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La Agencia de Cooperación Internacional del 
Japón (JICA), a inicios del 2010, auspició la 

presencia del señor Tadashi Ando, Vicepresidente 
del Comité Internacional de Promoción del Movi-
miento “Un Pueblo, Un Producto” (OVOP5, por sus 

siglas en inglés), para que presen-
te al movimiento en el país. OVOP 
promueve que el desarrollo sur-
ja desde las comunidades, como 
consecuencia tanto de reconocer 
y potenciar sus recursos huma-
nos, cuanto de agregar valor a los 
recursos naurales; motiva que los 
actores locales impulsen sus pro-
pias iniciativas y que éstas contri-
buyan a fortalecer el orgullo de su 
localidad y mejoren la calidad de 
vida de los habitantes. 

La	filosofía	OVOP	se	originó	en	Ja-
pón	a	finales	de	 los	años	setenta	
en Oita, promovida por Morihiko 
Hiramatsu, Prefecto de esa provin-
cia en aquellos años. Él observó, 
en algunas poblaciones de la pro-
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5  “One Village, One Product”
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vincia, que los actores locales buscaban la salida de la pobreza con su 
propia iniciativa y esfuerzo, creando orgullo y amor hacia su localidad. 
Actualmente	constituye	un	modelo	de	desarrollo	local.	La	filosofía	OVOP	
se sustenta en los siguientes principios:

• Actuar con visión global en la localidad: Crear productos global-
mente	aceptados	que	reflejen	el	orgullo	de	la	cultura	local.

 
• Independencia y creatividad: Elaborar productos a través de ac-

ciones independientes que utilicen el potencial de la región.

• Desarrollo de recursos humanos: Promover en las personas un 
espíritu	desafiante	y	creativo,	para	que	la	gente	mejore	o	perfeccio-
ne sus habilidades.

El gobierno de Ecuador mostró interés en dicho Movimiento. Considera 
que sus principios coinciden con los postulados expresados en el “Plan 
Nacional para el Buen Vivir” (2009-2013), varios de cuyos objetivos se 
orientan a fortalecer capacidades locales y promover su desarrollo res-
petando las costumbres y tradiciones. 

Samiri ProGea fue constituida legalmente en el 2002. Promueve la ges-
tión	participativa,	el	 rescate	y	 reafirmación	de	 los	valores	culturales	y	
naturales de las comunidades. Apoya el mejoramiento y dinamización 
de la economía local. Impulsa el fortalecimiento de talentos humanos y 
de la capacidad organizativa comunal. Con esta visión y con el apoyo 
financiero	 de	 Probona	 /	 Cosude	 /	 IC,	 Fonag,	 PPD	UNDP,	Gloria	 and	
James Stewart Foundation, The Nature Conservancy / USAID, colabora 
desde el 2005 con la comunidad indígena kichwa de Oyacachi. 

Las autoridades del Cabildo de la Comunidad de Oyacachi y Samiri Pro-
Gea, conocedoras de la presencia del señor Ando, le invitaron a visitar 
la comunidad. Allí interactuó de manera directa con los representantes 
locales y pobladores. Resultado de aquella visita, JICA – Ecuador resol-
vió apoyar la sistematización de la experiencia del proceso en Oyacachi, 
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ya	que	coincidía,	a	criterio	del	señor	Ando,	con	la	filosofía	que	impulsa	
OVOP. Las iniciativas desarrolladas desde una aproximación socio - am-
biental, respetan la autonomía, lógicas y tiempos locales; respetan la 
identidad cultural, promueven el buen uso de los recursos naturales, así 
como impulsan el fortalecimiento organizacional y la formación de talen-
tos humanos locales. 

El presente documento, cuya 2da. edición se publica con el apoyo de 
JICA Ecuador, PPD UNDP y Gloria and James Stewart Foundation,  
comparte la experiencia Oyacachi resultado de las propias decisiones y 
acciones	de	los	actores	comunales	y,	del	apoyo	técnico	y	financiero	que	
recibió la comunidad de varias organizaciones. Documenta el proceso 
de fortalecimiento de la identidad local, al robustecer y visibilizar los 
valores culturales y naturales locales.
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6 El Acuerdo Ministerial del MAE, No. 105 del 30 de junio 
del 2010, cambia la denominación de Reserva Ecoló-
gica Cayambe Coca (Recay) por la de Parque Nacional 
Cayambe Coca. La Recay se creó en con Decreto Su-
premo No. 818 el 17 de noviembre de 1970.

Resumen ejecutivo

La comunidad indígena kichwa de Oyacachi se en-
cuentra ubicada en la provincia del Napo al noro-

riente de Ecuador. Está presente en la región desde 
hace más de 500 años. Actualmente su territorio está 
dentro del Parque Nacional Cayambe Coca - PNCC6, 

una de las áreas protegidas con ma-
yor biodiversidad del país. Es pro-
pietaria de 63.300 ha, equivalentes 
al	15%	de	la	superficie	del	Parque.

La economía de la comunidad tra-
dicionalmente fue de subsistencia, 
dependió del uso de algunos de 
los recursos naturales, entre ellos 
los forestales. Esta tendencia está 
cambiando. Actualmente su eco-
nomía gira en torno a cuatro ac-
tividades productivas principales 
en las que participan las familias: 
la ganadería (92%), la producción 
de artesanías (59,2%), el turismo 
(29,6%) y la piscicultura (25,9%). 
Esta producción se oferta local-
mente, como también en Cayam-
be y Quito.
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Las	particularidades	culturales	de	Oyacachi,	así	como	la	significativa	biodi-
versidad del territorio comunal y del área protegida, motivaron desde hace 
18 años a varias organizaciones de conservación, investigación y desarrollo, 
a implementar proyectos en la zona. De aquellos procesos se singularizan 
dos etapas de relacionamiento entre la comunidad y las organizaciones ex-
ternas. La primera desde 1992 hasta 2004, se caracteriza por una forma de 
aproximación que buscaba atender las aspiraciones locales con estrategias 
externas que no fueron internalizadas por la comunidad. Las iniciativas se 
diseñaron (a partir de la información disponible en aquel tiempo) con una 
limitada incorporación de elementos intrínsecos, propios de la estructura 
social y política de la población.

La participación de la gente fue, a criterio de algunos miembros de la co-
munidad, marginal, como reducida fue la comunicación con los actores lo-
cales. Esta forma de aproximación y relacionamiento,  provocó una serie 
de expectativas en la comunidad –que desde su propio punto de vista- no 
fueron	atendidas,	lo	que	derivó	en	un	ambiente	de	desconfianza	hacia	las	
organizaciones externas. La segunda etapa se inició en el 2005 con los pro-
yectos Desarrollo de Alternativas Artesanales (2005- 2006) y Manejo de 
Bosques Nativos en Oyacachi y Apoyo al Desarrollo de la Comunidad 
de Oyacachi (2007-2009), promovidos por Probona / Cosude / IC / Sami-
ri ProGea / Fonag, y por PPD UNDP / Fonag / Samiri ProGea respectiva-
mente. El acercamiento implicó promover la participación local, por medio 
de una equilibrada y estratégica asistencia técnica externa. Este proceso 
recibió un especial impulso con los recursos que fueron otorgado por Glo-
ria and James Stewart Foundation y la Embajada del Reino de los Países 
Bajos, que contribuyeron a apuntalar el proceso de mejoramiento de las ar-
tesanías y para la elaboración de las esculturas y  construcción de la plaza. 
Igualmente fue importante el apoyo de TNC con recursos de USAID, para 
mejorar la señalización de ingreso a la Comunidad. Estas acciones se 
complementaron con los recursos de contraparte tanto en efectivo como 
en especie que asignó la Comunidad.

El diseño e implementación de los proyectos respetó las concepciones que 
surgían desde la comunidad, realzó los valores socioculturales locales, iden-
tificó	e	incorporó	los	criterios	y	aspiraciones	de	sus	pobladores	y	promovió	
que ellos fuesen los actores del proceso. Las acciones se enfocaron en for-
talecer la capacidad organizativa comunal; en el fortalecimiento de capaci-
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dades	técnicas	locales	en	las	áreas	artesanal,	financiera	y	de	manejo	de	los	
recursos forestales; y, en promover sus productos y servicios. Además se 
fomentó	que	las	iniciativas	se	identifiquen	con	la	comunidad,	mas	no	que	la	
comunidad	se	identifique	con	los	proyectos.

Los principios resultado de un aprendizaje conjunto, que orientaron el acer-
camiento a la comunidad, fueron: i) respeto a sus lógicas y tiempos, ii) va-
loración de su identidad cultural y su vinculación con el entorno natural, iii) 
fortalecimiento de sus habilidades, iv) respeto a la participación local y los 
mecanismos de toma de decisiones; y, v) que las expectativas estuviesen 
en el ámbito de los proyectos.

Conforme las actividades se desarrollaron, la participación de la comunidad 
se acentuó, esto se evidenció tanto en la asignación de recursos de contra-
parte como en la aprobación comunal de sensibles reformas estatutarias y 
del plan de manejo del bosque de aliso. El sentimiento de ser copartícipes 
de	las	acciones	y	co-responsables	de	los	resultados	finales,	condujo	a	que	
los comuneros se sientan dueños de la gestión. Un ambiente de certidum-
bre	y	un	creciente	clima	de	confianza	se	construyeron	entre	la	comunidad	y	
los cooperantes externos. Fue un proceso de aprendizaje mutuo, resultado 
de compartir experiencias en la gestión participativa. Contó con el impor-
tante y permanente apoyo de la Jefatura Técnica del PNCC del Ministerio 
del Ambiente (MAE), en Cayambe.

Varios son los logros alcanzados en esta etapa, entre los que se puede des-
tacar	que	la	comunidad	revitalizó	y	reafirmó	su	identidad	cultural;	reorganizó	
sus instancias de gestión comunal; mejoró y dinamizó su economía local; 
fortaleció los talentos humanos y su capacidad organizativa; incorporó, en 
su estructura interna, políticas comunales que mantienen su identidad, re-
conocen otros emprendimientos y valoran aún más los recursos naturales 
que la rodean. También se resalta que Oyacachi promueve sus productos y 
servicios con criterios de calidad, si bien este concepto debe robustecerse.

Este proceso ha ayudado a satisfacer necesidades de la población y está 
influyendo	positivamente	en	la	forma	de	vida	de	una	parte	importante	de	
sus pobladores; sin embargo, para alcanzar el bienestar de todos los ha-
bitantes de la comunidad existen aún retos y desafíos a enfrentar.
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 Executive Summary

The indigenous kichwa community of Oyacachi 
is found in the northeast of Ecuador in the Napo 

province. The people have lived in this area for 500 
years and their land is located within the Cayambe - 
Coca National Park, a protected area with one of the 

highest levels of biodiversity in Ecua-
dor. They own 63.300 hectares, 15% 
of the total area of the National Park.

The community traditionally had a 
subsistence economy, dependent 
on the use of natural resources, in-
cluding timber. This tendency Is be-
ginning to change. The economy is 
now based on four principle activities 
in which all the families participate: 
cattle (92%), production of wooden 
handicrafts (59.2%), tourism (29.6%) 
and	fish	farming	(trout)	(25.9%).	The	
products are sold locally as well as in 
the town of Cayambe and the capital 
city of Quito.

About 18 years ago, the cultural as-
pects of Oyacachi, as well as the sig-
nificant	biodiversity	of	the	communal	
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territory and the protected area, motivated various organizations involved 
with conservation, investigation and development, to start projects in this 
area.	Two	stages	can	be	identified,	of	relations	between	the	community	and	
the	external	organizations.	The	first,	from	1992	to	2004	was	characterized	
by a form of external approach. Initiatives were designed (based on the in-
formation available at that time) with a very limited incorporation of intrinsic 
elements belonging to the social and political structure of the population.

Participation by the village people was marginal and there was a very re-
duced level of communication with the local stakeholders. This approach 
and relationship produced a series of expectations in the community which 
- from their point of view - were not attended to, thus resulting in a lack of 
confidence	towards	these	outside	organizations.

The second stage began in 2005 with the projects The Development of 
Alternative Handicrafts (2005-2006) and Management of Native Forests 
in Oyacachi, and Support for the Development of the Community of Oy-
acachi (2007 - 2009), promoted by Probona / Cosude / IC / Samiri ProGea / 
Fonag, and by PPD-UNDP / Fonag / Samiri ProGea respectively.

The approach emphasized the promotion of local participation, through bal-
anced and strategic external technical assistance. This process received 
an	important	boost	with	the	financial	resources	donated	by	the	Gloria	and	
James Stewart Foundation and the Dutch Embassy, which contributed to 
the process of improving the handicrafts, the elaboration of the sculptures 
and the construction of the plaza. Also important was the help of TNC with 
resources from USAID, to improve the signposts at the entrance to the com-
munity. These actions were complemented with the counterpart contribu-
tions assigned by the community, both in kind and with work.

The design and implementation of the projects respected the concepts of 
the	community,	highlighted	the	local	socio-cultural	values,	identified	and	in-
corporated the criteria and aspirations of the population and promoted the 
fact that they were the stakeholders in all this process. Actions focused on 
strengthening the villagers’ organizational capacity; strengthening of techni-
cal	abilities	in	the	areas	of	woodwork,	finances	and	management	of	forestry	
resources; and in promoting the products and services. Moreover it was en-
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couraged	that	initiatives	should	be	identified	with	the	community,	rather	than	
that the community should try to identify themselves with the projects.

The	first	results	of	this	joint	learning	process,	which	led	to	a	closer	rela-
tionship with the people were: i) respect for their logic and time frames, 
ii) valuing of their cultural identity and relationship with their natural sur-
roundings, iii) strengthening of their own abilities, iv) respect for local 
participation and mechanisms for decision taking; and v) expectations 
were within the limits of the project.

As the activities were developed, the participation of the community in-
creased, and this was shown in the increase in counterpart resources, as 
well as in the communal agreement to some sensitive statutory changes 
and changes in the management plan for the Aliso forest. The feeling of be-
ing	participants	in	the	actions	and	co-responsible	for	the	final	results	made	
the community feel owners of the projects. A climate of certainty and in-
creasing	confidence	was	built	up	between	the	people	and	the	external	team.	
This was a process of mutual learning, resulting from sharing experiences in 
participatory management. The process received  permanent and important 
help	from	the	Technical	office	of	the	Cayambe-Coca	National	Park,	of	the	
Ministry of the Environment (MAE) in Cayambe.

Various results have been achieved, amongst which it is important to mention 
that:-	the	community	revitalized	and	re-affirmed	their	cultural	identity;	reor-
ganized their community management systems, improved and invigorated 
their local economy; strengthened individuals abilities and organizational ca-
pacity; incorporated, into their internal structures, community policies which 
maintain their identity; established new undertakings such as their own loans 
and savings bank which has had very positive results, and value even more 
than previously the natural resources that they have around them. A further 
result is that the people of Oyacachi now promote their products and services 
with a sense of quality, even though this concept still needs strengthening.

This process has helped to Improve basic necessities of the population and 
has	been	a	positive	influence	in	the	life	style	of	an	important	part	of	the	popu-
lation; however there are still various challenges to overcome to achieve the 
wellbeing of all the inhabitants of this community.
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1  Antecedentes 

La región de Oyacachi está habitada por una 
comunidad indígena kichwa que pertenece al 

pueblo kayambi. Adquirió su reconocimiento legal 
en 1938. Está situada en la parroquia del mismo 
nombre, en el cantón El Chaco, provincia del Napo. 
En 1906, mediante escritura pública, el Estado re-

conoció el territorio comunal, el 
mismo	 que	 fue	 ratificado	 en	 julio	
del 2001. Desde 1948 la comuna  
es una organización con perso-
nería jurídica y está representada 
por el Cabildo. El Codenpe, en el 
20067, la reconoce como pueblo 
ancestral (Egas, et al P. 2010).

