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caron a enseñar las técnicas de cocción en horno 
circular y vidriado a los nativos americanos. 
Luego de la conquista española, Cuenca y sus 
alrededores adoptaron rápidamente los oficios 
relacionados a esta actividad. Este hecho puede 
explicarse en parte por las ricas minas de arcilla 
y caolín ya mencionadas, pero también por la 
mano de obra especializada cuyos orígenes 
encontramos en los pueblos prehispánicos 
de la región. De este aspecto da testimonio el 
padre Gaspar de Gallegos en 1582, al hablar 
de los alfareros de Azogues y sus alrededores 
cuya producción era muy apreciada por los 
españoles.14

El Barrio de Las Tejerías estaba un tanto 
alejado del centro de San Sebastián, más cerca-
no a zonas rurales en las que se concentraban 
los indios. Eran éstos precisamente los que se 
dedicaban a la fabricación de tejas y ladrillos 
destinados a la construcción, así como objetos 
cerámicos de uso doméstico y loza o cerámica 
fina blanca que era pintada con colores. Tanto 
los alfareros como los loceros trabajaban proba-
blemente en su misma casa con contratos por 
obra cierta,15 mientas que las tejas y ladrillos eran 
producidos en las tejerías reales, particulares, 
conventuales o indígenas. Como en la mayor 
parte de los oficios, también los alfareros estaban 
divididos en maestros, generalmente asociados 
en gremios y que eran dueños de los locales y 
herramientas y que enseñaban la profesión a los 
oficiales y aprendices.

En San Sebastián, la alfarería seguramente 
se centraba más en la producción de los ele-
mentos de construcción y en los objetos de uso 
doméstico destinados a las cocinas.16

UN TESTIMONIO ARQUITECTÓNICO
Dentro de este contexto del barrio de El  

Tejar,  se ubica la Quinta Lupercio, denominada 
de esta manera porque perteneció al Juan Luis 
Lupercio, el mayor constructor de la ciudad. 

Durante las primeras décadas del siglo 
XX,  Cuenca fue creciendo sobre todo hacia las 
áreas de salida como El Vecino, la avenida Loja 
y El Corazón de Jesús.17 Las casas de esta zona 
que en principio eran de arquitectura modesta, 
fueron transformándose en construcciones más 
amplias de dos o más pisos. La Casa Lupercio, 
por su fecha de construcción corresponde 
a este período, aunque debemos considerar 
que al tratarse de una casa quinta difiere de 
aquellas de la ciudad al ser una construcción 
aislada, con amplio espacio verde circundante, 
grandes dimensiones, distribución acorde a las 
necesidades del campo y detalles decorativos 
simplificados. Según un morador del barrio, en 
el terreno de Lupercio existía un horno de teja y 
ladrillo,18 comunes en la zona, y que puede haber 
sido muy conveniente dada la profesión del 
propietario. Por inspecciones que se han hecho 
en el lugar, este inmueble es uno de los últimos 
ejemplos en pie, de arquitectura vernácula 

ubicación de los recursos y materias primas. En 
San Sebastián podemos encontrar sobre todo 
agricultores, comerciantes y artesanos, tradi-
cionalmente dedicados a la alfarería, aunque no 
exclusivamente, pues la actividad del barrio fue 
variada , pudiendo contarse panaderos, sueleros, 
zapateros, curtidores de pieles.

Desde el siglo XVI  hasta el XIX, San 
Sebastián era punto de salida hacia la costa, ya 
que por esta parroquia se accedía al camino a 
Guayaquil, por Naranjal. Esto fue fundamental 
para determinar la actividad de sus moradores. 
Era un sector comercial muy activo en el que se 
agrupaban comerciantes, mercaderes, viajantes, 
así como cargadores que llevaban de Cuenca 
a Guayaquil mercancías tales como bayetas, 
tocuyos, objetos cerámicos, queso, carne, som-
breros, quinina, etc., y traían de vuelta máquinas 
y herramientas.10

Sin embargo, con las guerras de indepen-
dencia Cuenca quedó un tanto aislada, ya que 
los costos del transporte eran muy elevados y 
solamente algunos comerciantes se dedicaban 
ocasionalmente a enviar  ganado “gordo”  a 
Guayaquil. A  finales de la primera mitad del siglo 
XIX, las relaciones comerciales de Cuenca con 
el exterior casi habían desaparecido y también 
se había dado una reducción considerable en el 
mercado interno.11

Esta crítica situación cambió solamente 
durante la segunda mitad del siglo XIX cuando se 
advierte un crecimiento económico importante 
relacionado a la exportación de ganado, cascarilla 
y el sombrero de paja toquilla.12

Al ser un sector populoso, con gran 
cantidad de habitantes mestizos e indígenas, 
la actividad artesanal fue fundamental. Como 
mencionamos, se consideraba a San Sebastián 
la zona de alfareros y herreros. Pertenecen a 
esta parroquia los barrios de las Ollerías (actual 
Corazón de Jesús) y Tejerías (El Tejar). 

EL BARRIO DE LAS TEJERÍAS 
Se ubica al noroeste de la ciudad. Al encon-

trarse cerca de las fuentes de materia prima de 
arcilla de Sinincay y caolín de Puerto Bola, que 
corresponde  al sitio  que hoy se denomina Puer-
to Inca,13 es comprensible que los moradores de 
este sector se hayan dedicado fundamentalmen-
te a las labores de alfarería. 

Aprovechando los recursos tanto humanos 
como naturales, los artesanos españoles se dedi-

hecha con materiales y métodos tradicionales 
de construcción.

Luis Lupercio y su esposa María Angelita 
Capón compraron la casa el 21 de junio de 1927 
a Mariano Gabriel Capón Cabrera, presumible-
mente padre de María Angelita.  Al parecer, la 
pareja compró la vivienda con la intención de 
habitarla permanentemente. En principio se 
trataba de una construcción de una sola planta 
y fue el maestro Lupercio quien la modificó 
con la adición del piso superior y algunas de-
pendencias, hasta dejarla en el estado actual, 
siendo ésta un ejemplo más de sus destrezas 
como constructor. La propiedad tenía gran 
cantidad de árboles frutales, que aprovechaban 
los niños del lugar, pero que en la actualidad 
han sido removidos.

Juan Luis Lupercio era morador originario 
del Barrio de El Cebollar y nació alrededor del 
año 1910. A pesar de no tener estudios formales 
en arquitectura o ingeniería, fue reconocido en 
la ciudad por su habilidad en la ejecución de 
inmuebles a partir de la década de 1930. Muchas 
casas de la ciudad aún conservan las placas en las 
que consta su nombre como constructor. Según 
moradores del Barrio de El Tejar, el maestro 
Lupercio no solamente construía, sino que él 
mismo diseñaba los inmuebles y en ocasiones 
inclusive hacía tallas ornamentales.

Hace pocos meses, los descendientes 
vendieron la Quinta Lupercio a una compañía 
constructora. Sin embargo, la Dirección de 
Patrimonio Cultural considera que se trata de 
un bien que debe ser preservado por constituir 
un importante testimonio del pasado arquitec-
tónico de Cuenca.

A inicios del siglo XX, funcionaba como can-
cha de fútbol donde se realizaban los campeonatos 
de este deporte, y también era allí donde se ubica-
ban los carruseles que llegaban a la ciudad.6 

Las casas en esta parroquia eran, al igual 
que la mayoría de edificaciones de la ciudad, 
de una arquitectura modesta, de una planta. 
De 1748 se tiene testimonio de que las casas de 
los barrios exteriores eran algo “desordenadas y 
rústicas” por ser las ocupadas por los indios.7

Mapa levantado por Tomás Rodil, 1889, Plaza de 
San Sebastián, Oeste de Cuenca

Futbolistas en la plaza de San Sebastián, 1923 aprox. Archivo fotográfico del doctor  Miguel Díaz Cueva

Sin embargo, con el tiempo San Sebastián  
iba creciendo con otro tipo de edificaciones. Una 
de ellas fue la Casa de la Temperancia, fundada 
por el Obispo Miguel León en 1876. La casa 
que se compró para este fin en 1878, se utilizó 
posteriormente como cárcel de varones, asilo de 
mendigos, asilo de ancianos, escuela de trabajo 
y, por último, hogar infantil, antes de conver-
tirse en el Museo Municipal de Arte Moderno a 
finales del siglo XX.8 También se construyeron 
otros edificios importantes como la capilla del 
Sagrado Corazón de Jesús, la Casa de Ejercicios, 
el Convento de los Sagrados Corazones y el 
orfanato Miguel León.9

ACTIVIDAD DE LA PARROQUIA
En la Cuenca colonial, se mantuvo la 

costumbre española de agrupar a la gente en 
determinados sectores de acuerdo con el oficio 
que desempeñaban, respetando la lógica de la 

Plaza de San Sebastián, en el centro, monumento conmemorativo de Miguel Moreno.

14  A. Kennedy, “Apuntes sobre arquitectura en barro y 
cerámica en la colonia”, p. 41

15  A. Kennedy, “Apuntes sobre arquitectura en barro y 
cerámica en la colonia”, pp. 42-44

16  Ibid., pp. 49-50 
17  Julio Carpio…
18  Este horno aún está  en pie, en un predio que antaño 

perteneció al todo el cuerpo de terreno del Maestro 
Lupercio.

