
No. 48, Enero 2014
ISSN 1390-1249

CDD 300.5 / CDU 3 / LC H8 .S8 F53
Vol. 18, Issue 1, January, 2014

Quito – Ecuador

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Sede Ecuador

www.flacsoandes.edu.ec



ÍCONOS. Revista de Ciencias Sociales
Número 48, Enero 2014
Quito-Ecuador

ISSN: 1390-1249 / CDD: 300.5 / CDU: 3 / LC: H8 .S8 F53 
(Vol. 18, Issue 1, January 2014)

Íconos, Revista de Ciencias Sociales es una publicación de Flacso-Ecuador. Fue fundada en 1997 con el fin de estimular una reflexión 
crítica desde las ciencias sociales sobre temas de debate social, político, cultural y económico del país, la región andina y América 
Latina en general. La revista está dirigida a la comunidad científica y a quienes se interesen por conocer, ampliar y profundizar, desde 
perspectivas académicas, estos temas. Íconos se publica cuatrimestralmente en los meses de enero, mayo y septiembre.

Íconos. Revista de Ciencias Sociales hace parte de las siguientes bases, catálogos e índices: 
CLASE, Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales – UNAM, México.
e-revist@s, Plataforma Open Access de Revistas Científicas Españolas y Latinoamericanas – CSIC, España. 
DIALNET – Universidad de la Rioja, España.
DOAJ, Directory of Open Access Journal – Lund University Libraries, Suecia.
FLACSO-Andes – FLACSO, Ecuador
Fuente Académica – EBSCO Information Service, Estados Unidos.
HAPI, Hispanic American Periodical Index – UCLA, Estados Unidos.
Informe Académico – Thompson Gale, Estados Unidos.
LATINDEX, Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas, de América Latina, el Caribe, España y Portugal - 
México 
RedALyC, Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe – UAEM, México.
Sociological Abstracts – CSA-ProQuest, Estados Unidos.
Ulrich’s Periodical Directory – CSA-ProQuest, Estados Unidos.

Los artículos que se publican en la revista son de responsabilidad exclusiva de sus autores; no reflejan necesariamente el pensamiento 
de Íconos. 

Todos los textos e imágenes incluidos en esta obra están registrados bajo la licencia Reconocimiento No-Comercial No-Obras 
Derivadas 3.0 de Creative Commons Ecuador (cc by-nc-nd). http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/.

Director de Flacso-Ecuador: Juan Ponce
Director de Íconos: Susana Wappenstein
Editora de Íconos: María Pía Vera
Correctora de estilo: Patricia Castañeda
Asistentes editoriales: Virginia Cordero y Dana Morbidelli 

Comité editorial: Catalina León (U. de Cuenca), Franklin Ramírez (FLACSO-Ecuador), Fredy Rivera (FLACSO-Ecuador) Hernán 
Ibarra (CAAP), Liisa North (U. York, Canadá), Mauro Cerbino (FLACSO-Ecuador), Víctor Bretón (U. de Lleida).

Comité asesor internacional: Andrés Guerrero (España), Blanca Muratorio (U. Vancouver, Canadá), Bruce Bagley (U. Miami, EEUU), 
Carlos de Mattos (PUC, Chile), Carmen Diana Deere (U. de Florida), Cecilia Méndez (U. California, Santa Bárbara, EEUU), Flavia 
Freidenberg (U. Salamanca, España), Francisco Rojas (FLACSO, Costa Rica), Javier Auyero (UT- Austin, EEUU), Joan Martínez Alier 
(FLACSO-Ecuador), Joan Pujadas (U. Rovira i Virgili, España), Lorraine Nencel (CEDLA, Holanda), Luca Queirolo (U. de Génova), 
Magdalena León (U. Nacional, Colombia), Rob Vos (ISS, Holanda), Roberto Follari (U. Cuyo, Argentina).

