en las que participo Chiri 
boga Alvear, estos coincidieron con Vascones: 

Aunque a nosotros nos descorazonase la 
pretencion de una persona, que si honrada 
y laboriosa, carecia de todo prestigio y no 
ten ia ninguna representaci6n social, care 
ciendo asimismo de las necesarias cualida 
des y aptitudes para ser elevado a tan alto 
puesto; pues Serafin Flor, en la clase obre 
ra no significaba gran cosa 39 
Los tip6graf os mostraron su actitud hacia 

el movimiento en una carta escrita por el Pre 
sidente de Ja Sociedad Tipogrifica, Miguel 
Angel Endara, al Jefe General de Estad istica 
y Antropometria, el cual en conformidad 
con al articulo 118 del C6digo de Policfa, re 
queria cierta informacion concerniente al nu 
mero y nombres de los m iembros de sus ta 
1 leres. Endara replico acidamente diciendo 

que los tipografos no estaban organizados en 
talleres con empleados y aprendices, y que la 
Sociedad incluia miembros que Aose ian la 
cal ificacion pero en ese momento no los prac 
ticaban, y que 'la Tipografia no es un arte 
manual, ni puede decirse que los que se de 
dican a el la sean propiamente artesanos' 31 

El rango entre los gremios se demostraba 
de diversas maneras, desde el orden que se 
manten ia al marchar en una procesion hasta el 
control de la Sociedad Art istica (ejercido fun 
damentalmente por los sastres y tipografos). 
Aunque un sastre pobre no gozaba de un 
status superior al de un pobre al ban ii, la im 

presion que se obtiene de la informaci6n, es 
que paralelamente con una aristocracia de 
trabajadores existia un elemento lumpen, lo 
que estaba basado en el oficio que cada uno 
practicaba: Los sastres y tipografos (con al 
gunos joyeros) al extremo superior y las al- 
bariiles y los betuneros al inferior. 

El por que los sastres, tip6grafos y joyeros 
gozaban de un mayor prestigio (y probable 
mente los mayores ingresos) no es entera 
mente claro. Ciertamente los tip6graf os po 
se (an educaci6n, acceso a los medias de co 
municacion (si no control) y una habilidad 
altamente mecanizada. Los joyeros trabaja 

ban con metales preciosos y con art iculos 
valiosos como los relojes, los cuales requer fan 
gran habilidad y un cierto capital previo. Sus 

clientes eran casi exclusivamente de clase 
alta dando lugar asf a poderosos lazos entre 
los dos grupos. Entre los sastres, solo un pu 
riado, quizas de veinte maestros, alguna vez 

ganaron suficiente dinero para convertirse en 



mercaderes o dirigentes comunales; sin em 
bargo, ellos dominaban la Sociedad Art(sti 
ca e Industrial con las tip6grafos, llegaron a 
ser innovadores tecnol6gicos y educadores, 
y dieron lugar al primer representante de la 
clase trabajadora del congreso, Jose Visco 

nes. 
En la relacion entre el maestro, el opera 

rio y el aprendiz existia opresion. Por supues 
to el maestro era el jefe: proporcionaba el 

capital del taller, era el propietario de las he 
rramientas, pagaba las salarios, supuestamen 
te ensefiaba su oficio y, ademas, a traves de 

diferentes formas, ejercia hegemon fa econo 
mica y psicologica. Independientemente del 
tamario del taller, el conflicto podia ser muy 
agudo. La informaci6n acerca de los emplea 

dos es escasa puesto que generalmente los 
maestros controlaban los canales a traves de 

las cuales las subordinados pudiesen haber 

comunicado sus reivindicaciones. /Asi, los 

documentos revelan las tensiones existentes 
en la forma de ofensas cometidas, normal 
mente por el operario contra el maestro y 
quejas acerca de la falta de cumplimiento 

para completar su trabajo o de falta de pago 
por parte del cl iente a otro artesano. 

Es necesario distinguir a las operarios de 
los aprendices; el primero recibe salario, este 
ultimo no. Ademis, el operario esperaba 

eventualmente con el transcurso del tiempo, 

montar su propio negocio con el capital aho 
rrado mientras trabajaba para el maestro. 
Por tanto, era un potencial competidor, y 

en la medida que manejara mejor su arte, 
era mas pel igroso. Por otro lado, el apren 

diz no pose fa habil idades y tampoco reci 

bia dinero; su maestro lo pod ia ver ya sea 
coma una disipacion total (de recursos) o 
como un trabajo 100 por ciento excedente 32 
Para el maestro, el operario era un proble 
ma mayor, pero ambos representaban una 
gran inversion en dinero, tiempo y paciencia 

mientras aprendian sus habil idades. En un 
1argo lamento que aparecio en ''El Artesano'', 
el editor de ''El Industrial'' escribi6 que solo 
un artesano puede crear otro: ''El artesano no 
se ha formado sino merced a la filantropia de 
otro artesano ••• 'quien a fuerza de volun 
tad y posteriormente gran sacrif icio estable 
ce un taller .. .' y que sin considerar las de 
cepciones y la ingratitud del aprendiz, se 

dedica oficiosamente y gratis a trasmitirle 

sus conocimientos; sucediendo, no pocas 
veces, que la recompensa sea, que el disci 
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pulo se le convierta, despues, en gratuito Y 
encarnizado enemigo' 33 

Generalmente, el empleado trabajaba lar 

gos arios con el maestro esperando que I le 
gara el dla en que podr fa instalar su propio 
taller. Unos pocos docurentos atestiguam 

esta situaci6n: un joyero en plata, Juan P. 
Espinosa, al solicitar su titulo de maestro, 
argumento que el habia trabajado doce aiios 
en dicho oficio, cinco de ellos para un maes 
tro. Otro, Joaquin Tinta, trabajo durante 

ocho afios en un taller 34, Un hojalatero, 

Anatolio Povea, dijo que el habia estado 

aprendiendo su ramo 'par siete largos arios'. 
A pesar de su pobreza y falta de capital, 
esperando abrir 'un pequerio taller y nada 
mis' 35 

Uno de los ref lejos mas claros de las ten 
siones existentes dentro de los talleres era el 
constante robo de herram ientas y materia 

l es. El dinero era un objeto de robo mucho 
menos frecuente de lo que uno puede espe 
rar, lo cual trae preguntas acerca de la natura 
leza de la economia quiteria, la importancia 
del dinero en relacion a los medios de pro 

duccion y el tipo de hostilidades entre el 
maestro y el empleado. El robo puede no 
haber sido puramente un acto econ6mico 
sino que mas bien una expresi6n de resisten 
cia a las diversas formas de opresion. Por su 
puesto que la mayor (a de las herramientas 
eran importadas par lo que representaban 
una inversion sustancial, pero si las condi 

ciones de existencia marginales de las em 
pleados los llevaban a robar, el dinero hu 
biera satisfecho sus necesidades mas ade 
cuadamente. Apa rte del robo, se encontra 
ba que las ataques f isicos y el flujo frecuente 
de pequerios casos sabre conflictos del tra 
bajo y pagos presentados a la Corte, eran 
otras expresiones de tension. 

En enero de 1919, Jose M, Vizcaino se 
quejo ante la Corte Superior acerca del tra 
tamiento que habia recibido. En su propia 

version, el, 'un obediente y respetuoso' em 

pleado por muchos arios, un dia retorno 
ebrio al taller. El patr6n lo reconvino y el le 
respondio insolentemente a su 'querido 
maestro', que golpeo a Vizcaino con un 
paraguas. Este replico lanzindole una plan 

cha a su maestro, hiriendolo. Posteriormen-. 

te la policia arresto a Vizcaino y, en la Co 
m isar (a, fue multado en siete sucres, forza 

do a pagar los gastos medicos que alcanza 

ban a seis sucres y, ademis, sentenciado a . 

' 
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treinta dias de prisi6n. Entonces, perdonado 
por su maestro retorno a su trabajo. Despues 
de dos meses de libertad un policfa le inform6 
que en la Comisar(a se habfa cometido un 
error, siendo reencarcelado, Vizcaino elevo 
su queja despues de 68 d (as ad icionales de 
carcel 36 

Un carpintero, Manuel Ramos, se quejo 

a la policia de que, en julio de 1908, y mien 
tras el se encontraba enfermo, su empleado 

se habia llevado herramientas y las llaves del 
taller, lo cual estaba avaluado en S/. 41,70 37, 
Daniel Barriga acordo trabajar en la peluque 
ria de Victor M. lza por S/.60 mensuales. 
Aparentemente, Barriga no cumpli6 su con 
trato pues lza lo demand6 exitosamente, 
despues de lo cual el primero retorno de ma 
la gana al trabajo. Permanecio por un tiempo 
en la tienda para luego dejarla nuevamente, 
Barriga entonces apelo ante la policia para 

. una clarificaci6n de los terminos del contra 
to. Mientras las autoridades sometian a jui 
cio el caso, Barriga pidio que no se emitiera 
orden de captura contra el ni tampoco se to 
mara ninguna acci6n coercitiva. Segun dijo, 
el contrato lo obligaba a trabajar durante 
cinco dias a la semana, pero, de hecho, el 
estaba trabajando siete 38, 

La forma mas obvia y extrema de reac 
cibon a las tensiones entre el maestro y el 

empleado era la huelga. El hecho de que 
entre 1890 y 1920 se hu bieran declarado 
tan pocas en Quito no significaba que hu 
biera ausencia de conflicto. La misma natu 
raleza del movimiento trabajador hizo que la 
huelga se tornara un arma inefectiva y virtual 
mente inconcebible. Para entender lo sucedi 
do entre enero y febrero de 1918 u no debe 
observar la reacci6n de los empleados contra 
el fuerte incremento en el costo de la vida 39, 
Los maestros sastres habian podido reajustar 
sus tarifas pero sus empleados no habian re 
cibido ningun ajuste en sus salarios. Los em 
pleados asalariados sintieron la erosion en sus 
stindares de vida y en 1918 solicitaron au 
mento de salario. 

