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El Centro de Estudios Ecuatorianos (CEE) de la Universidad París Nanterre: 

Miradas cruzadas sobre la producción cultural ecuatoriana desde hace 45 años  

Resumen 

Fundado en 1972 en la Universidad París Nanterre, el Centro de Estudios Ecuatorianos (CEE) 

es el centro de investigación europeo más antiguo en dedicarse exclusivamente a investigar la 

producción cultural ecuatoriana desde la perspectiva de los estudios culturales. No se trata 

aquí de describir ni de enumerar los proyectos organizados por el CEE sino más bien de 

entender las miradas que suscitaron. En efecto, el CEE no es una mera iniciativa francesa sino 

el resultado de una colaboración mutua. En esta contribución intentamos mostrar cómo la 

reflexión colectiva del CEE, en 45 años, ha permitido rastrear la emergencia de nuevos 

actores y nuevas preocupaciones en la producción cultural ecuatoriana. Ponemos de realce las 

reformulaciones de la ecuatorianidad a la luz de la interculturalidad, la voluntad de preservar 

el patrimonio cultural, los esfuerzos por democratizarlo y difundirlo dentro y fuera del país, 

así como el desarrollo de una reflexión transdiciplinaria para entender lo ecuatoriano. 

Palabras clave: Ecuador, cultura, investigación, Nanterre, Francia, Centro de Estudios 

Ecuatorianos (CEE)  

 

Abstract 

Founded in 1972 at the University Paris Nanterre, the Center for Ecuadorian Studies (in 

French, Centre d’Études Équatoriennes or CEE) is the oldest European research center 

dedicated exclusively to study the Ecuadorian cultural productions from the perspective of 

cultural studies. This paper will not describe all the projects organized by the CEE, but aims 

to understand the intersecting views they allowed. Indeed, the CEE is not a mere French 

initiative but the result of mutual collaboration among French and Ecuadorian scholars. This 
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paper shows how the overlapping perspectives of the CEE, for 45 years, have traced the 

emergence of new actors and new concerns among the Ecuadorian cultural productions. It 

emphasizes the reformulation of Ecuadorianity (ecuatorianidad) in the light of 

interculturality, the efforts to preserve the cultural heritage and to democratize it inside and 

outside the country, as well as the development of transdisciplinary approaches to understand 

the Ecuadorian culture(s). 

Keywords: Ecuador, culture, research, Nanterre, France, Center for Ecuadorian Studies 

(CEE) 
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El Centro de Estudios Ecuatorianos (CEE) de la Universidad París Nanterre: 

Miradas cruzadas sobre la producción cultural ecuatoriana desde hace 45 años  

 

David Macías Barres y Emmanuelle Sinardet 

 

 

Équateur, Équateur, j’ai pensé bien du mal de toi. Toutefois, quand on 

est près de s'en aller... et revenant à cheval à l’hacienda par un clair de 

lune comme je fais ce soir (ici les nuits sont toujours claires, sans 

chaleur, bonnes pour le voyage) avec le Cotopaxi dans le dos, qui est 

rose à six heures et demie et seulement une masse sombre à cette 

heure... mais il y a des mois que je ne le regarde plus... Équateur, tu es 

tout de même un sacré pays, et puis qu’est-ce que je deviendrai, moi ?  

Henri Michaux, Ecuador, Journal de voyage, éditions 

Gallimard, París, 1929, pp. 118-1191. 

 

 

Introducción 

A final de los años 60 se firmaron varios convenios entre Francia y Ecuador. En 1966 

ambos gobiernos firmaron un acuerdo cultural, publicado en el registro oficial nº 149 en el 

Ecuador y en el decreto 66-852 en Francia, cuyo objetivo era poner en marcha los medios 

necesarios para un mejor conocimiento recíproco y la enseñanza de sus respectivas lenguas, 

literaturas y civilizaciones (Macías Barrés, «La cooperación lingüística francesa y la 
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enseñanza del francés en la educación secundaria ecuatoriana»; Cortier; Touscoz). Dentro de 

este marco se fundó en 1972 en la Universidad de París Nanterre el Centro de Estudios 

Ecuatorianos (en adelante CEE). Se trata del centro de investigación europeo más antiguo en 

dedicarse exclusivamente a las producciones culturales ecuatorianas desde la perspectiva de 

los estudios culturales. No se trata en esta contribución de enumerar los proyectos y eventos 

organizados por el CEE sino, más bien, de entender las miradas que los suscitaron. En efecto, 

desde su creación, el CEE ha privilegiado miradas dobles y complementarias sobre cultura 

ecuatoriana. Las miradas francesas y ecuatorianas, conjuntamente, se han esforzado por 

dialogar con el fin de evitar lecturas unilaterales y reductoras desde Francia sobre el Ecuador. 

