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sta vez abordaremos algunos aspectos importantes 
de la modernizacion, tema que se ha tornado 
ambiguo por su inmediata asociacion con centralis- 
mo, descentralizacion, privatization, globalization, y 
con las variadas propuestas formuladas para 

reestructurar el Estado. Seg6n parece, de tanto teorizar sobre la 
modernizacion, nos hemos ido alejando de la modernidad. Paises 
que hasta hace poco caminaban a la zaga, hoy estin mis cerca que 
nosotros del tercer milenio. 

La descentralizacion, en particular, ha sido objeto de un 
debate que se ha vuelto interminable. Con el concurso de 
profesionales ligados al tratamiento de la materia, intentaremos 
precisar las coordenadas del debate; ademis, con la asistencia de 
nuestro invitado especial, descorreremos 10s entretelones de la 
globalizaci6n. 

El concept0 de modernizaci6n es inseparable de la realidad 
educativa del pais. Formar bien a una generacion bastaria para 
transformar el Ecuador. La experiencia demuestra que ninguna 
reforma curricular es aplicable dentro de las actuales condiciones 
del sistema educativo. El resultado de las evaluaciones nacionales 
ha mostrado la precaria situation de 10s escolares en materia de 
Lenguaje y Comunicaci6n y Matemitica, destrezas mediante las 
cuales el futuro ciudadano inicia su contact0 con el mundo y con 
sus posibilidades de representation simbolica. 

El proyecto de Ley de Educacion BAsica y Media, que va y 
viene del Congreso, pretende reformar el sistema educativo 
nacional con un criterio descentralizador en torno de las unidades 
educativas. iLlenari esta nueva ley las expectativas de la sociedad? 
~QuC es lo criticable, lo perfectible del proyecto? Recogeremos el 
parecer autorizado de maestros con experiencia en la tarea de 
educar y administrar la educacidn. 

Reflexionaremos sobre el papel que desempeiian la ciencia y 
la tecnologia en la cultura. A1 fdosofo corresponde ciertamente 
analizar la forma en que la ciencia obra sobre nuestra cosmovi- 
sibn, sobre nuestro orden de valores; y le corresponde tambiCn 
preguntarse por la responsabilidad Ctica de 10s cientificos y de 10s 
politicos ante 10s riesgos y las consecuencias previsibles de la 
investigaci6n. 

Tampoco faltarin en este numero las inquietudes de nuestras 
Facultades, la voz de 10s catedraticos y de 10s alumnos, asi como el 
planteamiento de asuntos de actualidad relativos a la constante 
vinculacion entre el quehacer universitario y la comunidad. 

En fin, trataremos acerca del miedo apocaliptico generado 
por la remota posibilidad de que en el afio dos mil enloquezcan 
las computadoras y las complicaciones del software repercutan en 
el ma1 funcionamiento de 10s sistemas electronicos. A juzgar por 
el criterio del especialista, podremos en este aspect0 vivir con 
menos temor 10s 6ltimos seis meses del milenio. 

Cuenca, julio de 1999 



n el marco de la rea 
lizaci6n del V Si- 
nodo Diocesan0 
(diciembre de 

1998), la Universidad del Azuay pa- 
trocin6 el Proyecto "Historia de la 
Iglesia de Cuenca: 10s cuatro prime- 
ros sinodos diocesanos 1867- 
1914", investigacion que se desa- 
rroll6 en el segundo semestre de 
1998 y cuyos resultados se encuen- 
tran listos para la impresion. 

JUSTIFICACI~N DEL PROYECTO 

En 10s ultimos aiios, varios 
proyectos han dado cuenta de la 
historia regional, sobre todo en 10s 
aspectos de carActer politico y eco- 
nomic~. Si bien algunos de ellos se 
han efectuado con la participation 
de la iglesia, no han desarrollado 
una historia global de la misma. 
Tampoco se cuenta con una histo- 

P e d r o  S o t o  D e l g a d o  

L e o n a r d o  T o r r e s  L e o n  

Jesus  Vasquez  Chavar ro  

ria de la Iglesia ni con un recuento 
de sus aspectos relevantes; por todo 
ello era necesario y pertinente un 
trabajo de investigacion en este 
campo. 

LOS S~NODOS 

En el period0 comprendido 
entre 1867 y 1914 se realizaron cua- 
tro sinodos. Los dos primeros en 
1867 y 1872,presididos por el Obis- 
po Remigio Esteves de Toral, en el 
contexto de la Cpoca garciana; el 
tercero en 1886, bajo la direccion 
del Obispo Miguel Leon, en la Cpo- 
ca del progresismo; el cuarto en 
1914, convocado y presidido por 
Manuel Maria Polit, en la consoli- 
daci6n del liberalism0 placista. 

Nuestro trabajo de investiga- 
cidn analiza 10s diferentes sinodos 
en su compleja relacion con 10s 
Concilios realizados en la Cpoca: el 

Concilio Vaticano (1869- 1870) y el 
Concilio Plenario de AmCrica Lati- 
na (1899) bajo las directrices per- 
manentes del Concilio de Trento 
(1545-1563). 

Se ha considerado especial- 
mente el contexto historico, tanto a 
nivel nacional como internacional, 
asi como 10s principales problemas 
por 10s que atravesaba la iglesia dio- 
cesana, su rol en el interior de la 
sociedad, examinando las multi- 
ples determinaciones que sufre de- 
bid0 a sus problemas internos y a 
su participacidn politica. 

Los cuatro sinodos de la Igle- 
sia de Cuenca abarcaron un perio- 
do de medio siglo, en el cual se dis- 
tinguen momentos historicos cla- 
ramente definidos. Cada sinodo se 
ubica en uno de 10s momentos ya 



anotados, en el marco de la lucha 
entre las tesis ultramontanas y las 
del liberalismo emergente y luego 
triunfante. Sin embargo,los defen- 
sores del pensamiento ultramon- 
tan0 no abandonarin la lucha por 
sus ideas hasta la muerte. 

El primer0 y segundo sinodo 
se desarrollan en la epoca garcia- 
na; gravitaran luego sucesivos en- 
frentamientos de la Iglesia con el 
gobierno de Veintemilla. El tercero 
se llevara a cab0 durante 10s go- 
biernos llamados progresistas, que 
no llenaban las expectativas poli- 
ticas e ideologicas de conservado- 
res y liberales radicales. El cuarto 
se celebr6 durante la etapa de con- 
solidaci6n del liberalismo placista 

Los cuatro shodos 
de la Iglesia de 
Cuenca abarcaron 
un period0 de media 
siglo 

y en el momento en que surgian 
nuevas concepciones revoluciona- 
rias. 

RESULTADOS 

Nuestra investigacion ha lo- 
grado establecer las principales 
caracteristicas de 10s primeros 
cuatro sinodos, asi como sus mo- 
tivaciones teologicas y pastorales. 
Retomamos para ello criticamen- 
te distintos aportes te6ricos para la 
comprension del fenomeno de la 
conciliaridad, entendido este como 
el espiritu de resolver 10s proble- 
mas mediante una asamblea que 
dialoga y busca consensos. El Con- 
cilio de Trento fue un hito hist6ri- 
co a1 retomar la tradici6n conciliar 
y seiialar la funci6n del sinodo: 
"arreglar las costumbres, corregir 
10s excesos, ajustar las controver- 
sias y otros puntos permitidos por 
10s sagrados Canones". 

Mediante el establecimiento 
de las fuentes primarias (manus- 
critos e impresos) y secundarias, 
elaboracion de fichas de identifica- 
ci6n y contenido, anilisis de con- 

el Archivo de Historia 
de la Arquidibcesis de 
Cuenca, depositario 
de verdaderos tesoros 
documentales. 

tenido, critica de las fuentes tanto 
interna como externa,pudimos to- 
mar contact0 con las fuentes m h  
relevantes para la investigation: li- 
bros de cabildo y documentos im- 
presos. La fuente central fue el Ar- 
chive de Historia de la Arquidioce- 
sis de Cuenca, depositario de ver- 
daderos tesoros documentales. 

Segun 10s objetivos que perse- 
guian 10s sinodos de acuerdo con 
el Concilio de Trento,vemos que 10s 
cuatro sinodos tuvieron el prop6- 
sito de resolver problemas internos 
de la Iglesia local, en especial en lo 
que tiene que ver con la disciplina 
del clero, e influir en la reforma de 
las costumbres consideradas como 
opuestas a la religion. 



En un seminario realizado en 

1991 en la Universidad del Azuay, 

a1 enfocar el problema de la 

descentralizacidn, se ponderaba el 

tiempo y laspalabras que se 

habian empleado en simposios, 

mesas redondas, coloquios y 

seminarios sobre el tema. 

pole'mica sobre la reestructuracidn 

del Estado. Por ello hemos 

invitado a catedraticos y funcio- 

narios de nuestra Universidad 

para que nos den a conocer sus 

puntos de vista sobre el tema. 

Aspiramos a que 10s criterios 

vertidos por Napoleon Almeida 

iCua'nt0 tiempo y cuantas Durdn, Claudio Malo Gonzalez, 

palabras se han ocupado desde Jose' Cordero Acosta, Mario 

entoncespara seguir hablando Jaramillo Paredes, Patricio 

sobre lo mismo? Cordero Orddfiez, Carlos Cordero 

Pero mientras las ideas no se Diaz y Janeth Molina Coronel, 

hagan realidad, la descentraliza- amplien nuestra visidn sobre el 

cidn continuara en el centro de la problerna. 

la pos 

UNA HERENCIA DEL PASADO 

Napoledn Almeida empieza 
puntualizando que el centralism0 
arranca de muy lejos. A un mismo 
tiempo, en 10s Andes y en Europa, 
el absolutismo monirquico definia 
a 10s paises. En 10s Andes, el empe- 
rador y su elite, de tinte familiar, 
son 10s seiiores naturales de mu- 
chos pueblos. Las grandes reservas 

de "shufio", la patata expuesta a1 
sol y a1 frio, la llama que carga poco 
per0 en rebafio y que viste y ali- 
menta a1 ejercito conquistador, 
fundamentaron un aparato guber- 
namental y administrativo alta- 
mente centralizado. 

