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APRESENTAÇÃO

ESTUDIOS CULTURALES Y DESARROLLO HUMANO

“Só quem pode surgir com o povo é o novo. 
E o novo são as crianças. 

Com elas, poderão vir as respostas que não encontramos” ...

“...Poxa, até que essa geração mais velha tem algo a oferecer”

Ubiratan D´Ambrosio
São Paulo, 8 de Diciembre de 1932 - 12 de Mayo de 2021

Este libro, titulado Ciências Humanas: Estudos para uma Visão Holística 

da  Sociedade, surge mientras transitamos un momento muy particular para nuestra 

especie humana, en donde se ve amenazada su existencia en forma global. Es por ello, 

que debe valorarse el esfuerzo de numerosos autores e investigadores que todavía 

sienten la necesidad y el deseo de entregar sus esfuerzos en la causa de la difusión de 

resultados de sus trabajos científicos.

Mientras esperamos soluciones, que resguarden al bienestar en la Salud y con 

ello en la recomposición de la Economía y Educación, por el retraso que esta situación 

pandémica produce, queda la esperanza de que el replanteo social en las estructuras 

de las sociedades nos lleven a valorar los resultados que hasta ahora nos ha permitido 

sobrevivir. Por lo tanto, en esta obra, donde el conjunto de capítulos reflejan la inherente 

participación en la diversidad de temáticas planteadas, están agrupados trabajos 

considerados desde el perfil profesional de cada temática asumida por autores de 

diversos lugares del planeta. 

En el Primer Volumen, que tiene como eje temático ESTUDIOS CULTURALES 

Y DESARROLLO HUMANO, se detallan éstos aspectos que se reflejan en las 

disímiles comunidades que son estudiadas e investigadas por algunos autores en las 

problemáticas locales mostrando sus inquietudes, tanto a nivel etario, como de sus 

actividades, o profesiones. 

Esperando que estos trabajos sean de gran aporte a los lectores, les deseamos 

una buena lectura.

SILVIA INÉS DEL VALLE NAVARRO

GUSTAVO ADOLFO JUAREZ



APRESENTAÇÃO

ESTUDOS CULTURAIS E DESENVOLVIMENTO HUMANO

“Só quem pode surgir com o povo é o novo. 
E o novo são as crianças. 

Com elas, poderão vir as respostas que não encontramos” ...

“...Poxa, até que essa geração mais velha tem algo a oferecer”

Ubiratan D´Ambrosio
São Paulo, 8 de Diciembre de 1932 - 12 de Mayo de 2021

Este livro, intitulado Ciências Humanas: Estudos para uma Visão Holística da 

Sociedade, surge enquanto vivemos um momento muito particular para nossa espécie 

humana, onde sua existência está ameaçada globalmente. Por este motivo, deve 

ser valorizado o esforço de inúmeros autores e investigadores que ainda sentem a 

necessidade e o desejo de se empenharem na causa da divulgação dos resultados dos 

seus trabalhos científicos.

Enquanto esperamos por soluções que protejam o bem-estar na Saúde e com ela 

na recomposição da Economia e da Educação, pelo atraso que esta situação pandêmica 

produz, espera-se que o repensar social nas estruturas das sociedades nos leve valorizar 

os resultados que até agora nos permitiram sobreviver. Portanto, nesta coletânea, onde 

o conjunto de capítulos refletem a participação inerente à diversidade das questões 

levantadas, se agrupam obras consideradas a partir do perfil profissional de cada 

disciplina assumida por autores de diversas localidades do o planeta.

No Primeiro Volume, que tem como eixo temático ESTUDOS CULTURAIS E 

DESENVOLVIMENTO HUMANO, detalham-se esses aspectos que se refletem nas 

comunidades díspares que são estudadas e investigadas por alguns autores em 

problemas locais mostrando suas preocupações, tanto em nível de idade, quanto em suas 

atividades, ou profissões.

Esperando que esses trabalhos sejam de grande contribuição para os leitores, 

desejamos uma boa leitura.

