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La Sede Ecuador de Flacso se funda como resultado de un
hecho trágico para la historia de América Latina. En 1973,
muere el presidente Allende y una dictadura militar se ins-

tala en Chile. Una de sus medidas fue denunciar el acuerdo de
Flacso y retirar a ese Estado del sistema académico internacional,
cuya única Sede estaba en Santiago. El local fue cerrado.

Aún antes de que esto ocurra, muchos de los académicos, in-
vestigadoras y estudiantes de FLACSO deben abandonar el país,
huyendo de la persecución política; varios son acogidos en la Uni-
versidad de Buenos Aires donde se establece una oficina Flacso de
facto. Sin embargo, tendría que transcurrir más de un año para que
la organización internacional procese un debate persistente en su
seno y decida aceptar la posibilidad de abrir varias sedes al mismo
tiempo. Se acoge entonces las propuestas de México y Ecuador.

Desde el inicio de sus actividades académicas a fines de los
años setenta hasta el año 2007, muchos sucesos han marcado la
vida institucional. La Sede Ecuador vivió varios momentos graves
de crisis. Fue intervenida desde la Secretaría General. En dos oca-
siones, prácticamente el conjunto de la planta docente fue despe-
dida por quienes llegaron a la Dirección en procesos no exentos
de conflicto, y hubo un episodio en que sus finanzas quebraron. Las
deudas fueron muy superiores a los activos y no existía un centa-
vo para cubrirlas.

Introducción
FLACSO Ecuador 
y las Ciencias Sociales 
en América Latina

    



Sin embargo, varios logros en el cam-
po académico deben rescatarse de esos
distintos períodos. Un sólido programa
en Desarrollo los primeros años; la pro-
ducción de una generación luminosa de
estudiosos de las sociedades rurales lati-
noamericanas, el momento fundacional
para la región andina de la llamada “nueva
historia” latinoamericana y la construc-
ción -por un tiempo- de un prestigiosísi-
mo centro docente por cuyas aulas pasa-
ron extraordinarios profesores(as) de
fuera del país.

Es difícil comparar los primeros años
de FLACSO Ecuador con su momento
actual. Cuando inició sus actividades do-
centes, una sola maestría copaba el con-
junto de los esfuerzos institucionales y se

producían alrededor de tres libros al año. Para el 2007, la Sede Ecuador
ejecuta diez programas de maestría, dos de doctorado, cerca de vein-
te diplomas superiores y publica un promedio de más de dos libros
por mes de sus propias investigaciones. El cambio en su infraestructu-
ra ha sido también dramático.

El éxito aparente de FLACSO Ecuador es, sin duda, producto del
esfuerzo de todos quienes trabajan en ella, pero también da cuenta de
un conjunto de modificaciones importantes en las sociedades latinoa-
mericanas y en la forma de construcción de las Ciencias Sociales.

El sistema internacional de FLACSO y su Sede en Ecuador son de
alguna manera espacios emblemáticos de la producción de las Ciencias
Sociales en la región desde hace varias décadas. Su observación da
cuenta de las distintas formas en que el pensamiento sobre las socie-
dades en América Latina se ha transformado. A pesar de los estereo-
tipos generados por un mercado académico que reconstruye constan-
temente las imágenes del pasado y cuyos centros económicos más
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abundantes se encuentran en el Norte, los científicos sociales lati-
noamericanos han contribuido –y siguen haciéndolo– a los más impor-
tantes debates de las ciencias sociales y las humanidades. Un ejemplo
representativo son los estudios sobre economía y desarrollo, en donde
es imposible pensar una teoría que no tome en cuenta las vertientes
de la Dependencia, la CEPAL o la modernización; o en general, estu-
dios sobre regímenes políticos: autoritarismos, democracia, populismo,
clientelismo, etc. no podrían tener su forma de debate actual sin recu-
rrir a literatura latinoamericana.

Los trabajos producidos en América Latina son básicos para com-
prender cualquier aproximación al estudio de los movimientos sociales,
identidades étnicas y colectivas, participación política violenta, género y
medio ambiente. En todas las disciplinas y en todos los campos trans-
disciplinarios de punta hay más de un texto seminal latinoamericano.

La producción académica sobre las sociedades latinoamericanas,
por otra parte, nunca ha dejado de estar vinculada a la construcción
de políticas públicas. Por ejemplo, precisamente el desencanto con la
Teoría de la Dependencia y las versiones estructuralistas de la CEPAL
fue paralelo al pobre desempeño que tuvo el modelo de substitución
de importaciones. La crítica a esta tradición teórica fue absoluta, más
allá de algunos indicadores económicos positivos y ayudó a visualizar
los límites que la economía tenía en la construcción de la imagen de la
sociedad, para abrir las ciencias sociales al estudio de la política, de la
cultura y del lenguaje en la región.

La reacción crítica del estructuralismo se produjo ante el hecho de
que la tendencia dominante de las ciencias sociales latinoamericanas
durante los años sesenta y setenta había enfatizado en las lecturas eco-
nómicas como base y sustento del conjunto de los procesos sociales
e institucionales.Así, la política, la historia, las identidades, la sociedad en
general eran representadas como una suerte de emanaciones de los
procesos acaecidos en la estructura económica.

Sin embargo, una serie de quiebres teóricos y el fin de los autorita-
rismos militares en el continente generaron un movimiento hacia la re-
novación de los supuestos antes incontestables sobre los que se había
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asentado la reflexión hasta los setenta: en el primer orden, el emerger
de visiones críticas más sofisticadas, relacionadas con debates en el
mismo seno del marxismo –como la recuperación del pensamiento de
Gramsci– impactaron de forma importante en la actualización del pen-
samiento social latinoamericano y redefinieron creativamente las rela-
ciones antes pensadas como lineales entre economía, cultura, política y
actores sociales.

Estas primeras aproximaciones abrieron la puerta para que se re-
cogiera el pensamiento post estructuralista europeo, que se enrique-
ció enormemente cuando la academia estadounidense pudo liberarse
del ancla ideológica que pesó duramente sobre ella en la Guerra Fría.
La emergencia de los, en ese entonces, denominados “nuevos movi-
mientos sociales” y las correspondientes lógicas identitarias y de acción
colectiva que ellos implicaban, cuestionaron la lectura simplista de la ca-
tegoría “clase”. Se trataba de entender dinámicas sociales cuya lógica
explicativa implicaba la visibilización de aspectos culturales y discursivos
antes negados o, en el mejor de los casos, subvalorados por la corrien-
te dominante.

El advenimiento de gobiernos civiles en el continente y la inclusión
de las izquierdas en el juego electoral matizaron las expectativas de
transformación revolucionaria, siempre presentes durante la dura épo-
ca de las dictaduras, coincidiendo con la última crisis de la Unión Sovié-
tica. Este cambio del escenario produjo una nueva valoración acerca de
la política y las instituciones democráticas, generando en el terreno de
la sociología y la política aproximaciones que apuntaron a construir una
visión autónoma de los procesos políticos, contraria a la imagen de
subproductos de la estructura económica social, predominante en las
dos décadas anteriores.

Efectivamente, el debate sobre los procesos de democratización
pudo haber transformado el conjunto de las ciencias sociales en la re-
gión porque las preguntas sobre si el tipo de régimen afecta las con-
ductas, las capacidades de los actores sociales, las relaciones entre ellos
y la economía, construyó los cimientos de nuevos paradigmas que ima-
ginaron nuevos horizontes y erigieron nuevas metodologías. La discu-
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sión, más aún, invirtió los temas clásicos que le fueron previos al pre-
guntarse si las sociedades democráticas en lo político pueden ser pre-
condición para la equidad social.

Los temas y debates en la docencia y la investigación de Flacso
Ecuador no son muy distintos al resto de América Latina. En un primer
momento, los temas del desarrollo posicionan con fuerza una lectura
estructuralista de la realidad, la cual se acentúa cuando la Historia –efí-
meramente– se convierte en la disciplina emblemática de la institución.
Durante los años ochenta, la Sede se vuelca a la docencia y trabaja te-
mas ambientales, de ciencia política, antropología e historia. La investi-
gación gira más en torno a las tesis de los(as) estudiantes.

Tras el colapso financiero de mediados de los años noventa, los pro-
gramas de Flacso empiezan a reconstruirse alrededor de los estudios
políticos: Relaciones Internacionales, Género, Ciencia Política, Estudios
Ecuatorianos son los primeros intentos, a los que se van sumando pro-
yectos que abren expectativas en otras disciplinas. Se reconstruyen las
áreas de Antropología y Estudios Socio Ambientales y se avanza hacia
la inclusión de Economía. Distintos proyectos más o menos estables
terminan consolidándose como programas: Comunicación, Políticas
Públicas y, finalmente, Estudios de la Ciudad.Todos los programas se or-
ganizan alrededor de profesores(as) a tiempo completo y dedicación
exclusiva y de actividades de docencia, investigación y extensión.

Las ciencias sociales latinoamericanas en la Sede Ecuador de FLAC-
SO suponen la exposición y desarrollo en forma simultánea de una
serie de aproximaciones teóricas, agendas, métodos y concepciones
que en buena parte de los casos son diversas y no necesariamente
complementarias. Se parte de la premisa de que no es posible el co-
nocimiento sobre la sociedad si no hay debate, disenso y contradicción
en la discusión sobre la realidad. Las teorías sobre la sociedad no son
ciertamente ideologías y no hay razones para que desde la Sede se
busque adscripciones acríticas a ninguna forma del pensamiento social.
Por ello, el pluralismo aparece entre los valores institucionales como
una condición de la actividad académica y del ejercicio de la libertad
de pensamiento en la institución.
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Probablemente una de las características que identifican el momen-
to presente de la producción de ciencias sociales en la Sede Ecuador
es la diversidad en las escuelas de pensamiento y en el origen regional
de esas fuentes. Sin embargo, y por todas las razones anotadas, para la
comunidad académica que ha desarrollado este proyecto todavía es
relevante hablar de ciencias sociales latinoamericanas y nos construi-
mos en la imagen de que ese origen sigue identificándonos.

Este libro es el producto de una resolución del Comité Directivo
de FLACSO que pidió a cada Sede escribir su historia. Fue encargado
al periodista uruguayo Kintto Lucas quien tuvo libertad absoluta en la
propuesta y redacción de contenidos. Hubo dificultades en la recolec-
ción de datos y archivos de los períodos iniciales de la Sede y buena
parte del relato se basa en testimonios de los distintos protagonistas
de la historia de la Sede y de los profesores actuales. Es probable que
muchas de las visiones tengan otros relatos que no comparten los sen-
tidos o la forma de las imágenes de quienes dieron testimonio. Se re-
cogió el testimonio de las personas que pasaron por la dirección de la
Sede, aunque algunas no pudieron responder al investigador.

El texto que se entrega no tiene intenciones apologéticas o publi-
citarias. Deliberadamente fue encargado a una persona no vinculada a
la institución. Es una visión adicional a las muchas que pueden cons-
truirse sobre un colectivo que ha trascendido varias décadas y que en
el año treinta y tres de su existencia quisiera haber alcanzado su ma-
durez. Se presenta en medio del evento académico más importante de
la historia de todo el sistema internacional de Flacso, y eso probable-
mente le deparará buena fortuna. Los lectores interesados en el tema
sin duda disfrutarán de su lectura.

Adrián Bonilla
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Corre el año 1957, en el mundo se consolida la guerra fría
con la puesta en marcha de la Doctrina Eisenhower, y se
inicia la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión

Soviética. En Europa, los jefes de Estado de Bélgica, Francia, Ale-
mania Occidental, Italia, Luxemburgo y Holanda firman el Tratado
de Roma que establece la Comunidad Económica Europea. En el
continente africano con la transformación de la antigua colonia bri-
tánica de Costa de Oro en Ghana, empieza a terminarse la domi-
nación europea sobre el África subsahariana. En Ecuador gobierna
el socialcristiano Camilo Ponce Enríquez, que en septiembre del
año anterior fue elegido como presidente.

En este mismo año, Brasil y Chile firman el Acuerdo de Río de
Janeiro para la creación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO) que había surgido como idea un año antes, en
la Conferencia General de la UNESCO (Organización de Nacio-
nes Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura) realizada en
Nueva Delhi.

La intención original para su creación es “apoyar a los países de
América Latina en la creación de una entidad de ciencias sociales
que genere un espacio de reflexión, hasta entonces inexistente,
desde la cual se impulse el desarrollo de las sociedades latinoame-
ricanas”.

Se establece la sede central en Santiago de Chile y se define a
FLACSO como organismo internacional de carácter autónomo y
regional que fundamenta su creación en que el desarrollo y la in-

Un espacio de reflexión 
desde América Latina 

  



tegración latinoamericana requieren “aumentar la cooperación de los
países en el campo de las ciencias sociales a través de instituciones re-
gionales de alto nivel, que cooperen con los gobiernos y con las uni-
versidades e institutos nacionales preparando personal técnico, pres-
tando asistencia técnica y asesoría cuando fuese necesario”.

Si bien el Acuerdo de Río de Janeiro es convocado en un principio
por los gobiernos de Chile y Brasil, con el tiempo se sumarán Argen-
tina, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Honduras, Guatemala, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay, Perú, República Dominicana y
Surinam.

La coordinación del funcionamiento de la Facultad, así como su re-
presentación legal, está bajo la responsabilidad de la Secretaría Gene-
ral, que entre 1957 y 1973 tendrá su sede en Santiago de Chile, entre
1973 y 1979 se trasladará a Buenos Aires (1973-1979), y desde 1979
pasará a San José de Costa Rica.

El mismo año que se firma el acuerdo para crear FLACSO, Roland
Barthes pone de moda la semiología con su libro Mitologías, que a la
postre será uno de sus trabajos más difundidos. El análisis semiológico
de lo cotidiano propuesto por Barthes a partir de esta obra busca tras-
cender la dicotomía entre la “objetividad del sabio” y la “subjetividad
del escritor”. Así plantea que no hay mitos eternos, porque la historia
humana es la que regula la vida y la muerte del lenguaje mítico. El habla
es un mensaje, está formada por representaciones, y las “representa-
ciones colectivas” son sistemas de signos a descifrar.

Después de la Segunda Guerra Mundial, entre 1952 y 1959, Barthes
trabaja en el Centro Nacional de la Investigación Científica (CNRS), en
París.Tres años después será nombrado jefe de estudios de la Escuela
Práctica de Altos Estudios de Francia, donde se dedicará a la investiga-
ción acerca de la sociología de los símbolos, los signos y las represen-
taciones. En 1967 escribirá su libro más conocido, el ensayo La muerte
del autor, y tres años más tarde, la que muchos consideran su mejor
obra S/Z.

También en 1957, el cineasta Ingmar Bergman se consagra con la
presentación de su segunda película: El séptimo sello. Jack Kerouac, líder
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de la generación beat presenta En el camino, una polémica novela au-
tobiográfica. El estreno de la obra El Balcón, de Jean Genet, consagra
una nueva forma de hacer teatro. Boris Pasternak, logra finalmente pu-
blicar en Italia Doctor Zhivago una novela escrita muchos años antes y
que se había prohibido la publicación en su país, la Unión Soviética.

Milton Friedman presenta su Teoría de la función del consumo, con la
que inicia una nueva hegemonía del pensamiento económico cuyo
centro estará en la denominada Escuela de Chicago que, treinta años
después, en la década de los años 80, extenderá su influencia por toda
América Latina. Su teoría coloca al libre mercado por encima de toda
realidad social, política e inclusive económica, y promueve la privatiza-
ción de los servicios públicos, incluida la educación y la salud, bajo la
premisa que así los ciudadanos tendrán la libertad de elegir.

Para Friedman, el Estado sólo debe dotar del marco legal al movi-
miento libre del mercado y las fuerzas que se mueven dentro de éste
son las que deben regir la economía. De esta manera, las leyes sirven
de apoyo para cumplir los incentivos creados
por la oferta y la demanda y los precios sur-
gidos del libre juego entre estas dos. Según el
economista estadounidense el control estatal
limita la libertad de elegir de las personas.

Cuando la teoría elaborada por Friedman
logre hegemonizar el pensamiento económi-
co y la política se ponga a su servicio, se pro-
ducirá un profundo cambio cultural pasando
de una época en la que importaban más los
intereses colectivos a una dominada por los
asuntos privados y el individualismo.

El significado de la palabra libertad, que es-
tuvo durante mucho tiempo asociado con las
posibilidades de intervención en el ámbito
público, sufrirá un cambio trascendental. La lu-
chas de los obreros por mejores leyes labora-
les o la de los estudiantes por demandas edu-
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cativas o de las feministas por los derechos de las mujeres eran una
muestra de lo que se entendía como lucha por la libertad. Pero esa
manera de entender la libertad, donde lo social ocupaba un lugar cen-
tral, será reemplazada por una noción de libertad entendida como ca-
pacidad de elección en el “libre mercado”. La libertad así entendida, se
caracterizará por la posibilidad de elección en todos los órdenes: la
apariencia a través de la moda; el ocio a través de las distintas posibili-
dades de diversión (videos, nintendo, etc.); la pareja en sus distintos
tipos (homo, hetero, bi) y los contratos de pareja en sus distintas mo-
dalidades (cerrada, abierta, ocasional). La libertad se asociará a las op-
ciones de consumo y las fronteras éticas se reducirán a lo económico.
Quien tenga más dinero será más libre porque podrá consumir más.

Pero además en 1957, el lingüista estadounidense Noam Chomsky
presenta su libro Estructuras sintácticas que provoca un amplio debate
en el ámbito académico. Las teorías de Chomsky se oponen a las de B.
F. Skinner, cuyo libro Comportamiento verbal publicado este mismo año,
afirma que los humanos aprenden el lenguaje de forma esencialmente
similar a como las ratas aprenden el camino dentro de un laberinto, a
través de la interacción de estímulos y respuestas condicionadas.
Chomsky, en cambio defiende que la capacidad gramatical es una carac-
terística innata del ser humano y que la estructura superficial de una ex-
presión oculta una estructura profunda. Durante años seguiría perfec-
cionando sus teorías sobre la gramática generativa y se convertirá en la
figura más original de la lingüística a nivel mundial, para luego transfor-
marse en un reconocido analista político y social cuyos textos serán fun-
damentales en el estudio de las ciencias sociales en América Latina.

Siete años antes, en 1950, en Ecuador, Leopoldo Benítez Vinueza
publicó una colección de ensayos titulada Ecuador: drama y paradoja,
que ya busca interpretar la realidad ecuatoriana y definir los rasgos de
identidad nacional puntualizando que “Ecuador es un pueblo que, por
cien años, anda en busca de su destino” y anotando que es un país de
profundas contradicciones.Ya en esos años su obra se destaca por la
crítica histórica y el contenido sociológico en un momento que las
ciencias sociales son todavía incipientes en el país.
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También en esos años se destaca el aporte de Benjamín Carrión y
su tesis sobre la nación pequeña, en la que sostiene que naciones muy
pequeñas en territorio y potencial económico, pueden pesar mucho
más que otras, con su aporte cultural. Promueve además la fundación
de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y publica libros con ensayos críti-
cos sobre historia.

Durante los dieciocho años que transcurrirán entre la creación de
FLACSO Internacional en 1957 y la fundación de su sede en Ecuador
en 1975, se consolidará la influencia estadounidense sobre los gobier-
nos de América Latina, estallarán conflictos sociales y armados en casi
toda la región, aumentarán las luchas por la reforma agraria, se promo-
verán con mayor fuerza los derechos civiles y la igualdad racial en
Estados Unidos, se fortalecerán las reivindicaciones obreras, aumenta-
rán las preocupaciones académicas sobre el desarrollo latinoamerica-
no y ocurrirán una vorágine de hechos políticos, económicos y socia-
les que influirán de forma determinante en la investigación en ciencias
sociales.
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Durante la década de 1960, FLACSO se transforma en un
importante centro de atracción de investigación y do-
cencia en ciencias sociales en América Latina.

En 1957 se crea la ELAS (Escuela Latinoamericana de Socio-
logía) dedicada al postgrado en sociología, y en 1968, la ELACP
(Escuela Latinoamericana de Ciencia Política y Administración Pú-
blica) dedicada al postgrado de ciencia política. En 1969 se funda
el ICIS (Instituto Coordinador de Investigaciones Sociales).

Las tres instituciones vinculadas a la Facultad, cumplirán un im-
portante papel en el desarrollo de las ciencias sociales. Un aporte
destacado brindarán algunos científicos sociales llegados de Brasil
después del golpe militar de 1964.

Sin embargo, el golpe de Estado de Augusto Pinochet en 1973
y la persecución política posterior obligarán a cerrar el ELAS y
ELACP en Santiago. Asimismo se decidirá trasladar la Secretaria
General a Buenos Aires por falta de garantías para libre ejercicio
de la gestión en Chile. Finalmente, el gobierno de Pinochet termi-
nará el convenio suscrito entre el Estado chileno y FLACSO, y le
quitará la personería jurídica.

La misión de FLACSO desde su comienzo es producir y difun-
dir conocimiento en ciencias sociales a través de investigación y
docencia de calidad; “regido por criterios de pluralismo, libertad y
autonomía académica, y destinado a contribuir al desarrollo del
pensamiento latinoamericano y a promover la justicia social”. Se
trata del reconocimiento de una tradición que se instauró desde
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los comienzos del sistema internacional.
La década de 1960, denominada como la

década rebelde, marcará profundamente a las
ciencias sociales e influiría en forma funda-
mental sobre FLACSO.

Mientras se libra una guerra impopular en
el sudeste asiático, jóvenes de todas partes se
alzan contra las clases dominantes, pidiendo la
paz y unmundo mejor.

A fines de 1959 en Cuba había triunfado
la revolución liderada por Fidel Castro, Ernes-
to Che Guevara y Camilo Cienfuegos, que
será tomada como ejemplo a seguir por los
jóvenes en toda la región. La mayoría de las
colonias europeas en África se independizan.
Triunfa en las elecciones estadounidenses
John Fitgerald Kennedy, un presidente que
promueve cambios, pero que finalmente será

asesinado. Se crea la primera píldora anticonceptiva y se pone en prác-
tica por primera vez el rayo láser.

En 1960 se inaugura Brasilia la nueva capital de Brasil, que provoca
una revolución en la arquitectura de América del Sur, y que es denomi-
nada por el escritor francés André Malraux como “la capital de la espe-
ranza”. Las protestas en reivindicación de la igualdad racial aumentan en
todo Estados Unidos fortaleciendo la figura de Martin Luther King.

También en el comienzo del decenio de los 60, el Papa Juan XXIII
promueve el Concilio Vaticano Segundo que plantea a la Iglesia
Católica una mayor vinculación con la realidad del mundo y con los
problemas que éste presenta. Se construye el muro de Berlín que di-
vide a esa ciudad en dos partes: una comunista y otra capitalista. Estalla
la crisis de los mísiles en Cuba que casi lleva a un enfrentamiento di-
recto entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Paralelamente se pro-
paga en la sociedad estadounidense el temor a una guerra nuclear.
Surgen The Beatles que revolucionarán la música a nivel mundial y nace
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Mafalda, una historieta creada por el humorista argentino Quino que
marcará a varias generaciones de latinoamericanos.

En el ámbito de la antropología, con El pensamiento salvaje de
Claude Levi-Strauss publicado en 1962 se cuestiona la teoría sartriana
de que la humanidad había progresado desde el salvajismo hacia la civi-
lización. Levi-Strauss plantea que las personas actúan de acuerdo con
estructuras mentales innatas y el progreso es sólo una ilusión. De acuer-
do a eso y partiendo de un estudio sobre indígenas australianos inten-
ta demostrar que la mente “primitiva” es tan “racional” como “civiliza-
da” y que la mente “civilizada” es a la vez tan “salvaje” como “primitiva”.

Levi-Strauss transforma la antropología complementando el análisis
estructural y el aporte del psicoanálisis, para interpretar los mitos, des-
cubrir los grandes sistemas de pensamiento o explicar el funcionamien-
to social. Su obra le concede un sentido nuevo a las nociones de “raza”,
“cultura” y “progreso”.

Antes de él, los antropólogos estudiaban a los pueblos originarios
comparándolos con la civilización occidental. Desde esa visión conside-
raban que los pueblos sin escritura estaban fuera de la historia y pose-
ían un sistema arcaico de pensamiento. Fue necesaria una mirada des-
provista de prejuicios para llegar a la conclusión de que en comparación
con la complejidad social y familiar de algunos grupos originarios, las es-
tructuras occidentales eran muy rudimentarias, y alejarse así de la idea
reduccionista de que unos pueblos eran más “civilizados” que otros.

En 1963, el feminismo logra un texto fundamental con el libro de
Betty Friedan La mística femenina, en el que hace un profundo análisis so-
bre el lugar que ocupa la mujer en la sociedad post-industrial.“Una mujer
debe poder decir, y sin sentirse culpable, ‘¿quién soy y qué quiero de la
vida?’.No debe sentirse egoísta o neurótica si quiere lograr sueños pro-
pios, que no sean los del esposo o los hijos”, escribe Betty Friedan en su
exitoso libro y es definida como “voz del feminismo”,“icono feminista” y
“filósofa del feminismo moderno”.

En la literatura, en 1963 se inicia el boom latinoamericano con la
aparición de Rayuela, de Julio Cortázar, una novela que revoluciona la
narrativa a nivel mundial.
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La filósofa Hannah de Arendt publica Eichman en Jerusalén: Un infor-
me sobre la banalidad del mal, que abre una fuerte polémica entorno
a la colaboración de algunos detenidos judíos con las fuerzas nazis.

Yasser Arafat asume la dirección de la OLP (Organización para la
Liberación de Palestina). El campeón del mundo de todos los pesos en
boxeo y uno de los mejores boxeadores de toda la historia, Cassius Clay,
también conocido como Mohamed Alí por su conversión al islamismo,
se niega a participar en el ejército estadounidense para ir a la guerra de
Vietnam.“No tengo porque ir a matar gente que nunca me hizo nada”,
dice Clay, quien pierde el título y es detenido como “desertor”.

En el Ecuador durante esta década todavía pesa mucho la econo-
mía rural porque la mayoría de la población se ocupa en la agricultura,
existe un crecimiento urbano reducido a pocas ciudades y tanto la in-
dustria como la manufactura son todavía incipientes.

En las elecciones de 1960 triunfa por cuarta vez en la historia José
María Velasco Ibarra, con una votación superior a la de sus tres adver-
sarios juntos. Según algunos historiadores, la votación por el viejo cau-
dillo populista expresa las esperanzas de masas interesadas en cambios
radicales, sentimiento colectivo que se volverá a repetir en futuras elec-
ciones. En 1961 un pronunciamiento militar respalda la salida de Velas-
co y la sucesión en favor de Carlos Julio Arosemena, quien permane-
cerá como presidente de noviembre de 1961 a julio de 1963, cuando
asume una Junta Militar. En 1962 el gobierno ecuatoriano rompe rela-
ciones diplomáticas con Cuba, Polonia y Checoslovaquia.

En 1963, el sociólogo Agustín Cueva junto a otros jóvenes de su ge-
neración forman el grupo de los Tzánzicos (Reductores de Cabezas)
que se reúnen en el Café 77, clausurado por la dictadura militar a fines
del año; sin embargo logran editar la revista Pucuna. Con el tiempo,
Cueva se transformará en el cientista social ecuatoriano más respeta-
do y reconocido en América Latina, y la revista tendrá influencia en el
proceso de revisión de la cultura en años posteriores.

La Junta Militar que gobierna Ecuador de 1963 a 1966 monta las
bases de un nuevo modelo de política económica basado en el papel
del Estado como principal agente promotor del desarrollo económico,
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y adopta por primera vez en el país un Plan de Desarrollo. En 1964, el
Ecuador firma el primer contrato de explotación de petróleo con el
consorcio norteamericano Texaco-Gulf, un hecho que marcará profun-
damente al país en el futuro.

Pero la historia volverá a repetirse, en mayo de 1967 una Asamblea
Constituyente expedirá en Quito la XVII Constitución y nombrará a
Otto Arosemena Gómez como Presidente Constitucional. En septiem-
bre de 1968, luego de triunfar en las elecciones, asumirá nuevamente el
gobierno José María Velasco Ibarra, quien se declarará dictador en 1970.

Si bien los gobiernos posteriores a la Junta Militar no continuarán la
reforma agraria con la misma voluntad política, no podrán modificar el
papel del Estado como orientador de la economía. Junto a la reforma
agraria, iniciada en 1964, se da prioridad al crecimiento de la industria
sustitutiva de importaciones, a la que se le brindan recursos, facilidades
o exoneraciones tributarias y leyes de protección.

En pocos años aumentarán las clases trabajadoras urbanas, y a nivel
rural se consolidarán pequeños y medianos propietarios, jornaleros y
comuneros agrícolas. Esta realidad condicionará la evolución posterior
del país y el interés de los investigadores en ciencias sociales. Sin em-
bargo, llevará todavía tiempo comprender la realidad cultural y social
de los pueblos indígenas, en una sociedad marcada históricamente por
la discriminación y marginación de este sector. La problemática agraria
se vinculará socialmente a la problemática campesina y se dejará de
lado la identidad cultural de los pueblos y nacionalidades originarias, su
peculiar forma de organización y de relación con la tierra.

En el ámbito mundial, desde 1965, cuando envió 180.000 soldados
a Vietnam, Estados Unidos sigue incrementando su presencia en ese
país. Aunque en pocos años sus tropas ya se sentirán derrotadas por
las fuerzas del Frente Nacional de Liberación denominado por los es-
tadounidenses como Viet Cong.

En 1967 se edita Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez,
que se convierte en el mejor ejemplo del realismo mágico, un “género
literario” latinoamericano que, sirviéndose del subrealismo, mezcla lo
mítico y lo cotidiano para captar la historia y la cultura. Quién no re-
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cordará años después aquel párrafo de inicio que dice así: “Muchos
años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano
Buendía, había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo
llevó a conocer el hielo”.

Ese mismo año intelectuales y artistas estadounidenses promueven
grandes manifestaciones contra la guerra de Vietnam. La Carta enviada
por el líder vietnamita, Ho Chi Min al presidente de Estados Unidos
Lyndon B. Johnson, en respuesta a un mensaje anterior del mandatario
provoca un remezón en la opinión pública estadounidense:

“Vietnam se encuentra a miles de kilómetros de Estados Unidos. Los
vietnamitas nunca han hecho ningún daño a Estados Unidos, pero
Estados Unidos ha intervenido de forma continuada en Vietnam, en
abierta contradicción con las promesas realizadas por su representan-
te en la Conferencia de Ginebra de 1954, y ha intensificado la agresión
militar contra Vietnam del Norte para prolongar la división de nuestro
país y convertir a Vietnam del Sur en una colonia y en una base militar.
Desde hace dos años, el gobierno de Estados Unidos mantiene una
guerra contra la República Democrática de Vietnam, un país indepen-
diente y soberano, con el apoyo de sus fuerzas aéreas y navales. El ejér-
cito de Estados Unidos ha cometido crímenes de guerra, crímenes
contra la paz y contra la humanidad. En Vietnam del Sur, medio millón
de soldados de Estados Unidos y de sus aliados utilizan el armamento
más inhumano y las estrategias militares más bárbaras posibles. Usan
napalm, armas químicas tóxicas y gas para masacrar a nuestros compa-
triotas, destruir las cosechas y arrasar pueblos enteros. Miles de avio-
nes de Estados Unidos han arrojado cientos de miles de toneladas de
bombas sobre Vietnam del Norte, destruyendo ciudades, pueblos, in-
dustrias y colegios. En su mensaje parece lamentar el sufrimiento y la
destrucción que sufre Vietnam. Permítame entonces que le pregunte
quién ha cometido esos monstruosos delitos. Ha sido Estados Unidos,
y sus aliados. El gobierno de Estados Unidos es el único responsable de
la gravísima situación que se vive en Vietnam.

La agresión militar de Estados Unidos contra el pueblo de
Vietnam constituye un desafío a los países socialistas, una amenaza para
el movimiento de independencia nacional y un grave peligro para la paz
en Asia y en el resto del mundo. Los vietnamitas aman profundamen-
te la independencia, la libertad y la paz. Pero se han levantado como

 



un solo hombre ante la agresión de Estados Unidos, sin temor a los sa-
crificios ni a las penalidades. Están decididos a seguir resistiendo hasta
conseguir la verdadera independencia, la libertad y la paz. Nuestra justa
causa despierta el apoyo y un fuerte sentimiento de solidaridad entre
los ciudadanos de todo el mundo, incluidos muchos sectores de la so-
ciedad estadounidense. El gobierno de Estados Unidos ha desatado
una guerra contra Vietnam y la agresión debe cesar. Es la única forma
de restaurar la paz. El gobierno de Estados Unidos debe detener sus
bombardeos y todos los demás actos de guerra contra la República
Democrática de Vietnam, definitiva e incondicionalmente. Debe retirar
de Vietnam del Sur a todas sus tropas, propias y aliadas; reconocer al
Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur, y permitir que sean
los ciudadanos vietnamitas quienes solucionen sus propios asuntos.
Esta es la base de los cinco puntos que mantiene el gobierno de la
República Democrática de Vietnam, y que incluyen los principios esen-
ciales de los Acuerdos de Ginebra de 1954 sobre Vietnam. Es la base
de una solución política adecuada al problema de Vietnam. En su men-
saje sugería el establecimiento de conversaciones directas entre la
República Democrática de Vietnam y Estados Unidos. (...) Sólo después
de un cese incondicional de los bombardeos y de todos los demás
actos de guerra contra la República Democrática de Vietnam, podrán
los dos países iniciar conversaciones y dialogar sobre las cuestiones que
nos afectan. Los vietnamitas no se rendirán nunca ante la agresión, y no
aceptarán conversaciones bajo la amenaza de las bombas. Nuestra
causa es absolutamente justa. Sólo cabe esperar que el gobierno de
Estados Unidos actúe de forma racional”.

En su libro De la gramatología, el filósofo argelino-francés Jacques Derrida
explica su teoría de la deconstrucción que influirá de forma decisiva en la
filosofía francesa y en la crítica literaria estadounidense. La teoría del de-
constructivismo, cuestiona la visión de aquellos que atribuían al escritor de
un texto una autoridad absoluta.

Según Derrida, el significado de un texto depende tanto de las su-
posiciones del lector como de las intenciones del escritor.

Derrida pertenece al movimiento filosófico del 68. La deconstruc-
ción critica, analiza y revisa fuertemente las palabras y sus conceptos.
La mayoría de los estudios de Derrida exponen una gran dosis de re-
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beldía y de crítica al sistema. Si bien su trabajo será luego asociado con
el postestructuralismo y el postmodernismo, su vinculación con el se-
gundo no tendrá mucha trascendencia.

También en 1967 muere asesinado en Bolivia, Ernesto Ché Gue-
vara, quien se transformará en un símbolo de la juventud latinoameri-
cana en los años siguientes.

“Quien aspire a ser dirigente tiene que poder enfrentarse, o mejor
dicho, exponerse al veredicto de las masas, y tener confianza de que
ha sido elegido dirigente o se propone como dirigente porque es el
mejor entre los buenos, por su trabajo, por su espíritu de sacrificio, su
constante actitud de vanguardia en todas las luchas que el proletaria-
do debe realizar a diario para la construcción del socialismo”, aseguró
en un discurso de 1963.

“Nuestros ojos libres hoy son capaces de ver lo que ayer nuestra
condición de esclavos coloniales nos impedía observar : que la ‘civiliza-
ción occidental’ esconde bajo su vistosa fachada un cuadro de hienas y
chacales”, dijo durante su discurso en la ONU (Organización de las
Naciones Unidas) en 1964.

También argumentó ese año en una entrevista con la televisión es-
tadounidense:

“No ponemos condición de ninguna clase a los Estados Unidos. No
queremos que ellos cambien su sistema. No pretendemos que cese la
discriminación racial en los Estados Unidos. No ponemos condición al-
guna para el establecimiento de relaciones, pero tampoco aceptamos
condiciones ...”.

En 1967 también se marca un hito importante en las ciencias sociales
ecuatorianas y latinoamericanas:Agustín Cueva funda la Escuela de So-
ciología de la Universidad Central y publica su primer libro, Entre la ira
y la esperanza, un texto en el que, desde una perspectiva marxista, re-
visa y cuestiona la cultura ecuatoriana. Entre la ira y la esperanza está
integrado por ensayos centrados en una revisión global de la cultura
ecuatoriana desde la colonia, que traspasaron el campo literario y ar-
tístico, para analizar la base de los fenómenos sociológicos del país. Para
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diversos críticos, con esa publicación Cueva muestra ya su madurez y
rigor científico. Su libro se transformará en una obra fundamental de
una generación rebelde que rompía con el conformismo de una visión
tradicional de la cultura. El mismo año, junto a Fernando Tinajero funda
la revista Indoamérica, que también hará época en las ciencias sociales,
en la que publica el ensayo Más allá de las palabras que abre la serie
de trabajos de Cueva sobre el populismo en el Ecuador.

En el año de 1969, Cueva participa en el IX Congreso de la Asocia-
ción Interamericana de Sociología realizado en México con la ponen-
cia titulada Interpretación sociológica del Velasquismo, profundizando en
su análisis sobre el populismo. Así pasa a ser considerado como el pri-
mer sociólogo de Ecuador y se transformará en una guía de las gene-
raciones que vendrán luego. Para muchos, su obra es una puerta de en-
trada a la comprensión no sólo de la sociología latinoamericana sino
de las últimas décadas de la vida social y política de América Latina.

El escritor Fernando Tinajero señala que:

“alguien podría distinguir en la obra de Agustín una vertiente socioló-
gica, otra de carácter político y una tercera de crítica literaria -sin des-
cartar que alguien más pueda hablar todavía del Cueva historiador,
mencionándolo acaso entre aquellos que han dado rigor científico a las
tareas de la historia que se desarrollan entre nosotros”.

El 68 fue un año rebelde en el mundo. El año en que se hizo célebre
la consigna “¡prohibido prohibir!”. Los jóvenes de diversos países se le-
vantan para protestar contra sus gobiernos y pedir la liberación cultu-
ral, social, económica y política. Los estudiantes de Paris humillan a la
Quinta República del hasta entonces “todo poderoso” presidente fran-
cés Charles De Gaulle. En Checoslovaquia, la denominada Primavera de
Praga cuestiona el modelo autoritario surgido del stalinismo y mueve
el piso del bloque soviético.También en 1968, pero en Estados Unidos,
son asesinados dos líderes que marcaron la historia contemporánea de
ese país: Martin Luther King y Robert Fitgerald Kennedy, hermano del
ex presidente estadounidense.
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En América Latina, en febrero de 1968 en Colombia muere en un
enfrentamiento con el ejército Camilo Torres Restrepo, conocido co-
mo el cura guerrillero, fundador del Ejército de Liberación Nacional de
ese país. En Perú, un grupo de militares nacionalistas liderados por Juan
Velasco Alvarado da un golpe de Estado y asume un gobierno que ter-
mina con el sistema de fincas e inicia una reforma agraria con reparto
de tierras. En 1968 también asume el gobierno de Panamá otro militar
nacionalista: el teniente coronel Omar Torrijos.

En ese mismo año, Carlos Castañeda publica Las enseñanzas de Don
Juan, un camino yaqui hacia el conocimiento, libro que en principio es
presentado como una tesis de la licenciatura de antropología y en po-
co tiempo logra un éxito inusual, por su misticismo.“Don Juan nos lleva
por una grieta del universo entre la luz del día y la oscuridad, en un
mundo que no es otro que el nuestro, pero en un orden de la reali-
dad completamente diferente”, dice en el prólogo. El libro de Castañe-
da, considerado por unos como una excelente investigación en antro-
pología, y por otros simplemente como ficción literaria, llega a la gente
que demuestra un ansia existencial como nunca antes.

En 1969, el astronauta americano Neil Armstrong desciende del
Apolo 11, pisa la superficie lunar y coloca la bandera estadounidense.
El hecho pone nuevamente a Estados Unidos por delante de la Unión
Soviética en la carrera espacial. “Es un paso pequeño para un hombre
y un salto gigante para la humanidad”, dice Armstrong por televisión
ante millones de espectadores.

El distanciamiento entre China y la URSS (Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas), que se inició a principio de la década, se profun-
diza con enfrentamientos militares en 1969, cuando China bombardea
la isla de Damansky matando a 34 soldados soviéticos y se da una pos-
terior reacción de la URSS con un ataque en el que mueren ochocien-
tos soldados chinos.

La década de los años 60 se caracteriza, en consecuencia, por la
complejidad de intereses sociales, a lo que contribuye la vorágine de
cambios mundiales, la confrontación entre capitalismo y socialismo, las
reacciones frente a las influencias de la Revolución Cubana, así como la
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renovación de la Iglesia Católica a partir del Concilio Vaticano II, la
Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Medellín en 1968 y la
difusión de la Teología de la Liberación, que definen la opción preferen-
te por los pobres y el cuestionamiento al régimen capitalista.

Es una década de inestabilidad social y política y se difunden por
toda América Latina diversos movimientos guerrilleros que tendrán un
protagonismo político muy importante a fines del decenio y comienzo
del siguiente, como el Movimiento de Liberación Nacional -Tupamaros
de Uruguay, que es quizás el más famoso.

La década rebelde es un momento de la historia contemporánea
en el cual la realidad siempre camina delante de la teoría. Las ciencias
sociales también caminan detrás de la realidad. América Latina necesi-
ta ampliar y profundizar en el estudio de las ciencias sociales para in-
terpretarse y comprenderse de mejor manera a sí misma. FLACSO
abre ese espacio.
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En abril de 1970 la primera semana de la tierra organizada
en Estados Unidos y patrocinada por la ONU, despierta en
algunos sectores el interés por la necesidad de comenzar a

proteger la naturaleza. Ese mismo año se profundiza la guerra en
Camboya con la invasión estadounidense.

También en ese año, Agustín Cueva obtiene una mención de
honor en el Concurso Internacional de Ensayos Casa de las Amé-
ricas de La Habana, por su obra El Proceso de dominación política
en el Ecuador, reconocimiento compartido con Las venas abiertas
de América Latina de Eduardo Galeano.

En 1971, el poeta chileno Pablo Neruda recibe el Premio Nó-
bel de Literatura en reconocimiento a una “poesía que, con la ac-
ción de una fuerza elemental, hace realidad el destino y los sueños
de un continente”.

También en 1971, en agosto, otro chileno, el Presidente Salva-
dor Allende, se reivindicaba masón y socialista, y pronuncia las si-
guientes palabras ante la Gran Logia de la Masonería de Colombia:

“Durante muchos años, desde estudiante -que supo de la cárcel y
de la exclusión de la Universidad y de la relegación-. hasta hoy, he
sido consecuente con mis convicciones. Mis batallas en un mundo
político convulsionado, pero en un país que políticamente ha al-
canzado altos niveles, a veces sin ninguna posibilidad y seguro de
ello, de llegar al solio de los presidentes de Chile. Me interesaba
abrir un surco, sembrar una semilla, regarla con el ejemplo de una
vida esforzada para que algún día diera su fruto esta siembra, no
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para mí, sino para mi pueblo, para el de mi patria, que necesita una
existencia distinta. Chile, si bien es cierto que es un país que política-
mente ha alcanzado como lo dijera hace un instante – niveles más
altos en el desarrollo político que otros países de este Continente; si
bien es cierto que Chile, es un país donde la democracia burguesa ha
permitido el desarrollo de todas las ideas; si bien es cierto repito – que
esto es así, ello se ha alcanzado por la lucha de los sectores populares,
a fin de que se respete el derecho del hombre y las conquistas alcan-
zadas por el pueblo y que han sido logradas en heroicas batallas por
la dignidad y por el pan. Si bien es cierto que Chile ha logrado en lo
político ser un país independiente, desde el punto de vista económico
no lo es; y nosotros pensamos que es fundamental alcanzar esa inde-
pendencia económica para que sea nuestro país auténticamente libre
en lo político.Y pensamos que es fundamental que ello se logre, como
pueblo, nación o país; así como es fundamental que el hombre de mi
tierra pierda el temor a la vida, rompa con la sumisión, tenga derecho
al trabajo, a la educación, a la vivienda, a la salud y a la recreación.
Pensamos que el hombre de Chile tiene que vivir el contenido de pa-
labras tan significativas y que constituyen la tríada de los fundamentos
masónicos: Fraternidad, Igualdad y Libertad”.

Ese mismo año, Fidel Castro visita Guayaquil y Ecuador vota por la ad-
misión de China comunista en las Naciones Unidas. Estados Unidos
suspende la venta de armamento a Ecuador y comienza la construc-
ción del oleoducto Balao-Esmeraldas

El 18 de junio, en la sede de la UNESCO en París se firma un nuevo
Acuerdo sobre el Sistema Internacional de la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales que fortalece su institucionalidad y será una obligación
para todos los países miembros.

El Acuerdo subraya la contribución de la Facultad al desarrollo de
la enseñanza y la investigación en Ciencias Sociales en América Latina,
desde su creación hasta esta fecha, a través de sus Escuelas de Socio-
logía, Ciencia Política y Administración Pública.

Desde la aprobación de este Acuerdo, los países que accedan a fir-
marlo se comprometerán “a proporcionar a este organismo su com-
pleto apoyo moral, intelectual y financiero” y ayudar a “fortalecer insti-
tucionalmente a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales”.
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Se destaca que la FLACSO “es una institución de educación supe-
rior regional autónoma, para la enseñanza e investigación en el campo
de las ciencias sociales, constituida por los países latinoamericanos y del
Caribe en Santiago de Chile, con el patrocinio del gobierno de Chile”.

Su carácter regional autónomo se asegura por:

“el reclutamiento de su cuerpo docente permanente que será, en lo
posible, integrado por especialistas latinoamericanos; por su programa
de enseñanza e investigación que tendrá en cuenta las necesidades
científico-sociales de la zona; por la selección de sus alumnos egresa-
dos latinoamericanos de universidades de estos países; por las becas
de estudio que se otorgarán en la medida de lo posible, de acuerdo
con una adecuada representación cultural y geográfica de toda la re-
gión, y por el respaldo, la participación y el financiamiento de los go-
biernos latinoamericanos”.

Se establece que FLACSO debe “difundir por todos los medios en un
nivel superior, en la región latinoamericana los conocimientos de cada
una de las disciplinas de las ciencias sociales que
forma parte de sus actividades y el resultado de
sus investigaciones”; y “servir de centro de inter-
cambio de materiales de enseñanza de las ciencias
sociales, para América Latina”. Además colaborar
“con las instituciones universitarias nacionales
existentes en la región y en particular con todos
los organismos análogos de enseñanza y de inves-
tigación en América Latina, a fin de establecer las
ayudas y la cooperación en el campo que le es
propio”.A tal efecto procurará la colaboración “de
los organismos internacionales y regionales, tanto
gubernamentales como no gubernamentales”.

Los órganos que rigen a FLACSO son la
Asamblea General, el Comité Directivo y la Secre-
taría General.
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La Asamblea General es el órgano superior de la Facultad y está
formada por un representante de cada país miembro, designado por
su Gobierno. Se reúne por lo menos una vez cada dos años en el lugar
que indique el Secretario General de FLACSO. Pero puede reunirse
también en forma extraordinaria “a petición del Estado sede, por de-
cisión de la mayoría de los Estados miembros o cuando lo convoque
el Comité Directivo de la FLACSO con el apoyo de la quinta parte de
los Estados miembros y del Estado sede”.

