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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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Ecuador-Peru: algunas dimensiones 
prospectivas 

Fredy Rivera Velez" ** 

Hacer un ejercicio prospectivo sobre el desempefio de Ecuador y Peru, de sus Es
tados y sociedades nacionales en varios ambitos, principalmente el politico, re
sulta un ejercicio diffcil cuando recientemente se ha logrado dar el primer paso: 
la tan ansiada firma de tratados territoriales definitivos y la paz. No obstante, po
drfamos pensar en determinados escenarios y tendencias que seguramente marca
ran las acciones futuras de los gobiemos y sus representantes. En este artfculo 
quisiera referirme basicamente a tres dimensiones basicas de 10 que considero se
rfan los temas y retos comunes para nuestros paises, especialmente el Ecuador. 

La primera dimension esta relacionada precisamente con ciertos aspectos po
liticos y escenarios que se presentanan luego del proceso de negociaci6n. En el caso 
ecuatoriano, y creo tambien en el peruano, el contexto sociopolitico de los gobiemos 
estara marc ado, en gran medida, por los resultados que se desprendan de las negocia
ciones y la relacion que existiria entre estos acontecimientos, generados en el ambi
to de la polftica exterior, con el manejo que se haga de la politica intema, vinculada 
principal mente con el sostenimiento de la gestion democratica y la gobemabilidad. 

En este proceso intervienen muchos actores importantes. Vearnoslos por 
partes. En primer lugar, el papel desempefiado por los paises garantes ha sido cru
cial en el tratamiento y accion de las comisiones negociadoras de los dos paises, 
EI apoyo que cada parte ha tratado de obtener de cada uno de los miembros ga
rantes del Protocolo de Rfo de Janeiro de 1942 ha involucrado la gesti6n politica 
de sus respectivos gobiemos en tiempos que se desarrol1aban campafias electora
les. Tal es el caso del presidente Cardoso, quien en la recta final de su campafia 
para ser reelegido Presidente del Brasil, maximiz6 su imagen de mediador y an
fitri6n especial de las conversaciones entre los paises que se encontraban nego
ciando la paz. Claro que allf se estaba jugando la posibilidad de acrecentar el rol 
de 'big brother' que Brasil posee en el contexto regional sudamericano. 

"' Soci6logn. Profesor-Investigador de FLACSO Ecuador. 
'* Una version preliminar de este articulo fue publicada en la Revista Ecuador Debate No 45 del 

Centro Andino de Acci6n Popular. Quito. 
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Como parte de la misma logica, no se debe descartar tambien los deseos de reelec
ci6n del presidente Fujimori, ya que una soluci6n limitrofe defmitiva se convertiria 
en uno de los puntales a su actual gesti6n e imagen gubernamental que potenciaria sus 
posibilidades para un nuevo periodo, mas min cuando en los actuales momentos su fi
gura y acci6n politica se ha visto mermada en el escenario politico del Peru'. 

Para el presidente Jarnil Mahuad, la misma soluci6n representarfa construir una 
figura de estadista que hace mucho tiempo no la posee el Ecuador y al mismo tiem
po, abrirfa una serie de posibilidades para recomponer la situaci6n econ6mica que se 
deterior6 gravemente desde el conflicto del Cenepa. En ese sentido, los dos gobiernos, 
en el ambito internacional, accederian a distintas fuentes de recursos que se cerraron 
por las tensiones fronterizas y que repercutieron en sus desempefios econ6micos. 

En el plano propio de las negociaciones hay que considerar el papel de los fren
tes militares. Para muchos expertos del tema, la desconfianza tradicional que los 
cuerpos castrenses han tenido de sus negociadores politicos en el plano intemacio
nal es una cuesti6n que debe ser trabajada constantemente desde el Ejecutivo. Por tal 
raz6n, las relaciones entre gobiernos y sus fuerzas armadas podrian canalizarse ha
cia la tarea de desarrollar un sistema defensivo nacional con un grado de moderni
zaci6n y efectividad que vaya mas alla del resguardo fronterizo. Este asunto impli
carfa redefinir no solo las agendas de seguridad nacional en cada pafs, sino la cons
tituci6n de los mismos cuerpos de defensa, factor que podria traducirse en una posi
ble reducci6n presupuestaria para las instituciones armadas y una reorientaci6n de 
sus tareas tradicionales hacia areas del desarrollo y consolidaci6n democratica-, 

