
www.uotavalo.edu.ec
Telf (06) 2920 461 / (06) 2 923 850
Av. de los Sarances s/n y Pendoneros
Cdla . Imbaya , Otavalo - Ecuador
info@uotavalo.edu.ec

PUBLICACIÓN SEMESTRAL

DICIEMBRE 2016

DI
CI

EM
BR

E 
20

16
RE

VI
ST

A 
SA

RA
NC

E 

36

36
ISSN: 1390-9207

BANCO DE PROBLEMAS PROFESIONALES PARA
ESTUDIANTES DE ECONOMÌA DE LA ULEAM
Amanda Margarita Vera Vera, José Luis Benítez Mero, 
Daysi Ruiz Fuentes

DESIGUALDAD SALARIAL EN EL ECUADOR: 
EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Diana M. Morán Chiquito

EL BUEN VIVIR, LA UNIVERSIDAD Y EL DERECHO
René Proaño Recalde 

PRESENTE Y FUTURO DE LA ENSEÑANZA 
DEL DERECHO
Iliana de Jesús Ruíz Bosque

ANÁLISIS DE COMUNICACIÓN INTEGRAL: 
ESTUDIO DE CASO CBM
Quezada Tello Laddy; Tusa Jumbo Fernanda 

HISTORIA Y FILIACIÓN CULTURAL DE LA PARROQUIA 
ANGOCHAGUA
Jorge Eloy Rueda Ubidia

EL DISCURSO DE LA INTERCULTURALIDAD Y
LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Rufo Javier Jema Villalba, Elizabeth Maldonado Erazo

PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD: 
LA DEMOCRACIA COMUNITARIA EN LA EXPERIENCIA 
DE LA COMUNIDAD AFROECUATORIANA DE CHOTA

PARTE SEGUNDA: CARACTERIZACIÓN DE LAS FORMAS 

DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y ANÁLISIS DE 

SU PODER DE PARTICIPACIÓN

PROPUESTA DE UN PLAN DE NEGOCIOS PARA LA 
CREACIÓN DE UN COMPLEJO RECREACIONAL 
TURÍSTICO EN LA COMUNIDAD CARABUELA, OTAVALO

Grazia Trentini

 
Jessica Maricela Tituaña Perugachi, Lidia Díaz

LA COMUNICACIÓN  Y LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE   EN EL LICENCIADO EN EDUCACIÓN
Marivel Jurado Ronquillo, Gisela Bravo López,
Ingrid Muñoz Feraud



REVISTA
SARANCE
Nº 36

CONSEJO EDITORIAL

DIRECTOR

Ing. Luis Alberto Acosta Estrada, 
Director del Instituto Otavaleño de       
Antropología IOA, Ecuador.

EDITOR GENERAL

PhD. Lidia Díaz Gispert
Universidad de Otavalo, Ecuador

EDITOR EJECUTIVO

PhD Antonio Romillo Tarke 
Vicerrector Académico de la Universidad 
de Otavalo, Ecuador

Lic. Alberto Cahuasquí 
Director del Centro de Idiomas de la     
Universidad de Otavalo, Ecuador

Msc. Ramiro Cadena Erazo
Representante de los Docentes tiempo 
completo de la Universidad de Otavalo, 
Ecuador 

Msc. Ledys Hernández Chacón 
Directora de Carrera de Ingeniería 
en Desarrollo Social y Cultural de la 
Universidad de Otavalo

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN: 

Ing. Luis Alajo Plazas 
Secretario técnico de la Universidad de 
Otavalo, Ecuador

Copyright © 2016 Universidad de Otavalo 
Publishing Corporation. All rights reserved. 

Todos los derechos reservados . Ninguna parte de 
esta publicación puede ser reproducida  o trasmitida 
de manera alguna ni por ningún medio electrónico, 
mecanico, incluyendo fotocopia, grabación, o 
cualquier sistema de almacenamento y recuperación 
de información, sin permiso escrito.

Revista Sarance No 36

Diciembre  - 2016 - Publicación Semestral 
ISSN 1390-9207
Solicitudes,comentarios y sugerencias dirigirse a:
Instituto Otavaleño de Antropología 
Universidad de Otavalo

Dirección:
Av. de los Sarances s/n y Pendoneros Cdla. IOA 
Otavalo - Ecuador

Telfs. ( 593-6 ) 2 920 461 ( 593-6 ) 2 923 850
Email:
www.uotavalo.edu.ec ioa_otavalo@hotmail.com 
lacosta@uotavalo.edu.ec

Revista ingresada en la base de datos Latindex

   REVISTA SARANCE Nº 36 DICIEMBRE  2016 www.uotavalo.edu.ecISSN : 1390-9207





   REVISTA SARANCE Nº 36 diciembre 2016 www.uotavalo.edu.ecISSN : 1390-9207 [pág.  3]

EDITORIAL
Al culminar el 2016, es grato resaltar que se ha logrado cumplir el objetivo 

de presentar tres ediciones, con la participación invaluable de nuestros 

académicos e invitados especiales, que confían en la seriedad de esta 

publicación.

La acreditación institucional lograda por la Universidad de Otavalo, 

compromete a que los estándares de calidad, cada vez sean de contenido 

científico más relevante. Seguimos trabajando por conseguir posicionar a 
esta revista en el marco integrador de la investigación aplicada y dirigida.

Los sueños generan el cumplimiento de realidades temáticas, en la cual la 

educación superior analiza: la desigualdad salarial en el Ecuador, el buen 

vivir, la Universidad y el derecho, el discurso de la interculturalidad o la 

comunicación y los métodos de enseñanza y aprendizaje en la formación 

de Licenciado en Educación, son algunos de los temas que se abordan en 

la presente edición.

El banco de problemas profesionales, el presente y futuro de la enseñanza del 

derecho, estudio de casos del cuerpo de bomberos de Machala, la historia y 

filiación cultural de la parroquia de Angochagua, permitirán dar un mensaje 
más allá de la simple teoría, sino más bien orientando el conocimiento, a la 

aplicación práctica de la fundamentación del proceso de aprendizaje de 

los estudiantes en las aulas y en el campo de investigación. 

Queremos agradecer la confianza depositada por nuestros lectores, porque 
cada día crecemos en conocimiento cultural, el mismo que nos permite ser 

el eje diferenciador de las notas que publicamos. 

Ing. Luis Alberto Acosta
Director General  Administrativo

Universidad de Otavalo
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RESUMEN

Esta investigación fue 
desarrollada como parte del 
proyecto “Perfeccionamiento de la 
Educación Superior”, de la carrera 
de Economía de la ULEAM. El 
problema delimitado se refiere a 
insuficiencias en el proceso de 
formación profesional, con énfasis 
en su dimensión laboral.  El 
resultado principal obtenido está 
dado en el banco de problemas 
en el sector pesquero industrial de 
Manta, para cuya conformación 
se aplicó una metodología que 
combina métodos empíricos y 
teóricos.

La selección del sector pesquero se 
justifica por la relevancia que tiene 
para Ecuador en general y para 
el cantón de Manta en particular. 
Hacia ese sector se canaliza parte 
de la fuerza de trabajo calificada 
que egresa y se gradúa en la 
carrera objeto de estudio.

Durante el desarrollo de la 
investigación se contó con el 

apoyo de especialistas del 
sector pesquero industrial de las 
parroquias San Mateo, Tarqui y Los 
Esteros, quienes contribuyeron al 
cumplimiento del objetivo.

PALABRAS CLAVE: 

formación profesional, dimensión 
laboral, banco de problemas pro-
fesionales

ABSTRACT

This research was developed as 
part of the project “Improvement 
of la Education Superior”, of the 
race of the ULEAM economy. 
The bounded problem refers 
to inadequacies in the process 
of vocational training, with 
emphasis on its labour dimension. 
The main result is given in the 
bank’s problems in the industrial 
fishing sector of Manta, for 
whose formation was applied 

Amanda Margarita Vera Vera
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 druizolivero@gmail.com 
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Articulo recibido el 8 
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a methodology that combines 
empirical and theoretical methods.
The selection of the fisheries 
sector is justified by the relevance 
that has for Ecuador, in general 
and for the canton of Manta in 
particular. Part of the skilled 
workforce that graduates and 
graduates in the object of study 
career is channelled towards this 
sector.

During the development of the 
research was supported by 
specialists of the industrial fishing 
sector of San Mateo, Tarqui y Los 
Esteros parishes, who contributed 
to the fulfilment of the objective.

KEY WORDS: 

vocational training, labour 
dimension, bank of professional 
problems

INTRODUCCIÓN 

La pesca es una actividad tan 
antigua como el hombre mismo, 
los mares y océanos siempre 
han sido fuente de riquezas 
para los seres humanos. Hoy, el 
desarrollo científico y tecnológico 
a nivel internacional ha derivado 
en un avance significativo en 
esta actividad, que constituye 
un sector económico importante 
por sus aportes al crecimiento de 

las naciones, además de seguir 
siendo un rubro cardinal para la 
manutención de los pobladores 
de la tierra.

Ecuador, con sus más de 
1000 Km de costa, posee las 
potencialidades para el desarrollo 
exitoso de esta actividad. 
Las características climáticas 
favorecen la variedad de 
especies existentes; por ello en 
el país existe gran diversidad de 
empresas dedicadas a la captura, 
procesamiento, empaque, 
comercialización y exportación 
de productos del mar y el país 
ha llegado a ser un referente 
mundial. El sector pesca tiene un 
amplio rango de operatividad en 
las costas ecuatorianas, ya que se 
puede pescar en toda la extensión 
costera del país y también en la 
zona insular. En estas regiones 
se han desarrollado ciudades 
dedicadas a la pesca, como es el 
caso de Manta. Esta ciudad es el 
primer puerto turístico, marítimo 
y uno de los polos de desarrollo 
más activos en Ecuador. La pesca 
se ha constituido en el motor de la 
actividad productiva.

En este escenario, el profesional 
que se forma en la Universidad 
Laica “Eloy Alfaro” de Manabí 
(ULEAM), ubicada en el cantón 
de Manta, no puede estar ajeno 
a la dinámica de ese sector, sus 
fortalezas y debilidades. De ahí 
que, el acercamiento intencional 
debe realizarse a corto plazo, para 
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que los estudiantes se familiaricen 
con la actividad pesquera, sus 
características y problemáticas.

La carrera de Economía de la 
ULEAM, cuya misión radica en 
“formar profesionales de alta 
capacidad académica con 
carácter humanista, capaces de 
analizar y aportar con soluciones 
al desarrollo económico y social, 
concebir investigaciones para 
la obtención de la verdad y 
estar al frente en la toma de 
decisiones de la empresa pública 
y privada con responsabilidad 
social y ambiental”1, tiene una 
vía válida para el cumplimiento 
de la misión en el análisis de 
problemas relacionados con el 
objeto de estudio de la profesión, 
que puedan identificarse en este 
relevante sector primario de la 
economía. Este tipo de acciones y 
alternativas pueden desarrollarse 
a través de la dimensión laboral 
del proceso de formación 
profesional del economista, sin 
embargo, estudios empíricos 
desarrollados evidencian, que 
subsisten limitaciones en el 
proceso de formación profesional, 
que inciden en el desempeño 
de los graduados de la carrera 
en el sector pesquero industrial, 
debido al desconocimiento de 
los problemas a enfrentar una vez 
titulados. Este es el problema que 
enfrenta la presente investigación.

1  Documentación de la carrera de Economía 
de la ULEAM (2014)

El Cantón Manta de la provincia 
de Manabí, constituye uno de 
los principales productores, 
fundamentalmente de Atún. 
Ésta producción ha logrado un 
asentamiento industrial en las 
zonas más cercanas al mar, como 
lo son las parroquias de Tarqui, 
Los Esteros y San Mateo. 

El objetivo del proceso 
investigativo consistió en elaborar 
el banco de problemas para el 
economista, en el sector pesquero 
industrial de las parroquias Tarqui, 
Los Esteros y San Mateo de la 
ciudad de Manta, en aras de 
fortalecer el proceso de formación 
de este profesional en la ULEAM, 
en su dimensión laboral.

El objeto de estudio se concreta 
en el proceso de formación 
profesional del estudiante de 
Economía de la ULEAM, y el 
campo de acción se delimita en la 
dimensión laboral en relación con 
el sector pesquero industrial.

Esta investigación se liga objetiva 
y estrictamente a contribuir a los 
objetivos nacionales del buen 
vivir, ya que, en la misma medida 
en que los economistas que se 
forman en la ULEAM trabajen y se 
entrenen en las aulas a partir del 
banco de problemas del sector 
pesquero industrial, podrán incidir 
en el crecimiento y desarrollo 
sostenido de la economía.
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METODOLOGÍA EMPLEADA

Los fundamentos de la propuesta 
se subdividen en teóricos y 
prácticos. Los fundamentos 
teóricos están dados en el enfoque 
sistémico de la educación superior 
y sus dos leyes fundamentales: la 
escuela en la vida y la educación 
a través de la instrucción.

Desde el punto de vista práctico 
se tuvo acceso a diversas 
metodologías, pero destacan 
las relacionadas con banco de 
problemas para la formación 
profesional: las elaboradas por 
Figueredo (2005)2 y Ruiz (2010).3 
La propuesta de Figueredo se 
concreta en la identificación de 
problemáticas que pueden ser 
resueltas por un profesional en 
formación, divididas en estrategias 
específicas de capacitación, 
asesoría y disciplinas básicas del 
currículo. Es una fuente valiosa, 
pero la limitación es que, en la 
identificación no se tienen en 
cuenta los campos de acción 
profesional, sino las disciplinas. 
En el caso de la metodología 
diseñada por Ruiz, se distingue 
su sólido sustento teórico, y la 
identificación de potencialidades 
de los estudiantes para ejercitar 
los diferentes campos de acción, 
sin embargo, enfatiza en la 

2 Levantamiento del banco de problemas 
del sector empresarial. Aymé Figueredo 
(2006). 

3 Formación de valores profesionales a 
través de la actividad investigativo laboral. 
Daysi Ruiz   (2010). 

formación de valores específicos 
de una profesión, y no en cómo 
identificar el banco de problemas, 
aunque parte del inventario ya 
conformado.

De ahí que, en el diseño que se 
presenta y que fue aplicado en 
el caso de esta investigación, 
se retoman elementos de 
ambas metodologías. La figura 
1 muestra el procedimiento 
general  aplicado. Contienen siete 
fases con sus procedimientos 
específicos, contenidos en tres 
etapas. El procedimiento general 
tiene como objetivo obtener una 
versión preliminar del banco de 
problemas profesionales en un 
sector dado de la economía. En 
la etapa uno correspondiente 
a Organización se parte de 
realizar  una configuración del 
equipo de trabajo, luego diseñar 
los instrumentos y obtener la 
muestra para el estudio empírico.  
La segunda etapa denominada 
Caracterización, permite 
desarrollar el estudio situacional 
y la identificación de factores 
claves de éxito para el sector. La 
tercera etapa corresponde a los 
resultados, es donde se clasifica 
cada problema por campo de 
acción específico, para luego 
terminar con la conformación del 
banco de problemas.
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Procedimientos específicos

a) Configuración del equipo 
de trabajo. Para seleccionar 
el equipo de trabajo se 
deben tener en cuenta 
indicadores, tales como: 
experiencia en la actividad 
docente en su dimensión 
laboral, conocimiento 
del perfil de egreso del 
Economista, realización de 
investigaciones similares,  
acceso a la información 
necesaria y suficiente para el 
trabajo que se requiere. 

b) Diseño de instrumentos y 
muestra. En este paso se 
tiene como objetivo obtener 
instrumentos que permitan 
recopilar la información que 
se requiere. De ahí que, 
inicialmente se debe delimitar 

la información que se necesita 
y en función de esto diseñar 
los instrumentos, que pueden 
ser cuestionarios, entrevistas 
estructuradas o no, guías 
de observación, registros 
de seguimiento. De igual 
forma, se debe obtener, en 
función de la población, cuál 
es la muestra a la que debe 
dirigirse el estudio empírico 
para que los resultados sean 
significativos.

c) Estudio situacional del sector. 
Resulta importante para 
conocer en qué posición 
se encuentra el sector 
en relación a sí mismo, 
y en su dinámica con el 
entorno. Este diagnóstico 
permite trazar estrategias 
futuras en relación con los 
factores fundamentales 

Figura 1.  Procedimiento general 
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que hay que potenciar. En 
este caso pueden utilizarse 
diferentes herramientas, 
como: el análisis PROBES4 

(Problemas, Objetivos y 
Estrategias), la conformación 
de la matriz FODA 
(Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas), 
u otros procedimientos para 
el análisis de problemas, 
análisis causales y de 
impacto.5

d) Factores claves de éxito. Este 
paso se deriva del anterior. A la 
hora de ponderar los factores 
que inciden en la posición o 
situación del sector, aquellos 
de mayor ponderación 
suelen identificarse como 
factores claves para el éxito. 
Estos deben ser potenciados 
para el cumplimiento de 
metas y objetivos de las 
organizaciones y sectores. 
Los factores claves del éxito 
son aquellos que, en última 
instancia, permiten sobrevivir 
y prosperar en un mercado 
competitivo. 

e) Inventario de problemas. 
No necesariamente, los 
problemas que se listan en el 

4 Análisis PROBES. Un método para el 
análisis situacional. Aníbal Jorge Sotelo 
(1997)

5 Análisis situacional. Jorge Hanel y 
Martha Hanel (2004)

6  Para los autores, el banco de problemas 
profesionales es un inventario dinámico 
de requerimientos sociales hacia las 
diversas profesiones

inventario son los que influyen 
en la situación. O sea, las 
insuficiencias que arriba 
se delimiten, pueden estar 
incluidas o no en el inventario 
de problemas, puesto que 
este inventario, por ejemplo, 
no concuerda con cuestiones 
puramente organizativas y de 
política, sino con la definición 
de problema profesional que 
se asume 

f) Clasificación por campo 
de acción profesional. Para 
esta clasificación se retoman 
los campos de acción de la 
profesión y en línea con ellos 
se dividen los problemas 
arriba listados.

g) Conformación del banco de 
problemas profesionales. 
Como resultado de todas las 
fases anteriores, se elabora 
un documento contentivo de: 
problemas profesionales, 
objeto de estudio donde 
se evidencia el problema, 
campo de acción identificado 
en el paso anterior, el objetivo 
a cumplir para mitigar el 
problema, los contenidos 
que se requieren y el método 
a utilizar.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se partió de identificar a los mayores 
asentamientos de industrias 
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pesqueras en Manta en las 
Parroquias de Tarqui, Los Esteros y 
Santa Mateo. (Ver tabla 1).

RESULTADOS DE LA ETAPA 
DE ORGANIZACIÓN.

a) Configuración de equipo de 
trabajo

El trabajo estuvo a cargo, de 
dos egresados de la carrera 
de Economía con mención 
en Gestión Pública (ULEAM), 
y la docente encargada del 
área de planificación y control 
del banco de problemas 
profesionales  de la misma 
escuela. Todos miembros del 
proyecto “Perfeccionamiento 
de la Educación Superior” 
de la carrera de Economía y 
autores del presente artículo. 

b) Diseño de instrumentos y 
muestra

Se diseñaron dos 
instrumentos: entrevistas no 

estructuradas  y  guía de 
revisión documental. 

Ambos se enmarcaron en cuatro 
aspectos: problemas más 
relevantes en el sector pesquero 
industrial de Manta,  su relación 
con los economistas y propuestas 
de solución. Por último mencionar 
las principales fortalezas, 
debilidades, amenazas y  
oportunidades. Para este trabajo 
se le entregó a cada especialista 
un resumen del perfil de egreso 
del Economista que se forma en 
la ULEAM.

Para calcular el tamaño de la 
muestra se utilizó la expresión: 

Z= nivel de significación; 
P= probabilidad de ocurrencia; 
Q= probabilidad de no ocurrencia, 
N= tamaño de la población, 
e= error

Tabla 1. Las industrias pesqueras (IP) 

Población

PARROQUIAS CANTIDAD INDUSTRIAS
PESQUERAS (IP)

San Mateo 9

Tarqui 20

Los Esteros 12
TOTAL 41
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Se utilizó nivel de significación 
de 95% con una equivalencia de 
1.96 además de un margen de 
error del 5%, equivalente a una 
probabilidad de ocurrencia del 
0.5 y el de no ocurrencia de 0.5. 
Como resultado se obtuvo que la 
muestra de industrias pesqueras 
como se refleja en la tabla 2. 

La muestra escogida vinculó al 
estudio a especialistas ubicados 
en las fábricas pesqueras a 
escala industrial. Además, se 
contó con la contribución de la 
Directora Ejecutiva de CEIPA  y la 
Directora de Pesca Industrial de la 
SRP. La revisión documental fue 
extensa, y se centró en informes 
de resultados de la actividad, 
estudios de vulnerabilidad, 
planes de ordenamiento de la 
pesca y acuicultura.

RESULTADOS DE LA ETAPA 
DE CARACTERIZACIÓN 

c) Estado situacional del 
sector

A partir de la información 
obtenida de la aplicación de 
los instrumentos fue posible 
obtener el estado situacional 

del sector pesquero industrial 
de la ciudad de Manta 
en base a las fortalezas, 
oportunidades, debilidades,  
amenazas, (FODA). Este 
análisis arrojó que el sector 
está caracterizado por una 
situación donde prevalecen 
las debilidades y las 
oportunidades.

d) Identificación de factores 
claves

Los factores claves se 
identificaron en base a 
criterios especializados de 
la Cámara Ecuatoriana de 
Industriales y Procesadores 
Atuneros (CEIPA) y del 
Ministerio de Acuacultura, 
Minería y Pesca del cantón 
Manta, de acuerdo al orden 
de importancia ascendente 
de mayor a menor relevancia. 
(Solo se reflejan los primeros 
factores en cada caso y se 
presenta su ponderación en 
las tablas 3 y 4)

Tabla 2. Muestra calculada

MUESTRA
INDUSTRIAS 
PESQUERAS

SAN MATEO TARQUI LOS 
ESTEROS TOTAL

8 18 11 37
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Tabla 3.- Matriz de evaluación de factores internos (MEFI)

FACTORES INTERNOS 
DETERMINANTES DE ÉXITO PESO CALIFICACIÓN PESO 

PONDERADO
FORTALEZAS    

1. Cercanía al área costera 0.14 4 0.56

2. Incremento de flota pesquera 
propia 0.11 3 0.33

3. Poseen mercados fijos para 
comercializar especies 0.14 4 0.56

4. Cercanía entre industrias de 
productos derivados para 
procesar y exportan materia 
prima del sector 

0.10 3 0.30

DEBILIDADES    

1. Insuficiente personal 
especializado en área 
pesquera industrial

0.15 1 0.15

2. Las estrategias utilizadas con 
solo sustento empírico 0.11 1 0.11.

3. Falta de preparación 
anticipada a las fabricas ante 
imprevistos

0.10 2 0.20

4. Débiles instrumentos 
financieros y análisis de datos 0.15 2 0.30

TOTAL 1,00  2.51

Nota: Calificación 1= Mayor debilidad; 2= Menor debilidad; 3= Menor 
Fortaleza; 4= Mayor Fortaleza
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Tabla 4.- Matriz de evaluación de factores externos (MEFE)

FACTORES EXTERNOS 
DETERMINANTES DE ÉXITO PESO CALIFICACIÓN PESO 

PONDERADO
OPORTUNIDADES    

1. Control eficaz con la 
colaboración de la  Armada 
del Ecuador  y de la Policía 
Nacional  en el  cumplimiento de 
las leyes y normativas que rigen 
la actividad pesquera. 

0.10 4 0.40

2. La efectividad de las medidas 
de regulación pesquera 0.15 3 0.45

3. El justo equilibrio entre el 
tamaño de la flota y los recursos 
para garantizar el desarrollo 
sustentable de la industria

0.15 2 0.30

4. Garantizar el desarrollo 
sustentable de los recursos 0.15 1 0.15

AMENAZAS    

1. La pesca ilegal 0.10 3 0.30

2. Sobreexplotación de las 
especies en libertad 0.10 1 0.10

3. Mercados exportadores 0.10 2 0.20

4. Mala administración de los 
recursos 0.15 4 0.60

TOTAL 1,00  2.50

Nota: Calificación 1= Grado de respuesta bajo; 2= Grado de respuesta medio; 
3= Grado de respuesta superior a la media; 4= Grado de respuesta alto.



[pág.  15]   REVISTA SARANCE Nº 36pp 5 - 23ISSN : 1390-9207 diciembre 2016

Banco de problemas profesionales para estudiantes de economía de la ULEAM

Professional problem bank for ULEAM economic students

El total ponderado puede 
ir de un mínimo de 1.0 a un 
máximo de 4.0, siendo la 
calificación promedio de 2.5. 
Los totales ponderados muy 
por debajo de 2.5 caracterizan 
a las organizaciones que son 
débiles en lo interno, mientras 
que las calificaciones muy 
por arriba de 2.5 indican una 
posición interna fuerza. Un 
resultado 4.0 indicará que una 
empresa compite en un ramo 
atractivo y que dispone de 
abundantes oportunidades 
externas, mientras que un 
resultado 1.0 mostraría una 
organización que está en 
una industria poco atractiva y 
que afronta graves amenazas 
externas. En el ejemplo 
mostrado, el resultado total 
ponderado de 2.7 muestra 
que esta empresa compite en 
una industria que está apenas 
por encima del promedio en 
cuanto a atractivo general. En 
este caso, la posición interna 
y externa, (resultados MEFI 

y MEFE), alcanzan valores 
de 2.51 y 2.50. Expresan un 
valor promedio. Significa que 
a lo externo, el sector compite 
en un escenario que está 
escasamente en el promedio 
en cuanto a atractivo general 
y a lo interno tampoco es 
extremadamente fuerte ni 
débil.

e) Inventario de problemas

El procesamiento de toda 
la información obtenida a 
partir de los instrumentos 
aplicados permitió obtener 
un listado de 43 problemas. 
Entre ellos, se aprecian las 
necesidades del sector en 
cuanto a profesionales de 
diferentes ramas: el Derecho, 
la Ingeniería Industrial, la 
Contabilidad y la Auditoría, y 
la Economía. Los problemas 
que se relacionan con el 
Economista se reflejan en la 
tabla 5.

Tabla 5. Problemas detectados que requieren intervención del Economista

No Descripción

I La falta de gestión de importaciones y exportaciones hacia otros 
países.

II Insuficientes investigaciones en las arista económica, productiva, de 
potencialidades, impacto, y otros

III El sector presenta cambios constante en base normativa implementada 
local e internacional.
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IV Las alianzas en este sector son muy comprometedoras y no confiables.

V Búsqueda de su propia utilidad personal, en muchas ocasiones no 
alineada a las metas del proyecto social

VI La falta de gestión efectiva de los recursos no proyecta un equilibrio 
de oferta y demanda requerido.

VII Insuficientes recursos económicos y financieros para la innovación 

VIII
Los análisis del estado del sector pesquero industrial y las problemáticas 
generados no son los suficientemente ligados a la realidad, carecen 
de la necesaria objetividad

IX El cálculo no tan acertado por parte de los encargados del manejo de 
instrumentos financieros, 

X La  incorrecta toma de decisiones en el momento oportuno y anticipado

XI Las fábricas afectan en el ecosistema.

XII Importa más la utilidad en el corto plazo, sin medir consecuencias 
ligadas a la realidad a mediano y largo plazo.

XIII No contar claramente con un análisis técnico y estratégico, basado en 
herramientas y métodos de planeación prospectiva estratégica

XIV Existen muchos profesionales empleados no relacionados al perfil 
requerido.

XV Existen muchas exportaciones de producción de mariscos y cada vez 
se presenta una mayor demanda ante una menor oferta

XVI Abastecimiento no oportuno 

XVII
Falta de instituciones privadas o públicas que realicen análisis 
integrales muy importantes que garanticen a cabalidad el cumplimiento 
de las medidas.

XVIII Información confusa de asesoramiento al sector pesquero.

XIX Pocos programas de apoyo a las industrias pesqueras en el país.

XX No se trabaja lo suficiente en el mejoramiento de alternativas de 
comercialización para la pesca.

XXI Una eventual pérdida de las preferencias arancelarias con la Unión 
Europea
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ETAPA DE RESULTADOS 

f) Clasificación por campos 
de acción profesional del 
Economista que se forma 
en la ULEAM

Para la clasificación de los 24 
problemas arriba expuestos 
en relación a los campos 
de acción se consultó la 
documentación de la carrera 
de Economía de la ULEAM 
y se elaboró la matriz de 
correlación cuyo formato se 
observa en la tabla 6.

En la columna 1 se reflejan 
los problemas revelados en la 
fase anterior (del I al XXIV). En 
las columnas de la 1 a la 7 los 
campos de acción profesional 
del economista que se forma 
en la ULEAM, (1.- El análisis 
de la situación económica 
nacional e internacional y 
recomendando la aplicación 

de políticas económicas; 
2.- Formular planes de 
desarrollo; 3.- Dirigir y/o 
asesorar empresas tanto 
del sector público como 
del privado; 4.- Generar 
proyectos de inversión de 
índole privado y social; 5.- 
Realizar investigaciones; 6.- 
Asumir el liderazgo en la toma 
de decisiones económico 
– financieras en los distintos 
sectores de la economía 
a nivel local, regional y 
nacional; 7.- Organizar, dirigir 
y evaluar su propia empresa).

La relación del problema 
con el campo de acción se 
representa a través de una X.

Tabla 6. Formato de la matriz 
de correlación entre los 
problemas profesionales para 
el economista y los campos 
de acción profesional

XXII Los aranceles afectan categóricamente a la inversión

XXIII No se realizan análisis de impacto como se necesita, para poder hacer 
proyecciones

XXIV Se requiere combatir la pesca ilegal, considerando aspectos biológicos, 
tecnológicos, económicos, sociales, comerciales y ambientales.

Problema 
profesional

Campos de acción profesional del 
Economista de la ULEAM

1 2 3 4 5 6 7
I al XXIV X
Totales 6 2 9 2 12 3 1
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Algunos de los problemas se 
relacionan con más de un campo 
de acción del economista.

g) Conformación del Banco de 
Problemas

Se logra conformar el banco 
de problemas profesionales 
para el Economista que se 
prepara en la Facultad de 
Ciencias Económicas de la 
ULEAM, como se aprecia en 
la tabla 7.

Tabla 7. Banco de problemas profesionales

Para el profesional en formación de la carrera de Economía de la ULEAM
Esfera de actuación: Sector Pesquero Industrial de Manta 

Campo de acción profesional
Problemas profesionales

No Descripción

El análisis de la situación 
económica nacional 

e internacional y 
recomendando la aplicación 

de políticas económicas 

1
La incertidumbre generada por las 
políticas estatales desmotivan la 

inversión.

2 La falta de gestión de importaciones y 
exportaciones hacia otros países.

3 La  incorrecta toma de decisiones en 
el momento oportuno y anticipado

4 Información confusa de asesoramiento 
al sector pesquero.

5

Se requiere combatir la pesca ilegal, 
considerando aspectos biológicos, 
tecnológicos, económicos, sociales, 

comerciales y ambientales.

6

La pesca aporta al país 
empleos, divisas y alimentos de 

alta calidad nutricional, pero no se 
realizan análisis de impacto como 

se necesita, para poder hacer 
proyecciones

Formulación de planes de 
desarrollo

1
La falta de gestión efectiva de los 

recursos no proyecta un equilibrio de 
oferta y demanda requerido

2

Se requiere combatir la pesca ilegal, 
considerando aspectos biológicos, 
tecnológicos, económicos, sociales, 

comerciales y ambientales.
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Dirigir y/o asesorar empresas 
tanto del sector público como 

del privado

1 La falta de gestión de importaciones y 
exportaciones hacia otros países.

2
Insuficientes investigaciones en las 
arista económica, productiva, de 
potencialidades, impacto, y otros

3

Búsqueda de su propia utilidad 
personal, en muchas ocasiones no 
alineada a las metas del proyecto 

social

4
El cálculo no tan acertado por parte 
de los encargados del manejo de 

instrumentos financieros,

5

Importa más la utilidad en el corto 
plazo, sin medir consecuencias 

ligadas a la realidad a mediano y largo 
plazo.

6

No contar claramente con un análisis 
técnico y estratégico, basado en 

herramientas y métodos de planeación 
prospectiva estratégica (como el 

DAFO)

7
Existen muchos profesionales 

empleados no relacionados al perfil 
requerido.

8

Falta de instituciones privadas 
o públicas que realicen análisis 

integrales muy importantes 
que garantices a cabalidad el 
cumplimiento de las medidas.

9 Pocos programas de apoyo a las 
industrias pesqueras en el país.

Generar proyectos de 
inversión de índole privado y 

social

1
Abastecimiento no oportuno por 

parte de la oferta hacia la demanda 
requerida por parte de la sociedad.

2
Una eventual pérdida de las 

preferencias arancelarias con la 
Unión Europea
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Realizar investigaciones.

1
El sector presenta cambios 

constante en base normativa 
implementada local e internacional.

2 Las alianzas en este sector son muy 
comprometedoras y no confiables.

3

Búsqueda de su propia utilidad 
personal, en muchas ocasiones no 
alineada a las metas del proyecto 

social

4 Insuficientes recursos económicos y 
financieros para la innovación

5 La  incorrecta toma de decisiones en 
el momento oportuno y anticipado

6
Existen muchos profesionales 

empleados no relacionados al perfil 
requerido.

7

Existen muchas exportaciones de 
producción de maricos y cada vez 
se presenta una mayor demanda 

ante una menor oferta,

8
Abastecimiento no oportuno por 

parte de la oferta hacia la demanda 
requerida por parte de la sociedad.

9
No se trabaja lo suficiente en el 
mejoramiento de alternativas de 
comercialización para la pesca.

10
Una eventual pérdida de las 

preferencias arancelarias con la 
Unión Europea

11 Los aranceles afectan 
categóricamente a la inversión

12

La pesca aporta al país 
empleos, divisas y alimentos de 

alta calidad nutricional, pero no se 
realizan análisis de impacto como 

se necesita, para poder hacer 
proyecciones
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Asumir el liderazgo en 
la toma de decisiones 

económico – financieras en 
los distintos sectores de la 
economía local, regional y 

nacional.

1
La falta de gestión efectiva de los 
recursos no proyecta un equilibrio 
de oferta y demanda requerido.

2

Los análisis del estado del 
sector pesquero industrial y las 

problemáticas generados no son 
los suficientemente ligados a la 

realidad, carecen de la necesaria 
objetividad

3 Las fábricas afectan en el 
ecosistema.

Organizar, dirigir y evaluar su 
propia empresa. 1

Se requiere combatir la pesca ilegal, 
considerando aspectos biológicos, 
tecnológicos, económicos, sociales, 

comerciales y ambientales

DISCUSIÓN

El estudio realizado permite afirmar 
que los cambios que se suceden 
actualmente en el Ecuador, 
apuntan a un perfeccionamiento 
acelerado de los procesos que 
ocurren en las Instituciones de 
Educación Superior, en sus tres 
dimensiones: la académica, la 
laboral y la investigativa.

Existen diversos enfoques que 
fundamentan la mejora continua 
de la Educación Superior, se 
distingue el que hace referencia 
a dos leyes fundamentales: la 
escuela en la vida y la educación 
mediante la instrucción. Estas 
leyes interaccionan para el 
cumplimiento de los objetivos 
del proceso de formación de 
profesionales en las carreras 
universitarias, a partir de la relación 
que debe establecerse entre 
los problemas profesionales, el 
objeto de estudio de la profesión, 

el campo de acción profesional, 
el objetivo, los contenidos y 
métodos para la mitigación del 
problema.

El estudio empírico realizado 
en la carrera de Economía de 
la ULEAM, reveló insuficiencias 
en el proceso de formación, con 
énfasis en su dimensión laboral, 
cuestión que puede ser mejorada 
con la identificación de los 
problemas profesionales para el 
economista en los sectores de la 
economía, lo que apuntaría a un 
acercamiento de la academia a la 
práctica, disminuyendo la brecha 
entre la teoría y el contexto, a 
través del entrenamiento. 

Uno  de   los sectores 
fundamentales del desarrollo 
económico de Manta, es el 
pesquero, lo que sustenta la 
pertinencia del levantamiento del 
banco de problemas profesionales 
en el sector Pesquero Industrial 
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de Manta, en las parroquias 
urbanas de Tarqui, Los Esteros 
y San Mateo, aplicando una 
metodología obtenida a partir de 
una sistematización, contentiva 
de tres etapas y 7 fases, se 
declararon sus principios 
y condiciones básicas de 
implementación. 

La aplicación de la metodología, 
con el análisis FODA,  la 
conformación de las matrices  
de evaluación interna (MEFI) y 
evaluación externa (MEFE), y 
la identificación de los factores 
determinantes de éxito, arrojaron 
como resultado, que el Sector 
Pesquero Industrial de Manta 
se mantiene en la media de 
interactividad, y no resulta 
caracterizado por sus fortalezas.

El estudio identificó que en 
el Sector Pesquero Industrial 
de Manta, se aprecian 43 
problemáticas que deben ser 
resueltas con la intervención 
de profesionales de diversas 
ramas. De ellos, 25 se relacionan 
con los modos de actuación del 
Economista que se forma en la 
ULEAM.

Se conformó el Banco de 
problemas profesionales del 
Sector Pesquero Industrial de 
la ciudad de Manta, donde 
debe intervenir el economista, 
en aras de que se constituya 
como herramienta de trabajo 
para perfeccionar el proceso 

de formación de la carrera de 
Economía de la ULEAM.

La dirección del Sector 
Pesquero Industrial de Manta 
debe dar continuidad al análisis 
realizado, trazando estrategias 
para la potenciación de 
fortalezas y aprovechamiento 
de oportunidades, en aras de 
elevar la posición estratégica, así 
como trabajar arduamente en el 
fortalecimiento de los factores 
claves de éxito identificados. 