Desafortunadamente, es un misterio la for 
ma en que los empleados organizaron la huel 
ga, sus demandas espec ificas y la for ma en 
que finalmente fue resuelta. En un comienzo 
''El Comercio'' expres6 cierta simpatia por 
los huelguistas anotando que se habia produ 
cido un incremento general de precios {'0, 

Sin embargo, en la medida que la huelga con 
tinuo, dicha actitud cambio, empezaron a es- 

conderse las causas de tal accion y se comen 
z6 a hablar de 'paro general', En realidad, la 
huelga quebr6 en dos al gremio de los sastres, 
pero la informacibon existente no clarifica 
las posiciones de los dos grupos: no obstante, 
una parecia ser la organizacion de los emplea 

dos ®7, De cualquier manera, el Intendente 

intervino como negociador llamando a una 
reunion al conjunto del gremio, pero sus in 

tentos de encontrar una soluci6n fracasaron. 
Mientras continuaba la huelga, en un taller 
dos empleados que deman daban mayores sa 
larios fueron despedidos. Los restantes tra 
bajadores, a su vez, se declararon en huelga 
por comparierismo, ••• 'cosa que no ha habido 
nunca entre nosotros' hasta que sus colegas 
fueron reintegrados al trabajo ? 

El 7 de febrero ''El Comercio'', en su edi 
cion matinal, traia un comentario sesgado, 
en el sentido de que la huelga hab ia finalizado 
en todos los tal leres 43 excepto en el de A. T. 
Cevallos cuya numerosa clientela reclamaba 
de muchos empleados. Cevallos no acepto' 
sus demandas, por lo que se negaron a retor 
nar al trabajo, estando ademas impedidos a 
entrar a cualquier otro taller, puesto que los 
estatutos de la Sociedad de Sastres de Quito 
estipulaban que ningun maestro pod ia recibir 

a un empleado de otro maestro sin el permiso 

de este ultimo $, EI diario llamaba entonces 
a dar muestras de buena voluntad por ambas 

par tes para resolver la disputa 'dando asi una 
piblica manifestacion del espiritu de solida 

ridad que debe existir entre todos las que ga 
nan la vida con su honrado trabajo, tambien 
de filantrop ia de parte de un ciudadano obre 
ro que con su laboriosidad y competencia 

figura debidamente no solo entre los artesa 

nos, sino tambien entre los capitalistas', 

La huelga plante6 un conjunto de pregun 
tas acerca de la naturaleza de la clase traba 
jadora, sus divisiones internas y sus respuestas 
a las presiones sociales y economicas. Revelo 

claramente que los artesanos eran capitalistas 
y sus empleados, trabajadores, aunque ambos 
eran artesanos y no pertenecian a la elite. La 
huelga dio un ejemplo de organizaci6n dentro 
de un oficio y de sus explotados trabajadores, 
cosa hasta el momenta insospechada en la his 
toria de Quito. Los empleados demostraron 
que, sin el liderato del maestro, se podian mo 

vilizar por si solos hacia afuera de los talleres 
individuales, institucionalizar su movilizacion 

(en la forma de un gremio separado), y, 
enunciar demandas especificas relacionadas 



con su propia situacion. Esto representaba 

un significativo paso adelante en el desarrollo 
de la conciencia de clase. Tai como un colum 
nista de "La Voz del Obrero' escribio du 
rante la huelga: 

Con todo aplaudo a los operarios sastres, 
-no por los diceres huelguistas, por cuan 
to mientras los unos se dan vacaci6n, ha 
bria unos que sin confraternal izar con 
aquellos acudirian a los talleres y los de 

jarfan aislados; -aplaudo, digo, porque 

hayan comprendido que la asociaci6n es 
el primer paso que debe darse si se qu iere 
el mejoramiento economico y social del 
obrero 4+5 

Asi, los artesanos de Quito se mostraron a 
sf mismos que eran una clase dividida interior 
mente par el status, la pol itica y por las dife 
rentes relaciones con las medios de produc 
ci6n. Pero Como se veian ellos efectiva 
mente? lOue percepci6n de clase ten ran? 
Cuando se refer ian a ellos mismos en terminos 

colectivos, se llamaban casi indistintamente 
'proletariado', 'trabajadores', 'industriales', 

·'operarios' y, por supuesto 'artesanos' '6_ E] 

uso de esta variedad de terminos para autode 
finirse refleja confusion acerca de su precisa 

ubicacion social, Es significativo que la orga 
nizacion mas grande de la clase trabajadora 
fuera denominada la "Sociedad Artistica e 

Industrial de Pichincha''. Dicho titulo conte 
n fa la amplia y contradictoria vision de las or 
ganizaciones que la constituian, y, era en 
efecto, tema de algun debate. Los fundado 

res discutieron tambien acerca de las condi 
ciones requeridas para ingresar a la socie 
dad 7. Aunque entre los fundadores se in 
cluyen dos hojalateros, un zapatero y un som 
brerero, al elegirse el primer directorio de la 
Sociedad se encuentra a un pintor, un escul 
tor, un mlisico y cinco industriales, ademis 
de los representantes de cada uno de los gre 
mios de Quito 48. En 1894 fue organ izado 
por primera vez el Circulo Cat61ico de Obre 
ros '9, Sus estatutos permitian la entrada 

solo a aquellos que gozaban de buena reputa 
cion por conducta y honor, a los catolicos 
practicantes, a los no cr6nicamente enfermos, 
a aquellos que no eran miembros de institu 
ciones prohibidas por Ja Iglesia, a aquellos 
que practicaban un oficio, una profesion li 
beral o alguna industria, o quienes tenian 
medias de su bsistencia visibles y todos aque 
llos que cumpl ian con variedad de requisitos 
adicionales 59 
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En 1909 Quito presencio el primer Con 

greso Obrero ecuatoriano, organizado bajo los 
auspicios de la Sociedad Art istica con la cola 
boracion de la Confederaci6n Obrera del 
Guavas, de cuyos miembros provino la idea 
original. La circular que convoc6 al Congreso 
requeria la participacion de los 'diversos cen 
tros artesanos e industriales del pais' y afir 
maba claramen te que: 'Los delegados pueden 
ser de la clase obrera o de otras clases socia 
les' 51. Pero al evento asistieron representan 
tes de otras clases sociales lo cual dio lugar a 
un aspero debate dentro del Segundo Con 
greso Obrero. Ya en 1920 la clase trabajado 
ra no permitio mis la participacion de profe 

sionales y empresarios (entre otros) en sus 
asuntos internos. I ndudablemente, la dete 
riorada situacion economica agudizo las di 
ferencias y elevo el nivel de conciencia entre 
las trabajadores industriales y manuales, en 
tre los maestros y oficiales, y entre los pro 
pietarios de los medias de producci6n y los 
asalariados. EI tema central del Congreso fue, • 
lQuien tiene derecho de estar aqui? 

