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Resumen
Pa rtiendo de procesos políticos recientes en el Perú, que incluyen una guerra civil y la emergencia de un movimiento mili-
tarista pro-indígena y ultranacionalista, este ensayo examina  la relación histórica entre campesinado y ejército durante los
siglos XIX al XXI.  Se especula sobre los cambios producidos con el tránsito de un ejército caudillista en el siglo XIX a un
e j é rcito profesional en el XX. El ensayo cuestiona  la expandida idea de que la sierra rural y sus habitantes estuvieron exc l u i-
dos de la vida nacional  y de la ciudadanía “desde siempre” y postula que la participación campesina en las guerras civiles
del siglo XIX fue un canal de inserción del campesinado  en la política nacional, pro m oviendo una forma incipiente de
conciencia ciudadana.  Pe ro a medida que el ejército se profesionaliza, la relación entre instituciones armadas y campesi-
nado se hace más jerárquica y ve rtical. Este proceso es paralelo a la consolidación de los primeros regímenes civiles consti-
tucionales del siglo XX,  en los que  paradójicamente la exclusión del campesinado se acrecienta. En última instancia, fue-
ron las  dictaduras (civiles  y militares)  las que hicieron mayor eco que los gobiernos democráticos constitucionales de los
i n t e reses del campesinado. 
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Resumen
Mediante la comparación de la participación armada de los indígenas en las guerras civiles de 1870 y 1899, se analiza la
n a t u r a l eza cambiante del acceso de esta población a la ciudadanía. La alianza entre los indios y los estamentos armados inci-
de en dos aspectos. Pr i m e ro, muestra, en primer lugar, cómo los primeros no sólo no vivieron de espaldas al proceso de
c o n s t rucción nacional ni fueron ajenos a las concepciones, proyectos o empresas políticas decimonónicas, sino que se cons-
t i t u ye ron en sujetos sustanciales en la institucionalización/re a rticulación territorial del Estado gracias a asumir como pro-
pia la narrativa ciudadana de cooperación nacional en su defensa grupal. Segundo, a través de la compleja figura del “s o l-
dado/nacional/ciudadano armado” refleja la capacidad de los conflictos bélicos para generar cambios de percepción y ads-
cripción ciudadanas y para influir en los procesos identitarios de desindianización y re i n d i a n i z a c i ó n .
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Resumen
La figura del Mariscal Andrés Avelino Cáceres (Ayacucho 1836 – Ancón 1923), héroe de la Guerra del Pacífico y ex-pre-
sidente del Perú, ha sido empleada en los últimos años por el etnocacerismo, movimiento político de trayectoria un tanto
violenta que vincula elementos militaristas, indigenistas y nacionalistas. ¿Por qué se dio esta apropiación de un héroe
patrio? ¿Acaso por desinterés estatal en incluirlo en el “panteón oficial de héroes”? ¿Qué encontraron los etnocaceristas en
el mariscal para convertirlo en símbolo? Este ensayo intenta responder a esas preguntas, y reconstruir la compleja y par-
cial apropiación oficial de ese personaje.
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Resumen
Este ensayo se refiere a la democratización social del cuerpo de oficiales del ejército peruano. Aquí planteo que a diferen-
cia de las otras instituciones castrenses del país, el ejército es la corporación militar que cuenta con una importante ofi-
cialidad chola, es decir, de procedencia popular, migrante y andina. Este es un proceso que ha ido de la mano con la andi-
nización de las zonas urbanas en el Perú, el discurso inclusivo desarrollado en la primera fase del gobierno del General
Velasco (1968-1975) y los eventos acontecidos durante los años del conflicto armado interno (1980-2000). 
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Resumen
Este artículo sostiene que las Fuerzas Armadas en Ecuador han influido en la organización política de las poblaciones indí-
genas en un proceso que cubre un siglo aproximadamente, y en su reciente eclosión en la política nacional. El 21 de enero
de 2000 la cúpula militar protagonizó un golpe de Estado en el que utilizó a un sector de oficiales superiores, a los indios
organizados y a los movimientos sociales. A más de rebelarse contra un gobierno en crisis (política y económica), estos
oficiales buscaron proteger el status quo que, erosionado por la firma de la paz con el Perú (1998), atrajo la crisis de las
FF.AA al desaparecer la guerra como narrativa aglutinante de la unidad nacional. Simultáneamente, los indios utilizaron
a los militares en ese escenario para conseguir presencia en los espacios de decisión política. Esta mutua utilización sur-
gió de una propuesta militar que se deja sentir ya desde las primeras décadas del siglo XX cuando se presentan los pri-
meros trazos de lo que posteriormente tomaría la forma de un nacionalismo multicultural.
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¿construcción militar y desmantelamiento civil?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85-95
Liisa North