La dirección de la carrera 
de Economía de la ULEAM 
debe completar el estudio de 
los problemas identificados, 
a partir de la declaración de 
objetivos, contenidos y métodos 
requeridos para la mitigación 
de los problemas. También 
poner a disposición de las 
asignaturas del ejercicio de 
la profesión el resultado de la 
presente investigación para tratar 
las problemáticas en clases 
prácticas y utilizar el presente 
banco de problemas para la 
estimulación de la investigación 
en estudiantes y docentes. 
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RESUMEN

El objetivo del presente trabajo es 
realizar un estudio de la situación 
actual e histórica de la educación 
superior analizada a través de los 
grupos de ingreso desde 1994 al 
2013. Con este fin se presentan las 
principales teorías que estudian 
la relación entre la educación y 
su rentabilidad (salario) a futuro, 
como son: la teoría del capital 
humano, la teoría de la selección 
y la teoría de la segmentación 
del mercado de trabajo. 
Posteriormente, se presenta 
información estadística relevante 
que muestra la problemática del 
acceso a la educación superior 
a la que se enfrentan las minorías 
étnicas y de género; así también, 
se demuestra que la estructura de 
acceso a la educación superior 
está concentrada en los estratos 
de mayor ingreso de la población, 
lo que a su vez podría reproducir 
y agudizar la concentración del 
ingreso en los grupos más ricos 
de la sociedad ecuatoriana.

PALABRAS CLAVES: 

Desigualdad, economía de la 
educación, Ecuador, educación 
superior.

ABSTRACT

The aim of this study is to analyze 
the current and historical situation 
of tertiary education analyzed 
across income groups from 1994 
to 2013. For this purpose the main 
theories that study the link between 
education and future profitability, 
such as: human capital, the 
selection and the theory of labor 
market segmentation. Then, 
statistical information that shows 
the problem of access to tertiary 
education to ethnic and gender 
minorities face appears; well, 
it is shown that the structure of 
access to tertiary education is 
concentrated in the sectors of 
higher income population, which 
in turn could play and sharpen 
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INTRODUCCIÓN

La educación superior tiene 
un impacto potencial directo 
como mecanismo reductor de la 
desigualdad económica en una 
sociedad. Por tanto, no es difícil 
suponer que mientras menor 
escolaridad tenga la población 
de un país menor será su  ingreso 
per cápita; así también, se puede 
suponer que mientras menor sea 
la proporción de la población 
con acceso a la educación 
terciaria, la distribución del 
ingreso se concentre en un 
grupo reducido. En este sentido, 
la educación superior puede 
cumplir dos funciones: a) ser 
fuente de desigualdad, y b) ser 
un atenuante de la misma. La 
función que adopte depende de 
la importancia de la inversión en 
educación superior dentro del 
programa de política económica 
del gobierno en turno. En la actual 
coyuntura se observa que la 
política económica ha recobrado 
un gran interés por la capacitación 
y formación del capital humano, 

concibiéndose a la educación 
como eje fundamental para lograr 
este objetivo. En este sentido es 
necesario hacer un análisis de la 
situación de la educación superior 
en el país, y de la dinámica que 
ha presentado durante los últimos 
años. 

La educación, particularmente la 
educación superior, es reconocida 
como una de las principales 
herramientas que logran romper 
el círculo de reproducción 
intergeneracional de la pobreza 
(CEPAL, 2014; OXFAM, 2014). El 
desarrollo de capacidades a través 
del sistema formal de educación 
constituye uno de los principales 
ejes de inclusión social para la 
población más joven. Además, 
más años de escolaridad no solo 
permiten mejores oportunidades 
de inserción laboral, sino que 
también habilitan a las juventudes 
para una participación más plena 
en las sociedades democráticas, 
complejas y globalizadas del 
mundo actual (CEPAL, 2014).

Esta investigación  se estructura 
en tres apartados. En el primero se 
realiza una revisión teórica sobre 
los distintos enfoques que estudian 
la relación entre la educación 
y su rentabilidad a futuro. En el 
segundo apartado se presentan 
estadísticas referenciales sobre el 
estado de la educación superior 
en la economía ecuatoriana y la 
desigualdad en el acceso que 
subyace a la misma desde 1994 
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hasta el 2013. Finalmente se 
exponen las conclusiones.

1.  ASPECTOS TEÓRICOS 
DE LA RELACIÓN 
EDUCACIÓN-SALARIOS: 
LA TEORÍA DEL CAPITAL 
HUMANO, LA TEORÍA DE LA 
SELECCIÓN Y LA TEORÍA 
DE LA SEGMENTACIÓN

De acuerdo a la teoría del 
capital humano desarrollado por 
Becker (1964) la educación está 
estrechamente relacionada con 
un mayor nivel de ingresos a 
futuro. Esta teoría tuvo su origen 
en los trabajos pioneros de los 
economistas estadounidenses 
Schultz (1961, 1972), Becker 
(1964) y Mincer (1970, 1975), 
quienes introducen el enfoque a 
través del cual la mano de obra es 
susceptible de ser tratada como 
capital, en la medida en que esta 
reportará rentabilidades a futuro en 
función de los años de escolaridad 
de los trabajadores. Así también, 
esta teoría postula desde la 
perspectiva microeconómica 
una relación causal directa 
entre educación, productividad 
y salarios y, en su perspectiva 
macroeconómica valida la 
contribución de la educación 
al proceso de crecimiento 
económico (Selva, 2004).

Una de las hipótesis fundamentales 
de la teoría del capital humano es 
que la educación formal aumenta 
las competencias, la productividad 

y los ingresos laborales; de modo 
que una sociedad más instruida 
se constituye por una fuerza de 
trabajo más hábil y competente 
(Llamas y Garro, 2002). De 
acuerdo a la teoría del capital 
humano, los años de escolaridad 
que posea un individuo es el 
principal determinante de sus 
ingresos laborales en el futuro. La 
educación y la capacitación son 
las inversiones más importantes 
para el capital humano. Para 
Becker (1964), aun descontando 
los costos asociados a la inversión 
en educación, las ganancias a 
futuro siguen siendo elevadas. Por 
tanto, la inversión en educación 
implica una resignación de 
beneficios presentes con el fin 
de obtener beneficios monetarios 
y no monetarios en el futuro. 
Así, es factible pensar en tasas 
de retorno para esta actividad, 
que bien podrían ser el principal 
determinante de la decisión. 
La adquisición de educación 
adicional, es el resultado de una 
decisión hecha por los individuos 
que se apoya en consideraciones 
acerca de los costos asociados 
a la inversión y de la rentabilidad 
esperada para distintos niveles 
educativos (Krüger, 2007). 

Esta teoría supone que existen 
costos directos (colegiaturas, 
libros, materiales, etc.) y costos 
indirectos (de oportunidad, por los 
ingresos que se podrían percibir si 
en lugar de estudiar los individuos 
se insertaran en el mercado 
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laboral) y que existen beneficios 
(mayor escolaridad, mayores 
ingresos). Por tanto, si se conocen 
los costos y los beneficios de 
tener más educación, entonces 
se pueden determinar los efectos 
de la educación sobre el nivel 
de ingresos, es decir, se puede 
conocer la tasa de retorno de la 
educación (Ayuste y Cano, 1999). 
En este tenor, Psacharopoulos 
(1973, 1985) aporta con la 
difusión de la noción de tasa 
de rendimiento interno de la 
educación, así como su utilización 
para determinar la cantidad 
de recursos que debe destinar 
el sector público en inversión 
en educación para traducirlo 
en crecimiento. De acuerdo 
a Becker: “los trabajadores 
incrementan su productividad 
aprendiendo nuevas habilidades y 
perfeccionando las ya adquiridas 
previamente. Por tanto, las 
mejoras en la productividad futura 
tienen un costo, de otra forma 
habría una demanda infinita por la 
educación”. (Becker, 1964:31)

Pero la decisión de invertir en 
educación, en mayor medida 
en educación superior, no está 
únicamente relacionada con 
los beneficios esperados. La 
escolaridad de un individuo 
responde a factores sociales 
como el género, la etnia, el nivel de 
educación de sus padres, etc. Por 
tanto, no sorprende que individuos 
cuyos padres no tuvieron acceso 
a la educación, muestren bajos 

niveles de escolaridad. La 
educación tiene un elevado 
componente generacional. 
Del mismo modo, existen otras 
variables que condicionan los 
ingresos futuros que percibirá un 
individuo, variables asociadas a 
las habilidades innatas, orígenes 
familiares, factores históricos e 
institucionales, género, etnia, 
etc. (Fermoso, 1997). Así 
también, Becker reconoce que 
una mayor escolaridad no sólo 
tiene un impacto positivo sobre 
los ingresos a futuro, sino que 
también se obtienen mejoras en 
otros aspectos como por ejemplo: 
mayor cuidado de salud, mayor 
control de la natalidad, una mejor 
apreciación de la cultura, etc.

Desde la perspectiva de la teoría 
del capital humano, la educación 
no sólo tiene un impacto positivo 
sobre el crecimiento de la 
economía, sino que también se 
constituye como un mecanismo 
redistribuidor del crecimiento, 
teniendo a la educación como 
herramienta atenuadora de las 
desigualdades. En este sentido, los 
individuos que obtienen menores 
ingresos sólo les basta acceder 
a un nivel mayor de educación, 
para obtener los mismos salarios 
que los individuos escolarizados. 
Al mismo tiempo la educación 
no sólo reporta beneficios al 
individuo que la ha adquirido, 
sino también a la sociedad en 
su conjunto.  Adicionalmente, la 
educación de las personas podría 



[pág.  29]   REVISTA SARANCE Nº 36pp 25 - 42ISSN : 1390-9207 diciembre 2016

Desigualdad salarial en el ecuador: El papel de la educación superior

Wage inequality in ecuador: The role of higher education

tener un impacto positivo en la 
democracia; constituyéndose 
como un beneficio de la sociedad; 
individuos más educados 
valorarán los mecanismos de 
elección democrática y así 
también estarán más atentos en 
el seguimiento y vigilancia de las 
decisiones de los hacedores de 
política. Además, en una sociedad 
más educada es probable que 
la delincuencia, originada por 
conflictos sociales y una limitada 
cohesión social, y la criminalidad 
muestre niveles decrecientes. 

Por otra parte, concebir a la 
educación como una inversión 
de largo plazo en espera de 
rendimientos futuros no fue 
aceptada con plenitud en otras 
disciplinas, como las ciencias de la 
educación. Para los educadores, 
suponer que la educación es 
vista como un medio para obtener 
mejores ingresos a través del 
incremento de la productividad, 
se desvía de su objetivo principal. 
Para estos estudiosos, la 
educación debe ser entendida 
como un medio para elevar la 
cultura y la civilización y no para 
mejorar el trabajo y aumentar la 
producción (Carnoy, 2007). Para 
los críticos, no existe como tal 
una relación de causalidad entre 
educación y productividad, sino 
más bien, la primera actúa como 
una señal que les permite a los 
empresarios seleccionar a los 
individuos más cualificados. 

Los enfoques alternativos a la 
teoría del capital humano se 
pueden sintetizar en dos vertientes 
teóricas: la teoría de la selección 
o credencialista, y la teoría de 
la segmentación. Para estas, 
una mayor escolaridad entre los 
individuos no va acompañada 
necesariamente de aumentos 
en la productividad, aunque si 
se relaciona con la obtención 
de salarios más altos, pero esta 
situación es explicada por otros 
factores. Parten de la idea de que 
la educación per se no incrementa 
la productividad de los individuos, 
sino que sólo se constituye como 
un mecanismo de selección de 
las empresas para determinar la 
productividad potencial de los 
individuos. (Selva, 2004)

La teoría de la selección parte 
de la idea de heterogeneidad 
en las capacidades innatas 
de los individuos. Para ellos 
es razonable pensar que las 
personas con mayor nivel de 
inteligencia inviertan en educación 
en espera de beneficiarse con 
salarios más elevados. Pero no 
necesariamente será la educación 
la que eleve su productividad, 
sino que esta puede ser resultado 
de las capacidades innatas del 
individuo. Esta corriente teórica 
tiene su origen en la disertación 
doctoral de Michael Spence, que 
posteriormente fue publicada 
bajo el título de “Job Market 
Signaling” en 1973. El autor parte 
de la premisa que señala que 
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las empresas no tienen certeza 
sobre las capacidades y la 
productividad de un individuo en 
el momento de su contratación 
(Spence, 1973). Por tanto, los 
empresarios necesitan hacer 
uso de otros mecanismos para 
seleccionar a los individuos que 
formarán parte de su equipo de 
trabajo.

El desarrollo de los procesos 
productivos requiere habilidades 
y conocimientos específicos 
por parte de los trabajadores, 
las cuales los individuos irán 
adquiriendo conforme transcurra 
el tiempo y se familiaricen con 
los procesos. De modo que las 
empresas no contratan a los 
trabajadores por los conocimientos 
que posean, sino que estos son 
contratados por sus capacidades 
potenciales y la facilidad de 
aprendizaje. Es aquí cuando la 
educación, medida a través de los 
años de escolaridad, se convierte 
en la herramienta relevante. La 
teoría del credencialismo o de la 
selección indica que la educación 
se transforma en un mecanismo 
de señalamiento, que les permite 
a las empresas determinar qué 
individuos muestran mayor 
potencial de aprendizaje. Dado 
que las personas con mayor 
instrucción formal han atravesado 
por un proceso de aprendizaje 
en la escuela, son vistos por las 
empresas como individuos con 
las herramientas necesarias para 
el aprendizaje. 

Por otro lado, Thurow y Lucas 
(1972) objetan a la teoría del 
capital humano en lo referente 
al papel de la educación como 
determinante de la productividad 
de un individuo; estos autores 
argumentan que la productividad 
no es una condición inherente 
a los trabajadores sino de los 
oficios. De modo que los empleos 
en los que se utilicen equipos y 
maquinarias tecnológicamente 
avanzados mostrarán niveles 
superiores de productividad 
respecto a las demás 
ocupaciones. Los trabajadores 
que sean aceptados en estos 
empleos recibirán capacitación 
adicional a la obtenida en el 
sistema de educación formal 
para poder hacer funcionar los 
equipos que forman parte de su 
herramienta de trabajo. Es decir, 
las empresas utilizarán como 
señal la escolaridad del individuo, 
la cual determinará su capacidad 
para aprender y adaptarse al uso 
de nuevas tecnologías. 

En cuanto a la relación existente 
entre la inversión en educación 
y el crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB) propuesta 
por la teoría del capital humano, 
los detractores de este enfoque 
argumentan que el crecimiento 
del PIB no es el resultado del 
incremento en la productividad 
de los individuos más calificados. 
Para los defensores de la teoría 
del credencialismo o selección, el 
aumento del PIB se obtiene a través 
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de la reducción en los costos de 
producción en que incurren las 
empresas durante la búsqueda de 
empleados (Carnoy, 2007).

En este mismo orden de ideas, 
Stiglitz (1975) teoriza sobre 
el proceso de selección de 
las empresas y el papel que 
desempeña la educación del 
individuo. Stiglitz realiza su análisis 
partiendo de una situación en la que 
en una empresa existe una línea 
de ensamblaje, los trabajadores 
empleados en esta línea reciben 
un salario igual al promedio de 
la productividad de todos los 
trabajadores; identificar a los 
obreros con mayor productividad 
requiere un estudio detallado por 
parte de la empresa, lo cual le 
generaría un costo adicional. Bajo 
estos supuestos, si un individuo 
con mayor productividad puede 
ser identificado, este recibirá un 
salario más alto. Por tanto, la teoría 
del screening señala que existe un 
incentivo económico (salario más 
elevado) para ser identificado. De 
modo que los individuos asumirán 
el costo necesario para ser 
identificados, costo relacionado 
con la certificación de sus 
habilidades a través del sistema 
educativo. 

Por otra parte, la teoría de la 
segmentación, al igual que la 
teoría de la selección, surge 
como un enfoque alternativo a 
la explicación del mercado de 
trabajo propuesto por la teoría 

neoclásica del capital humano. 
Como lo indica Fernández-
Huerga:

A finales de los sesenta algunos 
economistas comenzaron a re-
saltar la presencia de una serie 
de resultados que no encaja-
ban dentro del análisis teórico 
predominante, marcado por la 
eclosión, unos años antes, de la 
teoría del capital humano; entre 
ellos cabría destacar la persis-
tencia de la pobreza y de las 
desigualdades en las ganan-
cias, la discriminación o el fra-
caso de los programas de for-
mación basados en la teoría del 
capital humano. (Fernández-
Huerga, 2010: 119)

La teoría de la segmentación 
señala que existe una relación 
directa positiva entre salarios más 
elevados y la tecnología utilizada 
en el proceso productivo (Carnoy, 
2007). Supone que los empleos 
en los que se utilizan maquinarias 
y equipos con tecnología 
avanzada percibirán salarios más 
altos, respecto a los sectores 
con tecnología obsoleta; por lo 
tanto, existirán barreras para 
conseguir este tipo de empleos. 
La estructura de los salarios 
responderá a la naturaleza 
de los empleos, así como a la 
tecnología utilizada en ellos. Sus 
postulados se fundamentan en 
la teoría institucionalista, critican 
la concepción neoclásica de la 
oferta y la demanda en el mercado 
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de trabajo como estructura que 
determina en nivel de salarios 
que se mide por la productividad 
marginal de los trabajadores.
Este enfoque tiene su origen en los 
estudios pioneros de Doeringer y 
Piore (1971), quienes argumentan 
que en el mercado de trabajo 
existen dos sectores, primario y 
secundario, con características 
diferentes. El primer sector tiene 
como características la existencia 
de salarios elevados, estabilidad 
laboral, condiciones de empleo 
adecuadas, posibilidades de 
ascender dentro de la empresa, 
etc. Los empleos del segmento 
secundario, por su parte, presentan 
características opuestas: bajos 
salarios, probabilidad elevada de 
despidos, escasas oportunidades 
de ascenso, malas condiciones de 
trabajo, etc. Estos autores señalan 
algunos factores que determinan 
la inserción de los trabajadores 
en el sector secundario, tales 
como: localización de su 
residencia habilidades limitadas, 
poca experiencia laboral, y la 
discriminación (Doeringer y 
Piore, 1971). En su intento de 
explicar la determinación de los 
salarios, introducen el concepto 
de mercados de trabajo internos, 
en estos el empleo y el salario no 
se determinan, por la interacción 
entre la oferta y demanda, sino 
por normas y procedimientos 
administrativos internos. Por el 
contrario, el mercado externo de 
trabajo se comporta de manera 
competitiva y la determinación 

de empleo y salarios se realiza 
por mecanismos próximos al libre 
juego de las fuerzas de mercado. 
(Carrasco et. al., 2011)

2. LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR: BENEFICIOS, 
DESIGUALDADES Y RETOS

En esta sección mediante el 
uso de series de tiempo se 
podrá analizar la información 
estadística que describe la 
situación actual de la educación 
en el Ecuador, utilizando diversas 
fuentes de datos1, enfocándose 
principalmente en la educación 
superior; así también, se realizará 
un análisis histórico de la evolución 
de algunas variables. En el 
apartado anterior se expusieron 
las diferentes teorías que estudian 
la relación entre la educación y los 
salarios. Si bien cada una aborda 
de forma distinta esta correlación, 
se puede concluir empíricamente 
que a mayor nivel de escolaridad 
le corresponde un salario más 
elevado. Como se ha argumentado, 
la inversión en educación superior 
presenta elevados rendimientos 
económicos (salarios más altos); 
en este sentido es necesario 
preguntarnos ¿si el acceso a la 
educación superior es un factor 
determinante de la desigualdad 
1 Se utiliza información de las bases 

de datos del Centro de Estudios 
Distributivos, Laborales y Sociales 
(CEDLAS, Universidad Nacional de La 
Plata), de la Comisión Económica para 
América Latina y El Caribe (CEPAL), y 
del Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (INEC).
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de ingresos en la economía 
ecuatoriana?

A través del manejo de la política 
pública se pueden atenuar 
las desigualdades salariales, 
para esto existen dos vías 
redistributivas: la redistribución 
fiscal y la redistribución pura 
(Piketty, 2015). La primera consiste 
en fijar una banda salarial, de 
modo que mediante un marco 
jurídico se establezcan salarios 
máximos y mínimos en función 
del capital humano acumulado 
por los trabajadores. El segundo 

recurso, y el más viable en 
términos políticos, consiste en 
una redistribución que pueda 
minimizar la desigualdad de 
oportunidades en cuanto al acceso 
al sistema educativo, tal que se 
logre romper con la reproducción 
intergeneracional del rezago 
educativo. En vista de que la 
desigualdad en capital humano 
está determinada por algunos 
factores que los individuos no 
controlan, como el origen social, 
habilidades naturales, el acceso 
al crédito, etc. 

Elaboración de la autora con base en las estadísticas de la Encuesta Nacional de Empleo, 
Subempleo y Desempleo (ENEMDU 2014), INEC.

Gráfico 1. Ingreso promedio mensual por nivel de instrucción, en 
dólares. Año 2014
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En el gráfico 1 se presenta el 
ingreso promedio por nivel de 
instrucción, dividiéndose esta 
en 5 categorías: sin educación 
formal, primaria, secundaria, 
superior y posgrado, para el año 
2014. Como se puede observar, 
conforme más años de educación 
acumulen los individuos recibirán 
salarios más elevados; la brecha 
salarial se incrementa cuando 
los trabajadores poseen un título 
universitario. En promedio un 
trabajador que ha completado 
la educación terciaria percibirá 
un salario aproximadamente 2 
veces superior al que recibe un 
trabajador que ha culminado el 
bachillerato. Una situación similar 
se verifica para los trabajadores 
que poseen un título de posgrado. 
El mismo gráfico muestra que 
en promedio un trabajador que 
ha culminado la educación 
primaria recibe un salario inferior 
al salario básico establecido por 
la legislación ecuatoriana, $ 317, 
sobre esta situación es necesario 
remarcar que la información 
mostrada en el gráfico 1, incluye a 
la población en general, es decir, 
no se establece una distinción 
entre individuos subempleados y 
desempleados.

La desigualdad en los ingresos 
que reciben los individuos según 
la escolaridad que posean es un 
problema que debe ser resuelto. 
Una de las posibles soluciones 
es garantizar el acceso a la 
educación, sobre todo el acceso 

a la educación terciaria para la 
población. La democratización en 
el acceso de la educación superior 
en el país es uno de los objetivos 
que busca alcanzar el gobierno 
nacional, enmarcado en el Plan 
Nacional del Buen Vivir; esta 
es actualmente una política de 
Estado. La importancia del acceso 
a la educación universitaria para 
las grandes masas poblacionales 
radica en el efecto positivo que 
tendrá una mayor escolaridad 
sobre el ingreso y las condiciones 
de vida de quienes ingresan a la 
universidad.

La educación, en términos 
más específicos la educación 
superior, se constituye como 
una herramienta que contribuye 
de forma positiva al desarrollo 
humano de los individuos, y 
a mejorar sus condiciones de 
vida, a través de la captación 
de ingresos más elevados2. 
(Moreno-Brid y Ruiz-Nápoles 
,2009) señalan que para que 
los beneficios de la educación, 
principalmente de la educación 
superior, se puedan extender a la 
población en general, el sistema 
educativo debe implementar y 
promover políticas de inclusión; 

2 Por una parte un nivel de ingresos 
bajos puede constituirse como una 
causa del analfabetismo, así como 
del hambre y la desnutrición de la 
población que percibe ingresos 
inferiores. Inversamente, una mejora 
en la educación y la salud contribuye 
de manera positiva a la obtención de 
ingresos futuros más elevados para los 
individuos.



[pág.  35]   REVISTA SARANCE Nº 36pp 25 - 42ISSN : 1390-9207 diciembre 2016

Desigualdad salarial en el ecuador: El papel de la educación superior

Wage inequality in ecuador: The role of higher education

Nivel de instrucción Quintil 
más pobre Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 

más rico
Sin  educación formal 10.11 % 8.23 % 6.11 % 4.10 % 2.16 %
Primaria 47.64 % 45.57 % 40.88 % 34.87 % 23.00 %
Secundaria 36.95 % 41.48 % 44.16 % 45.78 % 40.14 %
Superior Incompleta 3.78 % 3.93 % 6.67 % 10.50 % 18.93 %
Superior Completa 1.52 % 0.79 % 2.18 % 4.75 % 15.77 %

Elaboración de la autora con base en las estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL).

de modo que, el acceso a la 
educación universitaria no se 
convierta en un privilegio de la 
población con mayores riquezas, 
o de la población étnicamente 
identificada como mestizas 
y blancos, o de la población 
masculina. 

Las tablas 1 y 2 muestran el nivel 
de instrucción de la población 
dividida por quintiles de ingreso 
para los años 2003 y 2013. A 

pesar de que se puede hablar de 
una mejora en términos de años 
de estudios, esta es una realidad 
que no se visualiza para todos los 
grupos sociales. Una revisión de 
las estadísticas por quintiles de 
ingreso para el año 2003 muestra 
que sólo el 1.2% de la población 
del quintil más pobre tiene un título 
universitario, frente al 20.85% de 
las personas del quintil más rico 
(ver tabla 1).

Nivel de instrucción Quintil 
más pobre Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 

más rico
Sin  educación formal 7.21 % 6.16 % 4.53 % 3.12 % 1.70 %
Primaria 53.03 % 46.29 % 41.01 % 31.37 % 18.89 %
Secundaria 33.59 % 38.34 % 41.55 % 43.45 % 33.81 %
Superior Incompleta 4.97 % 6.71 % 9.57 % 15.43 % 24.75 %
Superior Completa 1.20 % 2.50 % 3.34 % 6.63 % 20.85 %

Elaboración de la autora con base en las estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL).

Tabla 1. Nivel de instrucción de la población por quintiles de ingreso. Año 2003

Tabla 2. Nivel de instrucción de la población por quintiles de ingreso. Año 2012
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Para el 2013 esta tendencia se 
revierte ligeramente, favoreciendo 
al estrato con menores ingresos. 
El 1.52% de la población del 
quintil más pobre ha culminado la 
educación terciaria, observándose 
un aumento de 0.32% respecto a 
las cifras del 2003. Por su parte el 
porcentaje de población del quintil 
más rico con un título universitario 
cayó en aproximadamente 5 
puntos. A pesar de confirmar 
que ha habido una mejora en el 
quintil más pobre, esta no es lo 
suficientemente significativa para 
decir que se lograron avances 
transformadores en esta vía, pues 
aún persiste una extensa brecha 
entre los quintiles extremos (ver 
Tabla 2). 

Contreras y Gallegos (2011) 
apuntan que si el aumento 
promedio del nivel de escolaridad 
de un país se concentra en la 
educación universitaria, la misma 
que garantiza altos retornos 
económicos (ver gráfico 1), y en 
mayor proporción los hogares 
de elevados ingresos (quintiles 4 
y 5) pueden acceder a este tipo 
de educación, entonces los años 
de educación en promedio y la 
desigualdad también crecerán; 
de verificarse esta situación, 
la expansión asimétrica de la 
educación superior tenderá 
a reproducir y acrecentar la 
desigualdad. Estas conclusiones 
son compartidas por CEPAL 
(2015) que enfatiza la importancia 
de ampliar la cobertura de 

las universidades, dado que 
las diferencias en los estratos 
socioeconómicos como factor que 
facilita el ingreso a la universidad 
conduce a la perpetuación de la 
desigualdad.
Como se puede observar en 
el gráfico 2, el acceso a la 
educación superior para la 
población ecuatoriana presenta 
una tendencia ascendente; sin 
embargo, si se analiza esta 
inserción diviendo a la población 
por género, se puede observar 
que durante el período de análisis 
la participación de la población 
masculina supera a la femenina 
en el acceso a la universidad. 
Es decir, se evidencia que si 
bien la tasa de matriculación se 
ha incrementado a lo largo del 
tiempo, se mantiene la tendencia 
de una mayor participación de los 
hombres en el sistema universitario 
respecto a las mujeres. 

Del mismo gráfico se desprende 
otra información importante en lo 
referente al acceso a la educación 
terciaria por quintil de ingreso. Para 
el año 2013, aproximadamente el 
11% de la población perteneciente 
al quintil más pobre ingresaba a 
la universidad3, frente al 48% de 
los jóvenes del 20% más rico de 
la población. Si bien, estas cifras 
son muy superiores a las de 1994 
queda aún una tarea pendiente. 
La democratización del acceso 

3 Cifra que supera en 2 puntos 
porcentuales al promedio de América 
Latina.
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a la educación superior4 debe 
garantizarse en igualdad de 
oportunidades para la población 
en general. Como señala CEPAL 
(2015, pp. 16) “dos individuos 
exactamente iguales en 
capacidad y esfuerzo, pero que 
no tengan el mismo acceso a la 
educación en función del ingreso 
de sus padres, se encontrarán 
al cabo de unos años en lugares 
muy distintos de la curva de Gini”. 
En este sentido, Ramírez (2010) 
afirma que la educación superior 
en el país durante las últimas 
dos décadas se transformó en 
un mecanismo reproductor de la 
estructura social, acrecentando 
la desigualdad, dado que los 
grupos socioeconómicamente 

4 Terminología utilizada por la Secretaría 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Senescyt).

más privilegiados tenían acceso 
casi exclusivo a la educación 
universitaria. 

Si bien, durante el desarrollo de 
esta investigación se han dirigido 
argumentos a favor de la educación 
superior desde el punto de vista 
económico, dado que la educación 
terciaria facilita la obtención de 
empleos cuyas remuneraciones 
son elevadas, no se debe perder 
de vista la problemática de la 
desigualdad en el acceso a la 
misma. Como se ha demostrado 
existe una mayor probabilidad de 
integrarse al sistema educativo 
universitario si se forma parte de 
los dos quintiles de población más 
rico, en relación a si el individuo 
pertenece a los estratos más 
pobres de la sociedad. Por tanto, 
uno de los objetivos a lograr dentro 

Elaboración de la autora con base en las estadísticas del Socio-Economic Database for Latin America 
and the Caribbean (SEDLAC, 2015), CEDLAS.
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de esta materia es garantizar 
la igualdad de oportunidades 
para la población en cuanto a su 
capacidad de integrarse al sistema 
universitario; una de las políticas 
actuales instrumentadas por la 
Senescyt es el Sistema Nacional 
de Nivelación y Admisión (SNNA), 
el cual tiene como objetivo igualar 
las competencias y destrezas de 
los estudiantes que buscan ser 
admitidos en alguna institución 
de educación superior. (Ramírez, 
2013)

Tomando al salario como variable 
de análisis resulta claro advertir 
que la desigualdad de género 
es un problema que el país no ha 
terminado de erradicar. Para un 
mismo nivel educativo, dentro de 
grupos por quintiles se observa 
una diferenciación entre el salario 
que perciben las mujeres respecto 
al de los hombres, situación que 
caracteriza no sólo al Ecuador sino 
al resto de países que conforman 
América Latina5. Para distintos años 
de estudios aprobados se observa 
que la relación de los salarios entre 
hombres y mujeres fluctúa entre el 
60% y 80%, lo que pone en evidencia 
que para una actividad profesional 
homogénea que requiere niveles de 
calificación (medido por los años de 
escolaridad) similares, las mujeres 
reciben en promedio el 70% del 
salario que recibe un hombre bajo 

5 OXFAM (2014) señala que a nivel 
mundial y al ritmo actual se necesitarán 
75 años para que las mujeres perciban 
el mismo salario que los hombres por el 
mismo trabajo.

las mismas condiciones (ver tabla 
3). En esta vía, se deben poner 
en práctica políticas orientadas 
no solamente a aumentar la tasa 
de participación laboral de la 
población con menores ingresos, 
o políticas que contribuyan a 
reducir las brechas salariales entre 
sectores productivos, sino que se 
debe poner atención especial al 
fenómeno de la inserción laboral 
de las mujeres en la economía, así 
como también garantizar un trato 
coherente en cuanto a salarios 
por la función desempeñada. Por 
ejemplo, impulsar la expansión de 
trabajos con horarios más flexibles, 
que cuenten con servicios de 
cuidado infantil. Sin embargo, es 
necesario cautelar que una política 
de estas características vaya de la 
mano con empleos con condiciones 
mínimas de previsión y protección 
social. (Contreras y Gallegos, 2011)

Las reformas en materia laboral 
iniciadas a partir de 1990 
explican la disminución de los 
ingresos laborales del sector 
menos calificado, Paz y Miño 
(2006) indica que las políticas 
instrumentadas durante el 
gobierno de Rodrigo Borja se 
caracterizaron por seguir una 
tendencia neoliberal, un ejemplo 
de aquello fue la flexibilización 
laboral que se introdujo con 
la legitimación del sistema de 
maquilas y con la reforma del 
Código de trabajo para imponer 
condiciones más restrictivas a la 
organización sindical. 
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Es preciso tener en consideración 
que en los países latinoamericanos, 
además de las brechas de 
productividad entre los sectores, 
hay grandes desigualdades en 
la participación laboral entre 
las personas, relacionadas 
básicamente con el nivel de ingreso 
del hogar al que pertenecen, la 
dimensión de género y la estructura 
de edades. El desafío, en este 
marco, es lograr aumentos en la 
participación laboral de los países 
y, al mismo tiempo, que converjan 
las tasas de participación laboral 
de los distintos grupos señalados. 
(CEPAL, 2012)

CONCLUSIONES

Los enfoques utilizados para 
exponer la relación entre los años 
de escolaridad y los rendimientos 

a futuro de los mismos señalan 
que existe una relación positiva 
directa entre estos, es decir, a 
mayor educación de un individuo 
corresponderá, en promedio, un 
ingreso (salarios) futuro superior. 
Un examen de las estadísticas 
ha permitido demostrar que 
para el Ecuador el análisis no es 
diferente. Así, un trabajador que 
posee título universitario, o de 
posgrado, en promedio obtendrá 
un salario dos veces superior 
respecto a un trabajador que no 
posea esta cualificación. Con este 
antecedente fue necesario realizar 
un análisis sobre la problemática 
del acceso a la educación 
universitaria en el país. Además, 
la evidencia estadística muestra 
que desde la década del noventa 
a la actualidad se ha ampliado la 
cobertura en la educación superior 
para los grupos de menores 
ingresos; sin embargo, esta no es 

 Años de estudio aprobados
Años 0 a 5 6 a 9 10 a 12 13  y más
1994 64.2 % 62.2 % 82.5 % 68.4 %
1997 95.5 % 59.8 % 90.7 % 73.9 %
1999 64.6 % 64.6 % 91.1 % 81.5 %
2002 82.1 % 68.7 % 78.8 % 73.2 %
2004 70.5 % 73.4 % 81.2 % 65.8 %
2006 85.6 % 76.5 % 81.4 % 75.9 %
2008 81.1 % 78.0 % 74.2 % 80.3 %
2010 74.0 % 81.9 % 83.6 % 77.8 %
2011 79.7 % 75.3 % 83.4 % 89.0 %
2013 77.3 % 78.7 % 81.8 % 82.6 %

Elaboración de la autora con base en las estadísticas de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL).

Tabla 3. Relación de los salarios entre los géneros, según los años de 
estudios aprobados. Área urbana, 1994-2013.
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política económica, y social, 
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para los grupos más vulnerables. 
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RESUMEN

Como ya es conocido varias 
universidades del país se 
encuentran desarrollando 
el rediseño de la carrera de 
Derecho, este proceso ha sido 
necesario para formular planes 
de estudio nuevos basados en 
formación por competencias. Esto 
permitirá mejorar el aprendizaje 
del estudiante con la práctica 
profesional, en este contexto, 
el docente adquiere un nuevo 
perfil sobre cómo conducir 
la enseñanza. La carrera de 
Derecho es eminentemente social 
y tiene estrecha concordancia 
con la calidad de vida y el sumak 
kawsay. La introducción de un 
nuevo sistema de procedimiento 
oral, en el Ecuador implementa una 
innovación y transformación del 
Sistema Procesal más importante 
de la vida republicana del país que 
tendrá impacto en la naturaleza, 
como nuevo sujeto procesal y ello 
impone una nueva metodología de 
estudio en la carrera de Derecho. 
De otro lado la política ambiental 

es un esfuerzo del Estado, para 
conservar las bases naturales de 
la vida humana y conseguir un 
desarrollo sustentable.

PALABRAS CLAVE: 

conciencia ambiental, el buen 
vivir, derechos de la naturaleza, 
sujeto procesal, oralidad. 

ABSTRACT 

As is already known several 
universities are developing the 
redesign of his law, this process 
has been necessary to develop 
curricula based on skills training. 
This will improve student learning 
with professional practice, in this 
context, the teacher takes on a new 
profile on how to conduct teaching. 
The law degree is highly social 
and has close agreement with the 
quality of life and kawsay sumak 
established in our Constitution. 
The introduction of a new system 
of oral proceedings in Ecuador 
implemented an innovation 
and transformation of the most 
important procedural system of 
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republican life of the country that 
will have impact in nature, as new 
procedural subject and it imposes 
a new methodology in the study 
law career.

KEYWORDS: 

the good life, rights of nature, 
subject procedural, environmental 
impact, orality.

INTRODUCCIÓN

El objetivo mayor de esta 
propuesta es sencillo, en el sentido 
de que pretendemos destacar 
que los amantes del Derecho, no 
solamente se fijen en la normativa 
descriptiva de una ley, que no es 
suficiente en el Derecho Positivo,  
ya que no cumplen el fin para 
el que fueron creadas por el 
legislador, o aun cumpliéndolo 
-en cierta medida- no resultan un 
fiel reflejo de la realidad social. 
La ley, en sentido genérico, 
no puede ser el único asidero 
para defender la naturaleza, 
el buen vivir. Desde nuestras 
aulas universitarias hemos de 
preconizar el amor y el respeto por 
ellos; pero, también, la conciencia 
de que ante su incumplimiento 
deviene imprescindible controlar 
y sancionar, si fuere necesario.
Así, el conjunto de normas y 
disposiciones legales, resultan 

solo una parte de la política 
implementada por el Estado 
ecuatoriano, pues existen 
otros instrumentos como los 
administrativos (evaluaciones, 
controles, auditorías ambientales), 
los técnicos, (promoción 
y aplicación de mejores 
tecnologías), los económicos 
y fiscales (subvenciones, 
impuestos, tarifas, tasas), 
y, finalmente, otros sociales 
que intentan concientizar a la 
sociedad a través de la educación 
ambiental. Se trata, pues, de un 
todo único en el que la enseñanza 
universitaria ha de cumplir el rol al 
que está llamada, que sobrepasa 
la mera instrucción, para erguirse 
en educación; educación basada 
no solo en conocimientos 
técnicos, sino –esencialmente- en 
sentimientos y valores.