Sus funciones son definir la política general de la institución, aprobar
los informes de trabajo y programa de actividades que presente el Co-
mité Directivo, el presupuesto correspondiente a dos años, el informe
sobre la gestión financiera y las rendiciones de cuentas.Además, elige al
Presidente del Comité Directivo y al Secretario General de FLACSO
que, deben ser especialistas latinoamericanos altamente calificados en el
área de las ciencias sociales.

El Comité Directivo es el órgano ejecutivo académico, administrati-
vo y financiero, y está formado por el Presidente de FLACSO, el Secre-
tario General, los Directores de las Escuelas e Institutos, un profesor en
representación de cada una de las Escuelas e Institutos y un represen-
tante del Gobierno del país sede. Con el objetivo de mantener el carác-
ter regional de la institución, no se permite que más de un tercio de sus
miembros sean de una misma nacionalidad.

La Secretaría General está encargada de la ejecución de las resolu-
ciones de la Asamblea General y del Comité Directivo y tiene la direc-
ción administrativa de la Institución.

Las Escuelas e Institutos, años después las Sedes y Programas, son
autónomos y organizan su propio Consejo Académico de acuerdo con
el reglamento interno aprobado por el Comité Directivo.Tienen como
función principal formular y ejecutar las políticas de docencia e investi-
gación de las respectivas Escuelas e Institutos. Los directores tendrán a
su cargo la dirección administrativa, financiera y académica, conforme
al plan de estudios y programas de trabajo aprobados por el Consejo
Académico.
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La FLACSO otorga a través del Secretario General y los directores,
previo conocimiento del Comité Directivo, los diplomas, títulos y gra-
dos que acrediten la competencia de sus estudiantes; en las disciplinas
contempladas en sus planes de acuerdo con las normas generales fija-
das por la Asamblea General y por el Comité Directivo. Los recursos
financieros de la Facultad estarán constituidos principalmente por las
contribuciones anuales de los Estados miembros que será proporcio-
nal a sus respectivas contribuciones al presupuesto de la UNESCO.

El Acuerdo también establece que FLACSO “es una persona jurídi-
ca que gozará de plena capacidad jurídica, privilegios e inmunidades en
el territorio de cada uno de los Estados miembros de acuerdo con as
legislaciones vigentes”. En el territorio de Chile, ”gozará del mismo ré-
gimen aplicable a la CEPAL, según la legislación vigente de dicho país”.

La facultad “concertará acuerdos con la UNESCO, PNUD, CEPAL,
ILPES, con el Centro Latinoamericano de Investigaciones en Ciencias
Sociales de Río de Janeiro, y demás organismos similares para fijar las
modalidades de una estrecha y eficaz colaboración entre dichas insti-
tuciones”.

Colaborará además “con las organizaciones internacionales no gu-
bernamentales, con corporaciones, fundaciones y con instituciones uni-
versitarias nacionales en todas las cuestiones de su competencia, con
el fin de estimular la cooperación y la ayuda mutua en estas esferas”.

Este acuerdo podrá ser modificado en un futuro por la Asamblea
General mediante decisión tomada por mayoría de dos terceras par-
tes de los votos de los Estados miembros. Además, es registrado en la
Secretaría de las Naciones Unidas, y los países tienen la potestad de
denunciarlo en cualquier momento después de transcurrido un plazo
de cinco años a contar desde la fecha de su entrada en vigor. La denun-
cia surtirá efecto a los seis meses después de la fecha en que el Direc-
tor General de la UNESCO haya recibido la notificación. El país que
hubiese denunciado el presente acuerdo seguirá asumiendo las obliga-
ciones financieras que le incumban durante todo el ejercicio económi-
co en el curso del cual surte efecto la denuncia.
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En el caso de que se retirase Chile, la Asamblea General se reunirá
a más tardar tres meses después de haberse recibido la notificación a
fin de adoptar las medidas procedentes.

Mientras entra en vigor este acuerdo, la FLACSO continua rigién-
dose por los Estatutos aprobados en Río de Janeiro en 1957, modifi-
cados en 1969 por el Comité Directivo previa consulta a la Asamblea
Consultiva de los Estados Miembros.

La realidad política y social de América Latina, y particularmente de
Chile, hará que en pocos años sea necesario cambiar la sede de la
Secretaría General y modificar el funcionamiento de FLACSO. También
se crearán las Sedes Académicas y Programas y se fundará la sede de
Ecuador, que pasará a cumplir un papel destacado en las ciencias socia-
les de la región.

La Asamblea General establecerá un modelo descentralizado de
sedes y se crearán tres tipos de Unidades Académicas. Las Sedes Aca-
démicas, realizarán actividades docentes de postgrado y especialización
de nivel superior y de carácter permanente conducentes a un Magíster
o Doctorado junto con actividades de investigación social. Los Progra-
mas tendrán un conjunto de actividades de nivel superior determina-
das por los órganos directivos correspondientes en cualquier país lati-
noamericano y por acuerdo del Consejo Superior. Los Proyectos rea-
lizarán actividades específicas de tiempo limitado en cualquier pías y
por acuerdo del Consejo Directivo. Además de la Asamblea General,
el Comité Directivo y los Consejos Académicos se creará el Consejo
Superior, encargado de establecer políticas específicas para las distintas
instancias.

En marzo de 1972 ciento veinte mil soldados regulares norvietnami-
tas entran en Vietnam del Sur. La acción, apoyada por las guerrillas del
Frente Nacional de Liberación, toma por sorpresa a los ejércitos esta-
dounidense y survietnamita. Estados Unidos decide bombardear
Vietnam del Norte como nunca lo había hecho hasta el momento. En
diciembre los bombardeos masivos de Hanoi y Haiphong provocan la
condena mundial, por la muerte masiva de civiles. Durante muchos años
se recordará en todo el mundo la fotografía de una niña norvietnamita

Una historia dentro de la historia36

 



corriendo tras los bombardeos con napalm realizados por Estados Uni-
dos a la aldea de Trang Bang. Recién, el 27 de enero de 1973 se firma-
rá el tratado de paz que pondrá fin a la guerra más larga de las tantas
protagonizadas por Estados Unidos, sellándose su primera derrota mili-
tar, ante un país pequeño, pobre y tecnológicamente poco avanzado, co-
brando la vida de 57.000 soldados estadounidense y más de dos millo-
nes de vietnamitas entre civiles y militares.

Tras la derrota militar, el escándalo político. En junio de 1972 cuan-
do Richard Nixon emprende su campaña presidencial para el segundo
mandato, un guardia de seguridad del Watergate, complejo de hoteles
y oficinas de Washington, advierte que se está cometiendo un robo en
la sede nacional del Partido Demócrata. La policía detiene en el lugar
a cinco hombres que portan micrófonos y luego a otros dos. Pronto
se sabe que los detenidos, algunos de ellos ex agentes de la CIA y el
FBI, están relacionados con la Casa Blanca y el Comité para la reelec-
ción del presidente Nixon. El escándalo provocado por el hecho de-
sembocará en 1974 en la primera dimisión de un presidente estadou-
nidense en su historia.

En 1972, en Bolivia el general derechista Hugo Banzer da un golpe
de Estado contra el general nacionalista Juan José Torres, iniciando una
seguidilla de golpes en la región.

También en este año, en el Ecuador, Velasco Ibarra es derrocado
por un nuevo gobierno militar liderado por el general Guillermo Rodrí-
guez Lara, que asume una política de corte nacionalista similar a la de
Velasco Alvarado en Perú. Se expiden la Ley de Hidrocarburos y la Ley
de Aguas. En 1973, el Ecuador ingresa a la OPEP (Organización de Paí-
ses Exportadores de Petróleo) y se expide la Segunda Ley de Reforma
Agraria.

En América de Sur, el año 1973 está marcado por dos golpes milita-
res sangrientos. Uno liderado por el general Augusto Pinochet en Chile,
en el que muere asesinado el Presidente Salvador Allende. El otro en
Uruguay, dirigido por la cúpula de las fuerzas armadas y algunos civiles.
Los dos golpes y los posteriores gobiernos dictatoriales surgidos de
ellos dejarán muertos, presos, desaparecidos y exiliados por el camino.
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En Estados Unidos, a mediados de 1974 la presidencia de Richard
Nixon se tambalea a causa de la corrupción y el abuso de poder des-
cubierto en Watergate. En agosto dimite. Ese mismo año, en Portugal,
la Revolución de los Claveles pone fin a la dictadura más larga de Euro-
pa Occidental.

También en ese año, Chinatown de Román Polanski, muestra una vi-
sión triste de la sociedad estadounidense, acorde con una nación ven-
cida en la guerra de Vietnam y conmocionada por el Watergate.

En 1975 muere el dictador español Francisco Franco, quien gober-
nó su país durante 40 años, y se inicia el cambio democrático en Es-
paña. En ese mismo año comienza una cruenta guerra civil en El Líba-
no. En Vietnam se consagra la victoria final del ejército socialista, Saigón
se convierte en Ciudad Ho Chi Minh y los dos Vietnam se unifican. La
realidad surgida de la guerra, y particularmente de los bombardeos es-
tadounidenses con productos químicos es devastadora: desequilibrio
ecológico, múltiples enfermedades en la población y un país semides-
truido. Los bombardeos estadounidenses también devastan Camboya
y Laos.

El 17 de julio de 1975, mientras sus naves orbitan la Tierra, un as-
tronauta soviético y un estadounidense, flotan a lo largo de un túnel
que une sus naves y se dan la mano. El primer encuentro internacional
en el espacio, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, es resultado
de un tratado firmado en 1972, durante un viaje de Richard Nixon a
Moscú. Sin embargo, en la Tierra los misiles de sus países se mantienen
dispuestos para la destrucción mutua y del planeta.

Promovido por la ONU, 1975 es declarado el Año Internacional de
la Mujer, lo que supone un reconocimiento a la situación de injusticia y
desigualdad que sufren las mujeres del mundo. Además de promover
la igualdad, impulsa las investigaciones sobre la condición de la mujer
en diversos ámbitos.

La preocupación por el desarrollo y la problemática agraria son los
dos temas que están en el centro de la preocupación de los latinoa-
mericanos, y serán insumo fundamental para la investigación en cien-
cias sociales durante más de una década en la sede de FLACSO que

Una historia dentro de la historia38

       



se abrirá en Ecuador.También crece el interés en la utilización del mar-
xismo como un elemento fundamental del análisis social.

Eduardo Kingman, Director de la revista Íconos y docente de FLAC-
SO- Ecuador en el año 2007, en los primeros años de la Facultad era
profesor de la Universidad Central, y recuerda que en los años 70 un
paso importante en la ciencias sociales es la incorporación del marxismo:

“Aunque desgraciadamente en buena parte de los casos es un mar-
xismo que no genera una producción propia. Manuel Agustín Aguirre
juega un importante papel como un gran difusor del marxismo, pero
no hay producción. En esos años había una fuerte producción socioló-
gica que podría haber tomado vuelo con la introducción del marxis-
mo, pero esa producción no se vincula a éste, exceptuando la reflexión
de Agustín Cueva, de muchas de la cosas que quedaron inéditas de
Alejandro Moreano, algo de Rafael Quintero. Yo escuchaba las clases
de historia dictadas por Alejandro Moreano en sociología y eran fasci-
nantes, pero no quedaron documentos de ese tipo de producción.
Mientras tanto, había otra producción que estaba separada que se
daba desde las ONG. El Centro de Investigaciones –Ciudad– produjo
reflexión sobre el tema urbano, el CAAP (Centro Andino de Acción
Popular) con Manuel Chiriboga y Galo Ramón también aportó con
una producción destacada”.
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Desde la fundación de FLACSO- Internacional en 1957
hasta la de FLACSO- Ecuador en 1975 habían sucedido
múltiples hechos que marcaron el rumbo de Ecuador,

América Latina y el mundo. Se vivía en una época de crisis perma-
nente y era necesario profundizar en el estudio de la realidad so-
cial, política y económica de la región.

A partir de la década de los años 60 comienza a generalizarse
en América Latina la preocupación sobre el desarrollo influenciada
por el pensamiento económico elaborado por la CEPAL (Comisión
Económica para América Latina), la Alianza para el Progreso creada
por Estados Unidos y orientada a contrarrestar la influencia de la
Revolución Cubana en el continente, y las políticas reformistas im-
pulsadas por diversos gobiernos de la región. Sin embargo, en el
Ecuador las políticas desarrollistas se afirman en los primeros años
de la década de los años 70. Es en esos años cuando las ciencias so-
ciales asumen una investigación académica más profunda sobre la
problemática del desarrollo y las políticas desarrollistas en la región.

FLACSO- Ecuador cumple un papel importante realizando se-
minarios y promoviendo investigaciones sobre la búsqueda de un
desarrollo integrado, estrategias nacionales de desarrollo regional,
desarrollo y concentración económica en Ecuador y modelos de
desarrollo alternativo en América Latina.

En los años previos a la apertura de la sede en Ecuador, el Sis-
tema FLACSO pasa por un momento difícil debido a diversos pro-
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blemas políticos, administrativos y financieros,
por lo que el Consejo Superior y la Secretaría
General deberá volcar sus esfuerzos para so-
lucionarlos. Debido a eso se establece un
plan para conseguir aportes extraordinarios
de los Estados miembros, la exploración de
nuevas fuentes financieras, control interno y
externo y racionalidad en el gasto.

También existe irregularidad en cuanto a
la situación legal de la sede de la Secretaría
General que tras el golpe militar en Chile lo-
gra establecerse en Buenos Aires, pero no
logra una estabilidad.

Además se ve necesario establecer una
participación real y efectiva de las sedes y pro-
gramas a través de sus directores, Consejos
de sedes y profesores, en las decisiones con-
cernientes a su vida académica. Luego de so-

lucionar esos problemas, se instrumentará una política tendiente a forta-
lecer la institución con la adhesión de nuevos países socios.

Dentro de esa realidad, en 1975 se establece la sede de FLACSO en
Ecuador mediante un acuerdo entre el Estado ecuatoriano y el Sistema
Internacional de FLACSO. Las leyes ecuatorianas y el tratado garantizan
autonomía académica y administrativa a la institución, que pasa a formar
parte del sistema universitario ecuatoriano, aunque recién será recono-
cida por la Ley de Educación Superior, 25 años después, en el año 2000.

El primer director de la sede Ecuador de FLACSO es Gonzalo
Abad, quien permanecerá en ese cargo durante dos períodos: 1976-
1979 y 1979-1983. Abad está vinculado a la Escuela de Sociología de
la Universidad Central y trata de ubicar a la nueva institución como un
modelo en el ámbito de las ciencias sociales ecuatorianas y andinas.

En el año 2006, el escritor Raúl Pérez Torres al inaugurarse un nue-
vo edifico de la sede de FLACSO en Quito, recordará el nacimiento de
la institución en Ecuador y dirá:
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“Fíjense ustedes que las ideas se alcanzan en cualquier lugar. La FLAC-
SO- Ecuador nació en una pequeña casita alquilada, por el doctor Jor-
ge Enríquez Páez y el licenciado Gonzalo Abad, en la calle Mariano Cal-
vache, barrio Bellavista Alto, en el año 1974, y las primeras aulas se
construyeron con estructuras metálicas y material donado por el Con-
sejo Provincial de Pichincha, presidido por el arquitecto Agustín Patiño.
Quien inauguró el primer cuartito de la FLACSO, está aquí asombra-
do de este bello edificio. Es como ver crecer una planta, o los ojos de
la mujer que se ama”.

Durante los primeros años es fundamental el compromiso y el esfuer-
zo de Gonzalo Abad, considerado uno de los pioneros de las ciencias
sociales ecuatorianas, para sacar adelante a la flamante institución. Se-
gún los postulados iniciales, FLACSO- Ecuador, es una institución “com-
prometida con la democracia, la equidad social, los derechos humanos
y el desarrollo sustentable y cuyo quehacer se fundamentaría en la ho-
nestidad, la transparencia y el rigor científico”.

La sede debe asegurar un ambiente institucional “armónico, libre de
cualquier forma de discriminación y que refleje la diversidad étnica, de
género y regional del país y de América Latina”. A nivel docente, su
meta principal es mantener una oferta académica de postgrado de alta
calidad, adecuada a los intereses y necesidades de los estudiantes.

En tanto que sus objetivos, son “disponer de una planta académica
de alta calidad, con profesores actualizados y adecuados a las necesida-
des sociales y a los intereses y vocaciones académicas de los/ as estu-
diantes, incorporar a los/ as mejores estudiantes ecuatorianos/ as y del
área andina de acuerdo a una política de discriminación positiva de gé-
nero, pertenencia étnica y niveles socioeconómicos; crear un entorno
en donde el proceso de enseñanza-aprendizaje sea valorado, estimula-
do y destinado a mejorar la eficiencia”.

A nivel de investigación en ciencias sociales la meta es “situar a
FLACSO como el centro de investigación en ciencias sociales más im-
portante en Ecuador y uno de los más destacados en la región andina
por la calidad de su trabajo”.
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En ese sentido se aspira a generar las condiciones materiales ade-
cuadas “para desarrollar investigaciones de calidad, consolidar un entor-
no académico apto para la investigación que implique un incremento
en número y en calidad de las investigaciones, así como de las publica-
ciones de los/ as profesores/ as y estudiantes, y que suponga la forma-
ción de nuevos investigadores/ as”.

El sociólogo Adrián Bonilla, nombrado director de FLACSO- Ecua-
dor en el año 2004, quien además fue estudiante de la Facultad y luego
docente, analiza en el 2007 las características de las enseñanza de la
ciencias sociales en la década que se inicia la Facultad en el país y en la
siguiente.

Adrián Bonilla afirma:

“Durante la década de los 70 y 80 muchas de las personas que ense-
ñan en las instituciones de postgrado o que marcan la agenda en las
ciencias sociales en Ecuador, habían estudiado en México o Europa,
sobre todo en Francia, Alemania e Inglaterra. Las generaciones de do-
centes más contemporáneas, que hacen doctorados y que regresan al
país y van marcando la agenda, estudian cada vez más en Ecuador, Esta-
dos Unidos y España. Desde la inauguración de FLACSO- Ecuador a la
actualidad, los centros de producción de instrumentos teóricos para la
compresión de la ciencias sociales fueron cambiando y cambiaron tam-
bién las tendencias. En los años 70 y comienzo de los 80 las posicio-
nes estructuralistas enfatizaban la importancia de la economía política
para explicar el conjunto de la sociedad, pero luego irían siendo con-
frontadas, en un debate que aún no termina, por otras propuestas de
carácter pos estructuralista y positivista”.

También explica que algunas de las premisas que acompañan a los es-
critos sobre economía política, que rige el debate en las ciencias socia-
les en los años iniciales de FLACSO-Ecuador, implican una idea de
compromiso con la sociedad que se traduce solamente en un tipo de
militancia. Se desarrolla un debate homogéneo y es notoria la hegemo-
nía de una tradición del conocimiento sobre las otras.
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En 1975 en Perú es derrocado Velasco Alvarado por una nueva jun-
ta militar encabezada por el general Francisco Morales Bermúdez, cer-
cano a Washington.

En el Ecuador en 1976, el general Rodríguez Lara es obligado a re-
nunciar y asume el gobierno una nueva Junta Militar, que tenía mejores
relaciones con Estados Unidos.

En Argentina, la derecha del Partido Justicialista (peronista) abre las
puertas a la cúpula militar para que dé finalmente un golpe de Estado
y se instale una nueva dictadura. El saldo se mediría años después en
miles de muertos y torturados, y 30.000 desaparecidos. En Polonia sur-
ge el Movimiento Sindical Solidaridad con el apoyo de sectores de la
Iglesia Católica.

Con la muerte de Mao Zedong ese mismo año, termina una época
en China Popular, y se abre un reacomodo interno dentro del gober-
nante Partido Comunista Chino.

En 1977 el presidente egipcio Anuar el Sadat es recibido en
Jerusalén por el Primer Ministro de Israel Menachem Bejín iniciando el
camino para un acuerdo de paz entre los dos
países.También en ese año, el senado de Estados
Unidos aprueba con diferencia de un voto la fi-
nanciación de la bomba de neutrones, un artilu-
gio termonuclear diseñado para matar a perso-
nas sin destruir edificios.

En Afganistán asume el poder un gobierno
marxista apoyado por la Unión Soviética, pero
se comienza a gestar una guerra civil.

Durante ocho noches del mes de enero de
1977, más de cien millones de estadounidenses
ven por la televisión Raíces, del escritor y perio-
dista negro Alex Haley, una saga que empieza en
1750 en África y termina en 1867 en el sur de
Estados Unidos, y que describe las condiciones
inhumanas en que vivían los esclavos afroameri-
canos. En ese mismo año, el presidente de Esta-
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dos Unidos, Jimmy Carter, retira la ayuda estadounidense a Uru-
guay y Argentina, por tener gobiernos que violan sistemáticamen-
te los derechos humanos. Gobiernos que, paradójicamente, fueron
instaurados con el apoyo de su país.

En el Ecuador, en 1977 comienza a funcionar la refinería de pe-
tróleo en Esmeraldas, se expide la Ley de Colonización para tierras
en el Oriente y se produce la matanza de trabajadores del Ingenio
Azucarero Aztra en Cañar.

Ese año Agustín Cueva vuelve a sobresalir en las ciencias socia-
les de América Latina al publicar El desarrollo del capitalismo en
América Latina, que recibe el Premio Ensayo de la Editorial Siglo
XXI de México.

También en diciembre de 1977, luego de haber recibido el Pre-
mio Nóbel de la Paz la organización humanitaria, Amnistía Interna-
cional publica un informe que acusa a 116 países de encarcelar a
personas sólo por sus creencias u origen étnico. Además denuncia
a decenas de gobiernos por asesinatos políticos y condena al go-
bierno ecuatoriano por la matanza de Aztra.

   



En sus primeros años, FLACSO- Ecuador se consolida prime-
ro como institución, luego fortalece la actividad de investi-
gación en Ciencias Sociales y finalmente desarrolla los cur-

sos de postgrado, creando para ello una planta académica de pres-
tigio, como aspiraba Abad desde un comienzo.

Dentro de la preocupación por los temas del desarrollo, tiene
un especial destaque a nivel de investigación la problemática agra-
ria.Temas como las ideologías terratenientes en el proceso de mo-
dernización de la hacienda ecuatoriana, el proceso de generación
y transferencia de tecnología agropecuaria, la migración en el agro
ecuatoriano, la política agraria en el Ecuador, el auge y la crisis de
la producción bananera, o la economía campesina, estaban dentro
de la preocupación de profesores y estudiantes. Pero también hay
algún interés en estudiar temas sobre los movimientos sociales ur-
banos en América Latina y el populismo en el Ecuador. Se desta-
can investigaciones de Oswaldo Barsky, Gustavo Cosse, Carlos La-
rrea, Luis Verdesoto y Rafael Quintero entre otros.

FLACSO se suma así al contexto de las ciencias sociales en el
país, y comienza a destacarse con nuevos aportes.

Según Eduardo Kingman, al comienzo y en los años siguientes,
hasta encontrar su rumbo dentro de las ciencias sociales, FLACSO-
Ecuador “es una institución cuyas bases no están totalmente claras,
ya que por un lado forma una elite intelectual relacionada con las
políticas para el Estado, y por otro separado apuesta a la investiga-
ción en ciencias sociales y se producen trabajos y tesis de grado
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de mucho peso. En este tiempo FLACSO
está muy vinculada a la Escuela de Sociolo-
gía de la Universidad Central y tanto la do-
cencia como la investigación ponen mucho
énfasis en los Andes. En la primera fase hay
una presencia importante de una intelec-
tualidad venida del Cono Sur y de conoci-
dos latinoamericanistas. Hay profesores
muy destacados, pero la mayoría no hace
trabajo sobre Ecuador. Por ejemplo, en el
caso de la Maestría en Antropología que yo
hago, se percibe que son ‘profesores-estre-
llas’ que están innovando el debate sobre la
antropología cuyos referentes están funda-
mentalmente en la antropología posmo-
derna, pero no tienen un vínculo directo
con la realidad del Ecuador. Después se ha-
rá una Maestría en Historia que trata de

poner énfasis en el marxismo y en la historia económica, y será muy
exitosa. En pocos años FLACSO se consolida y empieza a brindar un
importante aporte a las ciencias sociales”, argumenta Eduardo
Kingman. Luego agrega:

“Yo en esos años como profesor de la Universidad Central sigo la
pista de FLACSO desde afuera durante mucho tiempo. Mi primer
acercamiento surge cuando me empiezo a interesar por la historia en
1980, y creo que hay un debate que me estoy perdiendo que se de-
sarrolla en FLACSO alrededor de un profesorado importante. Entro
como estudiante cuando ya no es hora de estudiar, como pasa con
mucha gente que en esa época viene del profesorado universitario.
Después el estudiantado será más joven. En ese momento hay por un
lado unas ciencias sociales politizadas que tiene su propio referente y
por otro unas ciencias sociales tratadas por campos disciplinarios que
comienzan a tener su espacio en FLACSO. Son dos desarrollos para-
lelos que no siempre se encuentran, creo que en parte nunca se en-
contrarán. Es un momento en el que los sectores de izquierda del
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Ecuador se aíslan porque muchos de los que participan en esos secto-
res no ven con interés el importante e interesante debate sobre la re-
alidad agraria que se da entre Oswaldo Barsky y Andrés Guerrero por
ejemplo.Tal vez Agustín Cueva y Rafael Quintero sí están al tanto”.

En 1978, en el Ecuador mediante referéndum se aprueban las bases
para una nueva Constitución. El líder del Frente Radical Alfarista,Abdón
Calderón Muñoz, es atacado a disparos en Guayaquil y muere de sus
heridas días después en Miami, Florida. Se denuncia que oficiales de la
policía son los que ordenaron el ataque. Ese mismo año, Jaime Roldós
Aguilera triunfa en la primera vuelta de las elecciones nacionales y se
establece la Flota Naviera Nacional para el Transporte de Petróleo.

En marzo de 1978, aparece la primera de una serie de tres “mare-
as negras” en distintas partes del mundo, en un período de 16 meses,
y pone de manifiesto que la dependencia del petróleo puede ocasio-
nar graves daños a la humanidad. La primera “marea negra” se origina
cuando el petrolero, Amoco Cádiz embarranca frente a las costas de
Gran Bretaña, con 230.000 toneladas de crudo a bordo.

En 1978 en América Latina, el presidente de Estados Unidos, Jimmy
Carter y el presidente panameño, Omar Torrijos, firman dos tratados,
mediante los cuales se establece una devolución progresiva del Canal
a Panamá que terminará en 1999. Desde que asumió la presidencia,
Torrijos se puso como meta principal ese acuerdo. Carter al comentar
el convenio afirma que “la justicia y no la fuerza deberían regir la polí-
tica estadounidense con el resto del mundo”.

En ese año muere el Papa Pablo VI. Su sucesor, Juan Pablo I, de 65
años, también fallece 34 días después de ser nombrado. Debido a sus
ideas renovadoras, las circunstancias de su muerte despiertan muchas
dudas. Tras su fallecimiento es nombrado Karol Wojtila, oriundo de
Polonia, con una visión conservadora, quien asume el seudónimo de
Juan Pablo II.

El 6 de diciembre de 1978, los españoles aprueban en referéndum
la nueva Constitución que regirá al país. Ese mismo año adquiere pro-
yección la figura del filósofo español Fernando Savater con su irónico
libro Panfleto contra el todo. En el prólogo Savater señala:
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“No concibo este libro como una obra de persuasión política sino de
disuasión política. Aquí se habla de cosas en las que nadie cree ni
puede creer, cosas fantásticas, irreales, extrapolaciones, caldo de cabe-
za, en suma: cosas como el Todo y el Poder, el Estados y la Justicia, la
Igualdad y el Bien Común... Por favor, créanme, yo tampoco creo en
nada de eso: pero quisiera contribuir a que dejasen de ser considera-
dos como ideales, como categorías-límite de la filosofía política, como
aquello a lo que hay que tender aunque la imperfección humana sea
incapaz de alcanzarlo”.

En los años siguientes, Savater tendrá incidencia importante a nivel de
las ciencias sociales en Europa y América Latina.

El último día de 1978 se estrena la película Fiebre de sábado por la
noche, que impone la moda disco en todo el mundo occidental, rom-
piendo con la estética rebelde del rock, que todavía domina la cultura
juvenil, y sin grandes ambiciones artísticas o políticas: Se podría decir
que se inaugura una época de “neoliberalismo musical” en Occidente.

En 1979, 100.000 soldados soviéticos invaden Afganistán en medio
de una guerra civil, mediante la cual se van consolidando los sectores
fundamentalistas apoyados por Washington.

En enero de 1979 se expide en Quito la XVIII Constitución de la
República, que fuera aprobada por referéndum el 15 de enero de
1978, y el 10 de agosto Jaime Roldós Aguilera asume como Presidente
Constitucional.

Por primera vez en un país con un alto porcentaje de población
que habla kichwa, un Presidente de la República utiliza ese idioma na-
tivo en su discurso de posesión. Pero, además, sus primeras acciones
son tendientes a un acercamiento con América Latina y especialmen-
te con el gobierno de la triunfante revolución sandinista en Nicaragua.
Se instituye el pago del decimoquinto sueldo para los empleados y se
sientan las bases para reducir la jornada laboral a 40 horas por sema-
na a partir de octubre 1980.

Dentro de un nuevo contexto político, ya fortalecida institucional-
mente, consolidada a nivel de investigaciones y seminarios, a mediados
de 1978 FLACSO- Ecuador, decide dar un salto y profundizar en los
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estudios de postgrado realizando la primera Maestría en Ciencias So-
ciales. Acorde con la realidad que vive el país y América Latina, el pri-
mer curso de Maestría se dedica a Estudios de Desarrollo. Los objeti-
vos fundamentales de esa Maestría son:

• Formar profesionales que combinen conocimientos teóricos de los
problemas estructurales que inciden en los procesos de desarro-
llo con una capacidad operativa para el análisis de situaciones es-
pecíficas.

• Capacitar al profesional para acometer de manera interdisciplinaria
los problemas del desarrollo, tanto en lo teórico como en su apli-
cación a investigaciones concretas.

• Enfatizar en el estudio y en la investigación sobre los problemas es-
pecíficos de los países de menor desarrollo.

La Maestría se inicia con un curso prope-
déutico que se dicta en octubre noviembre
y diciembre de 1978. El curso propiamente
dicho tiene una duración de 21 meses de
enero de 1979 a septiembre de 1980, de
los cuales 8 se dedican exclusivamente a la
formación básica y a una combinación de
formación de aula y diseño de la tesis de in-
vestigación, y los 6 restantes se destinan ex-
clusivamente a la realización de los proyec-
tos de investigación de tesis incluyendo se-
minarios especialmente diseñados para
apoyarlos.

Mientras se desarrolla esta primera
Maestría, en julio de 1979 los guerrilleros
del Frente Sandinista de Liberación Nacio-
nal (FSLN) ingresan triunfantes en Mana-
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gua, capital de Nicaragua. Las fuerzas guerrilleras también avanzan en
El Salvador y Guatemala. Si bien todavía se mantienen las dictaduras
militares en el Cono Sur, la realidad política latinoamericana comienza
lentamente a cambiar, pero ahora el centro del conflicto social se de-
sarrolla con mayor fuerza en Centroamérica.

La II Asamblea General Extraordinaria de FLACSO Internacional,
realizada en junio de 1979, dispone cambios profundos en los organis-
mos de dirección y en la estructura administrativa, logrando que a par-
tir de ahí el Comité Directivo funcione regularmente con quórum
completo en todas sus reuniones, lo que no ocurría en años anterio-
res. Desde esa fecha y durante dos años el Comité Directivo estará
presidido por el Director de la Sede Ecuador, Gonzalo Abad. Queda
integrado además por el Secretario General, y los directores de las
sedes de México y del Programa de Santiago de Chile.

Según un informe de la V Reunión del Consejo Superior de FLAC-
SO, realizada en junio de 1981 en San José de Costra Rica, el hecho de
que la mayoría de los integrantes del Comité fueran directores de
sedes o programas, permite que las resoluciones adoptadas en esa ins-
tancia de carácter regional, fuesen cumplidas con menos dificultades
que antes. A eso se suman adversidades políticas hacia la FLACSO en
Chile y Argentina.

En esos años el Sistema FLACSO Internacional pone énfasis en
consolidar los cursos de maestría en México, Quito y Buenos Aires; las
actividades de investigación y cooperación en Santiago de Chile y el
desarrollo de actividades académicas de carácter regional. Pero la cen-
tralización administrativa en la Secretaría General crea diversos proble-
mas a las sedes y programas, ya que se dificulta conseguir recursos por
fuera de los establecidos desde la Secretaría General. Según un infor-
me de la IV Asamblea General Ordinaria de FLACSO realizada en La
Habana en noviembre de 1981, el manejo de los fondos en forma cen-
tralizada dificulta la operación, no permite una mayor agilidad en la ges-
tión y restringe la responsabilidad de las sedes y programas, limitando
así su funcionamiento y provocando una pérdida de eficiencia en la
acción.
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Al asumir sus funciones la nueva Secretaría General de FLACSO, en
junio de 1979, inicia un período de examen cuidadoso de toda la situa-
ción financiera y administrativa, que es crítica, pues existe un alto défi-
cit constituido sobre todo por las deudas de las sedes y programas con
terceros, sueldos pendientes de cancelación y la utilización de fondos
de proyectos específicos en otras actividades. Debido a eso es necesa-
rio establecer un plan de trabajo de ordenamiento administrativo y fi-
nanciero para buscar la estabilidad económica antes de desarrollar
nuevas actividades y programas regionales.

 



En 1980 FLACSO- Ecuador realiza diversos acuerdos de co-
operación con la Universidad Central, el CREA (Centro de
Reconversión Económica del Cañar, Azuay y Morona San-

tiago), el INFOC (Instituto Nacional de Formación Obrera y Cam-
pesina) y el Ministerio de Recursos Naturales, entre otras institu-
ciones. Pero la sede tiene problemas financieros como consecuen-
cia de la insuficiencia de recursos. La dependencia de los recursos
aportados por el gobierno hace que, cuando éste no cumple con
el desembolso, algo frecuente, se deben hacer grandes esfuerzos
para cumplir con las actividades previstas.

La Maestría sobre Estudios del Desarrollo en Quito se clausu-
ra el 9 de septiembre de 1980 en ceremonia especial de entrega
de diploma a los 24 graduados, de los cuales diez son ecuatoria-
nos, tres argentinos, dos chilenos, dos bolivianos, dos cubanos, un

salvadoreño, un hondureño, un guatemalteco, un urugua-
yo y uno de Trinidad y Tobago.

Las investigaciones de tesis de los estudiantes de la
Maestría tratan temas como vías de desarrollo y econo-
mía campesina en Cañar, economía política del petróleo
en Ecuador, movimientos sociales urbanos en Quito, co-
lonización rural y vías de desarrollo, transformación en las
relaciones de producción en el agro, la seguridad social en
Ecuador, cooperativas agrarias y participación política,
concentración industrial y transformaciones agrarias, mo-
vilidad intraurbana y asentamientos precarios. Se sigue
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notando un marcado interés por el desarrollo vinculado al agro.
El acto de graduación es presidido por el Presidente de la República,

Jaime Roldós Aguilera, que meses más tarde, en mayo de 1981, fallece-
rá al caerse el avión en el que viaja, en un accidente que décadas des-
pués seguirá despertando sospechas de que se trató de un atentado.
“Nadie podrá acusarlo de abuso de Poder, de violación de la ley, de dis-
pendio en provecho propio de los fondos públicos. Deja al desaparecer
una imagen limpia, un ejemplo de lealtad a los principios, una elevada
concepción del gobierno puesta al servicio de los demás”, afirmará el
periodista Raúl Andrade en la revista Vistazo después de la muerte del
popular mandatario, para luego compararlo con el “fulgor de un relám-
pago”. “Extinguido el fulgor, vino la noche”, señalará años más tarde el
escritor y periodista Simón Espinosa en una biografía de Roldós..

El Director de FLACSO- Ecuador, Gonzalo Abad, al incorporar a los
nuevos graduados como profesionales y a Alfredo Pareja Diezcanseco

como académico de la institución, se refiere
a las actividades de la sede Ecuador duran-
te los años que lleva de existencia. Entre
otras cosas asegura que ese acto se inscri-
be dentro de la tradición que la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales man-
tuvo en el continente durante 25 años de
existencia.También argumenta que si bien la
labor de FLACSO inicialmente se dirigía a la
creación de un pensamiento sociológico
propio de América Latina, ahora ya se está
consolidando un trabajo docente a nivel re-
gional con maestrías en sus cinco sedes en
temas como Estudios Latinoamericanos,
Sociología Laboral, Estudios Sociales de la
Población, Estados y Sociedad y Ciencia
Política, con la aspiración en un futuro pró-
ximo de iniciar un curso especializado en
Integración.
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Al referirse a la sede de Quito destaca el papel de la Junta Nacional
de Planificación como organismo coordinador entre el gobierno ecua-
toriano y FLACSO, al brindar la ayuda necesaria para profundizar las
relaciones de la sede con instituciones nacionales e internacionales, así
como el apoyo del gobierno.

A nivel de investigaciones en FLACSO-Ecuador se mantiene el én-
fasis en la problemática agraria. Por otra parte la sede mantiene coo-
peración y colaboración con diversas instituciones, como CIESPAL
(Centro de Estudios Superiores en Comunicación para América Lati-
na), el Instituto Otavaleño de Antropología, ILDIS (Instituto Latinoame-
ricano de Investigaciones Sociales), la Pontificia Universidad Católica del
Ecuador, la Dirección Nacional de Personal y el Banco Central del
Ecuador, entre otras entidades.

En convenio con la Universidad Católica comienza a organizar in-
formación para crear un archivo sobre ciencias sociales, pero su imple-
mentación tendrá dificultades por falta de personal. Ese año se realiza-
ron tres publicaciones: El proceso de transformación de la producción le-
chera serrana y el aparato de generación-transferencia en el Ecuador, de
Oswaldo Barsky, Alex Barril, Gustavo Cosse, Jorge Morandi y Humber-
to Vinuesa; Ecuador: cambios en el agro serrano, con doce trabajos de
varios autores sobre el tema agrario, editado por FLACSO y CEPLA-
ES; El populismo en el Ecuador, de Rafael Quintero, editado por la
Universidad Central con auspicio de FLACSO.

En el ámbito político, la muerte de Roldós causa desazón en Ecua-
dor y América Latina. En el corto tiempo que estuvo en el gobierno,
inquietó al gobierno estadounidense por su acercamiento a la Revolu-
ción Sandinista de Nicaragua.

En 1981, FLACSO- Ecuador pone énfasis en mejorar la Maestría en
Ciencias Sociales con Mención en Estudios del Desarrollo. En relación
a la Maestría anterior, se avanza en una mejor definición del perfil del
egresado, en base a las necesidades del país sede y se definen clara-
mente los requisitos que deben cumplir los estudiantes. La Maestría
cuenta con las especialidades de Petróleo y Políticas Energéticas, Cues-
tiones Agrarias y Estado, Políticas Públicas y Sistema Político.
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El proceso de selección de estudiantes comprende: examen de cu-
rrículum de los estudiantes, una prueba de conocimientos y una entre-
vista.

En el proceso de admisión se busca lograr una amplia representa-
ción regional de América Latina, y contar con estudiantes de diversa
formación y procedencia. Son admitidos 42 estudiantes, de los cuales
se presentan finalmente 39.

La Maestría tiene una duración de 22 meses, organizada en seis cua-
trimestres. En los dos primeros se imparten cursos y seminarios orien-
tados a profundizar conocimientos básicos en sociología, ciencias polí-
ticas, economía, matemáticas y estadística, e Historia de América Latina
y el Ecuador. En el tercer cuatrimestre los seminarios se orientan a per-
feccionar los aspectos técnicos y metodológicos. En el cuarto cuatri-
mestre los estudiantes reciben sólo dos cursos generales, los demás re-
fieren a contenidos específicos de la especialidad por la cual optaron y
comienzan a trabajar en sus proyectos de tesis. Finalmente, en los dos
últimos los estudiantes llevan adelante su investigación bajos la direc-
ción de un profesor de planta.

Según Gonzalo Abad, la Maestría tiene como objetivo formar egre-
sados “que manejen con solvencia un conjunto de métodos y técnicas
en su especialización, que les permita participar en el proceso de toma
de decisiones y aún en los procesos concretos de desarrollo a nivel de
acción o investigación, o en su evaluación como responsables o man-
dos medios” y, por otro lado, que al terminar el curso los estudiantes
sepan además “un conjunto de teorías y tengan un adecuado conoci-
miento de estructuras y proceso sociales, económicos y políticos de los
países de la región, lo cual les permitan una compresión general del
contexto en el cual actúan”.

Sin embargo, tanto el director como el cuerpo académico son
conscientes que estructurar un pensum que logre los dos objetivos es
muy difícil y al analizar el resultado del curso terminado señalan que
todavía no logran la mejor alternativa. En todo caso destacan el esfuer-
zo por lograr un pensum interdisciplinario que se corresponda con los
estudiantes de diversas profesiones que realizaron la Maestría, entre los
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cuales había economistas, sociólogos, cientistas políticos, abogados e in-
genieros.También se nota que uno de los problemas a resolver en fu-
turas maestrías es el desnivel de formación previa de los estudiantes,
“lo que colocó a los profesores en una dicotomía ya que si el nivel de
enseñanza era alto, como se debía esperar en una Maestría, los estu-
diantes con menor formación y experiencia profesional tenían dificul-
tades para cumplir las exigencias académicas: en tanto que al bajar el
nivel de enseñanza los estudiantes con mejor formación se mostraban
desmotivados”.

En estos años una de las características de la sede de Quito es que
los académicos están vinculados a la docencia y a la investigación. En
tanto que la Maestría está organizada fundamentalmente en base a los
académicos locales por razones financieras y mayor facilidad en la or-
ganización y coordinación académica.

Oswaldo Barsky, Arnaldo Bocco, Fabio Villalobos, Pieter Brouver,
Robert Deladrier, Andrés Guerrero, Carlos Larrea, Silvia Sommaruga,
Gustavo Cosse, Silvia Palomeque, Juan Pablo Pérez, Luis Verdesoto,
Carlos Landín, Enrique Ayala, René Ortiz, Luis Arauz, Ramiro Gordillo,
Manuel Chiriboga, Luciano Martínez, Rafael Quintero, Erika Silva, José
Luis Coraggio, Jacqueline Weinstein,Alberto Couriel, Fernando Cortéz,
Rosa Ruvalcaba, Enzo Faletto y Enrique Sierra, consolidan una planta
docente entre profesores de planta e invitados.

En las tesis de los estudiantes se evidencia el interés por la investi-
gación de temas relacionados con la política de los países de la región
y del Ecuador en particular, el aspecto laboral en el ámbito urbano, la
realidad agraria y la industria petrolera. En menor medida la realidad de
los movimientos sociales, y en algún caso la problemática de la mujer.

La investigación sobre la realidad agraria tiene en Manuel Chiriboga
a uno de sus exponentes más reconocidos en Ecuador y América
Latina, que con el correr de los años seguirá profundizando en el tema.

En noviembre de 1980, con la elección de Ronald Reagan comien-
za a consolidarse en el mundo occidental una corriente dominante
conservadora que se había iniciado en 1979 cuando Margaret Thatcher
se convirtió en primera ministra de Inglaterra.
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En China, el juicio a la
viuda de Mao Zedong,
Jiang Qing, por su respon-
sabilidad en la revolución
cultural, tiene repercusión
mundial. En principio es
condenada a muerte, pero
luego la pena se conmuta
por cadena perpetua.

En marzo de 1980 en
El Salvador es asesinado
mientras oficia misa el ar-
zobispo de San Salvador,
monseñor Oscar Arnulfo
Romero. El autor del cri-
men es un paramilitar vin-
culado a la ARENA (Alian-
za Republicana Nacional).
En julio en Bolivia, Lidia
Gueiler, primera mujer presidenta de ese país, es derrocada por un
golpe militar protagonizado por militares vinculados al tráfico de dro-
gas dirigido por el comandante del ejército, Luis García Meza. El nuevo
golpe de estado impide que tome posesión el socialdemócrata Hernán
Siles Suaso, que había ganado las elecciones el mes anterior.

Adolfo Pérez Esquivel recibe el Premio Nóbel de la Paz por su de-
fensa de los derechos humanos en Argentina, bajo la represión de la
dictadura militar.

El 5 de diciembre del mismo año, luego de un lustro de no dar en-
trevistas a los medios de comunicación, la revista Rolling Stone realiza la
que será la última entrevista a John Lennon, antes de ser asesinado días
después. En el número de enero del año siguiente será publicada. En
ella dice:
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“Ya sabes da una oportunidad a la paz. No mates a nadie en nombre
de la paz.Todo lo que hace falta es amor. Creo en ello, es condenada-
mente difícil, pero creo absolutamente. No somos los primeros en
decir ‘imagínate que no hay países’ o ‘da una oportunidad a la paz’, pero
llevamos esta antorcha como la olímpica, pasándola de mano en mano,
de uno a otro, de país en país, de generación en generación”. Y más
adelante agrega:“¿qué hay de gracioso en el amor, la paz y la compren-
sión?”.

A finales de los años 70 y comienzos de los años 80, el rock había per-
dido sus raíces rebeldes y se había comercializado. Sin embargo, en los
márgenes del rock surge un nuevo género rebelde, el punk que será
una especie de rebelión musical contra la cultura pop.
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Según un informe al Consejo Superior de FLACSO, entre
1980 y 1981, la sede de Quito destaca los avances en “el co-
nocimiento de problemas del agro, diferenciación campesi-

na, función del empresariado agrícola, tecnología apropiada para el
agro” y un aporte importante “para implementar programas de
desarrollo rural”. Se afirma también que “en general las diversas in-
vestigaciones tuvieron un componente de análisis de políticas es-
tatales y de contribución a los planes de desarrollo” y además
hubo aportes interesantes sobre la problemática urbana de Quito
y Guayaquil. Se hicieron avances para contribuir a redefinir la rela-
ción entre opción democrática y desarrollo, así como en estudiar
las condiciones del proceso de institucionalidad democrática en el
país y la región, lo que significa un aporte importante para el mo-
mento político que se vive.

Las investigaciones fueron puestas a disposición de los
órganos de planificación por medio de cursillos de capaci-
tación a funcionario públicos y por medio de asesorías di-
rectas de los investigadores a los organismos de planifica-
ción.Además del aporte dado por las investigaciones de la
Sede se destaca el esfuerzo que significó el curso de
Maestría, con la formación de 24 maestros en Ciencias
Sociales, con mención en Estudios del Desarrollo.

Durante el periodo se cumple con el objetivo de for-
talecer la infraestructura de investigación existente en
Ecuador. Se inicia la implementación de un Centro de Do-
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cumentación de la Realidad Nacional que se pone a disposición de ins-
tituciones e investigadores.Además las actividades de la Sede contribu-
yen a fortalecer varias instituciones dedicadas a las Ciencias Sociales.