La incursidn en otros territo- 
rios desembocd en una bien orga- 
nizada apropiacidn de la fuerza la- 
boral conquistada mediante el es- 



tricto control de las prestaciones 
rotativas de trabajo. Habia una in- 
tensa movilidad interna en el Ta- 
huantinsuyo con el traslado forzo- 
so de masas poblacionales, ya sea 
para imponer el quechua o para 
conjurar 10s peligros contra la es- 
tabilidad del poder. 

Recuerda tambikn que la divi- 
si6n cuatripartita en "suyos", par- 
tes del mundo, no implicaba la al- 
teraci6n del orden politico, porque 
en todo lado el Sol era la deidad 
suprema y 10s vencidos debian tra- 
bajar para su hijo, el emperador, 
bajo la vigilancia de una nutrida 
burocracia. 

Los caciques locales tampoco 
perdian su prestigio. Asi como lo 
serin m h  tarde con 10s espaiioles, 
eran 10s intermediarios entre el tri- 
butario y la metr6poli. Todo ello 
facilitd la inserci6n del incario den- 
tro de otro poder altamente centra- 
lizado como era el imperio espaiiol. 

zarse en lo ejecutivo, legislat 
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itre el vecino y la administraci6n 
unicipal que entre el ciudadano 

y el Estado. 
Afirma de 

1978 hacia poca referencia a la aes- 
centralizacidn y que las reformas 
de 1996 introdujeron una variable 
segdn la cual las transferencias es- 
tatales a1 regimen seccional no po- 
dian ser inferiores a1 15% del pre- 
supuesto national. La Constituci6n 
de 1998 introduce cambios profun- 
dos sobre la concepci6n de la des- 
centralizaci611, dice. 

Anota entre esos cambios: se 
establecen explicitamente las ireas 
no susceptibles de descentraliza- 
ci6n; se determina que si un orga- 
nismo de regimen seccional asume 
competencias que estaban en ma- 
nos del gobierno central, lo hari 
con 10s recursos equivalentes; se 
dispone que el Estado no puede 

ursos; se F 
r parte de 
la ejecuci 
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D 

tlauaio Malo define 10s rerml- 
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que la Cor nos. En 10s estados extensos, dice, 
la administracibn requiere divisio- 
nes territoriales y autoridades que, 
con menos facultades que el go- 
bierno global, administren 10s re- 
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- 
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, .,, ,,;concentration, expnca, 
si el gobierno central delega atri- 
buciones a las autoridades seccio- 
nales; hay descentralizaci6n si la 
administracidn es aut6noma y el 
gobierno seccional es fruto de elec- 
ci6n popula 

Las de s modernas 
plantean las alternatlvas federal y 
unitaria para su organizaci6n. En 
la primera, varios estados renun- 
cian a parte de su soberania en fa- 
vor del gobierno general, per0 

{{La descentra- 
lizacidn no es 
una graciosa 
doncesidn 
del Estado)) 

r. 
mocracia 



negar la descentralizaci6n cuando 
es solicitada por algdn organism0 
seccional, siernpre que demuestre 
capacidad operativa. De mod0 que 
la descentralizaci6n no es una gra- 
ciosa concesi6n del Estado a1 regi- 
men seccional, sino un derecho que 
se lo puede ejercer o no, de acuer- 
do con la capacidad, concluye. 

UN GOLPE DE GRACIA 

Por su parte, Jost Cordero A- 
costa advierte que la descentraliza- 
ci6n no es un proceso legal, sino 
politico, que implica democracia 
participativa, administraci6n des- 
centralizada y, por tanto, goberna- 
bilidad. 

Cree que no se puede, desde 
una formulacion teorica, virtual 
(propuestas de autonomia, federa- 
l i sm~,  regionalizaci6n, municipa- 
lismo, etc.), tratar de solucionar 10s 
problemas del desarrollo y de la 

Jose Cordero 

{(La descen- 
tralizacidn 
no es un 
proceso legal, 
sino politico)) 

satisfaccidn de las necesidades en 
la comunidad. Nuestra realidad 
hist6rica abona por la autogesti6n 
comunitaria que se dio a travts de 
10s Cabildos, dice, y aboga mas bien 
por el fortalecimiento delos gobier- 
nos seccionales aut6nomos.Afirma 
que esto lo hicieron las reformas 
constitucionales del periodo legis- 
lativo anterior, que dotaban de ple- 
nas facultades a 10s municipios, a 
10s que se encomendaba la infra- 
estructura y 10s servicios pdblicos 
basicos de la comunidad, el control, 
con competencia privativa, del uso 
de 10s espacios y el establecimien- 
to de las dreas de asentamientos 
poblacionales,la organizaci6n de la 
administraci6n, con capacidad 
para controlar el medio ambiente 
y la normatividad sobre ecologia. 

iQut ocurri6 despuis?, se pre- 
gunta. Mediante una ley de descen- 
tralizaci6n,las facultades constitu- 
cionales pasaron a ser graciosas 

delegaciones o transferencias del 
ejecutivo. El golpe de gracia lo 
asest6 la nueva Constituci611, de la 
Asamblea Nacional, que privd a 10s 
municipios de sus facultades cons- 
titucionales y se dijo que estas de- 

El golpe de gracia 
lo asestd la nueva 
Constitucidn, de la 
Asam blea 
Nacional, 

bian constar en la ley. Pero hay una 
gran diferencia entre tener faculta- 
des constitucionales originarias 
que gozarlas derivadas de un man- 
dato constitucional referido a laley, 
porque las leyes siguen mantenien- 
do 10s privilegios del gobierno cen- 
tral. 

De mod0 que considera nece- 
sario retomar la reforma constitu- 
cional del anterior periodo legisla- 
tivo, porque alli constaban clara- 
mente cuiles eran las atribuciones 
de 10s municipios y de 10s consejos 
provinciales. Si ello no consta en la 
Constituci6n, jamas se lo respeta- 
rP desde el punto de vista juridico; 
el gobierno central se atribuira to- 
das las facultades. Un ejemplo es lo 
que acaba de suceder con el trin- 
sito en el cant611 Cuenca: el Muni- 
cipio ha asumido, de acuerdo con 
el mandato constitucional, el con- 
trol del transito; per0 para hacerlo 
efectivo ha recurrido a un conve- 
nio innecesario con el Ministerio 
de Gobierno. 

GOBERNABILIDAD 
Y CENTRALISM0 

lvidar que esta- 
mos cumplienao veinte aiios de 
vida constitucional, nos recuerda 

se debe o 



Mario Jaramillo Paredes. Esta es 
una positiva realidad; es un punto 
a favor del pais, subraya. Lo que ha 
faltado es buscar queel orden cons- 
titucional florezca en una real de- 
mocracia que haga realidad 10s 
ideales de solidaridad, justicia, 
igualdad de oportunidades y desa- 

Mario Jaramillo 
rrollo arm6nico del pa ~n -  

mas perversas de regionalismo, 
como las que han resurgido en 10s 
ultimos dias,no como resultado de 
animadversiones entre 10s habitan- 
tes, sin0 alentado por grupos de 
poder economico. Si no se lo com- 
bate, el regionalismo puede explo- 
tar, con imprevisibles consecuen- 
cias para la gobernabilidad. Pero 

junto de diversidades. aclara que la lucha contra el cen- 
El Ecuador no es Piensa que 10s problemas de tralismo noes contra Quito o entre 

ingo berna ble, gobernabilidad radican en buena 
medida en el sistema centralista 

COI'l'lO se &ScLKha que privilegia el bicefalismo nacio- 

repetidas veces, nal. Asi se resta atencidn oportuna 
y justa a la satisfaccidn de las ne- 

afirma. LO cesidades basicas del pais, con lo 

que hay son que se han generado reiteradas 

problemas de frustraciones que se expresan en 
manifestaciones de ingobernabili- 

goberna bilidad dad que,en el fondo,son formas de 
protesta contra la concentration de 
poder y de recursos. Una explica- 
cion del caracter regional de mu- 
chos partidos politicos podria ser 
que encarnan manifestaciones lo- 
cales contra el centralismo. 

Reconoce que 10s municipios 
y consejos provinciales han sido 
historicamente nGcleos funda- 
mentales del desarrollo seccional; 
a ellos acuden 10s ciudadanos en 
demanda de servicios. El Estado es 
para muchas regiones un ente abs- 
tracto, leiano, inaccesible. Pero en 
la .nos privile- 10s gobie~ 

ganismos cuyas auto- 
ridades pertenecen a1 partido go- 
bernante. Cuando la comunidad 
siente que sus derechos no son 
atendidos,traslada sus reclamos no 
contra el gobierno seccional sino 
contra el Estado. No pocas veces, 
alcaldes y prefectos evaden respon- 
sabilidades y dirigen el reclamo 
contra el poder central.Todo ello ha 

Quito y Guayaquil, sino contra un 
sistema irracional y negativo. 

El Ecuador no es ingobernable, 
como se escucha repetidas veces, 
afirma. Lo que hay son problemas 
de gobernabilidad que no provie- 
nen dela estructura siquica o men- 
tal, sino de las condiciones del sis- 
tema politico y economico que 
atrapa a la mayoria de gobiernos 
nacionales y seccionales, como se- 
iialan 10s resultados del proyecto 
"La ruta de la gobernabilidad" di- 
rigido por Germanic0 Salgado. 

Patricio Cordero Ordifiez pre- 
cisa que hay dos sistemas que tra- 
tan de aplicar el concept0 de com- 
petencia administrativa: la centra- 
lizacion y la descentralizaci6n,y un 
subsistema, la desconcentracion, 
que es una variante de 10s dos. So- 
bre esto se ha hablado mucho,pero 
poco se ha aportado en cuanto a un 
analisis juridico-doctrinario. 

