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el mariscal para convertirlo en símbolo? Este ensayo intenta responder a esas preguntas, y reconstruir la compleja y par-
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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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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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“Entre la academia y la política” 
FLACSO otorga el Doctorado 
Honoris Causa a Ricardo Lagos Escobar 

“Entre el intelecto y la acción”1

Dentro de pocos meses se iniciará el año del cincuentenario del sistema internacional de
FLACSO. El Doctorado Honoris Causa que hoy entregamos a Ricardo Lagos Escobar es, en
cierto sentido, emblemático y podría considerarse ya parte de esa efemérides institucional.
Quien recibe el reconocimiento es una persona que ha jugado un papel clave en la FLACSO y
en Chile, en la academia y en la consolidación democrática de su país y de toda América Latina.
Ricardo Lagos personifica las luchas de toda una generación de chilenos defensores y promo-
tores de la democracia. En ese carácter, su desempeño como Secretario General de la FLACSO,
su rol como académico e intelectual, debe mirarse como un símbolo de lo que la institución
significa: diálogo entre la política y el conocimiento; encuentro entre lo oficial y lo no guber-
namental; puente entre el intelecto y la acción.

Muchos no tuvieron la oportunidad de ayudar a construir, como lo hizo Lagos, el Chile
democrático y solidario al que aspiraban. Tampoco al desarrollo de una América Latina demo-
cratizada. Muchos se quedaron en el camino. Pero los que hoy están presentes saben que aquel

1 Extracto de la intervención de Francisco Rojas, Secretario General de FLACSO, en ocasión de la entrega del
Doctorado Honoris Causa a Ricardo Lagos.
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sacrificio no fue en vano porque decenas de miles de chilenos y latinoamericanos hoy pueden
caminar por las “anchas alamedas” y recordar el sueño desde donde partieron y al cual no todos
llegaron, por el largo peso del oscurantismo.

América Latina ha cambiado mucho desde los años de las dictaduras. En la actualidad el
Hemisferio vibra en democracia, por imperfecta que ésta sea. Los desafíos, sin embargo, siguen
ahí. Algunos de ellos son viejos y conocidos: la pobreza, la exclusión, la falta de oportunidades,
el débil estado de derecho. Otros son retos de nuevo cuño: el impacto de la globalización y con
ella las siete “guerras” que ha destacado Moisés Naím ligadas al proceso de mundialización. 

Pero todos esos problemas tienen como denominador común un elemento principal: en
última instancia plantean la urgente necesidad de construir sociedades y comunidades latinoa-
mericanas distintas; más solidarias, más equitativas, más participativas, en definitiva, más
democráticas e integradas. Las diferencias que hoy nos separan son menos ideológicas que éti-
cas; son menos políticas que económicas, son más de diseño de estrategias que de instituciones. 

Estas brechas se superan con creatividad y pragmatismo, esa es la senda que propuso Ricardo
Lagos, ésta convoca a un diálogo permanente entre la sociedad y el Estado, entre la ciudadanía
y el gobierno: construir políticas de Estado sobre la base de una mirada estratégica. 

FLACSO ya casi cumple cincuenta años, medio siglo de reflexión y servicio a favor de las
ciencias sociales en América Latina y el Caribe, medio siglo contribuyendo al desarrollo y la
integración regional. El horizonte que vislumbro de la FLACSO es la de un organismo inter-
nacional con representación plena de los países latinoamericanos. Quiero agradecerle al
Presidente Lagos el rico aporte que como Secretario General de FLACSO proveyó su liderazgo
en momentos difíciles, en que esta organización era joven y él mismo era un joven investigador
y académico todavía lejos de convertirse en el estadista y en el líder mundial que es hoy día. 

