
ESCOLARIZACION y 
BILINGUISMO 

EN LA SIERRA ECUATORIANA 

fl.ACSO •Bibliotec3 , 



j \ 

ESCOLARIZACION y
 
BILINGUISMO
 

EN LA SIERRA ECUATORIANA
 

1991 



-----

--3, .}t') • 11 ~ ':-\{.!la, z. ¿fZ 

IIBfJUIECA· FLACSO ·Et ' 
'f"~VLi.o;, wa
 

_

C04~!~~, 
rrml.: '_. '. 

t., 

...,,~. 
I ~~., ~L.

..._' 'IIoI'-:~gj¡¿.tk .. 

.... 0001900l 
CUT. ' It ;;l8.1. 

81BlIOl'ECA ~~ . 

.' 
... / 

ESCOLARIZACION y BILINGUISMO 
EN .LA SIERRA 'ECUATORIANA 

lera Edici6n:Centro Andino de Acci6n Popular 
" -CAAP- 1991. 

Diséño Carátula: Gisella Calder6n 

Levantamiento de texto: Elke Lima M. 

Diagramaci6n e Impres~6n: Albazul offset 



INDICE 

No. Pago 

I.	 1NTRODUCCION 

1.	 Planteamientos preliminares 2
 
2.	 Presentación y método 8
 
3.	 Estado de la cuestión sobre
 

educación indígena bilingüe 16
 
4.	 Planteamientos teóricos sobre
 

la EBI 27
 

H.	 EL CONTEXTO DE LA ESCOLARIZACION 

Introducción	 38
 

l.	 Proceso escolar en Imbabura: 1974-82 43
 

1.1	 Otavalo y parroquias 43
 
1.2	 Cotacachi 72
 

2.	 Proceso escolar en Cotopaxi: 1974-82 80
 

2.1	 Cantón Pujili 82
 
2.2	 Cantón Saquisilí 96
 

3.	 Proceso escolar enChimborazo: 1974-82 106
 

3.1	 Cantón Co1ta 109
 
3.2	 Cantón Guamote 122
 

HI.	 PROCESOS LINGUISTICO y SUS PRECEDENTES EN 
TRES REGI~S DE LA SIERRA 

1.	 Introducción 140
 
2.	 Imbabura 146
 
3.	 Cotopaxi 151
 
4.	 Chimborazo 157
 
5.	 Conclusiones 163
 



·~ IV. AC'fUALIS SITUACIONES Y PE~'ILES LUIGUXS:
TIOOSY DE BILINGUISMO 

1.	 IlIba~ura . 168
 

Carabuela	 170
 
Pijal	 Alto 178
 
Cotacachi	 187
 

193'.San' Pedro
 
CUltbaS Conde
 206 

...	 2. eotopui 213
 

'Yanahurco 214
 
Pilapuch'in' 222
 
Guayana 224
 

3.	 . ,Chi~razo 237
 

Colta:	 Huahuigun 238
 
Atapos 246
 

,Guamote:	 Pomachaca . ' 253
 
Cotojuari 259
 

Conclusiones	 .269
 

v.	 CONCLUSIOBES 

'.1, . Dos casos particulares sobre corolarios 

1.	 Anil i si ~ de, 1a comuni,dad.· de . 
, '.' Saraugsha í82 

2.	 . Bilingüismo en comtmidades. sub
urbanas: Oui to/C~lder6n 289,
 

2.	 Comportamientos lingüísticos en el Sec
tor	 infantil . . ., . 292
 



3.	 La comunicación radial en el medio in
digena 

4.	 Pensamiento contable y comportamientos de 
mensuración 

5.	 Comportamientos lingüísticos domésticos y 
comunales 

6.	 Competencias lingüísticas del castellano 
escrito en la formación de maestros en el 
medio indígena. 

VI.	 CONCLUSIONES 

l.	 Observaciones generales 
2.	 Apuestos y posiciones en torno a la 

educación bilingüe 
3.	 El problema cultural a la educación 

bilingüe 
4.	 Aportes de evaluación a.la educación 

bilingüe 

ANEXO 1: Datos sobre matrículas, promoción, 
y deserción escolar 

ANEXO 2: Gráficos sobre instrucción, alfabeti 
zación y bilingüismo 

317
 

326
 

337
 

341
 

351
 

356
 

366 .
 

374
 

390
 

407
 



PRESENTACION
 

En nuestra anterior publicación, -Aprendizaje, Cono
cimiento y Comunicación en la Comunidad Andina- (CAAP, 
Quito, 1988), planteamos la atención sobre las condi
ciones lingüísticas y de bilingüismo en el medio indí
gena, muy vinculados a una cultura de tradición oral, y 
también las más recientes transformaciones . operadas en 
dichos comportamientos lingüísticos. Por otra parte, la 
Educación Bilingüe, que comienza a implementarse a prin
cipios de la década de los 80, y que en los últimos aftos 
se institucionaliza en la Dirección Nacional de Educación· 
Indígena, pone de relieve la importancia de un fenómeno, 
en el que se involucran: el Estado, la Iglesia, las Orga
nizaciones Indígenas e Instituciones Privadas. 

Por estas razones, nos ha parecido importante plantear 
una indagación sobre la realidad lingüística de los gru
pos indígenas, sobre los cambios operados, sobre las ten
denciasy las distintas formas y estrategias lingüísticas 
que tienen lugar en dicho medio. 

En contra de una impresión relativamente estable y homo
génea. los procesos, comportamientos lingüísticos en el 
medio indígena de la Sierra Ecuatoriana presentan más 
bien una gran plasticidad, y se muestran muy sensibles a 
una diversidad de factores, todo lo cual da lugar a si 
tuaciones y tendencias, así mismo muy diferentes. 

La investigación que presentamos de nuestro compañero 
José Sánchez-Parga, trata de recoger los cambios y evo
luciones lingüísticos en comunidades indígenas de tres 
provincias de la Sierra, intentando una cuantificación y 
una cualificación de dichas transformaciones, más acele
radas en unos casos y en algunos aspectos, más lentas en 
otros. Para una primera y más general aproximación al es
tudio, se ha tomado como indicador los procesos de esco
larización y de alfabetización para observar en qué me
dida este factor ha influido en los cambios lingüísticos 
en el Medio Indígena. A un nivel más particular, en el 
análisis de casos se consideran otros indicadores como la 
características comunales, condiciones laborales y de 
migración. 



,~ , 

Los resultados de la investigaci6n seftalan ~a distri 
bución de monolingüismoy del bilingüismo en sus ten": 
dencias por zonas, por sexos y diferencias etarias, ello 
proporciona alguÓos elementos para pensar una planifica
ci~nlingüística quepuciiera servir de base. ~ los progra
mas educativos y de educación bilingüe en el medio indí"" 
gena. 

Nuestro interé~ perel t~a . se cifra en el hecho de que 
el fen6menoling'Üístico ijparece como uneitponente muy·. re
presentativo de iasCQndiciones socio-culturales de los 

. grupos indígenas y.' .(le su misma identidad étnica, y qUe 
las formas adoptadas por los cambios U·ng'Ülsticos pueden ! 

ser 'reveladoras de diferentes tendencias· .endichomedio, 
orientadas unas' hacia el mesth:ajey la . integración y 
otras en el sentido de la resistencia. y la margá,nalidad; 
aun cuando esta doble ecuación puede combinarse en dis

. tintos modelos.' 