6  Entrevista al Dr. Miguel Díaz Cueva
7  I. González, “Cuenca: barrios de tierra y de fuego, desin 

tegración de los barrios artesanales”, p. 29
8  P. Muñoz, “Restauración de la casa de la Temperancia”, 

p. 56
9  C. Terán, Índice histórico de la diócesis de Cuenca 1919-

1944, pp. 82
10  Tómmerback, Tello….
11  Ibid. pp. 123,129, 130, 135
11  Ibid. p. 118
13  I. González, “Cuenca: barrios de tierra y de fuego, desin-

tegración de los barrios artesanales”, pp. 21-22

 durante las primeras décadas 
del siglo XX,  Cuenca fue 
creciendo sobre todo hacia 
las áreas de salida como el 
Vecino, la avenida loja y el 
Corazón de Jesús. las casas 
de esta zona que en principio 
eran de arquitectura modesta, 
fueron transformándose en 
construcciones más amplias de 
dos o más pisos. 

 desde el siglo XVi  hasta el 
XiX, san sebastián era punto 

de salida hacia la costa, ya que 
por esta parroquia se accedía 

al camino a Guayaquil, por 
Naranjal. esto fue fundamental 
para determinar la actividad de 

sus moradores.  



20         / Coloquio • Revista de la u.d.a. • Julio - septiembRe 2008  Coloquio • Revista de la u.d.a. • Julio - septiembRe 2008 /         21

la campana mayor de santo domingo
Cuando uno piensa en las `pi-

rámides de Egipto mandadas a 
construir por los faraones, lo primero 
que viene a la mente es cómo levan-

taron esas enormes moles de piedra de algunas 
toneladas de peso a alturas de ochenta y más 
metros, cuando aún no existían grúas ni aparatos 
para estos trabajos. Igual pregunta se ha hecho 
con relación a la campana mayor de las torres 
del templo de santo Domingo de esta ciudad, 
de un peso que se acerca a las seis toneladas, 
cuando en Cuenca tampoco existían máquinas 
ni aparatos de esa clase. Sin embargo, dada la 
ingeniosidad de nuestra gente, la campana fue 
elevada y colocada en su sitio.

La historia de esta campana data de la pri-
mera década del presente siglo. El padre Ceslao 
Moreno, Prior del convento de Santo Domingo y 
hermano del doctor Miguel Moreno, uno de los 
poetas más grandes de Cuenca, quiso aprovechar 
de que se levantaban las torres del templo para 
mandar a fundir una campana de dimensiones 
tales que sus repiques se oyeran a algunas leguas 
más allá de los linderos de la ciudad.

Como la Comunidad no contaba con el di-
nero necesario para la realización de este proyec-
to por demás costoso, el padre Moreno no tuvo 
otro medio que acudir donde un potentado de 
la ciudad para contarle de sus inquietudes, que 
las oyó con mucha atención y luego de hacerle 
ua serie de preguntas le contestó:

-Padre, su proyecto es maravilloso y por lo 
mismo yo voy a sufragar todos los gastos que 
ocasione la fundición de la campana, cualquiera 
sea su valor. Si puede hacer una que se oiga hasta 
Léntag, mucho mejor.

Quien hacía tan valiosa oferta era el señor 
Benigno Jara, dueño de una enorme hacienda 

en Léntag, zona de Yunguilla,  fue esta la causa 
por la que dijo que haga una campana cuyos 
repiques se pudieran oír hasta su hacienda, que 
queda más o menos a 60 kilómetros de Cuenca; 
es decir la más grande posible.

Cuando ya se había acumulado la suficiente 
cantidad de cobre, inmediatamente los padres 
dominicos comenzaron a dar los correspondien-
tes pasos para la ejecución de esta formidable 
obra, tales como la construcción de un enorme 
horno para la fundición del metal, acumulación 
de leña, modelación de la campana en barro, 
labores en las que intervinieron un sinnúmero de 
personas más o menos conocedoras de esta clase 
de trabajos, cuyos nombres desgraciadamente 
no constan en los archivos de la comunidad; 
pero, según he oído decir, quien se encargó de 
la fundición fue un señor de apellido Cueva, de 
Gualaceo.

Hasta aquí todos los problemas y difi-
cultades habían sido resueltos con no pocos 
sacrificios, pero ahora venía la segunda parte y 
la más difícil: extracción de la campana del lugar 
de fundición, cuya base tenía una profundidad de 
tres metros; traslado de la misma hasta el templo 
y, por último, la subida hasta su sitio que quedaba 
más o menos a una altura de cincuenta metros. 

Por fin, llegó el esperado día de la subida de 
tan pesada pieza. El primer paso fue colocar en 
el lugar donde debía ir la campana una serie de 
poleas con sus respectivos cabos de yute, y en 
la plazoleta dos postes de madera  con el fin de 
arrollar e estas estacas los cables. También habían 
organizado una miga compuesta de centenares 
de ciudadanos y algunas yuntas, unos encargados 
de tirar los cabos y estimular a las bestias a fin de 

que cada jalón se hiciera en conjunto y al mismo 
tiempo, y los demás a envolver las cuerdas en 
los postes conforme iban cobrando. Cada vez 
que tiraban los cabos, el griterío era fenomenal 
y lo máximo que lograban sbir era más  menos 
nos cincuenta centímetros. Debido a que se 
quemaban las manos por el esfuerzo que hacían, 
en cada tirón intervenían nuevos grupos de 
personas. La idea de hacerse ayudar con yuntas 
dio un resultado positivo, porque de no haber 
contado con esta colaboración seguro de que 
habrían fracasado.

Debido a que llegó a faltar una cantidad 
de plata, la campana no tuvo la sonoridad que 
se esperaba, resultando un tanto ronca, motivo 
por el cual muchos al oír repicar decían: “Ya está 
llamando la ronca morena”. Lo decían así por 
cuanto la dirección de la campana corrió a cargo 
del padre Moreno, Prior de santo Domingo. Des-
graciadamente, desde hace algún tiempo, debido 
a una rajadura, la gran campana, orgullo de los 
padrecitos de Santo Domingo, ha dejado de 
funcionar, no sé si para siempre o en espera de 
algún técnico que repararla y vuelva al repiqueo 
de antes, aunque sea un poco ronca.

Como en 1910, la situación internacional 
entre el Ecuador y el Perú era por demás tirante, 
los primeros repiques de la campana mayor de 
Santo Domingo no fueron para que los feligreses 
vayan a misa, sino para que todos los ciudadanos 
de cierta edad se alisten  se concentren en los 
dos o tres cuarteles que se habían improvisado 
en Cuenca, es decir que fue la campana de Santo 
Domingo la voz de la Patria que llamaba a sus 
hijos para la defensa del tricolor nacional. 

7 octavio sarmiento Abad 1

1  Tomado de “Cuenca y yo”, T. I, Amazonas, 1989. 

TÍTULO QUE SE OTORGARÁ: 
Magíster en Comunicación y Marketing

OBJETIVOS
• Que los participantes logren al final de programa tener una idea 

general de todos los actores de la comunicación que afectan al merca-
deo, a través de una visión completa de las distintas herramientas de 
comunicación y su aplicación en mercadeo porque cada una de estas 
herramientas juega un papel importante al momento de comunicarnos 
con nuestros clientes actuales o potenciales.

• Que la efectividad de los mensajes realizados por nuestros par-
ticipantes mejore ya que serán elaborados tomando en consideración 
el adecuado uso de herramientas y técnicas de comunicación exitosas 
porque si no comunicamos efectivamente estamos desperdiciando 
nuestro esfuerzo y recursos.

diplomado superior en 
moda, ergonomía y patronaje

o F e r t A  A C A d É m i C A

RCP.S21.No.354.08

TÍTULO QUE SE OTORGARÁ: 
Diploma Superior en Moda, Ergonomía y Patronaje

OBJETIVOS
• Propiciar  instrumentos de competitividad a los profesionales del 

diseño de moda a partir de la capacitación en el área tecnológica, como 
respuesta al momento de crisis que vive este sector productivo.

• Desarrollar profesionales especializados con una visión de cambio 
e innovación para enfrentar las problemáticas reales que presenta el 
medio.

DESTINATARIOS: 
El diplomado estará dirigido a los exalumnos graduados de la carre-

ra de Textiles de Moda de la UDA y de otras universidades o facultades 

maestría en 
Comunicación y marketing

RCP.S21.No.35508

Más información: Dirección de Educación Continua / Avenida 24 de Mayo 7-77 y Hernán Malo / 
Teléfono 2881-333 / oarpi@uazuay.edu.ec / Cuenca

afines con título de tercer nivel, refrendado por el CONESUP,  previa una 
rigurosa selección.

MODALIDAD DE ESTUDIOS:
El diplomado  durará seis meses y se realizará mediante la modalidad 

de módulos teóricos y talleres prácticos, en los cuales se desarrollarán 
proyectos específicos de temáticas variadas.

• Que tomemos conciencia del poder y responsabilidad que 
la elaboración y transmisión de mensajes nos da, al influir directa o 
indirectamente en gran cantidad de receptores porque podemos es-
tablecer patrones de conducta, apoyar estereotipos y afectar a grupos 
vulnerables.

DESTINATARIOS: 
Los estudiantes que ingresen a este programa deberán preferente-

mente ser profesionales del área de la comunicación, publicidad, mer-
cadeo, diseño gráfico o administración, o profesionales de otras áreas 
que tengan amplia experiencia en áreas que influyen directamente en 
la elaboración y producción de mensajes publicitarios, promocionales, 
o institucionales.

MODALIDAD DE ESTUDIOS:
Este programa tendrá la modalidad presencial, con una dedicación 

del 25% de cada crédito a la elaboración de trabajos de investigación 
y/o de aplicación de los contenidos estudiados.
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C r i t e r i o s

En el presente trabajo queremos hacer un 
análisis de la nueva Constitución en las partes 
referidas al sistema  político y a la organización 
territorial del Estado.