El CEE no es, pues, una mera iniciativa francesa sino el resultado de una colaboración mutua 

entre ambos países. Dicha colaboración se dio con actores ecuatorianos, en particular gracias 

al notable protagonismo de Darío Lara (para un resumen biográfico cf. Lara y Lara), 

cofundador del centro, con la participación de otros investigadores e intelectuales 

ecuatorianos, así como el apoyo de las instituciones ecuatorianas en Francia. En la presente 

contribución intentaremos mostrar cómo, en sus 45 años de existencia, la reflexión colectiva 

del CEE procuró entender las modalidades de la emergencia de nuevos actores y de nuevas 

preocupaciones en la producción cultural ecuatoriana, gracias a las miradas cruzadas de 

ecuatorianistas2, en particular franceses y ecuatorianos, que participaron en las actividades del 

Centro, exponiendo sus respectivos análisis y aportando sus herramientas conceptuales. 

 

1. La fundación del CEE en 1972: promover una mirada doble sobre cultura 

ecuatoriana 

Poco después de la creación de la Universidad de Nanterre (entonces llamada París X) 

en 1964 (Romaniello), se funda el Centro de Estudios Ecuatorianos (Centre d’études 

équatoriennes en francés) que celebra en 2017 sus 45 años. Se trata de uno de los centros de 
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estudios más antiguos de dicha universidad. Pionera en muchos campos de las ciencias 

humanas y de los estudios culturales, la joven Universidad de Nanterre aspiraba a desarrollar 

nuevos enfoques en los estudios hispánicos en Francia, tradicionalmente centrados en la 

península ibérica antes que en temáticas latinoamericanas. De esa preocupación nació en 1972 

el Centro de Estudios Ecuatorianos (o CEE), el cual inscribió la cultura ecuatoriana en los 

programas de enseñanza de licenciatura. Pero su intención no era promover los estudios 

ecuatorianos desde una perspectiva francesa unilateral y parcial sino abrir espacios de 

reflexión mediante un diálogo con miradas ecuatorianas. 

En este aspecto jugó un papel determinante Darío Lara, quien había sido profesor de 

estudios latinoamericanos en la Universidad Católica de París desde 1949, ocupando incluso 

el cargo de director del Instituto des Estudios Hispanoamericanos de dicha universidad. Como 

tal, Darío Lara había promovido la participación de los embajadores, agregados culturales e 

intelectuales latinoamericanos en las actividades docentes de la Universidad Católica de París, 

con el objetivo de ampliar y diversificar los enfoques sobre América Latina, por cierto 

demasiado francofranceses, i.e. bajo una óptica muy francesa y poco contrastada con otras. 

Creó un sistema original de módulos de enseñanza sobre los diferentes países 

latinoamericanos, analizados tanto desde la literatura como las artes y la historia, mediante 

cátedras rotativas en las que intervenía un especialista oriundo de cada uno de los países 

estudiados (Lara C., «Le Centre d’études équatoriennes de Paris Ouest Nanterre: un regard 

équatorien»)3. Con la creación del Centro de Estudios Ecuatorianos, Darío Lara en realidad 

prolongó esta concepción del diálogo intelectual entre y desde varios espacios culturales, 

centrándolo esta vez en temáticas culturales ecuatorianas y convirtiendo de hecho la 

Universidad de Nanterre en la pionera de los estudios ecuatorianos en Francia. 

Como resultado de esta sostenida colaboración, se iniciaron el 15 de noviembre de 

1972 las actividades del CEE en el seno del Instituto Hispanoamericano de la Facultad de 
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Letras de Nanterre. La inauguración oficial contó con la presencia de Filoteo Samaniego 

(Academia Ecuatoriana de la Lengua; Universidad Central del Ecuador, et al.), miembro de la 

Academia de la Lengua Ecuatoriana, que intervino como intelectual y poeta con una 

conferencia sobre historia cultural ecuatoriana. En una primera etapa, se desarrollaron 

actividades docentes para formar a los estudiantes franceses a la cultura ecuatoriana. En una 

entrevista al periódico El Tiempo de Quito, en julio de 1974, Joëlle Griffon du Bellay, 

catedrática quien fuera una de las fundadoras del Centro, destacó la necesidad de dar 

previamente unas clases generales acerca del Ecuador, entonces poco estudiado en Francia, 

subrayando el interés y la curiosidad de los estudiantes («Mis impresiones sobre los estudios 

ecuatorianos en la Universidad de París»). Una unité de valeur, i.e. un módulo de enseñanza, 

de licenciatura fue dedicada al Ecuador, su literatura, sus artes, su historia y sus pensadores, 

con cuatro horas semanales de clase (Lara C., «Le Centre d’études équatoriennes de Paris 