En los .actuales.procesos de cambio y de modemizac:ión, 
pero tamb~én de crisis porque atraviesa la sociedad ecua
toriana, yen general los países de tradición andina, 
el CAAP (Centro Andino de AcciónPopular),·.expresa la ne
cesida~ de iQdagary debati~ sobre el futuro de lospue
bloS indígenas. y' muy pijrticu1armente sobre ¡¡IS diversas 
fopoas . que pueden adoptar los cambios a los que se 'en~ 
cuentran sujetos. Las, políticas públicas y los programas 
de desarrollo. teQdránque adecuarse tanto a las nuevas 
condiciones .... de la . sociedad' nacional: como a Úlsestra
tegias y orientaciones que tomen los distintos sectores 
~~~. ' 

Esta investigación y Su 'publicación . fueron posible gra

cias a la capacidad y dedicaciQn de su ' autor I nuestro
 
compañero ;José Sánchez-Parga; a la iniciativa y apoyo de
 

. Margari ta .Nieuwenhuis y, su insti tución, CEBEMO; a la coo
peración 'de IQ&..miembros de los equiPos de campo del CAAP 
y "los indígenas con· quienespermamentemente compartimos 
sus preocupaciones y esfuerzos. A todos, 'nuestro¡¡grade~ 
cimiento y esperanza de continuar en la búsqueda de 
nuestra identidad; libertad'Y desárrollo. 

Francisco Rhon DAvila 
DIRECTOR EJECUTIVO 

-CAAP-.. 
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, 1. PLANTEAMIENTO PRELIMINARES

El . bil ingüismo es un fenómeno complejo, no sólo l í.n
güistico sino tampién socio-cultural y del que 'no son
ajenos factores de otro orden como políticos y econó
micos. Resultado del encuentro e interacción entre doS
cul turas, el . bilingüismo en los Andes adoptará formas y)

,procesos correspondientes al tipo de relaciones que se
, establecen entre la socíedad' colonial hispano-hablante y

los grupos indígenas en su mayoría quichua-hablantes.
Aunque el'quichua 'en la Sierra septentrional de los Andes
se introduce en las postrimerías del Imperio incaico, y
se extenderá y afianzará tomo "Lenqua franca" en el medio
étnico bajo la mísma colonización española.

No es extraño, por elloí que el bilingüismo entre los
indígenas comience a desarrollarse ya a partir'del siglo
~VIentre aquellos sectores de.la población aborigen que
aparecen como mediadores de la relación colonial: las'
autoridades étnicas y los grupos comerciantes.

Resulta asimismo evidente que las condiciones ecológicas
y geográficas (tanto por razones económico-productivas
como viales y de comunicación) contribuyeron a espacia
lizar diferencialmente.la forma que fuer~n'adoptando los
contactos e intercambios culturales, y co~secuentemente

las Inf Iuenc í as tnter l ínqüíst í cas deltastellano y el
quichua. .

Estasobservaciónes generales son importantes en su re
trospectiva histórica para entender que los procesos de
bilingüi~mo en las regiones andinas, sus actuales carac
terísticas y distribución, se remontan a épocas muy an-
teriores. .

Pero un estudio sobre el bilingüismo en su actual si
tuación, sus formas, tendencias y, configuraciones geo
gráficas.no puede pasar PO{ alto procesos históricos más
recientes que en parte'han impreso nuevas formas y ten-

, dencias y también nuevas aceleraciones en sus cambios.
Queremos resaltar aquí algunos de estos factores y pro- '
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cesas históricos que siguen incidiendo en el fenómeno del
bil ingüi smo.

a) La escolarización del indígena, asunto al que de
dicamos un particular capítulo, aunque se remonta
épocas muy anteriores, cobra un nuevo impulso a par
tir de la "comunalización" de los sectores indígenas
(desde la década de los 30), se incrementa y amplía
a raíz de la Reforma Agraria y bajo el influjo de la
MISION ANDINA (década 60 y 70), Y con la fase de
"Moderniza-ción" del Estado, integración de la so
ciedad na-cional y del "Desarrollo Rural" (década
del 70 y 80), alcanza su mayor amplitud. La explo
sión edu-cativa del indígena se ha traducido en la
insta-lación de un elevado número de escuelas en las
zonas rurales aún las más apartadas y el 'crecimiento
de las inscripciones escolares en el medio campesino
y étnico. .

En este sentido la escolarización. ha desempeñado y
sigue desempeñando un papel fundamental, en la gene
ralización del bilingüismo entre los indígenas, y en
cierta medida también en su castellanización. Aunque
la escuela por sí sola no es capaz de operar este
cambio, no cabe duda que lo inicia y crea las mejo
res condiciones para que pueda llevarse a cabo. Ya
que por lo general sólo el niño indigena escolari
zado se convierte en un importante mediador cultural
y económico de su grupo familiar y comunal. Nadie
mejor que él' se arriesga a la migración.

b) Las Reformas Agrarias (1964-1973) a las que hemos
aludido, no sólo liberan la fuerza de trabajo in
dígena sino también la misma sociedad étnica, su
cultura y su conciencia. La hacienda deja de ser
intermediaria de las comunidades y familias in
dígenas con la sociedad nacional (blanco-mestiza),
lo que obliga a aquellas a establecer sus propias e
inmediatas relaciones no sólo con dicha sociedad
(con los pueblos y ciudades, con el mercado) sino
también con el Estado y sus aparatos. En este nuevo
contexto de relaciones y de nego-ciaciones, de rei-
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vindicaciones y aún de alianzas (sooro-pot í trcas y
culturales) el bilingüismo se vuelve una estrategia
de supervivencia yde reproducción de los ,grupos ét
nicos. '

.c) La ,articulación al JDeI'cado del campesinado indígena, .
entendida en . gran medida comorresultedo de Ios dos

,factoresanterioresr' alcanzarártueva iritensidad y
.: amplitud con la' consolidáción de un mercado interno

en e~ país, y con el crecimiento quellegart a tener-
los mercados regionales y sonales, .cuya mult i pl í ca-

. .cfórtdata delósaños '70 y se continúa en la década
de los 80. Vinculado a estefenómerto, se desarrolla
por el. mismo período urisístema de ' redes ví.a les.. de

. carreteras y cami-nos, ·que facilitarán las comunica
ciones; y . que además de vehicular intercambios eco- '

, nómicos y culturales aceleran la moví l í dad-caapear
nc -Lnd.ígena y aumentan sus posibilidades de despla
zamiento.

d) . La migración cón su variada gama de modalidades tem
poralesy de disponibilidades espaciales, hará del
can:tpesino-illdígena el sector. 'más transeunte de la
sociedad nacional, y también el que ha llegado a
adoptar una mayor maleabilidad laboral. En sus tras~

, lados a Las-c íudades de la Sierra, a las zonas ur
banas O' rurales de la Costa o a los, aSentamientos de
coloniza,ciémdel Oriente. ha sido capaz de Hietaboli- .
zarse. en, los trabajOS y oficios 'más diversos, casi
siempre los peor remunerados; p.ero que al menos pa
recen complementar estrategias de supervivencia, cu
ya lógica todavía no ha sido fácil de deScifrar.

La migración ha sido y sigue siendo uno de los fac
tores . determinantes en la conformación de amplios
sectOres de bilingües. indígenas, principalmente en
tre los hombres~

--,
.- e) ,La urbanización . de la sociedad nacional. Este pro-

ceso, también ,estrechamente relaCIonado con el an
terior,alcanza su punto' culminante a finales de la
-década de los años 70, cuando la población rural del
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país era todavía mayoritaria" para pasar a princi
pios de los años 80 a ser predominantemente urbana;
cuando la relación campo-ciudad se invierte demográ
ficamente.

1950 1974 % 1982 . % 1989
------------------------------------------------------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - -

Población
total 3.202.757 6.521. 710 8.060.712 10.490.249

Población
Urbana 914.769 28.5 2.698.772 41. 4 3.968.362 49.2 5.887.206 56.1

Población
rural 2.287.988 71.5 3.822.988 58.6 4.092.350 50.8 4.603.043 43.9

FUENTE: Censos
ELABORACrON: CAAP

Ello se ha debido sobre todo a la explosión poblacional
de las grandes ciudades (Guayaquil y Quito), al creci-
miento de lás ciudades intermedias (Cuenca, Riobamba,
Ambato en la Sierra; Machala, Quevedo en la Costa), pero
también al surgimiento de nuevas ciudades (como Santo
Domingo de los Colorados), y aunque en menor escala al
crecimiento demográfico de los pueblos (Cabeceras Can
tonales) y aun de los centros parroquiales rurales.

Esta urbanización ha arrastrado consigo a una gran po
blación indígena quechua-hablante, y que en gran número
en un plazo de 30 años, ha atravesado rápidamente una
fase de bilingüismo para castellanizarse definitivamente.

Dos casos pueden ser ilustrativQ de este proceso. Uno se
refiere a la integración del perímetro suburbano de Qui
to, donde según el censo de 1950 la población bilingüe
era muy superior a la población quichua-hablante. En los
80 el bilingüismo ha casi desaparecido en dicha pobla-
ción de las parroquias rurales. .

5



H M .TOnL %

----.----------------------------------
Población quichua 1.406 2.587 3:997 5.8.

Población bilingüe 7.969 7.185 12.729 18.5

P~oblación total(cene.) 34.381 34.314 68.695

FUENTE: Censo de 195U

El otro caso se refiere a Tabacundo, en el cantón Ca
yambe,·. que se encuent ra en cambio en el perímetro de una
zona de amplio dominio quichua.

H M TOTAL %

. ---------------------------------------.
. Población quichua 249 316 5h5 10.3

Población biling~e 224 206 430 7.8

'. '. Población totaljcens.~ 2.571 2.908 5,419

FUENTE: Censo de 1950

En la actual í dad e l quichua' ha desaparecido práctíca
mente en esta zona.

f) Un: último factor cuyos efectos son de difícil es
timación pero no por ello de consecuencias menos
importantes en la conformación del bilingüismo.
indígena tiene que vereon el impacto cultural de
las.' "mass .media": la ~ifusión de la escritura
(periódicos), de las radios y de la TV. Simultá
neamente a medida que los contactos culturales entre
la sociedad indígena yla sociedad blaneo-me~tiza se
van despojando de las tradicionales violencias y de
aspectos coercitivos, se ha ido estableciendo un mo-
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delo de interculturalidad
bilingüismo de los grupos
ha hecho posible más fácil
tellanización.

que ha actuado sobre el
indígenas, y por supuesto
su tránsito hacia la cas-

g) Estos procesos más gruesos, que han operado en las
transformacíones étnicas, incorporan una multipli
cidad de componentes, muchos de los cuales influyen
de manera particular en el bilingüismo indígena. Nos
parece importante subrayar entre ellos el de la di
ferenciación campesino-indígena. De otro lado, este
particular proceso no puede ser desligado, respecto
de la problemáatica que aquí nos interesa, de esa
mayor osmosis que la misma sociedad nacional blanco
mestiza presenta ante el mundo étnico facilitando
las metabolizaciones socio-culturales del mes~izaje.

Todos estos operadores del fenómeno del bilingüismo,
en el medio indígena, aunque caracterizados como
procesos globales han encontrado estrechas corres
pondencias con dinámicas generales desde los grupos
étnicos. Y en tal sentido este horizonte de causa
lidades y explicaciones del bilingüismo tendría que
ser completado por aquellas respuestas e iniciatívas
étnicas, que de alguna manera han configurado dicho
horizonte del bilingüismo: su fuerte demanda educa
tiva, su adopción de modelos tecnológicos, su diver
sificación productiva con el desarrollo de la línea
artesanal, su capacitación laboral y sobre tod9 su
participación en la arena política nacional y lo que
ello ha supuesto como extensión y profundización de
los movimientos organizativos.

Este grueso marco de interpretación de- las actuales
condiciones del bilingüismo indígena en la Sierra
ecuatoriana puede proporcionar una idea aproximada
de las profundas transformaciones socio-culturales,
de las cuales no siendo el bilingüismo más que un
elemento no son todavía suficientes para caracte
rizar éste. Sin embargo, constituyen un indicador
general para apreciar en qué medida pueden acele
rarse los ritmos y ~recuencias de la aculturación y
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· de los cambios' lingüísticos en la población í ndí.
gena; pero también cómo 'pueden ser diferentes los'
comportamientos, las situaciones y tendencias del
bilingüismo~e acuerdo a cada región y a las par- '
ticularidades de cada grupo étnico.

Lo que a continuación nos proponemos es en primer
lugar una' medición estimativa del bilingüismo, que a
pesar de la,distancia histórica de los datos dispo
nibléspueden permitirnos: a) una caracter í sací ón de
las distintas formas. y procesos del fenómeno; b) una
apreciación de sus tendencias.

Esta indagación más general proporciona el encuadre
· para acercar nuestro estudio a las' si tuaciones más
aetuales con análisis de casos en tres provincias y .'
en dos zonas muy .representativas de cada una de
ellas.

Puesto que una particular consideración de nuestro
estudio se refiere a la Educacrón Bilingüe, nos ha
parecido impoitanteprestar uná detenida atención al
sistema educativo escolar y a los procesos de esco...,
larización.en el medio campesino indígena. Un tal
análisis nos permitirá no sólo entender el contexto
educativo del. bilingüismo, evaluando el ' factor es . ...;
colar en dicho fenómeno', sino' también evaluar el

·mismo'céJ,rácteralternativo que ofrece la propuesta
de . una Educación Bilingüe para los sectores
indígenas quechua':;'hablantes.

2. PRESENTACIONY METODO

Hemos iniciado' este estudio con una. recopilación bi
bliográfica de todas aquellas publicaciones relativas. a
la Educací ón Indígena en . los paísesandirios, posterior a
la recogida en la obra editada. por IDRC-CRDI-GIID,Infor
me lns'.Bibliografía sobre Educación' Indígena en América

(Latina, de Alvaro ARIAS y Guillermo ISAZA, abril. 1988.
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De todo el material seleccionado hemos realizado una lec
tura crítica de aquellos estudios más relevantes en el
Ecuador con la doble finalidad de: a) evaluar el estado
de la investigación en el campo de la educación indígena;
y b) de sefialar cuáles son las principales orientaciones
de los estudios realizados en dicha área.

La hipótesis principal que ha orientado nuestro estudio
respondía al siguiente interrogante: en qué medida los
procesos de modernización de los sectores campesinos
indígenas, y de manera muy particular la escolarización
(considerando ésta en su mayor o menor antigüedad en cada
zona y en sus diferentes grados de masificación), han in
cidido en el fenómeno del bilingüismo? Esta misma cues
tión nos ha llevado a relacionar la escolarización, la
alfabetización y el bilingüismo. En la primera parte re
cogemos, elaboramos e interpretamos la información más

-general, que nos permitirá mejor procesar y ana}izar los
ulteriores datos de la investigación.

Dentro de un diagnóstico todavía aproximado y general
(pero el más preciso que se ha llevado a cabo desde la
investigación histórica de Gregory Knapp, 1986) en el que
intentamos un mapeo al nivel parroquial dél uso del qui
chua en las provincias de la Sierra ecuatoriana, presen-

. tamos el ámbito regional de la muestra de casos seleccio
nados, en donde hemos realizado la investigación.

Esta pregunta inicial podría resultar muy pertinente para
comparar el impacto diferencial que puede tener la esco
larización en distintas áreas sujetas a procesos socio
culturales más o menos acelerados o importantes. De hecho
la información recogida nos permitirá observar: a) en qué
medida la escolarización no tendría los mismos efectos en
la alfabetización y bilingüismo de varones y mujeres, y
b) dichos procesos educativos y lingüísticos serían más o
menos lentos y eficaces de acuerdo a las zonas de estu
dio. Con esta finalidad se realizaron las encuestas para
medir etá-riamente tomando en tres generaciones, los cam
bios de comportamientos en la escolarización, alfabeti
zacón y bilingüismo. Así mismo hemos incorporado datos

9



sobre condiciones laborales ymigra~ionales de la,pobla
cióncampesino-indígéna ,para entender en qué medida· tales
cambios inciden en los' procesos y' .comportamientos iin
gÜísticos. E~tos resultados exponemos yana11zamos en el

.capitulo siguiente.

ComO. información cOmplementaria hemos registrado los da
tos'sobrebilingüismo infantil;paterno/materno ydomés
tico de una muestra de Centros Infantiles (Huahuahuasi),
progra,maquese desarrolla de manera muy desigual en pro
vincias y zonas de la sierra con población indigena.

En ta úl tima parte . intentamos ubicar la educación bilin
güe.,..intercultural dentrodel contexto de las políticas
estatales 'y deotrospr6gramas de Educación indígena,
aproximando una evaluación critica de ellos. Discutimos

/ tambiérr una serie de planteamientos teórico-metodológicos
de ,la Educación Bilingüe.

Para obtener un perfil. relativamente preciso de los re
sultados de, la escolarización, hemos llevado a cabo un
análisis de una muestra de Tesis elaborada por los alum
nosegreisados de un colegio normal, que en un, p~incipio

estaba orientadó a la formación de Educadores Bilingües,
pero que ,'en 1987 abandonó esta, orientación .. El análisis
de este material, fue realizado en base' a losrefetentes
teór í co-anaít t í cós ,y,a los resultados' de una investi
qac í ón anterior (cf r., J.' Sánchez-Parga, Aprendizaje, .
conocimiento y comunicación en la comunidad andina, CAAP,
Quito, 1988). Planteábamos en ,dichos aná.lisiS en quéme:
dida todo ,el proceso de escolarización de 'estudiantes
procedentes del medio campesino' indígena, que habia com
pletado la educación secundaria, había logrado desarro
llar una "racionalidad gráfica"; ·enotras palabras: en
qué grado el manejo dé la lengua castellana habría re.,..
basado :una "racionalidad oral", incorporando las formas
lógicas de la racionalidad gráfica de la lengua. Fenómeno
éste que se 'expresaria en la misma forma de elaboración
de los textos.
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Si los resultados de esta indagación pueden ser muy
reveladores de la calidad del proceso de educación
aprendizaje de la escuela y del colegio, ellos mismos
proporcionan indirectamente una evaluación de las con
diciones socio-culturales de los sectores campesinos
indígenas para producir y garantizar la reproducción de
una masa literaria, capaz de incorporar de manera al
menos relativa o habitual a la lectura y escritura su
proceso educativo y de socialización.

En base a toda la información y análisis de los capí
tulos precedentes abordamos como conclusión interpre
tativa la problemática de la educación indígena, y de
manera particular de la educación bilingüe intercultural.

Hay investigaciones cuyos resultados más importantes no
son las respuestas a las cuestiones inicialmente plan
t~adas sino el relevamiento de nuevos proplemas. Tal ha
sido el caso de nuestro estudio . sobre el bilingüismo en
la Sierra ecuatoriana, cuyo modesto objetivo era caracte
rizar los procesos y perfiles de dicho fenómeno.

En el transcurso del trabajo, del análisis y procesamien
to de los datos, han ido surgiendo nuevos planteamientos
y visualizándose referentes conceptuales de mayor inte
rés. Hacia esta problemática ulteriormente definida hemos
querido reorientar de manera provisional la elaboración e
interpretación de algunos de los materiales e información
recogidos.

En este sentido lo que planteamos aquí de manera sucinta
es, por una parte, la metodología y las conclusiones (to
davía parciales) de la investigación, y por otra parte,
las proyecciones teóricas y analiticas que podrían orien
tar un nuevo estudio.

Nuestro planteamiento inicial del problema fue considerar
el bilingüismo en la sierra ecuatoriana como un fenómeno
y un proceso socio-cultural, del cual era necesario inda
gar tanto los factores que lo definen como los distintos
comportamientos lingüísticos y socio-culturales que dicho
fenómeno recubre. La cuestión así establecida nos impone
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ya determinadas líneas rnetodológicas,que serían las de
sarrof'ladas por la í.nveat í qac í ón: pero al mismo tiempo' se,
abre la perspectiva de Ident í fícar una nueva dimensión de
la problemática, y que podría ser enunciaaaen los si~

gúientes términos: QUE TIPO DE CONDICIONES y PROCESOS, SO
CIO-CULTURALES INCIDEN, Y DE QUE MANERA" EN· LAS SITU,ACIO-

" NES LINGUISTICAS y DE BILINGUISMO; y también cómo deter
minados comportamientos lingüíSticos operan al interior
de los procesos socí o-cul turales. enelmed'io ,ind'ígena.

Más allá de los análisis de diagnóstico, ,de caracteri
zación de los perfiles ' y procesos Lí.nqúí st í coa la in
vest.igación que presenta.lIos intenta comprender éstos
dentro dé los 'contextos generales y de aquellos gar.,.
ticulares de las regiones y zonas donde hemos realizado
la investigación.

La investigación fue organizada én 'tres fases y direc
cí ones , La primera parte del trabajo consistió en un
estudio retroSpectivo cuyoS objetivos era caracterizar
los procesos lingüísticos y de bilingüismo en los'grupos
indígenas de la Sierra ecuatoriana tomando 'como referente
el Ce~so de 1950.

, El valor de este Censo de 1950, ya trabajado por G. KNAPP
en,su obra Geografía Ouichua de la Sierra del'Ecuador
(Abya-Yala. 1987), es la detallada información sobre in
dicadores lingüísticos de la población, a niveles provin
ciales, ,cantonales y parroquiales, presentando datos so
brepoblación quichua y castellano-hablantes por sexos,
distinguiendo unbilingüism~_castellano-quichua y un
bilingüismo quichua-castellano.

Ha sido en ,base a esta información que ya G. Knapp había
establecido en la Sierra ecuatoriana una caracterización
geográfico-Hngüistica y cul tural , identificando una do
ble'tipología: a) áreas de·"dominio quichua" donde,más
del 75% de la población rural y un 10% de, la población
urbana es ' qurchua-hablante: b) y las áreas de "concen-
tración quichua". '

12



Las zonas de "dominio quichua" se übican una en el sur de
Imbabura y norte de Pichincha; otra abarca el eje serrano
deCotopaxi, Ambato, Bolívar, Chimborazoy Cañar; y la
tercera recubre amplios islotes también serranos del
Azuay y Loja.

Como zonas "nuc l eares " o de concentración quichua se
identifican: Cotacachi-Otaválo~Cayambeen la sierra nor
te;. Saquisilí-Pujilí y Cajabamba-Guamote en la Sierra
central; y por último Cañar-Biblián y Saraguro en la
sierra meridional.

A partir de esta elaboración de G. Knapp hemos intentado
verificar la siguiente hipótesis:. en el perímetro de las
áreas de "concentración quichua", donde la población qui
chua-hablante es inferior al 60%, el proceso de caste
llanización se ha acelerado en estos últimos 40 años.
Dicho proceso ha dado lugar a un cambio língüístico
cultural, por el cual la mayoría de la población se ha
convertido en castellano-hablante o mantiene en porcen
tajes menores un bilingüismo "mestizo" o de "t.rans í c í ón",:
que mantiene el quichua ya no como "primera lengua" sino
como "segunda lengua".

Por el contrario, en las áreas de "concentración" la po
blación quichua sigue siendo mayoritaria sobre el 60% y
70%, conservando la lengua aborigen, y desarrollando un
"bilingüismo étnico" que incorpora el castellano como
"segunda lengua".

Dentro de esta misma línea de indagación resulta inte
resante observar en qué medida en algunas zonas el au
mento de la población bilingüe es proporcional al de
crecimiento de la población quichua hablante, y cómo en
éste cambio puede presionar una mayor proporcionar de
población castellana-hablante; y también en qué medida en
otras zonas la elevada proporción de quichua-hablantes es
muy superior a la población bilingüe y castellano hablan
te.

13



El análisis'"delos comportamiento lingüísticos de acuerdo
a los sexos muestra dos fenómenos ilustrativos de dichos
procesos. Por un lado, en el usode1 "bUingüismomesti
zo" o de -transición al uso del castellano, y en la misma
castellanización, tanto hombres cómo mujeres "participan
en igual proporción; por otro lado; en cambio, en las
áreas sobre'todó de "concentración" quichua, la incor-
porecí óndé.; castellano como "segunda lengua" (el "bí Lí'n
güismo"'étnico) es por lo general predominante entre los-
hombres más que 'entre las mujeres. .

Sin embargo, esta última caracterización presenta di fe
rendas particulares dé acuerdo á. las. zonas: en algunos

. casos el sectoide hombres bilingües (quichua-castellano)
es muy superiorcil de las mujeres monolingüe~ (quichua);
en otros, por el contrario la diferencia entre el'bilin
güismo masculino;y el monol í nqüí sno femenino es menor.

En esta primer'a fase del estudiO y como un procedimiento
de t rans í cí ón para l os análisis ulteriores nos parecí ó

importante, procesar la ínformac.ión sobre las condiciones
escolares y ni veles - de instrucción,' para relacionar los
comportamientos y cambios lingüísticos con uno de los
factores fundamentales de dichos fenómenos. En otJ;as"pa-

-labras, se trataba de Inves't í qarien qué médida la - esco
larización yalfabetizaci6n podían. ser tanto un exponente
de transformaciones socio-culturales como un factor de
los mismos cambios y comportamientos lingüísticos enel
medio indígena. -

Dé hechO, el 'proceso de- escolarización que se extiende e
int,ensificademaneraaceleradá. en las décadas posterio
res al Censo de 195Q va a precí pí tar los cambios qué re
flejan Los datos de. dicho Censo y a resaltar las d í fe ren
cias lingüístico~culturalesentre las áreas de "concen
tración" quichua y aquellas otras áreas de "domrnro",
Mientras la caste.l l anízac'íóa se amplía en éstas a ritmos
más acelerados; el mantenimiento'delqúichua en aquellas
se concentrá cada vez más en las áreas nucleares y la
castellanización aparece como un proceso mucho más 'lento
frenado por lo que denominamos "bllingüismo étnico"., -
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La elección de las tres provincias, Imbabura, Cotopaxi y
Chimborazo, y de los dos cantones, en cada una de ellas,
tomados como muestra representativa para los estudios de
caso se realizó en base a una razón principal: ~l predo
minio étnico y el porcentaje de población quichua-hablan
te según los datos censales de 1950. Estos datos a nivel
de los mismos cantones, corresponden a los datos sobre
poblact ón analfabeta.

Esta elección nos proporciona así mismo un universo sufi
ciente para verificar en qué medida pueden s~r diferentes
y plásticos los comportamientos lingüístico, y cómo den
tro de una misma región llegan a detectarse condiciones,
perfiles y tendencias distintos. De manera particular nos
ha parecido incluso posible detectar dentro de cada .re
gión una zona cantonal con características más moderniza
das, mientras que la zona vecina presenta una situación
más tradicional" lo cual se refleja en comportamientos
lingüísticos y de bilingüismo diferentes según los casos.

La segunda parte de la investigación tomando los refe
rentes de los procesos lingüísticos elaborados a partir
de los datos del Censo de 1950, y completados con los
análisis sobre dos procesos de escolarización y alfabe
tización de las zonas elegidas, aborda la actual situa
ción lingüística y de bilingüismo de dichas zonas, tra
tando de identificar los procesos y situación más ac
tuales.

Para ello se realizó una encuesta en 14 comunidades re
presentativas de las seis zonas-cantones de cada una de
las provincias que elegimos para el estudio.

El cuestionario, dirigido a adultos-casados entre los 25
y 35 años como objetivo general registra los datos sobre
ocupación laboral, niveles de instrucción y comportamien
tos lingüístícos en tres generaciones: el de los "padres"
encuestados, la tercera generación de los abuelos, y la
primera de los hijos, para podpr así determinar al inte
rior de la familia como se han operado los cambios.
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f La información quefremos recabado responde a los' siguien
tes indicadores respecto a laS tres generaciones:

Situación -Laboral y migraciorial , ,
,,' Alfabetizaci6n (Lebtura y-escritura)

-Niveles de instJ;'ucci6n
~Uso del quichua y del castellano (si, no, poco)

-,Lengua'que se ,habla en el hogar
Lengua que se habla en la comunidad
Lengua que se habla en las Asambleas

,;.. Lengua que se habla eIi presencia de mestizos

Hemos' también registrado los datos relativos ,a ' la
audición' -radial y programas escuchados (quichua Y/o
.ceste l Lano ) y a las modalidades de' cálculo (memoria,
dedos, escritura, mecánica).

3~, ESTADO DE LA CUESTION SOBRE EDUCACION IN~

DIGENA Y EDUCACION,BILINGUE EN EL ECUADOR

_A pesar del significativo desarrollo atcenzado-por las
ciencias sociales en el Ecuador, a partir sobre todo de

,la;segunda mitad de la década de' los 70, el campo de la
educación es probablemente el que acusa 'una mayor escasez
de estudios, investigaciones y publ í cac í onés c Y una eva
luación crí ticade éstos 'proporcionaría -un saldo muy mó':'
desto en cuánto a cortes teóricos y metodológicos así
como a propuestas. En gÉmeral la bibl Loqraf í a reciente
sobre la problemática educativappdria ser 'clasificada en
cuatro grandes' áreas. '

a) Aquellos' trabajos, realizados desde', organismos pú
blicosy'orientados hacia la gestión y planificación
educativa.

b) Estud.Jos, de carácter" académico o puntuales inves
,tigaciones . de diagnóstico llevados a cabo por 'per
.sonal universitario y por instituciones privadas.
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c) Publicaciones de ensayos, y sobre materiales en
torno al tópico de la "educación popular" ..

. d) El campo relativamente nuevo que a inicios de los
años 80 se abre con los estudios e investigaciones
sobre la educación indígena.

Esta última área, cuya problemática nos interesa abordar
aquí, ha sido trabajada tanto desde el ámbito estatal
como desde las universidades e instituciones privadas y
hasta desde las mismas organizaciones étnicas; y por lo
general los estudios producidos dentro de ella se han
encontrado articulados a particulares proyec~os y pro
gramas educativos en el mismo medio indígena.

Otra particularidad del tratamiento de esta problemática
de la educación' indígena ha sido la diversidad de enfo
ques: sociológicos y antropológicos, lingüísticos y edu
cativos. Y no cabe duda que los estudios e investigacio
nes orientados hacia esta área de la educación no sólo
son los más numerosos sino tambiéri los que han suscitado
mayor interés y generado más iniciativas y nuevos plan
teamientos.

Por esta misma razón nos parece importante una revisión
crítica de la bibliografía sobre esta particular temá
tica, dividiendo nuestro análisis en dos territorios di
ferentes: uno, más estrecho, referido a aquellos estudios
e investigaciones sobre las .condiciones y procesos educa
tivos en el medio indígena; y otro mucho más amplio, ocu
pado por la "Educación Bilingüe-Intercultural".La divi
sión del presente estudio en ·estos dos territorios no
responde únicamente a razones funcionales de nuestra ex
posición, sino al hecho que los mismos trabajos analiza
dos, investigaciones y publicaciones, se centran en el
uno o el otro asunto, marcando así un recortamiento entre
la problemática de ambos territorios.

Aunque.los trabajos publicados, que nos proponemos revi
sar, tienen un valor muy desigual, nos' parece reflejar
mejor los intereses, .las tendencias y condiciones actua-
les de la investigación educativa en el medio indígena
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que las politicas y vící aí tudes edt.tor í ales, Y .en tal
sentido, hemos se leccí onado aquellos, estudios que siendo
los más representativos con' mayor facilidad y precí s í ón
nos permitan un balance <1e ese "estado del arte" en los
estudios sobre equcación indígena D

•
, , .

1.

, ..

Algunos estudios de la realidad educativa indígena
. son real í aados desde referentes teór í cos , analiticos

y aün metódol(>gicos ~otalmente" ajenosra la real idad
socio-cul tural étnica.EIl" .una de estas ,líneas 'de
desfas.amiento Se$itúa. como éjemplo típico, la in
vestigacióndeAAtOlÚQ POLO,.púbÍicada con el titulo
¿Escolarizar al indígena? , (Abya-Yala, 1981). Aun-

- que el autor se esfuerza en 'garantizar y autorizar
la pertinencia y adaptación de. los instrumentos me
todológicos empleados para medir "el nivel intelec~

tual y la conroraactónde la personalidad en los. ni-
'ñós de algunas comunidades" (tal es el subtitulo de
láobra) indígenas, consideramos que los criterios
de inteligencia, la madurez psico-matora y el equi.;..
librio no tienen en· cuenta las formas propias del
pensamie~toindígena (itíndígenas Knowledge"); yque
ciertos' indicadores como el "nivel de aspiración"
traicionan un desconocimiento ,de lo' que, es la sóció
cultura~dina, y muy p~rticularmente de· la orien
tación fuertemente colectivizadora del modelo de
socialización. de estas etnias. Por estas razones
rasultaobvio; que en las,conclusiones .del estudio
losninos indígenas escola.rizados aparezcan con

, mejores ni~eles de inteligencia y madurezque·los no
esco1~rizados.1
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2. Otro género de investigaciones intentando ser más
globalizadoras de la problemática eductiva en el
medio indígena, incorporan contextos sociológicos e
históricos más amplios.

El estudio de Allan CASTELNUOVO y Germán CREMER, La
Desarticulación del mundo andino. Dos estudios sobre
educación y salud (Abya-Yala, opto. Sociología PUCE
Q.( 1987), incurre de manera todavía más aberrante
en el tratamiento de la realidad étnica y sus con
diciones eductivascon referentes conceptuales dis
torsionadore$ del objeto de estudio, al recurrir a
la t~oría blegeriana para explicar la transcultu
ración del indígena andino. Para ello toma como
campo de análisis la "agresión y resistencia" del
aparato escolar, considerando que una educación más
próxima al universo socio-cultural étnico, como la
ofrecida por elproyecto MACAC, representa una alter
nativa menos agresora. El estudio es tan rudimen
tario en sus planteamientos como simplista en el
manejo de los datos y dogmático en sus·conclusio
nes. 2

Otro estudio de índole muy diferente se lleva acabo
dentro del Programa de "Educación Bilingüe lntercul
tural" publicado como "Informe de una Investigación
Socio-lingüística en áreas quichuas", (Abya-Yala,
1987) y que lejos de una investigación no es más que
una encuesta-sondeo de opinión. Este trabajo carece
de planteamientos teóricos y de hipótesis, y aunque
la muestra de la encuesta es muy amplia, su procesa
miento ni siquiera toma en cuenta los diferentes in
dicadores ni saca conclusión alguna de los resulta
dos de acuerdo a los distintos sectores encuestados.
y pensarnos que el objetivo de "detectar la opinión
de varios grupos del sector campesino sobre la edu-

2 En descargo de esta publicación merece
sefialarse que es resultado de un estudio para
la obtención del grado de sociología.
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cqción bilingüe" (p~19) hubiera podido real~~arse de
manera más hábil e inteligente ..

Si como sondeo de opinión él estudio resulta ingenuo
y torpe, al confundir un a.rtificio temático, como es
la educación bil Inqüe, intercul tural, con un problema
deindágación, elagravan~e de su publicación es que

, lleva. la fi.rma del Ministerio de Educación y Cultura
y de laSociedad Alemana deCooperqción Técnica.

DentrQ del mismo marco del Programa EBI (Convenio
del Ministerio de Educación y Cultura con GTZ de
Alemania), Jorge RIVERA elabora un estudio, que
dentro del género que nos ocupa es él intento más
importante por racionalizar teórica" metodológica y
políticamente la propuesta de una educación bilingüe
Irrtercul tural, /La obra fue publicada, con el título
Una pedaqogiapopular para la educación intercul
tural bilingüe (Abya-Yala. Qúito, 1987). Por esta

. razóndedí caremos va este texto un análisis crítico
más d~tenido.

"

Jorge .Rivera aborda la ardua tarea de pensar la
.Educación Intercultural Bilingüe, (EBI) recono
ciendo que están todavía .por elabotat sus presu
puestos . conceptuales y metodológicos de .el La. Tal
reconocimiento no impide al autor, y, tampoco es una'
qbjeción ,por nuestraparte,penspr el probiema,sus
implicaciones y 'alcances, y mucho menos caracterizar
laintuestionable a.lternatividad de dicho programa
educativo. Pero esto mismo ' ll~va a ,un continuo des
lizamiento,de pre$entarcomo "principios pedagógi
cos" de la- Educación Bilingüe Intercultural lo que
serían sus presupuestos más políticos (cfr. p. 53).

En tal sentido nos parece importante hacer una re':'
,censión de esta obra en base no tanto a sus ausen-.
cias y'límites, o a lo que en ella podemos achar en
falta, en cuanto a las indefinicion~s de la proble
mática plante9da.



Según ésto, nos parece que ya del primer capítulo
surge un interrogante que atraviesa todo el libro:
qué pedagogía, para qué desarrollo? Reasumir esta
doble pregunta a su primer término (qué pedagogía)
lleva a Jorge Rivera a una segmentación de la pro
blemática: aislando el fenómeno de la educación in-
dígena de los procesos nacionales en los que se en
cuentra inscrita, y de alguna manera referida, y
dando a los parámetros de esta pedagogía una o~ien

tación si no exclusiva eminentemente endo-étnica.
Pensamos que no es ésta la intención del autor, ya
que un tal presupuesto podría coherentemente ser ra
dicalizado al extremo de sostener que la más autén
tica y original educación étnica sería la de dejar
ésta corno parte integrante del tradicional proceso
de socialización indígena. '

Esta observación puede cuestionar también ese ob
.jetivo de la EBI de hacer de' la cultura indígena
objeto y contenido de educación, cuando en realidad
la cultura es un proceso social, y sólo corno tal
puede constituir un referente educativo, el plasma
donde se desarrollan las formas de socialización,
pero no materia pedagógica. Concordamos en ello con
J.R. que "un objetivo educativo no puede ser mante
ner la cultura" (p. 105, cfr. p. 82).

Nos parece que este tipo de deslizamiento afecta
profundamente la compresión teórico metodológica, y
aún política de la propuesta EBI. Insistir que se
trata de una pedagogía DESDE el indígena, desde su
cultura y sociedad puede conducir a ignorar que la
sociedad y cultura indígenas se auto-comprenden en
referencia a la sociedad nacional y a la cultura
blanco mestiza. Y en tal sentido pensar una pedago
gía indígena desde y para indígenas podría tener un
efecto tan segregacionista, que a la larga sería re
chazado por los mismos ind:genas, de la misma manera
que rechazan una "univer.. í dad indígena 11 (cfr. pg.
51s).
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2.2'

'Conjugar educación popular con educación étnica nos 
parece un planteamiento problemático, tanto más si
atribuimos a ésta °contenidos de .clase" (p.2l) y
"reivindicaciones clasistas" .Ip~ 22), lo que por una
parte es múy cuestionable (ya que hace referencia a
la' "forma" elase de . Ios sectores indígenas) y por
otra parte sería de alguna manera contradictorio con
la.especificidad cultural y étnica que se atribuye a

. dicha. educací.ón.. . .

E-stos aspectos son fundamentales para definir el ob
jetivode una EBI, en general, y el perfil del in
dígena adecuado en este programa. Dentro Qe dicha

·.perspectiva la 'alternBbilidad de la ,propuesta al
modelo .escolar oficial nO es suficiente, y aquí la
falta de indefiniciones pedagógicas es grave. El
mismo J .R. sostiene que reducir la EBI a "la rei- .
vindicación de la lengua .y la incorporación de con
tenidos de la propia cultura al curricu1um,lauti
lizaCtónde maestros nacidos en las propias comu
nidades y algunos. aspectos metodológicOs¡son pro
puestas' "escasas, débiles y pobres" (p.80) i y sin
embargo, no es muchornás que ésto lo .que contiene e

,implementan los principales planteamientos de la
EBl. .

Los'otros aspectos que pueden ser incorporados, como
el ,trabajo productivo, la dimensión comunal, el al
cance 'político, asi como esas referencias no' poco
problemáticas al "est.adc pí.ar í nacronel ". I .homre pIu
ricultural y cienciay'tecnología no son suficientes
para.definir los "fines y objetivos de 1a educación
bilingüe" (p.97-110) .

El texto de J •. Rivera, ,tan apasionante como apasio
nado, e~crito desde una experiencia muy rica del au

'tor, deja sin resolver dos, aspectos fundamentales.
Unode orden más general: qué educación, para qué
indígena y para qué futuro étnico; el otrp más par
ticular:qué pedagogía, para qué formas deconoci
miento y qué formas de desarrollo del pensamiento.
El autor aborda estas cuestiones (p.109); cuya



definición teórica y curricular nos parecen insos
layables.

Una interesante investigación, quizás menos ambi
ciosa pero realizada con seriedad y ofreciéndonos
análisis y resultados muy reveladores, nos presenta
Lucie DE VRIES en Política Lingüística en Ecuador,
Perú y Bolivia (EBI-CEDlME, Edit. -Abya-Yala, 1984).

A partir de unos planteamientos generales (cap. 1 y
11) sobre política y planificación lingüísticas, la
autora analiza estos dos temas en los· tres países
andinos, analizando y comparando, de un lado, las
políticas estatales y de otro los programas y pro
yectos implementados. Conclusiones generales de esta
investigación podrían resumirse en estos términos:
los programas especiales o alternativos de educación
indígena responden a una iniciativa de instituciones
privadas, que los Estados han apoyado de acuerdo a
los diferentes gobiernos, pero sin garantizar: a) su
estabilidad; b) su generalización; e) su articula
ción estructural de desarrollo educativo a niveles
superiores o más amplios; d) su transición experi
mental.

Sin embargo, más allá del tratamiento del tema prin
cipal planteado por su estudio, Lucie de Vries pro
porciona elementos críticos y evaluativos sobre la
compleja problemática implicada en los programas
EBI. Queremos señalar aquellOS más relevantes:

l. Más allá de las condiciones socio-económicas y
culturales del campesinado para lograr una ple
na incorporación de éste a un proyecto educa
tivo, un problema específico es el empleo de
una lengua y cultura orales como instrumentos o
medio de una educación orientada hacia la lec
tura y la escritura, y en última instancia a
desarrollar-una racio! llidad gráfica. Aquí in
tervienen una serie ~e problemas particulares
como son: la falta de coordinación de distintos
programas educativos (alfabetización y EBI); la
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ausencia de literatura y ·de textos; .o una con
fección de materiales basados en una sustitu
ción de la palabra por la i'magen ~ .y contextua
lizando a través de ello los contenidos 'y re
ferentes de lns mensajes educativos (lo que

.elimina óiertas agresiones o extrañamientos
culturales)~ Pero, sin plantearse unmÓdo cul
tural' propio en la organ{zacióIi de los conoci
mientos.

2. La formación de· educadores bilingües inter
culturales es una dificultad todavía no re
suelta: y , plantea serias controversias dentro
del mismo magisterio (cfr. p. 66, 79, 89, 104,
124). El procedimiento resulta' todavía más em
barazoso en la medida que se procesa' la demanda
de las comunidades de nombrar sus propiosedu
cadores futuros.

3. Ya en cuanto al modelo educativo y sumetodolo
gía, la aplicación del "modelo transicional" ,
el aprendizaje inicial de la ,lectura-escritura
en quichua para ser cómpletado en castellano
sigue siendo objeto de debater de rectifica-

. ciones (p. 978). Esta cuestión quizás no puede.
ser abordada únicamente en base a criterios
psico-lingüísticos y pedagógiCos,' como puede
ser el éaso en sociedad donde la lengua ma
terna y la segunda leng9a son ambas de tra~

dición gráfica y se ubican: en contextos socio
lingüísticos y socio-eudcacionalessi no'compa
rabIes por lo menos relacionados. En el caso
indígena andino la lengua materna es oral'y la
segunda es gráfica:; y en cuanto a las condicio
nes sociO-lingüísticas y , socio-educativas, no
es extraño que las reacciones de los 'indígenas
contrata educación quichua sean proporciona1es
a las espectativascifradas en la e~colariza

-cí ón y educación formal (p.l32) •



La obra de Lucie De Vries nos parece muy intere
sante contribución al enmarcar dentro de una macro
evaluación de las políticas y planificaciones de la
educación indígena sefialamientos muy puntuales pero
no menos . relevantes sobre la implementación de los
programas particulares, anotando cómo todos se en
cuentran atravesados por problemas y dificultades
análogos.

La más amplia bibliografía registrada en éstos úl
timos diez afios responde a cuatro órdenes de inte
rés: a) justificar los presupuestos socio-cultu
rales, políticos y pedagógicos de la EBI; b) tra
bajar propuestas metodológicas y de planificacíón
curricular de la EBI; c) producir materiales edu
cativos para dichos programas; d) elaborar docu
mentos más evaluativos y de diagnóstico que propia
mente investigativos sobre el desarrollo de los
programas EBI.3

Una estimación crítica de todos estos estudios es
taría obligada a echar de menos el análisis de los
aspectos teóricos y metodológicos de la EBI, incor
porando a ellos las . condiciones y factores del con
texto socio-cultural de dichos programas, y una ma
yor elaboración investigativa en los diagnósticos y
evaluaciones. En cuanto a los materiales producidos
(textos y documentación escrita) sería necesario
contar con alguna información sobre su difusión y
empleo por los sectores destinatarios

3 A la publicación - de - todo este material han
contribuido de manera especial y casi exclu
siva los dos grandes programas de EBI del país:
MACAC con su fase precedente del ClEI (en la
PUCE-Quito) y el que.lleva a cabo el Convenio
MEC(Ministerio de Educación y Cul-tura)
GTZ(Cooperación Técnica Alemana). Merece
también sefialarse la calidad de los aportes a
la ensefianza y aprendizaje del Quichua de las
publicaciones del CEDIME y la FENOC-ECUARUNARI.
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Si respecto de los textos, aunque su valoración no
es de nuestra competencia, puede hablarse de un no
tablemejoramiento de calídad" los q.ocumentos eva
luatívos, de indagación Y seguimiento de los pro
gramas nos ,. merecen muy poca solvencí a, buscando en .
10 original y folklórico . la compensación á. l·~ falta
de planteamiento y elaboraciones más serias.

En este sentído nos parece que la biblíografia pu
blicadaen el Perú, y que es conocida en Ecuador,
ofrece un mayor componente analítico, un desarrollo
más elaborado de las propuestas, diagnóSticos y eva
lUaéiones (Cfr. Bergmann, 1984; Brigss, 1985; Cas~
tellares, _ 1984; Escobar, 1984; Fernández, 1985;
Hornberger, 1985; Jung, 1987; Komprex, 1985; López,
1981, 1982, 1984, '1987, 1988; Llanqua, 1982.; Plaza,
1988;Pozzi, 1987; RiedmUles, 1978; Sal y Rosas,
1980; J~roman,. 1984; Tang, 1988; Villavicencio,
1988; Zúñiga, 1974, 1985, 1987, 1988).

·Si nos atenemos a los resultados' de estos ,estudios
en;elámbíto ecuatoriano podríamos resumir nuestras

«obeervecí onee a . los siguie~tes puntos:

.al Tanto l' los programas comolos t raae jcs- realí
zados en torno a ellos nohanincorporadó un
diagnóstico o análisis de las condiciones y
procesos socio-culturales de las regiones o
zonas en los--que tienen lugar; a este respecto
nos parece incluso importante prestar atención
al fenómeno de (an) alfab~tismo y de escola
rización de' dichos contextos, factores éstos
que pueden ser determinantes del alcance de los
programas de EBI.

b1 Si, bien el' problema de', tormación de educadores
para los programas bilingúes-interculturales
comienza a ser abordado, hay aspectos de dicha
problemática que seguirán presentando serias'
-dificultades no sólo de 'orden pedagógico (per-

o fíl del educador bilíngüe-inteI'cultural, con
diciones ' de formación previa de tales educa-



dores, niveles de manejo del bilingüismo, ca
pacidad pedagógica) sino también de orden so
cio político (criterios de selección, relación
con la comunidad, estatuto laboral-profesio
nal, resistencias del magisterio nacional).

c) Respecto a las opciones del método bilingüe, el
transicional o en lengua vernácula, 'el método
directo o la intermediación de la segunda len
gua, probablemente no se puede zanjar una de
las alternativas en base a un principio general
(como sostiene Stark y Shillis, 1974), sino más
bien en razón de una serie de factores (como
propone Engle, 1985) y que Corvalán (1985) re
sume en 12 criterios indicadores en una se
cuencia que podría ser considerada de orden
jerárquico o prioritario.

En un capítulo anexo al estudio pre~entaremos una.
recopilación de materiales educativos producidos
dentro de programas y proyectos de Educación Bi
lingüe en el Ecuador, y en la Bibliografía reco
gemos las publicaciones específico sobre este tema.

4. PLANTEAMIENTOS TEORICOS SOBRE LA EBI

Ya al revisar la bibliografía sobre la realidad del
bilingüismo en el Ecudor nos llamaba la atención una
relativa deficiencia de elaboraciones teóric~s y ana
líticas, y también una cierta simplificación en las
opciones metodológicas de la educación bilingüe. Este
tipo de falencias parecen haber conducido a un trata
miento del bilingüismo en términos genéricos, sin tener
en cuenta los contextos y condiciones socio-culturales de
los específicos procesos y comportamientos lingüísticos
de la población quichua hablante de la sierra ecuato
riana.

Enfocar este problema nos parece fundamental, tanto para
caracterizar el fenómeno del bilingüismo como para defi
nir las politicas y programas de educación bilingüe. Es
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evidente que la situación de bilingüismo muy diferente·
plantea problemas y . formas de abordaje . al que pueden
presentar otras situaciones, como son Tas del hí Lfriqüí smo"

sueco-finlandés, el canadiense (anglo-francés), o el belga
(flamenco-francés), por mencionar ejemplos de otro orden

. muy diferente.

Ha sido el estudio de Ciertos contextos del bilingüismo,
como los procesos de escolarización y el analfabetismo, o
la consideración' de factores .socro-cul turatesen las re
giones de la sierra ecutoriana, los que al mismo tiempo
que nos. introducían en los comportamientos' lingüísticos
de dichos sectores nos llevaban a plantear una serie de
cuestiones de un carácter más teóricO, pero cuyos refe
rentes y.. metodologías nos obl igaban a concederles un
tratáriiiento, aunque no sea más que tentativo, para des
pejar la complejidad del problema y "to put flesh on the
bonesof the dí scussron" ..

En 'este sentido, uno de 'los campos más ignorados y que
debería ser objeto de urgente investigación es QUE TIPO
DE SITUACIONES· SOCIO-CULTURALES PRODUCE . UN DETERMINADO
BILINGUISMO, V/O QUE TIPO (S)DEBILINGUISMO(S) PRODUCEN·
DIFERENTES, O DETERMINADAS SITUACIONES SOCIO-CULTURALES.
Una hipétesistan precisa permitiría guiar un estudio
capaz de proporcionar resultados'muy ilustrativos y de
gran interés.

Otra de. las"áreas pasadas· por alto, y sobre la cual se
conoce poco, es la relación entre bilingüismo y orga
nización . del pensamiento en el .ní.ño . y . sus formas de
desarrollo. 'Más allá de su función comunicativa, deno
tativa y connotativa de la realidad, la adquisición: del
lenguaje, las formas de uso, niveles de su dominio y de
su elaboración, son prerequisitosparael desarrollo de,l
Conocimiento y para la formación de conceptos, el lengua-

. je y obviamente el bilingüismo plantean setiosproblemas
educativos, .sobre todo cuando, como en el caso de .Ios
sectores indígenas o de cultura de habla quichua, invo
lucra a dos lenguas con·formas.de desarrollo muy dif~

rentes: una con y otra' sin una larga tradición gráfico
literaria.
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Aunque todas. las lenguas tienen idéntico valor y no hay
lenguas conceptual o lógicamente . "primitivas", unas su
periores a otras, las diferencias se sitúan al nivel de
las diferentes acumulaciones, formas de elaboración y de
desarrollo, que fundamentalmente se basan en los factores
socio-culturales, y que se expresan en los grados de su
normalización escrita.

El problema se agudiza o complejiza, cuando una situa
ción de bilingüismo se establece entre la competitividad
de dos lenguas, una con tradición oral y otra con tra
dición escrita; las posibilidades de reproducción de ia
primera no sólo son a largo plazo muy pocas, sino que
disminuyen en la medida que se desarrolla el uso gráfico
de la segunda. Y como sostiene Even Houdhaugen "en nues
tras sociedades altamente educadas es irreal suponer que
una lengua minoritaria puede sobrevivir sin la ayuda de
un fuerte soporti de standard escrito" (1976). Esto mismo
aparece sustentado por Skutnabb-Kangas: "En una posición
realmente dificil se encuentran aquellos grupos cuyo úni
co soporte es un lenguaje no-estanderizado, o el de una
lengua vernacu-lar en otro pais que carece de cualquier
forma de standard escrito" (1981:74).

En las ~ociedades andinas con fuerte contingente quichua
hablante la pérdida de la lengua aborigen se encontraría
acelerada en la medida que compite con un castellano que
se expande de manera cada vez más rápida en sus usos de
lectura y escritura ("written standard").

No es el caso de referir aquí la problemática de la re
lación entre bilingüismo. y desarrollo del pensamiento con
la que involucra el bilingüismo a la organización cere
bral, sobre la capacidad del cerebro en el uso monolingüe
o bilingüe, sobre la "lateralización" de los monolingües.
De todas maneras sí nos interesa discutir las competen
cias del aprendizaje en el caso del.bilingüismo, y qué
condiciones pueden influir en ellas.

De acuerdo a una anterior tradición investigativa los
niftos bilingües··tendrían niveles de "performancia" en e~

desarrollo del aprendizaje menores que los niftos mono-

29



iingües; en cambio según estudios más recientes los ní ños
bilingües alcanzarían tanto o mejor performancia que los
monolingües. No . es -tanto la contradicción cuanto la in
consistencia de posiciones así simplificadas lo que nos
parece importante discutir, y que no deja de tener im
portantes referencias para la problemática que tratamos.

- . /

No cabe duda que el bilingüismo es un instrumento de"ma
yorcomplejidady de más difícil empleo, pero . cuyo con
trol o manejo puede tener un mayor potencial para pro-
mover el desarrolllo cognoscitivo del niño que el de la
instrumentalidad monolingüe~ Es posible, sin embargo, que
durante un período más o menos largo el niño se encuentra
forzado a operar con ayud.a 'de un lenguaje que no 'domina
suficientemente, y que por ello puede hacer' más difícil o
lento (o incluso imponer bloqueos) a su desenvolvimiento
mental. Pero es pósible también que estos retrasos, y aún
bloqueasen una primera fase, faciliten posteriormente un
más alto nivel de competencia del niño bilingüe, que le
permitan lograr'performancias mentales superiores al del·
niño. monolingüe.

"

Estos procesos se encuentran condicionados por una serie
de factores, que pueden ir más allá de las capacidades de
cada niño, y que se refieren. tanto: a los contextos socio
lingüísticos en los que tiene lugar el fenómeno del bi
lingüismo·como alas formas o grados de competencia que
el niño puede tener, de su "lengua materna" y de la "se-
gunda lengua".' ,

En, consecuencia podríamos sostener'tres constataciones O
definir tres posibles~sittiaciones:

a) Niños que alcanzan un ' alto grado de dominio de 'las
dos lenguas ,","materna" y "segunda"-' manifestarán
efectos ventajosos en varios aspectos del desarrollo
mental.
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b) Niños que alcanzan una relativa competencia sólo en
una lengua (por lo general en la "materna") pero
tienen poco dominio en la "segunda" lengua no se
encontrarán necesariamente en desventaja de los
niños monolingües.

c) Niños, por último, que no logran un dominio en
ninguna de las dos lenguas y que sin embargo se
encuentran forzados por un largo período a actuar
por medio de una lengua poco o' mal dominada (por
ejemplo durante la escolarizació,n) presentarán re
sultados negativos y una mayor limitación en su de
sarrollo mental que los niños monolingües.

Aunque estudios más particulares y precisos han mostrado
las diferentes competencias mentales de los bilingües y
monolingües, analizando las mejores capacidades de unos y
otros frente a pruebas de test de orden diferente, lo que
interesa resaltar aquí en referencia al bilingüismo en el
medio indígena son las observaciones generales y las dis
tintas situaciones en las que se puede encontrar el niño
indígena. Ello debedería obligarnos a considerar que el
bilingüismo más que una finalidad en la educación del
niño es un medio y un instrumento educativo cuya meto
doÍogía de utilización debe estar regulada no sólo por
dicho objetivo educativo sino también por las mismas
condiciones, y aún diríamos recursos del bilingüismo de
cada niño o de cada sector socio-lingüístico en' que el
niño se encuentra.

Ya en referencia muy concreta a la situación del niño in
dígena o a las mismas condiciones de bilingüismo de mu
chos sectores indígenas de la sierra nos parece necesario
indicar las relaciones de interdependencia que desempeñan
loS factores que inciden tanto en las competencias lin
güísticas como en el rendimiento escolar y finalmen~e en
los mismos comportamientos socio-culturales.

Es posible, en primer lugar, pensar en las correspon
dencias que se establecen entre los deficientes rendi
mientos educativos de la escuela y las limitadas com
petencias lingüí sticas, tanto en la "lengua materna" como.
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en' la "segunda lengua". Tal situación, podrá encontrarse
atravesada y negativamente determinada por la fractura de
dos universos y 'de realidades socio-culturales lingüís
ticamente diferentes: uno es el semántico y de comunica
ción del quichua y otro el del castellano.
/' ,

A este fenómeno hay que afiadir otro no fácil de pro-
cesar, pero cuyos .efectos no son menos' decisivos. Se
'trata del contexto socio-lingulstico del niño indígena
dominado por una mayoría socí al.-Lí.nqüí st í ca, lo que
genera no sólo un reto ,constante en el que inciden desde

, la falta de autoconfianza, un crónico estado de stress y
'la misma presión de las espectativas. familiares ,frecuen
temente interesadas en el rendimiento escolar'más conven
cional y en las competencias del niño en los usos de la
lengua de la mayoría doní nante, Estas circunstancias pue
den ser más determinantes en la educación del niño que
Las condiciones de bilingüismó- en si mismo. '

,
Estos señal.amí entos imponen -def ini tivamente un canhí o de
óptica, obligándonos a pasar de la consideración del bi

, lingüismo como fenómeno lingüístico-educativo a su tra
tamiento como desde su fenomenología socio-cultural,
política y económica.

Lo que, de otro lado, nos debería llevar a tratar el
mismo b~lingüismo y la educación bilingüe en la ¡>ers
pectiva de los proYectos y objetivos más generales de una

,soCiedad. De ahí que, tanto el hecho lingüístico como el
educativo del biling~ismo puede prestarse a instrumen_

/talizaciones y or í errtecí.one-,s diferentes y hasta opuestos
(desde la de reforzar una cierta autonomía de grupos
pngüísticos minori tarios y dominados, hasta la de ' au
mentar'y 'facilitar las condiciones de su integracióny
aún su ,dominación).

Nos par-ece que ésta y la anterior acotación, entran .dentro
dEÜ . horizonte "±ntercultuI'al" que los proyectos de
educación bilingüe han incorporado a sus objetivos y
programación, y al que de'dicamos un breve acápite.
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FLACSO . Biilfioteea

Nos enfrentamos así a dos órdenes de factores: los
emotivos-cognoscitivos y los língüísticos-educativos. Los
cuales pueden afectar de ' manera muy generalizada en el
~edio indígen~ un semi-lingüismo que incide de manera
decisiva en el proceso educativo y sobre todo en su as
pecto fundamenLal: la formación cognoscitiva y desarrollo
del pensamiento del niño indígena.

Con todo, nos atreveríamos a pensar (precisamente en base
a un intento en el transcurso de la investigación de me
dir el "semi-lingüismo" a partir de pruebas de lecto-es
critura) que el "semi-lingüisIÍlo" no puede ser estimado
como una deficiencia individual sino como resultado de
circunstancias socio-culturales (lingüística y metalin
güísticamente determinadas) de opresión (también lingüís
tica). En tal sentido el "semi-lingüismo" tendría que ser
pensado como un concepto más político que lingüístico, y
que en cuanto tal se encuentra todavía en un estado pre
científico de elaboración.

Aquí interviene una consideración, a la que si bien son
sensibles los preyectos de educación bilingüe en sus re
ferencias más generales o en, sus declaraciones de prin-'
cipio, no se presta la atención suficiente en la planifi
cación, programación y evaluación: que el componente de
bilingüismo en la educación no es un objetivo en sí, sino
un procedimiento para educar a un determinado grupo so
cio-cultural.

Ahora bien, y aquí entrarnos en un territorio mucho más
complejo, probablemente no se trata de una simple su
peditación de la enseñanza~aprendizaje de la lengua al
principal proceso y objetivo educativos del, niño; sería
necesario más bien preguntarse si una educación bilingüe
no supone un género metodológico muy particular.

Otro tema de discusión vinculado con el anterior es que
el modo de adguisición de le "lengua materna" difiere del
modo de aprendizaje de la "segunda lengua". La importan:...·
cia del subrayado de esta diferencia (Sostenida por
Chomsky) nos parece muy pertinente para ubicarla dentro
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del contexto indígena y dentro de la misma educación
bilingüe. Ambas responden'a procesos de socialización
diferente, ya se den en forma simultánea o secuencial, ,y
tienén ,consecuencias lingüísticas y,educativas ~ue de
penden tanto del 'tipo de relación entre una mayoría y.
minoría liIígÜística como de los status y de la "standa
rización" gráfica de cada'una de las ,lenguas.

Hay que tenei:'además en, cuenta que dichos modos de ad
quisición yde aprendizaje, más-allá de los referentes
culturales de cada-Lengua, el quichua y el castellano 'en
el caso indígena, (de, los contenidos de: cul tura que cada
una vehí cula), suponen una forma cultural diferente de 'la
tr~smisión yde organización CUltural.

En consecueIiciatambién se plantea aquí una cuestión so
.bre la forma como se desarrolló la identidad en la" adquf.
sicióny ~prendizaje~de dos lenguas que suponen gos
socio-lingüísticas diferentes. Cómo identífica el niño la

, lengua de "el otro" (cómo identifica a ese "otro") y cómo
iq.entifica la lengua de "nosotros"? . Cómo se 'van deaarro
llando las afinidades y'la, pertenencia a un grupo?, En
tal sentido no s6lo el lenguaje desempeña 'un papel deci
sivo en la formación de la identidad, sino también las
eficacias lingüísticas que a este nivel no únicamente son
importantes en su slgnHicación deIlotativaa sino que pue
den ser é;lÚfi más ,decisivas por' las connotaciones cuyo
aprendizaje depende en gran medida de las experiencias
índividuales del niño como del grupo 'al 'que pertenece. ,

Nos vemos precisados! a recurrir a' la distinción (de
Skutnabb-Kailgas 1981:138) entre programas de inmersión y
programas de submersión, con la finalidad de resaltar 1as,
condlcionesdelniño indígena dentro 'de la educación bi
lingüe, 'las que además definen su s í tuací.ón de minoría
,lingüística. Mientras que los nidos pertenencientes a una
mayoría lingüísÚca al ser inco~porádos (inmersión) a una
educación bilingüe (aprendizaje de una lengua extranjera)
se encuentran en ópti~a situación para aprender una "se
gunda len-gua", para hacerse bilingües (pero también para
resistirse a' ello y permanecer monolingües), el niño in
dígena miembro de' una minoría lingüística al _"$ubmer-
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girse" en una educación bilingüe, se halla en contínuo
riesgo de ver desplazada su "lengua materna" (minoritaria
y de bajo status social) y reemplazada por la lengua ma
yoritaria; lo cual crea una situación de un aprendizaje
lingüístico substractivo; y no completivo como el que se
daría en un programa de inmersión.

A títuló de conclusión queremos sugerir algunos puntos
críticos que nos han salido al paso de un conocimiento de·
la educación bilingüe en el medio indígena muy insufi
ciente para poder evaluarla.

En su definición más anglo-sajona una educación bilingüe
consiste en el uso de dos lenguas como medio deins
trucción. Según ésto la educación de niños pertenecientes
a una minoría lingüística en una "segunda lengua", aun
cuando su "lengua materna" figure como objeto-sujeto de
instrucción o como un medio preparatorio de ella, no se
atendría a términos estrictos de la definición de educa
ción bilingüe. Así entendida, la "educación bilingüe" se
referiría únicamente a la lengua de instrucción, cuando
en realidad exigiría que las dos lenguas (la "materna" y
la "segunda") sean empleadas como "sentido de instruc
ción" en otros contenidos que las mismas lenguas.

Este aspecto del problema tiene mucho que ver con los
objetivos y modelos de educación bilingüe implementados
en el medio indígena. Ya que si bien el ideal buscado por
tales programas es lograr"permanentemente" un completo, e
incluso "bilatarate" proceso educativo (escritura y lec
tura en ambas lenguas); por razones ya aducidas (el pro
blema del "standar written") y por lo que indicamos a
continuación, la educación bilingüe tiende a los resul
tados de un bilingüismo transicional", en el que la "len
gua materna" aparece instrumentalizando el proceso edu
cativo.

Otro señalamiento importante en referencia al caso in
dígena serrano es la consideración de W. Mackeys (1972)
sobre el carácter lingüístico del medio inmediato com
parado con el más amplio medio nacional. Tal observación
es en el caso indígena serrano de pertinencias más com-
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plejas que, por ejemplo, en la-zona del
riico, ya que ambos medios se encúentran
intensamente entrelazados, con una fuerte
medio periférico de la mayoría lingulsUca
inmediato de la minoría lingüística.

oriente amazó
en la práctica
influencia' ,del
sobre el Iliedio

Tomando las dos consideraciones anteriores como premisas,
, podríamos argumentar' sobre uno de los principios de la,

educación bilingüe que sostienen, los actuales programap
en el medio indlgena serrano: la instrucción del niño~
medio de su lengua materna (y no de 1a n segunda 1enqua" ),
y que, por consecuente razón metodológica, la adguisici"ón
de la lenguá materna debe haber alcanzado un grado de do
minio y estabilidad suficiente antes de iniciarse la
inst'rucción: por medio de la segunda lengua. Consideramos,
que tal'o tales proposiciones son verdaderas en determi
nadas'circuns-tancias y . falsas en· otras. Y de hecho las,
circunstancias son raramente especificadas y tenidas en
cuenta.
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11

EL CONTEXTO DE- LA
ESCOLARIZACION



INTRODUCCION

Al crecimiento notable de la escolarización. en el medio
rural, campesino indigena, no ha correspondido en la mis
ma proporqión un desarrollo educativo de los sectores be
neficiariosen 'un aspectQ mUy. particular: el mayor efecto
de la escolarización ha quedado muy restringido a la edu-
cación primaria, pero no se amplió sino muy de manera li
mitada ala educación secundaria.

Tál fenómeno repercutió directamente en. el'descenso de
los (niveles de analfabetis~oen el medio indígena, al
mismo tiempo que indujo un tipo de bilingüismo funcional,
que permitió al -indígena incorporar el uso del castellano
a su' condición de quichua-hablante. Tal bilingüisme, sin
embargo, no supuso un desarrollo en las competencias del
castellano como· "segunda lengua", que 10 habilitaran para

·su uso gráfico {lectura y escritura), y al mismo tiempo
contribuyó -a bloquear el desarrollo del quichua como
"lengua materna", que sigue sirviendopi;i.ra la comunica
ción intra-étnica.

A ésta situación hay que añadir ~l hecho que la esco
larización deficiente en el medio rural, limitada en su
gran porcentaje al ciclo de la instrucción primaría, no
logra rebasar el nivel de un semi-analfabetismo difícil
de superar en las. condiciones de una socio-cultural
"agrafa ll

, a cuyo interior se reproduce una gran mayoría
del campesinado indígena. .

Las condiciones de bilingüismo que ge~era el proceso
trunco de una escolarización hasta el . fin de, la ense
ñanzaprimaria' sólo permite al indígena una desventjosa

,relacion° y parcial .integración con la . sociedad nacional
blanco-mestiza ... De otro. lado, este mismo bilingüismo'
funcionai lejos de . facilitar un. proceso intercultural,
,tiende a establecer una fractura entre la cultura blanco
mest í.aa y la quí chua, ..de la que con frecuencia ésta re
sulta postergada, provocándose así los procesos acultura-
tivos de castellanización. '. ' .
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Tales son las situaciones que se han originado en áreas
de "dominio quichua", sometidas a un amplio régimen de
escolarización, y que por razones socio-económicas (mi
gración) y culturales (ausenciade factores y fuertes
núcleos de identidad y étnica) se encuentran sujetas a
procesos más o menos acelerados y amplios de acultu
ración ..

En el presente capítulo nos proponernos un análisis de los
datos censales de 1974 y 1982 en tres- provincias de la
sierra y en dos cantones de cada una de ellas elegidos
corno muestra. Precisarnos el estudio eligiendo una pa
rroquia de cada cantón no sólo para afinar los datos a
tres niveles socio-espaciales sino también para intro
ducir el contexto en el que, a continuación estudiaremos
las situaciones lingüísticas y del bilingüismo en estos
mismos casos seleccionados.

Más allá de la representatividad de la muestra nos pa
r~ce importante la relación y comparaciones que nos
permitirán establecer entre las distintas regiones y
zonas para mejor poder diseñar los distintos procesos y
perfiles lingüísticos y de bilingüismo, los cuales pa
recen responder de manera preponderante a factores socio
culturales, dependientes de los cuales resulta así mismo
necesario evaluar el impacto diferencial que la escola
rización ha tenido en cada una de las regiones y zonas.

Al plantearnos corno hipótesis general de estudio en qué
medida las condiciones y procesos socio-culturales, de
acuerdo a las distintas zonas y regiones de la sierra,
determinan los comportamientos lingüísticos y debilin
güismo, era necesario definir un campo de indagación,
que, por una parte, nos sirviera corno exponente repre
sentativo de dichas condiciones y procesos socio-cultura
les, y que, por otra parte, más allá de conextualizarlos
actuara corno un factor de influencia relevante en los
comportamientos lingüísticos y de bilingüismo en sectores
indígenas.
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Nos. paJ;'eció Obvio que tal campo podría ser el de la
escolarizactón, cuyo influjo directo e inmediato sobre
los caabtos 'lingüísticos en el medio indígena resultaban
ya visibles en la caracterización general que nos condujo
a seleccionar las regiones en laS cuales desarrollar la
investígación.· ',.

Según ésto emprendimos un análisis detallado del proceso
deescolatización en las tres regiones yen los ,dos can
tones elegidos de cada una ellas, con· la intención de
mostrar cómo la escolarización, 'su amplitud y niveles de
instrucción, cruzada con un proce$o inter-dependiente de
ella, la alfabetización, ha actuado tanto como expresión
de procesos socio-culturales más amplios cuanto como-un
factor de los cambios lingüísticos.

La. regionalización de este estudio, y las 'diferencias
zonales al interior de cada una de las provincias, que
podríanperfilarse como resultado de éh nos servirían
pata mostrar en _qué medida los ~ comportamientos lin
güísticos, los mismos ritmos de los cambios lingüísti
cos, 'y 'aún las modalidades que aquellos y éstos pueden
adoptar, poseen una tal plasticidad, que refleja 'las
diversidades y particularidades propias no sólo de fas
regiones y de las zonas sino incluso aquellas a nivel más
local de las mismas comunidades.

Para ilustrar esta situación, resulta suficiente com
probar cómo determinadas comunidades, que cuentan con una
escuela desde hace más de 50 años, por ejemplo, cuando
todavía muy tímidamente se _comienza la educación en~l

medio rural entre. los grupos indígenas han iniciado un,
antiguo proceso de bilingüismo, cuyo actual desarrollo en
ellas las diferencias. de sus. comunidades vecinas. - Tal·
seria el caso d,e'la comuna San' Pedró en Cotacachi, a la
que nos referiremos en el estudio.

En otras si tuecí.onea.ven cambio', junto a éste mismo f ac
tor 'podemos encontrar otras zonas de análoga índole, que
han modificado de manera muy local los comportamientos

. lingüísticos de la poblacióniildígena. Tal sería el caso
de, la comunidad de Pulucate. Aunque dentro de :una 'Zona de
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muy particular modernización como es el cantón de Colta,
no cabe duda que en la rápida castellanización de Pulu
cate y en su actual configuración bilingüe ha ejercido
una gran influencia la cercana presencia del Colegio Su
perior de Colta, donde muchos egresados de la instrucción
primaria y de las escuelas rurales, comunales, han podido
corr relativa facilidad prolongar su instrucción secunda
ria y aun egresar con perspectivas de una ulterior edu
cación superior. No cabe duda que este desarrollo de los
niveles educativos, por muy reducido que sea el porcen
taje de la población estudiantil que accede a ellas, no
deja de tener un importante impacto socio-cultural en el
medio indígena, y muy particularmente en sus comporta
mientos lingüísticos.

En este sentido, tampoco se puede dejar de considerar
cómo de la misma manera que la instrucción escolar res
ponde a una muy particular estrategia socio-económica, y
aun cultural, dentro de los sectores campesinos indíge
nas, también las estrategias lingüísticas obedecen a la
misma dinámica.

Nos parece que dentro de esta precisa perspectiva la pro
puesta de la Educación Bilingüe Intercultural puede de
sempeñar un papel muy importante como factor de "reiden
tificación cultural" de sectores indígenas, los cuales
aun dentro de un proceso de modernización y de integra
ción a la sociedad nacional puede no sólo mantener el uso
de su "lengua materna" sino también reproducir su propia
"diferencia étnica".

El estudio del presente capítulo se basa en un análisis y
comparación de la información de los últimos dos censos
poblacionales de 1974 y 1982 relativos a la instrucción
escolar y alfabetización. Hemos organizado el registro y
elaboración de los datos de la manera siguiente.

En primer lugar, distribuimos en tres subcapítulos la
indagación dedicada a las tres provincias de Imbabura,
Cotopaxi y Chimborazo. y dentro de cada sub-capítulo nos
ocupamos de los datos globales de cada uno de los dos
cantones elegidos y de manera particular analizamos los
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niveles parroquiales, distinguiendo siempre: a) ·laparro-.
quia en su conjunto; b) la cabecera parroquial . o centro
poblado; c) el "resto de la parroquia" que recubre el
espacio rural de las comunidades ..

En seguqdo lugar desarrollamos. una lectura y elaboración
interpretativa,de los datos de ácuerdo a los distintos
nivelésde análisis.

/'

Porúl timo, adjuntamos los gráficos ilustrativos. de la
'. información registrada y expuest a en los cuadros.

En la conclusión final intentamos un breve resumen compa
rativo de los datos por cantones y parroquias dentro de
cada· región;
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1

EL PROCESO ESCOLAR EN LA PROVINCIA DE IMBABURA:

1974-82
OTAVALO-COTACACHI

1.1 OTAVALO y PARROQUIAS



A. INSTRUCCIONESCOLAR

ANALISIS DE LOS CENSOS DE 1974 Y 1982 DEL CAN
TON OTAVALO

.En el cantón Otavalo Jie la proví.ncí ade Imbabura ana
lizamos los cambios ocurridos en el lapso de los 8 años
,que hay entre los dos censos, tom~do población de 6 años
y más por el nivel de instrucción y sexo, y población de
10 años y más por condición de alfabetismo y sexo.

La población de 6 años y más' por nivel de instrucción en .
el cantón Otavalo cuenta con una población en 1974 de
44.600 hab., teniendo un mayor número de mujeres, equi
valenteal 53.62% 123.918 hablo Para 1982 lá población
sube a, 51.530 hab;. el porcentaje de pobl ací ón t'emenina es .
el 52.57% (27.092 hab.-); la 'tasa de crecimiento es de
1.82% promedio anual.

La . información sobre nivel de instrucción podemos
observarse en el siguiente cuadro:
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POBLACION DE 6 AROS,Y MAS POR NIVEL DE INSTRUCCION
CANTON OTAVALO
--------------------------------------------.---._------_.._~----------

1974 1982
, POBLAC. % ' POBLAC. % TDCPA

---------------------.---------------------------------------------._-
Sin instruc. 24.853 55.72 21.930 42.55 - 1.55
C/Alfabetiz .• 125 0.28 1.153 2.23 32. 00
Primaria 15.276 34.25 21.103 40.95 4.12
Secundaria 2.994 6.71 5.462 10.60 7.80
No declarado 925 2.07 1.067 2.07 1.80
Superior 427 0.95 1.275 2.47 14.65
TOTAL 44.600 100.00 51. 530 100.00 1.82

POBLACION DE 6 AÑOS YHAS POR NIVEL DE INSTRUCCION
OTAVALO CABECERA CANTONAL, AREA URBANA
----------------------------------------------------------------------

1974 1982
POBLAC. % POBLAC. TDCPA

. -------------------------------------------------.'----------.---------
Sin instruc. 1.468 22.17 1.996 13:70 - 2.61
C/Alfabetiz. 37 0.33 68 0.46 7.90
Primaria 6.025 54.13 7.073 48.57 2.02
Secundaria 2.067 18.56 3.727 25.60 7.64
Superior 314 2.82 911 6.25 14.24
No declarado 220 1.97 786 5.40 17.25
TOTAL 11.131 100.00 14.561 100.00 3.41

* Centros de alfabetización
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OUVALO PERIFERIA CARTOIAL
.... _ ' -_ -- -- ~_ -_ ----- _"-';-_.'.-.-.- _._ .. _... .

. 1974. 1982
POBLAC . . % POBLAC. l TnCPA

.-~~----------------~_.--~------------_.-----------------~----~-~-.._~
Sin' instruc. 6.536 73.18 5.420 58.83 - 2. 31
CjAlfabetiz. 31 ~. 35 216 3.00 31.43
Primaria 1. 768 19.80 3.002 32.58 6.84
Secundaria 65 0.72 216 2.34 16.19
Superior 7 0.07 28 0.30 18.92
No declarado 524 5.'86 210 ' 2. 93 - 7.95
TOTAL :8.931 ' 100.00 9.212 100.00 0.38

CABECERA .CANTONAL: SECTOR' URBANO
\

La cabecera cantonal .de Otavalo en el sector urbano tiene
una población de 6 años y más de 11.131 ha. en 1974,
equivalente al 24.95% de la cantonal, para 1982 tiene un
-incr~ento de 3.430 hab. y constituye el 28.25% de"la-po
blación cantonal, lo que significa una tasa de crecí.mí en- .
to promedi?anual del 3.41%.

La población sin . instrucción en 1974 (2.468 hab.) re
presenta el 22.17% y' en 1982 (1.966 hao.) . disminuye al
13.70%;. es decir, registramos una tasa de . crecimiento
promedio. anual del -2.61%. En todos los niveles de ins
trucción se da un aumento de población en el período d~

análisis, obteniéndose los siguientes resultados: en los
. centros de alfabetización en 1974 tenemos un total que .
representó el 0.33% (31 _alumnos) de la población de 6
años y más de la ciudad de Otavalo, para 1982 este por
centaje' aumenta al 0.46% (68 alumnos), lo que significa
una tasa de crecimiento promedio anual del 7.90%; en- las
escuelas tenemos en 1974 una población equivalente al
54.13% (6.025 estudiantes); en 19ff2 se da un crecimiento
en ~!,minos absolutos, pero, porcentualmente disminuye al
48.57% {7.073 estud.); la tasa de crecimiento promedio
anual es del 2.02%; a nivel secundario en 1974 la po
blación es del 18.56% (2.067 estud.) y en 1982 asciende.
al 25,60% (J.727estud.); registrándose una tasa de
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crecimiento promedio anual del 7.64%; en el nivel supe
rior en 1974 teníamos una población que representó el
2.82% (314 estud.) y en 1982 son el 6.25% (911 ~stud.);

la tasa de crecimiento promedio anual es la más alta que
se registra a nivel urbano 14.24%.

,-

La suma de los diferentes niveles de instrucción en 1974
equivele al 75.85% de la población de 6 años y más del
área urbana en la ciudad de Otavalo; en 1982 esta po
blación es el 80.89%, dándose una tasa de crecimiento
promedio anual del 4.25%. Esta información vista - por
sexos es la siguiente:

POBLACION DE 6 AÑOS YMAS POR NIVEL DE INSTRUCCION y SEXO
CIUDAD DE OTAVALO.- SECTOR URBANO

HOM
1974

MUJ HOH
1982

MUJ

-Sin instruc. 877 7.87 1.591 14.29 652 4.47 1.344 9.23
Cjalfabetiz 31 0.28 6 0.05 29 0.20 39 0.26
Primaria 2. 957 26.56 3.068 27.56 3.488 23.95 3.585 24.62
Secundaria 856 7.69 1.211 10.88 1.618 11.11 2.109 14.48
Superior 229 2.05 85 0.76 584 4. 00 324 2.24
----~---._----_._----,---------------_._-------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Del cuadro anterior podemos hacer las siguientes apre
ciaciones: en 1974 tenemos que del universo sin instruc
ción el 35.53% son hombres y el 64.47% mujeres, en 1982;
si bien en términos absolutos la población disminuye en
relación porcentual entre hombres (32.67%) y mujeres
(67.33%) son similares a la de 1974, en el sentido que
existe una mayor población femenina sin instrucción. En
cuanto a la población de 6 años y más tenemos que sin
instrucción en 1974 el 7.87% son hombres y el 14.29%
mujeres. En 1982 estos porcentajes disminuyen, 4.47% para
los hombres y 9.23% para las mujeres.

Los niveles de población con instrucción en 1974 tenemos:
en centros de alfabetización hay un porcentaje mayor en
hombres (0.28%) que mujeres (0.05%), en primaria y secun-
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dariaseda un mayor acceso ,de población femenina y a ni
vel superior mayor pobí ací.ón masculina; el, 48.24% de la
población' con instrucción son' hombres y el 51. 76% muje':" .
res. En 1982 en todos los niveles, salvo el superior;

'existe mayor población femenina;.' el 48.55% son hombres y
~l 5J.45% mujeres con instrucción.

. .

CABECERA CANTONAL~- PERIFERIA

, En 1974. el sector rural, de la cabecera cantonal tiene una
población de 6 ~ños y más de 8.931 hab~, equivalente 'al
44.51% de la ciudad de Otavalo; para 1982 la población

, rural .crece en 281 hao; es decir, se obtiene una tasa de
crecimientopromedio.anuaLdelO .38%, ,muy inferior a, la
del sector urbano. (3.41%). La población sin instrucción
en 1974 .(6.536 hab)·. es el 73.18% y en 1982 (5.420 h~b.)

es el 58~8'3% experimentándose un decrecimiento con una
tasa promedio del .;.2.31%, menor' a la del sector urbano
(-2.61%). En 'los diferentes niveles de instrucción existe
un notable aumento de població~ 'entre 1974 y 1982, que
presenta los siguientes resultados: en los centrós de
alfabetización tenemos una población 19ual al O. 35% ~3l'

hab.),para 1982 tenemos que estos constituyen el .3% de
la población de 6 años y más (276 hab), 'se registra una
tasa de crecimiento promedío anual de13l.43%,. la más
alta registrada en la cabecera cantonal tanto a nivel
urbano. como rural; en las escuelas en 1974 hay un 19.80%
de la. población de 6 años y más (1.768 estud .. ) y en 1982
el 32.58%' (3.002 estud.); es, muy fmportante ésta. tnforma-:
ción no sólo por el aumentó significativo del numero de .
alumnos, sino, porque en este _período a nivel urbano se

.··da. una disminución. porcentual,' ya que, en 1974" fue el
54.13% y en 1982 lel 48.57%; la tasa de crecimiento pro-
medio anual en el sector rural ,es dél 6.84%, mayor que ,la
urbana (2.02%); en .10scolegios en'1974 tenemos un 0.72%
(65 estud.) y en 1982 el, 2.34% (216 estud. L la tasa de
crecimiento' promedio anuales del 16.19%, igualmente
mayor.a la urbana (7..64%); en el nivel superior en 1974
registramo'S el 0.07% (7· éstud.,)y' en 1982 el 0.30% (28
estud~), la tasa decrecimiénto promédio anual es de
18.92%, mayor a la urbana (17.25%). .
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La suma de los diferentes niveles de instrucción en 1974
es el 20.95% de la población de 6 afias y más, en 1982
esta población es el 38.23%, registrándose una tasa de
crecimiento promedio anual del 8.22%. Esta información
vista por sexos es la siguiente:

. POBLACION DE 6 AROS YKAS POR NIVEL DE INSTRUCCIOR y -SEXO'
CABECRA CANTONAL.- PERIFERIA

lS74 lS82
ROM % MUJ % ROM % MUJ %

----------------------------------------------------~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sin instruc. 2.018 ·31. 55 3.718 41. 63 2.220 24.10 3.200 34.73
C/a1fabetiz 26 0.2S 5 0.05 147 1. 5S m 1. 40
Primari a 1.220 13.66 548 6.13 1.824 B.80 1.178 12.78
Secundaria 20 0.22 45 0.50 105 1.14 111 1.20
Superior 5 0.05 2 0.02 16 0.17 12 0.13
---------------------------------------.-----------------------------------.----

A nivel del universo de personas sin instrucción en 1974
tenemos que el 43.12% son hombres y el 56.88% mujeres, en
1982 el 41.00% son hombres y el 59.00% son mujeres; en
los dos años existe una mayor población femenina sin ins
trucción, en relación a la población de 6 años y más te
nemos que sin instrucción en 1974 el 31.55% son hombres y
el 41.63% son mujeres. En 1982 estos porcentajes disminu
yen a 24.10% los primeros y 34.73% las mujeres.

En cuanto a la población con instrucción en 1974 tenemos
que en centros de alfabetización, primaria y superior
existe un mayor porcentaje de hombres, y en secundaria
una mayor población femenina; en 1982 en tpdos los nive
les hay mayor acceso de población masculina, salvo en la
secundaria que las mujeres tienen ligeramente más pobla
ción, 105 hombres y 111 mujeres.
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POBLACION . DE 10 AROS Y MAS POR CONDICION DE
ALFABETISMOY SEXO OTAVALO CABECERA CANTONAL.~

AREA URBANA
-------------~-~--------~---------~-~_._-----------~---

P'. TOTAL . . ALF ~ % ANALF ..' % .

--~---------------------------------------------------
. 1974
1982
TDCPA

9.520
12.738
3.70%

7.571
11.183
. 5.00%

79.~3

87.79
-2.52%

1.908
1.555

20.00
12.21

. . ,--------- -:-----~---------~-----------------------------;...

OTAVALO CABECERA CANTONAL.-PERIFERIA
------------------------------------------------------

P.TOTAL ALF. % ANALF. .%

-------------~-----~------~---------------~-----------

1974*
1982

7.833
8.009

1.580
3.231

20.17
40.34

6.034
4.778

77.00
59.66

TDCPA . O.28% ~ 9.35% -2.87%
-------------~-------------------------.----~----------
* ·La suma de los porcentajes .no' llegan a 100 porque

ese año existe un rubro de ~oblaciónque no declara
su condición de alfabetismo. .

OTAVALO CABECERA CANTONAL.,....·AREAURBANA

La población de la ciudad 'de Otaval o .enel área urbano en
1974 es de 9.520 hab. de los cuales el 54.86% son muje
res; en 1982 crece· a 12.738 hab.yel 54.21% también son
mujeres, la' tasa de cre.cimiento promedio anual de la po
blaciónde Iüaños y más .es de 3. 70%~-La '. poblaCión al
fabeta para 1974 es el ,79~53%, 7.571hab. de los cuales
el 5~% son.mujeres; en 1982' este'universo crece .al
87.79%', Jes decir-ll.183' hab, de los cuales el 51. 74%
también son mujeres; la tasa de crecimiento promedio
anual de los alfabetos es del 5%. Loa analfabetos en 1974

. son el 20%, 1.908 hab. de los cuales el 66.14% se conf6r
ma por población femeiüna, en 1982 los analfabetos dismi
nuyen al 12.21%; es decir a'1.55 hab., pero el porcentaje
de mujeres crece al 72% de este universo, con relación a
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1974 se da un decrecimiento con una tasa promedio anual
de -2.52%.

OTAVALO CABECERA CANTONAL.- PERIFEIUA

La población de 10 afias y más en 1974 es de 7.833 hab.
con el 51.14% de mujeres; en 1982 son 8.009 hab. con .el
51.63% de mujeres, la tasa de crecimiento promedio anual
es del 0.28%, porcentaje muy inferior al crecimiento ur
bano (3.70%). La población alfabeta en 1974 es el 20.17%,
1.580 hab , con una población masculina del 70.19%; en
1982 crece al 40.34%, 3.231 alfabetos con el 61.74% de
hombres, la tasa de crecimiento pro-medio anual de este
universo es del 9.35% porcentaje mayor al urbano (5%).
Los analfabetos en 1974 fueron el 77% de la población de
la años y más, 60.034 hab. con el 57.75% de mujeres; en
1982 este porcentaje disminuye al 59.66%, 4.778 hab. yel
60.54% son mujeres, igual al sector urbanú la población
analfabeta decrece con una tasa promedio anual del -2.87%
mayor a la urbana (-2.52%).

PARROQUIA GONZALEZ SUAREZ

1974 1982
POBLAC. POBLAC. %. TDCPA*

-----~------------------------------------------------ - - - - - - - - - - - - - - - -

Sin instruc. 1.491 62.48 1.190 39.93 - 2.77
CjAlfabetiz. 18 0.75 197 6.61 34. 86
Primaria 816 34. 19 1.334 44.76 6.33
Secundaria 47 1.96 168 5.63 17.26
Superior 1 0.04 21 0.70 46.31
No declarado 13 0.54 70 2.34 23.42 .
TOTAL 2.386 100.00 2.980 100.00 2.81
---------------------------------------------~-------- - - - - - - - - - - - - - - -
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, CABECERA:PARROQUIAL
._-------~----------~-----------------------------_._- - - - - - - - - - - - - - - - - -

1974 1982
POBLAC. % POBLAC. % TDCPA

. - . .
..._._ .................................................... ....""'.'••."c:. ~-_.; ................. -...'':''..................................................................

Sin instruc. '236 33.38 194 22.74 - 2.41
CIAlfabetiz. l' 0.14 13 - 1.52 37.80

'Prim.aria ' 425 60.11 ~82 56.50 . 1.58
Secunqaria 41 5.80 124 14.53 14.83
Superior O .0.00 17 2.00 42.49
No declarado 4 0.56 23 2. 70 24.43
To.TAL 707 100.00, ,853 100.00 2.81
~~_.~-'-~-~~--------_._-~--~-_.~---------~-~----~-------.---------~--~~