Coordinadores del Dossier “En busca del sumak kawsay”
Víctor Bretón, David Cortez y Fernando García

Imagen de portada: Antonio Mena

Diseño y diagramación: Antonio Mena/Shiti Rivadeneira
Impresión: Artes Gráficas Señal

Envío de artículos, información, solicitud de canje: revistaiconos@flacso.edu.ec 
Suscripciones, pedidos y distribución: lalibreria@flacso.edu.ec
www.revistaiconos.ec

©FLACSO-Ecuador
Casilla: 17-11-06362
Dirección: Calle La Pradera E7-174 y Av. Diego de Almagro, Quito-Ecuador
Teléfonos: +593-2 323-8888 Fax: +593-2 323-7960

CDD 300.5, CDU 3, LC: H8 .S8 F53 
Íconos: revista de ciencias sociales. –Quito: Flacso-Ecuador, 1997-
          v. : il. ; 28 cm.
          Ene-Abr. 1997-
          Cuatrimestral- enero-mayo-septiembre
          ISSN: 1390-1249
1. Ciencias Sociales. 2. Ciencias Sociales-Ecuador. I. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Ecuador)



No. 48, Enero 2014
ISSN 1390-1249

CDD 300.5 / CDU 3 / LC H8 .S8 F53
Vol. 18, Issue 1, January, 2014

Quito-Ecuador

Sumario

Dossier

En busca del sumak kawsay
Presentación del Dossier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9-24
Víctor Bretón, David Cortez y Fernando García

Seis debates abiertos sobre el sumak kawsay  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25-40
Antonio Luis Hidalgo-Capitán y Ana Patricia Cubillo-Guevara

Entre bien común y buen vivir. Afinidades a distancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41-54
Francesca Belotti 

Discursos “pachamamistas” versus políticas desarrollistas: 
el debate sobre el sumak kawsay en los Andes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55-72
Andreu Viola Recasens 

El orden de género en el sumak kawsay y el suma qamaña. 
Un vistazo a los debates actuales en Bolivia y Ecuador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73-91
Silvia Vega Ugalde

Debate

Mutaciones y reconfiguraciones de la cooperación internacional  
para el desarrollo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  95-98
Bruno Ayllón Pino



Diálogo

El buen vivir en Ecuador: ¿marketing político o proyecto en disputa?  . . . . . . .  101-117
Un diálogo con Alberto Acosta
Blanca S. Fernández, Liliana Pardo y Katherine Salamanca

Temas

“Corriendo de atrás”. Análisis de los concejos vecinales de Montevideo  . . . . .  121-137
Paula Ferla, Alejandra Marzuca, Uwe Serdült y Yanina Welp

Crisis del modelo neoliberal, hacia una planificación regional. 
Un aporte polanyiano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  139-153
Paula Valderrama Saud

Reseñas

Agonistics. Thinking the World Politically 
de Chantal Mouffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  157-159
José Fernández Vega 

El neoconstitucionalismo transformador: El estado y el derecho  
en la Constitución de 2008 
de Ramiro Ávila Santamaría  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  160-163
Margarita Manosalvas 

Democracia en transformación ¿Qué hay de nuevo en los nuevos  
Estados andinos? 
de Anja Dargatz y Moira Zuazo (editoras). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  164-167
César Ulloa Tapia

La música nacional. Identidad, mestizaje y migración en el Ecuador 
de Ketty Wong Cruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  168-170
Hernán Ibarra



No. 48, Enero 2014
ISSN 1390-1249

CDD 300.5 / CDU 3 / LC H8 .S8 F53
Vol. 18, Issue 1, January, 2014

Quito-Ecuador

Summary

Dossier

In Search of Sumak Kawsay
Introduction to the Dossier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9-24
Victor Bretón, David Cortez y Fernando García                        

Six Open Debates on Sumak Kawsay  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25-40
Antonio Luis Hidalgo-Capitán y Ana Patricia Cubillo-Guevara

Between Common Good and Buen Vivir: Long-Distance Affinities  . . . . . . . . . .  41-54
Francesca Belotti

“Pachamamista” Discourses versus Development Policies: 
The Debate over Sumak Kawsay in the Andes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55-72
Andreu Viola Recasens