Ouest Nanterre: un regard équatorien»). Además, una clase magistral (o CM) se impartió en el 

anfiteatro para todos los estudiantes del instituto. El primer año, los periodos conservador y 

liberal fueron analizados desde una perspectiva histórica, completada por el estudio de dos 

clásicos como ilustración de las ideologías analizadas, i.e. Cumandá de Juan León Mera y A 

la Costa de Luis A. Martínez. Al año siguiente, se estudió la historia del Ecuador de 1925 a 

1950, ilustrada de nuevo por otros clásicos correspondientes al periodo, entre los cuales El 

éxodo de Yangana de Ángel Felicísimo Rojas. Otras obras fueron el objeto de clases de 

literatura impartidas por cuatro profesores franceses y un profesor ecuatoriano: Plata y 

Bronce de Chaves, Las cruces sobre el agua de Gallegos Lara, Nuestro pan de Gil Gilbert, 

Huasipungo de Icaza, Las tres ratas de Pareja Diezcanseco, entre otras.  

 

2. La institucionalización del CEE en 1974: la producción cultural ecuatoriana, objeto 

de investigación 
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Si bien la enseñanza representó una etapa imprescindible dado los escasos 

conocimientos de los franceses sobre el Ecuador, el propósito de los docentes de Nanterre era 

suscitar vocaciones ecuatorianistas a largo plazo. El catedrático Charles Minguet esperaba 

prolongar los estudios de licenciatura con maestrías y doctorados sobre la lengua, la literatura 

y la cultura ecuatorianas. Así se formalizó la existencia del CEE como centro de investigación 

en 1974, bajo la forma de lo que el derecho francés llama una «Asociación Ley 1901», 

oficialmente publicada el 20 de febrero de 1975, en el Journal Officiel de la República 

francesa (Lara C., «Le Centre d’études équatoriennes de Paris Ouest Nanterre: un regard 

équatorien»). Sus metas, que ya se venían realizando desde 1972, no han cambiado hasta hoy: 

por un lado, facilitar y desarrollar los estudios sobre la República del Ecuador en Francia; por 

otro lado, estrechar los lazos culturales y científicos entre ambos países, promoviendo los 

intercambios entre estudiantes e investigadores ecuatorianos y franceses4. 

A partir de 1974, el CEE se proyecta como una red de ecuatorianistas en Francia, 

quienes son escasos si los comparamos con investigadores sobre otros países 

latinoamericanos, por lo que el Centro se ha dedicado, específicamente para ellos, a organizar 

encuentros científicos sobre cultura ecuatoriana como espacios de reunión y de debate –

además de seguir promoviendo la enseñanza de los estudios ecuatorianos y la formación de 

ecuatorianistas en la universidad–. Conserva de su primera fundación en 1972 aquel espíritu 

de diálogo basado en el entrecruce de visiones sobre la cultura ecuatoriana, desde Francia y 

desde el Ecuador. En la década del setenta dictaron conferencias a los estudiantes y profesores 

del Centro prestigiosos intelectuales ecuatorianos (Ministerio de Relaciones Exteriores del 

Ecuador), tales como:  

• Antonio José Lucio Paredes (para un resumen biográfico cf. Paredes; Ayala Lasso),  

• Filoteo Samaniego (ídem cf. Academia Ecuatoriana de la Lengua),  
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• Adalberto Ortiz (ídem cf. Alemán; Arteta),  

• Francisco Tobar García (ídem cf. Universidad Técnica Particular de Loja; Universidad 

Central del Ecuador et al., «Francisco Tobar García»),  

• Manuel de J. Real (ídem cf. Se recuerda la génesis de Guayaquil y a Manuel de J. 

Real; Avilés Pino y Universidad Católica Santiago de Guayaquil) y  

• Oswaldo Guayasamín (ídem cf. Fundación Guayasamín, Guayasamín; Fundación 

Guayasamín, «Biografía»).  

Para prolongar esta reflexión desde y/o sobre el Ecuador, el CEE también se dotó de una 

biblioteca constituida de obras ecuatorianas exclusivamente, entre ellas muchos ensayos de 

intelectuales ecuatorianos, cuya adquisición y acceso no era sencillo para los lectores 

franceses. A la creación de esta biblioteca y al enriquecimiento de sus fondos contribuyeron 

activamente las instituciones ecuatorianas con generosas donaciones de libros que no se 

conseguían fácilmente en Francia. 