Descentralizar es otorgar cier- 
ta autonomia a las comunidades 
locales para que se administren 
ellas mismas y no Sean gobernadas 
desde la capital. La descentraliza- 
cion se vincula con la idea demo- 
cratica, pues implica el autogobier- 
no. Se trata entonces de transferir, 
no de delegar, competencias, fun- 
ciones y recursos. Segun esto, cua- 
tro aspectos caracterizan la des- 



centralizacidn: 
1) Los 6rganos que forman 

parte del sistema descentralizado 
tienen personeria juridica propia. 
2) Posen patrimonio propio, que se 
forma con 10s recursos que se ob- 
tienen de las cargas econ6micas 
impuestas a 10s habitantes del irea 
de jurisdicci6n del6rgano. 3) Las 
autoridades son designadas por 
elecci6n popular, caracteristica 
esencial de la descentralizaci6n te- 
rritorial. 4) Los agentes y funcio- 
narios del servicio pdblico son 
nombrados directamente por las 
autoridades del 6rgan0, no por el 
poder central. 

Seiiala, entre las ventajas de 
este sistema, la pronta y eficiente 
prestaci6n de servicios; la igil so- 
luci6n de los problemas; la posibi- 
lidad de que cada habitante pueda 
integrarse a la conducci6n del6r- 
gano administrativo por elecci6n 
popular. 

Pero observa que se han gene- 
rado demasiadas expectativas so- 
bre la bondad del sistema descen- 
tralizado. No hay que olvidar que 
tanto la centralizaci6n como la des- 
centralization no son sino sistemas 
administrativos, dice. Lo funda- 
mental es tener un concept0 claro 
de la administraci6n pdblica,de 10s 
fines y objetivos del Estado.El pro- 
blema del pais no radica en la apli- 
cacidn de uno u otro sistema, sino 
en la inadecuada definici6n de 10s 
objetivos del Estado. Si considera- 
mos 10s niveles alarmantes de co- 
rrupcidn, antes que hablar de des- 
centralizaci611, de modernizaci611, 
se deberia hablar fundamental- 
mente de moralizaci6n. 

lismo, forma de administracidn le- 
jana,efectuada por el poder central. 
La modernizacidn del Estado plan- 
tea la nt 
ministri 

e meiorar la ad- 
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~das las activida- 
Iten, ejecutadas , le compc 

obierno c . . . -  entral o por go- 
locales. dn la medida en 

que la n :i6n busca alter- 
nativas )rar la adminis- 
traci6n pubnca, la descentraliza- 
cidn es una de las ara al- 
canzar ese propds la ten- 
dencia a asociar moaernlzaci6n 
con privatizacibn, per0 advierte 
que 10s dos tkrminos no pueden 
emplearse como sin6nimos. 

Aunque estemos de acuerdo 
con el proceso de cambio, seiiala, 
existen aspectos que adn no han 
sido debidamente clarificados. La 
descentralizaci6n implica descon- 
centraci6n y delegacicin de activi- 
dades y obliga a la asignacicin efec- 
tiva y permanente de recursos que 
posibiliten la realizaci6n de esas 
actividades. Pero hasta este mo- 
mento no hay claridad respecto a 
si serin 10s municipios, 10s conse- 
jos provinciales, las gobernaciones 
o las delegaciones de 10s ministe- 
rios 10s organismos que llevarin 
adelante las actividades descentra- 
lizadas. 

Sefi L ~ Y  ULIUS ternas 
pendientes de solucibn; sin embar- 
go, cualquier proceso de reforma 
administrativa solo podri tener 
dxito si el cambio de organigrama 
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DESCENTRALIZACI~N 
Y CULTURA 

Janeth Molina Cree que el de- 
bate entre descentralizaci6n y cul- 
tura es inseparable de la transna- 
cionalizaci6n de la economia mun- 
dial, que basa la reforma del Esta- 
do en la necesidad de engarzar 10s 
procesos econ6micos locales den- 
tro del mercado global. Las refor- 
mas que se plantean, incluida la 
descentralizacidn, tratan de ade- 
cuar el marco legal alas demandas 
mundiales de acumulaci6n del ca- 
pital. 

En este contexto, el tema de la 
descentralizacidn y la cultura se 
vincula con el de desarrollo. Esto 
plantea una tensi6n entre lo global 
y lo local, entre la homogeneiza- 
ci6n cultural y la persistencia de la 
memoria y las identidades mlilti- 
ples. 

Esta vinculaci6n puede hacer 
de la cultura el elemento cohesio- 
nador de las comunidades frente a 
la globalizacibn, y por tanto gene- 
rador de nuevas modalidades de 
desarrollo y gestor de procesos de 
autoestima y recuperation de la 
identidad colectiva y de movilidad 
social. En este sentido,los procesos 
de descentralizacion potenciarian 
nuevas formas de ejercicio demo- 
crdtico y de constituci6n de la ciu- 
dadan ia. 

Pero esa vinculaci6n tambidn 
deja ver el peligro de convertir la 
diversidad cultural en fetiche, en 
mercancia, previene Janeth Molina. 
Ello se evitara si se unen las pro- 
puestas econ6micas a la construc- 
ci6n de una democracia en la que 
el patrimonio material, social y de 
valores de las comunidades se con- 
vierta en factor de desarrollo local. 

Por liltimo, seiiala que si bien 
en la actual Constituci6n se ha 
avanzado en torno de la concep- 
cion de la cultura,son limitados 10s 
esfuerzos para hacer realidad 10s 
postulados deMbuscar la unidad en 
la diversidad". La nueva Ley de Cul- 
tura no toca el tema de la descen- 
tralizacion; se ancla en una visi6n 
centralista desde la capital hacia las 
provincias. La Ley Especial de Des- 
centralizaci6n del Estado, aunque 
hable del respeto a 10s valores de 10s 
pueblos y de la conservaci6n del 
patrimonio cultural nacional, en- 
tiende desarrollo como sin6nimo 
de obras de infraestructura y ser- 
vicios bdsicos, es decir concibe la 
cultura como algo marginal a1 de- 
sarrollo. Todo esto hace pensar, 
afirma, en que la unica alternativa 
vilida es vincular diversidad cul- 
tural, modelos de desarrollo y te- 
rritorialidad. 



R o d r i g o  

B o r j a  

C e v a l l o s  

Sintesis de la conferencia del ex-Presi- 

dente de la Republics, quien estuvo 

entre nosotros, invitado por la Federa- 

cidn de Estudiantes de la Universidad 

del Azuay. 

LA ERA ELECTRONICA 

El colapso de la Uni6n Soviktica 
fue el final de un gran imperio. La 
contemporaneidad sucumbi6 con 10s 
horrores de Hiroshima, que dieron 
nacimiento a la era nuclear. La caida 

4 e l  imperio soviitico marc6 el co- 
mienzo de otra era, a la que yo lla- 
mark "electr6nica", por 10s prodigios 
de la cibernitica. 

Esa disoluci6n no fue un colap- 
so originado por fuerzas externas, 
sino por descomposici6n interior. 
Con la caida del muro de Berlin sevi- 
nieronabajo 10s linderos entre dos 
sistemas politicos y filos6ficos anta- 
g6nicos y se instaur6 un nuevo orden 
internacional comandado por 10s Es- 

Un darwinismo 
econdmico que pro- 
clama el triunfo del 
m h  fuerte 

tados Unidos. 
Este nuevo orden unipolar tiene 

inconvenientes para el tercer mundo. 
Hay una onda expansiva imparable 
del neoliberalismo, privatizaciones 
indiscriminadas, un darwinismo 
econ6mico que proclama el triunfo 
del mas fuerte, concentracidn del ca- 
pital y agudizaci6n de la pobreza. La 

izquierda, perpleja, no lucha porque 
no entiende que ha zozobrado uni- 
camente una visi6n del socialismo. 

El neoliberalismo ha traido glo- 
balizaci6n y globalismo. La primera 
es la internacionalizaci6n de la eco- 
nomia; el segundo, la construcci6n 
ideol6gica que justified el neolibera- 
lismo. Es la estrategia de 10s paises 
desarrollados para apropiarse de 10s 
mercados del mundo, acrecentar la 
dependencia y propender a la divi- 
sion internacional del trabajo. Se lle- 
ga asi a1 desmantelamiento del Esta- 
do, a la regularizacidn de la econo- 
mia para que 10s poderosos engullan 



libremente a 10s pobres. Se propug- 
na un sistema consumista calificado 
como la macdonalizaci6n del plane- 
ta, un mundo homologado por el 
consumismo, las modas, 10s gustos. 
Este globalismo obedece a 10s inte- 
reses dominantes, tiene lideres, se- 
guidores y una propaganda que con- 
vence de sus bondades hasta a las vic- 
timas. 

NO ES NUEVA 

La globalizacion no es nueva; la 
tuvo cada imperio. La de hoy es la 
m b  amplia, eficiente y tecnol6gica- 
mente m b  avanzada porque sus so- 
portes son la informatics, Pas teleco- 
municaciones y el transporte. 
Las potencias dominantes absorben 
10s mercados planetarios e imponen 
la vieja divisi6n internacional del tra- 
bajo; unos paises se especializan en 
ganar y otros en perder. En Mexico 
quebraron 70.000 empresas. No se 
podia competir con 10s productos ex- 
tranjeros que invaden el mercado lo- 
cal; el obrero no puede competir con 
el robot. Lo dramatic0 es que por 
competir hacemos reajustes en el 
Area laboral. Como no podemos ba- 
jar 10s precios de las materias primas 
ni 10s costos financieros solo pode- 
mos comprimir 10s salarios y las con- 
quistas laborales. 
La globalizacion internacionaliza la 
economia, per0 a costa de la frag- 
rnentaci61-1, desintegracidn interna de 
las sociedades; se profundiza la des- 
igualdad a niveles desconocidos has- 
ta hoy entre un grupo pequeiio glo- 
balizado que obtiene provecho y una 
gran masa de excluidos y empobre- 
cidos en 10s paises pobres. 
Pero el colapso del marxismo es alec- 
cionador; deja entrever el fin de otro 
fundamentalism0 peligroso, el neo- 
liberalismo, impulsado por 10s triun- 
fadores de la guerra fria. Ya Juan Pa- 
blo I1 lo cen'surd porque castiga a 10s 
mas pobres.Hay queluchar contralas 
iniquidades de la globalizaci6n aban- 
donando tanto el dogmatism0 en pro 
de un Estado totalitario, como el de 
propugnar un Estado desertor, neo- 
liberal. 