Simón Pachano, se vincula como miembro del cuerpo académico
de FLACSO- Ecuador a mediados de los años 90, pero conoce la ins-
titución desde su apertura en el Ecuador en la década de los años 70.
“La FLACSO, igual que cualquier universidad que tenga medianamen-
te sensibilidad con su entorno, en gran medida siempre ha sido expre-
sión de lo que está ocurriendo en la sociedad. Entonces si uno mira la
FLACSO inicial ve que está volcada sobre todo hacia el tema del de-
sarrollo. Es la época en que se habla principalmente de la planificación
central, se impone el modelo de substitución de importaciones, y
Ecuador vive el auge petrolero. Entonces esos temas son los funda-
mentales y la FLACSO prioriza su enfoque hacia ellos”, comenta
Pachano.

En 1981, FLACSO- Ecuador todavía se mantiene funcionando en la
casa de la calle Calvache. Sin embargo, ya se prepara para hacer su pri-
mera mudanza a otra residencia arrendada, ubicada en la calle Ama-
zonas y también adaptada para el funcionamiento de un establecimien-
to educativo, lo que se concretará en 1982.

En junio de 1981, el mundo se asombra ante el anuncio de una
nueva epidemia mundial de proporciones todavía desconocidas, cuan-
do el Morbidity and Mortality Weekly Report, publicado por el Centro de
Control de Enfermedades de Estados Unidos, informa de una enfer-
medad incurable que ataca el sistema inmunitario, y que más tarde se
denominará como Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).

Ese mismo año en Polonia, el gobierno dirigido por el general
Wojciech Jaruzelski declara la Ley marcial ante el avance del sindicato
Solidaridad y reprime a sus activistas: Siete mineros del carbón son
asesinados por los soldados y la policía detiene a miles de sindicalis-
tas, incluido Lech Walesa, máximo líder de Solidaridad. La Ley Marcial
no será levantada hasta 1983, cuando Walesa obtiene el Premio Nó-
bel de la Paz. El socialismo real adscrito al bloque soviético comenza-
ba a hacer agua.
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En América Latina, el gobierno militar argentino rechazado por la
población y en quiebra, el 2 de abril de 1982 se lanza a la aventura de
ocupar las Islas Malvinas, controladas por Gran Bretaña desde que las
invadió en 1833. La primera ministra británica Margaret Thatcher, con
el apoyo del gobierno de Estados Unidos, moviliza una fuerza naval de
más de cien barcos y en pocas semanas invade nuevamente las islas.
Las fuerzas argentinas se rinden el 17 de junio, con un saldo de 712
muertos y 11.000 prisioneros. Gran Bretaña había perdido 255 solda-
dos. Era el principio del fin de la dictadura militar argentina.

En noviembre del mismo año, muere Leonid Brezhnev, quien había
presidido la Unión Soviética durante 18 años. Tras él, se suceden dos
presidentes que no duran en el gobierno mucho tiempo, pues mueren
en pocos meses, hasta llegar a Mijail Gorbachov en 1985. El socialismo
soviético va rumbo a desmoronarse.

También en 1982 el mundo comienza a tomar conciencia de la llu-
via ácida cuando Canadá denuncia que la contaminación procedente
de Estados Unidos había matado a todos los peces de los lagos de
Notario y estaba terminando con los salmones de Nueva Escocia. El
ataque constante al medio ambiente comenzaba a sentirse en el norte,
pero el presidente estadounidense Ronald Reagan se niega a apoyar
una legislación ambiental contra la contaminación.

En 1982 se recuerda además el centenario de la muerte de Charles
Darwin, y los evolucionistas celebran conferencias en todo el mundo
para evaluar el estado de la teoría de la evolución. Biólogos y paleon-
tólogos coinciden en que dos de las tres ideas básicas de El origen de
las especies de Darwin, el origen común de todas las formas de vida y
la evolución de estas a través de la selección natural, tienen fundamen-
to y ahora están apoyadas por descubrimientos de la biología molecu-
lar y la genética.

A Jaime Roldós lo sucede el vicepresidente Osvaldo Hurtado de la
centrista Democracia Cristiana. En marzo de 1982, Estados Unidos
pide al gobierno del Ecuador autorización para instalar una base mili-
tar en Galápagos; pero el gobierno ecuatoriano se niega a darla. En oc-
tubre, el gobierno reduce el subsidio de la gasolina y al trigo. Después
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de importantes protestas por el aumento de
precios al consumidor, el gobierno declara
emergencia nacional y decreta toque de que-
da por cinco días. Durante los últimos meses
del gobierno de Hurtado se profundiza la cri-
sis social pero todavía no llega a los niveles
que tendrá los años siguientes.

En diciembre de 1983, Ronald Reagan
anuncia su intención de retirar a Estados Uni-
dos de la UNESCO (Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y al
Cultura), que es una de las organizaciones de
la ONU más pluralistas a nivel ideológico, algo
que disgusta al gobierno estadounidense.

En abril de 1984, la CIA (Central de Inte-
ligencia Americana) mina los puertos de Ni-
caragua en una forma de intervención repu-
diada a nivel internacional.

También en 1984, un género musical creado por adolescentes negros
y latinos se difunde por Estados Unidos cuando Run-D.M.C se convierte
en el primer álbum de hip hop en vender medio millón de copias en
pocas semanas. El hip hop había nacido en los barrios pobres de Nueva
York cuando jóvenes cansados de la monotonía de la música disco cre-
aron un nuevo género, pero se proyecta con el éxito del primer disco.

Ese mismo año, en su apogeo como intelectual destacado a nivel
mundial, Michel Foucault publica The Care of the self, la tercera entrega
de su proyecto en seis volúmenes Historia de la sexualidad, que será su
última obra antes de fallecer.

En Portugal, José Saramago, un escritor todavía poco conocido en
América Latina, publica El año de la muerte de Ricardo Reis, una obra en
la que se manifiesta como un maestro de la literatura, convirtiéndose en
un heterónimo más del poeta Fernando Pessoa. Después vendrán
Historia del cerco de Lisboa en 1989, El evangelio según Jesucristo en 1991,
y Ensayo sobre la ceguera en 1996, entre otras obras que serán recono-
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cidas a nivel mundial, hasta que en 1998 le otorgarán el Premio Nóbel
de Literatura. Pero más allá de su literatura, Saramago se convertirá en
uno de los pensadores más respetados del fin y comienzo de siglo.

En el Ecuador, el 10 de agosto de 1984 asume la presidencia León
Febres Cordero Rivadeneira, del derechista Partido Social Cristiano,
quien había triunfado en las elecciones de ese año y se transformará
en uno de los mandatarios más autoritarios del país. Se inicia uno de
los períodos más conflictivos de la realidad política y social ecuatoria-
na. Se suceden las huelgas nacionales y se multiplica el accionar del
grupo guerrillero AVC (Alfaro Vive Carajo).

En ese mismo año asume la dirección de FLACSO- Ecuador, Jaime
Durán. La sede no escapa a las vicisitudes de la crisis social y política
que vive el país, pero mantiene cursos de Maestría y varios Postgrados,
otorgando becas y medias becas a parte de los estudiantes. Entre 1983
y 1985 tiene un especial destaque en la sede la Maestría en Historia
Andina, que constituye la primera experiencia de este tipo, y a la pos-
tre significará un destacado aporte para la resignificación histórica del
país y la región andina. Las actividades de investigación producen nue-
vas monografías sobre temas de interés regional y nacional y particu-
larmente se fortalece las investigaciones sobre historia.

El historiador Jorge Núñez de la Academia Ecuatoriana de Historia
señalará años después que, “En el Ecuador contemporáneo existen dos
instituciones educativas cuya labor ha sido fundamental para la forma-
ción de una nueva generación de historiadores profesionales: la
Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Facultad Latinoamerica-
na de Ciencias Sociales.También han estimulado una renovada produc-
ción historiográfica, que ha ido multiplicándose en la última década y
alimentando, en buena medida, las líneas editoriales y publicaciones pe-
riódicas especializadas”.

En cuanto a FLACSO, recordará que su primer proyecto académi-
co en Historia se produce cuando, como parte de un proceso de re-
orientación interna, se abrió la Maestría en Historia Andina, cuyo coor-
dinador docente fue Enrique Ayala Mora, quien años después será
Rector de la Universidad Simón Bolívar de Quito.
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“Los objetivos del nuevo postgrado fueron: la formación de historia-
dores profesionales, mediante su capacitación teórica, metodológica y
técnica; la profesionalización de la investigación histórica; el intercam-
bio de recursos docentes en las áreas andina y latinoamericana, y, el en-
riquecimiento historiográfico. Este esfuerzo académico se complemen-
tó con la apertura paralela de cursos abiertos, diseñados para capaci-
tar a alumnos no regulares de la institución”.

El primer postgrado permitió la formación profesional de 25 alumnos,
11 de ellos ecuatorianos. Posteriormente, y tras el alejamiento de
Ayala, asumirá la coordinación el historiador peruano Heraclio Bonilla,
quien fortalece la docencia y la investigación.

Núñez destaca que tras la primera Maestría, FLACSO formará va-
rias promociones de historiadores profesionales, en parte ecuatorianos,
lo que contribuye “a profesionalizar crecientemente la investigación his-
tórica y a enriquecer –al menos cuantitativamente– la bibliografía de la
especialidad, gracias a la publicación de las tesis de los graduados”.

Alexei Páez, miembro del cuerpo académico de FLACSO- Ecuador
en 2007, se vincula con la institución en 1984, cuando Jaime Durán
asume la dirección. Procedente de la Escuela de Sociología de la
Universidad Central, produce una revista denominada Bimestre con el
Instituto Nacional de Formación Obrero y Campesina. La publicación
compilaba información con cierto nivel analítico de lo que había ocu-
rrido en el bimestre en el ámbito político, económico, social e interna-
cional. A partir de la elaboración de esa revista se vincula con FLAC-
SO como investigador asociado. En 1987 será alumno de una Maestría
y luego profesor.

Afirma Paéz:

“En 1984, la FLACSO es demasiado dependiente de la institucionali-
dad política.Vive para responder a las oscilaciones políticas porque su
fragilidad institucional es enorme, y además tiene un sentido esencial-
mente político y no académico. En la época de Gonzalo Abad había un
pensamiento institucional mucho más orientado hacia la izquierda, des-
pués se orientará hacia un pensamiento más tecnocrático y con los
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años asumirá una visión pluralista pero con cierta influencia tecnicista.
En los años 70 e inicios de los 80 la preocupación de FLACSO y las
diversas instituciones especializadas en ciencias sociales está centrada
en la sociología rural, a mediados de los 80 el problema será la transi-
ción a la democracia, la gobernabilidad, y a fines de los 80 lo más im-
portante será la historia andina”.

También explica que el problema en la década de los años 70 y 80, es
que un importante núcleo de la intelectualidad dedicada a las ciencias
sociales observa los procesos macro desde una perspectiva excluyen-
te y dominante, como si fuera poseedora de la  verdad; y argumenta:

“Reflexionan desde un marxismo vulgarizado que se vende como un
manual y reducen el mundo a una serie de fórmulas. Es una filosofía
social estrecha y adscrita a un solo aparato teórico comprendido a sí
mismo de una manera sesgada y que no permite desarrollar todas las
capacidades interpretativas. Es una visión enana que reduce al verda-
dero marxismo”.

También destaca Paéz:

“Después, en los años 90 el carácter excluyente estará del lado de un
nuevo instrumentalismo teórico, un pragmatismo bastante elemental,
un tecnocratismo que reduce la realidad a la inmediatez de los micro
procesos y no percibe la integridad de lo macro. Esto no será un pro-
blema de FLACSO solamente, sino del conjunto de la ciencias socia-
les, de las instituciones de investigación, de las ONG, ya que todos de-
jarán de reflexionar. De ciencias sociales que formaban gente con la
mirada corta de un marxismo vulgarizado, se irá a ciencias sociales que
en lugar de científicos sociales pasará a formar ingenieros sociales o
tecnólogos sociales. De la verdad absoluta se pasará a las fórmulas ma-
temáticas de la tecnología social. Así se desconoce el abanico de posi-
bilidades y se desintegra a la teoría social”.
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En marzo de 1985 es nombrado secretario general del
Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) Mijail
Gorbachov, el miembro más joven del Politburó, quien pro-

mete revitalizar la degradada burocracia soviética. Sus acciones de-
satan diversos poderes y fuerzas que finalmente llevarán al des-
membramiento de la URSS.

Los cambios producidos a partir de las políticas implementadas
por Gorbachov tendrán una influencia determinante en parte de
las ciencias sociales. Las tesis de muchos cientistas sociales latinoa-
mericanos naufragarán al ritmo soviético y llegará la desazón años
después cuando no sabrán como explicar la debacle.

Según Alexei Páez, “hay un prejuicio anti intelectual según el
cual, los cientistas sociales observan los fenómenos ‘desde arriba’
distanciados de la realidad, cuando al observarse los fenómenos

con la debida distancia es que se puede verlos en su in-
tegridad y en su dinámica global. En estos años cierta
‘gran intelectualidad’ puede ver todo desde arriba, pero
lo ve desde una perspectiva dominante, y eso será
cuestionado después. El problema no es que se mire
‘desde arriba’ sino que se presente como una perspec-
tiva ‘poseedora de la verdad’. Cuando esa intelectuali-
dad se da cuenta que no es poseedora de la verdad, se
pierde”.

Adrián Bonilla explica que en esa época se comien-
za a formar en el Ecuador un estereotipo de científico
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social que es acompañado de una fuerte
tradición anti intelectual en las sociedades
latinoamericanas y que plantea una falsa
dicotomía entre la teoría y la práctica. “El
científico social es como cualquier otro
profesional que investiga y enseña, y a tra-
vés de eso genera conocimiento pero ese
conocimiento es producto de la sociedad
en la que vive. Un científico social no
puede estar alejado nunca de la realidad”,
afirma Bonilla.

El mismo año 1985 se difunde otro
golpe al medio ambiente, cuando meteo-
rólogos británicos confirman que sobre la
Antártida se había abierto un hueco en la
capa de ozono. Este hecho da fuerza a los
incipientes movimientos ecologistas que
surgen en Europa primero y luego se ex-
tienden a América Latina. La organización

más conocida por su lucha contra los ensayos nucleares es Greenpeace,
que en ese mismo año sufre un atentado, cuando un sabotaje con
bombas hace explotar su barco Rainbow Warrier al atracar en Auckland,
Nueva Zelanda, mientras se prepara para una protesta contra los en-
sayos nucleares franceses en el Pacífico Sur. Al año siguiente la catás-
trofe en la central nuclear de Chernobyl en Ucrania y la explosión en
una central química del laboratorio Sandoz en Suiza, pondrán de ma-
nifiesto que la defensa del medio ambiente se hacía cada vez más ur-
gente. Todo eso fomenta la incorporación de la investigación sobre
temas ambientales a la investigación y docencia en ciencias sociales.

En septiembre de 1985, por orden del presidente Febres Cordero
la policía irrumpe en una casa donde Alfaro Vive mantiene secuestrado
al banquero Nahím Isaías, provocando su muerte y la de sus captores.

En marzo de 1986, el general Frank Vargas Pazos y otros miembros
de las Fuerza Aérea se rebelan dos veces contra el gobierno, primero
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en la Base Aérea de Manta y luego en la Base Aérea de Quito.
Finalmente Vargas es detenido. En esos mismos días llegan al Ecuador,
soldados estadounidenses para construir una carretera en Manabí. Fe-
bres Cordero ignora la amnistía que el Congreso concede al general
Frank Vargas.

En enero de 1987, comandos de la Fuerza Aérea secuestran al pre-
sidente de la República en la Base Aérea de Taura. Los comandos con-
siguen la libertad de Vargas, y la promesa de no ser castigados, después
de amenazar a Febres Cordero con matarlo. El Congreso pide a Febres
Cordero que renuncie en beneficio de la paz del país, él disuelve las
Fuerzas Especiales de la Fuerza Aérea y ordena el enjuiciamiento de 30
de sus miembros. Un sismo destruye parte del oleoducto transecua-
toriano.

En 1987, la editorial ERA de México publica la obra El discurso crí-
tico de Marx, de Bolívar Echeverría, quien comienza a cobrar una im-
portante trascendencia en las ciencias sociales latinoamericanas y ten-
drá una mayor proyección años después. Echeverría es doctor en filo-
sofía y maestro en economía. Hizo sus estudios en la Universidad Libre
de Berlín. Es catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la
UNAM de México. Sus investigaciones sobre historia de la cultura y la
modernidad tendrán especial destaque años más tarde.

En marzo de 1987, con 30 estudiantes FLACSO Ecuador inicia el
Primer Diploma de Postgrado en Ciencias Políticas con Mención en
Política y Asuntos Latinoamericanos que durará hasta febrero de 1988.
También se lleva a cabo un curso sobre Metodología de la Investigación
en Ciencias Sociales con 42 estudiantes; un Postgrado sobre Identifica-
ción, formulación y evaluación de proyectos de desarrollo social con la
participación de 39 alumnos y un Postgrado sobre Análisis y motivación
de la decisión política que cuenta con 32 alumnos.

La situación del país y de América Latina crea mayor interés en ma-
estrías, postgrados y cursos dedicados a estudios políticos.

En el curso abierto de Análisis y motivación de la decisión política
que se realiza mediante acuerdo con el Colegio de Periodistas y otras
instituciones, se inscriben 83 estudiantes. Sin embargo sólo se desarro-
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lla un semestre, ya que el segundo será suspendido por problemas po-
líticos y administrativos.

A mediados de 1987 en un momento en que FLACSO- Ecuador
enfrenta algunas dificultades institucionales asume la dirección Amparo
Menéndez quien promueve una nueva política institucional.

“A fines de la década de los 80, las ciencias sociales en América
Latina enfrentan un reto de creatividad. Desde FLACSO- Ecuador in-
terpretamos este desafío como la orientación del esfuerzo de investi-
gación y docencia hacia la comprensión de los escenarios sociales eco-
nómicos y políticos emergentes en nuestros países. En el marco de la
actual política institucional de FLACSO, cumplir con el mandato de
contribuir a desarrollar sociedades más justas y equitativas, significa
producir conocimientos concretos que partan de una severa reflexión
teórica para de esa manera aportar a la búsqueda de soluciones alter-
nativas a los problemas existentes en nuestras sociedades”, comenta la
nueva directora luego de asumir, y agrega: “la nueva orientación de
FLACSO- Ecuador busca promover la más amplia apertura para la ex-
ploración y formulación de nuevas perspectivas teóricas de análisis de
la realidad concreta centrada en al subregión andina. El estímulo a la in-
vestigación, al debate ya la discusión al más alto nivel, así como la am-
plia divulgación de su resultados a través de publicaciones. Seminarios,
talleres y conferencias, son ingredientes esenciales de esta orientación.
La búsqueda innovadora y rigurosa en las ciencias sociales y el fortale-
cimiento institucional de la Facultad son los dos aspectos centrales de
la nueva política de FLACSO- Ecuador”.

En 1987, en el prólogo de una nueva edición de su libro Entre la ira y
la esperanza, realizada por Editorial Planeta,Agustín Cueva reflexiona sobre
el estado de la historia en Ecuador en los últimos 20 años, y señala:

“Se advierte desde luego la falta de una discusión teórica más pro-
funda y constante, pero aun en eso no echaría la culpa entera en los
historiadores: en la América Latina del último cuarto de siglo, práctica-
mente todas las grandes discusiones sobre conceptualización histórica
fueron animadas por los sociólogos (En una de sus fronteras, la socio-
logía es inevitablemente una teoría de la historia.)”.
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A comienzos de ese año los acreedores de la deuda externa lati-
noamericana se inquietan ante el anuncio del presidente de Brasil, José
Sarney, que suspenderá los pagos de los intereses de la deuda brasile-
ña. Los bancos internacionales temen que a esa decisión se sumen
México, Argentina y Venezuela. Entre los cuatro países deben en 1987
285.000 millones de dólares y si declaran una moratoria conjunta el
sistema financiero mundial, y estadounidense en particular, tendría pro-
blemas.

Ese mismo año los gobiernos de Nicaragua, Guatemala, El Salvador
y Honduras firman el plan de paz diseñado por el presidente de Costa
Rica, Oscar Arias, para poner fin la guerra civil que sufría América
Central desde décadas atrás. El gobierno de Estados Unidos se opone
y sigue apoyando con dinero y armas a la “contra” nicaragüense que
combate al gobierno sandinista, y a los ejércitos de los otros tres paí-
ses aliados de Washington.

También en 1987 el presidente soviético Mijail Gorbachov, artífice
de la perestroika y el glasnost, visita Estados Unidos para reunirse con
el presidente de ese país, Ronald Reagan.Tras firmar un acuerdo para
reducir sus arsenales armamentísticos, Reagan comenta “Sólo pode-
mos esperar que este acuerdo histórico no sea un fin en sí mismo”. No
fue un fin en sí mismo, fue el comienzo del fin de la Unión Soviética, y
el inicio de un mundo unipolar.

En 1988 en México triunfa en elecciones denunciadas por fraude
Carlos Salinas de Gortari, un tecnócrata doctorado en Harvard del PRI
(Partido de la Revolución Institucional), sobre Cuauhtémoc Cárdenas
de la coalición de izquierda PRD (Partido de la Revolución Democrá-
tica). En Brasil, en tanto es asesinado Francisco “Chico” Mendes líder
sindicalista que en los años siguientes se transformará en símbolo del
movimiento ecologista latinoamericano. En Palestina, en los territorios
ocupados por Israel, jóvenes con piedras y cóctel molotov se enfren-
tan a los tanques israelitas iniciando la Intifada.

Durante 1987 y 1988, Febres Cordero se mantiene enfrentado al
Congreso, declara múltiples estados de emergencia ante las huelgas
que se suceden, y las manifestaciones populares de protesta ante la
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violación sistemática de los derechos humanos aumentan. La represión
a la protesta social provoca la muerte de un estudiante en Guayaquil
y múltiples heridos y detenidos. Con esas características se mantendrá
su gobierno hasta el fin de su mandato, dejando un saldo de muertos,
detenidos y desparecidos.

En agosto de 1988 asume la presidencia el socialdemócrata Rodri-
go Borja, quien se propone sacar al país de la crisis interna que se vivió
durante el gobierno de León Febres Cordero. Borja invoca la Ley de
gracia y conmuta penas a los comandos que secuestraron al ex man-
datario e inicia diálogo con distintos sectores políticos y sociales.

En ese mimo año, FLACSO- Ecuador arrienda parte de un edificio
de oficinas ubicado en la avenida América y realiza su segunda mudan-
za, esta vez desde la calle Amazonas hasta el nuevo local.

Según Amparo Menéndez, la nueva política institucional de FLAC-
SO- Ecuador tendrá una proyección hacia el futuro y se basará en “el
desarrollo de una perspectiva comparativa en las actividades de do-
cencia e investigación, el impulso de una visión prospectiva, la promo-
ción del debate y la interacción académica permanentes, para contri-
buir a la configuración de una perspectiva andina sobre los países de la
subregión”.

Entre junio de 1988 y mayo de 1989 se realiza la nueva programa-
ción de la sede Ecuador de FLACSO, y se inicia la nueva política insti-
tucional que tiene como base cuatro ejes fundamentales bastante am-
biciosos:

• Énfasis subregional andino: Busca “dotar a las actividades de docen-
cia, investigación y cooperación técnica de la Sede, de una vocación
y alcance centrados en lo subregional andino”.

• Perspectiva comparativa: Las líneas de trabajo de la Facultad deben
enfocar “tanto las especificidades como los rasgos comunes de la
problemática de cada país de la subregión andina. Esto permite sis-
tematizar experiencias, suministrar nuevas perspectivas y contribuir
a superar el “parroquialismo” en el análisis teórico y práctico de los
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77Nueva política institucional

problemas nacionales. El acercamiento comparativo a lo subregio-
nal permite a la sede proyectarse e incidir en la formulación de una
comprensión crecientemente común de la realidad andina.

• Visión prospectiva: Busca que las actividades docentes y de investi-
gación de tuviesen una visión prospectiva de los procesos sociales
de la subregión andina y de sus configuraciones posibles hacia el
año 2000. Para la nueva dirección la reflexión prospectiva es muy
“importante para la interpretación cabal de proceso regionales, su-
bregionales y nacionales en formación”, cuyas características debían
“ser detectadas, a corto plazo”, para establecer “las políticas que de-
berían adoptar los países de la subregión”.

• Promoción del debate y la interacción académica: En la gradual con-
figuración de una perspectiva andina sobre la subregión, se requie-
re espacios donde puedan confluir los cientistas sociales abocados
a problemáticas nacionales y los expertos extranjeros especializa-
dos en asuntos andinos a fin de posibilitar el intercambio perma-
nente de experiencias y la confrontación de los resultados de sus
investigaciones. La idea es que FLACSO- Ecuador se transforme en
uno de esos espacios.

La institución estará organizada de la siguiente manera: áreas académi-
cas de Antropología, Ciencias Políticas, Economía, Historia, Sociología,
Relaciones Internacionales, Informática y métodos cuantitativos y Estu-
dios Interdisciplinarios; área de Cooperación Técnica encargada de co-
ordinar la capacitación y el asesoramiento; área de Planificación y
Gestión encargada de diseño, gestión de recursos y evaluación interna
de los proyectos de docencia, investigación y cooperación técnica.

Según Alexei Páez, con la entrada de Amparo Menéndez en 1987
“se produce un cambio” en las prioridades de FLACSO- Ecuador, pues
“hay una intención de profundizar la orientación académica antes que
la política, aunque no se abstraiga de los político, ya que ningún direc-
tor de FLACSO se puede abstraer de lo  político”.

 



Simón Pachano, por su parte, asegura que en esta etapa “se da una
gestión que busca diversificar a la FLACSO, pero sin tener mucha vin-
culación con el medio, sin tener mayor contacto con lo que ocurría
fuera de la Universidad”.

Explica que se abren muchas maestrías, se diversifica la oferta, pero
no necesariamente se tiene en cuenta las necesidades que se plantean
desde la sociedad ni las fortalezas del medio.

Pachano argumenta:

“Se crea una situación en que gran parte de la planta docente y de in-
vestigadores son extranjeros, por lo tanto, hay una ruptura de FLAC-
SO con su entorno, que se manifestará más claramente a inicios de los
años 90 cuando se entra en un estado de crisis casi terminal. Si bien
hay importantes logros académicos, ya que diversas generaciones ac-
ceden a maestrías y muchos son los que actúan hoy en las ciencias so-
ciales, algunos incluso están en FLACSO como docentes, falta esa vin-
culación con el entorno. Una institución académica debe tener esa vin-
culación con el medio, además de una propuesta innovadora hacia ese
medio. Hay que balancear las dos cosas y creo que en aquel momen-
to se da más importancia a la propuesta que se quiere hacer y no a la
vinculación con el medio”.
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En 1989 cae el Muro de Berlín y la mayoría de los gobiernos
comunistas de Europa Oriental, Estados Unidos realiza una
nueva invasión en América Latina entrando en Panamá, y

efectivos del ejército de China asesinan a cientos de estudiantes
que protestan contra el gobierno de ese país en la plaza de Tiana-
men. Una nueva catástrofe ambiental se produce cuando el petro-
lero Exxon Valdez choca contra un arrecife contaminado las cos-
tas de Alaska.

En América del Sur se termina la dictadura más larga del hemis-
ferio occidental cuando es derrocado Alfredo Stroessner en Para-
guay. En Argentina se inicia la “Era Menem” con el triunfo en las
elecciones del peronista Carlos Saúl Menem, quien transforma a su
gobierno en el mejor ejemplo del denominado neoliberalismo
económico. En esa realidad se desarrolla una “cultura de la corrup-
ción” que será bautizada como “cultura de la curropción”, u opción
por el “curro” que en lunfardo significa negocio.

Swifgate, yomagate, narcogate, privatizaciones perjudiciales al
país son algunos de los casos de corrupción denunciados por la
prensa argentina en la “Era Menem”. Frente a la cultura de la “co-
rrupción” surge la “cultura de la denuncia” en la que se embarca-
rán una serie de periodistas dedicados al periodismo investigativo.
Varios libros muestran la otra Argentina, pero el de mayor reper-
cusión es Robo para la corona de Horacio Verbinsky, una exhausti-
va indagación sobre casos de corrupción en los primeros años del
gobierno menemista. En esta política de denuncia hace punta el
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matutino Página 12, un diario que con ironía
pone en jaque al gobierno. Cuando Menem
acusa a Página 12 de amarillismo, al otro día
el diario es editado en papel amarillo y con el
título Amarillo 12, burlándose de la opinión
presidencial.

Paralelamente, distintas personalidades de
la cultura argentina, se muestran contrarias al
gobierno.Tal vez el caso más importante es el
del poeta Juan Gelman (uno de los mayores
poetas vivos de habla hispana), quien fue mi-
litante peronista en los años 70, tiene un hijo,
su nuera y la nieta desaparecidos por la dicta-
dura. Gelman regresa al país del exilio y luego
de que Menem decreta la amnistía a los vio-
ladores de los derechos humanos durante la
dictadura decide marcharse del país señalan-
do que Argentina es un país sin moral.

Por su parte el escritor Osvaldo Soriano, autor de No habrá más
penas ni olvidos, señala que:

“Menem es un personaje de quinta categoría. Su actitud de payaso,
playboy, deportista, sus contestaciones irónicas o agresivas para pre-
guntas que preocupan, hacen que uno agote los adjetivos. A muchos
no les parece disparatado su comportamiento por una sencilla razón:
la Argentina de hoy se parece mucho a Menem.Todo el mundo está
en la ventajita. El comerciante que te da mal el vuelto, el empleado que
cura con lo que puede, el ciudadano que viendo la corrupción arriba
piensa ‘total, por tan poco nadie me va a joder’”.

Mientras que el Premio Cervantes, Ernesto Sábato, dice que en
Argentina 

“no se castiga a nadie que tenga importantes apoyos ni a los que han
hecho grandes negocios. Se los traslada, muchas veces, a posiciones
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mejores. Aquí ya no existe una justicia independiente, si se exceptúan
algunos casos honrosos y hasta increíbles. No pasa nada. Nada de jus-
ticia, sólo formidables negocios a veces de centenares de millones de
dólares”.

Sin lugar a dudas el gobierno de Menem implanta un nuevo tipo de
cultura, y provoca cambios en la cultura histórica del movimiento pe-
ronista, que para bien y, sobre todo, para mal, marca la realidad de ese
país en los últimos cuarenta años. El justicialismo siempre estuvo arrai-
gado en gran parte de la sociedad argentina, mostrando una integra-
ción entre sectores de la izquierda como la JP (Juventud Peronista) y
de ultra derecha como la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina).
Una realidad que siempre parecía “aceptable”.

Con Menem las convivencias se modifican. El sociólogo argentino
Jorge Rivera señala algunas características de estos cambios:

La fragmentación

“De modo precario o incompleto, el peronismo siempre había tendi-
do a formular una especie de proyecto ‘cultural nacional’.Ahora eso no
se encuentra vivo en ninguna fuerza política, y al conjunto de la socie-
dad parecería que tampoco le interesaría demasiado tener un mode-
lo. Hay una preferencia marcada por los discursos fragmentados antes
que por un modelo referencial. Ciertas prácticas del menemismo, legi-
timadoras de intereses y discursos contradictorios, tienden a afirmar
esta tendencia”.

La segmentación

“El modelo de homogeneidad cultural que funcionó durante años en
el país tenía cierta organización vertical. Del padre de familia hacia
abajo, los consumos que se iban verificando no eran demasiado dife-
rentes. Ahora existe un proceso de segmentación y estratificación que
horizontaliza el acceso a los bienes culturales. Ya no es posible, por
ejemplo, hablar de los jóvenes, en general. El universo del tango de los
mayores de 50 años, sobre el universo del rock de los menores de 20.
Y dentro de los menores de 20 ya hay dos o tres franjas”.
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La pobreza

“Por primera vez en la Argentina, hay un sector de la población, sobre
todo juvenil, que no sólo está marginado de la producción, de ciertos
consumos simbólicos que poseen prestigio, sino que carecen de cual-
quier percepción y experiencia del modelo distributivo que el peronis-
mo instaló en el Estado y que rigió en los últimos 50 años. Estos nue-
vos sectores juveniles sumergidos en la pobreza no quieren saber nada
con la postura de resistencia de la antigua juventud peronista”.

Se pierden las referencias y aparentemente no tiene sustitución.

Aunque no exista una relación mecánica directa, el auge de nuevos
consumos religiosos, musicales, el fenómeno de las bailantas, aparece
creando una escena social que no estaba presente antes.

“Por más que al país y a todos los medios no les guste la música de
cuartetos, no pueden parar esta realidad. Por más que digan que soy
una bosta, vamos a seguir vivos, locos”. Con estas palabras la Mona
Jiménez abrió su primer baile luego de presentarse en el festival de
Cosquín 1988, provocando un verdadero susto en los sectores “cultos”
de la ciudad de Córdoba.

Para entonces, la confluencia de la tarantela, la polca y el pasodoble
de la “pampa gringa” ya se había consolidado en la música de cuarte-
to (conjunto integrado por acordeón, piano, violín y bajo) y con el
ritmo monótono de dos golpes de bajo y piano. Los cuartetos se ins-
talaron en el cordón industrial de Buenos Aires dando origen a lo que
denomina “bailanta” y sus locales ya no dejaron de multiplicarse. Los
cantantes de bailantas, vienen desde abajo como Monzón, como
Maradona, y han triunfado logrando vender más de 60.000 copias de
cada nuevo disco.

Las letras reflejan la miseria social argentina: “Papi no maltrates a la
mami/ porque la mami te quiere/ no le pegues a la mami papi... El tema
El hijo de Cuca tuvo un enorme éxito. El que roba, el que miente, el que
falsea a un amigo,“es el hijo de Cuca”.Tras la bailanta surgirá la Cumbia
Villera, otro ritmo surgido de zonas desclasadas, cuyas letras cuentan la
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violenta realidad del suburbio, aunque inmediatamente la industria mu-
sical logra comercializar una y otra.

Al camino de Carlos Menem se sumarán Alberto Fujimori en Perú
y Fernando Collor de Melo en Brasil.

En 1989, León Febres Cordero es acusado de haber cometido múl-
tiples violaciones a los derechos humanos durante su gobierno y de
haber utilizado fondos del Banco Central para financiar un grupo para-
militar.Algunos dirigentes de Alfaro Vive llegan a un acuerdo con el go-
bierno de Rodrigo Borja y deponen sus armas. En 1990 la Corte Su-
prema de Justicia emite orden de prisión contra Febres Cordero, acu-
sado de peculado al Estado.

En junio del mismo año, el movimiento indígena, organizado en la
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE)
realiza el levantamiento del Inti Raymi, corta carreteras, toma instala-
ciones públicas y ocupa pacíficamente la Iglesia de Santo Domingo en
Quito, en demanda de una solución para los conflictos de tierras. Este
levantamiento marca el inicio de un nuevo momento histórico de los
pueblos originarios ecuatorianos que pasan a ser protagonistas de la
realidad social y política del país, y surge la tesis sobre la necesidad de
declarar al Ecuador como un Estado Plurinacional.Además de transfor-
marse en un hecho simbólico porque es la irrupción indígena en la po-
lítica moderna, el levantamiento de 1990 provoca un remezón interno
en las fuerzas armadas que inician un proceso de acercamiento con el
pueblo indígena a partir de un trabajo social de sus oficiales y tropa
más vinculado a la comunidad.

El presidente de la CONAIE, Luis Macas, quien fue unos de los fun-
dadores de esa organización y tiene una participación destacada en el
levantamiento, señala:

“El levantamiento de 1990 es un hecho histórico que demuestra al
país y al mundo que los pueblos indígenas no habíamos desaparecido.
Y, sobre todo, muestra que estábamos en condiciones de ser un actor
fundamental de la sociedad, realizando aportes y propuestas desde
nuestra mirada. Permite ver que los caras, los panzaleos, los puruhaes,
los cañaris, estamos presentes en este país con nuestra sabiduría an-
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cestral, con nuestra música, con nuestros coloridos diversos. Que no
estamos escondidos en los museos como elemento de estudio arque-
ológico o antropológico, solamente para rememorar la historia que los
patrioteros acostumbran contar en sus discursos. Los levantamientos
posteriores demostrarán podemos caminar sobre las adversidades lle-
vando propuestas en nuestras manos para convocar a todos hacia los
cambios que necesita el Ecuador. En los años siguientes habrá una re-
flexión profunda, no solo internamente sobre los pueblos indígenas,
sino sobre la realidad global de nuestra sociedad, y eso nos obligará a
tomar decisiones y a enfrentar los problemas”.

Macas también explica el significado que los pueblos indígenas dan a
la plurinacionalidad y señala:

“Cuando nos organizamos para construir la unidad de nuestros pue-
blos, conseguir los derechos fundamentales de nuestras comunidades
para mejorar las condiciones de vida, tanto a nivel individual como a
nivel colectivo, no perdimos de vista que el Estado donde vivimos no
responde a las exigencias de la mayoría de la población. Por eso habla-
mos de la construcción de un Estado distinto, un Estado Plurinacional.
Eso significa reconocernos a nosotros mismos y reconocer lo diverso
que somos, un factor importante para lograr la armonía entre los
ecuatorianos. Cuando hablamos de estado plurinacional estamos ha-
blando de un solo estado en el que se reconozca pluralidad jurídica en
el territorio donde estamos asentados, y el derecho a decidir política,
económica, cultural y socialmente. Eso no desestructura lo que ahora
se entiende como territorio nacional ecuatoriano, pero se le otorga a
las nacionalidades indígenas ciertos niveles de decisión, como lo esta-
blece el Convenio 169 de la OIT”.

Los principios básicos del convenio son el respeto a las culturas y a las
formas de vida y de organización tradicionales de los pueblos indíge-
nas y su participación efectiva en las decisiones que les afectan. Según
el Convenio 169, los jueces que traten infracciones cometidas por in-
dígenas en juzgados comunes tienen la obligación de acudir a normas,
costumbres y a la cultura indígenas para que sirva de atenuante a la
hora de sentenciar.
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Macas comenta además el significado del
poder para los indígenas y agrega:

“El poder, ‘Ushay’, para el mundo indígena es el
perfeccionamiento de las condiciones de vida,
es un concepto en el sentido colectivo. Es la ca-
pacidad de desarrollarnos colectivamente con
el aporte de los distintos espcios, como en el
caso de la minga, en donde el chico, la mujer y
los ancianos cumplen un papel. Cada papel es
importante en la sociedad”.

Y concluye analizando el significado de la de-
mocracia para los pueblos originarios:

“Desde la lógica de los pueblos indígenas si
bien no existe el término de democracia, exis-
te algo más profundo que es la reciprocidad y
la solidaridad, que son los principios fundamen-
tales para la armonía y la convivencia de una
sociedad. Es por eso que entendemos la democracia radicada en la jus-
ticia, en la equidad y en la armonía. La búsqueda de los consensos nos
llevan a los acuerdos, pero sobre todo al diálogo, a la reflexión para lo-
grar los consensos, que son los que conducen y orientan los procesos
en nuestros pueblos y en nuestras comunidades. Por eso es que la de-
mocracia manejada desde la lógica de quienes ostentan el poder no es
entendida por los pueblos indígenas. Cómo entender que en la distri-
bución de la riqueza, un 20 por ciento de la población se beneficie y un
80 por ciento se debata en la miseria. Eso nunca sería bien visto en una
comunidad y no se puede aceptar que pase en el país. Por eso desde
nuestras condiciones de pobreza alzamos la voz y nos rebelamos con-
tra los que se han apoderado de la riqueza de nuestros pueblos”.

La definición de las actividades de FLACSO- Ecuador entre 1988 y
1991, según Amparo Menéndez, responde a un análisis de los desafíos
para la docencia, la investigación y la cooperación técnica y busca sen-
tar las bases para la institucionalización de un programa académico del
más alto nivel. Las principales metas docentes trazadas para su gestión
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eran el Programa de Doctorado en Antropología, las Maestrías en
Historia Andina, Economía y Ciencias Políticas, además de varios Diplo-
mas Superiores y cursos breves de especialización y capacitación.

Se le otorga un destaque importante a Antropología argumentan-
do que,“en las ciencias sociales latinoamericanas se reconoce cada vez
más la importancia de la Antropología como disciplina fundamental
para la comprensión de la realidad, particularmente de los países de la
subregión andina con su complejo mosaico de ‘nacionalidades’, patro-
nes culturales y pautas organizativas diversas de débil y precaria inte-
gración a un ‘proyecto nacional’. Por eso los esfuerzos del área se
orientan hacia la comprensión de la incidencia del corte étnico-cultu-
ral en la constitución y organización de la sociedad civil de los países
de la subregión a partir de los años 60”.

Una de las temáticas centrales a abordar es la “cuestión de las na-
cionalidades como proceso de consolidación en el terreno de la socie-
dad civil de etnias, minorías étnicas y nacionalidades como nuevos
agrupamientos sociopolíticos cuya especificidad desafía el ordenamien-
to tradicional del Estado y la sociedad civil. La compleja naturaleza de
este proceso y las implicaciones que reviste en el ámbito cultural, so-
cial, económico y político de los países de la subregión constituye el
nudo de la reflexión del área”.

Las actividades de investigación se impulsan en el marco de Estu-
dios Etnográficos, Estudios Etnohistóricos, Antropología Económica y
Antropología Política. Para 1990, FLACSO- Ecuador realizaría el Primer
Doctorado en Estudios Antropológicos Comparados de América
Latina.

En Ciencias Políticas, las actividades del área pasan a centrarse en la
comprensión y el análisis de las principales dimensiones del proceso po-
lítico contemporáneo en la subregión andina, y las causas, dinámica, y
consecuencias relativas a las estructuras, instituciones y actores del siste-
ma andino. La investigación se centra en el rol de los partidos políticos,
la participación política de los “sectores subalternos”, el comportamien-
to electoral y los procesos de toma de decisiones. Entre 1989 y 1991
esta área realiza la Maestría en Política Comparada de América Latina.
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El área de Historia, desarrolla sus líneas de trabajo sobre la América
Andina en una perspectiva comparada con la realización de una
Maestría entre 1989 y 1991. A nivel de investigación se realizan tres
programas: Constitución y relevancia de las elites locales en Ecuador,
Perú y Bolivia; Análisis de la significación de la moneda en Los Andes y
Estudio de las fronteras étnicas dentro de la región.

En el área de Economía se prioriza la Maestría en Economía con es-
pecialización en Desarrollo y Políticas Económicas que se lleva a cabo
entre 1990 y 1992, y el programa de investigaciones que está dedica-
do a la “Evolución económica internacional y perspectivas para las eco-
nomías andinas; Estrategias de desarrollo en al subregión; Políticas eco-
nómicas de cortos plazo; Sociedad, economía y política e Historia eco-
nómica de la subregión andina”.

En el área de Sociología, las actividades se fundamentan en que el
“fenómeno de la crisis que se vive pone de relieve que la propia so-
ciedad es el referente principal para entender la realidad y los cambios
en gestación”. Entonces se señala que los dos referentes clásicos, la
economía y el Estado, no tienen la fuerza suficiente como para prefigu-
rar un nuevo orden social. Se requiere un mayor énfasis en entender
la sociedad en sus propios términos y no como un mero reflejo de la
economía, o como resultado de la intervención estatal. En este contex-
to el área de Sociología concentra su esfuerza reflexivo, sobre la pro-
blemática de las clases populares urbanas. La investigación del área está
orientada en torno a dos grandes temas:

• Los trabajadores urbanos, analizando cómo la identidad de clase
se redefine en la esfera reproductiva.

• Nuevos actores sociales: mujeres, jóvenes, pueblos e indígenas.

En el área de Relaciones Internacionales, las actividades están centra-
das en cumplir con la aspiración de desarrollar una perspectiva andina
sobre las relaciones internacionales y aportar para la eventual confor-
mación de una política exterior común para los países andinos que fue
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una aspiración de la Junta del Acuerdo de Cartagena. El análisis com-
parativo de las políticas externas de los cinco países andinos así como
de sus alternativas busca una mejor compresión de la inserción de la
subregión en la comunidad internacional.

En tanto que también se da prioridad a los estudios interdisciplina-
rios, buscando promover un relacionamiento entre las diversas discipli-
nas de las ciencias sociales, y entre éstas y las ciencias naturales. La idea
es buscar “una mayor vinculación ya que la ciencia naturales generan
constantemente conocimientos y tecnologías cuya incidencia en los
cambios sociales planteaba nuevos problemas, conceptos y cuestiona-
mientos que repercuten en toda actividad científica”.

Entre junio de 1988 y mayo de 1989, más de veinte profesores vi-
sitantes pasan por la sede dictando charlas, cursos y conferencias. Se
realizan los Diplomas Superiores en Análisis y Motivación Política, en
Ciencias Sociales con Mención en Política y Asuntos Latinoamericanos,
y en Estudios Amazónicos.

Heraclio Bonilla es coordinador del Área de Historia,Teodoro Bus-
tamante del Área de Estudios Interdisciplinarios, Xavier Izco de Antro-
pología, Renato Landín de Informática, Carlos Larrea de Metodología,

Amparo Menéndez de Ciencias Políticas, Lautaro
Ojeda de Cooperación Técnica, Francisco Pareja de
Economía, Gino Lofredo de Planificación y Gestión,
Alicia Ponce de Sociología, y Javier Ponce Leiva de
Relaciones Internacionales. Mientras que Erika Silva,
Julio Echeverría, Jorge León, Blanca Muratorio,
Fernando Bustamante, Bruce Bagley, Tjite de Vries,
José Ayala Laso, Germánico Salgado, Willy Waters,
Anne Cristine Taylor, Philippe De Scola, Oscar
Ugarteche, son algunos de los docentes y conferen-
cistas.
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Entre junio de 1989 y mayo de 1990 se inician nuevos pro-
gramas docentes y se cumplen una serie de actividades que
muestran una tendencia al crecimiento de la sede. En el

Informe de actividades 1989-1990 se destaca que la facultad está
en un proceso de expansión que se verificará en los años veni-
deros.

Señala Amparo Menéndez:

“Los programas y actividades de la sede, hasta abril de 1990 son
producto del trabajo iniciado a fines de 1987 con la reorganiza-
ción y reestructuración interna de la Facultad, y seguido de la in-
corporación de un equipo internacional de colaboradores cuya
labor académica se enmarca en un perfil programático claro y de
largo plazo, sustentado en una política institucional de alcance su-
bregional comparativo y andino. Los logros de la sede en los dos
últimos años son significativos en relación a la programación tra-
zada el último trimestre de 1987, pero no son sino el inicio de un
proceso de consolidación definitivo de la sede que le lleve al cum-
plimiento cabal de su mandato”.

En 1990 se produce la primera guerra internacional tras el fin de la
guerra fría, cuando Estados Unidos inicia la ofensiva Tormenta del
Desierto contra Iraq, con el petróleo en la mira. Ese mismo año, tras
pasar tres década en las prisiones de Sudáfrica, el líder del Congreso
Nacional Africano Nelson Mandela es liberado. En América Central,
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once años después de triunfar la revolu-
ción sandinista, el FSLN pierde las elec-
ciones y deberá dejar el gobierno. Eso
produce desazón en las izquierda latinoa-
mericana, pero además aporta a la confu-
sión e influye en ciertos ámbitos de las
ciencias sociales en la región.