Durante su largo proceso de organizaci6n, 
los miembros de la comision discutian cons 
tantemente acerca de si este debia ser llamado 
el Primera o el Segundo Congreso. La dele 
gacion de Quito insistio, y finalmente gano, 

de que debia llamarse Segundo, pero los 
Guayaquilerios argumentaban que el Congre- 
so de 1909 no fue realmente de la clase tra 
bajadora debido a que incluyo a intelectua- 
les 2 La discusion tambien fue acerca de 

la admision de una delegacion de mujeres 53 

y sobre la aceptacion de la constituci6n apro 
bada en el Primer Congreso, puesto que en 
este habian asistido numerosos elementos 
burgueses 54• Cuando los delegados comenza- • 
ron a debatir la constitucion, articulo por 

articulo, de inmediato se desato el conflicto 

sabre la definici6n de trabajador y de indus 
trial, que a juicio de algunos era enemigo del 
trabajador. Finalmente se logro un acuerdo: 
'Seran tenidos como industriales para la ex 

clusi6n en la participacion social del obreris 
mo, aquellos que teniendo un taller o indus 
tria, no hayan sido antes operarios y obreros 
manuales' 55_ Pero en ningin caso este com 

prom iso apaciguo el debate sob re el tema 
central; al discutir la cuestion de la eligibili 
dad para asistir a las futuras reuniones el 
Congreso regreso al conflicto. El art iculo 
bajo consideracion estipu laba que s61o aque 
llos que practicaban 'algun arte u oficio' y 

• 
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aquel los que eran m iembros actives de la so 
ciedad de trabajadores, deberian ser permi 

tidos como delegados. Un tipografo quiterio 
objeto el acuerdo diciendo que el articulo 

excluir ia a muchos artesanos que ya no prac 
ticaban su oficio, por ejemplo, debido a en 
fermedad 55, Su real significado aparecio 

cuando, luego de una serie de oradores, el 
vicepresidente del Congreso intervino apo 

yando la objecion, pero tambien aceptando 

el argumento de excluir a un trabajador que 
se ha convertido en industrial. EI tipografo 

rep I ic6 que no porque el trabajador hay a de 
jado su actividad por un trabajo mejor remu 
nerado, necesariamente abandona a sus com 
parieros 57, EI delegado de los betuneros del 

Guayas argumento que solo los trabajadores 
manual es deber (an ser elegibles 'porque son 

los inicos que estin en continuo roce y co 

nocen las necesidades de la clase' 58, Los ani 

mos se fueron caldeando: otro delegado acuso 
la asistencia de un hombre que, lejos de ser 
un trabajador, lo explotaba directamente a 
traves de su sociedad, la 'Abastecedora del 
Mercado' 59• A rengl6n seguido, una sucesi6n 
de oradores de las diferentes posiciones co 
menzaron a mostrar sus credenciales como 
trabajadores, y uno hasta lleg6 a just if icar 
sus negocios: 'Este es mi procedimiento; si 

de una vaina de alberjas, salen cinco granos, 
dos son para el, dos para ml, y el otro para 

sembrar', a lo cual vino la obvia respuesta: 
'el senor Cevallos quiere decir que explota 
a ese pobre hombre que le trabaja, desde que, 
sin el hacer nada, le quita el 50 por ciento de 
lo que produce' 6O 

Aunque los artesanos costenos tend(an a 
tomar posiciones mis radicales que sus cama 
radas de la sierra, ser ia un error no ver estos 
confl ictos como parte del dilema de todo el 
movimiento artesano. lncluso la cuesti6n de 
si otorgar medallas o premios, y si asi fuese 

a quien, causo disencion., El representante 

del Centro Catolico de Obreros argument6 
que el galardonado no solo tendria que reu 
nir un conjunto de cualidades, sino que tam 
bien podria ser cualquier trabajador, ya sea 

rico o pobre, 'y bien sabido es que entre los 
pequerios obreros hay muchos que merecen 
mas que los mismos maestros' S1_ El movi 

miento habia cambiado sustancialmente entre 
1890 y 1920: si ya no era mas posible llamar 

a todos industriales, artesanos y trabajadores, 
el proletariado o la clase trabajadora, al me 
nos habia un grado creciente de concienti- 

zaci6n acerca de las contradicciones entre el 
capital y el trabajo. 

lndependientemente de sus diferencias en 
definir precisamente quienes pertenecian a la 
clase trabajadora, cada componente se veia a 
si mismo como el oprimido, el abandonado y 
el proletario desprovisto de poder. Esta auto 
imagen tendio a intensificarse con el tiempo, 
Las caracteristicas bisicas de la clase traba- 
jadora, y que emergen de su ret6rica, inclu ian 
un trabajo muy duro por un salario demasia 
do pequefio, descuido o explotacion cinica 
por parte de los politicos, falta de respeto 
por parte de la elite, y falta de 'cultura', es 
to es, comportam iento y educacion. En su . , 
mayor parte esta percepcion era acertada 

pero las constantes referencias a la humildad 
y timidez de los artesanos, lo lleva a uno a 
preguntarse cuinto de esta imagen se basaba 
en las condiciones sociales y cuanto en un 
senti m iento de autocompasion, 

En el tercer numero de ''El Artesano'' 
esta vision se presenta claramente: 

Que es el artesano, el industrial y todo 
lo que pertenece a la clase obrera, en los 
pa ises como el nuestro? Entre los ricos y 
los aristocratas es un ente envilecido, que 
sirve tan solo para proporcionarles algunas 
comodi dad es, de las que no se pueden 
prescindir; de aqui proviene el desprecio 
hasta del nombre mismo que lleva, pues el 

nombre de ARTESANO es el sinonimo 

de hombre sin dignidad, sin criteria, sin 
convicciones propias y sin el caracter esen 
cialmente social 62 

Segin las edit ores, pa rte de la causa de 
estas actitudes, debe estar en los artesanos 
que no cumplen sus compromisos, y que rea 
lizan un mal trabajo. Pero alguna responsa 

bilidad debe recaer en la sociedad (incluyendo 
a su gobierno) que admira todo lo que provie 
ne del exterior y desderia lo que es nacional. 
Y continuaba: 

'Ante los Gobiernos, que es la clase 
obrera? si esos son ambiciosos y tiranos, 
las artesanos son los instrumentos de que 
se sirven para alcanzar sus fines derraman 
do su sangre, no pocas veces en camparias 

fratricidas, haciendole el peldario para es 
calar el poder' 63 

En la medida que los artesanos se vefan 
ellos mismos en relaci6n a la elite, reflejaban 
la clara estratificacion que caracterizaba a 
la sociedad ecuatoriana. La retorica colocaba 
al maestro y al empleado, al albariil y al sas- 

• 

• 



tre en una misma clase, pero esto proyectaba 
una imagen exagerada de conciencia y unidad. 
Los artesanos atacaban a la clase alta muy 
rara vez. En realidad, deseaban la concilia 
cion. Chiriboga Alvear relata acerca de la fa 
vorable cooperacion que se dio en 1907 en 
tre los artesanos y la aristocracia, en la cele 
braci6n del dia de la independencia nacional 
de Chile (18 de septiembre). La resurgiente 
Sociedad Artistica era suficientemente fuerte 
para originar una situacion en la que por pri 
mera vez, 'la representaci6n de la distingu ida 
clase social, como era el antedicho 'Club 
Ecuador' confraternizase con la clase obre- ,, ~ ra... . 

Los artesanos, no mas que la elite, incenti 

vaban debates sabre el con fl icto de clases. La 
• 

rabia y la frustraci6n de los primeros estaba 

reservada para las politicos, a quienes perci 
bian como sus directos explotadores. Por su 
puesto que lo anterior reflejaba el que los ar 

tesanos sentian su falta de poder def mismo 
modo que las reivindicaciones econ6micas 
y otras mas. Sin embargo, es dudoso que los 
artesanos hayan ligado efectivamente a los 

politicos con la clase alta; no obstante la 
cuestion· se oscurece ain mas debido a que 

parte importante del resentim iento se refie 

re a criticas partidarias ya sea de un politico 
liberal o uno conservador. Los artesanos te 
n ian muy claro quienes eran responsables 

• 
de su abandono en la poljtica social y eco- 
nomica, de quien eran las guerras civites que 
perturbaban la econom (a y distraian a los 
hombres de su trabajo, y quienes eran los que 
e # e e e ¢ 

imponian impuestos injustos, 

El ultra catolico Julian San Martin escri 
bio en 1893 (cuando habia un gobierno con 
servador) que en Ecuador las artesanos, las 
industriales, las trabajadores habian sido lar 
gamente ignorados par las gobiernos, las que 
nunca les ex tendieron 'su mano protectora', Y, 
si es que incentivaban los oficios, nunca ayu 
daron a las artesanos nacionales. 

El artesano es la porci6n del cuerpo social 
e 

que mas cargas tiene que soportar y mas 
deberes que llenar. El artesano, el indus 
trial, el obrero, el menesteral, no solo paga 
al Estado, en igualdad relativa, todas las 
contribuciones, todos los pechos y gabelas 
que pesan sabre la Nacion toda, sino que 
es el el inico y directo contribuyente, por 

que, el propietario, el agricultor, el comer 
ciante, del artesano sacan, al trabajador 

• 
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oprimen, al menesteral torturan, para pa 
gar lo que les toca ... 65 . 
En octubre de 1911, la celebracion del 

aniversario de la Sociedad Art istica le permi 
tio al maestro sastre Luis Molina hablar sabre 
el tema 'trabajo'. En su discurso se refirio a 
la general izada creencia acerca de que las 
trabajadores eran bestias de carga en tiempo 

de paz, y, carne de carion, en tiempos de gue 
rra 66. Al examinar la veracidad de esta per 
cepcion Molina encontro que era acertada. 