I)EL SISTEMA POLÍTICO
 Desde nuestra perspectiva teórica el 

sistema político comprende, a su vez cuatro 
partes o subsistemas: el sistema de gobierno, 
el sistema de Estado, el sistema de partidos y el 
sistema electoral

1.- En cuanto al sistema de gobierno, la 
innovación más importante que se expresa en la 
nueva Constitución consiste en el planteamiento 
de principios y mecanismos que permitirían  
avanzar hacia la conformación de un régimen 
democrático de carácter participativo, esto es, 
que vaya más allá de un régimen meramente 
representativo o electoral. De aquí que se diga, 
por ejemplo, que:”Los ciudadanos y ciudadanas, 
en forma individual y colectiva, participarán de 
manera protagónica en la toma de decisiones, 
planificación y gestión de los asuntos públicos, 
y en el control popular de los representantes y 
de las instituciones del Estado…”; planteán-
dose, también, robustecer la sociedad civil y su 
democratización, cuando se habla de fortalecer 
el poder ciudadano y sus formas de expresión, y 
de  garantizar que en estas exista la democracia 
interna,  la alternabilidad de sus dirigentes y la 
rendición de cuentas.

Y, como para reconfirmar la voluntad 
política a favor de la participación ciudadana, 
se norma que las instancias de participación se 
conformarán en todos los niveles de Gobierno, 
normándose en este sentido, y como una cues-
tión muy singular, la existencia de “la silla vacía”, 
a ser ocupada en las sesiones de los gobiernos 
autónomos descentralizados por un represen-
tante ciudadano según los temas a tratarse.

También una cosa nueva e importante, des-
de el punto de vista de ejercicio democrático, es 
el reconocimiento  del derecho a la resistencia, 
por parte de los individuos y colectivos, frente a 
las acciones u omisiones del poder público o de 
las personas naturales o jurídicas que vulneren 
sus derechos.

Finalmente, se plantean otras dos formas 
de participación política ciudadana: la iniciativa 
popular normativa (para proponer la creación, 
reforma o derogatoria de normas jurídicas, o 
reformas constitucionales) y la convocatoria a 
consulta popular sobre cualquier asunto. Sin 

 soc. marco salamea Córdova /
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embargo, si en el primer caso, lo problemático 
reside en que mientras se tramita una propuesta 
ciudadana de reforma constitucional no se podrá 
presentar otra; en el segundo caso, lo dificultoso 
radica en el excesivo número de firmas que se 
requiere para una consulta local y para una con-
sulta de reforma constitucional ( el 5% de firmas  
de las personas inscritas en el registro electoral 
de la jurisdicción correspondiente, en el primer 
caso, y el 8% del padrón electoral nacional en el 
segundo). Adicionalmente, se mantiene aquella 
restricción, presente en la Constitución del 98, 
para que las consultas populares que solicite la 
ciudadanía no puedan referirse a temas tributa-
rios o a la organización político- administrativa 
del país

2.- En cuanto al sistema de partidos, la 
innovación más importante reside en el plan-
teamiento de que su organización, estructura 
y funcionamiento serán democráticos, con la 
elección de sus directivos y candidatos mediante 
elecciones internas o primarias.

3.- En lo que se refiere al sistema elec-
toral, el aspecto positivo más importante es la 
constitucionalización de la igualdad de oportu-
nidades en la competencia electoral, pues se 
habla de que el Estado garantizará, a través de los 
medios de comunicación, la promoción electoral 
de forma equitativa e igualitaria; prohibiéndose, 
adicionalmente, el uso de recursos e infraestruc-
tura estatales durante la campaña electoral, así 
como reformas legales electorales un año antes 
de las elecciones.

Lo problemático, sin embargo, puede 
estar está dado por la desventaja en la que se 
ubica a los movimientos políticos con respecto 
a los partidos, pues los primeros requerirían 
para participar en elecciones el respaldo del 1,5 
por ciento de personas inscritas en el registro 
electoral de la correspondiente circunscripción 
territorial; una situación que revela la intensión 
constitucional de fortalecer la democracia como 
una democracia de partidos. Asimismo, no se 
habla de eliminar el voto en plancha, con lo que 
se menguarían las posibilidades de pasar de una 
votación básicamente clientelar a un voto más 
reflexivo o de opinión.

4.- A nivel del sistema de Estado, y más 
específicamente de los diversos órganos que lo 
componen, se producen importantes modifica-
ciones institucionales.

Entre los principales cambios en el órgano 
Legislativo está, en primer lugar, su cambio de 

denominación: de Congreso pasa a llamarse 
Asamblea Nacional; un cambio que, empero, 
asoma como meramente formal, si considera-
mos que su estructura va  a continuar siendo 
unicameral y su periodo va a seguir siendo de 
cuatro años. En segundo lugar, se crea la figura 
de asambleístas de regiones (cuando estas 
sean creadas), de distritos metropolitanos y de 
la circunscripción del exterior. Una cuestión 
polémica, sin duda, es la que establece que para 
ser asambleísta se requiere haber cumplido 18 
años de edad. Y entre las atribuciones nuevas del 
órgano Legislativo se destacan como novedades 
su facultad para fijar el límite del endeudamiento 
público   y la posibilidad de enjuiciamiento políti-
co al Presidente o a la Presidente de la república 
por delitos de genocidio, tortura, desaparición, 
secuestro y homicidio por razones políticas o 
de conciencia.

En cuanto al órgano Ejecutivo, lo que se 
deduce de la nueva Constitución es que éste va 
a seguir siendo el órgano más importante del 
Estado, con lo que se confirma el presidencia-
lismo presente también en la Constitución del 
98. En este sentido el jefe de Gobierno, que es el 
Presidente de la República, va a seguir actuando 
al mismo tiempo como Jefe de Estado. No habría 
pues, en rigor, un hiperpresidencialismo, sobre 
todo si consideramos algunas de las nuevas 
atribuciones que asume el órgano Legislativo, 
y entre las cuales está su facultad para censurar 
y destituir a los Ministros de Estado, y para 
destituir al propio Presidente o Presidenta de la 
República por arrogarse funciones, o por grave 
crisis económica y conmoción interna. Claro 
que está destitución implica, simultáneamente, 
la   muerte del Congreso; así como la capacidad 
del Presidente de la República para disolver 
el Congreso, y que constituye una atribución 
nueva que se asigna a aquél, también implica  su 
cesación en el cargo y la convocatoria a nuevas 
elecciones generales. 

Esta llamada muerte cruzada puede resultar 
positiva en tanto permite una salida institucional, 
y no de facto como ha pasado hasta ahora, a los 
problemas de gobernabilidad del país; así como 
las crisis políticas gubernamentales pueden tam-
bién   encontrar una salida democrática mediante 
la figura de la revocatoria del mandato presiden-
cial, que constituye también otro de los aspectos 
nuevos que, en relación al órgano Ejecutivo, 
introduce el nuevo texto constitucional.

Otras novedades, en relación a dicho órga-lo
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no, tienen que ver con la reelección inmediata 
del Presidente o Presidenta de la República por 
una sola vez, así como el hecho de que no será 
necesaria una segunda vuelta en caso de que el 
binomio que consiguió el primer lugar obtuvo al 
menos el 40% de los votos válidos y una diferen-
cia mayor al 10% sobre el binomio  ubicado en 
segundo lugar; también es notaria la desaparición 
de las gobernaciones provinciales y su sustitución 
por un representante que controlará las políticas 
gubernamentales en cada territorio, sin que se 
especifique empero cuál es este territorio

En cuanto a las Fuerzas Armadas y Policía 
Nacional, lo nuevo es su caracterización como 
instituciones de protección de los derechos, y 
que las primeras ya no asomen como garantes 
de la democracia sino con un rol referido a la 
defensa de la soberanía e integridad territorial. Se 
elimina también su privilegio en materia judicial, 
al señalarse que los miembros de las Fuerzas 
armadas y la Policía Nacional serán juzgados por 
los órganos de la Función Judicial; amén de que 
su participación en actividades económicas sólo 
podrá darse en asuntos que tienen que ver con 
la defensa nacional.

Al respecto del órgano judicial del Estado, 
un singular avance social se da al establecerse 
que el acceso a la administración de justicia será 
gratuito y al institucionalizarse de mejor manera 
la justicia indígena, salvaguardando empero que 
esta no sea contraria a la Constitución y a los 
derechos humanos.

También, en el ámbito judicial, se destacan 
como otras novedades positivas el establecimien-
to de un juzgado de garantías penitenciarias en 
cada Centro de Rehabilitación Social, la institu-
cionalización de los llamados jueces de paz, y el 
reconocimiento del arbitraje, la mediación y otros 
procedimientos alternativos para la solución 
de conflictos. Adicionalmente, la establecerse 
que los servicios notariales serán públicos, se 
propende a un proceso desmercantilización de 
los mismos.

Sobre el órgano electoral, la división 
del mismo en un Consejo Nacional Electoral 
y un Tribunal Contencioso Electoral, más que 
representar un cambio de fondo tendría más 
bien la connotación de un cambio sobre todo 
de forma. 

Finalmente, en el ámbito del sistema de 
Estado, la innovación mayor se produce con la 
creación de la denominada Función de Trans-
parencia y Control Social, que se convierte en 
un mecanismo institucional fundamental para 
efectivizar ciertos procesos de participación 
ciudadana, pues dicha Función, a más de la 
Contraloría General, de la Defensoría del Pueblo 
y de las Superintendencias, estará constituida 
por el Consejo de Participación y Control Social. 
En el marco de este énfasis a la participación 
ciudadana, resulta coherente es establecimiento 
de las llamadas Comisiones Ciudadanas de Selec-
ción, que se organizarán cuando corresponda 

la designación de las máximas autoridades de 
las entidades del Estado. Claro está que, en su 
composición, habrá que garantizar que aquellas 
no están contaminadas de interese político-
partidistas.