El impacto positivo de este proceso, en terminos militares, se podrian me
dir en los alcances y estrategias que implementen las FFAA para lograr un siste
ma de seguridad subregional y regional. Al no tener que desplegar una serie de 
recursos y esfuerzos para una posible confrontaci6n y una l6gica de defensa ex
terna, la inserci6n y participaci6n del pafs en divers as misiones internacionales 
construiria una imagen distinta a la que se posee actualmente y abriria canales de 
intercambio para potenciar su proyecci6n subregional. De hecho, al desaparecer 
esas viejas concepciones de soberania y defensa acufiadas en el periodo de la 
Guerra Fria3, se abriria un espectro de cooperaci6n, intercambio y participaci6n 

Las revistas Caretas y Que Hacer del Peru, publicadas en los ultimos meses de 1998. son bastan
te criticas con respecto al desgaste del desempefio gubemamental del Presidente Fujimori. 

2 De hecho, en el Ecuador, la presion de la ciudadania y la opinion publica se orienta hacia una ma
yor participacion de las FFAA en el combate a la delincuencia en zonas urbanas consideradas in
manejables por la Policia Nacional. 

3 Existen varios trabajos sobre este tema. Para el caso latinoamericano, ver: Jose Luis Pifieyro 
"Geopolftica y Seguridad Nacional en America Latina: vision historica y teorico-polftica" en; 50
ciologica, No 25, UAM-Azcapotzalco, Mexico, 1994. 
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en labores relacionadas con desastres naturales y ambientales. Pensemos, por 
ejemplo, en un sistema binacional integrado de lucha contra los desastres natura
les, tal como ya nos sucedi6 con el Fen6meno del Nino. De plano, estas acciones 
conjuntas serian vistas positivamente en el sistema intemacional. 

Menciono la cuesti6n de la imagen intemacional puesto que es una dimen
si6n valorativa y polftica que se ha visto afectada durante los ultimos mandatos. 
La aceptaci6n de reglas de juego claras, el cumplimiento de los compromisos y la 
participaci6n en foros y encuentros intemacionales, abre la posibilidad para que 
los dos pafses retomen la ausente respetabilidad y confiabilidad intemacional. 

En la situaci6n contraria, en un escenario donde se hubiese demorado la re
soluci6n del diferendo territorialy la subsecuente firma de paz, los actores invo
lucrados -principalmente las FFAA- despleganan todas sus capacidades para 
afrontar los niveles de inseguridad que dicha situaci6n acarrearia. Tal fen6meno 
hubiese sido contraproducente por varias razones: 

•	 Tendria que haberse mantenido un gasto de defensa que garantice la presi6n 
militar para un arreglo definitivo, 0, por 10 menos, para el mantenimiento 
del status quo actual en materia de seguridad nacional. 

•	 Existina el descontento de la comunidad intemacional y sobre todo de los 
garantes. Las consecuencias de este aspecto podrian verse traducidas en un 
posible aislamiento de los dos pafses en los principales 6rganos de integra
ci6n subregional y regional. 

•	 Los costos politicos intemos serian altos, elemento que se presenta como 
una constante incluso luego del arreglo final. Dada la voracidad y calculos 
de corto plazo de nuestras clases polfticas, inmediatamente se construirfan 
argumentaciones que tilden a los gobiemos de tumo de incapaces e inefica
ces. Por consiguiente, los niveles de gobemabilidad se venan seriamente 
afectados y el espectro politico estaria marcado por la presencia de argu
mentaciones nacionalistas radicales que encontrarian la oportunidad para 
sostener una oposici6n beligerante. 
Se hubiese perdido la oportunidad hist6rica -aunque sea rnomentanea- de 
replantear nuestra identidad geopolftica que se ha sustentado tradicional
mente en la elaboraci6n de una imagen negativa y perversa de los pafses ve
cinos. 

•	 Se alejarfa la posibilidad de establecer fronteras seguras, intemacionalmen
te reconocidas y garantizadas, aspecto que irnpedina que en el futuro exis
tieran reclamaciones de toda Indole. 

Esta serie de situaciones que acabo de describir pueden ser pensadas en el plano 
internacional, pero i,que sucederfa intemamente, en el juego politico domestico 
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de cada uno de los Estados involucrados en las negociaciones territoriales? Hay 
que considerar que el tratamiento del tema fronterizo y de seguridad nacional, 
tanto en Ecuador como en Peru, ha sido un elemento de constante tension para 
los gobemantes de tumo y se ha convertido en uno de los 'caballos de batalla' 
preferidos par determinados sectores de las clases politicas nacionales para man
tener su presencia en el ambito electoral. Es par ella que, independientemente de 
la firma de paz definitiva, los resultados de ella representara para los gobiemos 
afrontar los costos politicos del arreglo -tal como 10 han mencionado ambos 
mandatarios-. Esos costos politicos podrian visualizarse en un ambiente deslegi
timador, generado por sectores opuestos al regimen que trataran de hacer preva
lecer sus calculos electorales para las futuras elecciones, aspecto que evidencia
ria el reducido criterio de una clase politica tradicional y miope. La 'arena' polf
tica puede radicalizarse mediante un juego argumentativo basado en tradiciones 
nacionalistas, miticas y epicas", muchas de elIas afincadas en regiones que se han 
visto excluidas del proceso de integracion intema y extema. Sobre este punto vol
vere mas adelante. 

