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Presentacion 

En octubre de 1998, pocos dias antes de la firma del Acuerdo de Paz entre Ecua
dor y Peru, FLACSO Sede Ecuador y DESCO de Lima, con el apoyo de la Fun
daci6n Kellogg, organizaron el seminario "Ecuador-Peru bajo un mismo sol" que 
tuvo como objetivos construir un marco legitimador de la cultura de paz, cons
truir nexos de cooperacion entre las comunidades academicas de los dos pafses y 
sentar las bases para crear un espacio de dialogo entre los distintos sectores de las 
dos naciones. Este Seminario se realize, en Ecuador en las ciudades de Quito, 
Guayaquil y Cuenca y en Peru, en las ciudades de Lima y Piura. 

El seminario conto con la participacion de academicos de Ecuador, Peru, 
Argentina, Chile, Estados Unidos; con representantes de la sociedad civil tanto 
ecuatoriana como peruana; con la presencia de rectores de universidades de Ve
nezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia; representantes de los medios de co
municacion, de los sectores de la produccion, educadores y una asistencia signi
ficativa de publico. La participacion de sectores tan amplios y diversos permiti6 
dialogar, debatir, conocer, contrastar criterios, posiciones, imageries, mitos, histo
rias; pero, permitio, sobre todo, la constatacion de que existfan mas elementos pa
ra el dialogo que para la disputa, que compartiamos realidades parecidas y que los 
Ifmites podfan convertirse, ahora, en simbolo de amistad y cercania, 

En este libra, las relaciones Ecuador-Peru son lefdas desde la historia, la co
municacion, la educaci6n; desde la prensa, los medios, la polftica; desde dentro 
y desde los 'outsiders'. Todos estas lecturas constituyen una stntesis de las pers
pectivas que se han desarrollado sobre las interrelaciones de nuestras sociedades 
y por tanto, son un material invalorable. 

Para la realizacion del seminario, asf como para la edici6n y publicaci6n del 
presente libro, FLACSO y DESCO contaran con el apoyo de la Fundaci6n W.K. 
Kellogg, a la que expresamos nuestro agradecimiento. 

Fernando Carrion Eduardo BaH6n 
Director FLACSO-Sede Ecuador Presidente DESCO 
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Imagenes internacionales Peru-Ecuador 

Carlos Malpica Faustor 
Alvaro Gonzalez Riesle* 

"Las situaciones definidas como reales son reales en sus consecuencias" 

W.l. Thomas 

Analisis de las imageries internacionales 

La funci6n mediadora de las imageries entre el sujeto y la realidad fue postulada 
por Boulding (1956) al afirmar que, primero, Ia conducta depende de Ia imagen; 
segundo, que no nos relacionamos directamente con la realidad sino a traves de 
la imagen que nos hemos formado de ella; y tercero, que el significado de un 
mensaje es el cambio que el mismo produce en una imagen. 

La apJicaci6n de esta conceptualizaci6n al area de las relaciones internacio
nales ha sido particularmente iitil para definir la imagen de una nacion (Scott 
1967) entendida como la totalidad de atributos que una persona reconoce (0 ima
gina) cuando contempla dicha naci6n. Puede incluir: 

La evocaci6n 0 recuerdo en un proceso pasado. Ejemplo: la guerra de 1941
 
entre Peru y Ecuador.
 
Creencias acerca de 10 que ocurrira en el futuro. Ejemplo: Ia esperanza ecua

toriana de convertirse en pafs amaz6nico.
 
Un hecho real ocurrido. Ejemplo: las mutilaciones de soldados por minas
 
antipersonales en la frontera.
 
Una opini6n 0 actitud que se relaciona con cualquier tema imaginable.
 
Ejemplo: Ia creencia de que Ecuador tiene derecho ala Amazonfa porque Ia
 
expedici6n de Orellana que descubri6 el Rfo Amazonas inclufa indios ecua

torianos. Amalgama de recuerdos, creencias, hechos y opiniones; tales co

mo, recuerdos traumaticos sobre la ocupaci6n peru ana en el Ecuador, creen

cias sobre la similitud de los roles desernpefiados por Peru y Ecuador en el
 
contlicto con los sfmbolos bfblicos de Cafn y Abel 0 de Goliat y David, res

pectivamente; y hechos y opiniones tales como la declaraci6n de nulidad del
 
Protocolo por el Presidente Velasco Ibarra.
 

" Pcdagogos peruanos. 
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En este plano, reviste especial interes el analizar la relaci6n existente entre las 
imagenes que unas naciones tienen de otras (tambien llamadas imagenes intema
cionales) y las actitudes y conductas concretas que podnan conducir hacia el for
talecimiento de la cooperaci6n 0 al conflicto entre las mismas. El examen por
menorizado de los contenidos de las imagenes puede arrojar luz sobre esta pro
blematica. 

Contenidos 

Las imagenes intemacionales estan integradas por tres componentes: 

•	 El componente afectivo, que involucra el nivel de agrado 0 desagrado hacia 
un pais deterrninado. Puede incluirse aquf la admiraci6n del pais A por el B 
o el ciimulo de rencores y agravios acumulados a 10 largo del tiempo en las 
relaciones entre ambos. 

•	 El componente cognitivo, referente a la intenci6n percibida, es decir, a las ima
genes amenazadoras 0 benignas del otro y a su poder percibido, esto es, las po
sibilidades que se percibe que dispone el otro pais para atacar al nuestro. 

•	 El componente conductual, consistente en un repertorio de respuestas aso
ciadas con guerra, defensa nacional y colectiva, coexistencia pacifica, inter
cambio pacifico activo, etc. 

Niveles de Andlisis 

El analisis de las imageries intemacionales esta encaminado a estudiar: 

1.	 Las imagenes que los habitantes de la naci6n A tienen de su propia naci6n y 
las imagenes que los de la naci6n B tienen de la suya. Las autoimagenes y la 
autoestima pueden tener un peso crucial en las actitudes politicas y en la con
ducta. La forma en que los pueblos y grupos dentro de las naciones se yen a 
si mismos influira en su conducta conflictiva de manera directa 0 indirecta 
(Kaplowitz 1990). Para el efecto, interesa detectar aspectos tales como: 

•	 Que nos gusta y nos disgusta sobre nosotros mismos. Kaplowitz plantea 
dos proposiciones-guia sobre las autoimagenes: 

•	 Cuanto mas grandiosa la manifestaci6n y mas negativas las autoimagenes 
a menudo subyacentes, mayor sera la disposici6n a una estrategia totalis
ta que requiera la victoria total y que implique la derrota total para el otro. 
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•	 Cuanto mas positivas sean las autoimagenes, mayor sera la tendencia a 
una estrategia firme y cooperativa, que apunte a resultados mutuamente 
satisfactorios en las situaciones conflictivas. Ejemplo: i,Piensan los Ifde
res que han sido demasiado pasivos 0 debiles, demasiado vulnerables ala 
opresi6n, dominaci6n, ala humillaci6n 0 aniquilaci6n ffsica? i,Creen po
der recuperar perfodos de pasada grandeza, creen que merecen mas en el 
mundo actual, 0 que pueden hacer 10que quieran si se 10 proponen? 

Las autoimagenes tienen un impacto especial en la conducta conflictiva. A menu
do generan actitudes defensivas compensatorias que son evocadas en situaciones 
conflictivas. Tal sucede cuando el conflicto tarnbien provee oportunidad para pro
bar el propio valor a traves de la conducta asertiva, agresiva y desafiante. 

(,C6mo vemos nuestra Historia y las lecciones resultantes que se han apren
dido? 