Los trabajadores pagaban sus impuestos y 

eran manipulados cinicamente por los go 
biernos. Y eso no era todo: 'las clases socia 
les que se creen mas elevadas, los explotado 
res de oficio y los gobiernos, no han hecho 
otra cosa que aprovecharse de la buena fe 
y la humildad digamos de ese m ismo pueblo 
para enriquecerse, para gozar de toda clase 
de comodidades, para convertirse en seiiores 
feudales, a costa del sudor, de la sangre y 
hasta de la vida misma de la infeliz clase que 
nos ocupa' 67_ Y en relacion a los lideres 

politicos: 'ZY los caudillos?... iOh! los caudi 
llos... Haciendo escalones sobre tantas vic 
timas han subido al pedestal de sus ambicio 

nes'; y una vez all i descuidaban completa 
mente a la clase trabajadora 58 

Aunque los artesanos de Quito se creian 
una clase explotada, vfctima de la elite y es 
pecialmente del gobierno, su imagen ten (a 
otros elementos. En primer lugar los arte 

sanos mostraban gran orgullo en su vocacion 
y segundo, se veian a ellos mismos como • 
unificados para poner fin a la explotacion a 

traves de sus propios esfuerzos. En una so 
ciedad donde la elite despreciaba el trabajo 
manual, el orgullo de los artesanos por su 
trabajo era particu larmente mordaz, y pa 
recia que la clase alta debiera estar agradecida. 
Repetidamente las artesanos argumentaban 
que ellos constituian la fuerza productiva, 

progresista (y en ocasiones socialmente res 
ponsable) de la naci6n. Sin las artesanos, el 
Ecuador, seria ain mas atrasado de lo que 
era. Par supuesto, frecuentemente tales afir 
maciones estaban ligadas a peticiones espe 

cificas al gobierno por proteccion o a criti 
cas de ciertas pol iticas, pero para nuestro 
proposito la vision de los artesanos revelaba 
una conciencia y un orgullo de clase basado 
en su papel como trabajadores y en algun 

sentido de su importancia para la comunidad. 
A raiz de la imagen de explotaci6n, su im 

portancia para el Ecuador, y a partir de la 
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realidad de su falta de poder y en muchos ca 
sos de su pobreza, naci6 la convicci6n de que 
la clase trabajadora estaba a punto de poner 
fin a dicha situacion, Frecuentemente en to 
no militante, los artesanos declararon su de 
terminaci6n de hacer escuchar sus deman 
das por parte de las autoridades, y de forzar 
a la elite a apreciar su aporte, En verdad este 

era mas un grito de frustracion que de mili 
tancia, pero reflejaba un estado de inimo que 
tenia bastante poco que ver con la realidad 
excepto en un sentido: que se estaba alcan 
zando lentamente momentum en la organi 
zaci6n del Segundo Congreso Obrero, en 
1920, y a los trigicos eventos de noviembre 
de 1922 en Guayaquil. Las divisiones dentro 
del movimiento demostraron ser mas fuertes 
que las fuerzas unit icadoras. Pero es nece 
sario reconocer que los artesanos planteaban 
que su descontento y determ inaci6n dar ian 

paso a un nuevo d fa. 
En 1918 por ejemplo, ''La Voz def Obre 

ro'', publicada por la Sociedad Artistica, Ila 
mo a trabajar duro y disciplinadamente para 
la preparacion del Segundo Congreso, a rea 
lizarse dos afios despues. Decia, aqul no hay 

legislaci6n social, excepto el C6digo de Po 
licia que no hace sino oprimir a 'la pobre 

desheredada clase proletaria'. A aquellos que 
argumentan que no existen problemas en el 
Ecuador, 

Entiendase y lo decimos con todo el fervor 

de obrero que el tiempo de las serviles ter 
mino hace siglos y si per conquistas de los 
despotas subyugaban a los hombres some 
tiendolos a sus caprichos y liviandades, 

esos tiempos pasaron a la h istoria para 
escarnio de esos inhumanos agentes de la 
maldad 59 

Mientras que la imagen de un movimiento 
fortalecido gano mayor creencia hacia 1920, 
existe alguna evidencia que muestra que los 
trabajadores se veian ellos mismos en termi 

nos menos obsequiosos. A fines del siglo pa 
sado y comienzos del actual los volantes y 
editoriales escritos por los artesanos suger ian 

que el los no deberian pretender ser escrito 
res, ni dar opiniones ni mostrar mucha am 
bici6n. Un volante comenzaba: 'Con la ti 
midez propia del humilde artesano...' 79. La 

primera edicion de ''El Artesano'' enfatizaba 
que, aunque el proposito del peri6dico era 
educar e informar a los artesanos, los edito 
res no abrigaban am biciones de convertirse 
en periodistas o cientistas pues estaban cons- 

cientes 'del peldario social que ocupamos' 71 

lndudablemente muchas de tales afirmaciones 
, . . 

eran retoricas que empezaron a extinguirse er 

la medida que pasaba el tiempo Y que el 

movimiento crecia en tamaiio y confianza. La 
explicacion debe tener que ver, en alguna 

medida, con la profundizacion de la crisis que 
requer ia una retorica mas violenta y, simul 

taneamente, un cambio de generaci6n en el 
liderazgo: para 1920, aquellos que habian 

fundado la Sociedad Artistica estaban muer 

tos, o, reemplazados desde hace bastante 
tiempo por dirigentes mas jovenes. Los ar 

tesanos creian que ellos eran una clase opri 
mida, descuidada y explotada pero tambier 

el elemento productivo de la sociedad en pro 
ceso de desarrollar sus fuerzas para exigir lo 
que les correspond ia, 

De all i se seguia que la organizaci6n y la 
unidad eran esenciales para lograr sus objeti 
vos, y que el I lamamiento a sol idarizarse in 
dicaba la existencia de divisiones. 

Las constantes convocatorias de los arte 

sanos a la solidaridad reflejaban su concien 
cia de que solo la unidad convertiria efectivo 
al movimiento. Cuando Luis Molina hablo 

sabre el 'Trabajo', delineo algunas direccio 
nes para el movimiento: La primera era edu 
cacion y la segunda solidaridad, la piedra so 
bre la que el futuro de la clase trabajadora 
debe construirse. 'No busquemos idealismos 
que mis tarde pueden trocarse en ligrimas y 

amargu ras efectivas; luchemos por levantar 

nos, merced a nuestro propio esfuerzo y uni 
monos con lazos indisolubles para que la cu 
chilla del tirano o las viles promesas del cana 

l la se hagan pedazos ante la fuerza de la 
union' 72 

Un claro indicador de la unidad es el nivel 
y efectividad de la organizaci6n. Un analisis 
de la organizaci6n de los artesanos sugiere 

que durante un per iodo de treinta arios las 
habil idades organ izacionales se desarrollaron 
rapidamente; que dentro de las mismas or 

ganizaciones frecuentemente existian conflic 
tos, confusi6n y alga de deshonestidad; que 
alcanzaron un limitado exito ya sea en el me 
joramiento de las condiciones de vida de la 
clase trabajadora, o, en la presentacion de un 
frente s61 ido, y que aquel los grupos que lo 
hicieron independientemente cuyos proposi 

tos estaban claramente definidos, obtuvieron 
mayores logros, como era el caso de la socie 
dad funeraria. 



El C6digo de Policia estipulaba que los ar 

tesanos debian organizarse en gremios dentro 

de cada oficio, y el nombre del presidente, 
del vicepresidente y de todos los miembros, 
empleados y aprendices, debia ser entregado 
a la policia por los maestros mayores el pri 
mero de enero de cada ario y la responsabili 
dad de las organizaciones artesanales resi 
dia en la policia. Las posibilidades de in 
tervencion y represion eran bastante mas 

amplias que las que en efecto ocurrian: la 
naturaleza conservadora del movimiento qui 
terio obviaba dicha necesidad. En realidad, 
y como se sugirio anteriormente, el activo 
papel que jugaron algunos lntendentes y Co 
misarios, facilito, a veces, la organizaci6n es 
tablecida por los maestros dentro de un con 
texto local. El gobierno de Alfaro, al igual 
que sus predecesores conservadores, no le 
tern (a al desarrollo de las organizaciones de 
los artesanos, al contrario, lo incentivaban. 
lndependientemente de su motivo especifico, 

la ayuda entregada a los artesanos por el Es 
tado fue muy importante tanto en su organi 
zaci6n como en su funcionamiento. Par su 
puesto que la pol itica continuo siendo una de 
las causas fundamentales de la division, por 
que lo que les era dado con una mano les 
era quitado con la otra 73, 

Hab is en Ou ito varias organizaciones de 
trabajadores, de diferente estilo, que se de 
fin fan a si mismas por sus funciones y sus ob 
jetivos. Aunque muchas caian dentro de di 
ferentes categorias estaban generalmente 
orientadas hacia problemas industriales o re 
ferentes al oficio, la pol itica, el beneficio y 
bienestar mutuo, los rituales v la educaci6n. 