Consideremos los primeros frutos de las investigaciones suscitadas por el CEE. Es 

imposible citarlas todas aquí pero, a partir de 1974, se multiplicaron las maestrías sobre 

literatura e historia ecuatoriana, e.g.  

• sobre la obra del Padre Juan de Velasco y la polémica en torno a su historia del Reino 

de Quito (Geneviève Teitgen, 1975),  

• sobre el Ecuador de García Moreno y sus relaciones con Francia (Sybille Debidour, 

1976),  

• sobre la figura del campesino en la novela ecuatoriana del siglo XX (Éliane Bolnet, 

1977),  
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• sobre la presencia francesa durante el periodo independentista a través de los escritos 

de Rattiter de Sauvigan (Bertrand Fauquenoy, 1982),  

• sobre La Beldaca de Alfredo Pareja Diezcanseco (Laurence Madinier, 1982).  

Lo vemos, muchos trabajos profundizan el tema de las relaciones entre Francia y el Ecuador, 

consolidando a su vez los lazos culturales que ambiciona promover el CEE entre ambos 

países. Pero son también numerosas las investigaciones que tratan de temas propios del 

Ecuador, basándose en el pensamiento crítico de los intelectuales ecuatorianos desde el 

Ecuador, prueba del dinamismo del diálogo establecido con el Ecuador desde Francia. 

Ya en la década del setenta, se defendieron varias tesis de doctorado. El mismo Darío 

Lara presentó una tesis sobre Gabriel Lafond de Lurcy, viajero y testigo de la historia 

ecuatoriana (1820-1830), en junio de 1977. Por su parte, en 1975, Gabriel Judde defendió su 

tesis dedicada a la mirada de los diplomáticos franceses sobre el Ecuador en el siglo XIX, 

tema profundizado en un brillante doctorado de Estado (Doctorat en France — Wikipédia)5 en 

1992, reeditado en 2010 por la reconocida editorial Abya Yala con título El Ecuador en el 

siglo XIX, historia y naturaleza, desde la visión de los diplomáticos y viajeros franceses 

(Judde). Son investigaciones realizadas durante largas estadías en el Ecuador que les 

permitieron a los doctorandos franceses establecer lazos estrechos con la comunidad científica 

ecuatoriana. Gracias al apoyo de ésta, trabajaron temas poco –cuando nunca– estudiados en 

Francia, e.g. el periodo garciano, objeto de la tesis de doctorado de Michèle Olsina en 1978. 

Como consecuencia, se formó una generación de ecuatorianistas franceses no sólo conocedora 

del Ecuador sino también de su producción intelectual, de sus herramientas conceptuales y de 

la reflexión de sus investigadores.   

A partir de mediados de la década del ochenta, el CEE promovió eventos científicos 

donde evaluar e intercambiar los resultados y frutos de tales investigaciones. De nuevo, estas 
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actividades se elaboraron en colaboración con y gracias a las instituciones ecuatorianas en 

Francia, i.e. la Embajada del Ecuador, su servicio cultural, la delegación ecuatoriana en la 

UNESCO y, más tarde, el recién creado Ministerio de Cultura. Estos encuentros reunieron a 

ecuatorianistas franceses así como intelectuales y científicos venidos del Ecuador, los cuales 

transmitieron su visión de los temas estudiados y difundieron nuevas ideas forjadas en el 

Ecuador por ecuatorianos. El primer coloquio tuvo lugar en 1985 en el emblemático Museo 

de Historia Natural de París y en el campus de Nanterre para celebrar los 250 años de la 

expedición científica de La Condamine. El propósito fue el de reactualizar las investigaciones 

acerca de las relaciones científicas entre Francia y el Ecuador gracias a los aportes de dos 

intelectuales ecuatorianos que participaron en el evento, i.e.  

• Jorge Salvador Lara (para un resumen biográfico cf. «Hoy falleció en Quito Jorge 

Salvador Lara»; «Falleció el historiador Jorge Salvador Lara») y  

• Plutarco Naranjo (ídem cf. Escobar et al.; «Plutarco Naranjo, una vida dedicada al 

debate científico»).  

Asimismo, en marzo de 1995, el coloquio «El Ecuador de ayer a hoy, homenaje a Eugenio 

Espejo» conmemoró el bicentenario de la muerte de Eugenio Espejo (Potelet), procurando 

actualizar los conocimientos sobre su producción y su labor intelectual a través de esas dobles 

miradas francesas y ecuatorianas. 