Resumen
Este artículo trata sobre los esfuerzos de algunos gobiernos militares por construir un Estado que responda a los intereses
de la nación y no a los intereses privados de una minoría, esfuerzos que han encontrado límites en los enraizados patro-
nes de dominación socio-política del Ecuador. El artículo comienza con una descripción de las diferencias entre la lla-
mada “Revolución Juliana”, y las propuestas planteadas en enero de 2000, durante el derrocamiento de Jamil Mahuad.
Sigue con una revisión de los momentos clave para la construcción del Estado, desde 1925 hasta 1979, las políticas de
desmantelamiento del Estado llevadas a cabo por las elites civiles desde la transición hacia la democracia en el último año
mencionado, y las respectivas respuestas militares a recientes protestas sociales.
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Resumen
Al igual que los mundos amazónicos que la componen, diversa y contradictoria -fascinante en su fragilidad a la vez que
exuberante en su complejidad- la cuenca amazónica ha sido materia de la investigación social en el dossier de Iconos Nº
25, referido a “La Amazonía en la agenda global”. Cuatro artículos diversos, complejos, de diferente escala, alguno que
otro contradictorio, siempre en la perspectiva de la integración del espacio amazónico al Estado y al mercado global, por
medio de la expansión de fronteras económicas y demográficas, nos aportan su particular comprensión y método de aná-
lisis sobre las condiciones e implicaciones de la globalización en la Amazonía del siglo XXI. Nuestro trabajo ubica estos
aportes en el debate sobre una Amazonía, caracterizada por ser contemporánea, actual, plural, en transformación y adap-
tación permanente, pero también postergada, expoliada y olvidada. Identificamos en los textos sus premisas teórico-meto-
dológicas, señalando aquellos elementos que en nuestra opinión merecen un tratamiento posterior. El espacio global, apa-
rece como una categoría de análisis a ser considerada en los estudios amazónicos sobre el tema que nos ocupa.
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Resumen
En contra del globalismo de izquierda que arguye que las fuerzas de la globalización han debilitado fundamentalmente a los
Estados-nación, aquí se propone que esta esfera sigue siendo crítica, tanto para la imposición de los intereses de las clases
dominantes, como para la resistencia y construcción de una alternativa popular-democrática. En la medida en que las raí-
ces de las organizaciones sean locales, podrán enfocarse en los temas ambientales y socioeconómicos específicos de sus loca-
lidades, y podrán desarrollar mecanismos de participación democráticos. La práctica del Ej e rcito Zapatista de Liberación
Nacional (México) se usa como ilustración de esta alternativa de política popular-democrática impulsada desde abajo.

Palabras clave: movimiento indígena, EZLN, México, ciudadanía, autonomía.

Díalogo

Las posibilidades de la historia: México y Ecuador  
Diálogo con Manuel Miño Grijalva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149-158
Juan Fernando Regalado

Temas

El regreso de Jumandy:
historicidad, parentesco y lenguaje en Napo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161-172
Michael A. Uzendoski 

Resumen
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Palabras Claves: Napo kichwa, historia, historicidad, Jumandy, levantamiento de 2001, Amazonía, memoria, poética

Reseñas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175-194

Política editorial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Normas para la presentación de originales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198



RESEÑAS



178
ÍCONOS 26, 2006, pp. 175-194

Reseñas

más o menos completo solamente de impre-
sos quiteños: de los 136 editoriales que repor-
taron sus publicaciones para 1987–2003, 113
(83,1%) se encontraban en Quito y solamen-
te 7 (5,1 %) y 11 (3,8 %) en Cuenca y
Guayaquil, respectivamente.