La comunidad está localizada en las 
estribaciones orientales de la Cor-
dillera de los de los Andes, a 3.200 
m.s.n.s., allí residen desde hace más 
de 500 años. Los territorios comu-
nales (63.000 ha8 según la escritura 
registrada en el 2001 en la Notaría 
del Cantón Cayambe) forman parte 
del PNCC, representan el 15% del 
área protegida. Se localizan entre 
los 1.800 y los 4.000 m.s.n.m. El te-

7 Acuerdo 193 de CODEMPE. R.O. del 15 de agosto de 
2006 - R. O. No. 334 / 9 de noviembre de 2006 - R. 
O. No. 393. Registro del Estatuto de la Comunidad Ki-
chwa Oyacachi, cantón El Chaco, provincia de Napo.

8 En la literatura se cita una cifra de 44,000 ha, que se-
gún Luis Martínez (Com. Per. 09 - 2010) corresponde 
a	la	superficie	establecida	en	la	“Escritura	Madre”.
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9 Fundación Antisana. Plan de Manejo Comunitario, Comuna Oyacachi. 2001-2004.
10 Proyecto Apoyo al desarrollo local de Oyacachi, Sistematización de la experiencia PNUD y  SAMIRI Quito 2010.
11 Está conformado por un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero, un síndico y cuatro vocales.
12 Iniciativa apoyada en el marco del proyecto Probona / Cosude / IC / Samiri ProGea – Fonag.

rritorio incluye el valle de Oyacachi, páramos y bosque adyacentes en una 
franja que varía entre los 10 y 20 km de ancho. 

La	diversidad	faunística	y	florística	del	PNCC	(por	ende	también	en	el	te-
rritorio comunal de Oyacachi) no obstante haber sido descrita solo en un 
50%, se considera muy alta: alrededor de 1.350 especies de vertebrados, 
de	ellas	110	son	anfibios,	140	reptiles,	900	aves	y	200	mamíferos.	Oyaca-
chi  es reconocido como un lugar con una abundante riqueza en aves de 
bosque montano alto. La región es uno de los sitios con mayor riqueza de 
especies de aves a nivel mundial para esa altitud (DIVA, 1997).

La población de Oyacachi la integran 135 familias, aproximadamente 630 
personas, 40% son hombres y 60% son mujeres. El 60% de los habitantes 
son evangélicos, el 30% católicos y el 10% restante no declara su orienta-
ción religiosa. La migración es mínima: apenas el 1% anual9   y, corresponde 
a personas que van a trabajar temporalmente en Cayambe o Quito10.

La comunidad está organizada institucionalmente por la Asamblea, que 
constituye la máxima instancia del gobierno comunal. Elige a las autorida-
des del Cabildo11, quienes duran un año en sus funciones y actúan tanto en 
la	gestión	interna	y	externa,	como	en	la	mediación	y	resolución	de	conflic-
tos interfamiliares, intra-comunales e inter-comunales. En el año 2006 se 
reformuló el estatuto12 con el objeto de incorporar mandatos que agiliten la 
gestión y administración comunitaria, instrumento aprobado por el Consejo 
de Desarrollo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (Codenpe). 

También está presente la Junta Parroquial, como gobierno local. Los inte-
grantes son electos por votación, previa convocatoria del Tribunal Supre-
mo Electoral. Duran en funciones cuatro años. Las responsabilidades de 
la	Junta	están	definidas	en	la	Constitución	Política	del	Estado	(Art.	267).
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1.1  Actividades locales productivas

Las principales actividades productivas están representadas en cuatro 
gremios: el pecuario (92% de las familias), el artesanal (59%) el turístico 
(29%) y el piscícola (26%). El 27% de las familias están vinculadas con 
el sector público (maestros, empleados del Registro Civil y, las empre-
sas Eléctrica Quito y la de Alcantarillado y Agua Potable de Quito). Tam-
bién desarrollan actividades agrícolas (cultivo de papa, haba, hortalizas, 
melloco, maíz, mashua), así como avicultura y producción de animales 
menores. Sus actividades comerciales, sociales y religiosas vinculan a 
los pobladores de Oyacachi -actualmente- con la Sierra; en el pasado 
mantenían un activo comercio con poblaciones asentadas en la región 
del río Quijos, en la Amazonía ecuatoriana.

De acuerdo a Egas (op. cit.), las actividades productivas en Oyacachi 
han seguido un modelo de subsistencia. Esta tendencia está en proce-
so	de	cambio,	habiéndose	logrado	significativos	avances	al	orientar	la	
economía local hacia un modelo que incorpora elementos de mercado, 
bajo una visión de sustentabilidad socio-ambiental. 

Gremio pecuario: La actividad pecuaria se desarrolla en la comunidad 
desde hace varias décadas. Integran este gremio los productores pe-
cuarios y de animales menores. Cuentan con una propuesta de regla-
mento para asociarse, pero aún no han tramitado la personería jurídica. 
Sin	 esta	 formalidad	 legal	 se	 les	 dificulta	 el	 acceso	 a	 beneficios	 tales	
como	insumos	a	menores	costos	o	financiamiento	de	proyectos.

Entre los problemas que afrontan está el pastoreo del ganado en la zona 
de páramo, hábitat del oso de anteojos (Tremarctos ornatus) (Cuesta, F., 
et al, 2003). Se han reportado varios ataques de esta especie silvestre 
al	ganado,	provocándose	un	“conflicto	gente-oso	andino	producto	de	
la depredación de ganado” (Flores, S., et al, 2005), en especial con las 
familias dueñas de los hatos ganaderos (Flores S, et al (2005) estimó 
que los costos asociados a los ataques sufridos entre enero del 2001 
y octubre del 2004 ascienden a US$ 75.119 dólares. El total de pérdi-
das sufridas por los afectados asciende a US$ 46.503 dólares (67,77% 
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corresponde a carne, 26,31% a leche, 4,14% a futuras crías y 1,78% a 
traslados). Las pérdidas futuras (producción lechera y crías) ascendían 
a US$ 28.615 dólares (38,09% de las pérdidas totales).

Gremio artesanal:  La elaboración de artesanías (bateas, azafates, bis-
has, cucharas, platos, asientos, palas, hualmos, tarabas y estribos), es 
una actividad ancestral en la comunidad. Estos artefactos fueron utili-
zados para intercambiarlos por alimentos, vestimenta o utensilios para 
la labranza. Los artesanos están integrados en torno a la Asociación de 
Artesanos Artes Secretas de Oyacachi, la conforman alrededor del 59% 
de familias. Alcanzaron el reconocimiento legal en 2005. Son responsa-
bles de la administración del Centro de Ventas. 

Gremio piscícola:  Esta actividad se inició en 1997 con la construcción 
de las piscinas comunitarias para la producción piscícola13, a partir del 
2002 grupos familiares -por su propia iniciativa- acogen también esta ac-
tividad. La Asociación de Piscicultores, integrada por alrededor del 26% 
de familias, fue reconocida legalmente en el 2009. Las truchas que se ob-
tienen con esta actividad las ofrecen en el mercado local y en Cayambe.

Gremio turístico:  El turismo en Oyacachi se inicia a raíz de la construcción 
del Complejo Termal en 199914. El Centro de Turismo Comunitario está inte-
grado por alrededor del 29% de las familias15. La oferta turística está dirigida 
a un segmento de población residente en los alrededores de la zona (Can-
gahua y Cayambe). El Centro fue legalizado en el 2009.

1.2  Instituciones públicas y la comunidad

La	comunidad	de	Oyacachi,	debido	a	su	aislamiento	geográfico,	no	con-
citó la necesaria atención por parte de las entidades públicas. Ubicada 
en una zona de difícil acceso, con ausencia de carreteras16 y medios de 

13 Promovido por la Fundación Natura con recursos de Usaid.
14 Iniciativa	financiada	por	Usaid	a	través	del	proyecto	Subir	implementado	por	CARE.
15 Incluye el trabajo en las termas, venta de alimentos, guías (esporádico).
16 La carretera a Oyacachi se habilita recién en el año de 1995. La vía desde Cangahua únicamente llegaba hasta 

el sector de Larcachaca y desde ese punto era necesario movilizarse en caballo o a pies hasta la comunidad. 
El viaje tenía una duración de aproximadamente un día. 
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comunicación	deficientes17, el gobierno local (Municipio de El Chaco) no 
ha tenido una relación continua con la comunidad a pesar de constituir  
una de sus parroquias (Egas, op. cit). El interés de las entidades guber-
namentales  se enfocó  en la captación del agua de las cabeceras de 
la cuenca del río Oyacachi, para abastecer  a la ciudad de Quito y a las 
comunidades de Cangahua. Patricio Conlago (citado en Egas et al 2010), 
poblador y líder de la comunidad señala:

“Las instituciones públicas que han pasado por la comunidad han 
respondido a lógicas de administración de recursos naturales dise-
ñadas sin incorporar las decisiones adoptadas por la comunidad; a 
pesar de haberse llevado a cabo las consultas previas correspon-
dientes, las decisiones de la comunidad no han sido consideradas”.

El limitado diálogo entre las instituciones públicas y la comunidad, de alguna 
manera, contribuyó a incrementar la resistencia a este tipo de procesos por 
parte de la población. La consecuencia es que no se han resuelto o encau-
zado apropiadamente cuatro de los temas socio - ambientales que activan 
los	conflictos:	1)	la	presencia	del	ganado	vacuno	en	el	páramo,	2)	la	quema	
del	páramo,	3)	el	conflicto	del	oso-ganado	y,	4)	la	utilización	del	recurso	del	
agua por parte de entidades ajenas a la comunidad.

1.3  La comunidad y las entidades de cooperación

A lo largo de los pasados dieciocho años Oyacachi concitó el interés 
de varias organizaciones (Tabla 1) que impulsaron o promovieron una 
amplia diversidad de iniciativas relacionadas con temas de conserva-
ción,	investigación	científica,	desarrollo	comunitario	y	productivo,	turis-
mo, educación ambiental entre otras. El apoyo externo a la comunidad 
durante	este	período,	permite	identificar	dos	etapas	con	las	siguientes	
características (Ilustración 1):

17 La comunicación telefónica recién es factible desde mediados de la presente década.
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Primera etapa (1992 -2006)

Las iniciativas externas en esta etapa, a criterio de los dirigentes de la 
comunidad, fueron pensadas, programadas y diseñadas desde afuera. 
No integraron en su diseño elementos culturales intrínsecos en la es-
tructura social local. Excluyeron las lógicas comunitarias que son fun-
damento del sistema organizativo comunal. Gran parte de los resultados 
obtenidos no contribuyeron a satisfacer - conforme a las exptectativas 
creadas - las demandas de la comunidad, ni a mejorar la calidad de vida 
de los pobladores locales. En gran medida la aproximación fue asisten-
cialista. Los proyectos ejecutados en Oyacachi, en esta etapa, no fue-
ron orgánicamente funcionales a la estructura interna de la comunidad, 
generando una dinámica en la que las relaciones entre la comunidad y 
las organizaciones externas se desgastaban (Egas, op. cit.) Martínez, J. 
S. (2006), quien retornó en el 2006 a la comunidad al cabo de algunos 
años (la primera vez lo hizo en 1997), recoge testimonios de comuneros 
que expresan “que los propios comuneros (aún se llaman así) tienen que 
manejar los proyectos (y los fondos) de la ayuda internacional, y apoyar-
se en las ONG afuereñas para ciertas actividades puntuales”. Otros más 
radicales no quieren que ningún proyecto de desarrollo o de conserva-
ción se lleve a cabo en sus territorios...”.

Si bien las metodologías de intervención utilizadas por los agentes de 
cooperación no fueron del todo adecuadas, la comunidad tampoco re-
accionó apropiadamente, como para articular un adecuado involucra-
miento con esos actores. En la práctica se pagó la factura de la expe-
riencia aún incipiente en cuanto a relaciones con la cooperación (Egas, 
op. cit). Esta situación fue el punto de partida para que la comunidad 
tenga	una	reflexión	crítica	respecto	a	la	cooperación	externa,	los	resul-
tados y la forma de relacionamiento con ellos.

Es importante destacar que algunas de las iniciativas que se desarrolla-
ron en esta época aún subsisten y tienen incidencia positiva en la diná-
mica económica local: las piscinas termales y las dedicadas a la pisci-
cultura. De aquel periodo se destaca además la importante información 
científica	que	se	documenta	en	trabajos	realizados	por	DIVA	(1997),	los	
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desarrollados por EcoCiencia y los 
trabajos de TNC con el programa 
“Parques en Peligro”.

Segunda etapa (2005-2009)

La segunda etapa de apoyo va des-
de 2005 al 2009. Tiene sus inicios a 
partir del diseño e implementación del 
proyecto Desarrollo de Alternativas 
Artesanales y Manejo de Bosques 
Nativos en Oyacachi18 (Bosques 
Nativos 2005 - 2006), que promueve 
un proceso de gestión participativa y 
desarrollo comunitario. Las acciones 
fueron fortalecidas con el proyecto 
Apoyo al Desarrollo Local de la Co-
munidad de Oyacachi19   (Apoyo Lo-
cal 2007 - 2009) implementado por la 
Asociación de Artesanos desde mar-
zo del 2007 hasta marzo del 2009.

Los objetivos  de los proyectos en 
esta etapa se orientaron a reforzar 
la capacidad organizativa local vin-
culada al manejo de los recursos 
forestales y conservación de la bio-
diversidad de Oyacachi, apoyar al 
fortalecimiento de los talentos huma-
nos en especial al grupo de artesa-
nos, capacitación en administración 
de	sus	recursos	financieros,	y	mejo-
ramiento de la imagen corporativa.

18  Financiado por Probona / Cosude / IC /  Samiri ProGea – Fonag / Cabildo de Oyacachi.
19  Financiado por Fonag / PPD UNDP / Samiri ProGea / Cabildo de Oyacachi.



Oyacachi30

Etapas Financia-
miento

Ejecución Implementación /
Asistencia

Técnica (AT)

Tema

Primera 
Etapa

Segunda 
Etapa

Usaid I
(1992 - 2000)

DIVA -1995

Usaid II
(2001-2006)

PROBONA / 
COSUDE / IC /  

Samiri ProGea 
/ FONAG
(2004)

CARE- SUBIR

Centro para la 
Investigación de la 
Diversidad Cultural 
y Biológica de los 
Bosques Pluviales 
Andinos (DIVA), 
Dinamarca

The Nature 
Conservancy TNC

Asociación de Arte-
sanos delegados 
del Cabildo

Fundación 
Antisana (Funan)

TNC 

Fundación 
Natura

Fundación 
Rumicocha

EcoCiencia

Fundación 
Rumicocha

Fundación 
Antisana

 Samiri ProGea 
(AT)

Estudios para Plan 
de Manejo

Estudios de Con-
servación

Piscícola
comunitaria

Control y vigilancia 
ambiental

Oyacachi:
la gente y la biodi-
versidad

Estudio del Oso 
Andino / Turismo / 
Educación
Ambiental

Control y vigilancia 
ambiental

Plan de Manejo

Manejo de bosques 
y fortalecimiento 
productivo
artesanal

20  Varias otras organizaciones han desarrollado iniciativas en la comunidad, por lo que se anticipa que el listado 
no es completo. Se presentan aquellas que han sido citadas por varios de los entrevistados y que también se 
encuentra en la literatura.