Orientada a evitar experiencias del pas ado sentidas como humillantes, peligrosas 
o mortales; tales como, sentido de inadecuaci6n 0 impotencia respecto a penodos 
de opresion, colonialismo, derrota y anteriores perdidas de status. Asf mismo, 
verguenza hacia los antepasados y su forma de actuar frente a los opresores y con
quistadores, y necesidad de probarnos que no somos enteramente debiles 0 infe
riores. A eIlos puede agregarse el caso de naciones derrotadas, subyugadas 0 per
seguidas que pueden buscar el conflicto para recuperar 0 mantener la autoestima, 
o para recapturar periodos de gloria pasada. 

Concepciones sobre el interes nacional 

Un interes universal de todos los Estados es el de mantener su propia existen
cia y seguridad. Por ello, interesan las predicciones sobre 10 que sucedena si 
el Estado aludido se comprometiese 0 se abstuviese de efectuar determinadas 
acciones particulares y, si ello sucediera, determinar que valores serian reali
zados 0 conculcados y que ocurrina con la valencia 0 carga emocional adheri
da a metas particulares, pedazos de territorio, por ejernplo, y los modos de 10
grarlas. Relacionado con este rubro estan los lemas ecuatorianos de "Ecuador 
ha sido, es y sera un pais amazonico" 0 ellema peruano de "Tumbes, Jaen y 
Maynas, ni de vainas" 

2.	 Las imagenes que los habitantes de la naci6n A tienen de la naci6n B, y la 
imagen que los habitantes de B tienen de la naci6n A. Por ejemplo: ellos son 
hostiles, amistosos, alegres, etc. 
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En este nivel es necesario comprender: 

•	 La dinamica del conflicto y las estrategias mas eficaces para transformar el 
proceso destructivo en constructivo. 

•	 Las diferencias de percepcion de las partes en conflicto. Los vacfos de per
cepcion entre las partes (las subjetividades interactuantes), la forma como se 
evaluan a sf mismos y al 'otro', las intenciones, la confiabilidad, la perseve
rancia y las actitudes frente a asuntos concretos; asf como el significado que 
atribuyen a los hechos. 

•	 Lo que a una parte le disgusta respecto a la otra. Se han observado casos de 
amargas disputas en las que, min 10 que gusta 0 es admirado en el otro pue
de incrementar la envidia y exacerbar el conflicto. 

•	 La legitimidad y la autenticidad del 'otro'. Una parte puede negar la legiti
midad de los reclamos del otro y min la autenticidad de su identidad y exis
tencia y encaminarse de esta forma el proceso hacia el conflicto total. 

3.	 La comparacion que efecnian los habitantes de A entre las imageries que 
ellos tienen de su propia nacion y la imagen que los habitantes de B tienen 
de la nacion A y viceversa. Ejemplo: "Somos una nacion soberana y ellos 
creen que somos sus colonias", "Nosotros tenemos una vida familiar mas 
unida y calida que la de ellos". 

4.	 La comparacion que efecnian los habitantes de A entre la imagen de su pro
pia nacion y la imagen que ellos mismos tienen de la nacion B. "Somos un 
pais lfder. Ellos son subdesarrollados". 

La premisa que subyace a este tipo de investigacion es la de que existe una rela
cion entre imagen y conducta concreta, es decir, si nosotros poseemos una imagen 
amistosa u hostil, confiable 0 recelosa del pais X, ello influira en nuestra manera 
de conducimos con respecto a dicho pais. De acuerdo con esto, existen quienes lle
gan a afirmar (Wright 1957) que el conflicto intemacional frecuentemente no se 
da entre Estados sino mas bien entre imagenes distorsionadas de dichos Estados. 

Fuentes sociales de las imagenes internacionales 

Las imagenes que los nifios y adolescentes de un pais A se van formando de otro 
pais B son resultado de la influencia de factores tales como los siguientes (Scott 
1965): 

•	 Contacto con el objeto: a mayor contacto con una nacion, mayor claridad de 
nuestra imagen de ella. 
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•	 Contacto con normas sobre el objeto: a traves de la familia, la escuela y los 
partidos polfticos. 

•	 Inculcaci6n de respuestas psicol6gicas mediadoras. Los sentimientos de 
frustraci6n pueden producir reacciones de desplazamiento de la agresi6n ex
presados en mecanismos de extemalizaci6n de la culpa, tales como la bus
queda de chivos expiatorios plasmados en grupos etnicos 0 nacionales que 
se transforman en blancos de la agresi6n. 

El desarrollo de respuestas etnocentricas se efecnia mediante el proceso de socia
lizaci6n, a traves de metodos tales como: 

•	 Tentativa y error: por ejemplo, ser castigado por mostrarse amable con ciu
dadanos del pais X hacia el cual existe una fuerte hostilidad. 

•	 Tuici6n directa, que funciona cuando el etnocentrismo se trasmite de padres 
a hijos 0 de maestros a alumnos. 
Practica de roles cuando se representan en las escuelas obras de teatro sobre 
temas de conflictos intemacionales en los que el propio pais sufri6 ocupa
cion, dominaci6n y opresi6n. 

La familia. la escuela y los medios de comunicaci6n de masas cumplen un rol de 
especial importancia para la transmisi6n de imageries intemacionales positivas 0 

negativas. De alli su relevancia como puntos de aplicaci6n de estrategias enca
minadas a una cultura de paz. 

lmdgenes en espejo 

En este punto, reviste especial interes comentar la influencia de las imageries en 
espejo, que se manifiestan cuando en la percepci6n social predomina un estilo 
cognitivo impregnado de dogmatismo, aunado a otros factores tales como frus
traci6n y hostilidad. Esta combinaci6n genera una percepci6n bimodal de 'blan
co y negro' con respecto al propio pais y al ajeno, respectivamente. Se trata de un 
fen6meno de similitud al reves (White 1961). Lo que es negro y blanco en el sis
tema de imageries de un grupo se toma blanco y negro en las imagenes del otro 
grupo, tal como sucede cuando cualquier objeto es colocado ante un espejo: 10 
que originalmente estaba a la derecha, aparece a la izquierda y viceversa. Es una 
tendencia a exagerar las virtudes de nuestro lado y el caracter diab61ico dellado 
opuesto. Esta pauta de percepci6n se evidenci6 al comparar las percepciones mu
tuas detectadas en grupos humanos de Estados Unidos y la Uni6n Sovietica 
(White 1961), en plena Guerra Frfa. 
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Los mecanismos que las caracterizaban consistfan en: atribuir intenciones 
agresivas al otro, atribuir intenciones pacfficas al propio pais, juzgarse a sf mis
mos y a otros en terminos de los mismos criterios (veracidad, abnegaci6n, bienes
tar material, fuerza, unidad, coraje, etc.); tener una imagen 'extremadamente ne
gra' del otro (son los lfderes enemigos los que son malos, no el pueblo); expresar 
que no debemos escuchar al otro grupo porque siempre miente; rehusarse a creer 
que el otro lado esta motivado por miedo a nosotros. De esta forma, se crean las 
condiciones psicol6gicas previas para el desencadenamiento de conflictos a cor
to, mediano 0 largo plazo. 

Ambito latinoamericano 

Se efectu6 una investigaci6n de las imagenes y estereotipos que ostentaban los 
habitantes de una zona marginal de Caracas (Santoro 1975) sobre la base de la 
selecci6n de adjetivos adjudicados a ocho nacionalidades. El instrumento utiliza
do fue de escaso poder discriminatorio, con una frecuencia predominante de los 
rasgos positivos en comparaci6n con los negativos, con la influencia de los fac
tores de deseabilidad social, aquiescencia y efecto 'Pollyanna' (tendencia a verlo 
todo desde un punto de vista favorable). 

Mediante un proyecto binacional de cooperaci6n entre Venezuela y Colom
bia, Salazar y Marin (1975) compararon auto y heteropercepciones en 211 estu
diantes universitarios venezolanos y 218 estudiantes de la Universidad Javeria
na de Bogota, utilizando el formato libre de Ehrlich y Rinehart y el 'diferencial 
semantico' de Charles Osgood. Se obtuvieron autoimagenes positivas y heteroi
magenes negativas, en congruencia con la hip6tesis de las imagenes en espejo. El 
diferencial semantico fue mas iitil para evidenciar la hip6tesis mencionada. Los 
resultados recolectados sefialaban que: 

•	 Los venezolanos se consideran a sf mismos mas afortunados que los colom
bianos, brasilefios, mexicanos y argentinos. 