RESTO DE LA PARROQUIA
. , ,

--~---~----------------_ .. _-----------~-------~~--------------~------.-
1974 '

POBLAC., %

1982
POBLAC. %' TnCPA

...... __ '" ~ ..._..._ ..... • 'C. .... ,.0. . - .' ...~_. ,;.-. ... ..

Sin instruc.
C/Alfaoetiz.
Prjm.aria '
Secundaria
Superior
No declarado
TOTAL

PARROQUIA ILUMAI

1.255
17

397
6
1
9

1.679

74.74
LOO

23.29
0.36
0.06
0.53'

100.00

996 46.82
184 8.65
85240.05

44 2.07
4 " 0.18

47 _, 2.21
2.127 100.00

- 2.84
34; 67
10.22

, 28.28
18.92
22.95
3.00

-------------~---------_._-----------------------~---- - - - - - - - - - - - - _ ....
, 1974

POBLAC. %
1982

POBLAC. %' TnCPA
_. _. ---_....--_. --.,~---_.-_. ------- -- _. - - - - - -,. _.---.. -_. _.._. _.. "',_..--_.-
Sin insttuc.
C/Alfabetiz.
Primaria'
Secundaria

, 'Superi or '
No declarado
TOTAL POBLAGION

2.299
1 '

823
60
4

28
3.215 ,

71. 50
0.03

25.60
1.86
0:12
0.87

1.914
94

1.493
131
'23
62

3.777

52.26 '
2.48

39.52
3; 46
0.60
1.64

- 1.88
76.45
7.72

10.25
24.43

, 10.44
2.03

_________ ••••••• __ • J_ ••• ~---•• ---.-.----------- ••••
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CABECERA PARROQUIAL

1974
POBLAC,

1982
POBLAC. % TOCPA

Sin instruc,
C/Alfabetiz,
Primaria
Secundari a
Superior
No declarado
TOTAL

932
1

609
52
4
8

1.606

58,03
0,06

37.92
3.24
0.25
0.49

697
28

771
91
18
27

1.632

42,70 - 3,56
1.71 51.66

47.24 2.99
5.57 7.24
1.10 20.68
-1.65 16.42

0,20

RESTO DE LA PARROQUIA

1974 1982
POBLAC. % POBLAC. % TnCPA

--.-_._--~-------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - -

Sin instruc. 1.367 84.95 1.277 59.53 - 0.84
CjAlfabetiz. O O 66 3.07 68.82
Primaria 214 13.30 722 33.66 16.41 .
Secundaria 8 0.40 . 40 1.86 22.28
Superior 20 1.24 35 1.63 7.24
No declarado O O 5 0.23 22.28
TOTAL 1. 609 2.145

* Tasa de crecimiento promedio anual.

Del cuadro anterior podemos ver los cambios que se
producen entre los dos años de los censos.

CANTON OTAVALO

En el cantón Otavalo de 1974 a 1982 se da un incremento
de población de 6 años y más de 6.930 hab, lo que signi
fica una tasa de crecimiento promedio anual de 1.82%. En
términos absolutos pasa de 44.600 a 51.520 hab.La pobla
ción sin ningún tipo de instrucción en 1974 (24.853hab.)
representaba el 55.72% (21.930 hab) son el 42.55% equi-
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valente a una tasa de crecí.mí errto negativa promedio anual
de -1.55%. ' Los niveles de instrucción en general tienen
significativos aumentos de población, así como los cen
trosde alfabetización que en 1974 apenas representaba el
0.28% (125 alumnos) en 1982. pasan a ser 1.153 que es el

. 2~ 23%" de la población cantonal de 6 años y más. A . este

. nivel se tiene la tasa de crecimiento promedio anual más
alta del cantón, 32% en las escuelas se pasa de 15.276 a
21.103 alumnos, un increment~ en 8 años de 5.827 perso
nas; en 1974 la población de primaria constituía el
34.25% y en 1982 es el 40.95%; siendo la tasa de creci
miento promedio anual .de .4.12.%; los colegios en 1974
tienen 2.994 estudiantes, . que equivale al 6.71%, y en
1982 son 5.462 el 10.60%; la tasa de crecimiento promedio
anual es el 7.80%;anivelsuperiorten~mosen 1974, 427
personas que es igual 0.95% yen 1982 son 1.275 estudian
tes, el 2.47%. La tasa de crecimiento promedio anual re-
sultaser "muy significativa: el 14.65%. .

La suma de los diferentes niveles de instrucción desde
centros de alfabetización hasta el nivel superior para
1974 significa el 42.20%; de la población de 6 años y más
del' cantón, en 1982 constituyen el '56.26%, la tasa de"
crecimiento promedio anuales de. 5.54%, tasa mayor de
crecimiento poblacional del cantón.

Esta información vista por sexos es la siguiente: en 1974
la población masculina es laque'{lIás oportunidades tiene
de "acceder a la educación a excepción del. nivel secunda
rio (59.38%); en ·1982 anivel primario y superior hay
-mayor población masculina y en centros de alfabetización
y secundaria mayor poblaéión femenina; veamos la infor
mación en el siguiente cuadro:.
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POBLACION DE 6 AROS YHAS POR NIVEL DE INSTRUCCION y SEXO
CANTON OTAVALO

1974 1982
ROM MUJ % ROM MUJ

'"
-~------~---~---------------------------------.------- - - - - - - - - . _ - - - - - - - - - - - - - - - -

Sin instruc. 9.960 22. 33 14.893 33.39 9.047 17. 55 12. 88 3 25.00
C(a1fabetiz 102 0.22 23 0.05 559 1.06 594 1.15
Primaria 8.666 19.43 6.610 14.82 11. 783 22. 86 9.320 18.08
Secundaria 1.216 2.72 1. 718 3.98 2.467 4.78 2.995 5.81
Superior 305 0.68 122 0.27 781 1.51 494 0.95
------------------.----------------------------------- - - - - - - - - - - - ~ _ ._ - - - - - - - - - - - -

PARROQUIA GONAZALEZ SUAREZ

Esta parroquia en 1974 representa el 5.35% de la po
blación cantonal de 6 años y más, 2.386 hab; y en 1982 el
5.78% hab, existiendo un aumento de población de 8 años
de 594 personas, lo que significa una tasa de crecimiento
promedio anual de 2.81%. Los cambios que se producen en
tre los años de los censos son los siguientes: sin ins
trucción en 1974 son 1.491 hab. que es el 62.48% de la
parroquia, en 1982 son 1.190 hab, el 39.93%; lo que
significa' una tasa negativa promedio anual de -2.77%.
Este indicador muestra una mayor dis-minución porcentual
del analfebetismo con relación a la población cantonal;
con instrucción en 1974 son 882 hab. equivalente al
36.96% y en 1982 esta población crece a 1.720 personas,
el 57.71% de la población parroquial.

Desglosando esta información tenemos que: en centros de
alfabetización para 1974 teníamos 18 inscritos el 0.75%
de la población de 6 años y más de la parroquia; en 1982
se cuenta con 197 que es el 6.61%, es decir, en estos 8
años se da una tasa de crecimiento promedio anual del
34.86%, que es mayor a la tasa que se experimenta a nivel
cantonal; en las escuelas, la población en 1974 es de
34.19% (816 alumnos), yen 1982 el 44.76% (1.334 alum
nos), porcentaje mayor al de personas sin instrucción
(39.93%); la tasa de crecimiento promedio 'anual es el
6.33%. A nivel secundario y su-perior se experimenta
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tasas de crecimiento muy . significativas, el 17.26'% en el
primer caso, y el 46.31% promedio anual para 10suniver
sitarios.

Dividida por sexos la información obtenida, constatamos
sens íbtes cmabí os en rererencí a a la educacíón por parte
de . las mujeres ~ En 1974 en todos los niveles de í nst ruc
ción son1DS hombres los que tienen mayores oportunida
des; en 1982, sólo a nivel primario los hombres ingresan
en mayor número a ,la escuela y constituyen el 59.52% de
este nivel. Veamos 10 expuesto en el siguiente cuadro:

POBLACION DE 6 ABOS y MAS POR NIVEL DE INSTRUCCIOR y SEXO
PARROQUIA' GONZALEZSUARE~
-----------------------------------------._._--------- - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - -~ - - - -

1974 .
HOM. % MUJ % BOM %

1982
MUJ %

, ,

Sin instruc. 538 22.54 953 39.94 '414 13.89 776 26.04
C/,alfabetiz 10 0.41 8 0.33 71 2.38 126 . 4.22
Prilaria 518 21. 70 298 12.48 794 26.64 540 18.12
'SeCunda rí a 26 1.08 21 0.88 76 2.55 92 3.08
Superior 1 0.04 10 0.33 11 0.37
-----_.._--------~-------~-------------------------------------------~----------

La pOblación de mujeres de 1974 'es el 53.93% y en el 82
el 52.88% en los dos afios de análisis se mantienen con un
mayor porcentaje de población sin instrucción.

CABECERA PARROQUIALGONZALEZ SUAREZ

La población mayor de 6, -años en la .cabecera' parroquial de'
Gonzá1ez Suárez en 1974 es de 707 haba y representa el
28.63% de la ,parroquia, en 1982 hay 853 personas y repre
senta el' 28.62%, .experimentándose una tasa decrecimi.ento
promedio anual de 2.37%, porcentaje 'mayor al cantonal y
menor al de la parroquia. La población sin instrucción en,
1974 es e1.33.38% (236 hab); para 1982 este nivel dismi
nuye al 22.74%(194 hab.) produciéridoseun ,decrecimiento
cuya tasa promedio anual es de -2.41%. En centros de a1-
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"fabetización, la población en 1974 fue el 0.14% (1 ins
crito) y en 1982 es el 1.52% (13 inscritos), la tasa de
crecimiento promedio anual es el 37.80%, porcentaje mayor
al cantonal y de toda la parroquia~ En las escuelas en
1974 se concentra el 60.11% de la población (425 estu
diantes) y en 1982 es el 56.50% (482 estudiantes); la
tasa de crecimiento promedio anual es del 1.58%. Como se
puede apreciar la población de las e~cuelas crece en tér
minos absolutos en 57 alumnos; pero porcentualmente dis
minuye en un 3.61%. A nivel'secundario'en 1974 la po
blación es el 5.80% (41 estudiantes) y en 1982 es el
14.53% (124 estudiantes), el crecimiento que se expe
rimenta es muy significativo ya que su tasa promedio
anual es del 14.83%. En 1974 no contamos con estudiantes
a nivel superior y en 1982 tenemos el 2% (17 personas),
registrándose la mayor tasa de crecimiento promedio anual
de la parroquia, el 42.49%. '

Las mujeres tienen,un mayor porcentaje de población no
instruida: en 1974 en est~ universo (236 hab.) consti~

tuyen el 62~71% y en 1982 (194 hab) el 69%. Pero en el
segundo censo el porcentaje de mujeres también es mayor,
ya que en 1974 prácticamente son el 50% y en 1982 son el
54.27% de la población de 6 años de la cabecera parro
quial. Con instrucción para 1974 tenemos un mayor por
centaje de hombres en todos los niveles educativos.

POBLACION DE 6 AAOS y MAS POR NIVEL DE INSTRUCCION y SEXO

1974 1982
HüM % MUJ HüM MUJ %

--------------------------------------------------------------------------------
Sin instruc. 88 12.44 148 20.93 60 7.03 134 15.70
C/alfabetiz 1 0.14 O 0.00 4 0.46 .9 1.05
Primaria 242 34.22 183 25.88 249 29.19 233 27.31
Secundaria 22 3.11 19 2.68 55 6.44 69 8.09 '
Superior O 0.00 O 0.00 9 1.05 8 0.93
------------------.-------------------------------------------------------------

57



(

RESTO DE LA PARROQUIA GONZALEZ SUAREZ .,
RURAL)

•
(SECTOR

Ente los años de los censos hay un crecimiento absoluto
de'448 hab; es decir, en 1974 la población rural de la
parroquia González Suárez mayor de 6 años fue de 1. 679
hab. que significa el 70.36% del total parroquial y en
1982 son 2.127 'hab, que es el 71.37%, con una tasa de
crecimiento promedio anual del - 3%, s íendo este sector el
que mayor incremento de población tiene en la parroquia.

La población sin instrucción en 1974 son 1.255 personas
el 74.74% y en 1982 son 996 el 46.82%, en los 8 años que
decurren entre la realización de los censos disminuye es
te nivel en un 27..92%, ,registrándose 'un decrecimiertto'con
una tasa promedio anual de -2.84%. En los centros de al
fabetización en este período se da un aumento de 177 al
fabetizados: en 1974 fueron 17 que significó °e1 1% de la

, población rural y en 1982 son 184 . que es el 13.65%, con
una tasa de crecimiento promedio anual del 34.67%, que
porcentualmente es menor a laque se experimenta en la
~abecera parroquial. En las escuelas en 1974 hay 391
alumnos el 23.29% ,yen 1982 son 852 y constituye el 40%

-de la población rural de 6 años y más concentraq,o el gru-,
pode' las personas con instrucción, la tasa de crecimien
to promedio,anual es del 10.22%. Aquí es interesante ver
que en la cabecera parroquial la tasa de crecimiento
(1.58%) es menor-que la del sector rural fenómeno que se
experimenta también en los colegios. A nivel medio la po
blación en 1974 es de 6 estudiantes, el 0.36%, y en 1872
se tiene 44, el 2.07%; siendo la tasa de crecimiento pro
medio anual del 28.28%. A nivel superior se pasa de 1
estudiante (0.06%) a ,4 (0.18%) con una tasa de creci- ,
miento promedio anual del 18.92%.

En 1974 los-diferentes niveÍesde instrucción tienen una
población de 4l5hab, el 24.71 %de la población rural de
6 años y más; en 1982 1.084, hab. que constituyen el
50.96%. En 8 años el crecimiento absoluto es de 669 edu-:
candos, siendo la tasa ·de crecimiento promedio anual- del
12.75%.
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En cuanto a las diferencias por sexo encontramos cambios
similares a los experimentados a nivel parroquial.

POBLACION DE 6 ABOS y MAS POR EL NIVEL DE INSTRUCCION y SEXO
SECTOR RURAL DE LA PARROQUIA GONZALEZ SUAREZ
--------~--------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - -

HOM
1974

% MUJ ROM %

1982
MUJ

Sin instruc. 450 26.80 805 47.94 . 354 16.64 642 30.18
C/alfabetiz 9 0.53 & 0.47 67 3.15 117 5.50
Primaria 276 16.43 115 6.84 545 25.62 307 14.43
Secundaria 4 0.23 2 0.12 21 0.98 23 1.08
Superior 1 0.06 O 0.00 1 0.04 3 0.14
-------------------------------------------.-.------------------------------".---

PARROQUIA SAN JUAN DE ILUMAN

La parroquia Ilumán tiene en 1974 una población superior
a 6 años de 3.215 hab., el 7.20% de la población canto
nal; en 1982 es de 3.777 hab, el 7.32% siendo su creci
miento promedio anual de 2.03%.

En 1974 el 71.50% declara no tener ningún tipo de ins
trucción, 2.299 hab., de los cuales el 59% son mujeres;
en 1982 disminuye al 52.36%, 1974 personas de las cuales
el 61.44% son mujeres, produciéndose un decrecimiento del
-1.88% promedio anual. El universo en centros de alfabe
tización en 1974 es 1 hombre, equivalente al 0.03% y en
1982 son el 2.48%, 94 alfabetizados siendo el 60% hom
bres, con una tasa de crecimiento promedio anual del
76.45% la más alta que se registra en nuestro análisis a
nivel del cantón Otavalo. La población primaria en 1974
es del 25.60%, 823 alumnos de los cuales el 65.65% son
hombres; 'en 1982 crecen al 39.52%, 1.493 estudiantes de
los cuales el 60.34% son varones, siendo la tasa de cre~

cimiento promedio anual de 7.72% mayor al de la parroquia
González Suárez y a la cantonal. La secundaria en 1974 es
el 1.86%, 60 estudiantes con el 55% de hombres; en 19.82
llegan al 3.46%, 131 alumnos de los que el 57.25% también
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•
son hombres, tiene una tasa de crecimiento-promedio anual.
del 10.25%. La ·-pob1ación umversj tar ía en 1974 es el

· 0.12%, 4 estudiantes, e175% de estos son hombres; en
1982 al 0.60\, 23 inscritos de los cu~les el 62.51% son
hoÍnbres, siendo la' tasa de crecimiento promedio anual del
24.43%, muy significativa con relación a 10sotro~ nive
les de educación formal media.

Observemos la i"nformación obtenida desglosada por sexo en
su relación con la población parroquial.

POBLlCIOIl DE 61105 YMAS POR EL NIV¡LDE IISTRUCCIOR y SEXO
PARROOUIA Sil 'JUAN DE ILUMAIl
-----------~----------------------~-----_._---------- .._------~--------~-------

1974
BOH, % -MUJ % BOM %

1982
MUJ %

--------~--_._-----------_.--------------------------. - - - - - - - - - - - - - - - - - _ . _ - - - - - - -

Sin instruc. 94'3 29133 1.356 42.17 761 20.14 . 1.213 . 32.11
C/alfabetiz 1 0.03 O 0.00 56 1.48 38 1. 00
Primaria 540 16.80 203 8.80 901 . 23.85 . 592 15.67
Secundaria 33 1.02 27 0.84- 75 1. 98 56 1. 48
Superior 3 0.10 1 0.03 15 0;40 8 0.21
- - _.-- - - - - _ .. _ .. - - - - - - - _ .. - - - _.- - - - - -. - - - - - - - - - - - - -.- - - - - - -. -- - p - _ .. -- - - - - - - - _ .. - - - - -,.; - - ..

· ILUMAH, CABECERA PARROQUIAL
- ,

La población de 6 áñosy más de la cabecera parroquial en
1974 es de 1.606. hab, -el· 49.95% de la parroquia y el
3.60% de la cantonal; para 1982 aumenta al.632h~b. con
un crecimiento promedio anual del 0.20%; con relación a
lapoblaeiónparróquial el porcentaje disminuye al 43.20%
y con la cantonal al 3.16% (ver cuadro). En 1974 el
53.80% son mujeres yen 1982 el 52.51% existiendo un leve

· decrecimiento de la población femenina. .
"

Sin instrucción en 1974 hay el 58%, 932 hab, de los cua
les el 64.60% son mujeres; en 19.82 se da un decrecimiento
'al 42.70%,. 697 hab, de las cuales el 65.27% son mujeres; .
registramos una tabla negativa promedio anual de -3.56%.
En los centros de alfabetizacíóncontábarnos en 1974 con
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un h9mbre inscrito. En 1982 tenemos 28 que es el 1 7la
con 19ual población de hombres y mujeres. La tasa de cre~
cimiento promedio anual es del 51.66%. En las escuel as en
los 8 años tenemos un incremento de 162 alumnos es de
cir, se pasa del 37.92%, 609 alumnos (61.57% de' hombres)
en 1974 al 47.24%, 771 alumnos (57% de hombres) en 1982
la tasa de crecimiento promedio anual es del 2.99%. Los
colegios c~entan en 1974 con el 3.24%, 52 estudiantes de
los que el 55.16%, 91 estudiantes con el 59.34% de hom
bres. La tasa de crecimiento promedio anual es del 7.24%.
A nivel superior en 1974 tenemos el 0.25%, 4 alumnos de
los que el 75% son hombres; en 1982 estos son, el 1.10%,
18 alumnos de los que el 61.11% de hombres; la tasa de
crecimiento promedio anual es del 20.68%.

Esta información dividida por sexos tomando como refe
rente la población de la cabecera parroquial se desglosa
en el siguiente cuadro:

POBLACION DE 6 AROS YHAS POR EL NIVEL DE INSTRUCCION
y SEXO
1LUHAN, CABECERA PARROQUIAL

1974 1982
HOM % MUJ % HOM % MUJ %

--------------------------------------------------------------------------------
Sin instruc. 330 20.54 602 37.48 242 14.82 455 27. 87
C/a1fabetiz 1 0.06 O 0.00 14 0.85 '14 0.85
Primaria 375 23.34 234 14.57 440 26.96 331 20.28
Secundaria 29 1.80 23 1.43 54 3.30 37. 2.26
Superior 3 0.18 1 0.06 11 0.67 8 0.49
---------------------------------------------------------------------------------

En 1974 la población con instrucción es el 25.40% y en
1982 el 31.80% de los hab. de 6 años y más de la cabe
cera parroquial.
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[LOMAN SECTOR RURAL.- RESTO DE LA PARROQUIA.

La población con la que se contaba en 1974 es de 1. 609
. hab, (el 50.71% son mujeres ), el .50.04% de la población
parroquial; en 1982' crece a 2.145 hab. (e1·50.44% de mli-

'jeres)¡ y es el 56.79% de la parroquia, teniendo un cre
cimiento absoluto en los 8 años de 536 personas, con una
tasa promedio Qnua1 del 3.66%; ello significa que Q nivel
parroquial existe un mayor crecimiento en el sector rural
que en la' cabecera parroqui al ..,

. Sin instrucción para 1974 tenemos el 84.95% de la po
blación de 6 años y más, 1.367 hab, con al 50.71% de
mujeres; para 1982 se da un crecimiento que llega al
59.53%, 1. 277 hab. '. de los que el 50.44% son mujeres, se
registra una. tasa negativa promedio anual del -0.84%.
En centros de alfabetización para 1974 no se registran

. inscritos, en 1982 son el .3.07%, 66 alfabetizados de los
que el 63.63% son hombres; la tasa de crecimiento prome
dio anuales del 68.82%. En primaria se contaba para 1974
con el 13.30%, 214 alumnos, de los cua1~s 77.10% hombres;
en 1982 crece al 33.66%, 722 alumnos, de los cuales el
63.85% son hombres, la tasa decrecimiento promedio ~nua1

es del 16.~1%. En secundaria en el primer áño contamos
con el 0'.49%, 8 estudiantes, 50 hombres y 50 mujeres" en
1982 son 1.86%, 40 estudiantes con el 52.50% de hombres.
En el nivel superior para 1974 no se registra población;
en 1982 contamos con el 0.23% 5 estudiantes con el 80% de
hombres,' siendo la tasa de crecimiento anual del 22.28%.

Desglosando por sexo y con relación a la población rural
tenemos el siguiente cuadro:

62



POBLACION DE 6 AROS YMAS POR NIVEL DE INSTRUCCION y SEXO
ILUMÁN SECTOR RURAL

1974 1982
HOM ~ MUJ HOM % MUJ %o

---------------------~-------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - -

Sin instruc. 613 38.10 754 46.86 519 24. 19 758 35.33
Cjalfabetiz. O 0.00 O 0.00 42 ·1.95 24 1.11
Pr ínaria 165 10.25 49 3.04 461 21. 49 263 12.26
Secundaria 4 0.24 4 0.24 21 0.98 19 0.88
Superior O 0.00 O 0.00 4 0.18 1 0.04
------------------------------------------------------ - - ~ - - - - - - - - - _ . _ - - - - - - - - - - - - -

En·1974 la población sin instrucción tiene un mayor por
centaje de mujeres igual a lo que sucede en 1982. En los
diferentes niveles de instrucción a nivel primario hay un·
mayor porcentaje de hombres, en los otros -se da- una
igualdad de acceso; en 1982 en todos;· los niveles hay
mayor población masculina.

En 1974 tenemos que el 10.50% de la población de 6 afias y
mAs asistió a primaria y secundaria como los únicos nive
les de instrucción; en 1982 asiste el 24.61% ingresando a
todos los niveles que se toman para el estudio; porcen
taje menor al anotado en la cabecera parroquial.

b. El proceso de alfabetización

POBLACION DE 10 AÑOS Y MAS POR CONDICION DE
ALFABETISMO y SEXO

El registro de los datos censales de 1974 y 1982 del can
tón Otavalo, de las parroquias GonzAlez SuArez y San Juan
de IlumAnnos permite elaborar el siguiente cuadro:
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CANTON OTAVALO
---------------------~--------------~-------~--------,-

P. TOTAL ,·ALF. % ANALF. %
. '------------------------------------------------------

, 1974*
1982
TDCPA*

38.752
44~803

. L~3%

16.492
26.634
6.17%

'42.55
59.44

, 21.967
18.169
-2.34%

56~68

40.55

--------~-----------------------------~~--------------

PARROQUIA GONZALEZ SUAREZ
\ ------------_.------------.--------------.-- -.--------~---

P.TOTAL ALF. % ANALF. %
-~---.--------.--~-.-----.-~------_._--.------.----_.---------

197h'
1982
TDCP1\.*

2.055
2.572
2.84%

762
1.525
9.06%

37.10 1. 292
59.30 1.047

-2.59%

62.90
40.70

._-----~~-~-----------------~--------~-----------------

PARROQUIA GONZA,LEZ SU~EZ CABECERA PARROQUIAL

------------------------------------------------------
P.TOTAL ALF. % ANALF·. %

----------------------'---_..----;.. ---,-------------- ""'.-----.
1974* .
1982
TDCPA*

597
. 724
2.44%

426
570

3.73%

71.18
78~73

172
154

-1.37%

28.81
21.27

-------~~------------~----------.---------------~.------

'PARROQUIAGONZALEZ SUAREZ SECTOR·'RURAL ( RESTO'DE' LA
PARROQUIA) , '

, '

------~---------------~-~-------------~-------~-------
P. TOTAL . ALF. % ANALF. %

-------------------------.-----~------~----~--~--------

197h
1982
TDCPA*

1.458
1.848

3%

337
955

13.90%

23.11
51.67

1.120
893

-2.79%

76.81
48.32

---~--------------------------------~-----------------
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PARROQUIA SAN JUAN DE ILOMAN

P.TOTAL ALF. % ANALF. %

1974
1982
TDCPA*

2.840
3.253
1. 71%

812
1. 431
7.33%

28.60
44.00

2.026
1. 822

-1.31%

81.23
56.00

1LOMAN, CABECERA PARROQUIAL

1974
1982
TDCPA

P.TOTAL
I

1.428
1.405

-0.20%

ALF.

603
769

3.08%

%

42.22
54.73

ANALF.

824
636

-3.18%

%

57.70
45.27

ILOMAN, SECTOR RURAL (RESTO DE LA PARROQUIA)

1974*
1982
TDCPA*

P.TOTAL

1. 412
.i .848
3.42%

ALF.

209
662

15.50%

%

14.80
35.82

ANALF.

1.202
1.186

-0.16%

%

85.12
64.18

* Tasa de crecimiento promedio anual

CANTON OTAVALO

A nivel cantonal ésta población en 1974 es de 38.754 hab.
de los cuales el 54% son mujeres, en 1982 llega a 44.803
hab. de los cuales el 52.91% son mujeres, experimentándo
se una tasa de crecimiento promedio anual del 1.83%. La
población a1fabeta para el primer afio es el 42.60%,
16.492 hab, y el 55.10% son hombres; en 1982 aumenta el
59.44%, 26.634 hab. de éstos el 54.33% son hombres; la
tasa de crecimiento promedio anual es del 6.17%. Los
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analfabetos en 1974 son el 56~70%, 21.967 hab. siendo el
60.88% mujeres: en 1982 disminuye al 40.60%, 18.169 hab.
de los cuales el 63.54% son mujeres (aUmenta el porcen
tajé de mujeres con relación a 1974); se da un decreci
miento con u,na tasa promedio anual del -2.$4%.

PARROQUIA GONZALEZSUAREZ

La población de 10 años y más en 1974 es el
5.30% del cantón, 2.055 hab, de '" éstos el 55.28% son
mujeres; en 1982 es e~ 5.74% de la cantonal; crece a
2.572 hab. con el 53.38% de mujeres; siendo la tasa pro
medio anual del 2.84~, porcentaje mayoral registrado en
la población cantonal. La poblaciónalfabeta en 1974 es
el 37.10%, 762hab, de las cuales el 65.74% de hombres;,
para 1982 es el 59.30%, 1.525 alfabetos con el 56.26% de
hombres; siendo la tasa, de creci-mientbpromedio anaul
del 9.06%. Los analfabetos en 1974 son el 61.90%, 1.292
hab. con el 67.64% de mU-'jeres; en 1982 son el 40.70%,
1.047 hab , y 'c<;m el 67.43% mujeres porcentaje similar al
de 1974; dándose un crecimiento en la tasa promedio anual
2.59%.

GONZALEZ SUAREZ, CABECERA PARROQUIAL'
. ,

-
En 1974, cuentan con una 'población de 10 años y más de
597 hab. el 29% de la parroquia, el 51% de éstos son mu
jeres; en 1982 constituye el 28.15% de la parroquia, 724
hab. de los cuales el 54.70% son mujeres; dándose una ta
sa de crecimiento promedio anual del 2.44%. Los alfabetos
en 1974 son el 71.19%, 425 hab.'con el 58.58% de hombres;
para 1982 son el 78.73%, 570 hab. siendo el 51% hombres,
la tas~ de crecimiento promedio anual es el 3.73%. Los
analfabetos en 1974 fueron el l8.81~, 172 hab. con el
74.41% de mujeres; en 1982 disminuye al 21. 27%, 154 hab,
aumentando el porcentaje femenino al 75.97%; producién
dose 'un decrecimiento "con una tasa promedio anual, de "
L 3'7~.
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GONZALEZ SUAREZ, SECTOR RURAL.- RESTO DE LA PA
RROQUIA

La población que se registra en 1974 es de 1.458 hab, el
70.95% de la parroquia, con el 57% de población femenina;
en 1982 crecen a lo 898 igual al 7lo 85% de la población de
la parroquia, disminuyendo las mujeres al 52.86%; se da
una tasa de crecimiento promedio anual del 3%. Los alfa
betos en 1974 son el 23.11%, 337 hab. con el 74.77% de
hombres; en 1982, crecen al 51.68%, 955 hab. con' el
59.37% de hombres; se registra una tasa de crecimiento
promedio anual del 13.90% superior a la del sector urbano
de la parroquia. Los analfabetos en 1974 son-el 76.82%;
1.120 hab. teniendo el 66.60% de población femenina; en
1982 constituyen el 48.32%, 893 hab. de los cuales el
65.95% son mujeres; el decrecimiento que se experimenta
tiene una tasa negatIva del 2.79% promedio anual.

Comparando la cabecera parroquial (sector urbano) con el
sector rural podemos ver que, el crecimiento de población
de 10 años y más es levemente mayor en el sector rural,
cuya tasa,promedio anual es del 3% mientras que la del
sector urbano es del 2.44%. Pero las diferencias entre
los cambios que se dan a nivel de acceso a la instrucción
es significativamente más importante en el sector rural,
donde el alfabetismo adquiere una tasa de crecimiento del
13.90% mientras que en el sector urbano es del 3.73%;
igual fenómeno se da en el analfabetismo, los primeros
tienen una mayor tasa de crecimiento, del -2.79% y los
segundos del -1.37%. En cuanto a los sexos, tanto en el
sector rural como en el urbano existe un mayor porcentaje
de alfabetos hombres, pero el crecimiento de alfabetos es
mayor en el sector rural, teniendo una tasa promedio
anual del 20.82% mientras que en el urbano es del 0.59%.
En cuanto al índice de analfabetismo de las mujeres en el
sector urbano es mayor; en 1982 es el 75.97% y en el ru
ral es del 65.96%. Esto demostraría mejores condiciones
de alfabetización en el medio rural que en los centros
poblados, especialmente en el caso de las mujeres, ya
que, alfabetas en 1974 fueron el 25.22% y en 1982 llegan
al 40.41% de la población rural.
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- PARROQUIA SAN JUAN DE 'ILQMAN ,

La poblaqión en esta parroquia de 10 años y más en 1974
es el 7.32% de la cantonal, 2.840 hab. con el 52% de mu
jeres; en 1982 son el 7.26% de la' cantonal, 3.253 hab. el

·51.92% de mujeres (la relación porcentual con respecto a
,la parroquí a y al sexo som similares en los dos años J; la

',tasa de creciemiento promedio anual es 1.7l%'menor que el
"de la parroquia González Suárez; la pobl ací ón alfabeta en

1.974 fueron el 71.34%,' 2.026 hab. de lo que el 59% 'son
'mujeres; en 1982 son el ,56% 1822 hab, siendo el 62.67%
'mujeres. ,Lo que se supon~un decrecimiento con una tasa

" promedio anual de --1.31% porcentaje menor r al cantonal 1
al de la parroquia González Suárez.

·ILUMAN CABECERA PARROQUIAL

En 1974 esta población es el 50.28% de la parroquíal,
1. 428 hab , con eÍ 53. 78%, de mujeres; en 1982 disminuye al
43.19%, 1.405 hab. de lo que mujeres son el 5~.30%; se
registra por lo tanto un decrecimiento con una tasa pro
medio anual de -0.20%. La ' población alfabeta en 1974 es
el 42.23%, 603 hab , con el 61.85% de hombres; en. 1982
tenemose15~.73%, 769 alfabetos con el 58.25% de hombres
(se produce .una dí smínuctón porcentual con relación al
74, _pero un decrecimiento absoluto de 166 personas); la
tasa de crecimiento 'promedio anual es ·del 3.08%. Los
analfabetos en 1974 son el 57.70%, 824 hab. y deelJ.6s el

,65.17% de mujeres; en 1982 fueron el 45.2-7%, 636 hab.,
67.30% mujeres; el decrecimiento d~ la población alfa.,.

, beta tiene una tasa negativa promedfo anual de ...;3.18%.

ILUMAN SECTOR RURAL (RESTO DE LA POBLACION)

En 1974, la población de 10 años y más es el 49.71% de la:
parroquia (levemente menor a la de la cabecera parro- .
quí e.l}, ',1.412' hab., siendo la pobl.aciónfemenina el
50.28%; en 1982 crece- al 56.80% de la población parro
quí al , 1.848 hab. con un porceIitajede mujeresde1 -50.86%
(similar a la relación de 1974); la tasa de crecimiento
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promedio anual es del 3.42%, mayor a la de la cabecera
parroquial. Los alfabetos en 197~ son el, 14.80%, 209hab.
de éstos el 75.60% son hombres; en 1982 se da un incre
mento que llega al 35.82%, 662 hab. con el 65.86% de hom
bres; la tasa de crecimiento promedio anuales del
15.50%, mayor a la de la cabecera parroquial y al del
sector rural de la parroquia González Suárez. La pobla
ción alfabeta en 1974 es el 85.13% del sector rural,
1.202 hab. de este universo el 54.82% son mujeres; en el
segundo año de análisis disminuye al 64.18% (una reduc
ción del analfabetismo 'del. 20.94%), 1.186 analfabetos de
los cuales el 60.20% son mujeres; el decrecimiento de
analfabetos tiene una· tasa negativa promedio anual
de -0.16%.

De la información expuesta vemos que un sector urbano en
tre los años de los dos censos se da un decrecimiento de
población del -0.20%, promedio anual del 3.42%. Los alfa
betos en la cabecera parroquial crecen a un ritmo anual
del 3.08% siendo más significativo el de las mujeres ya
que, en 1974 son el 38.14% y en 1982 el 41.74%, mientras
que los hombres en 1974 fueron el 61.85% y en el 82 el
58.25%; este mismo estrato en el sector rural es más elo
cuente ya que el crecimiento de mujeres alfabetas pasa.
del 24.40% en 1974 al 34.14% en 1982. Los analfabetos en
los dos sectores disminuyen en términos generales siendo
más representativa la tasa promedio anual de la cabecera
parroquial (-3.18%) que la del sector rural (-0.16%); el
analfabetismo es mayor en las mujeres, y además de 1974 a
1982 porcentualmente crece y es mayor en el sector urba
no, 67.30% que en el rural el 60.20%.
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POatACION DE 10 AROS YMAS POR CONDICIONDE ALFABETISMO y SEXO
AROS (1974-1982)
CANTON OTAVALO

. . . .

~------------~---~---------------------~.-----_._-.---~..-.-----~---~-_._-------------.-----
TOTALES HOMBRES MUJERES

,ARO POBLAC. ALFABETA ANALFAB TOTAL ALFAB. ANALFAB TOTAL ALFAB. ANALF.
----~------------------------.-.--_ .._-_..~--.-.---.-- - - - - - - - - - - - - - - - - _ . _ . _ - - - - - - _ . _ - - - - - -

t97438.752 16.492 21.967 17.800 9.082 8.593 20;952, 7.410 '13.374

,1982 44.803 t6.634' 18.169 21.0'6 14.472 6.624 23.707 12.162 11.545
----_. -------------------------,/------------,- -----------------,-----~ -,----------------------

PARROQUIA,GONZALEZ SUAREZ
._------------------------------~-----------------------------~-------------------------------

TOTAL~ _ HOMBRES MUJERES
ARO POBLAC; ALFABETA ANALFAB' TOTAL ALFAB.' ANALFAB TOTALALFAB. ANALF.

. . . '.---------------------------------------------------------------------------------------------
1974 2.055" 76t 1.292

1981 2.572' 1.525 1.047

919

1.199

501

858

418 1.136

'341\ 1.373

261 .

667

874

706
--~-----------------------------~-----------------_._- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CABECERA PARROQUIAL, >GONZALE~ SUAREZ
.......~----------------~~----~-~-------------------------------~--------~--,-----------------
TOTALES HOMBRES' . MUJERES
ARO POBLAC. ,ALFABETA ANALFAB TOTAL ALFAB. ANALFAB TOTAL ALFAB. ANALF.
'. ~ .

, ,-.- --_ ~ --- -_ - .;.. - --_ " -,_ ""' ..
44" 304' ,1761974

1982

597

724,

425

570

172

154

293 '

328

249

291 37 396 279

128

117
-----------------~._-------------------~-------------------~-----~----------------------------



RESTO DE LA PARROQUIA GONZALEZ'SUAREZ

TOTALES - HOMBRES MUJERES
AÑO POBLAC. ALFABETA ANALFAB TOTAL ALFAB. ANALFAB TOTAL ALFAB. ANALF.
-.-------._------------------------------------------- -~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ . _ - - - - - - - - - - - - - -

1974 1.458 337 1.120 626 252 374 832 85 746

1982 1.848 955 893 871 567 304 977 388 589

PARROQUIA ILUMAN

TOTALES HOMBRES MUJERES
AÑO POBLAC. ALFABETA ANALFAB TOTAL ALFAB. ANALFAB TOTAL ALFAB. ANALFAB.
----------------------------.------------.--.----------------------------_.------------------
1974 2.840 812 2.026 1.362 531 830 1.478 281 1.196

1982 3.253 1.431 1.822 1.564 884 680 1.689 547 1.142

CABECERA PARROQUIAL, ILUMAN
--------------------_._---------------------------~--- - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTALES HOMBRES MUJERES
AÑO POBLAC. ALFABETA ANALFAB TOTAL ALFAB. ANALFAB TOTAL ALFAB. ANALFAB.

1974 1.428

1982 1.405

603

769

824

636

660

656

373

448

287

208

768

749

230

321

537

428_.L ... __ . . __ .... _. .. . __ . .. _._ .. .. . __ . .. _

. RESTO DE LA PARROQUIA, SECTOR RURAL ILUMAN

TOTALES HOMBRES MUJERES
AÑO POBLAC. ALFABETA ANALFAB TOTAL. ALFAB. ANALFAB TOTAL ALFAB. ANALFAB.

19741.412

1982 1.848

209

662

1.202

1.186

702

908

158

436

543

472

710

940

51

226

259

714
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1.2 .COTACACHI '

Por las. características de la: organizaci6n adminis-'
trativa de los sectores urbano y rurales del cantón, la
disponibilidad de los datos censales en'Cotacachi tienen
una forma distinta a la de Otavalo~ y no nos permite es
tablecer las .diferencias entre centros y periferias pa-.
rroquiales en la . zona de comunidades campesinas estu-

· diadas. Ello s6lo .nos ha permitido el registra de los·
datos cantonales y sucompataciónmás general . con los
registrados en Otavalo. Nos ha interesado la comparaci6n
a este nivel, para ,poder señalar los aspectos y.tenden
cias comunes entre ambos cantones limítrofes, que hacen
de ésta región de Imbabura un núcleo étnico y . soCio-cul-

'{ural bastante homogéneo: y también para resaltar cómo
dentro de dicha contigüidad y homogeneidad son detec
tables sensibles díferencias.

Dentro del estudio que realizamos Otavalo-Cotacachi ,apa
rece 'como una muestra muy particular de los procesos de

· escolarizaci6n y bilingüismo en el medio indígena, y cuyo .
, modelo presenta una cierta analogía con el queencontra-·

remos enColta. De otro lado,. esas diferencias observadas
· dentro de una misma región' étnica y cultural entre Otava
lo y Cotacachi demuestran la plasticidad que poseen los
procesos'y situaciones culturales y lingüísticas extrema
damente sensibles a factores muy particulars de cadazo
na, y aún, como veremos," de cada comunidad al interno de
una misma zona.

SÍ! conparamos Ios niveles ..de instrucción entre el cantón,
Otavalo y el cant6n Cotacahi,todos los datos recogidos
de. acuerdo a los diferentes indicadores muestran, que
según los censos de 1974 y 1982, los niveles de ins-.
trucción varían entre la.poblaciónde ambos cantones.

Mientras que en·términos.generales según los dos censos
la población instruida . es vsuper í or en Cotacahí (53% y
64%) que en Otavalo (45% y 58%); así como en el ciclo de
la enseftanza primaria (Cotacachi 47%: y 52% Otavalo, '34% y
41%), en cambio hay mayor poblaci6n estud í ant í f'en la se-'
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cundaria en Otavalo (6.71% y 10~60%) que en Cotacahi
(4.15% y 7%); Y 10 mismo ocurre en el caso de la ense
ñanza superior: Otavalo (0.95% y 2.47%) Cotacachi (0.34%
y 1.15%).

La comparación de. los niveles de instrucción por sexo en
tre ambos cantones presenta una situación análoga, siendo
mayor la diferencia en Otavalo (11%) entre la población
masculina con instrucción y la población femenina ins
truida que en Cotacachi (8%). Lo mismo ocurre en la ins
trucción secundaria: los porcentajes de la población fe
menina superiores a los de la masculina presentan una ma
yor diferencia en Otavalo que en Cotacahi. Por último, en
cuanto a la educación superior los porcentajes de la po
blación masculina son mayores que los de la femenina en
ambos cantones, pero la diferencia entre hombres y muje
res es sensiblemente menor en Otavalo que en Cotacahi.

Una interpretación de estos datos nos llevaría a pensar
en un mayor proceso de dierenciación socio-cultural (y
escolar) mayor en el cantón de Otavalo que en el de Co
tacahi; diferenciación ésta que se daria a tres niveles:
a) entre población instruída y no instruída; b) entre la
instrucción primaria y la media superior; c) entre hom
bres y mujeres. Esto significaría que la mayor "moder
nización" del cantón. de Otavalo tendría como saldo la
diferenciación señalada. Lo cual podrían corroborar otros
datos complementarios: las tasas de crecimiento por año
de la instrucción, mayores en Otavalo en el centro y ma
yores en Cotacahi en la periferia cantonales; y una mayor
diferencia en dichas tasas entre los centros urbanos,
donde el crecimiento escolar es menor, que en los sec
tores periféricos y campesinos.
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PORCElTAJBS .
CANTON·COnCARI

.._._-_.--_._-----------------------------------------~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -, - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTALES HOMBRES MUJERES
AÑO POBLAC. -ALFABETA . ANAL~AB TOTAL ALFAB. ANALFAB TOTAL ALFAB. ANALFAB.
___ ._. '._. á __; _

1974100.00 51.81 47.99· 49.77 28:81 20.86 50.23 23.00 27.13

1982.. 100.00 23.40· 35.84 50.57 35.41 15.15 _49.43 28.74 20 ..69.
.-~--_._------~----------------------~------------------~------------~-----'------------------

CABECBRA CAB10BAL
.._--------.._..•._-.--.-._---------_ .._---~---------------.--------------------------------
TOTALES HOMBRES MUJERES
AÑO POBLAC. ALFABETA ANALFA'B TOTAL·· ALFAB;. ANALFAB tOTAL ALFAB .: ANALFAB.
-----------------------~--------,--~-------------------~---------------------------------------

1974 .100.00 7B.a:5 21.09

1982 100.00 8'7.44 - 12.56

46.16 . 38.80 7.33 53;84 40.05 13.76

46.35 44.6'7 3.9653.65 45.05 8.60
- ..--------_._-----------.----------------------------------------------------------------------. .

SBCTOR RURAL .
--_.----~---~------------------------------------------------------------------~--------------
TOTALES HOMBRES MUJERES
AÑO POBLAC. ALFABETA . ANALFAB TOTAL ALFAB. ANALFAB TOTAL AL.FAB. ANALF~B.

--_.-------------------~---------------------------------------------~-~---------------------
1974 100.00 17.61 81.91 47.39 11. 42 35.73 '52.61 6.18 46.18

1982 100.00 . 34.80 65.20 49.07 21. 22 4.20 - 50.93 10.95 37.35
----------~-------_._-_._----------_._--~----~----------------_._---------------------------

TASAS DECRECIMIEI'l'O P.A.: PRIMAR!.A
-----------------------~-~----------------------------
Cabecera cantonal

Otava10

totacachí '

'74

1974

54.13

60.24

1982 TDCP

48.57 2.02

57.00 .0.53



Resto canto

Otavalo

Cotacahi

19.80

17.67

32.58

30.67

6.84

7.71

POBLACION DE 6 AROS YKAS POR NIVEL DE INSTRUCCION
CANTON COnCARI

1974
POBLAC.

1982
POBLAC. TDCPA

-_.--._------------_._._-----.--------_.--.--------.------------------
Sin instruc. 11.225 47.24 9.188 35.84 - 2.45
C/Al fabeti z, 14 0.05 511 2.60 56.77
Prinar! a 11.272 47.44 1J.561 52.90 2.33
Secundaria 988 4.15 1.815 7.08 7.89
Superior 82 0.34 297 1.15 17.45
No declarado 176 0.74 262 1.02 5.09
TOTAL POBLACION 23.757 25.634 100.00 0.95

CABECERA CANTONAL COTACAHI
--------------~--------------------------------------- - - - _ . - - - . - - - - - - -

1974 1982
POBLAC. POBLAC. % TDCPA

--------------_.-------------------.----------------------------------
Sin ínstruc. 916 22. 85 634 14.36 - 4.49
C/Alfabetiz. 8 0.20 31 0.70 18.44
Primaria 2.414 60.24 2.519 57.00 0.53
Secundaria 582 14.52 1.039 23.53 7.51
Superior 52 1. 30 155 3.51 14.62
No declarado . 35 0.87 37 0.83 0.69
TOTAL POBLACION 4.007 100.00 4.415 1.21
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COTACACBI PERIFERIA (SECTOR RURAL)

1982
POBLAC. TOCPA

........... -_ ............_................ - ..--_ ...... --:-- .............. -- -- -_ ....... -_..-.--!"" ................. -_ ............. --"'"

Sin instruc. 3.368 80. J2 2.728, 62.31 . 2.59
C/Alfabetiz. O 0.00 180 4.11 91. 38
Primaria 741 17.67 1.343 30.67 7.71
Secundaria 30 0.71 60 1.37 9.05
Superior 8 0:19 14 0.31 . '7:24
No declarado 46 1.10 53 1.21 1.78
'TOTAL POBLACION 4:193 100.0 4.378 100.0Ó 0.54
-~------_ .. _--------~-----~--------_ .. _~----~---_ .. --------------------.. -

POBLACION DE 6.AROS y MAS POR NIVEL DE INSTRUCCION y SEXO
CANTON COTACACHI
----~~.-~-----------------------------------,---------------------~------------

1974 1982
ROM % MUJ % ROM % MUJ %

------ .. _------------------------------~--_.----------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

. Sin instruc. 5.002 21. 05 6.223 26.19 4.000 . 1~.60 5.198 20.66
C/alfabetiz 11 0.,04 3 0.01 312 1.21 199 0.77
Primaria 6.268 26.38 5.004 21.06 7.470 29.14 6,091 23.76 .
Secundaria 424 1.78 564 2.37 885 3.45 930. 3.62
Superior . 68 0.28 14 0.05 . 173. 0.67 124 0.48

,POBLACION DE·6 AROS YMAS POR NIVEL DE lNSTRUCCION y SEXO
CABECERA CANTONAL COTACACBI

. ------~--~-------- .. _-----------._------------~---------------~----~---~-~---~-
1974

ROM - % HUJ . %

. 1982
ROM '%. MUJ %

-_..~-~-------------------------.-----~-----~--_.-.---.-------~._---------- .._---
sínínstruc.
C/alfabetiz
Prilllaria
Secundaria
Superior

76

351 8.76 565
6' 0.15 2

1~193 29.77 '1.221
245 6.11 337

44 1.10 . 8

14.10 218
0.05 19

30.47 ',1.249
8.41 ,465
0.20 . 90

4.93
0.43

28.29
10.53
2.04

416 9.42
12" 0.27

-1.270 28.76
574 13.00
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POB1ACION DE 6 A~OS y MAS POR »IVEL DE INSTRUCCION y SEXO
COTACACHI PERIFERIA (SECTOR RURAL) .

1974 1982
H011 MUJ .% ROM MUJ

--~------------------------------------------------------------------~----------

Sin instruc. 1.488 35.48 1.880 44.83 1.178 26~90 1.550 35.40
Cjalfabetiz O 0.00 O 0.00 120 2.74 60 1.37
Primaria 484 11. 54 257 6.13 791 18.06 552 12.60
Secundaria 12 0.28 18 0.43 33 0.75 27 0.61
Superior 6 0.14 2 0.04 11 0.25 3 0.07
----------------------------------------------------------------------.-.-------

POBLACION DE 10 AÑOS Y MAS POR CONDICION DE 'ALF'ABETISMO
CANTON COTACACHI

P.TOTAL ALF. % ANALF. %

1974 20.497 10.619 59.00 9.836 48.00

1982 22.083 14.167 64.00 7.915 36.00

rnCPA* 0.93% 3.66% -2.67%
------------------------------------------------------

CABECERA CANTONAL COTACACHI
------------------------------------------------------'

P.TOTAL ALF. 9-
o' ANALF. 9o

1974

1982

TnCPA*

3.518

3.942

1.43%

2.774

3.447

2.75%

79.00

87.00

742

495

-4.93%

21.00

13.00
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COTACACHI PERIFERIA (SECTOR RURAL )
-------------------------------------~~-------------~-

P.TOTAL ALF. % ANALF. %
, '------------------------------------------------------

16.976 7.845

18.140 10.720

1974

1982

TDCPA* 1.43% 2.75%

46.00 9.094

59.00 - 7.420

-4.93%

54.00

41.00

-----------------------~-----~-------------------------* Tasa de crecimiento promedio anual.

POB'LACrON DE 10 AROS YMAS POR CONDrCrON DE ALFABETrSMOY SEXO
AROS (1974-19S2)'
CANTON COTACACHr
------~._----------------------------_._----------------_._---------------------------------~-

AÑO
TOTALES \ HOMBRES
POBLAC.ALFABETA 'ANALFAB TOTAL ALFAB.' ANALFAB

MU'JERES
TQTAL ALFAB.' ANALF.

. .
---------------------------~----------~--------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

1974 20.491 10.619 9.836 10.201 5.905 4.276 10.296 4.714 5.560

1982 22.082 U67 7.915 11.166' 7.820 3.346 10.916 6.347 4.569

CABECERA CANTONAL
. '

----~~----~--~_.----~------~--------~----------------------------~--~----------------~-~------
. TOTALES . HÓMBRESMUJERES

AÑO POBLAC. ALFABETA ANALFAB TOTAL ALFAB. ANALFliB' TOTAL. ALFAB. ANALF.
----------------~-----------------~------------------------------------~----------~-----------

, 1974 3.518 2.774

1982. 3.942 3:447

742-1.624

495 1.827

1.365

1.761

258 1.8941.409484

156 2.115 1.776 - J39
--------------~~--------------~---------------------------~----------------------------------.
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SECTOR RURAL

TOT HES HOMBRES MUJERES
AÑO POBLAC. ALFABETA ANALFAB TOTAL ALFAB. ANALFAB TOTAL ALFAB. ANALF.
---------------------------------------------------------------------------------------------
1974 3.703 652 3.033 1.755 423 1.323 1.948 229 1.710

1982 3.807 1.325 2.482 1.868 808 160 _ 1.939 417 1.422 .

Considerando, por último, las condiciones de analfabetis
mo de ambos cantones, puede constatarse la misma corres
pondencia con los niveles generales de instrucción.

ALFABETOS ANALFABETOS

1974 1982 1974 1982

Cantón Otavalo

Cantón Cotacachi

23.11 51.67

50;00 64.00

76.81

48.00

48.32

36.00

Sin embargo, ratificando nuestras observaciones pre
cedentes, aún a pesar de la diferencia que se mantiene
entre ambos cantones, los índices notablemente mayores
del crecimiento de la alfabetización en Otavalo habrán de
ser atribuidos a la modernización de dicha zona.
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EL PROCESO ESCOLAR EN LA PROVINCIA
DECOTOPAXI: 1974-82

PUJILI y SAQUISILI· ,



· fUCSO· Biblioteca

Según el censo de 1950 la provincia del Cotopa~i tiene el .
mayor porcentaje de población analfabeta de toda la sie
rra, 60.95%, segunda de la provincia de Chimborazo,
59.51% y de Imbabura 53.48%. Si tornarnos en cuenta los
cantones elegidos para nuestro estudio en cada una de las
provincias y consideramos los índices de analfabetismo,
podemos formarnos una idea clara de las condiciones es
colares de dichas zonas hace 30 años, y de los cambios
educativos que tienen lugar en la década de los 70, cuan
do le impulsa ,el mayor proceso de escolarización del
país.

ANALFABETISMO %

Cotopaxi 1950

Urbe 10.1
Pujilí 70.43 51.3 Rur. 52.7

Urbe 14.2
Saquisilí 68.00 47.8 Rur. 56.5

Chimborazo 1950

Urbe 13.2
Colta 79.41 65.49 Rur. 67.64

Urbe 18.7
Guamct e 79.12 73.5 Rur. 79.0
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Imbabuta 1950

Cotacahi .

. Otavalo

59.92 45.8

74.15 ,53.6

Urbe 6.7
Rur. ·.··50,8

Urbe 20.9
. Rur. 64.7 .:

Ateniéndonos de otro lado a los datos censaleS de 1950
relativos a la situación lingüística de Puj il í Y Sa
qut st Lí encontramos qua-La población rural de PujuH es
quichua-hablante en un 54%. Y la de Saqu í s í Lícen un 70%.
La zona rural de Pujilí que ha sido objeto de nuestra
investigación, parroquia de Zumbahua yChugchilán
contaban entonces' con una población quichua cercanaal
,90%, mientras que lazoria rural deSaguisilí cubría pa
r roquí as como Taacazocon una población quichua del 44% y
la de Cenchaqua, integrada por "comunidades de hacienda",
cuya·población quichua era del 93% .

.Estos datos generales encuadran eI. ul ter íor análisis. de
los cambios eoocativosque tienen·lugarenambas zonaS de
la reqí ón del Cotopaxi, y permiten entender mejor tanto'
las 'condiciones lingüísticas de tales cambios como su
actual situación.

POBLACION DE 6 AROS Y MAS POR NIVEL DE INSTRUCCION
,COTOPAXI: -1974-1982 '

CANTON PUJILI

La población de 6 años y más en el cantón Pujilí·en 1974
es de 51.010 hab.; no tienen ningún tipo de instrucción
el 52%; 26.733 hab.de los cuales el 58% son mujeres. En
centros de alfabetización la población representa el
0.16%, 83 alfabetizados de los cuales el 66% son hombres.
En primaria la población representa el 41%; 20.881 estu
diantes de 'los cuales el 59% 'son hombres. La Secundaria
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representa el 4%; 2.201 alumnos, siendo el 53% mujeres.
El nivel superior es del 0.26%; 134 estudiantes de los
cuales el 78% son hombres.

Para 1982 la población crece con una tasa promedio anual
del 2.26%; un total de 61.012 hab. No tienen ningún nivel
de instrucción el 43%, lo que significa un decrecimiento
con relación a 1974, de una tasa promedio anual
del -0.29%; 26.119 hab. de los cuales el 60% son mujeres;
aumentando en un 2% el índice de analfabetismo en las
mujeres con relación a 1974 (contradice la tendencia ge
neralizada de disminuir el analfabetismo de las mujeres
como se pudo apreciar para el caso de Imbabura). En los
centros de alfabetización existe un crecimiento muy sig
nificativo al pasar del 0.16% al 2.44%, produciéndose una
tasa de crecimiento promedio anual del 43.50%; población
de 1.493 alfabetizados de los cuales el 57% son mujeres.
La primaria constituye el 44% 3, puntos más que en 1974,
con una tasa de crecimiento promedio anlial del 3%; 26.565
alumnos de los que el 58% son hombres. La secundaria re
presenta el 7%, un crecimiento promedio anual del 9%;
4.035 estudiantes de los cuales el 52% son mujeres. A ni
vel superior la población representa el 1%, una tasa de
crecimiento promedio anual del 22.21%; 667 estudiantes de
los cuales el 58% son hombres. Observemos gráficamente la
relación por sexo y grado de instrucción que refleja lo
antes anotado;

CANTON !?UJI LOI

A nivel urbano de la cabecera cantonal, para 1974 la po
blación de 6 años y más es de 2.080 hab., que repr-senta
el 4% del total cantonal. Sin ninguna- instrucción el 11%;

0229 hab. de los cuales el 72% son mujeres. En centros de
alfabetización se encuentran el 0.14%; 3 alfabetizados y
el 67% son mujeres. En primaria la población es un 54%,
1.118 estudiantes de los que el 53% son mujeres. La se
cundaria constituye el 31%; 651 alumnos el 58% mujeres. A
nivel superior se encuentra el 3% de la población; 57 es
tudiantes, el 74% hombres.
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Para 1-982, la población- de 6 años y más tiene una tasa de
crecimiento promed{oanual del 5.81%, llegando a 3.270
hab.Sin instrucción son el 7%, -produci6ndóse un decre
cimiento, en la tasa promedió anual del -2.70%; 184 hab.
de los cuales el 72% son mujeres. -En centros de- alfabe-

- tización la población representa al 0.58%; significando
mi crecimiento promedio anual del 26%; 19' alfabetizados
de- los cuales el 84% son mujeres. La población de pri
maria representa el 41%, teniendo una tasa de crecimiento
promedio anual del 2.38%; 1.350 estudiantes, de los cua-
les el 51% son mujeres; pórcentajemenorqrte 1974. Lase~
cundaria-representa el 33%; la tasa de crecimiento prome
dio anual es - del 6.67%; 1. 092 estudiantes de los cuales
el 59% son mujeres, relación similar a la de 1974. A ni
vel superior el uni~erso es el 11% y significa una tasa
de_crecimiento promedio anrtal del 25.60%; 353 estrtdian
tes, de los' cuales el 57% son hombres: significando un

-crecimí'ento de la-poblacióri femenina con relación a 1974
que sólo fue de 26%. _--

ZUMBAHUA

En-la parroquia deZumbahuapara1974, la: población de 6
_años y más . es de 5.227 hab. el 10% de la población can
tonal. Sin ningún tipo de instrucción es el 83% igual a
un universo de 4.340 hab. üe los cuales él 57% son mu
jeres,porcentaje menor al de la población-urbana de Pu
jilí. En centros de alfabetización se registra un 0.11%;
6 alfabetizados y en su totalidad hombres. En instrucción
primariaes el 16%; 855 alumnos de-los cuales el 90% son
hombres. A nivel secundario es el 0.19%,10 estudIantes
de los cuales el 80% son hombres. En el nivel superior no
se registra población.. -

Para 1982 la población crece con una tasa promedio anual
del 3.20%, llegando a 6.728 hab ; el '11% de la población
centonaí • Sin ningún tipo de .instrucción es el 73%, Se da
una tasa de crecimiento promedio anual del 1.60%, que a
dH,erencia de los casos anterí.ores de las dos -provincias
es el único que experimenta un crecimiento; 4.930 hab. de
los cuales el 60% son mujeres. En los centros de alfabe-
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tización se registra una población que representa, el.
2.20% con una tasa de crecimiento promedio anual del
49.53%; 150 alfabetizandos, de los cuales el 58% son mu
jeres; este crecimiento es muy significativo ya que en
1974 no se registra población femenina en los mencionados
espacios de educación. La población de primaria represen
ta el ,22%; un crecimiento promedio anual del 7.31%
1.504 alumnos, el 80% hombres. La secundaria constituye
el 0.62% lo que significa un crecimiento promedio anual
del 19.64%; población de 42 estudiantes de los cuales el
69% son hombres. El universo que corresponde a los que
están en el nivel superior de instrucción es el 0.10%, el
mismo que en 1974 no registraba población; 7 estudiantes
de los que el 71% son hombres. Observemos la relación que
se da por sexo e instrucción en los dos afias en mención:

POBLACION DE 6 AROS YHAS POR NIVEL DE INSTUCCION
CANTON PUJILI

1974
POBLAC.

1982
POBLAC . TDCPA

. ---------------------------------------------.---.-- ..---------------
Sin instruc. 26.733 52.41 26.119 42.81 - 0.29
CjAlfabetiz. 83 0.16 1. 493 2.45 43.51
Prim.aria' 20.881 40.94 26.565 43.54 3.06
Secundaria 2.021 3.96 4.035 6.61 9.03
Superior 134 0.26 667 1.09 22.22
No declarado 1.158 2.27 2.133 3.50 7.93
TOTAL POBLACION 51.010 61.012 2.26
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CASECERACANTON1L, AREA URBANA

'1974,
POBLAC. %

1982
POBLAC. % TDCPA

Sin instruc.
CjAlfabeti z.

, ,Primaria
Secundaria
SUperior
No declarado

, TOTAL POBLACION

229
3

1.118 '
651

57
22

2.080

,11.01
0.14

53.75
31.30
2.74
1. 06·

184
19

, 1. 350
.1.092

35-3
272

3.270 '

5.63
0.5a

41.28
, 33.39

10.80
8.32

- 2.70
25.95
2.39
6.68

25.60
36.94
5.82

--_._------~------------------------------------------ - - - - - - - . - - - - - - -, .

. CABECER'A CAlTONAL,PERIFERIA

,1974 1982
POBLAC. % "POBLAC. % .'. TDCPA "

-------------------------~---------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - -

Sin instruc. 7.614 (50.19 5.703 .35.38 - 3.55
CjAlfabetiz. 13 0.09 711 4.41 ' 64.91
Primaria 6.611 43.58 7.936 49.23 2'.31
Secul1daria 673 4.44 965 5.99 4.61
Superior 37 0.24 92 0.57 12.06
No declarado ' . 222 1. 46 714 4.43 15'.72
TOTAL POBLACION 15.170 16.121 0.76
..............., -: ~ _._ ..

POBLACION DE 6 A80S y MAS POR NIVEL DE INSTRUCCION
PARRODUIA ZUMBADOA
-------------------~_.-.-~~------------------~--_._--~ - - - - - - - - - - - - - - - -

1974
POBLAC. ~ %

1982
, POBLAC. % TDCPA

-------------------------~-------------~-------------------------~----

Sin instruc.
CjAlfabetiz.
Primaria
Secundaria
Superior
NO' declarado
TOTAL POBLACION

4. J40
6

855
'10

O

16
5.227

83.03
0.11

16.36
0.19
0.00
0.31

4.930
150

1.504
, 42

2
95

,6.728

.73.28
2.23

22. 35
0.62
0.03
1.41

- 1.61
49.53
7.31

19.65
ERR

24.94
3.21

----_.. _----------------~----~------------------------- - - - - - - - - - - - - - - . -
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CABECERA PARROQUIAL

1974
POBLAC.

1982
POBLAC. .% TDCPA

-.-------._.---.-.----------------._------._.-----._----------_.---.-.
Sin instruc. 550 78.13 73 33.33 -22.31
-e¡Alfabetiz. O 0.00 6 2.74 ERR
Prilllaria 147 20.88 105 47.95 -4.12
Secundaria 4 0.57 22 10.05 23.75
Superior O 0.00 7 3.20 ERR
No declarado 3 0.43 6 2.74 9.05
TOTAL POBLACION 704 219 -13.58

RESTO DE LA PARROQUIA
-----------------------------------------------------.----------------

1974 1982
POBLAC. % POBLAC. % TDCPA

---------------.--------------------------------------.---------------
Sin instruc. 3.790 83.79 4.857 74.62 - 3.15
C¡Alfabetiz. 6 0.13 144 2.21 48.77
Prilllaria 688 - 15.21 1.399 21. 49 9.28
Secundaria 6 0.13 20 0.31 16.24
Superior O 0.00 O 0.00
No declarado 13 0.29 89 1.37 27.18
TOTAL }OBLACION 4.523 6.509 100.00 4.66

PARROQUIA ZUMBAHUA

De los datos expuestos para el cantón Pujilí podemos
hacer las siguientes apreciaciones:

La tasa de crecimiento promedio anual es mayor en el
sector urbano (5.81%) que en la del cantón (2.26%),
y de la parroquia Zumbahua'(3.20%).

La población sin instrucción es menor en el sector
urbano, tanto en 1974 como en 1982, existiendo un
decrecimiento promedio anual del ~2.69%, mientras
que a nivel cantonal sólo es del -0.29%, y en la
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parroquia Zumbahua se experimenta un ctecimiento
promedio anual del 1.60%. En todo el cantón la po
blación,femenina es la que tiene un mayor porcen~

taje, siendo el más alto a njvel urbano tanto en
,1974 (72%) como en 1982 (72%), mientras que son
Similares a nivel cantonal' (1974': 58%; 1982: 60%).

La población que accede a· ·los cent~os de alfabe
tización muestra un crecimiento interesante; siendo
la población urbana la que tiene el menor porcentaje
(0.58%) 90n . una tasa de~recimiento promedio anual
del 25.95%, a nivel cantonal el porcentaje. (2.44%)
es mayor teniendo una tasa de crecimiento promedio
anual del 43.50%; en la parroquia Zumbahua (2.22%)
la tasa de crecimiento promedio anual es la mayorr
49.53%~ Las mujeres son las que mantienen el mayor
porcentaje de acceso a estos espacios . de educación;
disminuye a nivel cantonal del 66% en 1974 al 57% en

'1982, en el sector urbano Pasa del 67 al,84%, y en
Z~bahua es más significativo, ya que en 1974 no re
.gistramospoblación femenina y en 1982 se constituye
en el 58%.

La ,instrucción primaria es mayoritaria a nivel del
cantón, teniendo los siguientes indicadores: en el '
cantón los porcentajes. para ~174 'y el 82 son el 41
y 44% respectivamente, en la población urbana el 54
y.41% y en Zumbahuael 16 y 22% respectivamente para
los afios de análisis. La población masculina tanto a
nivel cantonal (59 y 58%) como de la parroquia Zum
bahua (90 y aO%) es la que tiene mayor concentra
ción; mientras que en el, sector urbano son las mu-

. jeres las que tienen el mayor porcentaje (53 y 5l~

en 1974 y 1982 respectivamente). '

La secundaria en 'la' parroquia Zumbahuatiene la ma
yor tasa de crecimiento promedio anual en el cantón,
19.64% pero, represent~ el 0.19% en 1974 y el 0.62%
en 1982· de la población de 6 afios y más de laparro
quia. 'En el cantón la tasa de· crecimiento promedio
anual es del 9%, siendo sus porcentajes el 4% en
1974 y el 7%. en 1982~ En .e l ámbito urbano de Pu'jilí .



la tasa de crecimiento promedio anual, es del 6.67%,
mientras que los porcentajes con relación a su po
blación de 6 años y más son del 31% en 1974 y del
33% en 1982. La población femenina es mayoritaria en
el ámbito cantonal, 53 y 52% en 1974 y 82 respecti
vamente, y en el sector urbano 58 y 59% para los
mismos años; en la parroquia Zumbahua es dominante
la población masculina, 80 y 69%.

La población localizada en la instrucción superior
es mínima con relación a los otros niveles de edu
cación, pero experimenta tasas de crecimiento muy
significativas; a nivel cantonal es del 22.20%, en
el sector urbano del 25.60% y en Zumbahua del
27.50%.

Es notorio que las mujeres en el ámbito urbano son
las que en mayor cantidad acceden a la educación
hasta el nivel medio, y a la instrucción superior es
menor; mientras que en el sector rural son los
hombres, primaria y secundaria constituyen el 23% de
la poblacion de 6 años y más de la parroquia Zumba
hua para 1982, y la población sin instrucción es el
73%, esto nos llevaría a pensar que las mujeres son
las que más tempramamente se incorporan a las estra
tegias de producción familiar.

POBLACION DE 10 AAOS y MAS POR CONDICIONES DE ALFABETISMO y SEXO,
AROS (1974-1982)
CANTON PtlJILI
....... -~--.- -_. __.-.-._.- _ --- .._ -.- .. __ - ---.- .. -._--_ _-
TOTALES ' HOMBRES MU,JERES
AÑO POBLAC. ALFABETA ANALFAB TOTAL ALFAB. ANALFAB TOTAL ALFAB. ANALFAB:
----- ...._._--- .. -._- .. -_.-------._._-- .. _.. -.----- ...... ---......_------- ..... -._-....... ---
1974 43.715 20.248 23.122 21.554 12.034 9.447 22.161 8.394 13.675

1982 52.084 30.465 21.619 25.575 17.319 8.256 26.509 13 .146 13.363
--_.. _-~----_._-_ .._----_.-----------.--_.----~ .... _-- .--.-._----.------. -. -----._----------.
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CABECERA CANTONAL, ,. AREA URBANA
.......... -- ."-_ ~_ -- -- .. _ __ --_ ..;. " -.- ~ -.':--. ~_ -_ -.- -_ ..

~OTALES HOMBRES , ' MUJERES
, AíW POBLAC. ALFAB'ETA ANALFAB TOTAL - ALFAB. ANALFAB TOTAL ALFAB. ANALFAB.

_..---~_..-.~ •._... __ ._.__..~-.~ .._..... _----~_ .... __.~-.--~. __ ._~_._--~._.--_. __ .------~_ ... _--
19741. a26 1.661 162 80'8 771 35 1.018 890 127

, 1982 2.926 2.775 151 1.323 1.287 ,36 "1.603 1.488 115
......._.~..-_ _----_.._ _..~-_ _--_._-_._._----_._ __ .._._.- _~-_._ -..

CABECERA CANTONAL; -PERIFERIA
...-_.... --_.... _-_.._-._._ .._.~------_._.._.._.._....-_._~._--_ ... ~ .._-----.._._-------_ ... _--
TOTALES HOMBRES MUJERES
AÑO POBLAC. ALFABETA ANALFAB TOTAL ALFAB. "ANALFAB TOTAL ALFAB.ANALFAB •......--._.._.._---..--_._-_._._ _~. __ ..__ .-.__ ._._- _ __ _--- _-_ _-
1974 12.976 6.437 . 6.515 6.078 3.726 2.342 6.898 2.711 4.173

1962 ,13.749 8.916 4.833 6.503 4.877 1.626 7.246- 4.,039 J.207
-_.....~---,~--~---_.....~~--_._---._-----_.~.._~----- _ .._--------------_._--.-._ .. __ .-------

PARROQUIA ZUMBABUA
._~-~~-~~~------_._._~~---_.-~._--~.-._~ .._._-------_.'-_._-------_ .. __ .~~-~.~ ..__ ._--~------~
TOTALES " HOMBRES· MUJERES
AÑO POBLAC,. -ALFABETA "ANAtFAB ,TOTAL ALFAB.ANALFAB TOTAL ALFAB. ANALFAB.

, - -- --_.. .;-_ .... ----'. -. -- .. -- --... .; --,-_._.- -- -- ._- ---.--..__..-""-~- -- -- --- - - ... -- .. --- _. _...... - -- ---
1974 4.506

1982 '5.725

747 3.754 2.270 687 1.582 2.236 ' ' 60 2.172

1.605 4.120 2.786 1.244 1.542' 2.939 361 2.578
.._~._-._-_. __ ._..-----_._._--_.._---.._-,------------ --------------_. __ . __ .. _----------_._----

CABECERA PARROQUIAL'
.._ -._--- __ .- .._-------_._ .. ------_ -_._- ~ - - - - - - - _ . _ . _ ~- - - - - - - - - - _ . _ _.._-_._---
TOT ALES ' HOMBRES MUJERES-

, AÑO POBLAt. ALFABETA ANALFAB TOTAL ALFAB.__ ANALFAB TOTAL ALFAB. ANALFAB.
----_._-------_._-----~_._._--_ ..------ .._------._.-.---.._.-.._... __._-~---._~.. ~ .._--_.-._--

, 1974 585

1982 ~,183

122

123

463

83

291

95

lOO

83

191

12

294 22 .

88 ,40

272

48
.' :.'" .. _.--_._ ..--_._--_._------_._ .._-.__ . __ .. __ _.._-- .-_._------.-_.._-~-----_._ .._- _-
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· RESTO DE LA PARROQUIA

TOTALES HOMBRES MUJERES
AÑO POBLAC. ALFABETA ANALFAB TOTAL ALFAB. ANALFAB TOTAL ALFAB. ANALFAB.
_.._~ ...-----------_._-----.--.-.--_ .._-_.._... __ ._..-... _._ ....._. __ ._ ....._._._---_ .... -- ..
1974 3.921 625 3.291 1.979 587 1. 391 1.942 38 1.900

1982 5.542 1. 482 4.060 2.691 1.161 1.530 2.851 321 2.530

POBLACION DE la AROS y MAS POR CONDICION DE ALFABETISMO y SEXO
(AROS (1974-1982)
CANTON PUJILI
....-........•. --_.................. _-.-----_ ............................. __ ............ _....
TOTALES HOMBRES MUJERES
AÑO POBLAC. ALFABETA ANALFAB TOTAL ALFAB. ANALFAB TOTAL ALFAB. ANALFAB.
-_... _.•....... -----.--_ ................ --------.----- ... __ ........... _..... _---.- ... _.......
1974 43.715 20.248 23.122 21.554 12.034 9.447 22.161 8.394 13.675

1982 52.084 30.465 21.619 25.575 17.319 8.256 26.509 13.146 13.363

TDCPA 2.21 5.24 -0.84 2.16 4.66 -1. 67 2.26 5.77 -0.29

~ABECERA CANTONAL, AREA URBANA

TOTALES HOMBRES MUJERES
AÑO POBLAC. ALFABETA ANALFAB TOTAL ALFAB. ANALFAB TOTAL ALFAB. ANALFAB .
........... _.... -------_ ... _-.-----_ .._--------_ .... -- - - ~ _ . _ - - - - _ . _ .. _.. _.._------- .... _._._-
1974 1. 826 1.661 162 808 771 35 1.018 890 127

1982 2.926 2.775 1" 1 1.323 1.287 1~ 1.603 1. 488 U5U1 JU

TDCPA 6.07 6.63 -0.88 6.36 6.61 n " 5.84 6.64 ·1.23V.JJ
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CABECERA CANTONAL, PERl'FERIA
._~~._-~_ ..• _._ .. ~_ .._.-.---. __ ._-- ..----_ _-.----'..~-_ .._~-.--_ .. __ ._--_.._ _.. _-~ .

e- TO:ALES _.: HOMBRES MUJERES --
-AÑO POBLAC. ALFABETA ANALFAB TOTAL~ ~LF!B. ANALFAB TOTAL ALFAB. ANALFAB ... _.-.'~-_ _.•.....•••.... _ - - -._ -- _..•. _._.-._ ---_ ---_.- ..

1974 12. 976 6.437 6.515 6.078 3; 726 2. 342 6.898 2.711 4.173

1982 13.749 8.9'16 4.833 6.503- 4.817 1.626 7.246 4.039 3.207

TDCPA D.n 4.16 -3.66 0.85 --3.42 -4.46 0.62 5.11 -3.24.._......__...__...~~..~..._.~ ..._.....~-~....... ~._.- ••.•.•.•.... _........ __ ••••...•...•... :.

PARROOUIA ZUHBAHUA
- - ...~---_ __ ~_.-._ _-•....._ _.--_ ..... . •. . . . . . . . . ••. . . . . •. •. . . . _ _ .

TOTALES _ HOMBRES MUJERES
AÑO POBLAC. ALFABETA ANALFAB TOTAL ALFAB. ANALFAB TOTAL -ALFAB. ANALFAB ........_..........•-_......_.....-....... ~_ .... _.-......_....... _... _. __ ... _..-..... -...._~ ...
1974 4.506 747 3.754 2.270 687 1.582 2.236 - 60 2.172

~ 1982 -- 5.725 1.605 4.120 2. 786 1.244 1.542 2. 939 361 2.578 -

TDCPA 3.04 10.03 1.17 2.59 7.70 -0.32 3.48 25.15 2.17
- -. . - .'

.--_._------._--------------------~-------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

CABECERA PARROQUIAL
-------_._----------._-'-~------------------------------------_._---------------------------~--

TOTALES HOMBRES MUJERES
: AÑO POBL"AC. .: ALFABETA ANALFAB TOTAL ALFAB. ANALFAB -TOTAL ALFAB; ANALFAB.,

-~-----~-~----~----------~-.~---_._-------------~------~----~---------------._---------------
1974 585 _-122 463 291 100 191 294 22 272

-1982 183 123 83 95 83 12 88 40 48
/

TDCPA -13..52 0.10 -19.33 -lL06 -2. 30 -29.24 -14.00 7. 76 - -19.49
-~~--_ .._.---._---~-._-_._._-~-_._---~----,-------------._-----------------_.-...-----~----_...
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RESTO DE LA PARROQUIA-
-... _---.--.------.------------------.----.------------ - - - - _ . _ - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - _..--._.
TOTALES HOMBRES MUJERES
A&O POBLAC. ALFABEU ANALFAB TOTAL ALFAB. -ANALFAB TOTAL ALFAB. ANALFAB.

1974 3.921 625 3.291 1.979 587 1.391 1.942 - 38 1.g~O

1982 5.542 1.482 4.060 2.691 1.161 -1.530 2.851 321 2.530

TDCPA 4.42 11.40 2.66 -3.92 B.90 1.20 4.~2 30.57 3.'4
-._-_._--------------- .._-----------_._--_._-.._--~-------------_.------'----.-._-----...~----

PORCnUJIS
CARTON PUJILI

TOTALES HOMBRES MUJERES
MiO POBLAC. ALFABETA ANALFAB TOTAL ALFAB. ANALFAB TOTAL ALFAB. ANALFAB.
--------------------------------.--------------------------.----------------_ ... -----------_.
1974 100.00 46.32 52.89 49.31 27.53 21. 61 50.69 19JO 31.28

1982 100.00 58.49 41. 51 49.10 33J5 15.85 50.90 25J4 20.66

CABECERA CANfONAL, AREA URBANA

TOTALES HOMBRES MUJERES
-ARO POBLAC. ALFABETA ANALFAD TOTAL ALFAB. ANALFAB TOTAL ALFAB. ARALFAB .
. _----------------------------------------------------------------------------_._---_._----_.
1974 100.00 91.0 8.9 44.2 42.2 U 55.8 48.7 7.0

1982 100.00 94.8 5J 45J 44.0 112 54.8 50.9 3.9
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CABECERA CANTONAL, PERIFERIA- . - ,'.

------.----~--._------------------------_._------------ - - - - - - - - - - - - - - - - . _ - - - - - - - - ". _ - - - - - - - - - -

TOTALES ' HOMBRES MUJERES
ABO /: POBLAC. ALFABETAANALFAB . TOTAL ALFAB. ANALFAB· TOTAL ALFAB. ANALFAB.

, , '

._~-~~-~-------------~--------~----------~------------ - . - - - - - - - - - - - - - - _ .. ----------.----------.
t974 '100;00 49.61· 50.21, 46.84 28. 71 18~05 53.16 ,20.89· 23.16

1982 100.00 64;85 35.15 47.30 35.47, 11.83' 52.70 29.38 23.33
--.~-----------------------~~---~-----_._--_.------~-------------.---------------~----------

PARROQUIA ZUMBAIUA
-_.-------------------~-------~----~-----------------~ - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - . -

, TOTALES HOMBRES MUJERES
AÑO POBLAC. ALFABETA ANALFAB TOTAL ALFAB.· 'ANALFAB TOTAL ALFAB.ANALFAB•
...... • ' -.- ;1 ,;...................................................... • " ~ ..

1974 100,.00 16.58 ''83.31 50.38 15.25 35.11 49.69 1.33 48.20
. "

1982 100.00 28.03 71.97 48.66 21. 73 26.93 51.34 6.31 45.03
-~----------------------------~~-_ .._----._-----_.--------------------------------------------

CABECERA PARROQUIAL
. --~~-----_.----~--------------._---------._------------------------~-------------------------

TOTALES HOMBRES MUJERES
ARO' POBLAC. ALFABETA ANALFAB' TOTAL ALFAB; ANALFAB TOTAL, ALFAB. ANALFAB.
--------~-_._--------------~--_._---_._--~._------~-~--.--~------------------------ .._--------
1974 100.00 20.85, 79.15 49.74 17.09 32.&5 50.26 3.76 46.50

1982 100.00 67.2145.36 51.91 45.36 6.56 48.09 21.86 26.23
, , '---------------------------------------------------------------------------------------------. ' '

,RESTO DE'LA PARROQUIA
.--_._-~_._._----~-_ .._------~_._------------~_._.~---_.~-----------~-------------~------~----

. TOTALES l , HOMBRES MUjERES
AHO POBLAC. ALFABETA ANALFAB TOTAL ALFAB.', ANALFAB TOTAL. ALFAB. ANALFAB.
---------------_._----~~-------------_._~-------------------------------~---------------._-_:
1974 100.00 15.94 83.93 50.47 14.97 35.48 49.53 0.97 48.46

19R' '100.00 ' 26.74 '73.26 48.56 20.95 27.61 51.44 5.79 45.65 '
. . . . ~

--_.-_._~----------------------~---------------------- - - - - _ . _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



Estos datos son importantes para entender los comporta
mientos lingüísticos y de bilingüismo, los. cuales se
traducen en: a) una mucho mayor población femenina que
masculina quichua-hablante; b) un!'bilingüismo étnico"
(quichua + castellano) mucho más femenino que masculino;
c) un "bilingüismo mestizo" o de transición hacia el
mestizaje menos compartido por ambos sexos, y cuyo in
ductor principal parece ser el hombre.

Cantón

Canto Urbana

Canto Rural

1974

45.26%

88.00

16.19

1982

52.60%

85.30

22.72

El cantón Saquisilí ofrece un perfil análogo al de Pujilí
tanto en el sector urbano como en el sector rural. Y si
en este caso las diferencias son entre sexos menos sensi
bles, quizás haya que atribuir este hecho al factor del
mismo proceso de escolarización que presenta'aquí un muy
desigual impacto y crecimiento en los tres, sectores en la
suma de lqs porcentajes de instrucción en sus tres nive
les; y sobre todo a una menor proporción del sector
rural, campesino indígena, respecto de la población
urbana.

Cantón

Canto Urbana

Cant. Rural

197Jf

43.60%

65.84

33.02

1982

41.74%

87.50

44.38
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Esta situación, también de manera análoga al·caso de Pu-
jlli,sereflejaré· en los comportamientos lingüísticos y

.. d.e bilingüismo de .La población.
. .

Como tendremos ocasión de constatar m~s adelante a1 ana
lizar la sd tuací ón lingüística y de· bilingüismo del can
tón Saquisilí, en él los procesos de mestizaje-castella
nización pueden ser ya detectados en los datos del censo
de 1950; de tal. manera que. sólo en pocos enclaves comu
nales podemos hablar de dominio del quichua~

De hecho,. situaciones pareCidas pueden encontrarse en
otros cantones, como el de Urcuquí, donde S910 en tres
comunidades indígenas, (limitrofes ala zona. de dOminio
del quichua,'·' .el cantón Cotacachi) .la reproducción de la
lengua aborígen resiste al entorno de dominación del
castellano.

C~ON SAQUISILI

La poblaciónde6 años y más. en el caritón Saquisilí en
1974 ·es ele 9.276 hab.El 46% Iío tiene instrucción; 4.284
haba de los 'cuales el 62% son mujeres. En centros. de-al-
fabetización losinscr.itos sólo representan el 0.02%, 2
-hombres .. En la educaci-ón primaria se concentra una po
blación del 38%;'3.561 estudiantes de los cuales el 55%
son hombres. En la secundaria se registra el 5%, 472

'alumnos de los que. el 55% son hombres. La educación su
perior 'cubre el 0.60%, 56 estudiantes, de los cuáles el

'. 70% hombres..La poblaciónque' no declara su nivel de
instrucción es el 10% del ~otal cantonal.

En 1982 encontramos un crecimiento 1 promedio anual del
3.20%; 11.940 haba La población sin ningún tipo de ins
trucción es del 35%; 4.205 haba de los cuales el 67% son
mujeres. La población.en centros de alfabetización es el

. 8~45%; un crecimiento muy significativo, el más alto que
'hemos registrado, con una tasa de crecimiento promedio

anual del 117.69%, la pobla-ción alcanza a 1.009 alfa
betizados de los cuales el 54% son mujeres. La población
a nivel primario es el 43%,5.185 estudiantes de los cua-



les el 56% son hombres. La tasa de crecimiento promedio
anual· es del 4.80%. En la educación media se registra el
7%, 847 estudiantes d~ los que el 52% son hombres; este
crecimiento corresponde a una tasa promedio anual del
7.58%. El nivel superior es el 2%; 208 estudiantes con el
53% de hombres; el crecimiento que se experimenta tiene
una tasa promedio anual del 17.82%.

CANTON SAQUISILI

La cabecera cantonal de Saquisilí cuenta para 1974 con
una población de 6 años yrnás de 2.224 hab.; el 24% de la
población cantonal. Los que no tienen ningún tipo tle ins
trucción son el 15.50%; 345 hab. de los que un 69% son
mujeres. En centros de alfabetización sólo hay el 0.04%,
un hombre. La primaria es la población de.más concentra
ción: 1.394 estudiantes con el 51% de hombres. A nivel de
la secundaria representa el 18%; 392 alumnos y 50.50% de
hombres. Los estudiantes de nivel superior constituyen el
2%; 51 hab. de los cuales 69% son hombres.

El crecimiento de la población para 1982 tiene una tasa
promedio anual del 1.44% hab. que representa el 21% de la
población cantonal. Sin ningún tipo de instrucción es el
10.50%; 262 hab. con el 74% mujeres. Hay un decrecimiento
de población con una tasa promedio anual del -3.30% muy
significativo con relación al . índice cantonal, que sólo
registró el -0.23%. En centros de alfabetización se re
gistra una,población del 0.44%; 11 hab., 64% mujeres;
porcentaje muy inferior a la tasa de crecimiento cantonal
que fue del 117:69%, lo que significa que se da un mayor
ingreso a los centros de alfabetizacipn en el sector ru
ral. La población de primaria concentra el mayor porcen
taje, el 48%; 1.199 estudiantes compartiendo similar por
centaje entre hombres y mujeres (50.12 y 49.87% respec
tivamente); de lo analizado hasta el momento, tanto en
Imbabura como en Cotopaxi es el, único caso en el que se
experimenta un decrecimiento de ésta población que es
del -1.86% promedio anual. A nivel secundario se da una
tasa de crecimiento promedio anual del 4.83%; 572 estu-
diantes con el 51% de mujeres. La población en el nivel
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superior representa el 6.50%; 162 estudiantes con el 51%
de hombres; con una tasa de crecimiento promedio ánual
del 15.64%.

CABECERA CANTONAL, SECTOR RURAL

La periferia rurai, donde se encuentra.la comunidad de
Vánahurco, en 1974 tiene una población de' 6 afios y más ode
4.891 hab.; e1

153%
cantonal. No tiene ninguna instrucción

'. el 42%; 2.702 hab., de los que el 60% son mujeres. En
centros de alfabetización sólo se registra un 0.02%, 1
hombre. La población de primaria representa el 32%; de
1.154 al umnos , el ,57% son hombres. A nivel secundarío
tiene el 1%; 46 estudiantes; 50% en~re hombres y mujeres.
La población de 'instrucción' superior e~ el 0.08%; 4 estu
diantesde los cuales .el 75% .son' hombres ..

Para 1982 se' registra una tasa de crecimiento promedio
anual del 5.33% con una población de 7.4lZ hab~ que re
presenta el 62% cantonal; al igual que el cantón pujilí
el crecimiento en el sector rural es el má$ alto ·de lo
que hemos señalado para la provincia de Imbabura; el ma
yorcrecimiento se da en los sectores urbanos. La pobla
ciónsin ningún tipo de instrucción representa el 4-2.45%;
3.147 hab. de los cuales el 65.84% mujeres. Un crecimien
to mínimo con relación a 1974 que tenía el 42.36%, caso
parecido aÍ de la parroquia Zumbahua-que en vez de ex
perimentar un decrecimiento. se produce un crecimiento. La.
tasa promedio anual en el sector o rural de Saquisilí es
del 1.92%. En centros de alfabetización se registra una
población'que representa el ll%; 799 hab. 9,elos cuales
el 53.81% son mujeres. La tasa de . crecimiento promedio
anual es del 130.57% la mAs alta de'lo analizado tanto ~n

Imbabura.coIJ\o en Cotopaxi; en 1974 se registra un sólo
asis1;ente a ésta modalidad de tnst rucc íón, La instrucción
primaria es el 41.31%; 3.062 alumnos de los que e1°58.52"%
son hombres; la otasade crecimiento promedio anual es del
8.84%. Este nivel de instrucción es e¡ que siendo muy
significativo, su crecimiento qué de 1974 (1. 554 est.) a
1982 (3.062 est.) casi se dupl í ca. El nivel medio es el
2.71%; 201 estudiantes dé los cuales 57% son hombres. La
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tasa de crecimiento prom~dio anual es del 20.24%. El ni
vel superior es apenas el 0.36%; 27 alumnos de los que el
63% son hombres. La tasa de crecimiento promedio anuales
del 27%~ Tanto el nivel medio como el superior no tienen
m~cha representación, pero, indudablemente adquiere un
notable crecimiento con relación a 1974 que registra una
población muy baja. .

De lo expuesto para el cantón Saquisilí podemos hacer las
siguientes apreciaciones generales:

Las mujeres tanto en 1974 como en 1982 son las que
tienen un mayor porcentaje sin ningún tipo de ins
trucción, y menor en todos los niveles de instruc
ción; sólo en centros de alfabetización tienen un
mayor porcentaje en 1982, en los distintos espacios
de análisis.

En el sector urbano se da una similitud de porcen
tajes en lo que se refiere a la instrucción primaria
y secundaria; mientras que en el sector rural existe
un mayor acceso a estos niveles por parte de la po
blación masculina.

El nivel universitario en 1974 tiene una mayor con
currencia de hombres; para 1982 si bien todavía se
mantienen en mayoría éomienza haber un crecimiento
muy considerable de la población femenina.
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POBLACIOMDB·ó AJOS YHAS POR lfIVEL DE nSTRUCCIOIf
CAlfTOMSAQUISILI '
.... --_ ...-. "" .... -_ .... -_ .. -- -- -~ -_ .. -~ .. --- ...... .;,. --_ ......---- -- -_ .. -_ .... -- -_ ........-_ ....

1974
POBLAC. . %

1982
POBLAC. % TDCPA '..

---~----------_._.---~-_._.--------------.---_. __ ._-------------------
4.265
1.009

.5.185
"847
. 486
.:298 .

U.940

- u.no
0.02

J8.00 .
5.00,
9.71

. -0~60
> 100.00

4.284 .
·2 .Ó

3.561
412·
901
56

9.276

35.00 '- 0.23 .'
8.45 111.69-

43.00' . '4.80
1.n07.58

. ·4;07 -7.42

. _1;74 17 .82
. .100.00 1.20

____ .. :. e'... __ ..."... _.;. .. ... .;. ~_ .. .'. __ . ,;~~ ;.:. ..... ;.~ __ .. __ .. _~ __ .... _lIÓ' •

Sin .instruc.
CIAlfabetiz.
Primaria
Secundari a . .

.No declarado .
Superior

. TOTAL POBLACIOM

. ';

. ,CABECERA CAITOIlL $lOUISIL1
-_ ... -... -_ .... -_ .. -- _.._.. ----- --- _."."."-- ....------~~~.~ .. _-..;--- -_ .... -- _... '- •.•._-

1914 "":'1982
POBLAC. % PÓBLlC. % TDCPA

. . . -.------_._-_._---.--------... _-...--- .. -_ ..•_--_.._-----------------.---_.-- . '. . ."

Sin ínatruc.
- .

345 15.50 262 . 10.50 3.38.
, C/Alfabetiz. 1 .0.84 11 0.44 34.95 .
Prilaria 1.394 63.00 1.199 48.00 -1.86
Secundaria 392 2.00 512 . 2.2.93 4.83
Superior 51 2.29' .. 16-2 6.50 15.54
No declarado 41 1.84 2BB 11.54 27.59
TOUL POBLACION 2.224. 108.00 2.494 100.&0·' 1...'. - -- ---. -- - - -- -- .. --- -- -- -- -- ~.- ----_.-. ---. -- ~- -. -- -- _.- _.- - -- -- -- -_. _...

. ,
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SAOUISILI PERIFERIA (SECTOR RURAL)

1974
POBLAC. %

1982
POBLAC. TDCPA

Sin instruc.
C/Alfabeti z.
Primaria
Secundaria
Superior
No declarado
TOTAL POBLACION

2.702 .
1

1. 554
46
4

584
4.891

42.36
0.02

32.00
0.94
0.08

11. 94
100.00

3.147
799

3.062
201

27
176

7.412

42.45
1!.DO
41.31
2.71
0.36
2.3 7

100.00

1.92
130.57

8.84
20.24

. 27. 00
-13.92

5.33

POBLACION DE 6 AROS YMAS POR NIVEL DE INSTRUCCION y SEXO
CANTON SAOUISILI

ROM
1974

MUJ ROM
1982

MU';

Sininstruc. 1.640 17.68 2.644 28.50 1.393 11. 66 2.812 23.55
C/alfabetiz 2 0.02 O 0.00 463 3.87 546 4.57
Primaria 1.920 20.70 1.641 17.70 2.909 24.36 2.276 19.00
Secundaria 244 2.63 228 2.45 437 3.66 410 3.43
Superior 39 0.42 17 0.18 111 0.92 97 0.81
----------------------------------------_.-------.---------------------------.--

CABECERA CANTONAL .SAOUISILI
---------------------------------"-------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - ~ -

ROM
1974

% MUJ % ROM %

1982
MUJ

--------------------------------------------------------------------------------
Sin instruc. 107 4.81 238 10.70 67 2.68 195 7.81
C/alfabetiz 1 0.04 O 0.00 4 0.16 7 0.28
Primaria- 697 31.34 697 31.34 601 24.10 598 24.00
Secundaria 198 8.90 194 8.72 280 11.22 292 11.70
Superior 35 1.57 16 0.72 83 3.32 79 3.16
-----------------------------------------------------------------_.-------------
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SAQUISILI PERIFERIA (SECTOR RURAL)
------------------------------------------------------------------------------ ,. .

1974
ROM % MUJ HOM %

1962
MUJ

--._.----------.-----------------------.----------------_._---------------------
Sin instruc. 1.081 22.10 1.621 33.14 1.075 14.50 2.072 27.95
C/alfabetiz. 1 0.02 O 0.00 369 4.98 430 5.80
Primaria 885 i8.09 669 13.67 1.792 24.17 1.270 17.13

. Secundaria 23 0.47 ·23 0.47 115 1.55 86 'l.16
Superior 3 0.06 1 0.02 17 0.23 10 0.11
--~----.------~-----------------,.-----~--------_.---------------------~--------_ .

. POBLACION DE 10 ABOS y MAS' POR CONDICION DE ALFABETISMO
, CANTON SAQUISILI:

AÑO POB .TOTAL. ALFABET. % ANALFBET.
----~-~-~-----~-----~---------~-------------~-~-------

4.30554.00 3.689' .~ 46.001974

1982

8.024

10.293 6.811 66.00 .3.482 34.00

TDCPA* 3.16% 5.90% :"0.71%
. . '.------------------------------------------------------

CABECERA,CANTONAL. SAQUISILI:

--------------------~---------------------------------
1\&0 POB.TOTAl. ALFABETOS % ANALFBET. %
------------~----------~------------------~~---~------
1974

,

1.938 1.662 86.00 276 14.00

1982 2.202 2.003 91.00 199 9~OO

TDCPA* 1.60% . 2.36% -4.00% .
. .------------------------------------------------------
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SAQUISLI PERIFERIA (SECTOR RURAL):

AÑO POB.TOTAL ALFABETOS % ANALFBET. %

"1974 4.224 1.860 44.00 2.352 55.70

1982 6.304 3.737 59.30 2.567 40.70

TDCPA~ 5.13% 9.11% 1.10%
-------------------------~---~------------------------

,POBLACÍON DE 10 AROS YMAS 'POR CONDICIONES DE ALFABETISMO y SEXO
AROS (1974-1982)
CANTON SAQUISILI

TOTALES HOMBRES MUJERES
AÑO POBLAC. ALFABETA ANALFAB TOTAL, ALFAB. ANALFAB TOTAL ALFAB. ANALFAB.

1974 8.024 4.305 3.689 3.725 2.387 1.323 4.299 1.818 2.366

1982 10.293 ~.811 3.482 4.779 3.176 1.063 5.514 3.482 2.419

CABECERA CANTONAL
--~-~------------------------------------------,----------_._---------------------------~----

TOTALES HOMBRES MUJERES
AÑO POBLAC. ALFABETA ANALFAB TOTAL ALFAB. ANALFAB TOTAL ALFAB. ANALFAB.

1974

1982

1.938

2.202

1.662

2.003

276

199

900

1.036

841

997

59

39

1.038 821

1.166 1.006
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SAOUISILI, SECTOR RURAL·
.__ .------------------------------------------~----------~-------~------~-~-~-----------------

TOTALES 'HOHBRES· MUJERES
AÑO POBLAC. ALFABETA ANALFAB TOTAL 'ALFAB. ANALFAB TOTAL ALFAB. ANALFAB.
.. -......... -_.................... ~ ................... '.................................... -.- ........ ;. .......................................". -.- ........................................ '

·1914 4.224 1.860 2.352 ' 2.002· 1.094 903 2.222 .766 1.449

1982 .6.304 3'.737 2.567 2.936 2.137 799 3.368 1.600 L768
------------------------~------------~-------------~-----------.-._._~------------------------

. PORCENTAJES
CANTON SAOUISlLI
---~-----------~~-----_ .. _-----~------~_._---_ .. _--------~--------.----------_._----~---~-------

. ~OTALES HOMBRES . MUJERES
AÑO POBLAC. ALFABETAANALFAB TOTAL . ALtAB. . ANALFAB TOTAL .ALFAB. ANALFAB.
-~-------------------------------------------------------------------------------~-----------

1974 ·100.00 53.65 45~97 '46.42 29.75 . 16.49 53.58 22.66 29;49

1982 100.00 66.17 33.83 46.43 30.86 10.33 ' 53.57 33.83 23.50
~-----------------~--~---------------~----~----------~------------------------~--------------

CABECERA CANTONAL
------------------------------------~----------.-~------------------------------~------------

TOTALES HOMBRES . MUJERES
AÑO ·POBLAC. ALFABETA ANALFAB TOTAL ALFAB. ANALFAB TOTAL ALFAB .. ANALFAB ..

, -~-------------------------------------------~-------------------._-~---------~--------------

1974 100.00 -85.76

. 1982 100.00 90.96

14.24 46.44 43.40 3.04

9,04 47.05, 45J28 1;77

53.56 42.36 11.20

52.95 45.69 7.27
. --------------------------------------~-~-----'--------------------------------~------_._------

SAOUISILI, SECTOR RURAL
----~-------------------------------~----------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - " . - - - -

TOTALES. HOMBRES MUJERES
AÑO POBLAC. ALFABETA ANALFAB . TOTAL . ALFAB. ANALFAB TOTAL ALFAB. .ANALFAB.

. , , ' . ..

-----~---------"--_._.--------------------------------..-----_.._-------------~---------_.----
.. 1974 .-100.00 44.03 55.68 47.40 25.90 21.38 52.60 18.13 34.30

1982 100.00 59.28 ·40.72 ·46.57 33.90. 12.67 53.43 25.38 28.05·
~----_._-------------------------------------_._------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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En los centros cantonales de Pujili y Saquisili los
cambios educativos son análogos a los que encontrarnos en
las otras regiones analizadas. Las tasas de crecimiento
de la población no instruida son similares en ambos ca
sos, y la diferencia entre hombres y mujeres "sin ins
trucción" se mantiene inalterada entre las fechas de los
dos censos. Llama la atención en el cantón Pujili, que en
su cabecera urbana es mayor la proporción de mujeres en
la instrucción primaria y secundaria, mientras que en el
cantón Saquisili, los hombres son más nurnerososen ambos
ciclos educativos. De todas maneras el descenso de las
tasas de población "sin instrucción" es inferior a las
tasas de crecimiento absoluto de la población. Por otra
parte, hay una gran diferencia en los porcentajes de los
niveles educativos entre los sectores cantonales urbanos
y rurales. Mientras que en los primeros la población ins
truida alcanza el 85.30% en 1982, en los segundos dicha
población instruida pasa del 16.29% en '1974 al 22.72% en
1982.

Si compararnos estos datos con los obtenidos en los canto
nes de Cotacachi y Otavalo en Imbabura hay que concluir
un menor incremento de la instrucción en el caso de Coto
paxi, cuyo sector rural, además, parece haberse benefi
ciado mucho menos del proceso escolar, al mantener por
centajes de población instruida todavía muy bajas.

Siguiendo con las comparaciones, nos parece importante
resaltar dos diferencias que adquieren un mayor relieve
en el caso de los sectores rurales de Pujilí: uno hace
referencia a los restringidos márgenes de educación
secundaria respecto de la población primaria; y el otro
se refiere a la desproporsión entre hombres y mujeres en
los diferentes niveles de ,instrucción.
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3
EL PROCESO ESCOLAR EN LA ,PROVINCIA DE·

CHIMBORAZO: 1914-82
COLTA y GUAMOTE



La provincia de Chimborazo es una de las regiones cam
pesinas y étnicas más representativas, ubicada en la
sierra centro-sur. Con la finalidad de identificar las
peculiaridades de esta región hemos elegido dos cantones,
los que además de mostrar la diversidad que se da al in
terior de la provincia proporciona una referencia impor
tante para su comparación con las situaciones analizadas
en las provincias de Imbabura y Cotopaxi.

Una observación inicial de los datos de la población sin
instrucción en estos dos cantones de Chimborazo, y su
comparación con los registrados en las otras dos provin
cias nos proporcionan ya una idea aproximada de ciertos
perfiles.

POBLACION SIN INSTRUCCION %

Chimborazo

Colta

Guamote

Cotopaxi

Pujilí

Saquisilí

1974

66.68

73.17

52.00

46.00

1982

45.51

54.46

43.00

45.00
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.1mbabura

Otavalo

Cotacachi

"55.72

47.24

. 42 ~ 55

35.84

. En Chimborazo nos encontramos con un caso extremo de de
sárrollo del sistema escolar, reflejado en losbajO's ni
veles de población instruída; pero descubrimos también
una diferencia de niveles de instrucción· durante la dé
cada del 74-82 en los dos cantones de "Coltay Guamote
mayor de la que se halla en las otras dos proví ncías ,

Es necesario" reconocer tambiénque"las tasas de decre
cimiento de poblaciqn no instruida entre 1974 y 1982 son,"
obviamente, más .especfacularesen los dos cantones de
Chimborazo.

J

Hemos podido constatar, sin embargo, y" .este es un im
portante resultado de la investigación, <ÍUe los índices"
de crecimiento de la población instr~idaparecen alcanzar
un determinado tope, a partir del cual se desaceleran. Y
en este sentido los· datos registrados del·Censo de i982
serían muy reveládores de los límites de la escolariza
Clon en el medio 'campesihoindígená, ya que .en ola década
de los 80 las . tasas de crecimiento de ¡a población ins
truida han sido más bajas.

"Dentro de esta primera y más general aproxímacf ón, se
notará que la situación de' Colta ofrece ciertas seme
janzas con la de Otavalo y 1Saquisilí en algunós aspec
tos, por ejemplo en Guanto a cierto proceso modernizador

-, de algunos de sus sectores y en cuanto a una cierta dife- "