The Gender Order in Sumak Kawsay and Suma Qamaña. 
A Look at the Current Debates in Bolivia and Ecuador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73-91
Silvia Vega Ugalde

Debate

Transformations and Reconfigurations of International 
Cooperation for Development  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  95-98
Bruno Ayllón Pino



Diálogo

Buen Vivir in Ecuador: Political Marketing or Project in Dispute? . . . . . . . . . . . .  101-117
A Dialogue with Alberto Acosta
Blanca S. Fernández, Liliana Pardo y Katherine Salamanca

Temas

“Running from Behind.” An Analysis of the Neighborhood Councils 
of Montevideo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  121-137
Paula Ferla, Alejandra Marzuca, Uwe Serdült y Yanina Welp

Crisis of the Neoliberal Model; Towards Regional Planning – a Polanyian 
Contribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  139-153
Paula Valderrama Saud

Reseñas

Agonistics. Thinking the World Politically 
by Chantal Mouffe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  157-159
José Fernández Vega 

El neoconstitucionalismo transformador: El estado y el derecho  
en la Constitución de 2008 
by Ramiro Ávila Santamaría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  160-163
Margarita Manosalvas 

Democracia en transformación ¿Qué hay de nuevo en los nuevos  
Estados andinos? 
by Anja Dargatz y Moira Zuazo (editoras) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  164-167
César Ulloa Tapia

La música nacional. Identidad, mestizaje y migración en el Ecuador 
by Ketty Wong Cruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  168-170
Hernán Ibarra



168

Reseñas

ÍCONOS 48 • 2014 • pp. 157-170

re
se

ñ
a

s

Ketty Wong Cruz
La música nacional. Identidad,  
mestizaje y migración en el Ecuador 
Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito, 
2013, 260 págs. + CD. 

La música nacional. Identidad, mestizaje y mi-
gración en el Ecuador de Ketty Wong es un 
libro que propone una nueva interpretación 
sobre la trayectoria de la música ecuatoriana 
a partir de un ambicioso recorrido por gran 
parte del siglo XX y comienzos del siglo XXI. 
Es la edición nacional de un libro ganador 
del Premio de Musicología de Casa de las 
Américas en 2010, ya publicado en La Haba-
na en 2012 y por Temple University Press, en 
inglés, ese mismo año. El libro viene acom-
pañado por un disco compacto con cancio-
nes que ilustran y complementan sus análisis.

La problemática que está presente a lo 
largo de todo el libro son las definiciones 
y percepciones de lo que ha de entenderse 
por música nacional, algo muy controversial, 
puesto que en un enfoque tradicional se ten-
dió a pensar al pasillo como la representación 
de la canción nacional, sentido que duran-

te mucho tiempo también se les adjudicó al 
tango argentino, la samba brasileña, la cum-
bia colombiana o el merengue dominicano. 
Se puede mencionar al respecto, el libro de 
Deborah Pacini Hernandez sobre la bacha-
ta dominicana1, en el que se analiza preci-
samente cómo se transformó el significado 
de canción nacional que había ostentado el 
merengue en República Dominicana.

Ketty Wong procesa el imaginario de la 
música nacional con una crítica al sentido 
dominante que se había implantado desde 
mediados del siglo XX, cuando la música na-
cional era sobre todo comprendida a partir 
de los géneros musicales cultos producidos 
desde la década de 1930 bajo formatos vin-
culados a la radiodifusión y la producción 
fonográfica. El género musical que se defi-
nió mayoritariamente como emblema de la 
música nacional fue el pasillo. De acuerdo al 
análisis de Wong, el pasillo sufrió una trans-
formación entre las décadas de 1920 y 1930 
cuando fue apropiado por las élites y las cla-
ses medias, al tiempo que se desplazó la lírica 
y la sonoridad anterior ligadas a los sectores 
populares. Hasta la década de los sesenta, el 
pasillo conectado a la poesía amorosa y mo-
dernista se mantuvo vigente. 