La universidad constituye un 
lugar privilegiado para pensar y 
desarrollar nuevas propuestas 
metodológicas en aras de lograr 
ese nivel educacional al que 
aspiramos y que resulte de 
utilidad tanto para el estudiante 
de Derecho, como para quien 
ya graduado ejerce el quehacer 
jurídico y, por qué no, también 
para los profesores que en esa 
retroalimentación que implica 
una enseñanza desarrolladora 
se crecen profesional y 
humanamente. 

En efecto, contar con normas y 
leyes, no siempre es suficiente, 



[pág.  46]    REVISTA SARANCE Nº 36 pp 44 - 57 ISSN : 1390-9207diciembre  2016

El buen vivir, la universidad y el derecho

The good living, the university and the right

debe haber un modo de 
transversalizar e integrar los 
conocimientos que permita 
estrechar mucho más la brecha 
existente con la sociedad y para 
eso está la universidad.  Por ello, 
este trabajo pretende realizar una 
propuesta dentro de la Unidad 
Curricular denominada Básica 
para el rediseño de la malla 
de la carrera de Derecho de 
acuerdo al perfil de la universidad 
ecuatoriana y el desarrollo local 
sostenible con la implementación 
de la asignatura denominada 
“Política Ambiental del Estado”, 
desde la visión del derecho 
en relación con la naturaleza; 
asignatura que pretende abarcar 
las políticas ambientales y que se 
dictará en el segundo nivel de la 
carrera. 

En aras de lograr este objetivo, 
realizamos un breve estudio 
retrospectivo respecto del 
deterioro de la calidad de vida y 
la degradación social que puede 
influir y atentar la convivencia 
ciudadana para alcanzar el 
buen vivir. La profesión elegida 
por quien opta estudiar para 
graduarse como abogado, no se 
limita exclusivamente al análisis 
catedrático de las normas escritas 
(Derecho Positivo) porque nuestra 
profesión es eminentemente 
social y tiene estrecha 
concordancia con el buen vivir, 
por ello resulta casi imposible 
deslindar el estudio del derecho, 
si tomamos en consideración 

que las universidades son el 
ámbito privilegiado para la 
reflexión profunda y el desarrollo 
de propuestas que busquen 
soluciones y aporten en la cultura 
del cuidado de la naturaleza y sus 
recursos.

El Derecho, y sus estudios, no 
pueden permanecer ajenos a 
la realidad de la cual son su 
expresión. Por ello es preocupante 
que cada año desaparezcan miles 
de especies vegetales y animales 
que ya no podrán conocerse 
nunca más y que el ordenamiento 
jurídico no ofrezca una respuesta 
adecuada a ello. Se afirma, con 
acierto, que la mayoría de éstas 
se extinguen por razones en las 
cuales media la intervención 
humana. Algunas juegan un rol 
crítico para estabilizar el equilibrio 
de determinado lugar. Es verdad 
que el ser humano debe intervenir 
cuando el ecosistema entra en 
un estado crítico, pero el nivel de 
intervención resulta en realidad 
tan complejo como la naturaleza 
misma. Los desastres que el ser 
humano ocasiona, provocan una 
nueva intervención suya, de modo 
tal que la actividad humana se 
hace omnipresente, con todos los 
riesgos que esto implica.

El impacto ambiental, 
generalmente, afecta de 
modo directo a elementos 
indispensables para el buen 
vivir, el agua, el suelo, el aire, 
pero no siempre sabemos ese 
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impacto en la biodiversidad. En 
cualquiera de nuestras ciudades 
se advierte un derroche de agua, 
y esto demuestra que es en parte 
una cuestión educativa y cultural, 
porque no existe conciencia de la 
gravedad de estas conductas en 
un contexto de gran inequidad. 

Se ha creado una ecuación 
alarmante; a mayor escasez de 
agua, se provocará el aumento del 
costo de los alimentos y de otros 
productos. Científicos aseguran 
que el planeta sufrirá dentro de 
pocas décadas una escasez 
de agua sino se adoptan con 
urgencia medidas que podrían 
afectar a millones de personas, 
es previsible que el control del 
agua se convierta en una de las 
principales fuentes de conflictos 
de este siglo. 

Esta situación social que vivimos 
encuentra reflejo normativo en la 
Constitución (Asamblea Nacional 
de la República del Ecuador, 
2008) y, más recientemente, en 
el Código Orgánico General de 
Procesos (COGEP) (Asamblea 
Nacional de la República del 
Ecuador, 2015), que significa una 
profunda transformación de la 
estructura del sistema procesal 
en el Ecuador. Por primera vez, 
aparece la naturaleza como 
sujeto procesal, en franco 
reconocimiento a su importancia 
dentro del contexto ecuatoriano. 
De manera que habrá de ser 
así observado por la Autoridad 

Judicial que aplique la ley y haga 
efectivos los derechos de la 
Naturaleza. 

Nuestra carrera, y su diseño, han 
de atender a la categorización 
jurídica conferida a la naturaleza 
y hacerlo desde una concepción 
metodológica y educativa que 
responda a los fines previstos de 
concientización en valores y amor 
al buen vivir.

DESARROLLO 

Este trabajo ha tomado como 
directriz la Encíclica -Laudato Si, 
mi Signore- (Alabado seas, mi 
Señor) (Papa Francisco, 2015) 
sobre el cuidado de la casa 
común (eufemismo utilizado por 
el Papa Francisco, en alusión 
a nuestro planeta). Él hace un 
estudioso y profundo análisis 
de la problemática ecológica, 
que causa un daño irreparable a 
nuestra madre tierra, la cual nos 
sustenta, gobierna y produce 
diversos frutos con coloridas 
flores y hierbas. 

Benedicto XVI recordó que el 
mundo no puede ser analizado 
solo aislando uno de sus aspectos, 
porque “el libro de la naturaleza 
es uno e indivisible”, e incluye el 
ambiente, la vida, la sexualidad, 
la familia, las relaciones sociales, 
etc. Por consiguiente, “la 
degradación de la naturaleza 



[pág.  48]    REVISTA SARANCE Nº 36 pp 44 - 57 ISSN : 1390-9207diciembre  2016

El buen vivir, la universidad y el derecho

The good living, the university and the right

está estrechamente unida a la 
cultura que modela la convivencia 
humana”. Idéntica suerte corren 
los recursos de la tierra que están 
siendo depredados a causa de 
las actividades comerciales y 
productivas, se pierden kilómetros 
de selvas y bosques, lo que implica 
-al mismo tiempo- la pérdida de 
especies que podrían significar 
en el futuro recursos sumamente 
importantes, no solamente para 
la alimentación, sino para la 
curación de enfermedades y para 
otros múltiples servicios, algunas 
especies contienen genes que 
pueden ser recursos claves 
para resolver en el futuro alguna 
necesidad humana.

La universidad está llamada a 
tomar conciencia –por medio 
del estudio y del debate- acerca 
de la necesidad de realizar 
cambios de estilos de vida, de 
producción y de consumo, o, al 
menos, las causas humanas que 
producen o acentúan el deterioro 
de la naturaleza. Es verdad 
que hay otros factores (como el 
vulcanismo, las variaciones de 
la órbita y del eje de la Tierra o 
el ciclo solar), pero numerosos 
estudios científicos señalan que 
la mayor parte del calentamiento 
global de las últimas décadas 
se debe a la gran concentración 
de gases de efecto invernadero 
(anhídrido carbónico, metano, 
óxidos de nitrógeno y otros) 
emitidos sobre todo a causa de la 
actividad humana.

1.  DISCUSIÓN TEÓRICA

Dado que todo está relacionado 
con la naturaleza y el ser humano, y 
el ser humano y la naturaleza, estas 
consideraciones preliminares 
requieren de una mirada que 
explore, vea y tenga en cuenta 
todos los factores de la presente 
crisis mundial que está afectando 
a nuestra casa común. El tiempo y 
el espacio no son independientes 
entre sí y ni siquiera los átomos 
o las partículas subatómicas se 
pueden considerar por separado. 
Los distintos componentes del 
planeta –físicos, químicos y 
biológicos- están relacionados 
entre sí y en los ámbitos de las 
diversas ingenierías ya se estudian 
y profundizan estos temas; es hora 
de integrar estos conocimientos 
fragmentarios y dispersos, a una 
rama del Derecho que imponga 
necesariamente contenidos en 
el ámbito jurídico y legal, ligados 
a la realidad. Como sostiene el 
Papa Francisco en la encíclica 
mencionada “No hay dos crisis 
separadas, una ambiental y otra 
social, sino una sola y compleja 
crisis socio-ambiental” “Las 
líneas para la solución requieren 
una aproximación integral para 
combatir la pobreza, para devolver 
la dignidad a los excluidos y 
simultáneamente para cuidar la 
naturaleza”.

Estos aportes recogen, a su vez, 
la reflexión de innumerables 
científicos, filósofos, teólogos 
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y organizaciones sociales que 
enriquecieron el pensamiento de 
la Iglesia sobre estas cuestiones, 
pero no podemos ignorar que 
también fuera de la Iglesia, como 
en los claustros universitarios, 
debe existir la profunda conciencia 
y compartir la necesidad de 
contribuir para un mundo mejor, 
para el sumak kawsay. 

Estos testimonios de lo que 
denomina el Papa Francisco 
“ecología integral” requieren 
apertura hacia categorías que 
trascienden el lenguaje de las 
matemáticas o de la biología y 
nos conecten con la esencia de lo 
humano. 

Corresponde a la universidad poner 
especial énfasis en la defensa 
del ser humano con valentía y 
frontalidad, no solo advirtiendo a 
la sociedad sobre la realidad de 
un mundo limitado y finito, sino 
en la realización de acciones que 
eviten la degradación ambiental 
y la degradación humana. El 
auténtico desarrollo humano 
posee un carácter moral y supone 
el pleno respeto a la persona 
humana, pero también debe 
prestar atención al mundo natural 
y “tener en cuenta la naturaleza de 
cada ser y su mutua conexión en 
un sistema ordenado”. Dado que 
ha sido insuficiente el dictado de 
normas jurídicas protectoras, cuyo 
objetivo debe ser de aplicación en 
el ámbito de toda la ciudadanía, se 
hace necesario que la universidad 

asuma esta responsabilidad 
con la sociedad en los distintos 
aspectos que debe llevarnos 
a que la academia incorpore 
soluciones metodológicas de 
tal manera que contribuya a 
proporcionar la satisfacción social 
a esta problemática de alcance 
mundial. 

Y decimos que contribuya 
porque claro resulta que no 
puede ser el único elemento 
o método de solución, pero 
reflexionamos desde nuestro 
ámbito competencial, como 
profesor y como jurista. Ello nos 
impone pensar y discutir acerca 
de las condiciones relevantes 
para incorporar en los diseños 
curriculares, las metodologías 
que puedan poner al alcance de 
la sociedad, el acceso a nuevas 
formas de conocimiento que con 
honestidad nos lleven a discutir 
con entereza los actuales modelos 
de desarrollo, producción y 
consumo; asimismo, nos impone 
analizar la regulación normativa 
con una mirada de futuro, en 
atención a su reciente estipulación, 
y cómo desde la carrera podemos 
contribuir a la formación de juristas 
especializados en un proceso oral 
en el que la naturaleza cobra vida 
jurídica.

2.  DESDE EL DISEÑO 
CURRICULAR

La carrera de Derecho es 
eminentemente social y se 
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encuentra dentro de una realidad 
que escapa a los conceptos 
teóricos del Derecho. Deviene 
necesario considerar que siendo 
la naturaleza parte de un proceso, 
esto impone ciertos rasgos a 
destacar y que en lo procesal-
oral es imprescindible acentuar. 
Ciertamente las herramientas 
metodológicas deben ser arietes 
de seguridad, eficacia y eficiencia 
del nuevo sistema procesal oral.

Sin embargo, no basta la elección 
de un método, porque lo básico 
en esta materia es especificar 
qué o cuáles van a ser las tareas 
específicas que se van a realizar 
a lo largo del curso. Es más, el 
profesor deberá determinarlas 
y los alumnos, el antes, durante 
y después de la ejecución de 
cada una de ellas, sobre todo 
para que los alumnos a la hora 
de realizar sus estudios en forma 
autónoma, tengan una referencia 
previa.(Miguel Díaz, M. (Dir); 
Alfaro Rocher, I.J.; Apodaca 
Urquijo, P.; Arias Blanco, J.M.; 
García Jiménez, E.; Lobato & 
Fraile, C. y Pérez Boullosa, A, 
2006)  Tomando en cuenta la 
significación que determine: 
Filosofía (relevancia); Pedagogía 
(eficacia); Cultura (pertinencia); 
Sociedad (equidad); Economía 
(eficacia).

En el proceso de enseñanza-
aprendizaje, el estudio de casos 
reales o simulados resulta 
esencial. Las aulas de práctica 

jurídica sirven de apoyatura en 
esa formación, pues el aula se 
convierte en una especie de 
“teatro forense” en el que se 
presentan casos en los que han 
de desenvolverse como si fuesen 
profesionales ya graduados. Uno 
de los temas a presentar sería 
algún caso en que la Naturaleza 
aparezca como sujeto procesal, 
lo que implica que el estudiante 
razone en torno al derecho a la 
tutela y las diferentes herramientas 
jurídicas que le permitan sustentar 
adecuadamente su tesis o 
alegación de defensa de un 
sujeto especial, que no puede ser 
medido por los mismos baremos 
que si fuere una persona natural. 
Este desempeño resulta esencial, 
pues hay que tomar en cuenta 
que los nuevos abogados “se 
hacen” en la Universidad y deben 
tener un perfil de egreso dotado 
de habilidades y destrezas 
previamente adquiridas que 
les permitan componérselas en 
cualquier escenario jurídico real, 
a partir de las invariantes de 
conocimiento que la carrera les 
proporciona.

Por ello, una vez más la necesidad 
de que -desde los dominios 
del Derecho- se coadyuve en 
la búsqueda de la verdad y los 
currículos académicos eduquen 
en la obtención de soluciones 
integrales. En esta medida, el 
aporte de las ciencias jurídicas se 
hace necesario, el derecho debe 
jugar un papel preponderante 
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sobre muchas cuestiones 
concretas, sin que ello implique 
que la universidad proponga una 
palabra definitiva porque debe 
escuchar y promover el debate 
honesto entre los científicos, 
los profesores y los propios 
estudiantes, a partir del respeto a 
la diversidad de opiniones. 

La esperanza del sumak kawsay, 
nos invita a reflexionar en la 
Universidad de Otavalo, a mirar 
esta realidad con sinceridad, para 
ver que existe un gran deterioro 
de nuestra casa común. Debemos 
proponer una salida, reorientar 
el rumbo, corregirlo, es decir, 
el respeto a los derechos de la 
naturaleza con la responsabilidad 
de preservar un ambiente sano, 
eso significa que los recursos 
naturales deben ser tratados 
de modo racional, sustentable y 
sostenible. 

La Política Ambiental del Estado, 
como propuesta educativa y 
formativa, será el faro que ilumine 
con total prevalencia, al menos la 
próxima década, a los procesos 
innovadores en la implantación de 
propuestas normativas, respecto 
a la defensa  de la naturaleza. Este 
debe ser el tema primordial que 
recoja el espíritu ciudadano, que 
absorba sin temor las diversas 
riquezas culturales de nuestros 
pueblos y refleje la vida interior 
del ser humano, en claro nexo 
con la espiritualidad tradicional y 
milenaria. 

No se podría concebir ninguna 
otra manera de educación y/o 
aprendizaje en formar personas de 
otro modo que no sea por medio 
de una re-formación continuada 
y eternamente inacabada. Esto 
implica aprender habilidades 
en el aprendizaje del Derecho y 
en la enseñanza de una nueva 
sistematización teórica. Resulta 
imprescindible elaborar objetivos 
actualizados, que sirvan de base y 
motiven a docentes y estudiantes, 
frente a la invariable inmutabilidad 
de los fenómenos de la naturaleza, 
de nuestra Pacha Mama. 

El sol, la luna, las estrellas, brillan 
hoy como hace milenios de años; 
la rosa sigue floreciendo hoy 
como en el paraíso; el Derecho 
en cambio, va mutando con el 
tiempo. Las instituciones jurídicas 
cambian porque cambian también 
la cultura de los hombres, las 
relaciones en la sociedad. El 
propio Estado evoluciona y pasa 
por las formas más variadas. Los 
propios e inacabados conceptos 
de los Derechos de la Naturaleza, 
también se transforman. “La tierra 
gira alrededor del sol del mismo 
modo que hace miles de años; los 
árboles crecen”, pero ya no como 
en los tiempos de Plinio. 

El calentamiento del planeta 
se siente cada vez más y la 
contaminación que produce el 
anhídrido carbónico, aumenta 
la acidez de los océanos 
y compromete la cadena 
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alimentaria. Si la actual tendencia 
continúa, este siglo podría ser 
testigo de cambios climáticos 
inauditos y de una destrucción sin 
precedentes de los ecosistemas, 
con graves consecuencias para 
toda la humanidad en los cinco 
continentes.

No ocurre de idéntica manera con 
el Derecho, pues cuando se ha 
logrado la comprensión de algunos 
de sus objetos, han desaparecido 
o se han transformado en otros, 
arribando así la ciencia siempre 
tarde. Le cuesta a la ciencia y, 
particularmente, a la jurídica, 
captar el presente, pues casi 
siempre encuentra solución a 
hechos ocurridos, ya pasados. 

Así, la jurisprudencia vive y se 
nutre de las imperfecciones de su 
objeto; pues tanto más encomiable 
es la labor jurisdiccional 
cuantas mayores deficiencias, 
confusiones y contradicciones 
traigan los materiales legislativos. 
Corresponde entonces a las 
universidades dotar a los futuros 
profesionales, ya desde la 
judicatura o de la litigación, de 
conocimientos tales que puedan 
“acomodarse” a cualquier 
regulación o falta de previsión 
normativa y buscar, en el ejercicio 
del Derecho, la consagración de 
la justicia.

3.  LA NATURALEZA COMO 
SUJETO PROCESAL

Nuestra Carta Magna1, en 
general, y el COGEP, en 
particular, señalan y garantizan 
sin discriminación alguna los 
derechos que se plasman en los 
instrumentos internacionales; 
en particular, la educación, 
la salud, la alimentación, la 
seguridad social y el agua para 
sus habitantes. Señala también 
el derecho humano al agua como 
fundamental e irrenunciable, 
imprescriptible y esencial para 
la vida; mientras se deteriora 
constantemente la calidad del 
agua disponible, en algunas 
sociedades ya existe la tendencia 
a “privatizar” este recurso que ya 
es escaso, que se convierte en 
mercancía regulada por las leyes 
del mercado. 

En realidad, el acceso al agua 
potable y segura es un derecho 
humano básico, fundamental y 
universal, porque determina la 
sobrevivencia de las personas y, 
por lo tanto, deviene en condición 
para el ejercicio de los demás 

1 La Constitución realiza un especial 
detenimiento a los derechos del 
buen vivir y así denomina al Capítulo 
Segundo, del Título II Derechos. Dedica 
25 artículos, del 12 al 34 (ambos 
inclusive), a regular lo referido al agua 
y la alimentación, ambiente sano, 
comunicación e información, cultura y 
ciencia, educación, hábitat y vivienda, 
salud, trabajo y seguridad social, todos 
como componentes de ese macro 
concepto que es “el buen vivir”.
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derechos humanos. La carrera de 
derecho se introduce y penetra 
en todas las áreas de desarrollo 
humano y no se limita solamente 
al análisis catedrático de lo que se 
encuentra escrito en la normativa 
jurídica. La ecología humana 
es inseparable de la noción del 
bien común que garantice la 
sostenibilidad y el sumak kawsay. 

Como señalan  (Irigoyen, J. J., 
Jiménez, M. Y. y Acuña, K.F., 
2011): “la formación universitaria 
que parte de modelos basados 
en una concepción del 
conocimiento, y de los contenidos 
como los objetivos primordiales 
del aprendizaje está siendo 
modificada, debido al acelerado 
cambio de los conocimientos, 
el acceso y la manera en cómo 
fluye y, en consecuencia, en la 
provisionalidad de los saberes, 
generando que los procesos 
de adquisición, clasificación, 
disponibilidad, uso y conocimiento 
de los saberes demanden nuevos 
lenguajes y requieran un cambio 
de concepción con respecto a los 
saberes”. (p. 244).

Siguiendo esta línea de 
pensamiento, estamos habituados 
a la típica intervención de sujetos 
procesales, en el entendido de que 
son personas naturales o jurídicas; 
pero, claramente definidas y, en tal 
razón, se invocan los conceptos 
de incapacidad o legitimación por 
vía de excepción2. Sin embargo, 

2 Nos referimos a las distintivas 

no sucede igual cuando de la 
naturaleza se trata.

Se ha previsto que la naturaleza 
sea considerada como sujeto 
procesal legalmente capaz para 
comparecer en el proceso y podrá 
ser representada por cualquier 
persona natural o jurídica, 
colectividad o por el Defensor 
del Pueblo quien, además, podrá 
actuar por iniciativa propia3. Esto 
es aplicable por primera vez en 
nuestro ordenamiento jurídico y 
de ahí la novedad, pues queda 
claro que siendo la naturaleza 
un nuevo sujeto procesal, con la 
entrada en vigor del COGEP, se 
nos presenta una nueva forma de 
litigar en defensa de los derechos 
de la Naturaleza.

Lo preocupante realmente es 
no solo que todo eso ocurra, 
sino que nuestros estudiantes 
no tengan la preparación que 
se requiere para enfrentar este 
nuevo escenario, en que el 
ejercicio del Derecho requiere 
de ciertas habilidades que van 
más allá del Código General de 
Procesos, se hace imprescindible 
la implementación en el Ecuador 
de habilidades y destrezas hasta 

excepciones previas “incapacidad de 
la parte actora o de su representante” 
y “falta de legitimación en la causa de 
la parte actora o la parte demandada, 
cuando surja manifiestamente de los 
propios términos de la demanda” que 
recoge el COGEP en su artículo 153.

3 Para mayor abundamiento, consúltense 
los artículos 30 y del 38 al 40 del 
COGEP.
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hoy desconocidas. Me refiero, 
principalmente, a los discursos 
jurídicos, desde la presentación 
de la demanda, los medios de 
prueba, siempre con apego a 
los fundamentos axiológicos de 
la profesión; actos procesales 
en los que la oratoria forense y 
la comunicación verbal pasan 
a un primer plano. Por ello 
desde nuestra experiencia 
de profesor universitario, y en 
razón de la observación directa 
con los estudiantes, se hace 
necesario visualizar con mayor 
responsabilidad el desarrollo de 
esta nueva cultura jurídica.

En otro contexto, pero muy a tono, 
sostiene (Pereira Campos, S., 
2011) : “… como consecuencia 
(…) del surgimiento de una nueva 
sensibilidad social que se resiste 
a que lo intrínsecamente injusto 
se resguarde en lo formalmente 
lícito, se han llevado las cosas a su 
justo lugar. En efecto, la libertad 
de la conducta reservada a las 
partes no puede ir tan lejos como 
para permitirse la violación de la 
buena fe y la ética y el empleo 
deliberado del dolo y del fraude 
en el proceso (…) El proceso 
no es una tierra de nadie o un 
sector privilegiado, o un mundo 
separado, al margen de la ética”. 
(p.516). De manera que el profesor 
uruguayo nos marca, entonces, la 
necesidad de mirar al proceso y 
a los sujetos que en él intervienen 
de una manera diferente, en la 
que prevalezca el respeto a la 

sociedad y a sus valores, a la ética 
propia de una profesión surgida 
para defender lo justo; que en el 
caso que, concretamente, nos 
ocupa se refiere a la defensa de 
la naturaleza, del buen vivir y de 
todo lo que ello representa para 
la supervivencia de la especie 
humana.

PROPUESTAS FINALES

A la luz de lo antes expuesto 
podemos concluir y dar por sentado 
que la existencia de incertezas 
no supone desorientación. 
Sabemos dónde vamos, aunque 
reconocemos que hay cosas que 
no funcionan. El problema es, 
en todo caso, descubrir lo que 
funcione mejor. Y en este momento 
la puesta a punto del COGEP 
recién empieza, habrá que dejar 
que transcurra un poco de tiempo 
para recoger la experiencias 
de cómo se van aplicando los 
nuevos procedimientos, veremos 
si efectivamente se inician 
procesos en defensa de la Pacha 
Mama y de qué manera se va a 
fomentar en los profesionales del 
derecho el ansia por interponer 
acciones tendientes a garantizar 
los derechos reconocidos por la 
Constitución y tutelados por el 
Estado.

Desde nuestra carrera contamos 
con la implementación de una 
nueva asignatura denominada 
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“Política Ambiental del Estado” 
que aparece en el rediseño de la 
carrera de Derecho que está ahora 
en conocimiento y aprobación 
del CEAASES, y en cuya virtud 
formulamos la propuesta de 
inclusión de acciones dirigidas a: 

§	Desarrollar y promover la 
investigación universitaria en 
temas relacionados con la 
naturaleza. 

§	Apoyar y estimular el 
seguimiento de casos reales 
en los que la naturaleza 
intervenga como parte 
procesal.

§	Contribuir en evaluaciones 
periódicas de seguimiento 
del nuevo COGEP en la 
resolución de problemas 
puntuales relacionados con 
afectaciones a la naturaleza.

§	Mejorar el acceso y selección 
de docentes especializados. 

§	Potenciación de la docencia 
universitaria y el aprendizaje 
y la formación de líderes 
universitarios defensores de 
la naturaleza.

§	Apoyar los procesos de 
interculturalidad, fomentando 
la transversalidad de los 
programas de investigación y 
vinculación.

§	La autocrítica personal e 
institucional, más allá de la 
técnica.

Esta propuesta metodológica 
debe por tanto:

§	Ser accesible a todos los 
ciudadanos.

§	Promover cambios e 
innovaciones

§	Desarrollar la participación 
activa de los alumnos.

§	Lograr la participación de 
las familias de forma más 
activa, a través de los propios 
alumnos de Derecho.

§	Estimular y facilitar la 
participación de otros 
organismos públicos y 
privados en defensa de la 
naturaleza.

§	Propiciar el desarrollo de 
acciones legales tendientes 
a la protección del territorio 
natural.

El buen vivir, la universidad y el 
derecho constituyen una trilogía 
indisoluble. Que así hayamos 
titulado el presente artículo no 
resulta cuestión casual, sino 
muestra de nuestro empeño 
por coadyuvar al estudio, 
concientización y defensa de un 
derecho fundamental: el derecho 
a la vida.

Se trata de que la manera habitual 
de vivir de nuestras sociedades 
modernas contemporáneas está 
caracterizada por la dinámica de 
la transformación continua. Este 
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ritmo vertiginoso nos apremia 
y la incertidumbre se hace una 
constante. Estos cambios afectan 
radicalmente en el contexto 
social, en el que los principales 
agentes que llevan el peso en la 
educación –profesores y alumnos- 
tienen que interactuar. Por ello, a 
modo de cierre, recordamos las 
palabras de ese grande de las 
letras latinoamericanas, Eduardo 
Galeano, cuando reflexionaba 
sobre la utopía. Y nos decía 

Galeano: “La utopía está en el 
horizonte. Camino dos pasos, 
ella se aleja dos pasos. Camino 
diez pasos, y el horizonte se corre 
diez pasos más allá. ¿Entonces 
para qué sirve la utopía? Para 
eso, sirve para caminar”. Sirva 
entonces nuestro trabajo para 
avanzar por ese largo camino que 
es la defensa desde el Derecho y 
desde las aulas universitarias, del 
buen vivir, de la naturaleza.
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RESUMEN

La “filosofía” en la que se 
fundamenta la enseñanza del 
Derecho en el   Ecuador es 
la visión muy particular que 
tenemos de lo que debe ser una 
universidad moderna, creativa, 
social, pluralista, integral y 
transformadora.  La Universidad 
es fundamentalmente una 
comunidad académica, integrada 
por docentes y estudiantes que 
dedican su trabajo intelectual a 
la libre búsqueda de la verdad, 
a la creación y difusión del 
conocimiento, representado por 
la ciencia y las humanidades, 
y al cultivo de los valores 
trascendentales del hombre.

La Universidad tiene como misión 
fundamental procurar la formación 
integral de sus estudiantes a 
fin de garantizar un egresado 
con competencia profesional y 
sensibilidad social. La formación 
integral se define como un 
proceso educativo contínuo que, 
partiendo de una concepción 
amplia del ser humano, procura 
el desarrollo armónico de sus 
diversas capacidades en favor 
del bien común.

El trabajo de la comunidad 
debe corresponder a esta 
preocupación fundamental de 
adaptación de la forma y los 
contenidos al contexto en que 
debe por vocación desarrollarse. 
En primer lugar deben definirse 
las necesidades reales del 
entorno no las necesidades 
impuestas y subordinadas al afán 
de beneficio inmediato. Luego 
las carreras, las estructuras 
curriculares que correspondan 
a esas necesidades. Ello implica 
de parte de la universidad el 
renunciamiento a carreras de 
tipo puramente academicistas 
que pueden entenderse en 
otras épocas y latitudes, no en 
una sociedad insuficientemente 
desarrollada.

Las carreras y estructuras 
curriculares no pueden ser 
simples copias. Deben, por el 
contrario, responder a la demanda 
del momento de nuestra sociedad 
e ir adaptándose al ritmo y a la 
evolución de ésta.
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SUMMARY

The “philosophy” in which legal 
education is based in Ecuador 
is very particular that we have of 
what should be a modern, creative, 
social, pluralistic, comprehensive 
and transformative university 
view. The University is primarily an 
academic community composed 
of teachers and students who 
devote their intellectual work to the 
free search for truth, to the creation 
and dissemination of knowledge, 
represented by science and 
humanities, and the cultivation of 
transcendental values man.

The University’s fundamental 
mission regard to the formation of 
their students in order to ensure 
a graduate with professional 
competence and social 
sensitivity. The comprehensive 
training is defined as a continuous 
educational process, based on a 
broad conception of the human 
being, seeks the harmonious 
development of their various 
capacities for the common good.

The community work must 
correspond to this fundamental 
concern adaptation of form and 
content to the context in which 
vocation must develop. They 
must first define the real needs of 
the environment and the needs 
imposed not subordinated to 
the desire for immediate profit. 

After the races, the curriculum 
frameworks that apply to those 
needs. This implies from the 
renouncement college careers 
purely academicistas type that 
can be understood in other 
times and latitudes, not in an 
underdeveloped society.

Careers and curricular structures 
can not be mere copies. They 
must, however, meet the demand 
of the moment of our society and 
go adapting to the pace and the 
evolution of it.

KEYWORDS: 

Present, future, education, 
college, right.

INTRODUCCIÓN

EL PRESENTE 

El comportamiento del número 
de alumnos de las Facultades de 
Derecho, que ha afectado a todas 
ellas sin excepción, ha sacado a 
la luz problemas de la enseñanza 
del Derecho que existían desde 
mucho antes pero que estaban 
ocultos por la afluencia masiva 
de los estudiantes a esas 
Facultades. Estas no tenían 
ningún problema de demanda 
de sus servicios y podían vivir 
tranquilamente en la ilusión de 
que estaban desempeñando 
satisfactoriamente sus funciones. 
Existían desde luego algunos 
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síntomas que debían haber 
causado alarma y hecho pensar 
que la situación no era tan plácida 
como parecía. Por ejemplo, la 
ausencia de los alumnos de 
las clases. Salvo excepciones, 
a las lecciones venía, y viene, 
asistiendo solamente una fracción 
de los alumnos inscritos en las 
asignaturas, lo cual es un claro 
síntoma patológico para quien 
quiera ver, porque indica que 
esa parte importante de los 
alumnos que se permite el lujo 
de prescindir de los servicios 
de los profesores considera que 
éstos no son necesarios para 
su formación; ni siquiera para 
aprobar los exámenes. Para 
esto último les basta, en muchos 
casos, la experiencia y los 
precedentes se lo indican así, en 
los días anteriores a la prueba, el 
manual o, peor aún, unos apuntes 
tomados en clase por algún amigo 
asistente.

Naturalmente, el grado de 
exigencia en los exámenes 
ha venido declinando 
constantemente, pues, como todo 
profesor sabe perfectamente, 
no es posible colocar el nivel 
del aprobado muy por encima 
de la media del conjunto de los 
examinados, so pena de arrostrar 
una serie de inconvenientes 
y molestias; por ejemplo, la 
de enfrentarse a un tropel de 
reclamantes en las llamadas 
«revisiones de exámenes»; actos 
que, a mi juicio, se han desviado 

claramente de su verdadera 
función para convertirse en medios 
de presión sobre el profesor 
suspendedor. Las causas de la 
situación descrita radican, sin 
duda, en buena parte, en el bajo 
nivel académico de los estudiantes 
que llegan a la Universidad. Esta 
es una lamentación general entre 
los profesores de todos los países, 
que responde a una realidad que 
ha traído consigo la masificación 
del acceso a la enseñanza media; 
por otra parte, de indudables 
aspectos positivos y, en cualquier 
caso, irreversible. Pero me temo 
que los profesores nos hemos 
escudado con demasiada 
frecuencia en este bajo nivel 
para ocultar nuestras propias 
deficiencias docentes, que han 
contribuido eficazmente a la 
deserción de las aulas de sectores 
importantes del alumnado. 
Hemos descansado demasiado, 
en efecto, en los métodos 
tradicionales de enseñanza 
basados fundamentalmente en la 
llamada lección magistral; en parte 
porque es el método que hemos 
aprendido de nuestros maestros y 
predecesores, pero, en otra parte, 
porque hay que confesar que es 
un método relativamente cómodo: 
cuando la asignatura se domina, 
apenas es necesario preparar las 
clases, salvo las actualizaciones 
de rigor, por lo demás no exigidas 
por el nivel de la enseñanza, sino 
solamente por la responsabilidad 
profesional del docente. 
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Pero estos intentos tropiezan con 
serias dificultades, derivadas 
unas de la falta de colaboración 
de los alumnos: también a ellos 
les resulta cómodo el sistema 
tradicional, que les exige menos 
trabajo. Otras dificultades, de 
tanto peso como las anteriores, 
provienen del elevado número de 
los alumnos que forman los grupos 
docentes, que hace muy difícil 
un trabajo individualizado. Lo 
anterior no significa que la lección 
magistral sea un método inservible 
y a desechar: una clase de un 
maestro puede ser enormemente 
provechosa y posiblemente 
este sea el método docente 
más adecuado para algunos 
cursos de introducción. Pero no 
puede ser el método exclusivo, 
especialmente en los cursos 
superiores de la Licenciatura. 
Los problemas actuales de la 
enseñanza del Derecho derivan 
también del propio desarrollo 
del ordenamiento jurídico. Los 
métodos docentes tradicionales 
podían resultar hasta cierto punto 
aceptables en una sociedad 
subdesarrollada con un Derecho 
fundamentalmente tradicional, 
pero en cambio no lo son, ya 
que el volumen y complejidad 
del Derecho han aumentado 
de manera espectacular. Las 
colecciones de jurisprudencia 
y legislación han tenido que 
multiplicar el número de 
volúmenes anuales para incluir 
los nuevos contenidos.

La reacción del sistema de 
enseñanza del Derecho a 
los anteriores desarrollos ha 
consistido inicialmente en 
integrar los campos del Derecho 
positivo nacientes, junto con los 
correspondientes desarrollos 
doctrinales, si los había, en el marco 
de las disciplinas existentes. Sólo 
cuando esta integración se hacía 
imposible porque las dimensiones 
y complejidad del nuevo sector 
reclamaban una especialización, 
se producía el fenómeno de la 
escisión de la primitiva disciplina 
y el nacimiento de una nueva. El 
último episodio de aparición de 
una nueva disciplina en el seno 
del Derecho público ha dado 
origen a la que profeso: llamado 
Derecho Financiero y Tributario. 
Otras veces los nuevos campos 
jurídicos han encontrado acomodo 
en marcos preexistentes, como 
el Derecho Constitucional en el 
del antiguo Derecho Político o el 
Derecho eclesiástico del Estado 
en el del Derecho Canónico. Sin 
embargo, se están gestando 
nuevos campos en un proceso 
permanente, aunque todavía no 
haya culminado el proceso de 
escisión formal. Ésta tiene lugar 
mediante la creación de una 
nueva cátedra, que demanda, a 
su vez, un puesto en los planes 
de estudios. Los titulares de las 
nuevas disciplinas se ocupan 
explicablemente de trazar los 
límites de la parcela científica de 
su propiedad, acumulando los 
argumentos que demuestran la 
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«autonomía» de su disciplina que 
la hace inasequible para los no 
especialistas, los extraños.

 En Ecuador, hasta donde llega 
mi conocimiento, se ha prestado 
tanta atención a estos problemas 
conceptuales de deslinde, por 
no mencionar los anglosajones, 
en los que estas cuestiones son 
absolutamente desdeñadas. 
Mientras que la escisión formal 
no tiene lugar, las distintas 
disciplinas in fieri van creciendo 
en el seno materno, que se va 
consiguientemente hinchando 
y reclamando cada vez más 
espacio en los planes de estudios, 
que se van haciendo cada vez 
más densos y deformes.

Este peculiar modelo de desarrollo 
ha afectado esencialmente 
a los planes de estudios de 
la Carrera de Derecho, que 
han ido creciendo de manera 
desmesurada, ya sea por la vía de 
la creación de las cátedras que se 
ocupen de la nueva materia, con 
su correspondiente asignatura, 
ya sea por la vía del desarrollo 
interno cuando los titulares de la 
disciplina principal han logrado 
mantener unido su campo. No 
se ha producido, en cambio, de 
la forma natural que consiste en 
llevar estos nuevos desarrollos 
a cursos de postgrado, por la 
sencilla razón de que estos no 
han existido en absoluto en 
las Carreras de Derecho hasta 
tiempos muy recientes. 