Los gremios formaban la base de las orga 
nizaciones involucradas en la artesania y la 
industria en realidad, eran el fundamento 
de todo el movimiento artesano. Estos pare 
cen haber surgido de cofrad fas, las que actua 
ban como sociedades de ayuda mutua, que se 
ocupaban fundamentalmente de dar a sus 
miembros servicios funerarios decentes. La evi 
dencia referente a la relacion entre gremio y 
cofradia es escasa. La organizacion formal 

de los artesanos en gremios por parte del 

Estado 'moderno' data de 1884 cuando el 
Vicepresidente Agustin Guerrero decreto que 

la policia deberia registrar a todos los hom 

bres entre 18 y 60 anos que estuvieran prac 
ticando algin oficio, profesion o industria. 
El art iculo 3 se refiere, especificamente, a 

los gremios: 
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La inscripcion contendra una filiaci6n 
exacta del individuo, y la expresion del arte, 
industria o profesion que ejerza; y se formara 

observando la debida separacion de gre 
mios 7< 

El nombre del primer gremio de Quito, 
organizado en 1886, testimonia la progresiva 
naturaleza secular del movimiento: Sociedad 
de Maestros Sastres 'Union y Progreso' 75, 

De acuerdo con su historiador el proposito 
del gremio era mejorar todo el oficio: "desde 
la tecnica hasta la condicion moral de sus 

miembros''. Las puertas de los talleres fueron 
cerradas a los aprendices. analfabetos, los ma- .. 
teriales de trabajo mejorados y pronto los 
sastres quiterios comenzaron a ganar meda 
llas en ferias nacionales e internacionales. 

Claramente, la organizaci6n mas importan 
te de los artesanos, era la Sociedad Artistica 
e Industrial de Pichincha, fundada en 1892 75, 

Su proposito especifico era unificar a los gre 
mios de la ciudad en un frente comin para 
presentar a las au tori dad es las necesidades y 
condiciones de la clase trabajadora ?7· La 

idea encontro rapida aceptacion y la inaugU 

racion formal de la Sociedad tuvo lugar con 

juntamente con la inauguraci6n de la estatua 
de Antonio Jose de Sucre, heroe nacional del 

Ecuador. Asi, la Sociedad abrazo inmediata 

mente funciones rituales e industriales: las 
timosamente, el Resumen Historico es un in 
terminable recital de festividades patrioticas 

y religiosas, en las que tomaban parte los Ii 
deres. La pol itica emergia como la fuerza 
mas divisiva dentro de la Sociedad. Inter na 

mente los conservadores y los liberales lucha 
ban constantemente, y por momentos vio 
lentamente, por el control de la organizacion, 
la cual, coma resultado, se disolvio entre 1894 
y 1905. Los politicos tambien competian por 

el apoyo de la Sociedad: el gobierno de Luis 
Cordero destino alrededor de S/. 6.000 para 
el financiamiento de la compra de la sede 
social permanente y Eloy Alfaro, por su parte, 
puso a la Escuela de Artes y Oficios bajo su 
supervision, la que antes estuvo en manos de 

los salesianos. La Sociedad no podia ser 

cooptada por los liberales debido al conser 
vadurismo dominante dentro de su liderazgo. 
Por otra parte, solo en ocasiones los militan 

tes conservadores obtuvieron el control so 
bre ella: los artesanos liberates permanecian 
en las rangos de la Sociedad y muches se con 
virtieron en dirigentes. Ademis, el gobierno 
liberal que rigio a Quito (y al pais) desde 
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1895 hasta 1925, impidi6 la entrega de la or 
ganizaci6n al partido Conservador. 

Dos ejemplos de organizaci6n con fines 
industrales fueron el Primer y Segundo Con 
greso Obrero. El primero fue convocado en 
Quito coincidiendo con la celebraci6n del 
centenario del abortado intento de indepen 
dencia de Esparia (agosto de 1809) -poco 
auspicioso evento para tratar de aglutinar a 
la clase obrera ecuatoriana por primera vez 78, 
El Congreso fue poco mas exitoso que los es 
fuerzos de agosto de 1809, ain cuando al 
gunas demandas especificas fueron enuncia 
das y se permiti6 una elevacion del grado de 
conciencia de clase. La circular anunciando 
el Congreso, y enviada por el Presidente de 
la Sociedad Artistica (con el acuerdo de los 
delegados de Guayaquil) buscaba obtener 

una legislaci6n referente, entre otras cosas, 
a la compensaci6n de los trabajadores, a sa 
larios minimos, al establecimiento de casas 
para trabajadores invilidos, escuelas ocupa» 

cionales y casas para los nifios huerfanos e 

indigentes, proteccion para la industria na 
cional, abolicion de los impuestos al consu 
me de los art iculos 'de primera necesidad', 
el establecimiento de escuelas, bibliotecas, 
instituciones de ahorro mutuo, etc. 79. El 
Congreso finalize con la firma de la Consti 
tucion de la Union Ecuatoriana de Obreros. 
Aunque esto represento un programa basico 
para el movimiento, poco resulto del Congreso 
que incluia delegados de la elite como tam 
bien de la clase trabajadora, todos divididos 
por problemas regionales y politicos. Incluso 
el acuerdo de celebrar al menos un Congreso 
cada dos arios, fue ignorado· -el Segundo 
Congreso se convino finalmente para 1920, 

Los logros fueron meramente de que la reu 
nion se realizo y que los trabajadores del 

Ecuador formularon algunos principios 'basi 
cos 80 

Como se anot6 antes, el Segundo Congreso, 
ya sea intencionalmente o no, puso en con 
frontacion el tema basico de quienes estaban 

comprendidos dentro de la clase trabajadora. 
Esto era esencial para decidir sabre un progra 
ma para el movimiento, representando asi 

un avance significativo hacia su organizaci6n. 
Las resoluciones tambien reflejaron cambios 
acerca de las cuales eras las preocupaciones 
centrales de los delegados: ellos plantearon 

el estimulo al sector agricola, el incremento 
en el salario de los trabajadores agr icolas (y 
tambien para los trabajadores manuales de 

la ciudad), el establecimiento de escuelas de 
agricultura, legislacion que protegiera a las 
mujeres trabajadoras e incentivos a sus or 

ganizaciones, el establecimiento de escuelas 
para mujeres, supervisadas por trabajadores 

de las sociedades locales, y el incremento del 
salario de las mujeres 91, Quizis, la accion 

mas significativa del Congreso, fue la reco 

men dacion a los trabajadores asalariados para 
que formaran sindicatos industriales. Pero esto 
no significaba mucho para la clase trabajadora 
quiteria, predominantemente artesanal, y por 
tanto dominada por el maestro y el taller. 

Entre las organizaciones de trabajadores 
orientadas politicamente, el Circulo Cato 
lico era la mas antigua, (organizada en 1894 y 
reorganizada en 1906) y tambien, la mas efec 

tiva. Esta reconocia abiertamente sus V inculos 
con la elite, la Iglesia Cat61 ica y el Partido 
Conservador. En realidad, uno de sus funda 
dores, Jacinto Jijon y Caamano, se convirtio 
en el lider del Partido Conservador, y otro 
lider anterior f igur6 mas tar de de man era 
prominente en la politica ecuatoriana, Jose 
Mar ia Velasco Ibarra. El Circulo se fijo otras 
funciones, a ser revisadas enseguida; no obs 
tante, jugo un importante rol politico al man 
tener la naturaleza conservadora del movi 

miento artesano quiterio a traves de los con 

tactos entre la clase trabajadora y los miem 
bros de la elite, 

Por su parte, los liberates nunca lograron 
construir una organizaci6n similar, para atraer 
hacia sus banderas a los trabajadores. Desde 

1908 a 1911, los intentos de controlar la So 
ciedad fallaron estrepitosamente, a pesar de 

las ticticas de mano dura, como el copar el 

salon de sesiones, y, otros metodos cuestio 

nables. La mayor ia de los artesanos quiterios 
eran solidos conservadores o estaban dispues 
tos a mantener la Sociedad fuera de la pol i 
tica. En consecuencia Jose Vascones, con la 
ayuda de Miguel de Albuquerque, un radical 
costerio que era ciego, y del entusiasta apoyo 
de Alfaro, llevaron algunos liberates de la So 
ciedad a formar la Union Obrera de Pichin 
cha 82. Es significativo no obstante que la 
organizaci6n no haya obtenido demasiado 
apoyo y que se supiera poco de ella. Ouizis 
la muerte de Vascones, en 1911, provoco 
su desin tegracion 33, 

La dura lucha entre los liberales y los con 
servadores durante gran parte del periodo 
que va de 1890 a 1920 llevo de vez en cuando, 
a los grem ios y a ciertos artesanos a la arena 



37 

pol itica y provoco la organizaci6n de grupos 
ad-hoc de artesanos. Sin embargo, en las 
lealtades pol iticas de los gremios no hay un 
patr6n consistente, ni tampoco emerge una 
organizacion permanente. En base a la infor 
maci6n disponible, los tipografos aparecer ian 
favoreciendo a los I iberales, pero ser ia peli 

groso adscribir a alguna tendencia pol itica 

a cualquier otro gremio. Poster iormente apa 

recieron al menos dos proyectos con propo 
sitos politicos: uno, en julio de 1919, una 
alianza entre los capitalistas de Quito y la 
Liga Nacional Obrera Antisocial ista para 
'emplear los medias posibles para impedir 

el desarrollo y las manifestaciones del socia 
lismo' 84, El otro proyecto contemplaba el 

poner a un representate de la clase trabaja 
dora dentro de la legislatura nacional, En 
febrero de 1918, "La Voz del Obrero", el 

vocero de la Sociedad critic6, en su articulo 
editorial, a los 'grandes intelectuales' por no 
hacer nada por la clase trabajadora, excepto 
aprobar impuestos y crear dificultades admi 
nistrativas. La clase trabajadora de Pichincha 
decia "La Voz" no desea involucrarse en po 
litica: tan solo quiere representacion en el 
proximo congreso 95, 