SILVIA INÉS DEL VALLE NAVARRO

GUSTAVO ADOLFO JUAREZ
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RESUMEN: El origen del concepto del buen 
vivir -o sumak kawsay en kichwa- de la 
cosmovisión andina se remonta a la época 
precolombina; sin embargo, fue en este 
milenio que activistas, líderes indígenas y 
autoridades gubernamentales rescataron 
este principio andino para hacerlo parte 
del discurso oficial parte del discurso 
oficial e incorporarlo a la definición del 
Ecuador como una nación multiétnica y 
pluricultural. A grandes rasgos, el buen vivir 
del mundo andino es un modelo de vida 
que promueve el bienestar de los individuos 
y las comunidades, en armonía con la 
naturaleza y con responsabilidad social. El 
propósito de este trabajo es examinar cómo, 
a modo de alternativa a la forma dominante 
de pensar la sociedad y la ruralidad, el 
buen vivir sirve de guía para las lideresas 

1  Presentado en Congreso ALASRU 2018, Universidad de la 
República, Uruguay

rurales indígenas dentro de sus pueblos 
originarios. Esta investigación incluye datos 
empíricos provenientes de entrevistas 
semiestructuradas con 19 lideresas 
procedentes de ocho pueblos kichwa de la 
sierra del Ecuador y de mis observaciones de 
campo, apoyados por el análisis de previos 
estudios académicos y otros documentos. 
Los datos empíricos fueron codificados con el 
programa computacional cualitativo ATLAS.ti 
(Versión 7) y revisados siguiendo los pasos 
del análisis temático de Boyatzis (1998). Un 
hallazgo importante de esta investigación 
es que el concepto ancestral del buen vivir 
todavía tiene una influencia en el liderazgo 
femenino de las zonas andinas rurales del 
Ecuador. A modo de ejemplo, cuando las 
lideresas kichwas lideran en organizaciones 
de base, ellas empoderan dualmente a sus 
seguidores, promoviendo iniciativas de buen 
vivir tanto en los espacios públicos como 
en los privados. Este capítulo finaliza con 
recomendaciones de política pública para los 
legisladores y dirigentes de organizaciones 
no gubernamentales que deseen apoyar a 
comunidades rurales andinas. 
PALABRAS CLAVE: Ecuador. Cosmovisión 
andina. Liderazgo auténtico. Buen vivir.
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dates to pre-Hispanic times; however, it was in this millennium that activists, indigenous 
leaders, and government authorities began using it as part of the official discourse and 
incorporated it into the definition of Ecuador as a multi-ethnic and multicultural nation. 
Broadly speaking, the good living of the Andean world is a model of life that promotes 
the well-being of individuals and communities, in harmony with nature, and with social 
responsibility. The purpose of this work is to examine how, as an alternative to the 
dominant way of thinking of society and rurality, the principle of good living serves as 
a guide for indigenous rural leaders within their communities. This research includes 
empirical data from semi-structured interviews with 19 leaders from eight Kichwa 
villages in the Ecuadorian highlands and my field observations, supported by the analysis 
of previous academic studies and other documents. Empirical data were encoded with 
the qualitative computational program ATLAS.ti (Version 7) and revised following the 
steps of Boyatzis’ thematic analysis (1998). An important finding of this research is 
that the ancestral construct of good living has still an influence on female leadership 
in Andean rural areas of Ecuador. By way of example, when Kichwas leaders lead in 
grassroots organizations, they dually empower their followers, promoting initiatives 
that promote good living in both public and private spaces. This chapter concludes 
with public policy recommendations for legislators and leaders of non-governmental 
organizations wishing to support rural Andean communities.
KEYWORDS: Ecuador. Andean cosmovision. Authentic leadership. Buen vivir.

