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EDITORIAL

Cada día debemos investigar más para consolidar conocimientos que nos 
permita desarrollar nuevos instrumentos de desarrollo.

Los procesos sustantivos tanto de la academia como de la investigación        
deben ser revisados periódicamente, de acuerdo a lo que vaya realizando 
la institución.

El poder compartir ese conocimiento con la sociedad será el eje de partida 
para el cambio cultural; en nuestro país las autoridades nos llevan al cambio 
de la matriz productiva y las instituciones de educación superior encambio 
debemos trabajar por el cambio de la matriz cultural.

Es por ello que ponemos a consideración de los lectores un trabajo que per-
mita evidenciar de manera muy clara el proceso de investigación de nuestra 
DFDGpPLD�HQ�XQ�GRFXPHQWR�TXH�UHÁHMD� OD� LQYHVWLJDFLyQ�HIHFWXDGD�SRU� OD�
Universidad de Otavalo y sus docentes.

Ing. Luis Alberto Acosta
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RESUMEN

Por la existencia de la diversidad 
de las lenguas y la estandariza-
ción de ellas en varios países se 
ha estimulado a los que dictan la 
política, a los lingüistas y sociolin-
güistas, educadores y a otros, a 
crear teorías y construir modelos 
sobre el planeamiento del lengua-
je en los países en vías de desa-
rrollo. Muchas de estas teorías son 
aplicables a la situación ecuato-
riana en el tiempo presente. Es un 
hecho indiscutible que la educa-
ción y los sistemas educativos se 
mantienen en constante cambio, y 
varían según la época y el lugar. 
Así mismo, la política del lenguaje 
puede producir un cambio e in-
nVJS� GVFSUFNFOUF�FO�FM�EFTUJOP�EF�
las lenguas, especialmente en las 
lenguas indígenas, en este caso 
particular en el kichwa y en otras 
lenguas indígenas de Ecuador. La 
política educativa monolingüe de 
la castellanización tiene el efecto 

de destruir las lenguas indígenas. 
En otras palabras, el uso del cas-
tellano en la educación amenaza 
con dejar sin una “lengua indíge-
na” a muchos pueblos. Sin embar-
go, con los grandes avances de 
la educación bilingüe intercultural 
se está arribando a un acceso de 
igualdad y a una mayor calidad de 
la educación para las nacionalida-
des indígenas del Ecuador. Esta 
educación fortalecerá el idioma y 
la cultura de los niños indígenas. 
La educación intercultural bilingüe  
es la que “busca producir y usar 
un currículum en el cual las dos 
lenguas y culturas, en un diálogo 
entre ellas, lleguen a un equilibrio 
respaldado por la realidad social. 
Los niños tendrían que usar los 
códigos lingüístico y cultural. En 
este modelo, la lengua indígena 
es considerada como un tesoro, 
la misma que debe ser enseña-
da en su riqueza y también usada 

PhD Carmen Chuquín
cchuquin@uotavalo.edu.ec

La política educacional y lingüística en la época incaica 
y colonial en los Andes
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para los procesos de enseñanza 
aprendizaje para las asignaturas 
contempladas en el currículo”. 1 
El uso de la lengua en la educa-
ción hasta cierto punto recae en 
el marco político, pero se hace a 
través de las acciones educativas 
escolares, cuya realización está 
en las manos de los maestros. 
Por otro lado, los niños indígenas 
monolingües que asisten a las es-
cuelas (blanco-mestizas), aunque 
DPO�EJmDVMUBE�QSPOUP�TF�BEBQUBO�
a un cierto nivel de bilingüismo 
QPS� EFmOJDJØO�� -PT� RVF� TPO� BMF-
jados de su población de origen, 
por su posición, a veces son de-
valuados en ambos mundos. Ellos 
son quienes presentan el modelo 
de aculturación. En este ensayo 
se demuestra el panorama de un 
estudio histórico, socio-lingüísti-
co,  político y educacional dentro 
del ámbito andino, principalmente 
del Ecuador, durante la época in-
caica y colonial. 

PALABRAS CLAVE: 

Política educacional, política lin-
güística, lenguas,  estandariza-
ción, planeamiento del lenguaje, 
lenguas indígenas, interculturali-
dad bilingüe, código lingüístico, 
bilingüismo, sociolingüística.          

                    .
1  Limachi Pérez, Vicente. La propuesta cur-

ƌŝĐƵůĂƌ���/Ͳ<ƵŶĂ͘�hŶĂ�ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ�ĂŶĂůşƟĐĂ͘�
Ponencia presentada en el Simposio In-
ternacional “Nuevo paradigma del siste-
ŵĂ�ĞĚƵĐĂƟǀŽ�ƉĂŶĂŵĞŹŽ͕͟ �ĞŶ�ŚƩ͗ͬͬǁǁǁ͘
ĐŽŶŐƌĞƐŽŐĞŶĞƌĂůŬƵŶĂ͘ŽƌŐͬsŝĐĞŶƚĞͺůŝŵĂ-
chi.htm 

ABSTRACT

Due to the language diversity and the 
standardization in many countries it 
has been necessary to stimulate lan-
guage policy makers, linguists, so-
ciolinguists, educators and others to 
create theories and construct models 
of language planning in the develo-
ping countries. Many of these theories 
can be applicable in the Ecuadorian 
situation during this present time. The 
education and it´s system keep chan-
ging constantly and vary through time 
and place. Likewise, language policy 
DBO�QSPEVDF�BOE�IJHIMZ�JOnVFODF�UIF�
language destine, mainly within the in-
digenous languages; in this case par-
ticularly kichwa and other indigenous 
language of our country. A monolin-
gual language policy of hispanization 
looks upon to destroy the indigenous 
languages. In other words, using Spa-
nish as the only language of education 
could be a threat to leave without a 
single indigenous language their com-
munities. However, the development 
of Intercultural bilingual education 
among indigenous people is leading 
to an equal and better quality of edu-
cation for indigenous nationalities in 
Ecuador. This type of education could 
strengthen children´s language and 
culture. Intercultural bilingual educa-
tion is the one that looks to produce 
and use a curriculum within the two 
languages, and two cultures; it is a 
dialogue among them, and interchan-
geable to support the equilibrium in 
the social reality. The children must 
use both culture and linguistic co-
des. Within this model an indigenous 
language is taking an account like a 
treasure, this could mean teaching 
and learning in their rich culture and 
language curricula. So the implemen-
tation and language use in education 
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could fall to certain point within the 
political framework, but this must be 
done through the educational process 
which is in the hands of the teacher. In 
this paper we will talk about the history 
of language policy and education, and 
sociolinguistics view during the inca 
and colonial period in Ecuador and 
the Andes.

KEYWORDS:

Educational policy, language policy, 
languages, standardization, langua-
ge planning, indigenous languages, 
bilingual intercultural, linguistic code, 
bilingualism, sociallinguistics

PERÍODO INCAICO

Antes de la llegada de los espa-
ñoles, la región andina era consi-
derada como una sola denomina-
da en kichwa Tawantinsuyo. Este 
territorio era el imperio incaico 
formado por cuatro regiones o te-
rritorios grandes y unidos entre sí. 
Estos  eran: Chinchasuyo, Antisu-
yo, Contisuyo y Collasuyo “Según 
MPT�JODBT�5BXBOUJOTVZP�TJHOJmDB-
ba lo habitado hacia los cuatro 
puntos cardinales. Cuzco fue la 
capital de todo este enorme impe-
rio. El territorio del Chinchasuyo 
se extendía desde el Cuzco has-
ta los Pastos incluyendo el Reino 
de Quito; el territorio desde la ciu-
dad capitalina hacia el Sur hasta 
la sierra de Bolivia, parte de Chile 
y parte de Argentina fue llamada 

Collasuyo; el territorio montañoso 
al Este del Cuzco fue denominado 
Antisuyo; toda la costa desde el 
Cabo Pasado, en nuestro territo-
rio, hasta el río Maule fue denomi-
nado Contisuyo. En cada una de 
estas provincias regía un gober-
nador del Inca Apocón”.2 

Por otro lado, “Pre-América deno-
minado el Tawantinsuyo, era una 
confederación de pueblos libres, 
unidos por carreteras, puentes, 
acueductos. El alimento estaba al-
macenado en enormes depósitos 
a lo largo y ancho del continente. 
Esta abundancia determinó una 
organización, donde la propiedad 
era social. Todo era de todos. To-
dos los hombres en carne y espíri-
tu eran idénticos a sí mismos. A tal 
punto que un hombre frente a otro 
hombre era el mismo hombre”.3 

Los incas sureños fueron los que 
expandieron todo el territorio que 
contenía el Tawantinsuyo. “La po-
lítica de los incas era la de intro-
ducir lo más rápido posible las 
condiciones de paz y de estabili-
EBE�B�mO�EF�FWJUBS�TBRVFPT�SPCPT�
y opresiones para demostrar así 
su orientación a gobernar con la 
aceptación más que con fuerza”.4 
“La política educativa de los incas 
era con una visión colectiva, for-

2  Pérez, A. R. (1956). Historia de la Repúbli-
ĐĂ� ĚĞů� �ĐƵĂĚŽƌ͘ � � Ɖ͘� ϲϵ͘� YƵŝƚŽ͗� �ĚŝĐŝŽŶĞƐ�
Romero.

ϯ� �ZĞǇŶĂŐĂ͕�&͘ �;ϭϵϳϭͿ�dĞƐŝƐ�ŝŶĚŝĂ͘��ŽůŝǀŝĂ͗��Ěŝ-
ciones P.I.B.

4  Polo, A. (1981). Escolarizar al indígena?. 
;Ɖ͘�ϭϵͿ͘��YƵŝƚŽ͗��ĚŝƚŽƌŝĂů�/ŶĚŽͲ�ŵĠƌŝĐĂ͘
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maba humanos colectivos. Todos 
los adultos cuidaban y enseñaban 
a todas las niñas y niños, que los 
llamaban tiyus. El compartir vo-
DBDJPOBM� JOnVÓB�NÈT� RVF� MB� DFMF-
CSBDJØO� mMJBM�� /J×PT� Z� BEVMUPT� OP�
estaban separados. Los amautas 
sabios de ambos sexos, vivían en 
los yachaywasis [Yachay ‘cono-
cimiento, sabiduría’ y wasi ‘casa’ 
o establecimiento de sabiduría y 
ciencia.] Los Amautas organiza-
ban bibliotecas de kipus, compu-
taban calendarios, realizaban in-
vestigaciones y formaban nuevos 
sabios”.5 

Quizá Reynaga trata de exage-
rar la conducta de la sociedad 
pre-hispánica, quizá no fueron 
tan perfectos, pero según lo que 
se conoce fueron menos crueles 
que los españoles. Por otro lado, 
se cree que la lengua kichwa fue 
introducida con los incas, aun-
que algunos historiadores pien-
san que la lengua kichwa ya ha-
bía penetrado al territorio de lo 
que hoy es el Ecuador. Al mismo 
tiempo ya se había desarrollado 
por medio de un proceso de di-
fusión y estandarización, un poco 
antes de la llegada de los incas al 
Chinchasuyo, desplazándose no 
solamente a otras variantes del ki-
chwa sino a otras lenguas. Es por 
eso, que Velasco indica: “Que a la 
llegada de la conquista incaica a 
los territorios ecuatorianos, la len-
gua de los Shyris fue un dialecto 

ϱ� �ZĞǇŶĂ͕�&͘ �;ϭϵϳϭͿ�dĞƐŝƐ�ŝŶĚŝĂ͘�W͘ �ϯϭ͘��ŽůŝǀŝĂ͗�
Ediciones P.I.B.

del mismo de los incas del Perú, o 
más bien el mismo diversamente 
pronunciado y mezclado ya con 
otras lenguas. Esta circunstancia, 
que no se había observado en 
otros países intermediarios, cau-
só a Huaynacapac tanta maravilla 
en Quito, que conoció y confesó 
él, que ambas monarquías habían 
tenido un mismo origen”.6 

1BSB�WFSJmDBS�FM�PSJHFO�EF� MB� MFO-
gua kichwa, es necesario hacer 
ciertos estudios arqueológicos, 
históricos, lingüísticos y glotocro-
nológicos. En términos lingüísti-
cos es importante hacer un re-
análisis y una re-interpretación de 
los datos lingüísticos del kichwa 
y tratar de determinar su forma 
más antigua (Proto-kichwa). Es-
tos estudios ya han sido hechos 
por ciertos lingüistas, sin embar-
go ellos se han basado en pocos 
datos de la lengua kichwa. En la 
región Oriental del Ecuador, hay 
un sinnúmero de comunidades in-
dígenas que hablan kichwa, a pe-
sar de que estas comunidades no 
fueron conquistadas por los incas 
sureños, sino por razones de la 
conquista incaica y una serie de 
mercaderes en esa época fueron 
reforzados a usar con más profun-
didad el kichwa. “El Inca Garcila-
zo, escribe que la política del Inca 
Pachakutek ordenó que se hable 
la misma lengua en todo el terri-
torio del Tawantinsuyo. El Inca, 

6  Velasco, J. (1946). Historia del reino de 
Quito en la América Meridional. Tomo 2, 
WĂƌƚĞ�Ϯ͘Ɖ͘�ϳϲ͘� �YƵŝƚŽ͗��ĚŝĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�͞hůƟ-
ŵĂƐ�EŽƟĐŝĂƐ͘͟
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ante todas las cosas, ennobleció 
y amplió con grandes honras y fa-
voreció a las escuelas que el que 
el rey Inca fundó en Cuzco, au-
mentó el número de preceptores 
y maestros; mandó que todos los 
vasallos, los capitanes y sus hijos, 
y universalmente todos los indios 
EF�DVBMRVJFS�PmDJP�RVF�GVFTF�MPT�
soldados los inferiores a ellos usa-
sen la lengua del Cuzco”.7 

La conquista de los incas a otros 
pueblos indígenas de los Andes 
sí tuvo un gran impacto lingüísti-
co, a pesar de que el kichwa ya 
existió en los pueblos ecuatoria-
nos. La política lingüística del Inca 
Pachakutek al implantar el uso de 
la lengua kichwa en los pueblos 
conquistados dio más impulso 
para que la lengua kichwa se de-
sarrollara y transformara en una 
lengua de prestigio durante el pe-
ríodo pre-hispánico. Sin embargo, 
con la conquista española, el te-
rritorio del Tawantinsuyo fue inme-
diatamente colocado bajo un nivel 
de menos prestigio social; “El rei-
no de los incas cayó en la derrota 
moral, religiosa, económica, políti-
ca, social a causa de la evangeli-
zación y bajo las armas de los es-
pañoles. El poderío hispánico de 
principios del siglo XVI medieval, 
renacentista, teocrático, místico y 
mundano, se manifestó en todos 
los actos de dominación que lle-

7  Almeida, I. (1979). Consideraciones so-
bre la nacionalidad kechua. En Lengua y 
ĐƵůƚƵƌĂ�ĞŶ�Ğů��ĐƵĂĚŽƌ͘ �;ƉƉ͘ϭͲϰϴͿ͘�KƚĂǀĂůŽ͗�
/ŶƐƟƚƵƚŽ�KƚĂǀĂůĞŹŽ�ĚĞ��ŶƚƌŽƉŽůŽŐşĂ͘

varon a cabo los españoles en el 
Mundo Nuevo”.8

Muchos historiadores y cronistas 
coloniales han hablado de la con-
quista española como un encuen-
tro de dos razas o civilizaciones 
en diferentes niveles. Se habla del 
momento histórico de la conquista 
y del carácter del español y con-
quistador, es así que se descri-
ben expresiones de lamentación 
que ocurren en boca de las mu-
jeres indígenas al ver la masacre 
humana que se produjo con la 
llegada de los españoles. Estas 
lamentaciones y expresiones de 
tortura fueron; “Chawpi punllapi 
tutayajun” o “Cahwapi punllapi 
UVUBZBSLBw� RVF� USBEVDJEP� TJHOJm-
ca, ‘Anocheciendo a mediodía’ o 
‘Anocheció a mediodía.’ En Quito 
ocurrió la conquista de Sebastián 
de Benalcázar y la fundación de la 
ciudad el 6 de diciembre de 1534, 
fecha histórica de la conquista es-
pañola y celebrada todos los años 
por los criollos. Para el indígena 
suele marcar la fecha de un acon-
tecimiento triste en la historia. Lo 
cierto es que los indígenas no han 
tenido la oportunidad de conocer 
a fondo la historia real. La caída 
del Tawantinsuyo se hizo más fá-
cil por la alianza de los indígenas 
cañaris con los españoles: “Con 
la ayuda de los cañaris, ya que 
estos fueron enemigos de los in-
cas sureños, ellos no se habían 
dejado conquistar todavía por 

8  Rojas, I. (1980). Expansión del quechua. 
>ŝŵĂ͗��ĚŝƚŽƌŝĂů�^ŝŐŶŽ͕�Ɖ͘Ϯϲ͘
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los incas, lo que no sucedió con 
los caras y los shyris. El cacique 
Chaparra, enemigo acérrimo de 
los quitus facilitó a Benalcázar el 
mapa del Reyno Shyri, dibujando 
en delicada tela con todos los si-
tios estratégicos, los caminos y las 
diversas salidas, así como reveló 
la estadística de las condiciones, 
número y clases de guerreros que 
rodeaban a Rumiñahui, el titán de 
la resistencia india”.9   

Los cañaris ayudaron a los es-
pañoles a revelar los secretos 
y técnicas del ejército inca, de 
esa forma resultó más o menos 
fácil la caída del Tawantinsuyo 
para los españoles. Pero poste-
riormente, estos cañaris se arre-
pintieron de la ayuda prestada a 
los españoles, al ver los abusos e 
inhumanidades que cometían los 
europeos. El décimo segundo rey 
inca llamado Huaynacapac tuvo 
dos hijos, Huáscar y Atahualpa. 
Huaynacapac dejó como heren-
cia el reino de Cuzco a Huáscar 
y a Atahualpa el reino de Quito. 
Los hermanos Huáscar y Atahual-
pa quisieron, separadamente, 
apoderarse de todo el reino del 
Tawantinsuyo; por este motivo ini-
ciaron una guerra entre los dos. 
Atahualpa venció la guerra y que-
dó como el rey del Tawantinsuyo. 
“La resistencia imperial se debili-
tó aún más por la pugna entre los 
hermanos Huáscar y Atahualpa, 

9  Silva, R. (1957). Biogénesis  de Cuenca.  
�ƵĞŶĐĂ͗� �ĂƐĂ� ĚĞ� ůĂ� �ƵůƚƵƌĂ� EƷĐůĞŽ� ĚĞ�
Guayas, p. 62.

que estaban luchando por la su-
premacía del imperio. También 
las alianzas fueron factores deci-
sivos que facilitaron la caída del 
Tawantinsuyo en un período re-
lativamente corto. Los españoles 
aprovecharon estas debilidades 
en sus avances por los territorios 
incaicos, porque encontraron mu-
chos curacas resentidos contra 
Atahualpa. En consecuencia los 
pueblos derrotados de buena 
gana auxiliaron a los españoles 
con hombres y bastimentos”.10

PERÍODO COLONIAL

Con el asesinato de Atahualpa el 
29 de agosto de 1533, la derrota 
al general Rumiñahui, y los ase-
sinatos a Quiquis y Calicuchima, 
quedó vencido el pueblo indígena 
y así quedó instaurada la coloni-
zación española. La Corona de 
Castilla se transformó en monar-
quía absoluta y las instituciones 
que dieron a esta estructura po-
lítica fueron trasladadas al Nuevo 
Mundo. “El sistema incaico alta-
mente articulado, es substituido 
rápidamente por una división de 
clase, la de patrones y la de pro-
letariados. Tres fueron las institu-
ciones de abuso legalizado: las 
mitas, trabajo militar esclavo en 
las minas, encomiendas y los 
obrajes. Dentro de estas enco-

10  Rojas, I. (1980). Expansión del quechua. 
>ŝŵĂ͗��ĚŝƚŽƌŝĂů�^ŝŐŶŽ͕�Ɖ͘�Ϯϭ
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miendas y obrajes tuvieron otros 
sub-abusos como: corregimien-
tos, concertajes, repartimientos y 
wasipungos”.11

Se cree que la reducción de la po-
blación indígena de los Andes fue 
a causa de las injusticias de estas 
instituciones, principalmente en 
los trabajos fuertes de las mitas 
donde murieron miles de indíge-
nas.

“El abuso de las encomiendas 
eran tan grandes que al comienzo 
del siglo XVIII, la Corona de Espa-
ña inauguró un sistema de admi-
nistración directa a través de sus 
representantes o corregidores y 
los efectos fueron desastrosos 
aún más a causa de la corrupción 
de los funcionarios”.12 

Entre los abusos se pueden ci-
tar: robo de las propiedades de 
los indios como tierras, ganados, 
utensilios, joyas, etc. Les forzaron 
a trabajar sin pago alguno; les co-
braron tributos excesivos; los mal-
trataron cruelmente, como tam-
bién a sus familias. En las “mitas”, 
los indios trabajaban más de doce 
horas sin recibir comida, vestido 
o dinero. La mita fue la institución 
que exterminó la vida de los in-
dígenas, en la cual murieron de 
hambre, torturas y mutilaciones. 
Sin embargo, “los conquistadores 

11  Polo, A. (1981). Escolarizar al indígena? 
YƵŝƚŽ͗��ĚŝƚŽƌŝĂů�/ŶĚŽͲ�ŵĠƌŝĐĂ͕�Ɖ͘�Ϯϴ͘

12  Polo, A. (1981). Escolarizar al indígena? 
YƵŝƚŽ͗��ĚŝƚŽƌŝĂů�/ŶĚŽͲ�ŵĠƌŝĐĂ͕�Ɖ͘�Ϯϴ͘

y los pobladores del siglo XVI han 
sido víctimas, de la leyenda negra 
o de la leyenda aurea”.13 
Rosenblat cree que hubo perso-
nas de humanidad superior. Qui-
[È�3PTFOCMBU� TF� SFmFSF�FO� UÏSNJ-
nos de intelectualidad, porque los 
indígenas de América todavía no 
conocían ciertos avances de la 
sociedad europea, como las ar-
mas de hierro. Pero con esto no 
TF� KVTUJmDB� RVF� MPT� DPORVJTUBEP-
res tuvieron un buen espíritu pa-
DÓmDP�QBSB�HPCFSOBS�B� MPT� JOEJPT��
Un ejemplo es Toledo, quien fue 
uno de los virreyes más sangui-
narios, quien estableció la mita, 
que duró toda la época colonial y 
hasta parte de la república. “Entre 
1575 y 1585, solo en las minas de 
Potosí murieron más de 100.000 
mitayos. Entre los tres siglos de la 
colonia en ese cerro de mina se 
vieron morir más de ocho millones 
de indígenas, en sus socavones 
DPNP�MBCFSJOUPT�TJO�mOw�14  

Durante la colonia los indíge-
nas atravesaron una época de 
vida desastrosa, eran esclavos 
y objetos de los españoles, en 
cualquier momento vendían o re-
galaban indios a quien fuera. La 
codicia principal de los españo-
les durante la colonia era el oro, 
la plata y las joyas. Sin embargo, 
los indígenas no se dieron por 

13  Rosenblat, A. (1977). Los conquistadores 
Ǉ�ƐƵ�ůĞŶŐƵĂ͘��ĂƌĂĐĂƐ͗��ĚŝĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ůĂ��ŝď-
lioteca de la Universidad Central de Ven-
ezuela, p.5. 

14� � ZĞǇŶĂŐĂ͕� &͘ � ;ϭϵϳϭͿ͘� dĞƐŝƐ� ŝŶĚŝĂ� ͘�ŽůŝǀŝĂ͗�
Ediciones P.IB. pp. 59-60.
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vencidos ya que promovieron va-
rios levantamientos y opusieron-
resistencia. “Uno de estos fue el 
Movimiento de Taqui Onkoy en 
Perú en el siglo XV, fue una pro-
testa rabiosamente anti-católica y 
anti-hispánica. Los líderes de este 
movimiento indígena culpaban 
tanto a la Iglesia como al Estado 
por las condiciones en que ellos 
se encontraban. En 1595, el mo-
vimiento indígena de Ayacucho, 
imploraba la intervención directa 
de los dioses andinos para expul-
sar a los españoles de la tierra. 
Sus líderes predicaron un recha-
zo total de todas las cosas espa-
ñolas. Los indígenas no deberían 
usar ropas españolas, o comer 
comidas españolas, ni adoptar 
nombres españoles o entrar a las 
iglesias católicas. Las cruces y 
las estatuas de los santos debe-
rían ser destruidas. El dios de los 
españoles había creado todas las 
cosas españolas: España, los es-
pañoles, sus ropas, su comida y 
su ganado. Del mismo modo los 
dioses de los indígenas habían 
creado todas las cosas andinas. 
El objetivo de los movimientos in-
dígenas era cambiar el papel de 
los subyugados por los españo-
les y sus dioses cristianos. Los 
indígenas creyeron que todos los 
dioses huacas del Reino, cuan-
tos habían sido quemados por los 
cristianos, habían resucitado, y 
de ellos se habían hecho dos par-
tes: una se había juntado con la 
huaca de Pachacamac, y la otra 
con la huaca Titicaca, y que todos 

andaban por el aire, ordenando 
dar batalla a los españoles y ven-
cerles; y que le traían de vencido 
creyeron que dios había vencido 
a las huacas y los españoles a los 
indios y que ahora daba la vuelta 
el mundo.”15 
En el Ecuador, hubo muchos le-
vantamientos indígenas. En Ota-
valo, el líder indígena Nasacota 
Puento, en Pujilí, en Riobamba y 
otros sitios, (Véase Moreno, 1977. 
“Sublevaciones Indígenas en el 
Ecuador”).

LA POLÍTICA LINGÜÍSTICA 
Y EDUCACIONAL EN LA 
COLONIA

Siglo XV

Fray Domingo de Santo Tomás es 
sin duda el precursor y fundador 
de los estudios lingüísticos del im-
perio conquistado. Santo Tomás, 
era sevillano y llegó a Lima con el 
primer equipo de frailes domini-
canos a cargo de fray Vicente de 
Valverde en 1538. Santo Tomás 
fue uno de los primeros kichwis-
tas, quien se propuso escribir la 
gramática y el vocabulario de la 
lengua general del Tawantinsuyo, 
llamado “runa Shimi” ‘lengua del 
hombre.’ Este fraile Santo Tomás 
llegó a aprender el quechua has-

15� � 'Žǁ͕� ^͘� �͘� ;ϭϵϳϵͿ͘� � ^şŵďŽůŽ� Ǉ� ƉƌŽƚĞƐƚĂ͗�
Movimientos redentores en Chiapas y los 
Andes peruanos. En América Indígena, 
29. Pp. 56-57.
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ta que comenzó a predicar a los 
indios en la lengua general (que-
chua). Describió la declinación de 
los sustantivos y conjugaciones 
de los verbos, así comenzó po-
niendo los cimientos del estudio 
de la lengua general llamado que-
chua.” 16 

Santo Tomás terminó de escribir 
la primera gramática y vocabula-
rio del runa shimi en 1555 en Perú; 
luego, en 1560, publicó en Valla-
dolid, España, y por primera vez 
bautizó a la lengua indígena runa 
shimi por kechua o kichwa. Desde 
esta época el nombre kechwa se 
ha generalizado y estandarizado 
hasta la época. Aquí vale indicar 
que por diferencias dialectales se 
pronuncia kichwa en el Ecuador 
y kechwa en Perú y Bolivia e in-
clusive en el ámbito internacional. 
Sin embargo este término kichwa 
funciona más en el nivel académi-
co, en los establecimientos edu-
cacionales y en boca de los mes-
tizos. Los indígenas monolingües 
runa shimi hablantes en las comu-
nidades lejos de la vida urbana 
no usan el término kichwa para 
referirse a su lengua sino que 
usan varios términos como: inga 
shimi ‘lengua del inca’, ingiuchu 
‘lengua indígena’, inguiru ‘el que 
habla la lengua inca’, runa shimi 
‘lengua del hombre’, wawa shimi 
‘lengua del niño’, yanga shimi 
‘lengua sencilla, lengua simple.’ 

16  Porras Barrenechea, R. (1954). Fuentes 
,ŝƐƚſƌŝĐĂƐ�WĞƌƵĂŶĂƐ͘�>ŝŵĂ͗��ĚŝƚŽƌŝĂů� /ŶƐƟ-
tuto de Historia, p. 26.

Los dos últimos como wawa shi-
mi y yanga shimi, se han origina-
do a raíz de la discriminación de 
los españoles desde la época co-
lonial de la lengua dominada fren-
te a la dominadora, lo que produjo 
VOB�FTUSBUJmDBDJØO�TPDJBM�DPMPDBO-
do a la lengua runa shimi en un 
nivel más bajo.

“El entusiasmo por el aprendiza-
je del kechwa fue general en el 
siglo XVI, la Iglesia tomó desde 
los primeros años de la coloniza-
ción gran empeño en la prepara-
ción de ‘lenguares para que ins-
truyan a los indios en la doctrina 
cristiana”.17 

En la época colonial, la política 
de los religiosos era aprovechar-
se de la doctrina cristiana, y ellos 
usaron el runa shimi como un ins-
trumento para transmitir los va-
lores culturales de los europeos. 
Por eso era tan importante que los 
mismos predicadores aprendie-
ran el kechwa. La conquista de los 
españoles en Méjico tomó el mis-
mo rumbo de coloniaje que en los 
"OEFT��i-B�QPMÓUJDB�PmDJBM�TPCSF�FM�
lenguaje que la Corona de Cas-
tilla sostuvo para la nueva Espa-
ña, no fue un aprecio racional del 
náhuatl [la lengua de los aztecas] 
DPNP�JEJPNB�PmDJBM�EF�FTUB�DPMP-
nia de América sino más bien de 
MB�QPMÓUJDB�Z�mMPTPGÓB�EF�&TQB×B��&M�
planteamiento del lenguaje para 

17  Porras Barrenechea, R. (1954). Fuentes 
,ŝƐƚſƌŝĐĂƐ�WĞƌƵĂŶĂƐ͘�>ŝŵĂ͗��ĚŝƚŽƌŝĂů� /ŶƐƟ-
tuto de Historia, p. 27.
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la Nueva España fue, al mismo 
tiempo continuación y expansión 
de políticas que prevalecieron en 
Castilla durante el reinado de Isa-
CFM�Z�'FSOBOEP�B�mOFT�EFM�TJHMP�97�
y principios del siglo XVI”.18 

De ninguna manera, los conquis-
tadores españoles hubieran toma-
do las lenguas indígenas como 
MFOHVB� PmDJBM� EFM� DPMPOJBKF� QPS-
que no les convenía hacerlo. El 
objetivo principal de los españo-
les era el de convertir en colonia 
a todo pueblo conquistado. Esto 
lo hacían a través de la propaga-
ción de la religión católica, y para 
esto usaron las lenguas indígenas 
como un instrumento válido para 
el coloniaje. Para extender aún 
más a fondo la política hispánica, 
“Los frailes españoles inician su 
DBUFRVJ[BDJØO�B�mO�EF�HBOBS� MBT�
BMNBT�QBSB�FM�DSJTUJBOJTNP��-B�mOB-
lidad evangelizadora se persigue 
con la creación de escuelas, con-
ventos y con la predicación cons-
tante, y son estos frailes quienes 
comienzan a estudiar las lenguas 
indígenas y a captar los secretos 
de la civilización primitiva. En el 
convento máximo de los jesuitas 
funcionó la academia de la lengua 
indígena, en la que participaron 
los mejores lenguares criollos y 
españoles.”19��&M�DPODFQUP�mMPTØm-

18� �,ĞĂƚŚ͕�^͘�;ϭϵϳϮͿ͘�>Ă�ƉŽůşƟĐĂ�ĚĞů�ůĞŶŐƵĂũĞ�
ĞŶ�DĠǆŝĐŽ͘�DĠǆŝĐŽ͗�/ŶƐƟƚƵƚŽ�EĂĐŝŽŶĂů�/Ŷ-
digenista, pp. 22-23.