renciación entre ellas, mientras que Guamote aparecería
como un caso extremo sólo comparable en su "marginalidad"
o "tradicionalídad" con las áreas rurales de Pujilí.
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Estas semblanzas de la escolarización y sus variaciones
regionales y zonales van a condicionar los procesos cul- .
turales y lingüísticos, pero pensamos que también estos
operan como un factor importante en las distintas situa
ciones que se dan a nivel de la instrucción, limitando en
unos casos y acelerando o ampliando en otros la escola
rización de los sectores campesinos indígenas.

Nos parece importante anticipar ya aquí, y de manera es
pecial para el caso de Chímborazo, que tales factores se
rán decisivos tanto para explicar la conservación de la
lengua quichua en estas zonas, aun a pesar de la esco
larización, como para precisar las características y ten
dencias que adoptará el bilingüismo en ellas.

CANTON COLTA

La población de 6 afios y más por nivel de instrucción ep
el cantón Colta cuenta con una población para 1974 de
39.559 hab., teniendo un mayor número de mujeres, equi
valente al. 50.55% (19.999 hablo Para 1982 tiene 43.472
hab.; también con un mayor número de mujeres, 52.28%
(22.730 hab.); la tasa de crecimiento de lapoblación
cantonal es de 1.18% promedio anual. El desglose de
acuerdo al nivel de instrucción puede observarse en el
siguiente cuadro: .

POBLACION DE 6 AROS YMAS POR NIVEL DE INSTRUCCION
CANTaN COLTA

1974
POBLAC. %

1982
POBLAC. % TDCPA*

Sin instruc. 26.380 66.68 19.788 45.51 -3.53
C(Alfabetiz. 224 0.56 2.884 6.63 37.63
Primaria 11. 370 28.74 17.810 40.96 -5.77
Secundaria 666 1.68 1.767 4.06 12.97
Superior 65 0.16 l55 0.35 11. 47
TOTAL POBLACION 39.559 97.82 43.472-. 97.51 1.18
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PARROQUIA COLUKBE
._-------------_.-----~------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - -

1974
POBLAC. %

1982
POBLAC. % TDCPA

-----~---------------~-~--~------~----~~----_._----~--------~-------~-
. Sin ínstruc. 7.072 73.61 4.357 49.19 . ~5.87

C/Alfabetiz. 61 0.63 1.147 10.54 44. 30
PriDLaria 2. 249 23.41 4.361 , 41. 23 -8.62
Secundaria 72 0.74 462 4.36 26.15
Superior 2 0.02 13 0.'12 26.36
TOTAL.POBLACION 9.607 .100.00 10.576 100.00 1.20
......... --_ ~ -- -_ -- ..-_._ /_ _ -.- -,-"'''' _.-'"- ...

CABECERA PARROQUIAL

1974
POBLAC. %

1982
POBLAC. % TDCPA

------------------------------------------------------ - - - - - - - - - - ~ - - - - ~

Sin instruc. 104 . '24.47 100 25.90 - 0.48
C/A1fa'betiz. O 0.00 15 3.88 40.28 .
Prim.aria 266 62. 58 208 54.42 . 3.02
Secundaria 50 11. 76 52 13.47 0.49
Superior 2 0.02 13 0.12 .2 6.36
TOTAL POBLACION 425 100.00 . 386 100.00 - 1.19

. .-------------.-------------------------------... -------- - ~ - - - -- - - - - - - - - -. .

RESTO DE LA PARROQUIA
--------------~-----------------------------------~------------~------

1974
POBLAC. %

1982
POBLAC. % TDCPA .

-~-----~-----------~-------------------.-------._._._- - - - - - - - - - - - - - _ . _ -

. Sin instruc: 6.968 75.88 4.257 41.77 - 5.97
C/Alfabetiz. 61 0.6.6. 1.132 11.10 44.06
PriDlaria 1.983 21.59 4.153 40.75 .. 9.68
Secundaria 22 0,23 410 4.02 44.14
Superior 1 0.01 6 0.07 29.68
TOTAL POBLACION ~.162 100.00 10.190' 100.00 1. 31

* Tasa de creciDliento proDledio anual.

/
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Del cuadro anterior podemos anotar las
ferencias que se presentan entre los dos
lisis.

siguientes di
afias de· aná-

A nivel cantonal de 1974 a 1982 se da un incremento de
pohl ac ión de 3.913 hab. equivalente a una tasa de cre
cimiento promedio anual del 1.18%. La población no ins
truida en 1974 representa el 66.68% y en 1982 el 45.51%.
Los niveles de instrucción que tienen un mayor incremento
de población son los centros de alfabetización y las es
cuelas: los primeros en 1974 cuentan con una población de
224 alumnos, sólo 0.56% dé la población cantonal y en
1982 son 2.884 alumnos, el 6.63% con una tasa de crecí
miento promedio anual d~l 37.63%; a nivel de las escuelas
pasa de 11.370 es a 17.810 estudiantes, es decir un in-

-cremento de 6.440 personas, cifra mayor al crecimiento de
la población cantonal; en 1974 esta población constituía
el 28.74% de la cantonal; en 1982 es el 40.96% lo que nós
da una tasa de crecimiento promedio anual del 5.77%.

Los diferentes niveles de instrucción desde centros de
alfabetización al nivel superior para 1974 constituye el
31.15% y en 1982, el 52.05%.

En la información por sexo vemos que existe un mayor por
centaje de mujeres que no acceden a ningún tipo de ins
trucción, salvo en 1982 en centros de alfabetización:

POBLACION DE 6 AROS YKAS POR NIVEL DE INSTRUCCION y SEXO
CANTaN COLTA
---------------~-------~------------------------------~-----------------------

1974 1982
HOM % MUJ % HOM % MUJ

---------------~----------------------------_._--------------------~-------------

Sin instruc. 11.393 28.80 14.987 37.88 7.450 17.13 12.388 28.49
C/alfabetiz 132 0.33 92 0.23 1.318 3.03 1.566 3.60
Primaria 7.139 18.04 4.231 10.69 10.153 23.35 7.657 17.61
Secundaria 373 0.94 293 0.74 1.119 2.57 648 1. 49
Superior 40 0.10 25 0.06 101 0.23 54 0.12
--------------------------------------------------------------------------------
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PARROQUIACOLUMBE

La parroquia Columbe con relación al cantón Colta repre
senta en 1974 el 24.26% de la población, y ~n 1982 el

\ 24.32%. En el censo .de 1974 su población es de 9.607 hab.
y hacia 1982 t-íene un aumento de 969 personas llegando a
10.576 hab., 10 que significa una tasa de crecimiento
promedio anual del 1.20%. En cuanto a la poblacfón no .
instruida,·en1974 es de 7.072 hab., el 73.61% de la
parroquia; en 1982 cuenta con 4.357- hab. yel 41.19%, 10
que significa una tasa promedio; anual del' -5.87%. En
cuanto a la población con instruéción, en '1974 son 2.384
hab. qÚe representa el 24.81% y en 1962 son 5.953 per.,..
sanas, el 56.28% de la población cantonal.-

En los niveles con instrucción si bien en todos existe un
\..c . incremento absoluto y porcentual, I es muy importante 10

sucedido en centros de al f abet í aací ón como en el nivel de .
primaria. En los primeros, en 1974.representa ·sólo el
Q.63% y en 1982 const í tuye el 10.84%; en las escuelas la
poblaéión en 1974 répresenta el 23.41% y en 1982 el
41. 23%; porcentaje algo mayor al de personas sin ins
trucción (41.19%). La tasa de crecimiento promedio en
centros de alfabetizáción es el 44.30% y en el· nivel de
prima-ria del 8.62%. /.

En cuanto a la distribución de la población. por sexo
existe un comportamiento similar al de la población
carrtonal . Veamos lo expuesto en el siguiente cuadro: .

. POBLACION DE 6 AROS Y KAS POR NIVEL DE INSTRUCcioN y SEX~
PARROOUIACOLUMBE
-------~-----~---------------~--~----------------------------~-.----------,---

1974 1982
HOM % MUJ % ROM % MUJ %

------------------------------------------------------ - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - ~ -

'Sin instruc. 3.00~ 31".28 4.066 42.32 1.571 14.85 2,786 26,34
C/alfabeti z 34 .. 0.35 27 0;28 483 4.56 . 664 6,27

. Prilllaria 1.665 17. 33 584 6.07 2.585 24.44 1.776 16.79
Secundaria 31 0.32 0.41 0.42 353 3.33 109 1.03
Superior 2 0.02 10 0.09 3 0.02
-------~---------------~--------------------------------~_._---------------------
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La cabecera parroquial en 1974 tiene una población de 425
haba y representa el 4.42% de la parroquial. En 1982 tie
ne 386 haba y representa el 3.65%, experimentándose ~n

decrecimiento cuya tasa es del -1.19% promedio anual. La
población sin instrucción tiene un aumento porcentual
aunque no absoluto; ya que en 1974 significa el 24.47% de
la población (104 hab.), mientras que en 1982 la pbbla~

ción es de 100 y el porcentaje el 25.90%. A nivel pri
mario se mantiene el mismo fenómeno; en 1974 fue el
62.58% y en 1982 el 54.42%, produciéndose un decreci
miento con una tasa promedio anual del -3.02%. La secun
daria y el nivel superior experimentan aumentos pero que
no tienen mucha significación.

Observemos la información obtenida desglosada por sexo:

POBLACION DE 6 AROS YMAS POR NIVEL DE INSTRUCCION y SEXO
CABECERA PARROQUIAL

HOM
1974

% MUJ % HOH %

1982
HUJ %

Sin instruc. 33 7.76 71 16.70 27 6.99 73 18.91
'C/alfabetiz O 0.00 O O. D.n 10 2.59 5 1.29
Primaria 131 30.82 135 31.76 109 28.23 99 25.64
Secundaria 18 4.23 32 7 52 26 0.73 26 6.73
Superior 1 0.01 3 0.77 2 0.51
_._.--.--------------.-------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - -

RESTO DE LA -PARROQUIA COLUMBE

En el área rural de la parroquia Columbe en 1974 son
9.182 haba el 95.52%, y en 1982 son 10.190 el 96.35% del
total de la población parroquial; con una tasa de cre
cimiento promedio anual del 1.31%. Las personas sin ins
truccí ón en 1974 'son 6.968 el 77.88% y en 1982 son 4.257,
y el 41.77%. Es decir disminuye en términos absolutos en
2.711 haba que significa un decrecimiento con una tasa
promedio anual del -5.97%. Mientras que en los centros de
alfabetización existe un crecimiento de 61 haba en 1974
que sólo corresponde al 0.66%, en 1982 ~ es el 11.10%;
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esto significa una tasa de crecimiento promedio'anual del
44.06%. '

Los dif:rentes niveles de instrucción en 1974 suman 2.067
personas que equivale al 22.51% mientras, que en 1982 al
canza a una población de 5.703 hab., el 55.96% del sector
rural de la parroquia Columbe.

Estos datos prueban que el impacto escolar ha sido mayor
en el medio campesino, ya que las cifras que muestran los
niveles de descenso de poblac.ión "sin instrucción" co
rresponden a las que indican el aumento de población es
colarizada. Sin embargo puede también notarse que dicho
aumento y correspondencia se refiere tan sólo al ciclo de
la educación primaria, y que la población en la educación
secundaria se mantiene muy baja. En tal sentido, la esco
larización' parece encontrar serios limi tantes en f acto- 
res extra-educativos, de orden socio-económico, que blo
quean seriamente su desarrollo.

,Este fenómeno tiene una serie de., consecuencias: repro
duce un medio socio-cultural muy deficientemente esco
larizado, que si bien permite la conservación'dequichuél
introduce 'un uso muy poco elaborado del castellano. Este
"bf l í nqüí smo" resul tará funcional para la migración mas
culina, peró no garantiza su desarrollo en el mediofa~

ml1iar y comunal.

Veamos el siguiente cuadro en el que hacemos 'unadife
renciación por sexo:
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POBLACION DE 6 AROS YMAS POR NIVEL DE INSTRUCCION y SEXO
RESTO DE LA POBLACION.- SECTOR RURAL

HOM
1974

% MUJ % ROM %

1982
MUJ %

Sin instruc. 2. 973 32.37 3.995 43.50 1. 544 15.15 2.713 26.62
C/alfabetiz 34 0.37 27 0.29 473 4.64 659 6.46
Primaria 1. 534 16.70 449 4.89 2.476 24.29 1.677 16.45
Secundaria 13 0.14 9 0.09 . 327 3.20 83 0.81
Superior 1 0.01 7 0.06 1 0.01
----------------------~---~--------------------------- - - - - - - - - - - - _ . - - - - - - _ . _ . _ - -

POBLACION DE 10 AÑOS Y MAS POR CONDICION DE
ALFABETISMO Y SEXO

CANTON COLTA

Igualmente se comparará los registros censales de los
años 1974 y 1982, obteniendo los siguientes cuadros:

CANTON COLTA·

AÑO POB.TOTAL ALFABETOS % ANALFBET. %

1974

1982

TnCPA

34.445

32.277

0.99%

11.074

20.480

7.98%

32.14

54.94

23.200

16.797

-3.95%

67.35

45.05
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PARROQQIA COLUMBE
-----~-------~--------------------~---~------~------~-
AÑO POB.TOTAL ALFABETOS % ANALFBET. %

'. . .

---------------~--------------------------------~-----

1974

1982

TDCpA

8.442

9.024

0.83%

2.191

5.361

11. 83%

25~95

59.40

6.223

3.662

.: 6.40%

73.71

40.59,

-~-----~-----------~-~--------------------------------

CABECERA PARROQUIAL
-_._------------~-------_._--------------~-----------~ - -

AÑO POS. TOTAL , ALFABETOS % ANALFBET. %
------~-----------------------------~~-------~-----~-~
1974 79.21'

.
20: 78282 282 74

.. .
1982 327 249 76.14 78 23.85 '

TDCPA' - 1.05% -L54% - 0.66%
---------_.--------------------------------------------, ,

, RESTO DE LA PARROQUIA
~----------~----~----------~-~~-~-~----------------~-~
AÑO ',POB.TOTAL ALFABETOS '% ANALFBET. o '

, 'tí

---------------------------_._--------------~----------
1974

1982

TDCPA

8.086

,8.697

0.91% ,

1.909

, 5.112

13.10%

23.60

58.77

6.149

3.585

- 6.52%

76.04

41.22

. --------------------------------------------~--_._-~---

CANTON COLTA

En el cantón 'Co1ta la población de 10 años y más por
condición de alfabetismo en 197-41 es de 34.445 hab , de los
cuales el 50.80.% son mujeres; en 1982 llega a 37.377 hab,
el 52.73% mujeres; en este ,lapso de 8 años se experimenta

116



una tasa de crecimiento promedio anual del 1%, registrán
dose un mayor porcentaje de mujeres. La población canto
nal en 1974 tiene el 32.14% de personas alfabetas, es de
cir, 11.074 hab. de las que 63.52% son hombres; la pobla
ción analfabeta es el 67.35%, 23.200 personas, de las
cuales el 57.63% son mujeres. En 1982 los alfabetos cons
tituyen el 54.94% de la población cantonal, experimen
tandóse una tasa de crecimiento promedio anual de 7.98%,
20.480 hab. de los cuales el 57.15% son hombres. La po
blación analfabeta disminuye al pasar de 45.05%, de los
cuales el 64.79% son mujeres. Lo que supone un decre
cimiento del analiabetismo con una tasa del -3.95% pro
medio anual.

PARROQUIA COr..UMBE

La parroquia tanto en 1974 como en 1982 tiene 'un similar
porcentaje con relación a la población cantonal, el
24.50% el primer año y el 24.20% él segundo. La población
pasa de 8.442 a 9.024 hab., es decir una tasa de creci
miento promedio anual del 0.83%.

La población alfabeta en 1974 es el ·25.95% (2.191 hab.)
de los cuales el 74% son hombres. La población analfabeta
es el 73.71% (6.223 hab.) de los cuales el 58.50% son mu
jeres. Mientras que en 1982 la poblaci6n alfabeta es el
59.40% (5.361 hab.) el 58.45% son hombres, la tasa de
crecimiento promedio anual de la po~lación alfabeta es
del 11.83%. Los analfabetos para este mismo año es el
40.59%, una diferencia del 30% con relación a 1974. Una
población de 3.663 hab. de los que el 66% son mujeres.

CABECERA PARROQUIAL

La cabecera parroquial en 1974 es el 4.21% de la po
blación total de la parroquia; en 1982 es el 3.62%. La
población en el primer año es le 356 hab. y en el se
gundo de.327 hab., produciéndose una disminución que
equivale a una tasa negativa promedio anual del -1.05%.
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La población alfabeta en 1974 es de 282 hab., con el
-53.90% de mujeres; en '1982 son 249 analfabetas.. con el 51%
de hombres: teniendo un decrecimiento en su población con .....
una tasa negativa promedIo anual del -1.54%.

.-/La población analfabeta para 1974 constituye el 20.78%,
74hab.; en 1982 es el 23.85%, 78 hab.; produciéndose una
tasa de crecimiento promedio anual del 0.66% .

. ,RESTO DE LA PARROQUIA (ZONA RURAL)

La población para 1974 es el 95.78% de la población total
de la parroquia, (8.Q86 hab.), de los cuales el 50.30%
son hombres; en 19~2 . aumenta· su' población al 96.73%
(8.697 hab.) creciendo fundamentalmente· la población
femenina 'al 51.30%.

Los al fabetcs en 1974 son el 23.60% (1. 909 . habr) con
76.63% hombres; en 1982 son el 58.77% (5.111 alfabetos)
de ,los~cuales el 58.82%, registrándose una tasa de cre
cimiento prqmedio anual del 13.10% la más alta de l~

parroquia.

Los analfabetos que en 1974 constituyen el 76.04% (6.164
hab. de los que el 58.30% son mujeres); en 1982 son el
41.22%, de los cuales el 65.74% son mujeres; se registra
un decrecimiento de la población con una tasa negativa
promedio anual del -6.52%. :

Para una ,mejor visualízación de lo· expuesto ver los
siguientes cuadros: -
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CONCLUSIONES

Aunque la instrucción secundaria representa un estrecho
cuello de botella dentro del proceso escolar siendo menos
del 10% la población que rebasa los niveles primarios de
instrucción (y memos aun en las zonas rurales), no llega
al 1% los que ingresan en la superior), sin embargo tan
to en los centros cantonales como en las parroquias las
tasas de crecimiento de la instrucción secundaria han
sido mayores que en la primaria entre 1974 y 1982.

En contra de una tendencia general observada en otros ca
sos la diferencia de instrucción entre sexos, superior en
los hombres que en las mujeres, no se modifica sensibile
mente en el transcurso de los dos censos, siendo similar
el . decrecimiento de la población no~instruida en ambas
categorías a nivel cantonal. Lo mismo ocurre a nivel
parroquial en Columbe.

En la parroquia de Columbe se opera un curioso cambio en
tre 1974 y 1982 a nivel de la instrucción secundaria: el
menor porcentaje masculino se vuelve superior al de las
mujeres.

Un fenómeno notable, y al que ya nos hemos referido, es
que en las cabeceras cantonales y parroquiales, entre
1974 y 1982 los porcentajes "sin instrucción" no sólo no
han decrecido muy sensiblemente, sino que tampQco han
crecido los niveles de instrucción (primaria y secun
daria); muy por el contrario se da una clara reducción en
términos absolutos. Resulta por ello evidente que en los
centors cantonales y parroquiales las condiciones socia
les de la escolarización, sus limitaciones, no se han
modificado en la misma medida de implementación de la
escuela en las áreas rurales. Esto tampoco significa que
la escolarización en dichas áreas guarde una correspon
dencia con el mejoramiento de lJs condiciones sociales de
los grupos campesinos indígenas. Buena prueba de ello.es
que el crecimiento de la instrucción primaria, parece
haber encontrado el mismo techo que la secundaria.
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POBLACION DE 10 AROS YMAS POR CONDICION DE ALFABETISMOY SEXO
AROS (1974-1982) . ,
curOR COU~
------------------------------------------------- ...-------------------------_._ ..._---------
TOTALES HOMBRES MUJERES ..
ARO POBLAC. ALFABETA AHALFAB TOTAL KLFAB. AHALFAB 'TOTAL ALFAB. AHALFAB.
-----_._--------------------------------------------~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1974 34.445 11.074 . 23.200 16.946' 7.035 9.829 17.499 4.039 13.371

1982 37.277 . 20.480 16.797 '17.619 11. 706 5.913 19.658 8.774 10.884
. ----~-_._-------------~--~---~-----------------------;----------------------~---~--~~---_._--

COLUIBR .. . -~ '.

--------------_._-------------------._-.---~------~--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ . - - - - - - - - - - -

. TOTALES HOMBRES' MUJERES
AÑO ' POBLAC. ALFABETA ANALFAB TOTAL ALFAB; ANALFAB TOTAL ALFAB. ANALFAB.
-----------------------------------_._._-----------,-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - -

1974 8.442 2.191 6.223 4.216 1.623 2.582 4.226 568 3.841

1982 9.024 5.361 3.663 4.380 ' 3.134 1.243 4.6~4 2.227 2.417 .
. _------------------------------.----------"---------- - - - - - _ . _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - -

CABECERA PARROQUIAL
-------------~-------------------------~-----------------~---------------------~-------------

TOTALES HOMBRES MUJERES
ARO POBLAC. ALFABETA ANALF.AB TOTAL ALFAB. ANALFAB TOTAL ALFAB. ANALFAB.

" ,.--------------.-._----_.-._._--------------.-._----------------------------------------------
1974 356 282 -74 148 130 l8 208 152 56

1982 327 249 78 - 145 127 18 182 122 60
----~----------------~-------~----_._----------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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RESTO DE LA PARROQUIA

TOTALES HOMBRES MUJERES
AÑO POBLAC. ALFABETA ANALFAB TOTAL ALFAB. ANALFAB TOTAL ALFAB. ANALFAB.
-----------------------------------------------'----------------------------------------------
1974 8.086 1.909 6.149 4.068 1. 493 2.584 4.018 416 3.585

1982 8.697 5.112 3.585 4.235 3.007 1.228 4.462 2.105 2. 357

PORCENTAJES
CANTON COLTA

TOTALES HOMBRES MUJERES
AÑO POBLAC. ALFABETA ANALFAB TOTAL ALFAB. ANALFAB TOTAL ALFAB. ANALFAB.
----------------------------------------------------------------------._-------------._._----
1974 100.00 32.15 Q7.35 49.20 20.42 -28.54 50.80 11. 73 38.82

1982 100.00 54.94 45.06 47.27 31.40 15.86 52. 73 23.54 29.20

COLUMBE

TOTALES HOMBRES MUJERES
AflO POBLAC. ALFABETA ANA~FAB TOTAL ALFAB. ANALFAB TOTAL ALFAB. ANALFAB.

·1974 100.00

1982 100.00

25.95

59.41

73.71

40.59

49.94

48.58

19.23 30.59

34.73 13.81

50.06 6.73

51.46 24.68

43.13

26.78

CABECERA PARROQUIAL

TOTALES HOMBRES MUJERES
ARO POBLAC. ALFABETA ANALFAB TOTAL ALFAB. ANALFAB TOTAL ALFAB. ANALFAB.
----------------------------------_._----_._------_._---------------------------------------.. , 100.00 79.21 20.79 41. 57 36.52 5.06 58.43 42.70 15.73- ~

198. 100.00 76.15 23. 85 44.34 38.84 5.50 55.66 37.31 18.35
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RESTO DE. LA PARROOUIA..... ._.~~.-------.-----------------w------------- , ~ _
TOTALES HOMaRES MUJERES -:

AÑO POBLAC. ALFABETA ANALFAB TOTAL ALFAB. ANALFAB TOTAL ALFAB. ANALFAB.
-----~----------------------------------------------_. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. . .
1974 100.00 23.61 76.05 50.31 10.46 31. 96 49.69 5.14 44.34

. 1982 ' 100.00 58.78 . 41.22 48.69 34.58 14.12 . 51 JI 24.20 27.10
------~._-----'-------------------,------------------. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -" , '.~

CANTON .GU~OTE'

La 'población de 6 años y más por nivel de Ins t ruccí ón en
1974 ,en el cantón Guamote es de 18.736 hab., con muy pOCq

'difefencia' éntre los dos sexos: las mujeres el 50.35%; en
,1982 la población es de 19.753 'hab. con el 57.28% de. mu

jeres. En 8 años se registra una tasa de crecimiento pro
medio anual de apenas el 0.66%. Veamos los .cambios por

'nivel de instrucción en los dos c~nsos utilizados para el
análisis.

POBLACION DE 6 AROS YMAS llOR NIVEL DE INSTRUCCIOM
CANTON GUAMOTE
._---~---------------------------------------------~-- - - - - - - - - - - - - - - - -

1974 1982
POBLAC. % POBLAC. % TDCPA

---------.------------------------------------------------------------
Sin instruc. 13.710 73.17 ·10.364 52.46 - 3.43-
C(Alfabetiz. ' .115 0.61 1.573 1.96 38.67
Primaria - , 4.339 23.16 6.292 32.36 . 4.06

.. Secundar ia 350 1.86 543 2.74 0.36
Superiór 37 0.20 71 0.36 8.48
TOTAL POBLACION 18'.736 19.753 0.66
--~-----------------------------------------------------------~~-----
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PARROQUIA PALMIRA
--------~-----------~--------------------------------- - - - - - . - - - - - - - - - .

. 1982
POBLAC. % TDCPA

------------------------.-------------------.-------- .. ---------------
Sin instIuc. 3.957 82.36 3.122 63.92 - 2.91
C/Alfabetiz. 38 0.79 \ 463 9.48 . 36.68
Primaria 713 14.84 1.210 H.77 6.83
Secundaria 44 O. Sl 35 . O. ?1 - 2.82
Superior - 2 0.04 1 0.02 - 8.30
TOTAL POBLACION 4.804 4.884 0.20

CABECERA PARROQUIAL

1974
POBLAC. %

1982
POBLAC. TUCPA

--------------------------------------------------~------~------------

Sin instruc. 53 13.45 36 15.12 - 4.7)
e/Alfabetizo O 00.00 O 0.00 O

Primaria 300 76.14 176 73. 95 - 6.44
Secundaria 33 8.37 18 7.56 - 7.30
Superior 2 0.50 1 0.42 - 8.30
TOTAL POBLACION 394 238 - 6.10

RESTO DE LA PARROQUIA

1974 1982
fOBLAC. POBLAC. TDCPA

---------------.------------------------------------------------------
Sin ínstruc. 3.904 88.52 3.086 66.42 - 2.90
CI Alf abet i z. 38 0.86 463 9.96 36.68
Prillaria 413 9.36 1.034 22.25 12.15
Secundaria 11 0.25 .. 17 0.36 5.59
Superior O O O

TOTAL POBLACION 4.410 4.646 0.65
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La población -. no instruida en 1974 representa el 73.15%
(13.71Ó hab . de los que el 54.55% son mujeres); - en 1982
dísmí nuye al 52.46% (lO. 363 hab. ,'de los cuales el 61%
.son mujeres), se registra un decrecimiento de población
con, una tasa negatíva promedio anual del -:3.43%. A
nivel de los centros,de alfabetiz.ación se pasa en 1974
del 0.61% (115 hab.) al 7.96% (1.573 hab.) con una tasa
de crecimiento promedio anual del J8;67%; en 1974 esta

. población es bás í camerrte mascul í na (el 74.78%); en 1982
disminúye el porcentaje de hombres al "53.84%. La pObla
ción de primaria entre los dos censos aumenta en 2.053
hab.; en 1974 representaba el 23.16% (4.339 alumnos) y en
1982 el 32.36% (6.392 alumnos). A nivel secundario se re-
gistra . un incremento de 193 estudiantes; en 1914 es el
1.86% (350 alumnos ) yen 1982 el 2.74% (54J estudiantes);
la tasa de crecimiento promedio anual es del 5.64%. El
nivel superior que tiene muy poca relevancia; 37 en 1974,
el 0.20% y 71 en 1982, el p.36%. Soló a nivel secundario
se registra una mayor población femenina.

En términos' generales en 1974 las personas con.instruc~

ción representan el 25.83% (4.841 instruidos), en 1982 es
él 43.43%.(8.579' instruidos), equivalente a una tasa pro
medio del 7.41%.

Observemos esta información en el siguiente cuadro:

POBLACION DE 6 Atos Y-KAS POR NIVEL DE INSTRUCICON YSEXO
CAJi'TON GUAMOTE
. .

-~,-------~-------~-------------~~-------------------- - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - .

1974 1982
110M % MUJ % HOM % MUJ %

------------_._._-------------------------------------~ - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -.' .

Sin instruc. 6.230 33.25, 7.480 . 39.92 4.036 , 20.43 6.328 32. 03
elalfabetiz 36 0.20 29 0.15 847 4.28 726 3.67
Primaria 2.685 14.33 1.654 . 8.82 3.914 19.81 2.478 13.21
Secundaria 170 0.90 180 0.96 314 1.60 229 1.16
Superior 26 0.14 11· 0.06. 46 0.23 25 0.12

. ---------.-----------------_.--~----------~~-------------------'---------~--,._----
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PARROQUIA PALMIRA

El incremento poblacional en la parroquia Palmira es de
apenas 80 hab. pasando de 4.804 en 1974 a 4.884 en 1982,
con una tasa de crecimiento promedio anual del 0.20%. La
diferencia entre hombres y mujeres es mínima; el 50.83%
en 1974 y el 50.81% en 1982. Estos datos nos llevan a su
poner un proceso emigratorio muy acentuado y que parecen
ratificar los datos sobre la cabecera parroquial, donde
se registra decrecimiento poblacional.

Población sin ninguna instrucción para 1974 es el 82.36%
(3.957 hab., de los cuales- el 52.46% son mujeres), en
1982 son el 63.92% (3.122 hab. con el 58.71% de mujeres);
decrecimiento equivalente a una tasa promedio anual
del -2.91% .

. En centros de alfabetización la población pasa del 0.79%
en 1974 (38 esto 86.64% hombres) al 9.48% en 1982 (463
esto con el 59.61% de hombres); con una tasa de creci
miento promedio anual del 36.68%.

En primaria hay una población equivalente al 14.84% en
1974 (713 alumnos de los cuales el 57% son hombres), en
1982, es el 24.77% - (1.210 alumnos con el 65.12% de hom
bres); la tasa de crecimiento promedio anual es del
6.83%.

El nivel secundario y superior experimentan un decre
cimiento en su población; el primero en 1974 es 0.9l%-y
en 1982 el 0.71% el segundo en 1974 es el 0.04% y en 1982
el 0.02%.

Observemos estas relaciones por sexo en el siguiente
cuadro:
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POSLACION DE 6 ABOS y MAS POR NIVEL DE INSTRUCCIOI YSEXO
PARRODUIA PALMIRA
_._---------~-----------~._-~----~---------~---_ .._-----------------------~---

1914 1982
ROM· - % MUJ % ROM % MUJ %

.................. -.-""''''' '!" .. .."................ -- .. -..............-. -.-- -.- ..... ,." _ .................. ~ ~."'''''''''''''''''''''''''~ ........... -

Sin instruc. 1.881 39.15 2.076 43.21 1.289 26.39 1.83l 37.53
.Clalfabetiz . 33 0.68 5 0.1-0 ,276 5.65 187 .3.82

Primaria 406 8.45 307 6.39 788 . 16.13 422 8.64
Secundaria 20 0.41 24 . 0.50 19 0.38 16 0.32
Superior- 2 0.04 O 1 0.02

. .
~-----.------_._-------------------- .. _---------.-.----------~---~_._------------

,
CABECERA PARROQUIAL

Sobre la cabecera parroquial es interesante que en todos
los niveles de instrucción se registran tasas negativas
cíe crecimiento.

La población que en 1974 ftie de 394, en 19.82 es de 328
hab, equivalente a una tasa negativa del -6.10% promedío"
anual.

L-apo.tnación sin instrucción que es el 13.45% en 1974, y .
pasa al 15.12% en 19?2;es decir, de 53'a 36hab. Pero se
da un mayor porcentaje en 1982 porque la población dis
minuye en 156 hab.;-lo que supone una tasa negativa
del -4.71% promedio anual. Los indicadores de instrucción
en su totalidad en 1974 corresponde al 85% yen, 1982 son
el -82%;· equivalente a una tasa negativa de -0.44% pro
medio anual. En el siguiente cuadro hacemos un desglose.
PQr instrucción y sexo de la cabecera parroquial.
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POBLACION DE 6 AÑOS YMAS POR NIVEL DE'INSTRUCCION y SEXO
CABECERA PARROQUIAL PALMIRA .

HOM
1974

MUJ HOM
1982

MUJ

Sin instruc. 15 3.80 38 9.64 14 5.88 22 9.24
CI alfabeti z O O 0.00 O O

Primaria 139 35.27 161 40.86 75 31.51 101 42.43
Secundaria 15 3:80 18 4.56 7 2.94 11 4.62
Superior 2 O 1 0.42
--_.----------------------._-_.---._--------------._----------------------.-----

RESTO DE LA PARROQUIA

El sector rural de la parroquia tiene un incremento de
población de 236 hab. al pasar de 4.410 en 1974 a 4.646
hab. en 1982; con una tasa de crecimiento promedio anual
del 0.65%, similar al crecimiento a nivel cantonal
(0.66%). Sin ningün tipo de instrucción en 197~ hay el
88.52% (3.904 hab. de los cuales el 52.20% son mujeres);
en 1982 el 66.44% (3.086 hab de los. cuales el 58.68% son
mujeres). El decrecimiento de población instruida es

,equivalente a, una tasa negativa del -2.90% promedio
anual.

Los niveles de instrucción en 1974 representan el 10.47%,
en 1982 el 32.58%, destacándose el incremento de los cen":'
tros de alfabetización y a nivel primario.

En estos se pasa de 38 a 463 alumnos produciéndose una
tasa de crecimiento promedio anual del 36.68%. En las
escuelas se pasa de 413 a 1.034 estudiantes, que sig
nifica una tasa de crecimiento promedio anual del 12.15%.

Observemos en el cuadro siguiente la relación por sexo~
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POBLACION DE 6 AROS YHAS POR NIVEL DE lJSTRUCCION y SEXO'
,RESTO DE LA PARROQUIA.· SECTOR RURAL

. -,. .

--------"-------------------------------------------------------------------_.-
1974

BaH ,% MUJ %

,1982
H~M %' MUJ, %

Sininstruc. 1.866 42.31 2. 038 ' 46;21 ' 1.275 27.44 1.811 38.97
C/alfabetiz 33 0.74 5 0.11 , 276 5.94 187 4.02
Priuria 267 6.05 146 3.31 713 15.34 321 6.90
,Secundari a 5 0.11 6 0.13 12 0.25 ' ·5 ' 0.10
Superior ' O • O O 0.00 O 0.00 O 0.00

, ,.................................. -: ~,-"""""""""""""" ..

POBLACION DE'lO ABOS y MAS POR CONDICION DE ALFABETISMO y
SEXO DEL CANTON, GUAHÓTE'
CANTON GUAMOTE '

, . '--------~ -~- ----------------------_.-----------------"':'"

AÑO POB.TOTAL ALFABET. % ANALFABET. %
----~---------------~----~----------------------------
1974, 16.349 '4~165 25.47 ' 12.119 74.12

,1982 17.067 8.174 47.89 8.8'93 52.10 ,

TOCPA* 0.53%, 6.79% - 3.79%
------------------------------------------~-----------

-
PARROQUIAPALMlRA

, '

._--------------------~-----------~--.-----------~------
MO POB.TOTAL ALFABET. % ANALFBET. 9,

o, '

-----~--~--------~-~----~-------------~-~--------~-~--

1974 4.160 716 17.21 3.414 ' ' , '8-2.06

1982 4.243 1.613 38.00, 2.630 62.00
.»:

TDCPA' 0.36% 10.68% - 3.20%
-------------------------------------------------~----
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CABECERA PARROQUIAL

AÑO POB.TOTAL ALFABETOS % ANALFABET. %

------------------------p---------------------------~-

1974

1982

TOCPA

331

209

-5.58%

291

185

-5.50%

87.91

88.51

35

24

-4.60%

10.57

11. 48

RESTO DE LA PARROQUIA
-------------~----------------------------------------
AÑO POB.TOTAL ALFABETOS % ANALFABET. %

1974

1982

TOCPA

3.829

4.034

0.65%

425

1.428

16.35%

11. 09

35.39

3.379.

2.606

- 3.19%

88.24

64.60

CANTON GUAMOTE

La población de 10 años y más experimenta un crecimiento
mínimo entre 1974 a 1982. Se incrementa en 718 hab. al
pasar de 16.349 a 17.067 hab. 10 que significa una tasa
de crecimiento promedio anual del 0,53%.

La distribución entre alfabetos y analfabetos es la si~

guiente: en 1974 registramos el 25.47% de alfabetos
(4.165 hab. con el 62.56% de hombres); en 1982 repre
sentan el 47.89% (8.174 hab. siendo ·los hombres. el
60.69%); se tiene una tasa de crecimiento promedio anual
del 8.79%. El aumento de alfabetos es de 4.009 hab. y la
diferencia porcentual en el período es del 22.42%. Los
analfabetos en 1974 son el 74.12% (12.119 hab. siendo el
54.52% mujeres); en 1982 son el 52.10% (8.893 hab. con el
62.59% mujeres). Se da un decrecímiento de. población
equivalente a una tasa negfrtiva promedio anual del -3.79%
y ladisminucíón de analfabetos es de 3.226.
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PARROQUIA PALMIRA

. La pohl acíórrde esta' parroquia en 1974 es de 4.).60·hab.y
en 1982 se incrementa en sólo 83 hab. (:onunatasa de
cre(:imien.to promedio anual del 0.36%. La población se
divide en el 50.34% (2~094) mujeres, y el 49.66% (2.066)
de hombres en 1974; eñ 1982 son 4.24Jhab. con el 50;29%
de mujeres.

Los alfabetos en' 1974soriel 17..21% (716 hab~) de' los
cuales, el 60% (430-hab.) son hombres; en 1982 la po
blación es de 1. 613 hab. con un incremento de 897 al
fabetos equivalente a una tasa de '. crecimiento promedio
anual del 10.68%; los' hombres constituyen el, 64.84%
(1;046 alfabetos).

L9S analfabeto~ en 1974 son la gra~ mayoría; el 82.06%
. (3.414), de los cuales el 52.37% (1.788) son mujeres; en

1982 la población disminUye en 784 analfabetos, lo que
implica que la tasa de . crecimiento promedio anual sea
negativa; del ord~n el -3:20% (1.587) son mujeres. Este
proceso corresponde a una disminución de. analfabetos del
20% con relación a 1974. .

CABECERA PARROQUIAL

Aquí encontramos una dismrnució~ de la población. total:
en.1974 fue de 331 hab.en 1982 son 209 hab. equivalente
a una tasa negativa del -5.58% promedio anual. Los al
fabetos en 1974 equivalen al. 87.91% (291), y en 1982 son
el 88.51% (185). A diferencia de lo analizado hast.a el
momento encontramos que la po-blación alfabeta en tér
minos. absolutos' disminuye en .106 personas, la tasa -de
crecimiento pOr lo tanto es negativa del -0.50%. Por otro
lado, es interesante también observar que la población
masculina disminuye en mayores porcentajes; en 1974 con
relación a la población alfabeta representaba el 48.45%
j141 homtires)y en 1982 es el 42.70% (7.9 hombres), la ta
sa de crecimiento para los hOIilbres es del -6.98% y para
las mujeres del-4.24% promédioanual.
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FLACSO-BibUofeci'

La población analfabeta disminuye sensiblemente. en 1974
son 35 y en 1982 son 24; pero porcentualmente crecen: en
1974 son el 10.57% y en 1982 son el 11.48%. La población
femenina analfabeta es el 71.42% en 1974 y el 66.66% en
1982. La tasa de crecimiento promedio anual es
del -4.60%.

RESTO DE LA PARROQUIA

El sector rural de la parroquia Palmira muestra un mayor
crecimiento en 1974 son 3.829 hgb. Y en 1982 4.034 hab.,
con un incremento de 205 personas equivalente a una tasa
promedio anual del 0.65%.

La población alfabeta en 1974 representa el 11.09% (425
hab.) en 1982 el 35.59% (1.428 hab.). La población mas
culina es la que tiene mayores porcentajes: en 1974 es el
68% y en 1982 el 67.71% de la población alfabetá; con una
tasa de crecimiento promedio anual del 16.35%..

Los analfabetos en 1974 son el 88.24% de la población ru
ral de Palmira (3.379 hab.) en 1982 son ~l 64.60% (2.606
hab.); las mujeres tienen el mayor porcentaje; para el
primer año son el 52.17% y para el segundo año se- in
crementa al 60.28%; con un decrecimiento cuya tasa pro
medio anual es del -3.19%.

Para una mejor visualización de todos los datos ver los
siguientes cuadros:
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1
• POBLACION DE 10 AÑOS YHAS POR CONDICI~N DE ALFABETISMO y SEXO

ABOS' (lg74~lg82}
~CANTONGUAMpTE

------_.~----~------~---------~--------------~._------------------------------------~~--------

TOTALES . HO~BRES MUJERES
. AÑO. POBLAC. ALFABETA ANALFABTOTAL ALFAB.. ANALFAB TOTAL ALFAB. ANALFAB.

. .. .

------------------------------------------------------ - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. .

1974 .16.349 4.165· 12.119 8.144 2.606 5.511 8.205 1.559 6.608

1982 17.067 8.i74 8.893 8.289 4.961 3:328 8.778 3.213. 5.565.
. : .'.

----------------~------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .- - - - - - - - - - - - - - - -

PALKIRA' . . .. .

----------------~------------------------~~-------------------~-~----------------------------

'TOTALES HOMBRES MUJERES
. AÑO ·POBLAC. ALFABETA ANALFAB TOTALÁLFAB. ANALFAB ·TOTAL 'ALFAB. ANALFAB.
~-------------------------~---------~--------~-------- . - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1974 4.160 716 3.414 2~. 066 430 1.626 2. 094 286 L 788

1982 4.243 1.613 '2.630 2.089 1.046 1.043 2.154 567 1.587
------------.--------.------------------~-------------~--~~--------~-------------------------

CABECERA PAlROQUIAL .
. -----------------------~-----~._-~~----._-------~------._----------~----------~--------------

TOTALES . '- HOMBRES .MUJERES
AÑO POBLAC. ALFABETA ANALFAB. TOTAL ALFAB. ANALFAB . TOTAL ALFAB. ANALFAB.

. .

-_._--_.~----~-_._-_._-~_._------------~-~----~------------~-----------------~~----------~-----

1974 331

1982 . 209

291

185 .

35 . 154

24 . 87

141

. 79

10

8

177

122

150

106

25 ~

16
------------------------------------------------------ ~ - - _ . ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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RESTO DE LA PARROQUIA

TOTALES HOMBRES MUJERES
AÑO" POBLAC. ALFABETA ANALFAB TOTAL ALFAB. ANALFAB TOTAL hLFAB. ANALFAB.
--~-----------~----------------~------------_._------- - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1974 3.829

1982 "4.034

PORCENTAJES
CANTON GUAMOTE

425

1. 428

3.379

2.206

1.912

2.202

289

967

1.616

1. 035

1. 917

2.032

136 "1.763

461 1.571

TOTALES HOMBRES MUJERES
AÑO POBLAC. ALFABETA ANALFAB TOTAL ALFAB. ANALFAB TOTAL ALFAB. ANALFAB.
---------------------------------------------------------------------------------------------
1974 100.00 25.48 74.13 49.81 15.94 33.71 50.19 9.54 40.42

1982 100.00 47.89 52.11 48.57 29.07 19.50 51. 43 18.83 32.61

PALMIRA

TOTALES HOMBRES MUJERES
AÑO POBLAC. ALFABETA ANALFAB TOTAL ALFAB. ANALFAB TOTAL ALFAB. ANALFAB.
---------------------------------.------.----------------------------------------------------
1974 100.00 17.21 82.07 49.66 10.34 39.09 50.34 6.88 42.98

1982 100.00 38.02 61.98 49.73 24.65 24.58 50.77 13 .36 37.40
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ClBECERAPARROOOIAL
~--_._----------------------~------~--------~--------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTA~S HOMBRES . - MUJERES -
AÑO POBLAC. _ALFABETA ANALFAB TOTAL ALFAB.ANALFAB TOTAL - ALFAB. ANALFAB •
......... - ~ .. ~"_ ' ~ ":' ..

1974 100.00 87.92 10.57 46.53 42.60 J.02 53.47 45.32 7 55

1982 100.00 85.52 ~11.48 41.63 37:80'- 3 83 58.37 50.72 7.66
--_.---------------~----------~---~_.----~-----~------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- RESTO DE LA PARROQUIA-
-----------------------------------~-----------------'------------~---------------------------
TOTAL'ES HOMBRES _MUJERES
~ÑO POBL~C. ALFABETA - ANALFAB TOTAL ALFAB. ANALFAB TOTAL ALFAB. ANALFAB:

~

---~-------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '- - - - - - - - - - - - - .. ----_.
1974 100.00 11.10 - 8~. 25 49.93 7.55 42. 20 50.07 3.55 46.04

1982 100.00 35.40 64.60 49.63 23.97 25;66 50.37 11. 43 38.94
~----------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -"- - - - - - - - - - - - - - - - - - . -
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CONCLUSIONES

El cantón Guamote, y de manera muy particular sus zonas
parroquiales y comunales, aparecen sin duda alguna como
el caso extremo entre todos los analizados de menor de
sarrollo educativo. De hecho, comparando los índices de
instrucción de las dos parroquias elegídas en Colta y
Guamote, Columbe y Palmira, ésta sigue presentando en el
censo de 1982 índices de población no iqstruida muy supe
riores al 50%, situación· ya rara en el medio campesino
indígena. Hay que indicar íncluso el fenómeno excepcional
de las tasas negativas de crecimiento entre 1974 y 1982
e~ todos los niveles de instrucción a nivel parroquial.

Cabe precisar, como proceso generalizado a todas las
provincias estudiadas, que la escolarización ha dismi
nuido los porcentajes de población "sin instrucción" y ha
aumentado todos los índices de inscripción en la educa
ción primaria y secundaria (a excepción de los centros
parroquiales. que acusan un estancamiento y aun receso).

Esto nos remite a los desiguales resultados del proceso
de escolarización en el medio campesino indígena, los
cuales se encuentran muy condicionados por factores de
orden socio-cultural de acuerdo a las diferentes regiones
y zonas. En tal sentido la comparación de los dos canto
nes y sus respectivas parroquias es revelador de tales
diferencias, exprespdas en las tasas de crecimiento mucho
menores en Guamote y Palmira en todos los niveles de ins
trucción.

Algunas observaciones particulares merecen ser puntua
lizadas:

a) Si bien una tendencia general del proceso de es
colarización, como de los cambios socio-culturales
en el medio campesino, es a.cortar las diferencias de
la población instruida entre hombres y mujeres, di
cha ·tendencia no se muestra en el caso de Guamote y
Palmira, aun a pesar del relativo crecimiento de las
tasas en todos los niveles de instrucción.
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b) ctro aspecto, importante es el ' estrecho fU t roentre
la educación primaria y secundaria, donde los por
centajes de crecimiento se mantienen muy reducidos.

c) Por último, aunque las tasas de c~ecimiento en todos
los niveles educativos'han sido mayores en los sec~

tores rurales que en los centros urbanos .de 1974 a
1982, se mantiene una g~an . diferencia entre .ambos
sectores.

Fiel'. reflejo de los datos anteriores los niveles de. ins
trucción por sexo son infer-iores en Guamote que en. Colta
y .. los cambios que se operan .en ambos cantones entre. 1974

. y 1982 sonsimilates, asl como también en relación entre
hombres y mujeres se mantiene constante en las dos: zonas .
. \ . . .....•.

A nivel par.roquíal observamos -;comportamlentos . análogos,
como en Co1umbe los niveles de población "sininstruc-

,. cí ón" descienden en .. los hombres y .' en las mujeres; la
ínatrucrón ' primariii~ secundaria y superior mascul í.na y
femenina también aUínentaen porcentajes en las,dos,parro
quí as .: ,

Si comparamos las cabeceras parroquiales, en Palmirá a
diferencia de Columbe la poblactónmascul ína "sin ins
t ruccí ón" .aumenta ligeramente entre 1974 y 1982; mien
tras que la de las mujeres, también a diferencia de
Columbe,.en Palmira presenta ":un ligero. deseenso r lo
curioso. es que . este mismo comportamiento reflejan tam
bién 16s porcentajes de.la· ,instruGción primaria .. y se
cundaria en el caso de los hombres en Palmira: seQ-a Un
notable descenso.mientras que el porcentaje de.mujeres en
dichos niveles .•. de instrucción además de ser superior al
de los hombres, crece entre 1974 y 1982.

Como en toaos los casos del sector rural de las parro
qUias'los porcentajes de poblac.ión "sin instrucción" son
siempre mucho- mayores que en los centros .' parroquiales y
cañtonales, pero también, como en todas las zonas rurales
ana1izadas, .' es-donde más~ ha incidido el proceso de esco
larizaciónreducierido de manera. sensible els: porcentaje de
hombres y mujeres sin instrucción.
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En cuanto a la instrucción primaria y secundaria los por
centajes masculino y femeninos en el sector rural de Pal
mira son muy inferiores a los de Columbe; la educación
primaria aumenta en Palmira de-manera análoga al aumento
de Columbe; y la secundaria más bien acusa un estanca
miento y se mantiene a niveles más bajos que en Columbe .

Resumiendo la lectura de toda esta información podemos
concluir que en la zona de Guamote y en su parroquia de
Palmira el proceso de escolarización ha tenido efectos
más restringidos que en Colta y Columbe. y el dato que
más resalta es el estancamiento de la escolarización en
la educación primaria, manteniéndose muy exiguos los
porcentajes de educación secundaria. Fenómeno este acha
cable a las condiciones socio-económicas y culturales de
los sectores campesinos, así como a la precoz incorpo
ración de la fuerza de trabajo infantil a la reproducción
familiar, e incluso a la migración.

Nos interesa verificar también en el caso de Guamote y
Palmira los procesos de alfabetización tanto para com
pararlos con los efectos de la escolarización en la dé
cada de 1974 a 1982 como para intentar relacionarlos con
los procesos lingüísticos y la situación del bilingüismo.

A nivel cantonal el analfabetismo en Colta presenta por
centajes inferiores a los de Guamote; pero las tasas de
disminución del analfabetismo son mayores en Guamote que
en Colta, aunque allí siguen siendo superiores al 50% en
1982.

A nivel parroquial el analfabetismo de Columbe disminuye
en mayor proporclon que a nivel cantonal y en 1982 el
porcentaje de analfabetos es superior en el cantón que en
la parroquia. Esta situación, en cambio, no se invierte
en la relación entre el cantón Guamote y la parroquia
Palmira, donde aunque las tasas de decrecimiento son
similares, el analfabetismo se mantiene más elevado en el
ámbito parroquial.
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En cuanto a las relaciones entre cabeceras parroquiales y
sectores rurales de las parroquias encontramos unporcen-
taje de analfabetismo s~perior en el, centro de Columbe'
que en el dePalmira mientras que' en la zona rural de
Palmira es mucho mayor el índice de analfabetos que en la
Z'ona rural deColumbe:

Nos parece que estos datos son elocuentes para explicar
~) lo que en parte ya habíamos anotado: las limitaciones
que tiene la alfabetización como efecto más directúde un
proceso de escolarización muy constréñidp a la .educaciÓn
primaria;b) cwe tanto los efectos de la escuela como los
de la alfabetización se encuentran a su vez Lí mí tados por
condicion~s extra-educativas, de orden socio-econpmico y
cultural, di'stintassegún las zonas de una misma región. 'y , ~

,Pero tampoco se ¡puede entender completamenté ni la si~
,tuación eduactiva de analfabetismo entre cantón, pa
,rroquia y sector parroquial, ni'las diferencias entre
Colta-Columbe y Guamote-Palmira sin ,tener en cuenta las

'condiciones lingüísticas de <dichos espacios. Lo. que
prtteba ya el censo de 1950, según el cual mientras que
Columbetiene una proporción de población qu~chua~

hablante del 88% y en el sector rural 'de Colta' es de
4,6.5% Pal mí ra tiene una proporción del 97% de población
quichua-hablante yel sector rural de Guamote es de
87.6%. '

Al tratar más adelante 'de los perfiles y procesos lin
güísticos y de bilingüismo de ambas zonas tendremos oca
sión de, ampliar y precisar estos datos. Nos basta aquí

-establecerlas relaciones y márgenes de influencfaque
poseela escolarización y alfabetización en las si tua
cion~s lingüísticas de las distintas zonas.
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111 "

PROCESOS LINGUISTICOS y SUS
PRECEDENTES EN TRES REGIONES

DE LA SIERRA



INTRODUCCION'

Hemos penSado conveniente aproximarnos a la' situación
lingüística de los sectores indígenas de la sie.rra'a par-
tirdeun estudio-retrospectivo de los procesos que en,
este orden se han dado desde hace 40 años,' aprovechando
para ello la inestimable información que nos proporciona
el CENSO NACIONAL de 1950, en donde se registran tres
tipos de datos que no vuelven a' incorporar los CENSOS
siguientes de 1974 y 1982: población quichua hablante,
bilingüe castellano-quichua y bilingüe quichua-caste-
llano. '

Esta información nos permite caracterizar regiones y zo
nas- lingüísticas, así como determinadas 'tendencias que'
contribuyen a precisar dos órdenes de indicadores: los
referentes socio-espaciales, urbano':'rurales, y, los re ...

'ferentes poblaciona:lespor sexos.

Ha sido en·base a este material, que yaG.KNAPP (198'/)
define las áreas o esferas de "dominio" y las áreas de

'" influencia" de la cultura quichua, ',llegando a tabular
los' datos lingüístico-poblacionales a nivel de la geo
grafía parroquíal¡ la más pequeña unidad administrativa
del país.

Sobre este trabajo precedente, y en base a la infor
macron del mismo censo, hemos . querido orientar . nuestro

) . . '. .
estudio hacia la situación del bilingüismo, tratando de
relacionar las formas de este fenómeno lingüístico con
los niveles cíe castellano-hablan.tes y quichua-hablantes
de la zona. .

De otro lado, y para compensar la falta de información,
que el CENSO de 1950 ofrece sobre instrucción escolar,
hemos trabajado este aspecto de la problemática a partir
de los CENSOS de 1974 y 1982 más prolijos respecto de
ella, considerando que la escolarización ha sido un fac
tor importante dentro de los procesos socio culturales,
de modernización y de integración a la sociedad nacíonal
a los cuales los sectores . indígenas se han encontrado
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. .
sujetos de manera cada vez más amplia e intensa, sobre
todo en las dos y tres décadas.

Respecto a las regiones que hemos seleccionado para nues
tro estudio y las zonas elegidas dentro de cada una de
ellas, presentamos una argumentación en base a las cifras
del CENSO y en cuanto a su carácter representativo adu
cimos datos e interpretaciones particulares para cada
caso.

Hemos puesto de relieve las caracteristicas especiales
que presentan en la provincia de Imbabura las zonas de·

.Cotacachi y Otavalo, cuya área de dominio quichua se
extiende de manera casi continua a la zona nor-este de la
provincia de Pichincha, cantón Cayambe, aun considerando
que aquí los procesos socio-culturales son distintos y
también las mismas características lingüísticas.

De acuerdo al cuadro
provincias escogidas
recen como las más
quichua hablante ,

salta a la vista que son las tres
para nuestro estudio las que apa
representativas de la población

---------------------------------------------
POBo QUICHUA % ANALF
CENS %

-----------------------------------------~---

Carchi 60.704 1 0.01' 29.32
Imbabura 101. 452 3~.724 31.2 '53.48
Pichincha 274.163 8.767 3.12 31.63
Cotopaxi 101. 289 20.683 20.4 60.95
Tungurahua 136.858 16.962 12.4 47.34
Chimborazo 159.942 52.305 35.9 59.51
Cañar 66.871 11. 529 17.2 . 52.57
Bolívar 80.405 10~406 ¡2.9 48.89
Azuay 181.262 5.159 2.09 45.57
Laja 164.366 871 0.5 41. 22
---------------------------------------------
Fuente: Censo 1950
Elaboración: CAAP
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Hemos, adjuntado los datos de -.' los porcentajes sobte
analfabetismo por provincias para mostrar la cOrres
pondenciamuy estrecha entre población quichua-hablante y
población analfabeta.' En nuestro estudio nos rerert reaos. .
siempre de pasada, a los comportamiento de alfabetización
en las zonas indigenas considerándolo. como un factor de
relativa interdependencia no tanto (aunque-aí indirecta
mente) de los comportamientos lingüísticos, 'cuanto de los'

,niveles de instruc-ciÓn. De hecho hemos podido observar
que el proceso de alfabetización de la población indíge
na, aunque lento y restringido (por las mismas iimi tacio
nes de la escolarización ya señaladas); afecta en menor
medida los cambios' lingüísticos, y en particular al aban
dono del quichua.'

Un ané l í.s í s más fino, aunque para el cual no -dí sponeaos
de datos', suficientes, debería, indagar sobre todo laéo
rrespondencia entre alfabetización y bilingüismo. Una
tentativa o parcial confirmación de tal hipótesis nos
proporctonan las "informaciones' recogidas en Imbabura,
Cotopaxi y ChimborazO. En el caso de Otavalo-Cotacachi un
muysen'sible decrecimiento del analfabetismo, vinculado o
correlativo al aumento de 10s'IiiveÍesde escolarización,
se ha expresado tanto en el mantenimiento de la lengua
q'uichuacomd en una elección del bilingütsmo. Por el con
trario enCotopaxi y Chimborazo un crecifuiento más rela
tivo de la alfabetización parece haber tenido eféctos di
ferenciales según las zonas : mayorcastellaniZación sin
un aumento proporcional del bIlingüismo, (Saquisilí y

.Colta), 10 que súpoIÍdría que la alfabetización, acelera un
cambiO lingüístico hacia el mestizaje; o 'un crecimiento

-muy reducido del bilingüismo que muy poco ha afectado la
castellanizi!éiónde la,población quichua-hablante.

Entre las provincias con mayor contingente étní co de la '
sierra (Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo y Cañar), fmbabura

,ha contaqo siempre con muy mayor índice de la población
indígena.
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Por otro lado, Imbabura presenta la curiosa constante
histórica de una muy fuerte identidad étnica.

Si de acuerdo a las estimaciones de G, Knapp comparamos
las tasas de crecimiento con las tasas de aculturación en
el largo período que va desde el censo de 1780 al de 1950
observamos que en Imbabura los niveles de aculturación
son mucho mayores en comparación con los de las otras
provincias (% al año).

Imbabura
Cotopaxi
Chimborazo
Cañar

TS.CRECI.-

O" 90
0.10
0~'66

0.90

TS.ACUL.

0.69 (-)
0.85 (+)
1.03 (-)
0.73 (-)

Fuente: G. Knapp (1987: p. 25)
Elaboración:CAAP

Una preclSlon importante acentúa el valor de estos datos
y señala una particularidad del fenómeno étnico en Imba
,bura que lo distingue con una característica que más ade
lante tendremos ocasión de desarrollar. En el transcurso
de los últimos 40 años (desde el Censo de 1950) el con
tingente indígena quichua-hablante tiende a concentrarse
en los cantones de Otavalo y Cotacachi, mientras que de
saparece progresivamente en los otros cantones de la pro
vincia. aasta tal punto que en la actualidad los cantones
de Ibarra, Antonio Ante y Pimampiro, la población qui
chua-hablante es ya mínima; e incluso ha disminuido nota
blemente en las parroquias orien~ales de Cotacachi y en
González Suárez a la par de Otavalo.

Este proceso significaría una concentración de lo que G.
Knapp denomina los "núcleos de la cultura quichua" en la
sierra, y una lenta reducción de sus áreas de "dominio" o
periféricas.
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De hecho ya el Censo de 1950 trabajado porG.,Knapp mues'"
t.ra ' una diferencia entre las parroquias que .f í enen un
porcentaje de quichua-hablantes "entre' 85% Y 95% Y aque-
11as que se encuentran entre 45% y 60%.'(G. Knapp,o.c.,
p. 41).

Una observación complementaria, introductoria de 'los de
sarro11os siguientes, hace, referencia al, fenómeno del

" analfabetismo. Aunque los niveles de poblaoión analfabeta
guatdanestrecha correspondencia a nivel nacional y se-

,', ' rrano con la proporción de población indígena, la pro
vincia de Imbabura, a pesar de su elevado número ,dequi
chua-hablantes presenta un nivel de analfabetismo relati
vamentemenor al de las otras provincias,

---------~-------~~------~---~----------~-~~
POBL. (SOBRE, ,ANALF. %
lOMOS)

~~'-------~--~-~~--------------------------~--'

* Cañar
Bolívar

, Cotopaxi
Chí.mboraso ' ,
Imabura

68.119
, 75.434

,115.544
115.809
106.514

35.810
36.840
70.430
92.718
56.963

5'2.5
48.8
60.9
59.5
5.3.4

, , ,

_._---~----_._-------~--------~~-~-------------

* 'La ligera diferencia delCaftary Bolí
varise explica .por su menor índice de -

, "indígenas (quichua-hablantes) . '

, Fuente: Censo 1950
Elaboración:CAAP

Con estos precedentes'pasamos a analizar los datos de
escoler í sactónen la~s dos zonas elegidas de Imbaburacbn
el fin de analizar después las informaciones recogí das

sobre -le -s í tuací ón del bilingüismo.

El proceso dé escolarización' en la provincia de Imbabura
es relativamente antiguo y en las últimas décadas ha al
canzádo una masificación muy superior a la dé otras pro
vincias de la sierra y sus sectores rurales, donde se
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concentra la mayor población indígena. A ello ha contri
buido la aglomeración de lés asentamientos y el desarro~

110 vial entre zonas y comunidades.

Aunque el Censo de 1950 no presenta más que. información
total por provincia sobre niveles de instrucción el pro
cesamiento de los datos de los 6 grados de la escuela
primaria son reveladores al comparar las cínco provincias
de la sierra.

POBL. POBL. EN lA. %

Chimborazo
Cotopaxi
Imbabura

218.130
165.602
146.893

67.024
47.744
52.555

30.7
28.8 .
35.7

Fuente: Censo 1950
Elaboración: CAAP

Estos señalamientos temporales y comparativos muestran ya _
la originalidad étnica que presenta la provincia de Im
babura y como el doble próceso de modernización y de rea
firmación indígena aparece como una constante histórica,
que tendremos ocasión de caracterizar mejor, y que consi
deramos un factor determinante para entender el fenómeno
de bilingüismo en dicho "núcleo" de la cultura quichua.

Pasemos a continuación a analizar el proceso de escolari
zación de los últimos 15 años en base a los datos censa
les de 1974 y 1982 que ubican el contexto más actual de
nuestra investigación.
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2. IMBABURA

'En la provin~ia de Imbabura.el "núcleo" de la cultura
quichua aparece. claramente delimitado ala zonas de Co~
tacachi y Otavalo, y al enclave de 'las parroquias deAn-

• góchagua y Lae;speranza, del cantón Ibarra (limí trofes
con',la otta zoha de dominio étnico en la sierra norte:
Olmedo y,Cayambe).

-------------~---~--------------~-----~-----
POBL.TOT. 'POBL.QUI. %

--------------------~~-~-------~~-~---------c. Antonio Ante
C. Cotacachi
C. Ibarra

,C. oeevaio.

12.386
15.699
42.122 ..
31. 236

1.175
6.206

:. 3.415
~0.928

9.4
39.5·

8
67

. . ".
---------~----------------~-~----------------

. Fuente: Censo .1950
Elaboración: CAAP

,La elección de estos dos cantones de Ibarra resulta ob
via, y podemos observar en el siguiente cuadro cómo se
distribuye la población quichua y éastellana de acuerdo a
sus dife~entes sectores urbano-rurales. .. ,

... .....~.--- -----._-_.-----------------------_._----------_.
Centro Urbano Zona Suburb. Parroq. Rurales'

c a e a e a
........ ;. -.- -" ..

,Can. Cotacachi ·2.725 .127 . ,371 3~~85 6.396 2.794·
Can. Otaval0 4.858 ·909 229 6.412 5.221 13.607

Fuente: Censo 1950
Elaboración: eAAP

!
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Se muestra evidente la concentración de una mayoria
quichua hablante en las zonas suburbanas y rurales de las
comunidades indígenas; llama sin embargo la atención una
mayor homogeneidad étnico-lingüística en dichas zonas de
Otavalo superior a las de Cotacachi, donde encontramos
centros mestizos castellano-hablantes, ausentes en Ota
valo. Esto nos obliga a considerar cómo dentro de la zona
relativamente homogénea, a nivel étnico, factores y pro
cesos socío-culturales dan lugar a evidentes diferencias
que se expresan en situaciones y tendencias lingüísticas
también diferentes.

Los datos lingüísticos según los sexos nos proporcionan
una tipificación más fina de estos pe~files y tendencias
en el caso de la población quichua-hablante.

---------._------------------------------------

Can. Cotacachi
Cotacachi
Zona Suburbana
Parro Rurales
Can. Otavalo
Otavalo
Zona Suburbana
Parro Rurales

Rom.Q.Rab. %

2.563
--39

1.385
1.139
9.114

381
2.981

, 5.752

Muj.Q.Hab. %

3.643
88

1. 900
1.655

11.814
528

3.431
7.855

Fuente: Censó 1950
Elaboración: CAAP

Resulta muy evidente el desigual número de quichua
hablantes entre los hombres y mujeres en ambas zonas,
pero particularmente en la de Otavalo; lo que eviden
ciaría un sector femenino que conserva mucho más la
tradición de la "lengua-materna", y un sector masculino
más expuesto a los cambios lingüísticos.
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Estos datos . nos conducirían a-observar .-la situac.ión del
bilingüismo de acuerdo a sus dos ,tipos, el' "bilingüismo
mestizo" (e x q) y el "bilingüismo étnico" (q x c) , y su
distribución por sexos.

~~-~-~-----~--------------------------------~-------~-~---------~----------------~-
, ...BIL. Cx Q

HOM· . MUJ TOTAL DIF %
BIL. Qx C
HOM MUJ' TOTAL' DIF.%

----------------:_--------.---,----------------------- - - - - - - - - - - - - - ~ - - ~ - - - - - - - ~ - ~ - - - -

Can. Cotacachi 913 951 . 1:864 2.O. 999 473 . 1.472' 35.7
Cotacachi 251 283 534 . 5.9 83 5.1 134 23.8

. Zona Suburbana 108- 110 218 0.9 . 328 126 454 44.4
Can. Otava10 1. 061. 1.114 2.175 2 2.437 1.225 3.663 33
Otav~lo 325 381 706 7.9 270 149 . 419 28

. Zona Suburbana 79 61 140 1.2 647 343 990 30
Parr. Rurales 657 679 ' 1.329 1 1. 520 733 2.253 34

. .. -
-~-_._---_._----------.------~-----------------------~ - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fuente: Censo 1950
E}aboración: CAAP

Es notable las . casi exactas equí.valencfas del _ bilin
güismocastellano-quichuaentre hombres y mujeres. Esto
explicaría . las características .de un "bilingüismo mes
tizo", que forma parte de un procesof~iliarhomogéneo y
en el que párticipan por igual ambos sexos. No ocurre lo
mi$mo, en cambio, con el bilingüismO quichua-castellano,
que podríamos tratar como un "bí l í nqüí sme étnico", Indí 
genas que hablan quichua, ¡'y también" castellano, y del
gueparticipan en una mayor proporción los hombres que

. las mujeres,"

Estos perfiles cuatitativos. respecto del "bílingüismo
étnicq" y su distribución entre hombres y .mujeresco
rresponderíana las cifras que hemos presentado respecto
a la proporción de quichua-hablantesysudiferencial
relación entre hombres y mujeres. Esta misma corres
pondencia se explica también en .base a _ los diferentes
porcentajes que pueden notarse entre Cotac~chi y O~avalo
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En otras palabras, mientras que las mujeres son las pri
ncipales reproductoras de.la 1l1engua materna ll los hombres
aparecen como los principales interlocutores con la so
ciedad castellano-hablante.

Si nos atenemos con más precisión a las diferencias entre
hombres y mujeres en el uso del Ilbilingüismo mestizo",
ligeramente superior en las mujeres, cabría interpretar
que son éstas las que dentro de un proceso de castellani
zación mantienen un· cierto bilingüismo. De otro lado
prestando atención a la distribución por sectores espa
ciales, ésta diferencia entre sexos es menor en los sec
tores suburbanos y rurales.

Una acotación adicional nos remite a la mayor amplitud de
un "bilingüismo étnico" sobre el "bilingüismo mestizo" a
excepción de los centros uJbanos. Esta situación se repi
te de manera bastante generalizada en los casos estudia
dos de las otras dos provincias, salvo los sectores
excepcionales de Guamote.

En un último cuadro
datos totales sobre
quichua y bilingüe.

presentamos una comparación de los
la población castellano-hablante,

CASTELL. QUICHUA BILINGUE %

Can. Cotacahi
Cotacachi
Zona Suburbana
Parroq. Rurales
csnt. Otavalo
Otavalo
Zona Suburbana
Parroq. Rurales

Fuente: Censo 1950
Elaboración: CAAP

9.492
2.725

371
6.396

10.308
4.858

229
5.221

6.206
127

3.285
2.794

, 20.928
909

6.412
13.607

3.336
668
672

1.996
5.837
1.125
1.130
3.582
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Como puede observarse, y tendremos ocasión de constatar
al comparar estos datos con los procesados en los cuadros
,respectivos de Cotopaxi y Chimborazo,' donde encontraremos'
Una si tuación Lí nqüí.at í ca . dí rersnte, la población qur
chua~hablante tiene pbrcerltajes muy elevados en casi to
dos los sectores (a excepción qe los Centros urbanos), en
relación con la población castellano-hablante (situación
anéloga a la de Chimborazo y diferente de la de Cotopa
xi f; y al. mismo tiempo constatamos un elevado porcentaje"
de bilingüismo en relación al número de quichua-hablantes
(análogo aunque superior al halladO en· las zonas de Coto
paxi, pero diferente al de las zonas de C.himborazo, donde
el porcentaje ~e bilingüismo en relación a la población.
quichua-h~blantees muy inferior). .

En base
lidad de
como una

.. quichua,
se da un

a estos datos puede.caracterizarse la origina
la si tuacíón lingüística de Otavalo y Cotacachi
zona "nuclear" y de "concentración" de cultura

donde con la conservac.ión de la "lengua materna"
amplio ,proceso de bilin~üismo.

Si relacionamos esta situación lingüística con los pro
cesos de modernizációnsocio-cultural 'que han tenido lu
gar en la zona, y uno de cuyos exponentes ha, sido la am
plia e intensa escolarización, cuyos resultados hemos
analizado más arriba, podemos entender la peculiaridad de
un comportamiento étnico que parece reforzarse socio-cul
furalmente no sólo a pesar de sino como una forma de su
propia moderní aactón.

En este sentido nos parece importante señalar dos fe
nómenos que contribuyan a explicar este hecho, y que en'
parte. recogemos en los datos de las encuestas que ana
lizamos más apelante: a)' lá poblacióri quichua-hablante y
sobre 'todo bilingüe ha aumentado en, estos últimos 40 años
considerablemente.en los sectores urbanos de Cotacachi y
sobre todo de Otavalo; b) el amplio proceso de bqingüis
mo se ha dado y, sig~e dándose más en base a los su~odi

chos procesos, socio-culturales y, de modernización del
indigenad~ y no tanto como resultado de programas de
educación bilingüe, que en dicha zona han tenido menos \
impacto' que en o~ras' provincias.
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3. COTOPAXI

Dentro de la provincia deCotopaxi hemos elegido los dos
cantones de población indígena donde los quichua-hablan
tes presentan la mayor proporción.

%POBL.TOT. POBL.QUI.

C. Latacunga
C~ Pangua
C. Pujilí
C. Salcedo
C. Saquisilí

TOTAL COTOPAXI

43.820
5.524

29.696
17. 327
4.852

101.289

1.503
29

12.011
5.227
1. 913

20.683

3.4
0.5

40.4
30.0
39.4

20.4

Fuente: Censo 1950
Elaboración: CAAP

(La población estimada desde los 6 años)

El censo de 1950 resalta ya en Saquisilí una situación
poblacional que se irá marcando en las décadas si
guientes, la cual tiene ·un efecto importante en los per
files lingüísticos del cantón: se trata de un crecimiento
de los centros cantonales y parroquiales, qúe se presen~

tan en un mayor número de población urbana castellano
hablante que rural-indígena quichua-hablante.

La situación lingüística de estos dos
reveladora de cómo se ha segmentado el
campesino indígena-quichua del urbano
castellano-hablante.

cantones es muy
universo rural
blanco mestizo
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-e:«

---------------------------------_._-_.-~---------------~------ .

Centro Urbano Zona Suburb. Parroq. Rurales
COCO C O

Can. Pujiu 1.683
Can. Saquisili 1.747

Fuente: .Censo 1950
. Elabor~ción: ~A~P

S.365 3.208· ·10.637 ·8.802
773 1.653· 419 260

y aunque no dispoJlemos de datos lingüísticos referentes a
. los centros parroquiales y al "resto parroquial" de las·
. comunidades, sería necesario pensar que es en aquéllos
donde .·se concentra el uso· del castellano y en estas el
del quichua, aunque el elevado nUmero de caste11ano
hablantes que puede recubrir a población bilingüe, revela ~

con probabilidad lentos y ·latentes procesos de mestizaje
y cambro cul turaí . .. " . -

El registro del uso del quichua deé;lcllerdo a"los sexos
nos permite tipificar ~con mayor precisión las" condi
ciOnes lingüísticas de la zona.

~-~---.-~-------------~--------------~~----~~-~--
Horno Q. Hab.o % Muj.Q.Hab. %. "

---------------~----------------------~--------~-
Can. Pujili 5.102 .42.4 6.909 56.6
Pujilí 1
Zona Suburbana 1.513 47 1.695 53
Parro Rurales 3.589 40;7 5.213 59.3
Can. S~quisilí 803 41.9 1.110 58.1
Saquisilí
Zona Suburbana 75~ 45.4 902 "54.6
Parro Rurales 52 20 208 80
---~-------------------------~-------------------
Fuente: Censo 1950
Elaboración: CAAP
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Las cifras son evidentes al mostrar las diferencias en
los porcentajes de quichua-hablantes entre hombres,Y
mujeres. El predominio femenino del quichua adquiere su
mayor nivel en el medio de las comunidades indígenas, lo
que nos llevaría a hipotetizar que el empleo de la lengua
quichua se reproduce fundamentalmente por la mujer.

Si relacionamos los datos sobre la población quichua ha
blante con los referidos a las dos modalidades de bilin
güismo, podemos afinar el perfil de los procesos y actua
les comportamientos lingüisticos en ambas zonas de la
provincia.

e x Q Qx e
HDM MUJ TOTAL HOM MUJ TOTAL

------------------------------.----------.---------------------.
e.c. Pujílí 1. 498 1. 525 3.023 3.605 2.160 5.765
Puj ilí 32 28 60 1 2 3
Zona Suburbana 536 512 1. 048 861 749 1.610
Pan. Rurales 938 985 1.915 2.743 1.409 4.152
C. Saquisi1í 651 687 1.338 922 828 1. 750
Saquislli 34 38 72 1 1 2
Zona Suburbana 357 368 725 542 452 996
Pan. Rurales 260 281 541 379 373 752

Fuente: Censo 1950
Elaboración: ~AAP

Hemos considerado un proceso de bilingüismo e x Q (cas
tellano x quichua), bilingüismo propio del mestizaje y
aculturación, lo cual prueba: a) la poca diferencia que
este modelo del bilingüismo tiene entre ambos sexos; b)
dentro de una situación de mestizaje de predominio del
éastellano la mujer tendería a conservarse ligeramente
más bilingüe que el hombre; o bien por su mayor vincula
ción a la tradición o bien por mantener ella mayores
relaciones (comerciales) con el medio indígena quichua-

. hablante.

153



Es evidente también que el "bilingüismo mestizo" (C, x Q)
tiene un volumen menor que el "bilingüismo. étnico" (Q. x
e) a excepción del centro parroquial; en las zonas sub
urbanas la diferencia entre ambos bilingüismos no es muy
grande; pero yaés notable en las parroquias rurales.

) .'

Es de señalar,' de acuerdo alas cifras, el relativamente
bajo indice aun del bilingüismo quichua x castellano en
el sector femenino rural lo que sólo puede ser explicado
en comparación con los datos sobre el uso del quichua: la
mujer indigena en esta zona, en su mayor porcentaje si
gue siendo monolingüe-quichua; a diferencia de lo obser-
vado en Otavalo. .

. Por último cabe notar cómo el "bilingüismo étnico", en
estos dos cantones dé la provincia de Cotopaxi, presenta,
niveles superiores al "bí Hnqüí sao met:¡,tizo", de manera'
particuJarmente más notable en l?s zonas rurales; aunque
losmismós' porcentajes son muy inferiores a losindices
de quichua-hablantes, lo que hace de estos cantones y de
su población rural una zona ca-racterística de "concen
tración étnica" quichua.

Comparación' entre bilingüismo (QxC)
quichua.

y monolingüismo

--~----~---------~-------------_._---------------

Cantón Puj i U
. Zona Suburbana
Parroq. Rurales

,Cantón Saquisilí
Zona Suburbana.
Parroq. Rurales

. BILING. (QXC)

5.765
1.610
4d52
1.750

996
752

. M0NOL.Q.

12~011

3.208
8.802
1.913
1.653

260
. . . ' . - .

-----------------~-----~-~-----~--------~--------

Resumiendo toda esta información. ,podríamos sostener que
·esta zona de concentración étnica refleja un doble com-.
portamiento lingüístico: el. sector masculino' se hace
bilingüe por su mayor relación cón los sectores caste
llano-hablantes, mientras que el . sector 'femenino· que
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permanece monolingüe sería el que asegura la reproducción'
del quichua como "lengua materna". ¡Esta situación podría
ser caracterizada como más tradicional, en la medida que
el bilingüismo se desarrolla al margen de ella, a dife
rencia de la zona de Otavalo y Cotacachi donde la misma
sociedad étnica presenta un bilingüismo más homogéneo,
que pueda reproducir a su interior.

Es en el horizonte diseñado por estos datos que el pa
norama lingüístico de la provincia del Cotopaxi recorta
su zona de concentración étnica, demarcándola sobre las
estribaciones de la cordillera occidental. La lectura de
dichos datos ubica los procesos lingüísticos ocurridos en
tal zona al compararlos y verificarlos con la información
actual, recogida en base a los cuestionarios sobre los
comportamientos lingüísticos y sus más recientes varia
ciones generacionales; teniendo en cuenta el impacto de
la escolarización en estos últimos 20 años.

Podríamos globalizar los datos elaborados en los cuadros
anteriores, comparando las cifras sobre la población
castellano-hablante, quichua-hablante y los dos tipos de
bilingüismo, para mejor visualizar la situación y aun las
tendencias lingüísticas a estas zonas de la provincia de
Cotopaxi.

CASTELL. QUICHUA % BILINGUE %

Can. Pujilí 17.685 12.011 5.765
Pujili 1.683 1 63
Zona Suburbana 5.365 3.208 2.658
Parroq. Rurales 10.637 8.802 6.067
Canto Saquisilí 2.939 1.913 3.088
Saquisili 1.747 74
Zona Suburbana 773 1.653 1.721
Parroq. Rurales 419 260 1.293

-------------------------,;'-------';.---------------------------
Fuente: Censo 1950
Elaboración: CAAP
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Llama la. atención de estas cifras (y más aún si compara
mos este cuadro con elqtie:hemos elaborado para las dos

'zonas de Chimborazo).-no sólo eipredomj.nio del castellano
sobre el quichua en casi todos los sectores, urbanos y
rurales, sfno " .tambí én el elev~do porcentaje del - bilin
gUismo, superior en algunoS de los mismos sectores
rurales a la población quichua-hablante.

No sería posible explicar esta particular situación
lingüística recu.rriendo a aquellos 'factores que en-
contramos en otras zonas como Chimborazo pero que han
dado lugar a procesos lingüísticos diferentes (predo
minio del qui-chua sobre el castellano, y de éste sobre el
bilingüismo); ni tampoco podemos entender esta situación
lingüística de Cotopaxi asimilándola a lá ,de Otavalo,
cuyas características socio-culturales son en cambio muy
diferentes.

<,

Quizás habría que considerar estas zonas de Cotopaxi como
una fase más avanzada del mismo proceso socio-lingüístico
y _cült~ral, que en Chimborazo se presenta de manera más
lenta: una castellanizaciónmediatizada por una _intensa y
amplia,bilingüización de los sectores quichua-hablantes~

Es - posible que este - mismo fenómeno .pueda explicar el
éxito de_los programas de educación bilingüe en estas dos
zonas indígenas de la provincia.

Tal explicación, planteada en términos hipotéticos! mere-
cería una comprobación recurriendo a zona~ de otras pro
vincias con . contingente indígena, como Bolíva~ y Cañar
donde la- escolarización y la educación bilingüe han en
contrado también bastante aceptación.-

E.sto nos llevaría a pl arrtaf ¡un .ulter í or interrogante:
mientras que el IIbilingüismo étni~oll (Q xC), resultado
de procesos socio-culturales propios de determinados
grupos indígenas, no presenta grandes demandas de edu
cac-ión bilingüe si en cambio de escolarización) , en qué
medida en cambio una tendencia a la castelIanización
mediatizada por el bilingüismo presentada- mayores de
mandas de la educación bilingüe.
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4. CHIMBORAZO

De la provincia del Chimborazo tres son las. zonas de
mayor concentración étnica: los cantones de Riobamba,
Colta y Guamote, de acuerdo a los indicadores sobre la
población quichua-hablante.

%POBL.TOT. POBL.QUI.

C. Alausí
C. Colta
C. Chunchi
C. Guamote
C. Guano
C. Riobamba

Fuente: Censo 1950
Elaboración: CAAP

24.943
21. 084
8.777

12.054
27.801
56.283

6.390
14.247

653
9.457
2.141

19.417

25
65.5

7
78.4
7.7

34

Resulta claro por las cifras que los cantones limítrofes
al norte, Guano y al . sur Chunchi e incluso Alausí, ya
antes de los afios 50 habían entrado en un proceso de
castellanización que las últimas décadas han acelerado y
que en el caso de Guano influyó su asimilación urbana a
Riobamba. Aunque la periferia de esta capital posee una
amplia zona, la poblaci6n·indígena, precisamente la de
aquellas parroquias (S. Juan, Licto, Punín, Pungala y
Flores) que al oeste y sur limitan con los cantones de
Colta y Guamote, hemos elegido estos dos últimos cantones
cOrno los más representativos de un espacio de "concentra
ci6n étnica", para analizar en ellos los procesos lin
güísticos y la actual situaci6n del bilingüismo.

También en estos dos cantones de Chimborazo con una po
blaci6n predomirrantemente mestiza encontramos el mismo
fenómeno que habíamos identificado en los dos cantones
estudiados en Cotopaxi: la fuerte castellanización de los
dos centros urbanos, donde el quichua ha dejado prácti
camente 'de ser hablado, y donde solo un bilingüismo de

157



transición marca el mestizaje y aculturacíón de la pobla
ción que se 'urbaniza.

--------~---~-------------------------------_.-------~~--------

Centro Urbano Zona Suburb. , Parroq. Rurales
C O C·O CO

Can. Colta
Can. Guamote

820
1.648

18
10

994 9.857
186 '4.754

4.922
763

4.372
, 4.693

Fuente: Censo'1950
Elaboración: CAAP'

Lo que más llama la atención sin embargo de este cuadro,
10 mismo que en el referido, a las dos zonas de Cotopaxi,
es el elevadonÚIDero de castellano hablantes en el sector
de las parroquias rurales. Estos datasen parte recubren
la población:bilingüe de la zona campesino-indígena, pero
en parte también revelan la ampliación del uso del ,cas,"'"
tellano,~que como, puede notarse es mucho mayor en Colta,
zona sujeta a un fuerte proceso de tnodernización,que en
Guamotedónde los sectores campesinos se encuentran en
condiciones 'de mayor marginalidad.

(

El uso del quichua de acuerdo a la diferencia de sexos
nos aporta también aquí una aproximación a los procesos y
comportamientos lingüísticos.
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Horn.Q.Hab. % Muj.Q.Hab. %

Can. Colta
Pujilí
Zona Suburbana
Parro Rurales
Can. Guamote
Guamote
Zona Suburbana
Parro Rurales

Fuente: Censo 1950
Elaboración: CAAP

6.941
12

4.817
2.112
4.569

3
2.256
2.310

48.5
66.5
49
48
48
30
47
49,

7.306
6

5.040
i.260
4.888

7
2.498
2.383

51.5
33.5
51
52
52
70
53
51

Es apenas sensible la diferencia entre hombres y mujeres
quichua-hablantes en ambos cantones (menos sensible que
en las otras provincias estudiadas), lo que hace suponer
un comportamiento lingüístico y étnico más homogéneo al
interior de la familia .. Será necesario comparar más ade
lante estas cifras sobre el uso del quichua con los,datos
sobre el bilingüismo y su diferencia entre el sector mas
culino y femenino: teniendo en cuenta siempre los dos
tipos de bilingüismo registrados: el de castellano-ha
blantes que también usan el quichua y. el de quichua-ha
blantes.

CJ: O
HOM MUJ TOTAL HOM

Ox C
MUJ TOTAL

------------~----------------------------------------- - - - - - - - . - -

Canto Colta 545 679 1.224 945 288 '1.233
Cajabamba 272 386 558 9 12 21
Zona Suburbana 60 125 185 542 131 673
Parr. Rurales 213 168 381 394 145 539
C. Guamote 650 597 1.247 569 133 702
Guamote 186 ' 185 371 5 2 . 7
Zona Suburbana 157 147 304 392 92 484
Parro Rurales 307 265 562 172 39 211

Fuente: Censo 1950
Elaboración: CAAP
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Los registros de este cuadro, como el expuesto para el
caso dé los cantones de Cotopaxi, contribuyen a con- ,/
firmar la diferencia <propuesta sobre dos tipos de bi
lingüismo que se distribuyen de manera desigual tanto en
términos espaciales'como entre el sector masculínoy fe-

.. menino. El' "bíLí.nqüí smo mestizo" (C x Q) es más amplío
que el "bilingüismo étnico" (Q x e) en los centro$ ur
banos; en cambio éste alcanza mayores propo~ciones en los
sectores rurales de las comunidades. La característica
excepcional que presentan' los'datos' del "bilingüismo
étnico" en las parroquias rurales de Guamote sólo parece
ser . explicable el fuerte dominio .del quichua sobre el
castellano en dicha zona.

En cuanto a las .diferencias del bilingüismo entre hom- ,
bres y mujeres, el cuadro 4 presenta dos particularida
des: a) el bilingüismo mestizo" (C x Q) en el cantón más
modernizado de'Colta, alcanza mayores' proporciones en el
sector femenino de los espacios urbanos, pero es supe
rior en el sector masculino en lo~ espacios rurales: tal
comportamiento se modifica en cambio en el caso de Guamo
té donde en aquellos es similar entre hombres y mujeres;
b) respecto al ~nbilingüismo étnico" (Q x C) los compor
tamientos entre ambos sexos "'responden al mismo modelo de
tectado en los dos· cantones de. ~otopaxi: son sobre todo
los hombres quichua-hablantes quienes' 'además emplean el
castellano; siendo, obviamente, esta diferencia entre
ambos sexos mayor en,el caso de Guamote, donde el.sector
quichua-hablante de las mujeres es mucho menos bilingüe
que el de los hombres~

Puede ser ilústratiVo comparar los datos totales sobre
los tres, tipos de comportamientos lingüísticos.
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CASTELL. % QUICHUA % BILINGUE %

Can. Colta
Cajabamba
Zona Suburbana
Parroq. Rurales
Canto Guamote
GUdlllote
Zona Suburbana
Parroq. Rurales

6.736
820
994

4.922
2.597
1.648

186
763

\

14.247
18

9.857
4.372
9.457

10
4.754
4.693

2.457
579
316
526

1.949
378
788
601

Fuente: Censo 1950
Elaboración: CAAP

Podríamos arriesgar dos conclusiones generales a partir
de estas comparaciones más generales sobre los perfiles
lingüísticos de estas dos zonas representativas de "con
centración étnica" de la provincia de Chimborazo: a)
frente a un amplio dominio de la lengua quichua se ob
serva un muy elevaño nivel del castellano sobre las con
diciones de bilingüismo de la población; b) este predo
minio del castellano sobre el bilingüismo en casi todos
los espacios, urbanos, suburbanos y rurales indicarían
tanto una tendencia a la castellanización superior a la
tendencia a la bilingüalización, como, consecuentemente;
un mayor influjo del "bilingüismo mestizo" (C xQ) sobre
el "bilingüismo étnico".

Esta caracterización, que deberá ser verificada en el
análisis de los datos sobre la actual situación lin
güística de dichas zonas en base a los datos de los
cuestionarios que presentamos más adelante, haría re
ferencia a un particular proceso étnico-cultural: en una
zona de fuerte contingente indígena y arraigada en sus
tradiciones culturales de las que la conservación de la
lengua quichua sería un exponente, el impacto de la mo
dernización: y factores de orden socio-económicos y cul~

turales (migración, relaciones de mercado, escolariza
ción), más que reforzar la identidad étnica (con la con
siguiente reproducción y. ampliación de un "bilingüismo
étnico" (Q x Cl, tendería en parte. a hacer predominan-
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temente 'el mestizaje y en pa~te a reducir el ámbito es-
pacial y. poblacional del "dominio quichua" constrin
giendo las zonas de "concentración qUichua".

Esta situación sería diferente de lo que nos ' pareció
poder observar en e( caso d~ Otavalo y Cot.acacht- "en la
provincia de Imbabura.
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5. CONCLUSIONES

Resumiendo toda la información procesada y elaborada
sobre las tres zonas de estudios podremos intentar un
perfil de las situaciones y procesos lingüísticos en las
regiones índígenas de la sierra. Tales situaciones y
procesos se han ido marcando con mayor relieve en estos
últimos 40 años, desde los datos proporcionados por el
censo de 1950, y a la luz de la información más reciente
recogida en los censos de 1974 y 1982 Y por las encuestas
realizadas en el curso de 1989 podremos precisar dicho
perfil.

A grandes rasgos se observa que la .castellanización de
los sectores indígenas posee un ritmo más o menos lento
según las zonas, de acuerdo a factores socio-culturales,
y sobre todo al impacto limitado de una escolarización
cuyos índices de crecimiento no son proporcionales a los
índices de crecimiento de la población infantil indígena,
y cuya generalización sólo ha logrado cubrir la instruc
ción primaria, siendo muy reducida la participación de
los sectores indígenas en la instrucción secundaria. Den
tro de esta semblanza general la zona de Otavalo parece
mostrar un comportamiento excepcional.

La ampliación del bilingüismo en el mismo medio indígena
parece adoptar el mismo ritmo que la castellanización, lo
que permite suponer que obedecería a los mismos factores
de cambio lingüístico. Sin embargo, dentro del fenómeno_
del bilingüismo es necesario distinguir un tipo de bilin
güismo propio del "mestizaje", y que opera como una más
rápida forma de transición al empleo monolingüe del cas
tellano, y un bilingüismo "étnico" por el cual sectores
de la población quichua-hablante incorpora también el
castellano, sin que ello suponga una pérdida de la lengua
quichua (el caso Otavalo-Cotacachi), y sin que ello in
cida en una más rápida adopción de un bilingüismo transi
cional hacia el castellano.
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Analizando las tendencias lingüísticas en base a las si
tuaciones ~egionales y a los' sectores socio-espaciales
podernos anotar dos fenómenos generales: a) las periferias
de los núcleos de cultura quichua más expuestas a.oontac
tos e intercambios socio...culturales, y que relevan, según
los mismos 'datos del censo de 1950, de una disminución
delú~o del quichua, reflejan una f~erte aceleración ha-'
cia el mestizaje y , la castellanización; en este sent~do,

aquellas zonas que en 1950 tenían menos del 40%, de qui
chua-hablarrtes hay que suponer que en la actualidad la
población castellano-hablante es ya la gran mayoría; b)
dentro de los mismos núcleos de cultura quichua los cen
tros poblados (cabeceras' carrtonaleay parroquiales) se '
han desarrQllado ampliamente en los tres' últimos ñece
níos corno enclaves de población castellano-hablante o de
un bÚingüismo mestizo (castelra,no x quichua), dentro de
10's sectores de población rural quichua hablante.

Por último el análisis de los comportamientos ¡ lingüísti
cos, y, su comparaclon entre/sexo~ptesenta la siguiente
situación generalizada: a) el sector femenino es siempre

"predomin~ntemente quichua-hablante, y el que parece ga~
rantizar la reproducción de la '''lengua, materna"; esta
misma función, aunque con menor eficacia, corno acabamós
de señalar, desempeña la misma comunidad; de h.echo los
datos de las encuestas que presentamos 'a continuación

, , prueban que el quichua es siempre má~hablado en el hogar
y en familia que en la comunidad; b) el sector masculino
es en cambio predominante , en el uso del castellano y en
el bilingüismo, ya que es el sector que desempeña las
funciones de mayor contacto intercultural;" y'por 'otra
parte es el que más participa de,losprogramas de edu
cación, bilingüe; de .esto no se' puede concluir, sin eín.
barqo, que "sea necesariamen;te el hombre quien -induce el
p-roceso de mestizaje, ya que más bien, de acuerdo al aná
lisis de los datos sobre los dos tipos de bilingüismo
(castellano x quichua y quichua x caetet Leno rdtcno pro
ceso es más pien familiar e involucra a ambos sexos; lo
que' nos llevaría a pensar que, aunque el mestizaje com-:
porta un cambio 'lingüístico obedece fundamentalmente a
factores meta~lingüíst~cosde orden socio-cultural.
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Dentro de estos perfiles y tendencias generales, comunes
a las zonas de las tres regiones estudiadas hemos podido
comprobar diferencias significativas, que hacen referen
cia tanto a los ritmos como a las mismas fo~mas de los
cambios.

En cualquier caso nos parece importante señalar que el
comportamiento indígena no podría ser caracterizado como
de "resistencia" al cambio incluso en el orden de los
usos lingüísticos; nos parece más bien que tras la cas
tellanizaci6n, el mismo mantenimiento de la lengua qui
chua y los más o menos lentos o acelerados procesos de
bilingüismo el indígena trata de adaptarse a determinadas
condiciones socio-culturales, Y. de responder a los dife
rentes factores del cambio socio-cultural.
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IV

ACTUALES SITUACIONES y
PERFILES

LI"NGUISTICOS y. DE
BILINGUISMO



La precedente reconstrucción de la situación lingüística
a partir de 1950 en las tres regiones de la sierra bajo
estudio nos proporcionan un referente muy claro, para
acercarnos ahora a analizar los actuales procesos y per
files lingüísticos y de bilingüismo en las provincias de
Imbabura, Cotopaxi y Chimborazo.

Como ya habíamos planteado en la presentación introduc
toria del trabajo, los resultados de la encuesta aplicada
ubican en primer lugar las condiciones socio-económicas
generales del campesinado indígena pqra contextualizar
las situaciones de instrucción i lingüísticas de la po
blación, y los cambios que se han dado al respecto en las
tres generaciones cubiertas por el cuestionario: la de
los adultos encuestados, la de sus padres y la de sus
hijos.

Hemos registrado la información no sólo sobre los usos
lingüísticos de los tres grupos etarios indicados sino
también los que tienen lugar en la familia y en la co
munidad. Estos datos nos parecem importantes como orien
tadores de las diferentes tendencias lingüístícas que se
diseñan en el medio campesino indígena. '

Aplicamos las encuestas en una muestra de comunidades
pertenecient~s a los dos cantones seleccionados para
nuestro estudio en las tres provincias mencionadas.
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OTAVALO

El cantón de Otavalo, según el . estudio precedente sobre