Se llega así a sugerir a los 
estudiantes que un tiempo 
razonable para culminar un plan 
de estudios de cinco años, lo que 
me parece adecuado atendiendo 
al cumulo de legislación y 
proyección legislativa del país. 
Por otra parte, los alumnos de 
Licenciatura carecen en muchos 
casos de la motivación necesaria 
para el estudio de materias con 
frecuencia difíciles y que no van 
a tener ninguna utilidad para su 
vida profesional posterior.

Conviene señalar que los nuevos 
desarrollos no son objeto de 
asignaturas optativas sino 
troncales obligatorias para 
todos. Cabe recordar que el 
sistema europeo de enseñanza 
universitaria (París, Bolonia, 
Praga) prevé una duración para 
el primer ciclo de tres o cuatro 
años, aunque tres se considera la 
normal. Y en los Estados Unidos 
se cree necesario justificar 
la duración de tres años que 
tienen normalmente los estudios 
jurídicos, que algunos proponen 
reducir a dos; si bien es necesario 
tener presente que estos estudios 
son, en el sistema norteamericano, 
de postgrado, pues siguen a los 
tres años de college (1). Pienso 
que una duración de cinco años si 
es la correcta y no excesiva como 
algunos autores han planteado, 
ya que de lo contrario, no haría 
más que agravar el verdadero 
problema, que es de orientación y 
contenido de los estudios, y no es 
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el hecho de retener a los jóvenes 
en la Universidad para enmascarar 
los problemas sociales que 
podrían causar tasas altas de 
paro. En este sentido creo que 
los planes de estudios «nuevos» 
que se están cambiando, en el 
fondo la situación con respecto 
al modelo educativo de fecha 
13/1/2010 aprobado por la 
Resolución No 0011 del 2010 
para la Universidad de Otavalo; 
de lo contrario, sería inconcebible 
que este plan pudiera seguir 
siendo aplicado como si tal cosa 
por la carrera de derecho. El 
elemento más interesante de los 
nuevos planes es, a mi juicio, 
la introducción del principio de 
optatividad, si bien lo han hecho 
de manera tímida e insuficiente, 
porque no deja espacio para 
ello el peso de las asignaturas 
troncales. 

Se presentan además nuevas 
situaciones como las derivadas 
de la disminución del número 
de alumnos, que va a forzarlas a 
competir entre sí, o la superación 
del espacio nacional como marco 
de referencia territorial o cultural, 
implícita también en el vago 
concepto de «globalización». 
La respuesta a la cuestión de 
qué actitud deben adoptar las 
Carreras de Derecho ante estas 
nuevas situaciones exige que nos 
planteemos interrogantes que 
exceden del ámbito de una sola 
Facultad y afectan a la Universidad 
en su conjunto. ¿Cuál es la función 

de la Universidad en una sociedad 
en vías de desarrollo, su «misión» 
orteguiana? 

La cuestión capital es si la 
Universidad debe asumir la 
enseñanza y la investigación de 
todos los campos del conocimiento 
de nivel superior que requiere el 
funcionamiento de una sociedad 
que está vías de desarrollo.

Existe, en efecto, por un lado, 
el saber por sí mismo, por afán 
de descubrir la verdad, que a 
veces se llama investigación 
de base, y, por otro lado, los 
conocimientos más relacionados 
con las aplicaciones técnicas, 
con la práctica profesional, la 
investigación aplicada.

También en las ciencias sociales 
aumenta la demanda de los 
estudios aplicados: disminuyen 
los estudiantes de Economía 
General y aumentan los de 
Administración de Empresas. El 
mismo fenómeno tiene lugar en 
el campo de la enseñanza del 
Derecho. Los recién licenciados 
quieren obtener un título 
que acredite conocimientos 
demandados por el mercado 
de trabajo, que las Carreras de 
Derecho hasta ahora lo hacían. 
Esta demanda genera un lucrativo 
negocio que es explotado por 
numerosas empresas privadas. La 
pregunta es: ¿debe la Universidad 
entrar también en este mercado 
en competencia con estas 
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empresas o, por el contrario, es 
más conforme con su naturaleza 
permanecer al margen de esta 
clase de enseñanzas de carácter 
fundamentalmente profesional?

Esta cuestión se planteó 
vivamente en Alemania con 
ocasión de la promulgación en 
1998 de una ley de reforma de la 
Ley Marco de Enseñanza Superior 
(Hochschulrahmengesetz), que 
se proponía, al parecer, acercar 
la Universidad a las necesidades 
de la economía y dar a sus 
enseñanzas un contenido más 
práctico.

Esta ley provocó una enérgica 
reacción en determinados 
sectores universitarios, para los 
cuales la disposición atentaba 
contra aspectos esenciales de la 
institución universitaria. Un ejemplo 
de esta clase de reacciones 
es un libro publicado con el 
beligerante título «La Universidad 
se tiene que defender» del que 
es autor Arnd Morkel, un profesor 
emérito de Ciencia Política que 
se ha ocupado intensamente 
de cuestiones universitarias. 
La obra constituye un alegato 
a favor de la preservación del 
modelo humboldtiano, en el que 
se ha inspirado a la Universidad 
alemana, que está amenazado, 
en su opinión, por las tendencias 
que inspiran la nueva legislación.

Como un modelo elitista: la 
Universidad, dice, no debe 

someterse a la presión que 
resulta de la capacidad y 
necesidades de la mayoría de 
sus estudiantes en el sentido de 
reducir los planes de estudios a 
la transmisión de conocimientos 
y técnicas prácticas, que, en 
su opinión, llevaría a privar a 
muchas profesiones (entre las 
que menciona la de juez) de la 
necesaria formación científica.

Muchos de los análisis y 
consideraciones podrían ser 
perfectamente aplicables a la 
universidad ecuatoriana, lo que 
pone de manifiesto que nuestros 
problemas no son en esencia 
distintos de los que tienen 
planteados países que siempre 
hemos tomado como referencia.

Efectivamente, existe, en mi 
opinión, un cierto riesgo de 
atender en exceso en la enseñanza 
del Derecho a los aspectos 
más prácticos o profesionales 
impuestos por las novedades 
legislativas o jurisprudenciales 
a costa de una reflexión más 
pausada y profunda. Es más, 
creo que se está produciendo 
ya algún exceso en este sentido, 
que es causa de la hinchazón 
de los planes de estudios como 
consecuencia de una producción 
legislativa imparable. Sin 
embargo, pienso que se puede y 
se debe conciliar en las Carreras 
la enseñanza y la investigación de 
los aspectos más esenciales del 
Derecho, lo que podría llamarse 
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la ciencia jurídica básica, y la de 
las materias que interesan más a 
la práctica profesional, la ciencia 
aplicada. 

Para ello, una y otra deben 
predominar en fases o ciclos 
distintos de la carrera, si bien, 
en ningún momento deben tener 
carácter exclusivo. En efecto, y en 
esto hay que dar la razón a Morkel, 
la enseñanza del Derecho en la 
Universidad tiene que aspirar en 
todo caso a distinguirse de la que 
se imparte por otras instituciones, 
como los centros de formación 
de funcionarios (Escuela 
Judicial, Escuela Nacional de 
Administración Pública) o los 
centros o academias en los 
que se imparten enseñanzas 
puramente orientadas a la práctica 
profesional. 

Veamos ahora algunos de los 
retos que el futuro va a plantear 
a la enseñanza del Derecho en la 
Universidad. 

EL FUTURO 

Cuando se formula la pregunta 
sobre el marco en el que van a tener 
que desenvolverse las Carreras de 
Derecho en un futuro que ya está 
muy próximo, hay dos ideas que 
aparecen constantemente, entre 
otras varias: internacionalización 
y competencia. Los juristas del 
futuro, sean jueces, abogados 

o funcionarios, van a desarrollar 
su actividad en un ámbito que 
desborda las reducidas fronteras 
nacionales. Lo estamos viendo 
ya en los procesos de integración 
(la Unión Europea la CELAC ,LA 
UNASUR) y en una economía 
y un comercio internacionales 
crecientemente «globalizados», 
o en fenómenos como la 
criminalidad internacional. De 
ello se deriva una tendencia a la 
homogenización de la formación 
de los juristas y, en consecuencia, 
a que la competencia entre 
las Carreras de Derecho se 
establezca también en un espacio 
internacional.

Las Universidades que renuncien 
a entrar en esta liza estarán 
condenadas irremisiblemente a 
pertenecer a una segunda división 
y, en el plano intelectual y de 
investigación, al empobrecimiento 
y el provincianismo. Por otra parte, 
el país que no tenga Universidades 
capaces de soportar la 
competencia internacional tendrá 
que aceptar que sus mejores 
juristas se formen en centros 
extranjeros. Ambas tendencias 
están, pues, estrechamente 
relacionadas entre sí.

En estos documentos se diseña 
una estructura en tres ciclos 
compuesta básicamente por un 
grado de tres o cuatro años, un 
postgrado que llega hasta los 
cinco, y un doctorado de tres 
años.
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La aplicación de este esquema a 
la enseñanza del Derecho ha sido 
acogida con algunas reservas. Se 
piensa por algunos que la finalidad 
que persigue esta estructura es 
integrar en la Universidad a las 
enseñanzas profesionales de 
corta duración, y en este sentido 
podría interpretarse el propósito 
expresado en la Declaración 
de Bolonia de que el título 
otorgado tras el primer ciclo sea 
considerado por el mercado de 
trabajo como un nivel adecuado 
de cualificación. 

Desde este punto de vista se 
observa que para las Facultades 
de Derecho la propuesta de 
la declaración de Bolonia es 
la solución de un problema 
inexistente (5). A pesar de estas 
objeciones, la estructura 3+2 ha 
entrado en vigor en el presente 
curso en las Facultades de Derecho 
italianas, con una «Laurea» de 
tres años y una denominada 
«Laurea specialistica» tras dos 
años adicionales. La estructura 
de cuatro años de Licenciatura 
más uno de postgrado (mejor que 
la de tres más dos) se adecua 
perfectamente a los estudios 
de Derecho y no sería difícil de 
aplicar en Ecuador.

Cinco años es una duración a mi 
juicio adecuada de los estudios de 
Licenciatura en los nuevos planes 
de estudios; lo único que hay que 
hacer es que esta duración nominal 
coincida con la real, para lo cual 

hay que depurar los contenidos, 
eliminando los de carácter más 
acusadamente profesional y 
por ello inadecuados para esta 
etapa de formación básica. Otros 
contenidos deberían trasladarse 
al ciclo o fase de postgrado, en 
el que podrían impartirse con el 
rigor exigible a unas enseñanzas 
profesionales y dedicárseles el 
tiempo necesario. En los cinco 
años de la Licenciatura debería 
ponerse el énfasis en la formación 
básica de los alumnos, que 
debería incluir la lectura de 
algunas obras capitales del 
pensamiento jurídico o político. El 
objetivo de este primer grado sería 
sentar unas bases sólidas para los 
desarrollos posteriores haciendo 
hincapié en los conceptos e 
instituciones fundamentales. En 
esta etapa el alumno debería 
también adquirir las habilidades 
básicas de redacción y análisis 
de textos jurídicos y de dominio 
de la estructura fundamental del 
sistema jurídico. Es mucho más 
importante que el alumno adquiera 
esta formación primordial que el 
estudio de contenidos concretos, 
que cambian con rapidez. Ya 
han pasado los tiempos en los 
que el objetivo de los estudios de 
Derecho era la transmisión de una 
especie de enciclopedia jurídica, 
que debía abarcar todos sectores 
del Derecho, aunque fuese a 
nivel elemental. La optatividad 
rompe con este modelo, aunque 
todavía lo ha hecho en un grado 
insuficiente. Por su parte, los 
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estudios de postgrado son por 
naturaleza fragmentarios.

La función de una Licenciatura de 
estas características no sería dar 
acceso sin más al ejercicio de una 
profesión, sino que la formación 
en ella adquirida tendría que ser 
completada con una preparación 
específica de acuerdo con las 
reglas establecidas por las 
Administraciones competentes, 
en el caso de los jueces o 
funcionarios, o por los Colegios 
Profesionales respectivos en 
el caso de las profesiones 
colegiadas. En cualquier caso, 
mientras se mantenga el absurdo 
sistema de oposiciones para la 
selección de los funcionarios, 
la Licenciatura propuesta no 
entrañaría cambio alguno 
respecto a la situación actual, 
salvo la mejor formación general 
de los aspirantes. Los Colegios de 
Abogados deberían acabar con 
el actual sistema, sin parangón 
entre los países de cultura jurídica 
comparable, por el cual cualquier 
recién Licenciado en Derecho 
tiene derecho a la colegiación 
automática, sin prueba o 
experiencia práctica alguna, y 
quedar habilitado de esta manera 
para representar a clientes ante 
los más altos tribunales.

De todos modos, ningunos 
estudios universitarios pueden 
preparar adecuadamente para el 
ejercicio inmediato de la profesión. 
También debería tener cabida 

en estos años de formación 
básica el estudio de materias 
no jurídicas de importante valor 
formativo para los juristas, como 
la Economía o la Historia del 
Derecho. La interdisciplinariedad 
es seguramente una de las 
características de la enseñanza 
del Derecho en los próximos 
tiempos. No sólo en los estudios 
de Licenciatura, sino también, y 
quizá aún en mayor medida, en 
los de postgrado.

Las normas jurídicas se explican 
cada vez menos por sí mismas; en 
número creciente su fundamento 
se halla en otros campos del 
saber a los que hay que acudir 
para buscar las explicaciones 
pertinentes. Por utilizar una antigua 
dicotomía alemana, las leyes son 
cada vez menos «leyes jurídicas» 
(Rechtsgesetze) y más «leyes 
medida» (Massnahmegesetze). 
El jurista tiene, pues, que hacer 
constantemente un ejercicio 
de humildad y recurrir a los 
conocedores de otros saberes 
para entender las normas 
jurídicas.

Esto explica en cierto modo 
el éxito que tienen las dobles 
Licenciaturas o los planes que 
combinan las enseñanzas 
jurídicas con otras disciplinas. En 
este mismo sentido, pienso que, 
tanto en la Licenciatura como en 
el postgrado, debe prestarse más 
atención que la que se le dedica 
por regla general en la actualidad 
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a la realidad sobre la que actúa 
el Derecho, a su eficacia real, 
a los fines políticos que se 
persiguen con las normas. Son 
las consideraciones de «policy», 
tan presentes en los análisis de 
los juristas anglosajones. Así, 
por ejemplo, se echa de menos 
en algunos planes de estudios 
la Criminología o la Sociología 
Criminal. 

En un orden de cosas distinto 
pero relacionado con lo anterior, 
John Sexton, hasta hace muy 
poco Decano de la Law School 
de la Universidad de Nueva York 
y en la actualidad Presidente 
de esta Universidad, propugna 
lo que denomina «método 
situacional» a fin de corregir lo 
que considera una deficiencia 
del método tradicional del caso, 
empleado, como es sabido, en 
las Facultades norteamericanas 
y que en Europa está muy lejos 
de estar generalizado. La aludida 
deficiencia consistiría en que 
dicho método da lugar a un 
estudio del Derecho como «una 
disciplina cosificada y abstracta» 
(a reified and abstract discipline). 
¡Cuánto más, podríamos añadir 
nosotros, el método conceptual 
basado en el estudio sistemático 
de las normas escritas tradicional 
en nuestras latitudes!

El «método situacional», que 
parece pensado ante todo para 
la formación de abogados, 
como sucede en general con 

las Facultades de Derecho 
norteamericanas, consiste 
fundamentalmente en colocar 
a los alumnos en las mismas 
situaciones en las que el abogado 
se encuentra en la vida real: «la 
gente real no se encuentra en 
casos, sino en situaciones». 

Nos cuestionamos hasta qué 
punto las Carreras de Derecho que 
conocemos están en condiciones 
de utilizar métodos de esta clase 
y si este aprendizaje no es más 
propio, en el caso de los abogados, 
de la formación inicial al lado de 
un profesional experimentado por 
medio, por ejemplo, de la vieja y 
desprestigiada pasantía. Pero lo 
que importa destacar aquí es que 
las Facultades de Derecho ya no 
pueden darse por satisfechas con 
los métodos tradicionales, que 
adolecen en un grado elevado 
de los defectos de sequedad 
y abstracción señalados por 
Sexton. Quizá aquí habría que 
mencionar la necesidad de que 
la Universidad mantenga una 
estrecha colaboración con las 
profesiones jurídicas, que debe 
ser en ambas direcciones.

Las enseñanzas de carácter 
profesional tendrían su sede 
adecuada en el postgrado, hasta 
ahora prácticamente inexistente 
en las Facultades de Derecho 
ecuatorianas.

En una situación en la que 
el número de alumnos está 
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disminuyendo fuertemente sólo la 
asunción de estas nuevas tareas 
va a permitir el mantenimiento 
de las dotaciones de profesores 
al nivel actual, que no va a ser 
posible justificar por las cargas 
docentes de la Licenciatura.

El desarrollo de enseñanzas 
de postgrado de excelencia en 
campos específicos del Derecho 
permitiría la formación de equipos 
de investigadores y docentes 
altamente especializados y 
repercutiría favorablemente en 
el propio Doctorado con el que 
tendrán que establecerse las 
necesarias conexiones. La oferta 
de cursos de postgrado no se 
dirigirá solamente a los recién 
licenciados, sino también en gran 
medida a personas que tienen 
ya una experiencia profesional 
y quieren mejorar su formación, 
adquirir nuevos conocimientos 
en sectores específicos del 
Derecho o informarse de nuevos 
desarrollos legislativos.

Es lo que se conoce también como 
«formación permanente». Por otra 
parte, estos cursos de postgrado 
deben distinguirse por su talante 
universitario de los que imparten 
otras entidades; es decir, no deben 
limitarse a enseñar acríticamente 
el Derecho vigente, sino explicar 
sus orígenes y razón de ser y los 
aspectos en los que puede ser 
reformado. Dicho de otro modo, 
debe hacerse en estos ámbitos de 
alta especialización profesional 

cuanta investigación básica sea 
posible introducir en ellos. Como 
dice el Decano Sexton de NYU, 
en tiempos de una expansión del 
Derecho como la actual, en los 
que sus premisas fundamentales 
son cuestionadas, el pensamiento 
serio sobre el Derecho es vital y el 
lugar en el que este pensamiento 
mejor se realiza es la academia, 
es decir, la Universidad. Para esto 
los profesores universitarios están 
especialmente preparados, si 
bien, por otro lado, es posible que 
necesiten de la colaboración de 
expertos del mundo profesional 
que aporten los conocimientos 
prácticos de los que aquéllos 
frecuentemente carecen.

La Universidad no debería poner 
impedimentos inadecuados a 
la práctica profesional a tiempo 
parcial de los profesores, 
perfectamente compatible, 
dentro de ciertos límites, con el 
buen desempeño de sus tareas 
docentes e investigadoras. Un 
programa de postgrado de 
calidad mejoraría además la 
posición competitiva de la carrera 
en su conjunto.

En la medida en que esta 
competencia sea internacional, 
tanto el postgrado como la 
propia Licenciatura tendrán que 
introducir elementos atractivos 
para los estudiantes extranjeros, 
como cursos en idiomas distintos 
del castellano, eventualmente 
en colaboración con profesores 
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de Universidades de la lengua 
correspondiente; o Derecho 
comparado. Una idea de lo 
astronómicamente lejos que está 
la Universidad ecuatoriana de 
otras la proporciona el hecho de 
que la carrera de Derecho de 
NYU ofrezca un curso cuyo tema 
(«Property») podría traducirse por 
Derechos reales, para el que se 
requiere que los alumnos sean 
bilingües en inglés y... japonés, 
en el que además se limita el 
número de estudiantes. Sin llegar, 
por supuesto, a estos extremos 
de sofisticación, es indispensable 
que los profesores de las 
Facultades de Derecho hagan 
un esfuerzo de imaginación para 
ofrecer nuevas enseñanzas.
Hay algunas otras tendencias de 
la evolución de las enseñanzas 
del Derecho que merece la pena 
mencionar. Una es la movilidad 
tanto de los estudiantes como 
de los profesores. La movilidad 
de los primeros es una condición 
necesaria de la competencia; ésta 
no puede existir si los estudiantes 
están sujetos a un espacio 
determinado.
La transformación se produce 
además en el marco de unas 
estructuras universitarias 
cambiantes, que están tratando 
de ajustarse como pueden a los 
nuevos tiempos y a las nuevas 
sociedades. Los profesores de 
Derecho, zarandeados por los 
cambios, hemos perdido en gran 
medida la seguridad en lo que 
hacemos y en cómo lo hacemos. 

Recuperarla requiere, en primer 
lugar, una reflexión colectiva sobre 
el sentido de nuestra función y 
de la función del Derecho en la 
sociedad. Morkel, a quien he 
citado anteriormente, se pregunta 
en las páginas finales de su libro 
si todavía hay esperanza y afirma 
que hay pocos motivos para el 
optimismo. Manifiesta también 
que a los políticos les importa 
poco la Universidad. 

CONCLUSIONES

En cualquier caso, una cosa 
es segura: a la vuelta de 
algunos años, no demasiados, 
la enseñanza del Derecho en 
la Universidad de los países 
de cultura jurídica y grado de 
desarrollo similares a los nuestros 
será muy distinta de aquella a la 
que estamos acostumbrados. 
La transformación se produce 
además en el marco de unas 
estructuras universitarias 
cambiantes, que están tratando 
de ajustarse como pueden a los 
nuevos tiempos y a las nuevas 
sociedades. Los profesores de 
Derecho, zarandeados por los 
cambios, hemos perdido en gran 
medida la seguridad en lo que 
hacemos y en cómo lo hacemos. 

Recuperarla requiere, en primer 
lugar, una reflexión colectiva sobre 
el sentido de nuestra función y 
de la función del Derecho en la 



[pág.  71]   REVISTA SARANCE Nº 36pp 58 - 71ISSN : 1390-9207 diciembre 2016

Presente y futuro de la enseñanza del derecho

Present and future of the teaching of law

sociedad. Este futuro será como 
nosotros queramos, pero sobre 
todo como ellos quieran; pero no 
se nos dará sin esfuerzo, sin hacer 
una inversión. 

Este futuro será como nosotros 
queramos, pero no se nos dará 
sin esfuerzo, por lo que estamos 
rediseñando curricularmente 
todas las carreras de derecho en 
el Ecuador.
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RESUMEN

El siguiente trabajo de investigación 
se desarrolló en la ciudad de 
Machala, provincia de El Oro, con 
la finalidad de generar un análisis 
de comunicación integral para el 
Cuerpo de Bomberos de Machala 
(CBM) que permita fortalecer su 
cultura, identidad corporativa y 
mejorar la gestión de su imagen 
con sus públicos de interés.  
Este artículo evidencia todo la 
investigación desarrollada desde 
las entrevistas de profundidad 
a los directivos, focus group al 
personal interno, encuestas a la 
ciudadanía, seguimiento a medios 
de comunicación.  Todo esto con 
el fin de tener un panorama claro 
de la situación del CBM frente a 
sus públicos objetivos.
La fortaleza de este trabajo 
de investigación se basa en 
la metodología y herramientas 
de recolección de información 
aplicadas para la obtención de 
datos reales que permitan situar 
en un plano más científico todo 
el proceso de estudio, dando 
a su vez mayor validez a este 
análisis con el objetivo de cubrir 

las necesidades específicas que 
tiene el CBM frente a la gestión de 
su cultura, identidad e imagen. 
 
Se espera que este análisis 
sirve para el mejoramiento de la 
comunicación eficaz, eficiente e 
integral del CBM y cumplan así, 
como institución del Estado, con 
un servicio de calidad y calidez 
informativa - formativa para la 
ciudadanía orense, comunicación 
del buen vivir que aspiramos logre 
vincular a la sociedad con sus 
propuestas de trabajo y cambio 
permanente.

PALABRAS CLAVE: 

CBM, comunicación, propuesta, 
análisis integral.

ABSTRACT

The following research was 
conducted in the city of Machala, 
province of El Oro, in order 
to generate a comprehensive 
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analysis of communication for the 
Fire Department of Machala (CBM) 
that would strengthen their culture, 
corporate identity and improve 
management its image with its 
stakeholders. This article works 
with a qualitative methodology 
by mean of in-depth interviews to 
managers, focus group to internal 
staff, surveys to their public and 
finally a media monitoring. All this 
in order to have a clear picture of 
the situation of the CBM front of 
their target audiences.

The strength of this research is 
based on the methodology and 
data collection tools applied to 
obtain actual data to be placed in 
a more scientific level throughout 
the study process, leading in turn to 
greater validity analysis in order to 
meet the specific need of the CBM 
with the objective to manage their 
culture, identity and image.

This article expects that the present 
analysis improves the efficient, 
effective and comprehensive 
communication with the goal that 
CBM offers a quality service and 
excellent information for citizenship; 
type of communication that 
Ecuadorian government has called 
“buen vivir”, which joined the needs 
of society with the work proposals 
of the Fire Department.

KEYWORDS: 

CBM, Communication, proposal, 
comprehensive analysis.

1. INTRODUCCIÓN 

En el presente artículo se investigará 
tres pilares de la investigación en 
ciencias de la comunicación, los 
cuales son: cultura, identidad e 
imagen del Cuerpo de Bombero 
de Machala (CBM).  Para esto se 
analizan los datos recolectados 
a través de la aplicación 
pertinente de varios instrumentos 
metodológicos con la finalidad de 
generar un Plan de Comunicación 
que permita fortalecer los vínculos 
de la institución-objeto de estudio 
con sus respectivos públicos de 
interés. 

Por ello, se hace el estudio de la 
cultura organizacional con el fin 
de analizar el arraigamiento de 
los valores corporativos por parte 
del personal de operaciones de 
la institución. Además se plantea 
medir los niveles de compromiso 
de los trabajadores con la misión 
institucional del CBM. Asimismo 
se analizan aspectos como: 
clima organizacional, sentido 
de pertenencia, aspiraciones y 
la manera cómo se organiza la 
institución.

Respecto a la identidad se estudia 
la manera en que el personal se 
observa a sí mismo e indagamos 
en preguntas de investigación en 
torno a qué los motiva a seguir 
en su labor, el significado de su 
marca corporativa (CBM) y la 
forma en que se diferencian del 
resto de instituciones, sin olvidar 
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la construcción de la promesa 
institucional y con ello se dinamiza 
la relación entre los públicos de 
interés.

Como último punto se aborda la 
imagen corporativa, que vendría 
a ser la valoración que tiene 
la institución en la mente de la 
ciudadanía y la cual ha sido 
alimentada por la experiencia 
personal, el servicio prestado y la 
información recibida.  La imagen 
corporativa puede estudiarse 
en los aspectos de recordación, 
notabilidad, notoriedad y esto 
permitirá que se pueda generar el 
eje rector del mensaje a gestionarse 
dentro de un Plan de comunicación.

Estos tres aspectos ayudarán a 
definir claramente la ruta a seguir 
dentro del análisis comunicacional 
del Cuerpo de Bomberos de 
Machala. A continuación se 
encontrará el desarrollo del estudio 
y los datos de la recolección de 
información con sus debidas 
apreciaciones.

2. METODOLOGÍA               
EMPLEADA Y MATERIALES       
UTILIZADOS

Los materiales aplicados y/o 
utilizados para la realización de 
los trabajos son de naturaleza 
bibliográfica-documental, los 
cuales han sido recolectados 

a partir de información oficial 
proporcionada por servidores del 
Cuerpo de Bomberos de Machala 
(CBM). Dicha información fue 
recopilada mediante informes 
escritos, entrevistas a profundidad, 
observación de campo y análisis 
de contenido sobre la exposición 
mediática del objeto de estudio; 
es decir, la repercusión en medios 
del CBM. Nuestro trabajo de 
investigación por ser un análisis-
revisión de literatura empleó 
la metodología cualitativa que 
enriqueció el aporte comunicacional 
propuesto.

2.1. INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS 
DE ACTORES INTERNOS DEL 
CBM

Para el desarrollo de la investigación 
se hizo necesario contactar con 
las autoridades del CBM así como 
al representante del Sindicato de 
Bomberos, existiendo apertura por 
parte de los directivos y a su vez del 
personal operativo de la institución.

Para el diseño de los instrumentos 
de investigación se partió de las 
dimensiones de la imagen para la 
realización de las preguntas de la 
encuesta, entrevista y Focus Group. 
Estas interrogantes se dividieron en 
los siguientes grupos: 

§ Gobernabilidad.- en esta 
categoría se analiza la 
percepción de los aspectos 
de responsabilidad, gestión y 
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compromiso que se desarrolla 
desde el nivel directivo.  

§ Servicio.- se analiza el servicio 
como parte de las actividades, 
gestión operativa, nivel de 
respuesta y atención por parte 
de los bomberos.  

§ Cultura.- determina la 
conducta, experiencias, 
hábitos y forma de relacionarse 
con los públicos de interés.

§ Públicos.- analiza las 
expectativas del usuario del 
servicio que ofrece el Cuerpo 
de Bomberos.

La encuesta fue aplicada a la 
población machaleña con la 
finalidad de medir la dimensión 
de la imagen del CBM; a su vez 
este público fue elegido por ser el 
principal beneficiado del servicio 
de esta institución. La población 
del cantón Machala según la 
última encuesta del INEC 2010 
es de 245.972 habitantes, siendo 
la muestra de investigación 
seleccionada de un total de 334 
personas. De esta manera, el 
cuestionario de la encuesta fue 
aplicado en sitios específicos del 
cantón para cubrir en la mayor 
parte posible el área de labor de 
los bomberos. Es decir, se aplicó 
encuestas en las parroquias 
urbanas:

§ 9 de Mayo, 
§ La Providencia, 

§ Puerto Bolívar, 
§ Jubones, 
§ El Cambio, 
§ Machala y 
§ Jambelí

En el caso de las entrevistas se 
procedió a la aplicación de un 
banco de preguntas a:

§ José Vicente Barreto Romero, 
Jefe de Bomberos

§ Luis Alberto Pesantes, Jefe de 
Operaciones

§ Daniel Orellana, representante 
del Sindicato de Bomberos de 
Machala. 

El tiempo estimado de cada 
entrevista fue de 40 minutos.

En cuanto a los Focus Group, 
éstos tuvieron un tiempo estimado 
de 75 minutos, coordinación que 
estuvo a cabo por una de las 
investigadoras-autoras del tema. En 
el caso de la persona moderadora, 
previamente se le realizó una 
inducción al tema y al cuestionario 
que tenía que desarrollar. Para la 
elección de los invitados se tomó 
en cuenta a los delegados de las 
distintas estaciones y a su vez a los 
bomberos voluntarios.

Para conocer la presencia noticiosa 
del CBM durante los años 2013-
2014 se eligió el diario El Correo 
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por ser considerado, por parte de 
la ciudadanía, como uno de los 
periódicos más profesionales en la 
redacción de noticias y por tener la 
mayor cantidad de ejemplares en 
circulación (13000 unidades a diario 
en el cantón Machala). Además es 
el único medio escrito que cuenta 
con página web y redes sociales 
actualizadas con la información del 
día a día a nivel cantonal, provincial 
y nacional.

2.2. ENTREVISTAS A 
PROFUNDIDAD

La presente investigación cuenta 
con tres entrevistas de profundidad 
donde se pudo obtener datos 
acerca de la gestión, procesos 
de comunicación, actividades 
de servicio, aspectos culturales 
del Cuerpo de Bomberos de 
Machala, así como percepciones y 
experiencias de los entrevistados.

2.2.1. BANCO DE PREGUNTAS

a.- Gobernabilidad

§ ¿Cómo se encuentra 
conformada la estructura 
organizacional?

§ ¿Cuáles son las instituciones 
que regentan o controlan la 
labor del CBM?

§ ¿Bajo qué estatutos o leyes se 
rigen al momento de determinar 
los puestos de trabajo, el perfil 

de los aspirantes a bomberos 
y el servicio en general que 
presta el CBM a la ciudadanía?

§ ¿Cómo se organiza el flujo de 
tomas de decisiones?

§ ¿Cuentan con algún comité de 
comunicación para enfrentar 
crisis (accidentes, desastres 
naturales, demandas)?

§ ¿Qué acciones planean 
desarrollar frente a la Nueva 
Ley de Electricidad?

b.- Servicio

§ ¿Qué servicios brindan a la 
comunidad?

§ ¿Cómo se gestionan y realizan 
las actividades del CBM con el 
ECU 911?

§ ¿Qué ha escuchado la 
ciudadanía acerca del servicio 
del CBM?

§ ¿Qué valoración le daría a la 
capacidad de respuesta del 
CBM frente a las actividades 
que deben cumplir para 
beneficio de la ciudadanía?

§ ¿Qué lo motivó a ser bombero 
y por qué sigue siéndolo?
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c.- Cultura

§ ¿Cuáles son los principios o 
valores que rigen al CBM?

§ ¿A su criterio cuál es el valor 
que mejor identifica al CBM 
y cuáles valores considera 
están arraigados en todo el 
personal?

§ ¿Bajo qué elementos, íconos, 
signos y eslogan se identifica 
al CBM (Marca)?

§ ¿De qué manera aplican la 
marca gráfica en los soportes 
de comunicación?

d.- Públicos

§ ¿Cuáles son los Públicos de 
principal interés?

§ ¿Cuál es la cantidad personal 
con la que cuentan en la 
actualidad?

§ ¿Cuál es el proceso de 
selección de aspirantes a 
bomberos voluntarios?

§ ¿Existe alguna persona o 
equipo encargado de la parte 
comunicacional del CBM?

§ ¿De qué manera se desarrolla 
la comunicación con los 
públicos estratégicos?
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3.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. CONSOLIDADO DE ENTREVISTA

Tema Ideas Observación

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  G

ob
er

na
bi

lid
ad

- Desde mayo del 2013 se cuenta 
con un Sindicato de Trabajadores 
Bomberos, que está conformado 
por el personal rentado operativo.  
Ofreciendo apoyo para problemas 
laborales, permitiendo mayor 
estabilidad laboral y convenios.

- El personal administrativo está bajo 
la Ley del Ministerio de Relaciones 
Laborales y no contempla otro 
beneficio.

- Existe un Jefe de Bomberos, Jefe 
Operativo, Director de Escuela, 
Jefes de Estación, Jefes de Guardia.  
Del personal administrativo la 
que mantiene contacto con los 
operativos es la Guarda Almacén.

- La actual Ley de Electricidad es 
un factor de preocupación por 
desconocerse al momento el 
sistema de cobro del aporte al 
Cuerpo de Bomberos, costo que 
asumiría el Municipio.

- Hasta el momento se cuenta con 
un Procedimiento de Crisis, que se 
basa más en la parte de respuesta 
operativa.  

- Se requiere que 
exista mayor apertura 
por parte de ciertos 
directivos para 
fortalecer el trabajo 
conjunto entre Jefe y 
Sindicato.

- Se debería revisar 
la estructura en 
la que se integre 
también al personal 
administrativo con el 
operativo.

- Revisar el plan de 
financiación que tiene 
el Cuerpo de Bomberos 
de Guayaquil con la 
finalidad de encontrar 
formas de recaudar 
fondos para la 
institución.
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Tema Ideas Observación

Se
rv

ic
io

- Los servicios a la comunidad se 
diversifican en: apagar incendios, 
rescate de escombros, rescate de 
altura, asistencia pre-hospitalaria.  
Entre los nuevos servicios está 
la prevención y educación a la 
comunidad, así como el rescate de 
mascotas.

- El servicio es humanista, se basa en 
brindar ayuda a las personas.  

- El trabajo con el ECU 911 tiene un 
protocolo de atención y aunque 
tiene ciertos beneficios, también 
cuenta con complicaciones como 
lo es la demora para despachar 
unidades.

-  Según el caso de emergencia se 
organiza el COE cantonal. También 
si el caso es menos agresivo se 
basan en el procedimiento CEI, 
el cual es un procedimiento para 
aplicar las técnicas bomberiles.

- Se debería 
implementar un 
sistema de educación 
preventiva y material 
didáctico en la 
web para que la 
ciudadanía tenga 
mayor acceso a la 
misma.

- Se debería 
implementar una 
campaña para que la 
población conozca 
la importancia 
de la labor de los 
bomberos.

C
ul

tu
ra

- Su principio es la abnegación 
y disciplina, basada en la parte 
humanista.  

- Las mayores experiencias vividas 
han sido el auxilio brindado a otros 
y el compañerismo.

- La parte gráfica y el slogan no 
se encuentran establecida en 
ningún manual e incluso la marca 
varía en los distintos materiales 
comunicacionales y publicitarios 
que se utilizan

- Se debería tener en 
cuenta los aspectos 
positivos de la acción 
bomberil para motivar 
al propio personal 
y proyectarlo a la 
ciudadanía.

- Se debería normar 
la gráfica y slogan 
institucional.
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3.2. FOCUS GROUP

El Focus Group aplicado tiene carácter informativo e investigativo, el cual se lo 
aplica para obtener una lluvia de ideas que permita generar alternativas para 
las acciones comunicacionales en base a las opiniones, emociones, actitudes o 
motivaciones de los participantes.

Temas Ideas Observación

Pú
bl

ic
os

- El promedio de bomberos es de 
150, cantidad que se trata de 
mantener por las necesidades 
que tiene la ciudadanía.

- Los públicos de mayor interés es 
la ciudadanía en general.

- Una de las acciones que se está 
llevando a cabo es el programa “Mi 
barrio seguro contra incendios”, 
a través de capacitaciones a la 
población

- La comunicación se lleva a través 
de mensajes de texto desde la 
central y mensajes de whatsapp.

- Desarrollar la 
cobertura en medios 
de las actividades 
del CBM para que la 
población conozca 
sus competencias y 
la importancia de su 
labor.

-  Organizar un comité 
de comunicación que 
organice los boletines 
de información o 
sea un entrenador 
profesional en esa 
área.

Fuente: Elaboración propia

Tabla Nº. 1: Consolidado de entrevistas
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Resultados de Focus Group

- Participantes: Bomberos 
rentados y voluntarios del 
CBM

- Lugar: Cuartel de Bomberos 
Puerto Bolívar

- Duración: 1 hora 20 min

- Asistentes: 8 personas

Gobernabilidad

- ¿Cómo perciben el modelo de gobierno del 
CBM?