L a  l e y  d e  

educacion 

b a s i c a  

y m e d i a  

Entre 10s planes de moderni- 

zaci6n del Estado, se inscribe el 

proyecto de la nueva Ley de Edu- 

caci6n Basica y Media, documen- 

to que ha generado expectativas y 
polCmicas. DespuCs de auscultar 

el criterio de maestros vinculados 

a la administracibn educativa, CO- 

LOQUIO ofrece el punto de vista 

de dos dirigentes de la educacidn, 

la p6blica y la privada. 

Para ubicar a1 lector en el de- 

bate, sintetizamos previamente al- 

gunos aspectos esenciales del pro- 

yecto. 

PRINCIPIOS 

Impulsar la innovacidn, la in- 

vestigacidn, la evaluaci6n y la me- 

dicion de logros. El sistema edu- 

cativo se orienta por criterios de 

descentralizacidn administrativa, 

financiera y pedagbgica, con la 
participaci6n de la comunidad. Se 

destaca el caracter laico y gratuito 

de la educaci6n p6blica, sin per- 

juicio de la autogesti6n y del apor- 

te de padres de familia y otras or- 

ganizaciones. 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA 

La educaci6n formal, la inter- 

cultural bilingiie, la permanente y 
la no formal integran el sistema 

educativo nacional. La formal co- 

rresponde a la educacidn general 

bbica y a la educacion media. La 

primera, con 10 aiios de estudio, 

se inicia con la educaci6n prees- 

colar, y es obligatoria. La media, 

con 3 aiios, corresponde a1 bachi- 

llerato, con dos opciones: educa- 

ci6n para el trabajo y preparaci6n 

para la educaci6n superior. 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

Se crean las unidades educa- 

rivas, entidades descentralizadas 

en lo ticnico, pedagdgico, finan- 

ciero y administrativo. Dos o mhs 
unidades podrin conformar redes 

educativas, localizadas en una 

misma zona geografica y unidas 

por intereses comunes. 

La unidad se gobernari por 

un Consejo Educativo, integrado 



por representantes de 10s padres vidades de las comisiones canto- en las unidades. Se garantiza -su- 

de familia, de la comunidad local nales y seri un organism0 de ape- giere la Comisi6n del Congreso- el 

y de 10s docentes, debiendo incor- lacibn. Las comisiones cantonales escalaf6n y la carrera docente, asi 

porar a 10s alumnos para tratar ylas provinciales coordinarin con como 10s incentivos seg6n la for- 

temas especificos. El Consejo ejer- entidades p6blicas y con organi- macibn, capacitacion, antigiiedad, 

ceri el control general de la uni- zaciones seccionales para optimi- meritos y experiencias reflejadas 

dad y del desempeiio de autorida- zar el empleo de recursos. en 10s resultados del aprendizaje. 

des, docentes y administrativos; Habri un Consejo Nacional de El rector y las demas autoridades 

aprobari las normas relativas a la Educaci6n,de carkter consultivo, serin nombrados directamente 

organization, estructura, funcio- presidido por el Ministro del ram0 por el Consejo Educativo, previo 

nes y procesos de la unidad; apro- e integrado por representantes de concurso de miritos y oposici6n. 
bari planes y propuestas curricu- la sociedad vinculados con la edu- Los recursos destinados a la 

lares, la proforma presupuestaria, cacibn. educaci6n p6blica o cofinanciada 

inversiones y gastos; estableceri por el Estado serin repartidos 

incentivos para 10s docentes. DOCENTES Y AUTORIDADES equitativamente; se tomari en 

La unidad nombrara, remu- cuenta el n6mero de alumnos y la 

nerari, evaluari, incentivari y El Ministerio velar6 por la es- ubicaci6n geogrifica, privilegian- 

sancionari a 10s maestros, de tabilidad, capacitaci6n y justa re- do las zonas rurales y urbanas 

acuerdo con las normas legales. La muneraci6n del personal docente marginales. 

amonestaci6n y la multa serin im- 

puestas por el rector. La suspen- 

si6n, remocion y destitucidn, por 

el Consejo Educativo; las dos 61- 

timas, con el criterio favora- 

ble de la Comisi6n Canto- 

nal, podrin ser apeladas 

ante la Comisi6n Pro- 

vincial. 

LAS COMISIONES 

Desaparecen las 

direcciones provin- 

ciales de educaci6n.En 

cada cant6n funcionari 

una Comisi6n Cantonal, 

conformada por autorida- 

des, representantes de padres 

de familia, de la comunidad, 

de la sociedad, directivos de 

unidades y maestros. 

En cada capital provincial 

habra una Comisi6n Provin- 

cial que coordinari las acti- 



Para el Presidente de la Asocia- 
ci6n de Rectores de Colegios e Ins- 
titutos Superiores de Education , 
doctor Oswaldo Narviez Soto, pro- 
fesor universitario y Rector del Co- 
legio "Benigno Malo'', la rendici6n 
de cuentas es una norma constitu- 
cional que ha de aplicarse a todos 
10s sectores y no agotarse dentro 

Oswaldo Nanraez de la unidad educativa, pues 10s 
mayores conflictos suelen ubicar- 
seen 10s niveles administrativos su- ((Es necesari0 periores que permanecen fuera del 

mantener la ley y control de 10s organismos de base. 
/ / 

Es necesario mantener la ley y reglamento de reglamento de carrera docente y es- 
carrera docente)) calaf6n del magisterio national, 

consignando reformas que esta- 
blezcan proporciones mas justas 
entre 10s salarios de docentes y au- 
toridades educativas. Opina que se 
deben considerar bonificaciones 
para 10s docentes con iniciativas 
innovadoras, compensaciones eco- 
n6micas por titulos acadkmicos, in- 
centivos por tareas e investigation, 
publicaciones, etc. 

LOS MEDIOS 
DE COMUNICACI~N 

Se deben contemplar normas 
que determinen la inclusi6n de pro- 
gramas educativos en la actividad 
de 10s medios de comunicaci6n so- 
cial, pues los teatros, los cines, la 
radio y la televisidn, 10s 6rganos de 
prensa,las casas editoras, constitu- 
yen una segunda escuela para la 
formaci6n de amplios sectores po- 
pulares. Igualmente, deben consig- 

narse principios que limiten la pro- 
pagacion de programas generado- 
res de violencia, discriminaci6n, 
corrupci6n y deshonestidad. 

Asimismo, hay que rescatar, 
defender y difundir las manifesta- 
ciones del arte popular, sobre todo 
de 10s artesanos y campesinos, que 
expresan la fuerza creadora y el de- 
sarrollo de la tradici6n en el domi- 
nio de las artes aplicadas. 

ORIENTACI~N ESTATAL 

Cree que debe consignarse en 
forma expresa que la enseiianza 
esti organizada y dirigida por el Es- 
tado, es accesible para todos, gra- 
tuita, basada en la concepci6n lai- 
ca y en 10s principios de solidari- 
dad y democracia. La enseiianza 
bisica de diez aiios y el bachillera- 
to deben ser igualmente obligato- 
rios. 

Es precis0 determinar con cla- 
ridad las condiciones y requisitos 
que han de cumplir 10s padres de 
familia, 10s delegados de la comu- 
nidad y 10s profesores para integrar 
el Consejo Educativo. bebe preci- 
sarse el funcionamiento e integra- 
ci6n de este organismo. Si desapa- 
rece el actual Consejo Directive, 
jexistirin padres de familia, dele- 
gados de la comunidad y profeso- 
res que se dediquen a tiempo com- 
pleto, sin ningun incentive, a cum- 
plir esas funciones? jSerin necesa- 
rios 10s supervisores escolares si en 
la nueva organizaci6n desaparece 
esta instancia de control?, son pre- 
guntas que se formula mientras nos 
hace notar que el proyecto ignora 
la atenci6n social que demanda el 
trabajo de la mujer en el Area edu- 
cativa. 

Por fin,le parece un contrasen- 
tido someter a1 docente a las nor- 
mas de la ley y reglamento de ser- 
vicio civil y carrera administrativa, 
pues el trabajo intelectual del pro- 



fesor requiere de un tip0 especial de 
horario diario y semanal. Ademis, 
sefiala, el ciclo de enseiianza, el ca- 
lendario escolar y las especificacio- 
nes del sistema educativo determi- 
nan la promulgacidn y vigencia de 
leyes propias para el magisterio na- 
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A n d r e s  
A g u i l a r  
Moscoso Peligro de 

desocupacion 
para afiliados 

Por la repercusidn social que tendria la aplicacidn de las disposiciones transitorias Cuarta y Quinta del 

Proyecto de la Comisidn de Legislacidn y Codijkacidn del Congreso sobre la reestructuracidn del IESS, 

consideramos que es una oportuna advertencia elpresente comentario juridico. 

CUARTA COMENTARIO La supresi6n de la frase va a 
Bajo la publicidad realizada crear un problema social: gran 

D/SPOS/C/~N por el IESS, en el sentido de que 10s parte de la poblaci6n no valor6 el 
afiliados que dejaren de pertenecer hecho de que haya sido solo una 

"Los afiliados obligados y 

voluntarios que a la fecha de 

aprobacion de estas reformas 

hayan cumplido 10s requisitos 

de edad y tiempo de 

aportaciones para la 
jubilacion especial y probaren 

una cesantia de ciento 

ochenta dias, tendran derecho 

a presentar su solicitud para 

acogerse a 10s beneficios de la 
mencionada jubilacion en 10s 

terminos y condiciones 

anteriores, hasta el 30 de junio 

de 2000': 

a1 regimen del seguro social 
obligatorio hasta el 30 de junio de 
1999, podian acogerse a la Jubila- 
ci6n Reducida, muchos afiliados 
renunciaron para acogerse a este 
tip0 de jubilaci6n, que exige tres 
requisitos: edad, tiempo de 
imposiciones y periodo anterior de 
cesantia; era comentario general 
que quien queria optar por esta 
jubilaci6n debia renunciar hasta esa 
fecha. 