el contexto de la escolarización, presentaba una zona
atravesada por una dinámica de Rmodernización R indígena,
que se expresaba en un desarrollo de los niveles educa
tivos (medio y superior), pero qUe al mismo tiempo con
taba con un porcentaje de población "sin instrucción"
superior al vecino cantón de Cotacachi. En dicha zona de
Otavalo hemos elegido dos comunidades Carabuela (parro
quia de Ilumán) y Pijal Alto (parroquia González Suárez),
representativas, una de las tendencias más étnicas y de
afirmación cultural, y la otra de ese proceso de cambio
lingüístico y mestizaje que, habíamos señalado tiene lu
gar en la periferia de las "áreas de concentración" qui
chua.

Es importa,nte observar la diferencia entre el sector de
tradición artesanal de Carabuela y 'el sector agrícola de
Pijal, lo que se reflejará en una también diferente si
tuación educativa y lingüística.

Cabría pensar que en Pijal ha sido sobre todo la migra
ción un factor que ha acelerado tanto la instrucción como
los cambios lingüísticos de una población en la actua
lidad más culturalmente mestiza que indígena.

La comunidad de Carabuela pertenece a una parroquia, Ilu
mán, que según el censo de 1950 contaba con 92% de pobla
ción quichua-hablante, y donde el bilingüismo estimativa
mente no alcanzaría el 10%. La comunidad de Pijal, en
cambio, se sitúa en la parroquia González Suárez, que en
1950 contaba con una población quichua-hablante inferior
al 80%, y que además se encontraba en el perímetro de in
fluencia de la parroquia San Pablo donde dicha población
era entonces 44% quicha hablante. En esta zona habría que
distinguir un sector de "comunidades de hacienda" que me
jor han conservado la tradición quichua y otra de "comu
nidades libres", que en 1950 habrían dejado de hablar
quichua, debido sin duda a su mayor articulación al mer
cado y sociedad nacionales.
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CARABUELA

'Se aplicaron 30 encuestas sobre una población de 219
hab. ;el universo se distribuyó de la siguiente manera:"
30 encuestados (18 hombres y'12 mujeres), 60 padres de
los entrevistados (30 hombres y 30 mujeres), 99 hijos de
los entrevi atados (49 hombres- y 50 mujeres) y 30 esposas
(os) de los entrevistados.

La edad de los entrevistados fluctúa entre los 26 a los
30 años, las mujeres entre 10s'2ly 50 años dé edad.

,Para caracterizar 'la tradición y. cambtcs laborales en la
c:omunase, recogió la Informací ón d~ los padres, tercera
generación, la cual sería cruzáda con la misma informa
ción laboral sobre l~s entrevistados. Dichos cambios, la
borales entre las dos generaciones serían relacionados
con los cambios'~n la instrucción yen los compor'tamí en- ,
to~ lingüísticos. '. '

"

1. EN QUE TRABAJA SU PAPA:

ACTIVIDAD NO. DE CASOS PORCENTAJES

Tejedores
Hiladores de ¡ana
Agricul tores .
Albañileria
Comerciante
Sín información

13
11

3
1
1
1

43.33
36.66

10.00
3.33
3.33
3.33

2. QUE OTROS TRABAJOS HACIA

ACTIVIDAD NO. DE CASOS PORCENTAJES

Agricultores 13
Tejedores 10
Hiladores de lana 5
Albañilería, 1
Sin' información 1
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Esta información nos presenta una comunidad, de ar
tesanos textiles, que además están ligados a la agri
cultura de sus parcelas, la primera base fundamental para
su reproducción económica y mercantil, y la agricultura
una complementaridad en la que se producen bienes para el
autoconsumo además de una identificación de territoriali
dad en la comunidad.

MIGRACION

Los datos obtenidos sobre migración son los siguientes:
migrantes . el 6.66% (2 casos) no migrantes el 90% (27 ca
sos), y que migran poco el 3.33% (1 caso); es necesario
sefialar que la actividad de los 2 casos que afirman su
calidad de migrantes son comerciantes de artesanía, ac
tividad complement~ia al proceso de producción; el otro
caso es un agricultor que busca trabajo en las comunida
des cercanas, el mismo que declara que es una actividad
cotidiana (al parecer se ausenta del hogar sólo por ho
ras), y no debería considerarse"realmente como un migran
te.

De esta información podemos ver que no existen cambios
con relación a las actividades que realizaron los padres
de los entrevistados; sus relaciones socio-económicas, se
desarrollan fundamentalmente en la comunidad, teniendo
como eje para su reproducción la artesanía textil, cu
briendo desde el preparado de la materia prima, la con
fección y la comercialización. Dentro de este proceso se
desarrolla un complejo sistema de redes familiares que
sustentan la organización económica al interior de la
comunidad. L~ agricultura viene a ser un complemento de
autoconsumo de la reproducción social.

Sobre escolaridad y bilingüismo en las tres generaciones
que abarcan las encuestas (padres de los entrevistados
= padres, entrevistados, hijos de los entrevistados =
nietos) hemos obtenido y elaborado los siguientes datos:
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ESCOLARIDAD

PADRES
----------~-------------------------------------------
ESCOLAR. . HOM '. . % MUJ % TOT %
--------------------------~--~---~-~~-----~-----~-----
Ninguna
Escuela

26
4

43.33.
6.66

29
1

48.-33 ' 91.66
1.66 8.33

------------------~---------------~------~----------~-

"

ENTREVISTADOS TOTAL. (ROM Y MUJ) . %

Ninguna 14 . 46.66
Escuela 16 53.33

NIETOS-. -,
TOTAL. (HOM Y MUJ} %

Ninguna 36 36.36
Escuela 48 . 48.48

., Edad no escol 15 15.15
. .----------------------------------------.----------------

. ,.

* . Los entrevíatados no responden .a un número igual' de
hombres y' mujeres, dar· la información por ,sexo
sesgaría los resul tados.

**' No tenemos una información por sexo en cuanto a la
escolaridad.

Del cuadro sobre escolaridad se observan cambios funda
mentales en cuanto al aCCeSO a lai~strucción; la primera .
generación.de las encuestas en su mayoria no Uenen ins
trucción, el 91.66%. La-población femenina casi en su to
talidad (29 de 30 casos) es sin instrucción; y, ,sólo un
8.33% asistió a la' primaria {5 casos de los cuales 4 son
varones). En la segunda, generación, . entrevistados, el
porcentaje de personas sin instrucción baja con relación
a los anteriores en un 45%; es decir, la población sin
inst;-ucción' constituye el 46.66% (14 casos de los 30).
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Al distribuir los datos de la población por niveles de
instrucción de acuerdo a los sexos, resulta que sin
instrucción tenemos 7 mujeres de las 12 encuestadas; es
decir, del universo mujeres (18 casos) sin instrucción es
el 38.88%. Porcentualmente al igual que las otras comunas
ya analizadas, las mujeres constituyen el mayor porcen
taje de la población sin instrucción.

Los nietos o la tercera generación de las encuestadas, el
36.36% no tiene instrucción, lo ~ue quiere decir con re
lación a la primera generació una diferencia del 55.30% y
con la de sus padres (entrevistados) del 10.30%; lo que
significa además un mayor acceso a la educación, que se
estratifica en tres niveles; pre-primario, que corres
ponde la asistencia a los centros infantiles comunitarios
(ClC), siendo el 8.08% de la población de los hijos de,
los entrevistados; un segundo nivel que se localiza en la
escuela y es el 39.39%; y el tercer nivel que se localiza
en la escuela y es el 39.39%; y el tercer· nivel a la se
cundaria, es solo el 1%.

Es interesante constatar que en las dos generaciones an
teriores el nivel de instrucción se inscribe solamente en
el nivel primario; en el·cuadro sobre escolaridad tenemos
que la población con instrucción en la tercera generación
es el 48.48%, y . la de los entrevistados del 53.33%. De
bemos considerar que de los hijos de 'los entrevistados
tenemos una población equivalente al 15.15% que no está
en edad escolar; sin embargo podemos estimar los cambios
experimentados que este porcentaje está en posibilidades
de acceder a la educación.

BILlNGUISMO
PADRES

HABLAN QUrC. ROM % MUJ % TOT %

SI
NO

29
1

48.33
1.66

29
1

48.33
1.66

91. 66
3.33
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--------------~------~----~---~---------~---~---
ENTREVISTADOS

SI
NO

TOTAL; %

96.66
3.33

f -
-NIETOS

SI
NO
f.

TOTAL -%

93 93.93
4 - 4.04
2 2.02

- -

----~~---------~----~--.---------------~~-------~-

BILINGUISMO CASTELLANO
-PADRES

HABLAN CASTo _ROM % MUJ . % -TOT %
---------~-~------~---------------~-----~-------------

--23.33
46.66
26.66
3.33

8.33
28.33
11.66
1.66

5
11

7
1

SI'
NO-

--POCO
SIN INF.

9 15.00
11 18.33
- 9 15.0,0

1 1..66-
-----~----~-----------~-----~--------~---------~---~--

ENTREVISTADOS TOTAL %

SI 19 63.33
NO 10 33.33

-SIN INF. 1 3.33

NIETOS
-TOTAL %

. SI 66 66.66
NO 31 31.31
'1* 2 2.02

-~------------------------------~---------------~-~~~-- -* Aun no tienen edad para hablar.
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En esta comunidad a lo largo de las tres generaciones se
mantiene un alto índice en uso de la lengua materna, en
la primera y segunda generación tenernos los mismos indi
cadores, 96.66% hablan quichua y 3.33% no hablan quichua;
en la tercera generación disminuye en un 2.66% las perso
nas que utili~an el quichua corno medio de comunicación,
es decir se registra un 94%; un 4% no habla y un 2% no
tiene aún edad para hablar. '

En cuanto al uso del castellano, observarnos que va aumen
tando su conocimierito de generación en generación; en la
primera el 23.33% afirma hablar el castellano; ya en la
segunda existe un aumento del 40%, y en la tercera el
43.33%; hay entre las dos ú~timas sólo una diferencia del
3.33%. Entre los entrevistados el 63.33% habla el caste
llano y sus hijos el 66.66%. Las personas que no hablan
castellano tenernos los siguientes datos: el 46.66% los
padres de los entrevistados; 33.33% los entrevistados; y
e; 31.31% los hijos de los anteriores. Es importante ano
tar que la categoría poco (conocimiento de la lengua)
solo se encuentra en la primera generación y es el
26.26%, mientras que en las otras dos generaciones ya no
encontrarnos este registro. Sin información se tiene el
3.33% tanto para los padres de los entrevistados corno
para los entrevistados; y un 2% para los hijos de los
entrevistados, debido a personas que no tienen edad para
hablar.

LECTURA Y ESCRITURA
PADRES DE LOS ENTREVISTADOS

HABLAN QUIC. HOM % MUJ % TOT %

SI
NO

2
28

3.33
46.66

1
29

1. 66
48.33

5.00
95.00
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-----------------~--------~-------------~~----~---~-
ENTREVISTADOS* TOTAL %

SI 16 53.33
NO 14 \ 46.66

NIETOS*
TóTAL* (HOMY MUJ) %

SI 49 40.40
NO 59 59.59

-~-----------~----~------------------~------------* Esta información' no ~stá registrada en las
"~ncuestas.

Un dato 'curioso pero ~ignificativo es que el porcentaje
que no manejan la "escr í tura y lectura"( 95%) es superior

'al del mismo sector lino escolarizado" (91. 66%); esta si
tuací ón no se da en el caso de los padres entrevistados,
donde los porcentajes dé ambos indicadores son los mis-
mos: . y la diferencia es sólo ligeramente menor,' a los'
nietos.

Sobre el cuadro tenemos que hacer un primer señalamiento
en'relación a la elaboración del mismo; entrevistados y
nietos no tienen esta información, pero, asumo desde los
indicadores de escolaridad para obtener la estadística
correSpondiente; es así por ejemplo, que la tercera ge
neración es un universo ,de 99 personas, distribuidas en:

, 39 en escuela y 1 en colegio les estimamos con la capa- ",
cidad de saber, leer y escribir; 15 niños en edades meno~
res a la preescolar, 8 asistentes a los CIC,.y36, que no
estudian conformarían el bloque de 59 que no saben leer y
escribir.

El cuadro noS indica que los entrevistados son los que
mayor acceso ala lectura y escritura tienen identi-

'ficándose el 53.33% una diferencia con relación a sus
padres del 48.33% y ,del 12'.93% de sus hijos. " Los padres
de- los entrevistados cuentan con sólo el 5% (3 casos) de
los cuales el 3.33%(2 casos) son hombres y el 1.66%
lDujeres (1 caso). ' -
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Si comparamos los elevados índices de escolarización en
tre la generación de los abuelos y la de los hijos con
los cambios en el uso del quichua observamos que: a) la
escolarización no incide de manera correspondiente en el
cambio lingüístico; b) tampoco se modifican los porcen
tajes de la población quichua-hablante en las tres gene
raciones.

En cambio respecto al uso del castellano se triplica en
la segunda generación y aumenta sensiblem~nte en la ter
cera de los nietos.

Aunque el porcentaje de hombres que en la primera genera
ción de los abuelos habla castellano es doble que el de
las mujeres, la diferencia entre mujeres y hombres que no
hablan castellano es s6lo del 38%.

En cuanto al bilingüismo el crecimiento que se opera en- .
tre las tres generaciones puede estimarse correlacionando
las proporciones entre el uso del quichua y del castella
no, que daría los siguientes resultados:

Abuelos:
Padres:
Nietos:

26.67%
66.67%
72.73%

Respecto a los comportamientos lingüísticos familiares y
comunales, puede concluirse que en el hogar domina el
quichua como lengúa materna en la misma proporción de las
competencias lingüísticas de ··tos entrevistados (96.6·6%)
aun a pesar del mayor bilingüismo de estos con relación a
la generación de los abuelos. Es importante notar que en
la comunidad el quichua domina en la misma proporción que
en la familia y que incluso la presencia de mestizos,
castellano-hablantes sigue permitiendo el uso del quichua
en una gran proporción.
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PIJAL "'ALTO

Se aplicarán 52 enc~estas sobre uria población de 363 hab.
Los entrevistados fueron 34 hombres y 18 mujeres cuyas
edades comprenden entre los 25 y 35 afias;

y EN QUE TRABAJA SU PAPA OTROS TRABAJOS

EN QUE TRABAJA
Agricultores 4

-Jornaleros 3
- Negociantes 3
- Carpinteros 2
- Obrero -l

TOTAL 13

-'"Jornaleros
.: Agricultores

'- Negociante'
TOTAL .

20
12

1
33 "

-. Agricultores 7
- Jornaleros 1
- Negociantes 1
- Carpinteros 1
- Obrero 1

Tejedor 1
- Q.D.* -!

13

'- Sin infor. 6

Hemos clasificado la información sobre datos laborales en
tres cuadros, uno referente a una sola actividad,' que re
presenta con relación al universo (52 padres) el 63.46%;
de' estos (33 casos) la mayoría son jornaleros y'constitu
yen el 60.60%; , el 36.36% (l2.casos) son agricultores,
probables productores de su propia parcela" y un 3% tiene
por actividad los negocios.

Los otros dos cuadros se refieren a personas que basan su
economía en más de una actividad, teniendo una como prin
cipaly otra comocomplemenaria, vemos que la agricultura
es dominante. Una mayor diversificación de actividad~s

económico productivas, en los que domina las relaciones
salariales; a diferencia del caso de Ilumán.
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De los cuadros anteriores en términos generales podemos
ver que existe una mayoría que basa su economía en ofi
cías remunerados, diferente espectro a los que habíamos
vísto en otras comunídades de Imbabura como El Cercado o
Cumbas Conde (Cotacachi) que basaba su reproducción en
sus parcelas agrícolas.

MIGRACION

Los datos obtenidos sobre migraclpn de los entrevistados
son lós siguientes: mígrantes el 55.76% (29 casos), no
migrantes el 42.30% (22 casos); sin información el 1.92%
(1 caso).'

LUGARES DE MIGRACION

DONDE: . NO. MIGRANTES. % h

Quito 21 40.38 72.41
Oriente 4 7.69 13.79
Otavalo 2 3.84 6.89
Cayambe 1 1.92 . 3.44
Pimampíro 1 1.92 3A4

ACTIVIDAD

Construccíón 18 34.61 62.02
Choferes 4 7.69 13.79
Electricistas 2 3,38 6.89
Carpintería 1 1. 92 3.44
Tractorista 1: 1.92 3.44
Obrero (cemento) 1 1.92 3.44
Lefiador 1 1. 92 3.44
Negoc. (repar-
tidor cerveza) 1 1.92 3.44
-----------------------------------------------------

* Porcentaje con relación al número de entrevistados

** Con relación al universo migrante.
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, Comparando estos cuadros ,de 'mi'grl:lcióncon la act íví.dad
,que realizaron los padres de los ent reví.st.ados encon
tramos ',cambios fúndamentales anel,comportamiento socio";
económico; las, actividades de la primera generación están
básicamente relacionadas' eón la tierra, sean estas en ca-

" Lídad de jornaleros agiícolas( asalariados) o trabajado
• res agrícolas en sus propias parcelas; mientras que en la
, siguiente generación (entrevistados) se da 'una diversifi-

cación de actividades que están más ligadas a la repro
ducción en la ciudad; con e$pecializaciones que están
fuera de la' dinámica ,comunitar í a. Al,' igual qué 'otr~s

comunidades el grueso de la migración . está encaminada a'
'la rama de lá construcción" (62.06%), Y privÜegiando

'ciudades corno Quito (72.41%). También encontramos a di-
,fereñcia de otrós casos ya analizados, que se incurre, en
trabajos que,demandan'inversiórt tanto.de capital como'de
conocimientos no comunes en la comunidad como por ejem-
plo; choferes o electricistas. -

Sobre la temporalidad de lamigtaci9n obtuvimos loS si-
',guientes' datos: semanalmente el 20.69% (6 casos), por un

mes el 34.48% (10 casos); hasta cuatro meses' 'al año el
6.89%; el resto de la información parecería referirse al
tiempo qué vienen saliendo de la migración: por un año el

,10.34%, 2 afios el 6.~9%(2 casos), por 3· años el 10.34%
(3 cásos ),' por 5 años ·el 3.44% (1 caso); no tenemos In-
formacióm del 6.89% (2 casoS). '

Sobre escolaridad y' bilingüismo tenemos los siguientes
cuadros:'

ESCOLARIDAD
,PADRES DE LOS ENTREVISTAÍ>OS
--~~-------------~--------.----------~----~~---~~,---- - -

'HOM' % MUJ % TOT %,,'

~---------------------~---------~~-----------~------~-
Ninguna 43
InstJ;'ucc. 3
Sin ínfor. 6

41.34
2.88
5~77 '

50

2

48.08

1.92

89.42
2.88
7.69

, r

--------------------------------~--------------------; .
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ESCOLARIDAD ENTREVISTADOS

Ninguna
Instrucc.
Sin infor.

HOM

34

%

65.38

MUJ

16
2

%

30.76
3.84

TOT %

96.15
3.84

HIJOS DE LOS ENTREVISTADOS

HOM

Ninguna
Instrucc. 159
Sin infor. 24

% MUJ % TOT %

76.81
23.19

Del cuadro anterior podemos hacer las siguientes, apre
ciaciones: los padres de los entrevistados son los que
menos instrucción tienen; solo un 2.88% (3 casos) pu
dieron acceder a la educación y estos solo fueron hom
bres; mientras que los que no estudiaron son la mayoría,
el 89.42% 93 personas de las 104 que constituye la mues
tra; de estos el 48.08% son mujeres (50 casos); existe un
7.69% sin información (8 casos) que en su mayoría son pa
dres desconocidos. Mientras que en los entrevistados el
96.15% reciben educación, el 100% de los hombres (34
casos) y el 88.88% de las mujeres (16 casos); no tenemos
información del 3.84% de los entrevistados (2 mujeres),
la gran mayoría tiene instrucción primaria. Respecto a
los hijos de los entrevistados el 76.81% t-iene instruc
ción, de estos (159) casos) el 6.91% está en la éducación
pre-primaria (11 casos), el 77.98% en primaria (124 ca
sos), y 31., 15.09% en la secundaria (24 casos). Tanto los
entrevistados como sus padres llegan a educarse hasta, el
nivel primario, mientras que los hijos (nietos) en un 15%
llega a la secundaria. Además hay que anotar que de este
universo (207 niños) 48% no están en edad escolar, es de
cir el 23.19% clasificados sin información.
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LECTURA Y ESCRITURA
i PADRES

------------~-----~-~--:----~------------~------------
HOM % MUJ % TOT %

-----------_.- ----------- -- - - - - - - - - - - - - - - ~-----------~--
SI
NO

SIN INFOR.

2
47

3

, 1.n.>
45.91
2.88

50 . 48.08
2 1.92

1.92
9.3.27
4~80

------------------------~-----------------------------

ENTREVISTADOS
---~--------------------------------------------------

\ .. HOM % MUJ % . TOT %'
--~-----~----------------~---~-----~------------------

SI
NO

SIN INFOR.

34' 65.38 . 16

2

·30.76

3.84

96.15

3.84
--------~----.~-----------------------~---------~------

,'-
-HIJOS (NIETOS)*

SI
NO

SIN INFOR.

TOTAL*

148
11
24

TOTAL % .

71.49
5.31

23.18
----------- -- - - -- - -- -.----~ --.--- -- - - ---- - - .... - --- - - - - ---

* No tenemos información desglosada porsexQ.

Si bien en las encuestas esta información est~ destinada
solo a los padres de los entrevistados, podemos elaborar
la estadística'en base a laescolarizaci6n. Por eso que'
en el caso de los hijos entrevistados hemos excluido 11
casos, que ·,pertenecen,al nivel de jardín de infantes o
pre-escolar.
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BILINGUISMO .
QUICHUA PADRES

HABLAN QUIC. HOM % MUJ % TOT %
------------------------------------------------------

SI 36 34.61 42 40.38 75.00
NO 3 2.88 2 1.92 4.80
POCO 6 5.77 7 6.73 12.50
SIN INFOR. 7 6.73 1 0.96 7.69

ENTREVISTADOS.

SI
NO

SIN INFOR.

TOTAL

6
29
17

%

11. 53
55.76
32.69

HIJOS*
TOTAL* (HOM Y MUJ) %

SI
NO
SIN INFOR.

21
180

6

10.14
86.95
2.90

Debido a que tanto entrevistados como sus hijos no tienen
un universo igual entre hombres y mujeres se les clasifi
ca en conjunto.

Como se puede apreciar ya desde la tercera generación de
los abuelos existen casos que desconocen el quichua como
lengua materna; si bien es solamente el 4.08% (5 casos, 3
hombres y 2 mujeres). Los padres de los entrevistados en
un 75% hablan quichua, 34.61% (36 casos) de hombres y
40.38% (42 casos) de mujeres; no hablan quichua el 4.80%
(5 casos), hablan poco el 17.50% (13 casos, 6 hombres y 7
mujeres); no tenemos información del 7.69%. Entre los en
trevistados, sólo el 11.53%, solo el 11.53% se reconoce
en su lengua materna (6 casos): mientras que el 55.76%
afirma no hablar el quichua (29 casos); un 32.69% tiene
poco conocimiento del idioma (17 casos). Entre los hijos
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de los en~revistados . disminuye el conocimiento del qui
chua;-son el JO.14% los que hablan esta lengua:. mientras
que el 86.95% no la habla, y solo un 2.9'0% se identifica"
con posibilidades de hablar poco quichua.

Si cruzamos esta Úiformación con .La escolaridad' podríamos
añadir· que la'instrucción regular 'incide en el'uso Y' co
nocimiento del quichua, ya que, como'vimos que a nivel de
los entreví stados Y sus híjos se da' un mayor acceso. a la
educación. Observaremos que en.otras zonas (Cotopaxi o
comunas de . Cotacachi) los entrevistados ·no tienen por
centajes tan altos de '. escolaridad.como en esta.comunidad
de Pijal, Y el conocimiento del quichua de ellos como de
sus hijos eS mayor que este caso.

CASTELLANO
PADRES'

HABLAN·CAST. HOM % 'MUJ '. % T01'%
._--.----~----------------------~-----------~--~------ --

SI 42 40.38 47 45.19 85.57
NO -- '--
POCO 3 2.8.8 4 3.84 6.73
'SIN INFOR. 7 6.73 1 '0 ~ 9_6 7.69

------------~-------------~---------------------------
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ENTREVISTADOS

SI
NO

SIN INFOR.

HIJOS-

SI
NO

SIN INFOR.

TOTAL

51

1

TOTAL

201

6

%

98.07

1.92

%

91.10

2.89

El uso del castellano en esta comunidad es generalizado
en altos porcentajes; solo en los abuelos, padres. de los
entrevistados, encontramos la categoría poco (conoci
miento), el 6.73% (7 casos).

Entre padres e hijos prácticamente se da un uso del cas
tellano en su totalidad, 98% en los primeros y 97,10% en
los segundos.

Comparando estos datos de escolaridad con los de Ilumán
notamos que la educación ha tenido un mayor impacto en
esta comuna, donde toda la población de entrevistados y
de sus hijos han participado de la instrucción escolar.
Estos datos aparecen confirmados por los del empleo de la
"escritura y lectura", en igual propotción en los entre
vistados y en sus hijos.

Hay una estrecha correspondencia entre esta información y
la relativa a los comportamientos lingüísticos. En Pijal
puede estimarse que el abandono del quichua se inicia ya
en la generación de los abuelos, se acelera a la de los
entrevistados y parece tender a generalizarse a la de los
nietos. De ahi que en la zona nos encontramos con un "bi
lingüismo mestizo" en el que el castellano aparece domi
nante sobre el quichua.
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Aquí, en cambio, a diferen~ia de Ilumán lo que puede /es
timarse de ,manera preferencial es el proceso de .un bi

, lingüismo ' de transición hacia el castellano en términos
deunc'iecimientode la población monolingüe castellano
hablante.

. . . .

- --------------T---------------~------------~--
QUICHUA

%
CASTELLANO

%
MONOLINGUES
CASTELL. %

._----------------------------------------------, '

PADRES\
HIJOS
NIETOS

75.00
11. 53
10.14

85.57
98.07
97.10

10.57
86.54
86.96-- -.,;,. ----,-------------"--------.----- ----- ~------.--'

Este proceso de intensa castellanizaciónes confir~ado en
base -a los datos d~ los comportamientos lingüísticos fa
miliares y comunales, que. se presentahtotalmente con
trarios a los observados en Ilumán. Nos parece muy im-

·portan.te notar que si bien solo el 86.54% de los entre
vistados son monolingües, castelianos, el porcentaje de

,hogares donde se emplea el castellano es 96.15%,' aunque
en los espacios públicos comunales es el 88.46% ..

Esta situación del cambio lingüístico muestra que la'
.castellanización se origina y desarrolla en Pijal desde
el mismo, hogar y como iniciativa familiar. Lo que por
otra parte hemos; podido confirmar con informaciones de
trabajo de campo y entrevistas,queind:l.caban que-l'¡an

- sido Íos abuelos y padres que obligaron'al uso del Cas
tellano y 'abandono del quichua para faCiliar la escola
rización de los hijos, y sus condiciones de integración a
la sociedad nacional.

El caso de la coinuna Pijal Alto, dentro de la parroquia
de González Suárez noS,parece un ejemplo muy,elocuente de
lo que en nuestros análisiS y caracterizaciones generales
de las situaciones lingüísticas en la-sierra denominába
mosufi "bilingüismo de transición" y que conlleva. un prb
ceso más o menos aceleradó decastellanización y de acul""
turación. Tales cambios aparecen por 10 general en los
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perímetros de zonas.de fuerte influencia quichua e iden
tidad indígena, pero que carecen de aquellas condiciones
de reproducción cultural étnica (el caso de la vecina
Otavalo) al mismo tiempo que se 'encuentran expuestos a
otros factores de orden socio-económico. Casos similares
en las tres provincias investigadas hallaremos en las
zonas horte y sur de Cotopaxi y de Chimborazo.

CQTACACHI

Ya según los datos, del censo de 1950 Cotacachi presenta
una fisonomía lingüística sensiblemente distinta de la
que encontramos en el cantón Otavalo: en Cotacachi hay
una menor población quichua-hablante que en Otavalo, en
el sector rural pero esta es mayor en el sector urbano.

POBLACION QUICHUA

Urbáno
Rural

OTAVALO

30%
87%

COTACACHI

37%
80%

El censo de 1950 no nos proporciona indicadores para es
tablecer las diferencias entre los distintos sectores pa
rroquiales y comunales del cantón. Por esta razón hemos
elegido tres comunidades que pueden diferenciarse por
otros criterios representativos del sector campesino-rú
ral de la zona: la comuna de Cumbas se encuentra más
próxima a los centros poblados y parece conjugar una pro
ducción agrícola y artesanal, mientras que San Pedro co
munidad más "alta" y distante se presenta predominante
mente agrícola, aunque un importante contingente de cam
pesinos se desempeñan como jornaleros agrícolas. A través
de las encuestas veremos como afecta diferenciqlmente la
migración en ambas comunidades, y de qué manera el mayor
flujo migracional de San Padro parece haber influido en
los comportamientos de escolaridad y bilingüismo.
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",'

En esta comunidad se aplicaron 30 encuestas, en una po
blación de16-8·hab. el 22.70% de .La población comunal, ya

.que -en la versión del" Presidente del Cabildo existe una
.población de 740 comuneros.' .

'. Entrevistados fueron: 15 hombres, cuyas' edades oscilan
entre los 20 y 45' años; 15 mujeres, entre los 22 y 40
años de edad.

Tomando la primera referencia·de las encuestas sobre el
trabajo de los padres, encontramos dos actividades prin
cipales,eltrabajo agrícola de las Parcelas' y el complé
mentario que se refiere a la Artesanía de la cabuya: el
70% se refiere a La: agricultura (parcelas propias o qu~

están bájO su control), el 26.66% al procesamiento de la
cabúya en sus diferentes etapas, y solo un 3.33% se iden-
tifica comojornaléro agrícola. .

Otros trabajos, se"relacionan con los ya descritos entre'
los más importantes: cabuyeros el 36.66%~ agricultores
(parcéla)el /13.33% y otros de menor importancia: pana
dero 3.33%, construcción 3.33% y Q.O. 3.33%.

·Esta . primerá"tabulación caracterizaría' una comunidad cu
yasdos actividades principales, al menos para los padres
de 'los entreví stados , se desarrollan . en torno a la agri
cultura con una complementartdad artesanal tanto por la
.extensión de sus parcelas como por la mala calidad de la
.tierrasolo permite una producción para el autoconsumo,'
con suelo'muy arenosos sin riego; y los cultivos son
básicamente maíz. asociado con fréjol, chochos y quinua;
la producción pecuaria es muy limitada.
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MIGRACION

Los datos obtenidos sobre migración de los entrevistados
son lo~~siguientes:

MIGRACION

SI
NO
POCO

HOM

2
5
8

%

6.66
16.66
26.66

MUJ

13
2

%

43.33
6.66

TOT %

6.66
60.00
33.33

DONDE: NO. MIGRANTES MIGRANTES % **
Quito 6 20.00 50.00
Pimampiro 3 10.00 25.00
Valle del Chota 1 3.33 8.33
Tambo 1 3.33 8.33
Intag 1 3.33 8.33

J

* Porcentaje co~ relación al número de entrevistados
** Porcentaje con relación al universo de migrantes.

OCUPACIONES

Construcciones
Jornalero Agr.
Q. Domésticos

NO. MIGRANTES

6
5
1

%

20.00
16.66
3.33

MIGRANTES %

50.00
41.66
8.33

Al observar los cuadros sobre migración y comparando los
datos obtenidos sobre los trabajos que realizan los pa
ares de los entrevistados, vemos que de una generación a
otra existen cambios en el comportamiento de las relacio
nes de trabajo; en los primeros habíamos registado solo
el 3.33% migrante-jornalero agrícola, mientras que en los
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entrevistados se registra una población de 40;00% de mi
grantes; además~el mayor portentaje no se refiere (como
en la generación anterior) a los trabajos agrícolas,
·sino,.~ la construcción, 50.00% migrante. Otra diferencia
tiene relación con el sexo, entre los entrevistados en-

'contramos 'el 6.6'6% de inigrantes mujeres, relación que no
encontramos en la generación anterior. Se podría entonces
caracterizar ala comunidad como un espacio ' que no solo
se basa en el trabajo parcelario y artesanal para su re
producción.sino que, una parte.desus estrategias se fun
da en la migración, y en diversos espacios gráficos para
acceder al trabajo. .

Sobre el tiempo que invierten en la migración, de un 75%
sale por un lapso menor a los 4 meses al año y un 5% de "
más de 6 meses. '

Sobre escolarid.ad y bilingüismo tenemos los siguientes
cuadros:

ESCOLARIDAD Y BILINGUISMO (PADRES)
. .' ". .------------------------------------------------------" ,

ESCOLARIDAD HOM % MUJ % TOT %'
--------------_._---~----------------------------------"

NINGUNA 25 4L66 30 50 91. 66 '
i ESCUELA 4 6.66 O 6.66

SIN INFOR. 1 1.66 O 1.66

HABLAN QUIC;
SI 29 48.38 30 50 98.33
NO

. SIN INFOR. ' 1 1.66 -- 1.66

HABLA CASTEL.

SI
NO 24 40.00 29 48.33 .' 88.33
POCO 5 8.33 1 1.66 10.00
SIN INFOR. 1 . 1.66, 1.66
. . . . . .

. _._---'._~~------- ----- -"--- -- - - - --------------------- - ---
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Sobre la lengua que hablan en la casa de los padres el
100% lo hace en quichua.

ENTREVISTADOS
--------------------~---------------------------~-----

ESCOLARIDAD HOM % MUJ % TOT %
------------------------------------------------------
NINGUNA 7 23.33 12 40.00 63.33
ESCUELA 8 26.66 3 10.00 36.66

BILINGUISMO

SI 13 43.33 17 56.66 100.00
NO

HABLA CASTEL.

SI
NO 7 23.33 13 43.33 66.66
POCO 6 20.00 4 13.33 33.33

SOBRE LOS HIJOS DE LOS ENTREVISTADOS
. .------------------------------------------------------

ESCOLARIDAD HOM % MUJ % TOT %
. .------------------------------------------------------

NINGUNA
ESCUELA

BILINGUISMO

SI
NO

37
8

44

47.43
10.25

56.41

24
9

33

30.76
11. 53

42.30

78.20
21. 79

98.71

HABLA CASTEL.

SI 5
NO 38
POCO 1
SIN INFOR. 1

6.41
48.71
1.28
1.28

2
31

2.56
39.74

8.97
88.46
1.28
1.28

-----~----------------------------------------------~-
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Los universos de análisis' en las tres generaciones que
abarca la encuesta son diferentes, pero, podemos leerlas
desde los porcentajes para tener un . parámetro de compa
.racíón .. Sobre la escolaridad, existe' un mayor porcentaje,
de gente que no tiene únningún tipo de instrucción es
colarizada eh los padres de los entrevistados (91.66%) y
entre los mismo entrevistados (63.3.3%) .. Respecto a la

,generación de los nietos la falta ·de instrucción eseolar·
(78.20%) puede deberse a la edad de estos.

Con relación a los e'scolares; el 6.66% corresponde a los
padres de los entrevistados, el 33.66% a los entrevis-'
tados, . y como quedó expresado el 21.79% a los niños. Los'

,entrevistados que no tienen ningún tipo de instrucción
:representa .e l 63.33%.' Mientras que íos que han podido
ingresar a la escuela tienen los siguientes\~rcentajes:
padres de los entrevistados el 6.66%, entrevistados el
36.66%, hijos de los entrevistados el 21".79%. Habíamos
anotado que los ·niños son los que tendrían mayores'opor
tunidades de acceso a la escuela. La informacfón de las
encuestasnos indica que un 21.79% pasan por el nivel
primario; pero, con información complementaria, extraída'
de la escuela de la comunidad y de la proporcionada por
la dirigencia comunitaria vemos que, existe una'población
infantil entre los 6 y 12 años de edad de 87 niños, de
los cua-les 37 asisten regularmente a· la escuela, .es
decir, el 42.52%. . .

SOBREEL.BILINGUISMO

Con relación al quichua las encuestas\abarcan tres ge
neraciones: laprimera se refiere a los padres de l~s

"entrevistados y cubre una población de 60 personas, 30
hombres y 30mujeres;.pero en el caso de los hombres no
contamos con información de un padre lo que nos da· el
96.66% mientras que en las madres el 100% habla el qui
chua. De los entrevistados el 100% habla el quichua, 50%
por cada sexo. Los hijos de lo~ enfrevistados constituyen
una población de' 78.personas, 45 varones, el 57.69%; 33
mujeres. el 42.30%. De estos solo de un caso 1. niño varón
no conteaos con la información, el 56.41% de niños y el
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42~30% de nlnas hablan el quichua; es decir el 98.71% de
los hijos de los entrevistados se expresa en la lengua
materna.

En cuanto al castellano; tanto padres de los entrevis
tados como los entrevistados afirman no hablar el cas
tellano, sino el de ,tener un poco de conocimiento sobre
esta lengua: 90% de los padres varones y el 96.66% de las
madres 'no hablan castellano; hablan poco el 16.66' de lo~

hombres y el 3.33% de las mujeres. Los entrevistados, el
66.66% no habla castellano y el 33.33% habla poco. Mien
tras que en la última generación de la encuesta, vemos
que un 8.97% afirma habiar castellano, el 8B.46% no lo
hace, y el 1.28% tiene poco conocimiento del castellano.
Información que estaría demostrando que es en la última
generación donde comienza a introducirse' el aprendizaje
del castellano debido básicamente a la presencia de una
población mayor que accede a la escolarización. Por otro
lado, según las' encuestas la población femenina es la que
menos habla el castellano, y en el caso de los padres de
los entrevistados y de los entrevistados las mujeres son
las que menos acuden a la escuela; mientras que en los
hijos de los entrevistados del universo que asiste a la
escuela el 53% corresponde a mujeres.

Para tener una mejor visualización de los resultados de
las encuestas observar los gráficos del anexo.

COMUNA: EL CERCADO
PARROQUIA: EL SAGRARIO

- Se aplicaron 30 encuestas a una población de 161 per
sdhas, lo que significa el 45.35% de la población.

Entrevistados fueron: 13 hombres cuyas edades fluctúan
entre los 23 y 70 años, 17 mujeres entre los 21 y 69 años
de edad.

De la información sobre los trabajos que realizan los
padres, tenemos ~ actividades principales, agricultores
de sus propias parcelas, jornaleros agrícolas y teje-
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dores. En las encuestas sobre -esta información se dividió
en dos, 'uno como actividad principal y otra como compl.e
mentaria, de lo que tenemos los siguientes resultados:

Actividad principal

8 jornaleros el 26.66%, 8 agricultores (parcelarios)
-2-6.66%, 2 tejedores :(faja!¡) 6.:66%, y 12 sin Informací ón

40.00% .

.. Actividad complementaria

11 agricultores 36.66%,5 tejedores 16.66%, 4 jornaleros
agrícolas 13.33%, 1 músico 3.33% 1 leñador 3.33% y 8 sin
información 26.66%.

Como se puede apreciar, existe una mayor diversidad de
'actividSldes que en la comunidad decuaoes Conde, no tanto
por el número de trabajos que se realizan como por las
relaciones que Las actividades . implican, ya que, se da
una. movilidad migratoria más acentuada que .topa . la en
cuesta; que debe ser:una respuesta a las pocas posi
bilidadesde reproqucción que permite la estadía per
manentemente en la . comunidad. Poco recurso tierra, no
tíenen riego, suelos erosionados, .entre. algunos de los
factores adversos.

MIGRACION

Los qatos obtenidos sobre migración son los siguientes:

I ,------------------------------------------------------- .
MIGRACION HOM % MUJ % TOT %
~----~---.----------~----------------.--------~--~-----

SI
NO
POCO

7
4

. 2

23.33
13.33
6.66

7
10

23.33
33.33

46.66
46.66
6.66

------------------------------~-----------------------
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DONDE: NO. MIGRANTES MIGRANTES %**

Valle del Chota
Haciendas cer
canas

15
1

50.00
3.33

93.75
6.25

* Porcentaje con relación al número de entrevistados
** Porcentaje con relación al universo de migrantes.

OCUPACIONES

Hacienda
Jornalero Agr.

NO. MIGRANTES

14
2

%

46.66
6.66

MIGRANTES%

87.50
12.50

Como se puede observar de la población migrante (53.33%)
no existe diferencia entre sexos dándose una preferencia
por trabajar en el Valle del Chota (93.75) y en las ha
ciendas (87.50%); actividad que está mediatizada por
intermediarios que unas veces son de la misma comunidad,
los cuales ganan una comisión por cada hombre que lleva
al trabajo. El tiempo de migración varía en-este sentido:
el 87.50% sale una semana por mes y el 12.50% 2 semanas
por mes. Comparando con las actividades de los padres
podemos decir que los entrevistados fundamentan su eco
nomía en la migración y que otras actividades vienen a
ser complementarias.

Sobre escolaridad y bilingüismo tenemos la siguiente
información:
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ESCOLARIDAD YBILINGUISMo DE LOS PADRES ENTREVISTADOS
------------~~-------------------~--------------------
ESCOLARIDAD HOM %. MUJ % TOT %
------------------------------------------------------. .
NINGUNA
ESCUELA

LECTURA Y
ESCRITURA

2745.00
3 . 5.00

30· '. 59.00 95.00
5.00

SI
NO

BILINGUISMO
HABLA QJJICHUA

2 3.33
28 46.66 30 50

3.33
96.66

(

SI
NO .

30 50.00 30' 50.00 100.00

HABLA CASTELLANO

SJ
NO
POCO

1
17
12

1.66
28.33
20.00

25
5

41.66
8.33

1.66
70.00
28.33

----------,-~._----------~------------------------------

. Sobre la lengua que hablan .en la casa los padres el 100%
10 hace en quichua, y un 3.33% también emplea el caste-

. llano. ' .
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SOBRE LOS ENTREVISTADOS

ESCOLARIDAD HOM % MUJ % TOT %
------------------------------------------------------
NINGUNA 7 23.33 14 . 46.66 70.00
ESCUELA 6 20.00 3 10.00 30.00

BILINGUISMO
HABLA QUICHUA

SI 13 43.33 17 56.66 100.00
NO

HABLA CASTELLANO

SI 6 20.00 3 10.00 30.00
NO 7 23.33 12 40.00 63.33
SIN INFOR. 2 6.66 6.66

-~----------------------------------------------------

SOBRE LOS HIJOS

ESCOLARIDAD HOM % MUJ % TOT %
------------------------------------------------------
NINGUNA 10 14.08 20 28.16 42.25
ESCUELA 21 29.57 20 28.16 57.74

BILINGUISMO
HABLA QUICHUA

SI .31 43.66 40 56.33 100.00
NO

HABLA CASTELLANO

SI 25 35.21 19 26.76 61.97
NO 6 8.45 20 28.16 36.61
SIN INFOR. 1 1.40

-------------------------------------~----------------

197



Según cifras , de los cuadros sobre escolaridad existe un
crec í mí errto : ,del proceso educativo. Los ,padres de los
entrevistados apenas cuentan con 5% que, llega a la es
cuela; ,los entrevistados a un 30% y los hijos de ,estos a
un 57.74%. Estos últimos, dé 'los 41 estudiantes el 17%
pasan por la enseñanza regúlar yel 83% en el programa
bilingüe intercultural (EBI).

SOBRE EL BILINGUISMO

En la población total '(161 hab.) "que abarca las en
cuestas el 100%,.habla quichua. Con respecto al caste
Ll arro existen diferencias en los diversos universos de
análisis: los padres de los entrevistados solo el 1.66%
habla el castellano y un 28.33% que tiene poco conoci
miento de esta' lengua; en, los entrevistados el 30% habla'
el castellano;' en los hijos de los entrevistados un
61.97% habla castellano. En estas dos últimas genera-'
ciones,desaparece lacategoria'de "poco" conocimiento del
castelleno.

,/

. . ..

Se realizaron 25 encuestas, , que implican a una población
de 202 ,comuneros, divididos de la siguiente forma: 25
encuestados (16 hombres y 9 mujeres), 25 cónyuges de los
entrevistados, 50- padres de los entrevistados, y 102
hijos de los entrevistados. Los entrevistados varones
tienen edades que van desde los 23 a los 47 años, aprox.i
madamente estamos hablando de una edad promedio de 34
años de edad; las mujeres desde los 27 a 16s 40 años,
igualmente tenemos un promedio de 34 años de edad.

Primera información caracteriza las estrategias de vida
de los padres de los entrevistados los siguientes re
sultados:

1
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1. EN QUE TRABAJA SU PAPA:

ACTIVIDAD NO. CASOS

Agricultor 17
Jornalero 5
Tejedores 1
Cabuyero 1
Sin infor. 1

2. QUE OTROS TRABAJOS HACIA

Leñador 6
Tejedores 5
Agricultor 2
Hilandero 1
Q. Domésticos 1
Sin otra activo la

PORCENTAJES

68.00
20.00

4.00
4.00
4.00

24.00
20.00

8.00
4.00
4.00

40.00

Del cuadro anterior podemos ver que existe una diver
sificación de actividades que desarrollan tanto en la
comunidad como fuera de ella; según la primera pregunta,
considerada como actividad principal, el 68% son agricul
tores de sus propias parcelas, el 20% también son agri
cultores pero su· trabajo lo realizan fuera de la comu
nidad (haciendas cercanas), tejedores y cabuyeros igual
mente son labores que se realizan en la comuna; es decir,
de este primer conjunto un 20% vende su fuerza de trabajo
fuera de la comunidad.

La segunda
t ar íos , .la
solo un 4%
fuera de la

pregunta se refiere a trabajos complemen-·
realizan el 60% de esta población, teniendo
que localiza su venta de fuerza de trabajo
comunidad (quehaceres domésticos).

Este inventario de actividades de los de la primera gene
ración que incluye las encuestas, caracteriza un tipo de
comunidad que en base a sus parcelas y el conocimiento
que desde ahí se ha generado reproduce, sus. actividades .
socio~económicas; pero, también estamos viendo que se
enfrentan a la . necesidad de encontrar espacios extra
comunitarios para complementar su economía.
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PADRES
-------'------------------.-------,----------. -----..-------
ESCOLARIDAD HOM % MUJ % TOT %
--------------------------------------------~---------

NINGUNA 21 42.00 .23 46.00 88.00
. ESCUELA 13 6.00 1 2.00 8.00
ALFABETIZ. 1 2.00 1 2.00 4.00
~---~-------~--------------------~----~----'--~~------

EN'l'REVISTADOS

NINGUNA
ESCUELA
ALFABETIZ.

NIETOS

TOTAL (HOM YMUJ)

6
15

4

TOTAL %

24.00
60.00
16.00

--------------------~--~------------------------~---~-
ESCOLARIDAD HOM MUJ % TOT "%

---------------------------------~-------~------~------ ,
NINGUNA 2
ESCUELA 46
NO T1EttE EDAD 1

. 1.96
45.10
2.00

51
1

50.00
2.00

1.95
.95.10

4.00 -

/ -

--~--------------------------------------------------. .

Del -ctiadro presentado podemos apreciar un~ evolución
constante; los - padres de los ,entrevistados tienen un 9%
de su población que ingresó ala educación-primaria, más
un 4% que asistió a la educaciÓn compensatoria, tendria
mas un 12%1 en dos modalidades pedagógicas que acceden a
la educación, frente a 88% no instruidos.- Los eptrevis
tados, con las características educativas de los anterio
res en un 76% acceden a la educación, 60 en'escuela y 16%
en alfabetización. Los nietos (hijos de los entrevista
dos j-en un 95.10% se escolarizan.

Veamos esto relaCionado por sexos. Padresd~ los en-
'trevistados,los hombres en un 84% no tienen ningún tipo
de educación, un 12% asiste a la e'Scuela, y un 4% a la
alfabetización; las mujeres ,en un 92% ninguna educación,
un 4%-con escuela y otro 4% aHabeÚzadas. Entrevistados,
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tenemos un universo de 16 hombres y 9 mujeres, razón por
la que en el cuadro agrupamos a un total para no distor
sionar la información; los hombres en un 12.50% no tienen
educación, el 75% asistió a la escuela y el 12.50% se al
fabetizó; las mujeres en un 44.44% sin educación, el
33.33% . ingresó a la escuela, y el 22.22% en centros de
alfabetización. Los nietos (hijos de los·entrevistados),
los varones el 4% no tiene educación, el 92% está en la
escuela y otro 4% no tiene edad para ingresar a la es
cuela; las mujeres, el 98% está en la escuela y el 2% no
tienen edad escolar.

Si bien ya anotamos que existe una clara evolución as
cendente en la escolarización es preciso observar el
cambio.que se da con relación en un 92% no tienen edu
caClon, en los entrevistados este porcentaje disminuye al
44.44%, y en la última generación el porcentaje es O.

LECTURA Y ESCRITURA
PADRES

SI
NO

ROM

6
19

%

12.00
38.00

MUJ %

8.00
42.00

TOT %

20.00
80.00

LECTURA Y ESCRITURA

Los padres de los entrevistados en un 12% asistieron a
formas educativas que permiten adquirir conocimiento
sobre la lectura y e~critura, pero, al ser cuestionados
sobre este punto nos encontramos que fuera de estos espa
cios se crearon condiciones para adquirir este conoci-,
miento.
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BJLINGUISMO (QUICHUA)
PADRES
--------~----~---------------~-~--------------------~

HABLAN QUIC. HOM % MUJ % TOT %
~--------------~----------------~----------~-----------, ,

SI 24
. NO

SIN INF. 1

48.00 '

2.00

24

1

48.0096.00

. 2.00 , 4.00
'-~------~---------~--~--------------------------------.

',' ENTREVISTADOS
TOTAL (HOM'Y MUJ) , TOTAL %

SI
NO

NIETOS

HOM

25

% " MUJ %

100.00

TOT % .

SI
NO

50 49.00 52 51.00 100.00

BILINGUISMO (C~STELLENO)

PADRES
--~---------------------------------------------------, , ,

HABLAt{ CASTo HOM % MUJ % TOT %
-------------~---------~---~-----------~--------------

SI
NO

. SIN INF.
POCO

202

7
9
2
7

14.00,
18.00
4.0(1

14.00

3
16
2
4

6.00
32.00
4.00
8.00

20; 00 "
50.00
8.00

22,.00



ENTREVISTADOS

sr
NO

NIETOS

TOTAL (ROM Y MUJ)

22
3

TOTAL %

88.00
12.00

HOM % MUJ % TOT %

sr
NO

33
17

32.35
16.66

36
16

35.29
15.68

67.74
32.35

La relación bi1ingual en las tres generaciones es di
ferente; los padres de los entrevistados registran que en
un 36% hablan quichua {el 4% es sin información), y un
20% habla castellano pero, tenernos un 22% cuantificando
en la categoría poco castellano. Los entrevistados en un
100% hablan el quichua y un 88% el castellano, y solo el
12% no habla esta lengua. Los nietos de la primera gene
ración igualmente el 100% habla el quichua y el 67.64% el
castellano, no habla este idioma el 32.35%.

Desglosando esta información por sexos tenernos el si
guiente espectro: padres de los entrevistados, tanto
hombres corno mujeres comparten el mismo porcentaje con
relación al quichua, el 96%, actitud que no es igual con
el castellano, los hombres en un 36% no lo hablan y las
mujeres en un 64%; conocen esta lengua los hombr~s en un
28% y las mujeres en un 12%, hablan poco, los hombres el
28% y las mujeres en un 16%, no tenemos información del
8% en hombres y mujeres. Los entrevistados, el 100% hom-
bres y mujeres hablan el quichua; castellano, los hombres
el 93.75% y las mujeres el 77.77%. Los hijos de los en
trevistados; quichua el 100% castellano. h6mbres el 66% y
mUjeres el 69.63%.
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Los cambios que se producen sobre el uso del castellano
es notori¿de generación a genera~ión, y es más signifi
cativo en el caso de las mujeres, ya que, en la primera
generación no hablan el 64%, el segund~ generación este
porcentaje baja a¡ 22.23% yen' la tercera no hablan, el
30.67%. Nuev,amente, parecería que no existe lógica en los
resultados de la encuesta porque las hijas de los entre
vistados tienen un menor conocimiento del castellano que
sus madres, péro hay que considerar que estas están ini
ciando un proceso de formación teniendo como primer refe
rente a la escuela.,

Los eqtrevistados que son los que tienen la relación bi-
/ lingual alta de las tres generaciones explicable porque

son ellos los que en la actualidad tienen mayores rela
ciones hacia afuera de la comunidad, sea por el hecho de
haber cursado la escuela, por las relaciones de trabajo
vía la migración, o por haber representado a la comunidad
ante organismos éstatales o privatlos, es decir tienen una
mayor movilidad en Éü mundo extracomuni tario.

MIGRACION

Los datos obtenidos sobre migración son los siguientes:'
migrantes el 64% (16 casos), y nomigrantes el 36% .(9
casos); con el universO de niigrantes elaboramos el si
guiente cuadro: '

..

' ..
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MIGRACION
------------------------------------------~---

DONDE MIGRANTES % 1* % 2**
----------------------------------------------
Quito 6 24.00 37.50
Quito Valle 3 12.00 18.75
del Chota
Quito-Cotacachi 2 8.00 12.50
Quito-Guayaquil 1 4.00 6.25
Quito-Ibarra 1 4.00 6.25
Valle del Chota 1 4.00 6.25
Cha1tura 1 4.00 6.25
Intag 1 4;00 6.25

ACTIVIDAD

Construcción 8 32.00 50.00
Construcción 3 12.00 18.75
Agricultura
Molienda 2 8.00 12.50
Serv.Domés. 2 8.00 12.50
Agricultura 1 4.00 6.25
-----------------------------------------------

* Porcentaje con relación al número de entrevis
tados.

** Con relación al universo de migrantes.

Se puede observar del cuadro expuesto que los migrantes
en su mayoría (43.75%) optan' por dos espacios para la
venta de su fuerza de trabajo teniendo como referente
principal a la ctudadde Quito (81.25%); la actividad
relacionada con la construcción es la que mayor porcen
taje (68.75%) se registra. El Valle del Ch9ta y los tra
bajos que implica el cultivo y procesamiento de la cafia
de azúcar son los que siguen en importancia a los ante
riores. Igualmente, es importante anotar que el 22.22% de
la población femenina encuestada es migrante, la misma
que está vinculada al servicio doméstico como estrategia
de reproducción económica.
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'"CUMBAS CONDE

Si en ' términos generales la situación' de esta comunidad
de Cumbas Conde i ' parroquia Quiraga, del cantón Cotacachi,

,se parece a la que encontramos en Otavalo (Ilumán), ya
que ,ambas forman parte.de una misma zona. de conceiltración
étnico-cultural quichua, la comparación entre ambas si
tuaiones puede servirnos para precisar los distintos per
files que pueden adoptar los fenómenos li~güísticos y de,
bilingüismo en lasierra.

En primer lugar, en cuanto a la escolaridad la generaclon
de los abuelos acusa un porcentaje ligeramente más eleva
do de personas "sin instrucción" que en Ilumán (Carabue
la), siendo además mayor, en Cumbas Conde la,diferen'cfa
entre hombres y mujeres "sin instrucción". En el caso de
.Los padres (universo de la entrevista) los niveles de es
colaridad son muy inferiores en Cumbe Conde' (36.66%): que
en Carabuela (53.33%).

La' diferente escolarización entre hombres y mujeres tiene
niveles distintos en las dos zonas: es mayor la diferen
cia entre ambos sexos en Cumbas Conde que en Carabuela en
la generación de los abuelos; en la generación de los pa"'"
dres entrevistados la escolarización de los hombres al
canza un porcentaje doble al de las mujeres pero se in
vierte en el caso de los nietos.

En' segundo lugar, respecto del uso de la lengua materna,
el quichua se mantiene a' un-nivel muy ,elevado y en por
centajes ,superiores a los, que nos presenta Ilrimán-Cara
bue.la en los tres diferentes: grupos'etarios; 10 cual
significa que la ,conservación de la lengua quichua es
igualmente tenaz 'en ambas zonas. 'Los comportamientos
lingüísticos respecto ' del uso del castellano en cambio
arrojan en 'tumbas Conde porcentajes muy limitados en,
comparación con los de Carabuela: padres y abuelos no
hablan castellano sino "poco".

De otro .lado; la adquisición del castellano como segunda
lengua. en el transcurso de las tres generaciones resulta
también mucho más limitado en Cumbas Conde que en Cara-
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buela. El único bilingüismo existente se reduce a un co
nocimient~, uso muy deficiente y probablemente "restrin
gido del castellano en las generaciones más jóvenes.

Es evidente la relación' del limitado bilingüismo en esta
zona con las débiles tasas de escolarización ya anotadas
más. arriba. Pero no se puede descartar tampoco que las
condiciones socio-económicas y laborales de la comunidad
son muy distintas a las que ofrece Carabuela, y que hacen
de Cumbas Conde una situación más parecida a las que en
contramos en comunidades de Chimborazo.

Pensamos que la situación de Cumbas Conde puede ser muy
representativa de zonas indígenas donde el proceso de es
colarización ha sido extremadamente limitado lo que junto
con el fuerteenraizamente del quichua han impedido que
se introdujera el conocimiento y uso del castellano, blo
queándose de esta manera un desarrollo del bilingüismo.
En este sentido no deja de ser interesante que en Cumbas
Conde y zonas o comunidades con las mismas característi
cas no sólo ofrezcan las condiciones másidóenas, y'hasta
las más urgentes, para la implementación de una educación
bilingüe, sino también que sea desde ellas donde-surgen
las mayores demandas de la educación bilingüe e intercul
tural.

Revisaremos más adelante en qué medida situaciones como
la otavaleña, tanto en la tipología de Ilumám como en la
de González Suárez, una propuesta de educación bilingüe
resulta, por razones y factores distintos en cada una de
ellas, innecesaria o ineficaz .

. La comparación de Cumbas Conde con Carabuela ofrece un
,aspecto tan insólito como elocuente en lo que respecta a
los comportamientos lingüísticos y comunales, aunque en
ambos casos el idioma dominante es el quichua, en Cumbas
un 3.33% mezcla el castellano o utiliza el castellano.
Dado los elevados niveles de monolingüismo quichua en
Cumbas Conde este recurso al c2stellano, aunque sea en un
mínimo porcentaje nos obligal~d a pensar en un comporta
miento como el descubierto enPijal; al mismo tiempo que
confirmaría nuestra interpretación expuesta más arriba,
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sobre la necesidad de incorporar el emplep del caste
llano para desarrollar el bilingüismo.

En tal sentido, no resulta extraño que el comportamiento
comunicacional en reuniones 'con maat í sos se recurra ' al.
castellano en un porcentaje 'superior al que obseryábamos
en Carabuela,a pesar de que el bilinguismo enCarabuela
alcanza porcent~)es muy superiores a los de CumbasConde.
No podemos dejar de notar en este comportamiento un menor
nivel de identidad cultural respecto de los usoslingüís-

. ticos.

A pesar de las distintas situaciones que sep~rfilan en
el , campo de, la educación y de los comportamientos lin
güísticos, y aun teniendo en cuenta ,como referente com
parativo _el caso periférico de Pijal Alto, nos Parece
importante resaltar las características de esta zona ét
nica de Imbabura, donde tanto los cambios como la misma
dinámica dé modernización' (de Lmercado artesanal en Ota
valo y del laporal enCotacachi) parecen no ,afectar las
ide~tidades culturales de ,un grupo étnico ,que no sólo
mantiene su propia lengua,e-l quichua, sino que incorpora
un amplio comportamiento de bilingüismo sensiblemente su
perior en el caso otavaleño que 'en el de Cotacachi.

Este primer análisis de un área de cpncentración étnica,
con sus particularidades socio-culturales nos ofrecerá
una.referenciacomparativa para poder entender ~sos otros
procesos y perfiles socio-culturales 'y ,lingüísticos que,
caracter í san las otras dos zonas étnicas en las que se
desarrolló también la invest~gación: Cotopaxi y Chimbo
raza. En todos los casos estudiados en estas tres re-

,giones encontraremos aspectos comunes' junto 'a otros
diferentes, los cuales dan cuenta 'no sólo'de la plas
ticidao. de'los comportamientos culturales y lingüísticos
sino también de la diversidad de las condiciones étnicas

, de cada zona, región y aun localidad.



------------------------------------------------------------------------
ESCOLARIDAD - PADRES T% ENTREVISTADOS T%

HOMBRES MUJERES . HOMBRES MUJERES
------------------------------------------------------------------------
Ninguna 69 79 60.16 7 7 5.69
Escuela 7 1 3.25 45 21 26.83
S/INF 6 2 3.25 O 2 0.81

PADRES HOMBRES % MUJERES % T%

Ninguna 69 42.07 79 48.17 90.24
Escuela 7 4.26 1 0.6 '4.87
S/INF 6 3.65 2 1.22 4.87

ENTREVISTADOS

Ninguna 7 8.53 7 8.53 17 .07
Escuela 45 54.87 21 25.6 80.48
S/INF O O 2 2.44 2.44

BILINGUISMO

PADRES QUICHUA CASTELLANO
HOMBRES MUJERES T% HOMBRES MUJERES T%

SI 65 71 82.9 51 52 62.8
NO 4 3 4.3 11 17 17.1
POCO 6 7 7.9 12 11 14.0
S/INF. 7 1 4.Cf -, ? 2 6.1

ENTREVISTADOS

SI 44 41 100.0 21 10 36.5
NÓ O O O 15 27 49.4
POCO O O O 8 2 11.8
S/INF. O O O O 2 2.4
------------------------------------------------------------------------
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SECTOR RURAL CANTON COTA~I

----------------~-----~-------------------------~--~-- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ESCOLARIDAD PADRES T% ENTREVISTADOS T%

HOMBRES MU¡JERES HOMBRES MUJERES
- - ------ - - - -- - ------- - -_.-'----.- ----- -~------.-- --- - - - ----- - ---- - - - _.- - --- - ---
Ninguna 73 83 61.17 16 30 18.04
Escuela 10 1 4.31 26. 9 13:72
A1fabetiz. 1 1 0.78 2 2 1. 56
S/INF. 1 O 0.39 O O O

PADRES HOMBRES % MUJERES % T%

Ninguna 73 42.94 83 48.82 91. 76
Escuela 10 5.88 1 0.58 6.47
A1fabetiz. - 1 0;58 1 0.58 1.17
S/Inf. 1 0.58 O O 0.58

ENTREVISTADOS

'. Ninguna 16 18.82 30 35.29 51.11
Escuela. 26 30.58 9 10.58 41.17
A1fabetiz. 2 2.35 2 2.35 4.7

.-'/

BILINGUISMO

QUICHUA .CASTELLANO
PADRES HOMBRES Mt¡:JERES T% HOMBRES MUJERES T%

, sr 83 84 98.23 8 3 6.47. , NO O O O 50 70 70.58
POCO O O O, 24 10 20.00
S/INF.. 2 1 1. 76 3 2 ' 2.9'4

ENTREVISTADOS

SI 44 41 100.0 21 10 36.47
NO O O O 15 27 49.41
POCO O O O 8 2 11. 76
S/INF. O O O O 2 2.35
~----------------------------------------------,------- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Por último, atendiendo a los comportamientos lingüísticos
en la familia tanto en la casa de los abuelos, como en la
de los entrevistados sólo se habla quichua; aunque un 4%
en San Pedro usa también el castellano. La lengua hablada
en la comunidad es exclusivamente quichua, pero con mes
tizos se recurre al castellano en mayor proporción en San
Pedro y en menor en Cumbas y El Cercado.
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·CO~CLUS,IONES

Igual situación de' instrucción y . bilingüismo en: los
padres. La comparación de' los datos de las tres comu
nidades p(oporciona ciertas similitudes y diferencias.

Mientras· que, en cuanto a los niveles de instrucción de
la tércera generación se da unadescolarización muy am
plia,si tuaci6n generaliz'able a todos 10s casos anal i
zados~ en San Pedro' ésta falta, de instrucción es sensi-

.blemente menor. Tal situación .se refleja en los conpor-:
tamientos, de bilingüismo:. en San Pedro el porcentaje de
los abuelos qúe hablantambién castellano es bastante
maYQ! qua en las·otras dos.comunidades.

Mientras que en Cumbas'y Cercado los porcentajes de ins
trucción de los sujetos de la entrevista, segunda gene
raciónj 'oscila entre el 36 y 30%1 en San Pedro lle~a al
60%; en cambio, la situación del bilingüismo refleja una
fisonomía muy diversa, y hasta errática en lascitras: en
Cumbas sólo un 33.33% habla poco castellano (y 66.66% no
habla castellano) ,'en -Cercado, JO% habla castellano (y
63.33% no habla castellano), en San Pedro 20% habla cas
tellano, 50% no habla y 22% habla poco castellano. De tal
información podría concluirse las características más
excepcionales de Sal) Pedro con las otras comunidades
dónde el desarrollo del bilingüiSmo ha sido muy limitado;
sobre todo si se compara con la vecinaOtavalo. Esta
lfmitación respecto al . núinero de la población tendría
también un aspecto cuali tativo: es "poco" el castellano
que habla la población quichua. Esto parece reflejar la
correspondencia de los datos de Cumbas y El Cercado.

Sí en cambio puede observarse un notable crecimiento de
la población bilingüe en los nifios, que es proporcional a
los índices de escolarización registrados.
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2
COTOPAXI



En la provincia de Cotopaxi hemos elegido el cantón de
Saquisili, cuya alto porcentaje de población urbana asen-.
tada . en pueblos-y de . mestizaje, yun amplio proceso de
escolarizacifón, lo distingue del otro cantón selecciona
do, Pujili, con una población campesino~indígenapropor
cionalmente mayor. Sin emQargo, de Saquisilí hemos tomado
unacomunidadeitclusivaínente campesino e inqígena, aunque'
muy articulada al mercado, agrícola, mientras que al can
tón Pujilí hemos elegido comunidades de la parroquia de

,Zumbahua, también predomInantemente campesino-indígenas
. pero máS ligadas ,a un reciente mercado laboral
migracional.

En ambos casos indagados nos'encontramos con niveies de
instrucción y procesos de escolarización muy diferentes
de los qúe presentan los cantones de Imbabura, por tra
tarsede sectores más marginales y menos integrados a la
sociedad nacional. Tales factores .no. dejan·' de' incidfren
la situación lingüística y cultural de . los grupos indí~
genas de estas dos zonas. .

YANAHURCO

Fueron tabuladas 35 encuestas, de las cuáles el 74.28%
son hombres (26 casos), y el 25.71% mujeres (9 casos); la
muestra implica a una población de 271 comuneros;' 35 en
cuestados y 35 cónYuges, 70 padres de los entrevistados y ,

. 131 hijos de los entrevistados (a los que en los cuadros
identificaremos 'como nietos).

,Las actividades laborales que realizan los padres 'de los
-entrevi~tadosson las siguientes;

En qué trabaja su papá

Registrarnos que el 97.14% son agricultores en sus propias
parcelas (34 casos), y un 2.85% albaftil (1 caso).

Qué otrostrabajQs hacia

.Lás actividades complementarias 'en esta comunidad. son
escasas y solo realizan el 8.57% de los entrevistados (3'
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casos) un tejedor, un chofer, y un albafiil (2.85% cada
uno) .

Nos encontramos con una población de agricultores de sus
propias parcelas; con una estructura socio-económica de
reproducción comunitaria, en la que. las unidades fami
liares nucleares y ampliadas juegan un papel preponderan
te en sus estrategias de reproducción social. La economía
agropecuaria de esta comunidad está sostenida poi el cul
tivode sus parcelas y la cría de ovejas. Existe un limi
tado porcentaje que realiza trabajos compl~mentarios; el
8.57%. Ello se debe por la ubicación misma de la comuni
dad. alejada de los centros urbanos, y que a diferencia de ,
otras comunidades tienen parcelas que la mayoría de las
familias recibieron en 1971 títulos de propiedad con
aprox~madamente 14 has.

MIGRACION

Los datos sobre migraclOn de los entrevistados son los
siguientes: migrantes el 25.71%, .no migrantes el 71.42%;
y migran poco el 2.85%. No existen diferencias cuantifi- \
cables entre migrantes y los de la categoría que migran
poco.

MIGRACION
----------------------------------------------

DONDE

Quito
Saquisilí
Latacunga

ACTIVIDAD

Construcción
Cargadores

MIGRANTES

5
3
2

6
4

% 1*

14.28
8.57
5.71

17.14
11.42

% 2**

50.00
30.00
20.00

60.00
40.00

* Porcentaje con relación al número de entrevis
tados.

** Con relación al universo de migrantes.
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El número' de migrantes representa con relación a la
muestra el 28.57%. Los tiempos que se destinan a esta
actividad no fueron registrados en base a un sólo in
dicador, un 30% dedica un mes al año a la migractón, un
10% 2 meses; pero,' encontramos que otro 10% lleva 2 años

'realizando esta estrategia, 3 años, 4 años, 8 años, con
, . un 10% cada uno. No tenemos información del otro 20%.

ESCOLARIDAD
- ----- - - -------~---- ------------- ------- ~ -- --- ------

ROM % MUJ '% TOTAL %,

------------------------------~~--.----------------~
PADRES

Ninguna
Escuela

28
7

40.00
10.00

33
2

47.14
2.85

87.14
12.85

ENTREVISTADOS TOTAL (HOM. y MUJ)

Ninguna
Escuela

NIETOS

Ninguna
Escuela
Sin edad
Sin Inf.

9
26

28
42
i

21.37
32.06

0.76

24
30

2
4

18.32
22.90

1.52

25.71'
74.28

39.69
54.96

2.29
3.05

----------~-------~-------------------------------7---

D'el cuadro anterior resulta que los padres de los en
trevistados son los que menos instrüeción tienen: el
12.85%' asistieron a la escuela; si tomamos por separado,
hombres y mujeres, las mujeres son las que tienen menos
instrucción el 94.28%, (33 casos); los hombres son el
74.28% (26 casos) <fue no asistieron a la escuela. De los
entrevistados el 74.28% de la pohlación llegó a la ins
trucción primar~a; estos'constituyen un universo de 26
hombres y 9 mujeres, los primeros en un 73% asistió a la
eScuela, y las mujeres en un 77.77% (7 ' casos de las. 9).
Los nietos, conforman un universo de 71 varones y 60 mu-

-,
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jeres; en un total del 54.96% asisten a la escuela, no
asisten el 39.69%, porcentaje mayor al de sus padres
(25.71%). Esta información vista por sexos muestra que
los niños e~ un 59.15% son estudiantes y las nlnas en un
50%. Los cambios que se producen de gene¡ación en gene
ración son notorios principalmente en la población fe
menina, los padres de los entrevistados en un 12.85% pudo
ingresar a la escuela, de estos el 2.85% son mujeres; en
los entrevistados el 77.77% de las mujeres ingresaron a
la escuela y en la última generación el 50% de la pobla
ción femenina también accede a la educación primaria.

Muy claramente se observa que a medida que se incrementa
la escolarización, ·en porcentajes proporcionales dismi
nuye la diferencia entre los niveles de instrucción entre
ambos sexos.

LECTURA-ESCRITURA
PADRES

SI
NO

SIN INF.

HOM

9
26

%

12.85
37.14

MUJ

3
31

1

%

4:28
44.28
2.85

TOTAL %

17 .14
81. 42

1. 42

Generalmente esta información concuerda con la de es
colaridad; pero, en este caso registramos que hay un
incremento de individuos que tiene este conocimiento, ya
que ingresaron a la escuela el 12.85% (7 hom. y 2 muj.),
y saben leer y escribir el 17.14% (9 hom. y 3 muj.) lo
que significa que la diferencia fue alfabetizada al mar
gen del sistema escolar.

BILINGUISMO

Es interesante ver de la información anotada que los nie
tos son los que en su totalidad hablan el quichua, mien
tras que, las dos generaciones anteriores registran por~



centajes menores: padres'de lbs erttrevistados el 87.14% y'
los entrevistados el 94.28%.

La relación del bilingüismo en lastres generaciones es
_diferente: los padres tienen un conocimiento sobre el

, castellano del 34.28%, los entrevistados del 65.71%. y
'los ní atos del' '48.85%;. la generación intermedia (entre
vistados) son_lés que mayor uso hacende las dos lenguas.

Esta información del bilingüismo vista por sexos tenemos
los siguientes resultados: entre los padres de los entre
vistados,' hombres y mujeres (35 c/u), los hombres en un
97.14% hablan quichua, y un 4Ó%castellano; no hablan
quichua sólo un 2.85% (1 caso), no hablan, castellano un.
20%;· además se registra un 40% que seidentífica en la
·categoría de tener poco conocimiento de esta lengua. Las
mujeres, hablan quichua el 77.14%, no lo hablan el 2.85%;
registramos además un 5.71% (2 casos) que hablan poco
quichua, y ~un 14.28% habla castellano, el 25~.71% no lo
habla, un 34.28% habla poco castellano. No tenemos infor"
mación sobre el 11.42%.,'

, .

Las mujeres de este universo que representa a la primera
generaéión de la muestra de la investigación son lasque
menos' conocimiento tienen sobre el castellano, y son los
110mbres los que en, Un mayor porcentaje se identifican co
mo bilingües, en dos' niveles de. conocimiento: un 40%
afirma hablar el castellano y otro' 40% que lo hace pero
identificéndose en la categoría "poco lt

; un total del 80%
de los hombres tiene conocimiento sobre esta lengua.

Los entrevistados conforman un universo de 26 hombres y 9 ,
mujeres; los hombres en un. 96.15% hablan quichua yun,
65.38%·ca'stei.lano; no' hablan quichua el 3.84%'Y un 30.33%
no hablan castellano; y pn 3.84% habla poco (castellano).

, Las mújeres hablan quichua el 88~88%, caste11 ano el 75%;
no se registra mujeres que no hablan quichua, y no tene
mos información de un 11.11% sobre la lengua que hablan;
no hablan castellano el 22:22%. .
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Es en este rubro de edad donde las mujeres tienen un ma
yorporcentaje de bilingüismo.

Los nietos, tercera generación, constituyen un universo
de 71 varones y 60 niñas; los dos sexos en un 100% hablan
quichua, los varones eh un 49.30% hablan castellano y las
mujeres un 48.33%; hablan poco castellano, tanto hombres
como mujeres en un 21.12%; no hablan castellano, los va
rones en un 29.57% y las niñas en un 30%. La relación so
bre el conocimiento de las dos lenguas en este universo
es similar entre los dos sexos. El bilingüismo se ubica
en una categoría intermedia entre las dos generaciones
anteriores.

-----------------------~----~----------------------------------------~.
ESCOLARIDAD PADRES·

. HOMBRES MUJERES
T% ENTREVISTADOS

. HOMBRES MUJERES
T%

Ninguna
Escuela

28
7

33
2

58.1
8.57

7
19.

2
7

8.57
24.76

PADRES HOMBRES % MUJERES % T%

Ninguna 28 40.00 33 47.14 87.14
Escuela 7 10.00 2 2.85 12.85

ENTREVISTADOS

Ninguna 7 20.00 2 5.71 25.71 .
Escuela 19 54.28 7 20.00 74.28
---------------------------------------------------------------------

219



-----~----~----------------------------------------------~:_---~----~---
·BILINGUISMO

QUICHUA CASTELLANO .
PADRES HOMBRES MU,JERES T% . HOMBRES MUJERES T%

SI 34 27 87.1
..

14- 10 34.3
NO 1 1 2.9 7 ,9 22.9
POCO O 2 2.9 !J 12 37.1
S/INF. O 5 7.1 O 4 5.7

ENTREVISTADOS

SI . 25 8 94.3 17 6 65.7
NO 1 O 2.9 8 2 2B.6
POCO O O O 1 O 2..9
S/INF. O 1 2.9 O 1 2.9
----------~-------.----":"----------------_._-----------.- - - - - -- - - - -- - -- - - -
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CONCLUSIONES

Las características escolares y lingüísticas de Yanahurco
solo pueden ser explicables al interior de las particu
lares condiciones que presenta el cantón Saquisilí, muy
fuerte y recientemente sujeto a procesos de "urbaniza
ción", de mestizaje y poi ello también de cambios lin
güísticos. Dentro de- este contexto puede entenderse que
comunidades indígenas que se mantienen todavía quichua
hablantes en una gran proporción se hayan hecho muy bi
lingües, tanto por la vía del contacto intercultural como
por la vía de la misma escolarización intensa en la zona
y particularmente en la misma comunidad de Yanahurco.

Nos parece que el caso de Guayana en la zona de Zumbahua
podría ser conceptual izada dentro de 'los mismos períme
tros; debiéndose precisar que aunque tales comunidades
han sido ubicadas dentro del perímetro de influencia de
la parroquia de Zumbahua se encuentran más integrados a
Chugchilán (Sigchos), que como puede constatarse por el
mapeo lingüístico de la provincia del Cotopaxi son loca
lidades mucho más castellanizadas.

Las características predominantemente agrícolas y campe
sinas de e~ta comunidad que le han restado la necesidad
de una migración laboral han hecho de ella un sector ét
nico relativament~ tradicional que ha mantenido su lengua
vernácula; sin embargo su ubicación dentro de las carac
terísticas cantonales de Saquisilí y su vinculación mer
cantil a sus centros poblados ha generado un proceso de
bilingüismo, que en la actualidad se encuentra bajo la
dinámica de dos programas de Educación Bilingüe Inter~

cultural: uno escolar el del EBI, y otro post-escolar, el
de MACAC.
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PARROQUIA: ZUMBAHUA
COMUNIOAD: PILAPUCHIN

En esta comunidad se aplicaron 30 encuestas (22 hom. y 8
muj); de las mismas, 24 corresponden a matrimonios y 6 a, .,
solteros, abarcando la siguiente población: 54 abuelos'
(24hom y 30 muj): 48' padres de.familia (24 hom y 24
muj);.58 hijos (30 hom y 28 muj); y 6 Jóvenes solteros (4
hom 'y 2 muj), siendo un total de 166 comuneros. Nuestros
-ent.rev í st.ados , en su mayoría (80%) padres de famíl ia (24
casos) oscilan entre los 19 y 47 afios.

l. SOBRE LOS PADRES
TRABAJOS QUE REALIZAN

- .- -. .. ~------------- --- -- - -- ----------------.--------- - -------
ACTI.PRINCIPAL No. \% . ACT IVIDADES

'COMPLEMENT.
No. %

, /

; ./'

, "

--------~--.-----~-------------~------------------'-----

, Agricul tores 17 56.66 Peón de Hacda. 10 33..33
Cargadores 5 ' 16.6§ Cargadores ,4 13.33
Construcción 1 3.33 Trab. casa 1 3 e •33
Peones Hacda. 1 3.33 Agricultura 1 3.33
Sin identif. 6 20.0n -Sf.n otra act • 14 46.66

30 99.98 30 99.98
-- - ----- - - - -------',-------------- -_...----------- --------

!

~MIGRACION

---~---~------~--------------------------------~------
No. % DONDE

(
No. %

'. - . -
-------------~----------------------------------------

SI 22
NO 4
POCO 4

OCUPACIONES

Cargadores t6
Construcc .' 5
Q.Domést. 1

73.33
13.33
13.33

72.72
22.72
4.54

Quevedo 15
Quito 5 '
Latacunga 2

68:18
22;72
9.09

--------~--------~-------------------~--------------~-
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Sobre el tiempo de la migración se registran los años que
vienen realizando esta práctica, no la periodicidad de su
movilización, anotándose desde 2 hasta 20 años.

ESCOLARIDAD Y BILINGUISMO

ESCOLARIDAD HOMBRES MUJERES TOTAL %
----------------------------------------------------
Ninguna 30 30 60 . 100

BILINGUISMO
HABLAN QUICHUA

SI 30 30 60 100
NO
POCO

HABLAN CASTELLANO

SI 4 2 6 10.00
NO 1 10 11 18.33
POCO. 24 17 41 68.33
1* 1 1 2 3.33

* No se registra información.

Sobre la lengua que hablan en la casa de sus padres úni
camente se registra el quichua.
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ENT~EVI'STADOS

ESCOLARIDAD YBILINGUISMO
. . .

-------------~-~-~-------~~~-~----------~----------

ESCOLARIDAD HOMBRES MUJERES TOTAL %
. .

--------------------------~-------~----~-~-~---~---_.

lL 36.6
2 3 10.0

-- 1 3.3
5 .13.. 43.3
1 2 6.6
8 30 99.8

Primaria 11
QuintóGrado 1
Segun. Grado 1
Ninguno 8
'1 . _l:!:.-__~--=-------==---__,__::_"_'~
'TOTAL 22

BILINGUISMO

. HABLAN QUICHUA 22 20 100.00 .

HABLAN CASTELLANO .

SI 16 3 19 63.33
NO --
POCO 5 4 9 30.00
'1* 1 1 2 6.66

Ó,

---------------------------~----------------~-------_.* .No se reqí stra información.

COMUNIDAD: GUAYANA

Se aplicaron 50 encuestas (40 hom. y.lO muj); 36 corres
ponden a matrimonios y 14 a' solteros; abarcando la si
gl).iente población: 98 abuelos, 72 padres de familia, 131

_ hijos (66 hom y 65 muj) y 14 solt~ros, es decir, una po-
. blación de 315 comuneros. . .

Aunque" se trata .de comunidad vecina a la de Pilapuchín,
Guayana presenta una situación campesino-agrícola dife
rente, en ella la tercera generación vivía todo ella del
trabajo parcelario. Y aunque los niveles de instrucción,
d~ analfabetismo eran idénticos a los de Pilapuchin,po
dremos observar· cómo el proceso de escolarizaci6n y los
comportamientos lingüísticos de la generación siguiente
se modifican con ciertas diferencias de esta COmuna. .
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CONDICION LABORAL DE LA TERCERA GENERACION

SOBRE LOS PADRES
TRABAJOS QUE REALIZAN

ACTI.PRINCIPAL No. % ACTIVIDADES
COMPLEMENT.

No. %

Agricultores
?

46 92.00 Peón d~ Hacda. 18
4 - 8.00 Pastor 1

Partidario ? 1
Sin otra acto 30

36.00
2.00
2.00

60.00

ESCOLARIDAD Y B1LINGUISMO
---------------------------------------------------
ESCOLARIDAD -HOMBRES MUJERES TOTAL %
-------------------------~--------------------------

Ninguna 50 50 100 100·

LECTURA Y ESCRITURA

SI
NO 50 50 100 100

BILINGUISMO
HABLAN QUICHUA

SI 50 50 100 100.00

HABLAN CASTELLANO

SI 10 4 14 14.00
NO 8 27 35 35.00
POCO 30 19 4~ 49.00
? 2 2 2.00
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Sobre la. lengua que se habla en casa de los padres de los
entrevistados, el 100% es el quichua, anotándose un sólo
casa también utiliza el castellano.

SITUACION MIGRACIONAL DE LOS ENTREVISTADOS
--------------------~-----~--------------------------

SI
NO'
POCO

?

DONDE

Latacunga
Quito
Quevedo

'La Maná.
Guaranda
Quito- Latae ..
Quevedo-Latae.

OCUPACIONES

Cargadores
Construcc.
Rosadores
Despostador

No.

17
13

4
16

7
5
2
4
1
1
1

10
6
4
1

%-*

. 34.00
26.00

. 8 ~ 00
32.00 .

14.00 .
10.00

4,00
8.00
2.00,
2.00
2.00

20.00
12.00
8.00
2.00

3,33
23.8·0
9.52

19.04
4.76
4.76
4.76

47.61
28.57

·19.04
4.76

._----------~------------------------~-----------------

Sobre . el tiempo que se viene realizando esta práctica
tenemos 1 semana h~sta 18 años.



SOBRE LOS ENTREVISTADOS
ESCOLARIDAD Y BILINGUIS~O

------------ -------~------------------------------

ESCOL.PRIM. HOMBRES MUJERES TOTAL %
--------------"-------------~-----------------------

Segundo Grado . 1 1 2 4.00
Tercer Grado 1 1 2 4.00
Cuarto Grado 2 2 4.00
Quinto Grado 1 1 2.00
Sexto Grado 5 1 6 12.00

SECUNDARIA
<,

Primer Curso 4 4 8.00
Segundo Curso 8 8 16.00
Tercer Curso 1 1 2.00
NINGUN 19 5 24 48.00

BILINGUISMO
HABLAN QU1CHUA

SI 39 10 49 98.00
NO 1 1 2.00

HABLAN CASTo

SI 31 5 36 72 .00
NO 1 2 3 6.00

. POCO 8 3 11 22.00

LENGUA QUE HABLAN
EN LA FAMILIA

QUICHUA 40 10 50 100.00
CASTELLANO 5 5 10.00

LENGUA HABLAN
COMUNIDAD

QUICHUA 50 100
CASTELLANO 20 20
--------------------------------------------------
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SOBRE LOS HIJOS DE LOS ENTREVISTADOs
ESCOLARIDAD y. BILINGUISMO

ESCOLARIDAD: Es importante anotar que en esta comunidad
se registran 23 casos en los. casilleros correspondientes,
de los que 6 se refieren al entrevistado, los mismos qué
estudian a 'nivel secundario con el programa IRFEYAL;. a
nivel prim~rio se registra 17 casos, de l~s que sólo 1
caso se adscribe a la educación regular en escuela fis
cal, el resto al programa de escue l as indígenas.

BILINGUISMO

QUICHUA:
CASTELLANO:

30 casos
16 casos

Tenemos una población infantil de 131 niños, pero, al.
registrar la información sobre escolaridad y bilingüismo
se lo hace en bloque, es decir, si . tenemos 6 hijos por
ejemplo; no se especifica cuantos de éstos eStudian, sim
plemente se anota primaria, razón por la que no se hizo
un registro estadístico más detallado. ' .
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PARROQUIA: ZUKBHUA
COMUNIDAD: PILAPUCHIN"
SOBRE ESCOLARIDAD YBILINGUISKO

ESCOLAR. "LECTURA ESCRITURA

SI NO SI NO SI NO

HABLA
QUICHUA

SI NO

" HABLA UNIVER.
CAST. %

SI NO POCO

PADRES

Hom. 30 30 30 30
Muj. 30 30 30 30
SinInf.

ENTREVISTADOS

Ham. 13 8 13 8 13 8 22
Muj. "2 5 2 5 2 5 8
S/Inf. (5 ) (2 ) (2 )

HIJOS DE LOS ENTREVISTADOS

4 1
21e

(2)

16
3

(2 )

24 60 "
17

8
S/Unf. (50)

8
(50)

8
(50 )

15
(43)

5
[43 )
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............._ _ •••••••••••••••• - ,."! _ .. _ ..

ESCOLAR. LECTURA

SI 10

ESCRITURA

SI JO

B!IILI
QUICHUA

.. SI JO

HABLA
cm. \

SI ..: JO POCO
. -- ~ _ _ _ --.- _ _ - -_ - --_ - _ - -_ - --

PIORES

Hoa. SO 50 . 50 50 6.66 6.66 40.00
Huj. 50 50 50 50 J.JJ 16.66 28.JJ
Siu Iuf. (J.m

BRTREVlSUOOS

_ Hoa. 43.3J 26.66 43.3J 26.66 43.33 26.66 73.33 3l.lJ 16.66
Huj. 6.66 16.66 6.66 16.66 . 6.66 16.66 26.66 10.00 13.33
S/Inf. (6.66 )

HIJOS DE LOS ERTREVISTAllOS

IJ.19 13.7' 13.79 25.86 . 8.62 5.17
. S/linf. (86.20) (~6.20 ) 186.20) . (14.13) . (86.20)

............ ---- ..................................................................................................... ,....................-................. _- ... - ............ _- .............
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PARROQUIA: ZUMBAHUA
COMUNIDAD: GUAYANA

ESCOLARIDAD YBILINGUISMO

LECTURA ESCRITURA'ESCOLAR.

SI NO SI NO SI NO

HABLA
QUICHUA

SI NO

HABLA UNIVER.
CASTo % %

SI NO POCO

PADRES

Hom. 50 50 50 50 10 8 30 100
Muj. 50 50 50 50 4 27 19
Sin Inf. (2 )

ENTREVISTADOS

Hom. 21 19 21 19 21 19 39 31 8 50
Muj. 5 5 5 5 5 5 10 5 3

HIJOS DE LOS ENTREVISTADOS.
----.--------------------------------------------------------------------------

No se puede hacer registro estadistico por no tener la información necesaria.
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ESCOLARIDAD YBILIIGUISIIO El PORCBlYlJES
......._------_ __ _-;-_ __ ..- __ ---- .. _--_ _ _..--_ __ .. __ _-- _-_ .. _-.~_ .. _.._-_.._----_ .._~ - - - - - -

ESCOLAR.

SI

LECTURA

lO si

ESCRITURA

lO SI

HABLA - HABLA
OUICBUA cm. %

lO SI' NO SI' lO POCO

PADRES

Hoa. 50.00 50.00 50.00 50.00 10.00 8.00 30.00
Muj. 50.00 . 50.00 _'.50.00 50.00 4.00 27.00 19.00
Sin Inf. '(2.00)

EJTREVISTADOS

BOl. 42.00 38.00 38.00 42.00 42.00 38.00 78.00 2.00 62.00 2.00 16.00
Mnj • 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 20.00 10.00 4.00 6.00

. ...... ......................... -_ .....oO_ .......... __ .......................... oO_ ......................................... __ .......__ ............................. _.._ ..................... _"oO_ ...._........ _._ ......
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ZUMBAHUA: PILAPUCHIN

Los niveles de escolaridad en la generación de los
abuelos es un porcentaje absoluto "sin instrucción",
mientras que en la generación de los entrevistados (pa
dres), fa escolarización, en sus diferentes grados al
canza el 50.2%. Lo cual supone no solo un gran avance
educativo entre las dos generaciones, sino incluso un
porcentaje mayor de instrucción que el observado en Cum
bas Conde. Es necesario señalar, sin embargo, que la di
ferencia de la instrucción entre hombres (59%) y mujeres
(25%) es aquí muy grande.

Los comportamientos lingüísticos de los abuelos guarda
una estrecha correspondencia con el porcentaje del uni
verso "sin instrucción":. 100% habla quichua. Lo mismo que
en la generación de los padres, los sujetos de la entre
vista. En cuanto al empleo del castellano, en cambio, no
tamos un cambio muy significativo entre la generación de
los abuelos (10% si y 68.33% poco) y la generación de los
padres (63.33% si y 30.00% poco), lo que supone un cre
cimiento del bilingüismo muy superior al que puede

. atribuirse alas efectos de la escuela, y que por ello
tampoco está en correspondencia con la alfabetización de
dicha población bilingüe. De hecho los porcentajes sobre
el crecimiento de la "escritura-lectura" (absqluto des
conocimiento en la generación de los- abuelos) es en los
hombres del 61% y en las mujeres 28%.

La comunicación doméstica y comunal es en términos abso
lutos en quichua, aunque un 10% habla "también" caste
llano en el hogar, y un 36% habla "también" castellano en
las relaciones comunales. Estos datos harían referencia a
un comportamiento análogo identificado en la comunidad de
Pijal, y en menor proporción o de manera más incoactiva o
tímida en Cumbas Conde: la necesidad de incorporar el uso
del castellano en una población quichua con niveles de
bilingüismo todavía muy limitados. También aquí este fe
nómeno explicaría la demanda de educación bilingüe inter
cultural en la zona, y sería a su vez explicado por los
mismos requerimientos de la escolarización, y en par-
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ticular.de las, mejores condiciones de escolarización de,
los hijOs.

A ello habría que añadir un factQr' adrcí onal , que emerge
de los indicadores ,laborales: la fuerte migración del
campesinado de la zona que comporta y demanda la incor
poración del castellano a los llábi tos lingüísticos- de una
población quichua-hablante. MIgración que- según los datos

, alcanza proporcione~ muy grandes. En tal sentidoesim
',portante comparar la información sobre las actividades
laboralesde'la' generación de los abuelos y la de los

, padres encuestados • '

GUAYA~A

Nos, parece conveniente comparar los datos de Guayana Con
los de Pi lapu!=hín"aunque ambas comunidades pertenecen a
una misIila zona rural campesino-indígena, de la parroquia
Zumbahua,parapoder apreciar una serie de sensibles di
ferenciasdentro de los perfiles más similares, y que se
refierena la plasticidad que pueden' presentar los com..,
portamientos lingüís~icos.

Para enmarcar esta comparación es- necesario tener en
cuenta que Pilapuchínha sido una comunidad de hacienta
hasta época muy reciente, y que su sujeción a la hacienda
todavía traducen los datos sobre ocupación Laborat. :En
Pilapuchin la liberación de la,hacienda más que liberar
fuerza de trabajo campesina la expulsó a la migración. La ,
comunidad de Guayanase mantiene campesina en la casi to
tal mayoría de.isu población s íendo los porcentajes de mi
g~aci6n en ella la mitad que en Pilapuchín.

El indicador de escolaridad de la generación de las abue
los es la misma" en an1bascomuÍlidades, '100% sin Instruc-

'ciÓn. En la generación de los padres entrevistados las
tasas de crecimiento de la escolarización sOn solo lfge
ramentesuperiores (52%) a los encontrados en Pilapuchíri
(50%); y con la particularidad que un' 26% del universo ha
cursado la educación secundaria, cifra esta tan excepcio- "

.nal que requiere una justificación.
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Los indicadores sobre el empleo del quichua y del caste
llano arrojart cifras que pueden considerarse equivalentes
en Guayana y Pilapuchín respecto a la generación de los
abuelos: conocimiento absoluto del quichua, y bajos por
centajes en el uso del castellano: curiosamente en Gua
yana hay una mayor proporción de ancianos que hablan cas
téllano (14%) que en Pilapuchín (10%), aunque en esta co
munidad el número de ancianos que 10 habla "poco" es no
tablamente más elevado (68.33%) que en Guayana (49%). Es
ta diferencia, sin embargo se nivela en la generación de
los padres entrevistados de ambas comunidades: el bilin
güismo en Pilapuchín alcanza el 63.33% . y en Guayana el
72%.

De otro lado, estos datos sobre el bilingüismo y a través
de la información de los entrevistados traducen la per
cepclon de un cambio: es en la misma proporción que la
generación anterior hablaba "poco" castellano que la ac
tual generación de los padres si hablan castellano.

ABUELOS.
HABLAN •POCO·

PADRES
HABLAN •POCO·

Pilapuchín

Guayana

10%

14%

68%

49%

63.33%

72.00%

30%

22%

y en ambas comunas un 10% habla castellano en el hogar,
mientras que en Pilapuchín la comunicación en la comuna
es en quichua y también en un 36% en castellano, en Gua
yana este porcentaje es de un 20%. En las asambleas comu
nales de Pilapuchín y Guayana se habla quichua y "también
castellano" en un 40% y 34% respectivamente.

El desarrollo del bilingüismo en las comunidades de Zum
bahua, una zona de fuerte concentración étnica considera
da como uno de los enclaves más marginales del campesina
do indígena serrano, responde a nuestro parecer a dos
factores fundamentales: la fuerte migración a la que se
han encontrado sujetas las jóvenes generaciones (de los
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"entrevistados) y el intenso pro~esode escolarización (al
que nos refer~remos más adelante), y que en la zona es
percibido corno el principal mecanismo capaz de sustraer,
de lam~rginalidad a la ~wrerosa población indígena de la
parroquIa. .

Estos' dos' factores, sin embargo, inciden de maneta muy
diferente, entre. los sexos: en ambas comunid.ades los por-

'centajésde escolarización masculina son muy superiores a
los de la escolarización femenina. Lb cual se refleja en
los comportamientos lingüísticos y de ,bilingüismo: no só
lo son los hombres los que sé castellanizan y en menor
medida actúan como inductores del cambio lingüístico,
sino- que ellos son también el sector, bilingüe predomi
nante.' Esta misma situación de diferencia lingüístico-

, 'cultural entre sexos hallamos " t ambí én en las zonas in
dígenas deChimborazo.

Tal fenómeno posee una gran releváqcia.para los programas
de educación bilingüe intertultural, cuya demanda y par
ticipación en ellos es predominantemente masculina. Este
problema junto" con el que plantea' la diferenciación so
cio-económica que. puede .establecer la implementación y el
acceso a los programas de educación bilingüe intercultu,-

,ral, particularidad 'esta . que hemos indagado precisamente
en la zonadeZumbahua, será tratado más adelante.
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CHIMBORAZO