 Tabla 1: Etapas de apoyo externo a la comunidad20
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Segunda 
Etapa

Embajada 
Países Bajos 
/ Gloria and 
James
Stewart 
Foundation
2007 - 2008

PPD UNDP 
/ FONAG 
/ Samiri 
Progea / 
Cabildo de 
Oyacachi 
(2007 - 2009)

USAID / 
AETS / TNC 
2008

USAID / 
AETS
2008  

USAID / 
AETS
(2008 - 2009)

Asociación de Arte-
sanos

Asociación de 
Artesanos

Asociación de 
Artesanos

 Samiri ProGea  / 
Asociación de 
Artesanos

AED

 Samiri ProGea 
(AT)

Samiri ProGea 
(AT)

Samiri ProGea 
(AT)

 Samiri ProGea 
(AT)

Solimar

Fundación 
Rumicocha

TNC*

Apoyo al sector 
artesanal: innova-
ción, elaboración 
de esculturas, 
construcción de la 
Plaza

Manejo forestal y 
viveros, capacita-
ción en artesanias. 
Legalización caja 
de ahorro y crédito. 
Construcción y 
manejo del centro 
de ventas de arte-
sanías

Señalización y 
apoyo al proceso 
de renovación de 
las artesanías

Señalización y 
apoyo al proceso 
de renovación de 
las artesanías

Proyecto Ecolodge 

Promoción turística

Señalización – Es-
culturas* / Promo-
ción Turística

*		TNC	apoyó	financieramente	para	que		Samiri ProGea / Asociación de Artesanos realicen la nueva se-
ñalización	para	Oyacachi	y	cofinanciaron	la	elaboración	de	las	esculturas.
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Etapa 1
Iniciativas programadas y 
diseñadas desde afuera

Etapa 2
Iniciativas programadas y 
diseñadas desde adentro

Reflexión crítica respecto 
a la cooperación externa

Comunidad de Oyacachi

Fortalecimiento del
Capital Social

Otras iniciativas que se implementaron en la comunidad entre el 2003 y 
el 2009. 

Financiamiento Ejecución Tema

Emaap – Q (2008) Grupo consultor de la 
Universidad Central

Plan de Desarrollo de la 
Comunidad21. Compen-
sación por el uso del agua

Fonag (2003 – 2009) CESA Diagnósticos / ca-
pacitación / AT - temas 
pecuarios

 Ilustración 1: Etapas de apoyo en Oyacachi

21  La Comunidad no se sintió partícipe de esta iniciativa, si bien se desarrollaron talleres de socialización. Consi-
deraron una imposición de la Emaap – Q.
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2  Principios para el trabajo con      
comunidades

Samiri ProGea en el marco de sus actividades 
con comunidades indígenas y campesinas en 

Bolivia, Perú y Ecuador, acumuló aprendizajes y ex-
periencias que condujeron a construir orientaciones 
estratégicas y principios para apoyar a las comuni-

dades, éstos se sintetizan así:

2.1  Valorar y destacar el 
acervo local

Reconoce que cada grupo o con-
glomerado social tiene valores 
morales, culturales y materiales 
que deben ser apreciados y respe-
tados. En ocasiones estos valores 
no son apropiadamente percibidos 
por los observadores externos,  y 
están relativamente ausentes en el 
diseño de proyectos. 

Reconociendo esta debilidad y 
con el propósito que, desde el ini-
cio, se inserten la visión y valores 
locales, la aproximación en su pri-
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mer	momento	se	enfoca	en	identificar	a	través	del		diálogo	con	los	ac-
tores comunitarios: ¿qué fortalezas o habilidades existen al interior de 
cada grupo? ¿cómo se expresan en la cotidianidad, en sus labores o 
actividades  culturales, sociales o económicas?.
 
Dos preguntas son planteadas ¿para qué son buenos?, en el sentido 
de conocer sus habilidades intrínsecas; y, ¿con qué recursos cuentan?, 
orientada	a	identificar	la	existencia	recursos	culturales	o	naturales,	co-
nocimientos, herramientas etc. Mediante las respuestas se pretende 
identificar	un	hilo	conductor	que	dé	contenido	a	las	acciones.	

Ilustración 2: Principios de acercamiento a la comunidad

Formación
de los
talentos
humanos

Respeto a 
los tiempos
y lógicas 

comunitarias

Valorar
y destacar el
acervo cultural

Afianzar el
capital social:

construcción de un
clima de confianza
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A los miembros de la comunidad de Oyacachi se les hizo las preguntas an-
tes referidas. Sin dudar, la respuesta fue “las artesanías”. Tenía lógica, ya que 
éstas forman parte del acervo cultural de Oyacachi y están asociadas con 
el uso de los recursos forestales que poseen. La elaboración de artesanías 
constituye una de las pocas actividades ancestrales que aún persisten en la 
comunidad. Las utilizaron  para el trueque con las comunidades vecinas de 
la Sierra,  cambiándolas por cereales que no se producían en la localidad o 
por ropa. “El aprendizaje  del tallado de la madera fue indispensable para la 
vida y el sustento familiar, el joven que no cumplía con esa norma, no podía 
casarse. Los abuelos aplicaban la ley fundamental de forestar y reforestar 
con las plantas de aliso que es de fácil crecimiento” (Parión, H. 2010).

Sobre la base de este principio, la Asociación de Artesanos en el marco del 
proyecto promovido por Probona /  Samiri ProGea - Fonag, inició un pro-
ceso de capacitación y mejoramiento de técnicas para agregar valor a las 
artesanías que producían, vinculando su elaboración al manejo sostenible 
del bosque de aliso. A partir de esta aproximación, fue factible construir 
espacios de diálogo que originaron otras ideas, iniciativas y actividades que 
se describen en el presente documento. 

2.2  Respetar los tiempos y lógicas comunitarios 

Tiempos comunitarios y tiempos institucionales de las entidades exter-
nas ¿cómo articularlos? ¿cómo aproximar dos “temporalidades” dife-
rentes sin que se generen tensiones entre ellas? Los tiempos comunita-
rios, por lo general, están asociados a los ciclos productivos pecuarios 
o agrícolas, a las festividades tradicionales, a gestiones privadas o labo-
res que son de interés de la comunidad como la minga, por ejemplo. Los 
tiempos	institucionales,	de	su	parte,	anclados	a	los	flujos	financieros,	a	
la	entrega	de	reportes	dentro	de	períodos	prefijados	en	los	proyectos,	
acelerados por los medios de comunicación citadinos - cibernéticos.

Los tiempos de las comunidades y de las instituciones no necesaria-
mente se acomodan entre sí, existen evidentes  desfases. En el caso de 
las comunidades, muchas veces requieren de procesos que deben pa-
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sar por las diversas instancias del gobierno local - cabildo o asamblea -. 
En el caso de las instituciones los plazos y tiempos están establecidos 
en los contratos o convenios. La experiencia enseña la importancia de 
implementar estrategias que motiven la participación activa de los ac-
tores locales, sin  irrespetar  sus tiempos para la toma de decisiones y 
para la implementación de las acciones.

Durante la implementación de los proyectos en Oyacachi, de mane-
ra	permanente	se	perfilaron	retos	y	desafíos	tanto	para	 la	comunidad	
como para las organizaciones que los apoyaban. Es importante señalar 
que los proyectos en ejecución no presionaron ni forzaron a la comuni-
dad, se buscó balancear las “urgencias” de respuesta que requería la 
implementación de proyectos, con las etapas que dentro de la comu-
nidad existen, para que la toma de decisiones la realice la Asamblea o 
el Cabildo. Cuando fue necesario realizar reuniones extraordinarias de 
la Asamblea, el Cabildo procedió a convocarlas para conocer, discutir y 
votar por ejemplo la propuesta de construir un Ecolodge, o la propuesta 
del Plan de Desarrollo Comunal.  Si el tema a tratar no requería la parti-
cipación de la Asamblea comunal, las decisiones eran tomadas por las 
autoridades del Cabildo (por ejemplo para que la Asociación de Artesa-
nos, su presidente, suscriba el proyecto con PPD UNDP). 

2.3  Formación de talentos humanos locales

La sostenibilidad de procesos, no tendrá futuro si es que no se cuenta 
con el talento humano preparado que los sostengan e impulsen. Este es 
un tema extremadamente sensible en comunidades que, por la margi-
nalidad y la falta de oportunidades para formar cuadros locales, se ven 
obligadas a depender de especialistas o técnicos de afuera, quienes 
se retiran una vez que concluye su compromiso. Los proyectos por lo 
general cuando culminan, no tienen continuidad; entre otros motivos, 
porque	el	grupo	o	en	la	entidad	beneficiaria	no	dispone	de	técnicos	lo-
cales capacitados para que se hagan responsables de su seguimiento, 
no obstante la buena voluntad que pueda existir.
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Como principio se promueve la formación y fortalecimiento de talentos 
humanos	locales,	ya	que	finalmente	la	comunidad	será	la	responsable	
de la continuidad de los procesos. Se orienta, además, a contribuir en la 
preparación de potenciales líderes locales, quienes en su momento de-
berán asumir responsabilidades dentro de la comunidad. Este enfoque 
también está dirigido a reforzar la autoestima local y que se potencien 
valores como la identidad cultural. Se busca que en estos procesos 
exista una visión de equidad entre hombres y mujeres.

La	formación	de	talentos	humanos	locales	tiene	como	finalidad	última		
responder	a	demandas	específicas	que	surjan	en	 la	comunidad,	sean	
para	 la	 planificación	 -	 implementación	de	proyectos	 o	 por	 la	 necesi-
dad de técnicos para atender las propias actividades locales tales como 
administración, gerencia, contabilidad, prestación de servicios, etc. La 
formación tiende a que  puedan insertarse con competencia en los mer-
cados laborales de sus propias localidades.

En el caso de Oyacachi, la formación y fortalecimiento del talento huma-
no se instrumentó a través de talleres de capacitación. Fue una acción 
permanente. Este principio de acercamiento a la comunidad se consi-
deró como un eje transversal en la gestión de los proyectos.

La formación de talento humano permitió que iniciativas apoyadas por 
otras entidades, como en el caso del turismo, puedan contar con perso-
nal local con una preparación básica para que participe en esos nuevos 
emprendimientos. A mediano y largo plazo el talento local capacitado, 
constituirá el capital humano con el que la comunidad podrá llevar a 
cabo sus propias iniciativas. Se aspira que este proceso tenga un efecto 
multiplicador, en la medida en la que los técnicos capacitados se exijan 
más y a su vez se constituyan en capacitadores de nuevas generaciones.

2.4  Afianzar el capital social: construcción de un clima  
de confianza 

El capital social está visto como “un recurso del que disponen los indivi-
duos, ya sea en grupos, o a nivel de toda la comunidad, y que puesto en 
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funcionamiento y combinado con otros tipos de capital contribuye a satis-
facer necesidades o el logro de ciertos objetivos” (Lorenzelli 2004). El capi-
tal	social	surge	de	una	situación	de	confianza,	que	contribuye	a	establecer	
puentes o vinculaciones entre organizaciones tanto locales como externas 
a la comunidad. 

El desarrollo de una comunidad (Ibídem) no puede centrarse únicamente en 
las organizaciones que se hayan generado en su seno y en su capacidad in-
terna de coordinación. Es necesario también promover el relacionamiento o 
el establecimiento  de alianzas con organizaciones externas, para que éstas 
apoyen o faciliten el acceso a recursos y medios frecuentemente ubicados 
en los centros de toma de decisiones y poder. El relacionamiento o la for-
mación de alianzas constituyen también activos que se integran al capital 
social de una comunidad, expresados en la construcción de redes o en la 
definición	de	normas	desarrolladas	en	un	clima	de	confianza	recíproco,	las	
que a su vez deben conducir a facilitar la coordinación y cooperación para el 
beneficio	mutuo,	para	así	acrecentar	los	beneficios	de	la	inversión	en	capital	
físico y humano (Espinoza 2003).

La	construcción	de	confianza,	base	fundamental	para	los	procesos,	se	
expresa en cinco niveles: i) el reconocimiento, ii) conocimiento, iii) co-
laboración, iv) cooperación y, v) la asociación. Cada uno de éstos está 
asociado a un valor. 

La	Tabla	2	define	los	momentos	en	el	proceso	de	construcción	de	Capital	
Social,	cuyo	último	nivel	(5)	el	de	asociarse,	tiene	como	valor	la	“confian-
za”. En Oyacachi, sin seguir en rigor lo citado en la tabla pero sí de manera 
empírica, se transitó por todos los niveles. El establecimiento del clima de 
confianza	entre	la	comunidad	y	las	entidades	externas,	en	la	práctica,	re-
sultó de la apropiada y consensuada implementación de los tres principios 
anteriormente citados. Fueron necesarios la generación de espacios de diá-
logo, el establecimiento de mecanismos de comunicación e información, y 
un trabajó permanentemente en la socialización de las propuestas en curso 
y	las	que	surgían	de	la	propia	comunidad,	a	fin	de	que	se	vea	y	se	traduzcan	
esos principios en esfuerzos sostenidos y a largo plazo. Fue importante que 
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líderes y pobladores, muchos de los que mantenían una posición de reserva 
frente	a	las	organizaciones	externas,	recuperen	el	interés,	ya	que	finalmente	
eran quienes tomarían las decisiones.

Tabla 2:  Momentos en la construcción del capital social

Nivel Acciones Valor 

5. Asociarse Compartir objetivos y proyectos Confianza	

4. Cooperar Compartir actividades y recursos Solidaridad 

3. Colaborar Prestar ayuda esporádica Reciprocidad 

2. Conocer Conocimiento de lo que es o hace el otro Interés 

1. Reconocer Destinadas a reconocer que el otro existe Aceptación 

 

Tomado de: Fleury, Sonia. 2002

En Oyacachi, al interior de la comunidad existen percepciones sobre el 
proceso seguido que se sintetizan en: i) por un lado algunos de los líde-
res comunitarios tienen un mayor relacionamiento con la cooperación 
externa, puesto que siguieron de cerca y tomaron decisiones sobre la 
ejecución de los proyectos; los líderes han ganado experiencia apren-
diendo formas de gestión, involucramiento y negociación con los agen-
tes externos; ii) comuneros  que participaron en las iniciativas y otros 
que no lo hicieron, reconocen una  incidencia positiva en la cotidianidad 
de la vida comunitaria y en las suyas propias. Apoyan los procesos y las 
iniciativas en curso; y, iii) comuneros que no participaron de manera di-
recta y que aún mantienen cierto nivel de recelo, atribuible al descono-
cimiento o dudas sobre los resultados de los proyectos; en la práctica 
esta actitud es consecuencia del discurso que crea expectativas  que 
finalmente	no	se	concretan.	
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3  Enfoques orientadores

La aproximación para desarrollar las activida-
des en Oyacachi no siguió, en sentido estric-

to, procedimientos de una metodología tradicional 
o formal. Fue una aproximación de aprendizaje 
compartido que parte del reconocimiento de que 
cada uno de los participantes posee experiencia 

y conocimientos para compar-
tir con su contraparte. Este pro-
ceso de aprendizaje implicó las 
siguientes aproximaciones: 1) 
participación, 2) socialización, 3) 
consulta, 4) capacitación, 5) au-
togestión, 6) compromisos de 
contraparte y, 7) elaboración de 
convenios de cooperación. Esta 
aproximación permitió que la co-
munidad se sienta copartícipe de 
las acciones, co-ejecutora de los 
proyectos y co-responsable de 
los	resultados	finales.	

Antes de describir el abordaje ex-
puesto, es oportuno destacar el 
compromiso de los dos técnicos 
locales, Héctor Parión (Técnico en 
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22  Patricio Conlago, en el 2009 fue Presidente del Cabildo; actualmente actúa como síndico. Héctor Parión fue   
Presidente de la Asociación de Artesanos y luego del Gremio de Turismo.

artesanías y manejo forestal) y Patricio Conlago (Coordinador Local)22, 
integrantes del equipo de los proyectos y quienes constituyeron un va-
lioso enlace con la comunidad y con las autoridades locales. Fueron 
responsables	del	seguimiento	y	la	ejecución	de	las	actividades	planifica-
das, cumplimiento de las metas y preparación de informes, organizaron 
y coordinaron talleres de capacitación, la participación de las autorida-
des en las consultas, la socialización de temas, la elaboración de con-
venios, el cumplimiento de los compromisos de contraparte, entre otras 
actividades. 