 

3. Partir de las preocupaciones culturales ecuatorianas para orientar la reflexión del 

CEE  

Después de la jubilación de varios profesores responsables, el CEE marcó una pausa 

en la organización de eventos científicos. Pero en 2008 el Embajador del Ecuador y los 

responsables del CRIIA (Centro de Investigaciones Ibéricas e Iberoamericanas), integrante del 
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equipo/laboratorio 369 en Estudios Románicos de la Universidad de Nanterre, se reunieron 

para promover nuevos eventos científicos. Efectivamente, el CEE entre tanto había pasado a 

ser uno de los grupos de investigación del CRIIA, evaluado con una A, la más alta 

calificación, por las instancias científicas francesas.  

En noviembre de 2009, el CEE organizó, con el auspicio del Servicio Cultural de la 

Embajada del Ecuador en París, el coloquio internacional «La ecuatorianidad en 

cuestion(es)», que conmemoró el bicentenario del ‘Primer grito de Independencia’ (Sinardet, 

«L’équatorianité en question(s)»). En esta ocasión, jóvenes ecuatorianistas presentaron las 

primeras conclusiones de sus investigaciones, enriqueciendo una reflexión común con 

investigadores confirmados ecuatorianos y franceses. Dicha reflexión se hizo con respecto a la 

cuestión de la identidad nacional, tal y como se estaba reformulando en el Ecuador, a raíz de 

las transformaciones sociales ocurridas desde finales del siglo XX y la afirmación de nuevos 

paradigmas culturales. En otras palabras, sin abandonar el estudio de los clásicos, el CEE 

trató de partir de la realidad entonces vivida y pensada por los ecuatorianos para definir 

nuevas pistas de análisis y, en el caso de ese coloquio, para observar las reelaboraciones de 

los conceptos de nación y de nacionalidad, poco trabajadas en Francia.  

Paralelamente, el CEE invitó a intelectuales y escritores ecuatorianos para que 

expusieran su visión sobre una producción cultural nacional en plena mutación. En noviembre 

de 2010, el Centro organizó un encuentro literario con escritores ecuatorianos de la hoy 

llamada «diáspora», que escriben y piensan desde y entre Ecuador y Francia:  

• Rocío Durán-Barba (cf. Service Culturel de l’Ambassade de l'Équateur en France; 

Durán-Barba y Editorial El Conejo; «Ecuador como escenario de libro de la escritora 

Rocío Durán-Barba»),  

• Telmo Herrera (cf. Service Culturel de l’Ambassade de l'Équateur en France; Bayot 
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Cevallos y Gómez Valdez; Cortés),  

• Alfredo Noriega (cf. Service Culturel de l’Ambassade de l'Équateur en France; 

Fruchon-Toussaint; «La poesía de Alfredo Noriega en un libro») y 

• Ramiro Oviedo (cf. Service Culturel de l’Ambassade de France; Fruchon-Toussaint).  

En esta ocasión la Embajada del Ecuador donó, a la biblioteca del Centro, libros que 

contribuyeron a actualizar sus fondos y dar acceso a los estudiosos franceses a la producción 

más reciente. En marzo de 2013, gracias al apoyo de la Embajada y del Ministerio de Cultura, 

el Centro tuvo el honor de recibir a dos escritores,  

• Javier Vásconez (cf. Flores; «Javier Vásconez presenta su nueva obra, el cuento 

‘Orfila’») y  

• Jorge Dávila Vázquez («Todas las artes en la madre de Jorge Dávila Vázquez»; 

Universidad Técnica Particular de Loja, Biblioteca básica de autores ecuatorianos - 

Jorge Dávila Vásquez).  

Los mismos estuvieron presentes en la prestigiosa Feria del Libro de París (Salon du livre en 

francés) y presentaron su propia producción y reflexionaron sobre la evolución de la literatura 

ecuatoriana contemporánea.  

Para profundizar estos fructíferos intercambios, el CEE dedicó su coloquio 

internacional de diciembre de 2011 al tema «Francia-Ecuador: miradas cruzadas» (Sinardet, 