19   Porras Barrenechea, R. (1952).  Prólogo. 
En D. Gonzales Holguín (Ed.), Vocabulario 
de la lengua general de todo el Perú lla-
mada lengua Qquechua o del inca. (pp. 
sͲy>/sͿ͘�>ŝŵĂ͗�/ŶƐƟƚƵƚŽ�ĚĞ�,ŝƐƚŽƌŝĂ͘���

co y político de los españoles era 
de doctrinar a los indígenas, y al 
mismo tiempo estudiar la lengua 
B�mO�EF�EPNJOBSMFT�DPNQMFUBNFO-
te por el yugo español. Una vez 
logrado el dominio sobre los indí-
genas era fácil bloquear cualquier 
atentado que se presentara con-
tra ellos. 

Según los historiadores, los prime-
ros representantes de las órdenes 
religiosas vinieron a evangelizar 
y no a hispanizar. Consecuen-
temente, armados con su entre-
namiento humanístico en cuanto 
al lenguaje, estaban preparados 
para aprender a hablar los idio-
mas indios y a escribir gramáticas 
para ellos. “Los frailes conside-
SBCBO�RVF� FM�NÏUPEP�NÈT� FmDB[�
y efectivo para penetrar entre 
los indios consistía en aprender 
a comunicarse con ellos en los 
idiomas indígenas. Su meta era 
convertir a los indios en buenos 
católicos, y si había un idioma no 
indio que podía representar algu-
na utilidad tal idioma era el latín y 
no el español. Por eso, enseñaron 
y predicaron en idiomas verná-
culos, emplearon el latín para las 
oraciones, la observancia de los 
sacramentos, y las recitaciones 
de memoria.”20 Por otro lado, el 
mismo Porras Barrenechea indica 
que para la empresa conquista-
dora era muy importante, según 

20  Porras Barrenechea, R. (1952).  Prólogo. 
En D. Gonzales Holguín (Ed.),  Vocabu-
lario de la lengua general de todo el Perú 
llamada lengua Qquechua o del inca. (p. 
s///Ϳ�>ŝŵĂ͗�/ŶƐƟƚƵƚŽ�ĚĞ�,ŝƐƚŽƌŝĂ͘
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Cieza, la existencia de una lengua 
general, que si no contribuyó en 
mucho a consolidar la unidad del 
extenso imperio incaico, sí fue de 
NVDIP�CFOFmDJP�QBSB�MPT�FTQB×P-
les, pues con ella podían comuni-
carse en todas partes. De no ha-
ber existido esta lengua general, 
el tránsito de los españoles por 
las tierras del Tawantinsuyo hu-
biera sido mucho más lento, hasta 
el punto de que hubiera exigido la 
preparación de traductores de las 
lenguas particulares de los distin-
tos curacazgos.

La política de Santo Tomás consis-
tió en la enseñanza y en la trans-
misión de la cultura occidental a 
los indígenas. Sin embargo, él fue 
el primero en ofrecer un análisis 
lingüístico de la lengua general 
del Tawantinsuyo. Él mismo fundó 
la Universidad de San Marcos en 
Lima, en donde enseñó, las cáte-
dras de la gramática kichwa, retó-
rica, artes y teología, siendo el pri-
mer doctor que se graduó en San 
Marcos. Uno de los informantes 
principales de Santo Tomás fue el 
indígena Pedro Tupac Yupanqui. 
Santo Tomás murió en 1570, des-
pués de ofrecer una famosa fun-
ción lingüística de kichwa, que en 
parte, ha favorecido a los indíge-
nas porque inició la literatura es-
DSJUB�EFM�LJDIXB�QFSP�FM�CFOFmDJP�
más grande fue para los mismos 
europeos quedando muy poco 
para los indígenas.

ÉPOCA DE TOLEDO

Por obra de los misioneros espa-
ñoles, el kichwa continuó difun-
diéndose aún más, quizá pasan-
do las fronteras del Tawantinsuyo, 
tal como menciona Porras Barre-
nechea:: “Durante el Virreynato de 
Toledo se dio mucho énfasis en 
cuanto al desarrollo del quechua. 
Toledo fue el primer descubridor 
de la existencia de las lenguas 
aymará y puquina en la región 
de Collao. Poco después, Tole-
do creó la cátedra de la Lengua 
General en la Universidad de San 
Marcos en 1579. Decretó una or-
den que los sacerdotes no podían 
ordenarse sin saber el quechua, 
ni los licenciados, ni los bachille-
res obtendrían el grado en la Uni-
versidad sin haber estudiado la 
Lengua General.” 21 

Durante este siglo y con la presen-
cia de Toledo, el kichwa fue una 
lengua de prestigio en los Andes, 
así como el latín hasta hace unas 
pocas décadas. Se sabe que la 
cátedra de kichwa fundada por 
Toledo duró más o menos dos si-
glos. Con la revolución de Tupac 
Amaru y por el decreto del Virrey 
Jáuregui, el 29 de Marzo de 1780, 
se eliminó el estudio de la cátedra 
del kichwa y se produjo un cam-
bio en la política lingüística. Los 
españoles se dieron cuenta que 

21   Porras Barrenechea,  R. (1952). Prólogo. 
En D. Gonzales Holguín (Ed.), Vocabulario 
de la lengua general de todo el Perú lla-
mada lengua Qquechua o del inca. (pp. 
s///Ͳy/Ϳ͘�>ŝŵĂ͗�/ŶƐƟƚƵƚŽ�ĚĞ�,ŝƐƚŽƌŝĂ͘�����������������������������������������������������������������������������������������������
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no se debían valorar los patrimo-
nios culturales de los indios, tam-
poco permitir que siguieran edu-
cándose, ya que  en el futuro se 
sublevarían contra los opresores 
hispánicos.

Siglo XVII

%FTEF� mOFT� EFM� TJHMP� 97*� Z� QSJO-
cipios del siglo XVII se inició la 
literatura kichwa, principalmente 
con el cura Ávila, quien nació en 
Cuzco en 1573, y fue uno de los 
mejores escritores de este idioma. 
Después de su carrera eclesiásti-
ca fue nombrado cura de San Da-
mián de Huarochirí, y en este sitio 
comenzó a estudiar todos los se-
cretos religiosos de los indígenas, 
y  a su vez aprendió el kichwa. 
“Desde esta forma Ávila se con-
virtió en un especialista para pre-
dicar y arrebatar a los indios de 
la comunidad de Huarochirí; sus 
ídolos y creencias de los dioses 
indígenas. Ávila predicó ardiente-
mente contra los dioses más ve-
nerados de la región, los cerros 
Pariacacas y Chaupinamoc. Ávila 
en 1608 escribió sobre su tratado 
y relación de los errores y falsos 
dioses, supersticiones y ritos dia-
bólicos que vivían antiguamente 
los indios de la provincia de Hua-
rochirí. Esto fue publicado, en 
1646, con el título de ‘Tratado de 
los Evangelios’, fue una colección 
de sermones en kichwa y castella-
no, para todo el año y la enseñan-
za de los indios y para la extirpa-

ción de sus idolatrías”.22 

Por estas razones el cura Ávila es 
conocido como el “extirpador” de 
las idolatrías indígenas de la re-
gión de Huarochirí. Este método 
de evangelización se extendió por 
todos los Andes. “El padre Diego 
Lobato de Sosa, se destacó ante 
todo en la cristianización de los 
indios y fue considerado amplia-
mente como el mejor predicador 
de la lengua quechua en la región 
de Quito. Se dice que Diego Loba-
to de Sosa fue hábil y experto en 
la lengua general de los indios y 
fue muy aplaudido en las iglesias, 
monasterios, plazas públicas, 
púlpito y en los sermones. Diego 
Lobato de Sosa hizo una predi-
cación del evangelio por unos 20 
años, que sirvió de provecho a su 
conversión de los indios, ya que 
la mayoría acudía a él, por el amor 
que tenía con su doctrina.”23 

En la época colonial, por todos 
los Andes, los indios fueron obli-
gados a oír misa y el catecismo 
cristiano. Los curas españoles 
dieron sermones desde el púlpi-
to, donde decían que los dioses 
como el Pachacamac, las huacas, 
el sol, y la luna eran falsos dioses, 
que quien los adorara sería con-
denada su alma por vida eterna 
ZÏOEPTF�BM�JOmFSOP�Z�RVF�TØMP�DPO�
la conversión y aceptación de la 

22  Porras Barrenechea, R. (1952). p. XII.
23� �,ĂƌƚŵĂŶ͕�Z͕͘�Θ�KďĞƌĞŵ͕�h͘�;ϭϵϴϭͿ͘�YƵŝƚŽ͗�

Un centro de educación de indígenas en 
Ğů� ƐŝŐůŽ� ys/͘� ^ĆŽ� WĂƵůŽ͗� hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ� ĚĞ�
São Paulo. (p. 116)
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cruz serían verdaderos cristianos 
y su alma se salvaría. De ésta ma-
nera el cura Ávila, Diego Lobato 
de Sosa y otros lograron extirpar 
los dioses indígenas. El impacto 
religioso fue muy positivo en las 
sociedades indígenas de los An-
des y produjo una conversión casi 
total a la religión católica. Quizá 
QPS� TFS� NÈT� mFMFT� BMHVOPT� JOEÓ-
genas son más católicos que los 
mismos criollos y mestizos. Últi-
mamente se está propagando la 
religión evangélica. Sin embargo, 
todavía son importantes la Pacha-
mama y el Tayta Inti [Indi].

No puede dejarse de mencionar al 
famoso escritor indígena Guamán 
Poma de Ayala, cuya obra “La 
Nueva Crónica y Buen Gobierno” 
escrita en el siglo XVII, fue des-
cubierta en 1908 en la biblioteca 
de Copenhague. Guamán Poma 
en su obra demuestra la visión 
india, la conquista y el panora-
ma caótico de la nueva sociedad 
conquistada que se iba formando 
con la presencia de los españo-
les en las tierras indígenas. ”Entre 
los años de 1607 y 1608, nacen 
las obras lingüísticas más funda-
mentales del padre Diego Gon-
zales Holguín, quien fue uno de 
los primeros lingüistas, que inició 
con el estudio de la fonética que-
chua y sugiere que en quechua 
no existen letras como: b, d, f, g, 
x, ni v consonantes, que no hay 
la l sencilla sino doble. En cambio 
las letras que no son usadas en el 
español como: cc, k, cch, pp, lt, y 

ciertas letras se pronuncian en el 
paladar o en el medio de la boca. 
Ya después de unos veinticinco 
años de investigación lingüística, 
Holguín publicó en 1687 una gra-
mática quechua y en 1688 un vo-
cabulario quechua.”24 

Siglo XVIII

Durante los siglos XVI y XVII pre-
dominó la tendencia a usar el ki-
chwa como un instrumento de uni-
dad política religiosa colonial, una 
ley adoptada por el Virrey Toledo. 
“En el siglo XVIII nació una política 
contraria que fueron tendencias 
discrepantes, una posición nega-
tiva del aprendizaje del quechua. 
Por estas razones los Jurisconsul-
tos como don Juan de Solórzano, 
Pereira y Don de Matienzo sostu-
vieron a principios una posición, 
de que en vez de que los espa-
ñoles aprendieran el quechua, 
era mejor enseñar castellano a 
MPT� JOEJPT�B�mO�EF�RVF� UPEP�QVF-
blo vencido perdiera su derecho 
incluyendo el idioma.”25   

La decadencia del estudio del 
kichwa, se debió principalmen-
te a causa de los levantamientos 
indígenas contra los españoles a 
mOFT� EFM� TJHMP� 97***�� &O� ����� FM�

24   Porras Barrenechea, R. (1954). Fuentes 
,ŝƐƚſƌŝĐĂƐ�WĞƌƵĂŶĂƐ͘�>ŝŵĂ͗��ĚŝƚŽƌŝĂů� /ŶƐƟ-
tuto de Historia. (p. 31)

25   Porras Barrenechea, R. (1954). Fuentes 
,ŝƐƚſƌŝĐĂƐ�WĞƌƵĂŶĂƐ͘�>ŝŵĂ͗��ĚŝƚŽƌŝĂů� /ŶƐƟ-
tuto de Historia. (p. 35)
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movimiento indígena dirigido por 
José Gabriel Condorkanqui es-
tremeció los cimientos del impe-
rio colonial español en América. 
También es importante señalar la 
astucia y la inteligencia hispánica 
para manipular a los indígenas, 
que se nota con el cambio de la 
política lingüística. Primeramen-
te se equiparon muy bien apren-
diendo las lenguas, y a su vez 
enseñando intensivamente a los 
jóvenes indígenas. Una vez que 
los indios estaban en el camino 
de seguir aprendiendo el castella-
no, cortaron el estudio del kichwa 
para fomentar con más intensi-
dad el aprendizaje del idioma eu-
ropeo, rechazando el valor de la 
lengua aborigen. Desde esta épo-
ca el castellano se tornó la lengua 
más importante como medio de 
comunicación entre nativos y eu-
ropeos. Finalmente, desde esa 
época colonial el español se tornó 
DPNP� MFOHVB� EF� DBSÈDUFS� PmDJBM�
en los pueblos vencidos. Los es-
pañoles se dieron cuenta que no 
era bueno ni educarles, ni seguir 
estudiando el quechua, lo atinado 
para ellos era cerrar las puertas 
educativas a los indios. A pesar 
de que anteriormente fue muy 
importante educar a los hijos de 
MPT�DVSBDBT�FO�DBTUFMMBOP�B�mO�EF�
que ellos fueran los portadores de 
la religión y cultura de los españo-
les a los padres indígenas. Como 
la conquista  afectaba a toda 
América, entonces sí tenía que 
ver con la política adoptada por el 
Arzobispo de Méjico, quien, “ha-

bía escrito al Rey de España, el 25 
de Junio de 1768, aconsejándole 
que se instruyese a los indios en 
los dogmas de la religión en cas-
tellano, que aprendieran a leer y 
a escribir en castellano, y que el 
castellano fuese impuesto como 
el único idioma universal en todos 
los dominios de España. Pidió que 
en las escuelas fueran enseñados 
en castellano a los indios de modo 
que pudiera pretender una plena 
participación cultural, política y 
económica en la colonia.”26

LA POLÍTICA EDUCACIO-
NAL EN LA COLONIA

Durante la colonia, la política 
educacional corrió a cargo de la 
Iglesia y el claustro fue el foco de 
donde irradió la cultura de las uni-
versidades y colegios coloniales. 
La historia relata que durante más 
de tres siglos, la vida del coloniaje 
estuvo saturada de fe religiosa y 
de una esperanza ultraderechis-
ta. “La civilización cristiana y las 
prácticas religiosas medievales, 
le dan un sentido a la comunidad 
de la Audiencia de Quito. Fue la 
iglesia el órgano de la educación 
en cuanto representaba una de 
las funciones de la cultura y cons-
tituyó una entidad educacional, 
estrictamente de tipo religioso. No 

26� � �,ĞĂƚŚ͕� ^͘��͘� ;ϭϵϳϮͿ͘� >Ă�ƉŽůşƟĐĂ�ĚĞů� ůĞŶ-
ŐƵĂũĞ�ĞŶ�DĠǆŝĐŽ͘�DĠǆŝĐŽ͗�/ŶƐƟƚƵƚŽ�EĂĐŝŽ-
nal Indigenista. (p. 81)
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existía, o no se concebía durante 
la colonia una orden social y edu-
cativa que no estuviera vinculada 
con la religión católica y el imperio 
político de la Iglesia.”27

LA EDUCACIÓN DE LOS 
CURACAS EN LA COLONIA

El resultado de la política educa-
cional de los españoles para los 
indios durante la colonia fue muy 
importante, ya que la corona es-
pañola necesitaba asegurar la 
mEFMJEBE�EF�FTUPT�OVFWPT�GVODJP-
narios. “En esta línea de pensa-
miento nada es mejor que instruir 
a los futuros curacas de tal forma 
que internalicen patrones de con-
ducta europea y sean dependien-
tes de la ayuda española. Esto es 
fácil de ver como un  ejemplo: Si 
un joven curaca aprende nocio-
nes de derecho cualquier protes-
ta suya sería ya canalizada hacia 
un tribunal español. Iba ser muy 
difícil que librándose de todo ese 
bagaje colonial fuera capaz de ir 
a las armas contra su majestad.” 
28 

De la misma forma, la política 
educacional de la colonia consis-
tió en el reclutamiento de jóvenes, 

27  Albuja, A. (1979).  Imbabura en la cultura 
ŶĂĐŝŽŶĂů͘� /ďĂƌƌĂ͗�DƵŶŝĐŝƉŝŽ�ĚĞ� /ďĂƌƌĂ͘� ;Ɖ͘�
116)

28   Galdo, U. (1970). Educación de los cu-
ƌĂĐĂƐ͗�hŶĂ�ĨŽƌŵĂ�ĚĞ�ĚŽŵŝŶĂĐŝſŶ�ĐŽůŽŶŝĂů͘�
�ǇĂĐƵĐŚŽ͗��ĚŝĐŝŽŶĞƐ�tĂŵĂŶ�WƵŵĂ͘�;Ɖ͘�ϴͿ

niños, hijos de jefes curacas prin-
DJQBMFT�B�mO�EF�RVF�BQSFOEJFSBO�
el español y la religión católica, 
luego regresasen a sus comu-
nidades y enseñaren al resto de 
los indígenas. Los objetivos de los 
españoles se supone que fueron: 
económicos, políticos, religiosos, 
sociales y culturales al servicio 
de los conquistadores. De esta 
manera los hijos de los curacas 
comenzaron a cambiar sus pen-
samientos y trataron de defender 
lo del europeo. “Algunos de los 
indios curacas aceptaron cola-
borar con la política educacional 
de los europeos, aplicando hacia 
los mismos indígenas, quienes 
fueron privilegiados socialmen-
te, mientras los que se oponían a 
esta política hispanizante fueron 
sometidos a todo tipo de vejáme-
nes hasta lograr su dominio. De 
esta manera los curacas se con-
virtieron en intermediarios entre el 
Tawantinsuyo y España, ayudaron 
a organizar reclutamientos indíge-
nas a favor de los encomenderos 
tratando de perseguir a los omi-
sos y fugitivos… Es así que el cu-
raca Choquehuanca de Azángaro 
llegó a tener hasta 16 haciendas 
en Puno, ‘premio’ conseguido al 
servicio de España.” 29 

Uno de los fracasos de la guerra 
de Tupac Amaru II en 1780, fue 
precisamente a raíz de la ayuda 

29   Galdo, U. (1970). Educación de los cu-
ƌĂĐĂƐ͗�hŶĂ�ĨŽƌŵĂ�ĚĞ�ĚŽŵŝŶĂĐŝſŶ�ĐŽůŽŶŝĂů͘�
�ǇĂĐƵĐŚŽ͗� �ĚŝĐŝŽŶĞƐ� tĂŵĂŶ� WƵŵĂ͘� ;Ɖ͘�
27)
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de la soldadesca curaca indíge-
na a los españoles.  Los curacas 
sirvieron de provecho a los espa-
ñoles en los campos lingüísticos, 
educacionales, culturales y polí-
ticos de la colonia. “En los siglos 
XVII  y XVIII, encontraron un dicho 
popular muy en boga que a la le-
tra decía: curaca, cura y corregi-
dor todo peor. Con ello se dan a 
entender muchas cosas sobre la 
situación de las masas populares 
durante el período colonial.” 30

LOS COLEGIOS CURACAS 
ESTABLECIDOS EN QUITO

La política educacional del siste-
ma español se inició con la funda-
ción de los colegios curacas para 
indios jóvenes y niños. “El origen 
de los colegios de curacas se en-
cuentra con los franciscanos de 
España, quienes reunieron a los 
hijos de los caciques de la zona 
B� mO� EF� JOTUSVJS� Z� FWBOHFMJ[BS� FO�
el año de 1503. Más tarde la Co-
rona ordenó que a la edad de 10 
años sean entregados al cuidado 
de los franciscanos y dominicos 
durante 4 años, para se les ense-
ñe lectura, escritura y religión, lue-
go deberían volver a sus pueblos 
a enseñar lo mismo a los demás. 
Esta política se hizo extensiva 
para todos los dominios españo-
les en América. Según los cronis-

30  Galdo, U. (1970). Educación de los cura-
ĐĂƐ͗� hŶĂ� ĨŽƌŵĂ� ĚĞ� ĚŽŵŝŶĂĐŝſŶ� ĐŽůŽŶŝĂů͘�
�ǇĂĐƵĐŚŽ͗� �ĚŝĐŝŽŶĞƐ� tĂŵĂŶ� WƵŵĂ͘� ;Ɖ͘�
27)

tas la educación a los jóvenes in-
dígenas en el Ecuador se debe al 
padre franciscano Jodoco Ricke, 
ya que en 1534 o 1535 empezó a 
dedicarse a la educación de los 
indígenas.”31  

No todos los españoles fueron ne-
gativos contra los indígenas, es 
así, Fray Jodoco Ricke, fue uno 
de los religiosos españoles quien 
se preocupó por la educación de 
los indígenas con la enseñanza 
EF�NVDIPT�PmDJPT�� i'SBZ�+PEPDP�
Ricke enseñó a arar con bueyes, 
hacer yugos, arados y carreteras, 
la manera de contar en cifras de 
logaritmo y castellano, además 
enseñó a los indios a leer y a es-
cribir y tañer los instrumentos de 
música, tecla y cuerdas, sacabu-
DIFT�Z�nBVUBT�USPNQFUBT�Z�DPSOF-
tas como también enseñó el canto 
y llano. Enseñó a los indios todos 
MPT� PmDJPT� MP� RVF� BQSFOEJFSPO�
muy bien, con los que se sirven 
a poca costa y barato toda aque-
lla tierra, sin necesidad de tener 
PmDJBMFT�FTQB×PMFT�IBTUB�RVF�TF�
convirtieron en muy perfectos pin-
tores y escritores, y apuntadores 
del libro.” 32

En la época colonial, quizás con 
la guía de Fray Jodoco Ricke, se 
destacaron muchos indios jóve-
nes en cuanto al tallado, pinturas 

31   Hartman, R., & Oberem, U. (1981). Qui-
ƚŽ͗�ƵŶ�ĐĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ĞĚƵĐĂĐŝſŶ�ĚĞ� ŝŶĚşŐĞŶĂƐ�
ĞŶ�Ğů�ƐŝŐůŽ�ys/͘�̂ ĆŽ�WĂƵůŽ͗�hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ�ĚĞ�
São Paulo. (p. 106 

32� � � dŽďĂƌ��ŽŶŽƐŽ͕� :͘� ;ϭϵϳϰͿ͘� >ĂƐ� ŝŶƐƟƚƵĐŝŽ-
ŶĞƐ�ĚĞů�ƉĞƌşŽĚŽ�ŚŝƐƉĄŶŝĐŽ͘�YƵŝƚŽ͗��ĚŝƚŽƌŝĂů�
Ecuatoriana. (pp. 121-122)
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y otras artes. Caspicara, un famo-
so pintor de la época colonial fue 
quizás uno de los alumnos de este 
fraile. “En el Colegio fundado por 
los padres franciscanos, Jodoco 
Ricke y Francisco de Morales en 
1551, fundaron el colegio “San 
Juan Evangelista”, ………. se en-
señaba tanto a muchachos indios 
como mestizos huérfanos y niños 
españoles a leer y a escribir, y 
además de la lengua castellana, 
el latín. Además de esto Fray Jo-
doco Ricke escribió sus sermones 
en quichua, compone un catecis-
mo adecuada a la mentalidad in-
dígena y varias oraciones igual-
mente en quichua.”33 

Posteriormente, el colegio “San 
Juan Evangelista” se cambió por 
el nombre de ”San Andrés” que 
imitó el sistema de México, fue un 
colegio normal y uno de los máxi-
mos centros educativos de los in-
dígenas en los Andes durante la 
colonia. Llegó hasta el punto que 
el Obispo de Quito prohibió y trató 
de sacar a los indios del colegio, 
porque se creyó que ya no había 
necesidad de seguir cristianizan-
do y educando, por lo cual entre-
gó el colegio a la orden de San 
Agustín.  También los jesuitas del 
colegio “San Luis” prepararon a 
las castas privilegiadas, con tres 
condiciones: para el ingreso de 
la nobleza, riqueza, y limpieza de 
sangre. Este pensamiento de ac-

33   Hartman, R., & Oberem, U. (1981). Qui-
ƚŽ͗�hŶ�ĐĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ĞĚƵĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ŝŶĚşŐĞŶĂƐ�
ĞŶ�Ğů�ƐŝŐůŽ�ys/͘�̂ ĆŽ�WĂƵůŽ͗�hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ�ĚĞ�
São Paulo. (p. 109)

ceso de status socialmente supe-
rior a través de la educación nace 
con el pensamiento occidental. 
Por otro lado, “los jesuitas se con-
virtieron en grandes hacendados, 
hasta que llegaron a poseer 131 
haciendas de caña y de sembríos 
variados.”34

A pesar de los prejuicios y las li-
mitaciones para la educación de 
los mestizos e indios, hubo ciertos 
valores quiteños auténticos como 
Pedro Vicente Maldonado, mes-
tizo de cercano parentesco con 
España, y como Eugenio Espejo, 
de clara descendencia indígena, 
quienes sobresalen como los me-
jores intelectuales. Tuvieron que 
vencer para alzarse sobre los pre-
juicios sociales tradicionales que 
era un muro para la educación de 
la clase popular.

CONCLUSIONES

El período colonial fue la etapa 
más dolorosa, terrible e inhumana 
que atravesaron los nativos de los 
Andes. Tanto la política lingüística 
como la educacional desempe-
ñaron un doble papel durante la 
colonia. Por medio de la educa-
ción de los jefes curacas e hijos 
de la élite india, los españoles 
obtuvieron una conquista positiva 
en bien de la Nueva España, prin-
cipalmente la cristianización a la 

34� � � dŽďĂƌ��ŽŶŽƐŽ͕� :͘� ;ϭϵϳϰͿ͘� >ĂƐ� ŝŶƐƟƚƵĐŝŽ-
ŶĞƐ�ĚĞů�ƉĞƌşŽĚŽ�ŚŝƐƉĄŶŝĐŽ͘�YƵŝƚŽ͗��ĚŝƚŽƌŝĂů�
Ecuatoriana. (p. 145)
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religión europea. Al mismo tiem-
po, la introducción de la lengua 
conquistadora jugó un papel po-
MÓUJDP�FO� MB�VOJmDBDJØO� MJOHàÓTUJDB��
Por intermedio del reclutamiento 
de los muchos indígenas hijos de 
los principales jefes y curacas de 
diversos lugares se alcanzó el éxi-
to en bien de los conquistadores. 

Estos muchachos tuvieron que 
aprender el inga shimi, el castella-
no, y la religión europea. Más tar-
de, ellos fueron los transmisores 
de  la cultura europea a su misma 
raza indígena. De esta forma la 
conquista y la dominación espa-
ñola se extendió por todo el terri-
torio que ahora forma el Ecuador. 
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RESUMEN

&TUF� BSUÓDVMP� TF� SFmFSF� B� MB� JOOP-
vación como proceso, a sus ca-
racterísticas y a la dialéctica entre 
sus componentes. Ellos son: la In-
novación de Productos, proceso 
de cambios en las cosas (produc-
tos/servicios) que una organiza-
ción ofrece al mercado; la Inno-
vación de Proceso, cambio en la 
forma que los productos/servicios 
son creados y entregados al mer-
cado; la Innovación de Posición, 
cambios en el contexto en que 
productos/servicios son introduci-
dos en el mercado y la Innovación 
de Paradigma, cambio en los mo-
delos mentales subyacentes que 
orientan a la empresa a realizar 
los cambios. 

PALABRAS CLAVE: 

Innovación  como proceso, dia-
léctica entre sus componentes. 

ABSTRACT

This article refers to the innovation 
as a process, features and dialectics 
between its components. These com-
ponents are:  Product Innovation, pro-
cess that changes things (products/
services) provided to the market by 
an organization; Innovation Process, 
changes in the way that products/ser-
vices are created and delivered to the 
market; Innovation Process, changes 
in the context in which products/servi-
ces are introduced in the market and 
Innovation Process, changes in the 
underlying mental models that guide 
the company to make changes.
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Innovation as a process, dialec-
tics between its components
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INTRODUCCIÓN:

Hoy en día se utiliza de una ma-
nera generalizada el término in-
novación.  Etimológicamente, 
el término innovar, proviene del 
latín innovare, que quiere decir 
cambiar o alterar las cosas in-
troduciendo novedades (Medina 
Salgado y Espinosa Espíndola, 
1994). Este concepto no es nue-
vo, el mismo viene evolucionando 
de una manera acelerada durante 
el transcurso del tiempo  princi-
palmente en las últimas décadas 
Z� UJFOF�DPNP�mO�QSJODJQBM� � DSFBS�
descubrir o transformar un pro-
ducto, servicio o idea que genere 
un lucro y que esté asociado al 
progreso económico, la competi-
tividad y el emprendimiento.

Se entiende por innovación la 
concepción e implantación de 
DBNCJPT� TJHOJmDBUJWPT� FO� FM� QSP-
ducto, el proceso, el marketing 
o la organización de la empresa 
con el propósito de mejorar los 
resultados. La innovación existe 
después de la implementación de 
ese producto o servicio creado y 
del éxito del mismo, Los cambios 
innovadores se realizan mediante 
la aplicación de nuevos conoci-
mientos y tecnología que pueden 
ser desarrollados internamente, 
en colaboración externa  o adqui-
ridos mediante servicios de ase-
soramiento o por compra de tec-
nología.

La innovación tiene que mostrar 
una relación con lo nuevo y una 
dimensión objetiva, temporal y so-
cial.

Innovación como novedad: Es la 
dimensión objetiva de la innova-
ción, en la que se observa la sin-
gularidad de los artefactos, pro-
ductos, métodos y servicios hasta 
entonces desconocidos y sin pre-
cedentes.

Innovación como cambio: Es la 
dimensión temporal, las innova-
ciones se presentan como nuevos 
procesos (lo que por su parte con-
ducen a artefactos novedosos) en 
el sentido de trasformaciones, de 
difusiones o simplemente de cam-
bios.

Innovación como ventaja La di-
NFOTJØO� TPDJBM� TF� SFmFSF� B� GPS-
mas nuevas de ventajas que van 
acompañadas  de nuevas formas 
de administrar la interpelación  
del público al que se orientan (por 
ejemplo, la selección de nuevos  
y atractivos productos y su utiliza-
ción como símbolos de estatus) y 
que pueden verse como progreso 
o adelanto.