El otorgamiento de un Doctorado Honoris Causa no es un rito de pasaje, sino un re c o n o c i-
miento a una cumbre alcanzada. No es una ceremonia de inicio, sino la más distinguida estación
en el altozano de la madurez. Esto no es poca cosa para ninguna organización académica y
mucho menos lo es para la FLACSO, cuyo Comité Di rector y el Consejo Superior acogiero n
con profunda satisfacción la sugerencia de otorgárselo al profesor y ciudadano Ricardo Lagos
E s c o b a r. En este sentido, además de ser cumbre, esta ceremonia es un punto de encuentro de la
familia de FLACSO con sus mejores tradiciones académicas y políticas. Vale la pena destacar que
esta institución congrega poco más de medio millar de personas, hombres y mujeres que inve s-
tigan, enseñan y administran en las Sedes y Programas de la FLACSO en diez países de a región. 

Quisiera terminar con unas palabras del Presidente del Consejo Superior de la 
F LACSO, Dr. Francisco Delich, quien en razón de su cargo parlamentario en 
Argentina y de una sesión extraordinaria de la mayor importancia no nos puede 
acompañar en el día de hoy: “En este acto, la FLACSO está reconociendo una trayectoria aca-
démica, una gestión institucional y un compromiso con la democracia emergente en América
Latina. Sociedades movilizadas en busca de liderazgos no siempre los encontraron. Este
Presidente al que ahora rendimos homenaje marca uno de esos encuentros felices donde la
sociedad civil se articula con el Estado para potenciar el crecimiento con equidad. Chile es, por
ahora, el único país de América Latina que está más cerca del desarrollo que del subdesarrollo,
de la modernidad que del atraso, y esa excepcionalidad marca el encuentro de la razón con la
pasión nacional. Este doctorado, Presidente Lagos, es en su persona un homenaje al pueblo chi-
leno que sufrió la dictadura, la derrotó con el sufragio, evitó restaurar el pasado para fundar
otro país, otro Estado, otra sociedad, esa es su obra y la obra de todos los chilenos”.
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“Una figura emblemática”2

La Sede Ecuador de FLACSO solicitó al Concejo Superior la concesión del doctorado Honoris
Causa a Ricardo Lagos. Al hacerlo, la FLACSO no sólo consideró los méritos personales del
Dr. Lagos sino la necesidad de construir referentes de identidad regional que permitan imagi-
nar la continuidad histórica de América Latina en momentos en que la región enfrenta proce-
sos de dispersión y fragmentación, como consecuencia de una nueva arquitectura en la econo-
mía global y del orden internacional en las últimas décadas. 

El presidente Lagos es una figura emblemática de la región. De alguna manera encarna para
los latinoamericanos a la sociedad chilena y, más allá de las coincidencias o discrepancias ideo-
lógicas o técnicas con el modelo societal de esa república, Chile da cuenta a lo largo de las últi-
mas cuatro décadas de un proceso histórico de extraordinario poder simbólico en términos de
los dramas que ha vivido, de la evolución de su orden político, de su proceso de crecimiento,
y del tratamiento de sus problemas sociales. En Chile, por lo menos desde la elección del pre-
sidente Allende hasta la de la presidenta Bachelet, nos hemos visto reflejados todos en algún
momento. Las múltiples historias de Chile nos han pertenecido apasionadamente en el hemis-
ferio y Ricardo Lagos encarna todos y cada uno de los episodios de su devenir contemporáneo.

Este homenaje es el de una escuela internacional de postgrado, un organismo internacional
que cumplirá medio siglo de existencia el próximo año y se produce en una de las sedes más
antiguas del sistema. De hecho, ésta es una de las dos sedes que se abrieron para reemplazar a
la de Chile cuando el general Pinochet denunció el acuerdo y cerró el único local que existía
en ese entonces, y que se ubicaba en Santiago. En cierto sentido, los autoritarismos militares de
derecha del Cono Sur permitieron la conversión de FLACSO de una organización construida
a imagen y semejanza de la CEPAL dedicada a las Ciencias Sociales, a una red internacional de
entidades de investigación y educación de cuarto nivel que cubre la mayor parte de los países
de la región. Esto ocurrió cuando ante la clausura de Chile, los estados miembros del acuerdo
internacional de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales decidieron abrir dos sedes al
mismo tiempo: Ecuador y México, que se sumaron a una tercera de facto: Argentina. El
Presidente Lagos fue un personaje central en esa transformación cuando trabajaba, precisa-
mente, para esta institución.