La segunda dimension esta relacionada con al asunto de la integracion. 
Como todos sabemos, es un viejo, constante y trillado tema que desde el naci
miento republicano de nuestros Estados, amparados en los idearios de los pobres 
y mal utilizados Simon Bolivar y San Martin, se ha presentado en forma recurren
te en los imaginarios sociales y en los discursos politicos de los distintos gobier
nos y regimenes historicos por los que han atravesado nuestros paises. 

Enfatizo la nocion de imaginario colectivo porque hasta la actualidad son 
pocos y reducidos los procesos efectivos y practices de integracion regional y su
bregional Iatinoamericana''. Una historia Bena de fragmentaciones, separaciones 
geograficas extemas e intemas, frecuentes conflictos fronterizos trasladados al 
campo de la tension estatal y de la guerra y una gama de politicas deficitarias en 

4 Sobre la importancia de las dimensiones imaginarias en la conformacion de las naciones y esta
dos nacionales existe una extensa bibliograffa. Dentro de ella merecen destacarse las corrientes 
analfticas 'constructivistas' representadas por Ernest Gellner, Eric Hobsbawn y Benedict Ander
son. En el asunto que nos interesa, uno de los puntos problematicos que deberan afrontar los go
biernos es el concerniente a las situaciones que expresan la conjunci6n de movilizaciones polfti
cas y discursos nacionalistas, mas aiin cuando el tema territorial ha sido considerado 'tabu' en es
tas iiltirnas decadas en ambos pafses. 

5 Para un mejor detalle del analisis de los procesos truncos de integraci6n latinoamericana, ver: 
Rivera Fredy "Seguridad regional, soberanfa e integracion" en: Comunidad Andina y Mercosur: 
Desafios pendientes de fa integracion en America Latina, Ministerio de RREE de Colombia, 
Corporaci6n Andina de Fomento -CAF-, Bogota, 1998. 
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el plano multilateral y bilateral, son factores contundentes que nos hacen pensar 
que la construccion de una dinamica real de integracion es un proceso todavia en 
ciernes, pero no por ella menos valido y viable. 

Es por eso que el problema se tom a complejo cuando solamente se pone en
Iasis en determinados aspectos de la integracion, los economicos externos, que 
benefician a determinados agentes productivos, dejando de lado asuntos de vital 
importancia como pueden ser los procesos de integracion intema. Este es un da
to importante tanto para Ecuador como para Peru, pues ambos paises sufren gra
ves falencias en el tratamiento del tema regional. De hecho, la misma construe
cion historica como estados nacionales han presentado inconsistencias al generar 
comportamientos centralistas que han desembocado en enfrentamientos regiona
les intensos que en determinado momento pusieron y ponen en jaque la nocion de 
unidad nacional''. De ahi que no deba asombrar cuando las regiones excluidas de
mandan muchas veces una reforma del Estado nacional en terrninos federalistas 
ode otorgamiento de potestades autonomicas de ciertos territorios indigenas'. 

Por estas razones hay que considerar al regionalismo tambien como una 
construccion historica del Estado, y no como la expresion de voluntades disper
sas de gente que no ha querido integrase adecuadamente a la figura de estado na
cion. El problema esta en entender como opera el Estado, sea por su presencia 
centralista 0 por su ausencia localizada. Son las dinamicas de poder excluyentes 
las que explican el enraizamiento de discursos regionalistas, y por ende, un Esta
do historicamente centralista el que fomenta la experiencia regionalista. En ese 
sentido, si bien se han emprendido proyectos de regionalizacion en ambos pai
ses'', muchos de ellos han quedado como meras declaraciones 0 creaciones buro
craticas de organismos que han aportado muy poco para una efectiva descentra
lizacion y regionalizacion donde los gobiernos locales y seccionales planifiquen 

6	 En el caso ecuatoriano han sido varios los intentos regionales a 10 largo de la historia para lograr 
la conformacion de un Estado federativo. Estos acontecimientos no son espontancos si los pen
samos como una respuesta sociopolitica, regional mente localizada. que se la ha utilizado para ha
cer frente a una logica centralista serrana, quitena y excluyente con la cua! se ha pretendido di
seriar el pais. 