II) EL SISTEMA TERRITORIAL
En relación al tema de la organización 

territorial del Estado, en general  la nueva 
Constitución, y al contrario de lo que piensan 
políticos como el Alcalde de Guayaquil, fortalece 
la descentralización, planteándose igualmente 
algunos elementos innovadores.

Un primer elemento innovador  precisa-
mente es el que asigna el carácter de “gobiernos 
autónomos descentralizados” a los órganos de 
gobierno subcentral, incluyéndose también 
dentro de estos a los Consejos Metropolitanos  
y Consejos Regionales. Sin embargo, y para evitar 
afanes separatistas, se aclara que en ningún caso 
el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión 
territorial. Y es que, en rigor, más que autonomía 
lo que el nuevo texto constitucional plantea es 
fortalecer la capacidad político-administrativa y fi-
nanciera de los gobiernos seccionales y locales.

En este contexto, por ejemplo, se establece 
que todos esos gobiernos (con excepción de las 
Juntas Parroquiales) tendrán facultades legislati-
vas. Y, como para  contrarrestar el clientelismo 
inherente a las tradicionales formas de gestión 
política local, se manda que la planificación 
garantizará el ordenamiento territorial y será 
obligatoria en todos esos gobiernos.

Un segundo elemento nuevo es que, dentro 
de la organización territorial del Estado, asoman 
las regiones y los regímenes especiales, estos úl-
timos por razones ambientales, étnico-culturales 
o de población.

Otros elementos novedosos, y que compor-
tan un proceso de mayor democratización de 
Estado y de mejoramiento de la representación 
política, tiene que ver con la nueva estructura del 
Consejo Provincial y la nueva configuración del 
Concejo Cantonal. Si en el primer caso se integra 
dentro del mismo a los alcaldes  o concejales 
en representación de los cantones, a más de 
representantes elegidos de entre quienes repre-
senten a las Juntas Parroquiales; en el segundo, 
se establece una representación proporcional 
de la población rural y urbana. Se crean también 
constitucionalmente las figuras de vicealcalde, a 
ser elegido entre los concejales; y, la de vicepre-
fecto, a ser elegido popularmente.

En cuanto a las competencias del Gobierno 
central, se pueden destacar como elementos 
nuevos los siguientes: su exclusividad en cues-
tiones como las políticas de educación, salud, 
seguridad social, vivienda, el espectro electro-
magnético, el régimen general de comunicacio-
nes y telecomunicaciones, puertos y aeropuertos. 
Si en apariencia esto último puede contradecir la 
descentralización, en la realidad esta es preser-
vada cuando se aclara que “el ejercicio de dichas 

competencias exclusivas no excluye el ejercicio 
concurrente de la gestión en la prestación de 
servicios públicos y actividades de colaboración y 
complementaridad entre los distintos niveles de 
gobierno”. Además se habla de que las  empresas 
públicas, sobre las cuales el Gobierno central 
ejercerá control y administración exclusiva, son 
las empresa públicas nacionales”.

 En el marco de las competencias exclusivas 
de los gobiernos municipales se constituciona-
liza la facultad de estos para la planificación, 
regulación y control del tránsito y el transporte 
público; además, se establece que el Registro de 
la Propiedad será administrado de manera con-
currente entre las Municipalidades y el Gobierno 
central. También se daría paso a una suerte de 
superpoder municipal cuando se habla de que 
los Gobiernos de los distritos metropolitanos 
autónomos ejercerán las competencias de los 
Gobiernos cantonales y todas las que sean apli-
cables de los gobiernos provinciales y regionales, 
a más de otras adicionales que determine la ley 
del Sistema Nacional de Competencias.

Pero quizás, el ámbito de los gobiernos 
autónomos descentralizados donde más se 
evidencia el fortalecimiento de estos es de las 
Juntas Parroquiales Rurales, pues se produce 
una importante ampliación de sus competencias. 
Así, se habla de que podrán planificar, construir 
y mantener la infraestructura física; gestionar y 
administrar los servicios públicos que les sean 
descentralizados; promover el desarrollo de las 
actividades productivas comunitarias; promover 
la organización de los ciudadanos; etc. Con esto, 
dichas Juntas tendrá la posibilidad de dejar de 
ser meros tramitadores de obras y convertirse 
en verdaderos gobiernos locales, en una suerte 
de pequeños municipios parroquiales.

Finalmente, se constitucionaliza que los go-
biernos autónomos descentralizados participen 
de al menos el 15% de ingresos permanentes 
y de, al menos, el 5% de los no permanentes 
correspondientes al Gobierno central; y, como 
para trastocar la tradicional relación clientelar 
entre Gobierno central y gobiernos locales, 
se establece que sólo en caso de catástrofe 
existirán asignaciones no permanentes para 
estos últimos.

En definitiva,  a tenor de las partes analiza-
das, la nueva Constitución asoma como el instru-
mento jurídico básico orientado a provocar en 
el Ecuador una reforma substancial del modelo 
político y territorial; empero, su vigencia real y 
efectiva, sobre todo en el amplio campo de los 
derechos es algo que no se garantizará perse 
con la aprobación lograda el 28 de septiembre, 
sino que se requiere  un amplio proceso de for-
mación, organización, vigilancia y movilización 
ciudadana, es decir, un proceso de politización y 
construcción de una verdadera ciudadanía, pues 
sin esta no será posible concretar lo que ha dado 
en llamarse como “Revolución ciudadana”.
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C r i t e r i o s

dr. h. rubén tenorio oramas / proFesor de lA udA

El término “sociopatía” se reserva para 
aquella conducta que ni es neurótica ni es 
psicótica, pero que, sin embargo, se carac-
teriza por su impulsividad, un irrespeto casi 
universal a las normas y leyes que rigen una 
sociedad, una frialdad e indiferencia afectiva 
y una total falta de sentido crítico-reflexivo 
frente a sus actos evidentemente anormales 
(sociópata: persona de comportamiento 
social anormal).

Corresponde a los TRASTORNOS DE 
LA PERSONALIDAD, de la clasificación 
actual de desórdenes mentales y es similar 
a la denominación de DISOCIAL-ANTISO-
CIAL. Es indispensable para su diagnóstico 
realizar la psicobiografía del sujeto desde 
sus antecedentes familiares y desde su ni-
ñez, lo que se cumple al elaborar una HPP 
(Historia Psicopatológica) completa. Nunca 
se diagnostica por el cometimiento de un 
hecho aislado, y peor  en un adolescente, 
además de analizar minuciosamente los 
elementos y factores que han intervenido 
en ese acto donde es evidente una discon-
ducta. En el diagnóstico multiaxial se lo 

incluirá en el Eje II.  
Como ejemplo, si un asaltante golpea 

cruelmente a su víctima después de que le 
ha robado el dinero o si el rico ejecutivo se 
guarda fondos que no necesita, o el que con 
crueldad inexplicable apuñala a su víctima 
con 30 o 50 o 100 cuchilladas o le descarga  
una ráfaga de ametralladora o una bomba 
con alto poder explosivo para demostrar 
oposición a algo que no le gusta (homicidio 
o atentado simple o con agravantes); es 
clara la ofuscación mental y la sevicia del 
hechor. Este individuo ha cometido un acto 
psicopatológico del grupo de las sociopa-
tías.  Y si la persona en cuestión, después 
de ser aprehendida, continúa haciendo lo 
mismo a pesar de que ha sido castigada, 
aparentemente sin haber sido afectada por 
esta lección, nuestro diagnóstico inicial de 
sociopatía es más probable que se confirme. 
No aprende de los errores o no modifica su 
conducta anormal después de haber sufrido 
algún tipo de castigo familiar o judicial.

A este grupo pertenecen también 
algunos sociópatas respetables, algunos 

delincuentes de cuello blanco –los abo-
gados sin ética, los doctores charlatanes, 
políticos corruptos, impostores, traficantes 
de drogas, algunos desviados sexuales, 
hombres de negocios que ponen en peligro 
el bienestar de sus clientes asociados para 
satisfacer sus propias necesidades egoístas,  
profesionales estafadores, etc.-.  Lo mismo 
que los sociópatas que operan en el lado 
negro de la sociedad, ellos también son 
deficientes en cuanto se trata de demostrar 
o expresar o sentir algún sentimiento de 
compasión o formar relaciones amistosas 
o afectivas significativas.

Entre los  sociópatas están los delin-
cuentes crónicos, los estafadores reinciden-
tes, los traficantes, los drogodependientes, 
los proxenetas, los desviados sexuales 
y han sido tema de especulación clínica 
durante muchos años.  Hasta finales del 
1800 cualquiera que cayera dentro de estas 
categorías era considerado como criminal o 
como incorregible y sancionado brutalmen-
te o ajusticiado.  Aunque ocasionalmente 
algunos fueron tratados humanamente, 

la mayoría eran castigados con severidad.  
Pero sin importar lo que se les hiciera o 
lo que se hiciera por ellos, no cambiaban.  
Los clínicos, incapaces de explicar esta 
conducta que no encajaba ni en las psicosis 
(enfermedades mentales propiamente di-
chas-EMPD), ni en las neurosis, la atribuían 
a alguna forma sutil de daño cerebral, pues 
no se encuentran lesiones encefálicas  re-
conocibles o macroscópicas.

Con el advenimiento del modelo 
psicológico en el psicodiagnóstico las 
interpretaciones orgánicas de la conducta 
asocial fueron cada vez menos populares.  
La conducta desviada comenzó a conside-
rarse, no como un efecto del daño cerebral, 
sino como el resultado de un déficit en el 
aprendizaje psico-social (familiogénesis-
sociogénesis de la psicopatía).  A medida 

 A este grupo pertenecen 
también algunos sociópatas 

respetables, algunos 
delincuentes de cuello blanco 

– los abogados sin ética, 
los doctores charlatanes, 

políticos corruptos, impostores, 
traficantes de drogas, algunos 

desviados sexuales, hombres de 
negocios que ponen en peligro 

el bienestar de sus clientes 
asociados para satisfacer sus 
propias necesidades egoístas,  

profesionales estafadores, 
etc.–. 