3.1  Participación 

Desde sus inicios, la pre-
sencia y opinión de la co-
munidad fue  fundamental, 
tanto en el diseño, como en 
la implementación de los 
proyectos. Sin embargo, la 
participación de la comuni-
dad no ocurrió de manera 
inmediata y espontánea. Al 
inicio (2004) el acercamien-
to, informal, fue con Héctor 
Parión, y se relacionaba 
con  las artesanías en Oyacachi. Cuando se le expuso la posibilidad 
de un proyecto de apoyo a los artesanos señaló que “otros ya nos han 
ofrecido igual y nunca pasa nada, sólo es un pretexto para capturar las 
informaciones (…)”  (Parión, H. 2010), expresión que resume el criterio 
de la comunidad y que ponía límites al desarrollo de cualquier inicia-
tiva. Con esa reserva, Héctor Parión manifestó su interés en recibir el 
apoyo luego de haber consultado y recibido la aprobación tanto del 



reafirmando sus valores culturales y naturales mediante la gestión participativa 45

23 El compromiso fue que una vez concluidos los estudios retornen a la comunidad y compartan sus conoci-
mientos.	Los	beneficiados	fueron:	Ezequiel	Parión,	Rigoberto	Ascanta	y	Iván	Quinatoa	en	la	ebanistería,	Efraín	
Farinango y Edison Tandayamo en el tallado y taracea, Pascual Pilca en la albañilería y la señorita Bertila Aigaje 
en corte y confección.

24 La AAIC recibió recursos de los programas Fosefor y Probona, coordinados por  Samiri ProGea para imple-
mentar proyectos en Cañar. Tienen buena experiencia en manejo forestal y de viveros. 

25 Oficio	del	26	de	mayo	del	2009,	firmado	por	Germán	Aigaje	(Vicepresidente	del	Cabildo)	y	Gerardo	Parión	
(Secretario), dirigido al Secretario Técnico del Fonag, en el que informan que el Plan de Manejo del Bosque de 
Aliso ha sido “acogido y respaldado por el Cabildo”.

grupo de artesanos -quienes estaban organizados en una preasocia-
ción- como de los integrantes del Cabildo (Ibídem). 

En el diseño del proyecto participaron delegados de la preasociación de 
artesanos.	Entre	la	preparación	y	la	firma	del	convenio	no	transcurrieron	
más de noventa días;  esta agilidad mostró que efectivamente se de-
seaba apoyar a la comunidad sin entrar en largas y tediosas reuniones y 
diagnósticos:	el	enfoque	estaba	identificado,	lo	que	se	planeó	fue	cómo	
ponerlo en práctica. 

Las primeras acciones se iniciaron con el liderazgo de H. Parión y P. 
Conlago quienes organizaron localmente al grupo de artesanos (52 per-
sonas)	para	participar	en	el	curso	de	artesanías	financiado	por	el	pro-
yecto Bosques Nativos 2005 – 2006. Con la Escuela de Arte Quiteño 
se suscribió un convenio para que ésta dictase el curso. Dicha escuela, 
posteriormente, otorgó becas a seis  participantes para que continúen 
su formación en Quito23. 

La elaboración del Plan de Manejo del bosque de aliso y el manejo del 
vivero, contaron con la asistencia técnica de la Asociación de Agróno-
mos Indígenas de Cañar24. La decisión de contratarlos  la tomaron el 
Cabildo y  Samiri ProGea, basándose en tres criterios: i) las capacidades 
técnicas demostradas en temas forestales y manejo de viveros; ii) ser 
indígenas y, iii) que sus técnicos son kichwa hablantes. La presencia de 
los técnicos de la Asociación facilitó el diálogo con los comuneros due-
ños del bosque y contribuyó a motivar su participación en el diagnóstico 
y	formulación	del	Plan	finalmente	aprobado	por	el	Cabildo25.  
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La aproximación realizada mostró a las autoridades del Cabildo y miem-
bros de la comunidad, que las iniciativas promovían la participación 
directa en la ejecución de las actividades, y que tenían un rol mucho 
más	activo	en	el	diseño	de	futuras	iniciativas.	Esto	se	reflejó	en	la	for-
mulación del proyecto de “Apoyo Local 2007 - 2009”; implementado 
en el 2007-2009, como en la formulación del proyecto “Apoyo al Ma-

nejo de la Recay y al Sector 
Productivo Pecuario, Arte-
sanal y Organizacional de la 
Comunidad de Oyacachi” 
presentado a Ecofondo; y, 
en la preparación del do-
cumento para participar en 
el concurso organizado por 
Solimar para la construc-
ción de un Ecolodge. En 
el diseño participaron de-
legados del Cabildo, de la 
Asociación de Artesanos, y 
de los gremios de turismo, 
piscicultores y pecuario.

Cada uno de los proyectos establecía los recursos de contraparte; uno
de los mecanismos propuestos fue la minga; el responsable de orga-
nizarla fue el Cabildo y la comunidad participó activamente. También 
fue relevante la participación en la gestión de la marca Oyacachi, en la 
legalización de los gremios productivos, en la reingeniería de la marca 
y en la elaboración del material de difusión.

Los espacios de capacitación contribuyeron a visibilizar y po-
tenciar la participación de género, así como de dos discapaci-
tados con deficiencia auditiva y cierto grado de retardo mental. 
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3.2  Socialización

Tiene como propósito pro-
mover que una comunidad 
adecuadamente informa-
da internalice, y de ser el 
caso, legitime las iniciati-
vas. Se encamina además 
a receptar criterios sobre 
temas que tengan o pudie-
sen tener relación con sus 
actividades cotidianas, o 
que son de interés tanto 
individual como colectivo. 
Lo importante es que exis-
ta una valoración consciente de las ventajas y desventajas de una 
propuesta.	El	propósito	final	es	que	 los	miembros	de	 la	comunidad	
tengan	una	activa,	efectiva	y	 reflexiva	participación	cuando	 la	auto-
ridad competente deba adoptar una decisión, ya que como actores 
sociales tienen un papel que desempeñar en el cumplimiento de las 
decisiones que se adopten.

Con el apoyo de los técnicos locales se propiciaron espacios de 
socialización, así como la presencia en eventos que la comunidad 
organizaba como reuniones del Cabildo y asambleas o festividades 
comunitarias. En estos espacios se tuvo la oportunidad de compartir 
y explicar con mayor detalle, temas que requerían la opinión de la 
comunidad como  la selección de la nueva marca, el alcance del plan 
de manejo del aliso y del polylepis, la presentación de la página web, 
la carpeta promocional, o la iniciativa del Ecolodge.
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3.3  Consulta

Se fundamenta en el dere-
cho de los pueblos a decidir 
sus prioridades en la medida 
en que éstas incidan en su 
forma de vida; en el derecho 
que tienen a que se respe-
ten sus valores espirituales, 
culturales o naturales: en su 
prerrogativa de decidir las 
estructuras institucionales a 
las que se deben o gobier-
nen sus actividades; en su 
facultad a orientar, en lo que 
corresponda, su desarrollo 
económico, social o cultural. 
Esta aproximación está en 
correspondencia con el Artí-
culo 7 del Convenio 169 de 
la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT); y, con lo es-
tablecido en la Constitución 
Política del Estado.

Las consultas formales, en 
el caso de Oyacachi, se las 
instrumentó a través de las 
reuniones  de la Asamblea 
comunitaria o del Cabildo; también se acudió a la Junta Parroquial. 
Estos espacios son propicios para deliberar sobre materias de interés 
comunitario que requieren la formalidad de la toma de decisiones. En 
estos espacios, en especial en la Asamblea y el Cabildo, se discutió la 
actualización del estatuto comunitario, la autorización para la confor-
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mación de los gremios productivos, el alcance de la implementación de 
las actividades de reforestación, la propuesta para la construcción del 
Ecolodge,	los	pronunciamientos	oficiales	requeridos	para	presentar	el	
proyecto a Ecofondo, la presentación de los planes de manejo de los 
recursos forestales, entre otros.

3.4  Capacitación 

La capacitación constituye una herramienta imprescindible para el for-
talecimiento	de	los	recursos	humanos.	Busca	modificar,	mejorar	y	am-
pliar los conocimientos, habilidades y actitudes de una persona o gru-
po, más aún cuando una comunidad o grupo social están expuestos a 
nuevas circunstancias internas y externas que inciden en su desarrollo 
social, cultural o económico.

La capacitación apunta a mejorar los niveles de desempeño de las per-
sonas, de tal suerte que estén mejor preparadas para enfrentar los retos 
que generan las actuales dinámicas de cambio. Busca proporcionar o 
fortalecer habilidades, que produzcan un cambio positivo en el desem-
peño de las tareas o actividades encomendadas. 
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Este proceso educativo no formal, en función de objetivos claramen-
te	 definidos	 requiere	 aplicarse	 de	manera	 sistemática	 y	 organizada,	
para que las personas adquieran y refresquen conocimientos, desa-
rrollen o fortalezcan habilidades y, cambien actitudes. Está implícita 
la	transmisión	de	conocimientos	específicos	que	tengan	relación	con	
las actividades que se promueven y que pueden incidir en el grupo 
al	que	pertenecen	o	en	el	ambiente.	Se	espera	que	los	beneficios	de	
este proceso también contribuyan al desarrollo de esas personas, en 
la medida que deban cumplir con futuras responsabilidades en la co-
munidad o fuera de ella. 

En Oyacachi, la capacitación de talentos humanos fue un mecanismo 
concebido desde el inicio de los proyectos; se desarrollaron talleres en 
diferentes áreas: 

•	 Administración	y	manejo	contable	(dirigido	a	todos	los	gremios).
•	 Costos	de	producción	y	determinación	de	precios.
•	 Mejoramiento	de	técnicas	artesanales.
•	 Manejo	de	los	recursos	forestales	y	producción	en	viveros.

3.5  Autogestión

La autogestión es una de las aspiraciones que por lo general se espera ten-
gan lugar en los proyectos. Lograr que aquello ocurra está en función de 
cómo	la	iniciativa	ha	sido	acogida	por	la	comunidad,	y	finalmente,	si	se	la	
sostiene o no, generando sus propios recursos. En Oyacachi las operacio-
nes administrativas y contables de la Caja de Ahorro y Crédito, como las del 
Centro	de	Ventas	de	Artesanías,	estuvieron	financiadas	por	los	proyectos;	
actualmente esas operaciones forman parte de la estructura de gastos de 
esas unidades. Los administradores y empleados reciben sus salarios de la 
operación	financiera	de	esas	entidades	(Ref.:	Tabla	5).	Los	proyectos	dejaron	
de	financiar	los	honorarios	de	los	responsables	del	Centro	Ventas,	cuando	
los	estados	financieros	auditados	mostraron	que	era	factible	incorporar	esos	
valores en los gastos de operación; también contribuyeron a fortalecer los 
procesos de autogestión mediante el robustecimiento de la capacidad 
organizativa comunal y de los talentos humanos. Las autoridades lo-
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cales, en su momento, establecieron alianzas con otras entidades y 
gestionaron apoyos para atender los compromisos de contraparte: por 
ejemplo, la Junta Parroquial y el Cabildo gestionaron material con el 
Municipio de El Chaco para la construcción del Centro Ventas y la Plaza 
de las Esculturas, la Asociación de Artesanos gestionó la construcción 
del taller artesanal con la Prefectura del Napo.

Por iniciativa propia, un grupo de artesanos gestionó en  2010, ante el Ministe-
rio de Cultura, dos proyectos por un monto de US$ 6.000 cada uno. Se elabo-
rarán esculturas con madera colectada del campo y sin cortar árboles en pie.

3.6  Compromisos de contraparte

Los compromisos de contraparte son un componente importante en el 
diseño	de	los	proyectos,	ya	que	en	alguna	medida	reflejan	el	interés	real	
de una comunidad en comprometerse con la gestión. Dependiendo de 
la capacidad de una comunidad, la contraparte puede estar representa-
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da con recursos en especie (materiales, infraestructura, mano de obra) 
o	 financieros.	 La	 comunidad	 de	 Oyacachi	 desde	 el	 inicio	 se	 mostró	
dispuesta a coparticipar en los proyectos. Los recursos de contraparte 
fueron claves, no solo desde el punto de vista económico, sino tam-
bién desde el punto de vista social, pues mostraron empoderamiento y 
apropiación del proceso. Los compromisos de la comunidad (Tabla 11) 
fueron aportes en efectivo, en especie (materiales, terrenos), mano de 
obra así como de respaldo político.

3.7  Acuerdos de cooperación

Hubo actividades que demandaron del establecimiento de convenios 
de cooperación con otras entidades. Con el Ministerio del Ambiente 
(MAE) se suscribió un convenio de comodato con el Cabildo, para 
que los artesanos puedan utilizar la guardianía que tiene en la co-
munidad para que allí 
funcione el taller de ca-
pacitación. Para la ela-
boración de los planes 
de manejo del aliso y 
polylepis, se suscribió 
un contrato de asis-
tencia técnica con la 
AAIC. La socialización 
del plan de manejo del 
aliso y las actividades 
agroforestales y de re-
forestación, contaron 
con la cooperación del 
Instituto Nacional de 
Capacitación Campe-
sina (Incca), entidad 
que apoyó iniciativas 
de producción agrícola 
en la comunidad.



reafirmando sus valores culturales y naturales mediante la gestión participativa 53



Oyacachi54

4  Resultados de los proyectos y su 
incidencia en la comunidad

Las iniciativas que se desarrollaron entre el 2005 y el 
2009, apoyadas por varias organizaciones (Tabla 

12), tuvieron entre sus objetivos: fortalecer la estruc-
tura del Cabildo; apoyar la formación y legalización 
de asociaciones y gremios; reforzar las capacidades 

de la comuna / gremios en plani-
ficación	 -	 administración	 de	 sus	
recursos	 financieros	 locales;	 apo-
yar al diseño e implementación del 
plan manejo del bosque de alisos y 
del bosque de polylepis, así como 
promover actividades de foresta-
ción	 y	 reforestación.	 La	 tecnifica-
ción del trabajo artesanal, segunda 
fuente de ingresos en la economía 
familiar, mereció especial atención, 
el propósito fue proporcionar a los 
artesanos nuevos conocimientos 
de métodos y técnicas artísticas 
que agreguen valor a sus prácticas 
ancestrales en la elaboración de ar-
tesanías. Este enfoque se comple-
menta con el impulso de estrategias 
de promoción y difusión directa y, 
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la revisión y actualización complementado con una revisión de la imagen 
corporativa de la comunidad. Un resumen de los principales resultados se  
detalla en la Tabla 11.

4.1  Incidencia en los gremios productivos

4.1.1  Sector de artesanos

Los artesanos en Oyacachi tradicionalmente han elaborado objetos con 
propósitos utilitarios (cucharas, bateas, azafates y mazos)  utilizando como 
materia prima los recursos forestales de los bosques nativos comunitarios, 
principalmente los de aliso. En esta ancestral tradición, se destacan artesa-
nos que tienen habilidades especiales para el tallado, pintura, pirograbado, 
etc. Por lo tanto los proyectos en una de sus líneas, contribuyeron a fortale-
cer la producción artística creativa de los artesanos. 

El proceso de renovación e innovación de las artesanías se inició con 
el proyecto Apoyo Local 2007-2009. Complementaron el proceso los 
proyectos “Innovación del producto artesanal, Mejoramiento de las téc-
nicas de elaboración de las artesanías de madera y Apoyo turístico y 
artesanal para la Comunidad de Oyacachi”26. 

El tránsito hacia una producción artística implicó una renovación creati-
va de los artesanos por un lado y por otro, el uso de los recursos fores-
tales con criterios de sustentabilidad, puesto que para la producción de 
esos bienes no fue necesario utilizar solo madera de árboles en pie, sino 
que se mostró que es factible aprovechar la madera de los árboles caí-
dos y de otras piezas que en el pasado se desechaban (Egas, op. cit.). 