- ¿Conocen los estatutos que los rigen?
- ¿Cómo se benefician del Sindicato de 

Trabajadores?
- ¿Que opinan de la Reforma en la Ley de 

Electricidad?

Servicio

- ¿Qué lo motivó a ser bombero y por qué sigue 
siéndolo?

- ¿Cuál es la experiencia en conjunto más 
memorable que tienen en su tiempo de servicio?

- ¿Cómo aprecia el servicio del CBM a la 
comunidad?

- ¿Cómo calificaría la respuesta de servicio en 
conjunto con el ECU 911?

Cultura

- ¿A su criterio cuál es el valor que mejor 
identifica al CBM?

- ¿Cuál sería o es el lema con el que más se 
identifican las labores del bombero?

- ¿Existen espacios para fortalecer las relaciones 
entre compañeros?

- ¿Qué acciones por parte de los directivos creen 
que se deberían implementar para favorecer a 
la integración del personal del CBM?

Públicos

- ¿Cómo se enteran de las actividades del CBM?
- ¿Qué medios consideran ustedes que les podría 

ayudar a fortalecer la comunicación interna del 
CBM?

Tabla Nº. 2: Banco de Preguntas Focus Group

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia
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Tabla Nº. 3: Resultados del Focus Group
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3.3. ANÁLISIS EXTERNO DE LA 
IMAGEN DEL CBM

En este punto se detallan los 
resultados obtenidos de las 
preguntas realizadas a cada uno 
de los encuestados.  Así tenemos 
los siguientes datos:

§ 78% de loa encuestados 
identifica al CBM como una 
organización socorrista y de 
ayuda a la ciudadanía, 18% 
considera al CBM como una 
institución responsable, 6% 
los califica de competentes y 
2% no contesta.

§ La percepción de notabilidad 
del trabajo de los jefes 
del CBM, por parte de la 
ciudadanía, es 41% buena, 
34% muy buena, 9% 
excelente, 4% insipiente, otra 
cantidad similar no contesta 
y el 8% restante lo considera 
regular. 

§ 41% califica el servicio 
brindado por el CBM como 
muy bueno, 35% bueno, 10% 
excelente, 3% insipiente y el 
3% restante no contesta. 

§ 36% de los encuestados 
manifiesta que el trabajo que 
desarrollan los bomberos es 
indispensable, 32% cree que 
es un trabajo muy necesario, 
23% lo califica de necesario,  
6% opina que es poco 

necesario, 1% no le interesa 
y 2% no contesta.

§ 13% de los encuestados 
considera el actuar de los 
bomberos como excelente, 
40% lo califica como muy 
bueno, 34% responde que 
es bueno, 7% considera que 
su actuar es regular, 3% lo 
considera desfavorable y el 
último 3% no responde.

§ 40% indica que reconocen a 
un bombero por su uniforme, 
17% por los colores rojo y azul 
de sus uniformes y unidades; 
30% por el tipo de vehículos 
que manejan, 10% por el tipo 
de sirenas que usan y 3% no 
responde. 

§ 34% de los encuestados se 
entera de la labor del CBM 
por televisión, 25% se informa 
por la prensa local, 14% se 
entera por las redes sociales, 
9% por medio de otras 
fuentes, 8% por amistades o 
familia, 7% por radio y 3% no 
responde. 

§ La ciudadanía considera que 
la información del CBM en 
medios es poca en un 3%, 
17% califica de regular a la 
información, 45% cree que 
es buena, 25% considera  a 
la información muy buena, 
8% la califica de excelente y 
2% no responde. 
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§ 20% de los encuestados 
considera que el CBM debería 
organizar Expo ferias, 67% 
piensa que deben realizar 
cursos para la ciudadanía 
y 13% opina que deberían 
realizar otras actividades 
como visitas, videos, 
campañas publicitarias y 
campamentos.

§ 49% opina que sí sería 
bombero voluntario, 18% 
dice que no y  33% opina que 
tal vez. 

3.4. SEGUIMIENTO NOTICIOSO

§ En el año 2012, el CBM tuvo 
una repercusión del 12% en 
las 365 ediciones circuladas 
de diario El Correo, sin incluir 
las noticias que se referían a 
crónica roja y en cuyo texto 
no se incluye el nombre de la 
institución. 

§ Durante el 2013 la presencia 
del CBM fue del 13% en 365 
ediciones de diario El Correo.

§ Durante el 2014 la presencia 
del CBM fue del 10% en un 
total de 730 ediciones que 
tuvo en circulación diario El 
Correo. Al respecto, la mayor 
cantidad de información 
hace referencia a rescates, 
incendios, accidentes, 
desastres naturales, 
operativos de seguridad, 
adquisición de equipos y 

capacitación al personal, 
así como planificación, 
simulacros y colaboración 
conjunta con otros 
organismos e instituciones de 
seguridad.

3.5. SEGUIMIENTO WEB Y REDES 
SOCIALES

§ Los bomberos tienen una 
cuenta en la red social 
Google+. A pesar de que 
existen varias páginas con 
el nombre de la institución 
ninguna es reconocida 
como cuenta oficial. Sus 
publicaciones corresponden 
al año 2014, las mismas que 
son un repost de noticias de 
canales nacionales.

§ En la red social YouTube 
aparecen videos de noticias 
del CBM, los cuales han sido 
compartidos por canales 
locales y cuya periodicidad 
depende de las veces que 
son subidos los videos por los 
medios o personas naturales.

§ En la red social Facebook 
aparecen varios perfiles 
relacionados con la 
institución, pero el perfil 
oficial no permite que todas 
las personas observen sus 
publicaciones. En este caso 
sería preferible un fanpage.

A manera de cierre podemos 
concluir en algunas ideas 
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puntuales en torno a nuestro objeto 
de estudio que es el Cuerpo de 
Bomberos de Machala. Éstas son:

§ Los bomberos cuentan con 
un alto sentido de pertenencia 
con la institución, reconocen 
la importancia de cumplir 
sus valores corporativos 
permitiendo de esa forma 
una fortaleza en su cultura e 
identidad corporativa.

§ Respecto a la imagen 
de manera general los 
resultados tienen niveles 
positivos a favor del CBM, 
pero aún existen situaciones 
que mejorar como es el 
caso de las estrategias de 

comunicación que se emiten 
por parte de la institución a 
sus públicos externos.

§ La investigación determina 
que se pueden aplicar 
herramientas comunicación 
como propuesta para 
prevención de riesgos.

§ Dentro de su comunicación 
interna las herramientas 
aplicadas han sido lo 
suficientemente efectivas, 
aunque queda abierta la 
posibilidad de implementarse 
otras herramientas que 
fortalezcan el proceso 
comunicacional.
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RESUMEN

A partir del convenio 
interinstitucional de la Universidad 
de Otavalo con el GAD parroquial 
de Angochagua y la participación 
de los estudiantes de la carrera 
de Desarrollo Social y Cultural 
en la aplicación de técnicas 
de investigación, la cual refleja 
de manera vital y profunda, la 
secuencia cronológica de una 
historia sin igual. Muestra la génesis 
de una cultura que trascendió en 
el tiempo dejando huellas como 
muestra de fortaleza, valentía, 
sinceridad, respeto y convicción 
por preservar los orígenes de una 
tradición milenaria, que comienza 
a los pies de una tierra brava, llena 
de la alegría y el entusiasmo de 
los habitantes en cuyo derredor 
gravita la destreza y la sabiduría 
de sus ancestros. 

La Parroquia de Angochagua, 
fundada el 21 de noviembre de 
1837, con el nombre de “San 
Isidro Labrador de Angochagua”, 
con el pasar del tiempo, el 28 
de septiembre de 1881, ha sido 
cambiada su denominación, 

quedando como “San Juan de 
Angochagua” nombre que se 
conserva hasta la actualidad. 

A raíz de la derrota de los 
Cayambes y Carangues por los 
Incas, la población masculina 
disminuyó a consecuencia de 
la guerra y esta fue sometida a 
deportaciones. La base de la 
Organización Social de estos 
pueblos era el ayllu el que en la 
época colonial se le conocía como 
parcialidad.

La Parroquia de Angochagua 
tiene 170 años de vida eclesiástica 
y civil, por el mismo hecho de 
que lleva el nombre de un Santo 
y civil porque está registrada y 
reconocida legalmente dentro de 
la Provincia.
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ABSTRACT 

As part of the interinstitutional 
agreement of the University 
of Otavalo with the parish 
Angochagua GAD and the 
participation of the students of 
social and cultural development 
was to get the research which 
reflects profoundly and vital, the 
chronological sequence of a story 
like no other. It shows the genesis 
of a culture that transcended the 
time leaving footprints as a sign 
of strength, courage, sincerity, 
respect and conviction by 
preserving the origins of an age-
old tradition, which begins at the 
foot of a brava land, filled with the 
joy and enthusiasm of residents 
whose round about gravitates the 
skill and wisdom of their ancestors.

The parish of Angochagua, 
founded on November 21, 1837, 
with the name of “San Isidro 
Labrador de Angochagua”, with 
the passing of time, on September 
28, 1881, has changed its 
name, becoming “San Juan 
de Angochagua” name that is 
preserved until today.

Following the defeat of the 
Cayambes and Carangues by 
the Incas, the male population 
decreased as a result of the war and 
this was subjected to deportation. 
The basis of Social organization of 
indigenous peoples was the ayllu 
which in colonial times was known 
as bias.

The parish of Angochagua has 170 
years of ecclesiastical and civil life 
by the very fact that carries the 
name of a Saint and civil because 
it is registered and recognized 
legally within the province.

KEYWORDS: 

Chronological, Culture, Strength, 
tradition

INTRODUCCIÓN

La  investigación que se ha 
desarrollado, parte de la 
necesidad de conocer la historia 
y la cultura de las diferentes 
comunidades de la parroquia 
Angochagua; de forma tal, que  
sirva para  destacar en la sociedad  
ecuatoriana, la importancia que 
tiene el manejar adecuadamente 
los términos histórico culturales en 
sus diferentes manifestaciones, 
garantizados en la concepción 
del Buen Vivir,  poniendo de 
manifiesto su relación directa 
con la academia en la carrera 
de desarrollo social y cultural 
de la Universidad de Otavalo, 
con el entorno, la historia y la 
cultura en correspondencia con 
los habitantes de  las diferentes 
comunidades, que conforman la 
parroquia Angochagua.

El patrimonio cultural no es un 
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conjunto de bienes tangibles o 
materiales, sino, por el contrario, 
es un patrimonio intangible, 
que aparece reflejado en la 
Constitución de la República, 
en el Art. 3 donde se plantea 
“Intangible: que no debe o no 
puede tocarse” – pero que están 
en el alma de los pueblos; son 
parte de su ser. 

En el Art. 83 de la Constitución, 
se señala: “Conservar el 
PATRIMONIO CULTURAL y 
natural del país, y cuidar y 
mantener los bienes públicos. 
La Ley de Protección y Defensa 
del Patrimonio Cultural, afirma 
que: “La defensa del Patrimonio 
Cultural de la República es 
obligación prioritaria del estado y 
de la ciudadanía...”

La responsabilidad de conservar 
y preservar el patrimonio cultural 
de la nación no es exclusivamente 
de las autoridades del Estado, 
sino también de la academia de la 
universidad de Otavalo, incluir en 
los programas de estudio la cultura 
de nuestros pueblos, poniendo 
de manifiesto la importancia de 
conocer las raíces de nuestros 
ancestros, ya que es parte de la 
nacionalidad, de la historia, de la 
forma de ser y actuar; del pueblo 
ecuatoriano  y así, como algo 
muy propio, personal o íntimo 
se debe apreciar y valorar los 
bienes materiales o inmateriales 
que forman parte de la CULTURA 
NACIONAL, entendida  esta como  

el “conjunto de modos de vida 
y costumbres, conocimientos, 
grado de desarrollo artístico, 
científico, industrial, en una 
época, grupo social…, o, conjunto 
de las manifestaciones en que se 
expresa la vida tradicional de un 
pueblo”.

Entonces, hablar de patrimonio 
involucra reconocer los derechos 
y las obligaciones, que la 
ciudadanía tiene no sólo con los 
objetos y valores económicos, 
sino también con el cuidado y 
preservación de lo intangible que 
forma parte de la identificación de 
los pueblos.

En consecuencia, el objetivo 
del  proyecto es contribuir a la 
interpretación de la identidad de 
las comunidades de la parroquia 
Angochagua, con la investigación 
realizada por los actores 
educativos de la Universidad 
de Otavalo, explicando el 
valor patrimonial que tiene la  
conservación de  su herencia 
histórica cultural y las obligaciones 
que tienen para su supervivencia. 
Esta actitud afianzará el valor de 
lo local, implicará calidad de vida 
en la comunidad y fortalecimiento 
de su identidad.

OBJETIVOS

-  Rescatar la memoria histórica 
de los grupos sociales de 
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la parroquia Angochagua y 
sus seis comunidades, con 
el fin de fortalecer sus raíces 
históricas culturales.

-  Contribuir a dar respuesta a 
los desafíos que imponen las 
dinámicas actuales, para la 
conformación de la memoria 
futura.

-  Promover la valoración 
de lo propio, a través de 
la investigación activa en 
memoria cultural.

DESARROLLO 

Existen alternativas metodológicas 
de acercamiento a la población 
con el fin de obtener información 
relevante, las cuales podrían 
ser las más apropiadas, 
teniendo en cuenta la realidad 
sociocultural con la que cuentan 
las comunidades de la parroquia 
Angochagua. 

El valor de su patrimonio reside 
en la arquitectura de construcción 
tradicional, su iglesia, sus 
costumbres gastronómicas, el 
modo de hablar, el modo de 
vida y las festividades que en las 
comunidades se celebran. Todas 
estas acciones están íntimamente 
relacionadas con sus habitantes, 
quienes dan vida al centro 
histórico y a las especificidades 
de sus localidades. 

Esta situación es un indicador 
donde el patrimonio integral, se 
encuentra amenazado por:

-  El descuido y el abandono de 
algunas edificaciones.

-  Insuficiente mantenimiento a 
las edificaciones de interés 
histórico-cultural.

-  Carencia de conocimiento 
para dar mantenimiento a las 
construcciones tradicionales, 
monumentos y sitios de 
interés histórico.

-  Falta de un modelo de 
organización de las acciones 
de conservación preventiva 
que se realiza en la parroquia.

-  Falta de un plan de 
sensibilización y difusión 
del casco histórico de la 
parroquia que proteja su 
valor.

-  Falta de un programa de 
actividades que promueva 
organizadamente actividades 
dinámicas de protección del 
patrimonio existente.

En consecuencia, este proyecto 
contribuye a la interpretación de 
la identidad en las comunidades, 
dilucidando el valor que posee su 
herencia y las obligaciones que 
tienen para su conservación. Esta 
actitud afianzará el valor de lo 
local, implicará calidad de vida en 
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la comunidad y fortalecimiento de 
su identidad.

Descripción de la situación actual 
El estudio tiene una visión común, 
principalmente el aprendizaje 
que se obtendrá a través de 
la investigación realizada por 
los actores educativos de 
la Universidad de Otavalo, 
focalizada a la población de las 
comunidades, la cual está basada 
en las siguientes reflexiones:

Tradicionalmente, se consideraba 
que el patrimonio estaba 
constituido por objetos del pasado, 
obras artísticas de gran valor, 
grandes colecciones. Con el nuevo 
concepto de Patrimonio Cultural, 
éste se amplia y se enriquece, 
pues es dinámico, incorpora 
costumbres y tradiciones, objetos, 
bailes, cantos, lenguas, modas, 
expresiones, ya que el patrimonio 
representa algunas culturas 
muertas y en su mayoría culturas 
vivas. 

Esa constante conservación y 
renovación de la sociedad, es 
una gestión cultural, que entiende 
la cultura como los bienes y 
experiencias propias y heredados, 
con el grado de conciencia de sí y 
para sí, que tiene un determinado 
grupo humano. Esta gestión vista 
a través de las variables histórico- 
sociales conforma la identidad 
cultural.

La Identidad cultural es un 

conjunto de valores, orgullos, 
costumbres, símbolos, creencias 
y modos de comportamiento, que 
funcionan como elementos dentro 
de un grupo social y que actúan 
para que los individuos que la 
conforman puedan fundamentar 
su sentimiento de pertenencia,  
conjugando  la diversidad al interior 
de las mismas, en respuesta a 
los intereses, códigos, normas y 
rituales que comparten, dentro de 
la cultura dominante y también la 
que corresponde a la sumatoria 
de las diferentes identidades 
individuales de las personas que 
pertenecen  a un grupo social, 
ya que son todos, elementos 
que permiten  su identificación, 
caracterización así como da la 
posibilidad de mostrar que hay en 
común y que  hay de  diferencia 
con otros lugares.

Actualmente, la noción de 
Patrimonio Cultural y su identidad, 
conforman un binomio inseparable 
que amplía el panorama cultural 
de los hombres. Sumado a 
esta forma de ver el patrimonio 
cultural, aparece el concepto 
de globalización de los medios 
de comunicación que permiten 
conocer otros mundos, ampliar 
las vivencias culturales. 

La globalización ha sido un 
término muy polémico. Existe una 
tendencia que pretende uniformar 
la cultura hacia un modelo único. 
La respuesta de los contrarios a 
esta posición ha sido trabajar por 
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el respeto a la diversidad cultural, 
las manifestaciones locales, 
tradiciones y costumbres, modo 
de vida, lenguaje, gastronomía, 
con el deseo de poder mostrar 
al mundo la pluriculturalidad y 
la multietnicidad que les cobija. 
En este sentido, Cecilia Bákula, 
(Perú) afirma: “ésta situación 
es relativamente nueva, nos 
enfrenta a la urgente necesidad 
de adquirir y fomentar el respeto 
y conocimiento de lo propio, no 
para desdeñar lo ajeno en lo que 
podría ser un chauvinismo suicida, 
sino para estar en capacidad de 
distinguir lo que es un “préstamo 
cultural” y aquello que es una 
manifestación propia de nuestra 
particularidad.” 

INFORME CRONOLÓGICO

Creación de la Parroquia de 
Angochagua.

Establecimiento de la parroquia 
a nivel civil, Decreto del 18 DE 
MAYO DE 1861

Pertenece a dicha jurisdicción por 
decreto del 6 de julio de 1861, 
dictado durante el primer gobierno 
del Dr. Gabriel García Moreno.

Establecimiento de la parroquia 
a nivel eclesiástico, el 17 de 
noviembre de 1837

Establecimiento de la parroquia a 
nivel jurídico.

De acuerdo a la Ley de División 
Territorial la Parroquia de 
Angochagua es registrada el 29 
de mayo de 1861.

Angochagua es una parroquia 
rural del cantón Ibarra, provincia 
de Imbabura.

Está situada a 2.861 metros 
sobre el nivel del mar, al sureste 
de la provincia, por lo que su 
temperatura es fría y su suelo 
muy húmedo; a pesar de ello su 
tierra es muy apta para el cultivo 
de cereales, particularmente 
zanahorias, patatas, habas y 
cebada. 

La parroquia de Angochagua se 
considera una de las más antiguas 
quizá de toda la provincia. Por 
la tradición oral se sabe que la 
comunidad fue formada por los 
indígenas llamados Pedro, José 
y Miguel Angochagua. Los tres 
mencionados hermanos fueron 
los fundadores; pero de ellos 
no existen descendientes; se 
extinguieron hace 250 años.

La parroquia de Angochagua 
se encuentra organizada en 
seis comunas, siendo éstas las 
siguientes: La Magdalena, La 
Rinconada, Angochagua, Zuleta, 
Chilco y Cochas.

La población estimada de la 
parroquia es de cuatro mil (4 000) 
habitantes y en su gran mayoría 
son indígenas, descendientes 
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de los pueblos Caranquis y 
Cayambis.

Establecimiento de la Parroquia a 
Nivel Eclesiástico

A continuación se muestran 
recortes históricos que datan del 
año 1837 y que dan una muestra 
evidente del establecimiento de 
la Parroquia a Nivel Eclesiástico, 
las imágenes muestran el libro de 
registro de Bautismos a partir del 
11 de noviembre de 1837:

Datos específicos sobre cómo 
se estableció la parroquia a nivel 
jurídico.

Parroquia rural del cantón Ibarra, 
provincia de Imbabura.

Está situada a 2.861 m sobre 
el nivel del mar, al sureste 
de la provincia, por lo que su 
temperatura es fría y su suelo 
muy húmedo; a pesar de ello su 
tierra es muy apta para el cultivo 
de cereales, particularmente 
zanahorias, patatas, habas y 
cebada. 

La parroquia de Angochagua se 
considera una de las más antiguas 
quizá de toda la provincia. Por 
la tradición oral se sabe que la 
comunidad fue formada por los 
indígenas llamados Pedro, José 
y Miguel Angochagua. Los tres 
mencionados hermanos fueron 
los fundadores; pero de ellos 
no existen descendientes; se 

extinguieron hace 250 años.

La parroquia de Angochagua 
se encuentra organizada en 
seis comunas, siendo éstas las 
siguientes: La Magdalena, La 
Rinconada, Angochagua, Zuleta, 
Chilco y Cochas.

La población estimada de la 
parroquia es de cuatro mil (4 000) 
habitantes y en su gran mayoría 
son indígenas, descendientes 
de los pueblos Caranquis y 
Cayambis.

HISTORIA 

Las primeras crónicas nos refieren 
una introducción a la cultura 
caranqui:

Es una incógnita el origen de los 
primeros pobladores, pudiendo 
ser mayas, caribes o polinesios, 
porque existen huellas culturales 
a su alrededor, como el tótem 
de la guacamaya de los mayas 
encontrados en la tierras del 
cañar.

Otro ejemplo sería aquello de la 
ruta de la migración del pueblo 
que se levantó monumentos 
megalíticos a lo largo del océano 
pacífico, se refiere como punto 
más cercano las aventuras de los 
caras que llegaron en el siglo X 
por la bahía llamada de caraquez. 
Los caras a su vez prevenían de 
una tribu de los mayas y ellos 
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fundaron la ciudad de quito, 
centro vital de nuestro origen.  
  
En esta parte se debe mencionar 
a quienes creer que los primeros 
habitantes fueron los panzaleos o 
quitus que ellos no se resistieron 
ante la presencia superior de los 
caras que se asentaron en las 
tierras imbabureñas, unificando al 
futuro en un gran reino.

La prehistoria de Imbabureños 
confirma la existencia de varias 
organizaciones humanas 
gobernadas por sus respectivos 
jefes y con incipientes muestras 
de estructura social.

Vivienda

Las viviendas carangues, según 
se imaginó Jijón, era una casa por 
cada Tola, algunas muy lejanas 
unas de las otras. Entonces, como 
el ruedo de una tola se agrupaban 
seis moradas, y estos grupos se 
repetían en serie, las chozas tenían 
una forma caprichosa y pintoresca 
en los páramos y las pequeñas 
cabañas estaban espaciados por 
las faldas de aquellas pampas. 
En dichos lugares, las puertas 
de las chozas eran muy bajas y 
estrechas, no tenían ventanas, 
eran los únicos núcleos de vida 
en esas inmensas soledades.

Actualmente viven en 
construcciones que varían mucho, 
generalmente son de ladrillo, 
bloque con cemento y techos de 

teja, en algunos casos de dos 
pisos o más, pero se mantienen 
las construcciones de barro 
(tapial) con techo de teja.

Vestido

La ropa de los genuinos 
carangues fue una camiseta de 
algodón sin mangas, tan ancho 
de arriba como de abajo, de color 
negro, tanto para adultos como 
para niños, tejidos y teñidos por 
tal mujer con tal propósito.
Tenía forma de un costal con tres 
aberturas en la parte superior, una 
en medio para la cabeza y dos 
en las esquinas para los brazos, 
quedando desnudo por no tener 
mangas.

La camiseta las tapaba hasta 
las rodillas, no usaban camisa, 
encima de la camiseta una manta 
cuadrada de jerga de vara y tres 
cuartas de largo, que era como 
una capa.

Las amplias mantas de algodón 
tan holgadas que les daban dos 
vueltas en el cuerpo, se le dio el 
nombre de capisayo, que de ellos 
no se despojaban ni para dormir 
ni mudarlo que se caían hecho 
pedazos.

Las piernas y píes los llevaban 
descubiertos, así caminaban por 
los parajes, por consiguiente su 
traje fue demasiado simple, los 
hombres portaban un cinturón 
angosto, del cual colgaba una 
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pieza de tela triangular, terminaba 
en una cuerda, que pasándole por 
las nalgas, lo ataban en la parte 
posterior del cinturón, en pocas 
ocasiones se ponían ojotas, es 
decir una atadura amarrada sobre 
una alpargata, que les protegía la 
planta del pie. 
 
Las mujeres usaban ropa de 
algodón, una cuantas polleras de 
bayeta y sobre ellas otro ropaje 
negro que llamaban aceso. 
Estaba abierto por un costado, 
plegado de arriba abajo y ceñido 
con una faja en la cintura. Las 
mujeres del común portaban la 
consabida lliclla pequeña, y las 
de los caciques una mucho más 
grande, que les colgaba desde el 
cuello hasta el ruedo de la pollera. 
Estaba asegurado en el pecho 
con un punzón o prendedor 
grande de plata llamado (tupo), 
en la cabeza se ponían un paño 
blanco, dando distintos dobleces 
cuya extremidad les quedaba 
suspendida por detrás se 
llamaban (colla), usándolo como 
adorno y distintivo, pero también 
les servía para protegerse del sol. 
Rodeaba su cintura con una faja 
bicolor. Tal ropaje siguió usándose 
en la época de los Incas y de los 
españoles, salvo los caciques, 
quienes después de la invasión 
europea, adoptaron el vestido de 
sus conquistadores.  

En Imbabura es un Jirca o Taita 
de sexo masculino, mientras 
que el Cotacachi es femenino, 

ambos son marido y mujer, Taita 
Imbabura y Mama Cotacachi.

Imbabura, su nombre proviene 
de dos palabras indígenas; 
Imba=pequeño pez negro, y 
bura=criadero, pez a los que los 
lugareños desde el siglo XVIII lo 
llaman preñadilla, y que no es otro 
que el Astroblepus ubidia.

Templos

En la llacta de Carangue tenían 
un templo de forma sexagonal 
exacta, con su puerta de entrada 
hacia el oriente, que hoy forma 
parte de la capilla mayor de la 
iglesia cristiana. No se sabe con 
certeza a quien idolatrarían allí, 
Gonzales Suárez sostiene que 
fue ampliada por Huayna Capac, 
dedicándola al sol, pero esto solo 
es una conjetura.

Fiestas nativas

Las más grandes fiestas nativas 
llevaban a efecto cuando las 
fechas de nacimiento de los hijos, 
y las cosechas de maíz, el contento 
de ambos acontecimientos 
provocaba tanta vehemencia, 
que su placer lo demostraban 
ingiriendo inmensas cantidades 
de chicha hasta embriagarse 
totalmente, invertían un gran 
monto de maíz.
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Historia antigua del país Imbaya

Desde el punto de vista de la 
antropología política de las 
sociedades complejas, la región 
aquí estudiada ofrece un modelo 
de trabajo de interés excepcional, 
pues, además de constituir un 
conjunto de señoríos étnicos, que 
trascienden a la pura organización 
tribal e incluso a los cacicazgos 
locales a nivel de llactacuna, su 
fase de integración, gracias a 
las alianzas defensivas contra 
los Incas se había desarrollado 
a tal punto que su cohesión 
política estaba probablemente 
por culminar en la conformación 
equiparable a una nación o estado 
(Moreno Yánez, 1988, 23-31)

Cochicaranqui

Puesto que los españoles, tanto en 
los repartimientos de encomiendas 
como en la delimitación de 
los corregimientos, y demás 
circunscripciones administrativas 
solían en general respetar la 
organización.

Al respecto se debe tener en cuenta 
que según la documentación 
colonial la comarca de 
Cochicaranqui, estuvo ocupada 
por tres haciendas; Cochicaranqui 
de la Monjas, Cochicaranqui 
de la Merced, y Cochicaranqui 
de Zuleta, este último caso se 
refiere al apellido de uno de sus 
propietarios.

A finales del siglo XVII don Gabriel 
de Zuleta coincide con el enorme 
complejo arqueológico situado en 
la rinconada de la actual hacienda 
de Zuleta.

El conjunto arqueológico 
de Cochicaranqui de Zuleta 
aproximadamente a 4 Km. Al sur 
del pueblo de Angochagua, es 
el mayor complejo de montículos 
que hasta el momento se conoce 
con un total de 148 unidades.    
        
Los montículos pertenecen a 
diferentes épocas y filiaciones 
culturales, siendo los más 
antiguos aquellos descubiertos 
en la aldea valdiviana de Real 
Alto, cuya cronología estimada es 
de 3 000 años a.C.

Los resultados de las 
investigaciones los identifican 
como montículos de uso 
ceremonial, y muy probablemente 
es la función más recurrente a 
lo largo de la historia aborigen 
prehispánica. Esta tradición 
cultural milenaria constituye un 
ejemplo de arquitectura sencilla, 
que evidencia la práctica de 
formas de organización social con 
diferentes grados de evolución. 

Inicialmente, las sociedades 
tribales de la época formativa 
construyeron montículos en 
medio de una plaza, como 
espacios de práctica de ritos a la 
tierra y a los antepasados. Más 
tarde, los pueblos de la costa, a 
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partir del año 300 a.C., edificaron 
centenares de Tolas y plataformas 
elevadas, destinándolas a usos 
funerarios y como cimiento para 
viviendas, aunque eran áreas 
sujetas a inundaciones periódicas 
o afectadas por la superficialidad 
de las aguas freáticas, como es 
el caso del asentamiento de la 
isla de la Tolita en la provincia de 
Esmeraldas.

La mayor distribución de este 
rasgo cultural se produce en la 
última época de las sociedades 
aborígenes, a partir del 800 d.C., 
cuando los pueblos se hallaban 
organizados en señoríos y 
gobernados por personajes de 
prestigio étnico o caciques.

Las dotaciones arqueológicas, 
hacen pensar que las Tolas 
fueron construidas desde el año 
700 hasta el 1500 d.C (Chantal 
Cailavet, 2000), es decir un 
periodo de 800 años.

La comunidad de Zuleta cuenta 
con 148 montículos, de los cuales 
trece tienen forma cuadricular 
con rampas. Este tipo de sitio, 
probablemente tuvieron un amplio 
significado religioso, astronómico y 
ceremonial para el país Caranqui, 
como parece demostrar la 
presencia en cada centro de 
grandes plataformas para festivales 
diversos. (Athens 2003).

Su cerámica, fundamentalmente 
de uso cotidiano es de pasta 

gruesa, de color amarillo, 
compuesta por vasijas, botijuelas, 
compoteras, cuencos. Utilizaron 
además metates y morteros de 
piedras para la molienda de los 
granos.

DISCRETIZACIÓN DE   LA 
PARROQUIA DE ANGOCHAGUA 
EN SUS DIVERSAS COMUNAS. 
Elementos históricos relevantes 
a partir del establecimiento de 
la información obtenida de la 
investigación bibliográfica y 
campo.

El lugar en el que hoy se asienta 
la comunidad de Angochagua 
es conocido como Angochagua 
“Pueblo y cordillera unida al 
nudo Mojanda Cajas; del aymara 
ango, flaco; chagua, piedra para 
desterronar, atada a un palo. Por 
la traducción descubrimos que 
Angochagua fue fundada por los 
incas con mitimaes aymaras”.

PÉREZ, Aquiles Quitus y Caras. 
Llacta, Nº 10, Instituto Ecuatoriano 
de Antropología y Geografía, 
Quito, 1960.  
   
La organización social de la 
parroquia Angochagua, se basó 
inicialmente en los vínculos 
familiares. Cada familia o linaje 
constituía un Ayllu, que se 
establecía en un territorio propio 
para producir sus recursos. Fue 
así que surgieron tres poderosos 
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señoríos: Caranquis, Otavalos y 
Cayambis, los que alcanzaron un 
desarrollo superior que les permitió 
ejercer una marcada hegemonía 
sobre otros de menor importancia. 
Estos tres señoríos mantuvieron 
alianzas y acuerdos políticos, en 
base a lo cual fortalecieron su 
poderío, manteniendo cada uno 
su autonomía.

Esta comunidad es el centro de 
toda la parroquia, a pesar de 
ser una de las más pequeñas se 
caracteriza por su amabilidad, 
unión y paisajes los cuales son 
exuberantes ante la inmensidad 
de la extensión parroquial.

La llegada de algunos mestizos 
a la comunidad fue (entre 
1900/1916), quienes se ubicaron 
en una pequeña franja de tierra 
de una longitud de 1km, a la orilla 
occidental del río Tatuando, la 
misma que con el paso del tiempo 
fue llamado “El callejón”, como 
nos indica Alvear y Sandoval, 
que esas tierras pertenecían a la 
hacienda La Merced, que luego 
será conocida como Changalá, 
adquieren dichas tierras con 
la finalidad de ampliarse un 
poco, y luego se conformó una 
cooperativa con el nombre de 
Santa Martha, (Alvear y Sandoval, 
2004), dada su estrechez tiene 
cabida para 52 familias. Las casas 
están ubicadas cerca la una a la 
otra, con un mínimo de espacio 
entre la carretera y la quebrada. 
Comienzan con un asentamiento 

improvisado, donde construyeron 
sus casas, que al final no fueron 
temporales sino que este callejón 
se convirtió en su nuevo hogar 
hasta la presente fecha.

Este grupo social es muy 
antiguo, de tal forma que los 
primeros habitantes vinieron 
como descendientes de las 
antiguas culturas indígenas 
Caranquis y Cayambis. La 
gente que forma parte de la 
comunidad vino de Pesillo, San 
Pablo Urco, Angochagua, San 
Pablo, Cayambe, Yanahuaico, 
Paquiestancia, Imbaya, etc. 
Hasta donde conozco, no hay 
fechas exactas de la llegada de 
otras comunidades, pero según 
Crain estas parroquias estaban 
relativamente despobladas como 
resultado de la guerra entre los 
Caras y los Incas en la época de 
la Conquista Española” (Crain; 
1989; 107), quienes fueron traídos 
por la necesidad de mano de obra 
para trabajar como empleados o 
llamados yanapas en actividades 
agrícolas, ganaderas, y también 
por enlaces matrimoniales. Como 
este caso, pienso que existieron 
otros. Esta comunidad está unida 
por lazos de sangre, costumbres 
y tradiciones con intereses y 
aspiraciones comunes.

Como dice Guerrero con respecto 
al suplido “Era una categoría 
diferente de distribuciones. Su 
rasgo distintivo radicaba en ser 
personales. En doble sentido: como 
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práctica inmediata en el gesto de 
conceder, puesto que el patrón (o 
su mayordomo) otorga en persona 
los bienes y el dinero a un concierto 
ubicado por su huasipungo, 
identificado por el nombre y 
apellido en el libro, reconocido; en 
segundo lugar, porque provienen 
de la demanda que expresa un 
concierto, un jefe de familia, y 
justifica por voz y voluntad propia. 
(Guerrero, 1991: 143)

Tanto hombres como las mujeres 
tienen diferentes funciones, 
donde los hombres tratan asuntos 
públicos y las mujeres se ocupan 
de asuntos privados, las mujeres 
son quienes resguardan la 
genealogía familiar y se preocupan 
de la muerte. (Crain; 1993)

Economía

Su primordial fuente de trabajo 
es la agricultura, sus campesinos 
se ganan la vida vendiendo 
sus productos, además es 
acompañada con la ganadería y 
la crianza de cuyes.

Pese a que se piense en la 
definición de roles de hombres 
y mujeres, podemos evidenciar 
la incidencia de las mujeres que 
“reafirmamos que la riqueza 
ancestral de los pueblos 
indígenas.

Tiene sus orígenes en la 
transmisión de sus valores 
culturales a través de la educación 

familiar y comunitaria, donde 
las mujeres han jugado un rol 
importante como comadronas, 
consejeras y guías espirituales, 
propiciando la permanencia de 
nuestros conocimientos, valores 
y saberes” (Prieto, 2005: 167), 
que se mantienen firme frente a 
los terratenientes en este proceso 
civilizatorio de la comunidad.

La economía de la parroquia en 
general radica en la agricultura, 
la ganadería y las artesanías, 
principalmente, la agricultura.

Religión

La población en su mayoría profesa 
la confesión católica , dada la 
historia de Zuleta la población no es 
ajena a este hecho, está presente 
en todas las actividades cotidianas 
de la población es “según la 
doctrina cristiana y costumbres 
occidentales  Llega a Zuleta este 
proceso de evangelización desde 
el hacendado, pero llevado a cabo 
por el aparato religioso del estado 
colonial, jugarán diversos factores 
que harán nacer de la religión 
católica cristiana española, una 
religión mixta con valores propios, 
la llamada “religiosidad popular 
latinoamericana. (Aguirre, 1986: 
20-21)

CONCLUSIONES

Es necesario una toma de 
conciencia sobre la imbabureñidad 
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profunda desde la cultura, buscar 
tras las huellas de libros, escritos 
con inteligencia, refiriéndose a 
realidades, sucesos y quimeras 
de este punto de la sierra norte, 
caracterizada por su diversidad 
cultural  y su filiación a las causas 
de la libertad.

Los estudios históricos y 
arqueológicos confirman que 
en la provincia de Imbabura 
se desarrolló la sociedad y la 
economía, mucho tiempo antes 
de la invasión de los Incas. La 
mayoría de los clanes del callejón 
interandino que se extiende desde 
Pasto hasta Guayllabamba, se 
integraron política y militarmente, 

distinguiéndose en el uso del 
lenguaje y la construcción de las 
tolas, donde enterraban a sus 
muertos, o hacían ceremonias 
y muchas veces construían las 
viviendas.