     Unas reflexiones semiológicas sobre
     este grave trastorno mental no psicótico

que psicólogos y psiquiatras estudian los 
desórdenes sociopáticos más intensamen-
te, concluyeron que la naturaleza específica 
del déficit de aprendizaje mostrado por el 
sociópata se circunscribía a una carencia 
de desarrollo moral, y por su incapacidad 
para reflexionar, para autocontrolarse, 
para enmendar sus errores psicosociales, 
para inhibir sus impulsos, para respetar 
las normas sociales, para vivir la moral y la 
ética personal, familiar y socio-comunitaria, 
razones por las cuales se los llegó a   deno-
minar  como un grupo especial de pacientes 
que padecen  de LOCURA MORAL (todo el 
psiquismo alterado en tanto en cuanto se 
da en la vertiente del comportamiento so-
cio-normativo y estructural).  El sociópata, 
aparentemente, no había asimilado el tipo 
de aprendizaje necesario para el desarrollo 
de lo que nosotros llamamos consciencia 

ética o consciencia moral.  Los individuos 
de esta clase no solo demostraban una 
singular falta de sensibilidad a las reglas 
sociales, sino que parecían mostrar muy 
poca culpa o  remordimiento después de 
cometer sus faltas, o de verse perseguidos 
por la justicia o proscritos por la sociedad, 
síntoma que constituye una de su más 
notoria  características.

La conducta del paciente sociópata 
tiende a ser totalmente impredecible y a 
menudo incomprensible.  Miente cuando 
es más fácil decir la verdad y roba cuando 
aparentemente no hay ninguna ganancia 
que lo motive.  A veces sus actos desviados 
se llevan a cabo en secreto, como en ciertos 
tipos de desviación sexual.  Otras veces 
alardea con ostentación de su arrogancia y 
rebeldía.  Sin importar qué forma tome su 
conducta, está marcada por un sello incon-
fundible: una obvia carencia de respeto por 
las convenciones sociales.

El término “Delincuencia” denota una 
gran variedad de violaciones éticas y lega-
les, desde el robo de automóviles hasta la 
falsificación de cheques, pasando por hacer 
trampa jugando a las cartas.  Aunque la de-
lincuencia no siempre involucra violación 
de la ley, aquellos delincuentes sociópatas 
que la transgreden tienden a manifestar un 
patrón de reincidencia crónico, es decir, 
están continuamente dentro o fuera de la 
cárcel.  Sin embargo, son lo suficientemen-
te hábiles como para evitar permanecer en 
la prisión por largo tiempo.  Balanceándose 
en las fronteras de la sociedad, se mantie-
nen a sí mismos explotando los sentimien-
tos y la vulnerabilidad de los demás.

En cuanto a su recuperación o tra-
tamiento, los esfuerzos para la curación 
o rehabilitación de los ya diagnosticados 
como sociópatas por lo general demuestran 
ser inútiles.  Los sociópatas, comúnmente, 
no muestran la menor preocupación por 
su mala conducta, y el requisito de moti-
vación para el  tratamiento – denominado 
rehabilitación en la política carcelaria o 
criminológica- está ausente. Su aparente 
recuperación suele ser transitoria, engaño-
sa, condicionada a obtener algún beneficio 
como una disculpa, reducción de penas, 
libertad condicional, etc.y tiende a ser 
superficial o de corta duración y vuelven a 
su conducta anterior. Reinciden como una 
enfermedad física recurrente o crónica-.

Intelectualmente pueden ser muy 
lúcidos, brillantes, atractivos, con alto 
poder de sugestión y de convencimiento 
sobre los demás, que se convierten en 
ingenuos, incautos, no obstante su expe-
riencia y sapiencia en aquello que han sido 
engañados.

 En los tests estandarizados de inte-

ligencia pueden alcanzar los promedios 
o puntajes elevados, por lo que sus actos 
delictivos sobresalen sobre los demás y 
alcanzan renombre,  publicidad y fama 
histórica. Algunos, no psicópatas, come-
ten delitos para volverse famosos, y son 
apresados  institucionalizados en cárceles 
o nosocomios.

 En muchos casos el sociópata sabe 
cuál es la manea correcta de conducirse, y 
por tener consciencia de sus actos, son res-
ponsables y en consecuencia penalizados, 
como dispone el Código Penal Ecuatoriano.  
Lo que estamos viendo entonces es una 
incapacidad o una falta de voluntad para 
ajustarse a los estándares mínimos de la so-
ciedad.  Este recalcitrante tipo de conducta 
es el que, en última instancia, conduce a su 
hospitalización mental o a la prisión.

 El denominador común que subyace a 
la conducta de todos ellos parece ser el de 
un desapego; una pobreza de sentimientos 
hacia los otros seres humanos, como la 
de un hombre de negocios que vigila y 
protege sus inversiones, ganancias, éxito 
empresarial. Un ejemplo lo tenemos en el 
rufián explotador sexual de personas, el 
proxeneta hacia sus prostitutas; la lejana y 
fría actitud del traficante hacia los adictos 
que dependen de él y el criminal queme-
importismo del estafador que se apropia de 
los ahorros de toda la vida de un jubilado 
o de cualquiera que vive de ellos.

Ese mínimo grado de simpatía, de 
compasión y calor que podemos encon-
trar en casi todos los seres humanos 
parece estar ausente en los delincuentes 
sociópatas.

los sociópatas y la locura moral
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1) Se recomienda a las agencias gu-
bernamentales e IES de la región promover 
la diversidad cultural y la interculturalidad 
con equidad en el sistema educativo en 
general, y en la ES en particular.

2) Se recomienda a las agencias gu-
bernamentales e IES de la región poner en 
práctica y/o extender el alcance de políticas 
y programas orientados a promover la di-
versidad cultural y la interculturalidad con 
equidad en la ES, para lo cual se considera 
especialmente necesario mejorar el acceso 
de estudiantes indígenas y afrodescen-
dientes a la educación superior, así como 
sus oportunidades de exitoso avance y 
graduación.

3) Se recomienda a las agencias gu-
bernamentales e IES de la región buscar 
formas idóneas de generar estadísticas 
que hagan posible realizar estudios diag-
nósticos para orientar la formulación de 
políticas apropiadas de promoción de la 
diversidad cultural y la interculturalidad 

C r i t e r i o s

daniel mato*
iNstituto iNterNACioNAl de lA uNesCo pArA lA eduCACióN superior eN 
AmÉriCA lAtiNA Y el CAribe / uNesCo-iesAlC/ dmAto@uNesCo.orG.Ve

Diversidad cultural, inclusión e interculturalidad con 
equidad y valoración mutua en Educación Superior

recomendaciones 
resultantes del estudio 

realizado por el 
proyecto diversidad 

Cultural e 
interculturalidad en 
educación superior 

en América latina del 
iesAlC 

La investigación realizada en el marco del Proyecto Diversidad 
Cultural e Interculturalidad en Educación Superior en América Latina 
del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior 
en América Latina y el Caribe (IESALC); asentada en: a) el análisis de 
investigaciones anteriores en la materia y de documentos producidos 
por numerosas instituciones de educación superior (IES), agencias 
gubernamentales e intergubernamentales, organizaciones indígenas y 
afrodescendientes y otros agentes sociales con actuación en el tema, 
b) una encuesta exploratoria respondida por 71 informantes basados 
en doce países de la región, que participan en el campo desde agen-
cias y organizaciones de los mismos tipos antes mencionados, y c) los 
36 estudios especialmente elaborados para el proyecto, cada uno de 
los cuales ha sido dedicado a una o más experiencias en la materia, 
que tienen lugar en once países de la región, ha permitido generar 
cuantiosos y significativos datos cuantitativos y cualitativos. El análisis 
de los datos resultantes de ese estudio ha conducido a la elaboración 
de las recomendaciones que se exponen a continuación:
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con equidad en la educación superior 
(ES). Para esto resulta particularmente 
importante poder contar con datos para 
evaluar la participación de estudiantes, 
docentes e investigadores indígenas y afro-
descendientes en la ES. Es sabido que estas 
categorías son interpretadas, valoradas y 
manejadas de diversas formas en los países 
de la región. Por esto, se entiende que, 
en cada uno de ellos, deberán buscarse 
maneras cónsonas con su propia historia, 
instituciones y culturas, de resolver el reto 
de producir estos tipos de datos y estudios 
diagnósticos.

4) Se recomienda a las agencias 
gubernamentales con competencias en la 
materia revisar los criterios de evaluación 
y acreditación de IES y programas, así 
como los de asignación de fondos para 
investigación y proyectos especiales, para 
asegurar que éstos respondan a criterios 
de reconocimiento y valoración de la 
diversidad cultural y la  interculturalidad 
con equidad. En este sentido, se sugiere 

que estos criterios deben responder a 
las peculiaridades de los diversos tipos y 
orientaciones de experiencias de ES, con 
especial atención a diferencias asociadas 
a particularidades lingüísticas, sociocul-
turales, territoriales, y otras significativas 
según la diversidad cultural propia de cada 
país. En consecuencia, se sugiere generar 
y aplicar de manera integrada indicadores 
de calidad, pertinencia y relevancia.

5) Se recomienda a las agencias 
gubernamentales, intergubernamentales 
y de cooperación facilitar apoyo técnico 
y económico a las IES y programas com-
prometidos con la valoración y promoción 
de la diversidad cultural y la intercultura-
lidad con equidad, con especial atención 
a los orientados a atender necesidades 
y demandas de pueblos y comunidades 
indígenas y afrodescendientes.