«France-Équateur: Regards Croisés»). Si bien los debates hicieron hincapié en los fuertes 

vínculos culturales, diplomáticos y científicos que unen históricamente el Ecuador y Francia -

objetos ya de numerosos estudios, como mencionamos previamente al evocar las actividades 

del CEE en las décadas del setenta y del ochenta-, ese coloquio procuró renovar en Francia la 

reflexión en torno a tales vínculos, gracias a los aportes de los ecuatorianos participantes, los 

cuales insistieron en las evoluciones recientes y en la emergencia de nuevas preocupaciones 
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culturales. Los participantes también cuestionaron la noción misma de mirada para darle un 

significado más dinámico, i.e. no sólo se trata de contrastar las diferentes visiones sino a la 

vez de hacerlas interactuar al momento de estudiar los vínculos entre ambos países. Así, los 

estudios sobre el protagonismo e influencia de Charles-Marie de la Condamine, de Paul Rivet, 

de las instituciones francesas de cooperación cultural en el Ecuador, sobre las visitas de los 

jefes de Estado, Charles de Gaulle en el Ecuador y Rafael Correa en Francia, mostraron cómo 

se instauraron intercambios que contribuyeron a modificar la imagen del Ecuador entre los 

franceses y, a la inversa, la de Francia entre los ecuatorianos. Asimismo, varios estudios 

comparativos observaron cómo los conceptos intelectuales elaborados desde un país permiten 

aprehender las realidades del otro, sin reproducirlos sino más bien reformulándolos, pues el 

enfoque comparatista no sirvió para definir o evaluar obras y realizaciones, sino, al contrario, 

para entender los ecos múltiples, variados y a veces disonantes que fueron construyendo una 

historia que puede ser pensada como común. Desde perspectivas literarias, se observó la 

densidad y calidad del diálogo entre escritores de ambos países que reelaboraron, en el caso 

ecuatoriano, herencias francesas: no existieron modelos como tales, transferibles y 

aplicables, sino reformulaciones inéditas y reapropiación original para hacer de dichas 

herencias factores de posicionamientos intelectuales y marcadores estéticos. Por fin, se 

analizaron a autores entonces poco conocidos en Francia tales como César Dávila Andrade 

(cf. Áviles Pino; Donoso Pareja y UNAM), Javier Vásconez, Alfredo Noriega, entre otros. 

Por ejemplo, para evocar el exergo de nuestro artículo y remitir al epígrafe de Michaux, uno 

de los ensayos, «Ecuador vs Ecuador: el derecho de réplica de Rocío Durán-Barba a Henri 

Michaux» (Lalisse), confrontó dos perspectivas sobre Ecuador, analizando cómo la ficción 

remodela y redefine el diálogo cultural entre ambos países. A su vez, el estudio «París, mito 

poético ecuatoriano: Desde la capital de los MalGenioS (2000) de Telmo Herrera» (Sinardet, 

«Paris, mythe poétique équatorien: Desde la capital de los MalGenioS (2000) de Telmo 
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Herrera») analizó cómo el poeta reconstruye un París íntimo, ecuatorianizándolo y 

sublimándolo desde una óptica andina. 

Con ocasión del coloquio «Francia-Ecuador: miradas cruzadas», el CEE también  

celebró sus cuarenta años de existencia, contando con los apoyos institucionales del CRIIA, 

de la Escuela doctoral 138 Langue, Lettres et Spectacles (Letras, Idiomas y Espectáculos en 

español), de la Facultad de Idiomas y Culturas Extranjeras de la Universidad de Nanterre, de 

la asociación de historiadores americanistas ALEPH, así como la colaboración de la 

Embajada del Ecuador y de la Delegación Ecuatoriana en la UNESCO. Esta celebración se 

prolongó hasta marzo de 2012, con una jornada científica exclusivamente dedicada a los 

nacionalismos culturales de Benjamín Carrión y de José Vasconcelos («Vida y obras de 

Vasconcelos y Carrión analizadas en París»), la que contribuyó al debate entre científicos 

ecuatorianos y mexicanos acerca de la cuestión de las políticas culturales como instrumentos 

de consolidación de una cultura nacional (Grijalva y Handelsman). El CEE colaboró con el 

Instituto Cultural de México en París para acoger a destacados investigadores especialistas de 

Carrión y de Vasconcelos, gracias al apoyo, de nuevo, de la Embajada del Ecuador y además de la 

Embajada de México. A pesar de los ricos vínculos intelectuales entre México y Ecuador, no se 

había estudiado todavía el legado del pensamiento y gestión cultural de Carrión desde sus 

resonancias y confluencias con respecto a Vasconcelos y su visión nacionalista de lo mestizo. 

Así, esta jornada científica procuró situar a Carrión en un escenario de reflexión 

interdisciplinaria, transnacional e intercultural. En específico, el estudio del proyecto de 

construcción nacionalista de una cultura e identidad mestiza moderna intentó abrir un espacio 

de reflexión que lograra entender los nuevos paradigmas y procesos sociales desde los cuales 

las identidades culturales ecuatoriana y mexicana están siendo reformuladas hoy en día. 