Se puede determinar que 
de acuerdo a los estudios 
realizados, tanto bibliográfico 
como de campo la filiación 
de la cultura de Angochagua 
es del pueblo Caranqui, de 
donde proviene sus raíces, de 
acuerdo a sus costumbres, 
vestimenta, alimentación, cultura, 
evidenciándose con los estudios 
bibliográficos propuestos.
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RESUMEN

En el Art. 1 de la Constitución de 
Montecristi  el Estado Ecuatoriano 
se identifica como Estado 
Intercultural y, en referencia 
a los procesos participativos, 
la Constitución reconoce a las 
comunas que tienen propiedad 
colectiva de la tierra como una 
forma ancestral de organización 
territorial (Art. 60). La Constitución 
garantiza, además, la posibilidad 
de ejercer el derecho de 
participación a través de los 
mecanismos de la democracia 
comunitaria (Art. 95). El presente 
estudio cuanti-cualitativo investiga 
las formas de organización 
de la comunidad de Chota 
(territorio ancestral del Valle del 
Chota, Salinas y la Concepción, 
provincia de Imbabura) con el 
objetivo de evidenciar las formas 
de organización del pueblo 
afroecuatoriano residente en 

dicha comunidad y de establecer 
si corresponden, de alguna 
forma, a prácticas de tipo cultural 
que permitan la participación 
comunitaria desde el enfoque de 
la interculturalidad o si existen 
otras formas de participación 
privilegiadas.

PALABRAS CLAVE: 

interculturalidad, democracia 
comunitaria, formas de 
organización, participación 
ciudadana, pueblo 
afroecuatoriano.
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Constitution establishes that 
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and, in relation with participative 
processes, it recognizes 
communities with the ownership of 
communal lands as an ancestral 
form of territorial organization (Art. 
60). In addition, the Ecuadorian 
Constitution guarantees the 
possibility to exercise the right 
to participation thanks to forms 
of community democracy (Art. 
95). The present qualitative-
quantitative study investigates 
the organization forms of the 
afroecuadorian community 
of Chota (ancestral territory 
of the Chota Valley, Salinas 
and Concepción, province 
of Imbabura) with the aim of 
establishing if they correspond 
to cultural related practices that 
could allow participation from 
the intercultural point of view or if 
there are other preferred forms of 
organization.

KEY WORDS: 

interculturality, community 
democracy, organization forms, 
citizen participation, African-
Ecuadorian people.

INTRODUCCIÓN

En esta segunda parte del estudio, 
realizado gracias al patrocinio 
del CNE (Consejo nacional 
Electoral) y a la colaboración de 
los estudiantes del semillero de 
investigación de la Universidad de 

Otavalo, de la Licenciada Gloria 
Rengifo, del Licenciado Luis 
Salazar y  del MBA Ramiro Cadena, 
se presentan una caracterización 
de las formas actuales de 
organización comunitaria de 
Chota y el análisis de los datos 
recopilados a través del estudio 
de campo realizado entre final 
de 2013 y principio de 2014. 
Estos resultados aclaran algunos 
aspectos que han caracterizado y 
siguen caracterizando la forma de 
participar de los choteños en los 
últimos 50 años. 

Caracterización de las formas 
de organización comunitaria de 
la comunidad de Chota

La mayoría de los intelectuales, 
líderes y lideresas del movimiento 
social1 afroecuatoriano residentes 
en la provincia de Imbabura define 
el territorio del valle del Chota, 
Salinas y  La Concepción con el 
apodo de “territorio ancestral” 
por ser el territorio donde se 
asentaron los ancestros. La 
historia del Chota es diferente 
de la de los territorios de Salinas 
y La Concepción. Salinas y La 
Concepción se caracterizaron 
por la presencia de las grandes 
haciendas y por consecuencia  
por la práctica de la esclavitud. 
En el Chota los ancestros de 
los actuales ciudadanos y 
ciudadanas afroecuatorianos 

1 Sánchez (2011) formula la hipótesis 
que los afroecuatorianos tienen un 
movimiento social.
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fueron hombres y mujeres 
libres, cimarrones y cimarronas, 
que huían de las haciendas en 
búsqueda de una vida digna e 
independiente. La mayor fuente 
de sustentamiento para los 
residentes de la comunidad sigue 
siendo la agricultura: en la cuenca 
del río Chota se cultiva el frejol, un 
poco de maíz, la tuna, los mangos 
y otras frutas de clima seco. 
Desde hace 12 años se celebra 
también el Carnaval Coangue 
que atrae cientos de turistas de 
todo el país, que disfrutan de la 
música, el baile,  la gastronomía 
y la artesanía típica del pueblo 
afroecuatoriano residente en la 
sierra norte.

Organización comunitaria y 
relaciones de poder

Aunque las condiciones de vida 
en el Chota al principio fueron 
diferentes de las de la restante 
parte del territorio ancestral, el 
acceso a la tierra no fue de fácil 
consecución. Solo después de la 
reforma agraria del 1964 y luego 
de algunas modificaciones a la 
misma ley que se dieron en los 
años siguientes, más comuneros 
pudieron adquirir terrenos de 
mejor calidad para sus actividades 
agrícolas y el sustentamiento de 
sus familias. El primer cabildo se 
constituyó en el año 1960 en los 
tiempos de líderes capaces y 
reconocidos como don Victoriano 
Lara, Salomón Chalá, Martha 

Acosta y José Antonio Méndez2. 
En esos días aparecieron 
las organizaciones de los 
trabajadores y la participación en 
las asambleas comunitarias para 
la elección del cabildo y el apoyo 
a todas sus gestiones era muy 
fuerte. Según José Chalá Cruz3 , 
los líderes de esos tiempos eran 
personas honradas, reconocidas 
por su dedicación al bien de la 
comunidad y por su capacidad 
de resolver problemas. Hoy en 
día, por lo contrario, este espíritu 
se ha perdido y los que se eligen 
para representar a la comunidad 
al frente de las instituciones 
gubernamentales son los que 
“están más desocupados”. En 
1962, con solo 16 años, entra 
en la directiva del cabildo como 
secretario don Benedicto Méndez4, 
hijo de don José Antonio. A los 
18 años Don Benedicto asume la 
presidencia de la comunidad y 
permanece en el cargo durante 
4 años. Don Benedicto relata 
que al principio, antes de 1962, 
cuando la comunidad todavía no 
era reconocida como jurídica, los 
cabildos se nombraban “de forma 
ilegal” o “a dedo”, o sea en una 
asamblea donde participaban 
las familias de los candidatos y 

2 Don José Antonio Méndez fue el primer 
senador afroecuatoriano en la historia 
de la moderna república del Ecuador.  

3 Antropólogo afrochoteño, actualmente 
se desempeña como Secretario 
Ejecutivo de l Corporación de Desarrollo 
Afroecuatoriano, CODAE.

4 Uno de los participantes en el segundo 
grupo focal  desarrollado en el Chota, 
sede FECONIC.
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gracias al apoyo familiar ganaban 
la elección. En seguida se creó un 
registro oficial de los candidatos 
y de los comuneros con derecho 
al voto en las asambleas y las 
elecciones, desde entonces en 
adelante, se realizaron de forma 
más democrática.

Hoy en día la forma de elegir el 
cabildo no ha cambiado mucho, 
pero resulta que ha cambiado 
enormemente la fuerza y su 
capacidad de representar a la 
comunidad. 

En el momento de elegir la nueva 
directiva se reúne la asamblea 
comunitaria y en presencia del 
cabildo, de las autoridades 
parroquiales y del teniente político 
de la parroquia de Ambuquí, 
quienes son los que legalizan las 
nuevas autoridades, se nombran 
los candidatos y el voto es 
popular, levantando la mano, o 

secreto, según las condiciones 
creadas en el momento.

Anteriormente, y el último caso se 
dio en el año 2000, la participación 
era fuerte, las asambleas eran 
grandes y participativas. En 
este mismo año se formaron 
dos listas cuyos candidatos 
se presentaron en una reunión 
formal anterior a la de la elección 
para presentar  sus candidaturas 
y programas; todo el proceso 
“electoral” fue muy participativo, 
democrático desembocando en 
un voto secreto. Por lo contrario, 
en enero de 2013 la necesidad 
de elegir un nuevo cabildo casi 
pasó desapercibida hasta el 
punto de que se tuvo que reunir 
un pequeño grupo de comuneros 
(no se conoce exactamente el 
número de los participantes, pero 
resulta que no debieron ser más 
de 30-50 personas) y se eligió una 
nueva directiva. Según la opinión 

Grazia Trentini y Benedicto Méndez: grupo focal. (Foto: Diana Guevara, 2014)
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de algunos participantes en los 
grupos focales desarrollados 
en la comunidad la principal 
preocupación de estos días fue 
que el cabildo era y es necesario 
para gestionar los tramites con 
la junta parroquial sobre todo 
en asuntos relacionados al 
presupuesto comunitario que, 
justamente, no se quiso perder. 
Por otro lado la comunidad ya 
ha perdido la confianza que esta 
institución pueda velar por sus 
intereses y obtener resultados 
y avances en el desarrollo de la 
comunidad misma.

Esta nueva manera de querer 
gestionar las necesidades 
comunitarias se traduce en una 
gran presencia de organizaciones 
de base y de segundo grado en el 
territorio.  

En la comunidad operan algunos 
grupos de interés, como los bancos 
comunitarios y una cooperativa de 
ahorro y crédito. Existen también 
organizaciones y cooperativas 
agrícolas, organizaciones de 
padres de familia, de mujeres, 
grupos deportivos y dos 
organizaciones de segundo 
grado reconocidas legalmente, 
FECONIC (Federación de 
Comunidades y Organizaciones 
Negras de Imbabura y Carchi) 
y CONAMUNE (Coordinadora 
Nacional de Mujeres Negras).

FECONIC nace en el 1997, se 

legaliza en el 1999, y se posiciona 
a nivel local (interprovincial, 
Imbabura y Carchi) y es presentes 
en todas las 38 comunidades 
del territorio ancestral. Desde la 
FECONIC se ha impulsado el tema 
de la familia y se ha promovido 
el proceso de fortalecimiento 
cultural, identitario y económico. 
Se está ejecutando un proyecto 
de etnoeducación liderado por 
el Msc Iván Pabón;  en ocasión 
del día Nacional del Pueblo 
Negro, en octubre del 2013, se 
han organizado foros y debates 
acerca de la participación política 
además de espacios de fiesta 
para los juegos ancestrales, la 
gastronomía, los peinados típicos 
y la artesanía.

Los proyectos productivos 
impulsados por FECONIC 
son primeramente agrícolas, 
como por ejemplo el proyecto 
de la producción de la tuna 
financiado por el FIE (Fondo Ítalo 
– Ecuatoriano).

En colaboración con “Médicos del 
Mundo” (ONG española apoyada 
por AECID, Agencia Española 
de Cooperación Internacional) 
se está ejecutando un proyecto 
de recuperación de los saberes 
ancestrales acerca de la medicina 
natural. Aunque ya no existan 
yachaks o parteras que lideren la 
comunidad en términos espirituales, 
sí siguen existiendo conocimientos 
médicos de interés particular.
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CONAMUNE (Coordinadora 
Nacional de las Mujeres Negras) 
nace en el 1999 y desde el 
principio tiene el objetivo de 
fortalecer las organizaciones de 
mujeres negras. El proceso de 
empoderamiento de las mujeres 
negras pasa a través de la 
educación, la salud y la formación 
profesional. Uno de los aspectos 
que más se han trabajado hasta 
la fecha es el tema de la equidad 
de género relacionado también a 
la violencia de género que se da 
a nivel familiar. En este sentido 
se quiere dotar cada parroquia 
de una mediadora cultural, 
específicamente formada, que 
pueda trabajar con las familias 
y detectar casos de violencia 
familiar.

Las organizaciones de segundo 
grado pertenecientes al 
movimiento social que le reúne 
originan en un espacio de debate 
ofrecido y protegido por la iglesia 
católica que favoreció, de esta 
forma, el nacimiento y desarrollo 
de los primeros pasos del proceso 
organizativo afroecuatoriano 
(Sánchez: 2011).

No obstante la trayectoria de las 
dos organizaciones, FECONIC 
y CONAMUNE, en la actualidad 
es bien reconocida y respetada 
existen dudas, o más bien, 
cierto nivel de crítica acerca de 
la capacidad de gestionar los 
procesos organizativos internos de 
forma democrática. Para explicar 

este punto, la nueva coordinadora 
provincial de CONAMUNE, 
Lizeth de Jesús, una joven mujer 
formada través del trabajo con 
CONAMUNE  y con la ONG 
“Ayuda en Acción”, elegida en el 
último congreso provincial que se 
dio en septiembre de 2013 todavía 
no consigue recibir documentos 
y bienes de propiedad de la 
organización de la antigua 
coordinadora, Señora Marianita 
Minda. Tampoco se ha podido 
receptar una verdadera rendición 
de cuentas por parte de la antigua 
directiva,  hecho que ha creado un 
poco de malestar e incomodidad 
entre las participantes activas de 
las labores de la organización.
También existen críticas hacia 
la capacidad de FECONIC de 
renovarse y abrir sus espacios a 
la participación juvenil. El actual 
presidente de la federación, 
don Salomón Acosta, lleva 14 
años en su cargo.  Los y las 
jóvenes del Chota, sobre todo 
los que se están formando en las 
universidades de Ibarra o Quito, 
están organizándose en una red 
juvenil que opera paralelamente a 
FECONIC, aunque no en contraste 
con ella. Simplemente parece 
que los jóvenes, por la rigidez 
organizativa de la Federación, 
están buscando otros espacios 
para expresar su necesidad de 
participación.
Otra organización juvenil no 
reconocida legalmente es “Martina 
Carrillo”, una organización de 
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alrededor de 60 jóvenes que sin 
presupuesto ni sede fija, trabaja 
por la promoción de la educación. 
Todos sus miembros están 
comprometidos y comprometidas 
en formarse en una institución de 
educación superior.

La iglesia católica y la 
cosmovisión ancestral

La iglesia católica es el centro de 
aglutinación de la comunidad en 
época de fiesta. Las celebraciones 
de la Semana Santa, así como la 
fiesta de la Virgen de la Nieve, 
patrona de la comunidad en el 
mes de agosto, son momentos de 
gran participación por parte de 
toda la población. Los comuneros 
que migraron a la ciudad de Quito 
o a Ibarra en búsqueda de mejores 
condiciones de trabajo vuelven al 
valle y se reúnen con sus familias 
durante estos días festivos.

Por la organización de estas fiestas 
principales y de otras fiestas 
menores, se crean comités y se 
nombran priostes y priostas que, 
con mucha dedicación y esfuerzo 
económico, logran ocuparse de 
todos los aspectos prácticos muy 
necesarios para el éxito de las 
celebraciones mismas. Los priostes 
y las priostas son figuras reconocidas 
al interior de la comunidad pero 
su autoridad se ejerce solo en el 
momento de la fiesta.

Por ocasión de la celebración de 
fin de año o de la Virgen de la 

Nieve se organizan también los 
juegos ancestrales que tienen el 
objetivo de fortalecer el sentido 
de pertenencia y unidad de la 
comunidad. Desafortunadamente 
desde hace algunos años ha 
desaparecido la figura del 
Cholo-Fo que a final de año, 
tradicionalmente, visitaba a los 
residentes y pasando de casa 
en casa también contribuía a 
fortalecer la identidad comunitaria 
haciendo memoria a todos y a 
todas de sus responsabilidades y 
compromisos como miembros de 
la comunidad.

El carnaval, entre otras, también 
sigue siendo una celebración muy 
participativa aunque se hayan 
detectado señales de desapego. 
El carnaval se juega en las casas 
y en las calles aunque ahora 
parece que la mayor atención se 
concentre en los espacios propios 
del FESTIVAL COANGUE que 
se desarrolla a orillas del río. Los 
esfuerzos del comité organizador y 
de toda la comunidad participante 
son para el buen éxito de las 
actividades económicas de esos 
días, esfuerzos destinados al 
turismo nacional y extranjero.

Incidencia política

En el momento de participar en el 
proceso electoral la comunidad 
no se une en un único frente. 
Es decir que cada uno y una de 
las personas residentes en la 



[pág.  112]    REVISTA SARANCE Nº 36 ISSN : 1390-9207diciembre  2016

Participación ciudadana e interculturalidad: la democracia comunitaria en la experiencia de 

la comunidad afroecuatoriana de Chota

Parte segunda: caracterización de las formas de organización comunitaria y análisis de su poder 
de participación

pp 105 - 125

comunidad es libre de apoyar 
el candidato o la candidata de 
preferencia y ni la iglesia católica 
tiene influencia sobre este proceso 
de toma de posición política. Más 
bien, el sistema de participación a 
través de los partidos ha creado 
y crea problemas de división al 
interior de la comunidad. En la 
realidad cada partido entra a la 
comunidad y recluta sus mejores 
líderes creando tensiones y 
divisiones incluso al interior de 
una misma familia. Los partidos 
y movimientos políticos muy a 
menudo escogen a las y a los 
candidatos afroecuatorianos 
como alternos de sus listas y en 
posiciones secundarias al interior 
de las listas (de la segunda 
para abajo). Esta forma de 
discriminación política se traduce 
en la casi total falta de autoridades 
de origen afroecuatoriano 

en el gobierno parroquial de 
Ambuquí. De la misma manera 
se ha detectado esta tendencia 
en el GAD Municipal de Ibarra, 
donde al frente de una población 
afroecuatoriana de alrededor del 
10% del total de los residentes 
en la ciudad, no se ha elegido 
ni un representante/concejal o 
concejala al concejo municipal. 

Mapeo de actores

La interpretación de los datos cuali-
cuantitativos permitió construir un 
mapeo de los actores sociales 
presentes en la comunidad 
objeto del estudio y definir el tipo 
de relación entre ellas (grado 
de poder). Se ha adoptado un 
sistema de representación gráfica 
(símbolos) para representar 
organizaciones y relaciones.
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En el pasado el cabildo siempre 
se elegía, con voto secreto o 
popular,  con amplia participación 
por parte de la comunidad, en la 
última elección, enero de 2013, 
este proceso no se cumplió. 
Parece que la comunidad casi 
se olvidó de la “necesidad” de 
elegir un cabildo; en esa fecha los 
pocos participantes en la reunión 
de la Asamblea mocionaron los 
nombres de los nuevos miembros 
del directorio del Cabildo que 
se posesionaron sin elección 
ninguna. Desde entonces, el 
Cabildo cumple con sus funciones 
administrativas; sobre todo, en las 
relaciones institucionales con el 
GAD rural y la Tenencia Política, 
aunque, no tiene mucho poder de 
convocatoria o representatividad 
en los asuntos que se debaten 
en  los espacios creados por 
las organizaciones de segundo 
grado  como la FECONIC, 

CONAMUNE y CIFANE (Centro 
de Investigaciones Familia 
Negra), sobre todo. 

Los participantes en los grupos 
focales lamentaron esta falta 
de participación por parte de la 
comunidad y uno de los presentes 
llegó a proponer, en función de 
la práctica de la “democracia 
comunitaria”, tal vez sería 
oportuno crear una “papeleta 
comunitaria” que garantice 
algunos derechos y que se 
entregue, sólo cuando la persona 
participe en las elecciones del 
cabildo. Cabe destacar que, en 

general, los participantes en los 
grupos focales y los entrevistados 
también consideran la institución 
del Cabildo como una institución 
de origen colonial y por lo tanto, 
resultado de una imposición y 
no de una espontánea elección  
organizativa.

Entre las funciones que el Cabildo 
desempeña, está también la 
colaboración en la organización 
de las fiestas. 

Las Organizaciones de Segundo 
Grado, desempeñan un papel 
muy importante en el territorio 
ancestral del Valle del Chota y 
Carchi, Cuenca del Río Mira,  
porque son las que, de varias 
formas, están fortaleciendo los 
procesos de revitalización de 
la identidad cultural y, al mismo 
tiempo, potenciando la capacidad 
de participación del pueblo 
afroecuatoriano.

En Chota existe el criterio de que 
no hay que hacer distinciones 
o divisiones dentro del territorio 
ancestral del Valle del Chota, La 
Concepción, Salinas y Carchi. 
Según Salomón Acosta, el hecho 
de que un río divida el territorio 
geográficamente y,  se haya 
impuesto en el mismo lugar, 
una división administrativa, no 
significa que el pueblo afro 
esté dividido por esta misma 
línea física o imaginaria. Todo 
lo que se está haciendo para 
el fortalecimiento socio cultural 
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identitario del pueblo afro, se 
extiende a las comunidades 
presentes en la Cuenca del Río 
Mira, desde Chalguayacu, hasta 
Salinas, la Concepción y Estación 
Carchi; aunque algunos proyectos 
se den de forma específica en 
una comunidad en particular  
(ejemplo:  proyectos agrícolas 
que se han implementado en el 
Chota, como el cultivo de la tuna, 
o la recuperación de la medicina 
ancestral que se está ejecutando 
en Carpuela, con la ONG española 
Médicos del Mundo). Todas las 
propuestas ejecutadas tienen el 
objetivo de volverse en patrimonio 
de reflexión para todos. 

Una actividad importante para 
aumentar la autoestima del 
pueblo afro, su conciencia étnica 
e identidad cultural, es el proyecto 
de etnoeducación, impulsado 
por una comisión compuesta 
por activistas de FECONIC y 

CONAMUNE, coordinada por 
Iván Pabón Chalá quienes en 
colaboración con el Ministerio 
de Educación, la Secretaría 
de Educación Intercultural 
Bilingüe; y, gracias al apoyo de la 
cooperación española, (Ayuda en 
Acción –AECID) ha elaborado un 
programa para cada uno de los 8 
niveles de la primaria y para los 
primeros 3 años del bachillerato 
(material que ya está impreso en 
libros de texto). Al momento el 
programa etnoeducativo, se está 
implementando en las escuelas y 

colegios del Valle del Chota y el 
Ministerio de Educación, como un 
proyecto piloto a replicarse en los 
otros sectores, desde el próximo 
año académico, contribuyendo 
también de esta forma a disminuir 
el racismo  y la discriminación.

La visión socio política de 
FECONIC, según el punto de 
vista de su presidente, Salomón 
Acosta, tiene como objetivo la 
descolonización de los cuerpos 
y de las mentes del pueblo afro, 
y se pretende lograrlo a través de 
varios proyectos implementados 
gracias a la colaboración directa 
con el Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social, el 
MIES (Ministerio de inclusión 
económica y social) y la 
colaboración de la ONG “Ayuda 
en Acción”. 

El último proyecto, en términos 
cronológicos, que se está 
implementando con soporte de 
la misma ONG, se encuentra 
dirigido a capacitar a 100 jóvenes 
afrodescendientes a nivel nacional, 
(25  en territorio ancestral del 
Chota, La Concepción y Salinas) 
con los siguientes temas: equidad 
cultural, derechos humanos y 
derechos colectivos. El objetivo 
es preparar a nuevos líderes que 
entren al proceso de participación 
política, en el sistema democrático  
de sus comunidades. Actualmente 
la percepción general, es que los 
pocos líderes afrodescendientes 
que han entrado a la Asamblea 
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Nacional o a algunos otros niveles 
de gestión política, son escogidos, 
de alguna forma, desde fuera de 
la comunidad o, desde las altas 
esferas del poder político sin tomar 
en cuenta la voluntad de las bases. 
Otra percepción general es que 
existe cierto racismo dentro de los 
partidos políticos que escogen a 
los candidatos afrodescendientes 
solo para posiciones subalternas y 
provocan un alto grado de división 
interna en las comunidades por la 
creación de competencia entre 
las figuras más representativas de 
la comunidad y sus familias.

La ONG Child Fund, está también 
presente en la zona, en su trabajo 
con la niñez y adolescencia.

Un aspecto que se identifica 
muy claramente, al analizar las 
relaciones de poder, al interno de la 
comunidad del Chota, es que son 
los líderes de hecho (reconocidos 
por sus cualidades personales) 
y no los líderes de derecho 
(elegidos o encargados a través 
de procesos institucionales), los 
que, con mayor fuerza y autoridad, 
gestionan la vida comunitaria. 

El Cabildo, la Junta de Aguas, el 
GAD rural y la Tenencia Política, 
resultan ser actores de poco 
poder. Ejercen sus funciones sin 
mantener una relación estricta 
con los propios comuneros. 
Aunque el Cabildo tiene buenas 
relaciones con varios de los 
actores como la Tenencia Política 

y el GAD parroquial, así como 
con los priostes y el Comité de 
Fiestas,  ejerce poco peso político 
en la comunidad, reemplazado 
por el papel antes descrito de 
las organizaciones de segundo 
grado. La relación clave que 
debe existir entre el Cabildo, 
Junta de Agua y Asociaciones 
u Organizaciones Sociales, es 
entrecortada o diplomática.

En el análisis de este mapeo, se 
visualiza quien tiene el poder: 
tanto el Comité de Fiestas, por 
su rol central en las festividades, 
así como los priostes, como 
las OSGs (Organizaciones de 
Segundo Grado), son quienes 
articulan la vida comunitaria, 
desde la fiesta, como espacio 
de encuentro social. Por ende la 
iglesia católica, cumple un papel 
importante al ser el componente 
espiritual de la celebración,  lo cual 
evidencia también, la ausencia 
de otros cultos de tipo religioso. 
Así mismo, las Asociaciones y 
Organizaciones, están mucho 
más articuladas a las OSGs y al 
Comité de Fiestas que al Cabildo.

Los momentos más importantes de 
la vida comunitaria corresponden 
a las fiestas, tanto religiosas, como 
de otro tipo (fiesta de la Virgen de 
la Nieve, Carnaval Coangue) y los 
eventos deportivos, campeonatos 
de fútbol, en particular.

Los priostes y los comités de 
fiestas, compuestos en gran 
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mayoría por mujeres, lideran los 
procesos de preparación de la 
fiesta y la iglesia católica, mantiene 
una posición central en estas  
ocasiones. La iglesia católica, 
no influye sobre las decisiones 
comunitarias, ni sobre el voto 
individual de los comuneros, 
pero sigue representando un 
elemento de unión y un fuerte 
reconocimiento identitario. 

Otro elemento de relevancia, es la 
presencia de varias asociaciones 
u organizaciones productivas o 
de crédito, (bancos comunitarios,  
asociaciones agrícolas o 
artesanales) que responden a las 
necesidades más urgentes de los 
comuneros.

La cohesión social se establece 
en el tiempo de la fiesta, lo que 
permite preguntar, fuera de estos 
espacios, si la articulación de los 
actores desaparece o se mantiene. 
La respuesta está justamente en 
las OSGs, quienes trabajan más 
allá del ámbito festivo y apuntan 
a aspectos más amplios de la 
organización comunitaria para 
potenciar sus capacidades. 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
DE ALGUNOS ASPECTOS 
ESPECÍFICOS RELACIONA-
DOS A LA PARTICIPACIÓN 
SOCIAL Y AL GRADO DE SA-
TISFACCIÓN DE LA LABOR 
DE LAS INSTITUCIONES

La comunidad del Chota, ubicada 
en la parroquia rural de Ambuquí, 
cantón Ibarra, cuenta con una 
población de 6945 habitantes que 
pertenecen, en su casi totalidad, 
al pueblo afroecuatoriano. Todos 
los que han participado en la 
encuesta se auto identifican como 
afroecuatorianos.  La mayor parte 
de los participantes en el estudio 
cuantitativo es adulta con un 76% 
de la muestra con edad entre 26 y 
55 años. Sin embargo, el 24% de 
los encuestados son jóvenes entre 
16 y 25 años, dato que demuestra 
que, en la comunidad, el tejido 
social no se ha desequilibrado 
completamente.  Por lo que 
se refiere al género de los 
encuestados las mujeres resultan 
ser un poco más representadas 
que los hombres. No se 
puede destacar una diferencia 
significativa entre los dos géneros 
por lo tanto la encuesta aplicada en 
el Chota ofrece un punto de vista 
equilibrado en términos de edad y 
género de los participantes.

Actores sociales

A la pregunta ¿pertenece o 
perteneció usted a alguna 
5  dato INEC 2010.
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organización social? solo el 26% 
de los encuestados contesta 
positivamente. El dato indica que, 
en general, la participación en las 
actividades de las organizaciones e 
instituciones comunitarias es baja.

Actividades  del Cabildo

Las relaciones del Cabildo con 
las autoridades parroquiales 
se describen entre buenas 
y regulares, con una mayor 
cantidad de personas que opina 
que son regulares (48,2%) dato 
que podría ser interpretado como 
que las relaciones existen son 
diplomáticas más que efectivas. 
Las relaciones del Cabildo con 
las organizaciones sociales 
también son vistas, por la mayoría 
de los encuestados, como 
regulares. Este dato hace pensar 
que también en el caso de las 
relaciones con las organizaciones 
de base el Cabildo no tiene fuerza 
o que no logra sus objetivos o 
que Cabildo y organizaciones 
poco se encuentran o que, en la 
realidad, trabajan en direcciones 
diferentes.

Valoración del Cabildo como 
institución

Solo la mitad de los encuestados 
participa en la asamblea que elige 
el cabildo (56%). El voto se ejerce, 
según el 42.2%, de forma popular 
y según el 55.4% de forma secreta. 
No se trata de una contradicción 

porque, como confirmado a través 
de las entrevistas, dependiendo 
del momento histórico vivido por 
la comunidad se han adoptado 
formas diferentes de voto. 
Entonces los encuestados, en el 
responder a esta pregunta, han 
hecho referencia a la elección de 
la que se acordaban o a la que 
participaron.

Priostazgo e influencia de la 
Iglesia Católica

La institución del priostazgo, que 
es estrechamente relacionada a 
la práctica de las celebraciones 
católicas, resulta estar muy 
presente como afirma el 83.8% de 
los participantes en la encuesta. 
Sin embargo, la iglesia católica 
no tiene influencia política en 
la dirección del voto de los 
comuneros. El 90% de los 
encuestados opina que no tiene 
influencia en la elección de las 
autoridades. 

Proceso electoral

Los procesos electorales se dan 
de forma buena o regular sin que 
se pueda destacar la existencia 
de problemas particulares en el 
momento de ejercer el derecho al 
voto. Un dato significativo es que 
el 70% de los encuestados conoce 
las propuestas de los candidatos 
que entran a la comunidad  en 
época de campaña electoral. 
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Trabajo de las autoridades 
parroquiales y cantonales

Solo el 37% de los encuestados 
está satisfecho con el trabajo 
de las autoridades parroquiales 
y cantonales. El dato puede 
encontrar su justificación en 
dos motivaciones diferentes: en 
el primer caso las autoridades 
están “lejos”, no entran y no se 
interesan de manera suficiente en 
los asuntos de la comunidad; en 
el segundo caso no implementan 
políticas de buena calidad que 
favorezcan el crecimiento de la 
comunidad. 

Análisis cualitativo: entrevistas 
semiestructuradas y grupos 
focales

El cuadro que resulta del análisis 
de la información compartida en 
los grupos focales y ofrecida por 
los entrevistados solo en parte 
confirma los datos recopilados a 
través del estudio cuantitativo.

Desde el punto de vista 
demográfico no se destacan 
diferencias significativas entre los 
resultados de las dos modalidades 
de acercamiento a la comunidad. 
Aunque se señale la existencia 
de fenómenos migratorios hacia 
las ciudades de Quito o Ibarra la 
población todavía residente en la 
comunidad, y que en su mayoría 
se dedica a las actividades 
agrícolas, es equilibrada desde el 
punto de vista del género y de la 

división en grupos de edad.

La institución del Cabildo, que 
entró en la historia de la comunidad 
por primera vez en el año 1960, 
ha pasado por momentos más o 
menos favorables y ha recibido 
el reconocimiento y el apoyo 
por parte de los residentes de 
forma más o menos positiva. Al 
comienzo de sus actividades, 
gracias a la presencia de líderes 
de gran calidad, como en el caso 
de Don José Antonio Méndez o de 
Victoriano Lara, y por representar la 
primera oportunidad de participar 
en la vida organizativa comunitaria 
y estatal la institución del Cabildo 
era fuerte y recibía atención y 
respaldo por parte de muchos. A lo 
largo del tiempo se ha mantenido 
una organización eficiente hasta 
cuando fue liderada por personas 
capaces y reconocidas. Hoy 
en día ya no existen los líderes 
y las lideresas que por sus 
naturales características tenían 
la capacidad de unir y conducir 
a la comunidad hacia objetivos 
comunes. El Cabildo ya no tiene 
ni un programa, ni un plan de 
desarrollo claro elaborado a 
través de procesos democráticos 
y participativos.

Cuando buenos líderes aparecen 
vienen inmediatamente captados 
por los diferentes partidos políticos 
que, sin garantizales espacios 
asociativos adecuados en sus 
organizaciones, terminan por 
crear divisiones en la comunidad 
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y, a veces, incluso al interior de 
las mismas familias. Además, 
los candidatos afroecuatorianos, 
aunque pertenezcan al pueblo 
que constituye la mayoría de 
los residentes de la parroquia, 
no llegan a cubrir los cargos de 
mando en algunos casos por 
no recibir el apoyo de toda la 
comunidad dividida en su interior 
o por no tener la oportunidad de 
visibilizarse en las listas donde 
se presentan (están incluidos 
como alternos o en posiciones 
secundarias). Las autoridades 
parroquiales y provinciales no 
gozan de una buena acogida 
por parte de los comuneros. Son 
percibidas como distantes y poco 
interesadas en las problemáticas 
de la comunidad.

En los últimos años, tal vez 
por el estado de abandono 
en el que se ha encontrado la 
población del Chota y por no 
tener espacios adecuados de 
participación, se dio impulso a 
la creación de organizaciones 
de segundo grado, en particular 
FECONIC y CONAMUNE. 
Mientras CONAMUNE se ha 
dedicado principalmente a la 
condición femenina, FECONIC ha 
impulsado proyectos de desarrollo 
económico y cultural. En ambos 
caso, a lo largo del tiempo, se 
ha desarrollado cierta rigidez 
estructural y la falta, según algunas 
voces, de espacios adecuados 
para la participación de los y 

las jóvenes y de transparencia.  
Según algunas voces críticas 
dichas organizaciones favorecen 
los intereses de pocas familias 
y en la realidad tampoco se 
interesan por toda la comunidad. 

Las fiestas religiosas, con 
los priostes y priostas que 
las organizan, y el carnaval 
COANGUE son realidades 
muy aparte. Las celebraciones 
católicas son espacios de 
relación social importantes para 
la comunidad que tienen el poder 
de reunir a las familias entre ellas 
y con sus parientes y miembros 
que viven lejos. En la actualidad, 
en la comunidad, no se percibe 
una interferencia significativa 
en los asuntos organizativos 
y decisionales por parte de la 
iglesia católica.

El CARNAVAL COANGUE tiene 
el valor de atractivo turístico y 
une a la comunidad en la medida 
que pueda generar ingresos 
económicos.

La actualidad la capacidad de 
participación y la influencia sobre 
la toma de decisiones por parte 
de la comunidad en sus asuntos 
internos y en relación a los demás 
niveles de organización del 
Estado, es baja. No existe una 
institución o una organización 
que tenga la fuerza de unir a la 
comunidad  y representarla en su 
conjunto. No existen planes de 
desarrollo claros y compartidos 
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así que la comunidad termina 
gobernada por líderes externos 
que tampoco saben cómo o no 
tienen el interés en favorecer el 
crecimiento económico y social 
de esta parte de la parroquia. La 
falta de una buena gestión del 
territorio es físicamente visible al 
entrar a la comunidad misma. La 
calidad de los edificios, el nivel 
de pobreza y la falta de servicios 
básicos son elementos fácilmente 
detectables.  

Las mujeres y los jóvenes muy 
difícilmente logran participar de 
forma efectiva en los procesos 
organizativos y organizacionales. 
Las fiestas o los eventos 
deportivos abren espacios para 
una participación mayormente 
equitativa pero no es lo mismo 
cuando se tenga que gestionar 
cuestiones de importancia vital 
(servicios y desarrollo) para toda 
la comunidad.

CONCLUSIONES

Aunque el proceso de construcción 
identitaria del pueblo afrochoteño, 
realizado principalmente en los 
espacios organizativos y sociales, 
haya permitido avances y el 
fortalecimiento de la manera de 
sentir y de autodefinirse estén más 
consolidados, no se puede afirmar 
que la creación de la “identidad” 
y de un proyecto político-
participativo suficientemente 
unitario haya conseguido un 

alto grado de maduración. Si 
bien se mira a la historia del 
pueblo afroecuatoriano se puede 
entender cómo, en la realidad, su 
proceso de autodeterminación 
sea reciente, habiendo empezado 
solamente en los años sesenta, 
posteriormente a la primera 
reforma agraria. Desde entonces 
se dieron las condiciones para 
el desarrollo económico y social 
que incluyó la posibilidad de 
acceder a la educación. Sin 
embargo, la abertura al mundo 
exterior a través de las vías 
de comunicación, el reciente 
fenómeno de la globalización, 
los nuevos sistemas educativos 
con sus contenidos uniformados 
a nivel nacional han conllevado 
cierto grado de aculturación y 
otros cambios significativos. Por 
un lado, las nuevas actividades 
productivas han creado, sobre 
todo al principio, un mayor grado 
de cohesión social que, con 
el pasar del tiempo, se ha ido 
perdiendo dejando el paso a un 
creciente nivel de individualismo. 
Por el otro lado, la posibilidad de 
acceder a la educación secundaria 
y, sucesivamente, a la superior ha 
permitido un ulterior salto en la 
emancipación económica y social 
de los jóvenes afrochoteños que 
pero, según algunos críticos, no ha 
contribuido a crear o a fortalecer 
su conciencia identitaria.

Desde el punto de vista 
organizativo en la comunidad de 
Chota no se han practicado formas 
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de autogobierno propiamente 
ancestrales, como es el caso de 
los palenques de la provincia de 
Esmeraldas, sino que se pasó de 
una condición de esclavitud o de 
libertad “desorganizada” a las 
primeras formas de participación 
organizada correspondientes a 
los sindicatos, las cooperativas 
y, sobre todo, a la institución 
del Cabildo. En los primeros 
años desde su institución el 
cabildo representó un espacio 
de participación eficaz por 
ser, probablemente, la primera 
oportunidad de hacerlo ofrecida 
al pueblo afrochoteño y por 
contar con la presencia de 
líderes de hecho fuertemente 
reconocidos por la comunidad. 
La tendencia a preferir los 
líderes de hecho (personas 
capaces y comprometidas por 
el bien de la comunidad) a los 
líderes de derecho (personas 
electas que, en muchos casos, 
no cumplen con las promesas 
electorales) se mantiene y 
representa, probablemente, uno 
de los elementos propiamente 
tradicionales que han sobrevivido 
a los cambios de la modernidad.