8) López Monsalve, Rodrigo, 2001, Pequeña
biobibliografía de Antonio Lloret Bastidas,
Casa de la Cultura Ec u a t o r i a n a
“Benjamín Carrión”, Núcleo del Azuay,
Cuenca, 81 págs.

Bosqueja la vida y detalla las publicaciones
del cuencano Antonio Lloret Ba s t i d a s
(1920–2000), conocido por sus múltiples
publicaciones sobre historia de literatura y
estudios biográficos.

Más bibliografías ecuatorianas: las
antologías de FLACSO
Michael T. Hamerly
John Carter Brown Library,
Brown University

En mi “Bibliografías ecuatorianas: estado
actual y últimas publicaciones 2001-2005”
(Iconos No. 25, mayo 2006) no tomé en
cuenta a los ocho títulos publicados por
FLACSO entre 2000 y 2004, uno de cuyos
fines principales fue delinear y hacer resaltar
los estudios que se publicaron en la década
anterior sobre varios aspectos del pasado y
temas contemporáneos ecuatorianos. Me
refiero a la “Serie antología” de FLACSO. La
responsabilidad por esta omisión, empero, no
es del todo mía ya que las descripciones
bibliográficas de dichas obras en los catálogos
en línea de las redes internacionales de biblio-
tecas no incluyen el encabezamiento o como
división de encabezamiento la palabra
“bibliografía”. No logro entender el por qué.
Los catalogadores responsables no nos han
hecho ningún favor. Muy al contrario.

Me di cuenta de esta serie casi por casuali-
dad. No del todo, porque desde luego de vez
en cuando utilizo todos los bancos de datos a
mis disposición para mantenerme más o



menos al tanto de las nuevas publicaciones
s o b re el Ec u a d o r. Sin embargo, el hecho de no
haberme percatado antes de la “Serie antolo-
g í a” de FLACSO subraya uno de los pro b l e-
mas principales que enfaticé en “Bi b l i o g r a f í a s
ecuatorianas: estado actual y últimas publica-
c i o n e s”: la falta de control bibliográfico de
publicaciones ecuatorianas y ecuatorianistas y
al mismo tiempo la falta de publicidad ade-
cuada de publicaciones nuevas y re c i e n t e s .

Cada tomo en esta serie se abre con un
ensayo introductorio en algunos de los cuales
el autor o los autores esbozan el estado
“actual” de la disciplina o campo de estudios
que abarca la antología. El volumen inaugu-
ral en la serie, Antología de estudios rurales
[1]1, por ejemplo, incluye un magnífico ensa-
yo preliminar “La investigación rural a finales
de siglo” de su compilador Luciano Martínez
Valle (págs. 9–52) que comenta informada e
inteligentemente sobre la “Bibliografía temá-
tica” que sigue a continuación (págs.55–66) y
el estado de estudios del campo y campesina-
do ecuatoriano a fines del siglo pasado. Otro
estudio introductorio que enriquece esta serie
historiográficamente -además de bibliográfi-
camente- es “Los estudios de género en el
Ecuador: entre el conocimiento y el reconoci-
miento” de Gioconda Herrera Mosquera [5]
(págs. 9–60). Además, Herrera Mosquera ha
organizado su “Bibliografía temática” (págs.
61–75) por materias.

Por desdicha, no todos los compiladore s
han seguido el modelo brindado por
Ma rt í n ez Valle y He r rera Mosquera. Ga b r i e l a
Pólit Dueñas, por ejemplo, discurre sobre los
estudios incluidos en la Antología de crítica
l i t e raria: hacia un nuevo siglo [4] en su estudio
i n t roductorio, “Ji rones en el tejido: una lectu-
ra de los aportes de la crítica literaria ecuato-
riana en la última década” (págs. 9–28), mas

no dice casi nada sobre el estado de la crítica
literaria. El estudio introductorio de Fe l i p e
Burbano de Lara, un sociólogo, “De m o c r a c i a ,
cultura política y gobernabilidad: los estudios
políticos en los años nove n t a” (págs. 13–63)
analiza inteligente y perspicazmente los ensa-
yos seleccionados por él para ser incluidos en
la Antología democracia, gobernabilidad y cul -
t u ra política [7], empero sólo comenta sobre
el estado de los estudios políticos en los años
n oventa en el Ecuador en passant. Además, su
“ Bibliografía ecuatoriana” (págs. 65–80) casi
no toma en cuenta la producción de los ecua-
torianistas en inglés, francés, y en otros idio-
mas extranjeros sobre la problemática del país
durante la década pasada, incluyendo su cuasi
i n g o b e r n a b i l i d a d .