La innovación se divide en incre-
mental (mejoría en componentes) 
y radical (generar algo nuevo). 
Estas dos divisiones presentan 
fortalezas y oportunidades que 
dependen del tamaño de la orga-
nización para su aplicación.
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-B� QSJNFSB� TF� SFmFSF� B� MB� JODPS-
poración de valor agregado a un 
producto establecido, mejorán-
dolo. La inversión asociada y el 
tiempo ed desarrollo empleado 
no son tan extensos y aumenta la 
productividad de las empresas, 
QFSP� TVT� CFOFmDJPT� FDPOØNJDPT��
no son tan elevados y se requiere 
de una renovación constante.

-B� TFHVOEB� TF� SFmFSF� B� MB� JOUSP-
ducción de un cambio o nuevo 
producto, servicio o proceso que 
es desconocido hasta entonces. 
Tiene la ventaja de crear un nuevo 
mercado y la desventaja de nece-
sitar largos períodos de investiga-
ción y validación práctica.

Un proceso de innovación se ini-
cia cuando se detecta en el mer-
cado una nueva oportunidad o se 
percibe una necesidad insatisfe-
cha y sobre esto se construye el 
proceso de innovación en base a 
las llamadas 4 Ps o tipos de inno-
vación:  de Producto, de Proce-
sos, de Posición y de Paradigma.

Estos cuatro tipos incluyen:

t�5PEB��BDUJWJEBE�DJFOUÓmDB�UFDOP-
MØHJDB� PSHBOJ[BUJWB� mOBODJFSB�
y comercial, incluida la inver-
sión en nuevos conocimientos, 
que esté encaminada a la intro-
ducción de innovaciones

t� 5PEB�BDUJWJEBE�EF�*�%�mOBODJB-
da o efectuada por la empresa

• La construcción y prueba de un 
prototipo o modelo original des-

tinado a la realización de ensa-
yos que presente todas las ca-
racterísticas técnicas del nuevo 
producto o proceso. La valida-
ción de un prototipo correspon-
EF�B�NFOVEP�BM�mOBM�EF�MB�GBTF�
de desarrollo y al inicio de las 
fases siguientes del proceso de 
innovación

• Adquisición de tecnologías y 
conocimientos técnicos me-
diante compra de patentes, in-
venciones no patentadas, licen-
cias, know-how, y diseños

• Adquisición de máquinas, equi-
pos y bienes de capital  que 
aporten mejores rendimientos 
o que sean necesarios para la 
consecución de éstos

• Las actividades de diseño in-
dustrial, ingeniería y puesta a 
punto y ensayos de producción

t� "DUJWJEBEFT� EF� QMBOJmDBDJØO� Z�
desarrollos no considerados 
I+D pero destinados al proceso 
de investigación

t� 1MBOJmDBDJØO� Z� FMBCPSBDJØO� EF�
QSPDFEJNJFOUPT� FTQFDJmDBDJP-
nes técnicas, y otras caracte-
rísticas como puestas a punto y 
NPEJmDBDJPOFT�QPTUFSJPSFT�

• Ensayos y test de productos y 
procesos, incluyendo los en-
sayos destinados a mostrar su 
funcionamiento.

• Estudios de mercado y la publi-
cidad en torno al lanzamiento 
de bienes y servicios nuevos o 
TJHOJmDBUJWBNFOUF�NFKPSBEPT

• La formación cuando sea ne-
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cesaria para la introducción de 
una innovación de producto o 
de proceso. 

t� %JTF×P�QMBOJmDBDJØO�F� JNQMBO-
tación de nuevos métodos de 
organización.1

Innovación de Productos; 

proceso de cambios en las cosas 
(productos/servicios) que una or-
ganización ofrece al mercado.

Este tipo de innovación determi-
na:

• La calidad del producto.
• El costo del producto.
• El costo del desarrollo.
• La capacidad de desarrollo.

Innovación de Proceso;

cambio en la forma que los pro-
ductos/servicios son creados y 
entregados al mercado. 

• Agregar valor a los productos.
• Ampliar la gama de productos.
• Renovar y ampliar los proce-

sos productivos.
• Mejorar la calidad del produc-

to.
• Aumentar la capacidad de 

producción.
• %BS� nFYJCJMJEBE�BM�QSPDFTP�EF�

producción.
• Disminuir consumos energéti-

cos.
• Disminuir el impacto ambiental 

1  http://portal.uned.es/pls/
portal/docs/

del proceso.
• Mejorar la seguridad de las 

instalaciones.
• Permanecer en el mercado.
• Aumentar las utilidades.
• Mejorar el tiempo de entrega.

Innovación de Posición; 

cambios en el contexto en que 
productos/servicios son introduci-
dos en el mercado. 

• Este tipo de innovación de-
manda.

• Estar atentos a la oportunidad.
• Tener claro quién es el cliente.
• Considerar variaciones de 

precios.
• Variar los canales habituales 

de distribución.
• Popularizar un producto, dán-

dole  un  carácter exclusivo.
• Atender a la triada mercado, 

cliente, sector.

Innovación de Paradigma; 

cambio en los modelos mentales 
subyacentes que orientan a la 
empresa a hacer los cambios. 

• Convoca al cambio de para-
digmas.

• Desarrolla ventajas competiti-
vas ante la competencia.

• Estimula la creación de nue-
vos modelos de negocios.

• Exige tres condiciones.
• El basamento en lo novedoso.
• Un carácter sistémico que in-

tegre proceso y métodos.
• La acumulación del progreso 
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con el tiempo.

Las innovaciones de producto 
y las innovaciones de proceso 
son las más comunes y están es-
trechamente vinculadas a los con-
ceptos de innovación tecnológica 
de producto e innovación tecno-
lógica de proceso, es decir su 
vinculación y su relación van de la 
mano con la tecnología. 

Para que un producto sea consi-
derado  innovador debe presen-
tar características y rendimientos 
diferenciados con relación a los 
productos existentes en la empre-
TB��FM�JOOPWBS�FO�QSPDFTPT�SFEFm-
niendo los procesos productivos, 
puede servir para aumentar el va-
MPS�EFM�QSPEVDUP�mOBM��$VBOEP�TF�
trata de estos dos tipos de inno-
vación es indispensable la tecno-
logía y más aún en el mundo glo-
balizado en que se desenvuelven 
las organizaciones.

En cambio la innovación de po-
sición e innovación de paradig-
ma no  son las más comunes y no 
necesariamente se encuentran 
vinculadas con la tecnología. La 
innovación de posición está re-
lacionada con la mercadotecnia 
y busca realizar cambios en los 
instrumentos de comercialización 
de una empresa e introducir un 
método de comercialización que 
esta empresa no utilizaba antes. 
Las innovaciones de organiza-
ción tienen por objeto mejorar los 
resultados de una empresa redu-
ciendo sus costos, mejorando el 

nivel de satisfacción en el trabajo 
y aumentando su productividad.

Las  4 Ps  de la innovación se pue-
den desarrollar dentro un amplio 
campo que puede ir desde los 
cambios incrementales (peque-
×BT�NPEJmDBDJPOFT�Z�NFKPSBT�RVF�
contribuyen a la continuidad de 
la organización) hasta cambios 
radicales considerados revolucio-
narios que producen productos o 
procesos nuevos completamen-
te diferentes a los que existen 
en la organización: Cabe indicar 
que ambos tipos de cambios son 
necesarios en todo campo; uno  
permite abrir nuevos mercados, 
otro la adaptación a los cambios 
en un mercado ya existente. Un 
aspecto adicional a considerar 
es el espacio potencial para que 
la innovación pueda efectuarse 
en cualquier punto de la organi-
zación sea este en un producto, 
servicio, proceso, posición y pa-
radigma; en cada uno de estos se 
pueden desarrollar cambios que 
vayan desde lo incremental has-
ta lo radical, teniendo como punto 
central a la innovación.

Según el  modelo de Chandy y 
Tellis (1998)2: “también se sugie-
ren dos dimensiones en las que 
descansa la innovación: tecno-
logía y mercados. La primera di-
mensión determina el grado en el 
cual la tecnología involucrada en 
un producto es nueva o diferente 

2 Lorena Martínez Villaverde (2006): 
Gestión del cambio y la innovación en 
la empresa. Barcelona: Ediciones Ideas 
propias.
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en relación a la tecnología previa 
utilizada. La segunda dimensión 
determina el grado en el cual el 
nuevo producto cumple mejor con 
las necesidades de los clientes 
en relación con los otros produc-
tos existentes. Combinando estas 
dos dimensiones surgen cuatro ti-
pos de innovación:

 (a) Si la novedad de la tecnología 
es baja y la satisfacción de la 
necesidad del cliente es baja 
se ve como una innovación 
incremental.

 (b) Si la novedad de la tecnología 
es baja y la satisfacción de la 
necesidad de los clientes es 
alta se ve como un progreso 
en el mercado.

 (c) Si la novedad de la tecnología 
es alta y la satisfacción de la 
necesidad de los clientes es 
baja se ve como un progreso 
en la tecnología.

 (d) La innovación radical, que se 
asocia con la combinación 
entre alta novedad de tecno-
logía y alta satisfacción de la 
necesidades de los clientes”.

CONCLUSIONES

Existe una tendencia errónea a 
confundir  la invención con la in-
novación, cada una presenta sus 

propias características y exigen-
cias. La innovación es un proceso 
más complejo, asociado a la crea-
tividad, a la aparición de lo nove-
doso, de lo desconocido, de lo 
inexistente hasta entonces, o a la 
incorporación de valores agrega-
dos que modernizan y hacen más 
útil  lo creado con anterioridad por 
el ser humano y siempre está aso-
ciado con el éxito.

Dentro del desarrollo de la inno-
vación intervienen de manera di-
recta cada una de las 4ps de la 
innovación, las mismas que con 
unas bases correctas y la relación 
que mantengan entre ellas logra-
rán que las organizaciones desa-
rrollen más ágilmente su potencial 
innovador, crezcan más rápido y 
logren penetrar nuevos mercados 
con mayor agilidad. 

En el mundo actual en el que se 
desarrollan las organizaciones, el 
ser innovador no representa solo 
invertir en tecnología, sino inno-
var en productos, procesos, pro-
cedimientos, posición y modelos; 
en algunas ocasiones pequeñas 
innovaciones orientadas a la ges-
tión y a la organización interna 
son tan efectivas o más que otro 
tipo de innovaciones. Todos estos 
aspectos a considerar hacen que 
la innovación no sea esporádica 
o casual sino se convierta en sis-
temática, resultado de un trabajo 
QMBOJmDBEP�
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RESUMEN

&TUF�BSUÓDVMP�TF�SFmFSF�B�MB�VUJMJEBE�
de la implementación de una uni-
dad judicial con carácter pedagó-
gico y académico en la Universi-
dad de Otavalo, para estudiantes 
y docentes, donde se demuestre 
in situ, lo aprendido y enseña-
do en las aulas. Su objetivo es la 
transformación sustancial en la 
práctica procesal de las causas; 
la implementación permanente 
del principio de oralidad así como 
también, la erradicación de las 
viejas estructuras pedagógicas 
en la impartición de los conoci-
mientos del derecho, teniendo 
como resultado un conocimiento 
analítico, crítico e investigativo de 
situaciones jurídicas problemáti-
cas, que pudieran presentarse en 
el libre ejercicio profesional.

Se investigarán los procesos ju-
diciales, las causas y efectos 
que tienen en su conocimiento, 
los trámites y resultados. Se trata 
de poner en práctica destrezas 

y habilidades para demostrar lo 
aprendido en el aula, y el nexo en-
tre la teoría y la práctica obligará 
al docente y al estudiante a pre-
pararse más en el ejercicio de la 
cátedra y en la práctica procesal 
de casos prácticos.

PALABRAS CLAVE: 

Aula jurídica, universidad de Ota-
valo, práctica procesal, oralidad, 
derecho, situaciones problémicas 
jurídicas.

ABSTRACT

This article refers to the usefulness of 
implementing a judicial unit, with pe-
dagogical and academic character, 
for students and teachers at the Uni-
versity of Otavalo. The judicial unit 
would help the practical understan-
ding of what is learned and taught in 
class. Its objective is the substantial 
transformation of the procedural prac-
tice in trials through the permanent 
implementation of the principle of ora-
lity as well as the eradication of old 
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pedagogical structures in imparting 
legal knowledge. The unit would also 
will contribute to create an analytical, 
critical and investigative knowledge of 
problematic legal situations that may 
arise in the professional life.

KEY WORDS:

legal classroom, University of Otavalo, 
procedural practice, orality, proble-
matic legal situations.

INTRODUCCIÓN. 

La administración de justicia en el 
Ecuador estuvo enmarcada en el 
descubrimiento de América. Con-
textualmente la conquista, coloni-
zación y evangelización trajeron 
consigo el sistema jurídico pro-
cesal escrito, que para esos tiem-
pos se constituía en una nueva 
forma de administrar justicia muy 
vinculada a preceptos religiosos. 
Posteriormente este sistema fue 
el único que se  implementó y 
ejecutó y se  constituyó en el re-
ferente de la impunidad, basado 
en la protección de intereses de 
clases. Con el proceso de evan-
gelización, la situación pecaba 
y sobrepasaba los índices de la 
injusticia a pretexto de que la ley 
divina no podía ni siquiera discu-
tirse. Este oprobioso sistema de 
administrar justicia implicaba real-
mente el avasallamiento de gran-
des masas de seres humanos que 
debían someterse a estos desig-
nios.Las razones históricas del 

sistema inquisitivo que se había 
implementado, tenía su corolario 
en el sistema jurídico procesal, 
que lamentablemente recayó en 
el escrito. Este era el que se ma-
nejaba en las cortes españolas y 
en todas las colonias dependien-
tes del imperio español y como 
consecuencia del descubrimiento 
de América, tuvo su preeminencia 
hasta épocas recientes a pesar 
de que ya no existen estas colo-
nias. 

El proceso histórico independen-
tista de liberación de España por 
parte de las colonias y el posterior 
divorcio del estado con respec-
to de la iglesia, declarado en el 
laicismo, supuso que el sistema 
jurídico y procesal cambiaran, y 
se agilizara la tramitación de los 
procesos. Sin embargo, en  la rea-
lidad  no fue así y  este sistema 
escrito prevalecería a lo largo del 
siglo XX y en los primeros años 
del siglo XXI; a pesar de que  la 
oralidad ya se visualizaba en la 
Constitución de 1998; pero no 
hubo la disposición política nece-
saria para implementarla,  pese a 
ser un mandato constitucional. 
El  sistema de la oralidad dentro 
de los procesos judiciales tomó 
fuerza cuando la decisión políti-
ca actual se cristalizó. Cambiar la 
estructura y superestructura del 
estado trajo consigo la transfor-
mación de la forma de adminis-
trar la justicia y el ejercicio de la 
función judicial, debido al colapso 
del sistema anterior que era inma-
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nejable por los problemas que se 
habían provocado a causa de la 
corrupción, la impunidad y  por-
que se debía extirpar el cáncer in-
crustado en la administración de 
justicia.

En el sistema educativo se originó 
también  un proceso  de cambio 
que  removió  las viejas estructu-
ras e involucró al sistema nacional 
educativo en todos sus niveles, 
incluyendo la educación superior, 
la que debió adaptarse a los nue-
vos requerimientos del estado. El 
viejo  modelo educativo, sujeto a 
otros paradigmas de enseñanza 
y aprendizaje fue desechado y se 
adoptó  uno más moderno que se 
basaba en  el análisis, la crítica, el 
cuestionamiento, el razonamiento 
lógico, los principios de libertad, 
democracia, participación y trans-
parencia. El nuevo sistema edu-
cativo puso en marcha la oralidad 
como una alternativa para conse-
guir la superación de las viejas 
estructuras educativas, dejando 
a un lado el sistema memorístico, 
implementado por docentes y con 
repercusión por ende en los pro-
pios estudiantes.

EL AULA JURÍDICA, UNA 
NECESIDAD PROCESAL DE 
CARÁCTER PEDAGOGICO

Este tipo de práctica es cada vez 
más imperante en el mundo uni-
versitario, estos centros deben 

parecerse enfáticamente a la rea-
lidad práctica. “La Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales fue 
fundada en 1906 bajo la dirección 
de la Universidad Nacional de La 
Plata y se encuentra alojada en el 
MMBNBEP�iFEJmDJP�EF�MB�SFGPSNBw�FO�
pleno centro de la ciudad de La 
Plata. Posee Consultorios Jurídi-
cos Gratuitos, Clínicas Jurídicas 
sobre Derecho del Consumidor, 
Derecho Ambiental, Hábitat, De-
rechos Humanos, Derecho Social 
y Derecho de Acceso a la Infor-
mación Pública y un Centro de 
Mediación, además de diversas 
publicaciones”1.

Las universidades del Ecuador se  
mantuvieron  con el sistema de 
enseñanza y aprendizaje de ma-
nera clásica, especialmente en lo 
que tiene que ver con el estudio 
del derecho. Este se desarrolla-
ba de forma teórica, memorista, 
basado en las viejas prácticas 
académicas que en un momen-
to  transformaron a sus actores 
en enciclopedistas. Es evidente 
que el uso desmedido  de la me-
moria  no es mala consejera del 
aprendizaje, pero no es tan efecti-
va para  las evidencias prácticas, 
ni para la materialización a través 
del razonamiento lógico, la crítica 
analítica, ni el cuestionamiento de 
aspectos fundamentales de las 
ciencias, en especial de las so-
ciales. En el sistema imperante; 
las libertades eran prisioneras y 

1 http://es.wikipedia.org/wiki/Facultad_
de_Ciencias_Jur%C3%ADdicas_y_
Sociales_%28UNLP%29



[pág.  36]    REVISTA SARANCE Nº32 ISSN : 1390-9207diciembre 2014 

El aula jurídica, una necesidad procesal de carácter pedagogico

pp 33-42

las ideas de cambio sonaban a 
amenazas contra la estabilidad 
política y la seguridad social, in-
cluyendo pensar y transmitir senti-
mientos, lo que  era prohibido, es-
pecialmente si tenían que ver con 
los cambios que debían darse 
para reestructurar todo el sistema.
La educación se enclaustraba en 
las cuatro paredes de los inte-
reses del poder político del mo-
mento y no dejaba espacio para 
la libertad de pensamiento, era rí-
gida como una muralla donde re-
botaban las ideas, los actos y las 
actuaciones, sin otra opción que 
someterse a los intereses de unos 
pocos en perjuicio de las grandes 
mayorías.  Además resultaba evi-
dente la rigidez de una metodolo-
gía de enseñanza, que no admitía 
ninguna clase de cuestionamien-
to, ni de crítica. 

Todo el sistema evaluativo era 
escrito, provocaba un mayor con-
sumo de papel, no incluía  la ora-
lidad que solamente era utilizada 
como un complemento del  pro-
ceso evaluativo escrito y no como 
forma evaluativa. La oralidad sub-
sistió en algunas cátedras de la 
carrera de abogacía, por su natu-
raleza histórica, por el empleo de 
DPODFQUPT� Z� EFmOJDJPOFT�� Z� NÈT�
que todo, porque es parte de la 
doctrina y la jurisprudencia, sien-
do inevitable su utilización.  Así se 
fue encontrando el camino para  
su mejor uso, en la ilustración 
de artículos, libros jurídicos que 
implican la demostración de una 

teoría y la consolidación del co-
OPDJNJFOUP�DJFOUÓmDP�TPCSF�UFNBT�
determinados.

La ley orgánica de la Educación 
Superior de Ecuador (LOES) esta-
blece la convocatoria y la exigen-
cia para el cambio cuando plan-
tea “Las instituciones del Sistema 
Nacional de Educación Superior 
del Ecuador tienen la búsqueda 
de  la verdad, el desarrollo de las 
cultura universal y ancestral ecua-
toriana, de la ciencia y la tecno-
logía, mediante la docencia, la in-
vestigación y la vinculación con la 
sociedad”.

“Será su deber fundamental  la 
actualización y adecuación cons-
tante de las actividades docentes 
e investigativas, para responder 
con pertinencia  a los requeri-
mientos del desarrollo del país”.2

El necesario período de transi-
ción, de cambio, de renovación 
que se vive en Ecuador,  trajo 
consigo nuevas metodologías de 
enseñanza y aprendizaje que van 
de la mano con las nuevas pro-
puestas del Estado, alineadas al 
Plan Nacional del Buen Vivir, crea-
do especialmente para  otras for-
mas de convivencia social   que 
demandan la transformación del 
modelo educativo a nivel supe-
rior y su  adaptación a los nuevos 
requerimientos constitucionales. 
“La preocupación por la calidad, 
FmDJFODJB� QSPEVDUJWJEBE� Z� DPN-

2 http://www.oei.es/quipu/ecuador/LEY_
EDUCACION_SUPERIOR.pdf
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petitividad, que existe hoy en día 
al interior de las universidades, 
tanto en el ámbito mundial como 
local, es el resultado de cambios 
internos y externos que las han 
afectado, fundamentalmente en 
los últimos 20 años”3

Todo el sistema educativo de ni-
vel superior debe acondicionarse 
a las nuevas tendencias y por lo 
tanto las carreras, y en este caso 
la de abogacía, debe responder 
no solo a los intereses del estado, 
sino a las  nuevas tendencias pro-
cesales. La oralidad toma cuerpo 
y  es predominante en el accionar 
KVSÓEJDP�EFM� FTUBEP� DPO�FM� mO�EF�
agilizar los procesos y desterrar el 
sistema escrito, que acumula los 
procesos en papel, transforma el 
trámite de las causas y las con-
vierte en engorrosas, inseguras, 
sujetas a la manipulación de la in-
GPSNBDJØO�P�TV�GBMTJmDBDJØO��

La implementación de espacios 
jurídicos académicos dentro de 
la universidad ecuatoriana, donde 
se pueda poner en práctica  una 
justicia digna y justa, es un recla-
mo cada vez mayor.Es parte de 
una superestructura social que 
debe volver a empezar desde el 
ámbito educativo; desde la base 
misma de la sociedad, en donde 
se moldeen sus principios enmar-
cados en el respeto a los derechos 
humanos, a las garantías consti-
tucionales, al debido proceso, a 

�� � IUUQ���XXX�NPOPHSBmBT�DPN�USBCBKPT���
ponenc/ponenc.shtml#ixzz3KxfzPWCj

la igualdad jurídica de todas las 
personas, a la seguridad jurídica 
que implique la consecución de 
la paz y el bienestar social y que 
conlleve la consolidación del es-
tado constitucional de derechos 
y justicia, que es la propuesta del 
Art 1, de la actual Constitución de 
la República, expedida en el año 
2008.

“El Ecuador es un Estado cons-
titucional de derechos y justicia, 
social, democrático, soberano, 
independiente, unitario, intercul-
tural, plurinacional y laico. Se or-
ganiza en forma de república y se 
gobierna de manera descentrali-
zada”. 4

En la educación  se encontrará el 
remedio ante estos requerimien-
tos del estado, comenzando por 
las estructuras en el seno de la 
sociedad y sus miembros, crean-
do en los más pequeños, la con-
vicción de que la verdad lleva a 
la justicia; y que la rectitud de la 
conducta, de los actos humanos y 
la actitud de respeto a las normas, 
serán el pilar fundamental para 
conseguir la utopía de la justicia 
plena, imparcial y expedita. 

Pero ¿cómo empezar este conoci-
miento de lo que es la justicia en 
sí misma? No se trata de segregar 
a los demás niveles de la educa-
ción en cuanto a cómo se debería 
impartir la justicia, absolutamente 

4 http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_
institucional/legislations/PDF/EC/constitu-
cion.pdf



[pág.  38]    REVISTA SARANCE Nº32 ISSN : 1390-9207diciembre 2014 

El aula jurídica, una necesidad procesal de carácter pedagogico

pp 33-42

es lo contrario. Se debe comen-
zar desde el seno familiar con los 
valores que son connaturales al 
ser humano y que a lo largo de su 
evolución deberían consolidarse 
con la educación impartida fuera 
del seno familiar e implementa-
do por el Estado. Allí  comienza 
el verdadero proceso de trans-
formación de la justicia y de sus 
procedimientos, enseñando que  
la justicia es el camino a la paz y 
que el respeto a la libertad es pri-
mordial cuando se trata de vivir en 
armonía con los demás miembros 
de la sociedad. Enseñando  lo 
que es justo,  lo injusto;  lo que es 
de derecho y  lo que no lo es;  lo 
que es la justicia con relación a la 
injusticia; lo que son los procedi-
mientos jurídicos en las causas y 
lo que es el viejo sistema de admi-
nistración de justicia con respecto 
a la nueva propuesta de la misma. 

Este conocimiento de la justicia 
tiene que impartirse en las aulas 
universitarias y en especial en 
las de Derecho, porque es el fun-
damento mismo de la existencia 
de la carrera. Se logrará cuando 
sean sus estudiantes los que pon-
gan en práctica todo lo aprendi-
do, a partir de los conocimientos 
teóricos, ejecuten las normas y 
emitan un criterio de valor jurídico 
ante un problema de carácter le-
gal que se les presenta a lo largo 
de su vida profesional,  en cuales-
quiera de las facetas que pueden 
demandar su intervención; como 
abogado defensor, acusador, 
mTDBM� P� KVF[�� 5PEP�FTUVEJBOUF�EF�

Derecho debe conocer y adquirir 
las habilidades necesarias para 
el análisis, resolución y ejecución 
de una causa sujeta a su asesora-
miento o patrocinio, a su defensa 
y el posible éxito a la misma.

Es  desde los espacios universita-
rios donde debe formarse el pro-
fesional que pueda intervenir con 
éxito dentro de actuación como tal 
y donde debe conocer a ciencia 
cierta, lo referente a la utilización 
de todos los espacios y medios 
técnicos y tecnológicos básicos 
F�JOEJTQFOTBCMFT��DJFOUÓmDPT�F�JO-
vestigativos, que impliquen no so-
lamente al abogado litigante sino 
al abogado investigador, que de-
berá realizar un análisis de la cau-
sa sujeta a las probabilidades de 
la justicia y del respeto a aquella 
misma. 

El estudiante universitario debe 
tener a su disposición, los medios 
y recursos pedagógicos indispen-
sables para optimizar sus cono-
cimientos teóricos ligados a una 
práctica procesal que responda a 
los intereses de lo que es justo y 
conlleve a la aplicación de la justi-
cia. Tanto el Estado como las auto-
ridades universitarias deben crear 
las condiciones jurídicas para que 
el estudiante no solamente quede 
a merced del conocimiento teóri-
co, si no que la práctica sea en un 
medio propicio para su desarrollo 
y demostración del conocimiento 
jurídico impartido en el interior del 
aula. 
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Pero surge la duda o la pregun-
ta  ¿cómo hacerlo?, pues consti-
tuyéndose en un reto, la preten-
sión de la creación de este tipo 
de espacio investigativo confron-
ta la idea de su implementación 
acorde a la realidad procesal que 
implica muchos aspectos que 
se tendrían que analizar más de-
tenidamente. Es necesario  im-
plementar una metodología de 
investigación especializada en 
asuntos jurídicos que conlleve 
ponerla en práctica. Este será el 
primer paso para la profesionali-
zación y posterior desempeño del 
abogado dentro del libre ejercicio 
y para encontrar  las causas por 
MBT�RVF�TF�EB�FM�DPOnJDUP�KVSÓEJDP�
cualquiera que sea la materia o  la 
jurisdicción donde se provoca la 
causa, en la instauración de una 
demanda, denuncia o acto admi-
nistrativo demandable, realizando 
un análisis causal del tema; del 
origen de la pretensión o el re-
querimiento sustancial de la ex-
cepción; de los procesos investi-
gativos en caso de las cuestiones 
penales o de otra naturaleza, etc., 
Todo esto conlleva adentrarse en 
las situaciones problémicas que 
deban ser estudiadas, analizadas 
y hasta cuestionadas en sus pro-
cedimientos y que den como re-
sultado la implementación ciega 
de la justicia.

Primeramente, cuestionar la im-
plementación de su existencia, el 
¿para qué va a servir?    ¿Quiénes 
WBO�B�TFS�MPT�CFOFmDJBSJPT �{)BT-

ta dónde se llegará con ésta? 
¿Cuándo? ¿Dónde? Para respon-
der todas estas interrogantes se 
hace necesario establecer el pa-
rámetro educativo que sienta un 
precedente viable a su implemen-
tación, el que es necesario visua-
lizar desde el inicio, y que en la 
actualidad se hace de la manera 
siguiente: 

Las universidades del Ecuador 
ofertan la carrera de Derecho,  
Jurisprudencia, Ciencias jurídicas 
y demás ciencias conexas que 
tienen que ver con el aspecto ju-
rídico, sin embargo no existen las 
condiciones para poder desarro-
llar un programa pedagógico de la 
realidad procesal y procedimental 
que respondan a una necesidad 
vital relacionada con la adminis-
tración de justicia. Tampoco se 
dispone de un espacio físico pro-
pio para el desarrollo del tema. 

Otras, en cambio, con la imple-
mentación de un Consultorio ju-
rídico gratuito, consideran haber 
creado el espacio físico donde se 
puede poner en práctica o eviden-
ciar lo aprendido dentro de las au-
las universitarias. Pero la realidad 
es otra, pues ese espacio está 
directamente involucrado con el 
quehacer práctico de la profesión 
y  no es precisamente donde el 
estudiante  pone en práctica sus 
conocimientos, pues  requiere de 
personas capacitadas para brin-
dar un servicio legal en casos rea-
les, muchas veces complicados 
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de acuerdo a la temática o causa 
planteada.

Su función formativa y operativa 
real facilita  que los estudiantes  
estén capacitados para afrontar 
en la vida un caso,  lo hagan te-
niendo la experiencia y el cono-
cimiento teórico-práctico para la 
consecución de resultados y su  
participación no  se limite a la del 
simple tramitador como ocurre en 
la mayoría de los casos. Con los 
conocimientos adquiridos  deben 
hacer un verdadero aporte a la 
cuestión judicial del asesoramien-
to, trámite e intervención en una 
causa real.

Este espacio se convertirá en el 
laboratorio jurídico, donde se pue-
dan discutir temas jurídicos apli-
cados a la realidad. En la misma 
instauración de una acción judi-
cial, el estudiante se ubica dentro 
de la sala y puede desarrollar ap-
titudes y actitudes propias de un 
abogado; el manejo del estrado, 
el manejo del lenguaje oral, cor-
poral, tan importantes en el  mo-
mento mismo de presentarse a un 
estrado real. 

Es un escenario para el análisis 
de fondo y forma en cuanto a la 
contestación de una demanda o 
denuncia que pudiera involucrar 
la creación de estrategias jurídi-
cas para lograr el éxito en su ges-
tión y para el análisis de  casos 
prácticos que den lugar a la im-
plementación de una estrategia 

jurídica para la defensa del indi-
viduo que está siendo sometido a 
un enjuiciamiento. 

Del análisis y discusión de la pro-
blemática judicial planteada se 
puede determinar la pertinencia 
o no de la implementación de la 
motivación en los procesos, lo 
que implica que se pudieren des-
virtuar las pretensiones del actor 
o consolidar las excepciones del 
demandado; o que dentro de una 
causa penal se pueda tener el 
espacio jurídico necesario y con-
veniente para que los estudiantes 
desarrollen la teoría del caso. 