En efecto, en el proyecto que la 
Comisi6n Interventora del IESS 
present6 a la Comision de Legisla- 
cion y Codificaci6n del Congreso 
Nacional, se propuso esta posibili- 
dad. 

El 28 de mayo de 1999 la 
Comisi6n de Legislaci6n y Codifica- 
cion presenta el proyecto para 
observaciones de 10s legisladores, 
en el que se ha suprimido la frase 
que contenia esta fecha, indispensa- 
ble en un tip0 de jubilaci6n que 
exige un periodo anterior de 
cesantia. 

propuesta, por falta de educaci6n 
legal o porque recibi6 informaci6n 
tergiversada. En todo caso, 
personas que hace muy pocos dias 
presentaron sus renuncias van a 
quedar sin cargo y sin ju'bilaci6n. 
Concretamente, todos 10s afiliados 
que a la fecha de aprobaci6n de 
estas reformas no tengan 180 dias 
de cesantia habran perdido su 
fuente de trabajo y no conseguiran 
el supuesto beneficio por el cual 
dejaron sus puestos. 

Seria equitativo que todas las 
personas que presentaron sus 
renuncias en 1999, antes de la 
aprobaci6n de estas reformas, y 
que a la fecha de presentacion de 
sus dimisiones habian cumplido 10s 
demtis requisitos, tengan derecho a 
la jubilacidn reducida una vez que 
cumplan el periodo de cesantia de 
180 dias exigidos por la ley. 
Se sabe que en el Azuay, en el 
Consejo Provincial, Municipio de 
Cuenca y magisterio, pasarian de 
cien 10s afiliados en esta situation. 



"Los afiliados obligados y 

voluntarios que a la fecha de 

aprobacion de estas reformas 

hayan cumplido 10s requisitos 

de edad y tiempo de 

imposiciones para obtener la 

jubilacion ordinaria de vejez, 

tendran derecho a presentar 

su solicitud para acogerse a 

los beneficios de la 
mencionada jubilacion en 10s 

terminos y condiciones 

anteriores, hasta el 30 de junio 

de 2000'1 

COMENTARIO 
La jubilaci6n ordinaria por 

vejez no exige un periodo anterior 
de cesantia. 

Tal como estl redactada esta 
disposici6n obligaria a que todas 
las personas que hasta la fecha de 
aprobacion de las reformas hayan 
cumplido 10s requisitos deban 
jubilarse hasta el 30 de junio del 
2000, a menos que acepten las 
nuevas condiciones de una ley 
reformada despuis de que tenian 
perfeccionado un derecho. Estos 
afiliados, 10s titulares de un 
derecho, no tienen por qui ser 
considerandos en la reforma, ellos 
podrin exigirlo en cualquier 
tiempo, pues ya cumplieron las 
condiciones para hacerse acreedo- 
res a una determinada jubilacidn, 
a6n despuis de junio del2000. 

Un sistema de transici6n 
aplicado en la forma propuesta 
seria traumatic0 para un sector de 
la poblaci6n ecuatoriana, ya que el 
cambio de edad minima de 55 a 60 
afios, determinarl que durante un 
periodo de 5 aiios no se den 
vacantes en 10s promedios de 
quienes se jubilaban de 55 a 59 
afios, castigando con menores 
posibilidades de trabajo a casi toda 

una generation posterior. Para 
evitarlo, la transition puede y debe 
ser lenta, y el requisito de edad debe 
irse aumentando de manera 
progresiva. 

Si 10s afiliados nacidos en 1944 
tenian derecho a jubilarse desde 
1999, se podria elevar en un afio la 
exigencia de edad, es decir, a.partir 
de la fecha en que cumplan 56 afios; 
a 10s nacidos en 1945, dos aiios, a 
partir de 10s 57 afios; asi se llegaria 
a terminar la transici6n con 10s 
nacidos en 1947 que pudieran 
jubilarse a partir de 10s 59 afios. 

La reforma y la disposici6n 
transitoria deben seiialar en todo 
caso las fechas a partir de las cuales 
nace el derecho, per0 no una fecha 
tope de hasta cuPndo puedan 
ejercerlo. 

Esta posibilidad evitaria 
ademls una jubilaci6n masiva entre 
la fecha de aprobaci6n de las 
reformas y el 30 de junio del afio 
2000, que dificilmente, dados 10s 
datos que se han publicado sobre la 
situaci6n financiera del IESS, 
llevaria a que pueda cumplir con 
sus afiliados, obligados a jubilarse 
en un periodo determinado si no se 
modifica la transitoria propuesta. 



U N A  N U E V A  

VERSION D E L  

R E Y  M I D A S  

1 hombre es, por su pro- 
pia naturaleza, un ser 
cultural. Es, como dice 
H. Plessner, "mediador 
iato". La ley antropol6- 

gica de laC'inmediatez mediadaP'dice 
que el hombre, a diferencia del ani- 
mal, no vive en la "inmediatez" de lo 
dado, sino en la "mediation" de lo 
construido, de lo cultural. 

Hay una nocion de"cultura per- 
sonal", de cultura como formacidn y 
perfeccionamiento del hombre, la 
cual no debe confundirse con la 
mera."erudici6n". En este sentido, 
Cicer6n hablaba de cultura animi y 
Bacon de la gedrgica del alma. 

Hay, para nuestro tema,una no- 
ci6n social y objetiva de cultura 
como el conjunto de bienes crea- 
dos por el espiritu humano, en la 
realizacion de sus fines especifi- 

cos. Asi, son bienes culturales las 
cosas materiales, 10s conocimientos 
y las actitudes o formas de compor- 
tamiento social. Por el escaso espa- 
cio disponible, presentamos unas 
pocas tesis: 

1. La idea positivista de la neutra- 
lidad axiologica de las ciencias ha 
sido cuestionada,progresivamen- 
te, por 10s propios cientificos. 

Recordemos dos ejemplos: 
R. Oppenheimer, director del 

proyecto Mannhattan, que condujo 
a la fabrication e la primera bomba 
at6mica, escribia en el afio 1948: "En 
cierto sentido, que ni la vulgaridad, 
ni el humor, ni la exageracion pue- 
den borrar, 10s fisicos han conocido 
el pecado; y este es un conocimiento 
del que no les sera ficil librarse". 

El fisico italiano Enrico Fermi 
asisti6, en el desierto de Nuevo 
Mkjico, a la explosi6n de la primera 
bomba atdmica, a cuya creaci6n ha- 
bia contribuido. Entonces,compren- 
di6 las atrocidades que dicho arte- 
facto podria causar y cay6 en una 
gran depresion, atormentandose por 
su participacidn. 

2. Las llamadas "ciencias de la na- 
turaleza" no estudian valores, 
per0 transmutan 10s valores tra- 
dicionales. Las ciencias son una 
nueva version del Rey Midas. 

Suele decirse que todas las cien- 
cias son bienes culturales,aunque no 
todas las ciencias son ciencias cul- 
turales. 

Max Weber afirma que "el des- 
tino de nuestra ipoca se caracteriza 





el lenguaje 

el lenguaje 
a tercera vez que vio es- 
crita asi l a  palabra 
"antiguedad", no pudo 
resistir. Se levant6 mal- 

humorado y pidi6 a1 alumno que la 
leyera. 

-Antiguedad -ley6 sin titubear 
el aprovechado discipulo. 

-Por favor, lea tal como usted 
ha escrito. 

-An-ti-gue-dad -volvi6 a leer, 
acentuando la dltima sflaba. 

Como el futuro profesional pa- 
recia no haber captado el motivo de 
la preocupacion, el maestro escri- 
bi6 resueltamente en la pizarra: 
"pinguino". 

-iLea! -0rden6. 
-Pinguino -ley6 sin inmutarse. 
El maestro insisti6, esta vez 

mas perplejo: "verguenza". 
-Vergiienza -prorrumpieron en 

coro todos 10s alumnos. 
Sin dar su brazo a torcer, el pro- 

fesor trazo con letras gordas: "gue- 
rra". 

Tras un instante de vacilaci61-1, 
el futuro profesional se golpeo la 
frente con aire conciliador: 

-iAh, usted se estaba refirien- 
do a unos dos puntitos que antigua- 
mente se ponian encima de la u! 

-Si, a la didresis. 
-iA la qud? 

-iA la did-re-sis! 
-iAhhh! -Los j6venes se mira- 

ron entre burlones y asombrados. 
Encanecido en latines y secre- 

tos del idioma, el severo profesor re- 
conoci6 la inutilidad de su existen- 
cia y mil preguntas vinieron a ex- 
tremar su desazdn. iLe servir6 la 
didresis a1 futuro administrador, la 
tilde a1 diputado, la "h" a1 gerente 
general? iA alguien le importari en 
el nuevo milenio que 10s cajeros au- 
tomiticos lleven "j" o "gu"? 

Sumido en hondas cavilacio- 
nes, record6 la dpoca en que se 
aprendia aver el mundo a travis de 
las palabras y se creia que antigua- 
llas como el hiato o el diptongo mo- 
delaban el paraiso y el infierno. Di- 
chosos tiempos aquellos, en 10s 
cuales 10s morfemas y 10s lexemas 
apuntalaban la b6veda celeste y se 
afinaba la inteligencia en la cante- 
ra de sinonimias, polisemias y 
anto-nimias, mientras gramlticos 
endomingados retroalimentaban a1 
pupilo con sustantivos, pronom- 
bres, adjetivos y hasta con verbos, 
mucho antes de las reformas 
curriculares. 

El austero profesor no respira- 
ba 10s aires de engaiiosa moderni- 
dad en que se desenvuelve la ense- 
iianza del espaiiol desde cuando al- 
guien exhort6 a jubilar la ortogra- 

fia. Continuaba dl firmemente con- 
vencido de que la realidad se capta 
por la lengua y pensaba que la uni- 
versidad deberia ser m b  exigente 
con 10s alumnos en el dominio de 
10s secretos del idioma, puesto que 
este organiza la mente del indivi- 
duo y lo instala en el espacio y en la 
temporalidad. 