1 INTRODUCCIÓN

¿Qué es el buen vivir? ¿Cómo guían las lideresas andinas a sus seguidores 

a ese fin? ¿Cómo influencia el contexto de la región andina la forma en que estas 

lideresas actúan? Estas preguntas son claves para avanzar en el desarrollo de 

las teorías de liderazgo, especialmente porque los estudios de este campo se 

enfocan principalmente en las experiencias de líderes masculinos del mundo 

político y económico y de sectores privilegiados de la sociedad. No obstante, 

en términos de investigación académica, la región rural andina es un contexto 

único para estudiar el liderazgo femenino y para extraer lecciones que pueden ser 

aplicables a otros contextos. 

Con un enfoque cualitativo para estudiar el liderazgo, este capítulo examina 

cómo la cosmovisión andina y el principio del buen vivir -o sumak kawsay en kichwa- 

están presentes entre las lideresas andinas, abordando las siguientes preguntas:  

1. ¿Cómo interpretan las lideresas andinas el principio del buen vivir o del 

sumak kawsay? 

2. ¿Cómo las lideresas andinas apoyan a sus seguidores bajo la cosmovisión 

andina?
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1.1 EL CONTEXTO ECUATORIANO Y EL MUNDO ANDINO 

Antes de explorar el liderazgo de las mujeres andinas, hay que entender el 

contexto en que se insertan. En términos del contexto social, político y económico, el 

Ecuador se ha caracterizado por una recurrente inestabilidad durante décadas que, como 

consecuencia, ha significado grandes desafíos para los líderes y lideresas de todos los 

grupos de la sociedad ecuatoriana.

Con una población de 17.5 millones (INEC, 2021a), se estima que entre el 7% 

y el 39% del total corresponde a la población indígena del país (Becker, 2011). Dentro 

del mundo indígena, existen 14 nacionalidades y 18 pueblos originarios reconocidos 

oficialmente (INEC, 2021b, pág. 38), con aproximadamente 90% de estos autodefiniéndose 

de nacionalidad kichwa y en su mayoría, viviendo en la sierra andina. Una importante 

diferencia cultural entre el pueblo kichwa y el resto de la sociedad ecuatoriana es la 

cosmovisión andina que determina una manera de experimentar la realidad para las 

personas que viven en aldeas aisladas, en lo alto de las montañas y lejos de la carretera 

más cercana (Gordon, 2014, p.1).

1.2 EL CONCEPTO DEL BUEN VIVIR

Dentro de la cosmovisión andina, uno de los principios más citados en las dos 

últimas décadas es el buen vivir o sumak kawsay. Aunque existen algunas definiciones bien 

establecidas en la literatura académica, no hay consenso sobre si debe entenderse sólo 

dentro de la cosmovisión kichwa o si es un ideal para todos, indígenas o no (Manosalvas, 

2014). Adicionalmente, el buen vivir ha sido definido por académicos y activistas desde 

diferentes perspectivas; por ejemplo, como “un nuevo modelo económico y político para 

la sociedad y el Estado y una nueva visión con respecto a la naturaleza” (Vega Ugalde, 

2014, p. 73) o “una oportunidad para construir colectivamente nuevas formas de vida 

como alternativas a los objetivos actuales occidentales de avance y desarrollo” (Acosta, 

2012, p. 62). Desde una perspectiva ecofeminista, León (2010) presenta la idea de una 

economía de cuidado como parte de este principio que valora la diversidad económica, 

la solidaridad, las formas sostenibles de producción y una economía de subsistencia 

tradicionalmente llevada a cabo por las mujeres.  

A nivel político nacional, cabe recalcar que el buen vivir fue incluido en el Artículo 1 

de la Constitución de la República del Ecuador del 2008 (Constitución Política del Ecuador, 

2008) y que esta es la primera Constitución nacional en el mundo — seguida más tarde 

por Bolivia en 2009 — en incorporar en su texto este principio indígena. A partir de esta 

integración a la Constitución, el Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador 
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desarrolló la Escala del Buen Vivir. El objetivo de estas métricas multidimensionales era 

“informar sobre el bienestar de la población y diseñar políticas públicas coherentes con 

las necesidades reales de los ecuatorianos” (León, 2015). De este modo, además de 

utilizar instrumentos occidentales para medir el bienestar de las personas—como el nivel 

de ingresos, el PIB, el coeficiente de Gini o la esperanza de vida—, el Ecuador estaba 

proporcionando legitimidad a un modelo indígena de vida a escala nacional a través de 

iniciativas institucionales que no se habían visto antes.