Sin embargo, el Ecuador vivió desde la 
década de los cuarenta la irrupción de la 
música popular antillana, mexicana y colom-
biana, que crearon una diversificación del 
consumo cultural. Hacia los años sesenta, el 
rock, la balada y la música folclórica latinoa-
mericana fueron otros influjos en nuevas ge-
neraciones de público, y así como la industria 
fonográfica local produjo la música nacional, 
también divulgó la música internacional. De 
este modo se generó el desplome de la no-
ción de música nacional. En realidad algu-

1 Pacini Hernandez, Deborah (1995). Bachata. A Social 
History of a Dominican Popular Music. Philadelphia: 
Temple University Press.
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nos indicios de crisis ya estaban presentes a 
mediados del siglo XX, pero se hicieron muy 
notorios en los años setenta. En esas circuns-
tancias irrumpió la llamada música rocolera, 
que aunque integró al pasillo, sobre todo 
tenía al vals peruano y al bolero como rit-
mos predominantes; pero también incorporó 
otros ritmos tradicionales ecuatorianos y a la 
bachata dominicana. Su mayor momento de 
auge fue la década de los ochenta. La autora 
muestra cómo se produjo la irrupción de la 
música rocolera desde fines de la década de 
los setenta gracias a un circuito de espectácu-
los, producción disquera y un nutrido elenco 
de cantantes de raíces populares que sobre 
todo hacían uso de una lírica coloquial.

Más o menos simultáneamente, en Perú 
y Ecuador ocurrió una tropicalización de los 
ritmos andinos a fines de los años sesenta. 
Los sanjuanitos, yaravíes o pasacalles ecuato-
rianos y los huaynos peruanos encontraban 
una nueva forma de musicalización al adop-
tar el ritmo de cumbia. Un nuevo tipo de 
conjunto musical integrado por órgano elec-
trónico, bajo eléctrico y percusión se pro-
pagó rápidamente, a esto es lo que se llamó 
cumbia andina, aunque predominaban un 
estilo y arreglos musicales más cercanos al 
ritmo colombiano. 

Se debe mencionar que un antecedente bá-
sico se halla en la inicial transformación de los 
géneros regionales de la costa atlántica colom-
biana al ser adoptados por otras regiones de 
ese país. Ello ocurrió entre 1940 y 1950 por 
impulsos de la industria fonográfica y los cir-
cuitos radiales. Finalmente la cumbia se volvió 
un elemento central de la identidad colombia-
na al salir de su territorio costeño originario, 
como ha sido estudiado por Peter Wade2.

2 Wade, Peter (2002). Música, raza y nación. Música 
popular en Colombia. Bogotá: Vicepresidencia de la 
República-Departamento Nacional de Planeación- 
Programa Plan Caribe.

De manera que la tecnocumbia es un mo-
mento reciente de la ya histórica conexión de 
la cumbia colombiana con los géneros musi-
cales andinos de Ecuador, Perú y Bolivia. Es 
un modo de denominar a la cumbia andina 
en un nuevo ciclo de producción y consumo 
desplegado a fines del siglo XX en el Perú y 
con características algo diferentes en Ecua-
dor. Una forma musical similar es la cumbia 
villera argentina.

Lo peculiar en la transformación de la 
cumbia andina peruana en lo que se ha de-
nominado tecnocumbia fue la incorporación 
de dispositivos electrónicos de instrumenta-
ción y generación del sonido junto con un 
papel protagónico de figuras femeninas. Este 
nuevo estilo se propagó rápidamente hacia 
Ecuador y aparecieron nuevas figuras y otras 
antiguas, provenientes de la canción rocole-
ra, se reeditaron. Toda esta tropicalización de 
la música ecuatoriana es analizada por Ketty 
Wong con atención a conjuntos, orquestas e 
intérpretes.

Pero también conjuntos e intérpretes de 
clara raíz indígena ejecutan ritmos tradicio-
nales que adoptan la forma tecno. Incluso las 
bandas populares incorporan teclados, bajos 
y nueva sonoridad. Se ha producido un sor-
prendente movimiento modernizador de la 
música popular, un tema que se halla pen-
diente para nuevos estudios. 