El supuesto estudio introductorio de
Andrés Guerrero, “El proceso de identifica-
ción: sentido común ciudadano, ventriloquía
y transescritura” (págs. 9–60) ni siquiera es
un estudio introductorio. Es simplemente
otro de los aportes -por cierto, brillante y pro-
vo c a t i vo- a la antología compilada por
Guerrero sobre etnias en el país [3].

Algunas de las introducciones incluyen
una bibliografía propia, otras no, empero
todas son seguidas por una “Bi b l i o g r a f í a
temática” con la excepción del último título
en la serie, Antología economía ecuatoriana
[sic] (8), que coloca la bibliografía temática al
final del volumen. Algunas introducciones
fueron escritas expresamente para esta serie,
otras fueron recicladas. Quizás el mejor y al
mismo tiempo el peor ejemplo de reciclaje es
el estudio introductorio de Jorge Núñez
Sánchez a la Antología de historia [2], “La
actual historiografía ecuatoriana y ecuatoria-
nista” (págs. 9–48). El ensayo introductorio
de Núñez Sánchez apareció originalmente
como La historiografía ecuatoriana contempo -
ránea (1970–1994) (Quito: Ediciones de la
FAU, 1994). Aunque sumamente interesante
y bastante informativo, no solamente no fue
puesto al día sino que carece del aparato
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1 El número entre corchetes se refiere al orden en que
salieron los libros que componen esta serie. Para las
descripciones bibliográficas completas, vease la lista
al final de este ensayo.



bibliográfico con que acompañó el original.
De modo que el principiante o recién intro-
ducido a la materia se pierde. Algunos de los
estudios citados esqueléticamente por Núñez
Sánchez en su mal llamado estudio introduc-
torio aparecen en la “Bibliografía temática”
acompañante (págs. 51–61), mas no la mayo-
ría. Sin embargo, no deja de ser útil la
“Bibliografía temática” recopilada por Núñez
Sánchez como una buena muestra de los artí-
culos y libros que aparecieron sobre el pasado
ecuatoriano en la década de los 1990. Hablo
de una buena muestra porque está lejos de ser
completa.

Desde el punto de vista bibliográfico, el
estudio introductorio, “Antología de la eco-
nomía ecuatoriana 1992–2003” (págs.
13–88) de Fander Falconí y Julio Ol e a s
Montalvo es en cambio espléndido. No sola-
mente introducen dichos autores los estudios
que componen la antología sobre la econo-
mía [8] en un lenguaje claro e inteligible sino
que Falconí, un economista, y Ol e a s
Mo n t a l vo, un historiador económico,
comentan sobre lo publicado durante la
época cubierta. Además, una de las facetas
que hace brillar su estudio introductorio es
un examen del sector público (págs. 43–45) y
de los centros de investigación académica y
ONG (págs. 45–47) como editoriales de
ensayos, reportes y fuentes económicas. Y su
“Bibliografía temática” (págs. 295–405) abar-
ca unas 1.500 citas. Lástima que Falconí y
Oleas Montalvo no incluyeron la paginación
en las citas, sobre todo en el caso de los mate-
riales que aparecieron en otras antologías y
revistas, una omisión de la que son culpables
todos los editores de esta serie.

Solamente hace falta decir unas cuatro
palabras sobre el estudio introductorio de
Simón Pachano, “Ciudadanía e identidad”
(págs. 13–63). Por lo general me agradan los
escritos de Pachano, menos en este caso. Es
que el autor no introduce ni los ensayos que
componen Ciudadanía e identidad [6] ni dice

mayor cosa sobre el estado de los estudios
relacionados con el tema, ni muchos menos
explica en la miscelánea en qué consiste su
“Bibliografía temática” que, por demás, no
p a rece ceñirse a un tema determinado.
Tampoco se limita a estudios de la década de
los 1990.