En todas las instancias del pro-
ceso los estudiantes deben tener 
la capacidad y las habilidades 
TVmDJFOUFT�QBSB�DPOUSBEFDJS� B� TV�
oponente y establecer la verdad 
jurídica desde su propio punto de 
vista, fundamentado en la realidad 
procesal para ganar un juicio y 
deben adquirir la experiencia ne-
cesaria para cuando de las cau-
sas laborales tengan que acudir 
al estrado a demostrar la verdad 
de su defendido, para conseguir 
ZB� TFB� TV� QSFUFOTJØO� P� KVTUJmDBS�
su excepción. Es tan amplio el ac-
cionar del estudiante de derecho 
que debe complementar su pre-
paración teórica para ponerla en 
evidencia en la práctica procesal; 
claro está, con el advenimiento de 
las nuevas circunstancias proce-
TBMFT� ZB� BOBMJ[BEBT� � TF� KVTUJmDB�
la necesidad de la existencia del 
aula jurídica. 
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El aspecto investigativo se  pue-
de realizar desde el origen de los 
problemas jurídicos, para  encon-
trar las causas que motivaron la 
instauración de una demanda o 
denuncia que pudiera acarrear 
todo un complejo proceso y cu-
yas partes o eventos procesales 
vayan a ser dilucidados a través 
de actuaciones judiciales, para 
las dos partes que se encuentran 
FO�DPOnJDUP�MFHBM��4FSÈ�OFDFTBSJP�
ubicar en el escenario, esas cir-
cunstancias especiales que vi-
sualizan el proceso en sí mismo 
y que deben cumplirse por man-
dato legal y procesal. Ello implica 
defender cada una de sus ponen-
cias o establecer  una teoría del 
caso para  las dos partes en un 
DPOnJDUP� KVSÓEJDP� � &T� MP�RVF� SFBM-
mente va a representar el éxito 
en la consecución de sus pre-
tensiones, cualquiera que sea el 
sitio procesal donde se ubique. 
En dicho proceso es tan válida la 
posición jurídica a adoptar, como 
obtener del juez una resolución 
favorable. No por el simple hecho 
de ganar un litigio, sino más bien, 
para que se reconozca la verdad 
jurídica que persigue. Es otro tipo 
de satisfacción interior que todos 
los profesionales del derecho en 
un momento determinado persi-
guen y que incrementa la autoes-
tima personal, lo cual tiene un alto 
TJHOJmDBEP�

Todo esto se podría poner en 
práctica en el espacio que sería 
implementado para que se pue-

dan dilucidar cuestiones jurídicas 
esbozadas dentro de los juicios 
prácticos cuando ya el estudian-
te se encuentre en  capacidad 
jurídica de hacerlo. Sería un  in-
conveniente tener en cuenta es-
tos aspectos desde el inicio de la 
carrera estudiantil del derecho y 
no desarrollar un proceso de ca-
pacitación que implique  iniciar 
desde el cambio del sistema de 
enseñanza por parte de docentes 
e investigadores la imposición de 
la oralidad en los procesos, como 
consecuencia y resultado en la 
aplicación de este sistema.  Des-
de los primeros años de la carrera  
la oralidad debe ser protagónica 
y el escrito, un referente histórico.

El análisis jurídico de los casos, los 
resultados posteriores y  el libre 
ejercicio profesional, demostrarán 
la efectividad de estos cambios 
sustanciales que van de la mano 
y están estrechamente vinculados 
al quehacer de la carrera. El ob-
jetivo es que los estudiantes ten-
HBO�MPT�DPOPDJNJFOUPT�TVmDJFOUFT�
para enfrentar el libre ejercicio 
profesional, dentro de una profe-
sión que está saturada y donde la 
competencia se mueve mediante 
el conocimiento, la estrategia jurí-
dica, la experiencia y la utilización 
de métodos tecnológicos los que 
representan una gran ventaja en-
tre unos y otros.

Con el sistema oral implementado, 
DBNCJB�TJHOJmDBUJWBNFOUF�MB�QFST-
pectiva y visión en la tramitación y 
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las posibilidades de conseguir el 
éxito de la misma en cuanto a sus 
pretensiones o excepciones plan-
teadas por las partes.

En conclusión,  el estudio del de-
recho implica que los estudiantes 
deben tener el espacio especiali-
zado para poder poner en prác-
tica lo aprendido en las aulas de 
la carrera; en donde se visualice y 
complemente en forma directa, la 
aplicación de la teoría en la prácti-
ca, mediante la simulación de ca-
sos problémicos, de su estudio, 
análisis de las causas, motivos o 
circunstancias, en que puedan 
evidenciar la solución real a los 

mismos.

Este medio técnico y tecnológico, 
servirá de base para la comple-
mentación y demostración de las 
técnicas, estrategias y tendencias 
jurídicas de la litigación procesal 
oral en la aplicabilidad de la ley y 
el derecho, donde será una cons-
tante la capacitación, estudiantil, 
docente y profesional al servicio 
de la sociedad y del ser humano, 
DVZP� mO� QSJNPSEJBM� FT� MB� KVTUJDJB�
ubicando al estudiante dentro del 
ámbito del estrado y su actuación 
dentro de las unidades judiciales 
actuales
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RESUMEN. 

El presente artículo da a conocer 
MB�QFSTQFDUJWB�FO�%JTF×P�(SÈmDP������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
que ha surgido a partir del desa-
rrollo del proyecto de investigación 
“Aplicaciones del Círculo Cromá-
tico en Motivos Imbabureños”, de 
MB�DBSSFSB�EF�%JTF×P�(SÈmDP�EF�MB�
Universidad de Otavalo. En ella 
se intenta entrelazar las nociones 
de saberes ancestrales y diseño, 
ampliando así este último campo 
de conocimiento en un enfoque 
cultural, que espera nutrir los pro-
cesos de creación y producción 
HSÈmDB�EF� MB�DBSSFSB�Z�RVF�TJSWB�
como referente de educación vi-
sual al nivel provincial –Imbabura- 
y nacional-Ecuador-. 
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reños, Saberes Ancestrales, Epis-
temología del diseño.

SUMMARY: 

5IF�EFWFMPQNFOU�PG� UIF�TDJFOUJmD�
project "Applications of a Chro-
matic Circle in Imbabura’s motifs", 
attached to the academic program 
of Graphic design in the University 
of Otavalo has given rise to a new 
perspective in Graphic design. It 
tries to link the notions of ancestral 
knowledge and design, extending 
UIF�MBUUFS�mFME�PG�LOPXMFEHF�JOUP�B�
cultural approach, which expects 
to encourage the processes of 
creation and graphic production  
program, and which serve as a re-
ference of visual education at the 
provincial level - Imbabura - and 
the national level-Ecuador-
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DISEÑO GRÁFICO Y SABERES 
ANCESTRALES:

Si se toma en cuenta la política 
2 del Plan Nacional de Ciencia, 
Tecnología, Innovación y Saberes 
Ancestrales del Ecuador “Impul-
sar la generación y potenciación 
de la investigación, el desarrollo 
tecnológico, la innovación y la 
(re) valorización de los saberes 
ancestrales” (2010) y se amplía lo 
referente a los Saberes Ancestra-
les, podría cuestionarse ¿qué sen-
tido tiene conservar o promover 
conocimientos infundados en un 
contexto más local que global y 
que muchas veces no responden 
a las necesidades intelectuales y 
tecnológicas que plantean los sis-
temas actuales de mercado?

Dentro de la carrera de Diseño 
(SÈmDP�EF�MB�6OJWFSTJEBE�EF�0UB-
valo, enmarcada en la visión y 
misión pluricultural de la universi-
dad, los Saberes Ancestrales exis-
ten como fundamento y objetivo 
de su proyecto de investigación 
“Aplicaciones del Círculo Cromá-
tico en Motivos Imbabureños”, por 
ende, también existe la duda de 
reconocer a estos saberes como 
fuente y campo de conocimiento 
en la profesionalización del Dise-
×P�(SÈmDP��

Si se piensa  en una posible dis-
cordancia de esta relación solo 
habría que remitirse al origen co-
múnmente aceptado del Diseño 

(SÈmDP�VOB�DPOKVODJØO�EF�WBSJPT�
componentes entre la evolución 
tecnológica, el desarrollo edito-
rial, el surgimiento de grandes es-
cuelas como la Bauhaus y Ulm en 
Alemania, entre otros puntos cla-
ves que se anteponen  a que: el 
concepto de saberes ancestrales 
tiene cierto grado de participación 
en el desarrollo de esta profesión. 

Esto no niega la posibilidad de 
enriquecimiento epistemológico 
que pueden representar los sa-
beres ancestrales para el diseño, 
OP� TPMP� HSÈmDP� TJOP� FO� HFOFSBM��
Uno de los aspectos importantes 
encontrados a través de la bús-
queda investigativa es la forma-
lización de un pensamiento, la 
convicción de partir de un funda-
NFOUP�mMPTØmDP�QBSB�FM�EFTBSSPMMP�
de las estrategias de diseño que 
ayuden a fortalecer la creación de 
un diseño propio en el Ecuador y 
que responda a las necesidades 
comunicativas y plurales que po-
see este territorio. 

&O�MB�DBSSFSB�%JTF×P�(SÈmDP�EFT-
de el 2012, enmarcada en el pro-
yecto  mencionado,  se han venido 
desarrollando actividades acadé-
micas dentro y fuera de clases, en 
QPT� EF� FTUB� CÞTRVFEB� mMPTØmDB�
y ancestral que motive y genere 
nuevas aperturas del Diseño Grá-
mDP� DPNP� VO� DBNQP� EF� DPOPDJ-
miento e investigación. El camino 
ha sido la experimentación formal 
a partir de los motivos imbabure-
ños catalogados por Hernán Jara-



[pág.  46]    REVISTA SARANCE Nº32 pp 44- 51 ISSN : 1390-9207diciembre 2014 

Diseño y Motivos Imbabureños. La necesidad de un pensamiento cultural

millo en la década de 1980, de allí 
se ha desplegado la creatividad 
al diseño de nuevas propuestas 
HSÈmDBT�Z�MB�SFnFYJØO�DPOUJOVB�TP-
bre el diseño y la cultura local.

'LVHxR�*UiÀFR�\�PRWLYRV�LPED-
bureños

Adolfo Grisales, teórico colombia-
no del diseño, en su conferencia 
“Diseño, Globalización y Cultura. 
Apuntes para una Hermenéutica 
del Diseño”, promueve la nece-
sidad de ver al diseño como un 
campo prometeo que desenca-
dena mensajes en la sociedad, 
QFSP� NFOTBKFT� DPO� MB� TVmDJFOUF�
GVFS[B�RVF�QVFEFO�SFDPOmHVSBS�MB�
cultura y que pueden alcanzar ob-
jetivos de cambio al nivel social. 
Varios ejemplos de ello son el di-
seño de campañas políticas que 
directamente tienen un resultado 
en el impacto y elecciones que 
decidirán el futuro de las nacio-
nes, o la importancia del diseño 
web en la comunicación efectiva 
de las redes sociales o la industria 
de la moda como detonante de 
los cánones actuales de belleza, 
lujo e ideal social.

Esta consideración de Grisales 
se puede vislumbrar  en el intento 
EF�VOJS�%JTF×P�(SÈmDP�Z�Taberes 
ancestrales, y profundizar en los 
impactos que pueden emerger de 
esta relación que ya en si misma 
surge como intercultural, multipli-
cando la noción del diseño más 
allá de la comunicación efectiva 

de un mensaje, sino en el resur-
gimiento, apreciación, generación 
de identidad y desarrollo en la 
cual la profesión puede ser par-
ticipe. Se necesita una concep-
UVBMJ[BDJØO�EFM�%JTF×P�(SÈmDP�OP�
solo relacionada con la produc-
ción de un buen mensaje, sino 
con su concepción como un siste-
ma de creación-investigación-cir-
culación de mensajes que impac-
UFO� OVUSFO� Z� QVFEBO� DPOmHVSBS�
el comportamiento humano, para 
tener una visión multidisciplinaria 
del campo de conocimiento y una 
práctica abierta del diseño con un 
sentido plenamente social.

Un acercamiento de manera más 
exacta a los motivos imbabureños 
bajo la anterior concepción de 
%JTF×P�(SÈmDP�QFSNJUF�FOUFOEFS�
que estos motivos no son solo el 
resultado de una cosmovisión, si 
no que pueden servir en la recon-
mHVSBDJØO� EF� OVFWBT� QSPQVFTUBT�
de diseño; pero habría que acla-
rar un asunto importante para el 
diseño antes de proseguir con las 
propuestas: que la forma no es 
necesariamente el mensaje. 

Según Hernán Jaramillo en su 
Inventario de Diseños en Tejidos 
Indígenas de la Provincia de Im-
babura, el uso de estos motivos 
tiene su origen en las fajas chum-
bi de la indumentaria femenina 
indígena, correspondiendo a una 
persistencia cultural enlazada 
al rol femenino. A esto se puede 
sumar la posible relación de los 
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TJHOJmDBEPT�EF�MPT�NPUJWPT�DPO�FM�
orden del mundo andino bajo la 
cosmovisión incaica, entre seres 
del mundo silvestre hnan (mamí-
feros, plantas, aves) y el mundo 
doméstico hurin (animales y plan-
tas importantes para el desarro-
llo de las comunidades), asuntos 
RVF�QVFEFO�SFJUFSBS�MB�mMJBDJØO�Z�FM�
reconocimiento del contexto por 
vía materna en las comunidades 
indígenas de los andes. Pero hoy 
en día, y  sobre la base de una 
CÞTRVFEB� EFM� TJHOJmDBEP� BDUVBM�
de tales motivos, esta consonan-
cia vital anterior no se encuentra, 
la proliferación de los productos 
artesanales en el comercio inter-
no y externo de la provincia deno-
tan más que una obediencia  a la 
tradición, una necesidad del uso 
GPSNBM�EF�MB�HSÈmDB�BOEJOB�QBSB�FM�
atractivo y venta de las mismas. 
&O�SFMBDJØO��DPO�FTUP�TJ�TF�WFSJmDB�
la consonancia formal de los mo-
tivos, su mensaje cosmológico se 
anula o no tiene reconocimiento 
real de su propósito inicial.

&M�%JTF×P�(SÈmDP� � UBNCJÏO�EFCF�
ampliar su objetivo netamente 
DPNFSDJBM�Z�QVFEF�QFSmMBSTF�BÞO�
más con las razones de Grisales 
como un prometeo verdadero. En 
FMMP� MB� DBSSFSB�EF�%JTF×P�(SÈmDP�
de la Universidad de Otavalo in-
tenta enlazar el mensaje a través 
de la forma, y de igual modo el 
sentido de un diseño más próximo 
a la herramienta social y educativa 
que a una herramienta netamente 
comercial, sin que en ello necesa-

riamente existan contradicciones.

Es importante resaltar esto, ya 
que gracias a la misma permea-
bilidad formal de los motivos im-
babureños, estos pueden o no 
ser conductor de los mensajes 
ancestrales, pero en ese “puede” 
caber la posibilidad de generar 
un cambio mayor como ya se ha 
mencionado, que busca además 
EFM� FTUVEJP� TJHOJmDBUJWP� DVMUVSBM�
de la sociedad, forjar las bases de 
una creación propia y por ende no 
solo la búsqueda de una revalori-
zación cultural, sino de una pro-
ducción creativa de diseño real.

Diseñar nuevos motivos.

La bonanza mexicana de la arte-
sanía en el siglo actual extiende 
una idea que es relevante al tipo 
EF�%JTF×P�(SÈmDP�RVF�QSFTFOUB-
do, y es la concepción de crear a 
partir de los elementos propios de 
la cultura local- Es allí en donde 
la promoción de un Diseño Grá-
mDP� RVF� CVTDB� HFOFSBS� OVFWBT�
formas, nuevas composiciones 
creativas, puede tener cabida en 
el desarrollo social y económico 
de una localidad. 

Es este uno de los objetivos del 
proyecto Aplicaciones de color en 
Motivos Imbabureños, crear una 
metodología de diseño que busca 
como primera referencia los dise-
ños creados en las diferentes cul-
turas de la provincia de Imbabura. 
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El diseño con motivos imbabu-
reños y el estudio de las armo-
nías del color para la generación 
de nuevos mensajes.

1. Un estudio de composición de los 

motivos Imbabureños bajo algunas 

reglas y herramientas establecidas 

FO�FM�%JTF×P�(SÈmDP�DPNP� MB�(SB-

mática de J.J Bejlon, el Software 

Adobe Kuler, el uso de cuadrícu-

las,  genera una base de indica-

ciones sobre las cuales se puede 

partir para el diseño formal de nue-

vos mensajes, entendiendo de an-

temano que un estudio formal así 

no contiene necesariamente un es-

UVEJP�EFM�TJHOJmDBEP�EF�MPT�NJTNPT�
El motivo presente se conforma 
QPS�VOB�mHVSB�TJOUÏUJDB�EF�VO�IPN-
bre sobre un caballo, realizada en 
una cuadrícula de 32 cuadrados 

de ancho por 36 cuadrados de 
alto, con un margen de un cua-
drado para todos sus lados como 
MÓNJUF�EF�MB�mHVSB�

 La composición se realiza me-

diante módulos del tamaño de 
dos cuadrados, en el sentido del 
tejido de la urdimbre sobre la tra-
ma.
1SFTFOUB� VOB� DPOmHVSBDJØO� FO�
positivo-negativo, tomando el ne-
gro como el diseño propio del mo-
tivo y el blanco como base.

El motivo tiene un tipo de cons-
trucción continua para la realiza-
ción de líneas horizontales, con o 
sin separación entre módulos, y 
de manera diagonal superponien-
do los módulos a la distancia de 
un solo cuadrado de la cuadrícu-
la.

Al ser en blanco y negro podría 
aplicarse cualquier armonía del 
color, por ende se utilizará la ar-
monía del registro de uno de los 
paisajes representativos de la 
provincia, con aplicación esque-
mática del color, con saturación 
alta y luminosidad media.

Armonía de estilo cromático a todo color:

Foto. 
Ricardo Tabango. 

%JTF×P�(SÈmDP��$SPNÈUJDB�
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2. Partiendo de los rasgos de com-

QPTJDJØO� EFmOJEPT� BOUFSJPSNFOUF�
como reglas para la generación 

de nuevos motivos, se puede crear 

NVMUJQMJDJEBE� EF� HSÈmDBT� CBTBEBT�
en ello, pero lo que debe inscribir-

se en principio es la intensión del 

mensaje y el objetivo con que se va 

a realizar, si es decorativo, educa-

tivo, etc.

1BSB� � MB� FKFNQMJmDBDJØO� TF� IB� UP-

mado la representación del Volcán  

Imbabura como símbolo paisajísti-

co y cultural de la región.

4F� SFBMJ[B� VOB� USBEVDDJØO� HSÈmDB�
del Volcán bajo las características 

de composición anteriormente des-

critas:

3.  Lograda una propuesta inicial de 

HSÈmDP� FTUF� QVFEF� TFS� QFSGFDDJP-

nado, aplicado y utilizado con múl-

tiples objetivos y diseñar distintos 

motivos de una misma representa-

ción, lo cual conllevaría hacer varia-

DJPOFT� B� MBT� DBSBDUFSÓTUJDBT� EFmOJ-
das como reglas teniendo siempre 

como referente el primer motivo es-

tudiado.

Lo anterior es solo un modo de 

QSPDFEFS� HSÈmDBNFOUF� QFSP� IB-
bría que entender que el proce-
so creativo aquí dispuesto no se 
reduce solo a la producción de 
formas a partir de las antiguas, 
sino como ya se mencionó ante-
riormente, a los sistemas que dis-
tribuyen estas formas y el sentido 
con que usan y leen, lo que nos 
llevaría a extender la creación y la 
investigación a nuevas maneras 
de distribución comercial y de pu-
blicidad. 

Estos diseños pueden ser usados 
con objetivos  múltiples y entre 
ellos no solo servir a la innovación 
en el diseño de los productos ar-
tesanales, sino podrían ayudar a 
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la consolidación de una imagen 
HSÈmDB� EF� MB� QSPWJODJB� RVF� QP-
dría ser usada con objetivos de 
promoción de valores culturales 
y la consolidación de un diseño 
propio y diferencial de todos los 
demás existentes en el mercado y 
en el mundo.

A modo de conclusión, Diseño 
con enfoque cultural.

En esta amplitud del Diseño Grá-
mDP�FM�QSPDFTP�DSFBUJWP�JODMVZF�MB�
SFnFYJØO�DPOUJOVB�Z�EF�DPODJFODJB�
social, y esto requiere una ampli-
tud del concepto de diseño, pero 
también una concepción múltiple 
e interdisciplinar del mismo. Su-
giere la necesidad de repensar el 
diseño más allá del instrumento, 
sino como un campo de posibili-
dades de producción de mensa-
jes que pueden colaborar en la 
construcción social e incidir en el 
grado de la identidad cultural y re-
novación de la misma.

1BSB� MB� DBSSFSB� EF� %JTF×P� (SÈm-
co de la Universidad de Otavalo, 
formar en este sentido equivale 
reconocer la importancia del di-
seño en la sociedad, y más aún, 
en las sociedades históricamente 

construidas desde otros referen-
tes del diseño. Cabe aquí relacio-
nar estas ideas con la necesidad 
de alfabetización social  que Sara 
Chaplin y Jhon Walter reiteran en 
su Una introducción a la cultura 
visual, y es que poder entender y 
poder leer los mensajes que cir-
culan a diario en la actualidad, 
por medio de múltiples canales 
de producción y mediación, entre 
FMMPT�FM�EJTF×P�HSÈmDP�FRVJWBMF�B�
comprender las estrategias por 
las cuales se forma la sensibili-
dad, la capacidad de decisión y 
de comunicación individual.
 
Diseñar por lo tanto debería ser 
concebido un acto educativo. La 
FMFDDJØO�EF� MPT�HSÈmDPT�DPNQP-
siciones, colores, etc. conducen a 
pensar en la conformación de sig-
OJmDBEPT� Z� DØNP�FTUPT� TJHOJmDB-
dos permean la interpretación de 
las personas. Concebir al diseño 
en este  sentido, lleva también a 
hacer puente con los Saberes An-
cestrales como uno de los puntos 
claves en el alcance de los objeti-
vos aquí trazados. Diseñar en este 
punto, es educar y crear cultura.
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RESUMEN

La noción del “Buen Vivir” o Su-
mak Kausay, en lengua kichwa, 
propuesta en la Constitución del 
2008 en el Ecuador, se destaca 
por su papel ordenador en la Car-
ta Magna, así como innovador a 
nivel nacional e internacional en 
la Constitución, resaltando la  pro-
moción  de un nuevo marco más 
integral y democrático. Además 
realiza una comparación relacio-
nada con los derechos a desa-
rrollar actividades económicas, 
al trabajo, a la propiedad, al con-
sumo de la nueva Constitución, 
con las propuestas de los acto-
res sociales. Por tanto es objetivo 
de este trabajo  demostrar que la 
asociatividad es un instrumento 
que busca integrar a los actores 
de  la economía popular y solida-
ria bajo un sistema  equitativo, in-
tegral e igualitario, que brinde las  
mismas oportunidades a quienes 
TPO� CFOFmDJBSJPT� EFM� � #POP� EF�
desarrollo humano,  que el Esta-

do actualmente  otorga y así  pro-
pender  a la autogeneración   de 
emprendimientos y a la auto sus-
tentabilidad de los asociados. 

PALABRAS CLAVES: 

Buen Vivir- Asociatividad- Bono 
de desarrollo humano- Constitu-
ción-Economía popular y solida-
ria- Instrumento. 

ABSTRACT

The notion of “ Good Living” or Sumak 
Kausay in Kichwa language proposed 
in the 2008 Constitution in Ecuador it is 
known for its  role in Magna Carta and 
innovative national and international 
level in the Constitution, highlighting 
the promotion of a more comprehen-
sive new framework and democratic. 
Also makes a comparison involving 
rights to develop economic activities, 
labor, property, consumption of the 
new constitution, the proposals of so-
cial actors. It is therefore aim of this 
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study demonstrate that the associa-
tion is an instrument that seeks inte-
grate popular and solidarity economy 
actors under equitable, inclusive and 
egalitarian system, to provide the 
same opportunities to those who are 
CFOFmDJBSJFT� PG� IVNBO� DPNQFOTBUFT�
development, the state currently provi-
des and so tend to the self-generation 
of entrepreneurship and self-sustaina-
bility of partners.

KEYWORDS: 

Good Living- Association- Human 
compensates development- Constitu-
tion- Popular and solidarity economy 
actors – Instrument.

INTRODUCCIÓN

El ‘Buen Vivir’, término insepara-
ble de la categoría ‘diversidad’, 
ha mostrado su utilidad para res-
ponder al sentido de urgencia 
del cambio que motivó el proce-
so constituyente, y para orientar 
transformaciones estratégicas, no 
menos urgentes pero que tiene un 
plazo más largo de maduración. 
Por eso se vuelve al mismo tiem-
po un objetivo y un camino para 
superar el neoliberalismo y para 
delinear un modelo económico al-
ternativo, inseparable de otro mo-
delo de sociedad. 

El “sumak kawsay” surge como 
parte de la cosmovisión ancestral 
kichwa, que basa su concepción 
en “la realización ideal” (sumak), y 
la “vida” (kawsay). El catedrático 
$ÏTBS�)FSNJEB�#VTUPT�NBOJmFTUB�

que el aporte indígena al “sumak 
kawsay” se sustenta en cinco prin-
cipios que nacieron de la tradición 
oral de los pueblos de América, en 
el que se incluye: Tucu Yachay sin 
conocimiento no hay vida; Pacha 
Mama provenimos de la madre 
tierra; Hambi Kawsay vida sana; 
Sumak Kamaña la vida es colecti-
va y Hatun Muskuy ideal o sueño.

El Estado ecuatoriano potencia 
estos cinco principios a partir de 
la Constitución del 2008 aprobada 
en Montecristi, provincia de Mana-
bí, a través de la reestructuración 
de políticas, objetivos y estrate-
gias, bajo la nueva visión cono-
cida como; “buen vivir” o “sumak 
kawsay” que  surge  como posi-
ble paradigma alternativo con el 
actual  siglo, sustentando y forta-
leciendo los procesos de asocia-
tividad de quienes son llamados 
actores de la economía popular 
y solidaria, entendiendo el hecho 
de que popular no es sinónimo de 
pobreza sino de soberanía popu-
lar; y que solidario no representa 
caridad sino solidaridad. 

El objetivo se fundamenta en  el 
hecho que la actividad informal 
forma parte de la EPS (economía 
popular y solidaria), pues según 
datos de la Organización Interna-
cional de Trabajo, en el año 2013 
se registró  un  52. 2 % de habi-
tantes dedicados a actividades  
como el comercio, la prestación 
de servicios y actividades agríco-
las domésticas no regularizadas.
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DESARROLLO

Los procesos de asociatividad 
han surgido desde las primeras 
civilizaciones, como método de 
subsistencia que el ser humano 
ha ido perfeccionando, al punto 
de buscar una integración estra-
tégica que le permita alcanzar 
sus objetivos. En  el Ecuador los 
procesos de asociatividad bus-
can cambiar el sostenimiento de 
un grupo de personas, familias 
y  comunidades que persiguen 
mejorar  su realidad económica 
y social, por una forma de vida 
autosustentable, que les permi-
ta ser generadores de sus pro-
pios emprendimientos. La base 
de la asociatividad ecuatoriana 
se construye sobre cimientes de 
cooperativismo, compromiso y 
riesgos compartidos, algo que no 
es fácil debido al entorno en el 
que se desarrollan los procesos 
asociativos, como consecuen-
cia de la idiosincrasia del pueblo 
ecuatoriano, que tiende a recaer 
en el individualismo económico. 

La nueva Constitución del Ecua-
dor reconoce en el artículo 283, 
que el “sistema económico es so-
cial y solidario”, de manera que 
persiga la existencia del dinamis-
mo y la relación equilibrada en la 
sociedad, basada en un sistema  
que integre las diversas formas de 
organización económica popular 
y solidaria, en sectores cooperati-
vistas, asociativas o comunitarias. 
El propósito de esta transforma-
ción se basa en la creación de un 

sistema;  incluyente que cierre las 
inequidades  y rompa las brechas 
sociales entre áreas urbanas y so-
ciales; es participativo a través de 
la interacción  de actores  perte-
necientes a  la  Economía Popular 
y Solidaria (EPS)  como artesanos, 
micro-empresarios, asociaciones, 
cooperativas, comunidades entre 
otros, y es socialmente justo bajo 
el concepto de igualdad de opor-
tunidades, distribución equilibra-
da de la renta,  así como derechos  
laborales.

A nivel global se observa la tran-
sición que varios países latinoa-
mericanos están dando hacia un 
nuevo sistema de desarrollo más 
justo y solidario, al que se le ha 
denominado como Socialismo del 
siglo XXI, en el que se ha visto la 
necesidad de articular los secto-
res estratégicos de la economía, 
en el marco de la democratización 
de los medios de producción, la 
redistribución del ingreso y el res-
peto a la naturaleza. 

Independientemente del direccio-
namiento conceptual que se dé 
en un futuro al  “sumak kawsay”, 
no es  menos importante recalcar 
que los  ciudadanos,  han expe-
rimentado una transformación  en 
los últimos años,  desde la apro-
bación de la Constitución  en el 
año 2008,  la entrada en vigor del 
Plan Nacional del Buen Vivir, en 
conjunto con la Ley de Economía 
Popular y Solidaria y su reglamen-
to, así como  la creación del Insti-
tuto de Economía Popular y Soli-
daria que promueve acciones de 
asociatividad basados en el mo-
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delo económico popular y solida-
rio implícito en la Constitución, y 
plantea que “son organizaciones 
económicas del sector asociativo 
o simplemente asociaciones, las 
constituidas, al menos, por cinco 
personas naturales, productores 
independientes, de idénticos o  
complementarios bienes y servi-
cios, establecidas con el objeto 
de abastecer a sus asociados, 
de materia prima, insumos, herra-
mientas y equipos; o, comerciali-
zar, en forma conjunta, su produc-
ción, mejorando su capacidad 
competitiva e implementando 
economías de escala, mediante 
la aplicación de mecanismos de 
cooperación”. (Ver De las organi-
zaciones económicas del sector 
asociativo, artículo No.  24) 

Asociatividad en la provincia de 
Imbabura

Imbabura, es una de las 24 pro-
vincias del país, localizada en la 
zona norte entre las coordenadas 
00º 07´ y 00º 52´ latitud norte, y 
77º 48´ y 79º 12´longitud oeste, a 
60 kilómetros de Quito, capital de 
la República de Ecuador. Cuenta 
con 6 cantones: Ibarra, capital de 
la provincia, Otavalo, Antonio Ante 
(Atuntaqui), Cotacachi, Urcuquí y 
cantón  Pimampiro. Según fuente  
proporcionada por el INEC, en el  
2008  Imbabura contaba con 344, 
044 habitantes. 

&M� FTUVEJP� SFnFKB� MB� JNQPSUBODJB�
que tienen las organizaciones de 
segundo grado en la integración  

de  actores de la EPS. Investiga-
ciones como la realizada por el 
sociólogo  Luciano Martínez del 
Valle  determinan la incidencia  
que tienen estas organizaciones  
como “nueva forma de organi-
zación de la población rural”  y  
creadores de una nueva arquitec-
tura social.  

Durante el proceso investigativo  
se determinó  la existencia de  18 
organizaciones de segundo gra-
do en la provincia de Imbabura 
quienes están conformadas por 
organizaciones de primer grado, 
esta integración surge porque 
las  organizaciones de segundo 
grado tienen más fuerza desde el 
punto de vista económico, político 
y legal. (Ver tabla número 1)

Se registra  un total de 48825 
asociados en las diferentes orga-
nizaciones, siendo el cantón Co-
tacachi el que registra un  mayor 
número de socios, esto sumado a 
que el  cantón  es conocido por 
su desarrollo agrícola hace que 
se plantee un proyecto de asocia-
tividad que se detallará más ade-
lante.