26    En la década de los 70 el pastor evangélico Jaime Humberto Lomas capacita a un grupo feligreses  para que 
elaboren bandejas de peces, de hojas de bijao, zapatos viejos y tallas de apliques en alto y bajo relieve. La 
Iglesia	Evangélica	continuó	con	esporádicos		eventos	de	capacitación	hasta	1996	cuando	finaliza	el	apoyo		del	
Ministerio de Bienestar Social - PRONADER / Sierra Norte DRI. Patricio Conlago, preparado en la Universidad 
de Bellas Artes de Ibarra, impulsa desde 1998 el piro grabado. En  el 2000 EcoCiencia organiza un curso de 
una semana con un escultor cubano,  el enfoque fue esculturas estilizadas de animales silvestres aplicando la 
proporción  y  la técnica  de pintar con esmalte (Parión, H. 2010).
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Las líneas de trabajo en el campo artesanal fueron: capacitación en el 
mejoramiento de técnicas artesanales y los procesos de producción, la 
construcción del centro de ventas para las artesanías, la elaboración de 
las tres esculturas y la construcción de la plaza. 
 
4.1.1.1  Capacitación en nuevas técnicas artesanales

El curso de creatividad, organizado en cuatro módulos, enfocó los 
siguientes temas: i) Entorno.- orientado a valorar la riqueza social, 
cultural y natural de la comunidad, busca caracterizar la esencia del 
producto artesanal local; ii) Identidad.- asociada con la generación de 
productos artesanales con identidad y valor cultural local; iii) Creativi-
dad.- desarrollo y aplicación de procesos que van desde la concep-
ción de la idea, hasta la creación de la nueva alternativa en el producto 
artesanal en su forma función, color y textura; y, iv) Innovación.- dise-
ño y articulación con nuevas propuestas, asociada con la generación 
de ideas, seleccionarlas, desarrollarlas y promoverlas para su inser-
ción en mercados.

Las actividades de capacitación iniciaron con dinámicas grupales con el 
propósito	de	establecer	un	ambiente	de	confianza	entre	instructores	y	estu-
diantes, se aplicaron cuatro dinámicas (Santacruz, P. 2009):

 i)  Dinámica del ovillo: consiste en pasar de una persona a otra 
un ovillo de lana, de tal manera que se teja una red entre todos. 
Muestra y evalúa la importancia del rol que tiene cada persona en 
sostener el hilo, formar la red,  cumplir una meta y mantener un 
proceso iniciado.

ii)  Elaboración de un cuento tradicional: basado en elementos lo-
cales como, animales, plantas, naturaleza y personas: evalúa la 
capacidad de escribir un cuento, de expresar corporalmente las 
ideas, diálogos y de transmitir un mensaje.
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iii)  Dinámica de la risa: evalúa la capacidad para romper los miedos. 
Este ejercicio ayudó a observar a los participantes cómo manejar 
sus miedos y romper esquemas establecidos.

iv) Dinámica de creatividad: orientada a despertar el ingenio y la 
creatividad en cada una de las personas, para resolver un pro-
blema. Permite observar y evaluar el pensamiento creativo de los 
participantes

Tabla 3: Enfoques de la capacitación artesanal

Etapas Temas de los talleres Enfoques de los talleres

Primera Mejoramiento de técnicas 
de tallado en madera 
dibujo y pintura

Capacitación en manejo de herramientas y 
conceptos artesanales.

Segunda Mejoramiento de técni-
cas en pintura , tallado y 
acabados	finales

•		Creación	de	un	ambiente	de	confianza.
•		Capacitación	artesanal	en	tallado
•		Capacitación	artesanal	en	pintura.
•		Capacitación	artesanal	en	dibujo.

Tercera Innovación del producto 
artesanal, señalización 
turística, interpretativa, 
promoción, y difusión de 
materiales promociona-
les, para la comunidad de 
oyacachi

•	 Capacitación	artesanal	en	tallado.
•	 Capacitación	artesanal	en	pintura.
•	 Curso	de	creatividad	en	4	módulos:

- entorno
- identidad
- creatividad
- innovación

4.1.1.2  Centro de Ventas

Los artesanos ofertaban sus productos de manera independientemente, 
sea en sus propias casas o al ingreso de las termas. De esta etapa Parión 
H. (2010) recuerda que “En el año del 2002 se inicia una fuerte compe-
tencia entre los comuneros(as) en la venta de los objetos pirograbados, y 
artesanías tradicionales. La calidad de los acabados era deficiente, lo más 
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importante fue ganar dinero. Los diseños se copiaban sin dar crédito al 
autor, tampoco perfeccionaron las técnicas ni definieron el simbolismo del 
objeto. Con el tallado en madera y las esculturas la situación no fue dife-
rente”. Se generaba una innecesaria competencia de precios incidiendo 
en	la	baja	calidad	de	productos	finales.	Para	solucionar	esta	situación,	se	
resolvió construir un centro de ventas para que a través de él se ofrezcan 
las artesanías que se elaboran en la comunidad.

La	edificación	del	Centro	de	Ventas	contó	con	el	apoyo	del	Cabildo	que	
asignó el terreno, la Junta Parroquial consiguió materiales (arena, ripio), 
el transporte fue facilitado por el Municipio del Chaco; la construcción 
se hizo a través de mingas organizadas por los técnicos locales junto 
con los miembros de la Asociación de Artesanos. Estas acciones fueron 
complementadas con recursos económicos del proyecto Apoyo Local 
2007-2009 para la compra de materiales de construcción y pago de los 
honorarios del maestro mayor y dos albañiles. 

El	Centro	de	Ventas	significa	un	importante	aporte	para	 los	artesanos	
en la comercialización de las artesanías. Se inauguró en diciembre del 
2007. Entre enero y julio del 2008 no se tiene un registro contable de 
las ventas ni de los gastos. El administrador llevaba un registro de los 
productos entregados y luego liquidaba los valores correspondientes a 
cada artesano conforme se vendían sus productos. A partir de agosto 
del 2008, con la creación de la Caja de Ahorro y Crédito y la capacitación 
a algunos artesanos en manejo contable y administración, se empieza 
a tener datos docu-
mentados y organi-
zados del total de 
ventas mensuales. 
La Tabla 4 ilustra 
la evolución de las 
ventas, conforme 
están detalladas en 
los registros conta-
bles auditados. 
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Tabla 4: Registro de ventas del almacén artesanal

 

	 Fuente:	Estados	financieros	al	30	de	junio	del	2010.

Los	estados	financieros	del	Centro	de	Ventas	 fueron	preparados	con	un	
corte	a	diciembre	31	del	2009.	Observamos	que	al	finalizar	el	período,	el	
almacén tuvo un ingreso por ventas por US$ 35.035 dólares. Equivale a un 
promedio mensual de US$ 2.920. Los egresos corresponden a US$ 32.337, 
de los que US$ 26.070 son los pagos que el almacén hace a los artesanos 
por la venta de sus productos – (cada uno de los 50 artesanos recibió en 
promedio US$ 521,4 dólares a lo largo del año). A esto debe sumarse que el 
grupo	se	repartió,	el	fin	de	año	US$	1.000	dólares	entre	todos	los	artesanos,	
antes de declarar utilidades (Tabla 5). En el pasado el promedio de ventas 
mensuales, entre todos los artesanos, se estimó entre US$ 500 y US$ 600, 
equivalente a un ingreso promedio mensual individual de US$ 15.

27   En	este	mes	aconteció	el	conflicto	por	la	concesión	de	agua	con	la	comuna	de	Cangahua.

Ventas año 2008 Ventas año 2009

Enero ND 3.843,81

Febrero ND 3.678,14

Marzo ND 2.755,83

Abril ND 2.540,70

Mayo ND 2.572,45

Junio ND 697,9027

Julio ND 2.033,73

Agosto 2.701,89 3.964,23

Septiembre 2.223,25 2.219,78

Octubre 2.529,99 2.276,60

Noviembre 3.577,37 3.455,09

Diciembre 3.334,77 4.655,81

Total 14.367,27 35.035,00
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Tabla 5: Resumen del estado de pérdidas y
ganancias del almacén artesanal (2009)

	 				Fuente:	Estado	financieros	al	30	de	junio	del	2010.

4.1.1.3  Elaboración de las esculturas y construcción de la plaza 

La elaboración de las esculturas constituyó un desafío para el grupo de 
artesanos. Cuando se decidió construirlas, hubo una suerte de escepti-
cismo	en	cuanto	al	resultado	final.	Por	primera	vez	en	la	historia	artesanal	
de la comunidad, se proponía un reto de esta magnitud. Los trabajos du-
raron aproximadamente siete meses. La creación puso a prueba todos 
los conocimientos y experiencia acumulada en la comunidad y la calidad 
de los cursos de capacitación impartidos en el marco de los proyectos e 
iniciativas apoyadas por Probona / Cosude, Fonag, PPD UNDP y Samiri 
ProGea. La elaboración incluyó: 

i)   Selección de la madera: la decisión inicial fue que no se utilicen 
árboles	en	pie.	Se	identificaron	cuatro	especies	forestales:	aliso,	cedro,	

Total ingreso 35,035.95

Ventas 34.694,07

Otros ingresos 390,93

Costos y gastos 32.337,79

Costos de ventas 26.070,79

Gastos 6.267,00

Gastos de personal 4.637,05

Gasto de funcionamiento 1.256,07

Gastos de ventas 340,88

Gastos	financieros 33,00

Resultado del periodo 2.698,16
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canelo y quijuar. Una pieza de 
madera de cada una de ellas 
se sometió a una prueba bá-
sica de impermeabilidad y 
durabilidad. El quijuar fue la 
escogida. Los troncos selec-
cionados (3) tenían entre 4.5 
a 6 m de altura y 90 cm de 
diámetro en promedio.

ii)  Traslado de la madera: 
se organizó una minga con la 
participación de los estudian-
tes e integrantes de la Asocia-
ción de Artesanos junto a diez 
hombres proporcionados por 
el Cabildo; trasladaron hasta 
el taller los troncos de quijuar 
que estaban ubicados en las 
laderas del territorio comunal.

iii) Preparación de los di-
seños: los diseños de las 
esculturas fueron elaborados 
conjuntamente con los estu-
diantes del curso de creativi-
dad. Se tuvo muy en cuenta 
elementos de la  cosmovi-
sión andina asociados con el 
agua, aire y tierra; así como 
los valores culturales (trilo-
gía de danzantes) y naturales 
(biodiversidad) que prevale-
cen en la comunidad.
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iv)   Elaboración de las esculturas: fueron utilizadas técnicas de talla-
do,	pintura	y	acabados	finales.	Recibieron	un	tratamiento	para	preservar-
las de las condiciones ambientales que prevalecen en la región. Están 
representadas artísticamente especies de la biodiversidad de la zona 
como el oso de anteojos, el tapir, el ciervo enano, el cóndor, colibríes, 
loros, entre otras. En cada escultura se talló un danzante, en representa-
ción de la cultura local. En una de las esculturas se colocó una muestra 
de las artesanías tradicionales.

Plaza de las Esculturas: originalmente se propuso que las esculturas, 
una vez concluidas, se ubiquen en diferentes sitios en el poblado, uno de 
ellos al ingreso de la comunidad. Sin embargo, ante el creciente interés de 
las autoridades del Cabildo, se acordó con ellos ubicarlas en un terreno 
comunal localizado junto al centro de ventas. La plaza fue construida me-
diante mingas. La Junta Parroquial apoyó con materiales, al igual que los 
proyectos	financiados	por	la	embajada	de	los	Países	Bajos,	la	Fundación	
Stewart,  Samiri ProGea y Usaid – AETS / TNC.  



Oyacachi64

La	Plaza	de	las	Esculturas	es	el	resultado	final	de	un	esfuerzo	conjunto	en	
el que participaron los artesanos, las autoridades del gobierno local (Asam-
blea, Cabildo y Junta Parroquial), miembros de la comunidad y la coopera-
ción	externa.	Al	respecto	Ascanta,	M.	(2010)	manifiesta	“Actualmente la pla-
za constituye un atractivo para los turistas, se considera como un ícono que 
identifica a Oyacachi, que además le está dando gran publicidad a la zona”.

4.1.2  Sector de turismo comunitario

El turismo comunitario, como se concibe actualmente, se instituyó en 
Oyacachi desde el 2000, pero sin recibir los incentivos y apoyos nece-
sarios que contribuyan a su consolidación e institucionalización. A partir 
de la conformación de los comités de gestión, luego de la reforma de los 
estatutos de la comunidad, la iniciativa de servicios turísticos empezó 
a tomar forma al crearse en el 2009 el Centro de Turismo Comunitario. 

La reactivación de las iniciativas de turismo comunitario en Oyacachi, 
tiene	lugar	en		2005	cuando	se	construye	la	oficina	del	centro	de	turismo	
con fondos de la propia comunidad. En  2008 – 2009 la comunidad, con 
el apoyo de  Samiri ProGea, prepara una propuesta para participar en un 
concurso convocado por el grupo Solimar, en el cual también participa-
ban otras comunidades. El ganador tenía la opción, una vez cumplidos 
ciertos	requisitos,	de	que	un	grupo	de	inversionistas	financien	la	cons-
trucción y equipamiento de un Ecolodge. Oyacachi resultó ser la gana-
dora en ese concurso. Se iniciaron los procesos de negociación entre los 
inversionistas y la comunidad, así como los diseños arquitectónicos del 
Ecolodge y los trámites formales que este tipo de proyectos requieren. 
Finalmente la iniciativa no llegó a concretarse. La entidad que convocó el 
concurso no explicó los motivos por los que desistió de la idea. 

Uno de los inconvenientes para que el desarrollo del turismo aún no 
sea exitoso en Oyacachi, es la falta de organización de hospedajes y  
restaurantes. La infraestructura de alojamiento es elemental, si bien los 
interesados	han	tenido	capacitación	en	lo	que	se	refiere	al	servicio	de	
alimentación, “este dista mucho de reunir las condiciones mínimas ne-
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cesarias para ofrecer un servicio de calidad”. El gremio turístico para 
consolidar su organización, necesita promover la capacitación de sus 
asociados	de	tal	suerte	que	mejore	significativamente	la	atención	al	tu-
rista y los servicios de alimentación y hospedaje.

Actualmente llegan unos 2000 turistas al mes, cuyo gasto diario en pro-
medio es de US$ 4 dólares por persona. La visita se focaliza en las 
termas. Cabe señalar que la comunidad ofrece también importantes 
atractivos como son la belleza escénica, la biodiversidad y los valores 
culturales los cuales no están debidamente promocionados. En el pasa-
do se organizaron en la comunidad festivales del Oso Andino para atraer 
turismo a la zona. 

4.2 Área financiera - contable

Al	inicio	de	los	proyectos	no	se	logró	identificar	-en	la	comunidad-	personal	
preparado	en	administración	financiera	–	contable.	Esta	limitación	obligó	a	
que	financieramente	se	administre	el	proyecto	desde	Quito,	lo	que	entra-
ñaba problemas logísticos sumados a que los sistemas de comunicación 
no eran los más apropiados. Ante esta situación, en un primer momento 
(2005 – 2006), se realizó una capacitación personalizada en temas conta-
bles a Maribel Ascanta, bachiller en administración y comercio con ciertas 
bases en contabilidad. Posteriormente, con la conformación de la Caja de 
Ahorro y Crédito (2008) y por expreso interés de los representantes de los 
diferentes gremios, se acordó contratar a un profesional con experiencia 
en capacitación a comunidades para que dicte cursos de administración 
financiera	y	principios	de	contabilidad,	como	también	para	que	realice	la	
auditoria	a	los	estados	financieros	de	esas	instancias	comunales.