•	 Los colombianos se consideran menos afortunados que los venezolanos, 
brasilefios, mexicanos y argentinos. 

•	 Los venezolanos se yen a sf mismos como flojos, alegres y simpaticos. Los 
colombianos se yen a sf mismos como perezosos, alegres y simpaticos. 

•	 Los venezolanos yen a los colombianos como cultos, ladrones, tradiciona
listas e hip6critas. Los colombianos yen a los venezolanos como incultos, 
ricos, engrefdos y nacionalistas. 

•	 Existe un gran acuerdo entre las autopercepciones. Las heteropercepciones 
son negativas. 
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En Lima se efectu6 una encuesta (Caretas 1983) inquiriendo al publico pe
ruano sobre sus irnagenes de otros pafses. Los que respondieron consideran 
que: 

•	 Las naciones american as mas semejantes al Peru son: Mexico, Bolivia, 
Ecuador y Colombia. Las menos semejantes son: Venezuela, Chile y Brasil. 

•	 Las naciones mas amigas del Peru son: Argentina, Venezuela, Espana y Es
tados Unidos. Las menos amigas son: Chile, Ecuador y Cuba. 

•	 Se expresaba frecuentemente la creencia de que tanto Chile como el Ecua
dor se preparan para atacar al Peru. 

Las irnagenes mutuas entre los pafses no son permanentes e inamovibles. Cam
bian con el tiempo y en funci6n de acontecimientos hist6ricos impactantes, ta
les como estallidos de guerras, establecimiento de alianzas 0 firmas de tratados 
de paz. 

EI Caso Peru-Ecuador 

imagen de los ecuatorianos en el Peru 

Mediante una encuesta aplicada a 370 alumnos de quinto afio de educaci6n se
cundaria en Lima, Escurra y Trelles (1988) analizaron las imagenes que dicho 
grupo de estudiantes tenia sobre los nacionales de cinco pafses limftrofes con el 
Peru: ecuatorianos, chilenos, bolivianos, brasilefios y colombianos. Se les pidi6 
que asociaran una serie de caracterfsticas con cada uno de los pueblos de la lista. 
Se encontr6 que los interpel ados percibfan: 

•	 a los ecuatorianos como desleales, autosuficientes e individualistas. 
•	 a los chilenos como trabajadores. 
•	 a los bolivianos como trabajadores, valientes y responsables. 
•	 a los brasilenos como simpaticos, bondadosos, deseables y queridos. 
•	 a los colombianos: las actitudes hacia ellos permanecfan en la zona de la 

neutralidad. 

Los encuestados consideraron mas deseable una interacci6n social con un chile
no que con un ecuatoriano. Denotan actitudes etnocentricas solamente en la per
cepci6n del pueblo ecuatoriano. Las mismas se caracterizan por la tendencia de 
los grupos sociales a considerarse a sf mismos en forma positiva y a valorar a gru
pos sociales extemos en forma negativa. 
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Imagen de los peruanos en el Ecuador 

La investigaci6n de Duran Barba (1992) se dirigi6 a auscultar la imagen que del 
Peru y los peruanos tenia una muestra nacional de poblaci6n ecuatoriana, integra
da por 1760 ciudadanos mayores de 18 afios, de zonas urbanas y rurales de 15 
provincias de Ecuador. Los resultados obtenidos sefialan que la mayorfa de los 
encuestados piensa que los ecuatorianos son mas inteligentes, trabajadores, va
lientes, preparados y honrados; y menos violentos y falsos que los peruanos. 

La actitud mas dura hacia el Peru se detecta: 

•	 en la Costa mas que en la Sierra ecuatorianas. 
•	 en los habitantes de Guayas en comparaci6n con los de Pichincha. 
•	 en la zona fronteriza frente al resto del pais. Este ultimo resultado 10 atribu

ye el autor al espfritu de competencia y hasta de rivalidad mas que al pre
juicio. 

La mayorfa de los interrogados prefiere hacer negocios con colombianos antes 
que con peruanos. Los prejuiciados contra el Peru son proporcionalmente mas 
numerosos, entre las mujeres; entre los mayores de 53 afios y menos en los que 
tienen entre 18 y 27 afios y en los estratos sociales mas bajos y en el nivel educa
tivo sin educaci6n primaria. La intensidad del prejuicio antiperuano es menor en 
los estratos mejor informados y mayor en los que tienen menos informaci6n so
bre el Peru. En general, mostraron aversi6n hacia el Peru el 74 % de los encues
tados, pero el 84% quieren una soluci6n definitiva para el diferendo limitrofe. Por 
otra parte, se detect6 una actitud etnocentrica con respecto al Peru en la poblaci6n 
encuestada. 

Comentario 

Los estudios de Escurra y Trelles, en Peru; y de Duran Barba, en Ecuador, no 
fueron producto de una acci6n coordinada. Utilizaron diferentes metodos y 
muestras poblacionales en distintos momentos, por ello son diffcilmente compa
rabIes. El unico factor comiin detectado es el etnocentrismo y la hostilidad pro
yectada en las imageries mutuas entre los peruanos y ecuatorianos encuestados. 
De este modo se evidencia la existencia de una actitud de rechazo mutuo cuya 
superaci6n representa todo un desaffo para los sistemas educativos de ambos 
paises en la medida de que ambos emprendan la tarea conjunta de construir una 
cultura de paz. 
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La imagen del Peru en los textos escolares ecuatorianos 

Introduccion 

En febrero de 1997 el lnstituto de Estudios Internacionales (IDEI) de la Pontifi
cia Universidad Cat6lica del Peru (PUCP) public6 la primera edici6n dellibro del 
educador peruano Carlos N. Malpica (Malpica 1997), consultor internacional, ti
tulado Aspectos de la politica educativa ecuatoriana contrarios a la cultura de 
paz: El caso de los textos escolares. In/anne. Dicho libro sustenta, de manera do
cumentada, la grave denuncia que el Peru formul6 ante la comunidad internacio
nal, a traves de la UNESCO, en tres oportunidades, el 24 de abril, el 19 de mayo 
y el 21 de junio de 1995; sobre algunos aspectos de la polftica educativa ecuato
riana contrarios a la cultura de paz, por ser violatorios de importantes normas del 
derecho internacional y atentatorios contra la seguridad del Peru. 

Dada la gravedad de la denuncia, el caso despert6 un gran interes en el Pe
ru desde que el autor present6 un resumen del avance de sus investigaciones en 
el Seminario "Educacion para la Paz", realizado el lOde octubre de 1996, con 
una ponencia bajo el titulo "El Peru y los Peruanos en los Textos Escolares Ecua
torianos: un caso de grave violaci6n de la Cultura de Paz". 

La aparici6n del libro aument6 el interes de los medios de comunicaci6n so
cial y la denuncia peruana fue objeto de comentarios editoriales, reportajes, pre
sentaciones y debates. Uno de los eventos mas importantes fue la conferencia 
ofrecida conjuntamente par los autores de la presente ponencia, en el Centro de 
Altos Estudios Nacionales (CAEN), ante el Curso de Desarrollo y Defensa Na
cional, el 14 de octubre de 1997. En esa ocasion los planteamientos dellibro fue
ron enriquecidos con los aportes del psicologo social Alvaro Gonzalez Riesle, so
bre los aspectos psico-sociales del caso en 10 referente a su fundamentaci6n tee
nica y a los resultados de investigaciones llevadas a cabo en este campo, en el Pe
ru y en el extranjero. 