Las organ izaciones de los ar tesanos cre 

cieron de la necesidad de apoyo mutuo, y 

en cierta medida, casi todas ellas incluian es 
to dentro de sus funciones. Las cofrad fas, 
que entregaron la base para la formaci6n de 
los gremios eran, ante todo, sociedades mor 

tuorias -una de las grandes preocupaciones 
de las artesanos era tener un funeral decen 
te. Esta funci6n estaba entre aquellas del 
Circulo Catolico asi como entre las de la So 
ciedad Protectora de Artesanos, fundada en 
1911. Su primer presidente fue Victor Mifio, 

que en su discurso inaugural dijo: 'El objeto 
de esta Sociedad es aunar las energ(as y favo 
recernos mutuamente en los momentos mis 

angustiosos de la vida, en aquellos en que la 
soledad y la carencia de recurses aumentan 
el dolor y sumergen el alma en profundo aba 
timiento; viene a prodigar lenitive al pesar 
que ocasiona la enfermedad y muerte de un 
miembro de la familia' 86 Cuando en 1917 

el Concejo Municipal de Quito propuso hacer 
se cargo de las propiedades de la Sociedad 
Funeraria Nacional, la clase trabajadora pu 
blico una energica protesta@7, Ademis de 

los funerales, algunos de los gremios y el 
Circulo Catolico, esperaban poder entregar 

ayuda a los trabajadores desempleados e in- 

vilidos. La informacion sobre la efectividad 

de dichos esfuerzos es poco clara, pero en 
1917 el Circulo Catolico, cuando los precios 

de comestibles subieron, propuso la formaci6n 
de una cooperativa para comprar algunos ar 
ticulos al por mayor, para luego venderlos 
al mas bajo precio posible 98. En 1913, y con 

la ayuda de fondos gubernamentales, la So 
ciedad Artistica I lev6 adelante la construccion 
de una Asilo de Obreros invilidos. 

Aun cuando ninguna sociedad de trabaja 

dores se establecio con el proposito exclusivo 
de seguir rituales, muchas de estas organiza 
ciones destinaban considerable tiempo, esfuer 

zo e incluso, dinero, a las celebraciones pa 
trioticas y religiosas. Por ejemplo, la funda 
cion de la Sociedad Artistica coincidio con 
la inauguraci6n de la estatua de Sucre, mien 
tras que, por otro lado, en 1908, la Sociedad 
Tipogrifica condujo a la ciudadania en la 

organizaci6n de la celebracion, para dar la 
bienven ida a la largamente esperada llegada 
del ferrocarril a Quito. Los artesanos se veian 
a si mismos y eran vistos por la comunidad 
como esenciales en la realizacion de todo ri 
tual patriotico; lo mismo puede decirse res 
pecto a la actividad rel igiosa. Su profu nda 
fe, fomentada por aquellos como Julian San 

Mart in a traves de El Industrial, encontr6 
expresion en el culto a varies santos patro 
nos. Posiblemente dicho culto era la princi 

pal funci6n de la Sociedad de Obreros de San 
Jose 'La Tola'. La frecuencia con que los ar 
tesanos participaban en las festividades reli 
giosas y patrioticas demuestra la persistencia 

con que buscaban aceptacion por parte de 

la elite quiteria; Ademas era tambien una de 

las pocas actividades a realizar en una ciudad 
muy tranquila. 

Varias organ izaciones de la clase trabajado 
ra se dedicaban a la educaci6n. Los maestros 
crefan que la clave para aumentar sus ingresos 
e influencia estaba tanto en el perfecciona 
miento de sus habilidades (normalmente me 

diante la aplicacion de tecnologia) como en 
el aprender a leer, escribir y contar. En con 
secuencia, las instituciones educativas eran . , . . 
importantes en si mismas, y se constituyeron 

en focos de conflicto. Una de las luchas mas 
largas y profundas dentro de la Sociedad Ar 
tistica se referia al control de la biblioteca, 
en tanto que los liberates y conservadores lu 
chaban por la Escuela de Artes y Of icios. Es 
ta instituci6n en si, por su continua asocia 

cion con los artesanos, merece un estudio de- 
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tallado: Garcia Moreno fund6 la escuela en 
1869 Ios Hermanos Cristianos se h icieron 

I 

'cargo de ella por un tiempo, y, despues de 

un breve interludio de control secular entre 
1884 y 1886, los Salesianos asumieron SU SU 

pervision hasta 1895, cuando los triunfantes 

liberales los expulsaron 99, EI mismo funcio 

nam iento de la escuela se convirtio, durante 
1901 y 1902 en un tema para el diario ''El 
Tiempo''. Aparentemente, lo caracteristico 
era el mal manejo, la baja asistencia y la neu 
tra instrucci6n y discipl ina. El diario lo lla 
mo 'un cadaver' y planteo su reorganizacion; 

sin embargo, la escuela sobrevivio y retuvo 

su papel como campo de entrenamiento pa 
ra los artesanos de Quito. 

Otra instituci6n educativa fue la Escuela 
Noctura de Artesanos, fundada en marzo de 
1901, con aporte del gobierno. Su curr icu 
lum incluia clases de idioma ingles, las cuales 
alcanzaron tal popularidad que las artesanos 
pidieron que se cambiara su horario para po 
der asistir, de 7 a 8 p.m. a 8 a 9 p.m., lo 

cual era mas conveniente para la clase traba 
jadora quiteria. que terminaba de trabajar 
a las 6 p.m. 91. Al igual que la Escuela de 

Artes y Oficios, la escuela nocturna experi 
ment6 dificultades al presentarse problemas 

de disciplina, organizacion y asistencia. ''El 
Tiempo'' plante6 su cierre 92, Efectivamente, 

la escuela fue reorganizada pero al reabrirse 
solo unos 20 artesanos asistieron a la ceremo- 
n ia. Au nque sobrevivi6, las largas horas de 
trabajo de las artesanos hacian dificil la asis 
tencia. Varios gremios mantenian tambien 
escuelas: la mas prominente era la de las 
sastres, la Academia de Corte y Confecci6n, 
establecida en 1906 bajo la direcci6n del in 
fatigable Manuel Chiriboga Alvear. Los zapa 
teros ten ian una escuela, y la mayor ia de las 
gremios trataban de avanzar tanto en la teo 

ria como en la practica de su oficio. Existe 
alguna evidencia en ese sentido en las docu 
mentos de la lntendencia, donde se hace re- 

• 
ferencia al esfuerzo de las betuneros. 

La prensa de las artesanos comunicaba al 
resto de la co mun idad las preocupaciones de 
la clase trabajadora y, ademis, facil itaba la 
comunicaci6n entre ellos mismos. La prensa 
podia tambien jugar un papel politico parti 

dista coma era el caso de ''El Industrial'', que 
frecuentemente editorial izaba sabre proble 
mas tan candentes como el ferrocarril, las 

pol iticas educacionales y religiosas, y la eco 
nomia, sin necesariamente adoptar una linea 

partidista. No obstante, la prensa no fue capaz 
de formular un programa politico coherente 
para la clase trabajadora y f ue, sorprendente 
mente inarticulada con respecto a problemas 

laborales especificos. En relaci6n a los proble 

mas internos la prensa sirvi6 para difundir 
informacion tecnica, elevar la conciencia so 

cial, la conciencia de clases y reportar sobre 
algunas actividades de importancia para las 
artesanos, coma eran las exposiciones. 

E ntre 1890 y 1920, aparecieron varios pe 
riodicos, de las cuales ''El Artesano', "EI 
Obrero'' y ''La Vaz del Obrero'' eran publi 
cados por la Sociedad; los ultraconservadores 
leian "El Industrial', de Julian San Martin, 

que fue publicado desde 1893 hasta 1900, 
fecha de la muerte de este; el Centro Catolico 
apoyaba "El Obrero"; Chiriboga Alvear al 
parecer apoyo la edici6n del ''Obrero Feliz'', 
de corta duracion y de limitada circulaci6n; 
el diario de las sastres era ''El Sastre Ouite 
rio" y el de los tipografos "EI Tipografo'' 93 

Fina!mente, el volante era un media muy im 

portante de educaci6n y comunicacion, pues 

les permitia a los artesanos responder rapi 

damente a un problema en particular, sin 
incurrir en costos elevados. El gran nimero de 

volantes publicados, ya sea par individuos o 
grupos de trabajadores, atenstigua el impor 
tante papel que jugaron en Ou ito. 