El cantón Ibarra se encuentra en 
segundo lugar  sobre el núme-
ro de asociados, en este caso el 
cantón se diferencia por  la ejecu-
ción de  acciones  que van desde 
la agricultura, artesanías, y otras 
actividades económicas,  bajo es-
tos hechos  se diseñó una segun-
da  propuesta  que busque la aso-
DJBUJWJEBE��	7FS�HSÈmDP�OÞNFSP��


El mayor porcentaje de actores de 
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Tabla  1
 Organizaciones de segundo grado provincia de Imbabura

Elaborado por: Equipo Consultor UO
Año: 2012

*UiÀFR�1���
Asociados de Organizaciones

Elaborado por: Equipo investigador UO
Año: 2012
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la Economía Popular y Solidaria, 
se encuentran en las organizacio-
nes de base, como  asociaciones, 
organizaciones comunitarias; en 
su mayoría reconocidas por los 
diferentes Ministerios y Organis-
mos Gubernamentales, el resto es 
considerada como organizacio-
nes de segundo grado. 

Los actores de la Economía Popu-
lar y Solidaria, forman parte acti-
va del desarrollo económico del 
Ecuador. Esta contribución se tra-
duce en la generación de empleo, 
aprovisionamiento de alimentos, y 
de servicios que han logrado ser 
sostenibles en el tiempo, por los 
procesos de asociatividad impul-
sados por  ellos mismos y apo-
yados en los últimos 2 años por 
el gobierno, que estima que los 
actores de la EPS, crean más del 
60 % de los  trabajos autónomos 
así como el  55 % de los alimentos 
consumidos y producidos y apro-
ximadamente representan un  71 
% de emprendimientos  produc-
tivos y un 29 % de actividades   
manufactureras  y turísticas.

El proceso de asociatividad  ha 
transformado el desarrollo del ser 
humano, convirtiéndolo  en actor 
principal de los cambios sociales, 
que ahora buscan  basarse en 
principios de solidaridad, equi-
dad e igualdad, que garantice el 
equilibrio  y la supervivencia  vin-
culados no a la  competencia,  
con las  grandes corporaciones, 
con  quienes  se busca generar 
nexos articulados en la conviven-
cia y  la cooperación. 

DEL BONO DE DESARROLLO 
HUMANO AL PRINCIPIO DE  LA 
ASOCIATIVIDAD

También conocido como BDH, fue 
establecido en Ecuador  en  el 
año 1998, durante la presidencia 
del abogado  Jamil Mahuad, con  
el nombre de “bono solidario”. 
Desde el 98 al 2014 su valor ha 
ido de los 15,00 usd  a los 50,00 
usd mensuales, con  un enfoque 
a “personas con ingresos y condi-
ciones vulnerables”. La metodolo-
gía utilizada por el gobierno para 
EFUFSNJOBS� FM� HSVQP� CFOFmDJBSJP�
se basa en el Registro Social apli-
cado por  encuestadores del Mi-
nisterio Coordinador de Desarrollo 
Social  y delimita   las personas 
aptas a recibir el BDH.   

En las diversas asociaciones que 
conforman la EPS imbabureña, 
FYJTUFO� BDUPSFT� RVF� TPO� CFOFm-
ciarios de esta compensación,  
por lo que se puede visualizar el 
impacto positivo que  causaría  
la integración  de  personas que 
reciben el BDH a asociaciones 
que les brindarían la oportunidad 
de no depender a largo plazo de 
bonos, al convertirse  en socios 
productores no dependientes del 
Estado. 

#ÈTJDBNFOUF�MPT�CFOFmDJBSJPT�EFM�
BDH, utilizan los cincuenta dóla-
res mensuales que reciben  por 
parte del Estado en pago de ser-
vicios básicos, colaciones esco-
lares, adquisición de alimentos, 
QBTBKFT���FT�EFDJS�FM�mO��QSJNPSEJBM�
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es el gasto. Esta  es una realidad 
que debe cambiar,  pues el peso  
económico que tiene el Estado es 
alto, y este rubro bien podría ser 
invertido en diversas áreas pri-
mordiales del Ecuador, como sa-
lud, o educación. 

El  principio de la asociatividad es 
la clave para cambiar paulatina-
mente la realidad de los estratos 
sociales receptores del BDH, con 
FM�mO�EF�EBS�VO�HJSP�B�MB�VUJMJ[BDJØO�
de este dinero y convertirlo en in-
versión a  largo plazo, algo que 
sin lugar a dudas comulga con la 
política estatal de cambio de la 
matriz productiva y sustitución de  
importaciones. 

La provincia de Imbabura emi-
nentemente agrícola, artesanal y 
UVSÓTUJDB�BMCFSHB�CFOFmDJBSJPT�EFM��
BDH, que ya forman parte de la 
EPS. Sin embargo, existe un nú-
NFSP� TJHOJmDBUJWP� EF� SFDFQUPSFT�
que bien se encuentran en la in-
formalidad y que podrían formar 
parte de procesos asociativos  
nuevos o existentes. Por lo  que  
se plantea la posibilidad de iden-
UJmDBS�B�RVJFOFT��SFDJCFO��FM�CPOP�
y  crear   propuestas que permitan 
su integración como  actores de 
la EPS. 

METODOLOGÍA APLICADA 
PARA GENERAR  PROYECTOS  
DE ASOCIATIVIDAD  VINCULA-
DAS A UNIDADES ECONÓMI-
CAS Y CAJAS  SOLIDARIAS.

La factibilidad de diseñar proyec-

tos asociativos que vinculen a los 
CFOFmDJBSJPT�EFM�#%)�TF�TVTUFOUB�
en el hecho de existir  los créditos 
de desarrollo humano o CDH´S, 
que otorga créditos productivos  a  
quienes acceden  mensualmente 
BM�CPOP�Z�RVF�UJFOFO��MB�mOBMJEBE��
de utilizarlo en   inversiones, como 
el caso de la Asociación  de Tra-
bajadores Autónomos Comunidad 
Las Queseras en  Guaranda que 
recibió 48.965,82 usd como CDH. 

Ante este antecedente y bajo  la 
viabilidad  legal de lo dispuesto 
en  la ley de economía popular  y 
solidaria, en conjunto con su re-
glamento sobre las  formas de or-
ganización económicas, se puede 
establecer la metodología para la 
JODMVTJØO�EF� MPT�CFOFmDJBSJPT�EFM�
BDH en proyectos como el de la 
Unidad Económica Popular y So-
lidaria de la parroquia  Quiroga 
UEPQ,  del cantón Cotacachi y 
el proyecto de creación de Cajas   
solidarias   en 14 comunidades in-
vestigadas. 

Para  diseñar  las propuestas de 
BTPDJBUJWJEBE�QSJNFSP�TF� JEFOUJm-
có en la  base de datos del Mi-
nisterio de Inclusión Económica 
y Social  MIES de la provincia de 
*NCBCVSB� MPT� CFOFmDJBSJPT� EFM�
BDH. El segundo paso fue delimi-
UBS�RVJFOFT�EF�FTUPT�CFOFmDJBSJPT�
se encontraban en las comuni-
dades y asociaciones agrícolas 
registradas en las  bases de da-
tos del Ministerio de Agricultura 
Ganadería, Acuacultura y Pesca  
de Imbabura MAGAP. Se decidió 
JEFOUJmDBS�FYDMVTJWBNFOUF��QPUFO-
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)LJXUD��1�����

Etapas Cajas Comunitarias
Elaborado por: Marcela Coronel

Año: 2014

ciales actores del sector agrícola 
DPO�MB�mOBMJEBE�EF�FNQBUBSMPT��B�
la segunda propuesta  de asocia-
tividad correspondiente a la UEPQ  
que se explicará más adelante.

&O� MB� � mHVSB� � OÞNFSP��� TF�EFUB-
lla la metodología utilizada para 
MB�JEFOUJmDBDJØO�EF�BQUPT��QBSB�FM�
Crédito de Desarrollo Humano.

PROYECTO  CAJAS                  
SOLIDARIAS.-

Proyecto asociatividad Cajas So-
lidarias.- 

El artículo 101 de la ley de EPS,  
señala que “Las cajas solidarias, 
cajas de ahorro y bancos comu-
nales, se forman por voluntad y 
aportes de sus socios, personas 
naturales, que destinan una par-
te del producto de su trabajo a 
un patrimonio   colectivo, en ca-
lidad de ahorros y que sirve para 
la concesión de préstamos a sus 
miembros, que son residentes y 

realizan sus actividades producti-
vas o de servicios, en el territorio 
de operación de esas organiza-
ciones”. 
 
 La propuesta  plantea   tres  eta-
pas que   describen la forma de 
organizar  el direccionamiento de  
Cajas Solidarias como se detalla 
FO�MB�mHVSB��OÞNFSP����

)LJXUD��1�����
.FUPEPMPHÓB�BQMJDBEB�QBSB�MB�JEFOUJmDBDJØO�EF�BQUPT�EFM�$%)



[pág.  61]   REVISTA SARANCE Nº32diciembre 2014pp 53 - 65ISSN : 1390-9207

La asociatividad como instrumento de inclusión económica bajo la perspectiva del buen vivir

Como resultado de la investiga-
ción realizada se  indica en la  Ta-
bla No. 2, las  personas aptas a 
recibir el crédito de desarrollo hu-
mano  CDH,   bajo la propuesta de 
invertir ese dinero en la creación 
de Cajas Solidarias:

&M�TFYUP�QB[P�EFTDSJUP�FO��MB�mHVSB�
número 1,  indica la socialización 
de una de las  propuestas de aso-
ciatividad enfocada a la forma-
ción de  Cajas Solidarias, realiza-
da a la comunidad  La Florida del  
cantón Ibarra. Para  acceder a la 
comunidad fue necesario solicitar  

COMUNIDADES
APTOS BE-

NEFICIARIOS 
DEL CDH

MONTO 
DE CDH

CAPITAL DE 
TRABAJO DE LA 

CAJA COMUNITA-
RIA

COMUNA “LA MAGNOLIA” (PJ) 40 796,00 31840,00

COMUNA “SAN MIGUEL DE 
MORASPUNGO” (R.I)

37 796,00 29452,00

COMUNA “EL CEBADAL”  (R.I) 33 796,00 26268,00

COMUNA “CHALGUAYACO 
ALTO”

27 796,00 21492,00

COMUNA “ILTAQUI CHIQUITO” 
(N.E)

39 796,00 31044,00

COMUNA “RANCHO CHICO” 12 796,00 9552,00

COMUNA “SAN MIGUEL DE 
CHONTAL”

19 796,00 15124,00

COMUNA SAN JUAN (R.I) 6 796,00 4776,00

COMUNA “TAPIAPAMBA” (P.J) 10 796,00 7960,00

COMUNIDAD DE ARIAS UCO 12 796,00 9552,00

COMUNIDAD LA FLORIDA 12 796,00 9552,00

COMUNIDAD RUMIPAMBA 10 796,00 7960,00

ZONA DE INTAG 17 796,00 13532,00

COMUNIDAD DE CUICOCHA 
CENTRO

6 796,00 4776,00

TOTAL 280 222880,00

ayuda de su presidente, ya que al 
tratarse de una población mayori-
tariamente indígena fue inevitable 
un traductor nexo directo con la 
población. 

Se pudo trabajar con una comu-
nidad  caracterizada por la  ama-
bilidad y  trato cálido, que mani-
festó su interés en formar parte 
del proyecto y  solicitar el valor 
DPODFSOJFOUF� BM� $%)� DPO� FM� mO�
de invertirlo en los siguientes em-
prendimientos que  se  detallan a 
continuación: 

Tabla  2
Aptos para recibir CDH
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La implementación de Cajas Soli-
darias  como instrumento de aso-
ciatividad, busca  la integración de 
CFOFmDJBSJPT�EFM�CPOP�EF�EFTBSSP-
llo humano a un sistema basado  
en el encadenamiento de estos 
actores, que podrían formar parte 
de  las actividades inherentes a la 
Economía Popular y Solidaria, so-
bre las  bases de generación de 
emprendimientos individuales sus-
UFOUBCMFT� QBSB� MPT� CFOFmDJBSJPT�
de  manera que a mediano plazo 
se  cree una auto sustentabilidad 
de quienes por diversos factores 
dependen económicamente  del 
Estado. 

Proyecto asociatividad Unidad 
Económica Popular y Solidaria de 
Quiroga.- 

La propuesta  nace  de la factibi-
lidad y viabilidad demostrada de  
implementar   una Unidad Econó-
mica y  Popular, que contribuya  
al mejoramiento de la economía 
local de la parroquia  Quiroga, 
perteneciente al cantón Cotaca-
chi, a través de la aplicación  de 
procesos de producción propios 

de sus integrantes que se encuen-
tran mayoritariamente inmersos en 
la actividad agrícola; inclusión de  
valor agregado a los productos 
destinados a la unidad, de manera 
que se adapten a los requerimien-
tos de mercados públicos, priva-
EPT� Z� BMUFSOBUJWPT� DPO� FM� mO� EF�
comercializarlos  y así  solventar el 
requerimiento de esta población, 
que según datos del  Programa de 
desarrollo  rural del norte “PDRN”, 
tiene una alta incidencia de pobre-
za.

&O��MB�mHVSB����TF�JOEJDB�FM�WÓODV-
lo  que tienen los agricultores en 
la producción,  que es acopiada a  
la Unidad, y se plantea que estos 
sean  partícipes  desde el punto de 
vista asociativo, mediante el cam-
bio que se enfocaba  únicamente 
al  aprovisionamiento para ahora  
formar parte de la Unidad  como 
TPDJPT��DPO�MB�mOBMJEBE�EF�FODBEF-
narse con  el resto de socios de la 
Unidad en la responsabilidad de; 
producción, valor agregado y dis-
tribución. 

COMUNIDAD EMPRENDIMIENTO SOCIOS MONTO        
REQUERIDO

TOTAL DE 
CRÉDITO 

PRODUCTIVO

LA FLORIDA Materia Prima para 
Bordados

6 500,00 3000,00

Ganado Vacuno 4 500,00 2000,00

Ganado Porcino 2 400,00 800,00

TOTAL SOCIOS 12

TOTAL PRESTAMO 
EN LA COMUNIDAD 
DE LA FLORIDA 5800,00

Tabla  3
Emprendimientos Comunidad La Florida
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El  hecho de lograr  asociar a los 
agricultores de  la zona, a la Uni-
dad Económica Popular y  Solida-
ria, no garantiza el éxito de la mis-
ma y su  consecución en el tiempo, 
por  lo que se plantean  estrate-
gias que  permitan  a los socios  y  
a la Unidad  gestionar  sus opera-
ciones  tomando en consideración 
que los actores se  ha convertido  
en  Socio-empresarios. 

Una  debilidad que ha sido el co-
mún denominador de  otras aso-
ciaciones, es la  necesidad de 
contar con una estructura orga-
nizativa sólida, que permita a sus 
miembros conocer el camino que 
llevará al cumplimiento de las me-
tas y objetivos que se describen 
al iniciar  con las acciones de aso-
ciatividad. Al propender la acción 
de inclusión de actores de la EPS 
B� VOB� 6OJEBE� � MB� mMPTPGÓB� EFCF�
tener una orientación social como 
MP��EFTDSJCF�MB�mHVSB��OÞNFSP���FO�
referencia a la misión de  una Uni-
dad conformada por procesos de 
asociatividad. 

El proceso investigativo también 
logró determinar, la necesidad 
de formar  a los asociados de la 
6OJEBE� � FO� FM� NBOFKP� FmDJFOUF�
del fortalecimiento en  los proce-
sos organizacionales  bajo la pro-
puesta de los  siguientes criterios:

a) Análisis de las expectati-
vas y necesidades de los 
socios que integran la Uni-
dad, así como de los po-
tenciales asociados  que 
estarían interesados en for-
mar parte del proceso.

b) *EFOUJmDBDJØO�EF�MPT�TPDJPT�
RVF� JOnVZFO� � FO� FM� HSVQP�
demostrando rasgos de 
autoridad y liderazgo. Lo 
que conduciría a estable-
cer la autoridad real de la 
asociación encargada de  
llevar a cabo  los procesos 
de gestión participativa.

c) Establecimiento de cana-
les de comunicación, que 
permitan mantener una 
estrecha relación y conoci-
miento de  las actividades 

)LJXUD��1���
Asociatividad Unidad Económica 
Elaborado por: Marcela Coronel
Año: 2014
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realizadas en la Unidad, a 
través de información perti-
nente y oportuna. 

d) Formación de la estructura 
organizacional que delimi-
te los roles  que cada socio 
que integre los diversos es-
tamentos de la Unidad.  

CONCLUSIONES

• La formulación de proyectos 
productivos en asociatividad 
permite resolver problemas rela-
cionados con la calidad de vida 
de la población, reforzando sus 
potencialidades, estimulando 
sus cualidades y capacidades. 
Para ello, se requiere del rol ac-
tivo que asuman los actores 

que  realizan esta labor. De este 
modo, la estrategia es atender, 
apoyar, estimular el desarrollo 
de estos actores. 

• Son los miembros de la comuni-
dad quienes conocen mejor su 
SFBMJEBE� � Z� QVFEFO� JEFOUJmDBS�
claramente el talento humano  
y  los recursos físicos  con los 
que se cuenta en la  localidad. 
La participación de la población 
objeto de estudio  en el diag-
nóstico de su realidad  es fun-
damental para la formulación de 
propuestas de  proyectos pro-
ductivos en asociatividad, que 
impulse el crecimiento económi-
co y mejore la calidad de vida 
de los pobladores. 

)LJXUD��1���
Composición de Misión en base a  la asociatividad 
Elaborado por: Marcela Coronel
Año: 2014
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• El desarrollo de redes asociati-
vas es vital para la generación 
y fortalecimiento de emprendi-
mientos productivos. Las cua-
les contribuyen a la auto-sus-
tentabilidad  y al desarrollo de 
una visión de emprendimiento 
que favorezca  la calidad de 
vida de la población.

• Dentro de las asociaciones de la 
EPS se visualizó  el impacto de 
los bonos de desarrollo humano 
en los actores de estas organi-
zaciones, pues  partiendo del 
principio de asociatividad que 

MBT� JEFOUJmDB� TF� EFEVKP� RVF���
una asociación está confor-
mada por varias comunidades 
EFOUSP�EF�VO�DBOUØO�FTQFDÓmDP��
las principales actividades eco-
nómicas a las que se dedican 
son   la agrícola;  el nivel de vida 
de estos integrantes les hace 
buscar formas alternativas para 
mejorar su economía, es  por 
ello la mayoría de los individuos 
son aptos para recibir el crédito 
de desarrollo humano CDH.
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RESUMEN. 

Este articulo parte de la necesi-
dad de mejorar la calidad de vida 
de los pobladores de las diferen-
tes comunidades de la provincia 
de Imbabura, especialmente de la 
parroquia de Angochagua. Resal-
ta la importancia que tiene para 
la sociedad  manejar adecuada-
mente los recursos naturales en 
sus diferentes aspectos, como 
en este caso es el de las aguas 
residuales o servidas. Se aprove-
charon los conocimientos y expe-
riencias de trabajo con plantas 
BDVÈUJDBT�P�EF�IVNFEBM�nPUBOUFT�
o emergentes, en tratamientos 
de aguas servidas o residuales 
a nivel piloto, por lo que se pudo 
enseñar, demostrar, y transmitir 
conocimientos, metodologías y 
obtener resultados. Estos revisten 
particular importancia para las ins-
tituciones públicas y privadas que 
QMBOJmDBO�JOWFTUJHBO�DBQBDJUBO�Z�
ejecutan proyectos ambientales.

PALABRAS CLAVE: 

Aguas servidas, Biodegradación, 
&mDJFODJB� EF� USBUBNJFOUP� � 5SBUB-
miento biológico 

ABSTRACT

The article highlights the need to im-
prove the quality of life of the inhabi-
tants of different communities in the 
province of Imbabura, especially of 
the parish of Angochagua. It is impor-
tant for society, the properly handling 
of natural resources in its different as-
pects, as it is the case of management 
waste water or sewage. The author 
used knowledge and experience in 
working with wetland or aquatic plants, 
nPBUJOH� PS� FNFSHFOU� JO� PSEFS� UP� EF-
velop pilot studies of water treatment 
sewage or waste waters, and offer the 
results obtained to the public an pri-
vate institutions  who plan to research 
and develop environmental projects.

KEYWORDS:

INTRODUCCIÓN. 

El agua es uno de los recursos na-
turales que forma parte del desa-
rrollo de cualquier país; es el com-
puesto químico más abundante 
del planeta y resulta indispensa-
ble para el desarrollo de la vida. 
Su disponibilidad, incluyendo  los 
mantos acuíferos, es paulatina-
mente menor debido a su conta-
minación por diversos medios, lo 
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cual representa un desequilibrio 
ambiental, económico y social.

La calidad del recurso agua dismi-
nuye en muchos casos, causando 
un deterioro ambiental, cuando 
es devuelta directamente al me-
dio receptor como ríos acequias y 
otros tras su utilización. De ahí la 
importancia de realizar un correc-
to tratamiento de las aguas resi-
duales o domésticas de acuerdo 
con sus características químicas 
y biológicas antes de ser vertidas.

Se considera que el agua está con-
taminada cuando se ven alteradas 
sus características químicas, físi-
cas, biológicas o su composición, 
por lo que pierde su potabilidad 
para consumo diario o para su utili-
zación en actividades domésticas, 
industriales o agrícolas. 

-BT� BHVBT� SFTJEVBMFT� TF� EFmOFO�
como aguas de composición va-
riada provenientes de las descar-
gas de usos municipales, indus-
triales, comerciales, de servicios 
agrícolas, pecuarios, domésticos, 
incluyendo fraccionamientos y en 
general, de cualquier otro uso, así 
como la mezcla de estos. 

Existen diversas tecnologías para 
el tratamiento de aguas residuales 
domésticas e industriales, cuyo 
QSPQØTJUP�FT�NPEJmDBS�MBT�QSPQJF-
dades físicas o químicas de los 
residuos, además de disminuir o 
eliminar la toxicidad de los com-
puestos que éstas contienen. Me-

diante los tratamientos del agua 
residual se separan, concentran 
y/o transforman los diferentes ti-
pos de contaminantes presentes, 
para garantizar la calidad que exi-
ge la legislación. De esta forma 
se podrá verter al cauce receptor 
mOBM�DPNP�FT�FM�DBTP�EF�MPT�SÓPT�
FTQFDÓmDBNFOUF�EFM�SÓP�Tahuando 
de la ciudad de Ibarra en donde 
se realizó el estudio.

Este río atraviesa la ciudad y en 
sus últimos tramos sirve como de-
positante de las aguas servidas. 
En la actualidad posee un pH muy 
bajo (de 5,4 a 6,3) lo que otorga 
a sus aguas características áci-
das con ausencia de vida. La ciu-
dad ha montado operativos para 
controlar esta problemática pero 
poco o nada se ha podido resol-
ver en estos últimos años.

Materiales y métodos. 

Se utilizó la metodología de la 
muestra compuesta proporcional 
EF�nVKP�MB�DVBM�TF�MPHSB�NF[DMBO-
do iguales volúmenes de agua re-
colectados a intervalos regulares 
Z�EFmOJEPT�EF� UJFNQP��-B�BQMJDB-
ción de este método presupone el 
conocimiento del caudal medido 
del sistema que va a muestrear. 

Se efectuó un ciclo de capacita-
ciones para el manejo adecuado 
de las plantas de tratamiento, con 
la participación de la comunidad 
en mingas para la construcción 
de las piscinas.
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.
(PMA)

El   Plan de Manejo Ambiental 
elaborado, contiene las normas, 
QSPDFEJNJFOUPT� FTQFDJmDBDJPOFT�
y diseños para prevenir, mitigar, 
compensar y rehabilitar las afecta-
ciones que son provocadas por las 
actividades antrópicas y ha sido 
estructurado con un criterio diná-
NJDP�MP�DVBM�TJHOJmDB�RVF�QVFEF�
ser evaluado, retroalimentado y 
reestructurado según las necesi-
dades que se presentaren. 

PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN 
Y RESPONSABILIDADES DEL PMA

La junta parroquial de Angocha-
gua, será la encargada de asig-
nar funciones, responsabilidades 
y autoridades a efectos de facili-
tar una efectiva gestión ambiental, 
además, es responsabilidad de 
los titulares de derechos ambien-
tales, asegurar la implementación 
de las medidas propuestas en el 
presente PMA y disponer los re-
cursos para su ejecución.

Se sugiere que la persona encar-
gada de la administración sea a 
su vez el encargado ambiental, el 
cual debe vigilar que se cumpla 
con el Plan de Manejo Ambien-
tal, hacer cumplir las normativas 
y reglamentos de seguridad am-
biental, realizar el seguimiento 
del correcto desarrollo del PMA, 
velar por su mejoramiento conti-
nuo, e informar cualquier situa-

ción de riesgo, daño, alteración 
que observe en el entorno para 
tomar  las medidas correctivas 
del caso de forma inmediata. Se 
encargará además, de vigilar el 
cumplimiento de las normas de 
seguridad e higiene ambiental, 
capacitar al personal, supervisar 
posibles contingencias, cuidar 
el comportamiento negligente de 
algún morador que incumpla con 
los procedimientos ambientales 
que se establecen en el presente 
estudio.

PLAN DE PREVENCIÓN  Y MITI-
GACIÓN DE IMPACTOS

La mejor mitigación de un impac-
to es la prevención sobre los po-
sibles efectos que puede generar 
VOB�BDUJWJEBE�FTQFDÓmDB�EF� USBT-
formación ambiental, razón por la 
cual, la junta parroquial de Ango-
chagua, en sus planes y turnos 
de trabajo, en forma paralela a la 
contaminación de las aguas resi-
duales, debe ejecutar también las 
medidas de manejo, de tal forma 
que estos gastos adicionales tam-
bién sean más bajos.

Conservación de la Flora y Fauna 

El PMA tiene también como obje-
UJWP�QSFTFSWBS� MB�nPSB�Z�GBVOB�OB-
tivas y silvestres del área de estu-
dio.  Para ello se incluyen en PPA 
las acciones siguientes:

• Prohibir la tala de especies ve-
getales arbóreas nativas del 
remanente de bosque primario 
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QSFTFOUF�FO�FM�ÈSFB�EF�JOnVFO-
cia del proyecto. Controlar el 
ingreso del público ajeno a las 
actividades del proyecto.

• Retirar y esparcir las ramas de 
árboles caídos y se colocar los 
troncos de los árboles en con-
tacto con el suelo para favore-
cer su descomposición.

• No se permitirá actividades de 
caza a ningún morador de la 
comuna.

• Controlar la cacería, recolec-
ción, aprehensión, transporte 
Z� USÈmDP� EF� BOJNBMFT� Z� PUSPT�
FMFNFOUPT�EF�GBVOB�Z�nPSB�TJM-
vestre.

• 1SPUFHFS�MBT�FTQFDJFT�EF�nPSB�
y fauna silvestres amenazadas 
o en proceso de extinción.

• Desarrollar actividades de-
mostrativas de uso, conser-
vación y aprovechamiento 
EPNÏTUJDP� EF� MB� nPSB� Z� GBVOB�
silvestre mediante métodos 
que eviten menoscabar su in-
tegridad.

• Emprender un programa de 
señalización informativo colo-
cando rótulos claros y visibles 
que indiquen que está prohi-
bida la tala de especies vege-
tales, y la captura y casa de 
animales silvestres y la pesca.

• Cuando se corte alguna espe-
cie arbustiva o arbórea,  para 

su uso doméstico, se dejará el 
pie de planta o ejes principa-
les para que su regeneración 
natural sea más rápida.

Control de  Arrastre de Sedimentos 

El propósito a lograr es evitar la 
contaminación  del agua del río Ta-
huando por exceso de sedimen-
tos. Para ello se deben determinar 
el manejo y control adecuado de 
las aguas de escorrentía que la-
WBO� MBT� TVQFSmDJFT� EFTQSPWJTUBT�
de cubierta vegetal. Este hecho 
es provocado por el escavado de 
la piscina y los canales que diri-
gen las tuberías cuya carga de 
sedimentos puede ser retirada en 
sus fracciones decantables, antes 
de ser devueltas al río Tahuando. 

$FFLRQHV�\�0HWRGRORJtD�(VSHFtÀFD�
de Ejecución:

Realizar la excavación de las pis-
cinas, de acuerdo a como se ha 
establecido en los parámetros 
técnicos: cinco metros de largo 
por dos de ancho y un metro de 
profundidad, esto evita que se al-
tere el lugar donde estarán ubica-
das.

Control  de  Aguas  servidas o re-
siduales

Este control tiene como objetivo 
controlar  los derrames de aguas 
residuales domésticas y de las 
haciendas para preservar la ca-
lidad de agua de las acequias y 
por ende del río Tahuando
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Para ello es necesario construir 
una piscina por vivienda y por ha-
DJFOEB�B�mO�EF�RVF�TFB�VUJMJ[BEB�
para el tratamiento de las aguas 
servidas o residuales de cada 
FEJmDBDJØO��4F�EFCFSÈO�DPOTUSVJS��
además cajas de revisión con reji-
llas y tapa para un adecuado con-
trol y cuidado.  

Tratamiento de Aguas Grises y Ne-
gras

Tanto las aguas negras como las 
grises, previo a su descarga, cum-
plirán con los límites permisibles 
establecidos para esta operación. 
Las aguas negras son la mezcla 
de las excreciones orgánicas y 
las aguas residuales domésticas. 
Presentan una enorme peligrosi-
dad para la salud humana, por lo 
tanto, su tratamiento y disposición 
mOBM�UJFOFO�DPNP�mO�FWJUBS�RVF�MPT�
cuerpos de aguas receptores del 
sector (Río Tahuando) se conta-
minen bacteriológicamente.  

Para el tratamiento de aguas gri-
ses y negras, y  para brindar las 
comodidades y facilidades nece-
sarias a los moradores de cada 
una de las comunidades objeto 
de estudio,  deberá construirse 
una batería sanitaria, equipada 
con inodoro, ducha, y lavabo co-
nectado a una piscina biodiges-
tora, con arrastre de agua, lo cual 
constituye una solución práctica 
en proyectos pequeños. 

La función de la piscina es aislar y 

almacenar las excretas humanas, 
de tal manera que las bacterias 
patógenas, al ser neutralizadas 
por la acción biológica producida 
por las plantas acuáticas o emer-
gentes, no constituyan elementos 
de infección y diseminación de 
enfermedades.

RESULTADOS.

 

Según datos del Plan de Desarro-
llo y Ordenamiento Territorial de la 
parroquia de Angochagua, el 71% 
de la población encuestada se 
dedica a actividades agrícolas o 
ganaderas. Si bien es cierto la im-
portancia que dichas actividades 
económicas revisten para el sec-
tor, el uso excesivo del suelo y el 
empleo de fertilizantes químicos y 
plaguicidas, junto con la pérdida 
de prácticas agrícolas ancestra-
les sostenibles, ejercen una pre-
sión excesiva sobre los recursos 
naturales de la zona, incluida la 
zona de páramo de la parroquia, 
en donde se localizan las princi-
pales fuentes de agua del cantón 
Ibarra.