Los talleres de capacitación se enfocaron en los siguientes temas: 

1.	 Gestión	financiera	–	contable,	dirigido	a	los	gremios	de	artesanos,	
piscicultores, turismo, pecuario, así como a miembros de la comu-
nidad interesados.
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2. Taller de introducción en temas de cadena productiva y registro de 
costos por proceso de los productos artesanales innovados, dirigi-
do a los participantes de los cursos de tallado y pintura, así como a 
integrantes de los otros gremios productivos.

3. Taller introductorio para determinar costos de producción de la 
madera	como	herramienta	para	la	fijación	de	precios	y	comerciali-
zación de los nuevos productos artesanales. Participaron también 
integrantes de los gremios piscicultor y pecuario.

4.3  Manejo de los recursos forestales

Ancestralmente los  pobladores de 
Oyacachi  utilizan los recursos del 
bosque, en especial los forestales. 
La madera tiene diversos usos tan-
to en la construcción, como para 
la elaboración de muebles, gene-
ración de energía, elaboración de 
artesanías, etc. El yagual (Polyle-
pis sp.) y el aliso (Alnus acuminata) 
son especies forestales que cons-
tituyen una parte consustancial de 
la identidad de la comunidad de 
Oyacachi. El polylepis forma parte 
del ecosistema de páramo, zona 
que acumula importantes reservas 
hídricas utilizadas para el abasteci-
miento de agua para la comunidad, 
las poblaciones aledañas y la ciu-
dad de Quito. El aliso es abundan-
te, forma una extensión boscosa de 
aproximadamente 320ha que se lo-
caliza cerca del centro poblado; es 
la especie forestal más utilizada por 
los miembros de la comunidad.  
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El proceso extractivo de los recursos forestales en términos de manejo, es 
empírico, sen particular del aliso, no se aplican tecnicas del raleo o de enri-
quecimiento, en el sentido técnico formal. No obstante aquello, los bosques, 
en especial el de aliso, presentan un relativo buen estado, sin embargo de-
bido al incremento poblacional y al crecimiento económico local se percibe 
cada vez una mayor presión sobre ellos. 

Los proyectos apoyados por PROBONA - Cosude / Fonag / Samiri Pro-
Gea / PPD UNDP, en su diseño reconocieron esa situación y propusieron 
aplicar técnicas que contribuyan a mejorar el manejo de estos recursos 
incorporando extracción selectiva y raleo debido a la alta densidad de 
árboles en algunos sectores. El Plan de manejo para el bosque de aliso 
establece una serie de prácticas de manejo forestal, las mismas que 
fueron promovidas en la comunidad; se reconoce, sin embargo, que la 
aplicación de aquellas tomará un buen tiempo para que sean asumidas 
por los pobladores, ya que muchos aún mantienen sus tradicionales 
maneras de explotar el bosque. Si bien esas prácticas han permitido 
mantener en un buen estado la cobertura boscosa, no tienen en cuenta 
las actuales presiones sobre el recurso forestal.

Con respecto a los alcances de las iniciativas en este campo, Héctor 
Parión (citado en Egas, op. cit) señala que “el componente forestal fue 
complicado porque no se llegó a manejar la totalidad del bosque (…) en 
ciertas zonas fue complicado entrar a los espacios de algunos comune-
ros que no estaban de acuerdo con el raleo, porque no habían experi-
mentado antes ese tipo de manejo forestal”. 

Las metas que se propusieron en los proyectos, no obstante lo comen-
tado, fueron alcanzadas y en algunos casos superadas.

“Las actividades fueron cumplidas conforme a lo establecido en el pro-
yecto (…). Sin embargo, el proceso no estuvo exento de incertidumbres 
en cuanto a poder alcanzar las metas propuestas: fue necesario realizar 
una lenta aproximación con los potenciales participantes además rea-
lizar capacitaciones casi personalizadas, contrario a lo que se sugirió 
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como estrategia en el proyecto. (…) En el caso del raleo, fue necesario 
definir el destino de la madera, debido a los volúmenes que se extraje-
ron; esta situación no fue contemplada originalmente en el proyecto (…). 
La decisión que se tomó fue, en algunos casos, utilizar la madera para la 
construcción bajo un concepto de retorno a las prácticas constructivas 
tradicionales, en otros se acumuló la madera a un costado del bosque, o 
se la dejó en el mismo sitio para que se descomponga.”28

Si bien se alcanzaron las metas, esta experiencia mostró que requiere 
de mayor tiempo para que se internalicen las nuevas técnicas y prác-
ticas. Es necesario sostener capacitaciones más intensivas para que 
la gente de la comunidad se familiarice con el porqué de las prácticas 
forestales como el raleo (Egas, op. cit.).

Las actividades con la Asociación de Artesanos, visibilizaron en la co-
munidad la importancia del manejo forestal, ya que conjugaban la pro-
ducción artesanal en madera, con el manejo adecuado del bosque de 
aliso. El proyecto Bosques Nativos 2005-2006 propuso elaborar el Plan 
de Manejo del Aliso y mientras que el proyecto Apoyo Local 2007-
2009, planteó implementar dicho plan y el elaborar el plan de manejo 
para el bosque de polylepis. Programó también capacitar a técnicos 
locales en manejo forestal y gestión de viveros.

La asistencia técnica de este componente se encargó a la AAIC, en 
razón de su experiencia técnica en manejo forestal y de viveros. Los 
técnicos eran kichwa hablantes, lo que facilitó los procesos de diálogo 
con los pobladores de Oyacachi. 

4.4 Forestación y reforestación

Una de las líneas de trabajo recomendadas en el Plan de manejo del 
bosque de aliso fue realizar actividades de forestación y reforestación. 
Aproximadamente 48 ha. fueron reforestadas con aliso y 28 ha. con ya-
gual. Cerca de 15 ha. de bosque de aliso fueron raleadas. En el vivero se 
produjeron 48.898 plántulas (Tabla 6) las que se utilizaron en actividades 

28   Informe Técnico del Octavo Trimestre / Cierre del Proyecto: Febrero – Abril del 2009. Remitido por ALDEA. 
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de forestación y reforestación, en el proyecto se habían propuesto 40.000 
plántulas. En términos generales se lograron incorporar 76,27 ha. bajo 
diferentes modalidades de gestión forestal (Tabla 7).

Tabla 6: Producción de plántulas en el vivero

Especies Producción Muertas Vivas

Aliso (Alnus acuminata) 18.398 1.839 16.558

Yagual (Polylepis sp.) 27.500 2.750 24.750

Chachacomo (Escallonia myrtilloides) 3.100 2.600 500

Total 48.998 7.189 41.808

Porcentaje 122% 18% 105%

Elaboración propia. Fuente: informes proyecto “Apoyo Local 2007-2009”

Tabla 7: Áreas reforestadas

Modalidad No. Hectáreas

Sistema agroforestal / protección de laderas / 
plantaciones de protección / cercas vivas.

28,87

Sistema silvicultural (incluye áreas manejadas por 
los	35	beneficiarios	del	bono	agrario)

44,65

Sistema silvopastoril 2,75

Total 76,27

Elaboración propia. Fuente: informes proyecto “Apoyo Local 2007-2009”.
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4.5  Promoción y difusión 

Al momento de diseñar el proyecto Bosques Nativos 2005-2006 surgie-
ron algunas inquietudes con respecto al posicionamiento de Oyacachi y 
el uso futuro de su nombre. Por referencias se conocía de experiencias 
en otras comunidades o regiones, cuyos nombres fueron registrados 
por terceras personas no vinculadas con ellas, o simplemente los utilizan 
discrecionalmente	para	sus	propios	fines.	Se	propuso,	en	consecuen-
cia, como uno de los objetivos del proyecto “Registrar en el Instituto de 
Propiedad Intelectual (IEPI) el nombre de Oyacachi como denominación 
de origen para productos de la región, así como la elaboración y registro 
de la marca”, de tal manera que la comunidad tenga cierto control sobre 
el uso del nombre y de la marca. 

Este planteamiento, acordado con las autoridades de la comunidad, 
busca respaldar a los productos que se elaboran en la comunidad con 
una marca que se vaya posicionando en el mercado, y que a su vez, 
mediante la comercializaron, también promocione el nombre de Oyaca-
chi. Esta idea derivó en una reingeniería de la imagen corporativa de 
la comunidad lo cual consistió en elaborar una nueva marca, registrar 
la marca comercial, reestructurar la página web (www.oyacachi.org.ec) 
y	preparar	material	promocional	como	afiches,	trípticos,	boletería,	ban-
ners entre otros. 

Uno de los temas que requirió una socialización amplia y de toma de deci-
siones fue elaboración de la marca para Oyacachi. En el proceso de diseño 
la especialista, luego de receptar criterios en la comunidad, presentó 10 op-
ciones para que sean revisadas por el  Cabildo,  gremios y grupos focales 
integrados por representantes de entidades externas (Fonag, PPD UNDP, 
ONGs y expertos a título personal). Se buscó, en lo posible, que todos tu-
viesen la oportunidad de opinar, en especial la comunidad. Las propuestas 
finales	fueron	presentadas	en	una	de	las	asambleas	comunales	y	en	reunio-
nes del Cabildo. La propuesta del oso tuvo una mayoritaria acogida, si bien 
existieron algunas voces que expresaron su desacuerdo especialmente por 
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el	conflicto	que	existe	por	el	ataque	al	ganado29. Una vez que se acordó la 
marca se continuó con la preparación del material promocional y el registro 
ante el Instituto Ecuatoriano de Protección Intelectual (IEPI).

La	marca,	muestra	la	identificación	de	la	comunidad	con	la	naturaleza,	re-
presentada por una de las especies emblemáticas de los Andes: el Oso de 
Anteojos, habitante desde siempre de los páramos y bosques de Oyacachi. 
La	marca	está	integrada	por	un	grupo	de	montañas	cuyo	perfil	corresponde	
a las de la comunidad. La tonalidad azul se relaciona con el agua. La frase 
La Tierra del Agua	la	definió	la	comunidad,	para	destacar	que	Oyacachi	es	
un lugar natural donde predomina este recurso vital. La simbología del agua  
tuvo buena acogida, pero hubo voces que expresaron su preocupación de 
que con la marca se promocione que en la comunidad “existe agua y en 
abundancia” y que eso motive a que lleguen de afuera a explotarla.

La decisión de registrar la marca comercial Oyacachi la tomó el Ca-
bildo. Está registrada en el IEPI. Contó con la asistencia del abogado 
contratado por el proyecto, quien también asesoró en otros temas lega-
les y organizacionales a la Comunidad. El proceso de registro, desde el 
momento que se presentó la solicitud hasta cuando se obtuvo la reso-
lución, duró aproximadamente ocho meses.

En el IEPI con tramite 195309 del 18 febrero del 2008 está patentado el 
nombre	Oyacachi,	la	marca	y	el	eslogan	que	lo	identifica:	La	Tierra	del	
Agua. No se puede utilizar el nombre de la comunidad, los elementos 
que caracterizan la marca ni tampoco el eslogan. La comuna kichwa 
Oyacachi es la titular, representada por el Cabildo. Quien tenga interés 
en utilizarlo, debe suscribir un convenio con la comunidad.

El material de comunicación y difusión elaborado con los proyectos, 
además de promocionar los productos locales,  ha dado una nueva ima-
gen a Oyacachi. La propuesta ha merecido la atención de los medios de 
comunicación. Se ha presentado ya algunos reportajes en la televisión y 
publicado artículos en la prensa.

29  Coincidencialmente, en esos meses se reportó cuando menos dos ataques de oso al ganado.
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Resultado de las actividades de manejo forestal y de las actividades de 
capacitación a los artesanos, en especial en relación a la experiencia de 
la elaboración de las esculturas, se produjeron las siguientes publica-
ciones y documentos técnicos:

•	 La tesis de grado de Pablo Santacruz Diseño para las artesanía y su 
aplicación en la Comunidad de Oyacachi para lograr su competiti-
vidad y elevar la calidad de vida de los Artesanos, previa a la obten-
ción del título de licenciado en diseño de productos y control de proce-
sos.	Fue	presentada	en	la	Pontificia	Universidad	Católica	del	Ecuador,	
Sede Ibarra, y aprobada por esta institución en octubre del 2009.

•	 La	publicación	Las plantas de Oyacachi y sus usos. Trabajo reali-
zado por Héctor Parión, Norberto Parión, Patricio Conlago, Maribel 
Ascanta	y	Pablo	Lozano,	financiada	por	Fonag	en	el	2007.	Prepara-
da en el marco del proyecto con la Asociación de Artesanos - Samiri 
ProGea - Fonag.

4.6 Incidencia en la estructura organizacional, economía y 
dinámicas socio – ambientales

4.6.1  Organización comunal

La conformación legal de la Asociación de artesanos fue una acción positiva 
en el proceso organizativo, pero no estuvo exenta de obstáculos debido a 
la	resistencia	de	algunos	comuneros	a	la	diversificación	organizacional.	La	
gente “tenía miedo de que se divida la comunidad” (Edgar Parión, citado en 
Egas, op. cit.).

El estatuto comunitario original prohibía la conformación de nuevas orga-
nizaciones jurídicas. La reforma del estatuto comunitario, en el 2005, reco-
noce la posibilidad de constituir gremios a los que se los denomina como 
“comités de gestión de las diferentes ramas productivas”, lo que posibilitó 
la organización de varios gremios pero que están bajo la autoridad del Ca-
bildo. La reforma estatutaria fue aprobada por la Asamblea en el 2005 y 
legalizada ante el Codenpe en el 2006.
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Un sector de la población se resistía a la descentralización de competencias 
del Cabildo, ya que esta instancia como máxima representante ejecutiva del 
gobierno comunitario, es responsable de ejecutar las acciones que concier-
nen al bienestar colectivo de la comunidad. Constituye, además, un espacio 
de	resolución	de	conflictos	y	de	comunicación	con	otros	actores.	El	Cabildo	
fue informalmente representante comunitario desde la legalización del terri-
torio de la comuna en 1906, y formalmente a partir de 1938, año en el que 
obtiene la personería jurídica (Egas, op. cit.).

En este proceso apoyado por Probona / Cosude / IC / Samiri ProGea 
-	Fonag,	se	destacan	tres	aspectos	positivos	que	surgen	de	la	diversifi-
cación de competencias y la organización de nuevas formas asociativas 
asociativas (Ibídem): 

i)  La conformación de gremios y cualquier otra forma de asociación 
legal permitió contar con instancias más ágiles para la atención de 
los	intereses	específicos	de	cada	asociación.

ii) La gente puede decidir libremente sobre sus iniciativas e intereses 
personales o de grupo siempre que esté amparado por el Estatuto 
comunitario. Los comuneros agremiados en la Asociación de Pisci-
cultores	por	ejemplo,	realizan	acciones	colectivas	que	beneficiaban	
directamente a sus miembros en la compra de insumos, comerciali-
zación de los productos, asesoría técnica, orientado a maximizar la 
producción y minimizar los costos. 

iii)			La	creación	de	los	gremios	logró	afianzar	la	autoridad	del	Cabildo,	ya	
este mantiene una vinculación directa con los miembros de las asocia-
ciones a través de sus representantes. Las asociaciones o gremios, re-
presentados en los comités de gestión, están en un nivel por debajo de 
la autoridad de la Asamblea y del Cabildo (Ilustración 3). La estructura 
se orienta a que exista un trabajo coordinado entre las diferentes ins-
tancias y a que además contribuya a mejorar los mecanismos de rendi-
ción de cuentas. Esto aligeró el trabajo del Cabildo ya que los comités 
tienen la responsabilidad de responder por los intereses particulares de 
cada grupo. Finalmente se encamina a que exista un mejor seguimiento 
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social de las acciones que se implementan en la comunidad, ya que 
finalmente	se	rendirá	cuentas	ante	la	Asamblea.