La estructura interna y el funcionamiento 

de las organizaciones de las artesanos estaban 
determinadas por los estatutos, cuya aplica 

cion adecuada era responsabilidad de la poli 
cia. Cuan democriticos o cuinta participa 
ci6n ellos permitian es un punto sujeto a dis 
cusi6n: la evidencia acerca de la influencia 
de las maestros es apabulladora. Los estatu 
tos de gremiales de los cocheros distinguian 
entre dos tipos de miembros, los actives y 
las aspirantes; los primeros poseian el certi 
ficado necesario, lo que en si mismo era una 
prueba de haber cum pl ido con las requisites 
de habilidad necesarias. Al parecer solo ellos 
ten ian derecho a voto 9#, En un caso, el de 

los tipografos, se observ6 un sustancial avan 
ce en la democratizaci6n al permitir estos 

que las mujeres formaran parte del gremio 95, 

Los gremios debian reunirse peri6dicamente, 
donde se recalectaban las cuotas y se hacia 

cumplir la disciplina entre los miembros 96, 

De la evidencia disponible se muestra que ellos 
tendian a reunirse par las tardes, desde las 
7 p.m., o las domingos par la tarde. Las actas 
de la Sociedad Art istica muestran gran preo- 

• 
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cupacion por los procedimientos: el estilo 
era bastante formal, las intervenciones eran 
largas, y, frecuentemente, las reuniones du 
raban mas de dos horas. Los dirigentes y el 
ejecutivo eran elegidos cada ario, pero en mu 
chos cases, los dirigentes eran elegidos un se 
gundo afio, es el caso de Jose Vascones, 

que fue reelegido dos veces como presidente 

de la Sociedad Artf stica. 
Muy a menudo sin embargo las reunio 

nes se tornaban en gritos poco fraternales y 
en algunos casos, en violencia. La causa mas 
frecuente de discordia parece haber side la 
pol itica, pero hay una amplia evidencia acer 
~ de corrupcion y ambici6n entre los diri 

gentes gremiales, siendo tambien una fuente 

de friccion las tensiones entre empleados y 
maestros. Los zapateros sufrieron especial 
mente esta situacion, y en 1908, el gremio 
experiment6 una division en dos fracciones: 
mientras la direcci6n se encontraba en Guaya 
quil una fraccion opositora organizo un 
golpe con el resultado de que ambas frac 

ciones solo funcionaron brevemente; even 
tualmente el lntendente intervino para tra 
tar de reconciliar a las partes. AI mismo 

tiempo los herreros tambien luchaban entre 

ellos: el 21 de diciembre el gremio se reunio 
bajo la supervisi6n de un comisario. De 
acuerdo con el relate de "EI Tiempo", la 

reunion comenzo en orden, pero la eleccion 

de la nueva directiva termino en una gresca 
que dejo tres heridos y varios contuses. 

El motivo de semejante tunda fue el de 

que unos estaban porque el gremio nom 

b rara sus representantes a la Confede 
racion Obrera y otros miembros todos 
de la Sociedad Artistica de Pichincha 
porque no se los nombrara 97 

La lucha entre las dos fracciones conti 
nu6 en la Plaza de Santo Domingo donde fi 
nalmente la policia la control6. 

Dadas las largas horas de trabajo de los 
artesanos, todas las organizaciones se enfren 
taban al ausentismo come uno de los pro 
blemas mas series. Ya sea se tratara de clases 
nocturnas o de reuniones del gremio de los 
tipografos, el mismo puriado de miembros 
era el que jugaba un rol active, esto es, asist ia 
a las reuniones o a clases. 

Los papeles de la lntendencia estan reple 
tos de excusas por no asistir a una reunion 
o de explicaciones por que no se podian pa 
gar las multas correspondientes a la no asis 
tencia a reuniones. En realidad para aquellos 

artesanos mas pobres y de las ramas peor 
remuneradas, estas deudas podian ser muy 
onerosas. Entre los tipografos solo los desem 
pleados eran excusados de estas deudas, 98 

La calidad de la dirigencia era tambien 

cr itica para la supervivencia de las organi 
zaciones. Ciertamente la Presidencia de la 
Sociedad Art i'stica ten ia consigo un gran 
prestigio y, a algunos como Jose Vascones, 

les permitia avanzar en la consecucion de sus 
ambiciones politicas. I ncluso los presiden 
tes de los diferentes gremios ten ian un lugar, 
de honor en el seno de la comunidad, estan 

do dicho prestigio en directa relacion con 

la importancia del gremio. EI hecho de ser 
dirigente significaba principalmente el ocupar 
un lugar preferencial en la parada o tener 
la posibilidad de decir un discurso, pero 
tambien significaba la posible influencia 

sobre la direcci6n de todo el movimiento. 
Los empleados de una peluquer ia, la Pelu 
quer (a. Francesa, atacaron al presidente en 
ejercicio del gremio porque el se negaba, o 
descuidaba, (ello no es claro) a nombrar a 
un delegado al Segundo Congreso Obrero. 

Los cinco firmantes planteaban que el gremio 
habia estado en desorganizacion por cuatro 
arios debido a una decidia imperdonable 
y a un egoismo predominante, Ellos le pedian 

al comisario que convocara a una reuni6n 
de todos los propietarios de peluquer ias de 

manera que, con los empleados pudiera ser 
nombrado un nuevo directorio y se nomi 

nara un delegado al Congreso; la peticion 

tuvo exito 99. Al mismo tiempo 27 joye 

ros le sol icitaron al I ntendente que desti 
tuyera al presidente de su gremio por des 
cuidar sus deberes: el tambien habia dejado 

sin nominar representante de los joyeros al 

Segundo Congreso 100 
Las cualidades del liderazgo de los ar 

tesanos quiterios son dif iciles de definir; 
quizis lo caracteristico de la mayoria de los 

lideres era la ambici6n, el titulo (maestro), 

la educacion y, posiblemente, cierto deseo 
de incursionar en pol itica. Los presidentes 

de la Sociedad Artistica constantemente 
se relacionaban con politicos y, en el case de 
Vascones, nos encontramos con uno que 
efectivamente se convirtio en politico. Es 
dificil decir tambien hasta que punto el com 

promiso de mejorar las condiciones econo 
micas y sociales de los trabajadores era una 
de las caracteristicas de los I ideres artesanos 
ya que muy pocos de el los se identificaron 
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con programas coherentes, y mucho menos 
las llevaron a cabo. En el movimiento quite 
rio no surgio ningin Albuquerque, Manuel 
Chiriboga Alvear, que jug6 un papel extre 

madamente importante dentro de las arte 
sanos, rechazo resueltamente el convertir 
se en dirigente de la Sociedad Artistica, 

pues se habia desi lusionado muy pronto al 
ver la turbulenta politica interna de la orga 
nizacion; sin embargo, su manejo del lengua 
je escrito, su conservatismo, su rectitud 

y profundo sentido del honor lo convirtie 
ron en uno de las estadistas def movimiento. 
A pesar de su ostentacion y de su incansable 
rectitud el mantuvo gran prestigio y contac 
tos, tan to dentro de los I iberales como de 
conservadores. 

Hay algunas instancias de revueltas desde 
las bases, pero los documentos no distinguen 
claramente a las empleados de las maestros; 
en los dos ejemplos mas claros estuvieron in 
volucrados los sastres y los peluqueros. Los 
sastres, durante la huelga de 1918, se apar 
taron para formar su propia organizacion, 
en tanto que los empleados de peluquer ias, 
tal coma se anoto anteriormente, se opu 

sieron al liderazgo inactivo que amenazaba 
con privarlos de representaci6n en el Se 
gundo Congreso Obrero. Durante la huelga 
el grem io de las sastres fue fuerte y bien 
organizado a diferencia del de las peluqueros 
que fue debil e inactivo; ambos hechos ocu 

rrieron en media de dificultades economicas; 

y en ninguno de las casos hay muestras de 
un desaf io extendido contra la dominaci6n 
de las maestros dentro del movimiento 

(*) En gran medida, este ensayo es el resultado de 
la colaboracion de Jaime Duran y Diego Pala 

cios, del Instituto Nacional de Formacion Obrera y 

Cam pesina. Sin su ayuda ain estar ia perdido en los 
Archivos de Quito en busca de material. Pero nues 
tra cooperacion fue mis alli de la recoleccion de 
documentos: ellos, decidida y generosamente con 

tribuyeron con sus ideas y conocimientos a demos 

trar como debiera funcionar una experiencia inte 
lectual, haciendo asi de mi breve permanencia en 

• 
trabajador. Pero m&s alla de estos trozos de 

informacion no es posible profundizar mas 

la investigaci6n. 
Entre 1890 y 1920 los artesanos demostra- 

ran una creciente habilidad organizativa, 

De una vez, crecieron numerosas organizacio 

nes de la clase trabajadora, asi como se desa 
rrollaron gremios y el movimiento alcanzo 
mayor complejidad, Indudablemente, dicha 
tendencia, reflejaba una creciente preocupa 

cion por su ubicaci6n social y sus necesida 
des: por ejemplo, hay una gran diferencia 
entre el estilo y la efectividad de los comien 

zos de la Sociedad Artistica y la retorica del 
Segundo Congreso Obrero. 