7	 Este tipo de demandas autoncmicas es expuesto actualmente por varias organizaciones indigenas. 
A raiz de los levantamientos indios de 1990, 199~ Y 1994, las nociones de autodeterminacion y 
autonomia han pasado a ser parte de sus agendas politicas. Lo importante de este asunto sera co
mo los gobiernos procesaran estos temas una vez logrado los acuerdos territoriales definitivos. 

8	 La regionalizacion politica-adrninistrativa en el caso peruano dejo de tener sentido con las practi
cas absorbentes, c1ientelares y centralistas de Fujimori. En Ecuador, los intentos de regionalizacion 
claborados por la SENDA nunca pasaron de los linderos flsicos de esa desaparecida institucion. 
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su desarrollo sin depender de forma extrema de las decisiones de los poderes cen
trales. Es mas, una reconfiguraci6n de los estados modemos deberia incluir este 
aspecto en sus agendas piiblicas para no soportar demandas separatistas que po
drian vulnerar la gesti6n democratica y la gobemabilidad. 

Este ultimo aspecto se presenta, entonces, como uno de los retos comunes 
que deberan afrontar los gobemantes, especialmente cuando deba pensarse la si
tuaci6n de las poblaciones fronterizas. Ellas, incorporadas en la discursividad de 
politicos y gobemantes de tumo en determinados momentos coyunturales, nece
sitan realmente ser adscritas a la dinamica general del Estado y al sistema de re
distribuci6n de los recursos obtenidos. 

Desde esa perspectiva, un arreglo definitivo del diferendo lirnitrofe podria 
potenciar una serie de proyectos de desarrollo, de manejo ambiental coparticipa
tivo y de sustentabilidad que beneficiaria a esa poblaci6n que, en los momentos 
de climax nacionalista todo mundo la tiene en cuenta, pero cuando ha pasado el 
fervor patriotero, vuelve la misma poblaci6n al caj6n del olvido de los disefiado
res de politicas publicas. 

Este ultimo punto es importante por cuanto se relaciona con la tercera di
mension a la que me quiero referir. Se trata de la cuesti6n identitaria nacional a 
la que muy pocos analistas prestan atenci6n en sus reflexiones. 

Desde hace 50 afios, en el Ecuador mas que en el Peru, la construcci6n de 
unidad e identidad nacional ha estado supeditada a los fervores nacionalistas tra
dicionales relacionados con la adversidad y antagonismo con el vecino pais. La 
historia reciente se la disefi6 basandose en estigmatizaciones, rencores y mitos te
rritoriales'' que alimentaron la idea de naci6n como un todo homogeneo y dura
ble. En ningun momento, en ambos paises, salvo excepciones provenientes de los 
sectores indios en el Ecuador en 1990, se fractur6 la idea de nacionalidad. Hasta 
bien entrada la decada de los 80, el problema de la integraci6n nacional y la si
tuaci6n de los pueblos indios habia sido tratado como un componente mas del 
campesinado, generando asi, un tratamiento superficial y estructural de las de
mandas etnicas'". 

El solo hecho de que se haya puesto en tela de juicio la capacidad aglutina
dora de la llamada 'identidad nacional', genero las mas radicales respuestas de 
parte del Estado, de las Fuerzas Armadas y de los sectores hegemonicos que se 
habian imaginado la naci6n como un producto exclusivo blanco mestizo y cen

9 Basicarnente el mito sobre el 'senono del suelo'. Para un detalle mas amplio de este tema, ver: 
Erika Silva. Los mitos de La ecuatorianidad, Abya Yala, Quito, 1992. 

10 Sobre las representaciones que la sociedad ecuatoriana ha elaborado sobre los indios ver: Fredy 
Rivera, Indios, imaginario nacional y politica, Tesis, FLACSO, Mexico, 1994. 
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tralista. Para lograr esa construccion imaginaria se echo mana de los mitos mile
narios y epicos mas sorprendentes. Tanto en Ecuador como en Peru existen he
roes, padres de la patria, sucesos grandilocuentes y relatos que nos remiten a una 
determinada figura de nacion, pero en esa construccion existen una serie de con
tradicciones y tensiones que diffcilmente queremos aceptar, 