 

4. Procurar entender las innovaciones culturales en el Ecuador 
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Estas recientes reformulaciones nutren hoy las reflexiones del CEE, como lo ilustra el 

coloquio internacional organizado en Nanterre por el Centro en 2014, titulado «Patrimonio(s) 

en el Ecuador: políticas culturales y políticas de conservación» (Macías Barrés, Medina y 

Sinardet). Además de la colaboración con las instituciones ecuatorianas y francesas que 

mencionamos previamente, el centro también recibió el apoyo del Instituto Francés de 

Estudios Andinos (IFEA).  

Partiendo de la hipótesis de que existiría un «antes» y un «después» de la Constitución 

de 2008 en cuanto a definición de los patrimonios culturales ecuatorianos y a elaboración de 

las políticas de conservación, los participantes europeos y ecuatorianos procuraron entender 

las evoluciones de las relaciones al patrimonio en el Ecuador desde la independencia hasta la 

Constitución de 2008, la cual opera en la actualidad una suerte de «revolución patrimonial» al 

abarcar significados inéditos y al articularlos con el sumak kawsay o «buen vivir» presentes 

todos en el nuevo proyecto de construcción nacional y en las políticas culturales que de él 

derivan (Macías Barrés, Medina y Sinardet, «Introduction au dossier thématique 

« Patrimoine(s) en Équateur»). Los ensayos estudiaron la maleabilidad de las definiciones de 

patrimonio desde el siglo XIX, definiciones reformuladas para dibujar contornos de una 

identidad transcendente, de un genio nacional esencializado, a partir de los cuales proyectar 

un porvenir común, pero también legitimar los proyectos políticos de nuevas élites. En la 

continuidad de la jornada científica de 2012 dedicada a los nacionalismos culturales de 

Benjamín Carrión y de José Vasconcelos, otras investigaciones analizaron las diferentes 

políticas culturales en el Ecuador desde el siglo XX y el significado de la creación de nuevas 

instituciones o de nuevos instrumentos jurídicos, e.g. la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 

1944, la Dirección de Patrimonio Artístico en 1945, el Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural (INPC) en 1978, la Ley de Patrimonio Cultural en 1979, la Constitución de 1998, la 
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reforma del Código Penal en 2000, la Ley de Patrimonio Cultural en 2004 y la Constitución 

de 2008.  

También se puso de relieve la noción de «urgencia patrimonial» decretada en 2009 

para la provincia de Manabí y la valoración del elemento montubio como componente de la 

cultura nacional. Otros ensayos mostraron cómo la literatura ecuatoriana se convierte hoy en 

espacio de recuperación de tradiciones populares y de herencias ancestrales, contribuyendo a 

la reformulación de la ecuatorianidad. Otros pusieron énfasis en la revitalización de prácticas 

ancestrales, observando que no sólo preservan legados hasta entonces poco valorados sino 

que promueven valores y modelos culturales alternativos, factores de una redinamización 

lejos de todo folclor y museización. Por cierto, subrayaron las tensiones que nacen de la 

voluntad de preservar los elementos naturales del patrimonio nacional, que crea dinámicas 

antagónicas a las lógicas económicas y extractivistas. Gracias al análisis desde el Ecuador, se 

pudo aprehender el proyecto de «ciudadanización» de los patrimonios, que considera a los 

ciudadanos como los destinatarios finales de toda acción cultural. Los participantes 

constataron que la concepción heredada de Carrión resulta hoy obsoleta por su excesiva 

valoración de los elementos mestizos, su academicismo y su elitismo, y que las políticas 

culturales actuales se orientan tanto hacia nuevas prácticas como hacia una democratización 

que admite que el patrimonio no sea sólo tangible y natural, sino también simbólico, 

aceptando interpretaciones, significados y representaciones de diferentes colectivos, pueblos y 

nacionalidades. De esta forma, observaron el giro que se ha dado en las políticas 

patrimoniales y culturales, las cuales ya no se conciben como simples guardianas de la cultura 

sino que ambicionan ser las mediadoras de unas culturas plurales, accesibles a todos los 

ecuatorianos. Desde luego, la reflexión abarcó los proyectos de revitalización urbana llevados 

a cabo en varias ciudades, evocando también sus límites y planteando la cuestión del derecho 

de los sectores populares a vivir en los barrios revitalizados.  
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Conclusión 

Las actividades del CEE han contribuido a promover los estudios ecuatorianos en 

Francia. Como lo pudimos observar, el Centro ha pretendido fomentar miradas cruzadas entre 

investigadores de distintas nacionalidades, en particular ecuatorianos y franceses, brindando 

espacios de diálogo a través de encuentros literarios, jornadas de estudio y coloquios. A la vez 

no descuida la formación, a nivel de maestría y de doctorado, de futuros científicos y 

académicos expertos en temas relacionados con el Ecuador, los que realizan estancias de 

investigación en dicho país. Se asegura así una generación de ecuatorianistas, formados en 

Francia, no sólo conocedora del Ecuador sino también de su producción intelectual, de sus 

herramientas conceptuales y de la reflexión local. En la actualidad se desarrollan en el centro 

nuevas investigaciones tanto en literatura como en estudios culturales e históricos. Una nueva 

generación de ecuatorianistas, la mayoría franceses, garantiza el porvenir del CEE y la 

continuidad de esas miradas cruzadas que alimentan el diálogo entre ambos países. 