Estamos, evidentemente, frente a un problema que es grave, desagradable y 
complejo; pues desde hace mas de 50 afios en el Ecuador se implementa, ininte
rrumpidamente, una polftica educativa que en materia de textos y libros de lectu
ra escolares es violatoria de cornpromisos internacionales libre y soberanamente 
suscritos por el Ecuador, en materia de la comprensi6n internacional y de la edu
caci6n para la paz y los derechos human os. 

Sostenemos que se trata de una polftica educativa deliberada, pues el Go
bierno del Ecuador permite, ampara, promueve, aprueba, auspicia, financia y has
ta obliga al uso de textos escolares, mapas, libros de lecturas para escolares, cro
mos para la ninez, adernas de afiches, spots, cancioneros. poemas, cuentos, cam
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pafias publicitarias, etc., dirigidas a nifios y jovenes, que en vez de inspirarse y 
contribuir a una cultura de paz, parecen mas bien inspirarse en una cultura de la 
mentira, del odio y de la revancha, que visa al Peru y a los peruanos, a quienes se 
nos identifica como causantes de todos sus males y sus 'enemigos', y se nos apli
ca una enorme lista de calificativos y epitetos denigrantes I. 

Este es, pues, un tema deplorable, que aflora cada vez que se exacerba co
mo problema en los perfodos de conflicto abierto, pero que debe preocupamos 
permanentemente a todos los peruanos porque tiene rakes antiguas y profundas 
y porque tiene efectos y repercusiones de gran trascendencia que pueden reflejar
se en los afios a venir. 

En ellibro, y como una de sus motivaciones, se cita al Papa Juan Pablo II, 
cuando el 3 de mayo de 1995, en un patetico llamado a los jovenes sobre la paz 
en el mundo, les dijo desde la Plaza de San Pedro, con motivo del 50° aniversa
rio de la paz al fin de la II Guerra Mundial: 

Queridos jovenes... sientanse personalmente comprometidos al servicio de la 
vida y de la paz... esten atentos frente al resurgir de la cultura del odio y de la 
muerte ... rechacen todas las formas de nacionalismo exaltado y de intoleran
cia; par estos caminos se introduce insensiblemente la tentacion de la violen
cia y de la guerra... 

El autor dellibro dedico casi dos afios a informarse en detalle sobre la materia de 
la denuncia, a emprender la tarea de ampliar y documentar la denuncia peruana y 
de fundamentar el sustento de la rnisma en los principios y normas de la compren
sion intemacional, del respeto de los tratados intemacionales, de la convivencia 
pacifica, de la educacion para la paz, la democracia y los derechos humanos, y de 
los derechos de los nifios. 

Gracias al apoyo de numerosos colegas y amigos se pudo llevar a cabo la 
identificacion de las fuentes documentales, la adquisicion de los libros de textos, 
de lectura y otros materiales ecuatorianos y el analisis de contenido. A partir de 
la cronologia de importantes avances de la humanidad en estos aspectos, y del 
analisis detallado de los medios educativos objeto del estudio, se llego a estruc
turar un verdadero libro-atestado que fue puesto a la disposicion de todos los lee
tores responsables. 

Las referencias al Peru y a los peruanos en los textos y libros de lectura exa
minados contienen cuatros clases de elementos: 

VerAnexo sobre los treinta y cuatro textos y libros de Iectura y otros materiales ecuatorianos ana
lizados: extractos que contienen inexactitudes 0 aseveraciones tendenciosas; extractos que con
tienen juicios y adjetivos denigrantes sobre el Peru y los peruanos. 
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l. Mapas con fronteras multiples 'movedizas'
 
Tipo I: hist6ricos (sobre territorios gobemados desde Quito)
 
Tipo 2: yuxtaposici6n de Lfmites de diversos tratados
 
Tipo 3: relativizaci6n de los lfmites definidos por el Protocolo de Rio de Janeiro
 

y ambici6n de posesi6n de toda la margen izquierda del rfo Amazonas 
Tipo 4: lfmites dobles de aparente igual valor 
Tipo 5: se ignora totalmente el Protocolo de Rfo de Janeiro 

2. Aseveraciones contrarias a la realidad geografica e hist6rica
 
Para muestra, en el Anexo 2 incluimos extractos de textos y libros de lectura exa

minados, de divers os grados de los niveles primario y secundario, asf como de
 
uso general.
 

3. Aseveraciones tendenciosas (subliminales).
 
La tesis de la 'superficie de hecho' y la 'superficie de derecho'.
 

4. Juicios y adjetivos denigrantes
 
Lista de epftetos que se utiliza sistematica y repetidamente en las diversas publi

caciones para referirse al Peru y a los peruanos, y que tienen por objeto sefialar

los como los causantes de todos sus males, como el 'enemigo' a eliminar-.
 

Impacto 

Dichas referencias motivan en ellector joven cinco clases de actitudes: la 'victi
mizacion' del Ecuador, la atribuci6n al Estado peruano de una voluntad expansio
nista, la atribuci6n a los peruanos de un estereotipo denigrante, el resentimiento 
hacia los peruanos y, un 'deseo de revancha'. 

Instrumentos del derecho internacional que incumple 0 viola el Ecuador 

Todas las personas, generalmente, estan a favor de la paz y no de la guerra; a favor 
de la vida y no de la muerte. La educaci6n, en particular es considerada la artesa

2	 Lista de epitetos (en orden alfabetico): acomodaticio, agresivo, alevoso. ambicioso, arrogante, 
aventurero, brutal. Cain de America, cinico, cobarde, codicioso, despreciable, displicente, ernbus
tero, enemigo, engafioso, expansionista, falaz, farsante, felon, grosero, homicida, ignorninioso, 
imperialista, inculto, infarne, ingrato, injusto, insolente, intirnidador, invasor, ladron, maquinador, 
mentiroso, militarista, miserable. nazi. payaso. petulante, pleitista, porfiado, presuntuoso, procaz, 
provocador, quisquilloso, rofioso, soberbio, terco, tergiversador. tirano, totalitario, traidor, usur
pador, vil, violento. 
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na principal en la construcci6n de la paz, trabajando a partir de la nifiez y de la ju
ventud. Es por ello que la Carta Constitutiva de la UNESCO, suscrita el 16 de no
viembre de 1945, estipula: "Puesto que las guerras nacen en la mente de los hom
bres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz" 

Pero "Educacion para la Paz" y "Cultura de Paz" no son solamente hermo
sas expresiones 0 caros ideales abstractos, son un compromiso internacional, tie
nen carta de ciudadania plena en el derecho internacional, pues sus principios han 
sido formalmente definidos y adoptados por los Estados, dentro de la esfera de 
las Naciones Unidas, en estrecha vinculaci6n con los Derechos Humanos y los 
Derechos del Nin03. 

Recomendaciones para el tratamiento del caso, a los niveles nacional, binacio
nal, subregional, regional e intemacional 

Pero mientras las Naciones Unidas y la UNESCO trabajan esforzadamente desde 
hace 50 aiios por la paz, por una educaci6n para la paz y por una cultura de paz, 
el Gobiemo del Ecuador viene implementando una politica educativa contraria en 
materia de libros de texto y de lectura escolares y otros medios educativos, po
niendolos al servicio de tesis revanchistas y de enfrentarniento con el Peru. 

Quienes a diferente titulo trabajamos por la paz en el ambito nacional 0 in
temacional debemos rechazar la violencia, no solamente para combatirla cuando 
ella estalla, 0 para mitigar sus efectos despues de los conflictos; sino tambien pa
ra prevenir la violencia, atacarla en sus rakes, evitar que ella se incube en la men
te de los hombres y que de alli, agazapada, amenace esperando el momento pro
picio para desbordarse, generando des gracias, miserias y muertes. 