6) Se recomienda a las empresas 
y fundaciones privadas facilitar apoyo 
económico a las IES y programas com-*publicación autorizada por el autor
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prometidos con la valoración y promoción de la 
diversidad cultural y la interculturalidad con equi-
dad, con especial atención a los orientados a atender 
necesidades y demandas de pueblos y comunidades 
de pueblos indígenas y afrodescendientes.

7) Se recomienda a las agencias gubernamen-
tales, intergubernamentales y de cooperación crear 
y/o fortalecer oportunidades de mejoramiento 
profesional y formación de postgrado para docen-
tes e investigadores que se desempeñan en IES 
y programas comprometidos con la valoración y 
promoción de la diversidad cultural y la intercul-
turalidad con equidad, con especial atención a los 
orientados a atender necesidades y demandas de 
pueblos y comunidades de pueblos indígenas y 
afrodescendientes.

8) Se recomienda a las IES, agencias guberna-
mentales, intergubernamentales y de cooperación 
a poner en práctica y/o sostener y profundizar pro-
gramas orientados a la valoración y fortalecimiento 
de las lenguas de pueblos y comunidades indígenas 
y afrodescendientes.

9) Se recomienda a las IES, agencias guberna-
mentales, intergubernamentales y de cooperación 
promover la valoración de los saberes, modos de 
producción de conocimiento y modalidades de 
aprendizaje, propias de pueblos y comunidades 
indígenas y afrodescendientes. En este sentido, se 
sugiere desarrollar formas prácticas de colabora-
ción intercultural en la producción y aplicación de 
conocimientos, el desarrollo de innovaciones y su 
aprovechamiento en procesos de aprendizaje. La 
idea de “diálogo de saberes” debe servir no sólo para 
incluir contenidos referidos a cosmovisiones, histo-
rias, taxonomías, y otros conocimientos de diversos 
pueblos en el currículo, sino también para promover 
formas prácticas de colaboración intercultural en la 
producción y aplicación de conocimientos y en el 
desarrollo de innovaciones. 

10) Se recomienda a las IES, agencias guberna-
mentales, intergubernamentales y de cooperación 
promover y/o apoyar la realización de investiga-
ciones orientadas a conocer y comprender las 
experiencias que vienen desarrollando las IES y 
programas orientados a satisfacer necesidades y 
demandas de pueblos y comunidades indígenas y 
afrodescendientes. Se sugiere poner especial aten-
ción a las experiencias que vienen desarrollando 
en términos de colaboración intercultural en la 

14) Se recomienda a las agencias interguber-
namentales y de cooperación, y especialmente al 
IESALC, en tanto organismo regional especializado 
en ES, apoyar la constitución de una Red Regional 
para la Promoción de la Diversidad Cultural y la 
Interculturalidad con Equidad en Educación Su-
perior. La constitución de redes de colaboración 
ha sido una recomendación de casi todas las 
reuniones internacionales de IES y programas de 
los tipos estudiados por el proyecto. Actualmente, 
existen algunas redes de alcance parcial dentro del 
campo que funcionan de manera estable, pero la 
consolidación de una red ampliamente abarcadora 
se ha visto afectada por insuficiencias de apoyo 
técnico y económico.

15) Se recomienda a la Conferencia Regional 
de Educación Superior emitir una “Declaración 
para la Promoción de la Diversidad Cultural y de 
la Interculturalidad con Equidad en la Educación 
Superior”. Esta Declaración, cuya procedencia de-
riva de los resultados de la investigación realizada 
y de los efectos comprobados que instrumentos 
internacionales de este tipo suelen tener en este 
campo en particular, podría enmarcarse en la 
Convención de la UNESCO sobre Protección y 
Promoción de la Diversidad Cultural, así como en 
a Declaración Universal sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas (ONU, 2007), la Declaratoria 
del Segundo Decenio de los Pueblos Indígenas, el 
Convenio nº 169 de la OIT, la Convención Inter-
nacional para la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación Racial; la Convención Interna-
cional sobre Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de las Personas Pertenecien-
tes a Minorías Étnicas, Religiosas y Lingüísticas. 
Adicionalmente, la Declaración propuesta tiene 
un importante antecedente en el ámbito de la 
educación superior, se trata de la Declaración 
Mundial sobre Educación Superior para el Si-
glo XXI emitida por la Conferencia Mundial de 
Educación Superior reunida en París en 1998, la 
cual establece que una de las misiones centrales 
de la educación superior es ayudar a entender, 
interpretar, preservar, mejorar, promover y dise-

minar las culturas en un contexto de pluralismo y 
diversidad cultural. Para mejorar las posibilidades 
de que esta declaración genere efectos ciertos, de 
manera adicional, se recomienda a la CRES procu-
rar que sea adoptada además por la CMES-2009, 
y al IESALC y otras instancias de la UNESCO que 
continúen trabajando en ella en vista a convertirla 
en una Convención Internacional.

Para concluir cabe destacar que estas recomen-
daciones han sido respaldadas de manera unánime 
por los 47 coautores de la investigación y que ellas 
han sido recogidas de manera sintética en los apar-
tados de la Declaración Final de la CRES 2008.

Dada la complejidad de las demandas de la 
sociedad hacia la Educación Superior, las institu-
ciones deben crecer en diversidad, flexibilidad y 
articulación. Ello es particularmente importante 
para garantizar el acceso y permanencia en condi-
ciones equitativas y con calidad para todos y todas, 
y resulta imprescindible para la integración a la 
Educación Superior de sectores sociales como los 
trabajadores, los pobres, quienes viven en lugares 
alejados de los principales centros urbanos, las po-
blaciones indígenas y afrodescendientes, personas 
con discapacidad, migrantes, refugiados, personas 
en régimen de privación de libertad, y otras pobla-
ciones carenciadas o vulnerables.

Se deben promover la diversidad cultural y 
la interculturalidad en condiciones equitativas y 
mutuamente respetuosas. El reto no es sólo incluir 
a indígenas, afrodescendientes y otras personas 
culturalmente diferenciadas en las instituciones 
tal cual existen en la actualidad, sino transformar a 
éstas para que sean más pertinentes con la diver-
sidad cultural. Es necesario incorporar el diálogo 
de saberes y el reconocimiento de la diversidad de 
valores y modos de aprendizaje como elementos 
centrales de las políticas, planes y programas del 
sector.

La Educación Superior, en todos los ámbitos de 
su quehacer, debe reafirmar y fortalecer el carácter 
pluricultural, multiétnico y multilingüe de nuestros 
países y de nuestra región.

En el marco de la consolidación del ENLACES, 
es necesario fortalecer el aprendizaje de lenguas de 
la región para favorecer una integración regional 
que incorpore como riqueza la diversidad cultural 
y el plurilingüismo.

producción y aplicación de conocimientos, y su 
aprovechamiento en procesos de aprendizaje, así 
como a sus contribuciones al desarrollo sostenible 
y al mejoramiento de la calidad de vida en las 
comunidades con las que trabajan. 

11) Se recomienda a las IES, agencias guber-
namentales, intergubernamentales y de coopera-
ción facilitar acceso a asistencia técnica a las IES y 
programas orientados a satisfacer necesidades y 
demandas de pueblos y comunidades indígenas 
y afrodescendientes que lo soliciten, en campos 
tales como evaluación y mejoramiento de calidad 
de la ES, fortalecimiento institucional y otros nece-
sarios para el mejor cumplimiento de sus fines. 

12) Se recomienda a las IES, agencias 
gubernamentales, intergubernamentales y de co-
operación, así como a empresas, sindicatos y otras 
organizaciones sociales, desarrollar programas 
sistemáticos de actividades orientados a brindar 
información y sensibilizar a autoridades, docen-
tes, funcionarios y estudiantes de IES, así como 
a funcionarios de agencias gubernamentales, 
respecto de los beneficios que la promoción de 
la diversidad cultural y el desarrollo de relaciones 
interculturales valorizadoras y respetuosas de 
las diferencias pueden acarrear para todos los 
grupos y sectores que componen las sociedades 
nacionales. Se considera que ésta puede ser una 
forma positiva de combatir la persistencia de 
actitudes racistas.

13) Se recomienda a las agencias interguber-
namentales y de cooperación, y especialmente al 
IESALC, en tanto organismo regional especializado 
en ES, brindar y/o facilitar acceso a asistencia téc-
nica a agencias gubernamentales, instituciones y 
programas de ES para la mejor consecución de las 
recomendaciones antes enunciadas.
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Es indudable que el entorno y el ambiente organizacional de 
las Empresas, ha sufrido significativos cambios con las Tecnologías 
de Información y Comunicación (TIC), a tal punto que su utiliza-
ción, genera ventajas competitivas y diferenciación en el mercado y 
obliga a los gerentes aprender a utilizar y manejar una variedad de 
tecnologías de información, para revitalizar los procesos de gestión 
administrativa. 

En la actualidad, los sistemas de información se han constituido 
en un área principal de las organizaciones, cuyos procesos y sistemas 
de conexión en red, internet, extranet, intranet con los clientes, 
proveedores, etc. se hace cada vez más necesario, y van ganando 
terreno a las operaciones tradicionales.

Un plan empresarial debe incorporar las TIC en su vida cotidiana, 
tales como la creación de infraestructura para su acceso, promoción 
y educación del personal, la inserción de las nuevas tecnologías en 

el ámbito empresarial, en la vida comunitaria y el desarrollo de un 
marco legal que permita institucionalizar esta actividad. 