. CHIMBORAZO

Advertíamos ya en la introducción de este capítulo que en
la provincia del Chimborazo de acuerdo al censo del950
el 48.29% de ia población era quichua-hablante, y que el
32.29% de dicha población se concent raba en los cantones
de Colta(65.5%) (quichua-hablante), en el de Guamo'te
(78;4%); los dos cantones en los q~e hemos elegido a las
comunidades para· aplicar nuestras encuestas.

De hecho ambos cantones, junto COR la zona sur-este del
cantón Riobamba constituyen \ln "núcleo cultura.l quichua"
claramente delimitado de la periferia regional, cuyos
cantones (Alausí, ChUI1Chi, Guano y la zona nor-oeste de
Rí obamba) en los últimos 40 años s-e.· han encontrado su-'
jetos a un ampiio y casi completo proceso de mestizaje y
castellanización.

La zona que definimos como "núcleo étnico" en la actua
lidad contaría con una población: quichua . hablante esti
mativamente inferior al 50% (entre el 35% y el 50%, según.
sectores más urbanos o rurales), y donde el desarrollo
del bilingüismo en estos últimos años ha sido superior al
de la castellanización y el mestizaj~.

Como en el caso de las otras provincias hemos tomado dos'
comunidades de la parroquiadeColumbe cantón Colta (Huéi.
huigun y Atapos) y otras dos de la parroquia de Palmira
(San Miguel de Pomachacél. y Cotojuan) ca.ntón Guamote.

CANTON: COLTA
PARROQUIA: COLUMBE
COMUNIDAD: aUAHUIGUN. .

Esta comunidad se encuentra en la parroquia Columbe del
cantón í Colta, se -ap l í caron 30 encuestas, 20 hombres y 10

.mujeres; la edad promedio de los entrevistado~ es de.35
años.
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La muestra se compone del siguiente universo: 60 padres
de los entrevistados (padres), 30 entrevistados, 93 hijos
de los entrevistados (nietos), y 26 cónyuges de los en
trevistados, ya que registrarnos 4 casos de solteros, es
decir, se implican en la información obtenida 215 hab. de
la comunidad.

-CONDICIONES LABORALES
---------------------------~----------------------

ACTIVIDAD

1. EN QUE· TRABAJA
SU PAPA

Agricultores
Albañiles

2. QUE OTROS TRABAJOS
HACIA:

Artesanías
Comerciantes
Agricultores
Albañiles
Cuadrillero
Sin Información

No. DE CASOS

28
2

6
3
2
2 .
2

15

%

93.33
6.66

20.00
10.00

6.66
6.66
6.66

50.00
-----------------~------------~-------------------

Según esta información en su pasado inmediato la co
munidad se reproducía fundamentalmente en 'base a la
agricultura y a otras tareas ligadas a la vida campesina.
Pero si compararnos estos datos con los que hemos regis
trado en referencia y la situación migrante de los entre
vistados, segunda generación, nos encontramos con un im
portante cambio de las condiciones laborales y en la des
campesinización del sector masculino de la población.
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MIGRACION

Los datos optenidos sobre migración del universo de en
trevistados son los siguientes: no migrantesel 50%, y
entre migrantes( 6 cases) y lasque se consideran migran
poco (9 casos) el otro 50%, tenemos entonces un 'universu
constituido por 15 migrantes, en base a los cuales elab.o·
ramos el siguiente cuadro:

MIGRACION
-------~-------------------------~-------------------

DONDE

Quito
Guayaquil
Riobaniba
Latatunga
Cajabamba

ACTIVIDAD

No. Ml&RANTES

7
3
3
1
'1

% h'

23 .. 33
10.00·
10.00
3.33
'3.33

46.66
20.00
20.00
6.66
6.66

Construcción
Cargadores
Negociantes
Cuadrillero
Corte y Confec.

1 5
4
4
1
1

16.66
13.33·
13.33

3.33
3.33

33.33
26.66
26.·66
6.66
6.66

-- --:- - - ---- _._-,------ - -- - - - - -- --- ------:...--,-- - ---- - -- --

* Porcentaje con relación al número de encuestados
** Con relación al universo de migrantes.

Sobre los' tiempos que permanecen fuera de la- comunidad
los migrantes tenemos -los siguientes datos: el 13.33%
sale. por 15 días; el 60% por un mes; un 6.66% por mes y
medio; 6 .. 66%· por 3 meses; 6.66% por 5 meses, y 6.66% .'
migra durante todo~l afio.

.De la información obtenida sobre migración nos
tramos con 'una comunidad que (según la muestra)
generación a otra ha modificado su comportamiento
económico; los padres de los entrevistados, en un
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se dedican a la agricultura en sus parcelas; los entre-
vistados, hijos de los anteriores, en un 50% estánvincu
lados a la migración, en diversas actividades, siendo la
más frecuente la relacionada con la construcción
(33.33%); privilegiándose ciudades como Quito (46.66%)

Guayaquil (20%) y Riobamba (20%).

ESCOLA~IDAD

Sobre esta información tomamos los datos de las tres ge
neraciones: padres de los entrevistados (padres), entre
vistados, e hijos de los entrevistados (nietos), yelabo
ramos el siguiente cuadro:

----------------------------------------------------
ESCaLARlO. HOM % MUJ % TOTAL %

----------------------------------------------------
PADRES

Ninguna 21 35.00 30 50.00 85.00
Escuela 9 15.00 15.00

ENTREVISTADOS

Ninguna 7 . 23.33 5 16.66 40.00
Escuela 13 43.33 5 16.66 60.00

NIETOS

Ninguna 3 3.22 5 5.37 8.60
EsColar. 37 39.78 22 23.65 63.44
Alfabetiz. 2 2.15 2.15
Sin edad 3 3.22 1 1. 07 4.30
escolar
Sin Inf. 9 ·9.67 11 11. 82 21. 50

-----------------------------------------------------
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Como se puede observar,. el proceso de acceso .a la es
colaridad es mayor de qenaracion ··en generación; los
padres de los entrevistadps cuentan con un-l5% de su
población que tiene instrucción; sus hijos' (entrevis
tados) tienen un 60% y, sus nietos, el 63.44% (además, un
2.15% están en centros de aIfabeti2¡ación);esta población
a diferencia c de las anteriores que registran solo ins
trucción.de primaria cuenta con un. 7.52% deestud~antes

·de secundaria que en su totalidad son varones.

Otra información quenas proporciona el cuadro es sobre
la instrucción por sexo; los padres que llegan a tener
instrucción son hombres (9 casos), los entrevistadoscom.,·
ponen un uníverso formado. por 20 hombres y 10 mujeres"

cdel conjunto hombres el 65% tiene instrucción, del de las
mujeres el 50%; en los nietos se tiene 52 hombres y 41
mujeres, para los primeros el 71.15% tienen educación, y
del universo mujeres e153.65%, registrándose un vcrecí.
miento muy significativo de la población femenina que ac-

- cedeala·instrucción primaria.

LECTURA Y ESCRITURA
----~-------------~---------------------~-----~---

PADRES HOM % MUJ % TOTAL %
-~-~--------------------~---------~---------------

SI
NO e .

9 15.00
21 .. 35.00 30 50.00

15.00
85·~ 00

--------------~----~------.-----------~-~---~----~-

Estos datos concuerdan con los relativos a la esco
ladzación.
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BILINGUISMO QUICHUA

RAB.QUIC. ROM % . MUJ % TOTAL %
---------------~-----------------------------------

PADRES

100.0050.003050.0030SI
NO

ENTREVISTADOS TOTAL

SI
NO

30 100.00

NIETOS

SI
NO

52 55.91 41 40.08 100.00

BILINGUISMO (CASTELLANO)

RAB. CAST. ROM % MUJ % TOTAL %

PADRES

SI 15 25.00 25.00
NO 3 5.00 25 41. 66 46.66
POCO 12 20.00 5 8.33 28.33

ENTREVISTADOS TOTAL

SI 27 90.00
NO 3 10.00

NIETOS

SI 48 51. 61 36 38.70 . 90.32
NO 4 4.30 5 . 5.37 9.67

--------------------------------------------------
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En esta comunidad se da un proceso interesante de bi-
-lingüismo; la relación quichua-castellano en la primera
generación está marcada por una, fuerte diferenciación so
bre el conocimiento /d~ estos idiomas, ya que, el quichua
es hablado por el.lOO%, mientras que el castellano lo co
noce el 53.33%; el 25% que afirma su utilización y un
28.J3% lo conoce "poco". Los entrevistados y sus hijos
igualmente conocen el quichua en un 100%, la diferencia
con los de la primera generación es que el castellano es
conocido por los entrevistados en un 90% y por los nietos
en un 90.32%.

Esta información desglosada por sexos nos da los siguien
tes resultados :al igual que los hombres en Las tres ge
neraciones el 100% de las mujeres habla quichua; en la
reYáción con el castellano, en la tercera generación solo
el 8.33% (5 casos) de mujeres hablan este idioma, regis",:
tradas en la- categoría poco; con respecto al universo
solo de mujeres (BO casos) tenemos que su porcentaje es
ellG.66%; los hombres -en un 45% hablan el castellano
sumando las dos categorías (Si: 25% y poco 20%); respecto
solo al universo hombres (30 casos), el 90% lo habla;' la
otra relación sería: hombres que no hablan el castellano
el 10%, mujeres el· 83.33% (tomando ·urli·versoss.eparados).
En los entrevistados tenemos un conjunto compuesto por 20
hombres y 10 mujeres; los hombres conocen el castellano
el 100% de su población, las mujeres en un 70%. Los nie
tos cuentan' con 52 hombres y 41 mujeres; los primeros
conocen este idioma en un 92.30% y las mujeres en un
87.80%.
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SECTOR RURAL CANTON COLUMBE

ESCOLARIDAD PADRES
HOMBRES MUJERES

T% ENTREVISTADOS
HOMBRES MUJERES

T%

Ninguna
Escuela

43
17

58
2

56.11
10.55

15
27.

10
8

13.88
19.44

PADRES HOMBRES % MUJERES % T%

Ninguna 43 35.83 58 48.33 84.16
-Escuela 17 14.16 2 1.66 15.83

ENTREVISTADOS

Ninguna 15 25.00 10 16.66 41.66
Escuela 27 45.00 8 13.33 58.33

BILINGUISHO EN EL CANTON COLUMBE, SEGUN ENCUESTA

QUICHUA CASTELLANO
PADRES HOMBRES MUJERES T% HOMBRES MUJERES T%

SI 60 60 100.0 21 2 19.16
NO O O O 5 44 40.83
POCO O O O 34 14 40.00

ENTREVISTADOS

SI 42 18 100.0 42 9 85.00
NO O O O O 9 15.00

------------------------------------------------------------------------
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COMUNIDAD: ATAPOS

Se aplicaron 30 encuestas, 26 hombres y 4 mujeres , es
decir, el 86.66% son hombres y el 13.33% mujeres; .los
hombres se encuentran en edades que van desde los 25 años
a los 36 años de edad y las mujeres desde los 26 a los 36
años. La población implicada en-las encuestas es de 211
hab., distribuidos de la siguiente forma: 30 encuestados
y 30 cónyuges, 60 padres de los encuestados.y 91 hijos de
los mí smos ;

<,

La primera parte de las encuestas, que se refiere a los
padres de los entrevistados nos da una primera caracteri
zación de la comunidad, ubicada por la movilidad de los
padres de los entrevistados en relación con ' lasestra
tegias de vid~que estos asumieron. Para el efecto se
aplicaron dos preguntas: una relacionada con la actividad
principal, y' la otra con, tareas comp1emeritarias, de las
cualestenemosúna sola información. El 100% de estos son
agricultores de sus propias parcelas, lo que significa
que en esta generación la estrategia de vida está basada
en las relaciones que ,se dan desde el interior' de la co
munídad.

Undato que no es necesariamente objeto de lainvesti
gación porque es importante señalar está relacionado con
el promedio de vida de estos c6muneros, el 60% ya han
fallecido; considerppertinente anotarlo ya que el'pro
medio de eda~ de los entrevistados es aproximadamente de
los 32 años de edad. '

En cuanto a la 'actividad migracional de los entrevistados
puede notarseuri sensible cambio en las condiciones, la
borales de las dos generaciones.

Migrantesel 10%, no migrantes el 66.66%, y que migran
poco el 23.3'3%. Al ,igual que otros casos, teniendo como
referentes el tiempo de ausentismo no hay diferencia en
tre las dos categorías de migrantes.
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MIGRACION

DONDE

Quito

ACTIVIDAD

Construcción

No. MIGRANTES

10

10

33.33

33.33

100.00

100.00

* Porcentaje con relación al número de entrevistados
** Con relación al universo migrantes.

El número de migrantes representa con relación a la
muestra el 33.33%; sobre los tiempos que emplean en la
migraclon tenemos que: 1 mes al año el 20%, 2 meses el
30% y más de 5 meses el 20%.

La generación anterior a la de los entrevistados se ca
racterízan porque en su totalidad son agricultores, los
mismos que basan su economía en la inversión de su fuerza
de trabajo en las parcelas; los entrevistados ya en un
33.33% vende su fuerza de trabajo fuera de la comunidad,
curiosamente la totalidad de ellos lo hacen en una misma
actividad y en un mismo lugar, valdría decir que han op
tado por una especialización laboral para complementar su
estrategia de vida que simplifica su organización comu
nal.

Sobre escolaridad y bilingüismo en las tres generaciones
que abarcan las encuestas, tenemos los siguientes cua
dros:

241



PADRES
---------------------------------------------------

ESCaLARlO .HOM MUJ % TOTAL %
-.... ---~---- ---- - - -- -- - - - - - - -,- ----- - - - - - ---- - - - - -- - - --

PADRES

Ninguna
Escuela

29
1

48.33
1.66

30 50.00 98.33 .
1.66

ENTREVISTADOS TOTAL (-HOM y MUJ)

.Ninguna
Escuela

14
16,

46.66
53.33

46.66
53.33

NIETOS
/

'4.39
. 34.06

25.27

4
31
23

Ninguna
Escuela
Sin edad
sscolar
Sin Inf. 33 36.26

________------~_------~-_--~------~--L_--------~-~--

ESCOLARIDAD

La evolución que seda·sobre el acceso a la educación es
muy diferenciada especialmente en las. dos primeras gene
raciones. Los padres de los entrevistados registran solo
el 1.66% de población que fue a la escuela, mientras que
los entrevistados cuentan con ,el 53.55%. Los nietos tie-
nen un menor porcentaje que sus padres, el 34%, pero
existe una población que aún no tiene edad escolar del
25. 27% ,~a misma que estaría en posibilidades d~ ingresar
a la escuela. -

Según la división de estos datos por sexos tenemos que;
en la primera generación en la que el/universo hombres y
mujeres son iguales, de los primeros un 3.33% 'pasaron por
la' educación primaria, y las mujeres.en su totalidad se
quedaron al margen de la escolaridad. Entre los entrevis-
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tados, la muestra se compone de 26 hombres (86.66%) y 4
mujeres (13.33%) sólo los hombres asistieron a la escuela
en un porcentaje del 61. 53%; al igual que en La genera
ción anterior las mujeres no accedieron a la educación.

BILINGUISMO (QUICHUA)
-------------------------~-------------------------

HAB.QUIC.

PADRES

SI
NO

HOM

30

%

50.00

MUJ

30

%

50.00

TOTAL %

100.00

ENTREVISTADOS TOTAL ·(HOM y MUJ)

. SI
NO

NIETOS

SI
NO

30

71
20

100.00

78.00
22.00

--------------------r--------------------------------
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BILINGUISMO (CASTELLANO)
---------------~-----_._-~-------------~--~--------
HAB.CAST. I{OM % MUJ 'tOTAL %

. .. .. .. .
-------~---~-----~------------.-------~-------------

PADRES

SI
NO
POCO'

4 6.66',0 1
12 2Ó.O(j· 23
.14 . 23.33 6

1.66
38.33
10.00

8.33
58.33
33.33

ENTR~VISTADOSTOTAL (HOMY MUJ)

SI
NO'

NIETOS

SI
NO
POCO

l
I
! .
i BILINGUlSMO

30

18
,62

11

100'.00,

19.78
68.13
12.08

La situación de bilingüismo quichua-castellano en esta
comunidad. presenta las siguientes . características: los
padres de los .entrevistados que en su totalidad'hablanel
quichua, castellanQ el 8.33%. Hablan poco castellano el
33.33% y no hablan castellano el 58.33%. Los entrevista';'
dos al igual que sus padres el 100% habla el quichua y en
igual porcentaje hablan el castellano, además es impor
tante anotar que la categoría "poco" desaparece en el
conocimi.ento que estos tienen sobre el idioma. Los nietoS'
hablan quichua el 78%, pero, hay que anotar que en la
información sobre la escolaridad, ver cuadro tenernos una
población equivalente al 25.27% (mayor al 20% que no ha
bla quichua) que no tiene edad escolar, y haY q~e suponer

. , que un porcentaje de estos. tampoco tiene edad para ha
oblar; el castellano 10 hablan el 19.78% y un 12,:08% habla
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poco, mientras que el 68.13% no lo habla; si esta infor
35mación la cruzarnos con la de escolaridad veremos que se
da una concordancia entre e$colaridad Y castellanización,
ya que, aproximadamente el 66% no está en la escuela y el
68.13% no habla el castellano.

Observando esta información por sexos tenernos que, los
padres de los entrevistados y sus hijos tanto hombres
corno mujeres hablan en su totalidad el quichua, los nie
tos varones en relación a su conjunto hablan el quichua
el 76.93% y las mujeres el 79.48%. En cuanto al caste
llana, los padres de los entrevistados no hablan caste
llano, el 40% y las madres el 76.66%, los entrevistados
tanto hombres y mujeres en su totalidad hablan el caste
llano; los nietos (hijos de los entrevistados) del sexo
masculino el 59.61% no habla castellano y las mujeres el
79.48%.

LECTURA-ESCRITURA
PADRES DE LOS ENTREVISTADOS

ROM % MUJ % TOTAL %
-----------------------------------~--------------

SI

NO

1

29

1. 66

48.33 30 50.00

1. 66

98.33

Esta información corresponde a la obtenida sobre esco
larización.

Un 89.28% gusta de los mensajes musicales y noticias, y
eÍ 10.71% de programas deportivos.

Con relación al idioma igualmente un 89.28% escucha en
quichua el 10.71% en castellano; de este conjunto además
hay un 35.11% que escucha en los dos idiomas.
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Lá caracterización del cantón Colta corno una 'zona cam
pesino-indígena en, proceso de "modernización" aparece
ilustrada por los datos registrados sobre la instrucción,
ya en la generaciQnde los abuelos, y sobre'los cambios y

.comportamí.entos lingüísticos. Esta' si tuación refleja 80- ,

bre todo los datos de la comunidad de Huahuigun.
-,

A .dí terencí a de las comunidades de otras zonas, ya en la '
.tercara generación encontrarnos un 15% de poblaciónins
trúida frente a un 100% de población no escolari~ada de
ótraszonas. Dicho proceso educativo no sólo se- amplia de
manera superior al ,observado en otros casos, sino que
también l~ diferencia de instruccIón entre sexos es mucho
menor.

Este mismo perfil presenta los comportamientos y procesos
lingüísticos: se observa un amplio bilingüismo en la ter- '
cera generación, que en la segunda generación, d~ los en
trevistadoses casi absoluto '(90%).

Corno veremos al comparar los datos entre las dos comu
nidades de Colta las diferencias. sobre instrucción y com-

'portamientos lingüísticos son sensibles', pero en cual
quier caso nos hallarnos en una zona muy particular, y que
tiene rasgos.inconfundibles con. los que presentan las co
munidades del vecino cárttón de Guamote.

"Si comparamos .Ios datos sobre Inst ruccí ón escolar' en am-'
bas comunidades de acuerdo a la información recogida so
bre las tres generaciones contempladas en laencuesta
apar~ce claro que la escolarización ha tenido un mayor,
impacto en la comuna de Huahuigim que en la de Atapos,y,
que el mismo, procesa de escolarizac-ión ha sido anterior

'en aquella que en esta. Estornismo confirma la compar-Q,
ción de los datos sobre el' Uso-. de' la lectura-escri tura
entre loS padres de los entrevistados (tercera genera~
cí ón) en ambas' comuní dedes., '

Los resultados de estas comparaciones nos explican de
manera todavía .más' clara la diferencia de la situación
del bilingüismo en dichas comunidades: en, Huahuigun
encontramos ya una tasa relativamente elevada de bi-
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ingulsmo en la tercera generaclOn, de los padres de los
entrevistados y sobre todo en la de los nietos, siendo
insensible la· diferencia en la información de los entre
vistados; mientras que en Atapos el bilingüismo solo apa
rece en la segunda generación la de los entrevistados, y
no es tan elevada como era de preveer en la de los nie
tos.

En resumen, y a parte de las ligeras diferencias sefia
ladas, las dos comunidades de Palmira tienen compor
amientos lingüísticos similares y propios de aquellas
zonas caracterizadas por una tradición cultural marcada
por un cierto aislamiento y un débil contacto con la
sociedad blanco-mestiza.

De la misma manera los procesos lingüísiico~, cuyas va
riaciones pueden observarse en la secuencia de los datos
relativos a las tres generaciones registradas en el cues
tionario, son muy parec;idos en ambas comunidades, refle
jando también dos fenómenos comunes a otras zonas simila
res ya analizadas (Zumbahua, Provincia de Cotopaxi); un
nivel de escolarización en los adultos algo superior al
50% y que según las pensiones de la información recogida
puede llegar 'al 75% en los nifios; si exceptuamos ese bi
lingüismo precoz detectado en la comunidad de Huahuigun,
y que atribuimos a razones de una escol~rización antigua,
podemos sostener que el bilinguismo se desarrolla muy am
pliamente en la generación de los entrevistados, los pa
dres cuyos hihos cabe preveer serán en su gran mayoría
también bilingües.

CANTON:
PARROQUIA:
COMUNA:

GUAMOTE
PALMIRA
POMACHACA

Fueron realizadas 30 encuestas sobre una población de 209
personas, distribuidas de la siguiente manera:- 60 padres
de los entrevistados (padres), 30 entrevistados (26 hom
bres y 4 mujeres) 79 hijos de los entrevistados (nietos),
y 30 cónyuges de los entrevistados.



Las edades de los hombres. entrevistados fluctúan entre
los 25 y 36 afias, de edad, siendo el promedio lós 30 afias;
las mujeres.se encuentran entre- los 24 y 27 afias de edad,
'el promedio es'· de 25 afias.' .

La primera información que se obtiene sobre la actividad
laboral de los padres y es .la siguie~te:

l .. Actividad· principal: agricultores el 9~.66%! co
merciante ei 3.33%.

2. otros trabajos que hacía: agricultores el 96.66%,
albañí ; el 3.33%.

Los datós nos presentan una comunidad cuyo' pasado in....
mediato era fundamentalmente la agricultura.

MIGRACION

Los datos obtenídos sobre migración entre los. entre
vistados, segunda generación, son los siguientes: Mi
rentes el 3.33% '(lcaso), no migrantes ,el 60% (l8 casos),
y que migran poco el 36.66%. (11 casos). Si 'bien se hace
una clasificación cualitativa en .la migración, entre mi
grantes y lasque migran poco, al revisar los tiempos de
ausent í smo de la comunidad tanto los unos como los otros
son similares, razón por la cual para elaborar un cuádro
sobre la migración agrupamos las dos categorías.
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MIGRACION

DONDE

Guayaquil
Quito
Papallacta
Riobamba

ACTIVIDAD

MIGRANTES

7
3
1
1

% 1*

23.33
10.00

3.33
3.33

% 2**

58.38
25.00
8.33
8.33

Tiendas 4
Peón 4
Comerciante***3
Q. Domést. 1

13.33
13.33
10.00

3.33

33.33
33.33
25.00
8.33

* Porcentaje con relación al número de entre
vistadós.

** Con relación al universo de migrantes.
*** Se refiere a personas que van a trabajar en

tiendas de abarrotes.

El número de migrantes representa con relación a universo
de la muestra el 40%. Con relación a los tiempos que em
plean en la migración tenemos que: de 1 a 2 meses al año
el 41.66% (5 casos), de 2 a 3 meses el 41.66% (5 casos);
y, de 3 a 4 meses el 16.66% (2 casos).

Comparando la información obtenida sobre migración con la
de los trabajos que realizaron los padres de los entre
vistados, encontramos cambios fundamentales en el compor-
tamiento socio-económico entre las dos generaciones; los
primeros registran como actividad principal el ser agri
cultores (96.66%); mientras que. los entrevistados un 40%
se califican como migrantes temporales, 10 que significa
que estos basan parte de su economía en la venta de su
fuerza de trabajo fuera de la comunidad.

Sobre escolaridad y bilingüismo, tema central de la in
vestigación tenemos los siguientes cuadros:
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· '. . ' ..

---------------------~-----------------------~-----
ESCOLARID. HOM % MUJ % TOTAL %
--------------~--------------------------~--~------

PADRES

Ninguna 27 45.00 30 50.00 85.00
Escuela 3 ' 5.00 5.0-0

ENTREVISTADOS TOTAL (HOM y MUJ)

Ninguna 9 30.00
Escuela 10 12.65 13 16.45 29.11
Edad no 10 12.65 11' 13.92 26.58
escolar
Sin Inf. '14 '177.72 21 26.58 44.30

---------------------------------------------------

Al igual que eÍ10tras comunidades ya analizadas; . el cam.;.'
bio que se da entre la terc~ra y segunda generaciones en
cuaq~o al acceso a la escolarizatiónes muy:significa
Uva. Los padres' apenaaen un 5% fue;ron a la escuela,' y'
en, . su totalidad 'sólo hombres" De los' entrevistados Un
56.66% cursó endiferentes grados de instrucción. Aquí es
necesario tomar los'universos sexuales por separado, ya
que, apenas contamos con una muestra de 4 mujeres entre~
vistadas, de las que un 50% fue 'a la escuela, un 25% se
queda al margen de cualquier forma de instrucción. De los
hombres'asistieron a ,la escuela el 57.69%, a centros de
alfabetización el 11.53% y sin ningún tipo de instrucción
el 30.77%. '

En ,la úl t íma generación, 'hijos de. los entrevistados,
existe un universo de 79 niños, 34 varones y 45 mujeres ..
Con escolaridad sé registra el 29.1l%t~ un 26.58% denifios
que no tienen edad para asistir a la escuela, y un 44.30%
sin información no encontramos niños sin instrucción. Las
relaciones por sexos con la escolaridad es del'43.48% pa
ra los hombres y del 56.52% par~ las mujeres.



BILINGUISMO (QUICHUA)

HAB.QUIC.

PADRES

HOM % MUJ % TOTAL %

SI
NO

30 50.00 30 50.00 100.00

ENTREVISTADOS TOTAL

SI
NO

NIETOS

SI
NO
NTEPH*

30

29
1
4

36.70
1.26
5.06

40
2·
3

50.63
2.53
3.79

100.00

87.34
3.79
8.86

* No tienen edad para hablar
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BILINGUISMO. (CASTELLANO)

HAB.CAST. HOM % . MUJ % TOTAL %
-------------------------~,-~---~---~--------------.

PADRES

SI 6. 10.00 2 3.33
NO 7 11'.66 18 30.00
POCO 16 26.66 10 16.66
SININF. 1 1.66

ENTREVISTADOS TOTAL (HOMY MUJ)'

13~33

41.66
43.3'3
1.66

SI
NO
POCO

NIETOS

SI
NO
POCO
NTEPH*'

29

1

15 18.98
9 ,11.39
6 7~59

4 5.06

18
17

7
3

22.78
21.51
8.86
3.79

96.66

3•.33

41. 77
32.91
16.45
8.86

* No tienen edad para hab}ar.

En' relación" al bilingüismo' (quí chua-castef Lano}, vemos
que el uso del quichua en las dos primeras generaciones
es absoluto, el lQO% de los hijos de los entrevistados el
87.34% nabl.ae í : quichua el /3.79% (l caso). no 10 habla;
'pero, debemos tomar en cuenta que exí ste un 8~86% (7
casos) que a~n no hablan; los que potencialméntepueden'

.aprender la lengua. materna, ya que, sus padres y sus
abuelos, siguen hablando quichu~..
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LECTURA Y ESCRITURA
PADRES

LEe y Ese.

sr

NO

ROM

4

26

%

6.66

43.33

MUJ

30

%

50.00

TOTAL %

6.66

93.33

LECTURA ESCRITURA

En el cuadro sobre escolaridad habíamos registrado 3
hombre? que asistieron a la escuela, pero vemos en este
cuadro que son 4 los que saben leer y escribir, normal
mente (en otras comunidades ya analizadas) existió con
cordancia en la información entre escolaridad y lectura~
escritura. No se descarta la posibilidad de un aprendiza
je posterior al período de escolaridad, y la adquisición
de este conocimiento sin haber ingresado a la escuela. De
los datos expuestos vemos que saben leer y escribir el
6.66% de los padres de los entrevistados, en su totalidad
hombres, mientras que las mujeres no han adquirido esta
práctica~

COMUNIDAD: COTOJUAN

Se aplicaron 30 encuestas, 22 hombres y 8 mujeres, los
hombres se encuentran en edades qué van desde los 25 a
los 56 años, aproximadamente un promedio de 34 años; las
mujeres se encuentran en edades que fluctúan entre los 27
y 48 años, un promedio de 35 años. La población implicada
en las encuestas es de 189 hab.; distribuida de la si
guiente manera: 30 encuestados, 60 padres de los encues
tados. (padres) y 69 hijos de los encuestados (nietos), y
30 cónyuges de los entrevistados.
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SITUACION LABORAL
-----------------------------~-------------~--------

.~CTIVIDAo No. DE CASOS %
._~----_._-------------------~----------~-------------.

1. EN QUE T~AJA

SU PAPA

. Agricultores
Peón· .

. 2. QUE OTROS TRABAJOS
HACIA:

Agricultores.
Tejedores.
Albañiles
Mayordomos (hcda) .
Peón
Pastor
Carpintero
Comerciante

29
1

17
5
2
2
1
1
1
1

96.66
3.33 .

56.66
16.66
6:66
6.66
3.33
3.33
3.33
3.33

~--~------------------~-~---------------------------

Desglosando la información el. 56.66% se dedica ex
clusivamente ala agricultura; el 96.66% basa 'sus re
laciones socio-económicas en torno ~ sus parcelas, y sólo
e13.33% lo hace vía la venta de su fuerza de trabajo ..
Como actividades complementarias aparecen 7 diferentes
(estrategias, . siendo la más importante'la artesanal (te
jedares), que constituye" un 16.66% de este universo .

.MIGRACION

Los datos obtenidos. sobre ~igración entre los entre
vistados, segunda generación, son los siguientes: mi
grantes- el 3.33% (1 caso), no migrantes el"60% (18 ca
sos), y migran poco el 36.66% (11 casos). Si bí en se hace
una clasificacióncualítativa en la migración"entre mi-
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·grantes y los que migran poco, al revisar los tiempos de
ausentismo de la comunidad tanto los unos como los otros
son similares, razón por la cual para elaborar un cuadro
sobre la migr~ción agrupamos las dos categorías.

MIGRACION

DONDE

Guayaqui~

Quito
Pap~lacta

Riobamba

ACTIVIDAD

Tiendas***
Peón
Comerciantes
Q. Domést.

No. MIGRANTES

7
3
1
1

. 4
4
3
1

23.33
10.00
3.33
3.33

13.33
13.33
10.00
3.33

58.33
25.00
8.33
8.33

33.33
33.33
25.00
8.33

* Porcentaje con relación al número de encuestados.
** Con relación al universo de migrantes.
*** Se refiere a personas que van a trabajar en

tiendas de abarrotes.

El número de migrantes representa cQn relación al uni
verso de la muestra el 40%. Con relación a los tiempos
que emplean en la migración tenemos que: de 1 a 2 meses
al años el 41.66% (5 casos), de 2 a'3 meses el 41.66% (5
casos); y, de 3 a 4 meses el 16.66% (2 casos).

Comparando,la in~ormación obtenida sobre migración con la
de los trabajados que realizaron los padres de los entre
vistados, encontramos cambios fundamentales en el compor
tamiento socio-económico entre las dos generaciones; los
primeros registran como actividad principal el de agri
cultores (96.66%), mientras que ¡os entrevistados un 40%
se califican como migr~tes temporales, lo qne significa
que estos basan parte de su economía en la venta de su
fuerza de trabajo fuera de la comunidad.
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Sobre escolaridad y bilingüismo en las tres generacipnes
que abarcan lasenGuestas~ abuelos, padres (entrev~sta
dos) y nietos ,tenemos los. siguientes cuadros:

-------------------------------~-------------------

ESCOLARID.

PADRES

Ninguna
Escuela

ROM

22
8

%

36.66
3.33

MUJ

28
2

%

46.66
3.33

TOTAL %

83.33
16.66

ENTREVISTADOS TOTAL (ROM Y MUJ) .

Ninguna
Escuela

NIETOS .

Ninguna
Escuela
Edad no
.escotar

13
17

18
18

26.10
26.10

24· .
9

, 34.78
13.00

43.33
56.66 "

. 60.86
39.13

---~------------~._----~--~-------------------------

ESCOLARIDAD

En .esta comunidad registramos un caso muyparticuléJ.r de
la evolución ·en laescolariciad; m~entras los padres de
los· entrevistados registran un porcentaje sin instrucción
del 83.33%; los entrevistados tienen el 43.33%; y, en Ios

:' .• 1- - •

nietos encontramos que sUlpoblación carece de personas
sin instrucción.

Acceden a la escolarizació¡!¡ de 'los padres de los entre":'
vistados solo 16.66%; entrevistados en un 56.66%; y.los
nietos en un 60.86%;.es d~cir 42 de. los 69 casos, los 27
:restantes (39~13%) son il~ños que no tienen edad para
asistir a Ia.escueta..

.
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FLACSG. BIDllCIeCa

Desglosando esta información por sexo contamos con los
siguientes datos: a) en los padres de los entrevistados·
las mujeres son las que menos alcanzan la escolarización
(hecho que se generaliza en todos los casos estudiados),
el 3.33%; b) sobre los entrevistados tenemos una desi
gualdad en su conjunto es decir, 22 hombres y 8 mujeres,
pero tomando el universo de 8 tendríamos que el 37.50% de
mujeres asistió a la escuela, y sobre los hombres (22 ca
sos) el 63.63%; c) los hijbs de los entrevistados cuentan
con un universo de 33 mujeres; el 72.72% de ellas asisten
a la escuela, mientras que los hombres solo un 50% de un
universo de 36 casos.

BILINGUISMO (QUICHUA)

HAB.CAST.

PADRES

SI
NO

HOM

30

%

50.00

MUJ

30

%

50.00

TOTAL %

100.00

ENTREVISTADOS

SI
NO

NIETOS

SI \
NO

30

69

100.00

100.00
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-BILINGUISMO (CASTELLANO)
-----~--------------~----------------~-----~-------
HAB.CAS'r. HOM % MUJ % TOTAL %

, "

----------~--~----------------~------------~---_.~-~
. -PADRES

SI 6 10.00 2 3.33 13.33
NO 2 3.33 19 31.66 35.00
POCO 22 36.66. 9 15.00 51.66

ENTREVISTADOS TOTAL

SI
NO"

NIETOS

SI
NO

24
6

51
18

80.00
20.00

74.00 "
'26.00

- - " . , .

. -~--~---------------------~-------------~---------~

BILINGUISMO.

El uso" del quichua en Las tres generaciones es-aosótutc.
el 100%. En cuanto al uso del castellano, observamos
diferencias 'entre generaciones: los padres de los en-

- trevistádós . hablan castellano en 13.33%, es decir un
universo-de8 personas, de las cuales. el 75% son hombres
(6 casbs); no hablan castellano el 35%, 21 casos, de los

. cuales el 90.4% .son mujeres; en la categoría "poco" re
.gristrarnosel 51.66%, equivalente a 31 casos, de los cua
les el 71% son hombres. En' la segunda generación, con
tamos con un 80% de la población que habla castellano, es
decir, una diferencia del 66.67% con relación a los pa
dres de los entrevistados; no habla el castellano el 20%.
En la tercera generación se da igualmente un incremento
s í qn í f í cat.í vo de la población que" habla castellano, en

. relación a los abuelos del 60.6%
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LECTURA Y ESCRITURA

HOM

PADRES

% MUJ % TOTAL %

SI
NO

8
22

13.33
36:66

2
28

3.33
46.66

16.66
83.33

ENTREVISTADOS* TOTAL

SI
NO

NIETOS*

SI
NO
Edad no
escolar

17
13

42

27

56.66
43.33

60.86
39.13

* Esta información no está registrada en las en
cuestas.

La información sobre entrevistados y nietos los asumimos
tomando como referencia los indicadores de escolaridad.

Del cuadro se desprende que los que han tenido- un mayor
acceso al conocimiento de la lectura y escritura son los
de la tercera generación, 60.86%, . además es necesario
anotar que estos cuentan con una población del 39.13% en
edad pre-escolar, que potencialmente pueden ingresar a
establecimientos de educación. De los entrevistados un
56.66% saben leer y escribir; y de los padres de los an
teriores, el 16.66% de los cuales el 80% son hombres. Una
vez más, vemos que la mujer es, al menor en la primera
generación, la que menos oportunidades tienen de acceder
a este tipo de conocimiento.
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SECTOR RURAL CANTOR GUAMOTE
--~------------------------~---~------------------------------~--------

ESCOLARIDAD PADRES' , T% ENTREVISTADOS T% '
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

--~--------------------------------------------------- -- - - - - - - - - - - - - - - - -
NJnguna 56 60 64.44 IR 5 12.77
Escuela 4 O 2.22 31 2 18.33
A1fab~tiz. 3 - 1 2.22

PADRES HOMBRES % MUJERES % T%

Ninguna 56 46.66 60 50.00 96.66
Escuela 4 3.33 O 0;00 3 33

EN1REVISTADOS

Ninguna 18 30.00 5 8.33 38.33
Escuela 31 51.66 2 3.33 55.00
Alfabetiz. 3 5.00 1 1.6Q 6.66

BILINGUISMO SEGUN ENCUESTA

QUICHUA CASTELLANO
PADRES HOMBRES MUJERES T% HOMBRES, MUJERES T%

SI 60 60 100.0 10 13 19.16
NO O O O 19 41 50~00
POCOI O O o 30 16 38.33 -
S/INF. O O O 1 O 0,83

ENTREVISTADOS'

SI 52 8 100.0 52 7 98.33'
NO ,O O O O 1 1.66
--,-----------------_ ..._---.;.---:----~---_._------------ ..._,------------------
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POMACHACA y COTOJUAN

Comparando las datos de la escolarización de Pomachaca y
Cotojuan entre las dos generaciones de los abuelos y los
padres (entrevistados) hallamos dos rasgos muy similares
que aparecían también en la comparación de las dos comu
nidades de Zumbahua: aunque Cotojuan entra en un proceso
de escolarización previo al de Pomachaca del que se bene
ficia ya la generación de los ancianos, en el caso de tos
padres entrevistados la proporción de instruidos es
igual; lo mismo que en los hijos.

Por lo demás todos los otros rasgos lingüísticos y de bi
lingüismo son muy parecidos en ambas comunidades, las
cuales, de acuerdo a los otros datos de las entrevistas 1

reflejan las mismas condiciones socio-económicas y cultu
tales.

De hecho estos datos y su interpretación nos permiten
perfilar y explicar las características que adopta el
bilingüismo y los procesos lingüísticos en la zona. Las
raíces quichua-hablantes de la población se arraigan en
la familia y se reproducen fundamentalmente P9r el sector
femenino no migrante y más débilmente escolarizado. Una
comprobación de esto nos ofrecen los, datos obtenidos en
las "huahua-huasi" o centros infantiles, en base a cues
tionarios dirigidos a niños entre los 3~4 años y los 6-8
años. A continuación analizatemos los resultados de di
chas encuestas.

De acuerdo a la misma información recabada entre los ni
ños el bilingüismo de los padres sería el 55.88% y el de
las madres del 21.17%. Lo que supondría un proceso de bi
lingüismo en la población infantil que se desarrolla al
margen de los usos familiares y, en el que está ,incidien
do tanto el contexto socio-cultural y sus tendencias co
mo, más probablemente, la influencia de los mismos cen
tros infantiles (CICAS).
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"Este mismo fenómeno aunque en menores proporciones parece
operar tamb~~n en la castellanización de la población in- .
fantil,de la cual un 18.82% hablaría ya mejor el caste-
llano que el quichua. . .

Dentro del. universo tan amplio de comunidades compren
didas seríadífícil señalar lo que podríamos pensar como
tendencias entre la población infantil .estudiada, y al

. interior de uÍlcóntexto familiar todavíaprédominantemen
te quichua pero en el que un 18.82% habla ya castellano y
del. cual un 8.32% ya no habla quichua: estas dos tenden-.
cias se orientarían: a) de manera principal hacia un de
sarrollo del bilingüismo, en una población inf.antil que se'
incorporaría a la escuela inicialmente y "a la migración
tiespués de un gran porcentaje; b}de manera secundaria
hacia la paulatina castelÍanización, cuyo porcentaje se
ría cada vez más superior á la de la población monolingüe
quichua.

En términos· generales estaríamos .asistiendo a la desapa
ricióndel monolingüismo quichua en base 'a la tendencia
domínarrte del bilingüismo; y a una tendencia, menos fuerte
y más regionalmente localizable de castellanización.

r

/
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CONCLUSIONES

La tabulación y lectura de los datos recogidos a través
de las encuestas aplicadas en las comunidades de las tres
provincias que hemos seleccionado para nuestro estudio
nos proporcionan una información suficiente para entender
la situación del bilingüismo en ellas, así como las con
diciones y factores que han incidido en los recientes
procesos y actuales comportamientos lingüísticos de los
sectores campesinos indígena~.

Más allá de las diferencias y particularidades sefialadas
por los análisis ~e cada uno de los casos, las cuales
tienen referentes inmediatos a la variedad de situaciones
socio-lingüística y en la complejidad que afrontan las
políticas y programas de educación bilingüe en los medios
étnicos, nos interesa resaltar aquí algunos elementos co
munes, cuya importancia nos remite a una comprensión más
global de los problemas.

Un primer aspecto de dicha problemática que llama direc
tamente la atención es la estrecha correspondencia entre
el proceso educativo de la escuela y el proceso de bilin- '-"
güismo. En la "tercera generación"· abuelos de los entre
vistados, el promedio "sin instrucción" es superior al
90% tanto hombres como mujeres, y el monoling:iiismo qui
chua, ligeramente mayor entre estas que en aquellos, os
cila entre el 80% y 90%.

En la "segunda generación", los entrevistados, cuya edad
promedio oscila entre los 25 y 40 afias, los cuales su
puestamente se beneficiaron en su gran mayoría del pro
ceso de escolarización de la década de los 60 y 70, ha
llamos un incremento de población "instruída" superior al
50% de promedio, y un bilingüismo correspondiente también
superior al 60%. Sin embargo, en esta generación tanto en
los niveles de instrucción como en los de bilingüismo se
constata una gran diferencia entre hombres y mujeres.
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El menor acceso de las mujeres a la escuela ~n el medio:
rural, a diferencia de lo que ocurre.en los núcleos urba
nos donde la instrucción primaria y aun secundaria en al
gunos casos es equiparable entre ambos sexos, es un fac
tor determinante tanto Rara la conservación del quichua
como por otro lado para limitar un mayor desarrolla del

. bilingüismo en el medio' indígena en sus usos domésticos y
comunales.'.
En este sentido los programas de educací.ón bilingüe .í n
corporadosa la escuela podrían orientarse a mejorar las
condiciones lingü1sticasdelsector femenino, aun contan
do con el doble obstáculo que son precisamente las muje
r~s'las que por razones socio-culturales acuden menos,a
la escuela y mayor deserciQn acusan antes de concluir el
ciclo de la educación primaria.

Este papel. desempeñado ROl' la mujer en losproce~os edu
cativos y lingüísticos, en el medio indígenq aparece re
forzado por reclusión doméstica y comunal, a diferencia
del hombre cada vez más orientado hacia la migración y a
desempeftarse/como interlocutor 'o mediador' con el mundo
mestizo castellano-habl ante.

Tal situación se refleja en,la sensible diferencia que
presentan ,los comportamientos lingiiísticos ,en el hogar,
'al interior de la familia, y los que tienen lugar en la
comunidad, en las Asambleas y actuaciones públicas. Aun
que en' ambos espacios sociales~la comunicación sigue man
teniéndose de manera pr~dominante en quichua, los empleos
o recursos al castellano tienden a·hacerse más frecuentes

.en circunstancias .públ í.cas sobre todo. en presencia de
castellano hablantes.

No podemos dejar de señalar una tendencia latente pero
muy generalizada, y que ~pareceen los registros, de al
gunos análisis de casos con la.cual se expresa la nece
sidad ' de las mismas famUias indígenas de mejorar las
competencias, conocimiento y uso del castellano para
establecer en mejores. condiciones la relación y comu
nicación con la sociedad mestiza, y opti~izar más ven
tajosamente -su ,participación de 'ella. Esto explica' el

270



recurso de castellano en las comunidades y aun al inte
rior del mismo hogar.

Toda la información analizada y expuesta en este capítulo
da cuenta de una diversidad de situaciones y de procesos
lingüísticos, cuya morfología no es fácil de traducir en
modelos. Con todo, ya la misma muestra y selección de ca
sos estudiados tenía como finalidad distinguir ciertas
formaciones socio-lingüísticas particulares en el medio
étnico serrano, que pudieran orientar sobre las condi
ciones de los programas de educación bilingüe, sus li
mitantes y las estrategias lingüístico-socio culturales a
las que han de responder.

En tal sentido
ciertos rasgos
rencias pueden
nes y procesos

.. complej í dad.

los perfiles regionales y zonales ofrecen
paradigmáticos, cuya comparación y dife

permitir una comprensión de las situacio
más allá de su aparente heterogeneidad y

Según esto nos resulta clara la identificacion de ese
"núcleo étnico" en Imbabura, que abarca los cantones de
Otavalo y Cotacachi, donde la identidad cultural aparece
como un factor decisivo para la conservación del quichua,
pero donde también los factores de modernización, junto
con una mayor articulación a la sociedad nacional (en
gran parte mediatizada por el mercado) lleva consigo una
amplia adopción del castellano, y consecuentemente el
desarrollo del bilingüismo. En este contexto los progra
mas de educación bilingüe más que centrarse en el compo
nente lingüístico deberían orientarse a mejorar el compo
nente educativo, aunque obviamente ambos se encuentren
muy relacionados.

Sin embargo, dentro de esta perspectiva hay que tener en
cuenta que la misma modernización en el medio indígena
tiene efectos sociales diferenciadores que limitan la
escolarización y en general todo proceso educativo. Así,
por ejemplo, si se nota un crecimiento de la población en
la instrucCión secundaria y aun superior, la instrucción
primaria parece haber alcanzado su tope; y si se ha am-
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pliado el acceso de las mujeres a la escuela, por otro
lado disminuye la de los hombres.

El caso de Cqlta en la provincia .de Chimborazo presenta
cie~tas analogías con el.de Otavalo y Cotacahi,aunque la
zona sea menos homogénea y dentro de ella.sea necesario
considerar el contexto regional~ mucho menos modernizada
y con grandes sectores tQdavía muy marginales tanto del
s~stemaeducativode la escuela como de los mecanismos de
integración a la sociedad nacional.

De otro lado, la identidad cultural en la 7iona de Colta
es menos el resultado de una afirmaGión étnica yhasta
reivindicadora. de las propias tradiciones paramanténer
una diferencia 'aun dentro de la integraciónnaciGnal (co-.
mo sería el caso Otavaleño), que el'mantenimiento de una
culturamuy sostenido por el contexto tradicional que
conforman los amplios' sectores campesino-indígenas de
toda la región centro-sur de Chimborazo.

En tales' condiciones los comportamientos lingüísticos en
Colta siendo muy parecidos a los de Otavalo y Cotacachi
muestra ra~gos menos pronunciados: a) el quichua se con
serva y . reproduce eh un alto pórcentaje de la población
rural, pero en menor escala en los centros poblados; .b)
el bilingüismo se ha desarrollado en parte como resultado
de la escolarización y en parte por la migración campe-
sina (de hombres y aun de mujeres). .

Una comparación del proceso de bilingüismo en Colta y en
Otavalo nos .llevaríaa aventurar una sútíl distinción:
mientras que entre los otavaleños los comportamientos
bilingües responden a una estrategia eul tural de. moderní-:'
zación y de participación en la suciedad nacional, en
Colta ~esponden más' bien a necesidades funcionales dentro
de las relaciones del indígena con los sectoresceater le-

.no .habl antes. . .

'Oui~ásesto mismo contri.buya a explicar por qué, las pro
puestas de educación bilingüe tendrí~ en Colta mayores
garantías de éxito que en Otavalo, pues allí el compo
nente u oferta de bilingüismo respondería a una demanda
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mayor que la del componente educativo: debido esto al he
cho que el proceso de escolarización en Chimborazo parece
haber alcanzado su techo con el promedio de un 60% (se
gunda generación) y un 70% (primera generación) de la po
blación instruida.

La región de Cotopaxi ofrece rasgos similares a los de la
zona de Guamote en Chimborazo. Aunque el estudio de las
comunidades de los cantones de Pujilí y Saquisilí nos
permite también caracterizar una situación socio-cultu
ral, educativa y bilingüistica muy parecida a la que
encontramos en Otavalo-Cotacachi y Col~a. Ello nos obli
garía a pensar en un modelo intermedio entre zonas "mo
dernizadas" y zonas "tradicionales" (o más marginales),
en el que las tasas de crecimiento-de la población ins
truida y de bilingüismo han alcanzado el 60% en la "se
gunda generación". Sin embargo, la escolarización se
encuentra más limitada a la educación primaria, y el
mantenimiento del monolingüismo quichua entre la pobla-
ción femenina sigue siendo muy elevado.

Ahora bien, precisar las características o niveles del
bilingüismo en cada uno de los casos estudiados nos en
frenta a un problema que los datos de las encuestas lejos
de resolver nos lo vuelven más opaco, ya que la declara
ción de la población entrevistada de hablar castellano
nos revela el grado de bilingüismo, de conocimiento y uso
de esta lengua. Esto nos obliga a una evaluación o diag
nóstico de tipo interpretativo basado en dos hechos: a)
el limitado aprendizaje del castellano tiene lugar en el
espacio escolar de la educación primaria y, sobre todo en
el ,caso de los hombres, en las situaciones de migración;
b) dentro de la familia y de la comunidad el uso habitual
del quichua, hablado de manera predominante o exclusiva
porel sector femenino monolingüe, al mismo tiempo que
refuerza la reproducción de la lengua materna limita las
competencias y desarrollo del bilingüismo.

Son estas circunstancias, precisamente, las que hacen de
éstas las zonas indígenas donde la demanda de una educa
ción bilingüe se manifiesta de manera más amplia e inten
sa. Señalemos en apoyo de esta observación un fenómeno
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muy curioso: a excepción del caso de la comunidad de Ya
nahurco, donde los porcentajes de, escolaridad de los en
trevistados ('74.28%)' son superiores a los de bi lingüismo

-( 65%), en todas las otras comunidades estudiadas los por
centajes de bilingüismo oscilan alrededor de 70% mientras

.. que los de . instrucción novan más allá del 55%. Lo que
significa que el aprendizaje'delcastel1ano~aunque vin
culado a ia educaci6n escOlar, se da en gran medida al

· margen de la escolarí aací ón. Dicho fenómeno .aparece muy
marcado en las zonas de Cotopaxi y deChí.mbnraao ;'

Tras el recorrido por las tendencias~dominantes en los
procesos lingüísticos, que .hemos intentado discernir a
través del estudio de :una diversidad de casos y dé situa
ciones, y después d~haber' caracterizado los principale&.
relieves en las condiciones . y estrategias de los compor-

· tamientos lingüísticos en el medio indígena serrano, no
nos queda más.') que resumir la, sede. de observaciones y
resultados parciales, 'que hemos ido·sefialando ya en el
transcurso del trabajo.

En cuanto a los comportamientos: lingüísticos en general
de los sectores indígenas nos parece importante anotar la
amplia, intensa y acelerada integración de 'los grupos' ét- .
nicos a la Sociedad nacional, en un país como él' Ecuador
Qondelas pequefias distancias se encuentran acortadas por

'un sistema de vías de comunicación y de transporte muy
· estrecho. A este fenómeno jÚiY que añad í r otros factores

'" tales como el crecimiento de los pueblos y ciudades in-
termedias, que han permitido mediar tanto las relaciones

· campo-ciudad como los flujos migracionales campesinos~

Esto último nos remite a otro importante factor de inte
gración de la población indígena a la sQciedadnacional,
y consecuentemente determinante de los cambios' socio
culturales: se trata de la expulsión desde unaagricul
tura' deficitaria de una masa.cada vez 'mayor de fuerza de
trabajo campesina, que halla en la migración un componen
te también cada vez más importante de su reproducción.
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Todos estos elementos, particularmente en determinadas
provincias y zonas, tienen una influencia decisiva en un
cambio cultural, que lleva consigo un cambio lingüístico:
por lo general una castellanización de la población indí
gena, y la adopción de un bilingüismo que en algunos ca
sos representa una transición hacia la castellanización,
y que en mucho casos recubre universos "socio-culturales y
comunicacionales diferentes.

Dentro de este mismo panorama hemos mostrado ya el papel
que desempefia la escolarización, la cual, si bien en una
primera generación ha permitido el desarrollo del bilin
güismo, es posible que en lo sucesivo, teniendo en cuenta
los factores que acabamos de indicar, opera de manera
predominante hacia una castellanización más o menos com-
pleta y definitiva.

Del cuadro general así- bosquejado, evidentemente eS ne
cesario considerar dos situaciones particulares: las de
aquellas áreas de concetración étnica donde los sectores
indígenas junto con una fuerte identidad cultural conser
van la lengua quichua y desarrollan los niveles del bi
lingüismo (quichua-castellano) aun a pesar de su inte
gración a la sociedad nacional y a los mismos procesos de
modernización; y aquellas otras áreas de concentración
étnica, que en parte por su ubicación geográfica más mar
ginal o porque siguen reproduciéndose como campesinos se
encuentran en condiciones de seguir reproduciendo su cul
tura· y su lengua. Al primer caso pertenecieron Otavalo y
Colta; al segundo las zonas analizadas de Pujilí (Zum
bahua) y Guamote.

Dentro de este marco general, que ubica las diferentes
situaciones y comportamientos socio-culturales y lin
güísticos, hemos podido caracterizar las principales
formas, procesos y estrategias de bilingüismo entre los
sectores indígenas serranos.

En una primera fase del estudio llamábamos la atención
sobre aquellas zonas, que se ubican en el perímetro de
las "áreas de concentración quichua", o aquellas otras
que se encuentran bajo una esfera de influencia urbana,
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donde el bilingüismo responde a una estrategia de mes
tizaje mAs acelerada; .mientras que en otras zonas, corno
las estudiadaS, el bilingüismo presenta un comportamiento
más estable, incorpoíando el castellano sin una necesaria
pérdida en el empleo del quichua.

Al considerar en esta perspectiva la propuesta de la Edu
cación Bilingüe, nos parece que dicha propuesta presen
taría una menor incidencia en aquellas zonas indígenas
que mantienen laiengua qllichua y que a través de una
cada-vez más amplia escolarización, yde su mayor inte
gracióna la . sociedad nacional, adoptan con todos sus
sectores (masculino y femenino) comportamientos bilingües

. con la. adopción-del castellano. Tal sería, porejernplo,
la situación investigada en los cantones de Imbabura y
más espec-íficamente en Otavalo y en Coltao Y en . este
sentido la dernanda de Educación Bilingüe por parte de los
sectores indígenas ,de estas áreas sería menor y su nece
sidad menos sentida .que en aquellas otras zonas donde la
misma calidad educativa de tales programas aun más allá
de su forma o componente b~lingüe responde a las nece
sidades socio~cul.turales dél medio indígena. Bste sería
él caso por ejemplo de 'zonas com6 'Yanahurco y Zumbahuaen

. Cot'opaxi, y Guamote en Chimborazo. Esto, sin embargo, no
excluyé el mejoramiento de la calidad educativa que para
la población indígena deberían tener los programas bilin-
Qües. .

Según.esto, la propuesta de la Eduacación Bilingüe tiene
que ser estimada de acuerdo a dos referentes principales:
a) las condiciones socio-culturales y a los mismos pro
cesos lingüisticos del medio indigena; b) las condiciones

-específicamente edu~ativas de tal pr~puesta.

Es en-referencia a este último aspecto,~.retomandolés
resultados del capít~lodedicado a su evaluación, que la
propuesta de la Educaéión . Bilingüe nos merece una consi
deración final.

El sistema educativo, además de las Serias limitaciones
ya señaladas, adolece de·otras más graves deficiencias en
su implementación en el medio campesino-indígena, donde
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cuenta con graves obstáculos y desfases para desarrollar
un proceso de enseñanza aprendizaje adoptado a dicho me
dio. En este sentido, ya el mismo alcance alternativo que
presenta la educación bilingüe nos parece ofrecer aunque
no sea más que ciertas ventajas comparativas. .

Pero de otro lado, la propuesta de Educación Bilingüe,
aun con todos los desafíos y problemas que enfrenta, ~s

capaz de introducir mejoras sustanciales en la escola
rización del índígena: a) de. manera general, por la ex
tradicción y formación de los maestros y por los mismos
objetivos y contenidos de los programas aproxima la es
cuela y el hecho educativo al medio y condicion~s socio
culturales del niño indígena; b) otorga a la "lengua ma
terna" un explícito reconocimiento educativo que no te
nía, al mismo tiempo que mejorar su conocimiento grama
tical y semántico pOt parte de la población quichua
hablante; c) en la medida que llega a desarrollar una
real pedagogía bilingüe, la EB! podrá ll~var a cabo una
educación y formación más completa en sectores indígenas,
cuyo inevitable bilingüismo se encontrará más calificado;
d) no menos importante nos parece el efecto de reidenti
ficación o revalorización cultural que la Educación Bi
lingüe puede ejercer en los niños-estudiantes indígenas:
e) la inscripción cultural (más allá del "culturalismo" y
"recuperacionismo" folklóricos) de la Educación Bilingüe,
además del efecto que acabarnos de señalar, puede contri
buir a mejorar una pedagogía más adaptada al medio campe
sino indígena.

Entre las estimaciones que hemos hecho sobre las formas o
modalidades de la. Educación Bilingüe, y de acuerdo a las
observaciones precedentes, nos parece que la escolariza
ción de la propuesta, su incorporación al sistema y nive
les escolares, constituye la más importante condición y
garantía del éxito, ya que pensarnos que el mejoramiento
de la educación de los medios indígenas pasa por el 'mejo
ramiento de la escuela, y no a.través de una institu
cionalización de la propuesta marginal o complementaria a
la de la escuela.
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Si bien los proyectos y programas de la Educación Bilin
güe desde hace 10 años en el Ecuador han, replanteado el
problema de la educación de los sectores'campesino-indí
genas, los más marginales y marginalizados por el sistema
escolar nacional, y en base a ellos o a . través de ellos
se ha trabajado un CéUIIPO olvidado y se han elaborado pro-
puestas tan variadas coino·importantes (objetivos y meto
dologías, pénsum y materiales didáctivos-educativos), los
retos y·las falencias siguen siendo todavía grandes. Es
tos abarcan tanto el orden teórico-metodológico como el
de evaluación y seguimiento. Se carece todavía de inves
tigaciones socio-lingüísticas de un perfil del educando y
del educador bilingüe.

Siguen pendieqtesproblemas 'de planificación, y. aunque,
como acabamos de advertir, la Educación BilinQüe repre~

senta una alternativa para mejoraLla escolarización del
indigen~, la escuela~ el mismo sistema escolar con todas
sus complejidades y mayores deficiencias es una. cuestión
ineludible incluso' para asegurar el éxito . de cualquier
proyectoEBI. Pues aunque la educación bilingüe tntercuí 
tural,en todos los países . andinos,' parte de una crítica
de la escuela, y más concretamente del sistema escolar en
el medio campesino indígena, el proyecto EBI aunque supo...
ne una educación al ternat-iva a la que ha venido implemen-

,tando la institución escOlar,'lejos ·de proponerse como
una institutionalidadalternativaimplica más. bien una
readecuación de la escolarización al medio indígena y un
mejoramiento educativo. y en tal sentido el mérito y'éxi
too de la EB! consiste en proponerse y poder desempeñar
este doble objetivo fundamen!al.

Manteniéndonos' en l a-Lí nea dejas observaci-ones . prece
dentes queremos finalizar esta conclusión con una critica
de último momento sobre la creación por partedel.GÓbier
no actual de la Dirección Nacional de Educación Bilingüe'
intercultural~ Nos parece que esta decisiaR ha'respondido
más a -criterios de orden políticos e indigenistas que a
una real ísta planificación de objetivos educativos.
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Si ya duplicar el sistema educativo a nivel nacional nos
parece cuest~onable además de arriesgado por el tipo de
problemas que se van a generar tanto en el medio indígena
como en los sectores educativos, el haber encomendado to
do el sistema de Educación Bilingüe a las organizaciones
indígenas sin una previa preparación y una paulatina pla
nificación no sólo puede conducir a un rotundo fracaso
sino que incluso puede llegar a perjudicar el proceso de
Educación Bilingüe que se había iniciado, y cuya imple
mentación por tres años estaba presentando además de
buenos resultados mejores perspectivas en su continua~

ciÓn. Cualquier política o medida política concerniente a
la Educación Bilingüe debería fundarse en base a claros y
justificados planteamientos que pudiera ir más allá de
las vicisitudes de los gobiernos; esto exigiría que tal
política fuera acompañada de regulaciones que además de
garantizar su aplicación definiera las modalidades de su I

inserción en el s-istema educativo nacional.

En este sentido una política de Eduación Bilingüe, que no
sea meramente política ni responde tan sólo a demandas
indigenistas deberá contemplar aquellas exigencias cua
litativas de una enseñanza (formación de maestros com
petentes, o métodos pedagógicos, requisitos de escola
rización y de evaluación, etc), que no hagan de la edu
cación bilingüe una "educación para indígenas" de peor
calidad y con otras deficiencias mayores, que las que los
mismos indígenas recibían en las escuelas con pedagogía
monolingüe en castellano.

Tras los proyectos y programas de Educación Bilingüe hay
evidentemente una voluntad y presupuestos socio-políti
cos, cuya explicitación es necesaria tanto para evitar
las distorsiones e inte~ferencias en los planes y obje
tivos específicamente educativos como para conferir a
estos su plena coherencia y una mayor eficacia. Y consi
deramos, en d~finitiva, que tales planteamientos, acom
pañados de una cada vez mayof rigurosidad pedagógica,
técnica y científica, son los que pueden garantizar éxito
y continuidad a la propuesta de Educación Bilingüe de los
sectores indígenas. La exper~encia de los Shuar en el
Ecuador puede presentarse como un modelo y una prueba de
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ello, aunque a la base de dicha experiencia se han dado
condiciones (de homogeneidad étnica, de delimitaciones
espaciales, de organización, de rec~rsos pedagógicos/y, de

, pl~nificaci6n), qua no son fácilmente generalizables al
arnglio medio quich~a-hablante de ¡a sierra ecuatoriana.
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COROLARIOS



1. COROLARIO SOBRE DOS CASOS PARTICULARES

Al justificar la selección del campo de nuestra inves
tigación de tres provincias ton martadas características
étnicas (Imbaburq., Cotopaxi y Chimborazo), y la muestra
de cantones y comunidades repres.entativas en dichas re
giones, nos. guiaba el interés de.configurar aquellos per~

files y procesos.más generalizados y comunes, para poder
definir un diagnóstico y consecuentemente algunas pro
puestas.

Ya en el. avance . del estudio nos dimos cuenta de la
plasticidad que' presentan los comportamientos lingüis
ticos, y cómo pueden ser diversas las situaciones. Sin
pretender rescatar tanta diversidad, nos ha parecido im~

portante poner de relieve algunos factores que sí pueden
incidir' en ella, las cuales, por consiguiente, habrán de
ser tenidos en cuenta para entender la globalidad del fe
nómeno del bilingüismo en la sierra ecuatoriana.

Para ello hemos querido completar el estudio con dos aná
lisis particulares: el de una comunidad de Zumbahua (Co
topaxi), y el de comuní'dadee. 'de raigambre indígena si tua
das en una parroquia suburbana de Quito: Calderón.

1. ANALISIS DE LA COMUNIDAD DE SARAUGSHA

Los perfiles socio-lingüísticas que configuran los datos
de las encuestas' traducen tanto los aspectos.comuries de
las situacionesyprotesos como las diferentes particu
laridades regionales y zonales. Sin embargo, no siempre,
se"traslucen los factores que operan·al. interior de cada
caso.

En ocasiones nos entontramos por ejemplo, con comunidades
que presentan 'un comportamiento lingüístico, que no pare
ce corresponder a los niveles de escolarización, y que
pería necesario explicar para entender cómo otros facto-

. res pueden estar incidiendo en el complejo lingüístico
educativo.
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Con esta finalidad hemos completado el estudio de la zona
de Zumbahua con el análisis de la comunidad de Saraugsha.
Se trata de una comuna ubicada en el mismo centro de la
antigua hacienda de Zumbahua. Un primer dato importante
se refiere al gran cambio de las condiciones laborales
e~tre la tercera generación, predominantemente agrícola
ligada a la condición del huasipungo y la segunda gene
ración, en su gran mayoría migrantes, con un notable
porcentaje de migración femenina.

En segundo lugar, llama la atención que el crecimiento de '
las tasas de escolarización entre las dos generaciones no
sea proporcional a un aumento del bilingüismo, ya que el
62.96% de la población (27.07% hombres y 38.88% mujeres)
todavía no habla castellano dentro del universo adulto de
entrevistados y sin embargo el porcentaje de familias que
habla quichua y castellano pasa de 7.40% en la tercera
generación al 11.11% en· la segunda generación.

La escuela de Saraugsha entre 1973 y 1979 pasa de uni
docente a pluridocente. Sin embargo dentro de una po
blación relativamente grande de 270 familias: el nivel de
inscrJpción escolar apenas rebasa el número de 30. Pero
más revelador todavía es el índice de deserciones y de
ausentismo escolar de los estudiantes, que si bien apa
rece como un fenómeno generalizado en el medio campesino'
indígena de muchas regiones, en Saraugsha ofrece cara~

terísticas llamativas, y representativas de las situa
ciones extremas.

El promedio de la deserción es: 1 grado 13%; 2 grado 62%:
3 grado 50% y 4 grado 62%. El promedio de ausentismo, de
faltas a la escuela, fue obtenido a partir de los datos
de los registros de clase y de acuerdo a los meses del
ciclo escolar:
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Octubre 65%
- Noviembre . ,10%
.Diciembre 13%
Enero 60%
Febrero - 40%
Marzo 72%
Abril 42%
Mayo .. 27%
Junio 39%

Es necesario concluir que la escolarización.
medio poseecaracterísticasmuysuigéneris,
dentemente no. dejan de reflejarse' en los
lingüísticos. . .

en dicho
que evi

procesos

Pasamos a continuación a· analizar los datos obtenidos en
la encuesta.

Fueron aplicadas 27 encuestas que implican' a una pob1a
ciónde 185, G,omuneros, d{stribuídos de la siguiente for

e ma: .entrevistados 20, padres 54, e hijos de los entre
vistados 84.

Las actividades realizadas por los padres de los entre
vistados son las siguientes:

Agricultores
Construcción
Sin Infor.

24
1
2

88.88%
. 3.70%

7.40%

Actividades comp1ementariás. Se registran s()10 2 casos,
un migrante que no determina su activjdad (3.70%) y una
promotora de salud (3.70).
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MIGRACION

Los datos obtenidos sobre migración son los siguientes:

MIGRACION ROM % MUJ % TOTAL

SI 16 59.26 7 25.92 85.18
NO 2 7.40 2 7.40 14.80

DONDE
No. MIGRANTES h % MIGRANTES **

Quito 17 62.96 73.91
Quevedo 3 11.11 13.04
Guayaquil 1 3.70 4.35
Sto.Dom.Col. 1 3.70 4.35

OCUPACION

Construcción 22 81.48 95.65
Cargador 1 3.70 4.35

-----------------------------------------------------

* Porcentaje con relación al número de entrevistados.
** Porcentaje con relación al universo migrantes.

Es necesario anotar que, el porcentaje hombres y mujeres
es alto en los dos casos, ya que, el universo hombres es
18 y la población migrante representa el 88.88%, las mu
jeres son 9 y las migrantes el 77.77%. La ocupación la
boral predominante para los dos sexos está en la rama de
la construcción.
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E_SCOJ,.ARIDAD-

1NSTRUCCION ROM % MUJ % TOTAL

.---

-----------------------------------------------------
PADRES

Ninguna
Escuela

21
6

38.88
11.11

27 50.00 88.88
11.11

ENTREVISTADOS TOTAL (ROM Y MUJ)

Ningua
Escuela

HIJO

Ninguna
Escuela
Edad no ese,

6
21

6
39

3

7.14
46:42
- 3.57

4
30

3

4.76
35.71

2.38.

22.22
77.77

j

-11.90
82.14
_5.95 -

Como se puede apreciar el acceso a _la educación aumenta
de la tercera a la segunda generación y entre esta y la
primera 'en proporciones análogas a otras zonas._ En la
tercera generación se registra un estudiantado no solo en
la escuela·sino también en la secundaria, 5 varones que
es el 10.41% del total hijos varones, y 4 mujeres que es
el 11.11% del universo hijas mujeres. -
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BILINGUISMO
----------------------"--------------------------------
HABL. QUIC. HOM % MUJ % TOTAL
----------------------------------------------------~

PADRES

SI 27 50.00 25 46.30 96.30
NO
SIN INF. 2 3.70 3.70

ENTREVISTADOS TOTAL (HOM y MUJ)

SI 27 100.00
NO

HIJOS

SI 45 53.57 34 40.47 94.04
NO
NTEDP* 3 3.57 2 2.38 5.95

BILINGUISMO CASTELLANO
PADRES

HABL. CASTo

SI 14 25.92 4 7.40 33.32
NO 13 24.07 21 38.88 62.95
SIN INF. 2 3.70 . 3.70

ENTREVISTADOS TOTAL (HOM y MUJ)

SI 12 44.44
NO 15 55.55

NIETOS

. SI 36 42.85 25 29.76 72.61
NO 9 10.71 9 10.71 21.42
NTEPH* 3 3.57 2 2.38 5.95

------------------------------------------------------
* No tienen edad para hablar.
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RADIOS Y PROGRAMAS
i

De . 19s 27 entrevi stados el 70.37% tienen· radio, ,y
escuchan las siguie~tes emisoras:

Radio Latacunga el
- .Radio Reloj , el
- Varias radios el

Se escuchan programas:

89.47% .
5.26%
5~26%

- Quichua
Castellano
Quichua:':Cast.

;

(

el
el
el

89.47%
5.26%
5.26%

. \



2. BILINGUISMO EN COMUNIDADES SUBURBANAS: CAL
DERON/QUITO

La muestra de análisis de casos estudiados, más que
caracterizar los diferentes modelos de situación y
procesos que adopta el fenómeno del bilingüismo en el
medio indígena, es demostrativa sobre todo de la plas
ticidad de dicho fenómeno, y en qué medida se encuentra
sensiblemente sujeto a una diversidad de factores.

Esta misma constatación nos enfrenta a la rapidez con que
pueden modificarse los comportamientos lingüísticos en un
medio como el indígena cada más incorporado a los proceso
de cambio y de modernización, aun considerando, como he
mosya" señalado, que tales modificaciones pueden orien
tarse hacia situaciones lingüísticas diferentes: aumento
del bil~ngüismo sin o con pérdida del quichua como lengua.
materna, mantenimiento del bilingüismo: castellanización
más o menos acelerada, mediatizada o no por una forma
transicional del bilingüismo.

En nuestro análisis hemos puesto también de relieve cómo
más allá de las diferencias socio-regionales, zonales y
comunales, el fenómeno de bilingüismo posee formas y se
encuentra sujeto a procesos diferentes de acuerdo a gru
pos sociales: migrantes y no-migrantes, hombres y muje
res.

Si ya estas elaboraciones nos orientan tanto hacia los
cambios lingüísticos como hacia las resistencias lin
güísticas, estas adoptan también una morfología muy
variada. En términos generales podríamos caracterizar
tres modelos de situación o proceso: a) el más común es
el que configura una homología entre comportamientos
lingüísticos y socio-culturales; b) otro, bastante ge
neralizado, supone cambios lingüísticos (desarrollo del
bilingüismo y aun de la castellanización) sin un nivel de
correspondencia son los cambios 'socio-culturales; es de
cir la de sectores indígenas cada vez más bilingües y aun
en proceso de monolingüismo castellano; e) el más insó
lito, y al que nos referimos a continuación a manera de
corolario, es el caso de situaciones de-claro mestizaje
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(aunque habría qué pensar en un mestizaje "sui géneris")
en el que la lengua tradicional, el quichua 'se mantiene

,aun en lageneraciórimás joven.

Hemos encontrado este fenómeno en el estudio de una po~

blación suburbana de Quito, cuya población se encuentra
plenamente integr.ada al, espacio laboral ysocio-cul tural
de la ciudad: Calderón.

'Esta parroquia, cuya población actual se estima en 'la ac
tualidad superfor a los 15'.000 hab, (12.603 seg6n el cen
so de '1982), en su parte jiocte más baja se encuentrexcon
formada por-une población de origen indígena que ha con":
servado el quichua comblegua exclusivamente dom~stica,
de acuerdo a' Tos datos dé una encuesta apl ícada en l.a de
estas ~omunasa 82 familias (unamuestta aproximada del,

, 35%).

CO~OCIMIENTO QUICHUA
CUATRO COMUNIDADES, PARROQUIA CALDERON (%)

• I •

-------------------------------~-~---------------~---- - - - - - - - - - - -
SANTA' ANA ,OYACATO

Q C
PADRES

SAN MIGUEL
Q - S Q

LLANO GRANDE
C Q C

PADRE 100 100 95 95 95 95 93 100
MADRE 100 100 95 90 95 90 96 100

ENTREVISTADOS

MARIDO 100 ' 100. 75 100 90 100 76 100
ESPOSA 100 100 90 85 90 100 76 100
----------------------------~------~-----~--~--------- - - - - - - - - - - - - -
Fuente: Encuesta DISE-CAAP (enero 1990)

Lo, más curioso de esta situación de reproducción del
bilingüismo-quichua castellano,' con apenas una 'sensible
modificación eÍlla pérdí da del castellano entre la gene
ración de los entrevistados y la de 'sus padres, es que se
trata de una población que'vive, laboralmente inmersa en
la ciudad de Quito, y que le obliga a un tal uso del cas-
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tellano que difícilmente se descubre en ella el manteni
miento de una lengua quichua, que en cambio domina las
formas de comunicación doméstica y comunales.

Aunque los datos sobre los comportamientos lingüísticos
no traduzcan cambios sensibles entre la generación de los
padres-abuelos y la de los entrevistados, cabe suponer
que las transformaciones mayores se están dando entre la
generación de estos, cuya edad media oscila alrededor de
los 40 años, y la de sus hijos. A este respecto hay que
señalar que mientras de los entrevistados menos del 10%
han rebasado la escuela primaria (hombres; menos del 2%
mujeres) en el caso de sus hijos se puede estimar que más
de un 75% cursan la instrucción secundariá.

Este fenómeno y sus consecuencias relativas a inserción
laboral urbana de la joven generaclon a su mayor asimi
lación socio-cultural a la ciudad, y por último a los
serios limitantes de reproducir un asentamiento en el
territorio familiar y comunal, todo ello hace que la
nueva generación se ciudadanice hasta tal punto que
pierde aquellos referentes de la tradición cultural
conservados por la generación de mis padres.

En tal sentido la situación de bilingüismo pleno que
encontramos en la generación adulta, representaría una
fase de transición en la que el quichua se va perdiendo
progresivamente, comenzando por los hombres, los que en 2
de las comunidades (Oyacata y Llano Grande) más del 25%
ya no hablan quichua.
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. 2. COMPORTAMIENTOS LINGUISTICOS EN EL SECTOR
ÍNFANTIL .

En el estudio de las situaciones y procesos de bilin
,güismo por rangos de edad, hemos podido registrar con
·bastante precisión los cambios de comportamiento entre
"'loS grupos .etar í ós de . la segunda y tercera generación,

pero nos resulté más difícil procesar los datos refe- '
. rentes á los . niños, ,al' no disponer de una información
detallada sobre edad y escolarización de los hijos en las
familias de los entrevistados. '

Para suplir esta limitación en los ~egistros y completar
,el estudio sobre las condiciones lingüísticas en el sec-

,, ,ter infantil hemos recurrido a .una encuesta en los "hua
hua-huasi" o "centros infantiles", instalados en dos de :
las regiones estudiadas. El universo de esta encuesta
cubre toda.,s los centros, y fue aplicado a .una población
infantil entre los 4 ya años aproximadamente, y a un
porcentaje igual de varones y mujeres. cjAdemas de '16s
indicadores sobre las lenguas' habladas (castellano y
quichua) y los que habl!in mejor, hemos registrado también
la información <fe 'los niños sobre el bilingüismo de' los
padres y sobre el bilingüismo doméstico.

La pertenencia de los niños a.distintas comunidades de. la
regiónnos~ha 'permitido establecer diferencias signifi
cantes en los' comportamientos lingüísticos de' acuerdo a
lo que ya habíamos registrado'en' las encuestas ,'a los

, adultos.

Los resultados generales de toda esta ,información pro
cesada muestran que los comportamientos lingüísticos de
los niños se encuentran' muy marcados por los de,' los pa
dres, y que el uso predominante del quichua en ellosto~

davía influye poco o muy poco la castellanización propia
de la educación escolar. Los niños ya bilingües son aque
llos en cuya casa el uso 'del castellano por el pa9rey
sobre toda y también por la madre representa la base y, '
punto de partida de un bilingüismo infantil que se irá
reforzando primero en los mismos "centros" y después en
la escuela.~.

, .
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Las encuestas realizadas en el cantón Cotacachi comprende
un universo dé niños pertenecientes a 8 comunidades: Topo
Grande, El Cercado, Morlán, Morochos, Morales, Chupa,
Chilcapamba, Tumibamba, La Calera; y las que ~e aplicaron
en Otavalo comprendieron 11 CICAS correspondientes a .
igual número de comunidades.

ENCUESTAS DE BILINGUISMO CICAS DE COTACACHI
(IMBABURA)

En el cantón Cotacachi funcionan 8 Centros Infantiles
Campesinos auspiciados por FODERUMA, estos están ubicados
en las siguientes comunidades.

CICAS COMUNIDAD. NO. MATRI. % ESTUDIO

Topo Grande Topo Grande 41 41. 46
Tunibamba El Cercado 45 37.77
Chilcapamba El Morlán 47 36.17
La Calera Morochos 41 41.46
El Morlán Morales Chupa 45 37.77
El Cercado Chilcapamba 36 47.22
Morales Chupa Tunibamba 28 60.71
Morochos La Calera 62 27.42

Hemos numerado cada comuna para identificar los cuadros.
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··::···:···"i":···:··-r~~::n~;;:T:··~;···:r:·'~··T~;~~
...................... __ ._-----_ ..._--------- ...- ....;.._- ....... _- ...._.... ~._ ..._---.__.--........._-----_ ..-._..-

1 41.46 111 6 17 -1- 17 - - 16 1.17 16 1 I
2 37,77 I 7 '\10 17 - - 17 -- -6 10 . 14 3 16 1
3 36.17 I 98 12 5 - 15 ¡ ID 7 14 3 15 2
4 41.46 1 8 9 12 5 15' '1' I 13 7 9 15 O .
5 37,77 ' 9 8 13..4 - 15 ¡ 9 8 14 3 16 I
6 47.22 8 9 12 5 16 I 11 6 16 í : 16 I
7, 60,71 6 11 4 13 - 13 4 I 15 14 I 14 3
8. 27,42 . 9 9 3 ID 11 3 2.0 15 3 14 2 .7 8

06. 70 90 42 119 135 54 75 87 47 4 115 17
.. ---,""--":'- -r-_ ---_ .. -_ .. -_ --_ ---..-.. ": - - -----_ ------------ - -_ ..-

El PORCEITAJES

No. H . - ...-- .. -_ ..-.. -._---::'--------- ..,-_..._~-------_._ ..._........"':::;.- .. _.. _-------- .... ~- ...--- ...._......_...--_ .._------- ...... _-------_...---- .........

1 64,7 35,3 I --1 1001 --1 _. 100
1 --1 -- 94.11 5.881 -- "1001 _. -- 94.111 5,881

2 41.17 58.8ZI 1001 -- 100 --1 5.88 35,29 58.8l 8U5 17;65 94.11 5,B81
3 53 47 '-t' 70,601 29.401 -- 88,23 11.76 1 .- 58.82 41.17 82.35· 17.65 88.23.11.761
447 53 I _. 70,601 29.40i U8 8U3 5.88 11.76 5.88 76,47 5.98 41.17 52,94 11;76 88:231 -'1

. 5 53 47 j -- 76.471 23,531 98.2311.76·· 53 47' ., 82,35117,651 -- 94,111. 5,881
6 47 53 I _. 70.00129.401 -- 94,11 S,89 1 -- 64.70 35.29 --¡14.llr 5.891 ., 94.111 S,881
7 35.3 64,7 _.1 29,40 76.471 --176,4729,40 -- 5.88 88.23 ., 11.761 82.35 •• 82.35117,64
8 47 53 23.34117.641 SU2 17.6 64,7017.64 11.70 .- 88,23 ,,117,641 82.35jí1.76 41.17147.00!

................. _ _ __ _ _ .. _ _ __ ._ .. __~..~_ -_'O _ __ ._ __ 'O ..

El total de aatriculados en las creAS es Ú 345 alusncs, la luestra de estudio· representa el 39.m 1136 alullllos),
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El ·comportamiento bilingüe de estas comunidades guardan
relación con su situación geográfica, las comunidades de
altura como Topo Grande (No.l) y El Cercado (No.6), re
gistran los mismos porcentajes en la lengua que hablan
los niños y la lengua que hablan mejor; en las dos comu
nidades; el 100% hablan el quichua, igualmente las len
guas que hablan en casa el 94.11% lo hace en quichua y el
5.88% es bilingüe; en cuanto a la lengua que hablan los
padres existen diferencias fundamentales; de los hombres
en Topo Grande el 94.11% hablan quichua y el 5.88% son
bilingües, mientras que en El Cercado el 5.88% habla cas
tellano, 35.29% en quichua, y el 58.82% son bilingües;
las mujeres de la primera comunidad el 100% habla solo en
quichua, en la segunda el 82.35% en quichua y el 17.65%
bilingüe.

Las otras comunidades (No. 3, 5, 7 Y 8) ubicadas en pisos
intermedios tienen similar comportamiento en la utiliza
ción de las lenguas, salvo en Morochos (No.8) en que
existe una utilización del castellano en porcentajes mí
nimos, 5.88% que es igual a un caso y 11.76% que son dos
casos.

En el piso ecológico más bajo tenemos dos comunidades,
Tunibamba (No.2) y La Calera (No.4), entre estas la mayor
diferencia se da en la utilización del castellano. En Tu
nibamba en cuanto a las lenguas que hablan los niños te
nemos que el 29.40% utiliza solo el quichua y el 76.47%
son bilingües; hablan mejor, quichua el 76.47% y bilin
gües el 29.40%; los papás en quichua el 5.88%, bilingues
el 88.23%; hay un rubro sin información equivalente a
otro 5.88%; las madres el 11.76% en quichua y el B2.35%
bilingües, en casa el 82.35% en quichua y el 17.64% bi
lingües. En la comunidad La Calera, un 23.34% de niños
hablan castellano, el 17.64% en quichua y el 58.82% son
bilingües; hablan mejor, el 17.64% castellano, el 64.70%
quichua y el 17.64% bilingües. Como se podrá observar, en
cuanto a la lengua que más se conoce el porcentaje del
quichua aumenta considerablemente. Los papás el 11.76%
habla castellano, no se registra personas que hablen solo
quichua y el 88.23% son bilingües; las madres, el 17.64%
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en quichua y el 82.35% bilingües; en casa, el 11.76% en
castellano, el 41.17% en quichua y el 47J¡ bÜingües. Esta
comunidad, Tunibamba, la más cercana a la cabecera can
tonal, es, la que mayores porcentajes de bilingüismo se

. '.' . \

registra, y en La Calera una mayor frecuencia de gente
que habla solo el castellano. '

\

ENCUESTAS,DEBILINGUISMO
VALO'

EN LAS ClCAS DE OTA-

Dentro ,del estudio de 'La situación lingüística y de los
comportamientos de bilingüismo en la poblacióÍl infantil,
a partir de los datos de las encuestas en las CIeAS,el
caso Otavalo ofrece también a este nivel aspectos muy
particulares, los cuales sin embargo vi~nen a ,confirmar
las caracterís!icas distintivas que ya habíamos señalado'
para la zona.'

Un, 13.4% de los niños se declaran caatet í ano-hatilantes ,
un 25.8% bilingües y un 60.8% quichua-hablantes. Los

• datos referentes al indicaáor sobre "qué ' lengua habla
mejor," son muy curiosos: el. 23.12% castellano y el 75. 27%
quichua.

Respecto a la lenglla de sus padres es importante resaltar
el elevado índice d,e -bilingüismo tanto paterno'como#ma
terno :52.69% y 48. 39% respectivamente.

Oiéhé> índice de bilingüismo es superior al uso del quf
éhuapor los progenitores.

Llama también la atención los datos Sobre el USo de.l cas
tellano en La familia: castellano 11.29%: quichua 55.91'%
y bilingüe 32.80%. De hecho en entrevistas realizadas en
varias comunidades hemos podido constatar'por declaración
d~ los padres que el uso del ,castellano es' frecuente en

",tamilias que hablan quí chua en la casa. '
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Si comparamos la situación lingüística de los
Otavalo con la de otras zonas, de acuerdo a los
observa que la castellanización del niño
(14.52%) es sensiblemente inferior.

niños de
datos se

Otavaleño

En cambio el bilingüismo se encontraría más desarrollado
en el medio infantil de Otavalo.

Estos mismos datos encuentran una cierta correspondencia
con los comportamientos lingüísticos de los padres: el
varón adulto otavaleño sería bilingüe con un porcentaje
ligeramente inferior (52.69%) al de las mujeres (55.88%),
pero en cambio la mujerotavaleña alcanza un .nivel de
bilingüismo del 48.39% muy superior a las madres de que
solo llegan al 21.17%. Lo que en el caso otavaleño supone
una menor diferenciación en los comportamientos lingüís
ticos entre ambos sexos.

En Otavalo, por consiguiente, encontramos que los már
genes de monolingüismo (quichua y castellano) se estre
chan a medida que se amplía el bilingüismo, y que este
proceso de bilingüismo es homogéneo y comprende a toda la
familia, a diferencia de otras zonas donde aparece más
segmentado entre sexos y grupos etarios.

Esto podría ser una prueba de que los procesos lingüís
ticos, y en particular el bilingüismo, son de un orden
predominantemente socio-cultural. Y al respecto nós
parece muy revelador que en Otavalo, a diferencia de las
otras zonas estudiadas la "lengua materna", la hablada
por las madres, el quichua, sea el 47.31% mientras un
48.39% de madres sea bilingüe.
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~ ....... __ _._ ............ __ ... __ ..... __ ..... _____ .......... _ ... __ .. _ .. __ Oo." _._ .. _. _____ • __ ...... ':" _ .............. __ .. __ .. __ .. _._________________

l u 6 8 4 l J 3 II 1 o 16 r II 4 ~ 14 3 ·1 u 5
2 7 10 9 3 3 2 5 9 7 O 10 O u 6 O u 6 1 8 8
3 7 10 6 8 O 3 8 7 2 O 15 1 9 7 o 10 7 2 6 9
4 8 .9 7 5 3 2 O 17 O O 17' O II 5 O 'll 6 O 7 lO
5 8 9 5 8 2 2 5 10 5 / O 12 O 6 II O 5 12 2 3 12
6 8 9 5 Ó 3 .3 O 14 3 O 14 O 9 8 O 9 8 2 5 10
7 10 6. 8 4 1 ' 3 8 8 2 1 II I 8 ,7 O 8 . 8 1 5 10
8 5 12 6 3 3 5 4 5 10 1 6 1 14 2 4 8 5 6 5 6
9 5 12 12 2 1 1 8 3 9 1 7 5 9 J 1 8 8 3 6 8
10 9 ~ 5 6 4 2 1 14 3 O 14 2 2 II 3 1 II 2 1 14
u 8 9 9 J 3 2 6 u 1 O 16 O 5 12 O 5 12 1 4 12.... _._ .. __ .. ______ ..............____ .. __ ............_.. __ .. ___ ---_Oo. ___ .... _........ ~ .. -oo.• _ •• _ .. ____ ••• ... .. .. ~- ... - -_ .. ______ .,;,'..... ___ .. _._._

86 100 80 52 25 28 27 48 ui ,4'3 3 140 ID 18 78 90 88 21 61 i04
.._--_ ..__ ...........- ............. ,;,.............-----....__ .......... -_ ..._-_ ... _---_ ......---....-_ ......... _-----_ ....................

ClCIS CUTO! OfAmo
EII PORCENTAJES
•• _______ ':"_ .. __ ....__.. _,,; ....................... _ .. _ .......~- .. - ... .,-•• _ ... e\o .. _ ....... _~......................... _ .................. .; ........................ .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. . .. _ ....... ,

No. ' SEIO' I EDAD '1 LElIGUAS HABLADAS I EABLA MEJOR I PAPA
al

MIllA
la:MUJ HOM 5 6 e B' a e B a C B B a

............ _.._..................., ..........._...................-..................... .:.......... ............_......_........~_._-~~ ............. ,........................_..... .._.............. ,;,_.........

.1 5.91 3.i3 UOI 2.15 0.5411.61 '0.54 1.61 6.99 B~4 0.00 8.60 0.00 6.99 2.15 0.001 '7.53 1.6t
• 2 3.76 5.38 4.84 1.61 1.61 1.08 1.61 2.ó9 4.84 3.76 0.00 5.3H 0.00 5.91 3.23 0.00 5.91 3.23
, 3 3.76 í.38 3.23 ,4.30 0.00 '1.61 1.08 UD 3.76 1.08 0.00 . 8.0. 0.5f 4.84 3.76 0.00 . 5.38 3.76

4 UD 4.84 3.76' 2.69 1.61 I 1.08 0;00 UO 9.14 0;00 0.00 9.14 0.00 6.45 2.69 0.001 5.91 3.23
5 4.30 4.84 2.69 UO 1.08 I 1.08 1.08 2.69 s:J8 U9 0.00 6.45 'UO 3.23 5.91 0.00 2.69 6.45
6 UD 4.B4 2.69 3.23 1.61 11.61 i.u] 0.00 7.53 ui 0.00 1.53

0.001
'4.84 4.30

0.001
U4 4.30

7' 5.38 3.23 UD 2.151 0.54 1.61 0.0~1
UOI

4.301 1.08 0.54 6.99 0.54 UO 3.16 0.00
4.301 4.308 Ú9 6.45

l.lJ '·"1 L" 1""
4.3

0

1

2.15 2.09 1 5.38 0.54 3.23 0.54 7.53 1.08 2.15 UO 2.69
9 2.69 6.45 6.45 1.08 1.08 0:54 3.23 '4.30 1.61 4.84 0•. 54 3.7. 2-69 4.84 1.61 '0.54 UO UD
10 4.84 UO 2.69 3.2312.15 1.08 1.08 . 0.54

1 7.53 1 1.61 0.00 1.53
1.

08
1

1.08 6.99 1.611 0.541
6.99

11 UO 4.84 4.84 1.61 1.61 1.08 0.00 3.23 5.911 0.54 0.00 8.60 0.00 2.69 6.45 0.00 2.691 6.45

··_·"~i;··;i~;¡i·;;~;;,i·i;:;¡i;;~;;·i;;:;;·i~;¡:;ii·i;~¡;i·;¡~¡¡i·i;':;ij··;:¡;i-;;~i;i·;:i;i·;i:¡¡i¡;~;;¡··;~;;i¡;~i;·i;;~i;·i
.................................................._........................................_...--.........._..-...........-..............................._......-.~-_ ...._-- ........--_._.._.........._.........

298



Si, para concluir, comparamos los datos de Otavalo con
los de Cotacachi podemos,visualizar algunas diferencias:
a) el universo de los comportamientos lingüísticos de la
población infantil es más homogéneo en Otavalo que en
Cotacachi, donde resaltan más las diferencias comunales:
b) la población infantil de Cotacachi es proporcional
m~nte más monolingüe, quichua-hablante, que la de Ota
valo; e) hay mi mayor predominio del uso del quichua
sobre el bilingüismo en los hogares de Cotacachi que los
de Otavalo, donde el comportamiento bilingüe es más im
-portante aunque también inferior al uso del quichua; d)
en cuanto a -los padres, en Otavalo son ligeramente más
castellanizados que en Cotacachi; y en ambos casos los
índices de bilingüismo son superiores a los del monoling
üismó quichua; c) respecto a las mujeres, son más- caste
llano-hablantes en Otavalo que en Cotacachi, donde en
cambio el bilingüismo es muy inferior al otavaleño.

LAS ENCUESTAS DE BILINGUISMO EN LOS CICAS-CHIM
BORAZO

Los centros infantiles campesinos (CrCAS), funcionan bajo
la dirección del FODERUMA, los mismos que, " ... cons ti t u
yen una modalidad educativa no formal, dedicada a dar
atención integral a los niños de los sectores rurales
marginales de nuestro país, comprendidos en edadpre
escolar (3-6 años)"4. Estos centros educativos se plan
tean, "10s objetivos del programa giran en torno al niño,
la organización y a la comunidad campesina.

Los CICAS están a cargo de promotores campesinos que son
de las propias comunidades, "viven en ellas y son ele
gidas por sus propias organizaciones", estos ... reciben
la asistencia técnica pedagógica indispensable de parte
del EQUIPO TECNrCO DE APOYO -ETA- conformada por un grupo
de profesionales de Educación Psicología y Recreación
Infantil" .

* Datos obetenidos del folleto: Programa Centros
Infantiles Campesinos. Banco Central del Ecuador.
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C~n esta breve introducción ,que caracteriza el programa
·de los CICAS·desde su entorno formal, procedemos a dar
una visión sobre las caracteríSticas del bilingüismo re
gistrado en los CICaS.

En la provincia de Chimborazo existen 10 Centros Infanti
les localiza~s en:

. COMUNA

Puluc~te CentrO
Pulucate Canal 4 Esquinas
La Merced
Chauzan San Alfonso