Podri decirse que el profesor 
pertence a una generaci6n que 
pronto enfermari de nostalgia por 
el siglo XX, per0 si no se acogen con 
seriedad sus inquietudes viven- 
ciales, corremos el riesgo de extra- 
viar nuestra visa de identidad his- 
panoamericana para el pr6ximo 
milenio. Si queremos integrarnos 
con dignidad a un mundo globa- 
lizado, empecemos por afinar la 
mente y la sensibilidad de 10s j6ve- 
nes en el crisol maravilloso de la 
lengua, y dejemos de fantasear en 
un idioma universal cuyos elemen- 
tos verdaderamente funcionales 
han venido a ser 10s d6lares. 

Desde luego, cuando el glo- 
balizado porvenir pase a manos de 
la generaci6n habituada a desdeiiar 
el tesoro de su lengua, el severo pro- 
fesor habri recibido la merecida ju- 
bilaci6n con que la moderna socie- 
dad practica la eutanasia.Y, por su- 
puesto, nunca sabrl si el ataud en 
que lo enterraron llevaba tilde. 



Francisco 

S a l g a d o  

A r t e a g a  

Temores frente a una 
tecnologia invisible 

s la cuarta llamada te- 
lef6nica que contest0 
en la semana sobre el 
mismo tema. Acaba de 

llamar otro representante que afirma 
tener "la autorizaci6n exc1usiva"para 
asesoramiento en el tema del proble- 
ma del aiio 2000. Luego de las pre- 
sentaciones de rigor, su voz pasa de 
un tono amable a1 de advertencia. 
"iEsthn ustedes realmente prepara- 
dos para brindar sus servicios sin 
problemas antes, durante y despuis 
del carnbio del milenio?" Convenci- 
do como esth de que no es asi, para 
ilustrarme, me ofrece enviar por co- 
rreo documentaci6n explicativa y un 

tadoras (por ejemp10,los sistemas o- 
perativos que les dan su capacidad de 
funcionamiento bbsico, o 10s progra- 
mas administrativos que les permi- 
ten realizar tareas especificas). El 
otro problema se encuentra en el 
software integrado en 10s circuitos 
que forman parte de toda clase de sis- 
temas electr6nicos, desde 10s de uso 
domistico hasta sofisticados equipos 
de control industrial o de alta tecno- 
logia midica. En ambos casos, si el 
software registraba el tiempo en 
aiios, se pueden presentar complica- 
ciones en el carnbio de siglo. 

Este costoso ahorro en la repre- 
sentaci6n de las fechas es poco com- 

ordenadores domisticos tienen mas 
poder computacional que lo que te- 
nian hace dos dicadas 10s mejores 
centros de investigaci6n del mundo, 
como afirma Nicolas Negroponte del 
MIT. Pero el cuadro que elabora la 
revista The Economist en su edicion 
de septiembre pasado, y que se repro- 
duce aqui, nos muestra comparativa- 
mente el descenso radical delos cos- 
tos que tenian 10s chips de memoria, 
desde aquellos dias hasta la actuali- 
dad. En el caso del almacenamiento 
en disco magnitico, el costo de un 
megavatio (suficiente para almace- 
nar una novela de tamafio medio) era 
de 761 d6lares en 1965, comparado 

video que me permitirdcomprender prensible en la actualidad,cuando 10s con un valor de 70 centavos de d6lar 
la gravedad del problema y la en estos dias, que podria bajar 
im~rescindiblenecesidad de alrededor de 35 centavos en el 
contratarle para, con su ase- 2000. Por ello, la necesidad de 
soramiento: salvarnos de la Gracia~ Par la memoria reducir a1 mhximo el tamaiio de 
catlstrofe. Precios de 10s chips de memoria, 1974=100 

&a 100 memoria requerido, llev6 a la 
BI 8' 

Como sabemos. el va fa- revresentaci6n del aiio de dos 
. I  

moso problema del2000 se digitos que ahora enfrentamos. 
origin6 en la prictica de uti- Pero existe ademQ otra ra- 
lizar solo 10s dos dtimos di- z6n adicional, que tiene que ver 
gitos del aiib en la represen- con la vida 6til del software. CU- 
taci6n de las fechas, creando riosamente, result6 que el soft- 
dos tipos de problemas cla- ware no se "desgasta" como 
ramente distinguibles.El pri- otras herramientas de la pro- 
merO se presenta en soft- 79, 78 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 ducci6n o la administration. En 
ware que corre en las compu- Tornado de 7%Emnom/s1. Septiembre 1998 10s afios 70,pocos programado- 



res imaginaban que el software que 
estaban desarrollando en ese mo- 
mento estaria todavia en uso 30 aiios 
despuCs. Lo que ocurri6 fue que, en 
lugar de ser sustituido, el software se 
fue modificando para responder alas 
nuevas necesidades, per0 se mantu- 
vo la concepci6n de sus inicios. En la 
creciente trama de actualizaciones y 
cambios, se mantuvo escondida una 
gran cantidad de aiios de dos digi- 
tos. 

La longevidad del software es un 
problema aun mis  significativo si 
pensamos que esti incorporado en 
una plaqueta plhtica y oculto den- 
tro de una vilvula o interruptor. Es- 
tos sistemas, llamados "embebidos", 
han sobrevivido, sin cambios, desde 
la Cpoca de las tarjetas perforadas. El 
jefe de investigadores de Sun Micro- 
systems, John Gage, seiialaba que "Es- 
tas cosas se mantienen por aiios den- 
tro de una caja; uno no puede cam- 
biar el c6digo en que heron progra- 
madas, probablemente por alglin 
muchacho de entonces que hoy tiene 
65 aiios de edad y esti felizmente re- 
tirado. 

Sea por 10s programas que ha- 
cen funcionar a las computadoras o 
por el caso del software en 10s siste- 

mas embebidos, existen sectores par- 
ticularmente sensibles al carnbio de 
fecha en el aiio 2000, entre 10s que se 
incluyen las instituciones financieras, 
las proveedoras de servicios de tele- 
comunicaciones, energia y transpor- 
te adreo, y en general las industrias 
con un alto grado de automatizaci6n. 

En el amplio espectro de espe- 
cialistas sobre el problema del mile- 
nio, se encuentran desde aquellos 
que prevdn el caos, hastalos que des- 
estiman las consecuencias que po- 
dria producir. Entre 10s primeros se 
encuentran quienes, como 10s de las 
llamadas del cuento, francamente 
quieren convertir el 1 de enero del 
2000 en su mejor agosto. Sin embar- 
go, esti tambiCn un s6lido sector de 
quienes plantean con mayor profe- 
sionalismo el tema, y aconsejan tra- 
tar seriamente el problema, sin per- 
der la cabeza. 

Aun cuando no esti claramente 
establecido lo que ocurriri (en la lis- 
ta de interdsY2K se ha escrito queaa 
diferencia de un terremoto, del cual 
se conocen sus consecuencias, per0 
no cuindo va a ocurrir,en el caso del 
problema del aiio 2000,se sabe cuin- 
do va a ocurrir per0 no cudles serin 
sus efectos") en 10s primeros dias del 

pr6ximo siglo, se producirin serias 
molestias, per0 no la catistrofe. Ha- 
br i  sistemas que se detengan, com- 
ponentes que fallen, per0 en muchos 
de 10s casos la gente se las arreglari 
para superar el problema. Las pre- 
ocupaciones mayores tienen que ver 
con fallas en sistemas que podrian 
atentar contra la seguridad publica. 
Sin embargo, 10s trabajos previos 
que se estin haciendo buscan redu- 
cir el nivel de riesgo. De mod0 que 
no es que las plantas nucleares pue- 
dan explotar, aunque puedan inuti- 
lizarse, ni que 10s aviones en vuelo 
caerin, aunque pueden producirse 
retrasos en sus despegues. Lo que 
afectari mis a1 com6n de 10s mor- 
tales son dificultades que se puedan 
dar en 10s servicios bisicos, como la 
falla en el servicio de telecomunica- 
ciones o energia, o en el funciona- 
miento de sefiales de trdnsito elec- 
tr6nicas. 

Con todas las preocupaciones 
que un carnbio de milenio trae con- 
sigo, agregamos esta adicional, que, 
como sostiene TheEconomist,es ex- 
plicable en un mundo interconecta- 
do, en que 10s temores pueden ser fi- 
cilmente exagerados por la amena- 
za de una tecnologia invisible. 





Una acci6n interinstitucional 
La proteccion del medio ambiente es una de las 
tareas prioritarias que deben acometer las enti- 
dades responsables del desarrollo local. Ello solo 
es posible mediante una capacitacion integral, 
que implica la adecuada utilizacion de la ciencia, 
la tecnica y la colaboracion internacional. 

UN POSTGRADO 
Para atender a esta necesidad de capacitacion, la Universidad del 
Azuay, en convenio con la Universidad de Alicante, EspaAa, lleva a 
cab0 el Postgrado en Proteccion del Medio Ambiente Fisico, inicia- 
do el 13 de abril del presente aiio. La realizacion del evento, que 
culminara en marzo del2000,esta a cargo del lnstituto de Estudios 
de Regimen Sectional del Ecuador (IERSE) -unidad academica de 
la Universidad del Azuay-, la Facultad de Ciencia yTecnologia de la 
misma universidad y el Departamento de Ciencias de IaTierra y del 
Medio Ambiente de la Universidad de Alicante. 

LOS TEMAS 
El contenido academic0 se distribuye en 12 modulos que corres- 
ponden a 18 creditos, con un total de 280 horas de clase. Los mo- 
dulos contemplan el tratamientode temas fundamentales para sal- 
vaguardar 10s recursos naturales. 

LOS OBJETIVOS 
analizar la problematica y promover la implantacion del compo- 

nente ambiental con enfoque integrador en proyectos de desarro- 
Ilo local. 
impartir 10s conocimientos sobre politica y legislacion ambiental 

que deben ser considerados para la gestion y control del medio 
ambiente fisico. 
promover la utilizacion de ayudas instrumentales informatizadas 

para la gestion de impactos ambientales. 