Cultura de Paz es el titulo dellibro que contiene la acertada formulaci6n pe
ruana de la 'Cultura de Paz', publicaci6n de la Comision Nacional Permanente de 
Educaci6n para la Paz, creada por el Ministerio de Educaci6n en 1986, con ocasion 
del Afio Intemacional de la Paz proclamado por las Naciones Unidas. Ese libro, 
producido bajo la direccion de Felipe MacGregor SJ., es considerado por la UNES
CO como el primer libro mayor sobre 'Cultura de Paz. Esa expresion fue adoptada 
por la Declaracion de Yamusukro (1989), convocada por UNESCO, y acufiada por 
la Conferencia General de UNESCO en 1991. La patemidad peruana de la postu
lacion de la 'cultura de paz' fue reconocida por la UNESCO en su importante pu
blicacion UNESCO y la Cultura de Paz, publicada en 1995. Los peruanos nos he

3	 En Anexo 3 ver la relacion, en orden cronologico, de algunos de los mas importantes compromi
sos intemacionales que incumple 0 viola el Ecuador. 
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mos destacado al hacer esa propuesta, ahora es necesario demostrar que tambien sa
mos cap aces de llevarla a cabo y de exigir y lograr su cumplimiento. 

Los peruanos no podemos cruzamos de brazos y aceptar la tesis oficial 
ecuatoriana que este es un asunto 'interne', que compete entera y exclusivamen
te a la 'soberania' ecuatoriana, que se debe a la libertad intelectual de los autores. 
Hay que decirlo claramente, sucesivas generaciones de nifios y j6venes ecuato
rianos, hoy adultos, contiruian siendo educados en la educaci6n basica, media y 
superior, para hacerle la guerra al Peni. Una prueba de ello la dio el propio Pre
sidente del Congreso Ecuatoriano, Senor Samuel Belletini, quien declar6, el 24 
de agosto de 1993, que sus sentimientos antiperuanos eran producto de la educa
cion recibida, que no los podia cambiar y que se ratificaba en ellos. 

Nuestra tesis en esta ponencia es que este caso es mas bien un problema in
ternacional, cuya soluci6n debe buscarse a traves de apropiadas acciones intema
cionales, inspiradas en los instrumentos del derecho intemacional. Yen ello cabe 
un papel y una responsabilidad especial a las Naciones Unidas, y a su agencia es
pecializada la UNESCO. Cabe aqui recordar que el antes citado Art. 26, parrafo 
2, de la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos, concluye en los siguientes 
terrninos: "La educaci6n... promovera el desarrollo de las actividades de las Na
ciones Unidas para el mantenimiento de la paz". 

Los gobiemos, los diplomaticos, los organismos intemacionales gubema
mentales y no gubernamentales, los periodistas, los artistas han desplegado es
fuerzos para promover y asegurar una relaci6n pacifica entre Peru y Ecuador. 
Tambien los intelectuales, los academicos, los especialistas y los educadores de
ben entrar en accion en el mismo sentido, como ciudadanos del Peru y del mun
do, convencidos de que sin paz no solamente no habra desarrollo de la civiliza
cion humana, sino que sin paz ella no podra sobrevivir. 

Pero la paz no se lograra con la abstenci6n 0 con la omisi6n, ni cruzando los 
brazos, ni escondiendo la cabeza como el avestruz. La paz hay que construirla, ella 
sera el fruto deliberado de un esfuerzo mancomunado y sostenido. Debemos ali
mentar la reflexion para comprometemos en la accion. A eso aspira esta ponencia. 

Hoy asistimos a un panorama intemacional en el que la educaci6n es victi
rna de la violencia y de los conflictos dentro de los paises y entre paises: escue
las arrasadas par la guerra, muertes de nifios y jovenes escolares en ataques a po
blaciones civiles 0 por minas antipersonales, terroristas que asesinan a maestros 
y funcionarios de educaci6n. 

Hoy que en el mundo se dedican tantas inteligencias, capitales y tecnologias 
al servicio de la guerra y de la destrucci6n y tan pocos recursos a la educacion, 
debemos decirle al gobiemo ecuatoriano, que no continue haciendo de la educa
cion ecuatoriana una industria mas de guerra, la mas dafiina y peligrosa de todas; 
esa es una politica que potencialmente es una amenaza para el Peru y para los pe
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ruanos, pero que desde hace mucho tiempo, esta causando un dana irreparable a 
los propios nifios y j6venes ecuatorianos. 

Es necesario recordar a los ecuatorianos los compromisos intemacionales 
que el Ecuador ha asumido libre y solernnemente como miembro de la comuni
dad de naciones civilizadas, con respecto a los ecuatorianos, a los peruanos y con 
respecto al mundo. Las tres primeras denuncias peruanas ante la comunidad in
temacional y ante la UNESCO sobre la imagen del Peru y de los peruanos en los 
libros de texto ecuatorianos fueron hechas hace ya mas de tres afios, y a mas de 
algunas declaraciones de buena voluntad y de prop6sito de enmienda, no hay in
dicios de que la situaci6n haya cambiado. Algo peor, recientes y muy formales 
declaraciones de funcionarios ecuatorianos del mas alto nivel repiten hoy exacta
mente las mismas aseveraciones contrarias a la historia, a la realidad geografica 
y al derecho intemacional que contienen los textos escolares en los que han estu
diado las generaciones de ecuatorianos en las iiltimas seis decadas. 

A los ecuatorianos que impulsan esas politicas 0 que no hacen nada para de
tenerlas tenemos que decirles [Basta! jEsto es ya demasiado! iEs hora de iniciar 
un cambio! Esto no puede continuar porque, en primer lugar, es atentatorio de los 
derechos del nino ecuatoriano, y, en segundo lugar, es atentatorio contra los de
rechos humanos de todos los peruanos. Es imprescindible, para su propio interes, 
que los ecuatorianos acepten y pongan en practica los postulados de la educaci6n 
para la paz (Ia tolerancia, la comprensi6n, la cooperaci6n, la solidaridad) como 
estrategia fundamental para construir una cultura de paz, que prevenga conflic
tos, que salvaguarde la vida y la civilizaci6n humana; como parte fundamental de 
los Derechos Humanos y de los Derechos del Nino; que el gobiemo ecuatoriano 
respete los tratados internacionales, base fundamental de la convivencia pacifica 
y de la cooperaci6n para el desarrollo entre las naciones civilizadas. 

Es hora de pasar de los diagn6sticos, de las declaraciones, de las denuncias, 
y de los postulados que son abundantes y suficientes, a la accion, a la concerta
ci6n y a la negociaci6n de programas y proyectos eficaces. Debemos reforzar y 
multiplicar iniciativas para establecer y reforzar las escuelas asociadas. los clu
bes, las catedras, las universidades, las organizaciones, las redes y los fondos de
dicados a una 'Educacion para la Cultura de Paz', contando con el apoyo de las 
Naciones Unidas, de la UNESCO, y de las numerosas organizaciones gubema
mentales y no gubemamentales que trabajan por la paz en el mundo. 