Con el pasar del tiempo el Cabildo 
ha perdido su capacidad de 
convocatoria y su poder político. 
Las instituciones parroquiales, 
cantonales y provinciales, 
también, no están satisfaciendo 
suficientemente las necesidades 
de la comunidad que las percibe 
como lejanas. Así que, en los 

últimos años los habitantes 
de la comunidad de Chota 
han preferido contar con las 
organizaciones de segundo grado 
(OSGs) y las organizaciones 
no gubernamentales (ONGs), o 
sea, con la sociedad civil, para 
obtener los resultados esperados. 
Si la participación ciudadana a 
través del sistema de  partidos 
políticos no es completamente 
rechazada, tampoco goza de un 
alto grado de acogida. El nivel 
de discriminación al interior de 
los partidos se evidencia en no 
permitir candidaturas importantes 
a los representantes afrochoteños 
lo que se traduce en la falta de 
una presencia significativa en los 
puestos estratégicos para la toma 
de decisiones. Además, cuando 
las candidaturas aparecen crean, 
muy a menudo, divisiones internas 
a la comunidad que obstaculizan 
el progreso y el logro de resultados 
significativos.

La percepción general es que 
la prioridad es formar nuevos 
jóvenes líderes en los temas 
de los derechos humanos y la 
gobernabilidad para participar 
en los procesos de reforma del 
país desde sus instituciones, 
como por ejemplo ministerios y 
secretarías. De esta manera, junto 
a la participación en los procesos 
electorales que no representa 
la prioridad absoluta, se busca 
lograr los cambios que garanticen 
al pueblo afrodescendiente, en 
general, y al pueblo afrochoteño, en 
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particular, un espacio de vivencia 
en igualdad de condiciones, 
conocimientos y oportunidades 
por ser ciudadanas y ciudadanos 
ecuatorianos en pleno ejercicio 
de sus derechos individuales y 
colectivos. 
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RESUMEN 

El presente trabajo pone a 
consideración resultados de un  
proyecto de investigación realizado 
en el año 2015 en la Universidad 
de Otavalo, Ecuador. El objetivo 
fue  diagnosticar  la creación 
de un complejo recreacional en 
la comunidad de Carabuela, a 
través de la elaboración de un 
Plan de Negocios, enfocado 
hacia la planeación estratégica, 
como herramienta para diseñar 
una táctica formal, que tribute 
al desarrollo de la empresa y 
fomente el desarrollo económico 
local sostenible. 

El Plan de Negocios se estructuró 
de forma amplia, teniendo 
en cuenta la demanda de los 
usuarios. La metodología utilizada 
se basó en la recolección de 
información, relacionada con las 
competencias profesionales que 
se establecen en el Proyecto 
Final de Carrera. Se aplicó una 
encuesta para determinar el nivel 
de competencias,  y se  hizo una 
evaluación por parte de los tutores. 

Los resultados permiten afirmar 
la  factibilidad y comprensión del 
proceso administrativo.

PALABRAS CLAVES: 

Plan de Negocios, complejo 
recreacional, desarrollo local

ABSTRACT

This paper presents the results 
of a research project carried 
out in 2015 at the University of 
Otavalo, Ecuador. The objective 
was to diagnose the creation of 
a recreational complex in the 
community of Carabuela, through 
the elaboration of a Business Plan, 
focused on strategic planning, as 
a tool to design a formal tactic, to 
tribute to the development of the 
company and foment Sustainable 
local economic development.

The Business Plan was structured 
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in a comprehensive manner, 
taking into account the demand 
of users. The methodology used 
was based on the collection 
of information related to the 
professional competencies 
established in the Final Project. A 
survey was applied to determine 
the level of competencies, and 
an assessment was made by the 
tutors. The results allow to affirm 
the feasibility and understanding 
of the administrative process.

KEY WORDS: 

Business Plan, recreational 
complex, local development

INTRODUCCIÓN

La ciudad de Otavalo, 
ubicada en la provincia de 
Imbabura, es reconocida a 
nivel nacional e internacional 
como uno de los destinos 
turísticos más importantes del  
Ecuador. Su emblemática 
Plaza de los Ponchos, también 
conocida como Mercado 
Centenario; muestra su  gran 
diversidad cultural y variedad 
de ecosistemas, y  encierra un 
sinfín de riquezas culturales, 
paisajísticas y sitios emblemáticos 
que atraen el turismo hasta la 
actualidad, (ViajandoX, 2015). 

La actividad turística depende 
innegablemente del entorno 

donde se desarrolla; un destino 
turístico deberá ofrecer al turista y 
a la propia población donde está 
asentado, un clima propicio para 
el esparcimiento. Sin embargo, la 
inexistencia  de estos puede hacer 
poco atractivo el desplazamiento 
de visitantes, obstaculizando el 
desarrollo turístico de un destino, 
(Ministerio de Turismo, 2014). 

Los acelerados cambios 
tecnológicos, económicos, 
sociales  y ambientales que afectan 
a la sociedad en la actualidad, 
traen como consecuencias la 
aparicion de enfermedades 
sicosociales, tales como el 
stress, depresión, cansancio, 
etc. Por tal razon, el hombre ha 
buscado formas alternativas 
de combatir las presiones de 
la vida  cotidiana, generando 
espacios naturales y/o artifciales 
donde el ocio se convierta en una 
opción, no solo para descansar y 
recrearse, sino tambien donde la 
meditación conlleve al desarrollo 
del pensamiento  creador, en 
función de distinguir un espacio 
geográfico con opción para un 
turismo sostenible. 

La recreación es una actitud 
positiva del hombre hacia la vida, 
que permite el mantenimiento 
del equilibrio biológico y social, 
una buena salud y calidad de 
vida. Se estima que la demanda 
en lo concerniente a centros 
de recreación es creciente en 
el cantón de Otavalo,  no solo 
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por la falta de estos lugares en 
la parroquia Carabuela,  sino 
porque en la actualidad, se 
observa una demanda creciente 
de las personas a la búsqueda 
de lugares de sano esparcimiento 
donde recrearse y olvidarse de 
las presiones de las ciudades. A 
lo que se añade la preocupación 
del gobierno ecuatoriano por el 
desarrollo del sector turístico.

Los complejos recreacionales 
ofrecen actividades accesibles e 
inclusivas  a fin de que el  individuo 
obtenga un oportuno descanso,  
proporcionado por una actividad 
que será más beneficiosa cuanto 
más se aparte de la obligación 
diaria, actividades que a su 
vez van dirigidas a todos los 
integrantes de la familia. (Rasales 
& et.al., 2015), de forma tal que 
la  captación  y  estrategias  de  
comercialización  deben  ser  
enfocadas a la retención y regreso 
de los usuarios.

Existen instituciones financieras 
nacionales como la CFN 
(Corporación Financiera 
Nacional), BDE (banca de 
desarrollo del Ecuador), que 
son instituciones financieras 
públicas, cuya misión consiste en 
canalizar productos financieros 
y no financieros alineados al 
Plan Nacional del Buen Vivir 
(PNBV), para servir a los sectores 
productivos del país. La acción 
institucional está enmarcada 
dentro de los lineamientos de los 

programas del Gobierno Nacional, 
dirigidos a la estabilización 
y dinamización económica 
convirtiéndose en un agente 
decisivo para la consecución de 
las reformas emprendidas. Por 
tanto el desarrollo de actividades 
de turismo como formas de 
emprendimientos locales, 
están sujetas  al lineamiento de 
“impulsar el financiamiento al 
desarrollo de nuevas industrias 
y/o sectores priorizados”, dentro 
del objetivo número ocho, el cual 
radica en “consolidar el sistema 
económico social y solidario de 
forma sostenible”. (PNBV, 2013)

HIPÓTESIS O PREGUNTAS 
DE INVESTIGACIÓN

Si se elabora un Plan de Negocios 
para la implementación de un 
complejo recreacional turístico  
en la comunidad Carabuela, 
entonces se podrá acceder a  
la  línea de crédito  productiva y 
de emprendimiento que oferta 
la  Corporación  Financiera  
Nacional  (CFN)  con el objetivo de 
promocionar el turismo sostenible 
en la localidad. 

OBJTIVOS GENERALES Y 
EPECÍFICOS

Objetivo General

Elaborar un  plan  de  negocios  
para  el  financiamiento  de  un  
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complejo recreacional que tribute 
a un turismo sostenible, ubicado   
en la comunidad Carabuela,   
cantón  de Otavalo,  provincia 
Imbabura.

Objetivos Específicos

Analizar el estado del arte sobre 
la temática. 

Determinar la metodología 
y técnicas a utilizar para el  
desarrollo del  plan  de negocios  
que permitan  el análisis  e 
interpretación  de los  resultados.

Elaborar un plan de negocios 
dentro  del  marco del  programa  
de  apoyo  productivo y financiero 
de  la  CFN, para el financiamiento  
de  un  complejo recreacional 
que tribute al turismo sostenible, 
ubicado en la comunidad 
Carabuela, provincia Imbabura.

METODOLOGÍA 
DE TRABAJO

Como primer paso se procede al 
estudio descriptivo para examinar 
tendencias estadísticas de la 
población, según las variables 
de estudio, con el objetivo 
de obtener información de 
manera independiente, sobre 
los conceptos de las variables y 
su relación con el fin de probar 
la hipótesis planteada para el 
proyecto (Hernández Sampieri, 
Fernández, & Baptista, 2006).

La autora concuerda con el 
concepto de usuarios dado por 
Boullon, 2009. Se especifica 
que  los clientes son aquellos 
que repiten su experiencia como 
compradores. Sin embargo  en 
la actividad turística raramente 
existen clientes y es por ello que 
la mayoría  de los  turistas  que  
llegan  a  usar  estos  centros  
de  recreación, son  usuarios  o  
consumidores potenciales.

El segundo paso consiste en 
realizar la segmentación en 
base a las características de la 
población y objetivo meta. La 
fórmula para calcular el tamaño 
de muestra se determinó de 
acuerdo a la siguiente expresión, 
que es la adecuada de acuerdo 
a los objetivos de la investigación. 
                                
Dónde:

n  = tamaño de la muestra
N = tamaño de la población 
B2 = Error permisible
z  = Valor de z para un nivel de 

significación  dado
p = proporción muestral o su 

estimado 

                   q =1-p

En una población N (previamente 
delimitada por los objetivos de la 
investigación), interesa establecer 
valores de las características de 
los elementos de N (Hernández 
Sampieri, Fernández, & Baptista, 
2006).
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El cuestionario compuesto de diez 
preguntas cerradas y abiertas, 
que hacen referencia directa a la 
ubicación del sujeto encuestado, 
segmentación de mercados, 
características y hábitos de los 
usuarios, entre otras cuestiones, 
se aplicó  con un margen de error 
del 5%, lo que denota  un alto  
grado  de precisión. 

Se aplicó la encuesta a 350 
habitantes (que fue el tamaño 
de muestra, (n) determinado) del 
cantón Otavalo y de visitantes 
que en ese momento se 
encontraban en la ciudad. Se 
estimó el porcentaje de usuarios 
que asistirían al Complejo 

Recreacional Carabuela. (ver 
Gráfico 1)  

El nivel de aceptación respecto 
a las opiniones de los posibles 
usuarios, son positivas y fomentan 
a la creación del Complejo 
Recreacional.

Estructura Plan de Negocios

Un  Plan de Negocios,  se define 
como  aquel documento  que 
esquematiza de manera clara 
la  información  necesaria para  
conocer  si  el  nuevo negocio  o 
la  ampliación  de la  actividad   
productiva  va  a ser exitosa  y 
rentable (CFN, 2016); es decir 

Tabla 1. Segmentación de la población

Bases o variables 
de segmentación Características Complejo Recreacional

Demográficas Ciclo de vida familiar Número de familias y hogares de los sectores 
rurales  y urbanos  de la ciudad,  13.528

Segmentación por 
edad Miembros de familias

Niños en las edades de 4 a 12 años, jóvenes 
de 13 a 17 y adultos en edades de 18 a 60 
años y miembros de la tercera edad.

Segmentación por 
género Femenino, masculino

Los servicios que se brindará en este 
Complejo Recreacional, no se  limitan  a  
ningún  tipo  de género,  es decir, tanto 
hombres como mujeres pueden hacer  uso  
de  los  servicios  y  productos  que aquí  se 
ofertarán

Bases o variables 
de segmentación 
Psicográficas

Estilos de vida

Los productos y servicios que se ofertarían  
están orientados a  las  personas que desean 
distracción y esparcimiento, disfrutar de 
un momento de ocio con su familia, en 
instalaciones que oferten confort y espacios 
deportivos. 

Segmentación por 
nivel socioeconómico Clase social

Ingresos medios  y  medios bajos,  que 
deseen visitar   lugares   de esparcimiento   y 
confort.

Fuente: Elaboración propia
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es una guía que permite al 
emprendedor tener una visión 
clara de las actividades  y cuáles 
serán las necesidades que se 
pretenden ofertar  a los clientes, 
los resultados que buscan 
llegar a alcanzar, sin olvidar 
las utilidades y retribuciones 
por parte del negocio hacia la 

sociedad y los inversionistas, a su 
vez proporciona al administrador 
una herramienta útil para la 
toma de decisiones  oportunas 
y estratégicas que beneficien a 
la sostenibilidad de la empresa 
a corto, mediano y largo plazo. 
(Prieto, 2014).

 Gráfico 1: Porcentaje de usuarios que asistirían al Complejo Recreacional 
Carabuela 

Gráfico  2. Funciones del Plan de Negocios

Fuente: Elaboración propia

Fuente: (Gómez, 2005)
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La planificación estratégica por 
su parte permitirá establecer 
un proceso administrativo que 
sigue una serie de pasos, para 
lograr la misión, visión, objetivos 
y valores que permitan contribuir 
directamente al incremento de la 
competitividad de la organización 
(Alvarez, 2006). Entre sus 
principales características 
mencionamos las siguientes:

• Que se conozcan y 
comprendan los objetivos del 
grupo 

• Determinar los métodos  que 
se utilizaran para lograr los 
objetivos 

• Comunicar lo que se espera 
del grupo 

• Desarrollar el propósito 
general  de la organización 

• Ofrecer un sistema eficaz.

Modelo del proceso de 
Administración Estratégica

De acuerdo a Alvarez, (2006) 
una buena planificación deberá 
contener los siguientes pasos. 
(Ver gráfico 3) 

Descripción del Negocio

El Centro Recreacional Carabuela, 
está orientado a brindar servicios 
de recreación,  tales como juegos 
acuáticos (piscinas templadas),  
canchas  deportivas,  servicios  
de  restaurante,  áreas verdes  e 
infantiles.

Además de otros servicios como:

• Servicio de masajes corporales 

• Café – Bar.

• Sala de cine - teatro y 
proyecciones, para usos 
varios como: ver películas, 

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 3. Modelo del proceso de Administración Estratégica
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presentaciones, karaoke, entre 
otros

• Área de juegos infantiles y 
electrónicos.

Totalmente comprometidos con 
el cambio de la matriz productiva, 
las piscinas tendrán entre sus 
particulares, paneles solares 
como fuente alternativa de 
energía, que mantendrán el agua 
climatizada con un ahorra de 
energía eléctrica.

Misión, visión empresarial 

Los objetivos van de la mano con 
la misión y visión empresarial, 
su formulación de acuerdo a 
Reyes Ponce (2004), responderá 
a las siguientes preguntas: 
¿Qué buscamos, qué hacemos, 
quiénes somos, dónde lo 
hacemos, para quién trabajamos, 
por qué lo hacemos?, después de 
esta reflexión se hace necesario 
formularla:

Siendo nuestra idea diferenciadora 
ofertar servicios de esparcimiento 
en un lugar diferente y cómo 
medida de éxito ofertar un 
ambiente acogedor, fuera de la 
ciudad la misión para el complejo 
recreacional es:

“SOMOS UN COMPLE-
JO RECREACIONAL QUE 
OFRECE SERVICIOS DE 
ESPARCIMIENTO Y DIVER-

SIÓN A LAS FAMILIAS  OTA-
VALEÑAS, EN UN LUGAR  
DIFERENTE  Y ACOGEDOR”

Mientras que la visión se 
caracteriza por ser una  descripción  
positiva  y breve  de  lo  que  una  
organización  desea y cree que 
pueda alcanzar para cumplir de 
manera exitosa con su misión en 
un período definido (Gutiérrez, 
2005). Para Armijo (2009), la visión  
corresponde al  futuro  deseado  
de  la  organización.  Se  refiere  
a  como  quiere  ser  reconocida  
la  organización,  representa  
los  valores  con  los  cuales  se  
fundamentará  sus acciones.  

Para la autora la visión es la 
proyección a futuro de lo que se 
quiere llegar a ser, debe objetiva, 
compuesta por valores y aspectos 
filosóficos importantes para el 
futuro de la organización. Para 
el complejo recreacional está 
formulada de la siguiente manera:

“SER PARA EL AÑO 2020 UN 
CENTRO RECREACIONAL 
DE TURISMO SOSTENIBLE, 
QUE  BRINDE  SERVICIOS 
DE CALIDAD Y ESPARCI-
MIENTO PARA SUS  USUA-
RIOS, CONSTITUYÉNDO-
SE EN  REFERENTE DE LA 
PROVINCIA IMBABURA.  
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Resumen financiero del 
proyecto

A través de la elaboración y 
proyección de los estados 
financieros y flujos de efectivo 
(cinco años) se pudieron 
determinar el Valor Actual Neto 
(VAN), la Tasa Interna de Retorno 
(TIR). Estos indicadores permiten 
determinar la perspectiva de 
la inversión y su periodo de 
recuperación 

En la tabla 2 se detallan los factores 
y recursos necesarios para la 
implementación del proyecto. 

El préstamo solicitado a la 
Corporación Financiera Nacional  

servirá para la adquisición de los 
activos fijos, mientras el terreno, 
gastos de constitución y capital 
de trabajo corresponden al 
aporte de los principales socios y 
accionistas.

Costo de oportunidad

El proyecto  debe  generar mayor 
rentabilidad en comparación a 
si se hubiera invertido en una 
institución financiera o en otros 
proyectos, por ello el costo de 
oportunidad es la elección a la 
mejor alternativa posible para la 
toma de una decisión económica.

Tabla 2.  Resumen del  proyecto

CONCEPTO VALOR
Equipos de computación 1.123,21
Muebles y enseres 5.330,00
Equipos de oficina 250,00
Maquinarias y equipo 47.152,75
Materiales, repuestos y accesorios 560,00
Equipo de hoteles y restaurantes 642,69
Construcción 59.370,50
Terreno 35.900,58
Gastos de constitución 2.816,00
Capital de trabajo 13.809,63
TOTAL INVERSIÓNES 166.955,36

Tabla 3.  Resumen financiamiento

CONCEPTO APORTE CLIENTE CRÉDITO CFN TOTAL INVERSIÓN
Total 52.526,21 114.429,15 166.955,36
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Tabla 4. Costo de oportunidad

RECURSOS VALOR 
MONETARIO

% 
COMPOSICIÓN

TASA / 
PONDERACIÓN

VALOR 
PONDERADO

PROPIO 52.526,21 31% 30,% 9,%
FINANCIADO 114.429,15 69% 9,9% 6,7%
TOTAL 166.955,36 100% 16%

Tabla 5. Tasa de descuento de financiamiento

COSTO DE 
OPORTUNIDAD 16.23%

INFLACIÓN 3.448%
FÓRMULA TASA 
DE DESCUENTO (1+CK)*(1+I)-1

TASA DE 
DESCUENTO 20,28%

Tabla 6. Flujos de efectivo

Inversión Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
-166.955.36 52.904,44 62.111,26 75.235,67 92.739,28 219.222,08

Tabla 7. Tasa Interna de Retorno y Valor Actual Neto del Proyecto

% TIR VAN
39% $ 94.619.12

Tabla 7. Período  de recuperación  de la inversión

FLUJO FLUJO ACUMULADO
0 -166.955,36
1 52.904,44 -144.050,92
2 62.111,26 -51.939,66
3 72.235,67 23.296,01
4 92.739,28 116.035,29



[pág.  137]   REVISTA SARANCE Nº 36ISSN : 1390-9207 diciembre 2016

Propuesta de un plan de negocios para la creación de un 

complejo recreacional turístico en la comunidad Carabuela, Otavalo

Proposal for a business plan for the creation of a recreational tourism 
complex in the Carabuela, Otavalo community

pp 127 - 139

Tasa de descuento de 
financiamiento

La tasa de descuento  refleja 
el costo de oportunidad  de los 
recursos, es la tasa que generaría 
la mejor alternativa del proyecto 
de acuerdo a Murcia, (2009). La 
tasa de descuento ayudará  a 
llevar a un mismo punto del tiempo  
todos los flujos de caja.

Tasa Interna  de  Retorno (TIR) 

La tasa Interna de Retorno es  
aquella  que  iguala  el  valor  
presente  neto a  cero,  el objetivo 
es encontrar la  tasa  de  interés  
a la  cual los valores actuales y 
los valores futuros  son iguales. 
Para que el proyecto pueda ser 
factible la Tasa Interna de Retorno  
debe ser mayor  a la  tasa de 
descuento  o tasa de rendimiento 
exigida; muestra la rentabilidad 
del proyecto para lo cual se utiliza 
la siguiente fórmula:

Formula: 

TIR =   tipo de descuento que 
hace igual a cero el VAN.

VAN= 0; entonces i = TIR

Valor Actual Neto (VAN)

Por otra  parte  el Valor  Actual 
Neto, es el importe  de descontar  
un valor  futuro  al presente o a 
un valor actual.  Para  que  el  
proyecto  se  considere  factible  

el  Valor  Actual  Neto debe ser 
mayor  a cero.
Para lo cual se utiliza la siguiente 
fórmula:

Dónde:

 =   Representa los flujos de 
caja en cada periodo t.

 =    Es el valor del desembolso 
inicial de la inversión.

 =  Es el número de períodos 
considerado.

 =     d o TIR es el tipo de interés.

Análisis

El VAN tiene un valor  en dólares  
de 94.619,19 y considera que la 
inversión produciría ganancias 
por encima de la rentabilidad 
exigida. La TIR  con  un 39%,  es 
mayor que la rentabilidad mínima 
requerida o tasa de descuento 
(20%) y proyecta  la rentabilidad 
que nos está generando el 
proyecto.

Tras la obtención  del VAN  como  
de  la  TIR,  se evalúa  que el 
proyecto es aceptable y puede 
aceptarse.

El periodo de recuperación de 
la inversión surge de sumar los 
flujos netos de cada periodo 
hasta que el proyecto reivindique 
la inversión. Para el caso del 
Complejo Recreacional Turístico 
Carabuela este periodo de 
recuperación  es a partir del tercer 
año de operación  de la empresa.
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CONCLUSIONES

La metodología y las técnicas de 
investigación como encuestas a 
usuarios, fichas de observación y 
entrevistas realizadas, permitieron 
determinar las necesidades de 
los usuarios,  su potencial de 
compra, la satisfacción actual 
ante la competencia, además de 
determinar las características los 
servicios.

La realización  del  Plan de 
Negocios,  ayuda a evaluar 
financieramente la factibilidad del   
proyecto. A través de indicadores 
financieros se obtuvieron datos 
positivos, como una Tasa Interna 
de Retorno (TIR) de un 39%; y 

un Valor Actual Neto positivo 
de  94.619,12 USD, indicadores 
que demuestran la vialidad del 
proyecto y permiten la previsión 
del futuro, minimizando riesgos y 
la  recuperación  de la  inversión  
en el menor  tiempo  posible.

El impacto al medioambiente 
es mínimo, la construcción 
contempla el respeto a normas, 
Ambientales. Los principales 
impactos están asociados al 
consumo de energía eléctrica y 
a la generación de desechos, 
pero con la aplicación de buenas 
prácticas, dando énfasis en estos 
factores, se reducen los efectos 
negativos en la localidad. 
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RESUMEN 

La comunicación desempeña un 
papel fundamental en cualquier 
profesional universitario, y 
reviste una vital importancia 
en la formación del Licenciado 
en Educación, al ejercer su 
profesión debe lograr un proceso 
de enseñanza aprendizaje con 
una visión comunicativa. Desde 
el punto de vista metodológico 
la investigación realizada  se 
sustenta en el método dialéctico 
y tiene  como fundamento 
teórico- metodológico el Enfoque 
Histórico Cultural y la teoría de la 
actividad. En la investigación se 
utilizó la metodología cualitativa. 
Durante el proceso  investigativo 
se emplearon métodos teóricos, 
los cuales permitieron describir 
e interpretar los resultados 
obtenidos. Los métodos 
empíricos: la observación a 
clases, análisis de documentos, 
y entrevistas a profesores y 
estudiantes, resultaron esenciales 
en el diagnóstico realizado, 
permitiendo reflexionar desde 
la teoría sobre el tema y asumir 

posiciones. Los fundamentos 
teóricos que se exponen 
constituyen  el sustento de  un 
trabajo de investigación doctoral 
que se desarrolla actualmente 
en la Universidad de Guayaquil. 
Ecuador. 

PALABRAS CLAVE. 

Comunicación, enseñanza, 
aprendizaje, método, formación 

ABSTRACT

Communication plays a key role in 
any university professional, but of 
vital importance in the formation 
of the Bachelor of Education 
as it should in exercising their 
profession to achieve a process 
of learning from a communicative 
vision. From the methodological 
point of view the research is based 
on the dialectical method and its 
theoretical and methodological 
foundation: The Cultural and 
Historical Approach activity 
theory. The qualitative approach 
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was used in the investigation. 
During the investigative process 
theoretical methods were used, 
which allowed to describe and 
interpret the results. The empirical 
methods: observation classes, 
document analysis and interviews 
with teachers and students, were 
essential in the diagnosis made, 
allowing reflect from the theory 
on the subject and take positions. 
The theoretical foundations set out 
there in constitutes the livelihood 
of doctoral research carried 
out today at the University of 
Guayaquil. Ecuador.

KEYWORDS. 

Communication, teaching, 
learning, method, training.

INTRODUCCIÓN 

La formación de profesionales 
con alto nivel de preparación 
para enfrentar los crecientes retos 
en las esferas científico- técnica 
y socio cultural, le asignan a la 
universidad una responsabilidad 
indelegable de reflexión crítica 
y búsqueda de alternativas 
para mejorar las diversas áreas 
formativas. Esta situación explica 
que, en las últimas décadas, el 
debate científico pedagógico esté 
centrado en la estimulación al 
desarrollo del pensamiento crítico, 
analítico e innovador que propicie 
un modo de actuación humanista 
de los estudiantes universitarios 

como respuesta a las exigencias 
del mundo contemporáneo. 

En este marco, se asiste a un 
cambio conceptual y metodológico 
de los procesos que sustentan 
la formación del estudiante 
universitario, colocando 
el proceso de enseñanza- 
aprendizaje en el centro de 
atención pues, se aboga por la 
transición de modelos didácticos 
centrados en la participación del 
estudiante donde la construcción 
del aprendizaje se convierta en 
condición para ampliar las vías 
de socialización y con ello su 
formación integral.

Los estudios acerca del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, indican 
la necesidad de perfeccionar 
la intervención del docente en 
calidad de orientador y mediador 
del proceso formativo, aseguran 
que desde su gestión el docente 
debe propiciar actividades 
que permitan al estudiante en 
formación  aprender a comunicarse 
ajustados a las exigencias de la 
sociedad del conocimiento y de 
la actividad profesional para la 
que se forman, permitiéndoles 
compartir con su grupo, lo que 
resulta imprescindible para 
poder comprender, expresarse e 
interrelacionarse con los demás y 
mejorar  la realidad y el contexto 
en que viven y trabajan. (Amayuela 
2013).

A nivel internacional, con 
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independencia de la posición que 
asumen los diferentes autores, 
en sus planteamientos se revela 
la necesidad de desarrollar la 
comunicación en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, y por la 
intención de sus propuestas se 
convierten en referentes teórico- 
metodológico y antecedentes 
valiosos para toda investigación 
en el tema. Sin embargo, no dejan 
planteadas desde el punto de 
vista metodológico, la manera de 
relacionar ambos procesos. 

En el ámbito nacional ecuatoriano 
los trabajos referidos al tema son 
más limitados, se reconoce que 
aún se les presta más atención 
a los saberes vinculados a los 
contenidos curriculares, que a la 
comunicación  entre los sujetos, 
por lo que no se logra  concebir el 
proceso de enseñanza aprendizaje 
como un proceso comunicativo, 
dialógico, de intercambio, tanto 
verbales como no verbales en 
el cual  se manifieste la unidad 
de lo cognitivo y lo afectivo, de 
lo inductor y ejecutor en todas 
las situaciones de enseñanza - 
aprendizaje posibles, de manera 
que se priorice la importancia 
de estos aprendizajes para 
el desempeño del estudiante 
universitario de las carreras de 
educación.

Desde esta posición se declaró 
como problema: ¿Cómo contribuir 
a la comunicación en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje 

de la carrera Licenciatura en 
Educación. 

En este caso, el objetivo se 
orienta a justificar la necesidad de 
proponer un sistema de métodos 
que contribuya a la comunicación 
en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la carrera 
Licenciatura en Educación. Se 
precisa como idea a defender 
la siguiente: la utilización 
de un sistema de métodos 
productivos contribuirá a mejorar 
la comunicación en el proceso 
de enseñanza aprendizaje 
de la carrera Licenciatura en 
Educación. 

DESARROLLO 

La formación del profesional 
de la carrera de educación. 
Exigencias actuales

En los albores del siglo XXI 
la formación de docentes es 
considerada la piedra angular y el 
gestor fundamental de los cambios 
que son necesarios para el nuevo 
milenio. Con  este propósito 
los organismos y reuniones 
internacionales de ministros de 
educación,  las conferencias de 
educación regional asumen que 
la formación de docentes debe 
ser concebida como un proceso 
permanente de adquisición, 
estructuración y reestructuración 
de conocimientos, habilidades 
y valores para el desempeño, a 
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través de prácticas a realizan en 
los diversos niveles educativos.
Bravo (2014) precisa que las 
características del proceso 
formativo de este profesional, 
los modelos de enseñanza 
-aprendizaje que se utilizan en 
las carreras universitarias, deben 
estar orientadas a las actividades 
de enseñanza que se diseñan con 
una orientación práctica desde la 
cual los estudiantes en formación 
se enfrentan a situaciones 
simuladas o reales, en las cuales 
debe asumir el rol docente desde 
una perspectiva comunicativa.
Por tanto, la exigencia que hoy 
tiene el proceso formativo en la 
carrera de educación debe estar 
orientada a la interacción de 
los participantes en la práctica 
docente, tanto de los que 
participan en el proceso desde la 
carrera, como de las instituciones 
escolares en las que despliegan 
sus prácticas de enseñanza.
 
Desde esta perspectiva al 
determinar las exigencias del 
proceso de formación, del 
profesional de la educación 
se indica con insistencia en la 
necesidad de prepararlo para que 
posea: autonomía y control del 
propio trabajo, auto-organización, 
conciencia científica de los 
conocimientos, proyección 
humanista, ético y comunicativa 
desde la cual comparten intereses, 
centrado en el desarrollo de la 
personalidad de los estudiantes 
en función de  dar respuesta a 

las necesidades y demandas 
sociales; asegurándose su 
preparación  para pensar y actuar 
como un docente, fomentando 
los mejores valores y cualidades 
personales en correspondencia 
con las aspiraciones sociales. 
Estas se convierten en rasgos 
distintivos del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

En la bibliografía consultada se 
manifiestan diferentes posiciones 
acerca de la enseñanza, el 
aprendizaje, el docente y las 
interacciones que se manifiestan 
durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje, permitiendo una 
visión totalizadora del mismo. 

La primera posición, concibe 
la enseñanza como un proceso 
de inmersión en la cultura de la 
escuela mediante el cual el futuro 
docente se socializa dentro de la 
institución, aceptando la cultura 
profesional heredada y los roles 
profesionales correspondientes, 
la actividad de comunicación 
trascurre como un ejercicio de 
la reproducción de conceptos, 
hábitos, valores de la cultura 
escolar.  (Fullan y Hargreaves, 
1992)

La segunda posición, específica 
que en la enseñanza es esencial 
la experiencia y las interacciones, 
por tanto, se considera a la 
comunicación una competencia 
docente requerida para el profesor 
(Bravo (2004), Soto, M. (2005); 
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Rey, C. (2005); Casadevall (2006), 
Tejeda, (2010), Portela, (2013)

La tercera posición, el objetivo 
fundamental de la enseñanza 
y el aprendizaje están basados 
en el dominio de las técnicas de 
transmisión que se desarrollan 
a partir de la preparación que 
reciben como técnicos de la 
docencia. .  (Parra 2004, Bastida 
2010; Rodríguez 2011)

La cuarta posición, supone a la 
enseñanza como una actividad 
compleja, determinada por el 
contexto y por tanto, cargada de 
conflictos de valores que requieren 
posiciones éticas y políticas desde 
las cuales el docente debe estar 
preparado para enfrentar, con 
creatividad, situaciones prácticas 
que exige las resoluciones 
inmediatas de situaciones 
concretas (personales, grupales, 
institucionales, sociopolíticas) 
que permitan dialogar, reflexionar 
y comprender la práctica para 
modificarla. Ojalvo, V. (1999); 
Báxter, E. (1999, 2006. 2007); 
Fernández, A.M, (2005, 2008, 
2012).

Así,  el pretender formar 
un profesional docente 
comprometido con sólidos valores 
y con un desarrollo comunicativo, 
acorde a las exigencias actuales, 
demanda una enseñanza 
abierta centrada en la práctica 
como eje estructural, que 
problematiza, explicita y debata 

tanto los aspectos culturales 
como  las situaciones cotidianas, 
las creencias, las rutinas, las 
estereotipias, las resistencias, 
los supuestos, las relaciones 
sociales, los proyectos; así como 
los contenidos, los métodos y las 
técnicas. 

En esta perspectiva, Bravo (2014) 
precisa que en la actualidad 
el proceso de enseñanza - 
aprendizaje en la formación del 
profesional de la educación, 
se orienta a reconstruir la 
unidad y complejidad de la 
experiencia docente, que a su 
vez es contextualizada, utiliza la 
reflexión personal critica desde 
la investigación y la participación 
protagónica de los estudiantes, 
como una vía para aprender, 
al revalorizar las implicaciones 
emocionales, intelectuales y 
relacionales de los docentes

Por tanto, se puede inferir que 
estas se estimulan al utilizar 
diversos métodos, entre los que 
resultan muy valiosos: la discusión 
de los resultados del trabajo 
basado en los diarios de campos, 
testimonios orales, casos reales 
o simulados, documentales, 
dramatizaciones, las cuales se 
someten a constantes lecturas 
imprescindibles para interpretar 
los códigos de la cultura escolar 
del milenio. (Froehlich, H. 2007; 
Perrenoud, 2000, 2001). 
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Se reconoce que las relaciones 
interpersonales son determinantes 
en la comunicación, al punto 
de caracterizar el proceso de 
enseñanza aprendizaje;por tanto, 
es posible comprender que para 
promover estas relaciones es 
necesario explicar la naturaleza 
didáctica que adquiere como 
característica del proceso de 
enseñanza aprendizaje del  
docente. 

Desde el punto de vista 
metodológico la investigación 
realizada  se sustenta en el 
método dialéctico y tiene  como 
fundamento teórico- metodológico 
el enfoque Histórico Cultural 
y la teoría de la actividad. En 
la investigación se  utilizó la 
metodología cualitativa cualitativo. 
Durante el proceso  investigativo 
se emplearon métodos teóricos, 
los cuales permitieron describir 
e interpretar los resultados 
obtenidos, los métodos empíricos: 
la observación a clases, análisis 
de documentos, y entrevistas 
a profesores y estudiantes, los 
cuales resultaron esenciales en el 
diagnóstico  realizado. 

Un análisis reflexivo desde el 
diagnóstico.

En este sentido al valorar el tema 
con estudiantes y egresados de la 
carrera Licenciatura en Educación 
de la Universidad Estatal de 
Guayaquil, profesores y directivos 

de universidades en la provincia 
Guayas, Loja, Pichincha y Manabí, 
manifestaron en sus criterios que:

ü	 Existen desconocimientos 
por parte de los profesores 
de estrategias orientadas a 
favorecer la participación de 
los alumnos y el trabajo en 
grupo.

ü	 Aprecian que sus profesores 
no son referentes de 
la comunicación en las 
actividades de enseñanza 
aprendizaje: sobre todo 
reconocen que existen 
pocas oportunidades de 
participación y ejercitación 
pues el modelo unidireccional 
del proceso de enseñanza 
aprendizaje limita la 
comunicación interpersonal.

	
ü	No se utilizan las posibilidades 

del diálogo, como una vía para 
que el docente universitario 
se convierta en modelo de 
comunicación, pues los 
métodos reproductivos son 
los más utilizados.

	
ü	 Los profesores tienden, 

mayormente, a dar pocas 
posibilidades para que los 
estudiantes intercambien 
ideas durante la clase.

	
ü	No identifican el método, 

como una oportunidad para 
ampliar los conocimientos y 
habilidades del desarrollo de 
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la comunicación interpersonal 
en el proceso de enseñanza 
aprendizaje que constituye 
objetivo y contenido de 
formación. 

A partir de este análisis se 
configura el sistema de  métodos 
para sistematizar la integración de 
los recursos psicológicos básicos 
en  el aprendizaje, asumiéndose  
que la relación entre el proceso 
de enseñanza y aprendizaje y el 
desarrollo de la comunicación, 
se consideran premisas en el 
diseño y desarrollo de la carrera 
de la Licenciatura en Educación. 
Esta condición supone que:

ü	 El proceso de enseñanza- 
aprendizaje se convierta 
en un espacio para que el 
estudiante tenga oportunidad 
de: expresar sus criterios y 
valoraciones sobre los temas 
curriculares y aquellos que 
investiga, deberá elaborar y 
socializar los resultados de 
las actividades que realiza, 
plantearse retos, identificar 
los avances de su trabajo 
y los desaciertos teóricos y 
empíricos de este, defender 
sus puntos de vista y poder 
desplegar las acciones 
comunicativas necesarias 
para legitimar su posición 
activa en la construcción 
del conocimiento científico 
-  técnico,  en el área del 
conocimiento en que se 
forma como profesional.