Como se venía gestando en los años
anteriores, la frivolidad trasformada en hi-
pocresía se instala en la realidad política,
social y en las relaciones humanas latino-
americanas. Pero ya no sólo en los secto-
res de derecha, la izquierda no escapa a
esa realidad. El “baldío socialista” en
Europa del Este mató las creencias de
muchos: algunos se desilusionaron luego
de creer durante décadas en verdades
reveladas, que no eran tales; otros se aco-

modaron a las nuevas circunstancias, utilizando la excusa de que todo
está perdido. Sólo basta ver algunos sectores de la izquierda latinoame-
ricana que dejaron de un momento a otro de llamarse de izquierda.

Al analizar este momento de la historia contemporánea dice Mario
Benedetti que, “Frivolidad es juego, y en consecuencia el humor, el di-
simulo, la máscara, suelen figurar entre sus ingredientes esenciales.
Ocurre sin embargo, que en el agitado capítulo finisecular que a todos
atañe, la frivolidad se ha salido de cauce, infiltrándose en capas más
profundas de la conducta humana.Y eso ya no es juego sino temeri-
dad, ya que puede significar la instalación del engaño, de la hipocresía,
y hasta de una superficialidad casi criminal, en zonas que son vitales
para el desarrollo y la sazón de las relaciones humanas”.

Esa realidad se coló como nunca antes en las relaciones humanas.
La frivolidad y la hipocresía serán la imagen del mundo durante algu-
nos años, pero para algunos todavía queda un resto de obstinación por
no aceptar que todo está perdido.
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“Estamos solos pero no quiere decir que tengamos que aceptar la
humillación como un destino y que esa soledad sea nuestra impoten-
cia nacional. Es más que nunca necesario que América Latina busque
sus propios caminos hacia la revelación de otra realidad posible. Lo que
ha muerto no es el socialismo sino una caricatura de socialismo y está
planteado el desafío, sobretodo para los latinoamericanos, si vamos a
ser capaces de hacer un socialismo de verdad, que hunda sus raíces en
nuestras mejores tradiciones que son tradiciones comunitarias”, dice
Eduardo Galeano, tras la derrota sandinista.

El socialismo real se caía y algo nuevo comenzaba a surgir en Amé-
rica Latina a nivel social y político, algo que cristalizaría años más tarde.

En 1990, diversos partidos de izquierda comienzan a reunirse con-
vocados por el Partido de los Trabajadores de Brasil en lo que poste-
riormente se denominará Foro Sao Paulo. Son sectores que dentro de
un marco de pluralidad esbozan puntos mínimos de acuerdo en la iz-
quierda latinoamericana.Ya no se trata de difundir modelos o reafirmar
liderazgos a nivel internacional, sino de intercambiar experiencias, de
coordinar fuerzas, de abrir cauce a la indagación, de -según dice la de-
claración de Sao Paulo: “abrir nuevos espacios para responder a los
grandes retos que se plantean nuestros pueblos y nuestros ideales de
izquierda, socialistas, democráticos y populares”.

En todo caso, durante los últimos años de la década del 80 y pri-
meros años del 90 los países de América Latina viven profundos cam-
bios culturales, y con ellos se da una modificación de valores que se su-
ponían parte de su idiosincrasia. Se pasa de una época en la que pri-
man los intereses colectivos a otra dominada por la centralidad de los
asuntos privados. Este cambio de mentalidad, de sensibilidad colectiva,
está estrechamente relacionado con cambios en los valores de la vida
cotidiana. La antigua forma de relacionarse mediante la amistad en el
barrio da paso a la cultura del encierro en cada casa. La manera de en-
tender la libertad, donde lo social ocupaba un lugar central es reem-
plazada por una noción de libertad entendida como capacidad de elec-
ción en el libre mercado. La mejor definición de estos tiempos es
Michael Jackson: una suerte de “Frankenstein” contemporáneo, ni hom-
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bre, ni mujer, ni homosexual. Sus rasgos en permanente transformación
quirúrgica reflejan el advenimiento de una nueva “subcultura” de mu-
tantes cultores de la cirugía plástica. Sin embargo, y a pesar de esa
constatación, los mismos investigadores señalan que esta realidad, to-
davía está esperando quien la analice y enuncie las teorías para trans-
formarla.

Mucho antes de la caída del muro de Berlín, varios filósofos que no
necesariamente cuestionaban las teorías de Marx decidieron aportar
nuevas propuestas, teniendo en cuenta que las condiciones para las
que el filósofo alemán había desarrollado sus teorías, nada tenían que
ver con las que estábamos viviendo.Y es así que comienzan a produ-
cirse estudios que reclaman mayor autonomía para los individuos y el
colectivo social y realizan un cuestionamiento más directo al poder
como estructura organizada, sea desde la derecha o desde la izquier-
da. Sea desde una nación hasta una oficina.Y ahí tenemos los escritos
de Michel Foucault, de Giles Deleuze, o de Pierre Clastres diciendo:

“En una sociedad dividida, según el eje vertical del poder, entre domi-
nantes y dominados, las relaciones que unen a los hombres no pueden
desarrollarse francamente, en libertad. Príncipe, déspota o tirano, el
que ejerce el poder desea tan sólo la obediencia unánime de sus súb-
ditos. Estos responden a su deseo, hacen posible su deseo de poder,
no por el terror que podría inspirarles, sino porque, obedeciendo, re-
alizan su propio deseo de sumisión. La desnaturalización excluye el re-
cuerdo de la libertad y, por consiguiente, el deseo de volver a conquis-
tarla. Cualquier sociedad dividida está, pues, destinada a perdurar”.

Pero Clastres también habla de la necesidad de desarrollo de las socie-
dades no divididas, o sea autogestionarias. Para él, estas sociedades se
basan en la igualdad y la igualdad “no requiere más que la amistad, y no
se siente amistad más que en la igualdad”.Y para poner un ejemplo de
este tipo de sociedad recurre a América Latina y habla de la comuni-
dad guaraní señalando:

“Su gran dios Namandú surge de las tinieblas e inventa el mundo. Hace
que primero se cree la Palabra, bien común a dioses y humanos.Asigna
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a la humanidad el destino de acoger la Palabra, de existir en ella y de
ser su celadora. Protectores de la Palabra y protegidos por ella, así son
los humanos, todos igualmente elegidos por los dioses. La sociedad
consiste en el disfrute del bien común que es la palabra. Instituida igual
por decisión divina -¡por naturaleza!-, la sociedad se reúne en un todo,
indiviso. De esa forma, no puede darse otra cosa que el mboyrayú o
sociedad tribal de los iguales, donde la amistad es de tal naturaleza que
nadie es excluido de la sociedad”.

Paralelamente a esta teorías de organización social otros pensadores
comienzan a dar una mayor importancia a la vida cotidiana, destacando
el importante papel que ésta tiene en las transformaciones sociales.

Eduardo Colombo, Cornélius Castoriadis, Agnes Heller y otros
fueron los que comenzaron a olvidarse del determinismo histórico
marcado por algunos “pensadores marxistas” y a dar más importancia
a la cotidianidad. A tener en cuenta que lo aprehendido y practicado
en ella, está fuertemente arraigado e internalizado, por lo que cual-
quier cuestionamiento implica una sensación de pérdida e inseguridad.
Ante eso, el individuo tiende a cerrarse y solo acepta los mensajes
que se apoyan en la cotidianidad, por lo que los investigadores socia-
les, para realizar una lectura crítica del entorno deberían partir de las
experiencias cotidianas. Pues si el mensaje parte de una negación di-
recta de la vida cotidiana, de un rechazo autoritario y elitista, la inter-
pretación se podría convertir en un acto de violencia y agresión con-
tra los que se dirigían, como había ocurrido con muchos pensadores
de izquierda.

Estas corrientes filosóficas autogestionarias, si bien difundieron su
pensamiento por el mundo nunca lograron hegemonizar la teoría
como cierto “marxismo”.

Más tarde, Francis Fukuyama, con su teoría del fin de la historia y el
fin de las ideologías, esboza una nueva ideología que dará el sustento
filosófico necesario al modelo económico neoliberal, que se venía en-
gendrando pero se consolida a fines de los años ochenta en casi todo
el orbe, aunque sobre todo en los países del Tercer Mundo y particu-
larmente de América Latina.
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Mientras los autogestionarios se oponen al poder centralizador del
Estado, como estructura represora, reclamando la autogestión de la so-
ciedad, los neoliberales se oponen al Estado buscando la privatización,
pues en el mundo del mercado las empresas privadas deben adueñar-
se directamente de la estructura estatal (antes manejada a través de
los intermediarios políticos), logrando hegemonizar el pensamiento del
momento.

Casi al mismo tiempo, irrumpe con mayor fuerza el concepto de
postmodernidad, que se desarrolló primero en Europa, luego se des-
plazó hacia América y está vinculado al imperio de lo efímero, a una
época en que todo puede programarse de antemano, al individualis-
mo como realidad del momento, al espectáculo como centro del
acontecer público, a la angustia e inseguridad propia de la soledad de
las grandes urbes, a la falta de sentido de una vida programada para
el consumo, a la carencia de utopías y de fe en los proyectos de cam-
bio social. Aunque la idea central de postmodernidad está en lo rese-
ñado anteriormente, hay algunos pensadores que, si bien se les puede
definir como postmodernos, no se quedaron apegados a esas postu-
ras y se introdujeron en un análisis más profundo de los hechos de
este fin de siglo. Uno de ellos es Jean Baudrillard, para quien toda la
realidad es ficción, pues solo existe lo que los medios de comunica-
ción muestran, como sucedió con la guerra del Golfo. Y si bien hay
mucho de verdad en sus palabras, maneja la teoría con un determinis-
mo tal que daría a pensar : si la realidad es ficción, es imposible cam-
biarla, entonces mejor quedarse con los brazos cruzados. De alguna
forma, se maneja con un determinismo, que aunque no sea el mismo
es muy semejante al de los defensores del neoliberalismo y al de cier-
tos marxistas. En todo caso, las teorías postmodernas mezcladas con
la neoliberales, que no siempre confluyen ni se juntan, ciertas veces
son muy cercanas y en otras se contradicen, hegemonizarán el pensa-
miento durante algunos años.

En todo caso, vivir sin miedo, sin renunciar a la humana capacidad
de admiración, ser críticos, romper con homogeneidades falsas, vivir
desde la ética, vivir desde una cotidianidad libre, apostar a sus raíces
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culturales, la solidaridad, la autogestión y lo colectivo son los retos que
se plantean muchos movimientos sociales que comienzan a fortalecer-
se en América Latina frente a los signos de una realidad que en estos
años parece tornarse virtual.

Entre 1989 y 1992 más de 100 académicos y cientistas sociales vi-
sitantes pasan por FLACSO- Ecuador, dictando cursos y realizando
conferencias.Tiene especial destaque el Ciclo de Conferencias Públicas
del Área de Historia sobre las raíces comunes de la región andina y su
significado hacia el futuro, que incluye un panel y tres conferencias se-
cuenciales, a cargo de los historiadores Heraclio Bonilla, Manuel Burga,
Luis G. Lumbreras y Galo Ramón.

Además se realiza el II Coloquio Internacional del Grupo de Trabajo
de Historia y Antropologías Andinas del Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales (CLACSO) dedicado al tema del poder y la violencia
en los Andes, organizado conjuntamente entre FLACSO- Ecuador y el
Centro Bartolomé de las Casas de Cuzco.También en 1990 se inician
las conferencias públicas sobre Ciencias Políticas con la participación de
Edelberto Torres Rivas que realiza una ponencia denominada “El pen-
samiento social de América Latina en la encrucijada”.

Se realizan además más de veinte eventos públicos como conferen-
cias y mesas redondas organizados por las áreas académicas con invi-
tados nacionales y extranjeros y presentaciones de libros. Profesores
como Jurgen Schuldt, Francisco Carrión, Julio Echeverría, Bruce Bagley,
Xavier Izco, Brian Nelson, Heinz Sontag, Ricardo Muratorio, José Luis
Coraggio, Francisco Pareja,Teodoro Bustamante, Joaquín Paguay, Blanca
Muratorio, Anne Christine Taylor, Fernando Santos, Philipe Descola,
entre otros, dan su aporte académico.

Se destacan algunas investigaciones hechas por estudiantes para
tesis como En busca del pueblo perdido: el proceso de diferenciación de
la izquierda marxista ecuatoriana durante la década del sesenta, analiza-
do a través del discurso político, de Adrián Bonilla, y Los orígenes de la
izquierda ecuatoriana, de Alexei Páez, que serían publicadas por FLAC-
SO. Entre 1991 y 1993 se realizan una Maestría en Antropología y otra
en Estudios Amazónicos.
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Según Eduardo Kingman:

“Amparo Menéndez se decide por un proyecto académico de actuali-
zación de las ciencias sociales, buscando colocar a la sede ecuatoriana
en un escenario internacional que apunta por un lado a una gran can-
tidad de becarios internacionales y por otro a un profesorado venido
del exterior, de muy buen nivel. Ella no tiene mucha fe en el profesora-
do nacional y los coordinadores en su mayoría son de afuera. Es un
profesorado que impacta pero que está de siempre de paso, que no
investiga sobre el Ecuador, que no hace seguimiento al estudiantado”.

En agosto de 1991, 74 años después del triunfo de Lenin se derrum-
ba la Unión Soviética y Mijail Gorbachov renuncia a la presidencia de
un país que ya no existía.

Meses después, en 1992, se inicia en la ex Yugoslavia, desmembrada
en pequeñas repúblicas, el conflicto europeo más sangriento desde la
Segunda Guerra Mundial. En su libro Cuaderno de Sarajevo Anotaciones
de un viaje a la barbarie, editado en 1993, el escritor español Juan
Goytisolo cuenta sus impresiones sobre esa ciudad asediada por la
guerra.“A poco de llegar a Sarajevo, al Sarajevo asediado y convertido
en un campo de concentración de invisibles alambrados, la compara-
ción con nuestra guerra civil y el cerco y bombardeo de Madrid se im-
pone como una realidad insoslayable”, señala Goytisolo en una parte
del último capítulo del libro, en el que se despide de la ciudad.

En América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México firman el
Acuerdo del Mercado Libre de Norteamérica (NAFTA), un amplio tra-
tado de libre comercio que en pocos años golpearía duramente a la
agricultura mexicana.

En América Central, en El Salvador se firman los acuerdos de paz
entre los rebeldes del Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (FMLN) y la derechista ARENA. En Brasil, el presidente
Fernando Collor de Mello, es destituido acusado de corrupción, sen-
tando un precedente en la política suramericana. En Perú, la guerrilla
maoísta de Sendero Luminoso es derrotada con la detención de su
máximo líder Abimael Guzmán. Miles de muertos han quedado por el
camino tras los años de guerra.
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En Venezuela, a la hora cero del martes 4 de febrero de 1992
(mientras el presidente Carlos Andrés Pérez llega de un viaje a Suiza)
el batallón de paracaidistas Leonardo Chirinos, perteneciente a las fuer-
zas armadas venezolanas, ocupa el aeropuerto de La Carlota en
Caracas. Media hora después, otro grupo ataca la residencia presiden-
cial, intentando capturar al mandatario, quien finalmente logra escarpar.
A la 1h30 los rebeldes intentan copar el Palacio de Miraflores (sede del
gobierno), desde donde el presidente Pérez también se escabulle.A las
2 de la mañana visiblemente nervioso, Carlos Andrés Pérez habla por
televisión denunciando la “intención” de “matarlo” y pidiendo a las
“fuerzas leales a la Constitución” que lo “obedezcan” y “detengan a los
golpistas”.A las 3, vuelve a dirigirse a los televidentes señalando que “el
golpe ha fracasado” y agradeciendo la “solidaridad” de la Comunidad
Económica Europea, de los gobiernos latinoamericanos y, sobre todo,
la del presidente norteamericano George Bush, al que el propio Pérez,
en llamada telefónica había pedido apoyo.A las cuatro reaparece junto
a los ministros de defensa e interior manifestando que cuenta “con el
amparo de las fuerzas armadas”.

En la mañana del martes es detenido el Comandante Hugo Chávez,
líder de los paracaidistas. Las fuerzas leales a Pérez ganan posiciones en
Caracas pero los rebeldes todavía resisten en Valencia y Aragua. En la
capital, algunos barrios populares se suman a la sublevación. En Valencia
un grupo de estudiantes que apoyan a los insurrectos roban una ca-
mioneta que sería cargada de fusiles sustraídos de los cuarteles. Sin
embargo, por falta de coordinación, las armas no llegan a la hora y los
estudiantes son baleados por efectivos de la guardia nacional: según las
noticias que llegan desde Caracas seis jóvenes mueren en el instante y
otros son detenidos. Los universitarios de Valencia que venían mante-
niendo (junto a otros del resto del país) un duro conflicto con el go-
bierno, habrían recibido instrucción militar de los militares rebeldes.

Sobre el mediodía, Chávez habla a sus camaradas que todavía resis-
ten en el interior del país:
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“Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos plan-
teamos no fueron logrados en la capital. Es decir : nosotros aquí en
Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien
por allá. Pero ya es tiempo de evitar mas derramamiento de sangre, ya
es tiempo de reflexionar. Vendrán nuevas situaciones. El país tiene que
enrumbarse hacia un destino mejor (...) Compañeros, oigan este men-
saje solidario. Les agradezco su lealtad, su desprendimiento, y yo ante
el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento
bolivariano”.

El alzamiento deja como saldo una cifra cercana a los ochenta muer-
tos, decenas de detenidos y cientos de rumores sobre la filiación polí-
tica de los rebeldes.

Algunos analistas políticos vinculan al autodenominado Movimiento
Revolucionario Bolivariano de Hugo Chávez con sectores de izquier-
da, dado su nexo con los estudiantes de Valencia. Otros, en cambio, los
ligan a sectores de derecha, situando a Chávez como un “Rambo ve-
nezolano”, con pensamiento “parecido al de los carapintadas argenti-
nos”, que se levantaron años antes en el país del Cono Sur para opo-
nerse al juzgamiento de los violadores de los derechos humanos.
También están los que dicen que el alzamiento es tan solo un ensayo,
y que el verdadero golpe se producirá meses después, como ocurrió
en el Chile de Allende con el “Tachazo”.

También están los que señalan al golpe frustrado como un produc-
to típico de la situación que vive Venezuela, sin coherencia ideológica
definida todavía, y lo comparan con Frank Vargas y los Comandos de
Taura de Ecuador.

Sin embargo, el lenguaje utilizado por los rebeldes venezolanos no
tiene ninguna semejanza con el de los carapintadas argentinos, quienes
utilizaron un discurso fascista, y parece más volcado hacia la izquierda
que Vargas Pazos: Por otra parte utilizan la palabra “progresista” muchas
veces, lo que puede indicar cierta tendencia en la realidad latinoameri-
cana de este momento. En la proclama que entregan a la población
acusan como un delito contra la patria que “se esté preparando en los
cuarteles solamente la forma de controlar las manifestaciones popula-
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res, que se nos esté preparando para una guerra interna, que se nos
quiera convertir en policía de control publico interno (...) para frenar y
matar a los estudiantes, los obreros, a los intelectuales, al clero progre-
sista”.

Como siempre, la realidad vuelve a demostrar que es mucho más
compleja que la teoría, y sólo el tiempo deslindará las aguas. Desde ya,
se ve posible que la realidad le tenga reservado un lugar importante a
Hugo Chávez y a su movimiento en el futuro próximo de su país, y to-
davía falta ver qué papel jugará la izquierda en las luchas sociales que
se avecinan.

A pesar del apoyo en círculos estudiantiles y en algunos barrios po-
pulares, el alzamiento no contó con la simpatía de la mayoría de la po-
blación venezolana.

Después de la rebelión vendrá el verdadero golpe de Estado, el de
Pérez y sus ministros de Defensa e Interior (hombres bien conceptua-
dos por Washington) que sacan a las calles tanques y efectivos de se-
guridad para tomar Caracas y algunas ciudades del interior, detener a
militares y civiles, imponer férreos mecanismos de control, e instaurar
el autoritarismo al coartar las garantías institucionales mientras las fuer-
zas represivas imponen su propia ley. Paralelamente se impone una es-
tricta censura de prensa, con varios diarios y semanarios impedidos de
circular, y otros que deben salir con parte de sus páginas en blanco.

La situación económica venezolana, causante del descontento social
manifestado desde hacía meses, no se había modificado. La Iglesia pide
reflexión a los gobernantes y cambios profundos porque “sin justicia
social no puede haber paz ni progreso”. Con los años, el levantamien-
to de Chávez se transformará en un hecho político de trascendencia
para Venezuela y América Latina, y para las ciencias sociales que más
de una década después intentarán explicar su liderazgo de distintas for-
mas, ya sea recurriendo al viejo análisis sobre el populismo, ya sea de-
sempolvando miradas burocráticas autocalificadas de marxistas.
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En agosto de 1992, el derechista Sixto Durán Ballén asume
el gobierno luego de derrotar en la segunda vuelta electo-
ral al otro candidato de la derecha, el socialcristiano Jaime

Nebot.
En América Latina, el recuerdo de los 500 años de conquista

española fortalece la organización de indígenas y campesinos en
varios países y particularmente en Ecuador.

Entre 1992 y 1994, FLACSO- Ecuador vive un momento de
auge institucional con mejoramiento del edificio, fortalecimiento
de los cursos, destacado nivel académico, actividades culturales, re-
conocimiento público, prestigio nacional e internacional. Sin em-
bargo, se está gestando una crisis sin precedentes.

En julio de 1992 la directora de la Facultad,Amparo Menéndez
destaca que en la institución “los alumnos encuentran un espacio
de confluencia e irradiación de un pensamiento renovador y críti-
co sustentado en ideas, iniciativas, concepciones y enfoques nove-
dosos en docencia e investigación”.

En 1993, FLACSO- Ecuador realiza una nueva mudanza que se
espera sea la definitiva, al adquirir un edificio propio ubicado en la
calle Ulpiano Páez y avenida Patria, que proyectado originalmente
para oficinas y viviendas es adecuado para funcionar como centro
educativo.

En 1993, el presidente de la OLP (Organización para la
Liberación de Palestina),Yasser Arafat, y el primer ministro de Israel
Yitzhak Rabin se dan la mano y firman en la Casa Blanca un acuer-
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do de paz. “Es muy fácil para cualquiera iniciar
una guerra pero es muy difícil conseguir la
paz”, afirma Arafat.

Ese mismo año comienza el auge de la red
informática mundial conocida como Internet.
El sistema fue iniciado por el Departamento
de Defensa de Estados Unidos en 1969 para
conectar las computadoras de investigadores
militares. También en 1993, tras 74 años de
asociación la República de Checoslovaquia se
disuelve en dos países la República Checa y la
República Eslovaca.

En enero de 1994 en el estado de Chia-
pas, en México se levanta en armas la guerrilla
indígena del Ejército Zapatista, tomando varios
pueblos y enfrentándose al ejército mexicano.
Emerge el liderazgo del subcomandante Mar-

cos. En su Declaración de la selva Lacandona, los zapatistas señalan:

“Somos producto de 500 años de luchas: primero contra la esclavitud,
en la guerra de Independencia contra España encabezada por los in-
surgentes, después por evitar ser absorbidos por el expansionismo
norteamericano, luego por promulgar nuestra Constitución y expulsar
al Imperio Francés de nuestro suelo, después la dictadura porfirista nos
negó la aplicación justa de leyes de Reforma y el pueblo se rebeló for-
mando sus propios líderes, surgieron Villa y Zapata, hombres pobres
como nosotros a los que se nos ha negado la preparación más ele-
mental para así poder utilizarnos como carne de cañón y saquear las
riquezas de nuestra patria sin importarles que estemos muriendo de
hambre y enfermedades curables, sin importarles que no tengamos
nada, absolutamente nada, ni un techo digno, ni tierra, ni trabajo, ni
salud, ni alimentación, ni educación, sin tener derecho a elegir libre y
democráticamente a nuestras autoridades, sin independencia de los
extranjeros, sin paz ni justicia para nosotros y nuestros hijos. Pero no-
sotros hoy decimos ¡Basta!, somos los herederos de los verdaderos for-
jadores de nuestra nacionalidad, los desposeídos somos millones y lla-
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mamos a todos nuestros hermanos a que se sumen a este llamado
como el único camino para no morir de hambre ante la ambición in-
saciable de una dictadura de más de 70 años encabezada por una ca-
marilla de traidores que representan a los grupos más conservadores
y vendepatrias. Son los mismos que se opusieron a Hidalgo y a
Morelos, los que traicionaron a Vicente Guerrero, son los mismos que
vendieron más de la mitad de nuestro suelo al extranjero invasor, son
los mismos que trajeron un príncipe europeo a gobernarnos, son los
mismos que formaron la dictadura de los científicos porfiristas, son los
mismos que se opusieron a la expropiación petrolera, son los mismos
que masacraron a los trabajadores ferrocarrileros en 1958 y a los es-
tudiantes en 1968, son los mismos que hoy nos quitan todo, absoluta-
mente todo. Para evitarlo y como nuestra última esperanza, después
de haber intentado todo por poner en práctica la legalidad basada en
nuestra Carta Magna, recurrimos a ella, nuestra Constitución, para apli-
car el Artículo 39 Constitucional que a la letra dice: ‘La soberanía na-
cional reside esencial y originariamente en el pueblo.Todo el poder pú-
blico dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pue-
blo tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modifi-
car la forma de su gobierno’. Por tanto, en apelo a nuestra Constitu-
ción, emitimos la presente al ejército federal mexicano, pilar básico de
la dictadura que padecemos, monopolizada por el partido en el poder
y encabezada por el ejecutivo federal que hoy detenta su jefe máximo
e ilegítimo, Carlos Salinas de Gortari”.

Por su peculiaridad, la guerrilla zapatista despertará mucho interés den-
tro de la investigación en las ciencias sociales en América Latina.

En 1994, la dirección de FLACSO- Ecuador establece la Escuela
Andina de Postgrado. En ese sentido, en agosto la directora señala:

“Como resultado de la inversión de recursos humanos y financieros sin
precedentes de la FLACSO- Ecuador en los últimos años en el desa-
rrollo de nuevos programas docentes, a partir de 1995 el Ecuador se
constituye, a través de nuestra Escuela Andina de Postgrado en país
oferente de un inédito y completo programa de formación de post-
grado en ciencias sociales en la subregión, de alcance e irradiación na-
cional e internacional. Nuestra Escuela de Postgrado es un centro de
excelencia académica ciertamente singular : brinda una oferta perma-
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nente de postgrados en todas las disciplinas de las ciencias sociales, con
fuerte orientación teórica, metodológica, comparativa y aplicada; ofre-
ce un conjunto único de oportunidades de entrenamiento transdisci-
plinario a través de áreas de concentración y materias optativas que
complementan y enriquecen el currículo formativo básico de todos y
cada uno de sus programas; proporciona a sus estudiantes amplias po-
sibilidades para trazar programas de estudio y especialización acordes
con sus requerimientos e intereses profesionales; pone a su disposición
múltiples recursos de asesoramiento para el trabajo individual; congre-
ga en Quito a un profesorado residente y visitante multinacional, de
América Latina, Europa y Norteamérica, que incluye a los más nota-
bles exponentes de las disciplinas y campos de estudio; y sitúa la ex-
periencia formativa y el análisis de los principales debates contempo-
ráneos en un espacio académico que trasciende los tradicionales com-
portamientos nacionales, disciplinarios y temáticos”.

Luego agrega:

“Quizás el rasgo más importante de nuestra Escuela de Postgrado es
ser un espacio diseñado para promover el análisis de las dimensiones
económicas, sociales, políticas y culturales de las sociedades contempo-
ráneas latinoamericanas y andinas a partir de pioneros enfoques com-
parados”.

También comenta:

“El vertiginoso crecimiento de la Sede Ecuador de FLACSO en los úl-
timos siete años en todos los ámbitos de su quehacer y, en especial, el
desarrollo de la Escuela Andina de Postgrado y los programas docen-
tes que precedieron su creación, ha contado con el apoyo brindado
generosamente por colegas e instituciones académicas de dentro y
fuera de la región y con el financiamiento de agencias gubernamenta-
les, intergubernamentales, regionales, internacionales y privadas”.

En 1994 se evidencia una influencia del postmodernismo en las cien-
cias sociales y en la cultura general. La ciudad comienza a ser vista y
analizada como el eje central de la vida postmoderna, lo que se pro-
fundizará con el desarrollo de la globalización y las migraciones de fin

Una historia dentro de la historia104

 



de siglo. La ciudad deja de ser un lugar y se transforma en un persona-
je que, unas veces puede devorar y otras obviar a las personas que
transitan por ella.

La ciudad postmoderna alberga a seres nómadas, habitantes del
mundo antes que del barrio. Inquilinos de la vida que caminan por ella
con la incertidumbre a cuestas y la soledad a flor de piel.Tipos huma-
nos que se cuestionan su pertenencia a un lugar pero se adaptan al
viaje.Todas las ciudades les pertenecen y sin embargo no les pertene-
ce ninguna. Son los eternos viajeros de un tiempo marcado por el de-
sarraigo propio de este fin de siglo actuado y televisado.

La globalización pone todas las ciudades al alcance de la mano y sin
embargo las aleja de la sensibilidad, las deshumaniza. Entonces, los seres
de este fin de siglo se transforman en seres errantes, vagan como som-
bras entre muros solitarios tratando de descifrar realidades cada vez
más misteriosas. La ciudad postmoderna cultiva sus misterios, y éstos,
como los miedos, pueden estar en Madrid, Quito o cualquier lugar.

Las experiencias y relaciones entre los seres de la ciudad posmo-
derna son parte de la simulación general.Y en ese sentido los medios
de comunicación son una buena ayuda para la representación. Así se
transforman en pruebas casi irrefutables y a la vez en una ironía del
destino, pues muchas veces pasan a representar la realidad. No es el
engaño, es el ajuste de lo imaginario a lo real, reestructurando la rea-
lidad. Los medios son una forma de poder. A veces son un documen-
to fiel y a veces puede reemplazar ya no a la ciudad sino al sujeto. Los
medios se transforman en el reemplazo de la realidad. Sin embargo,
toman más importancia y terminan siendo “más reales” que la propia
realidad.

Los medios son también una forma de ver, y en el mundo postmo-
derno el significado de la mirada cobra mucha importancia. La realidad
se va construyendo a través de lo que cada cual ve. Los habitantes
viven en función de imágenes creadas por la mirada de los medios.Y
esas imágenes son como metáforas de la relación con sus vecinos y su
entorno. La confluencia realidad-imagen-imaginación-hiperrealidad son
parte esencial de esta nueva ciudad y de los noticieros de televisión.
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Esa ciudad en transformación, tiene su contrincante en la ciudad de
la memoria, esa que se resiste a desaparecer. Entonces se puede dar
un contraste, muchas veces tenso, con el pasado cuando la ciudad de
la memoria rescata la historia social o personal para enfrentarla con la
pérdida de identidad o hibridación de identidades en el mundo post-
moderno. Así, esos seres que no están atados a nada, que se funden y
confunden en el mundo pueden, tal vez, comenzar a sentir la pertenen-
cia a algo o a alguien. Pero la pertenencia es una cuestión de tiempo,
que en la ciudad posmoderna parece una metáfora creada por Jorge
Luis Borges, para quien el presente siempre estaba ocurriendo o, mejor
dicho, el futuro era la sombra del presente.

Sin embargo, en el campo ecuatoriano la postmodernidad todavía
está lejana. El camino largo y seco conduce a Licto, un pequeño rincón
del Chimborazo donde la tierra es dura y produce poco, el agua esca-
sea con abundancia, el viento sopla con cierta violencia y los pocos ár-
boles que hay, cubren menos que nada. La aridez de las montañas gol-
pea a los ojos y contrasta con el verde de los terrenos bajos, en su ma-
yoría en manos de grandes propietarios.

Para los campesinos de la zona comenzar a recuperar las tierras
altas es parte de recuperar su cultura, porque la cultura está íntima-
mente relacionada a la tierra y a la producción que de ésta se extrae.
Así, poco a poco comienzan el trabajo de recuperar esos suelos bota-
dos en manos de la aridez, y la dureza de la cangahua comienza a tor-
narse tierra fértil.

Recurriendo a métodos que eran utilizados por sus antepasados, los
campesinos de Licto pelean pedacito a pedacito contra la desertifica-
ción. La terraza, la pirca, la zanja, la protección de los árboles nativos, en
fin la agroforestación ayuda en este arduo trabajo.

“La tierra estaba flaquita -dice Miguel, un campesino de la zona-, sin
agua, pobre... Sin la tierra no somos nadie, y ahora la estamos recupe-
rando. En cada una de las comunidades hay que luchar para romper la
cangahua, nuestras tierras son altas y no hay otra forma de que se vuel-
van fértiles. Desde 1990 es que estamos en esto, hicimos zanjas y co-
locamos plantas nativas que ayudan a parar la erosión. Esto se había
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perdido y ahora nos hemos dado cuenta que el arbolito nativo es el
que más se acostumbra en este terreno y el que más nos beneficia
para evitar que el viento se lleve la tierra”.

Uno de los trabajos principales es la construcción de terrazas.

“Es otra cosa que también la habíamos dejado de hacer -comenta
Miguel-, la habíamos olvidado. Esta tradición la aprendimos de nuestros
abuelos, ellos siempre hacían terrazas, pero nosotros influenciados
mucho por otras culturas, y porque queríamos explotar al máximo
nuestras tierras dejamos de lado esta forma de trabajar, ésto nos ayuda
a proteger la tierra de la lluvia en éstas zonas altas donde el agua se
lleva todo hacia abajo. Estamos volviendo a nuestros orígenes”.

El árbol nativo se torna necesario para la protección de los cultivos, no
permite la erosión y protege los sembríos de la lluvia fuerte. Los dos
viveros que las comunidades de Licto instrumentaron, brindan los ar-
bolitos necesarios para la reforestación de la zona.“En los viveros pre-
paramos los almácigos de las plantas nativas -
dice Edison-, los arbolitos y también el abono
natural, y tenemos cursos de capacitación
Luego de que rompemos la cangahua sem-
bramos vicia, avena, y después hortalizas, así
de a poquito vamos recuperando la tierra”,
señala.

Las mingas, el prestamanos, el trabajo co-
lectivo, también son formas culturales arraiga-
das en las comunidades, formas culturales que
han ayudado a resistir y vencer las dificultades.

“Primero trabajamos en terrenos comunales.
Con esta experiencia nos dimos cuenta de los
beneficios que nos traía esas técnicas y luego
cada uno hacía las terrazas, la forestación, en
sus terrenos individuales. Para todo trabajamos
haciendo la minga y el prestamanos. Para hacer
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todos estos trabajos primero realizamos una asamblea comunitaria;
participa no una sola persona, vemos que participemos todos. Y ahí
decidimos qué trabajo vamos a hacer y en cual terreno. Nosotros tra-
bajamos mucho en el prestamano; es decir que todos vamos a traba-
jar en el terreno de un comunero, el que lo necesite, ese día se avan-
za lo que más se puede en ese terreno; después, a los 8 días todos
vamos a otro terreno.Tenemos una lista con los turnos para cada te-
rreno, y así entre todos nos colaboramos, porque uno solito no podría
hacer todo eso y tampoco tenemos para pagar mano de obra. Eso es
el prestamanos, una ayuda en que nos prestamos la mano para salir
adelante, Esto lo hemos recuperado porque ya se estaba perdiendo
esta costumbre”, explica el comunero.

La mujer constituye el 80% de los campesinos que se han integrado y
sacado adelante el proyecto de recuperación de suelos. Pero no solo
aumentó su participación en estas actividades, sino que su derecho a
opinar es mucho más respetado. Algo que no se podía imaginar años
atrás.

Las mujeres constituyen la mayor mano de obra en todos estos tra-
bajos. Realizan la roturación de la cangahua, con el pico, con el azadón;
en los puestos de salud, en los viveros, en la construcción de los muros.
Cuidan los cuyes, los animales. Si no hacen esto no tendrían qué comer.
La mayoría de sus maridos salen a la ciudad a trabajar de peones, de al-
bañiles, de pintores, y a ellas les toca salir adelante. Ahora, los hombres
les escuchan un poco más, ellas pueden hablar en las asambleas, opinan,
y también deciden el destino de la comunidad y de la organización. Al
igual que la zona de Licto, muchas zonas de la sierra tienen que luchar
día a día contra la tierra infértil, muy lejos de la postmodernidad.

En el Ecuador en 1994, el movimiento indígena liderado por la CO-
NAIE realiza un nuevo levantamiento para protestar contra la Ley
Agraria que quieren aprobar en el Congreso y que sienta las bases
para destruir a la comunidad como eje que aglutina a esos pueblos.

El sociólogo Andrés Guerrero, quien ha estado vinculado a FLAC-
SO- Ecuador como académico desde los primeros años, es uno de los
cientistas sociales que más ha investigado sobre la realidad campesino-
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indígena, las relaciones de dominación a través de las distintas consti-
tuciones ecuatorianas y la relación de las leyes del país con la realidad
indígena y campesina. Es, tal vez, el primer cientista social que compren-
de la realidad indígena desde su cultura, desde lo simbólico, utilizando
el marxismo como elemento de análisis.

Guerrero comenta:

“Mi interés ha sido saber cómo se establecieron (a partir de la consti-
tución del Ecuador como República) relaciones de dominación étnica
muy fuertes encubiertas por la ‘Constitución de una República de los
libres e iguales ciudadanos’. El Ecuador sigue los modelos de las revo-
luciones francesa y norteamericana, que están basados en el estado de
libres ciudadanos que viven en ‘libertad e igualdad’.También se marca
la homogeneidad, ya que todos los ciudadanos tienen que ser cultural-
mente iguales y ahí empieza el problema”.

Explica además que el mito de la Constitución sirvió para que se cons-
tituyera un estado nacional llamado Ecuador, en un territorio que era
de la Real Audiencia de Quito, con una población que desde 1830 se
auto bautiza como ecuatoriana.

“Mis investigaciones siempre apuntaron a saber de qué forma este
mito fundador (la Constitución de República) encubría relaciones de
dominación, ya que pasados 170 años, uno sale a la calle y se encuen-
tra con que el ‘ciudadano ecuatoriano, libre, igual y homogéneo’ no
existe. No solamente existen las diferencias de clase, que de alguna
manera está previsto en la Constitución ya que se establece que ‘los
ciudadanos pueden ser diferentes en cuanto a fortuna’. Pero el país
está integrado por blancos e indios y la Constitución no solamente en-
cubrió sino que también reprodujo las relaciones de dominación étni-
cas. Las organizaciones indígenas nos mostraron la realidad de que el
estado nacional de ‘libres e iguales’ era una ficción”, dice Guerrero.

Entonces argumenta que la ficción se construye cuando se discute
sobre la reforma de la Constitución como si fuera a cambiar una rea-
lidad social, económica y simbólica.
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“Mientras la Constitución es algo abstracto que trata de formular el
ideal de sociedad a la cual quieren llegar algunos, las leyes administra-
tivas son más pragmáticas, reglamentan lo inmediato para que se trans-
forme en la realidad. Lo interesante, es que la parte administrativa no
considera la existencia del ciudadano. Es decir, en ningún momento se
les consulta a los ciudadanos sobre la conveniencia o no de adoptar
una ley. Se la adopta sin que nadie puede discutir. Mientras se llama a
referéndum para cambiar algo abstracto como la Constitución, se pasa
entre gallos y medias noches una ley que puede transformar efectiva-
mente cosas muy importantes. No hay sistema democrático si se man-
tiene por un lado la cara de ciudadanía que es un derecho abstracto,
y por el otro la administración de población que es un hecho real de
la relación estado-población”, asegura.

En ese sentido analiza que “cuando los indígenas reivindican la plurina-
cionalidad y dicen que quieren otro tipo de formación política, en la
cual tengan cabida como ciudadanos diferentes, con sus nacionalidades,
están en contra del proceso histórico que asoció la ciudadanía y la ad-
ministración de población. Hasta ahora esta administración ha tratado
de socavar el funcionamiento de las organizaciones indígenas porque
reivindican como punto esencial el sistema comunal.Yo no quiero ide-
alizar para nada el sistema comunal, ni mucho menos, pero sí constitu-
ye un elemento crucial de reivindicación para las organizaciones indí-
genas”.

Y explica así el significado de la comunidad en términos culturales y
simbólicos:

“Uno de los puntos de unión del ordenamiento simbólico de los indí-
genas es la comunidad, es algo mitológico. En el ámbito doméstico,
inter doméstico y parcialmente comunal existen relaciones de solida-
ridad que no son mercantiles. Eso crea una solidaridad que tiene un
efecto de cohesión política, cultural y simbólica. El ideal de algunos
sería que los indígenas dejen de pensar en eso y se transformen en
compradores y vendedores. Los indígenas saben manejarse muy bien
en dos códigos: el mercantil hacia afuera y el de la reciprocidad y soli-
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daridad comunal hacia adentro. Si se acaba el aspecto comunal se de-
sintegra la solidaridad. Si se desintegran las formas de solidaridad
puede haber una situación de violencia generalizada”.

En estos años y en los siguientes las ciencias sociales ponen especial
énfasis en el estudio de la problemática indígena, pero FLACSO-
Ecuador entrará en una crisis de la cual parece difícil que podrá salir
algún día. Algunos profesores y autoridades de la Facultad señalan el
hecho de que el Ministerio de Finanzas no entregue los recursos com-
prometidos como una de las principales causas para llegar a esa difícil
situación.
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En 1994, un informe de auditoria de FLACSO- Ecuador, pre-
parado por los Auditores independientes BDO Stern
señala:

“La Facultad ha experimentado un déficit muy importante en las
operaciones del período, mantiene deficiencias en su capital de
trabajo y dificultades para el desarrollo de sus operaciones futu-
ras, lo cual nos lleva a pensar que existen importantes dudas con
respecto a las habilidades de la Facultad para continuar como ne-
gocio en marcha”.

Las palabras de los auditores son más que elocuentes, y al parecer
los dados están echados para la sede ecuatoriana de FLACSO. El
rumor de un próximo cierre se extiende en los círculos académi-
cos y culturales de Quito.

Alicia Torres, quien años después asumirá la coordinación del
Programa Editorial de FLACSO- Ecuador, realiza una Maestría en
Antropología durante 1994 y 1995. Su promoción será la última
de esa etapa.“Cuando yo estoy haciendo la tesis, en FLACSO prác-
ticamente ya no queda nadie”, recordará en el año 2007.

También en 1994, pero en marzo, el film La Lista de Schindler, de
Steven Spielberg, logra repercusión. La vela se enciende. La luz apa-
rece y el color comienza a esfumarse. La luz también se va. La
muerte camina pero la vida pelea. El viento, la niebla, el frío, se
adueñan del paisaje. Voces superpuestas invaden el silencio.
Sangre... mucha sangre. Más de tres horas de sangre. Múltiples sen-
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saciones: lágrimas, piel de gallina y alguna son-
risa aparecen para tomarse el cine. La prime-
ra imagen es definitiva: dos velas se encien-
den y surge la luz, símbolo de esperanza...
Cuando comienza el horror, la luz amarilla se
vuelve roja y la vela se apaga.

Surge la sangre premonitoria del holo-
causto. Los personajes surgen antes de ver-
los, Steven Spielberg los muestra primero
por los detalles: su vestimenta, lo que contie-
ne sus bolsillos, sus gestos. Un trabajo exce-
lente de primeros planos. El color invade el
filme: se inicia con él y cambia rápidamente al
blanco y negro, tal vez porque el holocausto
fue una historia sin colores. Aunque siempre
hay alguna luz y ese es el único color que
aparece: una niña con abrigo rojo (¿el rojo de
la sangre?) es la encargada, a través de sus

apariciones, de ¿sensibilizar a Schindler?, un nazi convencido que utiliza
el trabajo gratis de los judíos del ghetto de Cracovia (Polonia) para en-
riquecerse con una fábrica de cacerolas. A medida que el holocausto
avanza, Schindler decide salvar sus 1.200 trabajadores de las cámaras
de Auschwitz, y así este oportunista sin escrúpulos se transforma, no
se sabe como, en “un hombre para la historia”. Hay un juego de con-
catenación por oposición y contraste (mientras unos bailan, otros llo-
ran; mientras unos duermen, o comen otros trabajan; mientras unos
están gordos los otros flacos), pero principalmente por paralelos y
comparaciones (mientras Schindler besa a una mujer en una fiesta,
Amon Goeth -Ralph Fiennes, el destructor de Cracovia- trata de con-
quistar a una judía en el sótano), que da fuerza y dramatismo al filme.

Al final, cuando los salvados obreros marchan hacia un pueblo, en
un juego de superposición de imágenes se transforma el blanco y
negro en color. Aparecen en 1993 los judíos reales (actores y perso-
nas que vivieron los hechos narrados) la vida reaparece, reaparece el
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color. Esta última imagen: la superposición de la ficción-representación
con los personajes reales, quizá busca mostrar que con el horror del
holocausto nazi los márgenes de ficción y realidad se borraron.

No hay dolor en el mundo, ni realidad más atroz que la barbarie nazi.
No hay escalofrío más duradero. No hay pesadilla tan inhumanamente
soñada. Pero hay dolor en el mundo y hay realidad atroz, y hay escalo-
fríos duraderos, y hay pesadillas inhumanamente soñadas. Basta ver a la
América Latina de las dictaduras militares, con los miles y miles de de-
saparecidos, muertos, encarcelados arbitrariamente.Y basta ir cerca de
Cracovia, a la realidad de Bosnia Herzegovina hoy para ver la muerte
que sigue.Y también observar la matanza de Hebrón, en la tumba de
los patriarcas, donde algunos judíos que olvidaron el dolor de sus her-
manos durante el nazismo utilizan la muerte contra los palestinos. La re-
alidad sigue siendo la misma que pinta Spielberg en su película.

En diciembre de ese mismo año 1994, en Rusia, el presidente de
ese país, Boris Yeltsin ordena a sus fuerzas armadas invadir la República
de Chechenia. ¡Qué paradoja! El 31 de diciembre de 1922, o sea 72
años antes, Lenin escribía uno de sus últimos informes (antes de morir
el 24 de enero del siguiente año) para criticar las bases del acuerdo
que constituía a la URSS, que había sido elaborado y aprobado un día
antes por los dirigentes de Rusia, Ucrania,Transcaucasia y Bielorrusia, y
ampliamente defendido por Joseph Stalin. Para Lenin, una cosa era “la
necesidad de agruparse contra los imperialistas de Occidente, que de-
fienden el mundo capitalista y otra cosa es cuando nosotros mismos
caemos, aunque sea en pequeñeces, en actitudes imperialistas hacia na-
ciones oprimidas quebrantando por ello nuestra sinceridad de princi-
pios”. El líder ruso se oponía así al artículo 24 del acuerdo, que decía
“Las repúblicas de la Unión modifican sus constituciones en consonan-
cia con el presente acuerdo”, lo que transfería todos los poderes cons-
tituyentes de la periferia al centro, de las soberanías nacionales y po-
pulares a la dirección multinacional centralizada, dejando de lado el nu-
meral 26 que era algo así como un ítem para quedar bien con Lenin
antes de su muerte y decía “Cada una de las repúblicas de la Unión
conserva el derecho a salir libremente de la Unión”.
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Para Lenin, el acuerdo que establecía la URSS era un “oportunismo”
del Partido Comunista y de las repúblicas más poderosas, pues se re-
alizaba en el momento que varios movimientos revolucionarios esta-
ban por triunfar en repúblicas asiáticas y, era una forma de obligarlos
(sin haber participado de la discusión que se dio en el PC ruso) a en-
trar en la Unión dejando de lado su soberanía. El acuerdo fue un triun-
fo de Stalin que ganó la mayoría del XII Congreso del Partido Comu-
nista y, con todo el poder de su parte, instituyó en la nueva URSS una
concepción del mundo que transformaba el socialismo en capitalismo
de Estado, y el “ejército defensor de la soberanía” en ejército de ocu-
pación.