Precisamente, a raíz del coloquio de 2014, los debates apuntaron a la cuestión del patrimonio 

lingüístico como elemento decisivo en la elaboración de nuevas políticas culturales (e.g. 

Macías Barrés, «Patrimonio cultural y lingüístico: El montubio y el amorfino»), lo cual 

suscitó mucha curiosidad en Francia. Del interés por las múltiples innovaciones ecuatorianas 

con respecto a las lenguas, surgió la idea de desarrollar una nueva pista de reflexión para el 

CEE. Tradicionalmente, el Centro ha trabajado producciones culturales en -y a partir del- 

castellano, desde la perspectiva de los estudios culturales. Pero la producción cultural 

ecuatoriana y las políticas que eventualmente la acompañan hoy se caracterizan por -y vienen 

de- una gran diversidad lingüística, con enfoques netamente pluridisciplinarios. Así, el CEE 

proyecta explorar estas pistas asociándose con un grupo de investigación que trabaja 

problemáticas lingüísticas, i.e. el Centro de Estudios Lingüísticos (o CEL) de la Universidad 
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Jean Moulin (Lyon 3). Una vez oficializada esta asociación, el Centro, cuya sede histórica se 

conservará en Nanterre, se prolongará en Lyon donde incluso piensa organizarse su próximo 

encuentro científico «La memoria en el habla».  
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Notas 

                                                
1 “Ecuador, Ecuador, sí que pensé muy mal de ti. No obstante, cuando uno está a punto de 

marcharse… y volviendo a caballo a la hacienda en una noche de luna como lo estoy 

haciendo esta tarde (aquí las noches siempre son claras, sin calor, buenas para el viaje) con el 

Cotopaxi a mis espaldas, que es rosado a las seis y media y tan sólo una masa sombría a esta 

hora… pero hace algunos meses que ya no lo miro… Ecuador, a pesar de todo menudo país 

eres, y después ¿qué será de mí?”, Henri Michaux, Ecuador. Diario de viaje. 

2 El Diccionario de la lengua española (Asociación de Academias de la Lengua Española y 

Real Academia Española) no ofrece una definición para el término ecuatorianista. Sin 

embargo, basándonos en un estudio morfológico podemos llegar a la conclusión que el 

significante apunta a un concepto más dinámico que el que ofrece ecuatoriano/a, i.e. la simple 

relación con el país. En efecto, tal como lo indica «Elementos compositivos, prefijos y sufijos 

del español», un apéndice de Diccionario esencial de la lengua española (Real Academia 

Española), el sufijo –ista hace alusión, por un lado, a una inclinación a un ámbito y, por otro, 

a una ocupación, una profesión o un oficio. En este caso, ecuatorianista, pensamos, hace 

alusión a la vez al interés que se pueda tener por el Ecuador y al oficio de estudiar temas 

relacionados con el mismo. El sufijo -ista puede formar un adjetivo y/o un sustantivo. 
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3 Carta del 15 de septiembre de 1949 de Monseñor Pierre Jobit a Darío Lara, en Darío 

Lara, Los Frutos de la Memoria (1938-1955), tapuscrito inédito, tomo 1, p. 189, citado por 

Claude Lara («Le Centre d’études équatoriennes de Paris Ouest Nanterre: un regard 

équatorien»). 

4 El texto completo está disponible en línea en el blog de Claude y Catherine Lara (Lara C., 

«Le Centre d’études équatoriennes de Paris ouest Nanterre, le regard de monsieur A. Darío 

Lara son fondateur équatorien»). 

5 Un tipo de doctorado que coexistió con el doctorado de 3er ciclo, en particular entre 1976 

y 1984. El doctorado de Estado (más de 3 años) tenía una duración mayor a la del doctorado 

de 3er ciclo (de unos 3 años) y atestiguaba la capacidad del candidato de «poner en marcha 

una investigación científica original y de alto nivel». Ver «Doctorat en France» en Wikipedia.  