Sin embargo, el que la clase trabajadora 
se convirtiera en mas consciente no quiere 

decir que, coma clase, fuera mis militante, 
El conservatismo politico y sus estrechos la 
zos con la elite han sido caracteristicas del 

movimiento hasta nuestros dias; en este senti 
do los trabajadores quiterios eran bastante 
distintos de sus hermanos de Guayaquil. En 
consecuencia, las logros del movimiento fue 
ron limitados; la legislatura aprobo muy po 
cas I eyes en favor de los trabajadores y, en 
general, la capacidad de presi6n de I os arte 
sanos sobre la sociedad se mantuvo debil. Pe 

ro las causas de lo anterior inclu ian algo mas 
que conservatismo politico: el movimiento 
sufria de profundos conflictos internos que, 
muy a menudo, le impidieron una militancia 
mas abierta. · La ideologia, el status, el ingreso, 
la raza y la educacion contribuyeron a dicha 
division y, por tanto, a la impotencia del 

movimiento. 
» 

\ 

Quito una maravillosa experiencia. Para ellos mi 
respeto y profundo agradecimiento. Es tambien un 
placer agradecer al Dr. Nick Mills, Jr., al Dr. Alfredo 
Costales Samaniego, al Padre Juliin Bravo, S.J. y 
a todos aquellos bibliotecarios, cuyos nombres des 
conozco, por su colaboracion y paciencia ante mis 
interminables consultas. Fmalmente, debo manifestar 
que todas las insuficiencias de este ensayo, donde 
ellas aparezcan, son solo mias y a pesar de los es 
fuerzos de aquellos previamente mencionados. 



41 

NOTAS 

(1) El material del censo es, desafortunadamente, 
muy deficiente. Este fue realizado en 1906 

e incluyo a 50.841 personas; no obstantc, el respon 
sable de su realizacion critico muy duramente la 
informacion planteando que era sustancialmcnte 
menor que la poblacion efectiva. Ver ''Censo de la 
Poblacion de Quito'', 1 ° de mayo de 1906, lnforme 
dcl Director General de Estadisticas al Ministerio 
del Ramo, pp-1-1. En 1922 el Gobierno ordeno 
otro censo, esta vez para todo el pais pero pareciera 
que solo sc recibieron rcsultados de Loja y Pichin 
cha. Nunca he visto el Censo, y despues de muchas 
horas de bisqueda, he concluido que esti perdido 
o enterrado en los archivos del Ministerio de Go. 
bicrno una partc del cual esta er el Archivo Nacio 
nal todavia no cl.asificada, o posiblemcnte en el Mi 
nisterio de Defensa donde fueron depositados ul 
rimamente algunos papeles del Gobierno, presumi 
blemente para· mantenerlos muy cuidadosamente 
guard ados. 

Los resultados para Quito fueron ampliamente 
difunclidos y alcanzaron a 80. 702 personas. . 

(2) Ibid. Cuadro N. Estas ocupaciones fueron 
seleccionadas por el autor de unas 98 que , 

aparectan, 

(3) Este es el tema de un articulo que se encuen 
tra actualmente en preparacion, 

(4) Adolfo Jimenez: "Guia Topogrifica, Esta 
distica Politica, Industrial, Mercantil y de 

Domicilios de la ciudad de Quito", 1894, p.207. 

(5) ''El Ecuador, Guia Comercial Agricola e 
Industrial de la Repiblica", editada por la 

Comparia del Ecuador, Guayaquil, 1909, p.1255. 

(6) '·Gufa Topogrifica", op. cit., pp. 205--211. 

(7) Desafortunadamente, las inicas referencias 
encontradas fueron cscritas por Manuel Chi 

riboga Alvear. En ''La Sastreria, su desenvolvimiento 
en el siglo XX", Quito, 1917, el capitulo V se ocupa 
fundamentalmente de los 'maestros sastres y modis 
tas nacionales'. Tambien incluido en su 'Resumen 
Historico de la Sociedad 'Artistica e Industrial de 
Pichincha" (1892--1917), 2 Tomos, Quito, 1917, 
Imp. y Encuadernacion Nacionales, se encuentran 
varios perfiles biogrificos de los dirigentes de la So 
ciedad. Ademis, se puede decir que este estuclio es 
basico en la historia del movimiento artesano, no 
solo de Quito sino de todo el pais. Cuando en 1900, 
murio Juan San Martin el ultraconservad or fabrican 
te de espejos y editor de ''El Industrial", varios obi 
tuarios entregaron algunos dctalles de su vida. Ver 
el volante Juliin San Martin", 18 de abril, 1900, 
en ''Hojas Volantes: 1897-1900'' que sc encuen 
tran en la biblioteca · Aurelio Espinosa Polit, Coto 
collao (esta biblioteca mantiene una excelente co 
leccion de Hojas Volantes" contenidas en volii 
menes organizados, mis o menos, cronologicamen 
te. Todos los volantes consultados en la investiga 
cion para este ensayo pueden ser encontrados en 
la coleccion citada); y en ''El Industrial'', 30 de 

abril, 1900. Este fue el iltimo niimero del perio 
dico y fue dedicado a la memoria de San Martin. 

( 8) Chiriboga Alvear: "La Sastreria", op. cit., 
• p. IX. 

(9) Ibid., p. 130. El inico caso de inversion en 
la industria, de los aue conozco, es el de En. 

dara; los otros. sastrcs prosperos colocaron su di- 
nero en actividades mercantilcs. No obstante, para 
determinar donde dirigian sus exccdentes los arte 
sanos, se requiere investigaciones adicionales. 

(10) Luis T. Paz y Miro: "Monografia de la Pro- 
vincia de Pichincha", en 'Monografia Ilus 

trada de la Provincia de Pichincha", Quito, 1922, 

p. 16. 

(11) El cfecto de) ferrocarril es discutido en otro . , 
ensayo en preparacion, pero no parecc que su 

impacto sobre la economia de los artesanos haya si 
do demasiado significativo . 

(12) "C6digo de Policia de la Repiblica del Ecua 
dor''. Cuarta Edicion Oficial con las reformas 

posteriores a la edicion de 1906. Quito, 1921, p. 38. 

(13) Ver esta correspondencia en los papeles no 
clasificados de la lntendencia, especialmente 

la carta del prcsidente del gremio de los panaderos, 
Domingo Chico, escrita el 27 de septiembre, 1919 
al Comisario encargado de los gremios. Chico hacia 
notar que en su reunion mas reciente, el Comisario 
habia pedido un tributo para el Presidente de la 
Repiblica, para el Ministro del 'Ramo' y para el 
Jefe Provincial de la Policia. La mocion fue apro 
bada pero, segin Chico, el pago de tributos a tales 
personalidades era 'contraproducente': 'que nada 
de bueno hacen por el pueblo, siendo asi que la 
Sociedad (de panaderos) solo y inicamente conce 
dio esa distincion al que hoy esta de Director de 
Gremios'. Recienterente, cierta informacion pro 
veniente del Ministerio de Gobierno, rel.acionada 
con el mantenimiento del orden y la seguridad en 
la provincia de Pichincha, desde fines del siglo pasa 
do hasta comienzos del actual (hasta la decada de 
los 20), fue depositada en cl Archivo Nacional de 
Historia, pero ella esta en atados y ain no clasifica 
da. El Director del Archivo, Dr. Alfredo Costales 
Samaniego, muy genrilmente, me permitio tentar 
suerte entre estos papeles que contienen mucha 
in formacion sobre los artesanos en la medida que 
sus asuntos institucionales estaban bajo la supervi 
sion del Intendente, que tambien era responsable 
del orden piblico. Al Dr. Costales Samaniego y al 
personal del Archivo mis agradecimientos por su 
resuelta ayuda frente a la em bestida de mis peti 
ciones. Si ottos invcstigadores desean consultar es 
tos documentos solo puedo ofrecer los siguientes 
lineamientos no oficiales: Archivo Nacional de His 
toria (ANH), Ministerio de Gobierno, Intendencia 
General de Policia de la Provincia de Pichincha. De 
aqui en adelante, por razones de brevedad me re 
ferire a ellos como lntendencia de Pichincha, pape 
les no clasificados. 

• 
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(14) Intendencia General, papeles no clasificados. 
Carta de Alejandro Almeida, Primer Comisa 

rio Nacional de Orden y Seguridad, al Presidente 
del Gremio de Albaiiles, 10 de noviembre, 1908. 

(1 S) Intendencia General, papeles no clasificados. 
Carta de Nicolas Bolarios, Presidente del Gre 

mio de Cocheros al Comisario Alejandro Almeida, 
3 de abril, 1908. 

(16) ·El Tiempo", 4 de diciembre, 1901, edicion 
• Quito. ''El Tiempo" fue editado originalmen- 

te en Guayaquil introduciendose la edicion de Quito 
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