En resumen creemos que frente a este caso la comunidad intemacional de
be movilizarse para: 

Invocar al Gobiemo de Ecuador que dicte disposiciones precisas y efectivas 
para que se elimine rapidamente todas las aseveraciones contrarias a la his
toria y a la realidad geografica y las afirmaciones tendenciosas (0 sublimi
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nales), asf C0l110 los juicios y adjetivos denigrantes sobre el Peru y los pe
ruanos contenidos en textos escolares, mapas, libros de lectura, albumes, 
crornos, afiches, spots, cancioneros, poemarios, cuentos, campafias publici
tarias y otros medios orientados hacia la nifiez y los jovenes ecuatorianos. 
Que Ecuador. Peru y todos los Estados miernbros aborden la preparacion de 
los planes integrados sobre educacion para la paz, los derechos humanos y 
la democracia, acordados desde la 28°. Conferencia General de la UNESCO 
realizada en 1995. Y que sobre la base de ellos, establezcan 0 refuercen me
canisrnos de dialogo, consulta y cooperacion apropiados en el ambito inter
nacional, regional y subregional; respetando los tratados internacionales, 
base fundamental de la convivencia pacifica y de la cooperacion para el de
sarrollo entre las naciones civilizadas. 
Apoyar la aplicaciou de las recomendaciones, propuestas, acuerdos y con
sensos de los numerosos congresos, conferencias, seminarios y talleres in
ternacionales vinculados a la educacion para la paz (la tolerancia, la com
prension, la cooperacion, la solidaridad), como estrategia fundamental para 
construir una cultura de paz. que prevenga conflictos, que salvaguarde la vi
da y la civilizacion humana, como parte fundamental de los derechos huma
nos y de los derechos del nino. Entre ellos cabe destacar la Conferencia In
ternacional sobre "La Ensefianza de la Historia para la Jntegraci6n y la Cul
tura de Paz" (Cartagena de Indias, 23-26 de noviembre de 1996). 
Para continuar diagnosticando y evaluando la intoJerancia retlejada en el 
presente caso. y los eventuales progresos en su solucion, de manera cienn
fica. se sugiere utilizar como base de partida el juego de indicadores de 
cornportamiento propuesto por la UNESCO (UNESCO 1994)4. 

Medidas adicionales en el campo educativo que podnan implementarse serian las 
siguientes: 

Revitalizar el proyecto de escuelas asociadas de la UNESCO, con el fin de
 
crear un espacio dedicado a difundir entre los escolares del Peru y del Ecua

dor los logros, las manifestaciones culturales y los aportes de las figuras mas
 
seneras de ambos paises con el fin de intensificar el respeto mutuo por am

bas nacionalidades.
 
Promover cursos de verano binacionales para estudiantes universitarios.
 
Crear centros de estudios peruano-ecuatorianos en las universidades de am

bos paises.
 

Vcr en Ancxo 4. algunos de los indicadorcs propucsios pOT UNESCO. 
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En el ambito de las comunicaciones, estimamos que se requiere: 

•	 Crear la 'pagina ecuatoriana' en diarios peruanos y la 'pagina peruana' en 
diarios ecuatorianos. 

•	 Promover la cooperaci6n cientffica, artistica y tecnol6gica mediante reunio
nes de instituciones hom6logas y el intercambio de profesores universita
rios, artistas y tecn6logos de diversos campos. 

•	 Promover el turismo en los niveles: adulto, juvenil e infantil. 
•	 Mejorar las comunicaciones via Internet. 
•	 Filmar documentales que resalten los rasgos comunes de las tradiciones cul

turales peruano-ecuatorianas y los logros de sus grandes hombres y pueblos. 
•	 Llevar a cabo conferencias binacionales para la busqueda de soluciones pa

ra los problemas comunes de ambos paises, 
•	 Impulsar la cooperaci6n en materia de investigaci6n cientifica en general y 

para la investigaci6n para la paz en particular, estableciendo grupos perma
nentes de investigaci6n dirigidos a analizar problemas concretos tales como 
el desarme y la integraci6n latinoamericana. 

•	 Efectuar encuestas peri6dicas paralelas en ambos pafses mediante una me
todologia unificada para medir las fluctuaciones en las imageries mutuas 
que se vayan dando a medida que se progrese en el acercamiento mutuo. 

•	 En el ambito econ6mico, promover proyectos conjuntos de desarrollo y la 
creaci6n de empresas binacionales (joint ventures). 
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ANEXO 1 

Esta es la relaci6n de los textos y libros de lectura que fueron examinados. Algu
nos corresponden a diversos grados de los niveles primario y secundario y otros 
son de uso general: 

I.	 Textos escolares para cuarto grado de primaria 
Carrillo de Landazuri, Rogelia y Fanny Arregui de Pazmifio (Quito). Elli
bro del Escolar Ecuatoriano 
Guaman Perez, Ildefonso (Quito, 1994). Estudios Sociales: Geografia, His
toria, Derechos del Nino, Dindmica Poblacional, Civica 

•	 Editorial Prodisma (Quito, 1994) Ecuador, Patria mia 

2.	 Textos escolares para quinto grado de primaria 
•	 Gamboa c., Mentor (Quito). Bajo el Cielo de America 

3.	 Textos escolares para sexto grado de primaria 
•	 Cabezas, Jorge (Quito). Tierra Ecuatoriana 

Colecci6n L.N.S. (Cuenca). Enciclopedia Ecuatoriana 

4.	 Textos escolares para primer curso - ciclo basico (secundaria) 
•	 Lindao Gonzalez, Cesareo (Guayaquil). Historia, Geografia y Civica 
•	 Navas Jimenez, Mario (Quito, 1993). Historia, Geografia y Civica 

Vinueza Maz6n, Jose (Guayaquil). Estudios Sociales: Geografia, Historia, 
Civica 
Colecci6n L.N.S., Edibosco (Cuenca, 1992). Estudios Sociales I y Cuader
no de Trabajo 

•	 Garcia Gonzalez, Luis (Quito). Resumen de Geografia, Historia y Civica 

5.	 Textos escolares para segundo curso - ciclo basico (secundaria) 
•	 Colecci6n L.N.S., Edibosco (Cuenca, 1993). Estudios Sociales 2 

6.	 Textos escolares para tercer curso - ciclo basico (secundaria) 
•	 Garcia Gonzalez, Luis (Quito). Resumen de Geografia, Historia y Civica 
•	 Colecci6n L.N.S., Edibosco (Cuenca, 1993). Estudios Sociales 3 

7.	 Textos escolares para sexto curso (secundaria) 
•	 Cevallos Garcia, Gabriel (Cuenca, 1989). Historia del Ecuador - Segunda 

Parte, Ecuador Republicano 
Martinez Estrada, Alejandro (1983). Historia del Ecuador 
Vinueza Maz6n, Jose. Problemas Geoecon6micos y Politicos del Ecuador 

8.	 Otros libros de uso general 
Altamirano Escobar, Hernan Alonso (lnstituto Geografico Militar, Quito, 
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1991). El porque del dvido expansionismo del Peru. (Autorizado por los 
Ministerios de Relaciones Exteriores y de Educacion, y por el Instituto Geo
grafico Militar, y prologado por el Ministro de Defensa). 

•	 Rodriguez Castelo, Hernan (1995). Historia de dos vecinos 
•	 Sampedro, Francisco (Editorial DlMAXI, Quito). El espacio territorial ecua

toriano de 1830 a 1995 con la Guerra del Cenepa desatada por el Peru 
•	 Sampedro, Francisco (Editorial DIMAXI, Quito). Geografia Historica Te

rritorial del Ecuador a 1994 
•	 Villacres Moscoso, Jorge W. (Guayaquil, 1981). Historia de Limites del Es

tado Ecuatoriano (geografia, historia y derechos territoriales) 
•	 Pareja Diezcanseco, Alfredo (LIBRESA, Quito, 1992). Breve Historia del 

Ecuador 
•	 Del Carmen, Leonor, Hna. De la Providencia (Colegio de la Inmaculada, 

Quito, 1991). Historia de Limites del Ecuador 
•	 Benalcazar, Cesar Augusto (Nueva Imagen, Quito, 1992). El Ecuador y sus 

fronteras 
•	 Jaramillo de Davila, Victoria (EDIMPRES, Quito, 1981). Atlas Geogrdfico 

del Ecuador 
•	 LIBRESA (Quito, 1995). Atlas de America y del Ecuador 
•	 Contreras Navas, Gilberto (Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1996). Del Ta

huantinsuyo a Tiwinza t: Por que avanzaron los peruanos en territorio ecua
toriano? 