Una pequeña muestra de eso la tenemos en los hechos ulteriores
registrados en la historia de la Unión Soviética, desde las relaciones con
China, hasta las relaciones con los partidos obreros y los gobiernos de
Europa Oriental en los que permaneció el Ejército Soviético después
de 1945 y, sobre todo, si miramos los hechos de estos últimos días de
1994 en Grozni (a los que ya resulta ajeno el desintegrado Partido
Comunista de la URSS, aunque no sus ex dirigentes -los ex miembros
de la nomenklatura creada por Stalin- como Yeltsin).Y Yeltsin es, al fin
de cuentas, el mejor producto del stalinismo. Pero Yeltsin también es el
mejor producto del capitalismo. Supo resumir en su figura todo los
peor y, paradojicamente, ser lo mejor, o sea el producto más afín a
estos sistemas. La entrada en Chechenia a sangre y fuego lo pintan cla-
rito, pues no difiere en nada de la entrada soviética en Checoslovaquia
o Afganistán, o las tantas invasiones estadounidenses a países de
América Latina. Las tropas rusas (como las estadounidenses) son, des-
de Stalin, tropas de ocupación y para eso están. Los hechos de Che-
chenia son tan solo una muestra más de lo que fue el stalinismo y lo
que es el capitalismo, con la concentración de muerte que tienen atrás,
con la represión a la creatividad, con el desprecio a la libertad. De Stalin
al capitalismo había sólo un paso,Yeltsin es el puente que supo unirlos.

La escritora francesa Marguerite Duras, recordando a Hitler, a Stalin
y a quienes vinieron después, decía cierta vez:
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“olvidar que en todo momento, sobre el mundo y el destino de los
pueblos, está suspendido el acontecimiento posible de un Hitler, de un
Stalin, de un Pinochet, de un Sha de Irán o de sus sucesores, ya es en-
trar en el crimen. Entrar en el juego del poder, de todo poder, que este
poder salga del cubo de basura de la nomenklatura soviética o de la
injusticia y de la miseria, de la revancha o de la religión, es hacer poder,
es, pues, olvidar la identidad general de pertenencia a la globalidad del
mundo, es tomar partido contra la especie humana”.

Un año más tarde, en enero de 1995, tras un cruce de fuego entre sol-
dados ecuatorianos y peruanos en el Cenepa (Cordillera del Cóndor)
cuando una patrulla peruana cruza la línea ecuatoriana se desencade-
na la denominada Guerra del Cenepa. Luego de múltiples enfrenta-
mientos con bajas de los dos lados, el 31 de enero Ecuador y Perú
acordarán un alto al fuego, y el 28 de febrero firmarán la “Declaración
de Montevideo” que fortalecería el proceso de paz.

Pero ni García Márquez hubiera imaginado un final como el del
conflicto fronterizo entre Ecuador y Perú. Un final con “empate”. Un
final con “dos”Tiwintza. Un final digno del mejor realismo mágico y a la
vez marcadamente posmoderno. Pero esta realidad novelesca no solo
rodea el final. En Méndez (donde están apostados periodistas naciona-
les y extranjeros) suceden muchos hechos garcíamarquianos. Vale la
pena recordar tres. Mientras en la televisión se habla de los shuar ecua-
torianos que “defienden la patria”, la radio de la Federación Shuar, en
sus transmisiones escuchadas en ambos lados de la frontera, pide dis-
culpas a sus hermanos de Perú por estar en guerra contra ellos (algo
así como pedir “perdón por matarte”). Los camarógrafos y fotógrafos,
como no pueden ir a los destacamentos donde se desarrolla la guerra,
piden a los conscriptos que se arrastren por el pasto del parque o se
coloquen en “pose de combate” para hacerles tomas, eso luego sale
por TV “desde algún lugar de la frontera con Perú”.Y mientras la crea-
tividad de la gente busca formas de contrabando que le permitan lle-
var tanques de gas de Ecuador a Perú por distintos puntos fronterizos,
el cura de Méndez pide por el altoparlante de la iglesia “por favor her-
manos, ahorremos el gas”.
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Pero lo más jocoso, sino fuera triste, es ver al presidente peruano
Alberto Fujimori mojándose los pies en un río y diciendo que “Tiwin-
tza, destacamento recuperado por el ejército peruano está a pocas
horas de ahí”, mientras las fuerzas armadas ecuatorianas llevan a los
periodistas de todo el mundo para ver el verdadero Tiwintza.

Más allá de las anécdotas, el conflicto tendrá más tarde una impor-
tante repercusión en el ámbito político, y las ciencias sociales no po-
drán dejarlo de lado al estudiar su significado en el fortalecimiento de
una “identidad nacional”, algo que solo se volverá a repetir años más
tarde, con la selección ecuatoriana de fútbol que clasificará a los mun-
diales de Japón-Corea 2002 y Alemania 2006.

También en 1995 se cumplen cien años del cine. Filmes como Ciu-
dadano Kane (1941) de Orson Welles, El acorazado de Potemkin
(1925) de S. M. Eisenstein y El gabinete del doctor Caligari (1919) de Ro-
bert Wlene, vuelven a ser recordados..

En Argentina, los primeros días de abril de 1995, el Ministro de
Finanzas argentino, Domingo Cavallo, y sus asesores, viven un momento
crítico. No hay dinero en caja ni siquiera para pagar a los jubilados, y el
pánico se apodera del gobierno. Lo recaudado con la venta de las em-
presas estatales se esfumó, y no queda qué privatizar. La “próspera”
(para algunos) Argentina del peso a la par del dólar comienza a caer, y
con ella la posibilidad de que el presidente Carlos Menem pueda reele-
girse en las elecciones nacionales programadas para mayo de este año.

Pero el miedo en el frente económico menemista, tiene como an-
tecedente el derrumbe financiero mexicano, y revela que cuando el
libre mercado se descarrila, son los Estados quienes tienen que cubrir
las pérdidas, y en este caso, el Estado argentino (como antes el mexi-
cano) ya no tiene de dónde sacar recursos.

En Argentina, el desesperado manotón de ahogado del gobierno
encuentra en las aguas del Fondo Monetario Internacional, un tronco
de 2.500 millones de dólares como préstamo (más deuda externa)
para paliar la situación, con condición de subir el Impuesto al Valor
Agregado del 18 al 21 %.
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Políticos y analistas coinciden en señalar que el dinero ayudará a
Menem a ganar las elecciones y retrasará un tiempo más el naufragio.
Sin embargo, nuevos recursos provenientes de más endeudamiento
externo pospondrán el derrumbe hasta después de finalizado su man-
dato. Más allá de las consecuencias domésticas de cada caso, la realidad
argentina como la mexicana, vuelven a plantear la gran interrogante:
¿No habrá llegado la hora de comenzar a regular los mercados y, mo-
dificar las lógicas económicas impuestas por los distintos gobiernos, a
lo largo de América Latina, en los últimos años?

En septiembre de 1995, las pruebas nucleares de Francia en el
Atolón de Mururúa, en el Pacífico Sur, despiertan la condena   mundial.

En eso mismos días se abre un debate sobre el papel que jugarán
las nuevas tecnologías de la comunicación en la cultura y, particular-
mente, en la literatura. Se plantea que el próximo siglo, será el del libro
interactivo y por lo tanto de la imaginación, de la creatividad multipli-
cada entre el escritor y el usuario de la computadora, del intercambio
de ideas entre lectores, de la creación literaria conjunta. ¿Pero qué sos-
pechará Alicia en ese minuto decisivo, ese fugaz minuto que escapará
volando -antes que ella- y atravesará el espejo rumbo al país de las ma-
ravillas? Seguramente no sospechará que las bellas, pequeñas y sofisti-
cadas máquinas con las cuales iba a encontrarse cambiarían totalmen-
te la historia de su vida. No. No lo sospechará siquiera y ella también,
como el minuto, atravesará el espejo y entrará en la computadora.Y en
ese país de las maravillas, que ya no será el mismo de antes, el que al-
guna vez había visitado, la reina de los robots la perseguirá por el largo
camino que lleva hacia el satélite de cristal. Pero Alicia ya no tendrá la
seguridad de que tarde o temprano llegará sana y salva a su destino
como antes, dependerá de quien maneje el computador.Tal vez el niño
que lo haga decida que ella debe ser presa por la reina de los robots
y la deje detenida para siempre en la laguna de los encierros, y enton-
ces no regresará jamás a casa, o tal vez decida convertirla en pájaro y
regresarla a casa volando. El final ya no pertenecerá a quien la creó y
mucho menos a ella...Y esa incertidumbre sobre el final de la historia
de Alicia podrá ocurrir con cualquier historia. Cualquier mundo podrá
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ser transformado, cualquier personaje podrá vivir distintas realidades,
cualquier final podrá tener muchos finales.

El ingeniero de sistemas y escritor de novelas policiales Juan
Grompone pregunta a los incrédulos:

“¿Por qué la informática no puede humanizar al ser humano? Es decir
permitir que uno acceda a una biblioteca de cinco o seis mil ejemplares,
o a una discoteca de tres mil discos, o pueda observar una obra de
Rembrandt en un museo que tal vez nunca pueda visitar, acceder a la
ciencia, la historia, o que le ayude a crear nuevas formas de arte a través
de un computador es humanizar al hombre”.

De acuerdo a las palabras de Grompone, podríamos pensar en la no-
vela y decir que en la era informática se puede construir una novela
verdaderamente abierta, como lo intentó Cortázar con Rayuela, como
lo intentaron tantos sin conseguirlo.

“Con la computadora se puede construir una novela que se va leyen-
do -dice Grompone- y según lo que se va opinando, las páginas que si-
guen pueden ser distintas. En el 2001 puede ocurrir que no aceptemos
algunos hechos ocurrido en el 70, entonces le cerremos esas alterna-
tivas. Participaría de la misma el azar y el tiempo transcurrido; permiti-
ría a un creador literario hacer una obra de fabulosa magnitud, una
obra que ya no sería de él sino de todos los que pueden acceder a
ella.Y él, a su vez luego puede volver a leerla e introducirle otras alter-
nativas. La novela se humaniza porque el lector participa de verdad...
Al leer Rayuela, por ejemplo, nos enterábamos de todas las variantes
que se le habían ocurrido a Cortázar ; en una computadora no pasaría
eso porque permitiría dejar leer las variantes, según la opinión de cada
uno sobre el hecho anterior”.

¿Pero qué será del libro se preguntan muchos? En todo caso la indus-
tria editorial del mundo desarrollado, ni lerda ni perezosa, frente a la
presión de los medios audiovisuales ya ha puesto en marcha asombro-
sos estereogramas en tres dimensiones que están abriendo paso al
libro interactivo. Pero estos libros no pertenecen al mundo de la lite-
ratura (como sí pertenecen las novelas interactivas a través de la com-
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putadora), ni de la cultura clásica, ya que sólo el ocio, la imaginación, el
dibujo y los recursos electrónicos trasladados al papel, están en la base
de estos libros. En realidad, son libros para jugar (niños y adultos), para
combatir el estrés e incluso, para desentrañar misterios que conducen
a importantes premios. Los libros para los ojos se han convertido en
la novedad de estos últimos tiempos y seguramente acapararán las
ventas de los próximos años. Más de un millón y medio de ejemplares
llevan vendidos en Estados Unidos y un millón en Japón.

En El ojo Mágico, de N. E.Thing, bajo su apariencia plana y tradicio-
nal, los estereogramas esconden nuevas imágenes en tres dimensiones.
Las imágenes tridimensionales están formadas con puntos distribuidos
de forma aleatoria que han sido generados por computador. El lector-
espectador-jugador se sumerge, lo mismo en el mar que en una selva.
Es una ilusión óptica que transporta el libro al mundo de la imagen.
Estos libros están hechos pensando en que cada vez la gente lee
menos y que en el próximo siglo esa situación se agudizará por lo
tanto había que eliminar letras.Y si bien la lectura de novelas abiertas
a través del computador es una salida en la que el lector puede parti-
cipar, no elimina la lectura, que para algunas personas siempre resulta
tediosa.

El periodista y escritor español, Arturo Pérez Reverte señala que
para mantener la lectoría, sea a través del libro o del computador 

“el único camino es bajar a la arena y utilizar las armas que utilizan los
enemigos de la literatura que son el cine y la televisión. Hay que po-
nerle trampas al lector para que entre al trapo y se mantenga fiel. El
novelista no puede quejarse de que no tiene lectores si su actividad se
centra en encerrarse en su torre de marfil y se dedica a escribir algo
absolutamente ajeno al mundo en que vive, a hacer esa obra maestra
comprendida sólo por mentes exquisitas”.

En lo que respecta a la cultura, no hay dudas, de que la tecnología nos
depara un comienzo de siglo lleno de innovaciones y tal vez, aunque
no queramos, habrá que asomarse al próximo milenio para ver y es-
cuchar, más que para leer.
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Pero esta era de la imagen y la interactividad es también la era de la
competencia. La sana competencia (es decir la emulación) en la vida cul-
tural ha mantenido la capacidad de un sistema para progresar, cambiar y
conservar un alto grado de innovación. La competencia creada con miras
a estimular la creatividad, elogiar lo mejor y a superar el promedio, ayudó
a crear las obras maestras del renacimiento en Europa, Bajo el volcán de
Malcolm Lawry, el Guernica de Picasso y mucho más. Pero la competen-
cia transformada en ideología de la competencia puede desdibujar total-
mente la cultura.

Puede ocurrir que para competir, las obras de teatro se tornen
cada vez más banales -lo que de hecho está ocurriendo-; o que los pin-
tores conciban sus obras de arte sólo pensando comercialmente - lo
que también cada día ocurre más- y sólo produzcan lo que se vende,
sin tratar de innovar el arte; o que los escritores sólo se dediquen a la
frivolidad. A pesar de su popularidad actual, la ideología de la compe-

tencia está lejos de ser una respuesta efi-
ciente y efectiva a los problemas actuales
de la cultura. La competitividad puede ha-
cer una contribución limitada en términos
de eficiencia y profesionalismo en las diver-
sas áreas de la cultura, pero lamentable-
mente, no es esa la competencia que pare-
ce vislumbrarse para el comienzo del pró-
ximo siglo.

El hecho de que el Estado se retire del
auspicio y promoción de la cultura y la em-
presa privada muchas veces apoye sólo lo
que le da réditos económicos transforma
la competencia cultural en una competen-
cia económica, y por lo tanto lo cultural se
desvirtúa. Y en esa realidad de la cultura
como una mercancía en el mercado, no es
difícil suponer que se agudizará el hecho de
que los creadores culturales busquen cada
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vez más una celebridad instantánea y masiva pagando cualquier precio,
haciendo cualquier cosa. El fin justifica los medios. No importará haber-
se vendido mil veces. La meta fundamental será tornarse célebre.

Enrique Pinti, uno de los mayores actores argentinos, dice que: “los
actores jóvenes ya no se preocupan por desarrollar competencia en el
terreno dramático o en la comedia. Recién comienzan y ya quieren
aparecer en televisión. Son capaces de cualquier cosa por lograrlo.
Prefieren aparecer en las tapas de las revistas por hacer tal o cual bo-
bada en un programa exitoso, antes que ser reconocidos como bue-
nos actores”.Y lo que ocurre en el mundo actoral se puede trasladar
a toda a creación cultural.

Si bien en el comienzo del nuevo milenio por el lado de la tecno-
logía se podrá democratizar y aportar a la creatividad de diversas áreas
culturales como la literatura, por el lado de la economía y la compe-
tencia se vislumbra un declive de la creación. Igual que Alicia, ya no sa-
bemos muy bien cuál será el final del cuento, ni si la cultura le impor-
tará a alguien en el siglo XXI, ni si valdrá la pena leer un libro en la era
de la competencia. En todo caso, en ese mundo diseñado, medido, or-
ganizado y fichado por los números, la cultura no está irremediable-
mente condenada.Y si la economía puede hacer de la cultura una mer-
cancía más, siempre quedará el recurso de la creatividad aunque el
mundo ya no sea el mismo.

En octubre de 1995, en el Ecuador, la economía está antes que la
cultura. En ese contexto, el Vicepresidente de la República, Alberto
Dahik, es acusado de peculado en la utilización de fondos reservados.
Renuncia la vicepresidencia y huye a Costa Rica después que el Presi-
dente de la Corte Suprema emite una providencia para su detención
preventiva.

En este mismo mes de octubre, luego de muchos meses de crisis
institucional que hacía pensar sobre un posible cierre de FLACSO-
Ecuador y que tuvo como desenlace la renuncia de la directora Ampa-
ro Menéndez, el arquitecto Fernando Carrión decide aceptar el reto
de asumir como director encargado de una Facultad quebrada, una ins-
titución casi fantasma.
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Dos meses antes, Carrión le había solicitado al actual subdirector
administrativo, Leonidas Molina, que le ayudara a realizar un estudio de
los estados financieros de la sede conjuntamente con el especialista en
presupuesto Bruno Vinuesa.

Según Leonidas Molina:

“Trabajamos con gusto y presentamos el informe en el que le dijimos
a Fernando Carrión que la institución estaba en quiebra y que no
debía aceptar hacerse cargo de la misma. Con sorpresa, en octubre me
llama y me dice que aceptó porque le gustaban los grande retos. Pero
además me pide que trabaje con él como coordinador administrativo-
financiero, a tiempo parcial porque no tenía dinero para pagar tiempo
completo, a partir de enero de 1996. Los meses que faltaban de 1995
trabajaría gratis. En ese entonces la institución no existía. El edifico era
un fantasma, no había gente, ni recursos, solamente había deudas por
pagar, letras de cambio en manos de los profesores y empleados que
habían sido liquidados por la directora anterior, proyectos sin liquidar
y desfinanciados. Otros proyectos internacionales de profesores ex-
tranjeros no tenían recursos porque habían sido utilizados para cance-
lar diversas deudas.Además existían problemas con el SRI (Servicio de
Rentas Internas) y con el IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social) que hizo un juicio laboral contra FLACSO por aportes no efec-
tuados, que eran unos 600 millones de sucres. También había una
deuda con el Banco del Pacífico que pasaba los 1800 millones de su-
cres. El monto de la deuda que estábamos asumiendo sobre pasaba
los 4 millones de dólares, porque también debíamos un millón de dó-
lares a la Fundación Ford. Además, FLACSO tenía rota las relaciones
con los ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía, que no
querían saber nada de la institución.Teníamos que reconstruir las rela-
ciones para que el Ministerio de Economía y Finanzas para poder co-
brar lo que debía a FLACSO de los últimos 4 años y que equivalía a 1
millón 200 mil dólares, no era fácil. Por otro lado era necesario llegan-
do a distintos acuerdos. La Fundación Ford luego de muchos informes
y justificaciones que solicitó, finalmente perdonó la deuda. La deuda
con el Banco del Pacifico se solucionó entregando una parte del edifi-
cio de la Páez y Patria”.
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Y argumenta

“Los auditores nos habían dado ya la bendición para el entierro de la
institución. A pesar de eso, Fernando tuvo mucho coraje en aceptar
este reto, por cuanto en ese momento no había un proyecto acadé-
mico en ejecución, no había ningún profesor. Había un profesor asocia-
do como Adrián Bonilla y creo que Eduardo Kingman quedaban den-
tro de la institución de los que habían trabajado con la administración
anterior. No había estudiantes. Muchas personas que se habían matri-
culado en las maestrías estaban solicitando la devolución de sus matrí-
culas porque las maestrías no se habían abierto. Reconstruir el proyec-
to académico, el equipo de trabajo, la institucionalidad de FLACSO y
proyectarle hacia el futuro parecía solo un sueño”.

Alexei Páez, por su parte, asegura que en un momento de crisis casi
terminal, lo inmediato no es pensar en la reflexión académica sino en
la supervivencia. “Después se volverá a orientar la reflexión hacia una
amplitud de visiones, pero sin descuidar lo institucional, cumpliendo los
dos objetivos fundamentales de la Facultad: investigación y docencia.
Investigación orientada hacia el conocimiento e investigación volcada
hacia la formulación de políticas públicas”.

Además de la crítica situación económica no existe actividad aca-
démica.

Explica Fernando Carrión:

“El panorama era desolador: aulas abandonadas, personal sin salario,
desprestigio en el ámbito nacional e internacional y ausencia de activi-
dad académica. En cuanto a la infraestructura, lo único que existía era
un edificio viejo, una biblioteca cerrada y obsoleta, un área de informá-
tica sin tecnología y una planta de energía eléctrica dañada.Y, lo más
grave: la ausencia de un equipo humano para enfrentar la tarea de re-
construir la institución”.
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En 1996, la sede ecuatoriana de FLACSO atraviesa por un
momento muy difícil en su historia. Para salir de la crisis y
proyectar la reconstrucción institucional se diseña un plan

de trabajo que se divide en tres etapas.
La primera se dedicará a poner la casa en orden, para superar

los problemas económicos, académicos, administrativos y de per-
sonal.

“Para el efecto se diseñaron objetivos claros y definimos una es-
trategia de financiamiento y de arranque de actividades que tuvo
una estructura presupuestaria compuesta por dos partes: la una,
proveniente de los recursos fijos de la institución, que fueron des-
tinados al pago de las obligaciones contraídas por la anterior ad-
ministración y la otra, para la ejecución de las actividades con los
recursos financieros conseguidos para el efecto. Proyecto que no
tenía financiamiento no se ejecutaba”, afirma Fernando Carrión.

La segunda etapa, se trabajará por la institucionalización, para eso
se elaborarán planes, reglamentos y una organización interna para

insertarse en la comunidad académica nacional e interna-
cional.

“Se trabaja en la constitución de una estructura orgá-
nica, planes estratégico y operativo anuales, en la mejora
de la imagen nacional e internacional y en el inicio de las
actividades académicas. Un punto culminante será, años
después, el reconocimiento de la FLACSO como universi-
dad pública de postgrado- por el Congreso Nacional,

Hacer de la crisis 
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cuando apruebe la nueva Ley de Educación Superior y la posterior 
aceptación por parte del sistema de universidades ecuatorianas”,expli-
ca Carrión.

La tercera etapa será para consolidar la calidad en el ámbito acadé-
mico y administrativo.

“Se organiza una oferta docente para operar como sistema integral,
en el que existen todos los niveles de postgrado: doctorados, maestrí-
as, diplomas, certificados, cursos abiertos y cursos virtuales. Se define
además una política explícita y sostenida de investigaciones a corto y
largo plazo; se arma un programa editorial altamente diversificado por
series de libros, revista, boletines y difusión virtual.Y se asume que eso
debe ir unido al mejoramiento de la infraestructura”, argumenta
Carrión.

La estructura de FLACSO- Ecuador se irá modificando de acuerdo
a las necesidades y al momento que viva la Facultad. Patricio Beltrán,
Coordinador de Planificación y TIC en 2004 explica que “a fines del
1995 y durante el 1996, la estructura de FLACSO- Ecuador es más
bien vertical y va desde la Dirección, a la Subdirección”. De estas de-
penden las siguientes áreas académicas: Relaciones Internacionales,
Economía y Desarrollo, Coyuntura, Antropología e Historia, Área
Urbana, Sociología y Democracia y Desarrollo Sustentable. A esta es-
tructura, se suma la Coordinación Administrativa Financiera, encargada
de gestionar los procesos financieros y logísticos.

En enero de 1996, la muerte de 16 personas calcinadas, pertene-
cientes a la Orden del Templo de Sol en Francia trae nuevamente
sobre el tapete el auge de distintas sectas en el mundo.

En las elecciones nacionales ecuatorianas de 1996 por primera vez
participa un movimiento que aglutina a organizaciones indígenas, sindi-
catos petroleros, organizaciones barriales, organizaciones sociales urba-
nas y rurales, campesinos y organizaciones no gubernamentales verte-
brados por la CONAIE. El poder de convocatoria y la creciente in-
fluencia que fue tomando el movimiento indígena en sectores no indí-
genas hizo madurar la idea de participar electoralmente. Las discusio-
nes sobre el tema en las comunidades duraron más de un año entre
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1995 y 1996. Hubo ciertas dificultades en ponerse de acuerdo debido
a que había posiciones encontradas. Desde quienes querían transfor-
mar a la CONAIE en un partido político, hasta los que no estaban de
acuerdo en embarcarse en las elecciones porque se podía desdibujar
el papel del movimiento indígena y dejar de lado su lucha centrada en
el trabajo organizativo desde las comunidades, la toma de tierras, la rei-
vindicación cultural y étnica, y los levantamientos como medidas de
protesta.

Luego de grandes debates y discusiones deciden participar en el
proceso electoral con el periodista Fredy Ehlers como candidato a la
Presidencia y Luis Macas a la diputación nacional, quien argumenta:

“Para las organizaciones hay varias formas de pelear por sus reivindi-
caciones. Están los levantamientos, a los que recurrimos cuando son
necesarios, la educación bilingüe kichwa-español para rescatar nuestro
idioma y las elecciones son una forma más de lucha. Hasta ahora no
se había visto la necesidad de participar electoralmente porque el pro-
ceso de organización no estaba consolidado. Ahora decidimos enfren-
tar el reto”.

Ehlers queda tercero tras el derechista Jaime Nebot del Partido Social
Cristiano y el populista Abdalá Bucaram del Partido Roldosista Ecua-
toriano, quienes pasan a la segunda vuelta.

Macas logra aglutinar el voto indígena, un sector que generalmente
no concurría a votar por no sentirse representado y el de los sectores
progresistas y de izquierda de las ciudades.

En la segunda vuelta, cuando se cierran las urnas, el resultado de las
consultas a la salida de los centros de votación efectuadas por las fir-
mas Cedatos, Opción 96 y Telered, da la victoria con un margen menor
a 1% a Nebot sobre Bucaram.

Pero al procesarse el escrutinio da el triunfo a Bucaram con casi
nueve puntos de diferencia sobre el socialcristiano.

Elegido presidente, Abdalá Bucaram inicia un proceso destinado a
fracturar al movimiento indígena ofreciendo cargos y dinero a algunos
dirigentes regionales, lo que provoca una reacción inmediata de la
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CONAIE que se transformará en protago-
nista de las movilizaciones previas a su des-
titución, que ocurrirá en febrero de 1997.

A la crisis general de FLACSO- Ecuador
se sumará el problema edilicio, ya que el
edificio se encuentra hipotecado por un
crédito con el Banco del Pacífico, la planta
de energía eléctrica no funciona, el ascen-
sor se daña regularmente, los espacios no
son funcionales para un centro académico
de postgrado y la central telefónica no
abastece. En la negociación de la deuda
con el Banco se logra entregar en pago el
30% del edificio, pero se llega a un acuerdo
de comodato para seguir utilizando el es-
pacio por cuatro años más. El resto del es-
pacio que la Facultad no utiliza se suba-
rrienda para cumplir con los acreedores.

Felipe Burbano de Lara se vincula a
FLACSO en 1996 poco después de regresar de Estados Unidos, donde
había realizado una maestría en sociología y tenía toda la voluntad de
volver a la sociología luego de diez años en el periodismo. “La FLAC-
SO a la que entré no tenía estudiantes, ni programas docentes, recién se
estaba rearmando. No era la FLACSO que yo tenía en la cabeza, aque-
lla de Amparo Menéndez, con un proyecto académico sólido, destacadas
figuras académicas, condiciones ideales de estudio y de funcionamiento.
La institución a la cual entraba se estaba reconstituyendo, tratando de re-
nacer de las cenizas, interrogándonos todos los días por qué no tuvo sus-
tentabilidad ese proyecto académico de Amparo Menéndez, y qué hacer
para sobrevivir. Cuando uno pensaba en ese proyecto académico creía
que se vivía un momento de esplendor de las ciencias sociales en el
Ecuador y que FLACSO apuntalaba ese desarrollo. Pero algo había ocu-
rrido y no lográbamos entender cómo había entrado en crisis”, afirma
Felipe Burbano.
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Durante casi dos años FLACSO- Ecuador no puede tener actividad aca-
démica por la difícil situación económica en que se encuentra.

“Recién en 1997 se comienza a tener nuevamente programas do-
centes con una oferta puntual la Maestría en Estudios Ecuatorianos y
el Diplomado en Relaciones Internacionales. Se privilegian para eso a
los profesores ecuatorianos, y con excepción algún extranjero. Se re-
constituye el proyecto académico y poco a poco la oferta docente co-
menzará a crecer hasta configurar una propuesta de prestigio a nivel
nacional e internacional”, comenta Burbano.

El 6 febrero de 1997 luego de grandes movilizaciones contra
Abdalá Bucaram en varias ciudades del país, el Congreso Nacional des-
tituye al mandatario por “incapacidad mental para gobernar”, invocan-
do el artículo 100 de la Constitución. Tras el brevísimo pasaje por la
presidencia de la vicepresidenta Rosalía Arteaga, y el acuerdo político
en el Congreso, el Legislativo nombra al Presidente del Parlamento,
Fabián Alarcón, como Presidente Interino de la República hasta 1998.
En octubre de 1997 se elige una Asamblea Constitucional que redac-
tará hasta el año siguiente una nueva Constitución. En esta se notarán
importantes avances sobre los derechos de las personas y los dere-
chos colectivos de los pueblos, pero se consolidará el modelo econó-
mico vigente con hegemonía del libre mercado y facilidad para la pri-
vatización de recursos naturales y empresas estatales.

Para 1997 la institución ha crecido y las necesidades son mayores.
Patricio Beltrán explica que en este período el gobierno de la FLAC-
SO mantiene la línea jerárquica entre la Dirección y la Subdirección, la
gestión operativa evoluciona, se adiciona un área más para el apoyo y
queda dividida en Área Académica, Área de Apoyo y Área
Administrativa Financiera. El Área Académica tiene a su cargo los Pro-
gramas Académicos de Estudio en Relaciones Internacionales, Estudios
Ecuatorianos, Estudios Urbanos, Economía y Desarrollo, Desarrollo
Sustentable, Coyuntura, Antropología, Historia y Género. El Área de
Apoyo está constituida por Relaciones Públicas, Biblioteca y Librería. El
Área Administrativa Financiera está conformada por las unidades de
contabilidad y servicios generales.
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“De a poco la organización y la entereza de trabajo empieza a dar
los frutos deseados. Las decisiones empiezan a descentralizarse hacia
comités y comisiones con fines específicos. Se inaugura el concepto de
Consejo Académico como una unidad de apoyo a la Dirección y con-
formada por todos los Coordinadores de Programa, conjuntamente
toma fuerza el concepto de planificación”, señala Beltrán.

Con la reconstitución del proyecto académico y dentro de la reali-
dad social marcada por la impronta del movimiento indígena surge
nuevamente como un programa fuerte y destacado el de
Antropología.También se retoman los programas de Ciencias Políticas
y Economía. Se fortalece la línea de Estudios Socioambientales que
antes estuvo vinculado con la problemática de los pueblos amazónicos,
pero ahora con una perspectiva más global. Se inician nuevas líneas de
docencia e investigación como la de Estudios de Género, que se cons-
tituye en un programa emblemático de la sede, y da identidad y em-
puje al proceso de reconstrucción. Los programas de Relaciones
Internacionales, Comunicación y Políticas Públicas fortalecen la oferta
global. Desarrollo Local y Territorio y Estudios de la Ciudad se consti-
tuyen en líneas de desarrollo académico nuevas.

Para Simón Pachano, el primer logro de esta etapa es constituir un
equipo de trabajo, que supera las dificultades materiales y que se plan-
tea ciertas metas posibles de cumplir.

“Primero vemos qué maestrías se pueden hacer de acuerdo a nues-
tra experiencia y capacidades, y decidimos reflotar algunas.Yo me hago
cargo de la de Estudios Ecuatorianos que después cambiará a Estudios
Políticos, y a Ciencia Política. Comenzamos con algo multidisciplinario
sobre el análisis de la realidad ecuatoriana, y fuimos hacia la ciencia po-
lítica. Empezamos por algo general y terminamos en la especialización.
Así llenamos un vacío a nivel de postgrado y pregrado. Yo defiendo
mucho la Ciencia Política frente a la Sociología y a los Estudios Políticos
en general. Hay una demanda importante y el crecimiento del núme-
ro de alumnos y graduados es muy significativo”, afirma Pachano.

Eduardo Kingman, por su parte, afirma que en la primera fase de
la reconstrucción, la mayoría de los docentes que se incorporan a

Una historia dentro de la historia132

 



FLACSO no provienen del campo académico.
“Hay un largo proceso de aprendizaje para mucha gente. Incluso

hay una etapa en que cambia la forma de valoración del profesorado
ya que a veces se tiene más en cuenta su imagen pública. Eso está re-
lacionado con la necesidad de superar la crisis, de buscar recursos, y se
valora su aparecimiento en la prensa, la TV, sus relaciones, sus contac-
tos. Se da poca valoración a la producción investigativa. Nada está
claro, es como nacer de nuevo.Todo se había borrado antes, los con-
tactos con la historia de FLACSO son mínimos. Luego se fortalecerá lo
académico y se legitimará la investigación”.

En esa primera etapa, la revista Íconos se transforma en un enlace
entre la Facultad, los académicos y la opinión pública.

“El objetivo es lograr una revista a través de la cual los académicos
debatan los temas de interés público, reflexionen la coyuntura desde
sus propias perspectivas de sociólogos, antropólogos, politólogos, cien-
tíficos sociales.Y de esa manera enriquecer un debate que se ve em-
pobrecido por la fuerte presencia de los políticos. Se busca también
vincular más a la academia con los problemas del país, y tener un es-
pacio donde los profesores de FLACSO y la comunidad académica pu-
dieran publicar sus reflexiones, sus ensayos, sus investigaciones. En
Ecuador hay pocos espacios para publicar lo que se produce en cien-
cias sociales y mucha producción no se difunde. En los primeros años
de Íconos una de las secciones con más fuerza es la de coyuntura.
Cuando uno, años después, revise los primeros 10 o 15 números, se
encontrará un conjunto de reflexiones sobre la coyuntura que vistos a
la distancia ofrecerán un material de análisis muy valioso de lo que ocu-
rría en ese momento. Hay un aporte a la discusión, un material sobre
el cual volver para revisar al país. Por ejemplo, en los primeros núme-
ros se encuentra un conjunto de reflexiones sobre la Asamblea
Constitucional de 1997, que tienen la virtud de no perderse en la co-
yuntura, que ven la coyuntura como un proceso”, asegura Felipe
Burbano.

La revista evolucionará de manera paralela a la FLACSO, y en la me-
dida que se fortalece el proyecto académico, que se abren más maes-
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trías, que se incursiona en programas doctorales, se irá adaptando a las
necesidades de la Facultad y se convertirá en una publicación que
reúne todas las exigencias académicas a nivel internacional. Pero con-
servará una sección de coyuntura que la mantendrá vinculada a la
compleja realidad política que tiene Ecuador. Mantendrá además una
perspectiva al menos andina del tema central que aborde en su dos-
sier y llegará a tener 45.000 lectores virtuales, y una impresión de 800
ejemplares.

Un área que cobra mucha importancia durante la reconstitución de
FLACSO-Ecuador y en los años siguientes es el Programa de Estudios
Políticos que ofrece una Maestría en Ciencias Sociales con especializa-
ciones en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, que combina
una sólida formación teórica articulada con proyectos específicos des-
tinados a generar destrezas investigativas en el estudiante y capacida-
des para la aplicación de sus conocimientos. Las especializaciones de
Ciencia Política y Relaciones Internacionales integran nociones funda-
mentales para el análisis político, la comprensión de fenómenos socia-
les y el estudio racional de casos.

La idea es formar profesionales con capacidades analíticas y de apli-
cación, para la resolución de problemáticas contemporáneas de las so-
ciedades latinoamericanas. Además familiarizar a los alumnos con el
manejo de las principales perspectivas contemporáneas de la Ciencia
Política y los Estudios Internacionales.

También intenta formar estudiantes capaces de comprender la na-
turaleza de los procesos políticos nacionales e internacionales que
afectan las agendas gubernamentales y de la sociedad civil en el
Ecuador y la Región Andina. Por otro lado, busca crear capacidades
para el análisis y la identificación de actores, intereses y dinámicas de
los procesos políticos con el propósito de aplicarlos en la toma de de-
cisiones. Así, se produce una generación de académicos para el
Ecuador y la Región Andina especializados en los campos de la Ciencia
Política y Relaciones Internacionales.

La coyuntura política del Ecuador motiva a la Facultad a convertir-
se en un escenario permanente de discusión de los temas de mayor ac-
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tualidad. En esa perspectiva se desarrollan mesas redondas, talleres, con-
versatorios, charlas, seminarios, en los que se aborda, desde distintos pun-
tos de vista, los temas de la agenda nacional e internacional. El Programa
de Ciencia Política, si bien es uno de los más antiguos de la FLACSO,
crece desde la reconstitución de la Sede y seguirá creciendo con la ofer-
ta de doctorados, maestrías, cursos de investigación y cursos abiertos.

En lo referente a las investigaciones, el Programa avanza en su aná-
lisis sobre los partidos políticos en el Ecuador, la crisis y los distintos ac-
tores, el papel de las elites y los problemas de la democracia. Se reali-
zan investigaciones sobre el sistema político ecuatoriano, la crisis políti-
ca, democracia y seguridad, cultura política de las elites quiteñas, y el
proceso electoral de Ecuador entre otras. Se realizan debates y mesas
redondas sobre la reforma del sistema electoral en el Ecuador;América
Latina y el sistema internacional contemporáneo, y las perspectivas po-
líticas y económicas de la región.

El Programa de Relaciones Internacionales, por otra parte, tiene una
participación importante en las acciones vinculadas a la firma de la Paz
entre Ecuador y Perú, y sus aportes se destacan nacional e internacio-
nalmente. Si bien en el país han existido programas en esa materia, la
FLACSO logrará un salto importante cuando acuerde con la Academia
Diplomática para formar a las nuevas generaciones de diplomáticos.Así
se formarán varias promociones en programas de maestría y en diplo-
mas superiores. Se publicará la Agenda de Política Exterior, elaborada
de manera concertada con actores relevantes vinculados a los 14
temas más importantes de política internacional en Ecuador, y que irán
desde las relaciones bilaterales con Estados Unidos, Colombia y Perú
hasta las relaciones multilaterales con organismos internacionales. El
Programa de Relaciones Internacionales nace como un esfuerzo por
adecuar a los requerimientos de la realidad contemporánea de la re-
gión andina un conjunto de proyectos docentes, de investigación, de
asistencia a los gobiernos y a la comunidad. Con el tiempo se organi-
zarán además numerosos eventos internacionales, y se harán progra-
mas de cooperación con todos los países andinos.
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La propuesta de la FLACSO- Ecuador, ofrece un conjunto de pro-
yectos docentes en temas contemporáneos, necesarios para el desa-
rrollo del Ecuador y de los países andinos, de manera integrada y con-
tinua. La actividad académica está pensada no solamente en términos
educativos, sino también en la dinámica misma del desarrollo de la
sede, cuyo propósito es construir ámbitos paralelos de investigación y
cooperación técnica.

El Programa de Relaciones Internacionales pretende dar a los estu-
diantes los instrumentos teóricos y metodológicos para entender los
procesos políticos, tanto desde una óptica nacional como desde una
perspectiva internacional. Los procesos políticos locales son analizados
en el contexto de las relaciones internacionales y de los fenómenos de
globalización y mundialización, con énfasis en los países andinos. Se pre-
tende preservar y elevar los estándares de la formación de postgrado
en la región andina, construyendo referentes para la revalorización de
los estudios de maestría.

En el campo de la docencia, el Programa de Relaciones Internacio-
nales ofrece en 1997 Maestría, Diploma Superior y Certificado de
Especialización en Relaciones Internacionales con Mención en Estudios
de Globalización y Desarrollo. Este Programa Docente es el primero
ofrecido en Ecuador, cuya orientación académica no está fundamenta-
da en una visión jurídica del orden internacional, sino en la necesidad
de capacitar para el análisis político, dadas las circunstancias del mundo,
que se transformaba después de la Guerra Fría. En este programa par-
ticipan estudiantes que provienen de la empresa privada, del mundo di-
plomático, y que tienen proyección académica.

Es un programa particularmente importante porque en él se inscri-
be la promoción entera de estudiantes de la Academia Diplomática,
quienes toman créditos para la obtención de un Diploma Superior. La
experiencia entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales enriquece a ambas instituciones, y
produce un modelo de mutua complementariedad para beneficio de
los estudiantes y del Servicio Exterior. Mientras en la Academia Diplo-
mática los alumnos toman los cursos de procedimientos, de idiomas y
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de práctica diplomática, en la FLACSO
toman los cursos necesarios para la com-
prensión de la realidad política y económica
del mundo contemporáneo, así como mate-
rias teóricas y cursos sobre la realidad lati-
noamericana. Esta experiencia es extraordi-
nariamente exitosa y será replicada en años
posteriores, además de ser asumida como
un modelo para otros países latinoamerica-
nos en donde se seguirán políticas similares
entre instituciones académicas y las
Cancillerías de esos países.

En 1999 con la Maestría y Diploma Su-
perior en Ciencias Sociales con Especializa-
ción en Relaciones Internacionales, esta
disciplina se vincula con los otros progra-
mas docentes. Años después, el nuevo di-
seño curricular concibe una estructura que
girará alrededor de un tronco común en Ciencias Sociales, y será el ci-
miento de un conjunto de disciplinas que se ofrecerán simultánea-
mente. El Programa de Relaciones Internacionales se construye con
un 30% de cursos dentro del tronco común, un 40% de cursos de es-
pecialización y un 30% de cursos optativos. Este diseño flexibiliza la
oferta docente y permite que los estudiantes puedan construir sus es-
pecializaciones o énfasis propios dentro de los intereses temáticos de
carácter personal o profesional.

La Maestría en Relaciones Internacionales y Comunicación, realiza-
da en conjunto con la Universidad Complutense y el Centro Boliviano
de Estudios Multidisciplinarios, en La Paz en el año 2000, reúne alum-
nos de ese país y del Cono Sur.

En el año 2000 la Maestría y el Diploma Superior en Ciencias So-
ciales con especialización en Relaciones Internacionales consolida el
programa docente y se adscribe a la Maestría prácticamente la totali-
dad de alumnos. En el año 2002 se ofrecerá una Maestría y Certificado
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de Especialización en Relaciones Internacionales. En este programa la
Sede intenta potenciar el esfuerzo de flexibilidad de sus proyectos y
generar mejores índices de eficiencia.

En el 2003 se realiza la Maestría, Diploma Superior y Certificado de
Especialización en Relaciones Internacionales, que desarrolla una lógica
complementaria de las especializaciones de Relaciones Internacionales
y Ciencia Política.

Se hacen investigaciones sobre límites y horizontes de la negocia-
ción y el conflicto: Ecuador-Perú; Seguridad humana y seguridad nacio-
nal en la Región Andina; Seguridad nacional y usos de la fuerza en la
Región Andina; Definición de una Agenda de Política Exterior ecuato-
riana; Agenda de Seguridad Andino – Brasileña.

Se realizan debates, seminarios, conferencias y mesas redondas
sobre el impacto económico del retorno de Hong Kong a la República
Popular China; el diálogo binacional Ecuador Perú; Política exterior an-
dina; Ecuador Perú: bajo un mismo sol; Fuerzas Armadas: funciones y
desafíos contemporáneos; Horizontes de la paz y el conflicto con Co-
lombia; Violencia en el Putumayo; la Guerra del Golfo; el Orden
Internacional después de la guerra en Iraq; Agenda de seguridad
Andino-Brasileña; América Latina y la Unión Europea; el movimiento
zapatista en México; Agenda de Política Exterior ; La transición españo-
la a la democracia; Conferencia de Luigi Enaudi sobre el papel de la
OEA en el contexto internacional actual.

Entre 1998 y 2001 diversos libros se constituyen en un aporte im-
portante a la bibliografía en ciencias sociales en el país. Ecuador-Perú,
bajo un mismo sol: Horizontes de la negociación y el conflicto, editado por
Adrián Bonilla, acerca las relaciones entre Ecuador y Perú desde la his-
toria, las relaciones internacionales, la comunicación, la educación, la po-
lítica y los outsiders. La representación caótica y Modernización de las ins-
tituciones democráticas. El Congreso, de Simón Pachano, indagan en el sis-
tema electoral ecuatoriano el primero y la crisis del Parlamento el se-
gundo. Los dueños del poder: Los partidos políticos en Ecuador (1988-
2000) de Flavio Freidenberg y Manuel Alcántara, intenta divisar el cami-
no de los partidos políticos y su pérdida de representatividad. En, Los
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movimientos sociales en las democracias Andinas Julie Massal y Marcelo
Bonilla compilan artículos que desde distintas perspectivas examinan la
relación entre democracia, cambio político y movimientos sociales, así
como el papel que los procesos identitarios y la acción colectiva basa-
da en aspectos culturales juegan en acciones de movilización social. Por
otra parte, analiza la función que los movimientos indígenas de Ecuador,
Perú y Colombia, han desempeñado en los procesos políticos de paí-
ses con problemáticas distintas.Y, finalmente, en el marco de un proce-
so de descentralización del poder político y de procesos de reactiva-
ción de formas de organización de la ”sociedad civil” –como la organi-
zación comunitaria- se estudia cómo la autogestión y la acción colecti-
va reivindicativa testifican que existen varias dinámicas de cambio social
y político que pueden ser contradictorias. Este libro subraya la necesi-
dad de volver a pensar el cambio político y sus vínculos con el cambio
socio-cultural de las sociedades andinas, tanto en términos teóricos
como empíricos.

En Los diputados ecuatorianos: actitudes, valores y percepciones políticas,
Manuel Alcántara y Araceli Mateos Días ofrecen parte de los resultados
alcanzados por la investigación “Elites parlamentarias en Iberoamérica”
dirigida por la Universidad de Salamanca. Esta investigación se llevó a
cabo en 18 países iberoamericanos entrevistando personalmente a más
de mil diputados. Su actuación se ha centrado exclusivamente en el ám-
bito de las Cámaras de Diputados por tratarse de un escenario recien-
temente valorizado tras los procesos de democratización vividos; y en
el que ha habido cierta negligencia o desinterés por parte de la comu-
nidad científica a la hora de centrar en ellas la finalidad de sus estudios.
La investigación tiene un triple objetivo: analizar elementos de los siste-
mas políticos iberoamericanos desde la perspectiva del posicionamien-
to y de su valoración por parte de un sector significativo de la política
como son los diputados nacionales; evaluar las políticas tanto en su di-
mensión de demandas de los ciudadanos como de respuestas guberna-
mentales; estudiar indicadores socioeconómicos de los diputados, su so-
cialización y profesionalización política y, finalmente, sus valores en el ám-
bito de sus actitudes religiosas e identificaciones religiosas.
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La crisis se transforma en la oportunidad para construir una institu-
cionalidad que más adelante será reconocida en el ámbito de las
Ciencias Sociales de Ecuador y América Latina.