LOS PARTICIPANTES 
Profesionales de diversas areas fueron seleccionados entre un nlj- 
mero considerable de aspirantes para que participen como alum- 
nos, involucrados todos ellos en planificacion y ejecucion de pro- 
yectos, particularmente en la gestion del medio ambiente, m6di- 
cos,a bogados,ingenieros,agronomos,geografos, biologos,etc.,vin- 
culados a organismos de desarrollo local. 



en la Universidad del Azuay 
A tono con las exigencias del momento, la 
Universidad del Azuay y Psicomarketing, de 
Colombia, ofrecen una nueva alternativa de 
formacion,esta vez en un campo considera- 
do como indispensable en el mundo de hoy, 
el Mercadeo o Marketing. 

Esta opcion academica, cada vez mas ligada 
al campo del conocimiento, esta dirigida a las personas que por 
sus necesidades de trabajo, por la fuerza de la competencia o por 
satisfaccion individua1,deseen profundizar en un area que permi- 
tira una aproximacion al mercadeo en sus dimensiones concep- 
tual,tecnica y estrategica. 

MODALIDAD 
El Diplomado en Gerencia Estrategica de Mercadeo se desarrollara 
en dos etapas. La primera, entre el 9 de julio y el 14 de agosto; la 
segunda, a partir del 17 de septiembre, con clases presenciales 10s 
dias viernes y sabadosdurante todo el dia. 

Entre 10s temas que se desarrollaran a lo largo del curso, que con- 
templa 16 creditos aplicables a maestria, constan: Marketing para 
mercados de oferta,el plan de mercadeo como respuesta a la pro- 
yeccion estrategica de las compaAias,informacion inteligente como 
soporte a las decisiones gerenciales, fundament05 de la investiga- 
cion de mercados, el mercadeo del siglo XXI, la estrategia vista a 
traves de la comunicacion,canales para impactar,la integracion de 
la tecnologia y la gestion humana, comercializacion virtual, servi- 
cio: el secret0 de la rentabilidad. 

OBJETIVOS 
Desarrollar en 10s participantes una mentalidad estrategica,ana- 

litica y con dimension gerencia1,orientada al cliente y al mercado. 
Formar un grupo de ejecutivos que tengan como punto de refe- 

rencia al cliente en las decisiones gerenciales. 
Posibilitar la comprension de la estrategia de marketing y su apli- 

cacion en un plan concreto de mercadeo. 

Las personas interesadas en obtener este Diplomado pueden acer- 
carse en demanda de mayor informacion al Departamento de Edu- 
Cacion Continua de la Universidad del Azuay, de 08h00 a 12h00 y 
de 15h00a 21 h00. 



f a c u l t a d  d  e  d i s e o  

V i c e n t e  Ya resulta cansado el que todas 
M 0 g r 0 v e j 0 las conversaciones, triviales o no, in- 
= , , defectiblemente deriven hacia el 

tema de la crisis. El m b  simple o in- 
trincado asunto sobre el estudio o el 
analisis del sistema de valores que 
afectan a1 trabajo, a la familia, a1 es- 
parcimiento, gira alrededor del tema 
de la crisis. 

Y es que vivimos un momento 
en el que casi todo ha perdido credi- 
bilidad ante la codicia irrefrenable de 
10s grupos que han violado 10s dere- 
chos de 10s demis y han desfigurado 
10s modelos de toda indole, dejando 
a1 pais en estado de iniciar una nue- 
va historia, m b  digna y consecuente 
con la vida. 

La irresponsabilidad con que 
ciertos sectores han generado rique- 
za tras el fantasma de la producci6n, 

la productividad y el desarrollo, por 
sobre la velada o abierta resistencia 
de 10s necesitados, ha producido 
tambien un gigantesco y casi irrever- 
sible deterioro de lo mas elemental, 
la tierray su formas,sus diversas ma- 
nifestaciones y circunstancias; peli- 
grosamente, se empieza a deteriorar 
el sistema de valores y, con 61, uno de 
10s patrimonios irrenunciables del 
individuos: su identidad cultural. 

Todos 10s elementos que se ma- 
nejan en 10s imbitos m b  importan- 
tes de la producci6n de bienes y ser- 
vicios estan afectados por una reali- 
dad critica; tienen como panacea el 
uso de lo forhneo como sin6nimo de 
"vilido", en deterioro de lo national, 
"sin valor, inutil,caduco, ineficiente". 
Es necesario repensarlo todo, gene- 
rar acciones que permitan la busque- 



da de medios para la recuperaci6n de 
10s principios bdsicos, de 10s elemen- 
tos materiales alternativos para el 
desarrollo, de las pertenencias irre- 
nunciables de cada grupo para en- 
frentar con acierto la globalidad, en- 
tendida como la participaci6n digna 
en el trabajo para el desarrollo inte- 
gral, no como una forma de depen- 
dencia y aculturaci6n. 

Generalrnente se ha querido ha- 
cer creer que el desarrollo solo se 
consigue cuando se cuenta con tec- 
nologia. Esto puede ser verdad si se 
entiende la tecnologia como '21 efec- 
tivo control de 10s procesos dentro de 
organismos cambiantes y dinimicos 
como son la economia y la sociedad 
mundial ..., procesos que no estin 
instituidos alrededor de la energia 
tomada en el sentido fisico de la pa- 
labra, sino alrededor de la informa- 
ci6n ...", seg6n el Grupo de Investi- 
gaci6n y Gesti6n del Diseiio, de la 
Universidad PolitCcnica de Valencia. 

Conviene desmitificar la idea de 
que el mundo adecuado es aquel en 
el que se mueve la "alta tecnologia" 
como el mundo de Silicon Valley. Lo 

importante en 10s procesos tecnol6- 
gicos no radica en ser inventores, sino 
innovadores, empresarios antes que 
especuladores, segin el decir del gru- 
po valenciano. 

El principio bbico que 10s dise- 
iiadores estdn obligados a validar es 
el de que hoy no es tan importante el 
"c6mo hacer", tanto como el "quC 
hacer". En esta virtud, vale la pena 
descifrar d6nde estin y cuiles son 
aquellos campos de trabajo que pro- 
curarin evitar que las riquezas se dis- 
persen, que 10s esfuerzos personales 
y materiales se desvanezcan bajo el 
peso de la corrupci6n. 

Este no es tiempo de entender el 
ejercicio profesional como una pric- 
tica pasiva que espera la llegada de 
alguien que requiera un servicio. Es 
tiempo de estar en donde se es reque- 
rid0 y anticiparse a percibir 10s fend- 
menos que ameritan soluciones in- 
mediatas. Es tiempo de darle la ra- 
z6n a1 profesor y diseiiador cubano 
Sergio Peiia: "El disefio debe ser una 
estrategia que estC en el centro mis- 
mo de 10s problemas, un arma para 
la mutaci6n (y, por tanto, mutante), 
procuradora de una vida fecunda 

dentro de un espacio mejor habita- 
ble". 

El Grupo de Valencia propone 
que las actividades del diseiiador se 
concentren y prioricen en 10s dmbi- 
tos en 10s que pueda mantener soste- 
nidamente una estrategia empresa- 
rial como mode1o"para el carnbio en 
las actitudes,valores y sobre todo del 
comportamiento ..." Consecuente- 
mente, se requiere revitalizar pensa- 
mientos que en otro tiempo, por ser 
manipulados y ma1 interpretados, 
perdieron vigencia."La actividad del 
diseiio es algo directa y profunda- 
mente insertado en lavida cultural y 
politica de las leyes de la producci6n, 
distribuci61-1, promoci6n y compor- 
tarniento humano en general, y hace 
del act0 de diseiiar una operaci6n 
eminentemente social", afirma PeAa. 

Mediante un trabajo responsa- 
ble, orientado por la constante re- 
flexi6n y con el apoyo de la Universi- 
dad, seri posible encontrar el cami- 
no mds id6neo para que la formaci6n 
profesional del diseiiador tenga una 
respuesta ocupacional adecuada alas 
exigencias del momento. 

f a c u l t a d  d e  c i e n c i a  y t e c n o l o g i a  ... 

M i g u e l  

C a r r i o n  

C a l d e r o n  

Ante el constante reclamo de la 
sociedad, con su consiguiente desa- 
rrollo industrial, la Universidad del 
Azuay se vio urgida a incursionar en 
un campo tal vez previsto, per0 no 
proyectado inicialmente: la Tecnolo- 
gia Industrial en sus diferentes con- 
cepciones y aplicaciones. 

Estamos a las puertas de un 
nuevo milenio, acontecimiento que 
si bien para el Universo no tiene 
mayor trascendencia, en la mente 
humana estd desbordando 10s limi- 
tes de un proceso normal. Puede ser 
que esperemos mucho, o que aun 

aquello que nos parece demasiado, 
no sea sino una pequeiia parte del 
gran carnbio que se avecina, y es ob- 
vio que 10s proyectos que estamos lle- 
vando a cab0 y 10s que se estin pla- 
nificando, formardn parte de esa 
transformaci6n. 

Respaldada por una serie de en- 
cuestas y estudios de mercado ocu- 
pacional, avalados a su vez por ani- 
lisis de de.manda de ticnicos de man- 
do medio en ireas como la mineria, 
el agro, la industria alimentaria, na- 
ci6 la Facultad de Ciencia y Tecnolo- 
gia, en el empeiio de suplir tales re- 



querimientos. A esta labor se ha de- 
dicado durante sus casi doce aiios de 
corta existencia, en 10s que ademis 
ha crecido con otras rarnas del cono- 
cimiento aplicado: la Biologia del 
Medio Ambiente y las Ciencias In- 
dustriales; asi, con este marco de 
Ciencias Tkcnicas,la Facultad se pre- 
para a repuntar el pr6ximo siglo. 