La nueva estructura organizativa busca reforzar el concepto de lo comuni-
tario, aspecto esencial en la vida social y cultural de la comunidad. Si bien 
el modelo político administrativo de la comunidad varió de lo que fue en 
los inicios, conservó los valores ancestrales del manejo y toma de decisio-
nes	colectivas;	también	incorporó		elementos	que	buscan	la	eficiencia	de	la	
gestión en el nivel comunitario y reconoce además  las nuevas formas de 
asociación interna y las integra en sus estructuras de gobierno comunal;  
establece además el nivel en el que se vinculan  con actores externos, sean 
estos instituciones públicas o agencias de cooperación (Egas, op. cit.). 

Oyacachi,	al	2010,	cuenta	con	cuatro	gremios	productivos	y	una	entidad	finan-
ciera organizados: el pecuario, el artesanal, el piscícola y el turístico; así como 
la Asociación de Apoyo Solidario (Tabla 8). La creación y conformación de los 
gremios	y	de	la	asociación	de	apoyo	contribuyó	a	diversificar	las	competencias	
y	contar	con	instancias	más	ágiles	para	la	atención	de	intereses	específicos	de	
los	integrantes	de	cada	asociación,	así	como	a	afianzó	la	autoridad	del	Cabildo.

Ilustración 3: Estructura organizacional de Oyacachi 
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Respecto	a	la	actual	organización	comunal	Miguel	Ascanta	(2010)	manifiesta:

…si, hay cambios, en el caso de las artesanías salíamos a vender cada 
uno por su lado, además las artesanías que elaborábamos no eran tan 
buenas como las que hacemos ahora, estamos avanzado más y mejor 
organizados. En el resto de la comunidad también estamos avanza-
dos, tenemos la Caja de Ahorro, antes los artesanos y socios iban a 
cobrar en la casa del tesorero y ahora van a cobrar en la Caja de Aho-
rro, así mismo en la afluencia de turistas a la comunidad, estos años 
hemos recibido más y estamos un poco más organizados”...

 

Tabla 8: Aspectos socio-organizativos en 2005 y 2010
 

Elaboración Propia. 

30 Creada con Acuerdo Ministerial del MECIP No. 05 159 del 28 de febrero del 2005. 
31 Ratificado	con	Acuerdo	Codenpe	No.	1595	del	21	de	septiembre	del	2009.
32 Acuerdo Codenpe No. 1547, del 21 de agosto del 2009.
33 Acuerdo	Codenpe	No.	1515	del	9	de	julio	del	2009.	La	Comunidad	de	Oyacachi	financió	estos	trámites	

(W. Ochoa, Com. Per 09 - 2010).
34 Acuerdo Codenpe 789 15 enero 2008.
35 154 socios individuales y 6 organizaciones locales al 31/07/ 2010.
 

Nombre Inicio Actividad Productos / 
Servicios

Legalización Reglamento % Familias

2005 2010 2005 2010 2005 2010

Asociación de 
productores 
pecuarios

1979 Leche, queso 
y animales 
menores

No No No Si 92% 92%

Asociación 
“Artes Secretas 
de Oyacachi”

Actividad 
ancestral

Artesanías Si30 
(2005)

Si31 
(2009)

No Si 17% 59,2%

Asociación de 
Piscicultores

1997 Truchas No Si32 
(2009)

No Si 17% 25,9%

Asociación de 
Turismo Comu-
nitario

1999 Alimentación 
hospedaje, 
guianza, aguas 
termales y 
transporte

No Si33  
(2009)

No Si 19% 29,6%

Caja de Ahorro y 
Crédito “Randi-
purashun”

2008 Servicios
financieros

No Si34 
(2008)

No Si 0 Ref.35
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En cuanto a la presencia de familias en cada gremio, la Tabla 8 muestra 
los cambios en cada uno de los gremios, comparado entre el 2005 y el 
2010. El gremio pecuario se ha mantenido e incluye el mayor número de 
familias con un 92%;  el resto de gremios incrementaron la presencia de 
las familias: el gremio artesanal con un 59,2 % el gremio turístico con un 
25,9 % y el gremio piscícola con un 29,6 %. Cabe señalar que algunas 
familias están presentes en más de un gremio, como una estrategia para 
diversificar	sus	ingresos	económicos.	

4.6.2  Movilidad de la economía local

La comunidad requería estrategias e instrumentos de gestión geren-
cial para promover y fortalecer procesos productivos como el artesanal, 
asociado a la gestión de los recursos naturales. El proyecto Apoyo Lo-
cal 2007-2009	identificó	esas	necesidades	y	propuso	apoyar	la	admi-
nistración	de	los	recursos	financieros	locales	a	través	de	la	conforma-
ción de la Caja de Ahorro y Crédito. 

Inicialmente la Caja fue concebida como un ente para apoyar a la Aso-
ciación de Artesanos. Sin embargo, luego de consultar con el Cabildo, 
se acordó ampliar la iniciativa y también organizar el manejo de los 
recursos	financieros	que	provenían	de	 la	actividad	piscícola	comuni-
taria,	cuyos	recursos	contribuyen	a	financiar	algunas	actividades	en	la	
Comuna. El sistema de administración y control de la unidad piscícola 
era muy básico, no existía seguimiento contable. La responsable re-
gistraba los ingresos y los egresos (sean éstos gastos de operación o 
préstamos) en un cuaderno. Ante esta realidad se acordó que era útil 
ampliar la oferta de servicios de la Caja de Ahorro a toda la comunidad 
y hacia los demás gremios.

De	esta	forma	tomó	impulsó	la	consolidación	de	una	estructura	finan-
ciera local que guarde los principios culturales del Randi - Randi (expre-
sión	kichwa	que	significa	“dando	y	dando”)	y	a	su	vez	constituya	una	
alternativa para activar, movilizar y dinamizar al interior de la comunidad 



reafirmando sus valores culturales y naturales mediante la gestión participativa 77

con	sus	propios	recursos	financieros	las	actividades	económicas	pro-
ductivas, sin perder identidad cultural36.

Los resultados de capitalización de la Caja superaron las expectativas. 
Se esperaba que al segundo año de operación tenga una patrimonio 
de US$ 20.000, según se establece en los compromisos de contrapar-
te en el proyecto Apoyo Local 2007 - 2009. A julio de 2010, 24 meses 
luego de creada, la Caja cuenta con un activo de US$ 113.000 de los 
que US$ 96.000 corresponden a préstamos, US$ 20.000 son ahorros 
y	US$	2.000	son	activos	fijos	(Aigaje.	W.,	com.	per.	2010),	estos	datos	
revelan	que	en	Oyacachi	existe	una	significativa	movilidad	económica	y	
financiera.	Además	los	datos	indican	que	la	Caja	mantiene	un	constante	
e	importante	crecimiento	(Tabla	9),	debido	a	la	confianza	de	los	pobla-
dores en el funcionamiento de la misma. 

Tabla 9: Resumen de los balances generales
De la Caja de Ahorro y Crédito

Julio
2008

Diciembre
2008

Diciembre
2009

Julio
2010

Activo 13.094.90 35.893,10 76.276,55 113.140,85

Activo corriente 11.204,90 33.893,10 73.906,55 110.770,85

Activo	fijo 1.890,00 2.000,00 2.370 2.370

Pasivo y
Patrimonio

-13.094,90 -35.893,10 -76.276,55 -113.140,85

Pasivo -2.665,10 -15.155,30 -44.742,58 -71.812,28

Pasivo corriente -2.665,10 -15.155,30 -44.742,58 -71.812,28

36  Proyecto “Apoyo al desarrollo local de la comunidad de Oyacachi”, presentado al programa de pequeñas do-
naciones,  fondo para el medio ambiente mundial del PNUD PPD/FMAM/UNDP.
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Patrimonio -10.420,00 -20.000,00 -25.002,97 -34.160,99

Capital social -10.420,00 -20.000,00 -25.002,97 -34.160,99

Resultado del 
periodo

-9.76 CR -737,78 CR -6.531,00 CR -7.167,58 CR

Elaboración propia. Fuente: Balances Generales Caja de Ahorro y Crédito “Asociación Randipurashun”.

Actualmente la Caja cuenta con 188 miembros, aproximadamente 50% 
mujeres	y	50	%	hombres,	154	adultos	y	34	niños	(estados	financieros	al	
31 de julio de 2010). Se ha concienciado a los niños para que ahorren y 
tengan un capital al que puedan acceder cuando sea necesario. Si bien 
la cantidad que ahorran es mínima, lo importante es que vayan inter-
nalizando esa cultura. La Caja está contribuyendo “a que se desarrolle 
la cultura de ahorro que no había antes en la comunidad” (Aigaje, W. 
com. per. 2010). 

La Caja responde a la Asociación de Apoyo Solidario  que tiene un con-
sejo administrativo conformado por el administrador y dos miembros 
del	Cabildo.	Es	la	instancia	reguladora	del	sistema	financiero	comunita-
rio y  aprueba las solicitudes de crédito.

Los préstamos se orientan principalmente a las siguientes actividades: i) 
ganadería, incluye compra de vacas lecheras, vaconas, insumos, etc.; ii) 
piscicultura para la compra de alevines y balanceado; iii) construcción de vi-
viendas; iv) cría de animales menores, v) limpieza de potreros y, vi) pequeños 
negocios tales como tiendas de alimentos, restaurantes y bazares.

Los	préstamos	son	cancelados	en	cuotas	fijas	mensuales	a	un	interés	
del 10%. La morosidad es mínima, lo que muestra que la disciplina en el 
pago	de	las	obligaciones	es	permanente	en	los	pobladores,	ratificando	
su	compromiso	comunitario	para	que	este	tipo	de	sistemas	financieros	
funcionen	apropiadamente.	Miguel	Ascanta,	poblador	que	se	ha	benefi-
ciado de los créditos que otorga la Caja, comenta:
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…“la Caja ha ayudado bastante a la comunidad porque es un sis-
tema rápido, en cuanto a los préstamos lo único que te pide es 
que no seas moroso, una vez cumplido los requisitos, de acuerdo 
como uno vaya cumpliendo con los préstamos también el monto 
va aumentando, por ejemplo en mi primer préstamo saqué $ 1.000, 
pagué antes de la fecha, el segundo préstamo saqué $ 2.000, tam-
bién pagué cumplidamente no tuve mora y ahora pude hacer un 
préstamo de $ 3.000 voy pagando en cuotas como nos pide”…

Otro	de	los	beneficios	tangibles	de	la	Caja	es	la	administración	directa	
de	los	recursos	financieros	de	los	miembros	de	las	asociaciones.	Aiga-
je. W., (citado en Egas, op. cit.), responsable de la administración de la 
Caja enfatiza en esta ventaja: “antes había artesanos que cuando ven-
dían alguna artesanía no cobraban, ahora se les transfiere directamente 
a la cuenta que tienen en la Caja, uno de los requisitos para formar parte 
de la Asociación de Artesanos es tener una cuenta de ahorro”. Poco 
a poco los demás miembros de otros gremios y pre-asociaciones han 
identificado	las	ventajas	de	tener	una	cuenta	en	la	Caja.

En este sentido el testimonio de Ascanta., M. (2010) reconoce que: “mis 
ingresos económicos han superado el 40% de lo que fue hace dos años 
atrás”,	constituyéndose	esto	en	un	significativo	logro	en	la	economía	de	
algunos pobladores de Oyacachi. 

Otra de las ventajas de la Caja es la recuperación de los montos de 
cartera vencida que la comunidad venía manejando desde hace algu-
nos años, por herencia del sistema de préstamos que se implementó 
en la unidad productiva piscícola comunitaria. De acuerdo al testimonio 
del actual administrador (Washington Aigaje, com. per. 2010), de US$ 
18.000, monto de dicha cartera vencida, se ha logrado recuperar al re-
dedor US$ 8.0000, es decir el 44% del monto prestado y, la tendencia 
es a seguir recuperando la cantidad restante ya que una de las condi-
ciones para recibir préstamos es que no tengan deudas con la piscícola 
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o que del préstamo otorgado por la Caja, una parte se utilice para can-
celar la deuda pendiente. 

Un	resultado	del	proceso	-no	contemplado	en	el	proyecto	original	finan-
ciado por Fonag / PPD UNDP / Samiri ProGea / Cabildo de Oyacachi - 
fue el apoyo a la organización de la Asociación de Piscicultores, quienes 
además recibieron capacitación en contabilidad. Por primera vez en la 
historia de la gestión comunitaria el gremio piscícola cuenta con esta-
dos	financieros.	Los	datos	de	los	balances	a	diciembre	del	2009	fueron	
presentados por la responsable. Actualmente ésta asociación reporta 
utilidades por US$ 5.057 dólares. Cuenta con un activo corriente de 
US$ 25.655. En banco US$ 6.288 dólares, de los que US$ 5.910 están 
depositados	en	la	Caja	de	Ahorro	y	crédito.	Se	logró,	además,	identificar	
a la mayoría de quienes habían recibido préstamos con cargo a los fon-
dos piscícolas, cuya cartera vencida ascendía a US$ 11.456.

Otro resultado no previsto en el proyecto, fue el apoyo a la reorganización 
administrativa de las piscinas y del transporte comunal. Esto surgió de la ini-
ciativa de elaborar tickets numerados que registren la cantidad de usuarios 
de las piscinas y del transporte comunal. Los ingresos son depositados en 
la Caja de Ahorro, contribuyendo a la capitalización de la misma.

La conformación de la Asociación de Apoyo Solidario Randipurashun, 
consecuentemente de la Caja de Ahorro y Crédito, es una de las acciones 
que ha merecido una gran aceptación en la comunidad, con evidentes re-
sultados positivos a corto plazo y con claros indicios de un funcionamien-
to sostenible en el mediano plazo. La Caja tiene una identidad propia, al 
ser requerida, organizada y fundada por la misma comunidad.

Si bien el crecimiento de la Caja de Ahorro y Crédito ha sido positivo, 
es	necesario	incrementar	razonablemente	su	capital	fijo	para	que	pueda	
atender la demanda de créditos de un mayor número de personas y, de 
esta manera, contribuir a la activación de la producción local y así gene-
rar	mayores	flujos	de	capital	dentro	de	la	comunidad	(Egas,	op.	cit.).	Es	
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importante, sin embargo, no sobrecalentar la economía local. En caso 
de	tener	excedentes	financieros	que	no	sean	demandados	localmente,	
es prudente depositarlos en un banco o pensar en ampliar la oferta de 
servicios	financieros	a	las	comunidades	vecinas.

Tabla 10: Evolución de los ingresos de los gremios

Nombre Ingreso mensual USD$ (promedio)

2005 2010

Asociación de Productores Pecuarios 2.500 4.000

Asociación “Artes Secretas de Oyacachi” 600 3.000

Asociación de Piscicultores 1.100 3.500

Asociación de Turismo Comunitario 2.000 2.600

Caja de Ahorro y Crédito Randipurashun 00 Ref. 37

 

Fuentes: Balances de la Caja de Ahorro y Crédito, y del Centro de Ventas.  Héctor Parión.

En la Tabla 9 se observa que el promedio de ingresos mensuales de los 
diferentes grupos organizados se ha incrementado en los pasados cin-
co años. El promedio de ingresos de los gremios constituye una suerte 
de indicador de la actual movilidad económica que está ocurriendo en 
Oyacachi. Se complementa con los préstamos que se solicitan en la 
Caja de Ahorro y Crédito. Hace dos años, el promedio no superaba los 
US$ 250 dólares. Durante ese año ya se solicitaron préstamos superio-
res a los US$ 1500.

37  Al 31 07 2010: Pasivo Corriente US$ 78.380; Patrimonio US$ 34.111; Ahorros Organizaciones Comunales 
US$ 21.603. 
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4.6.3  Revitalización y reafirmación de los valores culturales y 
naturales

La formación del recurso humano en el mejoramiento de técnicas arte-
sanales, es uno de los aciertos  en esta experiencia. Con la nueva serie 
de	productos,	la	artesanía	de	Oyacachi	empieza	a	revitalizar	y	reafirmar	
la identidad cultural y natural de la comunidad. Las formas de expresión 
artística incorporan elementos de la tradición oyacachense: “En esta 
artesanía se plasma nuestra vivencia y nuestra cultura, nuestro afán por 
la conservación del medio ambiente, los elementos que se ven son dan-
zantes, aves, osos, cóndores, venados…”, testimonio de Polibio Parión 
2009, joven involucrado en la producción de artesanías. 