“A comienzos de 1998 se realiza la primera planificación estratégi-
ca, en la que se proyectaron los grande objetivos de la nueva FLACSO,
entre los que se destacan. reconstruir el proyecto académico y buscar
recursos físicos y económicos para la construcción de una nueva sede.
Enseguida Fernando Carrión se dedicará a conseguir un terreno con el
municipio, que en principio será otorgado en comodato y luego en
forma definitiva, para construir el edifico de la nueva sede. Después se
conseguirá un terreno adyacente de 3.700 metros en comodato, para
construir el parque cultural y el Museo Contemporáneo administrado
por Marcelo Aguirre.”, afirma Leonidas Molina.

En mayo de 1998 el fenómeno atmosférico llamado “El Niño” causa
grandes inundaciones en la costa; las aguas destruyen sembríos, vivien-
das, carreteras y puentes. En octubre, en el Acta de Brasilia, Ecuador y
Perú aceptan la fijación de la frontera en un tramo de 78 kilómetros
en acuerdo a un dictamen de los Garantes del Protocolo de Río de
Janeiro. El dictamen es aceptado previamente por los congresos de
Ecuador y Perú. Se establece la frontera sobre las cumbres de la
Cordillera del Cóndor. Perú cede a Ecuador la propiedad, pero no la
soberanía, de un kilómetro cuadrado donde está Tiwintza.También se
firman acuerdos de Comercio y Navegación, de Integración Fronteriza
y de instalación de una comisión binacional sobre Medidas de Confian-
za Mutua y Seguridad. Mediante el acuerdo de navegación, Ecuador
tendrá libre paso por afluentes del río Amazonas.

Una historia dentro de la historia140

 



Desde 1998 FLACSO- Ecuador propone un mayor vínculo
académico con la sociedad. Lo que se irá fortaleciendo a
medida que la institución se va consolidando. Cuando

Alicia Torres se vincula a FLACSO a finales de 1997 como asistente
académica de los recién creados programas de Ciencia Política, co-
ordinado por Simón Pachano, y Relaciones Internacionales, coordi-
nado por Adrián Bonilla, no existe todavía ningún proyecto editorial
debido a la complicada situación económica.

“Somos muy poquitos –señala Torres-, entre diez o doce per-
sonas, y las condiciones son muy precarias porque hasta el mate-
rial de oficina tenemos que ponerlo nosotros. A finales de 1998,
fruto de una investigación y un seminario en el campo de la antro-
pología urbana es necesario hacer un libro que lleva como título
Antigua modernidad y memoria del presente, que nace con la
serie Foro, que se encargará de recoger productos de seminarios,
porque no tenemos recursos para investigaciones. Como hay tan
poca gente, me piden que coordine esa publicación que seria el ini-
cio del programa editorial de la nueva época. Será un trabajo muy
artesanal por las condiciones, y prácticamente tendré que asumir
todo el proceso. Desde ahí, además de seguir como asistente aca-
démica asumo el Programa Editorial. Este libro nace con la serie
Foro que recoge los productos de seminarios de la FLACSO, por-
que en esa época no había recursos para investigaciones de largo
alcance”.

Crecen los vínculos 
con la sociedad

  



Luego empezará la serie Ágora, con el
objetivo de reunir los trabajos que son
producto de las consultorías realizadas por
FLACSO, y que se mantendrá sólo algunos
años.

“Ante la escasez de recursos vendía-
mos servicios, como consultorías por ejem-
plo, pero a medida que la institución se va
consolidando, esa línea pasa a ser cada vez
menor. Más adelante, el reconocimiento de
FLACSO como universidad dentro del sis-
tema de universidades ecuatorianas le per-
mite consolidarse definitivamente en lo fi-
nanciero y se dejará de estar dependiendo
mucho de proyectos o actividades exter-
nas como las consultorías. Por eso esa serie
se transforma en otra denominada Cua-
dernos de Trabajo que combina el produc-
to de las consultorías que van quedando

con investigaciones de mediano alcance que se empiezan a realizar.
Esas serán las dos series que se nos mantienen durante el tiempo de
consolidación de la Facultad”, comenta.

Luego crece la producción de libros y crece el propio programa,
entonces ya se cuenta con recursos para contratar personas que apo-
yen en el proceso editorial.También hay más interés de la gente en pu-
blicar a través de FLACSO. Se abrirá una nueva línea de publicaciones
que recogerá investigaciones con un alto contenido académico, básica-
mente de tesis doctorales. “Se empieza con un trabajo de Víctor
Bretón, después se publica las tesis de Eduardo Kingman y la de Merce-
des Prieto”, asegura.

Las tesis de maestrías se publican en la serie Tesis, en convenio con
la editorial Abya Yala. Sólo se publican los trabajos que el tribunal de
tesis recomienda publicar, y los autores deben convertir el texto en una
publicación atractiva para el público. Uno de los cuellos de botella del
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fondo editorial es la distribución. En Quito se logrará cubrir el merca-
do pero no se podrá llegar a nivel nacional y mucho menos a nivel in-
ternacional.

“Hay libros y temas que tienen mayor llegada que otros, aunque lo
principal para FLACSO es la calidad. Pero se evidencia un proceso en
los investigadores de tratar temas que la propia realidad demanda en-
torno a migración, género, ciencia política, realidad indígena. Con los
años las investigaciones mostrarán una mayor criticidad de los científi-
cos sociales, con trabajos menos ideológicos y menos prejuiciados, aun-
que se mantendrá un compromiso con la realidad social”, afirma Torres.

En 1998 con el objeto de crear espacios de análisis y discusión en
los campos de aplicación de los Derechos Humanos la FLACSO–
Ecuador con el auspicio del Ministerio de Defensa Nacional, PNUD
(Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) y ALDHU (Asam-
blea Latinoamericana de Derechos Humanos), se oferta un Diploma
Superior en Derechos Humanos y Seguridad Democrática. Este pro-
grama académico brinda a los estudiantes instrumentos teóricos y me-
todológicos de derechos humanos. para su desempeño profesional en
ámbitos como democracia, gobernabilidad y nuevos lineamientos de
seguridad humana.

Los desplazamientos humanos ocasionados por el conflicto arma-
do en Colombia tienen como respuesta institucional una investigación
sobre las dimensiones del Refugio en Ecuador solicitada por el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR).

El trabajo permite romper con una serie de especulaciones y dis-
cursos mediáticos tendientes a estigmatizar a la población colombiana
residente en Ecuador. Una clara visión xenófoba de la opinión pública
ecuatoriana es desvirtuada gracias a la presentación de datos estadís-
ticos y ubicación georeferencial de este grupo humano. Así, se sientan
las bases para nuevas investigaciones. La importancia política que la
guerra contra las drogas va a adquirir tres años después de los atenta-
dos del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, servirá de an-
tecedente para una investigación comparada en América Latina sobre
los efectos de la lucha antinarcóticos en la democracia y los derechos
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humanos. Dicho estudio permitirá creación de un grupo de especialis-
tas en violencia política, narcotráfico y terrorismo, dando de esta ma-
nera continuidad a una línea de reflexión crítica que la FLACSO ya ha-
bía iniciado en 1990.

Se realizarán debates, seminarios y talleres sobre los siguientes
temas: Agenda de la Seguridad a fines de siglo; Derechos económicos,
sociales y culturales; El racismo contemporáneo, perspectiva compara-
tiva entre México, Estados Unidos y Ecuador; El racismo en Ecuador;
Violencia, criminalización de la pobreza y seguridad ciudadana; Estra-
tegia de seguridad ciudadana y convivencia democrática para la ciudad
de Quito; Derechos Humanos, democracia y libertad de expresión;
Racismo, discriminación y complejidad social; Jóvenes y policías en la
violencia en América Latina; Relaciones civiles-militares; Derechos hu-
manos de las trabajadoras sexuales; Países amigos compartiendo expe-
riencias sobre seguridad ciudadana.

Se realizarán actividades conjuntas con el COSENA (Consejo de
Seguridad Nacional) y con otros organismos, y se publicarán varios tra-
bajos.

En el libro Ecuador racista: imágenes e identidades Emma Cervone y
Freddy Rivera recogen enfoques, tendencias y visiones diferentes sobre
uno de los problemas más incómodos y urgentes de las Américas: el
racismo, paradigma creado durante la Conquista y que ha atravesado
la historia de segregación de la alteridad por más de cinco siglos. En
esta compilación se evidencian las manifestaciones del racismo como
agente legitimador de grupos, procesos y ordenamientos políticos he-
gemónicos.

Según Freddy Rivera, profesor-investigador vinculado a la temática
de los derechos humanos, “en Ecuador la temática de la violencia y los
derechos humanos es relativamente nueva y en su análisis han preva-
lecido los enfoques de tipo estructuralista (relacionar que la pobreza
es causa de la violencia y delincuencia) sin ir más allá de otros factores
como la impunidad, la corrupción del sistema de justicia, los roles ex-
tensivos de la policía y sus violaciones (tendencias sistémicas del pro-
blema”. “Hoy por hoy –dice Rivera-, el debate pasó de ser aquel de
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acusar recibo de la violencia directamente a la pobreza a pensar en la
violencia como una forma de relación social en la cual todos los ciuda-
danos, en algún momento, nos volvemos promotores y reproductores
de violencias. Así, la prevención de la violencia requiere tareas de ejer-
cicio ciudadano, de tolerancia y de perspectiva democrática, de ejerci-
cio de libertades y de respeto a los derechos humanos”.

Luego agrega que, “En el campo de las Ciencias Sociales la violen-
cia en las ciudades es entendida como una manifestación particular del
conflicto social inherente a la trama de relaciones humanas que com-
pone la sociedad. Dependiendo de los intereses analíticos de la disci-
plina con la que se aborde el fenómeno, se distinguen dos clases de in-
terpretaciones. Por un lado, están los ejercicios intelectuales de la so-
ciología y la antropología que buscan explicar la naturaleza social de la
violencia urbana a partir de la comprensión de los sentidos mentados
en su producción. Por otro, las Ciencias Políticas se han orientado a
analizar las formas de gobernabilidad de la violencia en el plano local”.

También comenta que, “La Salud Pública aportó al debate sobre la
violencia urbana con el enfoque epidemiológico. Dicho enfoque no
busca establecer estructuras causales de la violencia ni mostrar los pro-
blemas de gobierno que implica su control, sino que su objetivo es se-
ñalar los factores que regularmente la desencadenan para poder pre-
venirla. Por último, la perspectiva económica visualiza los aspectos re-
lacionados con los efectos nocivos de la violencia en el desarrollo eco-
nómico y social. En este sentido, el costo de la violencia es cuantifica-
do en cifras que evidencian el impacto negativo del fenómeno en la re-
producción de la riqueza social. Además, demuestra que no es posible
verificar empíricamente determinaciones causales entre variables eco-
nómicas con las prácticas culturales y sociales de la violencia”.

Freddy Rivera concluye explicando que debido a las razones men-
cionadas, “la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede
Ecuador retomó ambas perspectivas, los Estudios Políticos y las
Políticas Públicas, frente a los problemas de derechos humanos y violen-
cia. El aporte de las Ciencias Sociales a los temas de derechos humanos
va en dos sentidos: primero, en términos de investigaciones puntuales y
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concretas que abren el espectro explicativo, multidisciplinario y actual; y
segundo, aportando temas y ámbitos para la elaboración de políticas
públicas que construyan institucionalidades”.

A partir de 1999 FLACSO- Ecuador diseña una nueva estructura,
buscando que tanto la gestión como la toma de decisiones se enmar-
quen en la búsqueda de consensos y con horizontalidad.

La toma de decisiones se descentraliza en un nuevo Consejo
Académico que asume una mayor representatividad. La Subdirección
Académica se ve fortificada con la creación del Consejo Académico, y
los Consejos Docentes y de Investigación cada uno de ellos manejan-
do áreas específicas de la academia. La biblioteca y la oficina de estu-
diantes se posicionan, se fortalece la estructura y la funcionalidad del
área de Editorial y se crean los comités editoriales de la revista Íconos
y de las publicaciones. El área de gestión institucional se centraliza en
la Subdirección Administrativa Financiera; se crean las unidades de
Informática y Presupuesto que conjuntamente con Contabilidad,
Tesorería, Servicios Generales y Recursos Humanos consolidan la ges-
tión institucional.

En 1998 había asumido como Presidente del Ecuador, el demócra-
ta cristiano Jamil Mahuad, quien ganó en la segunda vuelta electoral de
ese año al empresario bananero Álvaro Noboa apenas por 2 puntos
de diferencia, cuando las encuestas anunciaban 20 puntos.

En los primeros meses de su gobierno, Mahuad tiene una alta popu-
laridad que se fortalece con la firma del definitivo Acuerdo de Paz con
Perú. Si embargo, el manejo económico de su gobierno y su vinculación
con determinados grupos de poder, particularmente algunos banqueros
que financiaron su campaña y el Partido Social Cristiano, hace caer rá-
pidamente su popularidad. El “salvataje” de algunos bancos por parte
del Estado y el feriado bancario de marzo de 1999 coloca su gobierno
a la deriva. Una gran movilización indígena en julio de ese año pone en
jaque al gobierno y, en diciembre, ya sumamente debilitado, Jamil
Mahuad junto a su canciller Benjamín Ortiz, y el presidente de la
Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso, Heinz Moeller, fir-
man el Convenio que cede la base de Manta a las fuerzas armadas es-
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tadounidenses por diez años, prácticamente en la víspera de iniciarse el
Plan Colombia. El malestar en la población, en determinados ámbitos
militares y en los movimientos sociales está latente. Los sectores políti-
cos de derecha y los sectores empresariales y financieros le retiran el
apoyo por temor a que su debilidad no logre contener el conflicto so-
cial que parecía estarse gestando. Desesperado ensaya una jugada para
contentar a estos sectores, pero su salida del gobierno es inminente.

Con apenas el 8% de popularidad Mahuad intenta unificar a la de-
recha, los empresarios, los banqueros y los grandes medios de comu-
nicación a su alrededor. Anuncia el 9 de enero de 2000 la dolarización
de la economía ecuatoriana. Es la gota que derrama el vaso y sirve para
que indígenas y oficiales del ejército se alíen para demostrar su descon-
tento ante el gobierno. El 10 y 11 la CONAIE junto a otros movimien-
tos sociales instala parlamentos populares en todas las provincias y el
Parlamento Nacional de los Pueblos del Ecuador en Quito. El 15 de fe-
brero se inicia el “levantamiento indígena y popular por cese de los tres
poderes del Estado”. Los oficiales dan un ultimátum a los mandos y de
ahí a la rebelión hay solo un paso. El levantamiento desemboca el vier-
nes 21 en la toma del Congreso por parte de los indígenas y militares.

Los líderes de la sublevación instalan en la mañana una “Junta de sal-
vación nacional”, integrada por el coronel Lucio Gutiérrez, el presiden-
te de la CONAIE, Antonio Vargas y el ex presidente de la Corte
Suprema de Justicia Carlos Solórzano, y desconocen a los tres poderes
del Estado.

En la tarde, el general Carlos Mendoza, jefe del Comando Conjunto
de las Fuerzas Armadas pide la renuncia a Mahuad, que abandona el
palacio de gobierno para que los jefes militares se instalen en el lugar.

En la noche, los integrantes de la Junta marchan hasta la sede del
gobierno acompañados de miles de manifestantes para entablar con-
versaciones con Mendoza que mantiene el control de la mayoría de las
unidades militares. Los sublevados reciben el apoyo de una parte del
ejército. El movimiento indígena y las organizaciones sociales continú-
an las protestas en las calles, con tomas de gobernaciones y edificios
públicos en varias provincias.
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A la una de la madrugada del sábado 22 de enero de 2000, los man-
dos militares llegan a un acuerdo con los insurrectos mediante el cual
Mendoza pasa a integrar la Junta. Tres horas después éste junto a los
mandos militares dan un golpe de Estado y hacen asumir como presi-
dente en el Ministerio de Defensa al vicemandatario Gustavo Noboa,
quien ratificará la dolarización como aspiraban los sectores de poder.

El levantamiento contra el gobierno de Jamil Mahuad vuelve a
poner de manifiesto la capacidad de movilización del movimiento indí-
gena, que se debe a una organización de muchos años que se constru-
ye en la convivencia dentro de la comunidad, dentro de la organización,
dentro de las fiestas, dentro de la cotidianidad. Sin embargo, toda esa
rica construcción histórica es recordada apenas por los medios de co-
municación y por la mayoría de la sociedad ecuatoriana cuando las co-
munidades irrumpen en la ciudad para reclamar por sus derechos ol-
vidados y los de otros sectores. Antes no están en la televisión, por lo
tanto para muchas personas es como si no existieran. La televisión y
los medios se encargan de dar el certificado de existencia al mundo,
también al movimiento indígena ecuatoriano.

En la realidad de crisis que vive Ecuador en este final y comienzo
de siglo sería importante un periodismo que contribuya a conocer
mejor la diversidad, apostando a una convivencia que integre respetan-
do esa diversidad. Pero para eso es necesario que el debate franco en
los medios substituya la intolerancia de estos hacia los sectores más
desprotegidos de la sociedad. Sólo así el periodismo puede ayudar a
forjar una sociedad pluralista.Todas las sociedades necesitan del deba-
te, de la integración intercultural, de la armonía surgida de la confron-
tación de ideas. Pero el debate no se da en los medios ecuatorianos, y
ahora vuelve a quedar en evidencia. Entonces no se cuestionan, por
ejemplo, la discriminación constante que viven las comunidades indíge-
nas o negras.

El periodista tendría que sacar a la luz ese ambiente, romperlo me-
diante el debate y así aportar a construir una sociedad más transpa-
rente. Es necesario debatir sobre la diversidad del Ecuador y el dere-
cho a expresar esa diversidad.
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Los medios se acostumbraron a carica-
turizar a los indígenas: Cuando hay un levan-
tamiento que va contra el poder estableci-
do se les muestra como factor de caos.
Cuando llega el Inti Raymi se los trata como
un elemento folclórico, muy pocas veces el
contenido simbólico e histórico que está
detrás de esa fiesta. Cuando un indígena se
adhiera al sistema, será mostrado como
ejemplo de lo que debe ser un “indio mo-
derno”.

Los grandes medios de comunicación no
supieron esta vez y no lo saben casi nunca,
descubrir en la vida diaria de las comunida-
des indígenas las preguntas y las contradic-
ciones.Y por eso no han transmitido ni rei-
vindicado la diversidad del país, o la necesi-
dad del respeto al otro con todas sus dife-
rencias. Incluso mostrando esas diferencias.
Sólo de esa forma estamos creando una cultura de la pluralidad, sólo
de esa forma podemos aspirar a un diálogo intercultural.

En todo caso a pesar del poder y de los medios que lo represen-
tan, la comunidad sigue viva como unidad esencial de convivencia. El
gran reto de los medios que quieren generar una propuesta intercul-
tural, es acortar las distancias entre el mirar y el hacer, y comenzar a
construir lo verdaderamente intercultural junto a los diferentes actores
que integran la sociedad ecuatoriana, renunciando a hablar en nombre
de ésta desde “el lugar del saber”. Su aporte a los cambios sociales in-
dispensables es descubrir junto a esa sociedad pluricultural y multiétni-
ca, en forma activa y colectiva, el sentido histórico de los hechos.

La vida cotidiana de Ecuador y América Latina obligó a sus habitan-
tes a reconocerse como algo que no son, imponiendo hegemonías cul-
turales. La posibilidad de tener conciencia de eso permitiría asumir una
cotidianidad propia, que va íntimamente unida al reconocimiento de la
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diversidad. Y si la cotidianidad se vive en las relaciones sociales, será
dentro de éstas y de una forma colectiva que se logrará cambiarla.

El tema indígena no sólo despierta curiosidad en los investigadores
ecuatorianos, científicos sociales latinoamericanos, europeos y estadou-
nidenses se dedican a su estudio. El Área de Antropología de FLAC-
SO- Ecuador es pionera en el país y en el área andina al enfrentar la
temática étnica de una manera global. El Programa de Antropología se
creó en 1990, y en su primera fase llevó adelante dos maestrías. Luego
de un período de interrupción de cuatro años, en 1999 se reinició la
Maestría en Ciencias Sociales con especialización en Antropología. En
el mismo año se inició el Diplomado en Ciencias Sociales con Especia-
lidad en Asuntos Indígenas, luego llamado de Estudios Étnicos.También
en 1999 se inició la línea de Antropología Jurídica con la investigación
sobre formas indígenas de administración de justicia.

En el año 2002 se definirá el programa de investigaciones centrado
alrededor de dos grandes temáticas generales: la antropología y la his-
toria y la antropología y el desarrollo.Además produce un conjunto de
investigaciones sobre derechos indígenas, justicia consuetudinaria y re-
lación indígenas-medioambiente. También organiza gran variedad de
debates, seminarios, talleres, conferencias, encuentro, foros y congresos
sobre distintos temas.

El gran aporte de la FLACSO, reconocido en el ámbito nacional e
internacional, es la apertura de la investigación hacia la temática pluri-
cultural y multiétnica que conduce también a nuevas visiones sobre lo
que significan las identidades.

El profesor-investigador Fernando García, Coordinador del Progra-
ma de Antropología entre 1997 y 2005, señala que éste tiene una re-
lación muy estrecha con las organizaciones sociales.

“Se establece un observatorio que analiza qué han hecho los gobier-
nos ecuatorianos desde 1999 en el tema indígena, conformado por or-
ganizaciones indígenas, instituciones académicas y organizaciones no
gubernamentales. La idea es observar al Estado desde la sociedad civil
para ver qué está haciendo. Es un trabajo de estudio sistemático por
ejemplo en relación al cumplimiento del Convenio 169 de la OIT ra-
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tificado por el Estado ecuatoriano. Ese tipo de actividades del progra-
ma ha permitido tener una relación estrecha con las organizaciones.Al
presentar el informe, la idea es involucrar a los tres poderes del Estado
en un debate sobre el tema.Y a partir de ahí, que este trabajo pueda
sustentar políticas de estado sobre el tema indígena. De igual forma se
puede hacer con otros temas. Por ejemplo se está preparando el
censo de población y vivienda para el año 2011 y se está conforman-
do una comisión técnica de apoyo para diseñarlo con seriedad para
determinar la diversidad del país y como se ubica esa diversidad ya que
el censo del 2001 tuvo muchas fallas. En esa comisión trabajaremos en
conjunto con la cooperación internacional, ONG, Naciones Unidas y
organizaciones indígenas”.

García distingue tres líneas de trabajo en Antropología:

“Uno de identidad vinculado a los movimientos sociales no solamente
indígenas y muy unido al tema de derechos y obligaciones. Otro que
está en la relación entre antropología e historia y que se vincula con la
etnohistoria y la arqueología incluso. Un tercero que se denomina an-
tropología urbana que incluye la diversidad étnica en las ciudades, vio-
lencia y seguridad, memoria e imaginarios, patrimonio cultural y gestión
cultural, jóvenes, desastres naturales y sociales. Es un intento de enten-
der la realidad desde un enfoque interdisciplinario”.

Eduardo Kingman, profesor del Área de Antropología, indica que “en
el caso de la antropología el peso siempre ha estado dado por los es-
tudios étnicos con una fuerte orientación hacia el tema agrario”.

Pero eso cambiará con el correr de los años: “Al ingresar un estu-
diantado que tendrá mayor preocupación por los cambios culturales,
la realidad de las ciudades, los procesos de mestizaje, el problema de
la marginalidad, el tema del patrimonio, los problemas de exclusión ur-
bana, el tema de la representación, la antropología visual.

A nivel de tesis será muy fuerte el tema de la marginalidad de
los jóvenes, las pandillas, las cárceles, la reforma urbana pero no desde
una perspectiva institucional sino sobre los desplazamientos de la po-
blación indígena por ejemplo, los cambios culturales relacionados con
la música popular”, apunta Kingman.
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Los temas ecológicos despiertan también cada día mayor interés de
la sociedad por su significado en la construcción de un modelo de desa-
rrollo distinto, en el que la equidad y el respeto a la vida caminen juntas.

El Programa de Estudios Socioambientales surge como una evolución
de los programas previos en Estudios Amazónicos y Estudios
Ambientales. Su objetivo es crear un espacio académico en el Ecuador
para promover el análisis, el debate y la interpretación sobre las implica-
ciones sociales de los procesos ambientales en el país y en la región.

La finalidad del Programa es contribuir a renovar y desarrollar los
instrumentos analíticos de las ciencias sociales y orientar la producción
de propuestas de desarrollo en la perspectiva de la sustentabilidad.

La Maestría en Estudios Socioambientales ha sido diseñada como
un programa de estudios multidisciplinario que combina asignaturas te-
óricas, metodológicas e instrumentales de las ciencias sociales, con cur-
sos, seminarios y talleres específicos del ámbito ambiental. El programa
actúa en tres áreas: la docencia, la investigación y actividades de exten-
sión. Tiene como objetivo formar profesionales capaces de organizar,
gestionar y ejecutar proyectos y estrategias ambientales como compo-
nente esencial de las políticas de desarrollo. Fortalece un espacio de
reflexión que contribuye al estudio, conocimiento y análisis de las di-
versas tendencias en el pensamiento social sobre los temas ambienta-
les. Promueve el desarrollo de un pensamiento ecuatoriano de la más
alta calidad en este campo de estudio.

En los primeros años, la investigación pone especial énfasis en temas
vinculados a las áreas protegidas. La preocupación central es trabajar la
interacción de la particular forma de manejo del espacio que represen-
ta un área protegida, con las políticas generales de desarrollo, y de ma-
nera especial con las denominadas zonas de amortiguamiento. El
Proyecto sobre las zonas de amortiguamiento, en el cual se combina-
ron varias perspectivas en el análisis de estas zonas, en cinco parques
nacionales de tres países andinos: Sangay en Ecuador, Manu y Alto
Mayo en Perú, y Amboró y Río Blanco y Río Negro en Bolivia.

El módulo ecológico específicamente, asumido por la FLACSO, per-
mite entender mejor el valor relativo de las diversas formas de uso del
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suelo desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad y
de recuperación de bosques.

El trabajo sobre las áreas protegidas ha tenido una aplicación prác-
tica en un trabajo de capacitación a los guardaparques del Parque
Nacional Machalilla. En este caso se trabajó en un proceso que no sólo
incluyó a quienes trabajan en esa zona protegida, sino además involu-
cró a personal de varias otras zonas, generando una dinámica de inter-
cambio muy positiva para el personal.

A un nivel más general, se efectúa un trabajo sobre las dimensiones
sociales, políticas y económicas relacionadas con la gestión del sistema
de áreas protegidas. Este trabajo permite identificar varias de las dificul-
tades por las cuales atraviesa el sistema, pero sobre todo identificar los
conflictos y debilidades que existen en el tratamiento de las relaciones
entre conservación y desarrollo en las áreas protegidas.

Un tema que cobrará mayor interés social en los años siguientes y
que el área de Estudios Socioambientales desarrollará con fuerza es la
compleja relación entre la explotación petrolera y las dimensiones so-
cioambientales. Uno de los puntos de partida es un trabajo sobre los
conflictos socioambientales desarrollados por Guillaume Fontaine.

Este trabajo se concreta a través de varios convenios con la Geren-
cia de protección ambiental de Petroecuador, y permite organizar el
Observatorio Socioambiental en el que se estructura una base de in-
formación sobre los datos técnicos ambientales de la gestión petrole-
ra, y además un sistema de información geográfica asociado. Esta base
posibilita el desarrollo de varios elementos adicionales, fundamental-
mente una reflexión permanente sobre la dinámica de los conflictos,
investigaciones específicas sobre el rol del estado en la conflictividad
ambiental, y sobre las características de las políticas sociales en las
zonas petroleras.

El Observatorio es, además, un espacio de interlocución y de deba-
te público sobre los temas ambientales, un punto de encuentro entre
la academia y la sociedad. Se realizan foros socioambientales en los
cuales se discute una amplia gama de temas relevantes sobre las rela-
ciones entre lo ambiental y la dinámica social.
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La característica de los foros socioambientales estará marcada por
la convocatoria a la diversidad de partes involucradas. Espacios de plu-
ralismo que son cada vez más raros, y tienen aportes muy importan-
tes que realizar para mejorar el nivel de discusión de nuestra sociedad
sobre los temas ambientales.

Toda esta experiencia sobre el tema petrolero se revertirá además
en un programa específico de formación para líderes indígenas de la
cuenca amazónica. Se trata del Diplomado en Derechos Indígenas y
Recursos Hidrocarburíferos, en el cual líderes indígenas de Bolivia, Perú,
Colombia Venezuela, Brasil y Guyana se han formado sobre los dere-
chos indígenas en los temas petroleros.

El Observatorio Socioambiental organiza foros, conferencias, semi-
narios y debates sobre “Las perspectivas para el tratamiento de los
problemas socioambientales en Ecuador”;“Juicio a la Texaco: las apues-
tas para el Ecuador”; “Los megaproyectos y la (re) construcción de la
RAE como espacio de gobernabilidad democrática”; “Renta petrolera,
¿qué gana el Estado Ecuatoriano?”; “La semana iberoamericana del de-
sarrollo y medioambiente”;“La descentralización de competencias am-
bientales: un problema de recursos y capacidades”; “Gestión de resi-
duos urbanos”; “Consulta a los pueblos indígenas: el caso de los blo-
ques 20 y 29”; “Biodiversidad y propiedad intelectual en el Ecuador”;
“El Fenómeno de El Niño, ¿catástrofe natural?”; “Las plantaciones no
son bosques”; “El impacto de la floricultura en los campesinos de
Cayambe”; “Gestión de riesgos y prevención de desastres en las lade-
ras del Pichincha”; “Tungurahua, un año después”; “Impactos socioam-
bientales de la crisis económica”; “Economía y medio ambiente”; “Las
valoraciones económicas, sociales y ambientales previas a la construc-
ción del Oleoducto de Crudos Pesados”; “Ecología y política o ecolo-
gía antipolítica: preguntas y respuestas”; “Los impactos socioambienta-
les de las actividades petroleras en el Nororiente: diagnóstico y pro-
puestas”; “Los pasivos medioambientales y la industria petrolera en
América Latina” y “El inventario biológico”, entre otros eventos si-
milares.
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Se realizan actividades conjuntas con ECHO, Cooperación
Internationale, Municipio Metropolitano de Quito y el Instituto
Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS).

En otro orden el libro Gestión de riesgos y prevención de desastres
de varios autores aborda esta problemática que se pone sobre el ta-
pete ante la erupción del volcán Pichincha. El tema adquiere relevancia
en los últimos 10 años debido al creciente número de fenómenos ocu-
rridos, al aumento de sus impactos y de las pérdidas asociadas.
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En el año 2000, FLACSO- Ecuador ya se ha recuperado de
la crisis, comienza a consolidar su proyecto académico y se
fortalece institucionalmente, a pesar de la crisis económica

que afronta el país. Los programas serán la columna vertebral de
la estructura organizativa de la institución, debido a que cada pro-
grama se convierte en una unidad ejecutora, en la célula básica de
la actividad académica de la institución y en el eje a partir del cual
se estructura la organización institucional.

En abril, luego de superar varios obstáculos, el Congreso aprue-
ba la Ley de Educación Superior que reconoce a la Facultad como
parte del sistema universitario ecuatoriano, y así se incorpora al
Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP).

Este año, Colombia y Estados Unidos inician el Plan Colombia,
que tendrá importante repercusión sobre Ecuador y que si bien en
un comienzo no es tratado en profundidad por los científicos so-
ciales ni por los medios de comunicación, en el futuro será un tema
fundamental al tratar las relaciones internacionales ecuatorianas.

También en el 2000, el filósofo italiano Antonio Negri en cola-
boración con Michael Hardt publican el libro Imperio, que tendrá
importante repercusión en América Latina, y será asumido como
libro fundamental de consulta por muchos científicos sociales de-
dicados sobre todo a los estudios políticos, aunque desatará una
fuerte polémica y duras críticas de quienes reclaman a Negri un
supuesto olvido del “imperialismo”.

Nuevos temas en el 
“laboratorio”

    



Imperio coloca en el debate el descalabro
de los Estados-nación y el surgimiento de una
coalición central que maneja el poder mun-
dial, integrada por el gobierno de Estados
Unidos y las transnacionales como actores
principales y ciertos Estados-nación que los
secundan. Dentro de esa realidad, los actores
democráticos son los movimientos sociales,
ciertas organizaciones no gubernamentales y
ciertos medios de comunicación.

En un artículo titulado El Imperio después
del imperialismo publicado en Le Monde Diplo-
matique, en enero de 2001,Toni Negri al ex-
plicar su tesis dice:

“Dos ideas fundamentales están en la base de
Imperio, el libro que he escrito a cuatro manos
con Michael Hardt, entre la guerra del Golfo y
la de Kosovo. La primera es que no existe un
mercado global (en la forma en que se habla

desde la caída del Muro de Berlín, es decir, no solamente como para-
digma macro-económico sino como categoría política) sin forma de
estructura jurídica, y que el orden jurídico no puede existir sin un
poder que garantice su eficacia. La segunda es que el orden jurídico del
mercado global (que nosotros llamamos ‘imperial’) no enmarca simple-
mente una nueva figura del poder supremo que tiende a organizar : re-
gistra también nuevos potenciales de vida y de insubordinación, de
producción y de lucha de clases. Desde la caída del Muro de Berlín, la
experiencia política internacional ha confirmado ampliamente esta hi-
pótesis. Ha llegado pues el momento de abrir una verdadera discusión
y de verificar de forma experimental, los conceptos (mejor, las deno-
minaciones) que nosotros proponemos, con el fin de renovar la cien-
cia política y jurídica a partir de la nueva organización del poder glo-
bal. Habría que estar loco para negar que actualmente existe un mer-
cado global. Basta pasearse por Internet para convencerse de que esta
dimensión global del mercado no representa solamente una experien-
cia originaria de la conciencia económica, o incluso el horizonte de una
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amplia práctica de la imaginación (como nos cuenta Fernand Braudel
a propósito del final del Renacimiento), sino una organización actual.
Más aún: un nuevo orden. El mercado mundial se unifica políticamente
en torno a lo que, desde siempre, se conoce como signos de sobera-
nía: los poderes militar, monetario, comunicacional, cultural y lingüístico.
El poder militar por el hecho de que una sola autoridad posee toda la
panoplia del armamento, incluido el nuclear ; el poder monetario por la
existencia de una moneda hegemónica a la que está completamente
subordinado el mundo diversificado de las finanzas; el poder comuni-
cacional se traduce en el triunfo de un único modelo cultural, incluso
al final de una única lengua universal. Este dispositivo es supranacional,
mundial, total: nosotros lo llamamos ‘Imperio’. Peroi todavía hay que
distinguir esta forma imperial de gobierno de lo que se ha llamado du-
rante siglos el “imperialismo”. Por ese término entendemos la expan-
sión del Estado-nación más allá de sus fronteras; la creación de relacio-
nes coloniales (a menudo camufladas tras el señuelo de la moderniza-
ción) a expensas de pueblos hasta entonces ajenos al proceso euro-
centrado de la civilización capitalista; pero también la agresividad esta-
tal, militar y económica, cultural, incluso racista, de naciones fuertes res-
pecto a naciones pobres”.

Luego argumenta:

“En la actual fase imperial ya no hay imperialismo -o, cuando subsiste,
es un fenómeno de transición hacia una circulación de valores y pode-
res, a escala del Imperio. Lo mismo que ya no hay Estado-nación: se le
escapan las tres características sustanciales de la soberanía -militar, po-
lítica, cultural-, absorbidas o reemplazadas por los poderes centrales
del Imperio. Desaparece o se extingue así la subordinación de los an-
tiguos países coloniales a los Estados-nación imperialistas, al igual que
la jerarquía imperialista de los continentes y de las naciones: todo se
reorganiza en función del nuevo horizonte unitario del Imperio. ¿Por
qué llamar ‘Imperio’ (insistiendo sobre la novedad de la fórmula jurídi-
ca que el término implica) a lo que podría considerarse simplemente
como el imperialismo norteamericano posterior a la caída del Muro
de Berlín? Sobre esta cuestión, nuestra respuesta es clara: contraria-
mente a lo que sostienen los últimos defensores del nacionalismo, el
Imperio no es norteamericano; además, en el transcurso de su histo-
ria, Estados Unidos ha sido mucho menos imperialista que los británi-
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cos, los franceses, los rusos o los holandeses. No, el Imperio es simple-
mente capitalista: es el orden del ‘capital colectivo’, esa fuerza que ha
ganado la guerra civil del siglo XX. Por tanto, luchar contra el Imperio
en nombre del Estado-nación pone de manifiesto una total i n c o m -
prensión de la realidad del mandato supranacional, de su imagen im-
perial y de su naturaleza de clase: es una mixtificación. En el Imperio
del “capital colectivo” participan tanto los capitalistas norteamericanos
como sus homólogos europeos, lo mismo quienes construyen su for-
tuna sobre la corrupción rusa como los del mundo árabe, de Asia o
de África, que pueden permitirse enviar sus hijos a Harvard y su dine-
ro a Wall Street”.

En febrero de 2001 un nuevo levantamiento, esta vez contra el gobier-
no de Gustavo Noboa, coloca nuevamente en la discusión las reivindi-
caciones de los pueblos indígenas. El 11 de septiembre del mismo año
dos aviones se estrellan en las torres gemelas del World Trade Center
en Nueva York y un tercero en el Pentágono en Washington. Los aten-
tados, reivindicados por el grupo fundamentalista Al Qaeda, de Osama
Bin Laden, ex socio de la familia Bush y ex aliado de Washington, pro-
voca una reacción inmediata de Estados Unidos que invade primero
Afganistán y un año y medio después Iraq. El ataque a las torres geme-
las y al Pentágono, y la reacción estadounidense influirá de forma de-
terminante en el esquema geopolítico mundial. Para diversos analistas
y a la luz de las futuras acciones de Washington los atentados parecen
ser sólo una excusa para esconder otros intereses, como el control ge-
opolítico de una zona rica en petróleo.

En noviembre, la clasificación de la selección de fútbol de Ecuador
al Mundial de Corea y Japón 2002, hace renacer el espíritu de nación
del país y genera un rescate de su identidad golpeada por rivalidades
regionales e intereses sectoriales. Con la clasificación, la palabra de es-
critores, sociólogos, antropólogos es tomada en cuenta con mayor se-
riedad por los grandes medios de comunicación y el fútbol pasó a ser
objeto de diferentes análisis que lo vinculaban con la sociedad, la polí-
tica y la identidad del país, como no había ocurrido antes.

Para José Laso, Director del Área de Comunicación Social de la
Universidad Andina Simón Bolívar de Quito, existe “una reivindicación
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del país y de sus habitantes, resumida en la frase sí se puede’’, utilizada
como estribillo de la canción que alienta al equipo ecuatoriano.

Según Laso, hay que apostar a que esa reivindicación se traslade a
la política y la economía, terrenos en los que “el país hace agua”.

Para el sociólogo Felipe Burbano de Lara, el “sí se puede” resume
la ansiedad de los ecuatorianos por querer revertir su historia no sólo
futbolística sino como nación. “En esa frase está contenida la angustia
de un país siempre derrotado en la confrontación con los ‘otros nacio-
nales’, que esta vez siente la posibilidad de revertir esa historia. La pro-
bable clasificación provoca la emoción de llegar a ser alguien como na-
ción, en un mundo donde sentimos que no hemos sido nada’’, argu-
mentó Burbano.

En diciembre de 2001 una revuelta popular en la que son asesina-
das 26 personas por fuerzas represivas, provoca la caída del Presidente
de Argentina, Fernando De La Rúa, y el fin de la convertibilidad, en un
país con una grave crisis económica y social, asolado por un fuerte en-
deudamiento externo.

Este año FLACSO- Ecuador mantiene el proceso de consolidación
institucional y de los programas docentes, y ya ha recobrado el presti-
gio que en determinado momento había perdido en el ámbito nacio-
nal e internacional.

La realidad de Ecuador, de América Latina y del mundo sufre cam-
bios que influyen en las Ciencias Sociales. Surgen nuevos temas de in-
terés que se desarrollarán con mayor fuerza en los años siguientes y la
Facultad debe adaptarse a los nuevos tiempos. Los temas de la agen-
da nacional van cambiando y si bien la Sede trabaja sobre los temas
tradicionales, también asume los nuevos problemas y la renovación de
los ya existentes. FLACSO inicia el tratamiento de algunos de los temas
fundamentales del Ecuador contemporáneo, asumiéndolos institucio-
nalmente a través de la creación de nuevos programas académicos.

Simón Pachano explica que, durante estos años se han ido incor-
porando una serie de temas nuevos, por ejemplo el de género, que es
fundamental y que FLACSO es pionera en este ámbito de reflexión.
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“También temas como desarrollo local, gestión local, gestión pública,
volvimos tener un área de economía con maestría y doctorado. La eco-
nomía en Ecuador se había dirigido más hacia la administración de em-
presas que hacia la reflexión de la economía como algo integral que
tiene que ver con los temas de desarrollo vinculados con ecología, con
política. Otro tema importante que hemos ido desarrollando es el de
migración y el de comunicación que siendo una de las ciencias sociales
se le había dejado de lado, comenta.

En ese sentido la Facultad decide abrir un área de Comunicación
debido a una necesidad de ampliar los horizontes de reflexión en
torno a problemas contemporáneos ligados, por un lado, a la comple-
jidad del funcionamiento de los medios de comunicación, y, por el otro,
a la incursión de las nuevas tecnologías de la comunicación y la infor-
mación. Sin dejar su tradición de estudios disciplinarios. De esa forma
abre sus intereses académicos e investigativos al campo de la comuni-
cación que se alimenta de distintos aportes y enfoques disciplinarios,
valiéndose de la experiencia acumulada por los otros programas que
conforman la institución.

Entonces se abre una maestría pionera en el área de Comunicación,
vinculada a las políticas públicas en el Internet. El desarrollo de la tecno-
logía en el campo de las comunicaciones obliga a formar especialistas.
La Facultad, conjuntamente con el IDRC (Centro Internacional de
Investigación para el Desarrollo) de Canadá, establece un programa an-
dino de formación e investigación en el campo de las nuevas Tecnologías
de la Información y la Comunicación, que busca formar a comunicado-
res y periodistas en el ámbito regional como acumular un conjunto de
investigaciones que permitan el diseño de políticas públicas. Se publica
un libro en español y su reedición en inglés, en el que se reseñan los
mejores trabajos de investigación hechos en América Latina, mediante
un concurso internacional coordinado por el programa.

Desde mediados de los años noventa se multiplican los programas
académicos de formación en pregrado de comunicación social que
ponen el acento en la articulación de la mediación cumplida por el co-
municador y su modo de vincularse con las dinámicas sociales. Sin em-
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bargo, los aportes teóricos más importantes en los últimos diez años
son formulados por académicos o intelectuales no venidos del campo
de la comunicación, sino de la sociología, la antropología, la filosofía, po-
lítica y estética, del área de Internet y de las nuevas tecnologías de la
información y comunicación (NTIC).

Es precisamente en este punto en el que van a poner énfasis los
programas de formación de postgrado, abriendo los problemas de la
comunicación sobre temas de interés social que permiten el desarro-
llo de intervenciones específicas, dirigidas, como es el caso de la FLAC-
SO con la Maestría en Comunicación y Políticas Públicas para Internet.

Los temas más importantes que se plantearán en los años siguien-
tes en el campo de la Comunicación están directamente vinculados
con la cultura, en la medida en que su centro de interés deja de ser
simplemente el periodismo o la comunicación periodística, y se amplía
al establecer fuertes vínculos conceptuales con las Ciencias Sociales.

Según Mauro Cerbino, Coordinador del Programa de Comunica-
ción, la FLACSO, a través de actividades académicas de investigación,
reflexión y producción teórica, busca problematizar las prácticas efec-
tivas de comunicación en los medios masivos, convocando a participar
en ellas a los periodistas, complejizando los procesos investigativos lle-
vados a cabo por los distintos medios, así como haciendo públicos los
debates que han dinamizado la opinión ciudadana nutriéndola de nue-
vos conceptos.

El programa de comunicación se propone ser un espacio de investi-
gación y formación de profesionales en y de temas que conciernen a la
comunicación, concebida como un campo de problemas contemporáne-
os que deben ser pensados desde enfoques inter y trans disciplinarios.

Un programa de comunicación puede fomentar el desarrollo de ca-
pacidades académicas e investigativas dirigidas a pensar con deteni-
miento los problemas planteados por los distintos ámbitos de la esfe-
ra pública y la cultura. Sin embargo, en los países andinos existe una es-
casa capacidad para pensar cómo aprovechar las enorme potencialida-
des de una herramienta como Internet. De ahí que la FLACSO toma
la iniciativa, una vez más con el apoyo del Centro Internacional de
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Investigación para el Desarrollo, de concebir y diseñar la Maestría an-
dina en Comunicación y Sociedad con mención en Políticas Públicas
para Internet.

La primera convocatoria de la maestría se efectúa en el año 2002, y
su objetivo es profundizar sobre las implicaciones sociales y políticas del
uso de Internet para la subregión andina sustentado en una estricta ar-
ticulación entre investigación y formación. La maestría es dirigida a cap-
tar profesionales para ser capacitados en el desarrollo, diseño e investi-
gación de políticas públicas para y desde Internet, bajo principios de equi-
dad social y cultural, con aplicación en áreas estratégicas de la sociedad
actual como la gestión local, educación, gobernabilidad y democracia.

Además de la maestría, el programa de comunicación organiza cur-
sos, talleres, seminarios y diversas actividades tendientes a una mayor
vinculación con la sociedad. Se dictan cursos y talleres sobre “Episte-
mología y teoría de la comunicación”;“Antropología de los mundos vir-
tuales”; “Medios y cultura; Comunicación intercultural”; “Metodología
de investigación cuantitativa y cualitativa”; “Políticas públicas, culturas
políticas y ciudadanía”; “Políticas públicas para las TIC y equidad social”;
“Internet y derecho a la comunicación”; “Políticas de gestión local del
Internet”; “Gerencia social de las TIC” y “Taller metodológico de tesis”,
entre otros.

Se realizan investigaciones sobre Jóvenes en situaciones de riesgo;
La mediación de los medios de comunicación de masas en las culturas
juveniles; Qué significa pensar las relaciones públicas desde la comuni-
cación; Psicoanálisis y Antropología: Sujeto clínico, sujeto etnográfico.

Se realizan debates y seminarios sobre Ciudad, comunicación y
construcción de ciudadanía; Comunicación en el Tercer Milenio,
Nuevos escenarios y tendencias en la comunicación; Comunicación de-
portiva y el mundial de fútbol; La guerra de los medios, a propósito del
conflicto en Iraq; La mediatización de la política; Comunicación, demo-
cracia y ciudadanía; Jóvenes y policías en la violencia de América Latina;
La ciudad como espacio de construcción de las culturas juveniles.

Se organizan actividades en conjunto con la Universidad Andina
Simón Bolívar, Facultad de Comunicación Social de la Universidad
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Central, Universidad Politécnica Salesiana, ALAI (Agencia Latinoameri-
cana de Información), el IDRC, CIESPAL (Centro Internacional de
Estudios Superiores en Comunicación par América Latina) y la Univer-
sidad Casa Grande de Guayaquil, entre otras.