En resumidas cuentas, la “Serie antología”
de FLACSO proporciona unas bibliografías
más o menos útiles. Hubieran sido mucho
más útiles si los compiladores hubiesen
incluido la paginación en los casos de artícu-
los y contribuciones a recopilaciones y agre-
gado algunas palabras explicativas no sola-
mente sobre los criterios de inclusión/exclu-
sión sino también sobre el contenido de los
estudios, cuyos títulos no son siempre auto-
explicativos.

En orden cronológico, las “bibliografías
t e m á t i c a s” de la “Serie antología” de
FLACSO son:

Estudios rurales: “Bibliografía temática” por
Luciano Martínez Valle en Antología de estu -
dios rurales, Luciano Martínez, compilador
(Quito: FLACSO –Ecuador, ILDIS, 2000),
págs.55–66.

Historia: “Bibliografía temática” por Jorge
Núñez Sánchez en Antología de historia, Jorge
N ú ñ ez, compilador (Quito: FLAC S O -
Ec u a d o r, ILDIS, 2000), págs. 51–61.
También disponible en línea
(www.flacso.org.ec).

Estudios etnográficos: “Bibliografía temáti-
c a” por Andrés Gu e r re ro en Et n i c i d a d e s,
Andrés Guerrero, compilador (Quito: FLAC-
SO-Ecuador, ILDIS, 2000), págs. 61–75.
También disponible en línea
(www.flacso.org.ec).

Crítica literaria: “Bibliografía temática” por
Gabriela Pólit Dueñas en Antología de crítica
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literaria: hacia un nuevo siglo, Gabriela Pólit
Dueñas, compiladora (Quito: FLAC S O ,
2001), págs. 29–40. También disponible en
línea (www.flacso.org.ec).

Mujer: “Bibliografía temática” por Gioconda
Herrera Mosquera en Antología de estudios de
género, Gioconda Herrera Mosquera, compi-
ladora (Quito: FLAC S O - Ec u a d o r, ILDIS,
2001), págs. 61–75. También disponible en
línea (www.flacso.org.ec).

Estudios antropológicos y políticos:
“Bibliografía temática” por Simón Pachano
en Antología ciudadanía e identidad, Simón
Pachano, compilador (Quito: FLAC S O -
Ecuador, 2003), págs. 67–80. También dis-
ponible en línea (www.flacso.org.ec).

Estudios políticos: “Bibliografía temática”
por Felipe Burbano de Lara Antología demo -
cracia, gobernabilidad y cultura política, Felipe
Burbano de Lara, compilador (Quito: FLAC-
SO, Sede Ecuador, 2003), págs. 83–106.
También disponible en línea
(www.flacso.org.ec).

Estudios económicos: “Bibliografía temática”
por Fander Falconí, Julio Oleas Montalvo,
María Cristina Vallejo y Rocío Cazar en
Antología economía ecuatoriana, Fa n d e r
Falconí y Julio Oleas Montalvo, compiladores
( Quito: FLAC S O - Ec u a d o r, 2004), págs.
295–405.

Cecilia Ortiz
Indios, militares e imaginarios de
nación en el Ecuador del siglo XX
Flacso-Ecuador, Abya-Yala, Serie Tesis, 2006

Los militares y la “democracia” 
de fines del S.XX

La sugestiva y documentada investigación de
Cecilia Ortiz Batallas, publicada por FLAC-
SO bajo el título “Indios, militares e imagi-
narios de nación en el Ecuador del siglo XX”,
además de ser una novedosa combinación
entre historia y ciencias políticas, suscita dis-
tintas y diversas reflexiones sobre los procesos
desatados por los actores sociales y políticos a
lo largo de la historia del Ecuador, particular-
mente en este último tramo. Motivado por
este trabajo, me permito hacer una lectura
libre acerca de algunos puntos del rol de los
militares en los últimos años de democracia.

En los setenta

La profunda regionalización del país y la
carencia de una clase hegemónica nacional,
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