ü	 La selección de los métodos 
que conforman el sistema 
se sustenta en el carácter 
flexible de estos para lograr 
nuevas configuraciones 
de orden epistémico, que 
alcanzan un valor heurístico y 
desarrollado, de manera que 
favorezca la independencia 
del estudiante y lo prepara 
para el emprendimiento. 

ü	 Las actividades de enseñanza 
aprendizaje se orientan a 
utilizar y estimular el uso 
de estilos de aprendizajes 
visual y auditivo, los que son 
esenciales para el desarrollo 
de relaciones interpersonales 
de carácter cooperativo que 
favorezcan la autonomía y 
creatividad dentro del grupo.

ü	 Las formas organizativas de 
la actividad de enseñanza 
aprendizaje deben graduarse, 
en función del aprendizaje 
de los aspectos básicos 
de la actividad pedagógica 
profesional. Por tanto, debe 
centrarse en el análisis 
y solución de problemas 
profesionales utilizando una 
secuencia metodológica la 
cual atiende la estructuración 
lógica de los contenidos de 
la disciplina científica y del 
currículo, asimismo utilizando 
las posibilidades que ofrece 
la unidad académica laboral 
e investigativa, donde  formas 
de organización propiciando 
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experiencias comunicativas 
que desarrollen tanto la 
comunicación verbal como 
extra verbal. 

ü	 La utilización de las 
tecnologías de la información 
y la comunicación en el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje se convierten en 
una exigencia de la sociedad 
contemporánea, que estará 
supeditado al objetivo 
de la enseñanza y a las 
necesidades del aprendizaje.

Desde estos fundamentos 
generales, la estructuración 
de la actividad de enseñanza 
aprendizaje orientada al 
desarrollo de la comunicación, 
supone dos condiciones 
básicas: Primero, como base 
para la toma de decisiones 
didácticas, se deberá priorizar 
el diagnóstico de los estilos 
de aprendizaje, motivaciones, 
habilidades comunicativas, la 
percepción y auto concepto que 
poseen acerca de sus relaciones 
interpersonales ya estructuradas 
por los estudiantes, pues ello 
influye también en la disposición 
y desarrollo de la comunicación. 
Segundo, durante el diseño 
y desarrollo del proceso de 
enseñanza aprendizaje, se 
deberá privilegiar una interacción 
cada vez más intencionada e 
integradora entre los participantes. 

Estructura, relaciones y 
requisitos del sistema de 
métodos para desarrollar la 
comunicación interpersonal 
en la carrera Licenciatura en 
Educación

Se puede señalar que para 
contribuir al desarrollo de la 
comunicación interpersonal 
en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, el sistema de 
métodos, debe poseer siguientes 
características:

ü	 La integridad formativa 

ü Secuencial, 

El sistema está compuesto por tres 
subsistemas relacionados con los 
objetivos de las actividades de 
enseñanza aprendizaje y configura 
determinadas exigencias en  
la lógica de estos. El sistema 
de métodos debe propiciar, 
favorecer un referente para  poder  
guiar el diseño y desarrollo de 
las actividades de enseñanza- 
aprendizaje de las asignaturas 
con un enfoque contextual que 
permita establecer la contribución 
del método al desarrollo  de la 
comunicación interpersonal en 
diferentes niveles. 

El primer subsistema que se 
denomina propedéutico tiene 
el objetivo de preparar las 
condiciones para el aprendizaje; 
por tanto, se orienta a desarrollar 
motivaciones en el  grupo, 
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identificar sus preferencias, y 
determinar los objetivos que le 
conducen a establecer la relación 
con uno o varios estudiantes, 
formar grupos en el aula,  
para el autoestudio o para la 
comunicación en redes. 

El segundo subsistema 
denominado de desarrollo, 
está orientado a la apropiación 
del conocimiento, permite 
diversificar las interacciones 
comunicativas e incluso 
incorporar de manera ocasional 
a otros sujetos desde contextos 
diferentes de aprendizaje. Facilita 
relaciones interpersonales entre 
los  estudiantes, con el profesor 
y con otros profesionales, 
durante las actividades de 
práctica y las de vinculación 
con la sociedad. Esta condición, 
permite al estúdiate acceder al 
conocimiento de manera gradual, 
eir elaborando sus puntos de 
vistay concepciones, así como su 
socialización en los grupos. 

El tercer subsistema denominado 
valorativo informa acerca de 
la evaluación de los resultados 
desde las posibilidades que 
ofrecieron al proceso y a la 
comunicación desarrollada. Por 
ello,  la concepción metodológica 
deberá sustentarse en un proceso 
de reflexión individual y grupal 
que constituyen la vía para valorar 
los avances, descubrimientos, 
aprendizajes consolidados y 
transferidos, los cambios de 
percepción y autopercepción de 

las posibilidades de los miembros 
del grupo para la comunicación. 
No se descarta que el profesor 
incorpore, entre los criterios de 
análisis de la evaluación, las 
habilidades comunicativas en 
las actividades de aprendizaje 
que generan el desarrollo de la 
comunicación.  

Por su naturaleza didáctica, el 
sistema permite una adecuación 
flexible al contenido y pondera 
el uso de medios de diferente 
naturaleza, sobre todo, los recursos 
de aprendizaje en soporte digital 
y en la red. Se precisa, además, 
valorar los aportes que hacen los 
sujetos al proceso, a partir de las 
características de su personalidad, 
experiencia profesional, interés, 
motivaciones. Lo anterior confirma 
la dimensión personalizada y de 
participación que estos tienen en el 
proceso de enseñanza aprendizaje 
de la carrera. Estudiantes y 
profesores alternan la función de 
protagonistas y la comunicación 
frontal profesor - alumno se 
combina con una distribución 
asimétrica y contextual. 

En este sentido, la dinámica 
que establece el método en sus 
relaciones con los objetivos, 
contenidos, medios y evaluación 
que se legitima en el sistema, 
favorecen el desarrollo de la 
comunicación interpersonal; ya 
sea por su naturaleza interactiva 
o por las posibilidades que ofrece 
al diseño de tareas grupales en el 
aula y en la red. 
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Por tanto, las distintas formas 
de organización de la actividad 
de enseñanza aprendizaje: 
conferencia, seminarios, 
talleres, clases prácticas, si se 
conciben para el desarrollo de la 
comunicación no solo facilitará 
la apropiación de los contenidos 
de las diferentes disciplinas y 
asignaturas del currículo; sino que 
incluye, con un sentido implícito, la 
contribución a la formación en y para 
la comunicación; la primera como 
parte de la apropiación de recursos 
propios de la comunicación, a partir 
de la experiencia, y la segunda 
como saberes a utilizar a lo largo 
de la vida. 

La secuenciación de las formas 
de organización, según sus fines, 
responderá al clima de relaciones 
que se necesitan concretar en 
los diferentes espacios y niveles 
formativos que se desarrollan. 
En este sentido, se insiste en 
optimizar las actividades en 
grupos de trabajo como una vía 
que promueve la participación 
de los estudiantes en su 
propia formación: desarrollar la 
motivación hacia la actividad, 
clarificar los problemas y 
responsabilidades e identificar las 
necesidades y potencialidades 
para la comunicación, serán 
asumidos como contenido de 
enseñanza -aprendizaje implícitos 
en la orientación hacia la actividad 
de aprendizaje en los que se 
utilizan los recursos del contexto 
de enseñanza aprendizaje en que 
se desarrolla la actividad. Estos 

deberán ir a la aproximación 
de los espacios propios de la 
profesion o simularlos. 

Los medios, por su parte, 
responderán a la disponibilidad 
de recursos de aprendizaje de 
cada carrera aunque  también se 
prevee la elaboración de estos por 
parte del docente y la necesidad 
de que se involucre al personal 
especializado para optimizar 
la utilización de los recursos 
informáticos y las tecnologías 
de las comunicaciones; 
propiciándose la utilización de 
videos, herramientas de correo, 
la plataforma MOODLE, fórum de 
discusión, entre otras opciones 
que ofrece la enseñanza y el 
aprendizaje en red.

En el caso de la evaluación, se 
sugiere utilizar como principal 
referente el producto de la 
actividad del estudiante y, sobre 
todo, las evidencias de cómo 
logra comunicar los aprendizajes 
y cómo los ha construido desde 
la interacción comunicativa de 
carácter interpersonal. No se 
obvia la posibilidad de utilizar 
técnicas de retroalimentación: 
cuestionarios, entrevistas, grupo 
de discusión, con los cuales 
no solo se pueden confirmar 
los niveles de desarrollo y de 
satisfacción con los aprendizajes 
comunicativos adquiridos, 
sino también las expectativas, 
intereses, proyectos que tienen 
para continuar desarrollando este 
importante ámbito del desarrollo 
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personal y profesional de todo 
Licenciado en Educación.

CONCLUSIONES 

El planteamiento teórico,  acerca 
de la formación de Licenciados en 
Educación identifica la necesidad 
de reconocer el papel que tiene 
la comunicación en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, lo cual 
exige un cambio de concepción 
de estos procesos, y sobre todo, 
de sus relaciones en el diseño de  
la carrera.

Lograr este propósito exige, 
que profesores y estudiantes 
desplieguen sus potencialidades 
comunicativas en sus relaciones 
interpersonales, sobre todo, las 
que se organizan con la utilización 
de un sistema de métodos, 
cuya naturaleza de interacción 
conduce a favorecer el dialogo, el 
trabajo colaborativo, la reflexión y 
la actuación comprometida, con 

el aprendizaje para la vida.

La idea de contribuir al desarrollo 
de la comunicación en la carrera 
Licenciatura en Educación, 
deberá asumir una concepción 
del método en forma de sistema, lo 
cual se podrá materializar a partir 
de tres condiciones esenciales: 
la orientación comunicativa 
del proceso de enseñanza 
aprendizaje; la selección 
e integración de métodos 
productivos que favorezcan en 
el estudiante la apropiación y 
ejercitación; y el rol facilitador 
del docente, que se materializa 
en la toma de decisiones acerca 
de la utilización sistémica de los 
métodos, en correspondencia 
con los objetivos, contenidos de 
formación y el contexto psico-
socio comunicativo, en el cual 
se desarrolla el proceso de 
enseñanza aprendizaje desde un 
enfoque de sistema.  
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RESUMEN

El presente trabajo plantea una 
crítica al discurso inter cultural, 
desde la perspectiva de la 
educación, debido a que se han 
presenciado escenarios donde 
una cultura es más fuerte que la 
otra y en consecuencia surge una 
especie de  dominación intelectual, 
el  discurso intercultural, en 
teoría ha pretendido oponerse a 
este hecho y ha planteado una 
inter relación respetuosa entre 
culturas, pero el resultado de años 
de discurso no ha conseguido 
mayor avance que: reivindicación 
de algunos derechos, inmersión 
de los representantes de pueblos 
y nacionalidades en algunos 
espacios tanto laborales como del 
que hacer Estatal, supeditación  
de algunos líderes interculturales 
en el status quo,  pero no se ha 
atrevido a proponer, peor aún 
realizar un cambio estructural del 
modelo educativo, el que sigue 
siendo funcional a la modernidad 
y se sigue expresando a través  
de la ciencia como única forma 
de arribar a la verdad. La ciencia 

que en cierta medida ha sido 
el glifosato de los saberes, que 
sigue vigente desde la ilustración 
hasta la actualidad que no ha sido 
rasgado siquiera desde la crítica 
intercultural. 

PALABRAS CLAVES: 

Modernidad; Transmodernidad; 
Interculturalidad 

SUMMARY
  
This paper presents a critique of 
intercultural discourse, from the 
perspective of education, because 
we witnessed scenarios where a 
culture is stronger than the other 
and thus a kind of intellectual 
domination arises, intercultural 
discourse in theory intended to 
oppose this inter done and poses 
a respectful relationship between 
cultures, but the result of years of 
speech has not achieved greater 
progress claim some rights, 
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immersing the representatives of 
peoples and nationalities in some 
workplaces as both the State and to 
do some contingency intercultural 
leaders in the status quo, but it has 
not dared to propose structural 
change in the educational model, 
which is still functional to modernity 
and continues to express  through 
science as the only way of 
arriving at the truth , science has 
sometimes been the glyphosate 
of knowledge, which remains in 
force since the Enlightenment to 
the present day and has not even 
been torn from the intercultural 
criticism.

KEYWORDS: 

Modernity; Transmodernity; 
Intercultural

INTRODUCCIÓN.

En noviembre del año 2005 
en Bogotá la Dra. Catherine 
Walsh presentó la ponencia: 
“Interculturalidad,  colonialidad 
y educación” en el marco del  
Seminario Internacional “Etno 
educación,  multiculturalismo 
e interculturalidad”  Para este 
tiempo se había preocupado 
de desarrollar tres aspectos 
importantes. (Walsh, 2005) 

1. ¿Qué se entiende por 
interculturalidad?

2. ¿Qué se entiende por 
colonialidad?

3. ¿Qué ofrecen estos 
entendimientos para pensar 
una educación distinta?

4. Después de 10 años de 
aquella ponencia, tratándose 
de los escenarios sobre los 
cuales Walsh apuntaló su 
disertación que es aplicable 
aún, en tanto la educación 
distinta, tratándose de 
interculturalidad,  casi  en 
nada ha variado.

A propósito del escenario inter 
cultural, la Universidad de Otavalo 
tiene una particularidad que la 
hace merecedora de análisis 
interculturales, quizá como 
ninguna en la región o en el país, 
debido principalmente a que se 
encuentra enclavada en medio de 
una comunidad profundamente 
diversa que le permite un 
posicionamiento estratégico, 
desde la óptica de las relaciones 
interculturales. 
 

DESARROLLO.

El discurso estándar y 
desgastado de la interculturalidad 
por décadas, posicionó a los 
mestizos de un lado y al resto 
de seres humanos del otro, pero 
la interculturalidad en general y 
en Otavalo en particular, es más 
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que dos bandos autodefinidos, 
convirtiéndose en algo así como 
una pequeña Polis, de hecho, 
será una de las ciudades más 
cosmopolita de toda América 
Latina, aseveración comprobable, 
simplemente al acudir al mercado 
de los ponchos en día de feria y 
observar la cantidad de diferentes 
respetando cado uno sus formas. 
En los barrios aledaños se puede 
evidenciar la convivencia pacífica 
de diferentes culturas.

Otavalo es algo así como un 
remanso de paz intercultural, no 
pasa aquello que en las grandes 
polis, donde arios expulsan a 
latinos (EEUU), donde latinos 
expulsan a latinos (Venezuela), 
por poner ejemplos, acá, cada 
uno es libre de ser lo que desea 
ser (saber ser).

Evidentemente en este escenario, 
la interculturalidad fluye de tal 
manera que las naturales inter 
relaciones entre culturas hace 
notoria la fusión y respeto entre 
ellas, a base de esta condicionante, 
en el entorno se han desarrollado 
los más diversos discursos sobre 
la interculturalidad. ¿Qué tan 
efectivos han sido los discursos? 

La natural fusión de culturas,  no 
deshace los hechos que Walsh 
denomina como colonialidad 
(2005). Walter Migniolo en “La 
colonialidad a lo largo y ancho 
– el hemisferio occidental en 
el horizonte colonial de la 

modernidad” menciona:   “no 
puede haber modernidad sin 
colonialidad… la colonialidad es 
constitutiva de la modernidad, y 
no derivativa” (Mignolo, 2000),  
entonces, para encajar en el 
escenario moderno, primero se 
sufre un proceso colonizante, 
es de recordar los europeos 
civilizando - explotando a nombre 
de la verdad, su verdad.   

La ponencia de Walsh, (2005) 
hace notorios dos parámetros de 
disertación: 

1.- Dogmática moderna que 
tiene como objeto de estudio 
el ser; el saber y el saber 
hacer. (Funcionalista a la 
modernidad).

2.-  Dogmática critica que 
propone estudiar el ser; 
el saber y el saber ser. 
(Deconstructora del modelo 
implantado)

En principio, las dos posturas 
aparentemente no tienen mayor 
diferencia estructural, dado que 
parecería un juego de palabras, 
a las que se les ha cambiado el 
orden para crear algún tipo de 
confusión o discusión irrelevante, 
no obstante responden a dos 
marcadas líneas de pensamiento, 
las que se han bifurcado por una 
fuerte argumentación de tipo 
formal, la primera que en cierta 
medida ha definido la realidad 
de dominación impuesta por los 
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países de Vanguardia (el centro)1 
y la segunda que ha defendido 
la posible liberación de aquellos 
dominados intelectuales (la 
periferia)2 

El Ecuador, pese al activismo, los 
acalorados y afamados discursos 
interculturales, sufre los embates 
de la primera línea de pensamiento, 
mientras que las políticas públicas 
y los discursos dicen realizar 
acciones correspondientes  a la 
segunda línea de pensamiento, 
sin conseguir hasta la actualidad 

1 Dusse Filosofía de la liberación – Los 
imperios del centro, Inglaterra y Francia 
como potencias coloniales, la Alemania 
nazi, y posteriormente Estados Unidos 
con su CIA, posee así una vez más una 
ontología que los justifica; una sutil 
ideología que les da buena conciencia. 
¿Qué es Nietzsche sino una apología del 
hombre conquistador y guerrero?¿Qué 
es la fenomenología y el pensamiento 
existencial sino la descripción de un 
yo o un Dasein desde el cual se abre 
un mundo, el propio siempre? ¿Qué 
son todas las escuelas críticas o aún 
las que se lanzan a la utopía, sino la 
afirmación del mismo centro como mera 
posibilidad futura de "1º mismo"? ¿Qué 
es el estructuralismo sino la afirmación 
de la totalidad aunque se las respete 
en su coexistencia antropológica, sin 
solución política económica de real 
liberación?

2 Dusse Filosofía de la liberación – 
Espacialmente centro, el ego cogito 
constituye la periferia y se pregunta con 
Fernández de Oviedo: "¿Son hombres 
los indios?", es decir, ¿son europeos 
y por ello animales racionales? Lo 
de menos fue la respuesta teórica; 
en cuanto a la respuesta práctica, 
que es la real, lo seguimos sufriendo 
todavía: son sólo la mano de obra, si 
no irracionales, al menos "bestiales", 
incultos -porque no tienen la cultura del 
centro-, salvajes... subdesarrollados.

nada más que ahondar los 
elementos de dominación, o en 
palabras de  Walsh (2005) los 
elementos de colonización. A 
propósito Manuel Zapata Olivella, 
citado por Katerin Walsh (2005), 
menciona que las cadenas ya 
no están en los pies sino en 
las mentes, la preocupación 
de Zapata, precisamente, es 
la que abre el presente debate 
ya que, lo que en ese momento 
reflejaba tan célebre frase, es 
una condicionante en el modelo 
educativo actual, es que existe 
una clara dominación intelectual 
y consecuentemente racial, 
que contradice los discursos 
interculturales.

“La cultura premoderna y moderno  
occidental siendo hegemónica se 
impuso  a las culturas que fueron 
trasformadas en subalternas, 
sometidas y en algunos casos 
orientadas a la extinción” (Galarza, 
2014)

La modernidad como estructura, 
no es más que un proceso de 
dominación económica, política 
y en consecuencia intelectual, 
venida del renacentismo europeo 
que dio tan buenos resultados 
en los pueblos de América, 
que se ha mantenido inmutable 
desde la época de la ilustración, 
hasta los tiempos, es un modelo 
tan bien construido que no ha 
necesitado mayor influencia para 
ser reproducido en las estructuras 
de los dominados intelectuales, 
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sus creadores han dejado 
fácticamente en manos de los 
dominados, la responsabilidad 
de la reproducción sistemática 
del modelo funcional a la 
modernidad, tanto así, que se ha 
convertido en política de Estado, 
aceptada en los dominados a 
través del comercio, de la política 
y tristemente de la educación, 
convirtiéndose en un círculo, que 
genera una realidad subjetiva de 
bienestar, aceptada e indiscutida 
llamada CIENCIA y a nombre de 
esta verdad epistemológica se 
ha imposibilitado controvertir con 
el agravante, de que el modelo 
dominador se ha reproducido 
y defendido por los mismos 
dominados intelectuales.

Enrique Dussel, en Marx y la 
Modernidad, cita textualmente a 
Hegel y su criterio en relación a 
la geo política del conocimiento: 
“El espíritu germano es el espíritu 
del nuevo mundo, cuyo fin es la 
realización de la verdad absoluta” 
(Dusel, 1996) y evidentemente 
se observa como para Hegel y 
sus seguidores reproductores de 
sus doctrinas, relatores de sus 
conocimientos y pensamiento, la 
verdad del mundo es concebida 
desde la inteligencia germana – 
Europa, lo demás, lo que no sea 
germano, por descarte  será en 
consecuencia considerado falso, 
anti intelectual, contra ciencia. 
¿Quién en su formación no 
estudió a Hegel?  

Es discutible, desde esta 
perspectiva, el hecho de que  
algunos países de vanguardia  
determinen lo que es verdad 
y lo que no lo es, a través de 
su más potente herramienta, la 
CIENCIA, pero más controversial 
es, que los países de la periferia 
consuman este discurso y no lo 
desconstruyan, y es aún más 
debatible, que el discurso de la 
interculturalidad se oponga a la 
colisión irracional de culturas, a 
la dominación, a la enajenación, 
al injerencismo,  pero no ahonde 
en el modelo educativo.  La 
presente situación trae a la mente 
el síndrome de Estocolmo, donde 
el secuestrado sabe que su 
captor es su peor enemigo, no 
obstante, se llega a acostumbrar 
a él,  de manera tal que lo termina 
apreciando. 

La crítica principal al modelo 
funcionalista a la modernidad, es 
que la verdad que no se concibe 
posible desde otros espacios que 
no sean científicos, es la línea de 
conducta que desde la ilustración 
ha guiado el destino de los 
consumidores de esas verdades; 
consumo auto exigido, so pena 
de no encajar en la modernidad y 
claro, para más de uno no encajar 
en la modernidad, le produce 
una desventaja en el competitivo 
sistema mundo3 en torno a esta 

3 Sistema mundo. Enrique Dussel.- No 
hablamos del espacio del claustrófobo 
o del agorófobo. Hablamos del espacio 
político, el que comprende todos los 
espacios, los físicos existenciales, 
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ortodoxa forma de pensar se han 
construido todos los sistemas 
mentales y lamentablemente los 
educativos, a través de la historia, 
hecho que no estaría en discusión, 
si en el medio no estuviera 
presente aquel acalorado y un 
tanto desgastado discurso de la 
interculturalidad.

Por el lado de la primera línea 
de pensamiento “Dogmática 
moderna, que tiene como objeto 
de estudio el ser; el saber y el 
saber hacer (Funcionalista)” 
tenemos como fin último la 
verdad, la forma de expresar 
esa verdad se llama CIENCIA, el 
modo para llegar a conseguirla es 
únicamente el método científico, 
que permite comprobar las 
hipótesis planteadas, a través de 
un sistema racional, en base a 
hechos medibles y comprobables. 
Quien no entienda este protocolo 
como forma de arribar a una 
constante o inmutable verdad 
científica está entonces, fuera de 
la verdad y consecuentemente 
de la modernidad, esa verdad 
puede ser rebatida, a través de la 
utilización del mismo método que 
determinó su validez.  

Por el lado de la segunda línea de 
pensamiento “Dogmática critica 
que propone estudiar el ser; el 
saber y el saber ser”, en principio 

dentro de las fronteras del mercado 
económico, en elcual se ejerce el 
poder bajo el control de los ejércitos. 
Ver ANEXO 1

la verdad no es el fin último  
porque para saber ser hay que 
entender que  existen diferentes 
verdades, por lo tanto, la tarea 
es romper el concepto de verdad 
absoluta, debido principalmente 
a que la verdad de uno, puede 
ser la ruina de otro. Véase la 
sentencia de un asesinato, donde 
la verdad condenatoria le produce 
complacencia a la familia del 
difunto pero al mismo tiempo 
dolor a la familia del sancionado, 
la verdad exculpatoria, en el 
mismo asesinato, le puede 
producir dolor a la familia del 
difunto y complacencia a la familia 
del exculpado, véase la misma 
sentencia, en un pueblo andino, 
en donde el castigo corporal y la 
reparación integran a través del 
trabajo comunitario, puede que no 
determine prisión para el asesino, 
ni reparación económica para la 
víctima, pero termina generando 
una sensación de armonía en 
la comunidad donde se originó 
el problema y regresa la paz a 
su estado anterior. Para esta 
línea de pensamiento la verdad 
como vemos es condicional a la 
perspectiva del observador o a 
la conveniencia del receptor, que 
puede ser uno o varios.

La forma de expresar esa verdad, 
si en  esta línea de pensamiento 
se le puede llamar así, se hace 
a través de los saberes, los que 
se expresan en el ser, a través 
de la satisfacción humana. 
Para apuntalar este criterio se 
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tiene como política pública el 
afamado Buen Vivir o Vivir Bien, 
que siendo un hecho intangible 
termina siendo un derecho 
exigible, en caso de vulneración, 
de la única forma que se puede 
expresar que se ha conseguido 
el fin último en esta línea de 
pensamiento es ostentando la 
personal satisfacción, por lo que 
los saberes no necesitan de un 
método de comprobación para 
determinar si fueron efectivos o no, 
la satisfacción que producen en el 
individuo es el único método que 
permite evidenciar su efectividad 
y en consecuencia su verdad. 
¿Qué método racional puede 
medir la satisfacción personal?

La forma de arribar a la 
verdad en esta línea de 
pensamiento, obviamente no es 
el método científico, porque los 
condicionantes de bienestar o 
no,  de satisfacción o no, por ser 
intrínsecos al saber ser, no son 
medibles, ni comprobables,  no 
se repetirán como constantes 
en subsecuentes mediciones 
experimentales. Si solo se hace 
una medición, en el anterior 
ejemplo, habrá un porcentaje 
dividido de bienestar – verdad. 
En consecuencia la efectividad 
de  comprobación del método 
científico terminará siendo 
insuficiente, para los parámetros 
muy amplios y subjetivos que 
determinan el bienestar personal 
en esta línea de pensamiento, 
donde no se usa el método 

científico, principalmente porque 
no es un hecho de  interés, a esta 
forma de pensar no le interesa 
insertarse en la modernidad, 
ni siquiera quiere insertarse en 
la post modernidad, pretende 
asegurar una estancia en la línea 
de la transmodernidad4  

¿Cómo estos dos fuertes 
posicionamientos se relacionan 
con el discurso de la 
interculturalidad?

Mientras la interculturalidad, 
dicen los discursos, intenta que 
las prácticas, las costumbres, las 
formas de conseguir su bienestar 
y desarrollo, su forma de arribar a 
las ansiadas  verdades, debe ser 
respetada y considerada como 
valedera, en todos los espacios 
4 La Transmodernidad: es el proyecto 

utópico, que Enrique Dussel desde 
América Latina propone para 
trascender la versión eurocéntrica 
de la modernidad (Dussel 2001). En 
oposición al proyecto de Habermas 
que propone como tarea central 
la necesidad culminar el proyecto 
inacabado e incompleto de la 
modernidad, la Transmodernidad de 
Dussel es el proyecto para culminar el 
inacabado e incompleto proyecto de la 
descolonización. En lugar de una sola 
modernidad centrada en Europa/Euro- 
América e impuesta como proyecto 
global al resto del mundo, Dussel 
argumenta por una multiplicidad de 
propuestas críticas descolonizadoras 
contra la modernidad eurocentrada 
desde las localizaciones epistémicas 
de los pueblos colonizados del mundo. 
Las epistemologías subalternas 
podrían proveer, lo que el crítico cultural 
caribeño Edward Glissant propone, 
una “diversalidad” de respuestas a los 
problemas de la modernidad realmente 
existente
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de intervención del Estado y 
de los particulares, la ciencia, 
sigue irrumpiendo, en especial 
en el modelo educativo y sigue 
reproduciendo su dominación 
intelectual, continúa posicionado 
al método científico, como la única 
forma y a la ciencia como la única 
portadora de la verdad.  

Es importante entender este hecho 
debido a que la interculturalidad, 
pretende dejar de ser un discurso 
y debería terminar siendo toda 
una conducta de convivencia, que 
merece reconocimiento y respeto 
de su espacio de desarrollo, que 
también necesita romper la presión 
que sobre ella ha hecho la ciencia. 
La interculturalidad se incluye en 
la política pública y se nombra en 
legislación, pero posteriormente 
la ciencia la flanquea a través de 
la educación, que sigue siendo 
funcional a la modernidad y en 
consecuencia teniendo, como fin 
último la verdad científica, como 
forma de expresarse la CIENCIA 
y como herramienta para 
conseguirla el método científico 
(Francois, 1991).

A partir de la constitución del 1998 
se habló a nivel estatal del rescate 
de los espacios interculturales, 
el Estado luego de la lucha 
discursiva y fáctica en las calles, 
de los grupos históricamente 
segregados, reconoció, por lo 
menos la existencia de grupos 
que reivindicaban derechos y 
pertenecían a otras culturas.  A partir 

del  98 estas luchas se ahondaron 
y para el 2008 se consiguieron 
derechos más profundos, sobre la 
educación inter cultural y bilingüe, 
la justicia Indígena, el Buen Vivir, 
acciones afirmativas para el 
acceso a espacios de trabajo o de 
poder, etc.

Como consecuencia a partir 
de los 90 los actores de otras 
culturas consiguieron inclusión en 
los espacios de decisión hecho 
que es plenamente evidente.

Pero ser reconocido no es suficiente, 
los primeros cuestionamientos que 
asaltan la duda son: 

1.- ¿La educación inter cultural y 
bilingüe, tiene una forma de 
arribar a la verdad que no 
sea el método científico? 

2.- La educación inter cultural y 
bilingüe, tiene una forma de 
expresar las verdades a las 
cuales arriba a través de una 
forma que no sea la ciencia?

Dudas que se dejan planteadas 
para la reflexión del lector o 
auditorio.

La expresión de la educación 
bilingüe sigue siendo cientista y 
consecuentemente funcional a 
la modernidad y en palabras de 
Walsh (2005)  colonizadora, el 
discurso de la interculturalidad 
rasga el título de la educación 
diferente, pero en el fondo 
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sigue siendo la ciencia la que  
se expresa. Este hecho se 
ahonda cuando en las páginas 
de las propagandas referentes 
a relaciones interculturales 
aparecen mezclados en una sola 
imagen, negros, blancos, indios, 
montubios, hecho que contrastado 
con el fondo cientista del proyecto 
en donde se encuentra la imagen 
intercultural, termina siendo un 
acto folklórico. 

3.- ¿Las decisiones de la justicia 
indígena son respetadas 
por el Estado y se entienden 
desde la cosmovisión 
indígena o se las circunscribe 
a la visión occidental?

En el año 2013 se suscitó una 
masacre que fue conocida en 
el ámbito internacional, donde 
ciudadanos de la nacionalidad 
Waorani del Ecuador, irrumpieron 
en territorio Tagaeri y masacraron 
a ciudadanos de ese pueblo en 
aislamiento voluntario.

El pie de página del folio 29 
del libro “Una Tragedia Oculta”  
menciona:

El relator especial de la Naciones 
Unidas sobre los derechos de los 
pueblos indígenas, James Anaya 
ha mantenido un dialogo con el 
gobierno de Ecuador en el cual ha 
urgido la adopción de las medidas 
necesarias para prevenir nuevos 
actos de violencia entre los pueblos 
indígenas Tagaeri – Taromenani 

y Waorani “Ningún crimen puede 
quedar impune” recalcó el Sr. 
Anaya… En el mismo periódico el 
Fiscal Galo Chiriboga, se sumaba  
a la petición del relator. Es un tema 
que no puede quedar impune. 
Señaló que la defensa de la vida es  
compartida en todas las culturas y 
bajo esa premisa se va a buscar una 
sanción… se debe aplicar justicia 
para que los pueblos sepan que el 
Estado ecuatoriano es un estado 
de derecho y que esos actos de 
violencia contra la vida no los vamos 
a permitir” (Cobodebilla, 2013)

Una de las principales críticas a 
este hecho, es que la masacre 
fue anunciada en la medida que 
hubo varios hechos violentos 
anteriores entre miembros de 
las nacionalidades, debido a 
la pérdida de equilibrio que 
produjo la injerencia del estado 
en los territorios Wao – Tagaeri y 
Taromenani,  a propósito del bum 
petrolero, sin respetar la decisión 
de estos pueblos de vivir en 
aislamiento, en consecuencia, el 
Estado, anuncia fuertes sanciones 
a los responsables de un hecho 
donde existe responsabilidad 
material (Wao) y colateral (Estado). 
En todo caso, si la pretensión 
del Estado es castigar con el 
mayor rigor legal se desvirtúa el 
discurso de reconocimientos de 
las prácticas ancestrales para 
arribar a la justicia indígena, 
nótese que los hechos se 
produjeron en territorio indígena, 
entre indígenas. Nuevamente la 
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epistemología (Justicia Ordinaria) 
sobrepasa el discurso intercultural 
y lo absorbe en la práctica. 
Ahora bien, el pronunciamiento 
del Fiscal General de la Nación 
en estricto Derecho es correcto, 
simplemente, choca con el 
discurso activista intercultural que 
propone el Estado y que además 
se encuentra reconocido en la 
normativa jurídica ecuatoriana, 
parecería que lo pertinente 
sería sancionar los hechos 
violentos en contra de la vida de 
los ciudadanos, pero además 
regresar el equilibro a la “zona 
intangible” reconociendo que el 
estado es indirecto responsable 
de los hechos, debido a su 
injerencia negativa en el buen 
vivir de esos pueblos y apartarse 
del discurso activista intercultural. 
(Rosa, 2004)
 
4.- ¿Tener una ventaja porcentual 

como acción afirmativa 
sobre otros ecuatorianos que 
pugnan por una plaza laboral, 
corrige el dominio intelectual 
marcado por la ciencia?

En la estructura estatal el 
pertenecer a un grupo cultural 
diferente al blanco mestizo, es 
una ventaja porcentual, pero el 
sistema en todos sus espacios 
sigue siendo funcional a la 
modernidad, entonces, el acceso 
a la plaza laboral no corrige el 
problema, pero el hecho si es 
funcional al discurso inter cultural. 
En las mediciones estadísticas, 

los parámetros mejor apreciados, 
son aquellos que evidencian 
la presencia de otros grupos 
culturales en la administración 
eminentemente blanco mestiza, 
al igual que en el caso de la 
educación bilingüe, termina 
siendo un hecho folklorizante, 
que evidencia un parámetro 
pero en nada quiebra el sistema 
implantado desde la época de 
la ilustración. (Grosfoguel, 2006; 
Francois, 1991) 

Somos testigos de magníficos 
rituales ancestrales al inicio 
de ceremonias oficiales del 
poder público y el hecho es 
importante para evidenciar la 
pluralidad cultural,  los líderes 
de diferentes culturas, se sientan 
a  la mesa conjuntamente con 
representantes del poder público, 
algunos dignos representantes 
de los pueblos y nacionalidades 
del Ecuador han conseguido los 
más altos grados académicos, 
pero mientras no irrumpamos 
en el modelo educativo, por lo 
menos criticando a la ciencia y 
su método de obtener la verdad 
seguiremos sirviendo de imágenes 
publicitarias para revistas y nos 
inmersaremos en el status-quo 
que ofrece la modernidad, pero 
la interculturalidad seguirá siendo 
un discursos desgastando y 
carente de contenido, los saberes 
no reflejaran un dogma crítico, 
seguirán siendo un membrete 
folklorico. (Grosfoguel, 2006)
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La ciencia ha aportado mucho a 
la humanidad, lejos de ser una 
ponencia anarquista que pretende 
hacer apologías anti científicas, 
más bien, critica al  falso discurso 
intercultural, es que el discurso 
ha pretendido reconocimientos 
muy superficiales y no cambios 
estructurales. 

La universidad de Otavalo debe 
entonces irrumpir desde su 
espacio en la educación del saber 
ser y enseñar a partir de la verdad 
epistemológica y expresarse a 
través de ciencia pero también 
enseñar a partir de los saberes, 
dado su posicionamiento 
estratégico tiene muchos 
espacios para vincularse e 
investigar respetando los saberes 
tanto como a la ciencia y hacerlos 
colisionar armónicamente en sus 
aulas, el discurso debe dejar de 
ser discurso y tomar el reto de 
llegar a ser acción, en esa acción 
la universidad de Otavalo puede 
aportar siendo una de las primeras 
escuelas que respetando la 
modernidad y sus aportes, la 
vaya superando en procura de la 
post modernidad y con miras  la 
transmodernidad, retos inherente 
a sus aulas.

“El rol que le corresponde a la 
educación superior ecuatoriana 
es enorme. Debe encontrar una 
de sus justificaciones de su 
existencia en la relación adecuada 
del conocimiento científico y los 
saberes con las contradictorias 

transformaciones sociales que 
ocurren en el país, en Nuestra 
América y en el mundo, en medio de 
un proceso globalizador cargado 
de oportunidades pero de enormes 
desigualdades. El conocimiento 
es el pilar fundamental del poder. 
Puede y determina los procesos 
de las sociedades. La universidad 
y los institutos están encargadas 
de la generación, recreación, 
transmisión y democratización del 
conocimiento científico, tecnológico 
y de los saberes. Y sobre todo, 
comprender no sólo las relaciones 
entre las culturas internas del país, 
sino también las relaciones entre 
los pueblos y culturas del mundo” 
(Galarza, 2014)

CONCLUSIONES:

Las reivindicaciones sociales y 
el reconocimiento de derechos 
no es la única y ultima tarea del 
discurso intercultural.

Es necesario atreverse a 
irrespetar un poco a la ciencia 
que con sus pronunciamientos 
genera dominación intelectual y 
nos conduce a la modernidad.

El discurso activista no ha 
dado solución a las grandes 
necesidades de los pueblos y 
nacionalidades, por lo que es 
pertinente pasar del discurso a la 
acción y esa acción tiene su motor 
en las aulas universitarias. 
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