Libros como Internet y sociedad en América Latina y el Caribe de
2001 y Cibersexo ¿la última frontera del eros? de 2004, abren el debate
sobre el uso de Internet.

De la misma forma que la comunicación social abre un nuevo es-
pacio de investigación y docencia en FLACSO- Ecuador, también sur-
gen nuevos temas en otras áreas.

Felipe Burbano comenta que en los últimos años aparecen nuevas
problemáticas y por lo tanto nuevas líneas de reflexión.

“Esas nuevas problemáticas están vinculadas con la realidad de
América Latina y del Ecuador. Por ejemplo, el estudio sobre la demo-
cracia que en un principio está vinculado con las transiciones hacia la
democracia en América Latina, luego se vincula al significado de la de-
mocracia en un sentido más amplio que el estrictamente político. El
programa de antropología que tradicionalmente trataba el tema indí-
gena incorporó nuevas reflexiones integrando el análisis del Estado
Plurinacional, el pluralismo jurídico, las identidades nacionales. Surgen
nuevas perspectivas en el tema de género, la problemática de los mi-
grantes, nuevos elementos políticos, la influencia social de las comuni-
caciones asume nuevas formas. Hay una variedad de temas que van
surgiendo y muchos de los programas nuevos que se abren en FLAC-
SO tienen que ver con esas nuevas problemáticas de la región”, asegu-
ra Burbano.

Para Fernando Carrión, Ecuador es un excelente “laboratorio” para
el desarrollo de las Ciencias Sociales, y FLACSO ha sabido actuar en
consecuencia:

“Un país fragmentado, inestabilidad política, emergencia de un fuer-
te y complejo movimiento indígena, una crisis económica y política sin-
gular, han sido el escenario de un país y una región andina complejos,
que demandan la confrontación de ideas para estudiarlo y entenderlo,
es decir, de la generación de pensamiento”, afirma el ex Director.

Nuevos temas en el “laboratorio” 165

     



“La coyuntura ecuatoriana ayuda a la reflexión no sólo en el Área
Andina sino en América Latina –comenta Carrión.Temas como la plu-
ralidad étnica, característica del país, es referencia obligada en otras la-
titudes; la crisis económica y su salida a través de la dolarización ha ge-
nerado mucha expectativa nacional e internacional; la alta fractura re-
gional que existe en el Ecuador nos pone como un país ejemplar en
términos de la problemática y reflexión en los temas de autonomías y
descentralización, que han estado en la agenda de discusión entre quie-
nes hacemos la FLACSO. Las crisis institucional nos ha llevado a refle-
xiones interesantes respecto de lo que significa el sistema de partidos
políticos, las instituciones democráticas, el Congreso Nacional, el presi-
dencialismo, el problema jurisdiccional, el papel de las Fuerzas Armadas,
la democracia, el caudillismo y el populismo.”

Tampoco olvida la influencia en las ciencias sociales de los proble-
mas internacionales en los cuales se ha involucrado Ecuador y que
pasan del conflicto directo con Perú a la participación indirecta en la
guerra civil colombiana.

“Las características sociales, políticas, económicas, culturales del
Ecuador han sido aprovechadas para el debate de los temas más ac-
tuales de las Ciencias Sociales del área andina y de América Latina. En
general, las Ciencias Sociales del Ecuador han hecho aportes muy im-
portantes en estos campos y todo ello ha sido reconocido en foros in-
ternacionales, en concursos, premios y publicaciones”, afirma Carrión.

Adrián Bonilla explica que la demanda en las Ciencias Sociales cam-
bió en las ofertas docentes de carácter aplicado como diplomas supe-
riores o de especialización que se dan exclusivamente a un sector que
lo demanda, como el Ministerio de Relaciones Exteriores o las Fuerzas
Armadas.

“Son cursos aplicados que buscan satisfacer la demanda de distintos
sectores de la sociedad. El mandato de FLACSO, entre otras cosas, es
apoyar la construcción de capacidades en el sector público y apoyar a los
Estados, entonces tenemos que cumplir con esas demandas”, asegura.

También hay maestrías y proyectos doctorales de carácter discipli-
nario que existen en cualquier centro educativo superior en Ciencias
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Sociales como Antropología, Economía o
Ciencia Política, y que no cambian.

“Hay otros programas que dan satisfac-
ción a necesidades de la sociedad ecuato-
riana -afirma-, como la Maestría en Estudios
de Género que interpela lógicas de equi-
dad, Estudios Amazónicos, Estudios de la 
Ciudad, Seguridad Ciudadana, Economía
Ecológica. El programa de Relaciones Inter-
nacionales que no había logrado despegar
antes, trabaja políticas exteriores de seguri-
dad de comercio o derechos humanos, lo
que viene dado por el cambio en las nece-
sidades de la sociedad ecuatoriana. Se da
una aproximación a esas necesidades y no
a las demandas del mercado. A veces exis-
te un prejuicio sobre FLACSO de que se
adapta a las necesidades del mercado, lo
que no es verdad. Por ejemplo, FLACSO no
hace nada en administración, derecho o pedagogía que son temas de-
mandados por el mercado”.

En abril de 2002, en Venezuela, los sectores empresariales, apoya-
dos por algunos mandos de las fuerzas armadas y por el gobierno de
Estados Unidos, dan un golpe de Estado contra el presidente Hugo
Chávez, quien luego de 48 horas y tras multitudinarias movilizaciones
en su apoyo, es restituido.

En julio, la selección ecuatoriana de fútbol participa por primera vez
en un Campeonato Mundial de Fútbol, en Corea-Japón, lo que provo-
ca nuevamente un sentimiento de unidad e identidad en la población
ecuatoriana.

Ese mismo año, llega a la presidencia del Ecuador el coronel Lucio
Gutiérrez, en alianza con el Movimiento Pachakutik, el Movimiento
Popular Democrático (MPD) y otros movimientos sociales. Se reedita,
en parte, la alianza que sostuvo la movilización en contra del gobierno
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de Jamil Mahuad en enero de 2000. El paso por el gobierno de Gutié-
rrez será un duro golpe para el movimiento indígena y los movimien-
tos sociales, del que será difícil recuperarse con el tiempo.

También en 2002, la FLACSO elabora un programa de Políticas
Públicas y Gestión que tiene tres líneas temáticas: Educación, Salud y
Desarrollo Local.

Este es un campo de innovación importante en el área de las cien-
cias sociales que supuestamente requerían sólo una formación presen-
cial. En la agenda urbana entran temas como desarrollo local, seguridad
ciudadana, centros históricos y la revisión histórica de nuestras ciuda-
des que supera la visión historiográfica y que empieza a dar luces no
sólo sobre el pasado sino también sobre el presente y el futuro de lo
que ocurre en las ciudades del país. La seguridad ciudadana es una pro-
blemática que empieza a tomar fuerza desde mediados de la década
de los años noventa y que FLACSO decide asumir con una encuesta
periódica de victimización, una investigación que genere una línea de
base y junto con el Municipio de Quito un observatorio. Además se
trabaja en seminarios y talleres nacionales e internacionales con la in-
tención de presentar enfoques alternativos y herramientas para asumir
el tema de la violencia en las varias ciudades del país.

Al abrirse el programa se destaca que, “la propuesta surge de la ne-
cesidad de pensar los procesos de reforma del Estado y de formulación
de políticas públicas desde la dimensión académica, así como también de
abordar la problemática más general de la acción organizada, la burocra-
tización, las relaciones entre actores y sistemas, la generación de redes,
la transformación misma del concepto de trabajo en el postfordismo”.

Se agrega que,“al mismo tiempo que se han ido reconfigurando las
responsabilidades y roles entre agentes públicos y privados, entre indi-
viduos y organizaciones, a través de cambios que tienen incidencias en
la equidad, calidad y eficiencia de los resultados, la implementación de
políticas públicas advierte procesos de cambio originados en la rees-
tructuración de la economía, la reforma del Estado, la modernización
de las organizaciones públicas y privadas, la intervención de agencias
multilaterales y bilaterales de desarrollo y procesos de democratiza-
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ción que abren espacios de intervención a los individuos en tanto ciu-
dadanos y demandantes de servicios, a la sociedad civil y organizacio-
nes sociales”.

El Programa propuesto por la FLACSO vincula dos disciplinas. Por una
parte se abordan las políticas públicas, desde la fase de elaboración de
problemáticas, construcción de respuestas, negociación y toma de deci-
siones hasta su implementación. Por otra parte, se trata la gestión con el
propósito de comprender la dinámica de las respuestas institucionales,
sus actores y los sistemas y redes que se construyen y en los que al
mismo tiempo esos actores se construyen.

A una formación teórica rigurosa se intenta vincular metodologías
que permitan acercamientos a terrenos de aplicación. De esta manera
se busca responder tanto a la demanda de formación de investigado-
res en políticas públicas y en la comprensión de procesos organizacio-
nales, como de técnicos y gestores que desarrollen en su actuación óp-
ticas fundamentadas y ligadas al desarrollo del país.

Con estos antecedentes, el Programa tiene como misión desarro-
llar actividades académicas en políticas públicas y gestión para contri-
buir con fundamentos teóricos y metodológicos, que den cuenta de los
debates actuales, para los procesos de desarrollo y modernización en
el Área Andina.

Se ha realizado las Maestrías en Gestión del Desarrollo y en
Políticas Sociales; los Diplomas en Políticas y Gestión de Educación,
Políticas y Gestión de Salud y Gestión del Desarrollo Local.

También se realiza una descentralización de la formación con pro-
gramas semi presenciales en Tena, Manta y Guayaquil. En el período
2003-2004 se han ejecutado dos Diplomas Superiores en Gestión del
Desarrollo Local: uno en la ciudad de Tena, en colaboración con el
Instituto para el Ecodesarrollo de la Región Amazónica (ECORAE), y
otro en Manta, en alianza con la Universidad Eloy Alfaro. Asimismo se
ejecutó un Diploma Superior en Políticas y Gestión de Educación en la
ciudad de Guayaquil, en alianza con la Universidad Casa Grande.

La utilización de la modalidad virtual y la educación a distancia per-
mite que estudiantes de provincia accedan a una educación de calidad.
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Los cursos, dictados completamente a través de Internet, permiten a
los estudiantes organizar su propio ritmo de aprendizaje, conciliar su
tiempo de estudio, trabajo, familia y socialización.

Debido a lo novedoso de este tipo de educación en el país, se han
tenido que enfrentar varios desafíos, tales como el diseño de conteni-
dos adaptados a este tipo de enseñanza; los esfuerzos de los profeso-
res para realizar un seguimiento personalizado a los alumnos median-
te un proceso didáctico que se fundamenta en: un soporte teórico, ta-
reas de aprendizaje semanales, sesiones de chat en las cuales se resuel-
ven las inquietudes de los alumnos, foros de discusión, correos electró-
nicos, trabajos en grupo y exámenes en línea.

También en 2002 se presenta el Diagnóstico de Violencia y
Seguridad Ciudadana. Este estudio analiza la década de los años noven-
ta y propone soluciones viables en el manejo y producción de la infor-
mación. Se publica además una compilación de diversos artículos, en
un libro titulado Seguridad Ciudadana. ¿Espejismo o Realidad?

La necesidad de los gobiernos locales de asumir responsabilidades
en cuestiones de seguridad pública abrió la posibilidad de trabajar con-
juntamente con los municipios en el diseño de políticas públicas de
Seguridad Ciudadana. El proceso de construcción de herramientas
adecuadas para tomar decisiones partió de la creación de un Obser-
vatorio de Seguridad Ciudadana en Quito, en el que participan varias
instituciones.A raíz de la crisis del sistema penitenciario ecuatoriano, en
coordinación con el Distrito Metropolitano de Quito, trabaja con la
Dirección de Rehabilitación Social en un proyecto de investigación de
largo aliento que ha dado paso a la constitución de un equipo interdis-
ciplinario sobre la problemática de la rehabilitación social.

Se realizan debates, seminarios, mesas redondas y conferencias
sobre “Política pública de seguridad ciudadana”; “Relación Estado
Sociedad”; “Gobernabilidad, la descentralización, la pobreza, la exclu-
sión social, el desarrollo social en América Latina”,“La política y el gasto
social en el Ecuador”; “Etnicidad y exclusión a la luz de los datos cen-
sales de 2001”; “Política social, equidad y desarrollo”; “Seguridad ciuda-
dana”; “Experiencias y aprendizajes en la política educativa en Chile”;
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“Modelos de bienestar en América Latina: evaluación y reflexiones para
nuevas propuestas”; “Tendencias y perspectivas de los sistemas de
salud”; “Tendencias en la organización y gestión de sistemas de salud”;
“Diseño, ejecución y evaluación de programas sociales de alimentación:
la experiencia chilena”;“Programa de Renta mínima y programas socia-
les brasileños”; “Informe mundial de violencia”; “Indicadores de coyun-
tura del mercado laboral ecuatoriano”;“Dilemas de lo público en con-
textos contemporáneos”; “Sociología de las organizaciones”, “La orga-
nización como un montaje de piezas”; “Cooperación Internacional”;
“Brasil, Ecuador, la Región Andina y el MERCOSUR”; “Los tratados de
libre comercio y las patentes farmacéuticas”;“Intentos de reformas a la
educación básica e impacto del programa de redes amigas en el aula”.

Para el 2003, las actividades encargadas a cada una de las unidades
académicas y de gestión se consolidan. El Comité Académico sube un
nivel y se crea el Claustro de Profesores como una instancia horizontal
en donde profesores pueden expresar sus opiniones libre, abierta y ho-
rizontalmente. “La Subdirección Académica cambia sus unidades de
apoyo de consejos Docente y de Investigación a Coordinación Docente
y Coordinación de Investigación, en donde las áreas temáticas, a diferen-
cia de años anteriores, son compartidas por ellas y cada uno de los pro-
gramas debe manejar los productos pertinentes a docencia y a investiga-
ción. Se ven de manera más clara los eventos y los cursos abiertos como
productos propios de la entidad académica”, asegura Patricio Beltrán.

En 2003, al asumir el nuevo gobierno, por primera vez en la histo-
ria del Ecuador un líder histórico del movimiento indígena como Luis
Macas asume el Ministerio de Agricultura, otrora reservado a terrate-
nientes o grandes productores. En tanto, que otra dirigente destacada
como Nina Pacari asume el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero
la alianza con Gutiérrez sólo se mantendrá hasta agosto de 2003, cuan-
do las diferencias políticas se harán demasiado evidentes y se precipi-
tará el quiebre.

En marzo de 2003, Estados Unidos, Inglaterra y algunos países alia-
dos invaden Iraq y comienza una guerra que con el correr de los años
se parecerá cada vez más a la de Vietnam.
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En los años 2002 y 2003 el Programa en Estudios de Género
de FLACSO- Ecuador cobra fuerza y, posteriormente, se
consolida con la realización de encuentros, simposios, asis-

tencia técnica, consultorías, investigaciones y publicaciones que dan
lugar a que, a partir de esa experiencia, se empiecen a multiplicar
las actividades vinculadas al tema de género en otras universidades
e instituciones. Para el año 2004, el 50% de los cursos de FLAC-
SO- Ecuador incluirá teoría feminista en sus syllabus y la especiali-
zación de estudios étnicos tendrá un curso de género en su currí-
culo. La idea es que en los años siguientes todos los programas de
FLACSO tengan como eje transversal el enfoque de género y, ade-
más, se contará con un área concentrada sobre el tema. En los
años posteriores se notará que cada vez hay más interés en los es-
tudiantes de diversas materias para tomar Género.

El Programa de Estudios de Género surgió en 1998 “con el ob-
jetivo de crear un espacio académico de producción, transferencia
e intercambio de conocimientos sobre las desigualdades de géne-
ro y su expresión en los ámbitos políticos, culturales y económicos
de las sociedades latinoamericanas. La finalidad del programa es
contribuir a renovar los instrumentos analíticos de las ciencias so-
ciales con el análisis de las representaciones y relaciones de géne-
ro y orientar la producción de políticas de equidad entre hombre
y mujeres en el Ecuador y el área andina”.

Género como eje 
transversal

  



Gioconda Herrera, Coordinadora del Pro-
grama asegura que a fines de los años 90
en Ecuador no había espacios académicos
sobre el tema de género.

“Desde los años 80 habían instituciones que
trataban más el tema de mujer desde el de-
sarrollo pero no desde lo académico co-
menta. En agosto de 1997 se me propuso
hacer una antología de estudios de género
lo que me permitió empezar a buscar qué
se había trabajado y escrito sobre el tema
en Ecuador. Eso incluso ayudó a ver cómo
se estaba en el tema y de dónde podíamos
partir para convertirlo en un campo de es-
tudio. Había investigación y trabajo pero no
existía una sistematización por parte de las
distintas organizaciones. Esa publicación
coincide con la posibilidad de hacer un di-
ploma superior en Género y Políticas

Públicas, en conjunto con el CONAMU (Consejo Nacional de la
Mujer).Así como había muchas organizaciones que trabajaban el tema
de la mujer, había muchos cursos pequeños pero no una formación sis-
temática. El primer diploma está dirigido claramente a personas de
ONG”.

Pero luego del postgrado surge la preocupación de que terminado el
diploma, la propuesta se diluya. Por eso se decide planificar y organizar
la maestría que se inicia en 1999, y luego se convierte en un programa
que se mantendrá en el tiempo.

“El género en América Latina entró más desde el desarrollo vía ONG
y movimientos sociales, más que desde la teoría feminista -afirma. Se
desconocía mucho los debates sobre teoría feminista. Básicamente, las
primeras promociones de estudiantes eran de personas que tenían
mucha experiencia de campo, de trabajo y que veían la maestría como
una posibilidad de reflexionar sobre su recorrido. Al comienzo fue
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duro porque era gente que no aceptaba plantearse visiones más aca-
démicas o teóricas. Es el primer dilema que se planteó pero luego de
analizar el perfil del estudiantado vimos que lo que podía ofrecer
FLACSO era la posibilidad de tomar cierta distancia de la visión de
movimiento o desarrollo y convertirse en un espacio de reflexión, y
abrir un tipo de investigaciones que no necesariamente están en la
agenda como la historia, por ejemplo, historia de las mujeres o histo-
ria de relaciones de género, temas que no son tratados por las ONG
y además formara gente con capacidad de analizar y evaluar 
los impactos de las políticas de Género”.

A partir de 2001 temas como migraciones y género hacen repensar la
familia ecuatoriana.

“Las relaciones de pareja a la distancia, la globalización, el Estado
frente a esos temas, los medios de comunicación frente a estos temas.
Desde un campo especializado se ha dado un aporte teórico impor-
tante para entender mejor la sociedad y ver cómo desde la dimensión
de la desigualdad de género se puede entender de otra forma la rea-
lidad”, dice.

La teoría feminista y los estudios de género enriquece considera-
blemente la interpretación de las cambiantes realidades políticas, socia-
les y culturales en los últimos treinta anos. El Programa de estudios de
Género se propuso desde su creación canalizar estos conocimientos
dentro de la formación en ciencias sociales y de las políticas públicas.

En una primera etapa, de 1998 a 2000, el programa se concentró
en la formación especializada de profesionales de diversos ámbitos a
través de la ejecución de un Diploma en Género y Políticas Públicas y
de la primera especialización en estudios de Género dentro de la
Maestría en Ciencias Sociales.

Desde 2001, el Programa combina la orientación profesionalizante
con el fortalecimiento de la producción de conocimientos. El objetivo
fue “diversificar la oferta académica de tal manera que, por un lado sa-
tisfaga las necesidades más inmediatas de instituciones y organizaciones
sociales interesadas en la formación de especialistas en la aplicación del
análisis de género al desarrollo y las políticas públicas y, por otro lado,
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fortalecer la producción de conocimientos con la formación de inves-
tigadores”.

Debido a eso, dentro del área de docencia, además de la maestría,
el programa ha realizado Certificados de Especialización y numerosos
cursos de capacitación de más corto alcance dirigidos a instituciones
públicas y privadas. El Programa también organiza conjuntamente con
las Universidad de Cuenca y la Universidad Casa Grande en Guayaquil,
dos postgrados en Género, el Diploma en Género, Desarrollo y
Políticas Públicas y el Certificado en Género y Políticas Públicas.

Según la Coordinadora del Programa de Género, Gioconda
Herrera, el objetivo del Programa Estudios de Género de FLACSO es
contribuir al fortalecimiento de espacios de producción, reflexión y
transmisión de conocimientos que contribuyan al discernimiento de las
cambiantes relaciones entre hombres y mujeres en las sociedades lati-
noamericanas y al diseño de intervenciones orientadas a la equidad de
género.

Herrera señala:

“El Programa asume que la teoría feminista y la producción de cono-
cimientos sobre relaciones de género han enriquecido notablemente
la interpretación de las cambiantes realidades políticas, sociales, econó-
micas y culturales de nuestras sociedades y han contribuido a renovar
los instrumentos analíticos de las Ciencias Sociales.”

El Programa mantiene actividades de docencia, investigación y exten-
sión. La docencia “se orienta a la formación de profesionales de diver-
sos ámbitos del desarrollo, profesores/as e investigadores/as en el aná-
lisis de género de las dinámicas sociales, políticas, económicas cultura-
les contemporáneas y del pasado al tiempo que se otorgan instrumen-
tos para el análisis, diseño y gestión de intervenciones que propicien la
equidad entre los géneros. Se ofrece anualmente una maestría en
Ciencias Sociales con mención en Género y Desarrollo y diplomados
especiales como son Género, Cultura e Historia o Género y Políticas
de Salud”.
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177Género como eje transversal

La investigación explora los cambios “en las desigualdades de géne-
ro y sus representaciones; las iniciativas e intervenciones de las muje-
res, los estados y otras instancias encaminadas a modificar formas de
exclusión, violencia, racismo y sexismo así como las complejidades de
las relaciones de género en el mundo de la globalización. Específica-
mente se desarrollan investigaciones en torno a género y migraciones
transnacionales, mujeres y políticas, género y etnicidad y memoria his-
tórica de las mujeres”.

La extensión apunta a difundir “los conocimientos y experiencias
docentes a un público amplio y de esta manera contribuir a superar las
desigualdades sociales y de género de nuestras sociedades. En este
marco se desarrollan eventos de capacitación y debates con grupos es-
peciales y se auspician actividades culturales”. Una de las áreas más ac-
tivas del programa ha sido la extensión. Desde su inicio el programa
estuvo estrechamente vinculado al trabajo desarrollado por las organi-
zaciones sociales de mujeres, las oficinas del estado y de la coopera-
ción internacional a favor de la equidad de género.

El programa ha mantenido convenios de cooperación con el Consejo
Nacional de las Mujeres del Ecuador, UNIFEM, el Fondo de Población de
Naciones Unidas, el Taller Mujer y Comunicación, el programa de géne-
ro de la Universidad de Cuenca, la Universidad Casa Grande, entre otras.
El objetivo ha sido convertir a la FLACSO en un espacio de reflexión
sobre la práctica de género y desarrollo a través de diversos seminarios
internacionales y talleres nacionales en distintos temas.

Durante la historia de FLACSO- Ecuador, los programas docentes
en género incluyeron la realización del Certificado de Especialización
“Mujer, cambio social y desarrollo” en 1991; Certificado de Especiali-
zación “Comunidades, género y manejo de recursos naturales” en
1996; Diploma Superior y Certificado de Especialización en “Género,
gestión y políticas públicas” en 1998; Diploma Superior en “Género, de-
sarrollo y políticas públicas” en 1999 y 2000, con la Universidad de
Cuenca; Certificado de Especialización en “Desarrollo local y participa-
ción ciudadana” en 1999; Certificado de Especialización en “Género y
políticas públicas” con la Universidad Casa Grande de Guayaquil en

 



2002 y cursos de maestrías en Ciencias Sociales con especialización en
Estudios de Género entre 2001 y 2003.

Se realizaron actividades conjuntas y cursos de capacitación con
CARE Internacional, PRODEPINE (Proyecto de Desarrollo de los Pue-
blos Indígenas y Negros del Ecuador), Servicio Holandés de Cooperac-
ión, el Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU) y la Fundación
Friedrich Ebert.

Se realizan investigaciones sobre “Evaluación del Plan de Igualdad de
Oportunidades 1995-2000”; “Acortando brechas: la situación de las
mujeres y las relaciones de Género en el Ecuador”;“Estado y construc-
ciones ciudadanas diferentes: análisis comparativo de los movimientos
indígena y de mujeres en el Ecuador (1980 – 2000)”; “Género y
Migración en la Región Sur del Ecuador; “Familia, migración y políticas
educativas”; “Los hijos de la migración. Quito y Guayaquil; Género y
Familias transnacionales: estudio comparativo Estados Unidos/España”.

Se realizan debates, seminarios, mesas redondas y talleres sobre
Género, ciudadanía y derechos políticos. Algunos de ellos son: “Mascu-
linidad y construcción cultural: debates antropológicos”; “Participación
de las mujeres profesionales en la producción de ciencia y tecnología
en el Ecuador”; “Nuevas leyes y reforma por los derechos de las mu-
jeres”; “Movimientos feministas en América Latina”; “Parámetros femi-
nistas para el análisis económico”; “Avances regionales sobre derechos
de las mujeres y la familia en América Latina”; “Comunidades, Género
y manejo sustentable de los recursos naturales” y,“Parámetros feminis-
tas para el análisis económico”.

Desde 1998, los libros sobre género editados por FLACSO- Ecua-
dor se constituyen en un aporte al estudio sobre el tema en Ecuador
y América Latina.

La Antología Estudios de género, compilada por Gioconda Herrera,
es un aporte en el que investigadoras extranjeras, centros de investiga-
ción aplicada e investigadoras nacionales son las fuentes que contribu-
yen para la definición de un campo de producción de conocimiento en
las ciencias sociales sobre las mujeres, las identidades y las representa-
ciones de género en el Ecuador.
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Cinco ejes de trabajo marcan las directrices de esta publicación. En
primero aborda el espacio de lo privado, fundamental para entender
las relaciones de género (familia, matrimonio, sexualidad). El segundo
trata el espacio público: la participación política, trabajo, impactos de la
economía sobre la mujer. El tercero eje intenta redefinir, a partir del gé-
nero, categorías en los estudios agrarios. El cuarto articula los estudios
de etnicidad y género. En tanto, que el quinto eje es una recapitulación
de los aportes realizados en el campo de la historia. Esta antología dis-
cute la categoría de género como conocimiento o representación pro-
ducidos por personas e instituciones en determinados momentos his-
tóricos.

En Las fisuras del patriarcado, Reflexiones sobre feminismo y derecho
Gioconda Herrera recoge y edita las ponencias presentadas en el se-
minario “Género y derecho: reflexiones desde la teoría y la práctica”.
El encuentro tuvo como objetivos fundamentales “promover la discu-
sión sobre los aportes del feminismo a la teoría y práctica del derecho
y, evaluar distintos escenarios de construcción de una legislación o de
aplicación de leyes a favor de las mujeres en el Ecuador”. Es una obra
que contribuye “a la discusión y reflexión sobre los obstáculos políticos
e institucionales a los que se enfrenta la plena vigencia de los derechos
de las mujeres ecuatorianas, la dinámica económica, social y cultural
que los condiciona y, sobre todo, los retos que, desde el feminismo
como teoría crítica, plantea su ejercicio”.

A los libros producidos desde el Programa hay que sumar una im-
portante cantidad de obras especializadas en género o en la realidad
de las mujeres que son fuente de consulta de estudiantes y profesores,
lo que lleva a Herrera a decir que la biblioteca “es un referente en es-
tudios de género en el país.”

En noviembre de 2003, el gobierno de Lucio Gutiérrez vive un mo-
mento difícil con una debilidad notoria y muy poca popularidad.
Preocupado con esa realidad llega a Ecuador Otto Reich, Secretario
Adjunto para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado
de Estados Unidos. Si bien no se vislumbra una crisis social a corto
plazo, existe preocupación que eso se produzca en los próximos me-
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ses, y la situación pueda salirse de control. Reich llega para dar apoyo
a Gutiérrez, y además de reunirse con el presidente, lo hace con los
representantes del poder político y económico de Guayas. Un día des-
pués de esas reuniones, las Cámaras de Guayaquil reciben al mandata-
rio para brindarle su apoyo a los cambios en el gabinete ministerial y
a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y
Estados Unidos.

En enero de 2004 en Quito, se produce la primera actuación com-
binada de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Ecuador y
Colombia contra la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia) y es detenido Ricardo Palmera, alias Simón
Trinidad.

El 11 de marzo se produce otro brutal atentado de Al Qaeda, esta
vez en los trenes de pasajeros en Madrid, dejando decenas de muertos.

La realidad geopolítica a nivel mundial hace pensar que la entrega
de la base y el puerto de Manta a las fuerzas armadas de Estados
Unidos, la participación de efectivos estadounidenses en entrenamien-
tos militares en la base del Coca, el Plan Colombia y el intento de in-
volucrar a Ecuador en ese conflicto son elementos muy pequeños de
una guerra iniciada por Estados Unidos a nivel global antes de la caída
del denominado socialismo real, consolidada después de esa caída,
puesta de manifiesto a partir de los atentados de 11 de septiembre de
2001 a las torres gemelas en Nueva York, y visualizada claramente des-
pués de los atentados del 11 de marzo en Madrid.

El objetivo central de esa guerra ha sido y es, entre otros aspectos,
consolidar los poderes del imperio para controlar el petróleo y otras
fuentes energéticas como el gas y los recursos de agua dulce que es-
casearán en las próximas décadas. En tanto, que para el polémico filó-
sofo italiano Antonio Negri,

“la guerra, así como se presenta hoy, no es simplemente, aunque sin
duda es eso, un intento de algunas elites estadounidenses por adue-
ñarse del petróleo. La guerra no es simplemente, aunque lo es, un in-
tento por intervenir en los asuntos de Medio Oriente y facilitar ulte-
riores operaciones políticas. La guerra, así como hoy ha sido inventa-
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da, es algo que compete a todas las acciones del poder global. Una
guerra que se mueve como el capital global, y esto es lo que debemos
tratar de entender”.

Antes de la caída del socialismo real la excusa era el “comunismo”, tras
la caída de éste la “anarquía” y la “narcoguerrilla”, después de la caída
de las torres es el “terrorismo”.

La etapa actual de esa guerra, involucra a Ecuador en aspectos mi-
litares, migratorios, políticos y económicos. El involucramiento en el
Plan Colombia es solamente la parte regional de esa guerra mundial
que tiene, entre otros, determinados hitos como la invasión a Iraq y la
resistencia iraquí, el atentado a los trenes en Madrid y el cambio polí-
tico en España; las migraciones y el hundimiento de barcos que trans-
porten emigrantes.

En marzo de 1993, el “pensador” norteamericano Richard Rose-
crance en un artículo aparecido en Facetas, revista de la US Information
Agency, señalaba:

“No es preciso recordarle al mundo que su existencia transcurre en
un estado formal de anarquía. No hay un gobierno internacional; y
tampoco existe el grado suficiente de interdependencia o de división
del trabajo entre Estados. En la situación actual, sólo hay tres métodos
para regular ese sistema anárquico o evitar que caiga en el caos: el
equilibrio de poder, la disuasión nuclear y el gobierno por medio de
una coalición central. Cada uno de ellos se ha usado en distintas oca-
siones en los últimos años”.

Gobernar el mundo por medio de una coalición central era, gobernar-
lo a través del Consejo de Seguridad de la ONU, “ayudado” por el
GATT (actual OMC), el FMI, el Grupo de los Siete y el Banco Mundial.

Hasta 1988, las Naciones Unidas y las “fuerzas de disuasión esta-
dounidenses” habían establecido más de 12 operaciones de “manteni-
miento de la paz”,“humanitarias” o para “defender la democracia”.Tras
la caída del muro se multiplicaron las intervenciones, que no lograron
pacificar, ni humanizar, ni democratizar pero dejaron cifras contunden-
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tes: la ONU gastó en esos operativos en 1991, 421 millones de dóla-
res; en 1992, más de 2.700 y en 1993, más de 5.000.

La profundización del modelo mundial unipolar con la consolida-
ción del imperio, entró en choque con intereses de otros países que
decidieron rebelarse y la ONU dejó de ser el caballo de batalla de
Estados Unidos, que volvió a ser desconocida como durante la guerra
fría.

Si durante la guerra fría y la post guerra fría, esta guerra mundial se
desarrollaba en pequeñas guerras semi- autónomas en espacios regio-
nales, tras la caída de las torres las mini-guerras actuales pasan a ser
parte del total y las regiones desaparecen. Entonces la respuesta a un
ataque en Iraq o Afganistán puede ocurrir en Madrid o Londres.

La política de seguridad global de Estados Unidos, ha convertido al
mundo en un escenario más inseguro en el que pueden sucederse
atentados como el de Madrid. Hubo mucho más violencia global en los
treinta meses posteriores al atentado contra las torres gemelas en
Nueva York, que en los treinta meses anteriores.

Uno de los componentes de la fase actual de esta conflagración es
la utilización indiscriminada del terrorismo por parte de Estados
Unidos como en Iraq, por parte de sus aliados como Israel, y de algu-
nos antiguos aliados y hoy enemigos como Al Qaeda.

La postura de Ecuador no es tan inocente, la utilización de la Base
de Manta no está solamente dirigida a combatir el narcotráfico como
estipula el convenio, sino hacia la guerrilla colombiana, los emigrantes
ilegales ecuatorianos y de cualquier país, y hacia un control militar de
la región. El presidente español, Rodríguez Zapatero, apenas triunfó en
las elecciones realizadas dos tres días después del atentado, aseguró
que España retiraría sus tropas de Iraq, en un intento por distanciarse
de Estados Unidos luego del 11 de marzo. Apenas asume, cumple su
palabra.

El área de economía también despierta interés, y en ese sentido
FLACSO abrió una maestría con tres especializaciones que en 2004 ya
tiene dos promociones y cada una de ellas es única en el ámbito na-
cional. La demanda ha obligado a realizar un conjunto de actividades
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que han permitido conformar un programa regular y estable, que tam-
bién ha convocado al primer Doctorado en Economía del Desarrollo
del país, para formar profesionales en el Ecuador de acuerdo con las
necesidades nacionales y no como ocurría antes, que los economistas
tenían que ir a formarse en el exterior de acuerdo a las condiciones
internacionales.

El programa de Economía cuenta con una oferta altamente diver-
sificada en todos los niveles de postgrado y desarrolla actividades de
investigación, docencia, consultoría, publicaciones y debates.

Desde 1990, la FLACSO- Sede Ecuador lleva adelante un Programa
de Formación en Economía que busca demostrar la pertinencia de las
teorías, métodos e instrumentos para enfrentar los problemas estruc-
turales de las economías contemporáneas, en particular de América
Latina.

Actualmente, es el único programa de postgrado en Economía con
esas características en el Ecuador. La maestría ha sido diseñada como
un proyecto multidisciplinario que, partiendo de un tronco común de
asignaturas teóricas, metodológicas e instrumentales, permite a los es-
tudiantes optar por diversas especializaciones. La Maestría en
Economía se articula alrededor de tres especializaciones. Economía del
Desarrollo, pretende formar profesionales capaces de incorporar el
análisis económico en la resolución de los problemas económicos y so-
ciales del Ecuador. Economía Ecológica, pretende dotar los conocimien-
tos para manejar y aplicar adecuadamente la sustentabilidad en un con-
texto de gestión ambiental, a nivel nacional y urbano. Economía y
Gestión Empresarial, un programa de formación multidisciplinaria que
tiene un enfoque de desarrollo económico-social en base al fomento
y gestión adecuada de pequeñas y medianas empresas.

Un hecho académico inédito en el Ecuador y la región andina es el
Doctorado en Economía del Desarrollo que la FLACSO-Ecuador y su
Programa de Economía están impulsando. Se trata de un programa
orientado a la formación de científicos del área económica interesados
en llevar a cabo una carrera profesional dedicada a la investigación y a
la docencia. Responde a una necesidad del país y la región. En el área
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andina no existen programas para economistas con un enfoque en de-
sarrollo, y en Ecuador la FLACSO es el único centro académico que
ofrece un programa de maestría y doctorado en esta disciplina.

Fander Falconí, quien será Coordinador del Área de Economía
hasta 2006, señala en el año 2004 que el Doctorado en Economía del
Desarrollo busca llenar un vacío de investigación y generación de co-
nocimiento en el área económica aplicable a la realidad nacional y lati-
noamericana:

“Existen problemas estructurales del modelo económico que requie-
ren profesionales capaces de proponer sobre la base de investigacio-
nes académicas rigurosas, alternativas viables para el devenir económi-
co y social del Ecuador y de la región.Así actualmente, el Programa de
Economía mantiene con una visión de mediano y largo alcance dos lí-
neas principales de investigación: la Economía del Desarrollo y la
Economía Crítica”.

Para mantener los estándares de excelencia en la enseñanza de postgra-
do y vincular a la Sede de la FLACSO- Ecuador con el desarrollo de la
ciencia y el conocimiento, el Programa de Economía ha iniciado y esta-
blecido varias alianzas académicas estratégicas internacionales, como el
convenio por cinco años con el Institute of Social Studies (ISS) de la Haya,
Holanda para el fortalecimiento institucional en las áreas de docencia e
investigación. A fin de cumplir con los objetivos del convenio, anualmen-
te se presentan planes de acción donde se definen de común acuerdo
las actividades y compromisos de ambas instituciones. Gracias a este con-
venio el currículo de la especialización en Economía del Desarrollo
(2001-2003) se realiza en colaboración con el ISS. Esto implica un traba-
jo conjunto entre profesores de ese centro académico y la FLACSO. En
el 2004 se inicia el plan de acción para el período 2004-2005, que inclu-
ye una evaluación externa del programa de Maestría en Economía del
ciclo 2001-2003, que lo lleva a cabo un Comité Examinador del ISS con
el apoyo de la Coordinación Académica del Programa.

Otra alianza importante se mantiene con el grupo de Economía
Ecológica de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ésta permite que
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académicos de esa institución dicten cursos
en la FLACSO-Sede Ecuador de Economía
Ecológica, Evaluación Multicriterial y, en la es-
pecialidad de Métodos Cuantitativos con cur-
sos de Econometría. Adicionalmente, se está
impulsando la creación de la Red Alfa con la
Universidad Santiago de Compostela de
España y otras universidades europeas y lati-
noamericanas, para desarrollar cursos y líneas
de investigación sobre Integración Económica
entre Europa y Latinoamérica. Además de las
maestrías y el doctorado, el programa pro-
mueve talleres, mesas redondas, cursos abier-
tos, seminarios y diversos eventos académi-
cos.

Una de las actividades destacadas del área
de Economía, fue el Primer Congreso
Iberoamericano de Desarrollo y Medio Am-
biente, en el que se debatieron trabajos cien-
tíficos y experiencias de organizaciones ciudadanas y permitió abordar
la realidad latinoamericana desde visiones multidisciplinarias. Uno de
los resultados de este Congreso fue el lanzamiento de una Red
Iberoamericana de Economía Ecológica (REDIBEC), un espacio abier-
to a la participación de personas e instituciones. Se estructura a través
de nodos en distintos países de la región y una secretaria administrati-
va en FLACSO– Sede Ecuador. Al momento la red cuenta con redes
nodales en Bolivia, España, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Perú,
Argentina, México,Venezuela y Ecuador, y se espera que en un futuro
próximo la estructura y alcance de la red se amplíe sustancialmente.
Entre sus líneas básicas de acción a corto plazo cabe destacar la pues-
ta en marcha de su sitio Web y el lanzamiento de la primera Revista
Iberoamericana de Economía Ecológica.

Su objetivo es convertirse en un referente académico a escala lati-
noamericana por el alto nivel científico de sus contenidos, así como por
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el interés de los temas tratados, contribuyendo a la consolidación de la
economía ecológica como aproximación científica en la región. Otras
líneas de actuación de la red a más largo plazo tienen que ver con la
creación de espacios que favorezcan el intercambio y permitan com-
partir, no sólo información, sino también recursos y oportunidades de
capacitación, diseño y gestión de proyectos ambientales y de desarro-
llo.

Otras actividades destacadas impulsadas por el Programa de
Economía, han sido los conversatorios y talleres sobre impactos y pers-
pectivas de la dolarización en el Ecuador, realizados conjuntamente con
ILDIS y UNICEF.

En esa línea se han realizado actividades como el conversatorio
sobre Impactos económicos y sociales de la dolarización sobre la base
de diagnósticos referidos al tema, talleres para evaluar escenarios futu-
ros respecto de la dolarización, el tipo de cambio y la inflación y, du-
rante el primer semestre de 2004 se han realizado una serie de mesas
redondas y talleres en Quito, Guayaquil y Cuenca sobre los temas de
dolarización y convertibilidad, a cargo del equipo investigador de
FLACSO e ILDIS. Un tema debatido en diversos eventos a partir de
2005 será el posible Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Ecuador
y Estados Unidos.

En el área se han producido entre otras las siguientes investigacio-
nes:“Microfinanzas en la economía ecuatoriana. Una alternativa para el
desarrollo”; “Metabolismo social: La bifurcación entre Ecuador y
España”; “Relaciones entre Economía y Medio Ambiente”; “Análisis
Multicriterio del proceso de dolarización en el Ecuador”; “Impactos
económicos y sociales de la dolarización en el Ecuador”.

Se organizaron debates conferencias y mesas redondas sobre
“Desarrollo y Medio Ambiente”, “Desafíos locales ante la globaliza-
ción”; “Pobreza y políticas macroeconómicas en el Ecuador”; “Desa-
rrollo rural y agricultura internacional”; “Deuda externa y deuda eco-
lógica”;“Impuesto a la circulación de capital”; “Ley Marco y moderniza-
ción”;“Dolarización y deuda externa”;“¿Qué hacer con el Filanbanco?”;
“Clase media y crisis”;“La CAN y el ALCA”;“¿Es sostenible la dolariza-
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ción?”; “¿Se puede salir de la dolarización?”; “Integración monetaria y la
comunidad andina”; “¿Es posible una salida ordenada de la dolariza-
ción?”; “Economía social y solidaria”; “Economía política de la dolariza-
ción” y “Libre Comercio y los procesos de integración en la agenda de
la política exterior ecuatoriana”, entre otros eventos similares.

Alberto Acosta, Guillermo Landázuri, Rafael Correa son algunos de
los analistas que han participado en diversas actividades del Área de
Economía.

 



En el año 2004, Fernando Carrión deja la dirección de FLAC-
SO- Ecuador, luego de ocho años de trabajo arduo.
Durante su gestión logró constituir un grupo humano com-

prometido con la institución, reconstruir una Facultad en quiebra,
posicionarla nacional e internacionalmente, restablecer el proyec-
to académico, fortalecer una estructura y una visión plural de la
docencia y de la investigación. Asume como director Adrián
Bonilla, quien no sólo se ha comprometido desde hace muchos
años con la Facultad sino que conoce claramente las diferentes
etapas de su historia, las debilidades y las fortalezas del proyecto.
Asume el reto de fortalecer y proyectar los logros alcanzados y lle-
gar a nuevas metas.

Al terminar su gestión, Fernando Carrión señala que la FLAC-
SO fue concebida como una institución vinculada a la formación
de elites en las Ciencias Sociales. En esa perspectiva también fue

una institución enclaustrada, jerárquica y apegada a los
academicismos. Pero el mundo académico no es imper-
meable ni puede permanecer encerrado en una burbuja
de cristal. Uno de los sellos institucionales de la adminis-
tración 1996-2004 ha sido contar con una perspectiva
académica de alto nivel vinculada con los problemas de la
sociedad.

“Allí están los temas de sistemas políticos relacionados
con los económicos, que conviven con el fútbol como fenó-

Nuevo edificio y 
cambio de Director

Adrián Bonilla

   



meno de integración; la migración interna-
cional: los reality shows, los imaginarios urba-
nos, por mencionar algunos, que han forma-
do parte de las agendas de discusión, deba-
te y análisis dentro y fuera de la institución.

La acción al interior de FLACSO no
podía desarrollarse si no se aportaba al for-
talecimiento de la comunidad académica
nacional y al posicionamiento institucional
en la opinión pública. ¿Cómo? En el primer
caso, introduciendo debates de coyuntura
en nuestro quehacer académico cotidiano y
adquiriendo presencia en los medios de co-
municación”, asegura.

El mundo académico no podía vivir de
espaldas a la realidad inmediata. Afirma
también: “Todos los debates nos conduje-
ron a tener una FLACSO insertada en el
medio local e internacional liderando y par-

ticipando de los debates más apremiantes. Como estrategia, los profe-
sores debían participar en la mayor cantidad de debates posibles orga-
nizados tanto en el país como en el exterior, pero también debían tener
una participación directa en los medios de comunicación. Hoy muchos
de los académicos de la FLACSO participan en los principales medios
de comunicación colectiva, convirtiendo a la institución en un punto de
referencia obligado para la opinión pública.”

Carrión también afirma que FLACSO es una de las universidades
que mayor opinión pública genera en el país, gracias a que es una fuen-
te de noticias y a que produce información como resultado de sus in-
vestigaciones.

“El mayor aporte en estos ocho años puede sintetizarse en el
hecho de haber construido una institución sólida, a la manera de una
plataforma que tiene las mejores condiciones para proyectarse hacia el
futuro, que ha sido capaz de realizar un conjunto de actividades que
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muestran –sin más ni más- que este ha sido el período más fecundo
de su historia y que en mucho supera a lo hecho a lo largo de su vida
institucional”, argumenta.

Explica, además, que FLACSO cuenta con una base sólida para
avanzar hacia el futuro sustentada en una estructura institucional clara-
mente definida: democrática, altamente participativa, estructura de
toma de decisiones colectiva que le da la posibilidad de perpetuarse
hacia el futuro de una manera consistente. Cuenta con una Junta de
Facultad compuesta por todo el personal académico y administrativo
que se reúne ordinariamente una vez al año, un Consejo Académico
compuesto por representantes de áreas y de los profesores que se
reúne semanalmente, una Coordinación de Investigaciones, una Coor-
dinación de Docencia, siete Comités Docentes adscritos a cada uno de
los programas, dos Comités Editoriales uno de la Revista Íconos y otro
de las publicaciones institucionales, un Comité de Biblioteca y un
Claustro de Profesores.

“Una organización institucional normada bajo parámetros de un sis-
tema de gestión de calidad ISO 9001, que permite operar por proce-
sos y con objetivos claros, provenientes del Plan Estratégico, Plan ope-
rativo anual y una lógica presupuestaria transparente.Todo esto con re-
glamentos, instructivos y manuales que definen las reglas de funciona-
miento”, resalta Carrión.

A eso suma una sólida estructura financiera que se expresa en un
presupuesto de ingresos que creció en más del dos mil por ciento en
comparación con el que existía en 1996, además de contar con una es-
tructura compuesta por recursos propios, ingresos de proyectos y con-
venios, que le otorgan autonomía académica y operativa.Además tiene
una cartera diversificada de ingresos que le permite un manejo autó-
nomo de sus actividades. El patrimonio institucional en este período
también creció en más del 3.000 por ciento.