Se observa que se consolida la fusión de dos nociones en la función 
creadora: por un lado la visibilización de los elementos culturales y 
naturales presentes en un proceso histórico ancestral; y por otro, las 
técnicas de creación artística que integran modelos conceptuales, e in-
corporan	 tecnologías	de	 trabajo	que	 vuelven	eficiente	 	 la	producción	
haciéndola viable para el mercado. 

Es claro el testimonio de Pablo Santacruz, Héctor Parión y Patricio Con-
lago (2008) involucrados en la revitalización artística de los productos 
de Oyacachi al señalar: 
 

“La herencia cultural tradicional de la artesanía necesita de fuerzas 
renovadoras que produzcan en la sociedad un reencuentro cultu-
ral, un redescubrimiento que armonice con la sociedad de nues-
tros días de tal suerte que estos objetos, estos productos, se vuel-
van iconos, puntos inamovibles de referencia cultural y natural”.

Además, cabe destacar que las actividades promovidas por los proyectos 
incorporaron a mujeres, niños, niñas, jóvenes y personas con discapacidad; 
también contribuyeron a potencializar talentos locales y además lograron 
una favorable articulación del componente artesanal con la gestión forestal. 
Se rescata también la visibilización de valores poco reconocidos, como es 
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el caso de Alejandro Parión y Mesías Farinango, personas con discapacida-
des auditivas y de lenguaje. En el caso de Alejandro, además tiene un nivel 
de discapacidad mental. Los dos mostraron sus habilidades en la produc-
ción artesanal, habiendo elaborado con la ayuda del instructor una de las 
esculturas que se exhiben en la plaza. 

Tabla 11: Resumen de los logros y productos
obtenidos en los proyectos

Logros / productos

Capacidad organizativa comunal fortalecida:
Nuevo cuerpo orgánico organizacional

1.  Actualización y Legalización de los estatutos comunitarios.
2.		Afianzamiento	de	la	autoridad	del	Cabildo.
3.  Legalización de los gremios:  Artesanal, Piscícola y Turístico. 
4.  Diseño, legalización y puesta en operación de la Caja de ahorro y Crédito.

Talentos humanos fortalecidos

Financiero:
Mejor movilidad de la economía local

No. De personas capacitadas

1.  Reorganización y dinamización de la 
economía local.

2.  Creación de la Caja de Ahorro y Crédito.
3.  Legalización de la Caja de Ahorro y 

Crédito.
4.  Conformación de la Asociación de Apoyo 

Solidario Randipurashun.
5.  Conformación del Consejo Administrativo 

de la Caja.
6.		Desarrollo	de	herramientas	de	planificación	

y control contable. 
7.		Manejo	de	programas	financieros	in-

formáticos. Sistemas de seguimiento y 
evaluación. 

•	 Personas	que	manejan	y	ad-
ministran la Caja de Ahorro (3).

•	 Persona	responsable	del	
manejo contable del centro de 
ventas artesanal (1).

•	 Persona	capacitada	para	el	
manejo de la asociación piscí-
cola y de turismo (2).

     Total: 6 personas 
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Artesanal:
Revitalización y reafirmación de la

Identidad cultural y natural

No. De personas capacitadas

1.  Esculturas  entre 5 a 6 m. y 90 cm. de 
diámetro (3).

2.  Tallas en madera con valor agregado 
(aprox. 200).

3.  Técnicas de diseño y construcción de 
casas con madera.

•		En		técnicas	artesanales	
tallado pintura y acabados 
finales	(53).

•		En	arte	quiteño	(6).
•		En	técnicas	para	innovar	el	

producto artesanal (10).

Total Aproximado:  59 personas

Forestal:
Conservación y manejo de los bosques nativos

No. De personas capacitadas

1.  Áreas Reforestadas (76 ha.).
2.  Áreas bajo manejo silvicultural (5 ha.) y para 

el aprovechamiento (10ha) de madera con 
propósitos artesanales y de construcción.

3.		Identificación	y	establecimiento	de	fuentes	
semilleras para cuatro especies (aliso, 
polylepis, rosa y chachacomo).

4.  Inventario y plan de manejo del bosque de 
Yagual (Polylepis sp.).

5.  Planes de manejo para los bosques de 
aliso. (Alnus acuminata), aprobado por el 
Cabildo. 

6.  Adecuación y manejo del vivero comunal.

•	 Dueños	de	bosque	capacitados	
en manejo silvicultural,  silvo-
pastoril y raleo de bosque (46).

•	 Promotores	forestales	(4).
•	 Manejo	de	viveros	(1).

     Total: 51 personas
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Material de comunicación y difusión: 
La nueva imagen de oyacachi

1. Marca comercial Oyacachi registrada en el IEPI.
2. Tesis de Grado “Diseño para las artesanía y su aplicación en la Comunidad 

de Oyacachi para lograr su competitividad y elevar la calidad de vida de los 
Artesanos” (Santacruz P. 2009).

3. “Las plantas de Oyacachi y sus usos”. (Parión, H. et. al  2007).
4. Página Web www.oyacachi.org.ec
5. Reingeniería de la Imagen corporativa de Oyacachi – elaboración de la 

marca de la comunidad.
6. Carpeta promocional “Oyacachi la Tierra del Agua”.
7. Manual de manejo de la marca. 
8. Letreros de señalización (7).
9. Material de promoción.
10.  Boletería numerada para ingreso a las termas, pueblo viejo y pesca; y uso 

del bus.

Infraestructura

1.  Construcción de la Plaza de las Esculturas.
2.  Construcción y puesta en operación el Centro de Ventas de las Artesanías.
3.  Habilitación del local para la Caja de Ahorro y Crédito.
4. Construcción del Taller Artesanal (Consejo Provincial).
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5  Recursos internos y externos

5.1  Aportes de la comunidad

Los proyectos se implementaron con aportes de 
la comunidad38 y de organizaciones externas. Las 
contribuciones de la comunidad, importantes y sig-

nificativas,	consistieron	en:	

1.  Logística y alimentación para 
los técnicos externos (maes-
tros de escultura, pintura, ta-
llado, dibujo y creatividad, 
técnico en administración y 
manejo contable y, técnico fo-
restal de AAIC).

2.   Transporte de tierra para la ela-
boración de sustrato en el vivero.

3.  Material para la construcción 
del centro de ventas artesanal 
y plaza de las esculturas.

4.   Mano de obra, a través de min-
gas, para la construcción total 
del centro de venta artesanal y 
plaza de las esculturas.

5.   Traslado de la madera para la 
construcción de las esculturas

38   Incluye los aportes del Municipio del Chaco que fueron 
canalizados por la Junta Parroquial.
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6.	 Materiales	para	la	construcción	de	la	oficina	de	la	Caja	de	Ahorro.
7.	 Mano	de	obra	para	la	adecuación	de	la	oficina	de	la	Caja	de	Ahorro.
8. Equipamiento de la Caja de Ahorro.
9. Espacio comunitario para la construcción del Centro de Ventas y 

Plaza de las esculturas.
10. Local para el funcionamiento de la Caja de Ahorro y Crédito.

La comunidad de Oyacachi superó sus compromisos de contraparte 
originalmente acordados en los proyectos. Se calcula que su participa-
ción sobrepasó los US$ 65.000 (Tabla 12).

Tabla 12: Contraparte de la Comunidad

 Rubro Total

Personal 7.921

Capacitación 1.244

Materiales 9.180

Equipos 1.125

Difusión 4.565

Viajes, viáticos, combustible 4.595

Gastos administrativos y comunicaciones 1.582

Fondo de capitalización 20.000

Bien inmueble 4.000

Terreno para el centro de ventas y plaza de las esculturas 6.000

Área de vivero 3.500

Área de manejo 2.000

Presupuesto total 65.712
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5.2  Aportes de organizaciones externas

Entre el 2005 y el 2009, varias organizaciones apoyaron las iniciativas en 
Oyacachi (Tabla 13), quienes respondieron positivamente a los retos que 
se	fueron	identificando,	o	como	apoyo	para	complementar	acciones	o	
dar seguimiento a algunas actividades que ya no disponían de fondos.

Tabla 13: Fuentes de los Recursos Financieros

Donante Monto US$ Año Observaciones

Probona / Cosude / IC 
/  Samiri ProGea

30.000 2005 Convenio con el Cabildo de 
Oyacachi / Pre Asociación de 
Artesanos.

Fonag 20.000 2005 Convenio con Probona /  Samiri 
ProGea.

Fonag39 18.482 2006 Convenio con  Samiri ProGea / 
Asociación de Artesanos.

PPD / UNDP 50.000 2007 Convenio suscrito con la 
Asociación de Artesanos por 
delegación del Cabildo de 
Oyacachi.

Fonag40 41.000 2007 Convenio suscrito con la Asoci-
ación de Artesanos de Oyaca-
chi y  Samiri ProGea.

 Samiri ProGea41 39.270 2007 Contraparte  Samiri ProGea.

Gloria and James 
Stewart Foundation

35.000 2008 Canalizados a través de Flora y 
Fauna Internacional.

Embajada del Reino 
de los Países Bajos 

20.000 2008 Canalizados a través de  Samiri 
ProGea.

Usaid/AETS/ TNC 16.000 2008 Canalizados a través de  Samiri 
ProGea.

39  El compromiso fue por US$ 25.000. El saldo (US$ 6.518) Fonag decidió transferirlo al proyecto “Apoyo  
Local 2007-2009”.

40   El compromiso fue por US$ 50.000.
41   Incluye	honorarios	del	personal,	equipos	de	computación,	movilización,	utilización	de	oficina	(30	meses),	

fotografías (250 utilizadas en material de promoción, página web, tarjetas postales, informes, etc.).
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6  Aprendizajes y reflexiones

Si bien la gestión participativa promovida en 
Oyacachi ha recorrido un importante espacio, 

aún quedan varias tareas pendientes. Una de las 
lecciones aprendidas es que el apoyo a las comu-
nidades debe observar, con especial atención, que 

las lógicas de intervención estén 
acompañadas de iniciativas co-
munitarias que legitimen las pro-
puestas de desarrollo formuladas; 
también se debe tener en cuenta 
que el modelo de desarrollo que 
se proponga incorpore los crite-
rios socioculturales y políticos de 
la comunidad.

A pesar de haber logrado consen-
sos para la restructuración de la 
organización interna del Cabildo, el 
proceso no fue fácil. La resistencia a 
la presencia de organizaciones ex-
ternas, debido a sus prácticas au-
tónomas en cuyas acciones no se 
incluía co-ejecutores locales, seguía 
siendo un obstáculo en la conse-
cución de los objetivos como el de 
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reformular el estatuto comunitario. Cabe advertir que los líderes que estu-
vieron al frente de esta iniciativa sufrieron el rechazo  de varios de los comu-
neros,	puesto	que	se	los	identificó	como	contrarios	a	los	intereses	comuni-
tarios (Egas, op. cit.). En el proceso, la comunidad ha valorado el alcance de 
los resultados otorgando legitimidad a las acciones que se implementaron.

Dentro de este aprendizaje, un aspecto de especial relevancia es la valori-
zación permanente de la cultura de la comunidad, que alberga valores im-
prescindibles para generar procesos de desarrollo y bienestar en el marco 
de la concepción comunitaria. En este sentido las iniciativas personales 
/ individuales son vistas como una amenaza a lo colectivo. No obstante 
lo señalado, existe un proceso de individualización de ciertos espacios 
económicos que son respetados por los miembros de la comunidad.

Las nuevas artesanías -con una mejor calidad- han encontrado mejores 
mercados; los precios de los productos se elevaron favoreciendo a los 
artesanos. Sin embargo, aunque su factura es buena, aún no llegan al 
nivel deseado, en especial los productos nuevos, algunos de los cuales
se exhiben en el centro de ventas. La solución que se prevé es que en la 
medida en que se incremente un turismo con mayor capacidad de pago, 
los productos que tienen un mayor valor agregado tendrán mejores opor-
tunidades en el mercado, y esto a su vez incidirá en la cultura productiva 
de los artesanos.

El enfoque de desarrollo que se propone en Oyacachi es integral: social, 
económico, ambiental, cultural y de organización comunitaria. Sin embar-
go, si bien se han logrado resultados importantes, aún se puede ver que 
el proceso no concluye y que el papel de la comunidad para las acciones 
futuras es el eje central para que los propósitos enmarcados en conseguir 
el bienestar colectivo, se cumplan cabalmente. 

Los aciertos del proceso que superaron las expectativas de los proyec-
tos, fueron el establecimiento de la Caja de Ahorro y Crédito, el Centro 
de	Ventas	y,	la	capacitación	de	personal	local	para	la	administración	fi-
nanciera y de mejoramiento de las técnicas de elaboración de artesanías. 



reafirmando sus valores culturales y naturales mediante la gestión participativa 93

Gracias a estas acciones y a la apropiación de este proceso por parte de 
los pobladores, se observa en Oyacachi una creciente movilidad y dina-
mización económica. Las acciones impulsadas contribuyen a satisfacer 
necesidades	de	la	comunidad	y	están	influyendo	en	la	forma	de	vida	de	
un segmento de la población; existen, sin embargo, retos y desafíos que 
todavía merecen ser enfrentados principalmente en el campo de la forma-
ción y fortalecimiento de talentos locales.

El desarrollo de Oyacachi debe ser mirado como un proceso de cambio, 
en el se involucrarán tanto actores locales como externos. La comunidad 
ya	está	en	condiciones	de	definir	las	formas	de	relacionamiento	y	enfocar	
los objetivos de posibles nuevas iniciativas desde el planteamiento de 
criterios independientes y propios. (Egas, op. cit.).

El estudio de caso en Oyacachi constituye un aprendizaje para la comu-
nidad y las organizaciones de apoyo. Para Samiri ProGea representa una 
particular experiencia de trabajo con comunidades, y de construcción de 
procesos participativos con poblaciones indígenas rurales ubicadas en 
áreas protegidas en el Ecuador.
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Momentos o etapas en la vida de las redes42

•	 Primer	nivel:	reconocimiento. Expresa la aceptación del otro. En 
casos	extremos,	la	dificultad	de	operar	o	de	interactuar	consiste	en	
que no se reconoce que el otro existe.

•	 Segundo	 nivel:	 conocimiento. Luego que el otro es reconocido 
como par, como interlocutor válido, empieza a ser incluido en mi 
palabra, empiezo a necesitar el conocimiento del otro, lo cual ex-
presa interés, quiero saber quién es el otro y entender cómo se ve 
el mundo desde ahí.

•	 Tercer	nivel:	colaboración (colaborar en el sentido de trabajar con 
[alguien]). Deriva del interés y del conocimiento que conducen a que 
existan episodios de colaboración. No es una ayuda sistemática, no 
es una ayuda organizada sino espontánea. Hay momentos, hechos 
y	circunstancias	en	que	se	verifican	mecanismos	de	colaboración	
que empiezan a estructurar una serie de vínculos de reciprocidad; 
empiezo a colaborar pero espero también que colaboren conmigo.

•	 Cuarto	 nivel:	 cooperación (cooperación: operación conjunta). 
Existen algunas formas sistemáticas de cooperación. El proceso 
se vuelve más complejo porque supone que existe un problema co-
mún. Por lo tanto, hay una problematización conjunta y una forma 
más sistemática y estable de operación conjunta, es decir que hay 
un compartir sistemático de actividades. 

•	 Quinto	 nivel:	asociación. Profundiza alguna forma de contrato o 
acuerdo	que	significa	compartir	recursos.	
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42  Tomado de Mario Rovere (Citado en Fleury 2002).
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