La ejecución del diagnóstico so-
bre la calidad del agua se realiza-
rá en tres momentos de la manera 
siguiente:

• Levantamiento de la línea 
base. Se recolectarán todos 
los datos que permitirán iden-
UJmDBS�MB�TJUVBDJØO�FYBDUB�FO�MB�
que se hallan todos los mora-
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dores de las comunidades de 
la parroquia de Angochagua, 
y que se considerará como 
punto departid para el estudio.

• Construcción y acompaña-
miento. A partir de los resulta-
dos del diagnóstico se llevará 
a cabo la construcción de pis-
cinas biodigestoras que  sal-
gan a la acequia principal, con 
un alto porcentaje de descon-
taminación. Para esto cada 
BDUPS� CFOFmDJBSJP� UFOESÈ� RVF�
cumplir con sus respectivas 
responsabilidades. El Consul-
tor y los miembros de la Jun-
ta Parroquia de Angochagua 
brindarán el acompañamiento 
necesario al proceso de cons-
trucción de las piscinas y esta-
rán en condiciones de ofrecer 
sugerencias y dar soluciones 
a los problemas que se pre-
senten.

• Seguimiento y evaluación; El 
seguimiento se lo realizará en 
función de los indicadores, 
mientras que la evaluación 
TFSÈ�BM�mOBMJ[BS�FM�QSPZFDUP�DPO�
FM�mO�EF�EFUFSNJOBS�MPT�BDJFSUPT�
o desaciertos durante la ejecu-
ción del estudio diagnóstico y 
la presentación de un plan de 
manejo ambiental.

RESUMEN TÉCNICO

Luego de haber realizado la ca-
SBDUFSJ[BDJØO�Z�MB�QMBOJmDBDJØO�FT-
tructural de las piscinas biodiges-

toras, fue determinado que:

1. Como parte del tratamiento pri-
mario; se deben revisar los se-
dimentos pesados en una caja 
de control y revisión antes de 
que sean depositados en el ca-
OBM� QSJODJQBM� EF� nVKP� EF� BHVB�
para el cribado, tamizado, se-
EJNFOUBDJØO� DPO� FM� mO� EF� RVF�
JOHSFTF� UPEP� FM� nVJEP� EF� BHVB�
residual a la piscina.

2. Para el tratamiento biológico, se 
construirán piscinas biodigesto-
ras. Dentro de las piscinas debe 
ser colocado un cascajo grande 
DPO�FM�mO�EF�RVF�DVBOEP�DJSDVMF�
el agua, los elementos orgáni-
cos presentes  queden atrapa-
dos en los poros. Las raíces de 
las plantas emergentes acuáti-
cas y de humedal, cumplen así 
su función anaeróbica y se pue-
da obtener un alto porcentaje 
de descontaminación. Se prevé 
que pueda lograrse un 80 % de 
descontaminación en la planta 
de tratamiento. La desinfección 
EFM�FnVFOUF�Z�FM�USBUBNJFOUP�CJP-
lógico se realizan para eliminar 
los coliformes.( Olguín, E. 1996)

Con la utilización de plantas de 
humedal como la Phragmites, 
TF�QVFEF�MPHSBS�VO�mMUSP�OBUVSBM�
dado el control de olores que 
dicha planta logra.
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Se estima que un sistema con 
plantas emergentes bien diseña-
do y bien manejado puede du-
rar al menos treinta y cinco años 
sin necesidad de ser renovado. 
Cuando sea necesario levantar el 
sistema, el sustrato resultante será 
un material tipo turba, que podrá 
TFS�VUJMJ[BEP�QBSB�mOFT�BHSÓDPMBT�

-BT�NBDSØmUBT�BDVÈUJDBT�IBO�TJEP�
consideradas por varios autores 
como una plaga debido a su rápi-
do crecimiento, ya que en ocasio-
nes llegan a invadir lagunas, ca-
nales de riego y pueden generar 
otros problemas. 
No obstante, si las plantas acuáti-

cas se manejan adecuadamente, 
TV�QPEFS�EF�QVSJmDBDJØO�TV�DBQB-
cidad de absorción de nutrientes 
y bioacumulación de otros com-
puestos presentes en el agua, 
las convierten en una herramienta 
útil en el tratamiento de aguas re-
siduales. Se cuenta con resulta-
dos favorables de la remoción de 
compuestos tóxicos por plantas 
acuáticas como una alternativa 
ecológica y económica viable. 
(Paredes, D., Vélez, M.E., 2007)
En este proyecto se deben utilizar 
plantas de humedal de los dos 
grupos principales (sumergidos y 
emergentes), en el tratamiento de 
aguas residuales. Como resultado 

"�DPOUJOVBDJØO�TF�NVFTUSB�MB�JNBHFO�EF�MB�QMBOUB�EF�USBUBNJFOUP�EFM�FnV-
ente de las aguas residuales de las viviendas de la parroquia de Ango-
chagua con la utilización de la Phragmites.

Piscina de tratamiento biológico con Phragmites
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se obtienen las ventajas siguientes: 

Remoción de sustancias quími-
cas. Estas plantas tienen la capa-
cidad de asimilar grandes canti-
dades de nutrientes importantes 
como el nitrógeno y el fósforo que 
se metabolizan y almacenan en 
los tejidos vegetales. 

Cosecha periódica de la biomasa 
generada. Se logrará la remoción 
de otros nutrientes.

Disminución de patógenos: al 
proporcionar áreas colonizadas 
por microorganismos que se ali-
mentan de desperdicios e inver-
tebrados que consumen materia 
orgánica y bacterias.

Estabilidad y resistencia: las plan-
tas de humedal pueden sobrevivir 
y reproducirse rápidamente bajo 
diferentes condiciones ambienta-
les.

Dentro de las piscinas biodiges-
toras existe todo un ecosistema 
diverso, constituido por plantas 
nPUBOUFT�DPNP�TPO��MB�Phragmites 
comunis, así como también co-
munidades microbiológicas muy 
complejas que están intercam-
biando procesos para depurar el 
agua.

-BT�NBDSØmUBT� FODPOUSBEBT� DPO-
tribuyen mayormente a la elimi-
nación de los nutrientes, pero 
forman el sustrato para la comu-
nidad microbiológica y ayudan a 

la oxigenación de los suelos, faci-
litando las reacciones químicas y 
biológicas.

Dentro de las piscinas es posible 
que exista un ciclo de nutrientes, 
FO�FM�DVBM�MBT�NBDSØmUBT�nPUBOUFT�
y microorganismos obtienen los 
nutrientes del agua, y al morir los 
devuelven a los sedimentos, de 
donde la Phragmites se puede 
aprovecharlos.

Se logrará una considerable re-
ducción del contenido de nutrien-
tes y de bacterias en las aguas 
que salen de las piscinas.
La producción de todas estas 
plantas de humedal se verá incre-
mentada por el aprovechamiento 
que hacen de los nutrientes di-
sueltos.

Con los resultados del trabajo se 
IBO�QVFTUP�EF�NBOJmFTUP�MBT�WFO-
tajas de contar con un agua más 
limpia, con ausencia de nutrientes 
y bacterias y de usar un procedi-
miento autosustentable teniendo 
en cuenta la producción de las 
plantas que se utilizan. 

CONCLUSIONES: 

• Se ha comprobado que se pue-
den utilizar plantas emergentes 
como la Phragmites para el tra-
tamiento de aguas residuales 
domésticas, alcanzando bue-
nos niveles de remoción y ren-
dimiento de la biomasa. 
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• La tecnología que se preten-
de emplear se acomoda a los 
requerimientos y a la realidad 
socio-económica de la zona, 
lográndose una alternativa 
sustentable al problema de las 
aguas residuales

• Los rendimientos que se pue-
den lograr en la producción 
de biomasa al igual que los 
resultados satisfactorios en los 
contenidos de proteína, hacen 
que estos sistemas puedan 

ser adoptados por la comuni-
dad como nuevas fuentes de 
ingresos económicos.

• Con tiempos de retención del 
agua superiores a 8 días se 
logran los mejores resultados 
y un equilibrio entre la produc-
ción óptima de biomasa y la 
mayor remoción de contami-
nantes.
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RESUMEN

Este artículo expresa una caracte-
rización integral del cantón Otava-
lo de la Republica de Ecuador en 
la que revela las  peculiaridades 
de su composición poblacional, 
sus manifestaciones étnicas, de 
género, económicas, sociales, 
religiosas y culturales y las princi-
QBMFT� QSPCMFNÈUJDBT� RVF� BnPSBO�
así como la necesidad y el ca-
rácter utilitario de la creación del 
Consultorio Jurídico Gratuito de la 
Universidad de Otavalo para  con-
tribuir a la solución de la mismas.

PALABRAS CLAVES: 

Cantón Otavalo, caracterización 
de la población, problemáticas 
sociales, Consultorio Jurídico 
Gratuito. 

Abstract

This article presents a compre-
hensive description of the Canton 
of Otavalo (Republic of Ecuador) 
that discloses: the peculiarities of 
its population composition as well 
as the characteristics of its ethnic, 
economic, social, religious, cul-
tural, and gender manifestations. 
The article also points out the 
main social problems detected 
in the area, problems that justify 
the need and the utilitarian nature 
of the creation of the Free Legal 
$PVOTFMJOH� 0GmDF� PG� UIF� 6OJWFS-
sity of Otavalo in contributing to 
their solution.
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Otavalo Canton, population cha-
racterization, social problems, 
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El cantón Otavalo está situado 
en la región norte del Ecuador y 
al sur oriente de la provincia de 
Imbabura. La ciudad de Otavalo 
se encuentra ubicada al norte del 
callejón interandino a 110 kilóme-
tros de la capital Quito y a 20 kiló-
metros de la ciudad de Ibarra, se 
encuentra a una altura de 2.565 
metros sobre el nivel del mar, y 
FTUÈ�VCJDBEB�HFPHSÈmDBNFOUF�FO�
las siguientes coordenadas: 78° 
15’ 49’’ longitud oeste y 0° 13’ 43’’ 
latitud norte.

Otavalo una ciudad famosa por 
el multicolor mercado indígena, 
donde se puede disfrutar de sus 
mFTUBT�USBEJDJPOBMFT�Z�BQSFDJBS�TV�
amplia riqueza cultural que se  las 
celebra en el mes de junio, el INTI 
RAIMI, que es la manifestación 
más auténtica del mundo indíge-
na, y en el mes de septiembre; el 
$0--"�3"*.*�	mFTUBT�EFM�:BNPS
�
Comunidades indígenas qui-
chuas forman el  actual pueblo 
Otavaleño, sus viviendas espar-
cidas por el campo, construidas 
en el barro, junto a un galpón que 
sirve de taller para su telar y un 
pequeño huerto en torno a la cul-
tura del maíz. El folklor de Otavalo 
es variado y riquísimo, así como 
desconocido en su magnitud real. 
La difusión de esta manifestación 
cultural auténtica, producto del 
saber y de la enorme sensibili-
dad de las mayorías indígenas, 
caracteriza a la población indio-
mestiza del Cantón que se halla 
distribuida en toda la circunscrip-
ción territorial, agrupándose en 

determinados sectores rurales, 
para presentar secciones densas 
diseminadas en la jurisdicción de 
dicho Cantón.

La organización social de la Co-
munidad indígena es la unión de 
“runas” que viven dentro de un 
territorio  con ideas propias, tra-
bajando en conjunto o en familia 
en busca de mejoras  para la co-
munidad. Están dirigidos por el 
Cabildo que es la autoridad y el 
yaya - mama para todos los mora-
dores. Ellos vigilan por el bienes-
tar y median los problemas socia-
les que se les presentan, realizan 
constantemente gestiones y con-
vocan a mingas para la apertura 
y limpieza de caminos, buscando 
siempre el adelanto de la comu-
nidad.

Una minoría de los Kichwa Ota-
valo  del sector urbano y del sec-
tor rural ha logrado acumular im-
portantes recursos, lo que les ha 
permitido consolidar su economía 
y acceder a bienes, que los dife-
rencien del resto. La pauta de di-
ferenciación social entre las fami-
lias de Otavalo está marcada por 
la capacidad económica que se 
concentra en el grupo de interme-
diarios y exportadores. Los hijos 
de dichas familias que hace apro-
ximadamente unos diez o veinte 
años se radicaron en la ciudad de 
Otavalo, han tomado una actitud 
de superioridad hacia el resto de 
los indígenas, es decir que las no-
ciones de exclusividad del indíge-
OB�VSCBOP�TF�SFnFKBO�BEFNÈT�FO�
el juego de símbolos1 distintivos 

ϭ� �^şŵďŽůŽƐ�ĚŝƐƟŶƟǀŽƐ�ƋƵĞ�ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂŶ�Ă�ŝŶ-
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que son usados en la ocupación 
del espacio, la lengua, y la vesti-
menta.

En la formación de esta sociedad 
indígena, el factor económico 
adquiere importancia y valor, los 
grandes logros traen como conse-
cuencia el prestigio y el respeto, 
es decir que si los indígenas que 
tienen mayor capacidad económi-
ca realizan acciones destacadas 
FO�CFOFmDJP�EF�MB�DPNVOJEBE�FMMP�
MFT�DPOmFSF�GBNB�Z�BVUPSJEBE�EFO-
tro de la organización. 

En la actualidad la ciudad de Ota-
valo, no obstante su organización 
social y el desarrollo económico 
alcanzado, presenta un sin núme-
ro de problemas que requieren la 
intervención del derecho para su 
solución.

Dentro de dichas problemáticas 
podemos destacar, la violencia in-
trafamiliar, los divorcios, las con-
troversias en materia de alimen-
UPT�BMHVOPT�EFMJUPT�UJQJmDBEPT�FO�
nuestra normativa vigente, entre 

dígenas urbanos de los indígenas rurales. 
�ƐƚŽ�ƐĞ�ĞǆƉƌĞƐĂ�ĞŶ�ůĂ�ŵĂŶĞƌĂ�ĚĞ�ǀĞƐƟƌ�ƉŽƌ�
ejemplo la ropa del indígena urbano es de 
mejor calidad, más costosa en cuanto al 
idioma el indígena urbano es trilingüe in-
cluso hablan hasta cuatro y cinco idiomas 
Ǉ�ĞƐƚŽ�ŚĂ�ƉĞƌŵŝƟĚŽ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĚĞƐĞŶǀƵĞůǀĂŶ�
ĚĞ�ŵĞũŽƌ�ŵĂŶĞƌĂ�ĨƌĞŶƚĞ�Ă�ůŽƐ�ĚĞŵĄƐ�ƋƵĞ�
el indígena del sector rural pese a que 
también son bilingües pero el hecho de 
vivir en las comunidades no les permite  
ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌƐĞ�ĞŶ�ƵŶĂ�ĨŽƌŵĂ�ŵĄƐ�ĂŵƉůŝĂ͕�
de igual manera el gusto por determinada 
música, es así que el que vive en el sector 
urbano le atrae más la música rock , en 
tanto que el del sector rural se inclina más 
Ă�ůĂ�ŵƷƐŝĐĂ�ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů�ĂƵƚĠŶƟĐĂ͘

otros, todos los cuales demandan 
un asesoramiento legal efectivo y 
permanente.

De ahí la necesidad de la creación 
de los Consultorios Jurídicos Gra-
tuitos en las Universidades para 
la vinculación con la sociedad y 
como medio efectivo para la aten-
ción jurídica de los problemas so-
ciales en las comunidades. 

I DIAGNÓSTICO ECONÓMI-
CO SOCIAL DE LA CIUDAD 
DE OTAVALO

Otavalo es un espacio donde se 
vive y se practica la intercultura-
lidad para lo cual se ha dado la 
interrelación con las diversas cul-
turas de los pueblos que habitan 
en esta ciudad, basándose en el 
respeto a la diferencia cultural y la 
unidad en la diversidad.

La Interculturalidad2 entendida 
como un proceso político y social, 
forma parte de un proyecto anti-
colonial y anti sistémico, orientado 
a la construcción de un nuevo tipo 
de estado-nación y de una demo-
cracia participativa que tome en 
cuenta la diversidad étnica, so-

Ϯ� � �Ğ� ĂĐƵĞƌĚŽ� Ă� ůŽƐ� WƌŝŶĐŝƉŝŽƐ� ĨƵŶĚĂŵĞŶ-
ƚĂůĞƐ�ƉĂƌĂ�Ğů�ĨŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ƉƵĞď-
los indígenas. La Interculturalidad es el 
reconocimiento y el respeto mutuo a los 
valores étnicos y culturales. Es el derecho 
que cualquier persona sin importar su 
origen, cultura, idioma, tradiciones, es-
ƉŝƌŝƚƵĂůŝĚĂĚ͕�ĞƚĐ͖͘�ƟĞŶĞ�Ă�ƐĞƌ�ƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽ�Ǉ�
respetado como tal. Es un espacio de auto 
ƌĞŇĞǆŝſŶ�Ǉ�ĂƵƚŽĞƐƟŵĂ�ďĂƐĂĚĂƐ�ĞŶ�ůĂ�ǀĂů-
oración de un mismo, acogiendo lo propio 
Ǉ� ƌĞƐƉĞƚĂŶĚŽ� ůŽ� ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͕� DŽǀŝŵŝĞŶƚŽ�
Indígena de Tungurahua, Ambato-Ecua-
ĚŽƌ͕ �ĂŹŽ�ϮϬϬϬ͘



[pág.  80]    REVISTA SARANCE Nº32 pp 77 -93 ISSN : 1390-9207diciembre 2014 

El Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad de Otavalo. Necesidad de su fortalecimiento 

cial y cultural, que permita una 
nueva forma de redistribución de 
los recursos nacionales. (Walsh, 
1999:133, en Salgado, 2005:41).
La población del Censo 2010 es-
tablece un total de 104.677 habi-
tantes, de los cuales 54.323 son 
mujeres y la mayor cantidad de 
población esta hasta los 39 años 
con un total de 76.590 personas.

Cuadro Población del cantón Ota-
valo por género

Grupos quinque-
nales de edad

Sexo Total

 Hombre Mujer

 Menor de 1 año 903 893 1796

 De 1 a 4 años 4725 4500 9225

 De 5 a 9 años 6254 6265 12519

 De 10 a 14 años 6351 6162 12513

 De 15 a 19 años 5490 5472 10962

 De 20 a 24 años 4446 4715 9161

 De 25 a 29 años 3746 4092 7838

 De 30 a 34 años 3016 3617 6633

 De 35 a 39 años 2727 3216 5943

 De 40 a 44 años 2421 2884 5305

 De 45 a 49 años 2225 2637 4862

 De 50 a 54 años 1728 2033 3761

 De 55 a 59 años 1589 1731 3320

 De 60 a 64 años 1334 1685 3019

 De 65 a 69 años 1195 1461 2656

 De 70 a 74 años 904 1132 2036

 De 75 a 79 años 612 772 1384

 De 80 a 84 años 411 606 1017

 De 85 a 89 años 196 290 486

 De 90 a 94 años 61 118 179

 De 95 a 99 años 18 39 57

 De 100 años y 
más

2 3 5

 Total 50354 54323

Procesado con Redatam+SP CENSO DE POBLA-

CION Y VIVIENDA 2010 – INEC

Por otro lado, es muy alta la dife-
rencia en el nivel de instrucción 
entre hombres y mujeres factores 
que promueven la vulnerabilidad 
Z�MB�EJmDVMUBE�BM�BDDFTP�EF�PQPS-
tunidades de desarrollo personal. 
En el siguiente cuadro se mues-
tran las brechas existentes en los 
niveles de escolaridad.

El resultado del índice de analfa-
betismo es de 15,28 % dentro del 
cantón. El predominio de perso-
OBT� BVUP� JEFOUJmDBEP� DPNP� JOEÓ-
genas es del 57% seguido por los 
mestizos con el 40%. 

A pesar del desarrollo económico 
de este cantón se evidencia una 
DBOUJEBE� TJHOJmDBUJWB� EF� GBNJMJBT�
categorizadas como pobres den-
tro de las necesidades básicas in-
satisfechas, de los 25.556 casos 
el 57,38% son pobres.

Cuadro Hogares pobres por NBI 
cantón Otavalo

Categorías Casos % Acumulado %

 No Pobre 10.891 42,62 % 42,62 %

 Pobre 14.665 57,38 % 100,00 %

 Total 25.556 100,00 % 100,00 %

Procesado con Redatam +SP CENSO DE POBLA-

CIÓN Y VIVIENDA 2010 - INEC

La cultura es patrimonio del pue-
blo y constituye elemento esencial 
de su identidad. El Estado debe 
promover y estimular la cultura, 
la creación, la formación artística 
Z�MB�JOWFTUJHBDJØO�DJFOUÓmDB��%FCF�
establecer políticas permanen-
tes para la conservación, restau-
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ración, protección y respeto del 
patrimonio cultural, de la riqueza 
artística, histórica, lingüística y ar-
queológica de la nación, así como 
del conjunto de valores y manifes-
UBDJPOFT�EJWFSTBT�RVF�DPOmHVSBO�
la identidad nacional, pluricultural 
y multiétnica.

Es deber del Estado la garantía 
del ejercicio y el cumplimiento de 
los derechos humanos contem-
plados en la Constitución y Nor-
mas Internacionales. 

Dentro de las problemáticas, la 

Sexo
Nivel de instrucción más alto al 
que asiste o asistió

Grandes 
grupos de 
edad

Total

Hombre
De 0 a 14 
años

De 15 a 64 
años

De 65 
años y 
más

 Ninguno 146 2427 1383 3956

 Centro de Alfabetización/(EBA) - 385 126 511

 Preescolar 543 127 17 687

 Primario 5453 10826 1356 17635

 Secundario 1730 5834 161 7725

 Educación Básica 4710 1390 60 6160

 Bachillerato - Educación Media - 2849 50 2899

 Ciclo Postbachillerato - 348 8 356

 Superior - 3869 114 3983

 Postgrado - 236 7 243

 Se ignora 46 492 121 659

 Total 12628 28783 3403 44814

Mujer
De 0 a 14 
años

De 15 a 64 
años

De 65 
años y 
más

Total

 Ninguno 164 4330 2690 7184

 Centro de Alfabetización/(EBA) - 1288 224 1512

 Preescolar 527 143 16 686

 Primario 5437 10982 971 17390

 Secundario 1660 5775 274 7709

 Educación Básica 4617 1358 52 6027

 Bachillerato - Educación Media - 2598 44 2642

 Ciclo Postbachillerato - 407 5 412

 Superior - 4478 32 4510

 Postgrado - 191 3 194

 Se ignora 45 594 117 756

 Total 12450 32144 4428 49022

Cuadro Nivel más alto de instrucción por género del cantón Otavalo

Procesado con Redatam +SP CENSO DE 

POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010 - INEC
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violencia como fenómeno social 
negativo3, al constituirse como 
PCKFUP�EF�JOWFTUJHBDJPOFT�DJFOUÓm-
cas sean causales o conductua-
les, no puede abordarse sin antes 
diseñar una concepción teórica-
DJFOUÓmDB�JOUFSEJTDJQMJOBSJB�

La Violencia Intrafamiliar es uno 
de los principales problemas que 
afecta a la sociedad ecuatoriana 
sin respetar edad, sexo, color o 
QPTJDJØO� TPDJBM�� QVFT� MPT� DPOnJD-
tos familiares que terminan en vio-
lencia se dan tanto en familias hu-
mildes, como en las de alto estrato 
social, de manera diferente tal vez 
pero provocando las mismas con-
secuencias ya sean físicas o psi-
cológicas en los miembros de la 
familia (Kary, L. 2009; Disponible: 
XXX�NPOPHSBmBT�DPN


Kary, L 2009, indica que “La Vio-
lencia Intrafamiliar constituye una 
violación de derechos humanos, 
es un problema de salud pública 
y por tanto es uno de los principa-
les obstáculos al desarrollo de las 
ciudades y los países, que afecta 
a 7 de cada 10 mujeres”.

Se ha comprobado que las víc-
timas de violencia doméstica o 
sexual sufren más problemas de 
salud, las cuales acuden con ma-
yor frecuencia a los servicios hos-
pitalarios de urgencia que las per-
sonas que no sufren violencia, lo 
cual impide su aporte pleno al de-
sarrollo. En su mayoría estos cos-

ϯ� � WŝƚĂ� ^ĂůŽŵſŶ͕� zĂůĂŝŶ͘� /ŶƐƟƚƵƚŽ� ^ƵƉĞƌŝŽƌ�
ĚĞů�DŝŶŝŶƚ��ůŝƐĞŽ�ZĞǇĞƐ�ĐĂƉŝƚĄŶ�͞^ĂŶ�>ƵŝƐ͘͟ �
Ciudad Habana 2004. CONCIS. Ponencia

tos no son asumidos por el Esta-
do, sino por las mismas víctimas, 
consecuentemente las personas 
más pobres, son las más grave-
mente afectadas. 

Por otra parte para las víctimas 
de violencia de género, una de 
las principales  inquietudes es el 
acceso a la administración de jus-
ticia. A pesar de los avances que 
se han dado, aún subsisten obs-
táculos para el acceso, prejuicios 
sexistas desde quién administra 
justicia en esa jurisdicción.

MIGRACIÓN Y TRABAJO

La migración prevalece en todos 
los estatus sociales, la mujer en-
tonces, se convierte en jefa de ho-
gar asumiendo responsabilidades 
económicas, productivas, educa-
tivas e incluso comunitarias en el 
caso de las mujeres indígenas.

Según la prensa nacional, en el 
año 2000 por cada familia ecua-
toriana existe por lo menos un pa-
riente en el exterior. En Otavalo se 
contempla esta realidad, pues su 
desarrollo artesanal y riqueza cul-
tural especialmente en el cantón 
obliga a hombres y mujeres a bus-
car mejores días en otros países. 
En mayor porcentaje los hombres 
son los que viajan, y en el caso de 
Otavalo la preferencia es España, 
especialmente del sector indíge-
na ya sea por comercio o por bus-
car otras alternativas de vida.
Según el Dpto. de Migración del 
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cantón Otavalo existen aproxima-
damente 217 permisos mensuales 
de salida del país de los cuales el 
30% corresponde a mujeres entre 
los 20 a 45 años de edad (en este 
sentido las mujeres jóvenes en 
edad ideal de trabajar como po-
blación económicamente activa) 
TBMFO� EFM� QBÓT� B� mO� EF� QSPDVSBS�
mayores ingresos y el bienestar 
de la familia que dejan, contribu-
yendo desde la distancia el mejo-
ramiento económico y a la satis-
facción de algunas necesidades 
como son: vivienda, vestimenta, 
educación, alimentación, y a su 
vez dejan un vacío en la afectivi-
dad familiar).

Las principales actividades de es-
tas mujeres en el exterior son que-
haceres domésticos, cuidado de 
personas de la tercera edad, con-
serjes y prestadoras de primeros 
auxilios en hospitales. De igual 
manera no acceden a la educa-
DJØO�P�CFOFmDJPT�EF�MFZ�DPNP�TF-
guridad social o contrato de em-
pleo garantizado.

En muchos casos salen en una mi-
gración temporal padre y madre 
provocando el bajo rendimiento 
escolar de los hijos/as que per-
manecen en poder de tíos, tías, 
abuelos/as.

Los permisos de salida restantes 
corresponden a hombres y meno-
res de edad. Este hecho provoca 
que en la actualidad las mujeres 
representen el 40% de la fuerza  
laboral en el país. Hasta 1995 die-
ciocho de cada 100 mujeres eran 

jefas de hogar, datos que hoy 
estarán superados por la masiva 
tendencia de la migración. 

El trabajo no remunerado (que-
haceres domésticos), es todavía 
un problema para la sociedad, 
en este sentido “la participación 
EF�MPT�IJKPT�Z�EFM�FTQPTP�TJHOJmDB�
una ayuda entre el 30% y 50% de 
la tarea doméstica, que es asumi-
da casi exclusivamente por la mu-
jer  trabajadora, con un promedio 
de 14 a 16 horas diarias.”

En Otavalo el 80% de vendedores 
en mercados, ambulantes o infor-
males son mujeres, hecho que da 
a conocer que el comercio infor-
mal obliga a compartir el rol de 
“madre y trabajadora”, “sector 
que ofrece menores niveles de re-
muneración, acentuando aún más 
la condición de discriminación so-
cial y de género”4 (Plan de Vida 
Otavalo, p. 109).

Según las estadísticas del 
CEAMO´s las mujeres que sufren 
mayor agresión física, psicológica 
y sexual son aquellas que realizan 
trabajos domésticos en su casa, 
siendo un 38%, es decir, las que 
dependen económicamente de 
sus esposos o compañeros; en 
segundo lugar las empleadas pri-
vadas en un 17%; y en tercer lu-
gar las mujeres del sector informal 
en un 11%. En menores escalas 
están las comerciantes, estudian-
tes y otras.
En el 48% de ocasiones el agre-

4  Fundación José Peralta, Ecuador su Reali-
dad, Ed. 2000 – 2001, pág 98
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sor es generalmente su esposo, 
en un 18% su ex conviviente y en 
un 14% son personas conocidas. 
La mayoría de casos y en orden 
de mayor incidencia el 22% de 
demandados son empleados pri-
vados, con un 20% comerciantes 
y con un 14% los profesionales en 
MJCSF�FKFSDJDJP�TJHOJmDBOEP�RVF�TV�
condición de tener un grado de 
mayor escolaridad no implica me-
nos violencia o garantiza la ade-
cuada comunicación5.

La educación de hombres y mu-
jeres se basa más en la prepara-
ción de profesionales,  que en la 
formación de seres humanos con 
valores de respeto y corresponsa-
bilidad. También se ha comproba-
do que existe mayor decisión de 
las mujeres a la hora de denunciar 
el maltrato. El 57% de denuncian-
tes son mujeres casadas; el 32% 
mujeres solteras y el  6% mujeres 
divorciadas. 

Los sectores que mayoritariamen-
te presentan sus denuncias son  
los mestizos con un  63%, los indí-
genas con el37% y los afroecua-
torianos y  los extranjeros con 0%: 
Entre los sectores de procedencia 
el urbano representa el 53 % y el 
rural el 43%.

Las estadísticas del Centro de 
Educación y Acción de la Mujer 
Otavaleña revelan que  207 casos 
de 587, no tienen  un año de rela-
ción matrimonial o convivencia, y 
que  relaciones de 2 a 4 años evi-
dencian  un alto índice de proble-

5  INFOPLAN 99

mas, atribuidos a la comunicación 
inadecuada, a la situación econó-
mica de la familia y al alcoholismo.

Resultados como estos, permiten 
no solo evidenciar la importancia 
y necesidad de contar con apo-
yos directos a la estructuración y 
estabilidad de la familia, sino que 
constatan la realidad de la mujer 
dentro del hogar6.

El cambio de actitudes, que son 
cambios mentales y de volunta-
des, ocupan mayor tiempo, es 
distinto hablar de elementos cuan-
titativos, sin embargo los cambios 
de actitud son más enriquecedo-
res pues contribuimos a la forma-
ción de nuevas familias basadas 
en el respeto, la comunicación y 
la equidad.

Entre las propuestas que prevé el 
Plan de Vida de Otavalo emitido 
en el año 2010 está establecer 
estrategias que permitan el de-
sarrollo de políticas públicas que 
promuevan un buen vivir. 

6  CEAMOS 2001
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Fuente: Plan de vida Otavalo p. 123. En este contexto el Plan de Vida recoge las siguientes prioridades:

Fuente: Plan de vida Otavalo p. 124

Presenta además un árbol de problemas ante el maltrato intrafamiliar.