Durante este periodo, ha sido 
importante el empuje dado por 
COOP1 (Organism0 de Cooperaci6n 
Internacional Italiano). A travis de 
un Convenio,particip6 en la creaci6n 
de las dos primeras escuelas, Mine- 
ria y Agrozootecnia (hacia el aiio 
1987),y su ayuda econdmica fue de- 
cisiva para la consecuci6n de maqui- 
narias y equipos para 10s centros de 
trabajo y laboratorios,asi como para 
la adquisicidn, en comodato, de las 
haciendas y 10s vehiculos para el 

transporte de personal. Hubo otros 
convenios, como el llevado a cab0 con 
Canadi por la Escuela de Biologia del 
medio Ambiente, o aquellos firmados 
con organismos nacionales, como 
SECAP, FUNDACYT, CONUEP, etc., 
que han contribuido para conseguir 
una implementaci6n y estructura- 
ci6n integral de esta Facultad politkc- 
nica, que hoy cuenta con cinco escue- 
las: Ciencias Industriales, Mineria, 
Alimentos,Agrozootecnia y Biologia. 

Desde su creation, estas escue- 
las han realizado un grande y diver- 
sificado trabajo de capacitaci6n de 
tecn6logos, quienes actualmente 
cumplen, en un alto porcentaje, con 
labores relacionadas con su especia- 
lidad. La competencia desigual con 
otras carreras de corte profesional 
superior ha obligado a la Facultad de 
Ciencia y Tecnologia a buscar opcio- 
nes que pongan a nuestros profesio- 
nales en un plano de igualdad, ma- 
nejando proyectos novedosos de es- 
pecializaci6n para 10s tecn6logos, 
como 10s de Ingenieria de Ejecuci6n. 

La Facultad tambiin ha partici- 
pado en m6ltiples programas inte- 
rinstitucionales, como aquellos que 
surgieron a raiz del problema de la 
Josefma, complementando con estas 

actividades sociales y comunitarias, 
10s programas de capacitacidn y ser- 
vicio. 

Finalmente, con vision de futu- 
ro, 10s profesores y estudiantes estin 
comprometidos a llevar adelante pro- 
yectos que conjuguen no 6nicamen- 
te el desarrollo tkcnico' y la prictica 
profesional, sino una filosofia ecol6- 
gica de defensa y protecci6n del me- 
dio ambiente. Todo esto se plasma en 
una filosofia de comportamiento 
como norma de conducta, llevada a1 
ambiente de trabajo profesional ha- 
bitual: granjas, minas, fibricas y ta- 
lleres, procurando en cada momen- 
to reciclar materiales, aprovechar 
desperdicios, disminuir la contami- 
naci6n industrial, etc., para ofrecerle 
a1 naciente milenio un mundo tecni- 
ficado, per0 a la vez limpio y digno 
de ser vivido. 



VICERRECTOR F UE 

ELEGIDO VOCAL DE 

INFOLAC 

El Ing. Francisco Salgado 

Arteaga,Vicerrector de la 

Universidad del Azuay, h e  

elegido Vocal del ComitC 

Ejecutivo del Programa 

Regional para el 

Fortalecimiento de la 

Cooperation entre Redes y 

Sistemas Nacionales de 

Informaci6n para el Desarrollo 

en AmCrica Latina y El Caribe, 

durante la VII Reunion de 

Consulta efectuada en la 

ciudad de Colima-Mexico. El 

Ingeniero-Salgado particip6 en 

esta reunion internacional 

como delegado del ministerio 

de Educaci6n y Cultura del 

Ecuador. 

CINE DE CA LIDAD 

Para contribuir a1 desarrollo y 

difusi6n de la cultura y arte 

cinematogrdficos, favorecer la 

formaci6n del sentido estitico 

y critic0 del publico cuencano 

asi como propiciar el 

conocimiento de la historia del 

cine, se present6 el proyecto 

Cine de Calidad. Los dias 28,29 

y 30 de abril se presentaron las 

peliculas "Tesis" dirigida por 

Alejandro Amenabar (ganadora 

de siete premios Goya),"Delica- 

tessenY'de Jean Pierre Jeunet y 

Marc Caro (mejor pelicula, 

nuevos realizadores, Festival de 

Tokio) y "Martin H" dirigida 

por Adolfo Aristarain. 

CURS0 SOBRE DERECHO 

TRIBUTARIO: 

Del lunes 27 a1 viernes 30 de 
I abril se realiz6 el curso de 

Derecho Tributario, organizado 

por la Facultad de Ciencias 

Juridicas de la Universidad del 

Azuay. El instructor del curso 

fue el Dr. Felipe Iturralde 

DAvalos, profesional quiteiio 

experto en esta Area. 

MAS DE CINCO 

MIL PERSONAS 

EN FIESTAS 

ESTUDIANTILES 
Dell9 a1 2 1 de mayo se 
llevaron a cab0 en la 
Universidad del Azuay las 
fiestas del estudiante. En estos 
tres dias se despleg6 una 
intensa actividad de cardcter 
social, cultural, deportivo y de 
extensi6n universitaria. 
Mds de cinco mil personas 
asistieron a estas fiestas, en las 
que intervinieron 10s 
estudiantes de todas las Areas 
academicas. A travCs de 
COLOQUIO, la Federaci6n de 
Estudiantes agradece el apoyo 

brindado para el 
Cxito de estas fiestas 
y ratifica su 
compromiso de 
trabajo en bien de 
toda la comunidad 
universitaria. 



CONFERENCIA SOBRE 

TEORIA ADMINISTRATIVA 

Organizada por la Asociaci6n 

Escuela de Administracidn de 

Empresas de la Universidad del 

Azuay, el martes 4 de mayo se 

efectuo una conferencia sobre 

la "Teoria de las Restricciones". 

PRIMER ENCUENTRO 

INTERNACIONAL DE ARTE 

DIGITAL 

El jueves 27 de mayo se 

present6 el proyecto del I 

Encuentro Internacional de 

Arte Digital. Este evento 

cuenta con el auspicio de 

entidades como la Bienal 

Internacional de Pintura, 

Banco Central del Ecuador, la 

Universidad del Azuay, 

Panamerican Cultural Ex- 

change Center y Mac Market 

S.A. El proyecto se inici6 con el 

Seminario-Taller sobre Arte 

Digital realizado del28 de 

junio a1 2 de julio y 

posteriormente se realizari un 

Encuentro Internacional. 

LA RUTA DE LA A 
GOBERNABILIDAD 

El 27 de mayo a las 18h00 en el 

Auditorio de la Universidad del 

Azuay, el Dr. Oswaldo Hurtado 

Larrea present6 el libro "La 

ruta de la gobernabilidad". El 

libro recoge el informe final del 

proyecto CORDES- 

Gobernabilidad que estuvo 

dirigido por el I 

legislador y dip 

Germinico Salgado. La obra 

fue comentada por 10s doctores 

Jose Cordero Acosta, Mario 

Jaramillo Paredes, Alejandro 

Serrano Aguilar y Gustavo Vega 

Delgado. 

extinto 

lomitico Econ. 

SEMINARIO SOBRE 

PERIODISMO CULTURAL 

Del lunes 7 de junio a1 viernes 

2 de julio la Universidad del 

Azuay desarrollo el Seminario 

sobre Periodismo Cultural, 

dirigido a estudiantes de 

comunicaci6n, egresados y 

periodistas profesionales. El 

seminario estuvo a cargo del 

periodista Roberto Aguilar, 

Director Editorial de la revista 

Fancine. 



SEMINARIO DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL Y DERECHOS 

DE AUTOR 

Del23 a1 25 de junio 

organizado por la Facultad de 

Ciencias Juridicas, la 

Procuraduria General del 

Estado y contando con el CONVENIOS: 

coauspicio de la CQmara de 

Comercio de Cuenca se realiz6 

el Seminario sobre la Propiedad 

Intelectual y 10s Derechos de 

Autor que conto con la 

participacidn de importantes 

personalidades, entre ellos el Sr. 

Procurador General del Estado. 

MODEL0 EDUCATIVO: 

Organizado por las facultades 

de Filosofia de la Universidad 

del Azuay y de la Pontificia 

Universidad Catolica del 

Ecuador, el dia 23 de junio, se 

efectu6 un didlogo pluralista 

sobre "Un nuevo modelo 

educativo para el tercer 

milenio". A las mesas de 

concertaci6n fueron 

invitados. autoridades 

educativas, rectores de 

colegios, directores de 

escuelas y representantes de 

la sociedad civil. 

Dos importantes convenios 

suscribio la Universidad del 

Azuay. El primer0 con ETAPA 

orientado a aprovechar 10s 

recursos humanos, cientificos y 

tecnol6gicos con 10s que 

cuentan las dos entidades, con 

el fin de fomentar, difundir y 

transferir tecnologia por medio 

de estudios e investigaciones 

cientificas. El segundo con la 

Asociaci6n de Ganaderos 

Holstein Fresian y Asociaci6n 

Jersey Filian Cuenca para 

asesoria tdcnica a 10s 

agricultores y ganaderos de la 

zona y la realizaci6n de 

practicas y pasantias en las 

distintas Areas 

productivas, 

agricolas y 

pecuarias de la 

zona. 
b 

A 
FOR0 PERMANENTE 

"ECUADOR, UN RETO AL 

DESA RROLLO" 

Por iniciativa de la Federaci6n 

de Estudiantes de la 

Universidad durante la semana 

del7 a l l1  de junio se inici6 el 

Foro Permanente "Ecuador, un 

reto a1 desarrollo". 

Intervinieron en calidad de 

invitados el Dr. Pablo Lucio 

Paredes, el Dr. Rodrigo Borja y 

el Econ. Alberto Acosta. El for0 

es un espacio para la reflexi6n 

seria y la definici6n de 

propuestas realistas para 

enrumbar a1 pais hacia un 

futuro mejor. 



TAMARA ORDONEZ 

RIVERA, pianists, ex- 

alumna de la Escuela de 

Musicologia de la Universi- 

dad del Azuay. 

A 10s veinte arias, con una 

esplkndida carrera por 

delante, supid una grave 

enfermedad que, sin embar- 

go, no logrd doblegarla; a1 

contrario, ella la ha tomado 

como un reto del que ha 

salido siempre triunfante. 

La encontramos en medio 

de dos hermosos pianos, en 

un ambiente cdlido y 

confortable, propicio para el 

didlogo. 

J e s s i c a  C r e s p o  A .  
ESTUDUNTE DE LA ESCUEU DE COMUNICACION 