Me explico mejor con unos ejemplos. A las poblaciones amazonicas e indf
genas serranas se las han visto como portadoras de nuestras respectivas naciona
Iidades. Unas ocasiones, generalmente en epocas de conflicto fronterizo, la socie
dad exalta a estas poblaciones como defensoras de la integridad y honor nacio
nal; se potencian los atributos guerreros e indomables de la raza; las Fuerzas Ar
madas se sientes orgullosas de ese acervo y se da una fuerte identificacion mo
mentanea, pero la dura cotidianidad esta cargada de fuertes matices y comporta
mientos racistas, de exclusion y discriminacion. El 'cholerio', como le dicen en 
Peru y la 'longueada' 0 'Iongos', como se presenta en el Ecuador, no hace sino 
confirmar Ia constante contradiccion y negacion de 10 que somos. de nuestras 
identidades nacionales. Somos homogeneos en unos casos y muy distintos en 
otros. 

De esa forma, la manera como se ha construido la historia y las nacionali
dades en ambos casos, estan atravesadas por una serie de imaginarios que ocul
tan realidades excluyentes, discriminatorias y centralistas. Por eso, ante el arre
glo definitivo, un reto fundamental de los dos paises es 'reimaginarse' a la nacion, 
Ya no existirfa ese 'otro' estigmatizado, perverso y hostil. Al desaparecer la for
ma como nos hemos mirado en ese espejo, se abre la posibilidad de convocar a 
una redefinicion de nuestras identidades nacionales, pero basicamente a repensar 
los mecanismos de adscripcion identitaria, de efectiva integracion interna, de una 
nacionalidad que represente ala diversidad etnica y cultural que somos todos los 
pobladores de los dos paises. Ello implicarfa dejar arras una serie de discursos y 
practicas nacionalistas que han sido un obstaculo para una efectiva construccion 
nacional y que han ocultado las grandes diferencias economicas, sociales y poli
ticas de su poblacion, 

En grandes rasgos, 10 que se pretenderfa cambiar es la concepcion estatal de 
nacion por una concepcion social y cultural. La nacion ya no se define actualmen
te por la creacion del espacio unificado de la ciudadania por encima de la diver
sidad social y cultural, sino al contrario, por la busqueda de comunicacion inter
cultural y la solidaridad social!'. En ese sentido, la representacion que debe tener 
la diversidad cultural y etnica implica que se creen las condiciones materiales, 

11	 Un importante analisis sobre este aspecto puede encontrarse en Alain Touraine, I.Podremos vivir 
juntos? FCE. Mexico, 1997, Cap VI, pags 205-231. 
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morales y polfticas para disefiar una imagen de pais y naci6n distinta a la tradi
cional, esa que precisamente ha contribuido para participar en tres guerras en po
co mas de 50 afios, 

Dentro de este proceso es de suma importancia el cambio de mentalidades 
al interior de las sociedades. No basta con enunciar las intencionalidades sino di
sefiar una serie de polfticas publicas que garanticen ese objetivo, es decir, dotar 
de una serie de nuevos instrumentos al sistema educativo de ambos paises para 
eliminar esa serie de imagenes cargadas de estigmas que nos han separado como 
pueblos durante decadas. Ello implicarfa tambien dotar de un sentido diferente a 
la formaci6n ciudadana, una formaci6n en todos los niveles que enfatice la tole
rancia a las diferencias etnicas y regionales como un componente positivo del Es
tado nacional modemo. 

Finalmente, tambien sera necesario repensar el concepto clasico de sobera
nfa, entendida como la capacidad de ejercer poder y autoridad sobre un territorio 
determinado. En la actualidad existen condicionarnientos mundiales y fen6menos 
que retan a esa definicion, que ponen lfmites a ese ejercicio'". Y cuando mencio
no esto me refiero a los retos de un Estado, en particular para hacer frente a si
tuaciones colectivas, que implica una seguridad colectiva, una seguridad directa 
para las personas. El tema del recalentamiento del planeta, del manejo de la bio
diversidad en los territorios nacionales y regionales, 0 la presencia devastadora 
de desastres naturales como el Fen6meno del Nino, ameritan planes y programas 
conjuntos donde la potestad de un Estado en particular tiene lfmites concretos, es 
decir, temas ante los cuales no se puede procesar individualmente el ejercicio so
berano de los Estados, pasando a convertirse en un asunto de agendas regionales 
o hemisfericas. 

12 Una interesante ret1exi6n multidimensional sobre esta ternatica se la puede encontrar en la obra 
Soberania: un principia que se derrumba, Roberto Bergali - Eligio Resta (eds), Paidos, Barcelo
na, 1996. 
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