Fuente: Plan de vida Otavalo
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Fuente: Plan de vida Otavalo

El creciente índice de violencia es 
generada por una diversidad de 
factores cuyos efectos son varia-
dos, entre ellos la desintegración 
familiar y disfuncionalidad de la 
misma. Falta además, la práctica 
de valores humanos (responsabi-
lidad y solidaridad) entre progeni-
tores, lo que genera  la desprotec-
ción de los hijos y la creación de 
malos hábitos de conducta. 

Es necesario realizar  acciones  
para garantizar el ejercicio de los 
derechos de la niñez  mediante la 
aplicación de la normativa exis-
tente. Lamentablemente, el Esta-
do aún no está en la capacidad 
de otorgar la defensa de los mis-
mos por falta de una estructura 
pública que permita garantizar el 
desarrollo integral de este grupo 
de atención prioritaria.

Muchas de las familias, padres y 
madres  se ven abocados a termi-
nar su relación mediante los divor-
cios. Por cada 10000 habitantes el 
16,2 se divorcia, como se muestra 
en el cuadro de Población Total, 
Matrimonios, Divorcios, Tasas de 
Nupcias y de Divorcios según 
Regiones y Provincias de Re-
sidencia Habitual de los Con-
trayentes y Divorciados 
Año 2011. 

La implementación de institucio-
nes y organizaciones que ofertan 
el servicio de patrocinio en las 
causas de violación de derechos 
en especial de la mujer, permite 
que estos casos no queden en la 
impunidad. 
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Fuente: Plan de vida Otavalo

II.-  CREACION DE LOS 
CONSULTORIOS JURIDI-
COS EN LAS UNIVERSIDA-
DES ECUATORIANAS 

El Plan Nacional del Buen Vivir 
(Plan Nacional de Desarrollo) en 
sus orientaciones éticas indica: 
“Justicia como imparcialidad: una 
sociedad justa es aquella que 
otorga seguridad jurídica y el mis-
mo trato en todos sus procesos 
a todas y todos los ciudadanos 
frente a la ley y las instituciones 
que la rigen, en donde los dere-
chos individuales son respetados 
en tanto forman parte también de 
un objetivo social. (Dworkin, en 
Campbell, 2002; Rawls, 1999)”7.

En tanto, el Objetivo 6: “Consoli-
dar la transformación de la justicia 
y fortalecer la seguridad integral, 
en estricto respeto de los dere-
chos humanos” busca el fortale-
cimiento del pluralismo jurídico y 
la institucionalización de los prin-
DJQJPT�EF�FmDJFODJB�PQPSUVOJEBE�
transparencia, honestidad e im-
parcialidad en el sistema judicial. 
Sobre todo, contribuye a garanti-

7  Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017

zar el acceso igualitario a la admi-
nistración de justicia, en particular 
de las personas que necesitan 
atención prioritaria. Para ello se 
plantean las siguientes políticas:

Impulsar una administración de 
KVTUJDJB� JOEFQFOEJFOUF� FmDJFOUF�
FmDB[� PQPSUVOB� JNQBSDJBM� BEF-
cuada e integral.

Erradicar las prácticas de violen-
cia contra las personas, pueblos y 
nacionalidades.

Promover el conocimiento y pro-
cesos de formación jurídica para 
la población.

Además, la Constitución de la Re-
pública del Ecuador,  en su Art. 75 
establece el acceso gratuito a la 
Justicia. “Toda persona tiene de-
recho al acceso gratuito a la justi-
cia y a la tutela efectiva, imparcial 
y expedita de sus derechos e in-
tereses, con sujeción a los princi-
pios de inmediación y celeridad; 
en ningún caso quedará en inde-
fensión. El incumplimiento de las 
resoluciones judiciales será san-
cionado por la ley”.8

ϴ� �ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŝĐĂĚ͘ŽĂƐ͘ŽƌŐͬĨŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶ-
ƚŽͺŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůͬůĞŐŝƐůĂƟŽŶƐͬW�&ͬ��ͬĐŽŶ-
ƐƟƚƵĐŝŽŶ͘ƉĚĨ

Fuente: http://www.inec.gob.ec/estadisticas_sociales/mat_div_2011/01_Tabulados.xls
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El Art. 193 indica que “Las faculta-
des de Jurisprudencia, Derecho o 
Ciencias Jurídicas de las universi-
dades, organizarán y mantendrán 
servicios de defensa y asesoría 
jurídica a personas de escasos re-
cursos económicos y grupos que 
requieran atención prioritaria…”.9

Mediante la resolución No. DP-
DPG 2013-021, de 13 de Mayo 
de 2013 de la Defensoría Pública 
se dispone la Acreditación y Fun-
cionamiento de los Consultorios 
Juridicos Gratuitos. Dicha reso-
lución estipula el objeto, ámbito, 
principios, gestión y las obliga-
ciones especiales que deben te-
ner dichos Consultorios Jurídicos 
gratuitos. También establece todo 
lo referido al proceso de autoriza-
ción y acreditación de los consul-
torios por parte de la Defensoría 
Pública. 

Así mismo, la resolución No. DP-
DPG-2014-090 de 4 de julio de 
2014, aprueba el instructivo para 
la renovación de la autorización 
de funcionamiento de los Consul-
torios Juridicos Gratuitos y los ins-
trumentos para la recolección de 
información preparados al efec-
to por la Dirección Nacional de 
Acreditación de Servicios.

Por su parte el Código Orgánico 
de la Función Judicial en su Art. 
292 establece el “Servicio de de-
fensa y asesoría jurídica gratuita.- 
Las facultades de jurispruden-
cia, derecho o ciencias jurídicas 

9  Ídem

de las universidades legalmente 
reconocidas e inscritas ante el 
organismo público técnico de  
acreditación y aseguramiento de 
la calidad de las instituciones de 
educación superior, organizarán 
y mantendrán servicios de patro-
cinio, defensa y asesoría jurídica 
a personas de escasos recursos 
económicos y grupos de atención 
prioritaria, para lo cual organiza-
rán Consultorios Jurídicos Gra-
tuitos…” y quienes “no cumplan 
con esta obligación no podrán 
funcionar”.10

Adicional a lo anterior el regla-
mento general a la Ley Orgánica 
de Educación Superior, expedido 
mediante Decreto No. 865, en su 
Art. 7 establece en su inciso pri-
mero lo siguiente: “De los servi-
cios a la comunidad.-  Los servi-
cios a la comunidad se realizarán 
mediante prácticas y pasantías 
pre profesionales, en los ámbitos 
urbano y rural, según las propias 
características de la carrera y las 
necesidades de la sociedad…”.11 
Para cumplir esta preceptiva es 
que se crean en las universidades 
los consultorios jurídicos gratui-
tos.

La recién promulgada resolución 
290-2014, del Consejo de la Judi-
catura, dispone en sus Artículos 
7 y 16 la posibilidad de que las 
prácticas pre profesionales de los 

10  www.funcionjudicial.gob.
ec/.../codigo-organico-de-la-fun-
cion-judicial.h...
11  www.ceaaces.gob.ec/si-
tio/wp-content/uploads/2013/10/
rloes1.pdf
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estudiantes de la carrera de abo-
gacía se efectúen en los consul-
torios jurídicos que se encuentren 
debidamente acreditados por la 
Defensoría Pública.

III FORTALECIMIENTO DEL 
CONSULTORIO JURIDICO 
EN LA UNIVERSIDAD DE 
OTAVALO: UN RETO INSOS-
LAYABLE.

A partir del contexto descrito de 
forma precedente, en la Universi-
dad de Otavalo mediante Resolu-
ción Nro. 50-2012-R, se expide la 
normativa del Consultorio Jurídico 
MB�DVBM�FO�TV�"SUÓDVMP���NBOJmFTUB�
los siguientes objetivos: 

1.- Realizar una función social 
en vínculo con la comunidad, 
prestando un servicio gratuito y 
FmDJFOUF�B�MBT�QFSTPOBT�EF�FT-
casos recursos económicos.

2.- Complementar la formación 
académica de los estudiantes 
de los últimos años de la ca-
rrera de derecho con el apoyo 
de la planta docente y autorida-
des.

• Por su parte el Artículo 7 es-
tablece las principales fun-
ciones y atribuciones, entre 
las que destacan: 

• Asesorar, representar las 
causas que se presenten.

• 'JSNBS�Z�SFGSFOEBS�MPT�DFSUJm-
cados y demás documentos 
expedidos.

• Coordinar acuerdos y con-

venios con las distintas ins-
tituciones públicas.

• Apoyar a los estudiantes en 
el asesoramiento de los pro-
cesos y otras actividades a 
mOFT�

• Seleccionar a los estudian-
tes y evaluar su desempe-
ño, para el otorgamiento de 
MB�DFSUJmDBDJØO�SFTQFDUJWB�

• Colaborar en todas las dili-
gencias que se presenten 
en la tramitación de los pro-
cesos. 

Nuestro consultorio el 20 de oc-
tubre del 2014 fue acreditado por 
la Defensoría Pública del Ecuador 
mediante la resolución DP-DPG-
DAS-2014-185, por lo que tiene la 
autorización requerida para fun-
cionar a partir de sus reglamentos 
internos.

A los efectos de fortalecer el fun-
cionamiento del consultorio jurí-
dico de esta Universidad en sus 
funciones de asesoría gratuita a 
los sectores sociales de la comu-
nidad y la labor de vinculación y 
de prácticas pre profesionales de 
los estudiantes, se ha elaborado 
un manual operativo interno de 
trabajo de dicho consultorio, lo 
DVBM�QFSNJUJSÈ�VO�USBCBKP�NÈT�Fm-
ciente y un vínculo más sólido con 
el colectivo de profesores de la 
carrera y con el sector estudiantil.

Por otra parte funciona un proyec-
to de vinculación con la sociedad 
denominado “Promoviendo nues-
tro derecho a la justicia”, el cual 
permite garantizar el cumplimien-
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Las personas y las familias objeto 
del proceso de capacitación recibi-
SÈO�MPT�CFOFmDJPT�EF�MB�JOUFSBDDJØO�
con estudiantes, lo cual les facilita-
rá la adquisición de nuevos conoci-
mientos y la práctica de buen trato, 
ejercicio, cumplimiento y exigibili-
dad de los derechos contemplados 
en las leyes y la Constitución del 
país.

Durante el año 2014 en el Consul-
torio Jurídico Gratuito de la Univer-
sidad de Otavalo se han registrado 
los siguientes casos. 

Las causas asesoradas en el pe-
ríodo enero – noviembre 2014, se 
encuentran registradas mensual-
mente en los Formatos de Gestión  
enviados a la Defensoría Pública 
Nacional y provincial.   

Audiencias asistidas en el perío-
do enero – noviembre 2014, se 
encuentran registradas mensual-
mente en los Formatos de Gestión  
enviados a la Defensoría Pública 
Nacional y provincial.   

AUDIENCIAS ASISTIDAS  
ENERO – NOVIEMBRE 2014

ENERO 12

FEBRERO 8

MARZO 11

ABRIL 8

MAYO 11

JUNIO 15

JULIO 12

AGOSTO 16

SEPTIEMBRE 11

OCTUBRE 22

NOVIEMBRE 16

Total…. 142

to de lo dispuesto en el artículo 4 
literal c, de la resolución No. DP-
DPG 2013-021, de 13 de Mayo 
de 2013, de la Defensoría Pública 
que dispone que se propenderá a 
la desconcentración territorial de 
los consultorios jurídicos gratuitos 
para asegurar una mayor vincula-
ción  con la comunidad.

De esta forma se ha organizado 
con un grupo de estudiantes de 
la carrera de abogacía consulto-
rios móviles para garantizar ase-
soramiento legal y capacitación a 
diferentes sectores del cantón de 
Otavalo en temas vinculados fun-
damentalmente con la atención a 
la  familia y a los que poseen las 
condición de refugiados, sin sos-
layar otros problemas sociales 
que requieren asesoramiento le-
gal.

Actualmente en la carrera de abo-
gacía de la Universidad de Otava-
lo existen 114 estudiantes que tie-
nen la obligación de, a través de 
las actividades de vinculación y el 
desarrollo de las prácticas profe-
sionales, apoyar los servicios que 
presta el consultorio jurídico de la 
Universidad. Esto a su vez  con-
tribuirá a la formación de compe-
tencias investigativas en los estu-
diantes de la carrera.

Las comunidades del cantón Ota-
WBMP�TF�CFOFmDJBSÈO�EF�MB�BDDJØO�
directa de profesores y estudian-
tes a través de la aplicación de 
procesos de capacitación e in-
formación que permitan su desa-
rrollo integral compatibles con la 
visión del buen vivir.
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CAUSAS ASESO-
RADAS ENERO – 
NOVIEMBRE 2014

ENERO 27

FEBRERO 19

MARZO 22

ABRIL 12

MAYO 11

JUNIO 10

JULIO 16

AGOSTO 20

SEPTIEMBRE 52

OCTUBRE 75

NOVIEMBRE 72

Total…. 336

Las causas resueltas en el perío-
do enero – noviembre 2014, se en-
cuentran registradas por materias, 
tanto en  patrocinios como en  de-
fensas.

CAUSAS RESUELTAS ENERO – 
NOVIEMBRE 2014

Alimentos a mujer embarazada 8

Alimentos en general 2

Paternidad y Alimentos 5

Defensas 10

Violencia Intrafamiliar 15

Divorcios consensuales 40

Total casos concluidos: 80

Las causas patrocinadas en el pe-
ríodo enero – noviembre 2014, se 
encuentran registradas mensual-
mente en los Formatos de Gestión  
enviados a la Defensoría Pública 
Nacional y provincial.   

CAUSAS PATRO-
CINADAS ENERO – 
NOVIEMBRE 2014

ENERO 10

FEBRERO 11

MARZO 7

ABRIL 7

MAYO 8

JUNIO 10

JULIO 10

AGOSTO 10

SEPTIEMBRE 14

OCTUBRE 22

NOVIEMBRE 25

Total…. 134

En  los registros que dispone el 
Consultorio Gratuito Jurídico de la 
Universidad se observa un incre-
NFOUP�TJHOJmDBUJWP�EFTEF�TV�BQFS-
tura, relacionado con alimentación 
a mujeres embarazadas, alimentos, 
paternidad, tenencia, impugnación 
paternal, divorcios controvertidos, 
divorcios consensuales, suspen-
sión de patria potestad y defensa

CONCLUSIONES

El Cantón Otavalo cuenta con una 
diversidad poblacional, étnica, 
económica, religiosa, cultural y so-
cial que complejiza su realidad y 
genera problemáticas contemporá-
neas que afectan el Buen Vivir, son 
de difícil tratamiento y solución y 
necesitan de la intervención espe-
cializada en materia legal para su 
FSSBEJDBDJØO�EFmOJUJWB�

El asesoramiento especializado, el 
tratamiento legal, la integración de 



[pág.  92]    REVISTA SARANCE Nº32 pp 77 -93 ISSN : 1390-9207diciembre 2014 

El Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad de Otavalo. Necesidad de su fortalecimiento 

voluntades y de factores y la edu-
cación de la población mediante 
todos los agentes educativos, pue-
den provocar el cambio de menta-
lidad que demanda la solución de 
estas problemáticas sociales.

A nivel del país, con el objetivo 
de brindar asistencia gratuita en 
materia legal a las comunidades 
y garantizar el fortalecimiento de 
la cultura jurídica de la población 
ecuatoriana, se han dictado dis-
posiciones normativas con respal-
EP� DPOTUJUVDJPOBM� RVF� EFmOFO� MB�
creación y funcionamiento de Con-
sultorios Jurídicos Gratuitos en las 
Universidades para lograr dichos 
objetivos.
El Consultorio Jurídico Gratuito de 

la Universidad de Otavalo, es un 
agente necesario y de mucha utili-
dad para la atención y el asesora-
miento de los más necesitados y 
para la solución de  estas proble-
máticas sociales. Su experiencia 
funcional, además de contribuir 
a estos propósitos ya señalados,  
enriquece el ejercicio de la do-
cencia y la formación profesional 
e investigativa de los futuros abo-
gados de Otavalo.

El análisis permanente de su fun-
cionamiento también constituye 
una fuente indispensable para la 
proyección de futuras investiga-
DJPOFT�DJFOUÓmDBT�RVF�DPOUSJCVZBO�
al perfeccionamiento del ordena-
miento jurídico del país.
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RESUMEN

Este artículo revela un análisis de 
los sistemas y procedimientos de 
contabilidad en determinados ne-
gocios seleccionados de la ciu-
dad de Otavalo, con el  objetivo 
de determinar si los mismos son 
DPOmBCMFT� Z� SFQSFTFOUBO� VO� WFS-
dadero mecanismo de ayuda para 
los propietarios de los negocios. 
Emplear un sistema contable les 
permitiría tener una información 
PQPSUVOB�Z�DPOmBCMF�QBSB�RVF�MPT�
ejecutivos puedan tomar decisio-
nes apropiadas y oportunas en 
procura de alcanzar los objetivos  
y metas planteadas. Es decir, que 
la gestión sea próspera y tenga 
un efecto multiplicador en su or-
HBOJ[BDJØO�Z�QPS�FOEF�CFOFmDJF�B�
toda la comunidad del cantón.

PALABRAS CLAVES.

Contabilidad, Sistemas y procedi-
mientos contables, Mecanismos  
Negocios, Normas, Principios.

ABSTRACT

This article reveals an analysis of 
systems and accounting procedu-
res in selected establishments of 
the city of Otavalo, in order to de-
termine business if they are relia-
ble and represent a true support 
mechanism for business owners. 
Using an accounting system will 
allowed them timely and reliable 
information so that executives can 
make appropriate and timely de-
cisions in order to achieve the ob-
jectives and goals. In other words 
make a prosperous management 
which will have a multiplier effect 
on their organization and thus be-
OFmU� UIF� FOUJSF� DPNNVOJUZ� PG� UIF�
canton.
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INTRODUCCION.

Se presentan los resultados de un 
proyecto investigativo mediante 
el cual se  pretendió contribuir al 
análisis de los sistemas y procedi-
mientos de contabilidad  utilizados 
en la mayoría  de los negocios de 
carácter  privado de la ciudad de 
Otavalo. EL  objetivo fue determi-
OBS�TJ�MPT�NJTNPT�TPO�DPOmBCMFT�Z�
representan un verdadero meca-
nismo de ayuda para los propieta-
rios de los negocios dedicados al 
comercio. Dicha investigación  se  
efectúo con la colaboración de 
los estudiantes de las Carreras de  
Administración y  Comercio Exte-
rior de la Universidad de Otavalo. 
La ciudad de Otavalo  se encuen-
tra ubicada al norte del callejón 
interandino a 110 kilómetros de 
la capital Quito, cuyos habitantes  
constituyen  uno de los pueblos 
de mayor reconocimiento prota-
gónico dentro de la América India, 
debido a un proceso sociocultural 
de raíces autóctonas,  que le ha 
permitido fortalecer sus costum-
bres y tradiciones. Su música y 
las habilidades artesanales, son  
una carta de presentación ante el  
mundo y el sustento de la mayor 
parte de sus familias.

Otavalo, cuenta con una pobla-
ción dedicada a actividades co-
merciales, artesanales y de turis-
mo que se ha destacado no sólo 
a nivel nacional sino internacional, 
haciendo conocer sus productos 
en diferentes países del mundo y 

trtasmitiendo su cultura.  Sin em-
bargo, se ha podido comprobar 
que en la aplicación de la conta-
bilidad a su gestión ecionómica 
existen debilidades, sobre todo 
en  la parte comercial lo cual re-
presenta una amenaza para sus 
organizaciones. Muchos de los  
negocios adolecen de mecanis-
mos de control a nivel contable y 
ello repercute notoriamente en  la 
toma de decisiones por no tener 
una información oportuna y ade-
cuada.

SITIO COMERCIAL Y TURÍSTICO 
DE OTAVALO
                                
Feria Artesal, lugar Plaza de Ponchos.

Tomado de: ecuadoramalavida2012. 
blogspot.com

MARCO TEÓRICO
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La  contabilidad es una herramien-
ta  que  brinda información econó-
NJDB�Z�mOBODJFSB�EF�VOB�NBOFSB�
adecuada  sobre un negocio u 
otro tipo de organización, en la  
que se  incluye la tarea diaria de 
EPDVNFOUBS�DMBTJmDBS�BOBMJ[BS�F�
JOUFSQSFUBS� MPT� SFHJTUSPT� mOBODJF-
ros. No tener conocimientos su-
mDJFOUFT�EFTEF�FM�QVOUP�EF� WJTUB�
contable y no aplicarlos según 
sus normas, procedimientos y exi-
gencias, constituye una debilidad 
de consecuencias muy negativas 
para cualquier emprendimiento o 
gestión de carácter económico. 

En la acepción más simple y sen-
cilla, pero útil y valiosa la conta-
bilidad  se considera un “Sistema 
de control y registro de los gastos 
e ingresos y demás operaciones 
económicas que realiza una em-
presa o entidad”. También es apli-
cada como “Parte de la economía 
que estudia estos sistemas o las 
EJTUJOUBT�QBSUJEBT�RVF�SFnFKBO� MPT�
NPWJNJFOUPT� mOBODJFSPT� EF� VOB�
empresa o entidad”1.

En esencia la “Contabilidad es 
la ciencia social que se encarga 
de estudiar, medir, analizar y re-
gistrar el patrimonio de las organi-
zaciones, empresas e individuos, 
DPO�FM�mO�EF�TFSWJS�FO�MB�UPNB�EF�
decisiones y control, presentando 
la información, previamente regis-
trada, de manera sistemática y útil 
para las distintas partes interesa-
das. Posee además una técnica 

ϭ� �ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐŽŽŐůĞ͘ĐŽŵ͘ĞĐͬƐĞĂƌĐŚ͍Ƌ

que produce sistemáticamente y 
estructuradamente información 
cuantitativa y valiosa, expresada 
en unidades monetarias acerca 
de las transacciones que efec-
túan las entidades económicas 
y de ciertos eventos económicos 
JEFOUJmDBCMFT�Z�DVBOUJmDBCMFT�RVF�
MB�BGFDUBO�DPO�MB�mOBMJEBE�EF�GB-
cilitarla a los diversos públicos 
interesados”.2

La contabilidad es muy necesaria 
para garantizar el seguimiento, 
la evolución y la efectividad de  
una empresa, establecimiento o 
negocio QVFT� i-B� mOBMJEBE�EF� MB�
contabilidad es suministrar infor-
mación en un momento dado y de 
los resultados obtenidos durante 
un período de tiempo, que resul-
ta de utilidad a los usuarios en 
la toma de sus decisiones, tanto 
para el control de la gestión pa-
sada, como para las estimaciones 
de los resultados futuros, dotando 
tales decisiones de racionalidad y 
FmDJFODJBw�3

&O� MB� SFHJØO� Z� FTQFDÓmDBNFOUF�
en la ciudad de Otavalo, no exis-
te hasta hoy estudio similar dedi-
cado al análisis de los sistemas y 
procedimientos contables Lo que 
se ha logrado es que empresas 
informática privadas  oferten sis-
temas de contabilidad a nivel ge-

Ϯ� ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵŽŶŽŐƌĂĨŝĂƐ͘ĐŽŵͬƚƌĂďĂ-
ũŽƐϵϰͬƋƵĞͲĞƐͲůĂͲĐŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚͬƋƵĞͲĞƐͲůĂͲ
contabilidad.shtml#ixzz3JiRQ8RI6

ϯ� ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵŽŶŽŐƌĂĨŝĂƐ͘ĐŽŵͬƚƌĂďĂ-
ũŽƐϵϰͬƋƵĞͲĞƐͲůĂͲĐŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚͬƋƵĞͲĞƐͲůĂͲ
contabilidad.shtml#ixzz3JiRQ8RI6
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neral. Estos sistemas, sin embar-
go, no han resuelto el problema 
planteado porque  son muy cos-
tosos y de difícil acceso y crean  
una relación de dependencia a 
largo plazo  entre la empresa que 
adquiere dicho producto y  la ins-
titución que ofrece el servicio. 
Existen otros trabajos que no se 
relacionan directamente con el 
tema en cuestión. En ellos   se ha-
bla de la importancia de la conta-
bilidad, pero no del por qué, ni de  
la causa que impide la aplicación 
de  la contabilidad de una manera 
adecuada, de acuerdo con los re-
querimientos contables y a través 
de los sistemas informáticos.  

Los Sistemas de Contabilidad  a 
nivel general en las  empresas 
TPO� EF� VOB� JNQPSUBODJB� TJHOJm-
cativa,  permiten llevar un control 
de las transacciones comercia-
MFT� Z� mOBODJFSBT� FOUSFHBS� MB� JO-
formación necesaria para que la 
alta gerencia la utilice como una 
herramienta  de decisión que le 
permita lograr los objetivos de un 
negocio o una empresa y aprove-
char y optimizar de mejor manera 
los recursos disponibles. 

Un sistema de contabilidad no 
TF�SFmFSF�ÞOJDBNFOUF�B� MB� UFOFO-
cia de un software de contabili-
dad que lo contenga en sí mismo  
“Un sistema contable,  son todos 
aquellos elementos de informa-
DJØO�DPOUBCMF�Z�mOBODJFSB�RVF�TF�
SFMBDJPOBO�FOUSF�TÓ� �DPO�FM�mO�EF�
apoyar la toma de decisiones ge-

renciales de una empresa, de ma-
OFSB�FmDJFOUF�Z�PQPSUVOB�	y
�FTUB�
información debe ser analizada, 
DMBTJmDBEB� SFHJTUSBEB� � 	-JCSPT�
correspondientes: Diario, mayor, 
"VYJMJBSFT
�Z�SFTVNJEB�	&TUBEPT�m-
nancieros), para que pueda llegar 
B� VO� TJO� OÞNFSP� EF� VTVBSJPT� � m-
nales  que se vinculan con el ne-
gocio, desde los inversionistas o 
dueños del negocio,  hasta los 
clientes y el gobierno”4.

El sistema contable, debe ajustar-
se plenamente a las necesidades 
de la empresa, considerando,  el 
giro del negocio y su estrategia 
competitiva, para que permita 
FTUBOEBSJ[BS�QSPDFTPT�EFmOJS�FT-
tructuras de costos y   presentar 
una información contable estan-
darizada que facilite su interpre-
UBDJØO�VOB�FmDJFOUF�UPNB�EF�EF-
cisiones y que pueda procesarse 
QBSB�SFBMJ[BS�MPT�BOÈMJTJT�mOBODJF-
ros del negocio.

La contabilidad constituye en 
la actualidad  una de las herra-
mientas fundamentales del desa-
rrollo de las organizaciones. Es 
una ciencia, o una  técnica que 
recopila  información a través de 
VO�QSPDFTP�RVF�SFHJTUSB�DMBTJmDB�
y resume  la información  de las 
transacciones efectuadas por la 
empresa dentro de  un determina-
do tiempo.

ϰ� ŚƩƉ͗ͬͬŵŝĐƵƌƐŽĚĞĐŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚ͘ĐŽŵͬďůŽŐƐͬ
ƐŝƐƚĞŵĂͲĐŽŶƚĂďůĞͬηƐƚŚĂƐŚ͘ϳWϲǀ/Dϳϴ͘
ĚƉƵĨ
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METODOLOGÍA DE LA           
INVESTIGACIÓN

El proyecto ha sido diseñado 
a través de una investigación 
de campo, (Hernández Gisela, 
2005), la cual  ha hecho posible la 
obtención de información de fuen-
tes primarias y secundarias, y  de 
una investigación descriptiva, en 
la que se han analizado las par-
ticularidades del mercado poten-
cial.  La metodología se estructuró 
en dos fases a saber:

Fase 1 Estudio de mercado: 

Para el estudio del mercado se 
procedió a tomar datos de dos ti-
pos de fuentes:

Fuente primaria:  es aquella que 
felicita la obtención de datos  y 
hechos nuevos, originales,  no co-
nocidos directamente y de prime-
ra mano, mediante la aplicación 
de técnicas de tipo cuantitativo y 
cualitativo, como encuestas a las 
personas que se encuentran invo-
lucradas con las actividades tanto 
comerciales, artesanales, y turís-
ticas.

Fuente secundaria: permite re-
coger información a través   de 
documentos   compilados con 
PUSPT�mOFT�V�PCKFUJWPT� �DPNP�SF-
WJTUBT� GPMMFUPT� USÓQUJDPT� FO� mO�
información suministrada por las 
diferentes Instituciones como el 
Gobierno Autónomo descentrali-
zado (GAD), de Otavalo, Cáma-

ras de Comercio Artesanal, y de 
Turismo de la ciudad.

El Municipio de Otavalo es la úni-
ca Institución que dispone de la 
Información de los negocios y/o 
empresas del Cantón. Una vez 
PCUFOJEB� TF� MF� QVEP� DMBTJmDBS� Z�
sintetizarla en el siguiente cuadro:

&8$'52� 1�� ��� 6,17(6,6� '(�
LOS NEGOCIOS DE OTAVALO

COMERCIO 
PRODUCTO

COMERCIO 
SERVICIO

TURISMO ARTESANAL TOTAL

1.890 3.203 316 239 5.648

33,46% 56,71% 5,59% 4,23% 100,%

          
Fuente: GAD de Otavalo.

&TUB�FT��VOB�JOGPSNBDJØO�DPOmBCMF��
del  20 de mayo del 2013,  que se 
divide en tres grandes sectores 
COMERCIO, TURISMO  Y ARTE-
SANÍA. El sector comercio, a su 
vez,  se  ha dividido en dos acti-
vidades, el comercio de produc-
tos y/o bienes y los servicios de 
internet, telecomunicación, insti-
UVDJPOFT� mOBODJFSBT� Z� TFSWJDJPT�
profesionales. 

Fase 2. Estudio de factibilidad 
técnica

En esta fase se aplicó una investi-
gación a través del método deduc-
tivo, de lo general a lo particular, 
en lo que respecta al levantamien-
to de la información, partiendo del 
centro de la ciudad de Otavalo y 
posteriormente levantando infor-
mación en el  sector  de Peguche. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN

La investigación se realizó en fun-
ción de la estrategia que permitió 
responder a los objetivos del pre-
sente trabajo; Para ello se diseñó 
una investigación no experimen-
tal en la que de ninguna manera 
se hacen variar intencionalmente 
las variables, es decir que se ob-
servan los fenómenos tal y como 
se presentan en su contexto na-
tural, sin manipular su comporta-
miento o condiciones. Se utilizó la 
investigación longitudinal con el 
mO�EF�BOBMJ[BS�MPT�DPNQPSUBNJFO-
tos de las variables a través del 
tiempo, determinando tendencias 
y comportamientos de evolución.

PROCEDIMIENTO

Se procedió  a obtener informa-
ción directa a través de técnicas 
estadísticas, las cuales han per-
mitido, inducir  el comportamiento 
poblacional como consecuencia 
de aplicar  una encuesta a una 
muestra, de 400 personas, con un 
OJWFM�EF�DPOmBO[B�EFM������Z�VO�
margen de error del 5%.La misma 
representa una parte o un subcon-
junto del tamaño de la población 
objeto de estudio, cabe indicar 
que la muestra fue realizada en el 
centro de la ciudad de Otavalo y 
en Peguche,  la parte urbana,   los 

sitios donde más existe presencia 
de  negocios.