•	 Martinez Estrada, Alejandro (Centro de Publicaciones Nacionales, 1993) 
Breve Resumen del Derecho Territorial Ecuatoriano 

•	 Avellan Z., Alberto. Historia de Limites del Ecuador - Derecho Territorial 
- Historia del Ecuador 

•	 Reyes, Oscar Efren (Colegio Tecnico Don Bosco, Quito). Breve Historia 
General del Ecuador Tomos I y II 

9.	 Resoluciones 
•	 Del Congreso Nacional de Ecuador, de fecha 25 de setiembre de 1991. De

clara obligatoria la ensefianza de la Historia de Lfmites y del Derecho Terri
torial Ecuatoriano, y declara libros de texto y de consulta obligatoria sobre 
la materia las obras de doce autores... "y de aquellos autores 0 tratadistas 
que de una u otra forma han realizado trabajos en torno a la cuestion de If
mites y areas fronterizas del Ecuador" 

•	 N° 86, del Ministro de Educacion y Cultura, de julio de 1991, que acuerda: 
"Recomendar su uso como texto de consulta en el nivel medio de la educa
cion ecuatoriana, al libro intitulado El porque del dvido expansionismo del 
Peru 
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ANEXO 2 

Extractos de textos y libros de lectura examinados, de diversos 
grados de los niveles primario y secundario, asl como de uso general 

1.	 Periodo incaico 
... "Huayna-Capac eligi6 a Quito para su residencia. Aqui permaneci6 mas 
de treinta aiios y la convirti6 en la Capital Imperial"... (Carrillo, op. cit: 256) 

•	 ... Pero pronto esta1l6 la guerra civil entre los dos hermanos por la codicia 
expansionista de Huascar que pretendi6 usurpar la provincia de Cajamarca 
que pertenecia al Reino de Quito... (Sampedro, op. cit: 16-17) 

2.	 Penodo colonial 
•	 " ...EI descubrimiento del Rio Amazonas por Francisco de Orellana, el 12 de 

febrero de 1542, da a nuestra Patria, Iegitimos derechos amaz6nicos..." 
(Martinez, op. cit: 147) 

•	 " ... Amazonas, el rio mas caudaloso del mundo, descubierto por una expe
dici6n hispano-ecuatoriana, el 12 de febrero de 1542..." (Reyes, op. cit: 405) 

•	 " ... Importancia del rio Amazonas para nuestro pais. El descubrimiento del 
rio Amazonas por Francisco de Orellana en una expedici6n organizada en 
Quito, da a nuestra patria legitimos derechos amaz6nicos. La injusticia in
ternacional nos ha privado temporalmente de nuestros derechos territoriales 
y acceso al gran rio mar ecuatoriano.." (Martinez, op. cit: 46) 

•	 " ... La Cedula de 1802, juridicamente NULA, sin embargo pretende basar 
sus derechos sobre Guayaquil, Tumbes, Jaen y Maynas. La territorialidad de 
esta Cedula no se acept6...". (Del Carmen, op. cit: 47) 

•	 " ... se trat6 de una Cedula, de tipo eclesiastico, que no afect6 la integridad 
territorial de la Audiencia de Quito... dicha Cedula, no establece los nuevos 
Ifrnites..." (Martinez, op. cit: 71) 
"... Sin embargo el Peru, basandose en la Cedula Eclesiastica de 1802, que 
adolece de nulidad por los datos falsos con que fue concebida y que, ade
mas, nunca hizo segregaci6n territorial a la Audiencia de Quito, constante
mente ha avanzado en nuestro territorio amaz6nico con la fuerza de armas 
e irrespetando los tratados validamente celebrados..." (Vinueza, op. cit: 144) 

3.	 Penodo Republicano - inicios 
•	 " ...Ia genesis de los derechos, jurisdicci6n y soberania de Quito en la Ama

zonia que se mantuvieron hasta 1829..." (Sampedro, op. cit: 12) 
•	 " ...en el Tratado de Guayaquil, tras la victoria de Tarqui, los dos pafses re

conocfan como limite oriental natural Amazonas. Sin embargo, el hecho de 
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que en el Tratado mencionado no se haya hecho un deslinde territorial pre
ciso, dio pretexto al Peru para sus disputas y para su politica de lenta pene
tracion". (Pareja, op. cit: 67) 

•	 " ...en 1830 el Peru ocup6 el rio Marafion quitefio y todos los nos navega
bles ecuatorianos debido a la incapacidad del Gobierno ecuatoriano para ha
cer cumplir el tratado de limites de 1829..." (Sampedro op. cit: 30) 

•	 "00.1832, Tratado Pando Novoa 00. Este tratado no se ratific6, nunca lleg6 a 
ratificarse..." (Avellan, op. cit: 41) 

4.	 El conflicto de 1941 
•	 "... Preparado el ejercito peruano durante varios afios y aprovechando una 

crisis internacionallanz6 su agresion.;" (Jaramillo, op. cit: 78) 
•	 "oo.Pues hay autores que aseguran que la agresi6n peru ana al Ecuador tuvo 

apoyo nazioo." (Sampedro, op. cit: 50) 
•	 "00. Esto explicaria que la prensa norteamericana haya denunciado la inter

venci6n nazi en la invasi6n peruana al Ecuador..." (Pareja, op. cit: 99) 

5.	 El Protocolo de Rio de 1942 
•	 " ... Todos los cancilleres presentes (en la Conferencia Interamericana de 

Rio), especialmente el Secretario de Estado de los Estados Unidos, presio
naron a la representaci6n ecuatoriana y al Gobierno del Ecuador a que acep
te las condiciones peruanas ..." (Vinueza, op. cit: 84) 

•	 "00. La diplomacia ecuatoriana sostiene que el Protocolo de Rio de Janeiro de 
1942 es nulo; que los pafses intervinientes (Estados Unidos, Brasil, Argenti
na y Chile) para guardar el cese del fuego, 10 han hecho s6lo en calidad de 
arnigos, mas no de garantes de ningun Protocolo..." (Reyes, op. cit: 377) 

•	 "00. Rio Cenepa... La existencia de este rio hace inejecutable el Protocolo de 
Rio de Janeiro en ese sector..," (Garcia, op. cit: 111) 

•	 " ... Y alli en Rio de Janeiro, mientras los paises americanos se solidarizaban 
con los EEUUoo. tambien se solidarizaban con el Peru invasor, obligandonos 
a entregarle mas de 200.000 km2 de nuestros territorios.;" (Benalcazar, op. 
cit: 140) 

6.	 Afios recientes 
•	 "...El mes de enero de 1981 nuestro pais sufri6 el vil ataque peruano en la cor

dillera del Condor, el rnismo que fue rechazado por nuestros valerosos solda
dos ... El Peru comprendi6 que el Ecuador del 81 no es igual al del afio 41, 
pues esta vez los rechazamos con armas y los derrotamos en el campo diplo
matico cuando el asunto fue tratado en la OEA. .." (Martinez, op. cit: 153) 
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•	 ..... En 1995 el Presidente Fujimori obto (sic) par reconquistar respaldo po
pular ordenando a su ejercito atacara nuestros destacamentos militares esta
blecidos par decadas junto a la zona de 78 km de longitud aun no delimita
da en la frontera ecuatoriana-peruana..." (Garcia, op. cit: 268-269) 
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ANEX03 

Compromisos internacionales que incumple 0 viola el Ecuador. 