Dentro del ambiente organizacional, las TIC, son un conjunto 
formal de procesos tecnológicos que controla, elabora, recopila, 
ordena, trasmite y distribuye la información necesaria en las activi-
dades de dirección y control con el fin de apoyar los procesos de 
toma de decisiones que se precisan, para gestionar los objetivos de 
las empresas.     

Podemos decir que las TIC, entendido como un sistema com-
plejo, formado por los subsistemas de información y comunicación, 
están establecidos para el servicio de la organización y de sus objeti-
vos, por lo tanto no son de ninguna manera independientes de los 
objetivos institucionales.

Por otra parte, las TIC son totalmente dependientes de las es-
trategias de la organización, pueden diseñarse después o al mismo 

C r i t e r i o s

la Gerencia de las tiC, 
el Cobit y la Auditoria   

tiempo que las estrategias, en un nivel pasivo o 
activo. Así por ejemplo, las estrategias de Porter, 
forman parte de la infraestructura de la empresa.

En este contexto, se hace necesario la implan-
tación de seguridades, análisis de riesgos, planes de 
contingencia, áreas funcionales y políticas, licencias 
de software y la utilización de los CAATs (Programas 
de auditoría asistidos por computadora).

Los objetivos de la seguridad de la información, 
es proteger su integridad, preservar la confiden-
cialidad, garantizar su disponibilidad, asegurar el 
cumplimiento de leyes y regulaciones y brindar 
confianza en la privacidad de la información.

Entre los mejores estándares para mantener 
en una empresa una adecuada seguridad y control 
de riesgos de la información tenemos:

• ISO 17799
• COBIT, emitido por ISACA 
   (apunta a todos los riesgos)    

Las ISO 17799, emitido por las ISACA (Informa-
tion Systems Audit and Control Association)  son 
las normas de seguridad de la información, mientras 
que el COBIT (Objetivos de control de información 
y tecnologías relacionadas) desarrollado por el 
instituto IT Governance Institute (ITGI),  ha sido 
más acogido por el Instituto de Auditores Internos 
(IAI), desde el punto de vista del control de la infor-
mación, debido a que se armoniza perfectamente 
con el COSO ERM (Committe of sponsoring orga-
nizations) (Enterprise Risk Management) 

COBIT ha sido desarrollado como estándares 
generalmente aplicables y aceptados para mejorar 
las prácticas de control y seguridad de las TI que 
provean un marco de referencia para, gerentes, 
usuarios y auditores, para aumentar valor y reducir 
los riesgos. 

Al respecto, Erik Guldentops, consultor de 
gestión en Bruselas, Bélgica, y miembro del equipo 
de desarrollo COBIT señala que:

“La nueva edición de COBIT contiene prácti-
cas y enlaces que dan soporte a los requisitos de 
gobierno IT de ejecutivos y directivos, enlazando 
también con las bases para satisfacer los requisitos 
más detallados de los responsables de la instalación 
de la solución y el suministro del servicio. Así se 
consigue dar un mayor soporte a la optimización 
de las inversiones IT, asegurar la consolidación de 
los valores y mitigar el riesgo IT de forma transpa-
rente.” a  

Por consiguiente, COBIT es una herramienta 
innovadora para el gobierno de TI que ayuda a la 
gerencia a comprender y administrar los riesgos 
asociados con TI. 

Por lo tanto, el objetivo principal del COBIT es 
el desarrollo de políticas claras y buenas prácticas 
para la seguridad y el control de TI a partir de la 
perspectiva de los objetivos y necesidades de la 
empresa así como de la auditoria. Esto concuerda 
con la perspectiva COSO, que constituye el primer 
y mejor marco referencial para la administración en 
cuanto a controles internos y auditoría. 

Con el fin de proporcionar la información que 
la entidad necesita para alcanzar sus objetivos, los 
recursos de TI deben ser administrados por un 
conjunto de procesos, para lo cual COBIT plantea 
34 objetivos de control de alto nivel, uno para cada 
uno de los procesos de TI, agrupados en cuatro 
dominios:

• Planeación y organización, 
• Adquisición e implementación, 
• Entrega y soporte (de servicio) y,
• Monitoreo. 

Esta estructura cubre todos los aspectos de in-
formación y de la tecnología, asegurando un sistema 
de control adecuado en la entidad, así como una 
guía de auditoría o de aseguramiento que permite 
la revisión de los procesos de TI contra los objeti-
vos de control recomendados por COBIT. Dichos 
dominios detallamos a continuación:

Planeación y organización.- este dominio 
cubre la estrategia y las tácticas y se refiere a la 
identificación de la forma en que la TI, puede con-
tribuir de la mejor manera al logro de los objetivos 
de la entidad. Además, la consecución de la visión 
estratégica necesita ser planeada, comunicada y ad-
ministrada desde diferentes perspectivas, debiendo 
establecerse una organización y una infraestructura 
tecnológica apropiadas. 

Adquisición e Implementación.- para llevar 
a cabo la estrategia de TI, las soluciones, deben ser 
identificadas, desarrolladas o adquiridas, así como 
implementadas e integradas dentro de los procesos 
de la organización, así como los cambios y el man-
tenimiento realizados a sistemas existentes.

Entrega y Soporte.- en este dominio se hace 
referencia a la entrega de los servicios requeridos, 
que abarca desde las operaciones tradicionales 
hasta el entrenamiento, pasando por seguridad y 
aspectos de continuidad. Deberán establecerse los 
procesos de soporte necesarios, incluye el proce-
samiento de los datos por sistemas de aplicación, 
frecuentemente clasificados como controles de 
aplicación.

Monitoreo.- todos los procesos necesitan ser 
evaluados regularmente a través del tiempo para 
verificar su calidad y suficiencia en cuanto a los 
requerimientos de control.

En definitiva los recursos de TI necesitan ser 
administrados por un conjunto de procesos debi-
damente agrupados, controlados mediante COBIT 
como un adecuado estándar de seguridades a ser 
implantado, proporcionando información confiable 
y segura que la Entidad necesita, de manera que 
los riesgos estén permanentemente auditados y 
mitigados para alcanzar los objetivos corporativos 
de la entidad.  

econ. CpA. teodoro Cubero Abril, mbA /
direCtor de lA esCuelA de CoNtAbilidAd superior, proFesor de lA udA.   

 ...su utilización, 
genera ventajas 
competitivas y 
diferenciación en el 
mercado,y obliga 
a los gerentes 
aprender a utilizar y 
manejar una variedad 
de tecnologías 
de información, 
para revitalizar los 
procesos de gestión 
administrativa. 

a)  ISACA Bookstore (http://www.isaca.org/cobit)
(consulta 15-01-2007)
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REVISTA COLOQUIO

pleno del CoNesup 
sesiona en la udA 
El pleno del CONESUP sesionó en la Universidad del 
Azuay el martes 23 septiembre, como parte del progra-
ma “Mesas de Diálogo.” Asistieron los rectores de las 
Universidades del sur del País, académicos y represen-
tantes del Sistema Nacional de Educación Superior.programa líderes Comunitarios

El IERSE clausuró el Programa “Escuela de Líderes Comunitarios” diri-
gido a más de 140 miembros de diez juntas parroquiales de Gualaceo, 
Sigsig y Cuenca. A este  acto asistieron autoridades de la ciudad.

Conferencia a docentes
En el mes de agosto se efectuó, la conferencia denominada “Com-
petencias y Responsabilidades del Profesorado en la Evaluación de 
los Aprendizajes de los Alumnos” disertada por el Dr. Santiago Cas-
tillo Arredondo, profesor de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia de España. 

agenda
REVISTA COLOQUIO

Convenio con uNp
El  lunes 28 de julio, la Universidad del Azuay firmó un convenio de cooperación 
interinstitucional con la Unión Nacional de Periodistas, Núcleo del Azuay. 

taller “uso 
de marcadores 
moleculares”
La UDA conjuntamente con la Universi-
dad de Talca, Chile y el INIAP, desarrolló 
el Seminario-Taller “Uso de Marcadores 
Moleculares en Especies Vegetales”, a 
cargo de Raúl Herrera Faúndez, Ph.D, 
Profesor – Investigador del Instituto de 
Biología Vegetal y Biotecnología de la  
Universidad de Talca. 

estudiantes de medicina en Chile
Italo Tapia, Xavier Torres y Pedro González, estudiantes de la Facultad de Medicina 
que se encuentran en Chile realizando parte de su internado rotativo en Ginecología, 
en el Hospital San Juan de Dios de la ciudad de Cauquenes. El internado tiene la du-
ración de tres meses y está bajo la coordinación del Dr. Fernando Espinoza, profesor 
de la Facultad.

 

presentación del 
Grupo de danza
El martes 15 de julio, se presentó el Gru-
po de Danza de la Universidad del Azuay, 
UDANZA.  El acto cultural se realizó en 
la  Plazoleta de las Flores en honor a las 
Fiestas del Carmen.  Participaron también 
el Ballet Independiente de Guayaquil, 
Susana Reyes de Quito y el Ballet del 
Conservatorio de Loja.

agenda
Firma de Convenio
El miércoles 6 de agosto, la Universidad del Azuay firmó 
un convenio de cooperación interinstitucional con la 
CORPEI y la Asociación de Joyeros del Azuay; acto que 
tuvo  lugar en el Auditorio Fernando Malo Cordero del 
Edificio de la Cámara de Industrias.