Previo a lo anteriormente citado 
se logró aplicar un cuestionario,  
que tiene un sustento teórico y 
práctico, pues todas las pregun-
tas fueron  concebidas sobre la 
CBTF�EF�MPT�PCKFUJWPT�FTQFDÓmDPT�
y un objetivo general. En total fue-
ron  9 preguntas  cerradas de ca-
rácter  dicotómico y de carácter 
múltiple, El cuestionario tiene las 
DBSBDUFSÓTUJDBT� EF� TFS� DPOmBCMF�
en su contenido y en su criterio, 
en el sentido de que las variables 
pueden medirse en su concep-
ción y pueden medir actitudes del 
encuestado.  

Fuente primaria de información 
(directas).

La presente investigación se fun-
damentó en leyes del Estado,  
textos y trabajos de expertos que 
sirvieron de guía en los procesos 
de investigación

El presente estudio está encua-
drado dentro de la Constitución 
del Estado y todas sus Leyes y 
Reglamentos que para el efecto 
rigen,  así como en  los métodos 
DJFOUÓmDPT�RVF� TF� TJHVFO�QBSB� MB�
elaboración de un proyecto de 
investigación, los cuales  darán 
DPOmBCJMJEBE�Z�WBMJEF[�B�MPT�SFTVM-
tados obtenidos.

RESULTADOS.
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Las encuestas fueron contestadas 
en un 52% por los propietarios y 
en un 48% por los empleados, lo 
que demuestra que la información 
fue de primera mano.

El género que primó en la encues-
ta fue el femenino con un 52,5% y 
el 47,5% le correspondió al mas-
culino.

Los negocios en la ciudad de Ota-
valo son manejados por personas 
comprendidas en las edades de 
18 a 45 años, se considera que 
son edades productivas para 
atender dichos negocios a nivel 
general.

El 49% de los negocios estable-
cidos en la ciudad de Otavalo en 
el centro de la ciudad, están de-
dicados a la actividad comercial 
a nivel de Servicios, el 42% de las 
actividades corresponde a la ven-
ta de productos de primera ne-
cesidad ropa, accesorios varias 
farmacias etc. El sector artesanal 
tiene una participación del 5,8% 
y el turismo ocupa el 3% (hoteles 
restaurantes, etc.)

El 64,5 % de los negocios en la 
ciudad de Otavalo no registran 
la contabilidad, llevan un registro 
de ingresos y egresos, en forma 
manual, por lo que no puede con-
siderarse un mecanismo  interno 
de control y de  decisión que le 
permita cumplir con los objetivos 
del negocio.  

De las personas encuestadas, 
el 39,5% respondió que cuentan  
con un  manual de procedimien-
tos en el manejo de la contabili-
dad dentro de su  negocio. Un 
����EF�MPT�FODVFTUBEPT�NBOJmFT-
to que no cuentan con un manual 
de procedimientos, el 36,5% son         
valores perdidos (no sabe, tiene 
duda o no contesta). 

El  36,3%, de los encuestados ma-
OJmFTUP� RVF� TV� OFHPDJP� TF� CBTB�
en Normas y Procedimientos con-
tables,  el 28% de los negocios en 
la ciudad de Otavalo, no se basa 
ni por Normas ni posee un Manual 
de Procedimientos Contables y el 
35,8% son valores perdidos (no 
sabe, tiene duda o no contesta).

Las Normas  son  las Reglas, 
Principios, de Contabilidad Ge-
neralmente Aceptadas o también 
conocidas como las Normas de 
Información Financiera (NIF), las 
mismas que son un conjunto de 
reglas generales que sirven de 
guía en el proceso contable.

Cuando se habla  de Manual de 
Procedimientos  contables, se  re-
mFSF� BM� � QSPDFTP� B� MB� TFDVFODJB�
de pasos basados en  instructi-
vos,  que establecen las empre-
sas o negocios  en el registro de 
las transacciones u operaciones 
contables.   

Los encuestados de la ciudad de 
Otavalo, no se encuentran fami-
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liarizados con los nombres de los 
TJTUFNBT�EF�DPOUBCJMJEBE�SFnFKBO-
do que más del 60% de las perso-
nas no saben,  tienen duda, y no 
contestan, mientras que el 25,8% 
mencionan que utilizan otro sis-
UFNB� SFmSJÏOEPTF� B� &YDFM� DPNP�
programa informático, destacán-
dose el programa Mónica como 
el más utilizado, le sigue el Pico  
y posteriormente el  Milenium, su-
mando entre los tres un 12%.

Los propietarios de los negocios 
de la ciudad de Otavalo no le dan 
la  importancia necesaria a la ca-
pacitación del Recurso Humano, 
que trabaja en el área de la con-
tabilidad. 

 Se determinó que los sistemas 
y procedimientos contables que 
utilizan las empresas u organiza-
ciones de Otavalo no responden 
a las necesidades de sus propie-
tarios, por lo que se puede llegar 
a concluir que los mismos, no son 
DPOmBCMFT��

TEXTOS DE INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA QUE SIRVIERON  
DE GUÍA.

A primer in theory construction. 
REYNOLDS P.D. (1991). Este texto 
plantea la forma cómo  se inician 
las investigaciones y su desarro-
llo. También menciona procesos 
de investigación y la manera de 
desarrollarlas, para poder formu-
lar planteamientos de investiga-
ción.

Investigación del comportamien-
to: técnicas y metodología. KER-
LINGER, F.N. (1995) México. Nue-
va editorial interamericana. Este 
texto  enfoca la manera en que la 
idea se desarrolla y se transforma 
en el planteamiento de investiga-
DJØO�DJFOUÓmDB��EFUBMMBOEP�CÈTJDB-
mente el planteamiento de objeti-
WPT�QSFHVOUBT�KVTUJmDBDJØO�EF�MB�
investigación y alcance de la mis-
ma, pero de una manera estructu-
rada que conduce a la investiga-
ción hacia  resultados lógicos.

Textos de contabilidad, como el 
de Principios de Contabilidad de 
Javier Romero y de Bernard Har-
gadon, éste último un libro básico 
en el estudio de la contabilidad. 

Para el manejo de los datos levan-
tados en la investigación de cam-
po, se utilizará un programa de 
computación (SPSS) que realiza 
el manejo  estadístico de los mis-
mos, basándose en la teoría de 
estadística existente en cualquier 
texto referente al tema. 

CONCLUSIONES.

Que el 64,5 % de los negocios 
de la ciudad de Otavalo no llevan 
contabilidad, lo hacen solamente 
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llevando un registro de ingresos 
y egresos de forma manual,  no 
DVNQMJFOEP�DPO�MP�RVF�TJHOJmDB�MB�
contabilidad de ser un mecanis-
mo  interno de control y de  de-
cisión que le permita cumplir con 
los objetivos del negocio.

Los negocios asentados en la ciu-
dad de Otavalo que han sido ob-
KFUP�EF�MB�JOWFTUJHBDJØO��DPOmSNBO�
que no  se rigen por las Normas 
de contabilidad generalmente 
aceptadas, ni poseen un Manual 
de Procedimientos Contables  
otros en cambio no saben, tienen 
duda y no contestan. 

Las personas encuestadas de la 
ciudad de Otavalo, piensan que 
el  Excel es un sistema de conta-
bilidad,  no se encuentran fami-
liarizados con los nombres de los 
sistemas de contabilidad y  de-
muestran que  no saben,  tienen 
duda, y no contestan.

De los pocos negocios que utilizan 
sistemas  o programas de conta-
bilidad se destacan  el programa 
Mónica como el más utilizado, le 
sigue el Pico  y posteriormente el  
programa Milenium, 

Los propietarios de los Negocios 
de la ciudad de Otavalo no le dan 
la  importancia necesaria a la ca-
pacitación del Recurso Humano, 
que trabaja en el área de la con-
tabilidad. 

Los sistemas y procedimientos 

contables que utilizan las empre-
sas u organizaciones de Otavalo, 
no responden a las necesidades 
de sus propietarios, por lo que se 
puede llegar a concluir que los 
NJTNPT�OP�TPO�DPOmBCMFT�

La etapa pendiente del proyecto 
es la socialización de sus resulta-
dos a las Cámaras de la Produc-
ción del Cantón, esto es, Cámaras 
de Comercio,  Artesal y de Turis-
NP�DPO�FM�mO�EF�QSPQPOFS�VO�NB-
nual de contabilidad  básico, ge-
neral pero muy pedagógico para 
que sea entregado a cada uno de 
los propietarios de los negocios a 
través de una capacitación que 
se impartirá en dos módulos.
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RESUMEN

La percepción que los adolescen-
tes construyen sobre democracia 
es substancial para la perennidad 
y enriquecimiento del concepto 
de desarrollo social en equidad. 
Entre 2013 y 2014, estudiantes 
de consejos estudiantiles de co-
legios de Otavalo participaron en 
VO�QSPDFTP�SFnFYJWP�TPCSF�EFNP-
cracia; en grupos de discusión 
con moderador dual, y exposición 
en plenaria. Se aplicaron cuestio-
narios  de escala con preguntas 
EF� BDUJUVE� Z� PQJOJØO� BM� mOBM� EFM�
proceso de fuentes primarias. La 
democracia no siempre es per-
DJCJEB� DPNP� VO� mO� FO� TÓ� NJTNP�
en su entorno social; esgrimen la 
carencia de valores inherentes, la 
debilidad en el análisis de textos 
fundamentales de la democracia, 
la ausencia de diálogo inter ge-
neracional, la incapacidad de es-
cucha de la sociedad adulta em-

bebida en su prisa y el excesivo 
interés económico que traspone 
todos los tópicos humanos. Las 
propuestas para mejorar la demo-
cracia  fueron la práctica de va-
lores: frugalidad, sencillez, humil-
dad, ética, fraternidad  y equidad. 

PALABRAS CLAVE: 

percepción democrática, valores, 
Otavalo.

ABSTRACT

The adolescents´ perception about 
democracy is built on the sustainabi-
lity and substantial enrichment on the 
concept of social equity development. 
The Otavalo secondary school student 
councils expanded to participate in a 
QSPDFTT�PG�SFnFDUJPO�PO�EFNPDSBDZ�EV-
SJOH�UIF�mTDBM�ZFBS�PG������������5IFZ�
presented in groups with dual modera-
tor and plenary conference. There were 
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scaled questionnaires about attitudes 
and opinions at the end of the process 
of primary sources. Young people do 
not always perceived democracy as 
an objective within their social envi-
ronment as such fundamental issues 
and weakness in the analysis of funda-
mental texts on democracy, the lack of 
dialogue inter generation, listening ina-
bility to adult society embedded in his 
haste and excessive economic inter-
ests which transposes all human sub-
jects. Proposal to improve democratic 
practice in their community included 
QSPNPUJPOBM� FEVDBUJPOBM� BOE� SFnFDUJ-
ve aspects by consolidating the prac-
tice of human values such as frugality, 
simplicity, humbleness, ethics, fraterni-
ty, equality.

KEYWORDS:

democratic perception, values, Otava-
lo.

INTRODUCCIÓN

La percepción que los adolescen-
tes construyen sobre democracia 
es substancial para la perennidad 
y enriquecimiento del concepto 
de desarrollo social en equidad. 
La democracia para simbolizar un 
valor en sí mismo en las nuevas 
generaciones requiere profundos 
raigones teóricos y vivenciales. 
Con el advenimiento de la era de 
la información, la democracia re-
quiere educación y desarrollo de 
nuevas habilidades en los ciuda-
danos (Lydén, G 2012).

Estamos en una década que ge-
nera incremento de los adoles-

centes escolarizados producto de 
un periodo transformador del sis-
tema político ecuatoriano y a nivel 
mundial, recordando los objetivos 
de desarrollo del milenio donde 
la educación para todos los niños 
en el año 2015 se preconizaba 
WJSUVBMNFOUF� DPNP� VO� NBOJmFTUP�
de democracia. En el año lectivo 
2012-2013 en el cantón Otava-
lo un total de 6.269 estudiantes 
fueron registrados en el sistema 
secundario. Ligera predominan-
cia masculina 3.248 a 3.0431. 
Determinándose un incremento 
del 36.9%  en relación al periodo 
2008-20092.  Cuantitativamente 
el incremento en la educación es 
constatable. Cualitativamente es-
tos adolescentes poseen valores 
y tendencias ideológicas distintas 
a las  generaciones que les pre-
ceden y por consiguiente perci-
ben y ejercen de forma singular 
sus derechos de ciudadanía.

Durante el  año lectivo 2013-2014 
los estudiantes de los consejos 
estudiantiles ampliados de los 
cinco colegios más numerosos 
del cantón Otavalo participaron 
en un proceso de educación re-
nFYJWB� TPCSF� EFNPDSBDJB� SFWJ-
sando conceptos de la Constitu-
ción del país y el Plan del Buen 
Vivir 2013-2017. Este proceso se 
evaluó con un sistema de pre y 
pos test de conocimientos y gru-

1  Ministerio de Educación Pública. Ecuador 
ŚƩƉ͗ͬͬƌĞƉŽƌƚĞƐ͘ĞĚƵĐĂĐŝŽŶ͘ŐŽď͘ĞĐ͗ϴϬϴϱͬ
ƌĞƉŽƌƚĞƐWůĂŶƟůůĂ͘ĂƐƉǆ͍ƌĞƉсϰ

2  En este periodo los escolares secundarios 
ŝŶƐĐƌŝƚŽƐ�ĨƵĞƌŽŶ�ϰ͘ϱϵϯ͘�/ďşĚ͘
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pos focales donde expusieron sus 
percepciones en plenaria, conci-
biendo propuestas en relación al 
proceso democrático local.
Los conceptos sobre democracia 
tuvieron una comprensión sobre el 
97% en los test,  mientras que un 
17.7% manifestó que la democra-
DJB�OP�FT�QFSDJCJEB� �DPNP�VO�mO�
en sí mismo en su entorno social 
y entre las propuestas para mejo-
rar la práctica democrática en su 
comunidad incluyeron aspectos 
promocionales, educativos, y re-
nFYJWPT� DPOTPMJEBEP� MB� QSÈDUJDB�
de valores como la frugalidad, 
sencillez, humildad, ética, frater-
nidad3 y equidad como elementos 
fundamentales de la democracia. 
Este estudio interpela si estamos 
construyendo un imaginario de-
mocrático  redituable en nuestras 
juventudes locales donde el in-
DMVTJWP� EF� MB� TPDJFEBE� TF�QFSmMB�
en una efectiva ciudadanía social 
concibiéndose esta como integra-
ción e igualdad, virtudes asocia-
das a la protección del Estado de 
bienestar. Thomas Marshall soste-
nía  que para participar absoluta-
mente en la vida pública los ciu-
dadanos necesitan culminar cierto 

ϯ� � >Ă� ƉĂůĂďƌĂ� ĨƌĂƚĞƌŶŝĚĂĚ� ĐŽŶƐĞƌǀĂ� ĞŶ� ƐƵ�
ŶƷĐůĞŽ�ůĂ�ŝĚĞĂ�ĚĞ�ŝŐƵĂůĚĂĚ͕�ůŽ�ƋƵĞ�ĨĂĐŝůŝƚĂ�
su carácter universalizable, mientras que 
la segunda, al menos en el marco del 
derecho público (donde la equivalencia 
ƐĞ�ŚĂ�ĂĮƌŵĂĚŽͿ͕�ĐŽŶƐĞƌǀĂ�ĞƐĞ�ƉĂƌƟĐƵůĂƌ-
ismo de dos grupos sociales, en donde 
uno se vuelve hacia el otro, excluido, 
al que se busca insertar en un conjunto 
dado. Herrera, C. M. (2013). The concept 
ŽĨ�ƐŽůŝĚĂƌŝƚǇ�ĂŶĚ�ŝƚƐ�ƉŽůŝƟĐĂůͲĐŽŶƐƟƚƵƟŽŶ-
al problems.

umbral de prosperidad material y 
social.  La noción de ciudadanía 
es  dependiente de las dimensio-
nes sociales y económicas, pues 
estas perturban irrevocablemente  
las capacidades de deliberación 
política y a la cohesión social4. 
En el presente análisis la variable 
económica no ha sido incluida. 
El enfoque comprende las cate-
gorías de líderes adolescentes 
escolarizados, concibiéndose su 
liderazgo en el aspecto electivo 
de su representación en la comu-
nidad estudiantil como presiden-
tes de curso y consejos estudian-
tiles. Su pertenencia educativa se 
restringe al universo adolescente, 
pero dinamiza la importancia en la 
capacidad potencial de inciden-
cia que tiene la opinión del líder 
en su contexto; fundamentando la 
pretensión de sociedades de po-
der homogéneo (Clastres, P 1987) 
donde el poder no está alejado de 
la sociedad.

METODOS Y MATERIALES

&M�FTUVEJP�EFmOJØ�FO�TV�QSPUPDPMP�
de investigación la población de 
45 adolescentes líderes del can-
tón Otavalo. Conceptualizando la 
categoría liderazgo en función de 
pertenecer a los consejos estu-
diantiles electos y presidentes de 
curso de los tres ciclos de bachi-
llerato. Cinco instituciones edu-

ϰ� �>͘�&ĞƌƌĂũŽůŝ͕��ĞƌĞĐŚŽƐ�Ǉ�ŐĂƌĂŶơĂƐ͘�>Ă� ůĞǇ�
ĚĞů�ŵĄƐ�ĚĠďŝů͕�DĂĚƌŝĚ͕�dƌŽƩĂ͕�ϭϵϵϵ͕�ĐĂƉ͘�ϯ



[pág.  109]   REVISTA SARANCE Nº32diciembre 2014pp 106- 117ISSN : 1390-9207

Percepcion de la democracia en adolescentes líderes del canton Otavalo

cativas mixtas del cantón Otava-
lo  fueron seleccionadas para el 
estudio, en relación a su mayor 
densidad estudiantil. Se realizaron 
pre (línea de base) y pos test de 
conocimiento sobre democracia y 
valores democráticos, que confor-
maron el desarrollo de seminarios 
participativos sobre la temática 
desarrollados por los estudiantes 
de la Universidad de Otavalo bajo 
preparación y monitoreo de la di-
rección de proyecto. Durante este 
proceso se realizaron grupos de 
discusión con moderador dual, y 
exposición de resultados en ple-
naria. Igualmente se aplicaron 
cuestionarios  de escala con pre-
HVOUBT�EF�BDUJUVE�Z�PQJOJØO�BM�mOBM�
del proceso de fuentes primarias. 
Se usaron abundantes fuentes se-
cundarias para contextualizar las 
interpretaciones.

RESULTADOS

El porcentaje de adolescentes 
líderes que cognitivamente re-
DPOPDFO� MB� EFmOJDJØO� EF� EFNP-
cracia pasó de 45 al 97% luego 
del proceso. De igual manera el 
conocimiento sobre los valores 
democráticos se desarrolló entre 
18% a 95% posterior a la realiza-
ción de los seminarios durante los 
meses de marzo y mayo 2014.   

En cuanto a la percepción y ex-
presión de actitud el 82.3% de los 
adolescentes líderes considera 
que la democracia representa un 
mO�FO�TÓ��NJTNP�EFCJEP�B�TV�JNQPS-
tancia como agenda de discusión 
en los medios de comunicación 
e instituciones gubernamentales. 
4JO�FNCBSHP�VO�������NBOJmFTUB�
que la democracia es tan solo un 
tema secundario con argumentos 
que van desde  carencia de valo-

Tabla 1 Conocimientos teóricos sobre democracia y valores en adolescentes líderes del 
cantón Otavalo, 2014

Línea de base sobre 
conocimientos

/JWFM�DPOPDJNJFOUPT��BM�mOBM�EFM�
proceso

%FmOJDJØO�TPCSF�EFNPDSBDJB 46% 97%

Conocimiento en valores 
democráticos

18% 95%

Tabla 2 Percepción y expresión de actitud hacia la democracia en adolescentes líderes del cantón Otavalo, 
2014

¿Considera usted que la 
democracia en la actualidad es 
VO�mO�FO�TJ�NJTNP 

Si  82.3% ¿Por qué? No  
17.7%

¿Por qué?

¿Qué estaría usted dispuesto a 
hacer para mejorar la práctica 
de la democracia en su colegio, 
familia o comunidad donde vive?

Respuesta descriptiva 
de actitud y opinión cu-
alitativa

"OÈMJTJT�UFØSJDP���SFnFYJWP�
sobre las razones expu-
estas por los líderes.
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res inherentes, la debilidad en la 
socialización y análisis de textos 
fundamentales de la democra-
cia, la casi absoluta ausencia de 
diálogo inter generacional, la de-
bilidad en la organización comu-
OJUBSJB�DPNP�FTQBDJP�EF�SFnFYJØO�
democrática, la incapacidad de 
escucha de la sociedad adulta 
embebida en su prisa y el excesi-
vo interés económico que traspo-
ne todos los tópicos humanos. En 
relación a la opinión por género 
20% de los varones pertenecieron 
a esta respuesta, ante un 13% fe-
menino.

DISCUSION

La solidez y consolidación de 
hábitos que caracteriza al imagi-
nario colectivo generacional, la 
superposición íntima y discreta 
que existe entre cultura y estruc-
tura políticas y la interrelación que 
guarda la esfera política con otros 
planos como el económico (Hos-
sein, C 2014), cultural y el de la 
organización social propiamente 
dicha, convierten en una activi-
dad compleja la tarea de inten-
tar plantear propuestas para im-
pulsar orientaciones y actitudes 
democráticas en una población, 
es decir, para construir un teji-
EP� DVMUVSBM� RVF� EÏ� TPTUÏO� mSNF�
a instituciones democráticas. Sin 
embargo esta actividad constitu-
ye el eje fundamental que permite 
proyectar durabilidad democráti-

ca en una sociedad establecida, 
NÈT�BÞO�TJ�FTUB�MBCPS�QSPMÓmDB�EF�
FEVDBDJØO� SFnFYJØO�Z�TÓOUFTJT�TF�
desarrolla, teniendo a adolescen-
tes líderes como grupo objetivo. 

Si consideramos sociedades 
que se encuentren  en dinámica 
continua por un proceso de mo-
dernización, en las cuales las ne-
cesidades básicas o materiales 
siguen ocupando el centro de las 
preocupaciones de sus habitan-
tes, en donde la secularización 
FT� JOTVmDJFOUF� QPSRVF� DPOUJOÞBO�
existiendo esquemas de auto-
SJEBE� QPMÓUJDB� BmODBEPT� FO� MBT�
razones personales y concep-
ciones patrimonialistas del poder 
más que en la aplicación de las 
normas establecidas, y en donde 
MBT�FTUSVDUVSBT�QPMÓUJDBT�EFmOJEBT�
formalmente como democráticas 
están lejos de cumplir con los 
principios de pesos y contrape-
sos, de pluralidad y competencia, 
es difícil pensar en una labor de 
transmisión de valores y actitudes 
democráticas con posibilidades 
reales de esparcirse en terreno 
fértil5. 

Por otra parte, uno de los esque-
mas más destacados de esta épo-
ca de siglo XXI es el cambio verti-
ginoso que están experimentando 
las diferentes sociedades, no sólo 
en su dimensión interna, sino tam-
bién en el escenario internacional. 

ϱ� � ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝĨĞ͘ŽƌŐ͘ŵǆͬĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐͬ��-
��z��ͬůĂͺĐƵůƚƵƌĂͺƉŽůŝƚŝĐĂͺĚĞŵŽĐƌĂƚŝĐĂ͘
htm
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Diversos autores sostienen que 
esta es una etapa de las esferas 
liquidas, sociedades en las cuales 
el ciudadano se encuentra perdi-
do de su “pueblo” en un franco 
proceso de globalización que lo 
lanza hacia un escenario mundial, 
sin preámbulos de preparación. 
Una época liquida que incluye la 
TPDJFEBE�EF�MB�SBQJEF[�Z�TVQFSm-
cialidad, donde no es consecuen-
te esperar por los otros y donde 
la opinión pública es liderada por 
los medios (Carstensen, H 2014).

¿Qué posibilidades guarda en 
este contexto, el valor democráti-
co y cuáles son los factores  con-
cretos que facilitan su dinamismo 
en el entorno adolescente local?

Si se considera que la moral es un 
rasgo de las relaciones interper-
sonales, y que la democracia es 
un proceso eminentemente social 
(grupal), uno de los problemas 
JEFOUJmDBEPT�QPS�MPT�BEPMFTDFOUFT�
fue la incapacidad de escucha de 
la sociedad adulta embebida en 
su prisa y el interés económico. 

El test previo realizado, concluyó 
que el 46% de los adolescentes 
encuestados no poseían certi-
dumbre acerca de lo que concep-
UVBMNFOUF� TJHOJmDB� EFNPDSBDJB��
En cuanto al conocimiento sobre 
los valores de la democracia el 
82% desconocía valores inheren-
tes. Este resultado desencadena 
una señal de alarma en cuanto la 
sostenibilidad democrática ge-

neracional. Más aun cuando los 
respondientes son adolescentes 
en proceso de educación secun-
daria formal. Si bien los resultados 
posteriores a la actividad educati-
va muestran valores muy positivos 
(97%), se evalúa el conocimiento, 
mas no la cualidad en cuanto atri-
buto, actitud, inherencia. Es decir, 
la interiorización de la interpreta-
ción de importancia, de utilidad, 
de belleza que per se el concepto 
de democracia inspira. La pre-
gunta central es: ¿Cómo inculcar 
valores que favorezcan el desa-
rrollo del convivir democrático de 
VOB� TPDJFEBE � {&T� TVmDJFOUF� FM�
EJGVOEJS�DPODFQUPT�Z�EFmOJDJPOFT�
escolásticas?

6O�������EF�MPT�MÓEFSFT�BM�mOBM�EF�
los seminarios reconocen que la 
democracia no es en la actualidad 
VO�mO�FO�TÓ�NJTNP�FO�TV�FOUPSOP�
social y esgrimen como razones 
aspectos tan fundamentales como 
la carencia de valores inherentes, 
la debilidad en la socialización y 
análisis de textos fundamentales 
de la democracia, la casi absoluta 
ausencia de diálogo inter genera-
cional, la debilidad en la organiza-
ción comunitaria como espacio de 
SFnFYJØO� EFNPDSÈUJDB� MB� JODBQB-
cidad de escucha de la sociedad 
adulta embebida en su prisa y el 
excesivo interés económico que 
traspone todos los tópicos huma-
nos. Los jóvenes perciben la rela-
ción de nuestra generación con 
la democracia casi como la de un 
consumidor en un mall, sometido 
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a la oscilación e inconstancia de 
la moda. La idea, en consecuen-
cia, más que abogar por un único 
modelo alternativo, está en buscar 
SFTQVFTUBT�Z�QSPWPDBS�SFnFYJPOFT�
frente a la crisis (Guillen, A 2014).

La demanda de modelos de una 
vida individual con objetivos y sa-
tisfacciones personales aumenta 
de forma exponencial. La nueva 
ética social parecería estar sus-
tentada exclusivamente en el con-
sumo de derechos y de bienes. Si 
la democracia carece de valores 
a promover y desarrollar de for-
ma operacional y si esa práctica 
no es palpable por las nuevas ge-
neraciones, entonces ¿no se está 
ayudando a que la democracia 
sea percibida como producto de 
consumo masivo, sujeto a los vai-
venes de la propaganda y el de-
seo imaginado?

Los seres humanos intentan llenar 
el vacío de su inseguridad con 
cosas materiales o con reconoci-
mientos, es justamente la incon-
ciencia  sobre ellos mismos  lo que 
permite ser presa fácil de esta in-
seguridad6. Es sobre este aspec-
to, que los encuentros, talleres o 
seminarios vivenciales deben en-
focarse. Reconocer el sentido de 
lo humano7�RVF�FRVJMJCSF�MPT�SFnF-
jos aprehendidos durante siglos, 
inmersos en la cultura patriarcal, 

ϲ� �&Ăƌ͕ � :Ăƌ͘ ��ŽŵŽ�ƐĞƌ�ƌŝĐŽ�ĐŽŶ�ƉŽĐŽ�ĚŝŶĞƌŽ͗�
paradigmas para el desarrollo humano y 
espiritual. Morales Edt, 2006

ϳ� �DĂƚƵƌĂŶĂ�ZŽŵĞƐŝŶ͕�,ƵŵďĞƌƚŽ͘��ů�ƐĞŶƟĚŽ�
de lo humano. Granica, 2010.

centrado en la apropiación, en la 
dominación y en la exigencia que 
viola y distorsiona continuamente.

Un entorno cambiante como el que 
se testimonia y se vive en este si-
glo, trae como resultado cambios 
culturales que, es cierto, no nece-
sariamente tienen un sentido pro-
gresista, puesto que pueden sig-
OJmDBS� FM� SFUPSOP� B� QFSDFQDJPOFT�
dogmáticas o fundamentalistas, 
pero bien pueden aprovecharse 
expresamente para impulsar una 
cultura más abierta, transparente 
y plural, en un concepto, una so-
ciedad moderna con actitudes de 
respeto al otro (identidad), hones-
tidad y solidaridad.

En circunstancias como las des-
critas, tal parece que lo más per-
tinente es pensar en una tarea 
combinada en la que se vaya tran-
sitando hacia la construcción de 
estructuras que en la práctica se 
desempeñen efectivamente como 
democráticas que se ciñan al de-
recho, que fomenten el control de 
la representación ciudadana so-
bre los actos gubernamentales, 
que alienten la lucha política ins-
titucionalizada como fórmula para 
dirimir las diferencias y canalizar 
aspiraciones de poder, a la par 
que se vayan inculcando a través 
de las instituciones socializado-
ras (familia, escuela, medios de 
comunicación) las bondades de 
MB� DVMUVSB� DÓWJDB� 	MB� DPOmBO[B� JO-
terpersonal, el reconocimiento del 
derecho del otro a pensar y vivir 
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de forma diferente, las virtudes de 
la participación)8; más aún cuan-
do a la calidad de las instituciones 
democráticas se las relaciona con 
el aumento de escolaridad prima-
ria y el incremento de ingresos 
per cápita (Murtin, F et coll 2014).
,PGm�"OOBO�TPTUVWP�RVF�"NÏSJDB�
Latina ha forjado una excelen-
te tradición democrática, pero la 
democracia aún no ha logrado 
responder realmente a las aspira-
ciones de los pobres de la región; 
el voto no ha producido un trabajo 
estable, ni una mesa bien provis-
ta, ni derechos de propiedad, y 
para muchos pueblos indígenas 
ni siquiera un sentido verdadero 
de participación en la vida po-

ϴ� � ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝĨĞ͘ŽƌŐ͘ŵǆͬĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐͬ��-
��z��ͬůĂͺĐƵůƚƵƌĂͺƉŽůŝƚŝĐĂͺĚĞŵŽĐƌĂƚŝĐĂ͘
htm

MÓUJDB�� 4J� TF� DPOTJEFSB� MB� EFmOJ-
ción  de política como el arte de 
traducir problemas individuales 
en asuntos públicos, e intereses 
comunes en derechos y obliga-
ciones individuales (Bauman, Z 
2004) entonces, puede concluirse 
RVF� MB� SFnFYJØO� TPCSF� EFNPDSB-
cia con adolecentes es probable-
mente una de las vías efectivas 
para añadirle sostenibilidad y re-
novación al proceso social de go-
bernabilidad tanto en sociedades 
locales como nacionales siempre 
y cuando individuos y sociedad 
sean capaces de emerger de la 
USBNQB� EF� USBOTmHVSBS� PCKFUJWPT�
morales en ajuares.
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