La propuesta académica se sustenta en un diseño docente integra-
do por tres doctorados, 14 maestrías, 16 diplomas superiores, siete
certificados de especialización que están estructurados de tal manera
que permiten tener un tronco común de materias–obligatorias, opcio-
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nales y de especialización– además de los cursos abiertos y virtuales,
que se abren por promociones anuales. En lo académico se logró es-
tructurar siete Programas que desarrollan actividades de docencia, in-
vestigación y debate.

Se han realizado 273 cursos abiertos entre 1996 y 2003 y 88 cur-
sos abiertos convocados el 2004; 13 cursos virtuales para el 2004 y,
desde el 2003 se han realizado 19 videoconferencias; 24 proyectos de
investigación en el primer trimestre del 2004; 480 seminarios y deba-
tes en ocho años; un catálogo con 36 libros publicados y con 18 nú-
meros de la revista Íconos. 835 alumnos han pasado por las aulas de la
FLACSO en el período 1996-2004. 104 profesores invitados ecuato-
rianos más 387 académicos extranjeros que han compartido cátedra
y debates en el escenario de la institución.

Desde 1996, la FLACSO reconoce la labor de quienes han hecho
aportes significativos en el campo de las Ciencias Sociales. El Premio
Pío Jaramillo Alvarado se ha transformado en un reconocimiento de
prestigio y ha sido entregado a personas e instituciones que han hecho
un aporte relevante a las ciencias sociales del país. Andrés Guerrero,
estudioso de temas relacionados con el Estado y el Poder en los
Andes, desde una perspectiva histórica y antropológica; Blanca Murato-

rio, ecuatorianista especializada en estudios sobre cultura y
religiosidad popular y en historia social de la Amazonía;
Osvaldo Hurtado, impulsor de una serie de estudios en el
campo de la sociología y las ciencias políticas; Rafael Quin-
tero, politólogo con una extensa labor en el campo de la his-
toria social y política; Bolívar Echeverría, quien ha hecho re-
flexiones sobre la modernidad y la cultura del barroco en
América Latina y el sociólogo Alejandro Moreano, reconoci-
do por sus análisis sobre política, sociedad y cultura, son los
investigadores quienes han recibido este premio.

Editorial Abya Yala, la Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit, el
Centro Andino de Acción Popular (CAAP), la UNESCO en
la persona de su Director General, Doctor Koichiro

Matsuura y la Universidad de Cuenca, son las instituciones.
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En estos años además han pasado por FLACSO presi-
dentes y ex presidentes de diversos países como Fernan-
do Enrique Cardoso de Brasil, Fidel Castro de Cuba,
Ricardo Lagos de Chile y Hugo Chávez de Venezuela.

Fernando Carrión también destaca en su informe final
la infraestructura, el desarrollo de las relaciones nacionales
e internacionales, el liderazgo investigativo, el desarrollo
tecnológico, la imagen institucional y sobre todo “un equi-
po humano calificado, productivo, sustentado en el compa-
ñerismo, la amistad el debate de ideas, y la apertura, ele-
mentos claves a la hora de reconstruir la institución”.

También explica que el camino recorrido no ha sido
fácil y anota tres obstáculos importantes:

“La institución ha tenido además de un entorno poco favo-
rable, el embate de algunos obstáculos que –finalmente- han
sido positivamente superados. Un primer obstáculo provino
de la competencia mal entendida por parte de algún miem-
bro de la comunidad universitaria que se sintió afectado por
este crecimiento institucional, situación que casi lleva al cie-
rre de la FLACSO.Trabas en el Congreso Nacional para que
la FLACSO no sea reconocida como parte del sistema uni-
versitario y luego, una vez aprobada por Ley el 13 de abril
del 2000, la presión para que la comunidad universitaria na-
cional no reconozca nuestros derechos. Gracias a la tesone-
ra labor desplegada por la organización, cada una de estas
zancadillas fueron superadas hasta lograr que el Congreso
Nacional incorpore a la FLACSO como un Centro de
Educación Superior, que el Consejo Nacional de Educación
Superior nos acoja en su seno y que la FLACSO aporte cre-
ativamente al sistema universitario ecuatoriano”.

Con ese reconocimiento, la Facultad está protegida y obligada por las
disposiciones de la Ley de Educación a incorporar en sus diseños cu-
rriculares las exigencias establecidas por el sistema ecuatoriano de
educación superior y a gozar de plena autonomía.
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El segundo obstáculo, explica Carrión, tiene que ver con
los esquemas de financiamiento para la construcción del
nuevo campus institucional.

La solicitud de un crédito para culminar la construcción
del proyecto siguió un largo calvario. Empezó por el hecho
de que el sistema financiero privado no cree en el país y,
mucho menos, en la educación, por ende no invierte en ella.
Prefiere tener los recursos del ahorro interno en el exterior
y cuando decide prestar algo lo hace sólo para el consumo.
Por otro lado, cuando se recurre a la Banca Pública, son las
prácticas clientelares y burocráticas las que hacen difícil el ac-
ceso a los créditos públicos. Como consecuencia de estas ac-
ciones privadas y públicas, el país se ha privado por casi dos
años de contar con un campus académico que aporte a la
ciudad, al país y a la comunidad académica internacional.

El tercer obstáculo que señala, tiene que ver con una mentalidad
que proviene de la condición de país pequeño.

“¿Cómo es posible que un país pequeño con una comunidad aca-
démica pequeña pueda tener una propuesta de sede tan grande?
Romper este prejuicio no ha sido fácil a la hora de diseñar la propues-
ta docente, la construcción del nuevo campus y la definición de nues-
tro marco regulatorio”, asegura.

También comenta que las acciones han sido guiadas por el pensa-
miento de Benjamín Carrión, cuando decía que “si no podemos ni de-
bemos ser una potencia política, económica. diplomática y menos -
¡mucho menos!- militar, seamos una gran potencia de la cultura, por
que para eso nos autoriza y nos alienta nuestra historia”’. “Su discurso
de la “patria chica” viene ahora a colación, pues la Sede ha tenido que
romper con prejuicios del sistema internacional y con los objetivos de
corta expectativa de la comunidad académica, en el marco de un con-
texto adverso como el vivido en el país”, afirma Carrión y agrega que
“la historia en estos ocho años ha sido intensa pues en el Ecuador y
sus adversidades no es fácil construir instituciones. La historia reciente
de la FLACSO demuestra que las crisis sí son oportunidades”.
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El director saliente de FLACSO concluye su informe del período
1996-2004 señalando que el gran aporte de estos ocho años se puede
resumir en la experiencia de construir una institución académica dirigida
a la formación de nuevas generaciones de cientistas sociales y a la pro-
ducción de conocimiento de la realidad en el marco de una comunidad
académica nacional e internacional. En esa perspectiva, FLACSO-Ecuador
se ha convertido en una de las sedes más grandes del sistema internacio-
nal de FLACSO y, gracias a una propuesta de gestión y académica bastan-
te novedosa, se encuentra aportando con excelencia y calidad a las
Ciencias Sociales de la región.

En el año 2004, a los denominados gobiernos de izquierda de Hugo
Chávez, Luiz Inácio Lula Da Silva y Néstor Kirchner, se suman Tabaré
Vázquez en Uruguay y Michel Bachelet en Chile quienes triunfan en la
elecciones de sus países. En el Ecuador, el gobierno de Lucio Gutiérrez
parece no tener grandes contratiempos, sin embargo se gesta una im-
portante crisis institucional que lo debilitará. En el Ecuador, cuando se
presentan crisis como la que enfrentará el gobierno todos los actores
políticos, incluido el vicepresidente y algunos ministros, empiezan a
pensar y trabajar por una salida que los favorezca. Uno más otros me-
nos, de forma más pública o más oculta buscan una salida a su favor y,
tal vez se podría decir que todos, de alguna manera, conspiran. Sin em-
bargo, en este caso el que conspiró primero contra su propia estabili-
dad es el presidente, y en el 2004 y primeros meses de 2005, tanto él
como la oposición se encuentran atrapados sin salida, como aquella
película de Jack Nicholson.

La salida de Gutiérrez se precipita tras una dura represión policial
en abril de 2005 a una marcha en la que participan más de 30.000 per-
sonas, y en la que muere el fotógrafo chileno Julio García de un paro
respiratorio por efecto de los gases lacrimógenos. Más de cincuenta
personas son heridas.

Los acontecimientos son vertiginosos: Quito amanece con movili-
zaciones ciudadanas en varios barrios de la ciudad y cortes de calles
por parte de los manifestantes, mientras llegan autobuses de provincias
con cientos de personas pagadas para apoyar al gobierno y enfrentar-
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se con los manifestantes opositores.
A las 11.00 hora local, la embajadora de Estados Unidos, Kristie

Keney, concurre al Palacio de Gobierno para entrevistarse con
Gutiérrez. Al salir de la reunión el vocero de esa embajada, Glenn
Warren dice que el gobierno de Estados Unidos está muy preocupa-
do con la situación que vive el país y llama a solucionarla enseguida. Es
el principio del fin de Gutiérrez.

Minutos después el Comandante en Jefe de la Policía, Jorge Poveda,
renuncia a su cargo, pide disculpas por las acciones policiales y se mues-
tras contrario a seguir reprimiendo a los opositores.

Desde un comienzo los manifestantes rechazaron cualquier injeren-
cia de los partidos políticos en sus movilizaciones y exigieron la renun-
cia de los funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
con las consignas ”Lucio Fuera” y ”Que se vayan todos”.

Las protestas surgen espontáneamente el miércoles 13 de abril en
Quito y continúan durante ocho días hasta la caída de Gutiérrez.

El miércoles 13 de abril tiene escasa aceptación la convocatoria a
una paralización general efectuada por el alcalde de Quito, Paco Mon-
cayo, y por el prefecto (gobernante provincial) Ramiro González, de Pi-
chincha, provincia donde se encuentra la capital ecuatoriana.

En cambio, los oyentes de radio La Luna, de Quito, proponen una
movilización espontánea contra el gobierno, que irá creciendo a partir
de la difusión desde la propia emisora y de mensajes enviados a través
de teléfonos celulares.

La convocatoria logra una amplia adhesión, y durante varios días
miles de personas se movilizan en distintos puntos de la capital, sobre
todo en zonas de clase media, para exigir la salida de Lucio Gutiérrez.

El protagonismo lo tuvieron sectores de Quito, en su mayoría de
clase media y media alta, que no pertenecen a organizaciones políticas
ni sociales.

Tras la renuncia de Poveda, el Congreso Nacional convocó a una
sesión extraordinaria con las firmas de 60 diputados en la sede del
Centro Internacional de Estudios Superiores en Comunicación para
América Latina (CIESPAL) y, menos de 40 minutos después de instala-
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do, aprobó una moción destituyendo a Gutiérrez por abandono del
gobierno, aunque éste permanecía en la Casa Presidencial y no había
renunciado.

Pocos minutos más tarde se confirmaba la salida de Gutiérrez, cuan-
do el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante
Víctor Hugo Rosero, anunció que los militares le retiraban su apoyo para
”salvaguardar” la paz del país. El presidente, después de una bochorno-
sa salida en helicóptero desde la terraza de Carondelet, finalmente se
refugió en la Embajada de Brasil en Quito.

Tal como en ocasiones anteriores desde la restauración democráti-
ca en 1978, el Congreso halló una salida polémica a la crisis.

Alfredo Palacio, desarrolla un gobierno cauteloso que rápidamente
se desprestigia. Al intentar concretar la firma del TLC entre Ecuador y
Estados Unidos, se desatan grandes movilizaciones indígenas. El mayor
destaque de ese gobierno lo logra en sólo dos meses su Ministro de
Economía y Finazas, Rafael Correa, quien desde allí se catapulta hacia
una candidatura presidencial.

En marzo de 2006, un nuevo levantamiento indígena paraliza parte
del país. Los dos objetivos de la protesta son no permitir que se firme
el TLC y exigir la caducidad del contrato petrolero entre el Estado
ecuatoriano y la empresa estadounidense Occidental, cuestionado por
irregularidades. Las dos aspiraciones finalmente se logran. En noviem-
bre, Rafael Correa gana la segunda vuelta electoral a Álvaro Noboa, y
al asumir en enero de 2007 abrirá un proceso de cambio institucional
basado en una nueva Asamblea Constituyente que deberá instalarse
en noviembre del año siguiente.

También en el año 2006, FLACSO- Ecuador concreta un objetivo
fundamental de todo centro académico, cuando inaugura un campus
académico propio, moderno y que responde a las necesidades de una
institución de postgrado reconocida nacional e internacionalmente. La
idea de construir el campus surgió en el momento mismo que
Fernando Carrión asumió la dirección. Pero, si se tenía en cuenta la cri-
sis que se debía superar, ese anhelo parecía un sueño demasiado lejano
a concretar. En 2006 se inaugura el nuevo edificio de FLACSO- Ecuador.
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La primera gestión fue conseguir con la Municipalidad un terreno
con las características necesarias para diseñar y construir un campus
universitario con las características. Gonzalo Estupiñán explica los pa-
sos que se dieron para llegar a la concreción del anhelado Campus
Académico de FLACSO– Ecuador.

En 1998, el Concejo Metropolitano de Quito decidió entregar un
terreno ubicado en el barrio La Vicentina, pero ese predio no llenaba
los objetivos de localización urbana propuesta por los directivos de la
Institución, situación que determinó que se realicen gestiones para
conseguir el cambio del terreno requerido.

Posteriormente el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
acepta hacer una permuta del terreno de La Vicentina por otro locali-
zado en la Calle Pradera y Almagro. Un próximo paso fue cambiar la
condición jurídica del predio de comodato a donación, lo que se logra
el 22 de febrero del año 2001. El Cabildo capitalino entregó, en calidad
de donación un terreno de 2.700 metros cuadrados del terreno. La
FLACSO recibió este lote con el exclusivo objetivo de destinarlo a la
construcción de su sede institucional.

En septiembre de 2003, el Municipio también entrega el área colin-
dante en su parte occidental, de 3.673,40 metros cuadrados bajo la
forma de comodato, para que se desarrolle un proyecto de área cul-
tural, plaza pública y complemento de su nuevo campus académico.

A mediados de octubre de 2001 se inició la construcción del con-
junto institucional. Con la finalidad de hacerle seguimiento al proyecto
se nominó una comisión presidida por Rodrigo Paz, ex alcalde de
Quito y compuesta por: Raúl Baca ex presidente del Congreso
Nacional y ex Ministro; Aase Smedler representante residente de
PNUD, los periodistas Diego Araujo, Nila Velásquez y Simón Espinosa,
Medardo Mora de la Universidad Eloy Alfaro de Manta y Nina Pacari
ex canciller.

Hoy el Campus académico es un ejemplo por su infraestructura
compuesta de espacios administrativos, aulas y espacios complementa-
rios académicos, centro de documentación – biblioteca (un puente di-
recto de la sociedad con el conocimiento, con más de 60.000 volúme-
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nes, fácil acceso a ellos, tecnología de punta y
un espacio adecuado para consultas), cafete-
ría para 100 usuarios, centro de convenciones
(compuesto de dos auditorios con 350 y 160
asientos, tres aulas magistrales de 50 personas
cada una, salas de sesiones, salas de prensa,
salas de comunicaciones, salón de exposicio-
nes y locales comerciales) y estacionamientos.
En el terreno adjunto se está construyendo
un Centro Cultural que será un aporte más a
la ciudad..

Patricio Beltrán explica que la construc-
ción del nuevo edificio, el advenimiento de
nuevas tecnologías y el gran avance que se ha
tenido en el campo académico la institución,
demandan la búsqueda de nuevos derroteros
en el campo de la estructura organizacional.
En ese sentido señala que, la Sede ha crecido
en estos últimos años y ha creado estructuras
fuertes tanto en lo académico como en lo administrativo. El Orgánico
Funcional de la Sede no sólo muestra su crecimiento sino su transpa-
rencia y un proceso de horizontalidad. Además, evidencia que los pro-
gramas son las células básicas de la estructura institucional y se definen
por actividades de docencia, investigación, publicaciones y debates.

Entre 1997 y 2006, decenas de profesores ecuatorianos y extranje-
ros han aportado con su experiencia docente e investigativa. Estudian-
tes que han hecho postgrados en FLACSO como Lourdes Tibán,
Presidenta del Codempe, Eduardo Delgado de los movimientos socia-
les, el coronel Jorge Brito, Napoleón Saltos, reconocen la calidad aca-
démica de la Facultad.

Como señala María del Carmen Ulcuango, Coordinadora de la
Oficina de Estudiantes, el perfil del estudiante de la sede es diverso
como el país, los estudiantes pertenecen a diferentes espacios y tienen
una formación variada.
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“Los estudiantes pertenecemos a diferentes provincias del país, lo que
implica la confluencia de realidades y perspectivas múltiples” dice
Nancy Valdivieso, estudiante del Programa de Políticas Públicas y
Gestión. Otra estudiante,Vanesa Rodríguez, señala que FLACSO le ha
dejado muchos conocimientos “pero sobre todo el desafío por descu-
brir cada día más”.

Estudiantes que han hecho postgrados en FLACSO como Lourdes
Tibán, Presidenta del Codempe en Ecuador, Eduardo Delgado y Napo-
león Saltos, representante de movimientos sociales, el coronel Jorge
Brito y muchos otros reconocen la calidad académica de la Facultad,
más allá de ciertas críticas que también se presentan.

Pero FLACSO también recibe críticas importantes. Ciertos analistas
políticos que se asumen de izquierda acusan a la Facultad de haberse
“derechizado”.Algún “analista” extranjero también ha colocado a la ins-
titución como un apéndice de la CIA (Central de Inteligencia Ameri-
cana) en Ecuador. Lo que de tan ridículo sólo causó algunas sonrisas,
incluso en académicos críticos del proyecto de la Facultad.

Otros en cambio realizan comentarios más serios, y aunque acep-
tan que FLACSO es una institución académica plural le cuestionan no
comprometerse con un proyecto de izquierda en una forma más mili-
tante. En todo caso, nadie puede obviar el papel que actualmente cum-
ple en la docencia e investigación en Ciencias Sociales en la región, y
nadie puede decir que se le cierran las puertas por algún tipo de dis-
criminación.

Desde 1996 FLACSO- Ecuador ha tenido grandes objetivos, que ha
sabido alcanzarlos respetando los tiempos. Una de las aspiraciones ge-
nerales de Adrián Bonilla es consolidar el hecho de que la Facultad se
reconozca socialmente, y fortalecer la calidad a nivel académico.

“En lo que refiere a proyectos específicos, el objetivo principal es
implementar un Centro de Información Digital para el conjunto de la
región andina, en el cual esté archivada toda la información sobre los
países andinos para que los investigadores de todo el mundo, cuando
necesiten obtener información sobre la región recurran a FLACSO.
Este es el proyecto institucional inmediato y ya se echó a andar. Es un
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proyecto emblemático que para FLACSO tiene la misma importancia
que en su momento tuvo el edificio o ahora tiene el Congreso
Latinoamericano de Ciencias Sociales a realizarse en octubre de
2007”, comenta Adrián Bonilla.

También recuerda que se está trabajando en la idea de implemen-
tar un Área de Humanidades, que supone estudios de arte, estudios
sobre el pensamiento social y estudios históricos.Además está en mar-
cha un proyecto ligado a la difusión de la plástica por medio del espa-
cio de exposiciones del edificio, y una galería muy funcional con expo-
siciones de arte contemporáneo, que completa el compromiso de la
institución con el Municipio de Quito dentro de la construcción del
Parque Cultural en el terreno colindante. El camino no se detiene, y si
bien se van logrando muchos objetivos, surgen otros que ayudan a for-
talecer una institución plural.

En los últimos dos años se abrió una polémica sobre el carácter de
los actuales gobiernos progresistas o de izquierda de América del Sur,
entre los que se mencionan el de Hugo Chávez en Venezuela, el de Evo
Morales en Bolivia,Tabaré Vázquez en Uruguay, Luiz Inácio Lula Da Silva
en Brasil, Néstor Kirchner en Argentina, y en menor medida Michel
Bachelet en Chile. A ellos se sumó Rafael Correa.

La falta de información y el desconocimiento de los procesos que
están detrás de cada gobierno, la personalidad e historia de cada pre-
sidente, la correlación de fuerzas internas en cada país, la realidad so-
cial, política y económica, la potencialidad de los sectores que susten-
tan cada gobierno, las particularidades propias de cada geografía, las vi-
cisitudes geopolíticas y los intereses de la derecha para crear divisio-
nes, han llevado a una clasificación simplista entre “buenos” y “malos” o
entre “serios” y “populistas”. ¿Pero qué mismo son los gobiernos pro-
gresistas o de izquierda que han triunfado y siguen triunfando en las
elecciones sudamericanas en los últimos años? Las ciencias sociales to-
davía no saben explicarlo porque se siguen observando ciertos proce-
sos con el mismo prejuicio de otros años.

Una de al prioridades de FLACSO- Ecuador ha sido y es la investi-
gación. En ese sentido, Carlos Arcos, quien fue Coordinador de
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Investigación señala que entre 1996 y 1998 ésta se limitó a proyectos
de corto alcance que permitían a los profesores-investigadores la pre-
paración de ponencias y artículos para la participación en talleres y se-
minarios o para apoyar en la publicación  de los primeros números de
la revista Iconos. Pero, la investigación dará un importante salto en el
año 2000  y se consolidará tanto en términos académicos como finan-
cieros.

Pero las investigaciones no se quedan en FLACSO, se transforman
en un aporte a la comunidad académica, a la prensa y a la sociedad en
general. Desde noviembre de 2003 hasta abril de 2004, 1700 personas
tuvieron acceso a los documentos con los resultados de investigacio-
nes, que además fueron noticia en al prensa nacional e internacional.

“El esfuerzo de un equipo de trabajo ha hecho de la FLACSO el
más importante centro de investigación de alta calidad del Ecuador. Los
tres retos más importantes son promover más en las investigaciones
una perspectiva comparativa del área andina tal como lo establece la
misión institucional, mantener los niveles de calidad en las investigacio-
nes y hacer de la investigación el principal soporte  de los procesos de
docencia”, comenta Arcos, quien actualmente es Coordinador
Académico, además de reconocido novelista.

Por su parte Mercedes Prieto, Coordinador de Investigación en el
2007 señala que la sede ejecuta proyectos de investigación básica o
fundamental y proyectos de investigación aplicada. La investigación aca-
démica, además de construir aportes teóricos, responde a las deman-
das de la sociedad y contribuye a la solución de problemas. La pers-
pectiva de la investigación en FLACSO se define por su carácter mul-
tidisciplinario, pluralista y comparativo, y es un medio para intervenir
creativamente en el debate público y en el de las Ciencias Sociales. La
investigación se concibe como un trabajo a largo y mediano plazo, re-
sultado de los intereses de los investigadores cuya evaluación se rige
por los criterios del mundo científico, principalmente, a través de la pu-
blicación de los resultados en libros y revistas especializadas.
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Cuando se consulta a docentes, estudiantes, ex estudiantes,
administrativos, autoridades de la FLACSO, un destaque
común es el pluralismo de la Facultad, lo que se eviden-

cia claramente con las distintas visones existentes sobre las cien-
cias sociales, sobre la política y la cultura. Lo mismo ocurre con
personas vinculadas a distintos ámbitos de la vida nacional, como
políticos, trabajadores de la cultura, activistas sociales e incluso per-
sonas críticas de la Facultad.

La crítica surge desde algunos representantes de sectores de iz-
quierda que quieren una FLACSO más comprometida política-
mente con una opción de izquierda. Pero también surgen críticas
de algunos representantes de sectores de derecha que reclaman
una supuesta izquierdización tras la participación de ex docentes
de FLACSO en el actual gobierno de Rafael Correa.

Para Fernando Carrión:

“El pluralismo es una de las características que se ha logrado im-
pulsar y respetar en la institución. En muchos casos las posiciones
entre los académico son distintas y divergentes, lo cual muestra la
libertad de cátedra y la heterogeneidad de visiones dentro de la
institución y muestra que dentro de FLACSO hay debates que no
están zanjados, pues creemos en el pensamiento y en las ideas y
no en las verdades absolutas”.

Institución plural con 
futuro alentador 

  



Alexei Páez ha estado vinculado a FLACSO- Ecuador durante 23 años
y también tiene su mirada particular.

“En los años que yo me vinculé con FLACSO, la institución era dema-
siado dependiente de la institucionalidad política. Intentaba responder
a las oscilaciones políticas porque su fragilidad institucional era enor-
me. Además tenia un sentido esencialmente político y no académico.
Con Amparo Menéndez hay una intención de profundizar la orienta-
ción académica aunque no se abstraiga de lo político. En realidad nin-
gún director de FLACSO se puede abstraer de los político. Actual-
mente se percibe una institucionalidad muy fuerte y un academicismo
muy fuerte”.

También argumenta que en la época de Gonzalo Abad había una suer-
te de pensamiento mucho más orientado hacia la izquierda, después se
trasladó hacia un pensamiento más tecnocrático.

“En este momento en FLACSO hay una visión pluralista pero al mismo
tiempo bastante tecnicista de la cosas –advierte–. Por un lado eso es
bueno porque fortalece lo académico, pero el problema es cuando en
nombre de la tecnocracia se pierden las teorías criticas. Cuando eso
ocurre las visiones sociales pueden ser cambiadas por visiones técni-
co-instrumentales. En ese sentido, actualmente hay dos tendencias en
FLACSO. Una técnico-instrumental según la cual lo principal de las
ciencias sociales es la resolución de problemas micro que pasa por el
desarrollo local o la política pública de seguridad ciudadana, dejando
de lado la integridad de los macro procesos. La otra adscripta a la te-
oría crítica que tiene una mirada mucho más hacia lo macro, que para
los primeros se trata de ‘poesía’.”

Como académico de la FLACSO, Alexei Páez garantiza que hay total
libertad de pensamiento para tener la posición que cada persona quie-
ra.

“Yo cuestiono el pragmatismo, el tecnocratismo. Pero en este mo-
mento la facultad abre muchos espacios. Se abrió un área de sociolo-
gía que estuvo vedada durante algunos años, se piensa abrir un área 
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de historia que es fundamental. Actualmente la calidad de la reflexión
es mucho mayor y está más consolidada”, asegura.

Asegura además que la libertad de adherir a cualquier visión de las
ciencias sociales se evidencia en las distintas posturas de los académicos.

“Yo adhiero a la teoría crítica, cuestiono el pragmatismo y el tecno-
cratismo. Otros colegas adhieren a otras teorías. Pero actualmente la
calidad de la reflexión es mucho mayor, está más consolidada. En este
momento FLACSO abre mucho espacios. La teoría crítica es una uto-
pía refrendada por el realismo. Su misión es presentar y representar el
conjunto de la vida de lo social. Exige una metodología estricta un co-
nocimiento acabado de procedimientos, procesar otras teorías que se
integran, pero también incluye una visión emancipatoria”, explica Alexei
Páez.

Para Simón Pachano, el gran logro de la FLACSO en estos once
años es haber constituido un equipo bastante estable, “no tanto en las
personas que lo integran sino en su funcionamiento como un ente co-
hesionado”.

“Esto ha hecho que se modere la incidencia que tiene siempre en
una institución como ésta, el estilo del director. En el último cambio de
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director, por ejemplo, hay muy pocas diferencias sobre la continuidad
del trabajo académico de FLACSO. Obviamente que hay especificida-
des, pero ya no son esas diferencias que incidían sobre la continuidad
de la institución. Esto muestra claramente que se ha dadoun proceso
de institucionalización”, argumenta.

Él cree que también hay un cambio en el contexto, pues podría de-
cirse que, en general, desde la caída del muro de Berlín las ciencias so-
ciales tienen otro tipo de demandas, y esto ha llevado a que en mu-
chas partes haya un mayor academicismo.

“Se han puesto los objetivos académicos por encima de los objeti-
vos políticos como era antes. Esto no quiere decir que en los países de
América Latina y particularmente en Ecuador, nos olvidemos de la res-
ponsabilidad que existe en el otro sentido, incluso muchos de los que
integran el cuerpo académico de FLACSO hacemos opinión pública a
través de los medios, estamos marcando una posición hacia fuera. Pero
actualmente los aportes al país y a la sociedad se hacen más desde lo
académico que desde la militancia. Si yo estoy dedicando 8 o 10 horas
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diarias al trabajo académico, puedo aportar más al país, a la política, a
los sectores sociales, desde este campo que desde la militancia, sin que
eso signifique que no pueda ser militante de cualquier sector”, explica.

También coincide en que la FLACSO actual es heterogénea en
cuanto a su composición profesional, al punto de vista de sus docen-
tes e investigadores, a las posiciones frente al trabajo académico e in-
cluso político. Aunque cree que se ha dejado bastante el debate polí-
tico afuera de la institución.

Comenta, además que, “Esto ha servido para tener algo substancial
a la vida de una Universidad: una visión universal y una estabilidad del
trabajo académico. Llevamos prácticamente once años y hemos hecho
un trabajo muy satisfactorio si tenemos en cuenta las condiciones ini-
ciales, y la realidad del medio ecuatoriano y latinoamericano”.

Alicia Torres, por su parte agrega una mirada distinta, al señalar que,
actualmente mucha gente extranjera no sólo ve en FLACSO- Ecuador un
centro de producción de pensamiento sino también una institución que
se vincula mucho más con diferentes procesos sociales en la práctica.

El actual director de FLACSO- Ecuador, Adrián Bonilla, explica que
la Facultad ha tenido distintos tipos de influencia de acuerdo a los di-
ferentes momentos históricos, pero es en la última década cuando en
realidad se ha proyectado socialmente.

“Antes era muy pequeña, no era reconocida como universidad y se
comportaba como un organismo internacional.También era menos pú-
blica, en cambio ahora está muy expuesta a la mirada externa. Su pen-
samiento, sus profesores, desde distintas posiciones se comunican más
y tienen más presencia social, no sé si haya influencia en la opinión pú-
blica pero sí debe existir algún tipo de impacto. Pero el impacto más
importante está en la formación de profesionales. Hay varias genera-
ciones formadas en FLACSO que están participando a nivel del Estado
y en entidades privadas, con capacidad de decisión”, asegura Bonilla.

Explica, además, que en la actualidad las ciencias sociales presentan
un escenario de debate entre distintas tradiciones del conocimiento, en
lugar de la hegemonía de una de ellas como ocurría en los primeros
años de la Facultad.
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“Hoy el debate no es tan homogéneo, porque hay una mayor con-
frontación entre las distintas tendencias de las ciencias sociales. Debido
a eso se enriquece mucho el estudio de los fenómenos sociales, por-
que en general esta pluralidad de tradiciones produce finalmente más
información y más conocimiento. La pluralidad se ve reflejada en prác-
ticamente todos los sílabos de las materias, excepto cuando hay cur-
sos muy especializados sobre algún autor o concepto en particular.
Antes eso no ocurría”, asegura Bonilla.

También toca otro tema que en los últimos años ha cobrado más in-
terés en FLACSO: la difusión del pensamiento y del conocimiento.

“A veces es difícil para los científicos sociales comunicarse, hay perso-
nas que escriben mejor que otras. Cuando uno lee a Agustín Cueva
uno siente incluso cierto placer estético al leer sus trabajos porque es-
cribía muy bien, pero no es el caso de la mayoría de los profesionales”.

Argumenta además que ahora la tendencia mundial es que los medios
de comunicación incorporen cada vez más, testimonios analíticos de
científicos sociales, pero eso más que una trasformación de las ciencias
sociales, es una transformación de la sociedad.

“La diversidad de medios genera mucha información, pero la infor-
mación no es suficiente, se necesita análisis y eso lo brindan los cientí-
ficos sociales. Pero no todos son mediáticos, no todas tienenlegitimidad
en cuanto a la seriedad de sus investigaciones, no todos gozan de la
simpatía de los dueños de los medios de comunicación o de los con-
ductores de los programas de opinión. En lo últimos ocho años hubo
muchísima exposición mediática de los académicos de FLACSO, y eso
también tiene que ver con el prestigio y la legitimidad que la institución
ha logrado, lo que a la vez es producto del trabajo de sus académicos”,
indica.

Eduardo Kingman también cree que FLACSO- Ecuador es una ins-
titución muy pluralista, en la que no existe ninguna presión para tomar
algún tipo de posiciones, y observa además que siempre hubo muchas
tendencias. Aunque asume que muchos investigadores vinculados a
FLACSO en distintos momentos, han seguido las pautas de desarrollo
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de la ciencias sociales vinculados a la realidad de
América Latina, pero utilizando diversas fuentes
para el análisis.

“Por ejemplo, está el caso del Andrés Guerreo que
posiblemente es uno de los intelectuales que más
influye sobre varias generaciones de FLACSO
quien viene desde la economía política marxista y
le introduce toda una serie de lecturas desde una
mirada ‘foucoltniana’ y ‘bourdoniana’ digamos, y
que constantemente está introduciendo lecturas
desde otras miradas sin que haya una ruptura con
el marxismo, pues el sigue siendo marxista”.

Kingman cree que ocurre algo similar con otros
investigadores.

“Hay una lectura nueva, Yo diría que es una corriente de formación
mucho más europea y yo me ubico dentro de esa línea. Mientras hay
otros colegas que han sido formados por la escuela norteamericana y
que más bien lo que les preocupa es estar al día en el debate ecoló-
gico o de la ciencia política. Es otra línea interpretativa, pero aún en
esos casos la mayoría de gente que ha estado vinculada a FLACSO,
tiene una orientación poco teorética pues prioriza mucho más el tra-
bajo de campo sociológico y antropológico”.

Agrega, además que, donde más se evidencian las diferentes corrien-
tes que hay en la Facultad es en la visión política.:

“El estilo de FLACSO es el de una institución liberal que permite que
convivan y debatan diversas corrientes sin entrar en un enfrentamien-
to sin que se pierdan las relaciones cordiales entre la gente. Pero de
hecho, cuando se presentan las investigaciones, generalmente existen
discusiones fuertes pero respetuosas porque hay diferencias muy cla-
ras entre los que definen la ciencia política con una mirada muy insti-
tucionalista a la norteamericana y los que recurren a la teoría crítica”.
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Sin embargo cree que las instituciones como FLAC-
SO tiene un fuerte peligro de que los académicos se
desvinculen de la realidad social.

“Si se revisa la historia de FLACSO desde su inicio, se
ve una institución de donde salen posibles ministros o
asesores de gobiernos que tiene sus aspiraciones en
lo institucional y se desvinculan de la realidad social.
Pero también hay otra gente que ha estado muy vin-
culada a lo social y a otros tipos de intereses.También
ocurre que el trabajo académico mismo genera des-
vinculaciones”.

Por otra parte destaca la seriedad académica de la
Facultad y las exigencias que existen en ese nivel.

“Cada profesor-investigador tiene la obligación de producir una inves-
tigación y dos artículos al año, y la gente está produciendo. Hay una sis-
tematización de la investigación y de la docencia con la seriedad que
se requiere Creo que ahora los profesores piensan mucho menos en
ser asesores de gobierno o ministros, y se dedican a la docencia y a la
investigación. En la medida en que la preocupación de los profesores
no era tanto académica, había un profesorado con un fuerte interés
por incidir en la política directamente y por tanto cumplía funciones
pensando en eso.Ahora se está dando en todo el sistema FLACSO un
debate en el que se plantea la disyuntiva si la institución debe dedicar-
se a formar académicos y desvincularse de manera creciente de su
asociación con el Estado o al contrario”.

En cuanto al estudiantado, Kingman cree que en los últimos años se ha
ido calificando.

“Hasta la época de Amparo Menéndez había un estudiantado cuya
preocupación fundamental era la formación académica. Cuando rena-
ce FLACSO hay una especie de bajón en la calidad de los estudiantes,
porque era una institución débil. Pero fueron muy interesantes las dos
maestrías de Asuntos Étnicos que se hicieron, porque se incorporó
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otro tipo de estudiantado, buena parte vinculada al movimiento indí-
gena. Salieron tesis muy interesantes, pero se cometió el error de que
en algunos casos se dio una relación muy paternalista con el estudian-
te. En esta última etapa hay un estudiantado de muy buena calidad que
se ha podido desarrollar sobre todo porque FLACSO ya ha tenido re-
cursos para becas y se ha ido incrementando el número de becarios”.

Destaca que muchos de los estudiantes actualmente tienen en mira
hacer una carrera académica y luego hacer doctorados apenas termi-
nan su maestría en la Facultad.

“Claro que también sigue habiendo aquellos estudiantes que requie-
ren sólo de un título. Pero lo fundamental en FLACSO hoy es que hay
una dinámica intelectual muy fuerte.Acabo de dar un curso en un doc-
torado y me quedé deslumbrado por la calidad del estudiantado.
Aunque es desigual, la mayoría de los trabajos son excelentes. Es muy
duro para el estudiante que no llega con buen nivel de formación man-
tener el ritmo de FLACSO, por lo exigente, y es preocupante porque
hay estudiantes que acaban la maestría y no terminan su tesis.También
hay un nivel de exigencia muy grande para el profesorado y las evalua-
ciones que se le hacen para mantener la calidad son fuertes”.

Un problema que ve Eduardo Kingman en FLACSO es el hecho que
los programas funcionen de modo desigual.

“Hay unos muy integrados y otros, poco integrados. Hay un profeso-
rado que está dentro de una dinámica común, con un fuerte trabajo
de equipo, con una línea de reflexión e investigación, con una estrecha
vinculación entre profesores y estudiantes, como el programa de gé-
nero, por ejemplo. Pero a veces hay profesores islas; que trabajan en
forma muy individual. Pero se han buscado mecanismos para una
mayor integración, y se ha abierto canales de mayor relacionamiento
como las reuniones mensuales para presentación de investigaciones
que se iniciaron como reuniones muy administrativas, muy formales y
ahora se está discutiendo contenido y existe un buen intercambio”.

La revista Íconos refleja la situación de FLACSO como una institución
que recoge distintas tendencias.
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“Antes se rogaba por artículos, ahora tenemos una sobrecarga y
muchos de buena calidad – comenta Kingman-. Eso nos obliga a veces
a rechazar algunos y la gente se reciente, pero a la larga nos va presio-
nado a todos para escribir artículos de mejor nivel. La revista ha per-
mitido insertar a los científicos sociales ecuatorianos en un nivel de de-
bate más amplio y de exigencia académica más amplia. Pero queremos
mantener la sección de coyuntura con artículos más cortos, en un
tono más periodístico, sin renunciar a la calidad”.

La revista está contribuyendo a elevar el nivel académico y de pro-
ducción en Ciencias Sociales en Ecuador, y está pasando a ser una pu-
blicación latinoamericana.

“La participación del profesorado de FLACSO en la revista todavía
es desigual, pero se abrió una instancia participativa para analizar la co-
yuntura con la implementación de un taller de coyuntura para que de
ahí salgan elementos, y es muy interesante porque a veces hay posicio-
nes distintas sobre la situación política del país y se abre interesantes
debates”, argumenta Kingman.

Felipe Burbano de Lara destaca que FLACSO es una institución
académica pluralista, donde se puede encontrar distintas concepciones
y orientaciones respecto de lo que deben ser las ciencias sociales.

“Se puede encontrar programas y profesores que tienen una con-
cepción crítica respecto de las ciencias sociales y por lo tanto creen
que éstas deben tener un compromiso con los movimientos sociales,
con las luchas de emancipación, con los cuestionamientos a las estruc-
turas del poder, con una visión más interpretativa de la realidad. Hay
otros profesores y otros programas que tienen una concepción más
académica de las ciencias sociales, que creen que éstas deben trabajar
más en silencio, de manera más sistemática, más rigurosa, producir un
tipo de conocimiento que enriquezca el debate de los temas más im-
portantes del Ecuador y América Latina”, asegura.

Hay distintas concepciones sobre las ciencias sociales, distintas
orientaciones de los programas, e incluso dentro de un mismo progra-
ma hay profesores que tienen perspectivas distintas respecto de los es-
tudios políticos por ejemplo.
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“Esa diversidad y esa pluralidad también defi-
ne las característica de FLACSO como identidad
académica –afirma–. No se presenta una sola
perspectiva frente a los problemas, y eso le ha
permitido convertirse en un espacio de debate y
de discusión. No sólo en el campo de la ciencias
sociales en cuanto a discusiones epistemológicas,
de orientación disciplinaria e interdisciplinaria de
compromiso de las ciencia sociales, sino también
sobre los problemas de la sociedad. La forma en
que FLACSO debate las problemáticas nacionales
refleja de alguna manera esa composición plural
de su planta docente”.

Ante la crítica de algunas personas de que
existe a veces una desvinculación de la Facultad
con la realidad, Burbano señala que las ciencias sociales tienen un pie
dentro de la realidad y un pie fuera de ella.

“Tienen un anclaje en la realidad que determina sus preocupaciones
de investigación, sus líneas de docencia, sus temáticas, pero tienen otro
pie en la teoría, en el mundo de los conceptos que es ese mundo en
el cual uno intenta comprender lo que está sucediendo en la realidad.
Siempre hay una tensión entre las dinámicas de la realidad y la necesi-
dad de tomar distancia de la realidad para mirarla desde una perspec-
tiva conceptual, interpretativa, tratando de ser más sistemáticos, tratan-
do de descifrar las lógicas de los procesos sociales y en ese sentido
tomar distancia del sentido común de las concepciones con las que la
gente se maneja diariamente, en cuanto a la política, la sociedad, la cul-
tura, la economía”.

Sin embargo, cree que FLACSO –Ecuador, entre otras instituciones vin-
culadas a las ciencias sociales han contribuido para una mayor vincula-
ción de los científicos sociales con la sociedad.

“Si uno mira la página editorial del diario Hoy, si uno mira publica-
ciones como Tintají, si uno mira publicaciones como Íconos, si uno es-
cucha los espacios de debate público en los medios, lee los periódicos,
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uno ve que se ha dado en los últimos quince años
una presencia significativa de sociólogos, antropó-
logos, politólogos en el debate público –comenta
Burbano–. Los académicos han salido de sus to-
rres de marfil para incorporarse a los debates pú-
blicos y aportar a ellos con una perspectiva de
análisis, de reflexión, que viene desde las ciencias
sociales. Es una contribución que se hace desde
las ciencias sociales al debate público enrique-
ciéndolo. Hay una mayor acogida a esos académi-
cos e intelectuales en los espacios públicos de la
que había hace quince años. No sé cual sea la in-
fluencia que tenga FLACSO, pero lo importante
es su condición de institución generadora de de-
bates académicos, políticos, sobre problemas de
la realidad nacional”.
La Facultad tiene múltiples eventos que la han

convertido en un espacio muy dinámico, y la vinculación con el deba-
te público es una forma de lanzar un cable a tierra.

“Para mí un valor que es esencial a la academia es el pluralismo y la li-
bertad de pensamiento, la libertad de cátedra, y eso le convierte en un
espacio esencialmente democrático y tolerante, de respeto a las dis-
crepancias, de búsqueda de acuerdos y debates que lleven a algún tipo
de consensos. Si uno no entra a ese debate pluralista termina asumien-
do posturas o muy excluyentes o muy dogmáticas, y eso sería ir con-
tra el espíritu que permite el desarrollo de las ciencias sociales, la cre-
atividad del pensamiento social. La critica es un elemento vital para el
desarrollo de la academia. Si no respetamos la apertura del espacio
académico a la crítica estaríamos negándonos a nosotros mismos”.

Para Burbano es evidente que la FLACSO está produciendo un con-
junto de profesionales que en un momento dado pasan a diseñar po-
líticas de Estado en los distintos campos. “De alguna manera se están
formado profesionales de las ciencias sociales con capacidades para
desempeñar funciones públicas importantes. Ese es un aporte. Eso es
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motivo de satisfacción, pero eso tiene un riesgo porque pueden iden-
tificar a un gobierno como gobierno de la FLACSO”, admite.

Leonidas Molina explica que el equipo de trabajo de FLACSO “ha
sabido sufrir las necesidades de la institución para sacarle adelante e in-
cluso en determinado momento nos tuvimos que bajar los sueldos
para poder sostenerla y fuimos concientes que eso era necesario:
ahora es una institución con las finanzas saludables y el proyecto tiene
una sostenibilidad de largo plazo”.

Felipe Burbano reivindica la necesidad del aporte estatal a la edu-
cación superior para que ésta pueda desarrollarse:

”La actividad académica necesita subsidios, en todo el mundo es sub-
sidiada por el Estado. Los programas de maestría, los doctorados, el co-
nocimiento es subsidiado por el Estado, y debe ser así porque la otra
opción es dejar el conocimiento expuesto a las fuerzas del mercado y
a la lógica del mercado, y el mercado tiene ciertas demandas de cono-
cimiento que sirven para su propia racionalidad, para su propio juego,
pero no para las necesidades de la sociedad. Si no hay una contribu-
ción del Estado a la educación superior, lo que puede ocurrir es que la
sociedad pierda esos espacios de generación de conocimiento. Lo im-
portante es que las instituciones académicas que reciben recursos pú-
blicos puedan rendir cuentas, ser transparentes en el manejo de sus re-
cursos, utilizarlos con eficiencia y hacer su trabajo bien hecho. Lo que
se ha hecho en los últimos años en FLACSO demuestra que se pue-
den hacer cosas de calidad, serias, en el ámbito académico, con recur-
sos públicos”.

Alicia Torres también cree que un logro fundamental fue constituir un
grupo de gente cohesionado, comprometido con el proyecto de
FLACSO.

Fernando García reafirma la visión general interna y externa de que
FLACSO ha logrado una institucionalización que le permite evitar los
sobresaltos que existían antes cuando se producía un cambio de direc-
tor. Además, se ha construido un proyecto académico de largo plazo.

“Se han planteado metas progresivas, y para cumplirlas fue fundamen-
tal las planificaciones anuales. Cuando asume como director Adrián
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Bonilla, el objetivo es consolidar la calidad académica, en lo que se ins-
criben los doctorados, la estabilización de una planta docente de tiem-
po completo que permite desarrollar una carrera académica de me-
diano y largo plazo. Institucionalmente tenemos que instrumentar pro-
cesos más comparativos con los otros países de la región y de colabo-
ración colectiva. Las instancias ecuatoriana y andinas, y a veces latinoa-
mericanas debaten poco por una serie de razones o porque temen
pelearse con quien piensa distinto. En FLACSO se debate arduamen-
te sin necesidad de ir a la confrontación. La comunidad académica de
FLACSO Internacional reúne cerca de 400 profesores-investigadores
pero falta una mayor articulación entre todos y a eso se debería apor-
tar desde FLACSO- Ecuador”.

*   *   *

Ahora, para redondear una historia y seguir construyendo otra his-
toria dentro de la historia, la Secretaría General, las Sedes de Argentina,
Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México y los Programas
de Cuba, El Salvador y República Dominicana de FLACSO – Interna-
cional, han organizado el Congreso Latinoamericano y Caribeño de
Ciencias Sociales, que se realiza en conmemoración de los 50 años de
la Facultad, del 29 al 31 de octubre de 2007 en Quito, Ecuador.

Científicos sociales, estudiantes de ciencias sociales e investigadores
de América Latina, el Caribe y distintas partes del mundo estarán en la
Sede de FLACSO- Ecuador participando en mesas redondas, debates,
encuentros que, a partir de 18 ejes temáticos, analizarán la realidad so-
cial, política y económica de la región.

Son treinta y dos años de historia dentro de la historia del país.
Treinta y dos años dentro de la historia de la ciencias sociales.Treinta
y dos años de un camino que estuvo por truncarse, pero se pudo re-
construir, un camino sin fin...
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