Dirección de Comunicación 
y Relaciones Internacionales 

teXtos: AleJANdrA ZArAmA Y silVANA esCANdóN
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REVISTA COLOQUIO

exposición mejores 
trabajos de diseño
El miércoles 16 de julio, en el Museo de los Metales se expusieron  
los mejores trabajos realizados por los alumnos de la Facultad de 
Diseño en el trayecto del año lectivo. Este es un espacio para admirar 
el talento y la creatividad de las innovadoras propuestas de los 
estudiantes.

intercambio estudiantil
Melisa Cordero Jerves, alumna de Estudios Internacio-
nales luego de hacerse acreedora a una beca dentro 
del concurso convocado por el área de Relaciones 
Internacionales de la  Universidad del Azuay, inició sus  
estudios por un año en Baldwin Wallace College, en 
Ohio, USA, gracias a un convenio firmado entre esta 
Institución y la UDA. Por su parte, B-W College envió a 
Kaity Harman quien tomará cursos en Estudios Interna-
cionales como parte de este convenio de intercambio 
estudiantil.

agenda
REVISTA COLOQUIO

Silvana Escandón Jara
teXtos Y Fotos: relACioNes públiCAs de lA u.d.A.

sesión de Acogida a 
estudiantes extranjeros 
La Universidad del Azuay, con el objetivo de motivar la organización de una 
Comunidad Internacional, realizó una sesión de acogida a los estudiantes 
extranjeros el jueves 25 de septiembre.  En esta reunión,  que contó con 
la presencia de las principales autoridades universitarias, se explicaron los 
objetivos de formación de esta comunidad con miras a una mayor integra-
ción internacional.

presentación de libros 
La Universidad del Azuay  llevó acabo la presentación de los libros: “Benig-
no Malo” de Hernán Rodríguez Castelo y “Cuenca y sus gentes” de Diego 
Arteaga, en el Auditorio del Museo de las Conceptas.

agenda

Cerca de 1300 
alumnos ingresan por 
primera vez a la udA
La Universidad del Azuay inició su período de 
clases para el ciclo septiembre 2008 / febrero 2009, 
el 15 de septiembre.  Cada Facultad  organizó  un 
programa especial de inducción a sus alumnos 
nuevos, que incluyen presentaciones de profesores 
y autoridades, así como recorridos por el campus 
universitario. De acuerdo con el Departamento 
de Cómputo, de más de 2000 postulantes, fueron 
admitidos cerca de 1300 nuevos alumnos, quienes 
hoy emprenden un compromiso serio con su 
formación.
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Nuevos catedráticos en 
la udA
La Universidad del Azuay realizó la sesión de bienvenida 
a los 30 nuevos profesores y profesoras que colaboraran 
con la institución en el ciclo septiembre 2008 - febrero 
2009

Conferencia
La Vicecónsul de la Embajada de Estados Unidos, Dra. Marijú Bofill visitó 
las Universidad del Azuay para ofrecer una conferencia a los alumnos de 
Estudios Internacionales sobre el proceso electoral en su país.
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GriJelmo, Álex
la gramática descomplicada
méxico, santillana, 2008, 4ª imp.  

Descomplicada, amena, llena de 
agudas observaciones sobre aspectos 
morfológicos y sintácticos; pero 
gramática, al fin. El libro se torna más 
recomendable por el ya familiar esti-
lo periodístico en el tratamiento de 
una materia compleja por naturaleza, 
cual es el estudio de las relaciones 
que entablan entre sí los elementos 
de la lengua. Casi la cuarta parte del 
grueso volumen está dedicada al 
verbo. “Sin el verbo, el idioma sería 
un conjunto de interjecciones, gritos 
de avisos, sustantivos inconexos… 
Podríamos prescindir de otros 
elementos del sistema gramatical, y 
de hecho hay lenguas que carecen 
de algunos; pero nunca del verbo; ni 
nuestra lengua ni ninguna”, dice. Y 
agrega: “Los verbos constituyen los 
pilares del idioma, en ellos se sujeta 
todo. Nos dan idea de la acción, de 
las nociones en desarrollo, de las 
transformaciones, del ser y estar de 
las cosas, los animales y las perso-
nas”. En buena hora que lo diga el 
maestro y periodista español; porque 
si lo dijera un ecuatoriano sería 
tildado de anacrónico. 

rodriGueZ CAstelo, hernán
benigno malo
universidad del Azuay
2008

Al abordar el tramo de esta Historia, 
que abarcará los años de indepen-
dencia y fundación de la República 
-1800-1860- Rodríguez Castelo ha dado 
con extraordinarias figuras, algunas 
no suficientemente estudiadas en su 
dimensión literaria y lo que ella implica, 
y les ha dedicado sendas monografías.  
Así ha surgido este Benigno Malo, el 
escritor, que publica la Universidad del 
Azuay como homenaje al gran cuencano 
en el bicentenario de su nacimiento 
1807-2007.
Rica y exhaustiva información, penetra-
ción crítica y prosa brillante hacen de 
éste un espléndido libro, que afirmará 
sin duda, a Benigno Malo, en el lugar 
que como escritor y estadista le corres-
ponde.

ArteAGA, diego
Cuenca y sus gentes: 1875-1900
universidad del Azuay
2008

“Este libro es una historia de la gente. 
Más bien dicho de gentes de Cuenca, 
entre 1875 y 1900.
Es una historia en que documentada-
mente se cuenta de dónde procedían. 
La forma en que vivían en una ciudad 
austera y sobria, como era la Cuenca 
de entonces.  Sus deudas y relaciones 
sociales.  Sobre los oficios que desem-
peñaban para vivir y –a veces- para 
sobrevivir.  No es una historia de 
próceres ni de hechos sobresalientes.  
Tampoco de efemérides.  Es una 
historia de la vida.
Es una historia de sitios que sucum-
bieron ante el crecimiento –frecuen-
temente incontrolado- de la ciudad, 
pero que permanecen en la memoria 
de las gentes que oyeron relatos de 
sus padres y de los padres de sus pa-
dres.  De gente que se aferra a tener 
un pasado, unas raíces que le dicen 
quienes son.  De gente que sabe y 
está orgullosa de dónde viene”.

(Mario Jaramillo Paredes)

libroslibros

CArrAsCo moNtesiNos, iván
Cuentos Clandestinos
quito, paradiso, 2008

Radicado en España desde hace más de 
treinta años, el autor cuencano entrega 
un nuevo volumen de relatos, sobre el 
cual se comenta en la contracubierta 
del libro: “…es una celebración del 
oficio de contar. Esta desopilante se-
lección de relatos, escritos entre 1988 
y 2006, incita al lector a aventurarse 
en el mundo furtivo y subterráneo de 
uno de los narradores más potentes y 
originales de la diáspora ecuatoriana. 
Escritos con una prosa irreverente y 
desenfadada, estos “Cuentos clan-
destinos” son la presentación en 
sociedad de un narrador de cepa, 
poco conocido en su país de origen y 
muy apreciado por los lectores de sus 
ciudad de adopción (…). Creador de 
un universo marginal  alucinante, Iván 
Carrasco ejerce su oficio de contador 
de historias con una ligereza, con-
centración y precisión, que bordean 
las fronteras de lo ancestral (…) las 
narraciones de Cuentos Clandestinos 
son puertas abiertas a una revelación 
deslumbrante”.

VANÉGAs CoVeÑA, sara
Antología poética
quito, Casa de la Cultura ecuatoriana, 
2007

Es el volumen 9 de la colección Poesía 
Junta, que recoge la producción de los 
autores más representativos de las dos 
últimas generaciones líricas del Ecua-
dor. Sobre la poética de la escritora 
cuencana, expresa Felicia Hamlin en la 
presentación: “La obra poética de Sara, 
muy extensa por cierto, se distingue por 
ser escrita enteramente en versos liberes 
que contienen metáforas brillantes y 
una imaginería que sobresale por ser, a 
veces, tan sutil como una delicada brisa 
y, otras, tan aguda como fragmentos de 
cristal que reflejan muchos colores (…). 
Su poesía, aparentemente simple, es en 
realidad muy compleja y apela a todos 
nuestros sentidos por su naturaleza sen-
sorial (…). En su poesía, Sara se atreve 
a preguntar lo que muchas personas ni 
siquiera se atreven a pensar (…). Como 
todo poeta, Sara Vanégas deja volar su 
imaginación por regiones recónditas 
para luego alumbrarnos con el producto 
de sus vuelos, y es que en su poesía hay 
mucho del mundo onírico, de lo surreal, 
de aquello que solo se manifiesta en el 
subconsciente…”  

rodrÍGueZ, marco Antonio
poetas nuestros de cada día
s. d., 2008

En una edición ilustrada por el pintor 
Oswaldo Viteri, este libro contiene die-
ciocho ensayos sobre poetas ecuatoria-
nos -dieciséis hombres y dos mujeres-, la 
mayoría de ellos, anota el autor, a punto 
de ser sepultados en el olvido más craso. 
Talvez por ello no se incluye a Efraín Jara 
Idrovo. “El ensayo de Marco Antonio Ro-
dríguez ilumina no solo la vida y la obra 
de los dieciocho poetas ecuatorianos 
sobre los cuales versa, son las cuestiones 
más hondas de la creación poética y de 
la indescifrable condición humana. El 
ensayo de Rodríguez fluye bajo un signo 
evidente: sabiduría, en su más vasta 
expresión. Si este maestro de la vida y la 
palabra me deslumbró con sus “Grandes 
del siglo XX” –histórico fresco de los 
pintores ecuatorianos del siglo veinte- 
ahora me ha seducido su clarividencia y 
pasión, siempre alrededor del concepto 
de patria, no solo la de él, sino la de 
todos nosotros: la humanidad, que es 
eso, y nada más”, dice en la presentación 
José López Ortega.  
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de palabra
y obra

efraín 
Jara idrovo 

(1926) 

lo que cayó en la tierra 
en sombra se disgrega;
pero en la dispersión se 
acrecienta la vida.
(…)

picotearán mañana
tu corazón los pájaros
y encenderá sus lámparas 
el trigo en tus pestañas.
(Perpetuum mobile)