Este reconocimiento personal, además, ocurre cuando las ciencias sociales en la región
enfrentan en el momento actual al menos tres retos importantes. Tienen que comprender y
producir respuestas a los fenómenos de diversificación de la región, a la necesidad de institu-
cionalizar y construir democracia, y a la urgencia de generar políticas de desarrollo que apun-
talen la equidad y la sustentabilidad.

Una de las consecuencias importantes del proceso de globalización sobre nuestro continen-
te ha sido la generación de la tendencia de comunidades nacionales y locales a construir iden-
tidades económicas y culturales múltiples que desbordan la idílica imagen de un continente
homogéneo con pretensiones de unidad. Sin que este proceso sea necesariamente bueno o
malo, las últimas dos décadas se han caracterizado por el surgimiento de múltiples imágenes de
nosotros mismos. México, Centroamérica, El Cono Sur, los Andes y el Caribe han ido dife-
renciándose. 

2 Extracto de la intervención de Adrián Bonilla, director de Flacso-Sede Ecuador.



110
ÍCONOS 26, 2006, pp. 107-110

En las comunidades nacionales esta tendencia tiende a reproducirse. Las reivindicaciones
por identidades regionales se expresan en demandas autonómicas y tensiones permanentes
entre los estados centrales, sus capitales y las periferias. Varias ciudades buscan inserciones que
les den ventajas comparativas en el mercado y cuestionan la imagen de estados unitarios y
homogéneos.

En los últimos diez años se ha vuelto evidente, por otra parte, que la democracia es un pro-
yecto por construirse y completarse. La vigencia de gobiernos civiles de origen electoral no ha
sido suficiente para consolidar dinámicas de participación y representación de los intereses del
conjunto de la sociedad en los procesos de toma de decisión. Queda mucho por hacer en temas
relacionados con rendición de cuentas y ausencia de impunidad. América Latina, y particular-
mente la región andina, se caracterizan todavía por la existencia de sociedades excluyentes,
jerárquicas, autoritarias y profundamente racistas

Asistimos también a dinámicas de des-institucionalización y de erosión de la legitimidad
de la política. Varios gobernantes en toda la región no han terminado sus mandatos; los par-
lamentos y los sistemas judiciales se encuentran retados por la complejidad de la política y por
su propia ineficacia. La imagen de ausencia de estado de derecho se acompaña de pro c e s o s
paralelos de violencia societal y lógicas públicas de seguridad que apelan constantemente a la
c o e rc i ó n .

Finalmente, los temas tradicionales de desarrollo, equidad y justicia social, persisten. La libe-
ralización del continente no significó en la mayoría de los casos el cumplimiento de las expec-
tativas de crecimiento, y varias de las dinámicas económicas de apertura desataron fenómenos
de concentración del ingreso, acumulación predatoria de los recursos públicos y destrucción de
ecosistemas, sociedades locales y culturas originarias.

Las ciencias sociales en Latinoamérica se han transformado también intensamente. Se diver-
sificaron las fuentes académicas y el contacto con varias regiones del mundo, especialmente con
Norteamérica y Europa, y está pendiente todavía la construcción de puentes de pensamiento
Sur-Sur. Las disciplinas se han especializado mucho y en varios sentidos esto ha marcado una
tendencia hacia la compartimentación y pérdida de vista de la totalidad de la sociedad. Para
FLACSO, y particularmente para la Sede Ecuador, es un desafío central reconstruir una pers-
pectiva latinoamericana de sus sociedades, generar visiones regionales e identificar los puntos
de encuentro de realidades, a veces, muy distintas. Ésta es una tarea básica para proteger y for-
talecer a nuestros pueblos y una misión cultural cuyo propósito no es homogeneizar sino visi-
bilizar la enorme y diversa riqueza de nuestras sociedades.