1945: La Carta Constitutiva de la UNESCO, suscrita el 16 de noviembre de 
1945, en la que se estipula: "Puesto que las guerras nacen en la mente de los hom
bres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz" 

1946: La Resolucion de la Primera Conferencia General de la UNESCO, reu
nida en Londres, que postulo una "educacion para la comprension internacional" 
y que pidio a los Estados Miembros: "estudiar sus libros de texto desde el punto 
de vista de sus efectos para la comprension internacional" 

1948: La Declaracion Universal de Derechos Humanos, proclamada por las 
Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, cuyo Articulo 26, parrafo 2 dice: 
"La educacion tendra por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y 
el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades funda
mentales; favorecera la comprension, la tolerancia y la amistad entre todas las na
ciones y todos los grupos etnicos 0 religiosos; y promovera el desarrollo de las 
actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz" 

1954: La resolucion de la Octava Conferencia General de la UNESCO, reuni
da en Montevideo, que preconizo una "educacion para la comprension y coope
raci6n internacionales" 

1959: La Declaracion de los Derechos del Nino, aprobada por las Naciones 
Unidas el 20 de noviembre de 1959, uno de cuyos 10 principios sefiala: "La edu
cacion debe fonnar a un estudiante dentro de un espfritu de comprension, toleran
cia y amistad entre los pueblos" 

1974: La Recomendacion sobre la educacion para la comprension intemacio
nal, la cooperacion y la paz y la educacion relativa a los derechos humanos y a 
las libertades fundamentales, aprobada por la 18" Conferencia General de la 
UNESCO. Esa recomendacion constituye el mas completo e importante instru
mento intemacional en su genero. En el capitulo VlII, sobre medios y material de 
educacion, la Recomendacion dice: 

"39. Los Estados Miembros debenan favorecer las medidas adecuadas a fin 
de evitar que los medios de ensefianza, especialmente los libros de texto, con
tengan elementos que puedan suscitar incomprensi6n, desconfianza, reaccio
nes de racismo, desprecio u odio frente a otros grupos y pueblos. El material 
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de ensefianza deberfa proporcionar una amplia base de conocimientos que 
pennita a los estudiantes evaluar las informaciones y las ideas difundidas mer
ced a los grandes medios de informacion y que parezcan contradecir los obje
tivos de la presente Recomendacion". 

En el Capitulo X, sobre Cooperaci6n Internacional, se dice: 
"'45. Los Estados Miembros debenan estimular un mayor intercambio de li
bros de texto, especialmente de historia y de geograffa, y deberan tomar las 
medidas adecuadas para el examen y la revision recfprocos de los Iibros de 
texto y otros materiales de ensefianza a fin de lograr que sean fidedignos y 
equilibrados, actualizados e imparciales y que fomenten el conocimiento y la 
cornprension mutuos entre pueblos diferentes" 

1976: El Pac to lnternacional de derechos econ6micos, sociales y culturales, 
aprobado por las Naciones Unidas, que declar6: "La educaci6n debe fortalecer el 
respeto por los derechos humanos... y debe capacitar a todas las personas para fa
vorecer la comprensi6n, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones" 

1981: El Proyecto Principal de Educaci6n en America Latina y el Caribe, entre 
cuyas finalidades generales Figura: "Fortalecer la solidaridaci y la cooperaci6n na
cional, subregional y regional, la convivencia pacffica, la comprensi6n entre los 
pueblos y asegurar la eliminaci6n de las causas determinantes de la violencia", 

1989: La Convenci6n de los Derechos del Nino, aprobada por las Naciones 
Unidas, cuyo articulo 29, 1, (d) dice: Los Estados participantes acuerdan que la 
educaci6n del nino debe orientarse a... La preparaci6n del nino para una vida res
ponsable en una sociedad libre, en el espfritu de comprensi6n, paz, tolerancia, 
igualdad de sexos y amistad entre los pueblos y entre todos los grupos etnicos, 
nacionales y religiosos y personas de origen indigena". 

1990: La Declaraci6n Mundial sobre Educaci6n para Todos, aprobada par la 
Conferencia de Jomtien, que subraya el compromiso de "trabajar para la paz y la 
solidaridad intemacionales en un mundo interdependiente". 

1994: La Declaraci6n de la 44a reuni6n de la Conferencia lnternacional de Edu
caci6n, que trato el tema: Balance y perspectivas de la educaci6n para el entendi
miento internacional y que analiz6 tambien la situaci6n mundial relativa al cum
plimiento de la Recomendaci6n de UNESCO de 1974, que dice: 

"2. Nos esforzaremos resueltamente por: 
2.2 tomar las disposiciones adecuadas para crear en los centros de ensefianza 
un clima que contribuya al exito de la educacion para el entendimiento inter
nacional... 
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2.4 prestar particular atenci6n a la mejora de los programas de ensefianza, del 
contenido de los manuales escolares y de otros materiales didacticos... con mi
ras a educar ciudadanos... aptos para prevenir los conflictos y resolverlos con 
rnetodos no violentos. 
3. Estamos decididos a redoblar esfuerzos a fin de... 3.1 dar elevada prioridad 
en la educaci6n a la nifiez y a la juventud, que estan particularmente expues
tas a las instigaciones a la intolerancia, el racismo y la xenofobia" 

1995: La Resolucion 08/95 de la XVIII Reunion de Ministros de Educacion del 
Convenio Andres Bello, realizada en Quito, en diciembre de 1995, que decidio 
"reafirmar su fe en la cultura de paz como un objetivo de integracion" as! como 
"estudiar la manera como el Convenio podria, a traves de sus programas y pro
yectos, contribuir a materializar los altos propositos de la Cultura de Paz" 
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ANEX04 

Indicadores de comportamiento 

"2. Hacia una cultura de paz: Diagn6stico de la intolerancia y descripci6n de la 
tolerancia. 

Algunos sintomas de intolerancia y sus indicadores de comportamiento: 

•	 Manera de hablar: denigrar y utilizar un lenguaje despectivo 0 exclusivista 
que desvaloriza, degrada y deshumaniza a grupos culturales, raciales, nacio
nales 0 sexuales. Negar el derecho a usar una lengua. 

•	 Tipificaci6n mediante estereotipos: escribir a todos los miembros de un gru
po caracterizandolos con los mismos atributos, generalmente negativos. 

•	 Burlas: poner de relieve determinados comportamientos, atributos y carac
terfsticas de personas para ridiculizarlos, 0 como insulto. 

•	 Prejuicios: juzgar fundandose en generalizaciones y estereotipos negativos, 
y no en hechos reales 0 en comportamientos especificos de un individuo 0 

grupo. 
•	 Acusaci6n a victimas propiciatorias: culpar de acontecimientos traumaticos 

o problemas sociales a determinado grupo. 
•	 Discriminaci6n: privar de beneficios y excluir de actividades sociales fun

dandose principalmente en prejuicios. 
•	 Ostracismo: comportarse como si el otro no estuviera presente 0 no existie

ra. Negarse a hablar ° a reconocer a otros 0 a sus culturas (llegando incluso 
al etnocidio). 
Hostigamiento: comportarse deliberadamente con objeto de intimidar y de
gradar a otros, frecuentemente con la intenci6n de excluirlos de la comuni
dad, organizaci6n 0 grupo. 

•	 Profanaci6n y degradaci6n: deteriorar sfrnbolos 0 estructuras religiosos 0 

culturales para desvalorizar y ridiculizar las creencias e identidades de aque
llos para quienes esas estructuras y sfrnbolos son significativos. 

•	 Intimidaci6n: valerse de una capacidad fisica superior 0 del hecho de ser mas 
numerosos para humillar a otros 0 privarlos de sus bienes 0 de su situaci6n. 
Expulsi6n: expulsar 0 denegar oficialmente 0 por la fuerza el derecho a ac
ceder 0 permanecer en un lugar, grupo social, profesi6n, 0 lugar en que ha
ya actividades del grupo, particularmente cuando de ella depende la super
vivencia: por ejemplo, ellugar de trabajo, la vivienda, etc. 

•	 Exclusi6n: denegar la posibilidad de satisfacer necesidades basicas y/o de 
participar plenamente en la sociedad 0 en determinadas actividades co
munales. 
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•	 Segregaci6n: imponer la separaci6n de personas de distinta raza, religi6n 0 

sexo, generalmente en perjuicio de un grupo (como en el caso del apart
heid). 

•	 Represi6n: impedir por la fuerza el disfrute de los derechos humanos. 
•	 Destrucci6n: practicar el confinarniento, los malos tratos, la expulsi6n fue

ra del area en que se obtiene la subsistencia, los ataques armados y los ase
sinatos (hasta el extremo del genocidio)", 
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