Los temas que se interpretan en la tecno-
cumbia incluyen algunos similares a los de la 
canción rocolera, con referencias al ciclo de 
la relación de pareja y, en general, al mundo 
amoroso. Mientras en el pasado el tema de la 
migración era casi inexistente, en la tecno-
cumbia este aparece explícitamente con can-
ciones referidas a todo aquello que entraña el 
éxodo internacional; de hecho, los y las ído-
los de la tecnocumbia hacen frecuentes giras 
a los países donde ahora residen migrantes 
ecuatorianos y precisamente Wong presta 
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atención al modo en que los migrantes ecua-
torianos consumen la música producida en 
Ecuador en España y Nueva York.

También es interesante comprender 
cómo se han forjado los ídolos populares. 
Ketty Wong ofrece un acercamiento a Julio 
Jaramillo (JJ) y Ángel Guaraca como ído-
los en dos épocas distintas. Julio Jaramillo 
(1935-1978) es un ídolo popular cuya tem-
prana muerte lo convirtió en una referencia 
de la identidad nacional. Wong anota que JJ 
es una figura de transición entre el antiguo 
formato de la música nacional y el que tra-
jo la música rocolera. Sería un ‘precursor’ de 
este último género musical, junto a Daniel 
Santos, Alci Acosta y Tito Cortés.

El cantante Ángel Guaraca revela uno de 
los caminos de inserción de un músico indíge-
na en los predios de la música popular. Oriun-
do de Chimborazo, este cantante se sitúa en 
una versión de la tecnocumbia más cercana a 
la tradición musical indígena y mestiza de su 
provincia, y ha creado un circuito de produc-
ción y espectáculos con una amplia acogida 
en sectores populares urbanos y rurales. Su 
presentación exterior evoca un vestuario tex-
mex con inscripciones alusivas a los símbolos 
patrios del Ecuador. Guaraca inició su carrera 
como otros cantantes populares, actuando en 
plazas y mercados. En un momento decisivo 
de su carrera y experiencia personal viajó a 
México, donde perfeccionó su modo de can-
tar vinculándose al estilo musical norteño. Se 
relacionó inicialmente a Producciones Zapata, 
un sello que promocionaba música rocolera y 
tecnocumbia. Guaraca es la punta del iceberg 
de un proceso de modernización de la músi-
ca indígena de la Sierra central ecuatoriana y 
su estilo de vestir ha sido imitado por otros 
cantantes.

Es muy notorio cómo un amplio elenco 
de cantantes indígenas, hombres y mujeres, 
quienes apelan a públicos jóvenes también 
indígenas, están presentes en el espacio cul-
tural y festivo de las zonas rurales y urbanas. 
¿A qué se debe esta proliferación de músicos 
y cantantes indígenas? Se puede decir que es 
la otra cara del proceso de irrupción de lo in-
dígena en la sociedad ecuatoriana. El abara-
tamiento de las tecnologías de reproducción, 
el circuito informal de discos y el uso de tec-
nologías audiovisuales conforman un tejido 
de microempresas culturales que fomentan 
y manejan espectáculos musicales. Esta mo-
dernización de la música indígena está cerca 
de la tecnocumbia y acoge aspectos formales 
de las presentaciones públicas y el uso de co-
reografías bailables. Por lo que no es más un 
tipo de canción folclórica estacionada en un 
repertorio fijo.

Indudablemente existe una amplia seg-
mentación de los espacios y públicos rela-
cionados con la música nacional, por eso, la 
cuestión central que propone Ketty Wong 
en su panorama de la música ecuatoria-
na es el cuestionamiento de las imágenes 
convencionales al revisar críticamente los 
fundamentos musicales de la construcción 
nacional, tomando en cuenta las represen-
taciones identitarias. En fin, es un libro 
que abre nuevos caminos y deja abiertas 
amplias interrogaciones sobre los vínculos 
entre música, clase y nación, aunque per-
manece la cuestión del mestizaje como un 
tema que requeriría ser mejor discutido y 
problematizado.

Hernán Ibarra
Investigador principal del 

Centro Andino de Acción Popular, Ecuador