San Francisco de Bishuo
Santo Tomás
San Bartolo Grande
Quishuar María Elena
Alao Llactapamba
San Antonio de Alao

PARROQUIA

Columbe
Columbe
Columbe
Palmira
Palmira
Columbe
Columbe
Columbe
Licto
Licto

CANTON

Colta
. Colta
Colta
Guamote
Guamote
Colta'
Colta '

.Co l ta
Riobamb_a
Riobamba

Hemos antepuesto unnÜInero ·a cada centro, el mismo que
nos servua para su identificación en el cuadro que a
continuación expone~os. ' .
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El desglose del cuadro anterior puede . mirarse desde dos
perspectivas: en su conjunto y desde cada uno de los cen
tros.

La población total de matriculados en los crCAS es de 544
niños la muestra de encuestados es de 170 que corresponde
al 31.25%, deee¡tos (170 niños) tenemos que .e154.70%
(.93) son .varones, el 45.30% (77) son mujeres; estos se
encuentran en edades que van desde ios 3~8 años; con los
siguientes porcentajes:.

EDAD No. %

3 14 8.23
4 42 24.70
5 57 33ó53
6 38 22.35
7 12 7.06
8 7 4.11

LENGUAS HABLADAS

·1. Castellano.- el conocimiento de los nmos en cuanto
a su expreslon verbalizada es la siguiente: el
21.76% (37 casos) hablan el castellano; el 59.41%
(101) no lo habla; y el 18.82% (32) habla poco.

2. Quichua>- el 85.88% habla el quichua, el 8.82% no lo
habla y el 5.29% tiene poco conocimiento delqui
chua .

.El quí chua : es la lengua predominante, el 85.88% de los
niños hablan, mientras que el .castellano se registra con
un ·21. 76%. El porcentaje de los que hablan "poco" es del
18.~2%~ que perfectamente puede referirse a los n~ños de
menor edad; recordemos que registramos una muestra desde
lbs 3faños, edad en la que recién se están incorporando a
la. educación no formal de los CrCAS, que entre otros ob
jetivos plantean dentro de su concepto de aprendizaje:
" ... adquieren hábitos ydesttezas, desarrollan ·su sen-
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sibilidad, el bilingüismo ·en el caso de los nlnos in
dígenas y sus aptitudes artísticas ... " (subrayado nues
tro). Si vemos los porcentajes de edades que se expuso
más arriba, de los 3 a los 5 años constituyen el 66.46%;
mientras que de los 6 a los 8 años son el 33.52%; los se
gundos son el menor porcentaje porque sus edades corres~

ponden más bien a las de ingreso a la escuela, mientras
que los primeros son los que están en el ,proceso de
aprendizaje del castellano, de acuerdo con lo expuesto en
el folleto de los CICAS.

QUE HABLAN MEJOR

Esta pregunta es aplicada a los nlnos y a los padres, y
tenemos los siguientes resultados:

Sobre los niños.-

El 18.22% hablan castellano (32 casos), el 70% no habla
(119) y el 11.17% se encuentra en la categoría "poco" (19
casos) .

Con relación al quichua el 86.47% lo habla (147 casos),
el 9.41% (16) Y un 4.11% habla poco (7 casos}.

Al comparar los datos de esta cuestión con los de la an
terior se pueden precisar mejor las aptitudes lingüísti
cas. Sobre un 59.41% de niños que no hablan el castella
no, se registra aquí el 70%; es decir, un 10% más de ni
ños se defínen en no hablar el castellan9. Mientras que
con el quichua sobre un 85.88% que lo habla, pasa apenas
al 86.47% es decir una mejor definición sobre el quichua.

Sobre los padres.-

Hablan castellano el 55.68% (95 casos), no hablan el
31.76% (54), Y poco el 12~35% (21 casos).

En relación al quichua; lo hablan el 90.58% {154 casos),
no hablan el 8.82% (15 casos), y poco el 0.58% (1 caso).
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En las madres.-

Contamos con los siguientes indicadores:'
, '

Castellano: hablan el castellano el 21.17% (36casosJ, no
hablan el 62.-35% (106), hablan poco el '16.47% (28 casos).

I

Quichua: lo hablan el 93.52%' (159 casos), no hablan el
6~47%(11 casos).

Sobre el uso verbal, del castellano encontramos uná dife
rencia de¡ 34.71% entre hombres y mujeres, los primeros
registran el 55. 88% mientras que las mujeres el 21.17% ..
El hecho de que los hombres tengan mayor uso del caste
llano se.puede atribuir a dos circunstancias fundamen
tales; en las comunidades de ·Chimborazo una de las es
trategias de supervivencia se efectúa víá la migración
actividad que principalmente recae sobre los hombres; es
te tipo de relación hacia afuera de la comunidad obliga
en gran medida al aprendizaje y uso del castellano .. Otra
consecuencia es la escolarización, hemos podido ver tanto,
en los registros de las escuelas como en . las encuestas
sobre bilingüismo que 'quienes más acceden a la escolarl
zación son los hombres. Estas observaciones nos sirven
igualmente como un parámetro para explicar el uso del
quichua. Los hombres registran el 90.58% de quichua-ha
blantes,·las mujeres el 93.52%;s1 bien no existe mucha
diferencia entre sexos, es interesante hacer notar en'

. cambio la diferencia en cuanto al desconocimiento del
castellano, los hombres en un 31.76%, nos hace pensar que
la rel acrón. bilÉmgual es más sostenida por los .hombres
que por las mujeres, estas quizá porque . tienen que desa
rrollar más sus actividades al interior de la comunidad
no necesitan mayor uso del castellano; pero en cambio se
consti tuyen en el ' eje fundamental para el mantenimiento·
de la lengua quichua. ' .
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Qué hablan en la casa

El 18.82% hablan en castellano (32 casos) el 74.11%(126)
no lo hablan, y el 7% (12) lo hablan poco.

Habla quichua, el 90.58% (154 casos), el 8.23% (14) no lo
hablan, y apenas el 1.17% (2) están en la categoria "po
co".

Observemos lo que sucede en cada uno de los centros que
conforman la muestra.

COMUNIDAD:
CENTRO:

PULUCATE CENTRO
PULUCATE CENTRO

En este centro se registra el mayor número de matricu
lados, 98 niños, por lo que el porcentaje de la muestr~

es el menor, 17.34%, ya que, en todos los crCAS se en
cuestaron a 17 niños, en este caso contamos con 10 niños
y 7 niñas; sobre ellos tenemos la siguiente información:

I

LENGUAS HABLADAS

CASTELLANO
No. %

QUICHUA
No. %

SI
NO
POCO

17 100.00
17 100.00
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QUE HABLAN EN CASA
---------~---------------~-------------------~~------

CASTELLANO
No. %

QUICHUA
No. %'

--- -"---':""'-- ----------"":'"-~----- --------"----- -- ----- - ---- ---
SI
NO
POCO

17 100.00
17 100.00

.~--~--- - ~--- -.-"- - '- ----------~- ... ~>- ------ - - -- ---.:.-- ------

QUE HABLAN MBJOR
-------------------------------~-------~-------------------------I •

CASTELLANO QUICHUA
NIÑOS % PAD' % HAO % NIÑ %. PAD % MAD %

~ ..
-----~--------~---~-----------~-~---------------~-~---------------

17 100 1710017 100
100 -- --

SI ' . --
NO ' 10 58.82 10 58.82 17
POCO 7 41.187 4'1,.18 --. .

. . .

-----------------------------------------------------------~-----. ,

COMUNIDAD:
CENTRO:

PULUCATE CANAL 4· ESQUINAS
PULUCATE CANAL 4 ESQUINAS

El número de matriculados en este centro es dé 38, la'
muestra representa él 44.73%, de estos tenemos 11 nidos,
y 6 niñas entre los 5 y 7 años de edad~

LENGUAS HABLADAS
-'. .-----------------------------------------------------

CASTELLANO
No. %

QUICHUA'
No. %

----~-----------------------~-------------------~----

SI
NO
POCO

5
11

1

29.41
6,4.70
5.88

17 100.00

----------~----------------------------~--------~----
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QUE HABLAN EN CASA

CASTELLANO
No. % No.

QUICHUA
9-o

SI
NO
POCO

QUE HABLAN MEJOR

2
14

1

11. 76
82.35

5.88

17 100.00

----------------------------~----------------~--------- - - - - - - - - - - - -

CASTELLANO
NIÑOS % PAD % MAD

QUICHUA
% NIÑ % PAD % MAD %

------------------------------------------------------ - -~ - - - - - - - - -~

SI 1 5.88 10 58.82 17 100 16 94.11 0.00
NO 13 76.47 3 17.64 14 82.35 -- 14 82.35
POCO 3 17.64 4 23.53 3 17.64 -- 1 5.88 3 17 .6

En esta comunidad se .da una mayor relación bilingual que
en la anterior; los padres registran un total del 82.35%
que hablan castellano, entre los 'que afirman tal conoci
miento (58.82%) y los que consideran tener "poco" (23.53)
uso de la misma; las madres registran un 17.64% en la ca
tegoria "poco"; los hijos de estos conocen el castellano
en un 23.52% (SI: 5.88 y POCO: 17.64). Es importante,
además anotar que, en la comunidad anterior el uSo del
quichua en lacpsa es absoluto, mientras que en ésta en- .
contramos ya una combinación. de las dos lenguas, siendo
dominante el quichua (81.35%) sobre el castellano
(17.64%) pero no exclusivo.

COMUNIDAD: LA MERCED
CENTRO: LA MERCED

Los matriculados en este centro son 62 por 10 que la
muestra representa el 27.41%, 7 varones y 10 niñas que se
encuentran eritre los 4 y 6 años de edad.
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LENGUAS HABLADA~ ,
-------------~--~-~-------.--------------------------

CASTELLANO
No.. %

QUICHUA
No. %

-----.------~-~------------_._--~--~----~-----~~------~
, SI

NO
'POCO

17
O

100.00
17 100;00

QUE HABLAN ENCASA

CASTELLANO
xo. %

QUICHUA,
No.- ' %

--------------------~---------~--------------~-----~-

SI
, NO

POCO,
17 100.00

17 100.00/

._--------------------~----~------------.-------------- '

QUE HABLAN MEJOR
, , ,--------------------------------------------------------------------

CASTELLANO' QUICHUA
NIÑOS %PAD % MAD % NIÑ %PAD %' MAD %

. . - . .. .---------------------------------------------"-----------------------
SI
NO 17
POCO -

6 35.29 17 100 17
1001164.70 ,17 100

100 17' 100

--~---------~-~----~~----------------~---~---------------------~--~-

Aquí corno se pued apreciar una menor relación bilengual:
los padres afirman en un 35.29% hablar el castellano,
mientras que niños y madres no hablan el castellano .. ,
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COMUNIDAD: CHAUZAN SAN ALFONSO
CENTRO: CHAUZAN

Los matriculados son 40 niños, la muestra representa el
42.50% 8 niños y 9 niñas, entre las edades de 3 a 6 años.

LENGUAS HABLADAS

CASTELLANO
No. %

QUICHUA
No. %

SI
NO
POCO

5
12

29.41
70.58

17 100.00

QUE HABLAN EN CASA

CASTELLANO
. No. %

QUICHUA
No. %

SI
NO
POCO

QUE HABLAN MEJOR

3
14

17.64
82.35

17 100.00

CASTELLANO QUICHUA
NUlOS % PAD % MAD. % NIÑ % PAD % MAD %

SI 3 17.64 11 64.70 5 29.41 14 82.35 6 35.29 12 70.58
NO 14 82.35 6 35.29 -12 70.58 3 17.641164.70 5 29.41
POCO - -- --
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Aquí exist~ una mayor relación bilingual que en las co
munas anteriores, donde el uso del c~tellano sedaba
solo en los padres y los nifios; mientras que en este caso
aparecen como bilingües las mujeres (29.41%), teniendo
aun un mayor porcentaje que sus hijos (17.64%); los 'pa
dres son los que mantienen una mayor comunicación en
castellano' (64.70%) . .

En' cuanto al quichua,' los padres son quienes menos uti
lizan esta lengua el 35.29%, Lasjnadres el .70.58%; y'los
niñoS presentan el 82.35%.

COMUNIDAD: SANTO TOMAS
CENTRO: SANTO TOMAS

Los matricualdos en el Centro Infantil son 50 nlnos, la
muestra cubre el 34%, 9 nifios y 8 nifias que se encuentran
entre, .Ios 3 y 5 años de edad .

LENGUAS HABLADAS
. .

------~---------------------~-----------~------------
CASTELLANO

No. .%
QUICHUA

se. %
.' . ,

----~------------------------------------------------
SI
NO
POCO

16
1

94~ 11
5.88

17 100.00

--------~----------~--------------------~-~----------

QUE HABLAN EN CASA
. . ,--...------~- - --.;., - - - - - - -- -- - - - --- _.- --- - -- -- - - -_..---- - :...---

CASTELLANO'
. No. %

QUICHUA'
"No. . %

---------------~-------~----------~------~-----------SI .
NO
POCO

17 100.00
17 100.00

-----------------------------------------------------
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QUE HABLAN MEJOR

CASTELLANO QUICHUA
NIÑOS % PAD % MAD % NIÑ % PAD % MAD %

SI
NO 17 100
POCO -

6 35.29 1 5.88- 17
11 64.70 16 94.11

100 15 88.23 17 100
2 u ,76

Los porcentajes de hab1a.en castellano son mayores en los
padres, 35.29% que en las madres, el 5.88%. El uso del
quichua en cambio es generalizadq, solo los padres tienen
el 88.23%.

COMUNIDAD:
CENTRO:

SAN BARTOLO GRANDE
SAN BARTOLO GRANDE

El numero de matriculados es de 60 niños, la muestra re
presenta el 28.33%, con 9 niños y 8 niñas, cuyas edades
están entre los 4 y 6 años de edad.

LENGUAS HABLADAS

CASTELLANO
No. %

QUICHUA
No. %

SI
NO
POCO 17 100.00

. y

17 100.00
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QUF,; HABLAN, EN .CASA

~--~-------------------------------------------------
CASTELLANO

No. %'
QUICH;UA

No. %.'
. . .

--------------------------~----------------~---------
SI J

. NO
POCO

17 100.00
17 100.• 00

QUE HABLAN MEJOR ...
---------~---~---~~-~-----.------~---------------------~-------------

NIROS
CASTELLANO

% PAD %' MAD
QUICHUA

% NIR. % PAD % MAD %
-~--~---------------------------------------~-~-----------~---------
SI
NO 17
POCO -

100
17 100

17 100

17 100 17 100 17 100

---------------------------------~-----------------_.- ------'---------

El bilingüismo Castellano-Quichua en los padres es total;
registramos que ellos hablan por igual castellano (100%),
como quichua 000%j; mientras' que las madres, en su rela
ción con el castellano, inscrfbén en la categoría poco en
un 100%; los nifios no hablan castellano, refiriéndonos' a
la pregunta que hablan mejor; pero ante la pregunta, len
guas habladas, el 100% habla casteliano en la categoría
poco. En resumen toda la población que abarca la encue$ta
tiene conocimiento'del castellano pero en diferentesgra
dos de utilización; igualmente el qu~chua es generalizado
y con una utilización de 100% por toda la muestra'.

COMUNA:
CENTRO:

QUISHUAR MARIA ELENA
QUISHUAR MARIA ELENA

'Los matriculados son 26, la muéstra representa el 65.38%,
son 9 niños y 8 niñas que se encuentran en edades que van
desde los 4a los 8 años, siendo el mayor porcentaje los
de 8 años el 41.17%. '
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LENGU/lS HABLADAS

CASTELLANO
No. %

QUICHUA
No. %

SI
NO
POCO

6
8
3

35.29
47.06
17.64

'.12
5

70.58
29.;41

QUE HABLAN EN CASA

CASTELLANO
No. %

QUICHUA
No,.. %

SI
NO
POCO

QUE HABLAN MEJOR

6
11

35.29
64.70

11
6

64.70
35.29

-------------~--~-------.-------------------------------~-----------
CASTELLANO . QUICHUA

NIÑOS % PAD % MAD % NIÑ % PAD % MAD %

SI 6 35.29 17
NO 11 64.70
PO~O -

100 11 64.70 12 70.58 17 100 13 76.
5 29.41 5 29.41 4 32.
1 5.88

De las comunas que hasta aquí hemos expuesto, registrarnos
a las mujeres con el mayor porcentaje de quichua~hab1an

~es, en ésta, encontrarnos que son los hombres (padres)
quienes ,tienen un 100% las madres el 76.47% y los niños
el 70.58%.

Con relación al castellano, los padres el 100% las madres
afirman en un 64.70%, pero, en la categoría poco tenernos
5.88% más; y los niños tienen un 35.29%.
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COMUNA:
CENTRO:

ALAO LLACTAPAMBA
ALAO LLACTAPAMBA

"

Son 53 niños los. matriculados, la muestra es el 32% te
nemos 11 niños y 6 "niñas ques~ "encuentran entre los 4 y
6 años, el mayol;' porcentaje constituyen los niños de 5'
años, elA7%.

LENGUAS HABLADAS
. ~

-----------------~~----~----------------~------------
CA$TELLANO .

No. %
QUICHUA

No. . %
-----~----~-------~-------~~~--~~---~---~------------

, SI
NO
POCO

6 . i

1
10

35.29
5.88

58.82

5
3
9

29.41
17.64
52.94

---------------------~---------------~---------------

QUE HABLAN ENCASA
--------~-------------------------------------~------

CASTELLANO
No. %

QUICHUA
No. %

SI
NO
POCO

QUE HABLAN MEJOR.

6
O

11

, 35.29

. 64.70

11
4
2

64.70
23.52'
11. 76

-------------------------------------------------------------------
CASTELLANO QUICHUA

NIÑOS % 'PAD % MAD % NIÑ'% \ PAD % MAD %
---~--~---~-------~----~---~-~---------~---~-----------~-~------~~~
SI ·8
NO
POCO 9

47
, --
53

3
7
7

17.64 7,41.17 3 17.64 15 88.2.3 15 88.23
41.17 -- 7 41.17 2 11.76 2 11.76
41. 17' 10 58 .52 7 41. 17

---_.,.;; ~ ---.- ---.--- -~"'!"- ----------'- ------------ --_.- ---- --- -? - - - - - --------

314



Curiosamente en esta comunidad son los padres que menos
contacto tiene con el habla del castellano, el 17.64%, y
con un 41.17% en la categoria poco; 1ás mujeres en su to
talidad hablan el castellano, 41.17% afirman el conoci
miento del espafiol y el 58.52% en la categoria poco; los
niños en 47% identifican el castellano como la lengua que
hablan mejor y el 53% hablan poco.

En el quichua padres y madres tienen un mayor conOClmlen
to de esta lengua el 88.23%; mientras que los niños re
gistran solo el 17.64%; y el 41.17% no habla el quichua,
igual- porcentaje en la categoría poco.

COMUNIDAD: SAN ANTONIO DE ALAO
CENTRO: CAMPESINO DE SAN ANTONIO DE ALAO

Matriculados en este centro 76 niños, la muestra repre
senta el 22.36% cuenta con dos niños y 7 niñas que se
encuentran entre los 4 y 7 años de edad.

LENGUAS HABLADAS

CASTELLANO
No. %

QUICHUA
No. %

SI
NO
POCO

8
9

47.00
53.00

17 100.00

._-------------------------------------~--------------

QUE HABLAN EN CASA

CASTELLANO
No. %

QUICHUA
No. %

SI
NO
POCO

11
6

64.70
35.29

17 100.00
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OUEHABLAN MEJOR
------------------~-----------------------------~----~ - - - - - - - - - - - - - -

CASTELLANO
N1~OS- % PAD %. MAD

QUICHUA
% NIÑ % PAD % MAD %

---~~~.--------------------------------------------------------~~-~--

S19
NO 8
POCO· -

53( 14.83.35 10 58.82 1694.11 17
47 3 1~.64 7- 41.17 1 5.88

-o:-'

100 17 100

La relación bilingüe Castellano-.Quichua es más desarro-
. lIada a nivel de los padres, ya que, la· práctica del
castellano se. da en un 82.35%, y del quichua -en un 100%;
las madres tienen la siguiente relación: Castellano
58.82, quichua 100%; los nifios; castellano 53.00 y qui-
chua ~l 54.11%. . .
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3. LA COMUNICACION RADIAL EN EL MEDIO INDIGENA

Uno de lbs factores que más han contribuído a integrar
los sectores indígenas a la sociedad nacional en las dos
últimas décadas ha sido, sin duda alguna, el desarrollo
de los medios de comunicación social. De ellos el que más
extensa e intesamente ha penetrado en el medio indígena,
y desde más ~ntigua fecha, es la radio. La comunicación
radial ofrece particularidades muy interesantes para de
finir su impacto en la socio-cultura indigena; e incluso
en los comportamientos lingüísticos de dicho sector: a)
se trata de una comunicación local; b) refuerza los com
portamientos orales de la tradición indígena en detri
mento de los gráficos o escritos; c) en la mayoría de los
casos las programaciones en lengua quichua se han hecho
cada vez más amplias y han mejorado su calidad en funcíón
de su áudiencia indígena; d) la radio-transistor se.ha
convertido en un objeto de uso familiar y aun personal
cada vez más extendido en las comunidades indígenas.

Hemos aplicado el. cuestionario, en las diferentes comu
nidades elegidas de las tres provincias de la sierra, en
las que se ha desarrollado la investigación, sobre las
emisoras escuchadas, y los porcentajes de sintonía, con
siderando las preferencias lingüísticas de los programas
y su género respecto a los contenidos o tipos de progra
mas escuchados.

Proponemos a continuación los resultados obtenidos en ca
da una de las comunidades, para elaborar una conclusión
final a partir de una lectura general y comparativa de
los resultados de todos los casos.

CARABUELA.-

De los encuestados solo uno no tiene radio, lo que signi
fica que el 96.66% son radio-escuchas; en orden de sinto
nía tenemos la siguiente información:
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-' '.. . .' .

..;. ....-----------------------,--_.- ---'- -~------- -.---------...;.

RADIOS No. CASOS SINTONIA %
.~~~--~~-----~---~~-----------------~--~---~~-----~

. Bahai .,
Munic .Cotacachi .

'. Cristal
"Otavalo
Panorama
Punto

- Uno
Super Radio
Reloj
Diferentes

13
3
2
1
1
1
1

1
1

-ª

43.33
10.Oo,
6.66
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33

, .26.66
----~~------~-~-~---------_.~-------~~-------------- .

Radio Bahai es la ,de mayor sintonía seguida por Radio
Municipal Cótacachi; las dos tierten programas en quichua;
la primera a una comuni-dad religiosa; mientras que la se
gunda en_lo que tiene que ver con las audiciones enqui-
chua es realizada por la UNORCAC. '

Sobre los programas de mayor sintonía el 83.33% se re
fiereamúsica, noticias y deportes; pero, existe un

. 13.33% que están relacionados con mensajes religiosos,
"la palabra de Dios". -

Un 76.66% escuhan programas en quichua, y un 20% en cas- .
tellano ..

Además de la radio como medio de comunicac-ión en esta C?
munidad, encontramos que un 23.33% de los entrevistados
hace mención ala, televisión;'con exclusiva sintonía a
las telenovelas.

PIJAL ALTO

·A diferencia de ot raacomuntdadas que han sido analizadas
sobre esta temática en informes anteriores, en lacomuni
dad de Pijal Alto el 100% de losent!evistados tienen ra~
dio, y disponemos la siguiente información en orden'de
sintonía: .
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--------------------------------------------------. .

RAúl OS

Bahai
HCJB
Reloj
Melodía
Otavalo
Espejo
Super Radio
Tarqui
Otras

No. CASOS

32
29
19
10

9
8
6
5
6

SlNTONlA %

61.53
55.76
36.53
19.23
17.30
15.38
11. 53
9.61

11.53

Salvo la radio Bahai y HCJB que tienen programas en qui-
. chua y relacionados con las actividades del campo, las
otras responden más a necesidades creadas en la ciudad,
pero, es interesante que estas dos primeras sean las de
mayor sintonía. De el programa no hemos encontrado nin
guno que tenga un contenido más específico corno por ejem
plo en Cotopaxi los relacionados con la organización o la
cultura andina. Sobre la lengua en que son trasmitidos
los programas vernos que: el 7.62% escucha programas en
quichua, el 25% en castellano y el 67.32%10 hace en am
bas lenguas; a pesar de existir un porcentaje alto de ra
dio escuchas en quichua no tenernos información sobre un
programa específico en esa lengua.

CUMBAS

De la población entrevistada el 46.66% tienen radio, y el
53.33% no. La radio de mayor sintonía es la Bahai con el
71.42%, Radio Municipal Cotacachi el 14.28%, y otras el
14.28%. Los programas más escuchados son: noticias, mú
sica y deportes; teniendo mayor sintonía los trasmitidos
en quichua: el 92.85% y un 7.14% en castellano.

Es interesante observar que radio Bahai de la ciudad de
Otavalo sea la de mayor sintonía tiene, a pesar de exis
tir Radio Municipal Cotacachi que cuenta con un programa
diario efectuado por la organización de segundo grado, la
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UNORCAC, que se supone está encaminado a profundi~ar,las

relaciones entre comunidades .y la organización.

EL CERCADO
.--t

,El 66~66% ; tiene radio; son sintonizadas 14 emisoras/y se
repiten 65 sintonías; pero, - solo 3 son las de .mayor im
portancia: Bahai éon el 24.61%, ReJB con el 20%, ~adio

Municipal Cotacachi con el 13.84%; estas tienen programas
en quichué;l que. el 100% de los radio escuchas prefieren;
un 30%; también escuchan programas en castellano. Existe
una mayói preferencia por las noticias (100%), a .La mús í>

ca (90%) y a los programas deportivos (5%). '

. Igual que en la comunidad de Cumbas Conde se ¡>refiere Ra
• dio Bahai.

SAN PEDRO

De los 25 entrevistados el 16% no tiene radio; de la in
formación, obtenida registramos .La sintonía de 5 radiodi
fusorás: Bahai que es escuchada por el 64% de ia muestra,
RCJBton un 40%, Municipal Cotacachi el 20%, Reloj el 16%
y Ecos de Urcuqui eJ 8%, Solo radio Reloj no trasmite
programas en quichua.

El 66.66% prefiere programas solo en quichua, un 9.52% en
,castellano, y.un 23.80% escucha tanto en quichua Como en
castellano.

,
YANlUIURCO

Escuchan radio Latacunga el' 97.14%, ECOS del Pueblo (Sa~
qu.í s í Lí ) el '2.85%. Lamayóría, el 71.42% no identifica un
programa , específico de escuclia; 20% prefiere noticias y
comunicados; y , el 8.5'7% un programa en quichua llamado
"r í cchar í ", " '
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Sobre el idioma, escuchan programacio~es

el 51.42%, en quichua y castellano el
castellano el 5.71%.

PILAPUCHIN

solo ·en quichua
42.85%, solo el

La radio de mayor sintonía es Radio Latacunga registrán
dose en el 100%; además, se escuchan 10 radios más de di
ferentes partes del país, como: Guayaquil, Quevedo, Qui
tOj Saquisilí y otras de Latacunga. Los progra~as más
sintonizados son los que se dan en Quichua y hacen refe
rencia sobre organización y educación. Al respecto vemos
los siguientes datos:

Quichua el 100% y 'castellano el 5%;
Organización y educación el. 70%, música y noticias
e.l 23.33%, comunicádos el 3.33%.

GUAYANA

La totalidad de los radioescuchas sintonizan radio Lata~

cunga, 30 casos. Además de radio Latacunga, son escuchas
emisoras de: Guayaquil, Quito, Quevedo, Saquisilí y otras
de Latacunga. De los 30 oyentes el 96.66% escuchan pro
gramas en quichua. Los programas más escuchados tienen
relación con: noticias (40%), educación (26%) organi
zación (13.3%).

HUAHU1 GUN

Comencemos por anotar que todos los entrevistados tienen
radio; en orden de sintonía las respuestas arrojan la in
formación siguiente:
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~------~~~--~---~------~---------------~--~------
. , RADIOS No. OYENTES %

--------~----~---------------~-------~-----------
Radiofónicas
Colta
-'Promoción
HCJB

" Guamote

11
9
6
2
2 ,

36.66
30.00
20.00
6.66
6.66

-----------------------------------~~-----~------
- . '-

Los programas.' más escuchados son: educacionales el
36.66%, , religiosos el . 23.33%, música ,y noticias el
23.33%, comunicados el: 16.66%; estos programas se escu
chan solo en quichua' el 80%, solo en cástellano el 3.33%
y en las dos lenguas el 16.66%.

'ATAPOS'

El 93.33% de los encuestados tienen radio; hay' pi-efe...;.
rencia por la sintonía de 6 radiodifusoras, - las cuales
tienen los siguientes porcentajes: Radiofónicas del Chim
borazo el 89.28%, radio Guamote el 42.85%, Cristal el
17.85%, Colta el 7.14%, Promoción el 7.14% y Alausí el
3.57%. .

Un 89.28% gusta de los mensajes musicales y noticias, y
ellO. 71% de programas deportiyos. '

Con relación al idioma, igualmente un 89.28% escucha en
quichua, el 10.71% en castellano; de este conjunto además
hay un 35.71% que escucha en los dos idiomas.·'

POMACHACA

'. De los 30 'entrevistados solo 1 no tiene radio por 10 que
'se constituye un universo de 29 radioescuchas, con la
siguiente· información en orden de sintonía: '
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RADIOS No. CASOS SINTONIA %
--------------------------------------------------'

Radiofónicas
HCJB
Guamote
Colta
Promoción
Cristal

17
14
12

5
3
1

58.62
48.27
41. 37
17.24
10.34

3.44

Sobre los programas más sintonizados tenemos los si
guientes datos: mUSlca y noticias el 62.06%, programas
evangélicos el 20.68%, mensajes el 13.79%, sobre folklor
el 3.44%. Los programas son escuchados: solo en quichua
el 58.62%, en quichua y castellano el 34.48%, y solo en
castellano el 6.89%.

COTOJUAN

De los 30 entrevistados solo 1 caso no posee radio. En la
información obtenida registramos la sintonía de 3 radio
difusoras: Radiofónicas del Chimborazo que es escuchada
por el 65.51% de la muestra; radio Colta por el 20.69%, y
radio Promoción por ei 13.79%. Los programas más escucha
dos son educativos, el 20.69%.

El 100% de los radioescuchas prefieren los programas
trasmitidos en quichua, y un 6.89% (2 casos) también sin
tonizan programas en castellano.

Las tres radios sintonizadas emiten programas parecidos:
educativos, religiosos, mensajes hacia las comunidades,
noticias, etc. Las diferencias entre estas son por sus
contenidos religiosos, radiofónicas del Chimborazo de Ca
tólicos y radio Colta de Evangelistas.
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COMUNIDADES RADIOS SIN~. % PROGR.QUIC. CASTo BIL.
-----------------------------~~~---------------------- - - - - - - - -

IMBABURA

Carabue1a

.Pijál Alto

Cumbas

, El Cercado

Bahai
'Munic.

Bahai
RCJB
Reloj

Bahia
Munic.

Bahai
RCJB
Munic. '

34.33
ro.oo

61.53
55.76
36.53

71.33
14.28

24.61
20
13.84

76.66%

7.62%

92.85%

100.00%

20%

25% '67.32%

7.14%

30%

San Pedro . Bahaí
eJB
Munic.

COTOPAXI

64
40

:20.

66·~~%Z

•

9.52% 23.80%

Yanahurco
Pilapuchín

'Guayana'

CHIMBORAZO

Latacunga
Latacunga
Latacunqa "

97.14
10·0.00
100.00

51.42%
100.00%
96.60%

5.71% 42.85%
5%

Hua~uigun

Atapos
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Radiofónicas 36~66

Co1ta 9.DO

,

Radiofónicas 89.28
Guamote 48.85

80.00%

89.00%

3.33%

10.00%

16.66%

35.00%



Pomachacas

Coto juan

Radiofónicas
HCJB

Radiofónicas
Colta

58.62
48.27

65.51
20.69

58.62%

100.00%

6.89% 34.48%

6.8%

En los sectores de comunidades más cercanas a las ciu
dades se nota una gran diversidad de radios sintonizadas,
mientras < que en las comunas más aisladas o distintas son
solo dos o tres las radios principales que se escuchan.
En todos los casos, sin embargo; es siempre una Ó dos
radios los que acaparan los mayores porcentajes de au
diencia, siendo precisamente aquellos los que ofrecen
programas en Quichua.

Salvo contadas excepciones, y por características parti
culares de las zonas y comunas ya señaladas en el estudio
de casos, los programas en quichua son los más escucha
dos; lo que como ya indicábamos refuerza los comporta
mientos de la transmisión oral propios de la reproducción
del quichua en el medio indígena. Nos parece asi mismo
interesante notar que el quichua radial está muy rela
cionado con programas de noticias y música, mientras que
la radio-escucha bilingüe se asocia más bien a una diver-

"'--sificación de programas que a su vez está muy vinculada a
los niveles de bilingüismo o castellanización de las zo
nas o comunidades.

Es importante resaltar la . importancia que tiene }a radio
en el medioiridígena, y por el hecho que Bn Ecuador, a
diferencia de otros países como Bolivia, no se haya uti
lizado \10 suficiente este medio para programas educati
vos.
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4. PENSAMIENTO CONTABLE Y COMPORTAMIENTOS DE
MENSURACION *

Ya a partir de una . investigación anteFior 4 nos plan
teamos el problema de cómo los sectores indígenas mane~

jaban las medidas de tiempo, longitud, de peso y volumen,
en qué medida estas formaspartióUlares de pensamiento
relevaban modalidades empíricas tradicionales 0,- bajo el
impacto de laeseolarización habian incorporado una nueva
racionalidad matemática y de cálculo; fueron aquellas
aproximaciones muy preliminares e hipotéticas las que nos
indujeron a incorporar a este estudio una indagación par-
ticular. . ( . ,

Sabemos que las sociedades andinas han utilizado' desde
épocas ptecoloniales modalidades de computo y de cálculo
ari tmét í co, institucionalizados en el manejo de -Los ki
pus, y que sus habilidades de mensuFación y de trueque o

. comercio se.han desarrollado dentro de una ya larga tra-
dición mercent í l, Los estudios sobre el tema han sido ex

'clusivamente de orden.arqueológicoy etnohistórico, pero
no hemos encontrado investigaciones sobre las actuales
formas de cálculo en el medio indígena andino. Para guiar
la investigación hemos tomado como indicadore~ los cuatro
comportamientos 'más generalizados de cálculo en, las comu
nidades inpígenas serranas: mental, por los dedos "de. las
manos, escritos con cifras o números y otros. Con lafi
nalidad de establecer los cambios operados en estas dis-

, tintas modalidades de cómputo hemos aplicado la encuesta
a la generación adulta de los entrevistados, tomando tam
bién información'sobre dicho comportamiento de la gene
raci6n de los padres.

(*) ,Para la elaboración de este capítulo hemos contado
la asistencia de Rosario Coronel. ,

(4) Cfr. Sánchez-Parga, José. "Aprendizaje, conocimiento
y comunicación en la comunidad andina. CAAP. Quito,
1988
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Con la intención de indagar los posibles factores que han
incidido en los distintos comportamientos contables hemos
cruzado los datos con la información sobre niveles de es
colarización, de alfabetización, condiciones lingüísticas
y de bilingüismo, y también con los niveles de articula
ción a la sociedad blanco-mestizá a través de lasitua
ción migracional. Por último, hemos tenido en cuenta las
condiciones de mayor o menor "resistencia cultural" y de
mayor o menor "marginalidad" y "modernización" de los
sectores rurales indígenas en los que se realizó la en
cuesta. Esta, cubrió las comnnidades de dos cantones ele
gidos de acuerdo a dichos criterios de entre tres provin
cias de la sierra ecuatoriana: Imbabura, Cotopaxi y Chim
borazo.

Veamos cómo se presentan los datos sobre comportamientos
contables en 6 comunidades de las provincias señaladas,
'teniendo en cuenta que la diferencia generacional de pa
dres e hijos es de 20 años. Para ello tomamos una muestra
del 20% del total de habitantes en cada comunidad.

SAN PEDRO (PROVINCIA DE IMBABURA CANTaN COTACACHI)

FORMA·DE CALCULO lERA GENERA
CION PADRES

%

2DA GENERA
CION HIJOS

%

- Memoria
..

82 62
Granos la 6

- Convencional 2 26
(escritura)

- Por decenas 4 4
- Sin infor. 2 2
-------~---------------------------------------------
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CARABUELA (PROVINCIA DE IMBABURA-CANTON OTAVALO)
. ,..

-~----------------------------------------------~----
FORMA DE CALCULO PADRES

%
HIJOS

%
-~-----------.---------------------------------------
- M~moria 60 76.6
-'Dedos 10 10
- Al peso 6.6
- Por sacos 17 6,.6
- Granos 8

Sin ínfor., 5
. -. .

----~-------~--~_._-----------------~--~--------------

A pesar de que estas comunidades mantienen una relativa
cercanía entre sí, los cambios operados en las fprmas de
cálculo difieren en uno y otro caso: San Pedro, donde sus
comuneros 'se dedicán a la agricultura' como activí dad
principal y al tejido de la cabuya como actividád comple-
ment'aria,' ha experimentada en 20 años una variación 8ig:'"
nificativacon unincrmento-del 12% de cálculosconven
cionales (escritura) que va a ,la par con el aumento de

, escolarización entre las dos generaciones. Mientras los
padres ' accedieron apenas' un 9% a la escuela, los hijos
han alcanzado el 60%;, igualmente los padres hablan cas
tellano un 20% en tanto l os hijos lo hacen en un 80%,
pero 2 generaciones que conservan su lengua materna (qui
chua) ,el 100%. En este caso creemos que las formas educa
tivas permitieron un cambio y acceso al conocimiento 'y ,
manejo de las formas de cálculo convencionales, mante
niéndose constante el cálculo por decenas tan solo en ac
tividades ligadas a la artesanía d~la cabuya.

En cambio, Carabuela atraviesa una dinámica de "moder
nización" indlgen'a' en estrecha relación con los mercados;
la gran mayoría de sus habitantes (80%) se dedican al hi
lado y tejido de lana y su comercialización, combinado
con una agricultura de subsistencia. Artesanos quichuas
que en ,dos generaciones, por efectos de la escolariza-·
ción, modificaron el habla monolingüe a bilingüe (de 23%

.en la lera. generación al 64% en la, 2da.generación) pero
sin lograr los mismos efectos en el cálculo convencional,
incrementándbse más bien en 0.2% la variación de. la memo-
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ria en 20 años con una constante en la utilización de sus
dedos. Sin embargo, decrece la utilización de sacos (de
cenas) y desaparece totalrriente el tradicional conteo con
granos de maíz, para dar paso a la forma "al peso" como
clara influencia del mercado urbano al efectuarse la
compra-venta de lana por kilos.

PILAPUCHIN (CANTON PUJIL~-PROVINCIA DEL COTOPAXI)

FORMA DE CALCULO

- Memorias
- Escribiendo
- Sin infor.

PADRES
%

93.22

6.77

HIJOS
%

94.23
5.76

¡

YANAHURCO (CANTON SAQUISILI-PROVINCIA DE COTOPAU)

FORMA DE CALCULO

- Memoria
- Dedos
- Granos
- Sin infor.
- No sabe

PADRES
%

40.00
42.8
8.5
8.5

HIJOS
%

45.07
35.7

15.7
2.8

Pilapuchín forma parte de la parroquia de Zumbahua, zona
de gran concentración étnica y uno de los enclaves más
marginales del campesinado indígena ecuatoriano. La comu
nidad perteneció hasta hace pocos años, a la hacienda. de
Pilapuchín, tierras que fueron parceladas y vendidas a
los comuneros en medio de un grave conflicto no superado
hasta hoy. Esta situación de sujeción hacendaria se con
firma con las actividades laborales de la primera,gene
ración (padres), dedicados a la agricultura en sus pro
pías parcelas y él peonaje de la hacienda, combinando con
el comercio del aguardiente de caña de azúcar. Pero -si
bien la hacienda liberó a los comuneros de su sujeción
también produjo una alta migración en la segunda gene-
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ración (hijos), quienes en un 74% migran la mitad del año
a la costa y la capital ecuatoriana, y el resto (26%) lo
hace eventualmente.

El crecimiento del bilingüismo entre, estas dos genera
ciones es notorio, ligado a la creación de las esculeas
en· los últimos 20 años. Mientras los padres desconocían
por completo el castellano y no asistieron "a las escue
las, sus hijos mantienen un 50% de escolaridad- y hablan
castel~ano en el 60%. Si ·bien la enseñanza escolar ha
permitido un crecimiento de las formas de cálculo á tra
vés de la es~ritura, también es cierto que esta es mínima
en relación al uso de memoria, similar a \a primera gene
ración. En este caso, la destreza mental para efectua:t

.. sus cálculos bien puede estatdeterminada por otros fac
tores: la relación hacienda vs. comunidad, una tradición
en el comercio de productos, primero arrieros y luego
comerciante de aguardiente, . alimentados al momento por
esa alta venta de fuerza de trabajo en los mercadoS urba
nos.

Yanahurco corresponde ,a una comunidad de agricultores
(92%), su economía está sostenida en el cultivo de sus
parcelas y la cría de ovejas .. Existe un limitado por-

,>centaje que efectúa trabajos complementarios, el '8%,
debido a la ubicación de la comunidad, alejadp de los.
centros urbanos, y a diferencia de Pilapuchín tienen par
celas que les fueron acreditadas-en 1971 a un promedio de
14 has. por familia. .

. La .mí qrací.ón temporal en la segunda generación, esta al
canza un 25%; generación que además supera a sus padres
tanto la . asistencia escolar con el.uso del.castellano;
mientras a la primera generación le corresponde un 12% de
escolaridad y un 34% de bilingüismo, a la segunda el 74%
de escl,1ela Y el 65% de bilingüismo. Sin embargo, ninguna
de las generaciones utiliza formas convencionales para
sus cálculos, el pesar que los tradicionales "granos" han
desaparecido i el uso de los dedos empieza un proceso de
decrecimientó;empero; la utllización·de la memoria va en
aumento entre las dos generaciones, cuestión que creemos.
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está ligada a las particularidades que atraviesa el can
tón al cual pertenece (Saquisilí).

Si bien fa característica predominentemente agrícola ha
frenado una alta migración como la de Pilapuchín su in
serSlon al cantón Saquisilí a través de los mercados en
los centros poblados, ha influido en el manejo y destreza
de la memoria.

HUAHUIGUN (CANTON COLTA-PROVINCIA DE CHIMBORAZO

FORMA DE CALCULO

- Dedos
- Granos
- Convencional
- Calculadora
- Mentalmente

PADRES
%

63.3
31.6

5 ..

HIJOS
%

41
1.7

32
, 12.5

12.5

ATAPOS (CANTON COLTA-PROVINCIA DE CHIMBORAZO
---------------------------~-------------------------

FORMA DE CALCULO

- Memoria
- Dedos
- Convencional
- No sabe

. PADRES
%

56.6
36.6

6.6

HIJOS
%

60
31.6

5
3.3

Fuente: Encuestas. CAAP 1989.

En el pasado inmediato, Huahuigun fue una comunidad fun
damentalmente agrícola y otras tareas ligadas a la vida
campesina; la primera gen~ración; muestra un 94% de agri
cultores en sus propias parcelas; pero, al comparar con
la segunda generación nos encontramos con importantes
cambios laborales, ya que el 50% se ha constituido en mi
grantes hacia los centros urbanos ocupados sobre todo en
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actividades en la construcción. Estos cambios, igualmen':'
te, son evi.dentes en el proceso de bilingüismo (qtii'chua
castellano), los padres hablan castellano en un 25% pero
los hijos acceden en un 90%: en tanto, la escolaridad pa
ra la primera es del 15% y los segundos alcanzan el 60%~

Escolaridad y migración, operaron.un acelerado proceso de
alteración en . la utilización de las formas de cálculo,
una importante variación producida en 20 años repr~sen
tadapor un incremento del 5.4% de manejo convencional y
el aparecimiento del uso .de calculadoras ; en detrimento,

··pese a que aun es predominante, del uso de dedos y gra
nos.Curiosamente la forma tradicional ,de los padres de
acudir al cálculo mental aparece en la segunda genera

..... cí ón, .como resistiéndose a ese proceso . migratorio. de .
descampesinización masculina, ya que si sumamos la me~

·moria a los' tradicionales dedos y granos, las formas no
convencionales siguen siendo predominantes enuria comu
nidad donde las mujeres tieneri poco acceso a la escuela,
a los programas de alfabetizaicón y una temporal migra-

. ción de apenas 3%:

A diferencia de Huahuigun, Atapos que pertenece al mismo
. cantón, es una comunidad de agricultores con una mlgra
ciónen la segunda gerieración del 10%, aunque un 20% lo
hace esporádicamente, cabe señalar que la totalidad, de
migrantes se trasladan a QuitQ ocupados de una misma ac
tiyidad, la construcción. A su vez la evolución sobre ac
ceso a la educación es. diferenciada en las dos generacio
nes, los padres solo asistieron a la escuela en un!. 5%
mientras que sus hijos registran el 52%; y, en cuanto al
bilingüismo, los primeros hablan castellano el 8% pero
los segundos el 100%. En este caso el proceso .de caste
llanízación es muy superior al de escolarización; cues
tión que· además es evidente en el manejo convencional,
éstes! bien se hace presente en los últimos años es to
davía mínimo si consideramos que las formas tradicionales
de cálculo se contraponen en un 92%.

Resumiendo los datos de las 6 comunidades de la sierra
ecuatoriana demuestran que existe una corr~spondenciaen

tre proceso educativo y avance del bilingUismo, noasí
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respecto a las formas de cálculo y sus comportamientos
contables.

Un mosaico de cambios en las comunidades a la par que la
industrialización y comercialización agrícola y el desa
rrollo de los centros urbanos se han convertido en fac
tores decisivos para el cambio de los comportamientos
contables. Cruzando estos elementos bien podemos pensar
que nos encontramos ante procesos heterogéneos de moder
nización.

Sin embargo, una lectura de los datos al interior de la
segunda generación, donde aun- existe un claro predominio
de las formas tradicionales de cálculo contable, nos con- .
duce a otras inevitables inquietudes: Nos preguntamos, al
margen de la racionalidad gráfica, dónde y cómo adquieren
estas destrezas mentales los campesinos indigenas? A qué
obedecen o qué está detrás de estas formas de cálculo?

Más que responder a estas preguntas, dado el estado de la
cuestión, intentamos un acercamiento con ciertas eviden
cias empíricas.

Si bien registramos altos porcentajes en el cálculo de
"memoria", indicador que se refiere a la capacidad para
realizar operaciones aritméticas mentalmente, esta se en
cuentra estrechamente ligada a las otras formas, como de
dos de la mano, sacos, granos y otros.

Es evidente, sobre todo, en comunidades de producción
textil-artesanal, que cada una de estas formas obedecen a
un hábil manejo de las proporciones y su volumen: al dé
cir "por sacos" (prenda de vestir), para la venta se ma
nejan por "bultos" (1.50 mts) de 5 a 10 unidades (de 1 a
3 al "por menor") y en adelante al "por mayor"), en este
caso los dedos de las manos o granos de maíz, de prefe
renciapara la primera generación, sirven para asignar un

/Gquivalente a cada "bulto".

Oa la impresión, que en comunidades de mediana y pequeña
producción artesanal por unidad económica familiar y es
pacios geográficos r~stringidos, las transacciones no
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exigen más allá de lo que la familia- o -su comunidad ha
construido, un sistema ágil,organizadQ tradicionalmente
sin necesidad de acudir al cálculo escrito y utilizado
indistintamente como un coritinuum entr~ dos generaciones.

En este caso, las dimensiones de las unidades van de me
nor a mayor, es decir al ser'coinerciadas Sus artesanía5""
al por menor las unidades y cálculos no rebasan. de tres
dígitos; en tanto, si las ventas son al por mayor las.
unidades se ampl í an , rebasan los 3 digít,os y entonces si,
Iosuáicutos escritos y hasta las -pequeñas calculadoras
tienen su utilidad, cuestión detectada en las comunidadés
de la sierra centro.

Sin embargo, sus cálculos, pesos y medidas derivadas, es
tablecen diferencías en la producción y adquisición de la
materia prima, "una cosa es con kilos' y otra con vello
nes". _-

Al referirse "al pesó", tratándose de la compra de lana
sintética en los mercados ide lareglon, se efe.ctúa' por'
kilos siguiendo la normal lógica occidental, cuestión que

.más tarde los comuneros transforman a Libras, 'como meca
nismo de control de compra y producción.-

Pero, "éll peso" con lana natural.de su producción o ad
quisición a otras comunidades varía, se asignan volúmenes
y.pesos indistintamente:

1 vellón
_4 vellones

1 bulto _:'

=
=

el trasquile de l· oveja'
1 arroba (aprox )
1.quintal (aprox)'

El-cálculo de la materia prima, que necesitan - para -sus
artesanías, se efectúa en balanzas de propia fabricación,
con 4 tipos de pesaa: 2 cucharillas, .cacht Lí bra, libra y
jatun libra (1 onza, 1/2 libra, 1íbray r kilo aprox).

La memoria para el cálcul~ se hace extensiva a otras
prácticas comunales: medición de. superficies (tierra),
volúmenes y pesos en la producción agropecuaria, manejo
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de tiempo y espacio, etc ... , adaptadas en el tiempo y de
terminadas por sus necesidades, prácticas que son parte
de la cotidianidad y la continuidad en las cOmunidades
indígenas.

Si se trata de un proceso integral, el manejo de la tie
rra involucraría no solo aprender el uso de la pala y el
azadón, sino adquirir destrezas físícas y mentales y el
manejo de cantidades y calidades del cual necesariamente
forma parte el aprendizaje del cálculo y sus derivados.

Detectamos que el cálculo de memoria ligado a la tíerra.
combina una serie de sugerentes elementos. Tomemos como
ejemplo su principal producción: el maíz; este por regu
lar se siembra por chacras, una o varias chacras ubicadas
a distancia bien puede constituir un manejo de macro de
sus superficies; sin embargo, al interior el cálculo y
sus medidas se desagregan de mayores a menores.

Unáde ellas es el huacho (hilera) cuya extensión depende
del largo del terreno, y es medido en pasos; de efectuar
se la venta se lo hace cUando el choclo "está a la vista"
de tal manera que el comprador calcule su producción; una

-vez cose.chado se mide por "sacos", estos contienen 120
choclos de 3 tamafios diferentes, previamente selecciona
dos.

El soberado, es el equivalente de cálculo medido para el
total de maíz, allí se comprueba si ésta fue mejor o peor
que la anterior; y aún las semillas que se guardan sirven
para medir la cosecha del próximo ciclo, dependiendo de
la cantidad y calidad de la misma.

Da la impresión, entonces, que el cálculo de la tierra
está asociado a varios elementos donde prima no solo lo
cuantitativo sino lo cualitativo: tipo de cultivo, exten
sión del terreno, su calidad y ubicación, influencias
climáticas en los cultivos-cosecha, calidad de las semi
llas y hasta la configuración geométrica de sus ,parcelas
sin olvidar sus relaciones de parentesco y afin~dad;

cuestión que. solo puede ser captada en 'un proceso de so
cialización en medio de una interielación familia-comu-
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nidad, que. empieza: antes de cualquier programa de esco
larización y/o ál ñabet í zaoí ón.

,.
I

. \

\
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5. COMPORTAMIENTOS LINGUISTICOS DOMESTICOS y
COMUNALES

El estudio sobre las competencias lingüisticas y sus
cambios en el medio indígena revela en el transcurso de
las dos últimas generaciones elevadas tasas de creci
miento del bilingüismo, que hemos podido referir a tres
factores· principales: la escolarización, la migración y
una mayor intensidad y ampliación de las relaciones in
terétnicas, con la consiguiente integración del indígena
a la sociedad blanco-mestiza.

Nos ha parecido importante, sin embargo, indagar en qué
medida se han modificado los comportamientos lingüísticos
al interior de la familia y en el ámbito de las relacio
nes intracomunales. En este sentido nos hemos preguntado
si las competencias lingüísticas· del castellano suponen
nuevos comportamientos comunicacionales intra-étnicos o
si el uso del quichua sigue predominando, y las formas de
comunicación en el medio indígena responden al tradicio
nal uso del quichua.

Para ello diferenciamos en la encuesta cinco espacios: el
uso de la lengua en el hogar de los padres de los entre
vistados, en la familia de estos, en la comunidad en ge
neral y en las asambleas comunales, y en fin en aquellos
encuentros y reuniones que cuentan con la presencia de
mestizos.

Una lectura de los datos recogidos, muestra las siguien
tes situaciones lingüísticas: a) en la mayor parte de las
comunidades el uso del quichua es predominante en térmi
nos casi absolutos en el hogar de los padres, y este mis
mo predominio se encuentra en una proporción un poco me
nor en el hogar de los entrevistados; b) hay un tipo de
comunidades (el caso extraordinario de Yanahurco, por
ejemplo, y el más extremo de Pijal), donde el quichua se
mantiene ya a niveles bajos en el hogar, aunque todavía
se conoce, ya que se sigue empleando junto el castellano
en proporciones altas; c) aunque los porcentajes de em
pleo del quichua en el hogar de los efttrevistados son
similares a los que se emplean en la comunidad, la compa-
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ración permite diseñaidos situaciones opuestas: en la
mayoría de los casos el hogar aparece como un espacio ~de
mayor conservación del. quichua (Cumbas, porejemplo)~pe
ro en otroscasóses la comunidad ylos espacios de comu-

. nicación comunales,' las Asambleas; los ~que se presentan
como 'más resistentes a'. la adopción del castellano, aun
cuando esta lengua sea de amplia competencia (caso. de Ya~

nahurco ): d) el dato más curioso serefiere a la si tu a"'"
ción de reuniones con mestizos, castellanó hablantes,
donde el comportamiento más habitual es: marrtenerjal qui
chua conun-empleodel castellano que varía según los ca
sos:' en uno dicho empleo es mínimo, mientras que en el .
caso más extraordinario (Palmira) el castellano se Gon~

vierte en la lengua predominante.
J •

. ,PROVINCIA DE IMBABURA
. OTAYALO
-~-~--~---------~-~-_._---------~-------------~------- - - - - - - -

Lengua Hablada
CARABUELA

Quic. Casto
PIJAL ALTO

Quic. Casto Ambos
-_._-~----_._--------------------------------~~----~-- - - - - - - - -

En,el hogar 96.66 .. 3.33· 11. 53, 26. g-2 61.53
En la comun. .96.66 3.33 . 1.92 88.46 11.53
Asambleas 96~66 3.33 ._- 100. 00 ~

Reun.mestizos 86.66 13.'33 100.00
~-------.------~-~-----------------------------------~- - - - - - -

COTACACHI
------------------------------------------------------ ~.- - - - - - -

Lengua Hablada·
Ambos

'CUMBAS .
Quic. Casto

EL CERCADO
Anibos ' Quic. Casto

----------------------------------~--------------------~------
En el hogar 100.00 100 6.60
En la comun. 96.33' 3.3'3 100
Asambleas 100.00 3.33 -- lOO
Reun.mestizos 4-3.33 3.33 53.33 96.60 3.33

. !

-~------~---_._~------------~--------~--~---------~--- - - - - - - - -
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SAN PEDRO

Lengua Hablada Quichua Castellano Ambos

En el hogar
En la comunidad
Asambleas
Reuniones mestizos

92.00
100.00

,100.00
72.00

8.00

16.00 12.00

PROVINCIA DE CHIMBORAZO
CQLTA

Lengua Hablada
HUAHUIGUN

Quic. Casto Ambos
ATAPOS

Quic. Casto Ambos

Hog. de los pad.
Mujer entrevis.
Comunidad
Reun.mestizos

GUAMOTE

93.33
96.66
96.66
90.00

6.66
3.33
3.33
3.33

100.00
100.00
100.00

10.00 90.00

8.33
13.33

Lengua Hablada
PALMlRA

Quí c ; Casto Ambos
COTOJUAN -

Quic. Casto Ambos
------------------------------~----------------------- - - - - - - - -

Hoq, de los pad ,
Hogar entrevis.
Comunidad
Reun.mestizos

100.00
93.33
80.00
10.00 90.00

6.66
20.00
20.00

100
100
100

13.33 86.66

Más allá de la diversidad de situaciones registradas, una
conclusión parece ser generalizable en cuanto a la impor- .
tancia del hogar y de la comunidad en cuanto lugares pri
vilegiados de reproducción del quichua como lengua tra
dicional, aun cuando el conocimiento del castellano se
haya extendido de manera muy sensible (un porcentaje su-



perior al 60% en . la generaclon adulta de hombres, y so
bree! 25% en las 'mujeres). Y llama la atencrón que no es
sólo el ámbito privado del hogar, sino también el público·
de la·comunidad, el que se muestra como un espacio de co
municación predominantemente quichua, aune!}. las relacio
nes interétnicas, en presencia de castellano hablantes .

. Aunque dicha diversidad de si t\laciones y comportamí errtos
. lingüísticos, que hemos observado en cada una de las co
munidades .pertenecientes a las mfsmas.regiories y zonas,
hace referencia a condiciones y procesossciclo-culturales
propios' de' cada una de ellas (origen libreo hacendar í o I

de la comuna, mayor o. menor iiltegración a la sociedad,
niveles de escolarización, características migraciones,
etc), la variedad de la muestra podr í a ser interpretada a
su> vez en términos diacrónicos, tomando las diferentes
si tuac íones lingüísticas como distintas fases de un pro
ceso de lentos cambios.' En talsent1do podémos considerar
.que, además de los cambios lingüísticos generacionales;
que son los da mayor relieve, por lo general la inducción
del. castellano se opera sobr~ todo a partir de las rela
ciones interétnicas fueraydent~o de la comunidad, yen
la mayoría dE! los casas se usa sensiblemente más el cas
tellano, o se adoptan coapor'tamí entos más bilingües en la
comunidad que en los hogares. Otra tendencia menos fre·
cuénte,sin embargo, es que sea la familia la que induce
el bilingüismo y un uso creciente del castellano,mien-

. tras que en tales si tuati ones el imperativo cultural de .
conservación del quiéhua opera en el espacio de la comu
nidad y en sus si tuactones ,más públicas, las Asambleas-.- .

Consideramos que ambas dinámicas obedecen a una tensión
entre la vo~untad étnica de mantener su propia identidad
.lingüística, y los imperativos de una integración a- la
sociedad nacional ya la cultura blanco-mestiza. Obvia·
mente en dicha. tensión juegan un papel decisivo una serie
de factores, de los cuales son determinantes el educativo
(la educación bilingüe) y las mismas políticas estataleS
de planifieac16n lingüisti.ca.Pero no: esmenos iJilportante
la ~ficacia que puede tener en los protesos lingüísticos
fufurQs la actuación del-mismo movimiento indígena.
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6. COMPETENCIAS
ESCRITO EN LA
MEOIO INDIGENA

LINGUISTICAS DEL CASTELLANO
FORMACION DE MAESTROS EN EL

Ya al establecer ciertos planteamientos de fondo respecto
de la edu~ación bilingüe aludimos, dentro de la ausencia
de objetivos y perfiles claros en tales programas educa- .
tivos, a una versión restrictiva de estos, que en la
práctica tendía formar a los educandos en un uso de la
lengua materna (quichua) y de la segunda lenga (caste
llano) a los niveles más elementales del lenguaje, habla
do, sin planificar un desarrollo del conocimiento y mane
jo lingüístico de ambos idiomas al nivel gráfico, de la
gramática (morfología, sintaxis) y organización o estruc
tura lingüística.

Tales limitaciones son inherentes al mismo sistema esco
lar, monolingüe. De hecho la enseñanza del castellano re
sulta tan defectuosa, que el escolar que termina el ciclo
secundarío no se encuentra suficientemente capaci t ado 'pa
ra un manejo gráfico, en la composición de textos o dis
cursos escritos de la misma lengua castellana, haciendo
un empleo incorrecto y muy poco elaborado de los recursos
gramaticales y lógicos de la lengua.

Nos ha parecido poder constatar que tales·l'imitaciones,
además de ser atribuídas a una enseñanza deficiente, se
encuentran condicionadas por formas y modismos del len
guaje hablado, familiar, influidos por la lengua quichua.

Pensamos que este fenónemo tiene serias consecuencias en
la educación bilingüe y de manera particular" en la misma
formación de-maestros bilingües. Si no se conoce o no se
practica una metodología adecuada para desarrollar los
conocimientos y prácticas gramaticales del castellano,
con toda su tradición preceptiva y literaria (y amplia
disponibilidad de textos) difícilmente podrá lograrse
esta enseñanza en el caso del quichua, cuyas elabora
ciones lingüísticas en el país son todavía escasas, y
cuya extensión y generalización aun muy incipientes.
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El problema se agudiza en el, caso de . la educación bi
lingüe;donde es necesario . conocer y manejar dos cód í qos
y organizaciones gramaticales diferente§, que el educando
no puede dejar de comparar y relacionar diferenéialinenfe
a medida que desarrolla el conocimiento de ambaslenguas~

.. Interesados por' este aspecto de la probl.emát'í ca, que nos
ocupa hemos' intentado una puntual y breve indagación so··
·bre· las competencias en los usos "gráficos" de la lengua
castellana J por alumnos egresados de una escuela "Normal
Superior",· que forma a los futuI'oS maestros .

.' Material analizado ~ - •.Setrata de. una compOSlClon, rea-
· lizada como trabajo final o tesis de grado de los alumnos ..
de bachillerato~ ciclo medio, para en el final de su ca
rrera. El estudio pretende ser una investigacion etnográ-
fica sobre 1a'comuna del propio alumno, y es redactado de
acuerdo a un esquema muy detallado.propuestopor el pro
fesor. El género de la· composición es/predominantemente
descriptivo y narrativo. ." .

'r :

De ,~n conjunto de 12 tesis: hemos elegido una muestra al
azar de.6 para su análisis.' Los trabajos que datan del

· Período escolar 1985-B6j . tienen una .extensión de 20 pá-
· ginas (folio a doble espacio) con un promedio de 6.200

palabras. Los textos presentan una composición muy sim
ple; párrafos cortos cuyo contenido son notas narrativó
descriptivas por 10 general breves. - ~

Referentes analíticos.':' No hemos tornado en cuenta 1aor
tografía muy deficiente, que refleja -además de un l í.mí ta
do conocimiento de la morfología de la' lengua unaausen
cia·de hábitos de Tectura en' los alumnos.

Tampoco hemosregistrado.1as frecuentes repeticiones-de
términos e incluso de frases, 10 cual junto con una falta
de .coordinación y con un recursos a la yuxtaposición de

. oraciones muestra un traslado de las formas orales ,y fa
mi1iátes del discursos al texto escrito.
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Este mismo fenómeno se expresa en el empleo de un vocabu
lario muy reducido. Estos elementos y los que hemos pro
cesado y analizamos a continuación, junto con el uso muy
reduéido de adjetivos y adverbios, nos enfrentan a un có
digo "restringido" -o "integrado" y no elaborado que hace
referencia a: a) un manejo de las formas orales de la
lengua que no incorpora su "racionalidad gráfica"; b) un
limitado desarrollo (del conocimiento y práctica) de las
formas elaboradas del lenguaje, es decir, de aquellas que
poseen mayores implicaciones lógicas.

Centramos nuestra indagación en dos aspectos fundamenta
les, que mejor traducen esta. caracterización defectuosa
de la lengua escrita: el predominio del verbo -de las ac
ciones verbales- y su utilización diferencial de los mo
dos verbales, y las formas sintácticas en su orden de
frecuencias.

Tras la exposición de los datos intentamos una interpre
tación complementaria con otros elementos registrados en
el material de estudio. Ello nos permitirá algunas obser
vaciones sobre: a) las condiciones de bilingüismo de este
sector de estudiantes, b) las limitaciones de su escola
rización.
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AHAI,.ISIS I?E SEIS TEXTOS

REFERENTES
. , . -

----------------------------,~------------------------- - - - ------ - -- -- - - ---- --- - - - -- - -
LINGUISTICOS TIOCAJAS MAJAl BAMBA COLTA MONJAS ESPERANZA J.CUNDUANA PULUCATE:
--------------~------~~-----------------------.-~-----------------------------~-----
Frecuenéia
Verbal \ 504 340 455 280 491 362

, Verbo imper 168 40 60 34 58 74
Verbo exist 10 17 3 8 20 .4
ser/éstar -, 137 95 90 118 106 70
hacer 36 19 28 10 9 13
tener 46 14 24 23 20 15
poder 35 21 18 15 12 9
dar 8 3 10 5 9 11

Modos Verbales
Infinitivo· 107 83 98 78 119 62
Presente 264. no 240/ 116 277 212
Geru!ldio 25 Ü 26 zz Ji 38
Perfecto 45 i9 \ 12 8 18
rmperfec. 41 87 14 20 28.
Condicio .. 7 4 4 10

. Subjuntivo' 12 6 26 8 11 4
Futuro. 3 3 5 14

. Subord.
. ,

Sint.
Relativo 105 31 35 '38 49 40
Final 15 13 8 4 11 2
Temporal 10 8 14 2 7
Explicativa 7 2 5 8 15 4
Causal 3 5 5 8
Concesiva t 1
Completiva 9 2 13 24 20

-~---------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Observaciones

a) Uno de los fenómenos más curiosos del "código grá
fico", y que responde a un estilo muy extendido en
el pais es el uso impersonal del verbo, .10 que con
lleva a una elipsis del sujeto de la acción verbal.
En uno de los textos analizados en el que encontra
mos 168 de estas formas, hemos seleccionado una va
riedad de ejemplos:

Se mantiene
Se encuentra
Se lleva
Se elige
Se encarga
Se escucha
Se caracteriza
Se suscitan
Se celebra
Se materializa
Se realiza

b) La frecuencia de los verbos "existir", "ser" y "es
tar", asi como de los verbos "hacer" y "tener" tra
ducen no solo la limitación de vocabulario ya men
cionada sino una simplicación del sentido de las
acciones verbales. El promedio de los porcentajes
del empleo de los verbos "ser" "estar" y "existir"
es el 28.5% de todos los verbos empleados.

c) El mismo fenómeno representan los usos de 'los verbos
"poder" y "dar", pero con la particularidad que es
tos verbos adoptan una fórmula ingresiva influencia
da por la lengua quichua: poder x infinitivo, y dar
x gerundio. En algunos casos también el verbo hace~

responde a este giro.

d) Respecto a los modos verbales llama la atención la
gran predominancia del empleo de tiempo presente,
propio de un estilo de discurso director, de las
formas también impersonales y temporalmente neutras
del infinitivo y del gerundio (ambos usos muy in-
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fluidos por la construcción del -quichua). Resalta en
cambio la poca frecuencia de los modos temportales
pasados (perfecto e imperfecto) -y más aun del futu
ro. Por último el escaso empleo del condicional y
del subjuntivo hace referencia a los liinítados re
cursos de la subordinación sintáctica.

e) Respecto de este procedimiento dell.enguaje en los
textos anal ízados la construcción relativa las, más
sencilla y también la más habituaL El caso de las.
finales' es muy particular; ya que en su mayoría·són
construidas o bien con el- infinitivo (para hacer al
go)¡ pero muy raramente con una proposición (para
,que haga aigo). "

,f) De hecho el empleo de las conjunciones muchas veces
no se encuentra regido por sus correspon(iientes mo
dos verbales: condicional en presente: "si es nece
sario" ; concesiva en presente nominal: "domí na todos'
los idiomas aunque no tan perfectoll.

Incluso fórmulas expresan la lógica causal de la
frase en base' a unaoracloprelativa incorrecta:,
"por lo que no respetaba ... "

g) Nada revela mejor el def í cí errteimane jo de las' formas
giamaticaÍes del. lenguaje que' 'las faltas de concor
dancia de género y número.

-"Las principales organizaciones que EXISTE dentro
de la comunidad... ~

-"Los propietarios de la imagen es la familia .. "

-"Son o~ganizados con diferentes números que par
t í c í pa los moradores de la comunidad".

h) Bastan unos ejemplos sobre, la organización del di s:...
curso escrito en textos diferentes:
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-"Estudio realizado de la comunidad de Tiocajas se a
considerado debido a la historia y su tradición
que forma parte de la historia y su nombre deriba
del autóctono quichua y sus habitantes conociéndo
se de la parcialidad existentes aquí".

"Entonces se realizaba esta fiesta aqui por pri
mera vez en esta comunidad, como todos conoéemos
el PALACIO que lo realizaban en estas fiestas pa
ra los reyes magos, también en ese tiempo lo rea
lizaban el palacio para sus emabajadas. Entonces
como esta fiesta se lo realizaba por primera vez
en esta 'comunidad, los moradores y el prioste
mismo de esta fiesta acordaron poner el nombre de
Palaci6 a esta comunidad en honor a los reyes, y
por que realizaron un hermosos palacio frente a
la casa del prioste".

- " ... Cuando Eloy Alfaro era Presidente del Ecuador,
tuvo la lucha aquí en orillas de la laguna contra
el tirano García Moreno a quien apoyó los curas y
las monjas: en donde ganó la batalla las momjas
buscavan refugiarse, en donde encontró una ha
cienda abandonada, vivían muchos años y los mora
dores de la hacienda decían hacienda de monjas".
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·CONCLUSIONES

Estos datos nos inducen a una primera constatación: las
serias limitaciones de un régimen escolar , .orientado-en.
él caso del Colegio de Coita a preparar tuturoémaest.ros , "
no es capaz de formar a los estudíantes en el manejo co
rrecto de la. lengua y de su escritura. Factor este deter
minante para el desarrollo dé las formas logicas del pen- ,
samiento. . .
-'-'

Es~vidente (como demuestran la psicología racional y la
psicología evolutiva), que este tipo de capacidades que
no han sido incorporadas al desarrollo del pensamiento en
estafase adolescente'· del período escolar, muy dificil
mente .pueden ser adquiridas. después con una formación
complementaria. A este nivel, consideramos con escep-

\- ticismo. aquellas propuestas orientadas a compietarcon
éstudios<ulteriores (universitarios) -estas especificas

. deficiencias de ;la escuela.

"Tras este fenómeno es preciso señalar un problema de fon
do; que concierne'al planteado por nuestra investigación:
las. condiciones "literarias'" (de-Lectura-escr í tura) de un
sector de .estudí arrtes del medio campesino e indígena en
transición de abandonar el bil~ngüismo para convertirse
en monolingüe castellano. .,

A este respecto y aunque la estimación puede no ser con
fiable, nos parece interesante los datos.que presenta la
Memoria de Bachiller de un estudiante del mismo colegio
de Colta sobre su propia comunidad de Pulucate.

--------------~------~---~--~------------------------

Quic. Puro . Quic . Impuro. caste , Imp.
-------_._--------------~------------~----------~-----

Hombres 5% 50% ·45%
Mujeres ' 8% 75% .18%

Ancianos 75% 18% 7%
NiñjEst. 0% 20% 80%

.~~----------------------------------------~-----------
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Es muy revelador el reconocimiento de un joven egresado
del Magisterio respecto de sus limitaciones lingüísticas
tanto de un castellano que no domina correctamente como
de UTh quichua del que solo conoce un vocabulario muy re
ducido.

Tal apreciación, sin embargo, nos orientaría hacia la im
portancia de un estudio socio-lingüístico que pusiera de
manifiesto el universo cubierto por el uso del quichua y
el universo cubierto por el uso del castellano, y estd no
en comunidades como Pulucate en rápida vía de castellani
zación sino en aquellas zonas donde el bilingüismo se
presenta o puede presentarse como un modelo más estable
de comportamiento lingüístico.
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CONCLUSIONES



1. OBSERVACIONES GENERALES

La intención de nuestro estudio de lograr una aproxi
mación a los "perfiles y procesos" del bilingüismo no r~

basó el umbral de lo que sería una caracterización más
cuali tativa del bilingüismo en sus distintas situaciones
y al interior de los procesos socio-culturales de las di
ferentes regiones y zonas donde se desarrolló la investi
gación.

Un estudio de esta índole falta en el país, y ni siquiera
los programas de educación bilingüe intercultural han
abordado este problema. La ausencia de un estudio socio
lingüístico y semántico que permitiera una compresión del
quichua que hablan los diferentes $ectores indígenas, sus
competencias lingüísticas (dominio de la estructura pro
gramatical y de su vocabulario),~así como el conocimiento
del uso del castellano en los diferentes grados de bilin
güismo,todo esto representa un obstáculo tanto para afi
nar los diagnósticos como para evaluar los mismos progra-
mas de Educación Bilingüe. .

Nuestra investigación no nos ha ofrecido más que acerca
mientos generales a algunos de los aspectos de esta pro
blemática.

Una primera constatación sobre el dominio del quichua es
que la lengua materna, que se adquiere en los primeros
años de socialización del niño, se encuentra circunscrita
al espacio doméstico y comunal, y que su desarrollo se
encuentra truncado en un segundo momento por la escuela,
y más tarde por la participación del indígena en los es
pacios interculturales, y sobre todo en la migración. El
otro factor que en gran medida va a impedir el desarrollo
del quichua y una mejor asimilación o comprensión (y aun
eficacia) de su uso es que éste se mantendrá al margen de
la escritura-lectura, lo cual va a repercutir en una muy
débil y poco consciente asimilación de sus estructuras
Lí nqüí st í cas ,
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En-tales circunstancias nos hallamos ante el empleo de un
quichua. muy "famíLí ar ", , y con un universo lexical y se
mánticocircunscrito al de sus utilizaciones más habitua
les.

Las competencias lingüísticas del/castellano difierenmu
cho de acuerdo a los grados de bilingüismo. En el caso de
la mujer en la 'mayor parte de los sectores indígenas el
uso' del castellano es "muy, restringido y se limita a un
vocabulario -y construcción de frases muy _funcionales a
las relaciones inter-étnicas. En el mejor de los casos,
el de sectores más escolarizados y con mayor experiencia
migrante o en las" relacionesinter-étnicas, el c0noci
miento del castellano releva de un más amplio vocabulario
y'deunamayor competencia de los recursos lingüísticos
gramaticales; es en definitiva el quichua-hablante que
puede 'sostener una conversación· habitual/con. uncaste
llano hablante.

, Sin embargo, este tipo de 'bilingüismo se encuentra 'a su
vez limitado por los hábitos de la oralidad y por poca
capacidad de lectura-escritrira. Las pruebas de- lecto
escritura que hemos realizado entre adultos y adoles
centes bilingües en las comunidades indigenas muestran la
lentitud con que deletrean los textos y con que redactan
un dictado cuan elementales son las condiciones gráficas,
del lenguaje en el" medio. indígena. . '

Nos parece importante relacionar este fenómeno con los
dat6s ~egistrados en las encuestas sobre audición radio
fónica en el 'medio rural étnico. D~ acuerdo al promedio
de todas las zonas estudiadas, el 90% de radio-escuchaS
indígenas sintonizan los programasen quichua, yun pro
'medio inferior al 10% escuchan también programasen cas-
tellano.' Si . a esto unimos. la importancia de la comuni
cación radial en dicho medio,- podemos entender<en qué
magnitud la reproducción de la cultural.oral 'se mantiene
en quichua.

\

Retomando los ejes cent ral es de " la investigaci6n merece
la pena resal.!2r algunos re~ultados de ella.
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Cuando, en primer lugar, consideramos esa "larga dura
ción" de los procesos lingüísticos desde los últimos 50
años (Censo de 1950) podemos observar una cierta lentitud
en los cambios: la reproducción del quichua se mantiene
de manera general en aquellas zonas de fuerte concentra
ción étnica. y si el· mismo nivel de bilingüismo ha au
mentado sensiblemente en las cinco últimas décadas, tam
bién este'proceso se presenta lento. Las aceleraciones en

. los cambios de los comportamientos lingüísticos se han
operado o bien en ,aquellas zonas periféricas a los nive
les étnicos, que ya en 1950 se encontraban en u~a situa
ción de "mestizaje" o "desindigenización", donde en la
actualidad el quichua se encuentra en fase de desapari
ción, o bien en aquellas zonas étnicas donde los cambios
socio-culturales han conducido al bilingüismo, donde el
mantenimiento del quichua ha propiciado una amplia incor
poración del castellano.

Este doble fenómeno plantea un serio reto a las propues
tas de Educación Bilingüe Intercultural, en el sentido
que los· programas implementados en determinadas zonas
indígenas chocan o se hallan muy limitados por el hecho
de no tener una correspondencia o apoyo en procesos so-,
cio-culturales tendientes a desarrollar tanto las con
diciones educativas como las del mismo bilingüismo. Un
aspecto muy revelador ue esta situación es la desigualdad
sexual en los comportamientos lingüísticos de estas zonas
o sectores indígenas, donde la mujer se mantiene en gran
porcentaje monolingüe, quichua-hablante, mientras que el
hombre alcanza mayores niveles de bilingüismo. Esto mismo
dificultará o retardará.el bilingüismo infantil.

Bst as. observaciones sobre los comportamientos lingüísti
cos y sus ~iferentes contextos regionales y zonales no
son ajenas a las señaladas sobre las condiciones y pro
cesos de escolarización.

No cabe duda que la escuela ha desempeñado un papel im
portante en los. cambios . lingüísticos, pero no es menos
cierto que los límites de la escolarización-limitantes
cualitativos de eficacia y más cuantitativos de dura
ción -no han contribuido suficientemente- al desarrollo y
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mejoramiento de los cambios lingüísticos, y en particular
del bilingüismo.

El balance de·nuestro estudio se muestra al respecto muy
negativo:.exíglio es el número de niños indígenas que- ter
minan la enseñanza primaria; y dado los índicesdedeser~

. ción y de ausentismo escolar resulta inevitable concluir
cuan deficiente es la escolarización en dichos medios ru
rales de las comunidades serranas.

Pero más que laslimi taciones intrínsecas e l sistema es~ .
colar actúa en sus bajos rendimientos la misma situación
de la población indígena,' del contexto de ruralidad, y
esa dura cotidianidad de vivir en el campo serrano; fac
tores todos estos que no garantizan las 'condiciones mí ní>
mas para la reproducción ni de una población alfabefa ni
de una población realmente bilingüe.

TOdo esto puede demostrarse'porlas bajas tasas de cre
cilTlientoanual de las inscripdones escolares en los úl-
timos 30 años, De ácuerdo a los datos estadísticosre~
gistrados se da un incremento en la instalación de plan
teles educativos en la década de los 60, que alcanza su
mayor índice en la década de los 70 para decrecer en los
años' SOj sin embargo, las tasas 'dé crecimiento de las
inscripciones ni han aumentado en la proporc í ón de los
nuevos planteles e inCluso han decrecido en relación al
aumento de la población escolar; como si'la escolariza
ción hubiera llegado a ún tope.

Frente a este hecho, que impide pensar en seguir aumen
tando de npmero de escuelas en el medio campesino· indí
gena, solo caben dos' alternativas: a) mejorar' la capa
cidad 'escolar instalada .10 que, supone ante todo una mejor

. calidad' educativa; b)' IjIejorar las Condiciones socro-cut
turales de la población indígena que faciliten el rendi
miento escolar. .

Aunque el estudio evaluativo que/incorporamos más ade
lante a la investigación demuestra que la educaciónbi
lingüe además defél-cilitar la. escolarización contribuya a
disminuir la deserción escolar (ausentismo y repitencia)
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y mejorar los rendimientos, las .condiciones sociales se
ñaladas más arriba constituyen también un limitante para
dichos programas de educación bilingüe.
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2. -APUESTAS Y POSICIONES' EN . TORNO A LA EDU
CACION BILINGUE

/

No es fácil, y tampoco nos. conduciría muy lejos acumular
aquí los resultados de entrevistas o informaciones reco
gidas en el trabajo de campo sobre la diversidªd de per'
cepciones que pOseen los diferentes sectores sociales in
volucrados en el problema sobre la educación bilingüe. De
toda la información recogida más que reproducir el con
traste de divisiones y opiniones nos ha .interesado res
catar las posiciones que hay tras ellos, los diferentes
intereses y compromisós, o las opciones de cada uno de

. los g~upos que tienen que ver con la educación bilingüe.

Este enfoquede la cuestión nos parece importante, ya que
la corifrontación entre las opiniones resulta tán fuerte'y
evidente, que hace muy~difícil un diagnóstico o evalua
ción crítica de cada una de ellas, y convierte el campo
de la educación bilingüe en ún territorio donde más que
indagar y negociar· las propuestas más viables y realis
tas, cada una de las ·estrategiasdisputa la realización
de sus programas y proyectos al mismo tiempo que desco
noce o boicotea los otros.

Por·esta.razón hemos abordado este aspecto de lá proble
mática, en primer lugar, a la luz ,de los análisis pre
cedentes; ya que los mismos procesos socio-culturales y
lingüísticos, además de enmarcar los comportamientos del·
bilingüismo de los sectores indígenas, indirectamente
condicionan también sus posiciones sobre la educación
bilingüe; en segundo lugar nos proponen explicar las di
fererites opiniones y posiciones sobre la educación bi
lingüe en su relación con los diferentes proyectos y
estrategias de los grupos concernidos, por ella, y que
tanto a nivel nacional como a nivel regional, aun local
pueden responder a,cbmpetitividades entre intereses y aun
a correlaciones de fuerza de orden político, las cuáles

. puedenz13er estimadas más o menos coyunturales.

356



En este sentido hemos dividido al tratamiento de este as
pecto particular del problema en base a los diferentes
sectores comprometidos en la educación indígena, inten
tando combinar una lectura general o nacional con las
observaciones que hemos podido detectar a nivel parti
cular de las diferentes regiones.

Nos parece que este tratamiento es importante ya que en
básea él no solo podrá apreciarse la viabilidad de las
políticas estatales a corto y mediano plazo sino también
establecer parámetros de evaluación sobre el éxito o fra
caso de programas y de su posible rentabilidad no tanto
económica como socio-cultural y política.

a) Qué piensan los indígenas?

Incontestable pregunta para quienes consideramos que un
sondeo de opinión es un procedimiento rudimentario por no
decir falaz en la ciencia social. Pero para responder 'a
esta pregunta hemos sistematizado los referentes de la
información a ser producida de acuerdo a las distintas
relaciones que los diferentes grupos y sectores mantienen
de alguna manera con la educación bilingüe.

En primer lugar, hubo que tener en cuenta que por "bi
lingue" muchos indígenas, incluidos sus .dirigentes en
tendían la enseñanza "también quichua". En parte a partir
de esta idea se destacan dos grandes posiciones a) La de .
amplios sectores indígenas que solo conciben y desean la
enseñanza del castellano en la escuela; porque es la que
"sirve", y la que "más necesitan", ya que el quichua lo
conocen y lo hablan· por haberlo aprendido en familia y
usarlo en la comunidad. Sobre la propuesta de la edu
cación bilingüe de enseñar la escritura y lectura de la
legua quichua; el indígena considera que el quichua no es
para leer y escribir. La primera semana de octubre de
1989 se reunieron en Colta representantes y dirigentes de
110 comunidades planteando esta opción. Tales posiciones
aparecen sostenidas por dos tipos de sectores indígenas:
aquellos "modernizados" y que han encontrado en la esco
larización mejores condiciones de articulación a la so
ciedad nacional, y aquellos que siguen siendo muy mar-
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ginales a ésta y que siguen considerando la escuela como
el mejor medio de "progresar" y "desarrollarse",' en de
finitva mejorar también sus condiciones de.relación con
la sociedad blanco-mestiza.

Desde su experiencia el Director del Instltuto Normal de
Colta nos comunicaba.no tanto como.un juicio suyo sino
como una traducción del com~ortamiento' lihgüisticodel
índígena de la zona' ante la educación que "saben el qui
chua por herencia' y . aprenden' el 'castellano por necesi
dad" .

Sin embargo, dentro del prímer sector encon t ramos una mi
noría indígena, y que con' frecuencia forma parte de lqs
grupos dirigentes, que ven en la educación bilingüe una

.reivindicación y af í rmací ón de su lengua e identidad cul
,- tural; .' 'asi mismo dentro del grupo marginal encontramos

posiciones'tendientesa. lograr este,mismo·. reforzamiento
lingüístico y cultural vía la educación biling~e -.

Estas matizaciones de la primera posición nos ubican en
la cont rar'í a, adoptada por aquellos actuales beneficia-
riosde una educación bilingüe que estiman las ventajas
comparativas de este frente a la educación oficial y con~

vencional, solo castellana, que se imparte en las escue
las. A este grupo habría que añadir también los sectores
indígenas que hacen de la educación bilíngüeparte de sus
reivindicaciones más generales, y de manera particular de
la falta o deficiencia de la escuela estatal.

,.
De 'estas posiciones hay aspectos no relegables. Se hace
referencia al. problema económico y de status social: los
programas'o escuelas de educación bilingüe son más bara-

'tos y los materiales . no, cuestan, peto por ello mismo no
confieren el prestigio de la escuela. Un ejemplo ilus
t rat í vode esta situación es que los maestros de educa
ción . bilingüe de Zumbahua tienen a sus hijos en la es
cuela castellana. El otro - se refiere a una calidad al-

.ternativa de la educación menos violenta y alienante por
parte de los programas y maestros de la educaciónbilin-

•güe.
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b) Qué piensan los dírigentes indígenas?

La opinión en este caso podría considerarse bastante
unánime, sobre todo cuando responde a dirígentes de orga
nizaciones de segundo grado, y no tanto a las comunales.
Se trata más bien de un discurso en parte desarrollado
por los propios líderes y en parte inducido desde las
mismas instituciones y programas de educación bilingüe,
pero que también responde a reivindicaciones étnicas más
amplias, que ven en la educación bilingüe y mantenimiento
del quichua no solo una afirmacíón étnica, sino también
una expresión e interpelación de su propio discurso diri
gente que avale y sancione su misma condición de lider
indígena.

En algunos de estos casos este tipo de discursividad ha
sido elaborada frente a las espectativas tanto de las
instituciones de desarrollo y de los promotores de la
educación bilingüe como del mismo Estado, del que na
turalmente esperan un tratamiento particular. En tales
casos dichas posiciones y declaracio~es responden a lo
que "a ellos les gusta que·nosotros digamos".

No se puede pasar por alto un particular factor que opera
en las disposiciones de los dirigeptes indígenas respecto
a la educación bilingüe; la perspectiva de una promoción
para ser habilitados como maestros, coordinadores, promo
tores o incluso funcionarios de los programas de educa
ción bilingüe. En nuestra investigación hemos trabajado
con promotores de educación bilingüe que pertenecen a zo
nas donde la lengua quichua ya no es hablada más que por
20%, entre los ancianos .

..Algunos dirigentes indígenas de las organizaciones nacio
nales consideran la posibilidad de reivindicar una educa
ción inqígena hasta el colegio y la universidad llevada a
cabo y gestionada por los mismos indígenas. Aun cuando
estas demandas están cargadas de una eficacia interpela
tiva hacia el mismo movimiento étnico, con todas sus con
notaciones utópicas, entran en una fuerte y clara contra
dicción con las reales demandas y estrategias de la mayo
ría de la población indígena que rechaza como discrimi-
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natoria n la escuela de indios n '''solo para los indios". Lo
que realmente quieren son más y mejores escuelas, mejor
acceso a las existentes y mejores condiciones para la es
colarización deÍ indígena. Y 'es incluso dentro de esta
perspectiva' que han visto con agrado la incorporación del
programa de educac~ón biÜngUe a las mismas escuelas'ru-
rales y campesinas.

el La versión estatal

No esta tan fácil'de precisar. Cabría más,bien hablar de
polí ticas gubernamentales. El gobierno de Roldós Hurtado
(1979-1984) apoyó los programas de'educaciónbilingUe de
sarrollados' desde organismos privados, el ClEl de la Uni
versidad Catót í cade Quito, y estableció, un convenio con
la cooperación alemana y el Ministerio de Educación y
Cultura para implementar una educación bilingüe intercul
tural en una muestra de escuelas a partir de los primeros,
grados de instrucción primaria:

Ambos programas han continuado durante el 'gobierno ~e
1984-88 aunque el, í ní cí ado por el ClEI se ha hechoautó
nomo en el proyecto MACAC cuya orientación ~educativa bi
lingüe intercultural se desarrolle de, manera informal al
margen de la escuela y orientada hacia adultos o en si-

, tuación de post-escolaridad.

El actual gobierno crea una dirección de edúcaciónbilin~

. gtte dentro del mismo Ministerio de Educación, é impÍemen
t~un aparato paralelo al sistema nacional de educación
con Direcciones Provinciales de Educación lntercultural
Bilingüe en 12 regiones del país. Sin embargo, aunque no
hay todavía planes de estudio, regulaciones administrati-

, vas para la implementación ni tampoco programas, ni dis
ponen de las partidas presupuestarias para la contrata-. . .

ción de maestros, ,todas las direcciones provinciales
cuentan ya con una planilla de funcionarias, cuyasno-:
Jilinaciones nos decía un Director Provincial, son siempre
hechas desde las organizaciones indígenas de cada región.

'<,.../
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La irresponsabilidad de este tipo de procedimiento por
parte del Estado, influido sin duda por una corriente
neo-indigenista, puede conducir a una completa inope
rancia agravada por la crisis económica yla falta de
recursos. y si todavía no disponemos de la información
suficiente para entender cómo se articulará a la expe
riencia desarrollada por el proyecto EBI (MEC-GTZ) al que
nos referimos más arriba, la política que emanará esta
nueva Dirección nacional de Educación Indígena, sí con
tamos con elementos para prever los eventuales obstáculos
y conflictos que,esta situación puede generar con la Di
rección Nacional de Educación y con el Magisterio Nacio
nal y con su todopoderosa Unión Nacional de Educadores
(UNE) .

Cabe anotar, por último, la falta de coherencia de las
políticas educativas del Estado hacia los sectores campe
sinos indígenas. En unas ocasiones se trata de cambios o
de yuxtaposiciones sin un beneficio de inventario, como
el que se podría haber hecho entre la dirección de Edu
cación Rural y la actual Dirección de Educación Indígena.
En otras más bien una falta de continuidad: la dirección
de alfabetización, con sus centros y alfabetizadores dis
tribuidos por todas las zonas indígenas, han ido fene
ciendo en parte por una paulatina desfinanciación, en
parte porque muchos centros modificaron sus funciones
alfabetizadoras convirtiéndose en talleres de capacita
ción (de costura, por ejemplo), y en parte por ausentismo
del mismo indigenado. Dentro de esta misma línea la cam
paña de alfabetización emprendida por el gobierno actual
no solo ignoró estos precedentes de la alfabetización,
,sino que orientando el programa en base exclusiva al cas
tellanoentró en conflicto con las propuestas de una al
fabetización desarrollada dentro de una educación bilin
güe.

d) La versión del Magisterio

Aunque no ha habido por el momento más que alusiones en
las declaraciones oficiales del gremio, y más bien se no
ta una tácita cautela mezclada de escepticismo tanto so
bre la viabilidad del proyecto gubernamental como sobre
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las posibilidades de gene:r:alizacióri de las experiencias
de educación bilingue, las posiciones , del magisterio
emergen ya muy radicales e intransigentes.'

Dos son los principales enunciados de la . versión del'ma-,
gisterio sostenida por'el sector docente y. el de funclo
narios: '

a) El indígena debe ser escolarizado con una educación
en/castellano ya que la enseñanza en quichua de nada
sirve al indígena;, aunque esta educación tendría-que

, ser adaptada a, sus condiciones lingüísticas y cul tu
,'rales; 'en consecuencí a la educación del indígena
tiene que ser parte de una 11reforma, de la ensefianza"
en el país.

. b) No hay condiciones para una educaCión bilingüe no
solo porque el indígena en su mayoría np' le desea,
sino porque faltan docentes preparados para ella y
tampoco" hay recursos irifraestructurales' (libros J.
para su implementación' y desarrollo..

, Aunque los .mí embros dél magisterio llegan incluso a sos
tener que el indígena debería 'ser ' libre para optar por
una ensefianza bilingüe y una enseñanza en castellano, in';'
sisten en una percepción exclusivamente lingüística de la',"
educación bilingüe-intercultural, aspecto este que recu-

, bre una particularidad del problema que dejamos para las
conclusiones pero que es 'tratado en el' capítulo de las
·implicaciones teóricas.

En el fondo, el Magisterio deUende "intereses laborales
cada vez más disputados por, <la desproporcrón entre la
disponibilidad de plazas docentes y la enorme demanda de
norm~listasy licenciados. Pero defiende incluso' el es
tatuto profesional frente a las reivin~icaciones de los

, dirigentes indígenas de "t í tular" a quichua-hablantes por
haber prestado algún tipo de serviclo educativo en sus
comunidades.
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Las raíces de un posible conflicto a gran escala son to~

davía latentes; ya que la educación bilingüe se ha desa
rrollado hasta ahora al margen de la administración esta
tal, en espacios experimentales reducidos y alternativos.
De otro lado, una vez que el sector indígena se sindica
lice dentro de la misma administración pública, y desde
hace ya cuatro años los alfabetizadores bilingües se ha
llan corporativizados en una asociación, aumentarán las
posibilidades de fricción.

e) Instituciones privadas

Dada la poca importancia que tienen, al menos todavía en
el país, los programas de educación bilingüe implementa
dos por organismos no gubernamentales, nuestras aprecia
ciones son también modestas. Puede ser cuestionable su
impacto en la especifica eficacia eductiva, entendida
ésta en los términos más formales, y en sus condiciones
para generalizar y homogenizar una experiencia muy de
terminada por factores particulares de comunidades, de
organizaciones y de individuos. Poseen definiciones de
principios, pero nos parece que faltan todavía objetivos
y planes claros.

Si bien gozan de una mayor creatividad de la que dispone
la administración pública y ello mismo puede permitir a
tales programas un mayor acercamiento a la realidad de
sus destinatarios, esto mismo es origen de dependencia y
de sujeciones a las más variadas vicisitudes. De otro la
do, el carácter exprimental o demostrativo de programas
que no tienen garantía alguna de ser generalizables, tan~

to por factores intrísecos (financiamiento) corno por ra
zones estructurales de los mismos sectores indígenas solo
pueden proporcionar un aporte asistencial de carácter
educativo. O bien tales programas lejos de plantearse un
tipo de educación completa no buscan más que la limitada
eficacia de una "educación compensatoria".

A este nivel, sin embargo, cabe una crítica análoga a la
que habíamos formulado a las políticas estatales. La in
vasión de programas educativos en el medio campesino in
dígena se ha hecho tan densa en algunas zonas que cabría
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prequntarse en qué medida una oferta tan grande es supér
fluao en qué medida tantos programas pueden ya no .solo
competir sino obstaculizarse entre ellos. .
. . ,
En una zona c;:omo la de Zumbahua (provincia de Cotopaxi)
existen los' siguientes pro~ramas'educativos:

Escuelas fiséales
El programa escolar de educación bilingüe intercul-
tural .

. Las "huahua-huasi 11 o -centros infantiles
El 'prqgrama de las escuelas radiofónicas.(ERPE)
El programa educatívo II La voz de UPANO"
Elprograrna'educativo MACAC

. Obviarnent~podtía objetarse que todos estos programas se
complementan no solo por lo que podríaIlios llamar los "me
dios"oprocedimientOf? sino también potque están destina
dos; a sectores ~ujetossocíales distintos. Sin embargo,
aun considerando ambas eventualidades, resulta inevitable

. una falta de coordinac;:ión de modelos educat ívos;'

Este tipo de situaciones nos remite a un problema defon
do, que si bien es inherente al mismo sistema escola-r
oficial, afecta mucho' más a .l a educación del .í nd í qena y
nos parece todavía poco . elaborado en el proyecto general
de una educación bilingüe en el país: cuál es el perfil
del. niño educando y educado. . .

El Director del Instituto Superior de Colt a ~Octubre 1989
formulaba una crítica a la enseñanza con una particular
referencia.a las escuelas'rurales: "instruyen pero no
educan" .

En conclusión, este sumari'ode versiones sobre la educa
Clan bilingüe' no solo traduce las diferentes opciones
educativas dest.ínadas a los sectores indígenas sino tam- .
bién distintas. opciones y orientaciones socro-cul tura
les., las cuales. expresan a su vez las .distintas formas de
entender la relación de los sectores .í.ndí qenas con .La so
ciedad 'nacional bl anco-aest í sa.,. Ahora bien, y esto echá
bamos -de nienos al plantear. en un' inicio el. estado de la
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cuestión del fenómeno del bilingüismo en la sierra y de
la educación bilingüe, tales opciones, y por consiguiente
tales perfiles educativos, no aparecen avalados en las
propuestas educativas por estudios y diagnósticos capaces
de señalar cuáles son las reales condiciones de los sec
tores indígenas en la sociedad nacional y cuáles sus ~
sibilidades de mejorar su integración participación (o
incluso si se quiere autonomía) dentro de ella.

Nos parece que solo a partir de estos cuestionamientos
más gruesos podrían aclararse los equívocos y precisarse
las propuestas; por ejemplo, respecto a la distinción y
relación entre la problemática lingüística o debilin
güismo y la problemática educativa. De qué manera enfren
tan ambas (y cómo las diferencian o no) tanto los secto
res indígenas como los programas de educación bilingüe?

Precisamente por esto, alertábamos ya al principio de
este capítulo, no basta conocer y conciliar las diferen
tes posiciones o intereses de los sectores que se encuen
tran involucrados en la problemática lingüística educa
tiva ~e los sectores indígenas; más allá de tales posi
ciones y de los intereses que las sostienen nos parece
necesario abordar por lo menos dos cuestiones de fondo:
los reales procesos socio-culturales a los que en la
actualidad se encuentran sujetos (todo lo diferencial
mente que se quiera) los grupos indígenas, y como parte
de ellos sus comportamientos lingüísticos; y en corres
pondencia con esto mismo que es la orientación educativo
lingÜística capaz de articularse a dichos procesos y ope
rar con eficiencia al interior de ellos en base una pre
cisión de sus objetivos.
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3. EL PROBLEMA CULTURAL DE LA EDUCACioN ar-.
LINGUE

. De manera generalizada en los tres países andinos, y como
una opción con la que empiezan a plantearse en el Ecuador .

. los proyectos y programas de la ,educación bilingüe~ el
factor cultural adquiere una tal importancia que no púede
ser aislado de los planteamientos teóricos, metodológicos
y políticos. Esto hadado forma _al modelo de EDUCACION
BILINGUE, INTERCUL_TURAL o- BICULTURAL.

Las deUnicionesdel·componente cultural en el modelo y
en los programas es central y ocupa en ellos. un relieve
que trasciende incluso las especificaciones' educativas,
aunque Corno veremos incide en ellas de' manera muy : parti
cular.

En términos generales el componente y , objetivo cultural
de la educación 'indígena responde a un problema resentido
ydiágnosticado por todos los estUdiosos . y evaluaciones
de la realidad educativa en el medio étnico: la escuela y
la instrucción escolar impartida en dicho medio no es so
lo· alienante~ ya qué posee formas y contenidos totalmente
ajenos a él, e.ino que incluso tiene efectos de dominación
ideológica y de agresión cultural, en la medida que ade
más de despojar a 'los pueblos andinos de sus valoraciones
tradicionales y de sus. corrtení dos culturales les impone,

.otros . modelos y valores, otro universo. semántico . y de
comportamientos. En t~l sentido, la escuela aparece corno
uno de los mecanismos más eficaCeS de la aculturación o
deculturación étnica.

Pero sobredeterminando este referente 'de carácter nega
tivo o alternativo, la educación bilingüe se propone de
manera e~plícita el objetivo de "rescatar" y "mantener"
la tradicional cul tura de Las sociedades índígenas y
"reforzar su identidad" .. Tras estas declaraciones hay
implícito un planteamiento de orden político en este
proyecto de (re)afirmación· socio-cultural étnico: el
respeto,' reconocimiento de su "diferencia" y el derec.hoa
reproducir diCha "diferencia" al interior de la sociedád
nacional ..
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Lo que traducido a los enunciados de las actuales organi
zaciones indígenas significa la reivindicación del indí
gena a seguir siendo indígena dentro de una sociedad y
frente a un Estado nacional que respeta y reconoce tal
"diferencia".

EstaS principios son incuestionables y los mismos go
biernos democráticos han hecho de ellos un elemento cons
titutivo dentro del mismo estado de derecho de la demo
cratización de la sociedad.

Ahora bien, en cuanto a la específica problemática que
nos interesa aquí, la educación bilirigüe, lo cultural
comporta una dobfe cuestión: a un nivel de fondo, de or
den ideológico, y qué puede formularse en los términos de
qué o cómo entiende la cultura la educación bilingüe; a
un nivel más práctico, de orden metodológico, y que po
dríaenunciarse asi: cómo puede la cultura ser objeto de
educación o cómo puede la cultura ser transmitida o re
producida a través de un proceso educativo. Pensamos que
ambos interrogantes están estr~chamente relacionados, pe
ro pasamos a analizarlos por separado.

,

Nos parece que tras los planteamientos de la educación
bilingüe acerca de la cultura hay una concepción de ésta
a-histórica ya-sociológica, entendiéndola al margen de
los-reales procesos de las sociedades indígenas, e indi
rectamente haciendo abstracción de lo que en la historia
de todos los pueblos han sido los contactos culturales
(cualquiera que haya sido la forma de estos contactos),
p~cífi'cos o de conflicto, de dominación o de intercambio.

-Én tal sentido, nos parece anacrónico, e incluso alienan-
te la actual recuperación de formas o contenidos cultu
rales del pasado de los grupos indígenas, que éstos ya no
están en . condiciones de reproducir o de devolverles una
actualidad. Esto no significa que esta historia cultural
no forma parte de la educación de los niños indígenas,
siendo esto incluso necesario' para transmitirles cuál es
el pasado de muchas de sus presentes tradiciones. Pero

'intentar reactualizar el pasado como forma o contenido
educativos significaría desplazar al niño indígena de su
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realidad cultural presente, convirtiéndolo~nun náufrago
de la hí s tor í a,

Estas objeciones no tienen nada de gratuito'. En los·ob]e
tivos,programas y aún textos aparece de manera constante
esta intención etnográfica, que en ocasiones induce ideas
y éomportamientosirreaies; como ciertos elogiosoimpe
rativos ·en torno a la medicina o aculti!os tradicionales
atribuyéndoles eficacias o posibilidades de empleo ya
perdidas. Importante tratar de "plantasmedlcinales",pe
ro no se puede. ignorar que la 'tuberculosis es·laenferme
dad más extendida en el medio rural; necesario recordar
las virtudes nutritivas de los tradicionales tubérculos y
leguminosas .andinas, pero sin olvidar que el campesino
indígena vive cada vez más sometido a la oferta y demanda
de unmercádo.

Otro distinto es·el problema que atañe a la transmisión
de la mísma . cultura, ysi ésta puede ser partey'conte
nido de educación. ES la·cultura u~ conocimiento que pue
dé ser transmitido o hay que pensarla más bien como la
misma forma y contexto de los procesos de socialización.
del niño, dentro de los cuales el educativo no sería más
que. un componente.

Uno de los aspectos que más parece preocupar a los peda~

gogos rurales en general y en particular a quienes pien;"
.san y elaboran la educación indígena es. precisamente con
textual izar una pedagogia con los referentes de la rea
lidad rural yétnica.Siendó obvia la importancia de este
procedimiento, nos me1:ece sin embargo dos observaciones
adicionales. Una se refiere a la :forma educativo-pedagó
gÍcaque debe tener la enseñanza de aquellosconocimien
to~que .el niño indígena-campesino poseé ya de su propio
medio, de . manera inmediata o espontánea. La otra tiene
que ver con las limitaciones de una educación basada en
referentes de una realidad inmediata, que se cierra a las
referencias de otras realidades y de otros mundos, y que
por ello mismo ni nutre ni desarrolla el imaginario in-
fantil, su capacidad de fabulación. '
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Una pedagogía de lo real-concreto, de lo particular sin
gular que no prepara al nifio o representarse otras cosas,
hechos y fenómenos que no ve, a comparar y relacionar,
podrá instruirlo pero no educarlo, y mucha menos contri
buir al desarrollo de su pensamiento.

Tras estos preámbulos generales de orden crítico pasamos
a ~onsiderar la problemática de la cultura en la educa
ción bilinge, allí donde esta cuestión se plantea en tér
minos más complejos pero también más neurálgicos: en la
relación entre lengua y cultura.

Aun reconociendo que los procesos culturales y los pro
cesos lingüísticos ni se identifican ni guardan un para-.
lelismo o correspondencia directa, y por ello no perma
necen en una estrecha correlación de causa y efecto, es
necesario, sin embargo, tener en· cuenta el componente
lingüístico de la cultural y el componente cultural de
una lengua. Este territorio de la .relación entre ambos
fenómenos, del que se ocupa la socio-lingüística o más
precisamente la lingüística cultural, se halla definido
por una serie de parámetros.

Ya la función primaria del lenguaje en cuanto comunica
ción define un ethos cultural, que es reproducido y pro
ducido por los actos del discurso y parla forma de rela
ción entre interlocutores, la cual a su vez se encuentra
dada por determinados contextos o situaciones comunica
cionales.

En este sentido, la~cultura más que un medio exterior; es
un fenómeno y un factor inherente a la lengua y a los ac
tos del habla.

Ello mismo determina los componentes semánticos (del sig
nificado) y semióticos (del sentido) de una lengua; es
decir, sus referentes a una realidad particularmente sig
nificada, y a un también particular sentido de su sig
nificación. La cultura aparece también así como el uni
verso del significado y del sentido propio de una lengua.
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,Por ~jemplo el término pukuy, pucuna en quichua, que sig
"ní f í ca "soplar "; t í ené-connotací ones culturales, las cua
'les le confieren una intensa carga 'semánÜca.Dentro de
la tradición andina se "sopla" sobre el k· intúde las
primeras hojas de,coca que se ofrecen a la pachamama; y

"el "soplo" precede la invocación sobre cualquier objeto,
como los aspectos más personales expresados en el 'aliento
.comuní carán a las palabras una voz interior. Esta rela
ción del "sOPlo" con las fuerzas ~italesdel hombre in-
terviene en los actuales ritos de curación cuando el ya
chac sopla el humo del tabaco o el trago sobre el cuerpo
enfermo. .

Hemos convehido en denominar códigO,' lingüístico a "un
operador" (codificador-decodificador) que selecciona"
orqaniza'y orienta las posibilidades o recursos de una
lengua y' su propio sistema de significaciones en sus as
pectos e~presivos y Gomuniacionales" (J.Sánchez-Parga,
1988:73). En cuanto tal a un código corresponde un orde
namiento lógico particular,' cuyas regul~cion~s lingüís-

, ticas Suponen así mismo particulares formas'~e pensa
miento.

Es aquí donde surge él problema de la retació~- lengua y
cultura.'al interior de una educación bilingüe: en la ela
boración,'enseñanza-aprehdizaje, de dos códigos, y lo que
ello supone como difrencia entredichos códigos.

Tal fenÓmeno; y el reto educativo que comporta, requiere:
a) por parte 'del niño que "aprende" las condiciones cul
turales que'su léngua'''materna" y su "segunda" lengua co
difican y' decodifican de acuerdo a una organizac~ón de \
los componentes comunicacionales, semánticos y semióticós
de dichas lenguas; b) por 'parte del maestro "educador",
uIlapedagogía que trasciende el significado de las pala
bras"o'la morfología' de.las lenguas, enseñando tanto la
.organización propia de cada una 'como su diferencial re
tactón con, la realidad socio-cultural: en otras palabras
la eficacia lingüística Icomuní cacfonál) , semántica y se-
miótica) propia de cada )engua~ ,
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En las culturas andinas es muy rara la injuria verbal ni
la interpelación con palabras fuertes y violentas, lo que
es considerado como gran afrenta y sólo pensable entre
personas que no están unidas por relaciones e$trechas o
como una forma de ruptura de relaciones. Hemos, sin em
bargo, asistido a partidos de volibol muy reñidos entre
indígenas (donde intervenían fuertes apuestas de dinero),
en las que los insultos en castellano eran casi contí
nuos, y con la misma jerga que la utilizada en las mismas
situaciones por los blanco-mestizos.

Obviamente que este reto cultural de la educación bilin
güe exigiría una el~borada metodología, quena es fácil
mente accesible a los recursos doc~ntes con lasque por
lo general cuentan tales programas. Pero nos parece im
portante centrar aquí el aspecto. fundamental hacia el
'cual debería orientarse esa relación entre lengua ycul-,
tura contemplada en la educación bilingüeintercultural.
Trabajar tal aspecto, aunque sea de manera tentativa o
rudimentaria, sentando ciertas bases metodológicas, nos
parece de mucho mayor interés educativo, que muchos res
cates de rasgos o referencias culturales al margen del
mismo fenómeno lingüístico y de la enseñanza-aprendizaje
de una lengua.

Pensamos que. si estos planteamientos se encuentran au
sentes, como de hecho nos ha parecido comprobar, de las
elaboraciones teóricas y metodológicas de la educación
bilingüe intercultural, no podemos esperar' que en la
implementación de los programas la incorporación del
factor cultural resulte tan anecdóticamente vanalizado.

De otro lado, ciertos principios educativos básicos de la
educación bilingüe intercultural, como los que acabamos
de señalar para el caso de la cultura y su relación con
la lengua, su enseñanza-aprendizaje, podrían ser instru
mentalizados de manera muy simple en el plano de su meto
dología. Si, en cambio, no son claros tales principios a
lo más que puede llegarse es a reducir el componente o
factor cultural de la pedagogía a ilustrar los textos con
imágenes y referentes de una cultura, despojando a esta
de sus espec1ficidades lingüísticas o ignorando los com-
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ponentes y referencias culturales. propios de la léngua y .~~..,
del mismo hecho lingüístico .

. Nos ocupamos más.arriba del' complejo tema de los códigos·
lingüísticos-culturales· en la educación bilingüe . y del
aspecto diferencial al que obliga su tratamiento. Tal·
enfoque, sin embargo, no·nos· excusa detener en cuenta
otro aspecto, en apariencia opuesto, pero en realidad
complementario, y que además aparece considerado como un
planteamiento centré!-l de lainterculturalidad en la edu
cación bilingüe. Se trata de cómo pensar las dos culturas
y su relación dentro ..de Ia. misma educación bilingüe,
atendiendo al hecho que 'el niño indígena se..encuentra
"irunerso" (de la manera-todo lo diferencial que se quie
ra) no solo en cada una de .el l as sino en la misma rela:-

'ción entre ellas. Más aun el niño sujeto a un proceso _de
educación bilingüeinte-rcultural es él mismo partede~sa
relación entre ambas culturas.

En tal sentidó, nos parece importante llamar la atención
.sobre la forma como la educación bilingüe', sus programas,
'metodología yaun'texto caracterizan dich~s culturas y la
rel acrón entre ellas.'

Hay dos posiciones extremas hacia las que se orientaría
el tratamiento de la cuestión cultural. Una insistiría,
dentro incluso de .una perspectiva histórica, en la-do
minación cultural que ha marcado las relacione$delGs
grupos indígenas con la anterior sociedad colonial y la·
actual sociedad blanco-mestiza. Otra óptaría más bien por
pensar y tratar ambas culturas al margen de la conflicti.
vldad social bajo la cual ~ehan desarI:'0llado. Tales po
siciones recubren una compleja problemática, que además

~de sus planteamientoste6rico~conceptuale~é ideolÓgicos
sobre la .noción dé "dominación cultural",· tiene que ver
sobretodo con 'planteamientos de orden educativo.

Lo que nos parece claro en los objetivos de la "intercul
turalidad" en la educación bilingUeesque ésta habrá de
basarse no tantosobrel~'reproducciónde la ideología de
la dominación cultural, y tam,poco,por· consiguiente, de
una cultura dominada y una cul tura- dominante (de un d í s-
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curso o representación de la verguenza y de
cuanto sobre la producción de una ideología
bertad cultural.

la culpa),
de la li-

Desde esta óptica nos parece posible y coherente no solo
la educación íntercultural sino incluso también incorpo
rar a tal educación los procesos de interculturalidad a
los que realmente se encuentran sujetos los sectores in
dígenas (y también los blanco-mestizos), y de los cuales
no están ausentes los, conflictos inherentes a todo con
tacto entre culturas.

373



4. APORTES .DEEVALUACION A LA EDUCACION 81
LINGUE

1. ASPECTOS GENERALES

El estudio de Ios procesos y perf í Les lingüísticos y .de
bilingüismo en los sectores quí chúas.dé ' la sierra, pre
cisadosen determinadas zonas ,con los análisis de casos, .
da cuenta de fenómenos y tendencias g~nerales de la si
tuación así corno de la complejidad de 'factores de orden

'estructural que condicionan y determinan dichos,', fenóme
nos.

'J

Estos referentes, nos parece, no son tenidos en cuenta en
la implementación, objetivos y metodología de los progra
mas de .educáctón bilingüe interculturaL '

Si bien la elección regional y zonal donde'se desarrollan
diéhos programas corresponde a áreas de "dominación" y de
"concentración" <ie cuitura quichua-hablante, tales zonas
además de encontrarse sujetas a procesos socio-económicos
y culturales muy diferentes presentan comportamientos

, lingüísticos' también muy distintos.' Es evidente que la"
planificación de una educación bilingüe-intercultural
tiene que responder 'a lineamientos generales que de, al
guna manera,dan cuenta de todas las " particularidades.
Pero esto supone, de un lado, un serio análisis de esta
variedad de formas y tendencias que adoptan las situa-

, ciones o' comportamientos .Lí nqüí s t í cos , y de otro lado, la
,justificación de aquellas opciones que definirán los ob
jetivos y métodoS de la educación' bilingüe.

En otras parabrasse trata de definir qué educación y qué
educación lingüística se busca implementar, la' cual co
rresponde a las~eales condiciones y procesos socio-cul- '
turales y lingüísticos' que -al menos en cada regi6n-'
viven.los sectores indígenas.
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En este sentido, resulta obvio, por poner dos ejemplos
extremos, que la educación bilingüe intercultural en Ota
valo no responde a las mismas necesidades que en zonas de
Chimborazo o de Cotopaxi.

Veremos también que el impacto y eficacia de un programa
de educación bilingüe-intercultural (como el implementado
por el proyecto EBI que se encuentra incorporado al mismo
proceso de escolarización oficial, y cuyo objetivo es su
mejoramiento tanto en términos educativos como lingüís
ticos) es mucho más coherente y tiene garantizada una ma
yor eficacia. Otro tipo de programas, muy locales, muy
limitados por los recursos del proyecto muy supeditados a
la íniciativa, espontaneidad o cóndiciones de respuesta
de las comunidades beneficiarias, no podrán garantizar la
más mínima eficacia por muy alternativos, participativos
y creativos que se presenten.

Dentro de esta perspectiva consideramos qpe el medio -in
dígena de la misma manera que se ha visto invadido de
programas de desarrollo se encuentra también atravesado
por muy díversos programas educativos, que dentro de la
misma zona compiten a veces menos en razón de la compe
tencia o atractivo de sus propuestas que len razón de
clientelas o por motivos de orden extra-educativos (más o
menos costosos o prestigiosos, o con mayores o menores
posibilidades de obtener otro tipo de beneficios o ven
tajas) .

En cuanto a una evaluación general de los programas de
Educación Bilingüe Intercultural, este estudio solo puede
arriesgar observaciones generales o aproximadas, ya que
no fue planteado ni realizado en términos específicamente
evaluativos, y que en el caso del Ecuador solo puede ser
muy preliminar y provisorio, dado' que tales programas
operan desde hace pocos años. Aun así, si nos atenemos a
los parámetros de evaluación más convencionales, nuestras
conclusiones no difieren de aquellas a las que llegaron
las evaluaciones realizadas en el Perú.

Según esto, los logros podrían resumirse a los siguiente~

capítulos : .
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l. Re~alorizaciónétnico-cultutaly mejores condiciones
para que los grupos indígenas reafirmen su identidad·
y la conciencia de su diferencia. .

2. Mejoramíento de las ·condiciones educativas .de los
sectqres indígenas que han s.ido los más marginados
por el sistema educatívooficial.

3. . Impo:rtantey valiosa producciónJde textos y materia
les educativos; los que'si\bien recogen contenidos y
referencias.de la cultura)y del medio indfgena, en
términos de codificación y organización de los cono
cimientos y mensajes todavía no han trabajado, las
formas del pensamiento étnico..

4: Un aprendizaje más completo y elaborado de lalengua
castellana, que comportaría 'además de un más acabado

·proceso de alfabetización una mayor elaboración y
adiestramiento en el manejo de la fonética, la gra-,
mática y la sintaxis.

5. Una contribución al conocimiento etnográfico y su
utilizaciÓn corno universo educativo.

6. Lá generación de dtnámí.cas comunales y su organi
zación en torno a los proyectos y programas educa
tivos.

Todos estos aspectos positivos qÚe de manera general hay
que reconocer - a la educací ón bilingüe, son susceptibles,

, sin embargo, de particulares pero' serios cuestionamientos
referidos· a los presupuestos teoricos de algunas de sus
intencionalidadesya los procedimi~ntosdemétodo.

/

l ....
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·La revalorización cultural parece más bien concebida
en términos más arqueológicos que históricos corno si
las culturas indígenas no fueran procesos sociales
sujetos a cambios ya desarrollos inte~~ltúrales.

-Reducir lo cultural a contenidos de la 'educación y
no a sus formas y sus contextualizacioneshistóricas
puede tener efectos tan ilusorios y alientantes como .
la ignorancia que puede hacerse de ella.



2. Las mejores condiciones de escolarización que ofre
cen los programas bilingües no han ido acompañados
de un mejoramiento de las condiciones socio-econó
micas y culturales de los sectores indígenas, cons
tituyendo esto un limitante educativo y un serio
obstáculo en la maYOT eficacia de dichos programas.

3. La producción de textos y materiales, aun a pesar de
su importancia tiene un carácter muy restringido y
puede ser un factor de doble desfasamiento: la ca
rencia que de este tipo de textos y materiales ten
drán al niño al margen de la escuela y después de
ella; y las adversas condiciones de su propio medio
para la reproducción de lectores y escritores. -

4. Si la calidad del aprendizaje,en la educación bilin
güe pueden ofrecer grandes ventajas comparativas en
relación a la que reciben otros grupos o sectores
indígenas, no se puede ignorar que la educación bi
lingüe de niños que viven en un medio de bilingüismo
precario, en el que el uso de la "segunda lengua"
(el castellano) es reducido y poco "Competente", y
tanto este como la lengua materna se-desarrollan al
margen de una habitual lecto-escritura, dtcha edu
cación bilingüe tendrá rendimientos por lo general
más reducidos de los que proporcionarían otros con
textos de bilingüismo con mayor nivel de cultura
gráfica.

A tales cuestionamientos de los aspectos positivos de la
educación bilingüe habría que añadir los reales problemas
que enfrenta, algunos,a los cuales se hallan ya cifrados
en aquellos. Nos parece, sin embargo, que redundar en
estos, lejos de cuestionar tales proyectos y programas
puede ser una contribución para mejorar las propuestas y
experiencias cuya validez en cambio sí c~nsidéramos in
cuestionable. Sobre todo cuando destaquemos el real al
cance de los elementos propositivos: entender el aporte
de la educación bilingüe como un factor y procedimiento
de mejorar el sistema de escolarización en su conjunto.
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1. Aunque los programas de educación bilingüe en el
Ecuador no tienen el "contexto adverso" (R. Montoya)'
que encuentr¡m en Perú, pensamos que el campesinado
indígena vive una. adversidad en sus mismas condicio
nes de reproducción que- hacen contigentes no solo
los, resul tados de la educación bilingüe sino también
incluso el mismo proceso de escolarización .

. 2. Un~aspecto de este problema es la misma institucio
nalidad escolar y hasta educativa que dificilmente
es compatible con las, cotidianidades y formas de
socialización del campesinado indígena.

3. Uno de los más serios desafíos que enfrentan los
programas de educación bilingüe es la formación de

. maestros idóneos; a lo que habría queafiadir sus
deterioradas o exiguas condicioes de trabajo y de
vida, a no ser que se encuentren habili t ados por'
sa1arios ocasionales yde financiamientoextraor-

. dí nar í o, problema que abordaremos más adelante.

4. t.os alumnos de las escuelas bí.Ltnqüestson los más
pobres del país y aun de las zonas, y en ocasiones
1.os que carecen de recursos. familiares . para acceder
a las escuelas fiscales rurales.'

5. Hay un factor distorsionador en la concepción y
práctica de la Educación Bilingüe, y no afecta poco
su percepción tanto por parte de los benefíciarios
como la presencia por parte del mismo sectorpú
blico: sUfinané::iamiento externo. Su manejo 'por ex
pertos ,internacionales, por 'consul torea necí ónaí es

'altamente calificados y pagados, hace de tales pro
yectos y programas experiencias muy puntúales y 10
cale&, difícilmente generalizables a nivel del país
y aun de regiones.( ,

6. El. l}echo mismo de -haberse generado desde institu~

.ciones,privadas o desde universidades ha hecho que
estosproqrenes sean percibidos con .recel o por 'el
magisterio nacional,' y- en ocasiones por el mismo
Estado, los cuales ven en ellos una iniciativa que'
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compite tanto en el campo de las atribuciones como
en el de los intereses de estos sectores.

7. Además de la diversidad de concepciones y de modelos
de implementación que acusan los distintos programas
de Educación Bilingüe, aunque en el Ecuador unos cu
bran la fase escolar y otros las post-escolar, todos
ellos chocan con un obstáculo comun: los límites
temporales de la escolari~ación en el medio indíge
na, y el restringidísimo porcentaje de dicha pobla
ción que puede prolongar su educación más allá de la
instrucción primaria.

Q~eremos ampliar aquí una de las observacio~es que acaba
mos de señalar, y que por sí sola merecería centrar toda
una evaluación.

El más serio problema que enfrenta la práctica de la edu
cación bilingüe es la formación docente y pedagógica de
los maestros. En términos muy concretos el maestro bilin
güe que habla y conoce bien el quichua no solo tiene un
conocimiento limitado del castellano sino que al nivel
didáctico desconoce la gramática castellana y no puede
transmitir sino los aspectos más rudimentarios de su
morfología. Consecuencia de ello es que el . maestro bi
lingüe en cuanto a la enseñanza del castellano se encuen
tra mucho menos capacitado que los otros maestros de es
cuela.

Caso contrario es el de aquellos maestros bilingüe~ cas
tellano-hablantes, que se han formado como docentes del
magisterio nacional, pero que conservan de manera más o
menos competente el uso del quichua. En tal situación eS7
tos maestros, desconociendo la gramática del quichua, y
no estando en condiciones para impartir una enseñanza
gramatical de esta lengua, se limitan a transmitir co
nocimientos de un quichua que como lengua materna el niño
indígena ha adquirido ya o puede adquirir en su familia y
comunidad.
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De otro lado" puesto que la educación b,Uingü~ so lo se
encuentra programada para la instrucción primaria, y" no
son fáciles las condiciones para poderla desarrollar-en I
la instrucción secundaria, el niño y: ~espuésel adoles
cente no llegarán a entender el uso y relacionar dife
rencialmente las estructuras' o códigos lingüísticos del
castellano y del quichua:

A este'propósito nosremiÜlJ\os al,breve capítulo que con
sagramosal análisis de los,trabajos escritos como "te':'
Si8 ft de losegresados del Colegio Normal Superior de Col~
tao Los resul tados de ese estudio nos muestran no sólo el '

~ deficiente manejo dé la lengua castellana, en su gramá
tica y sintaxis, por quienes se han formado como futuros
ma~stros,sino también en qué medida incluso en el manejo
escrito del castellano están interfiriendo modi~mos~ y
'formas estructurales de la lengua quichua. Que esto se dé
al nivel del lenguaje hablado es un hecho bastante'exten

, dido, y constat.ado por varias investigaciones en el Ecua
dor (cfr. R. Moya), peto la reproducción de dicho fenó

'meno en la Ienqua.escrí ta refleja cómo puede ser difícil
la'diferenciación dé amboscódigps lingüísticos en el ca
so de los bilingües que no dominan las estruéturas grama-
ticales de l vqufchua y' del castellano. '

Anticipábamos más arriba que los problemas 'de la educa
ción ailingüe solo pueden Ser resueltos integrando' o
kransformando los proyectos' y programas en 'una política
educacional, a través de la cual el mismo Estado repiense
el sistema escolar y un único modelo de educación esco
:larizada. Adaptar la eduCación escolarizada a las ca
racteristicas y. exigencias del medio, permitiría al Es
tado no' solo institucionalizar el ' 'sistema de educación
bilingüe sino también homogeneizar (diversificando su
planificación) el modelo en base a los resultados de las
experiencias más exitosas del país.

Una tal política ~ucativa' conduciría ala creación de
Institutos superíores bilingües y a formar maestros ca:
pacitados paradesempeñarse en su propio medio. ~ Ello
podría llevarse a cabo sin incurrir en centralismos ni
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excesivas burocracias, planificando el desarrollo de
tales políticas desde las mismas regiones,

Desde estas nuevas perspectivas quizás fuera posible, in-·
cluso, rediseñar los perfiles del maestro, democratizar
el espacio educativo, ampliando su participación en él a
las familias y. la comunidad; repensar una educación tanto
en sus contenidos como en la forma de transmitir los co
nocimientos, las destrezas y valores.

2. PRECISIONES Y PROPUESTAS~

La instrucción actual en el medio campesino indígena eri
el Ecuador sólo en un 15% es bilingüe y en las zonas de
dominio quichua la lengua materna se emplea para lograr
la alfabetización en los primeros grados, mientras que el
español se enseña como "segundo idioma", pero se convier
te en principal en el resto de la instrucción escolar,
donde el estudiante indigena muestra un bajo rendimiento.
En consecuencia el quichua es usado en el primer y segun
do grado de la enseñanza primaria para facilitár la tran
sición al castellano.

Es preciso anotar que hasta 1950 no existió una política
de planficación lingüí~tica educativa. A partir de enton
ces se inician programas de castellanización del niño in
dígena en las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Coto
paxi e Imbabura, a cargo de profesores monolingüescaste
llano-hablantes. Y solo a partir de ~98S -y a raíz del

(*) Para esta parte de la investigación elegimos una
muestra de 18 escuelas rurales seleccionadas en las
provincias de Imbabura, Cotopaxi y Chimborazo. En
cada escuel~ se seleccionaron al azar 25 alumnos de
primer y segundo grado, ya que el programa bilingüe
empezó a operar en 1985-86 y las encuestas se apli
caron en el transcurso del año escolar de 1989. La
encuesta utilizada contenía 15 indicadores, y fue
por consiguiente aplicada a un total~e 450 estu
diantes.
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programa ClEI de la Universidad Catónca se inICIa la en
señanza bilingües con profesores bilingües, que facilite
el paso del hogar a l~ escuela.

Esta participación de educadores indígenas y la imple
mentación de la educación bili~güe;e incluso los mí snos
programas de "castellanización" funcional contribuyeron a
una'revitalización lingüística yeducativa de urialengua
como el guichua~ la .cual había sido hasta entonces mar-
ginal de la enseñanza escolar.' ~,

",J . Al convertirse el "quí chua en una posibilidad educatíva,
las comunidades indigenasfueron tomando cpnciencia de
las intrínsecas relaciones entre lengua y cultura; pero
también de cómo el proceso educativo-escolar con su in~

.herente castellanización. se convertía en un mecanismo de
alienaCión y subord í.nací ón- dentro de . las políticas de
asimilación e intregración socio-cultural del Estado.

En esta perspectiva la evaluación de la acción cultural
puede centrarse en aquellas experiencias educativas y en
los efectos más directos e inmediatos, que se.encuentran
lingüísticamente mediatizados y tienen que ver con el or
den de los conocimientos, representaciones, valores y
formas de organización y acción sociales.

Para la "castellanización" del niño indigenaninguno de
estos aspectos fueron tenidos en consideración, creándose
más bien. resistencias a nivel de conciencia y de compor
tainientos. De acuerdo a la: información'recogida, los pro
gramas curriculares propuestos entonces se basan en prin
cipios no ordenados hacia la comprensión sino con una
orientación normativa; y sus metodologías responden a un
modelo de organización de los conocimientos -mensajes de
carácter centralista y vertical, y cuyos códigos teórico
prácticos tienden a la agresíón y desporsonalización ét-
nicos. .

Cabe señalar aquí, pese al esfuerzo metodológico de la
Educación Bilingüe y a la buena elaboración'de materiales
con importante refer:.ente cultural y étnico, 'que lo~ có
digos y la organización curricular traducen todav1acier-
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tas rigideces. Se ha logrado trabajar los contenidos de
la realidad cultural y del pensamiento indigena pero no
todavía las formas de su organización mental.

El programa consistió en enseñar a contar objetos, utili
zación de pesos y medidas para el intercambio, enseñanza
de higiene, lectura de etiquetas e instrucciones.

Como "curriculum" podemos anotar:

Curso de lectura: duración de 1 año en lengua caste
llana. Incluía un libro de palabras, silabarios,
cuentos, un manual sobre animales.

Castellamo oral: a base de diálogos útiles para tra
tar visitantes.

Higiene: se utilizó un libro Educación Sanitaria co
mo texto, referente a nutrición y origen de enferme
dades, además d~ prevención, causas y tratamiento de
enfermedades comunes.

Escritura: eran paralelas a las de lectura.

Aritmética: asociada a situaciones significativas.

Ciencias Sociales: incluía conceptos de· símbolos
patrios, su ubicación en el Ecuador, etc.

Los resultados fueron:

60% podían leer solos aunque en forma lenta
17.25% no podían leer
69% sabía contar, sumar y restar
31% no sabía contar bien

1. Enseñanza de profesores bilingües_

La educación rural bilingüe puede ser caracterizada res
pecto a factores educativos lingüísticos y de eficiencia
interna del sistema.
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a) Factores educativos

Sobre ~ste aspecto debe anotarse que los procesos edu
catívos se mezclan: el niño debe aprender más de una cosa
a la vez. Debe aprender.a leer en su idioma vernáculo 'y
aplicar Sus cQnocimientos de la lectura al nuevo idioma:
el castellano. Además. debe aprender el castellano en for-'
ma oral sin haber acumulado suficiente vocubulario, y sin
conocer casi las estructuras básicas de la oración en
castellano;, se le exige escribir y leer en dicho idioma.
En el caso de la aritmética y las ciencias sociales no se

'leenseña primero los conceptos en el idioma vernáculo
para que esto le facilite aprender la terminología cas
tellana correspondiente. Una metodología eficiente bi
lingüe que desarrolle el aprendizaje del idioma y la edu
cación general, permi tiéndole separar ambos procesos al

". docente. . .

b. Factores lingüísticos

"Se observó que-profesores bilingües, 28 en total, 'eran.
capaces de lograr un verdadero avance en los niños ín
dígenas. Estos aprendían el castellano más rápidamente, y
las etapas que· se observaron eran las más importantes pa
ra obtener buenos resultados:

1.
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Aprender a leer en el idioma vernáculo, para faci
litar la adaptación. Se observó que los niños que
ent~aron a la escuela hispano-hablante, en su mayo
ría·, aprendieron a leer y escribir en castellano sin
haberlo hecho antes en su' idioma; no escriben ni
pronuncian la diferencia ent:r.ei y e y la o y u cas
tellana. Además, no saben separar m de b ni . n de d
castellanas y confunden 1 y v puesto que cada uno de
estos pares corresponden a un·fonema y la distinción

,castellána no existe en el sistema fonológico del
idiOma quechua.

~l leer en castellano dan la misma.pronunciación a
los dos fonemas y al escribir emplean cualquiera de
los dos ,y escogen el incorrecto.



2. Los nlnos que asisten a las escuelas en que hay do
centes bilingües, aprendiendo a leer y escribir pri
mero en quechua estos sonidos castellanos, tienen
menos dificultad para escribirlos. Esto es producto
del conocimiento que se obtiene del sonido y símbolo
a través de la lectura en la lengua vernácula, lo
cual les facilita el concentrarse en la necesidad de
escuChar y reproducir las diferencias que hace el
castellano en cada uno de dichos pares.

Se desprende de lo anterior, que la lengua de prestigio
se debe amplear:

i) Para una segunda lengua que se presenta en forma
oral;

ii) Para leer y escribir luego de haber aprendido el
procedimiento en el idioma vernáculo.

iii) Como otro sistema para hablar de los conocimientos
aprendidos en aritmética y ciencias sociales.

iv). Como una segunda lengua que debe dominarse por medio
de materiales pedagógicos que tienen explicación en
el idioma vernáculo.

y en la educación primaria se debe emplear el idioma ver
náculo para:

i) Iniciar al niño en la vida escolar.

ii) Enseñar el procedimiento de la lectura, la escritura
y aritmética.

iii) Como instrumento para el aprendizaje' oral de. la
lengua de prestigio.

iv) Para elaborar textos bilingües de los cursos avan
zados de aritmética y cienci~s a fin de que el alum
no pueda comprender bien los nuevos conceptos que se
le dan en la lengua de prestigio, y
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v) ,Para que el maestro explique los puntos di·fíciles de
los alumnos avanzados que estudian principalmente, en
textos escritos en la lengua de prestigio.

En resumen, el empleo del idioma vernáculo en lospri
, meros grados de estudio permite preparar el camino para
el aprendizaje de la lengua de prestigio qué se empleará
en los años más avanzados. Las regiones de la sierra y el

,oriente del Ecuador presentan una 'dualidad lingüística'
importante; por consiguiente, deben darse pasos para, la
conformación de escuelas bilingües de manera que permitan
sat í sfacer al mismo tiempo Ías necesidades del alumno co
mo individuo y los 'deseos del país por el avance educa
tivoy la integración social coherente de los grupos mi
noritarios, fomentando al mi~mo tiempo la conservación de
sus propias identfdades étnicas.

En el país, el proyecto bilingüe, ha cubierto solo el
primero y segundo grado Y' los componentes instruccionales'
de que consta el programa son: lectura en quechua, cas
tellano oral, lectura transicional y matemática en que
chua.

e) Evaluaci6n de la eficiencia interna del sistema
bilingüe

.... ,

El progreso escolar de los alumnos de'~asescuelas bi
lingüescon respecto a, las escuelas tradicionales.

En la escuela. bilingüe el método de enseñanza aprendizaje
es el inductivo; método este que no permite al alumno
aprender por la experiencia que vive, Por las caracterís
ticas del proceso de aprendizaje, complejo en sus géne-
sis, por cUqnto cada estudiante percibe de manera dife
rente los " aspectos involucrados en una situación de a
prendizaje, hace impoSible que todos enfrentados 'a la
misma situación desde una perspectiva'inductiva, aprendan
las mismas cosas de la misma manera. '

..
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Así resulta, que el método impide el proceso de selección
entre estímulos para hacer el aprendizaje un producto;
faltando además que los maestros presenten al alumno el
motivo para aprender.

Los métodos empleados adolecen además de unidad, de aten
ción al ritmo individual y del apresto suficiente. No in
tegra tampoco al alumno el proceso en un ejercicio perma
nente y de verificación inmediata y no da cabida a la am
bición e intersección grupal. Siendo el aprendizaje un
proceso social, que debe integrar la cultura 'de la socie
dad en que vive el individuo, su modo de pensar y sentir,
estos factores no se incorporan para afirmar la cultura
de la étnia, dado que el grupo étnico es tanto una con
dición favorable como fuerte para el aprendizaje.

Experiencias de otros países que han utilzado el método
cognoscitivo deductivo inductivo, integran al aprendizaje
los elementos indicados y de conducta de dominio afecti
vo, reafirmando en el curriculum actitudes, valores, in
tereses y hábitos propios de la etnia.

El rol formativo que debe incorporarse en el proceso de
enseñanza aprendizaje, poniendo atención al desarrollo de
comportamientos que están dentro del dominio afectivo, es
decir, aquellos comportamientos en que hay predomi~io del
séntir sobre el pensar y el hacer son desatendidos en el
programa curricular del educador bilingüe.

Como estrategia metodológica para el desarrollo afectivo
y logro de un desarrollo de la educación bilingüe resulta
de importancia destacar el rol que juega el maestro en la
comunidad; perfIl este que entre las cualidades básicas
exige: respeto a la personalidad humana, vocación de ser
vicio, conducta racional y científica para enfrentarse a
los problemas, permanente desarrollo personal, salud men
tal, dominio de la tecnología en forma eficiente y acti
tud pedagógica en la profesionalización de su labor y una
visión general clara y precisa de todo el campo ocupacio
nal, además de su propia especialización.
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En el ámbito curricular propiamente tal se requieren en
tonces,' cambios educativos, conformar en la escuela una,
democracia real y no solo de'tipo formal; un clima social
en la sala de clases- de verdadero respeto a la cultura
indígena, lo cual' .se -Ioqr'a , de acuerdo 'a -experiencias
educacionales practicadas en otros países, inspirados en
el método de la dinámica de grupos, la educación persona-
í í aada, en la adopción <!e herramientas' proporcionadas por
la tecnología educativa y los esfuerzos destinados alo
grar una mayor, interacción entre la escuela y la comuni- "
dad.

En las "escuelas bilingües y de- tipo t radíc í onal (ense
ñanza solo del idioma castellano) no incorporan los fac
tores psicológicos propios del aprendizaje y de la'ins
trucción, procesos ambos que requieren de condiciones
previas como son que' el .estudí ante sea motivado' para
aprender a.crear un medio ambiente diseñado para ayudar. a
este proceso. Conjuntamente, con las condicionantes indi
cados, se debe atender a las etapas en la secuencia del
aprendizaje que/se refieren al estímulo, atención, per
cepción, codificación, adquisición y retención, etapas
que en ninguna de las escuel as Ios-maestros de satos es
tablecimientos' las aplican. En . casos aislados,_ solo un
3.7% de los casos estudiados, contemplan en el curriculum
estos elementos del aprendizaje a 'su nivel de interven
ción en cuanto orientación. al alumno y deevaluacióntle
resultados del proceso de instrucción al alumno, es usado

- marginalmente. .
/

Por otra parte, conociendo el papel de la retención o me
maria en el aprendizaje, sabemos que la retención del ma
terial aprendido está determinada por la forma en que' el
aprendizaje ocurrió, aspectos que no son atendidos por el
curriculum y que el maestro, solo en un 4.6% de los casos
estu4iados, contempla en los programas de educaciónbi-
l í.nqüe ,' '

Las modalides de manejo de.un diseño de instrucción debe
integrar en sus planes una experiencia de aprendizaje que
implique un número de pasos 'ínterrelací onados : identi ti-
cación de los objetivos instruccionales, selección y pre- ,
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paración' de tareas de aprendizaje, determimación de los
aprendizajes más apropiados, hasta la provisión de mé
todos para evaluar los logros alcanzados.

En lo que respecta a los aprendizajes que se plantean
para el trabajo docente, los objetivos deben estar re
feridos a la adquisición y manejo de contenidos infor
mativos referidos al tipo de vínculo del estudiante con
esos contenidos informativos (actitudes, habilidades y
métodos) y referidos al tipo de socialización del vínculo
con los demás actores del proceso educativo .

.El alumno de la educación tradicional y bilingüe no logra
un aprendizaje que se refleje en conductas de cambio; más
bien se observa una resistencia; porque el ejercicio do
cente no es tan fácil como podría parecer a primera vis
ta. No basta que el docente conozca bien su área y su ma
teria para ensefiarla, ya que no se trata simplemente de
ensefiar en el sentido de comunicar sino de propiciar en
los estudiantes aprendizajes profundos y duraderos y or
gnánicos. Y para esto último es necesario saber qué es el
aprendizaje, qué tipos de aprendizajes se pueden propi:
ciar y cuál es la manera más afectiva de propiciarlos.

No hemos tomado en cuenta los datos sobre inscripciones
de alumnos en la educación bilingüe, que incluyen infor
mación sobre el número de promovidos, repitentes y deser
tores, por provincias y por afias, entre 1971 y 1988, ya
que sabemos que tales registros han sido elaborados en
función de intereses político-administrativo y son muy
poco veraces. Por ejemplo en el Carchi y Azuay presentan
un número de inscripciones que no corresponden al de la
población quichua-hablante inexistente o muy reducida en
ambas provincias.

De los datos se obtiene una doble información que puede
considerase válida: a) un crecimiento de los matriculados
en la educación bilingüe mayor que en la escuela conven
cional; b) . aun manteniéndose altos los niveles de repi
tencia y deserción en la educación bilingüe son menores
que en la educación castellana monolingüe.
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En páginas anteriores, con motivo del análisis particular
de una comunidad (Cfr. Corolario) hemos presentado los
datos de deserción y de ausentismo escolar en un plantel
educativo de una comunidad indígena (parroquia de Zumba
hua, cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi).

Aunque sea preciso reconocer, por evaluaciones realizadas
en Perú (todavía no en Ecuador), que las condiciones de
la educación bilingüe son más propicias para retener al
alumnado y asegurar su mayor asistencia y menor deserción
escolar, no podemos ignorar que este fenómeno es parti
cularmente grave en el sistema educativo del país, y que
de manera muy particular afecta a los sectores campesinos
indígenas.

Ya nos hemos referido al techo alcanzado por el proceso
de escolarización, al mostrar cómo a partir de inicios
de la década de los 80 los índices de inscripciones es
colares se estancan e incluso descienden en los plantes
educativos. Para completar esta caracterización del pro
blema, cuyos alcances van más allá de la educación bilin
güe aunque no dejen de afectar a éste, incorporamos a la
investigación los resultados de un estudio muy detallado
de alumnos matriculados, promovidos, no-promovidos, y de
sertores en la instrucción primaria de las escuelas de
acuerdo a provincias elaborando las tasas de crecimiento.
Para periodizar el registro de los datos se tomaron los
años correspondientes a los tres últimos gobiernos: 1976
1979, 1980-84, 1984-88.

Para centrar nuestro interés en las provincias de la sie
rra donde (a excepción de Carchi y en parte de Azuay y
Laja) se concentra la población indígena quichua-hablan
te, hemos prescindido aquí de los datos de las provincias
del litoral, aunque la comparación puede ser ilustrativa
en los términos generales cuya lectura adjuntamos.
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------------~--------7-----~-------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ROVINCIAS DESCOMPOSICION PERIODO PRESIDENCIAL

AÑO BASE

I
PERIODO I A%

1975 '16-79· . 75-79
URBANO RURAL URBANO RURAL URBANO RURAL

- ------~~---------------------------------------------------_.~----------~--
CARCHI: Matricula Neta 100 100 ioo 100 100 100

Promovidos 96.2 94.13 94.7 93.12 2.17 1.07
No. promovidos 4•. 2' 5.12 2.27 8.25 .0 3.13
Desertores 0.9 1.3 .1.69 4.48 0.79 3:18

lMABURA: Matricula Neta . 100 100 100 100 100 'lOO
Promovidos 94.6 85.3 91.0 . .83.14 -3.6 -2.24
No promovidos 5.3 9.4 6.07 11.86 -0.77 2.46
Desertores 0.2 5.7 2.92 4.99 2.72 -1.29

PICHINCHA: Matricula N~ta 100 100 iOO. 100 100 100
PromovidQs 93.7 88.3 91.4 85.9 -2.23 -2.4
No promovidos ' 4.2 7.5 4.43 8.63 O 2 1.13
Desertores 2.1 4.'12 4.03 5.36 -1.98 1.24

GOTOPAXl: Matricula Neta 100 100 100 100 100 100
Promovidos 93.B B7.12 . 90.4 85.6 -3.4 -2.6
No promovidos 5.3 7.15 5.70 8.9 0.4 1.85
Desertores 2.1 6.0 3.86 6,0 1. 76 0.0

TUNGURAHUA: Mat,ricu1a Neta 100 100 100 / 100 100 100
. PtolÍiovidos '94.2 87.5 92.76 B7.45' -0.0 -0.10
'No promovidos 5.1 8.4 4.44 9.01 1.44 0.61
Desertores 0.2 4,2 2.61 3.53 2.41 0.67

aOLIVAR: Matícu1a Neta 100 100 100 100 100 100
Promovidos 93.4 86.9 92.90 85.7 -0.5 -1.2
No.promovidos 4.2 7.1~ 5.BO 11.19 1.60 4.04
Desertores 3.1 5.1 f.2B J.10 1.82 ·~.OO

CHIMBORAZO: Matricula Neta, 100 100 100 100 100 100
Promovidos 92.5 8B.12 92.8 B5.13 -0.42 -4.99
No promovidos 4.21 9.15 4.18 10.37 '0.03 1.22
Desertores 3.6 3.1 3.72 6.76 0.12 3.66

Clúll!,R: Matricula Neta 100 100 100 100 100 100
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Promovidos 91.3 89.4 90.25 80.74 -1. 05 -8.8
No promovidos 5.82 6.2 5.31 10.58 -0.51 4. 30
Desertores- 3.2 4.7 4.43 6.87 1. 23 4.17

AZUAY Matricula Neta 100 100 100 100 100 100
Promovidos 93.5 84.13 90.08 81.6 -3.58 -2.53
No promovidos 4.2 9.4 5.91 al. 55 1. 71 2.15
Desertores 2.3 6.5 3.99 6. 84

1
1. 69 0.34

LOJA: Matricula Neta 100 100 100 100 100 100
Promovidos 89.0 84.9" 88.32 82.54 -1.08 .,2.54
No promovidos 3.5 8.6 5.54 la .47 2.04 1. 87
Desertores 7.2 7.3 6.12 7.01 -1.18 0.7

---------------------------------------------------------------------------
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---:-~---------------~--~----~------~-~------------------~~------~--~---~---
GARCHI: Matricula Neta 100 100 100 lOQ 100 100

Promovidos 94.12 95.18 93.71 88~37 -0.41 -6.81
No promovidos 3;87 8.57 4.73 7.• 90 . 0:86 0.67

.Desertores 1.57 4.65 1.48 2.95 ,.0.09 -1.7.0

lMABURA: .Matricula Neta 100 100 100 100: . 100 100.
PromOvidos· 91. 78 84.85 '91.14 84~60 .~O.64 -0.25
No'promovidos 5.25 10.10 5.65 11: 46 -0.40 -0.36
De.sertores 1:71 ·4.03 2.18 4,08 .0.47 -0.05

ptCHíNCHA: Matricula Neta 100 100 100 100 100 100.
Promovidos 91.99 . 85.92 93.3 á6.75 .. 1.J1 0.83
No promovidos 4.09 8.15 6.43 9.14 2.34 0.99
Desertores 3.90 5.91 .3.16 4.81 ,.0.74 -.1.10

COTOPAXI: Matricula Neta 100 100 100 100 100 100
Promovidos '. 91.88 86.11 93.07 87.78 1.19 ':'1.67

'. No promovidos 5.08 8.7 3.98 7.27 -1. 20 -1. 43
Desertores 2.93 5.15 2:92 4.92 -0.01 -0.23

TUNGURAHUA: Matrícula Neta 100 100 100 . 100 100 100
Promovidos 88.69 88.87 93.42 • 88.23 4.74 -0.54
No promovidos 9.09 8.04 4.35 8.79 -4.74 -0.75

. Desertores 2.21 3.18 2.20 2.77 ,.0.01 -0.41

BOLIVAR: Matícu1aNeta 100 100 100 100 100 100
Promovidos 93.76 85.84 93.80 86.99 0.24 1.15
No promovidos 5.01 12.60 5.19 10.0 0.18 -2.60
Desertores 1. 29 3.33 '0.94 2.98 -0.35 ':0.35

CHIMBORAZO: Matricula Neta 100 100 100 100 100 100, .
- Promovidos 92.26 84.37 93.74 85.34 1.98 0.97

No promovidos 4.09 9.67 3.69 8.65 -0.40 -1. 02
Desertores 3.64 5.92 3.69 5.50 0.05 0.42

CAAAR: Matricula Neta 100 100 100 100 100 100
Promovidos 89.24 81.84 89.82 82.42 0.58 0.58
No promovidos 5.04 11.03 5.22 10.06 0.18 -0.97
Desertores 5.35 7.11 4.98 7.49 -0.37, 0.38
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AZUAY Matricula Neta 100 100 100 100 100 100
Promovidos 91. 72 82.67 91. 71 84.01 0.00 1. 34
No promovidos 6.26 11. 51 5.06 10.16 -1. 20 -1.35
Desertores 3.74 5.80 2.58 5.67 -1.16 -0.13

LOJA: Matricula Neta· 100 100 100 100 100 100
Promovidos 89.48 83.5 89.39 85.41 -0.09 1.91
No promovidos 4.96 9.96 4.63 8.24 -0.33 -1. 72
Desertores 5.98 6.48 5.89 6.33 . -0.09 -0.15

----------------------------------------------------------------------------
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------~------_ ..._-----_ ...-:.~------.------~--'-----/-------------~--_._--'!"'-_.~~- ....---~~
CARCHI: , Matricula Neta 100 100 lOO 100 . 100 100--

Promovidos 9Ó.64 88.89 93..04 . . 91. 3.3 1.50 2.44
No promovidos 7.73 7.55 3.74 4.87 ":3.99 '-2.68
Desertores ~1. 61 3;54 2.8 3.24 0.19 0.30

IMASURA: Matricula Neta 100, 100 100 100 - 100 100
Promovidos - 93.,Ó5 85.91 - 93.29- 8~.56 Ó.24 2.65
No promovidos 4.96 - 10.39 4.35 - 8.44 ;0.64 ~2.05

Desertores 1.97 3.69 3.09 4.41 1.12 -0.72

PICHINCHA: Matricula Neta 100 100 100 100 100 100
Promoví.dos -93.87 88.79 95.12 89.74 1.25 0.95
No promovidos 3.16 7.02 2.86 5.64 -O 30 -1.38
Desertores 2.95 4.18 2.13 4.31 -0.82 0.13

- eOTOPAXI: Matricula Neta 100 100 ( 100 100 lOe - 100
Promovidos 93.73 88.11 92.79 90.17 -0.99 2.06

.No promovidos 5.66 6.75 3.92 5.78 0.26 -0.97
. Desertores 2.60 5.13 . 3.22 4.31 0.62 -0.82

TUNGURAHUA: Matricula -Neta 100 100 100 100 100 100
Promovidas 93.73 86.28 94.18 93.03 0.45 6.75

·No .promovidos 4.21 10.81 3.92 4.39 -0.29 -6.,42
Desertores 2.04 2.91 1.91 2.48 -0:13 -0.43

BO).IVAR: Maticu1a Neta . 100 _ 100 100 100 100 100
Promovidos 94:31 87.38 91.84 88.04 2.47 -0.66
No promovidos 4.79 9.80 9.98 8.05 . 5.19 -0.75
Desertores ,0.88 -2.80 2.14 3.86 1.26 1.06

CHIMBORAZO: Matricula Neta 100 100 100 100 100 100
Promoví dos 94.14 86.29 91.89 89.09 -2.25 2.80
No promovidos 3.12 8.61 4.58 6.14 1.46 -2.47
Desertores 2.72 5.01 3.53 4.74 0.81 -0.27

CAÑAR: Matricu1á Neta 100 - 100 100 100 100 100
Promovidos 90.40 83.57 89.35 89.87 1.05 6.36
No promovidos -4.04 9:Ó7 5.09 5.85 1.05, -3.22
Desertores 5.54 7.41 5.54 4.2 0.00 -3.21
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AZUAY Matricula Neta 100 100 100 10p 100 100
Promovidos 92.21 84.60 91.85 87.19 -1. 64 2.59
No promovidos 4.76 9.99 4.51 7.54 -0.25 -2.45
Desertores 3.01 5.39 3.58 5.46 0.57 0.07

LOJA: Matricula Neta 100 100 100 100 100 100
Promovidos 90.42 87.18 92.52 89.23 2.10 2.05
No promovidos 4.19

7.
53

1

7.57
6.

18
1

-0.62 -1. 35
Desertores 5.37 5.28 3.86 4.27 1. 51 -1. 01

----------------------------------------------------------------------------
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Observación similar
-ción de maestros y
,dispon'ia de. las

Los datos obtenidos son reveladores de una situación, ya
sefialada en el transcurso de lainve!;)tigación, y que con
cierne' a las condí cí ones Lsoc.í ates de produccíón yrepro
ducción de una población ,instruída. En términos muy ge
nerales habría que sostener dos hechos: al'que el medio 6

.contexto socio-económico y cultural de los sectotescam
pesi~os indígenas no es pr6pi~io para garantizar una ade
cuada y completa escolarización; b) que a la implementa
ción del sistema educativo y el establecimiento de escue
las 'en el medio rural no ha correspondido un proporcional
'desarrollo de dicho medio (tanto en términos de infraes
tructura como en las condiciones socio-económiCas y cul
turales) .'

La información recogida y la elaboración de los datos nos"-":
parecen bastante ilustrativos de lq que se pod~ia ~arac

terizar tanto como deficiencia cuanto como fracaso del
sistema educativo y de 'lo que dentro de lOS planes del
desarrollo nacional de las dos últimas décadas respondia
a un ambicioso proyecto de escolarización y alfabetiza
ción de los sectores mayoritarios de la sociedad.

Si bien ~cabe apreciar un serio intento en la socializa
'ción de la ensefianza, ésta se' ha masificado eri un detri-
. mento tan notablé de su calidad que no ha respondido asu
objetivo de implementar una 'real eduación o instrucción.
Ello probaría, de otro lado, que la educación, los pro
gramas de escolarización"yel aumento de planteles esco
lares han respondido más bien a una intencionalidad polí
tica, guiada' por una oferta más cuantitativa que cuali-,
tatíva, y no tanto a una real voluntad y planificación '
educt rva , 'Yen el mismo' sentido habría que considerar que'
a este "desarrollo educativo" no correspondió" en 'la mis
ma medida, un "desarrollo socí al." que' permitiera a los
más amplios sectores socí ales , particularmente rurales e

, indígenas acceder a la escuela con las más mínimas condi-
ciones de cierto rendimiento educativo.

pod,ría hacerse respecto a la forma
docentes; ya que el mismo sistema no '

condiciones pedagógico-educativas que
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garantizarán la calificación profesional de un magiste
rio, cuyo crecimiento numérico fue cada vez menos propor
cional a sus competencias y formación.

Aunque nuestro objetivo en esta parte final del estudio
ha sido encuadrar la situación educativa de la población
indigena dentro de las actuales condiciones del siste~a

e~colar del país, fácilmente la lectura regional de los
datos puede orientar ciertas estimaciones diferenciales
respecto de aquellas provincias de la sierra ecuatoriana
con mayor población campesino-indígena.

Una objeción al planteamiento general de este capítulo
conclusivo podría ser que la Educación Bilingüe Intercul
tural, en su programa más exitoso y con mejores perspec
tivas de generalización y duración que es el que se in
corpora al sistema escolar nacional, presenta un modelo
alternativo de educación y de escolarización, que a la
larga podría constituir un sensible m~joramiento educa
tivo y del mismo proceso de escOlarización sobre todo en
el medio campesino indígena. No cabe la menor duda sobre
las posibilidades de este proyecto; pero consideramos que
en la actualidad no existen las condiciones para garan
tizar su éxito, y que los dos grandes limitantes que
afectan al sistema escolar nacional no dejan de afectar
también al menos en la.misma medida a la implementación y
desarrollo de la Educación Bilingüe: capacitación docente
y condiciones sociales de escolarización.

En concreto, el problema de una mejor formación peda
gógica de maestros y de los factores sociales que res
tringen el proceso de escolarización de los niños-es
tudiantes (con las elevadas tasas de deserción y repe
tición, así como los bajísimos porcentajes que alcanza la
educación secundaria) hace que dicho problema de la Edu
cación Bilingüe no pueda ser ni planteado ni resuelto al
margen de la problemática del sistema escolar nacional.
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ANALISIS CUANTITATIVO
..

Período Pres'idencial 75<-79

. .

En el sector urbano, se presenta la siguiente situación:
en las provincias de la sierra como Carchi, Imbabura, Pi

. chincha, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar,' Chí mborazo., Ca-
, , .).

ñar, Azuay y Loja en el. panorama de la desercion escolar,'..
repitencia y promoción de los alúmnos .de ' la enseñanza

. primaria fiscal, aspectos todos4uetienen relación con
la eficiencia interna del sistem~ edricativo, merecen des
tacarse los siguientes datos: .

aro

b)

c)

Catchi: registra una disminución de.un2.1% en la
tasa de . promoción y la tasa de deserción aumentó en
0.79%.

Imbabura : también 'registra una disminución en .l a ta
sa.de éxito escolar (promocí ón): y un aumento en la .
tasa de fracasoescola'r ,(:repitencia) de 0.2%. Aunque
la tasa de deserción disminuye en 1. 98% respecto al
peribdo anterior (7h74); esto no es tan significa
tivo, cuando disminuyó también, la tasa de éxito ..

Cotopaxi: se observa en el cuadro No.3 que también
en esta provincia existe una disminución de la pr:o-

. moción escolar de la cohorte 75-79 en un orden de
'3.4% y la tasa de repi tencia, 'aumenta aunque leve
mente; la tasa de dese+cipn también aumenta en
1. 76%.

d) . Tungurahua: se puede apreciar que no existe varia
ción entre la cohorte (71-74) y (75-79), pero la
tasa· de repitencia aumenta en :1~44% y también lo

.hace la tasa de deserción en 2. 41%.

e) Bolívar: l~ situación es también de disminución de
la tasa de promoción aunque levemente y un.aumento
casi parejo de.la repitencia y de la deserción.
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f) Chimborazo: el signo de la tasa de promoclOn nos
indica que la tasa disminuye en 0.47% respecto al
período anterior y los signos positivos de la tasa
de repitencia-deserción, indican un aumento de la
situación negativa en este periodo respecto al in
terior, en un promedio de 2.43% en ambas.

g) Cañar: nuevamente se presenta el fenómeno dedismi
nución de la tasa de promoción aunque en menor por
centaje que en Chimborazo, donde aparece una tasa
menor en la disminución de la promoción escolar. Ca
ñar tiene una baja de su promoción escolar primaria
de 1.05% y una tasa también de repitentes y deser
tores equivalente.

h) Azuay: registra una tasa también inferior de la pro
mOClon respecto al periodo anterior, con el consi
guiente fenómeno asociado: repitencia y deserción.

i) Laja presenta el mismo problema de Azuay, con tasa
de promoción inferior respecto al periodo 1971-74 de
2.43%. .

Las provincias con mayor porcentaje de desertores entre
los dos periodos comparados a nivel de sectores urbanos
son Tungurahua (2.41%) e Im!Jabura (2.72%).

En las áreas rurales de la sierra, en general, se puede
observar en el cuadro, que el problema de deserción, re
pitencia y promoción es más agudo con respecto al periodo
anterior; las tasas de fracaso se duplican y hasta se
triplican respecto a la problemática de los sectores ur
banos y la tasa de éxito es menor en consecuencia, de lo
que sucede en la urbe. En detalle del cuadro, se despren
den los datos siguientes:

a) Carchi disminuye la tasa de promoclon en 1.01%, pero
la tasa de tepitencia aumenta en 3.13% como asi mis
mo la tasa de abandono al sistema escolar.
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b) Imbabura disminuye lq promoción en 2.24% Y aumenta
el fracaso escolar en ' 2.46% aun cuandodismin\,lye la
tasa dedeserto:r;:esrespectó'al 'periodo anterior.

Entéfminos absolutos,deb'esefialarse que 1as canti
dades totales-de.' deficiencia del (.sistema, llámase
repitenciay abandono" son mayoresla$ cantidades de
aluanos quefraca9imen los sectoresvrurales raspee
to .de' las áreas urbanas como puede observarse en el

'cuadro No. 2

e) Pichincha reg,istra también una disminución en la ta
sadepromoclon y un aumento de 1.12% promedio en
las tasas de deserción y repí tencí a ,

d) Cotopaxi señala una di 9minución también en la tasa
de crecimiento de la promoción escolar en 2.06% y la
tasa de repitencia al.canza a 1.85%.

e)'l'ungurahua en el seCtor rural no presenta problemas
-tan fUertes, son bajos los porcentajes, de var i aci on
respecto al j>eríodo anterior en los fenómenos. de
eficiencia interna del sistema educativo.

f) Bolívar presenta una tasa de disminución de promo
ción escolar de 1.2% pero la tasa de no promoclon

'alcanza a un 4% aÚn cuando logra disminuir la de
.serc í ón respecto al g"eríodo anterior en 2%.

g),Chimborazo disminuye fuertemente la tasa de' promo
ción escolar eri este periodo iespecto al anterior en
4.9% y su tasa de deserción ,también es i~pbrtante,

crece en 3.6,6%, o sea, que el sistema no logra rate
ner al alumnado repitente.

h)
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"to que disminuye la tasa de promoción en8 .84% y las

consecuencias, inminentes son: retención en un 4.3%
repiterites y desertores en 4.11%.



i) Azuay y Laja, presentan también disminución en la
tasa de promoción o éxito de 2.53 y un aumento en
las tasas de repitencia casi similar, pero la tasa
de deserción, crece en forma menos proporcional a la
repitencia; es decir, que el sistema logra una tasa
de retención del alumnado repitente.

En resumen, en la sierra, las diez provincias analizadas
en materia educacional primaria, se registra en general,
en áreas urbanas y rurales, una deficiencia del sistema

. en lo que se refiere a promoción, con claros índices de
desaceleración del proceso de éxito yun incremento en la
deserción y repitencia haciéndose más agudo en las áreas
rurales principalmente en la provincia de Cañar y Chim
borazo, donde se alcanzan las tasas más altas de· repi
tencia y abandono al sistema educacional formal.

En la costa, se observa también una disminución en la ta
sa de crecimiento de la promoción escolar primaria y un
aumento en las tasas de no promoción y abandono; fenóme
nos que también son más críticos en las áreas rurales
donde las provincias de Los Rios y El Oro las más azo
tadas por el problema de deficiencia del sistema escolar
f ormal .

Período presidencial 80-84

En este período, tomando la base el año 79, como puede
observarse en el cuadro, los problemas atingentes a la
eficiencia del sistema: promoción, deserción y repiten
cia-retención; nuevamente se visualiza una baja en los
éxitos y un incremento en los fracasos.

En la sierra, las provincias de Carchi, Imbabura presen
tan una dísminucíón de un 0.50% promedio de disminución
en la tasa de promoclon, así mismo, registran un aumento
en la tasa de deserción y repitencia.

Pichincha presenta un aumento en la tasa de promoclon de
1.31% en tanto que, además esto lo rebaja cpn aumento en
la tasa de no promovidos y desertores en un promedio de
2.34% y 0.74% respectivamente.
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Cotopaxi aumenta la tasa de promoción en un 1.19% y tam
bién dismin~yela tasa de desertores y repitentes, o sea,
que mejora la relación de eficiencia; aunque en términos
absolutos esto equivale a :reduci:r. el problema de cada
100 n1n05, 15 dejan.de asistir al colegio básico y re-
piten 17. /

En Tungurahua la situación es negativa puesto que aunque
aumenta' el núméro de promovidos, el porcentaje de no pro
movidos· aumenta proporcionalmente más que.la tasa ante
rior, y la. tasa de desertores aumenta levemente en un
0.01%;

En Bolívar la situación que !)e presenta es de un a1l1!lento
en la tasa de promoción pero también un aumento ~n la ta
sa de repitencia respecto al período anterior aunque se
logra una retención mayor de los alumnos repitentes con
lo cual-disminuye la tasa de deserción.

Chimborazo indica un mejOramiento' en la tasa de creci
mlento en la promoción y una disminución en latasa'de no
promovidos pero un leve aumento en la tasa de desertores
(0.42%). .

Cañar indica un aumento en. la tasa de promoción y una
disminución en la tasa de no promovidos y deserción en un
prom~dio de 0.97%.

Azuay mejora resp~cto al período anterior en su tasa de
promoción y - también presenta una disminución en la tasa
de desertores y no reRitentes en 0.13% de un 1.35% res
p~ctivamente.

Loja. al igual
se refiere a
de' deserCión
las de Loja.

que Azuay, señala un mejoramiento en lo que
promocí ón escolar y drsmínucí ón en la' tasa'
y no promoción de proporciones similares a

En cuanto a la situación
ticade la eficiericia se
las provincias de Carchi,
presentan una disminución
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del sector l'ural, la probl.emá
hace más compleja puesto que en
Imbabura,Cotopaxi y Tungurahua
en.la tasa de promoción, regis-



trándose el más alto índice de decrecimiento en la pro
vincia del Carchi; cifra que alcanza al 6.06%. Las tasas
de repitencia y deserción por otra parte disminuyen casi
en igual proporción al número negativo que registra la
tasa de promoción.

Pichincha, Bolívar, Chimborazo, Cañar y Loja registran un
mejoramiento en la tasa de promoción y una disminución de
la tas~ de desertores y no repitentes en porcentajes bas
tante parejos pero que en cifras absolutas son bastante
diferentes porque Pichincha concentra el 40.3% de la po
blación escolar urbana y rural, así resulta que un au
mento de la tasa de rendimiento es considerablemente su
perior a las de las otras provincias.

En la costa, la situación de eficiencia respecto al pe
ríodo presidencial anterior en el sector urbano, mejvró
en general para las provincias de Esmeraldas, Manabí, Los
Rios y el Guayas salvo para El Oro que sufrió un decre-

'cimiento en la tasa de promoción.

En el sector rural, en la provincia de Los Ríos solamente
disminuye la tasa de promoción, en el sector de las pro
vincias la situación se presenta favorable respecto al
período anterior general.

Periodo presidencial 85~88

Las provincias de Cotopaxi, Chimborazo y Azuay, indican
deficiencia en las tasas de promoción o rendimiento y un
aumento en las tasas de no promovidos y desertores. Para
la provincia de Bolívar, en cambio, que señalan un creci
miento importante en la tasa de promoción ~el orden del
2.47%, a su vez sufre un repunte duplicado de la tasa de
deserción y no promovidos, lo cual hace reversible el
proceso de mejoramiento inicial del sector urbano.

Las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Tungura
hua¡ Bolívar y Cañar presentan un mejoramiento en las ta
sas de promoción y una disminución equitativa casi en las
tasa de deserción y repitentes.



En las provincias de la costa, sector urbano, como son
Esmeraldas y Guayas el problema es también de decreci
miento de la tasa de promoción y un aumento también en la
provinCia de Esmeraldas de las tasas de desertores y re-

. pitentes. A nivel rural, solo én la provincia de El Or6,
se.·registran un aumento en las·tasas de desertores y re
p í terrtes > Para las provincias, restantes llámese Esme
raldas, Manabí, Los Rios y Guayas, se observa un aumento

.. en la tasa de promoción y una disminución consecuente en
la tasa de deserción y repitentes. . .
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ANEXO 2

GRAFICOS SOBRE ESCOLARIZACION, ALFABETIZACION
y BILlNGUISlMO EN:

IMBABURA (OTAVALO, COTACACHI)
OOTOPAXI (PUJILI, SAQUISILI)
CHIMBORAZO (COLTA y GUAMOTE)
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.......... " ".
70

HU08

lZiI CON ESCOu¡'RIDAD

ENTREVISTAD09

91.11

[ CJ 8.. ESCOLARIDAD

100.:--::-:..,:::-------'---.....;.-...;.......,..........,----,
90

80

70

50

50

40

30

20

10

O

ANAlFAIlfTAAlFABETA

......... ; : ,.. : ..".:, ,.,.

" ;., , : .

90

90

30

20

10

O

80

50

40

GRAFICO SOBRE BILlN.GUISMO
COMUNIDAD CUMBAS CONDE

QUICHUA

mlHUÓ8 I1CJPADRE8 ~ENTREVI8TAD08

loor--;i"""...Il~.....,~----::.::::...-;~...,¡:~....""""_,
90

80

70

50

50

40

30

20

10

...s ..

ESCOLARIDAD POR SEXO
COMUNIDAD CUMBAS CONDE

.~ ' .
..... , 7..4 ,

40

so , ..

20

10

O

100,------------.....;.-----_--'-,
( 90 , .. ,'" " ,

80 , : .

70 , ..

PADRE8 ENTREVISTAD08 HU08 'ICJ S" .ESCOLARIDAD liZI CON~SCOLARIDAD
ElA80RAClON: CAAP



HUDS

10

ENTREVISTADOSPADRES

20

lO

O

lOO ,.-----,"'"--------------~----_,

90
80

10

80

50

40

GRAFICO SOBRE ESCOLARIDAD
COMUNIDAD EL CERCADO

i'

HUDSPADRES

O

GRAFICO SOBRE BILlNGUISMO
COMUNIDAD CUMBAS CONDE

CASTELLANO

100,.----------------------,
90
80

70

60

60

40

30

20

1:Lz:~~~&n,L_;¡~
ENTREVISTADOS

o Si ~ NO Ef:lPOCO IO SIN ESCOLARIDAD ~ CON ESCOLARIDAD

ELABORAClON: CAAP

GRAFICO SOBRE ESCOLARIDAD
COMUNIDAD EL CERCADO

ESCOLARIDAD POR SEXO
COMUNIDAD EL CERCADO

lOO

90

80

70

60

50

40

30

20 .11 ...

lO

lOO

90

80

70

60

50
60.

40

30

20

lO

O

HUOS DE ENTREVISTA.

IO PROYECTO EBI ~ ESCUELA REGULAR

SIN ESCOL ESCOl. SIN E9COl. E8COl. SIN ESCOlo E8COl.

PAO!I8 ENTfEVISTAD08 HUQ8 DE HHfEVI8TAD08IO HOM BRES [ZJ MUJERES 1
HA80RAClDN: CAAP [lABORACWN: CAAP



GRAFICO SOBRE BILINGUISMO
COMUNIDAD EL CERCADÓ

QUICHUA

GRAFICO SOBRE BILlNGUISMO
COMUNIDAD EL CERCADO

CASTELLANO

HUOSENTREVISTADOS

IOSIIZZINO EE1POCo

PADRES '

100.----------~------;--'-------.,......,..........,

10 ; , .

80 '·,ii" .. ·.. " ' , ..
,70 W3;:f 8,;;7.. ·.. · ..
.80

50

40 ..

30

20

10

O

EE1HUDS IID~ADR[S t1ZIENTREVISTADOS

lOO .----""7--:.;;,,:¡-""7'---;.;.;;,.,.....-r-'--.;;.;..-"'7--'-,

90

80

70

80

50

40

30 ..

20

10

ElASOflAClON: CAAP

GRAFICO SOBRE ESCOLARIDAD
COMUNIDAD SAN PEDRO

GRAFICO SOBRE BILlNGUISMO (QUICHUA)
COMUNIDAD SAN PEDRO

ID E~Ol. t1ZI SIEDAD mm S/INFOR ~ C.Alf

.ElABO.'IAClON:. CAAP .

NIETOS

100100

ENTlIEVISTAOOS

Io SI HABlAN eZl'No HABLAN I
PADRES

c::= 1"-- ~
...

" .'.

";

"
'4

'-- ~
L........-,- L........-,-

100

10

80

'70

80

50

40

30

20

lIS
O

,,, ..,, ........,

NIETOSENTREVISTADOS.PADRES"

100.-------------.,.....--'-.,.....__----,

.10 ~ ..

80 .

70 ......

80

60

40

30



GRAFICO SOBRE BILlNGUISMO (CASTELLANO)
COMUNIDAD SAN PEDRO

PUJllI: población de 6 años y más
'CM' n;"'" d. Inñruooidn ('OI'c.........,

0.28 1,09

PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR

11ZZJ1974 ~lS82'1

CENTRO

60

50

40

30

20

10

O
NINGUNA

,87.1, "

c::::J POCO E:SJ II'H IHfOJWACl~ '1EZlHO HABlAN

PADRE8

I'C]SlHABlAN

100.----------------~---------,

SO

80

[lABORACJQN: CMP ElA90RACIQN; CAN

AREA URBANA PUJllI: poblac. > 6 añal
por MI" d. il"lñruoaión (porc .........1

PERIFERIA PUJllI: poblac. > 6 añol
por nivel d. innruOGi6n (pDl'Cl.......1

11ZZJ1974 ~19821

PAlMARIA SECUNDARIA SUPERIOR

---.t" -:

0.24 0.57

"'4.44'5.99'

IIZZJ 1974 ~ 1982 1

CENTRO

70

60
50,19

50

40

30

20

10

O
NINGUNA

53,75

PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIORCENTRO

70

60

50

40

30

20

10

O
NINGUNA

,¡:,.
IV
1--'

ElABORAOON: CA»



ALFABETISMO CANTON PUJIL~
TOTALEB POBlAO,OIllAl.fS' i

ALFABEnSMO CANTON PUJILI
EllI POR::EIlIT.4UE8.' POR 8(XO -

ALFABErA ANALFABHA

OPT8.

ALfABETA

1~PT7'
l!:lABORACICN: e,,",p

ANALFAB

~19821/1 ': 1ZZ11974
'-------

POBLAC

MILES

10

o

30

50

60

20

40

ALFABEnSMO C.CANTONAL PUJILI
TOTAI:l8 POBLAa0lllAlf8 .

,ALFABEnSMO AREA URBANA PUJILI
ENPQACENTAJEI Y POR8fXO ~

".l','"

ANALFABETAALFABETA

100:'"r---=:<I'r,ll"'---,---,------,------,-----,---,

90

60

70

60

50

40

30

20

ro
O

ANA:LfAB

""" .182"." ·1·61·· ,,'

A~fABETAPOBLAC

3300

3000

·2700
. 2400

2100

1800

1500

1200

900

600

300

O

IZZIf974 ~19B21.
ElABOAAc:IOt*C""P



AlFABETISMO PUJllI PERIFERIA
lOTAlfS P08lACIÓfilAlf8

AlFABETISMO CAB. CANT. PERIFERIA PUJllI
EN POACCNTAJE8_Y POR8D[O

mil.ea

POBLAC ALFABETA ANALFAB

60

70 .... , . , 134',05''

ALFABETA ANAl.FABETA

~1974 . ES::! 1962

PARROQUIA ZUMBAHUA: poblac. > 6 años
pOI' nNel 41. ln.nuocM6nC$lGI'oent';'.1

!LAetO""CIOH:Cfl.AP

CAB. PARR. ZUMlIAHUA: poblac > de 6 años
por nNeI d. 1n8trVOaldn (poro..., .....

PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR

90

60

70

60

50

40

30

20

10

o
NINGUNA C.AlFAB

0,19 0,62 o 0,03

90
.76.13...

60

70

60

50

40

30

20

'0

o
NINGUNA CENTRO PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR

I~ 1974 ES::! 1982 1
llABOAAClON: CAN

Iti7J\974 ~19621



RESTO PARR. ZUMBAHUA: pobrac > de 6año8
por nN:.t.t.....m..DCl66n ,(pareen.....l

ALFABEnSMOPARROQUIA ZUMBAHUA
TOTAU:'''?8~'

PRIMARIA SECUNOARIA SUPERIOR

90

80

1lO

50

40

30

20

ro

o
NINGUNA CENTRO

0,13 0,31 o o

• P08LAe ALFA8ETA ÁNALFAB

'1lZ2J1974 ~19821 122;;11974 ~19821

ALFABETlSMO PARR. ZUMBAHUA
EH PORCENTAJE8 , PORSEXO

ALFABETlSMO ZUMBAHUA C. PARROQUIAL
". ', rOTAlE8-P08l.Aa011ALfI . ,

ANALFA8ALFABETAPOBLAC

/

ANALFA.8ETA .ALFA8ETA

·····,_·······r,··

20

10

30

90 ..r------------:::;~---.....---.,
80

70

1lO

~O

40



AlFABETISMO ZUMBAHUA CAB. PARROQUIAL
TOTALES CANTONALES POR 8f)(O

AlFABEllSMO ZUMBAHUA RESTO PARROQUIAL
TOTALEB POBLAClOf¡lAlEB

90

80

70

80

50

40

30

20

10

ALfA8ETA ANALfABETA

11ZZlPT1. OPT82 ~"7< [;;]"82 OM7< Em .... 111ZI1974 E;S3'987
\

GRAFICO SOBRE ESCOLARIDAD
COMUNIDAD PILAPUCHIN
PARROQUIA ZUMBAHUA

HUDSENTREVISTADOSPADRES

l00r---Z:=-?------------------,
90 ..

80

70

tlO

50

40

30

20

10 '---1C2~--"""'l_~~'---___t==?_10

0..IC:~:l..._....b:::>:~~~~=~a..~~lli:J.-

70

60

50

40

30

AlFABETISMO ZUMBAHUA RESTO PARROQUIAL
TOTALES CMT~ALES POR SEXO

20

90

80

ALFABETA ANALFABETA

o CON ESCOLAflDAD

~ SIN IHfORMAClOfil

lZ2J SIN ESCOLAflDAD



GRAFICO SOBRE'ESCOLARIDAD POR S.EXO
COMUNIDAD PILAPUCHIN

80,--~--------~-'-------'--":"----,

5050

• N ~8COLA. CON EBCOLA.. 8ItIIESCOLA. CON .ESCOlA: .N E"BCOLA. CON ESCDLA.

Ic:J HOMBREI l2ZI MUJERES 1
• ..,., 'TIEtIElA"'~ fiIECHAIU.,..... GfW'1CAl' .

B. f'OACBR .... BI QlAII10 J¡ 1tO-.u y -.uBEJ.., fI; EXACTO

G.RAFICO SOBRE BILINGUISMO
COMUNIDAD PILAPUCHIN .

QUICHUA

loor----::..-'----=.:::.,~,...........:7""-.:.::-.,....--~-,.....--_,

90 ".f---~'

SO ".

70 ...

80 .

60 ...

40 ".

30 ..

20 '...

lO

• SE TIENE'''II'lf'm'!!'.m;.iCllr'áo

'GRAFICO SOBRE BILlNGUISMO'
. qOMUNIDA[) PILAPUCHIN \

CASTELLANO

/lUOS'ENTRfVl8TADOSPADRES .

GRAFICO SOBRE ESCOLARIDAD
COMUNIDAD GUAY.ANA .

l00r---....,,....;;~,....-------------....;,

90 ., "."".

80 " ........

70

80

50 " ..

40 ,

30

20"

10 L.----:-_

NIETOS

30

.::::1111
ENTRfVlSTADOSPADRES

lO ...

O .'

100,--------......,,,....---- '--__--,
lO " .. ,," "..... ..."" " "" .. ""

80 ,," ·1.. " "",,.,,",," ".'" " " .. "" .. "

70 . . .. l!'!,~. : .. " '~3;3' " " " " " " " " ""
10

60·
40 ...

30

20

IOSI I2ZINO ~POCOI
•• l\K)., 'TIEM' NOfttIAOOtI D8. e.ee,.

···JiK)I'IAYII!I'~ta •.'o"

1O CON ESCOLARIDAD. ~ SIN EB.COLARlpAD

-NO HAY IN'O..AaON 808fIE loe HIJ08 ENT~18TAD08 PAM TAB.



GRAFICO SOBRE ESCOLARIDAD POR SEXO
COMUNIDAD GUAYANA

GRAFICO SOBRE BILlNGUISMO (aUICHUA)
COMUNIDAD GUAYANA

80r------------------~-____,
lOO D.

O " " .., ..7 / / ...
O " ..",-

O ".

..". -, ..
"'" ".

o "'l''''''

..",," ."
" ." .., ...

O

V",

lOO

9

S

7

80

50

4

30

20

CON ESCDLA.

42

SIN ESCaLA.coa ESCaLA.SIN ESCaLA.

l' CJ HOMBRES IZZI MUJERES

• MlIIE llENE LA IIIlfORIliAOO ...~ PARA GR6I-lCAIl
a POM:HIllAJl "" CUMIO .. HQilIl9'lE:íl Y~ M) ee EXACTO

1CJ PADRES CJ ENTREVISTADOS I

GRAFICO SOBRE BILlNGUISMO (CASTELLANO)
COMUNIDAD GUAYANA

SAOUlSIU:población de 8 al\oe y mil
por ni..... InelrlllCI6n (porcenlllj_¡

PRI"4AAIA SECU'lClARIA SUPERIOO

I~ 'G74 ~19821

ro 45.1e

45

40

es
3:>

'25

20

H!

10

5

o
NINGUNA C."UI>8

ELABOA.AiCION: CAAP

.... "2:1'"

70

49

100',-----------------------,
80 .
80 ....

'70

80 .....

ICJ SI IZZI NO E:EJ poca I
• EXISTE UN 2% Sr.lINFORMACION



SAOUI81U CAa. CANT~ IIQblaolón; ••110
11MnllOIlde llwU\CCl6n .... pelCe.n1al"

SAQUISILI PERIFERIA: poblaol6n' 6 ./loa
por n1wl de ....ullCGl6n ., po~,,"1R

C. ALFAB PRIMARIA SECl.!'lt»\RIA SUPERIOO

.11m ',g74 .I!'ZA 11182 1

20

10
0.94 2.71 0,08 e.ee

NiNGUNA C. ALFAB PAlMARIA SE~[WlIA SUPERIUl

'11m -.a74 i'ZI 1Q82 I
eLABOIlAClONr CA.,.

IDPADRE8(~eNTREvIST~008 I

90 , - ..

80 ; ..

8/INF

'O " ..

POCONO

.... 1 ..

ICJo-p' '~E-O Emc-P t'S3C.E I

BllINGUISMO CANTON SA.aUISllI
100r---gr'l'..,......---------~----~........
90

'80

70 .

80

50 .

40 .

30 .

20 .

10 ..

o

ELABORAQON: CAAP

" , ;.

.- ••••••••••• , •• , •••• • ••• 0 ••••••• ,", •••••• ,"

.., :', ,', , ..

ESCOLAF,UDAD CANTONSAQU1SI1I
/

50 f-'----r

40 .

70 , ..

.o '.' : M•.1 ..



ALFABETlSMO CANTON SAQUISILI
, TOTALES P08LAClONA1.f8

)

AlFABETlSMO CANTON SAQUISILI
PORCO'.D1ClON DE AlfA8f1l8MQ y SEXO

11

10

9

8

7

9

s
4

3

2

I

O
POBLAC ALFABETA ANALFAB

10

60

50

40

30

20

lO

O
ALFABETA ANALFABETA

IIZZI1914 ES::J19B2

fLA80""ClON: CA""

ALFf !lETISMO C. CANTONAL SAQUISILI
TOTAlES ALFABETISMO CAB. CANT. SAOUISILI

EN POflCENT,lU[8 y. PO'UIXO

ANALFABETAALFABETA

100

90

80

10

60

~O

40

30

20

lO

0JC:~:a._r:.:::.;::,¡:;¡¡;¡;;j._
ANALFABALFABETA

2202

POBLAC

2400

2100

lBOO

1500

1200

900

600

300

O

~

N
'-"



GRAFICO SOBRE BILlNGUISMO
COMUNIDAD y ANAHURCO

cA81tll..AHO

061 rzz:J NO mm POCO ~ S/INFORMA

GRAFICO. SOBRE BILlNGUISMO
COMUNIDAD' YANAHURCO

QUICHUA

':2,'2'3,0'5"

NIETOS

" ... , .. .,.

. ·114.9·,.· ..

ENTREVI8TApoS

ENTREVISTADOS

PAOA~S

~.

20 .

lO

O

GRAFICO SOBRE ESCOLARIDAD
COMUNIDAD YANAHURCO

40

100..---:.--,...-...:...--------:----:----..,...:.---,
90 , ..

80 .

70 '" .•5,7· .

80 : ..

O

, 70

8Q

50

.40.

30

20'

10 v

100..----...:...-----------...:...----,
'0 ..:87:;3 : " ,',
80 . "''',' ··,.·,2 · .

ICJ!!! ~!\IO mm roc.!) ~ S!!NfO!!MA .

ElA8oRADON: CAAP

NIElOSENTREVISTADOS. PADRES

94.3

87·..1
F :..

t:=

" .. .78
.. e

..
/

: ..

.,

..

.'.

.. ...

.: .......7,1..
2.!l2.~

~
.

:.......:. - - ---o

70

40

90
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20
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30

'60

100

,/

ELABOfIACIQN: CAAP



COlUMBE CABECERA:poblllc.de 6 liño. y más
PAAAO. POR NIVEL Dí IN9TflJC.lPOFW:;tNTlUEI

COlTA: peblee, de 6 Ai'\o. y más
POR NIVEl DE IH81l1JCClO (PORCENTlUE81

62,56

0,16 0,35
',.~'4,06 '

PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIORCENTRO

60

70

60

50

40

30

20

10

o
NINGUNA

0.02 0.12

PRIMARIA SECUNOARIA SUPERIORCENTRONINGUNA

'24',4'" !5~9" ........ , , , ..

60

70

o

30

60

40

50

11ZZI1974 ES:I1962 I
COlUMBE: peblee. de 6 1Ii10. y más

PORM4VEl ()( ....TtaJCCIOM¡PORCfJillTA.Jf81
COlUMBE: resto peblae. de 6 11/10. Y más

PAIIAOQ: POR NIVEL IH8TflJC.(POAC[NTAJf81

CENTRO

0,02 0,12

PAlMARIA S¡CUNDARlA SUPERIOR

90

60
'75',66" ,

70

60

50

40

30

20

10

o
NINGUNA CENTRD

0,01 0,07

PAlMARlA SECUNDARlA SUPERIOR

11ZZI1974 &S31962 1



AlFABrnSMO EN COLTA
lOl"ALE8

AlFAB.ETISMO EN COlTA
lQT,ALU CM10NA1..l8 , POR8EXQ

ANALF,i:8Ú A

." ... ', .......... , ..... : .... a7,3., .......... ,

ALFA8ETA

I~PT7'

80

ANALFABALFA8ETA

J

POBLAC

flABOfIACION: C""P .

AlFABETISMO EN COLUMI!lE
leTAlE8 P~U1AlE8 AlFABETISMO EN COl.UMBE

POfICENTAJ(S PAfR)QlAAlE8 110ft8EXD

ANALFABETA

CJ...02

ALFABETA

......,.,.,., ,.,., .. " ,., .. "73~7'"'' , .
90

80

70

80

SO

O

4()o

.30

20

lÓ

ANALFAB

E:S::I1982

ALFABETA

...... , , , '., .

I '?ZJ1974

·r~-...,.·····,···,·······················,········,.. ·...

POBLAC

"-
lO

9

8

7

8

5
4

3

2

1

O

fLAeo""CtON: c""p



AlFABETlSMO COlUMBE (resto parroquial)
POfCEHTAJE8 PARHOOUIALES POftSEXO

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0.IC::IC..::a........I~'F~-

AlFABETISMO EN COlUMBE (cabecera)
POFaNTAJE8 PARfIOQUIA1.E8POft 8EX0

ALFABETA ANALFABETA ALFABETA ANALFABETA

ALFABETISMO COlUMBE (resto parroquial)
. n:nlUEI

ESCOLARIDAD CANTON GUAMOTE

t.lILE8

10
g

e
7

.e
s
4

el
2

POBLAC ALFI'BETA ANALFAB

100

90

80

70 '84',44"

80

50

40, ..
30

20 ...
10

o
NINGUNA ESCUELA ALfABETIZA

[ O PADRES ['ZI ENTR~ISTADOS '1



BILiNGUISMO CANTONGUAMOTE

0,2 0.J6

PRIM.¡IRIA SECUNDARIA SUPERIORCENTRO

OUAMOTE: poblac. l\Ie 6 afto.y mil.
pOlI NIYt:L DE: IN8TJlJC. (POIEENTAJEI)

NINGUNA

20

O

60

10

JO

40

70

50

SO

l.

/

SIWF

o O 0.83 O

POCONO

........ " , ," , .. , .

SI

..,...
w..,..

lOO

90

80

70

80

60

40

30..

20

lO

O

I Dp-G, • ~E-G' E p·e ~E.c ·1 IlZZIm4. ~19S21
EL6AOMaON CAAP

PALMIRA: poblac. de 6 ello. y mil.
PO" NIY(L O( ....TflJC. ~IOfEOfTAJIE'1

........., ........~ , ....., ..., , , .., ..\. ....

..,." , ,,, .. ,"",,.,,, ,, ,",, ..

0,91 0,71 0,04 0,02

20

18

18

14

12

10

8

~
4

2

O

.: .
ALFABrnSMO EN GUAMOTE

TOTA118

, ••• 'o •••• , •••••• , •••••••••••••• , ••••••••••• ,., ••

CENTRO PRIMARIA SlOCUNDARlA SUPERIOR P08I.AC AlFABETA ANAlFAB

I.~ ',974 E;S'3198.21



ALFABETlSMO EN GUAMOTE
TOTALES CANTONALE8 POR SOCO

CENTRO PARROQ: poblec. de 6 años y más
. POA NIVEl DE 1.. erwc. (POflCENTIYE81

90

80

ALFABETA

, "j4~j3'

ANALFA8ETA

80

70

60

50

40

30

20

10

O
NINGUNA CENTRO

0,5 0,42

PRIMARIA SECUNOARIA SUPERIOR

I~1974 ~19821
fLAItO/UlClCft CAAP

RESTO PARROQ: poblac. de 6 años y más
PORNIVEl DE IN8TIIJC. lPOflCfNTAJE8'

ALFABETlSMO EN PALMIRA (cabecara)
TOTALES·

ANAlFABALFABETA

400
, ~31"

350

300
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200
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100

50

o
POBLAC

0,25 0,36

PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIORCENTRONINGUNA
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90

80

70

60
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40

30

20

10 :U~~~~:::z:g{§~Qd~~§;§16~~~~==;::::::::~

I~ 1974 E>SS1982 I EZl19/4 ~19B2

flA80IIACION: CAAP



/

ALFABETISMO EN PALMIRA (cabecera)
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