Otros asuntos discutidos del buen vivir son si el concepto ha sido “ prestado” 

o “robado” del mundo indígena; si los líderes y activistas comprometidos con la causa 

indígena deben ser los únicos que definan este principio (Houtart, 2011; Vega Ugalde, 

2014), y si el discurso oficial del gobierno ecuatoriano ha dado últimamente preferencia 

al término en lengua española sobre el término en lengua kichwa (Manosalvas, 2014). Un 

último punto de recalcar es el que hace Houtart (2011), quien indica que el discurso de 

activistas e investigadores sobre el sumak kawsay da para amplias interpretaciones y 

variaciones (p. 12). A pesar de la fluidez del concepto, existe el acuerdo tácito que el buen 

vivir se refiere al bienestar social y, aunque la relación con la naturaleza es el elemento 

central, incluye también otros elementos, como la responsabilidad social, igualdad, 

solidaridad y justicia. Y, con el objeto de resumir las diferentes perspectivas respecto 

a este concepto andino, en este capítulo lo definiremos como “un modelo de vida en 

armonía con la naturaleza, con responsabilidad social y fomentando el bienestar de los 

individuos y las comunidades”.

1.3 LIDERESAS KICHWAS

Los indicadores económicos y sociales indican que las mujeres andinas que viven 

en zonas rurales conforman un grupo especialmente vulnerable dentro de la población 

ecuatoriana; pues, además de tener que enfrentar discriminación étnica y de género, 

sufren otras formas de desventajas debido a factores de acceso a servicios, educación 

y al uso del idioma. No obstante, esta descripción no le da crédito a los méritos y logros 

de muchas mujeres indígenas. Es más, al intersectar liderazgo y género en los Andes, 

algunos autores recalcan el importante rol de estas lideresas al luchar por sus derechos 

y por los derechos colectivos de sus pueblos originarios (Bown, 2013; Prieto, Pequeño, 

Flores, Cuminao y Maldonado, 2010).

En términos de estrategias de liderazgo, estudios previos sugieren que las 

mujeres indígenas ejercen un liderazgo similar al de lideresas de otras culturas y al 

mismo tiempo reflejando las tendencias culturales dominantes de la región de América 
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Latina, por ejemplo, con un énfasis en atender las necesidades de sus seguidores de una 

manera paternalista (véase House et al., 2004); pero, al mismo tiempo, con las propias 

características que reflejan la cosmovisión andina (Bown, 2013).

2 MARCO TEÓRICO

El liderazgo auténtico es una teoría que se enmarca en la sicología positiva. Según 

Luthans y Avolio (2003), es un proceso que fomenta el autodesarrollo positivo de los 

líderes a través de ser autoconscientes de sus propios valores, creencias y emociones y 

de autorregular sus comportamientos. Dos componentes del liderazgo auténtico son la 

autenticidad, como un proceso intrapersonal que influye en las relaciones de seguidores 

y líderes; y el multiplicador de liderazgo, un proceso interpersonal que conduce a que 

los seguidores tengan un desempeño sostenible. Gardner, Avolio y Walumbwa (2005) 

indican que el liderazgo auténtico transciende todos los estilos de liderazgo: participativo, 

directivo, transaccional o transformativo. Esta teoría servirá para entender cómo las 

lideresas andinas apoyan a sus seguidores bajo la cosmovisión andina, fomentando el 

bienestar de los individuos y sus comunidades.

3 METODOLOGÍA

Este capítulo es parte de una investigación cualitativa anterior cuyo objetivo 

era identificar las formas de liderazgo entre las mujeres de comunidades andinas del 

Ecuador. Utilizando un diseño cualitativo interpretativo básico y descriptivo (Merriam, 

2002), los datos se recopilaron entre el 2012 y 2015 principalmente a través de entrevistas 

semiestructuradas con 19 mujeres de comunidades kichwa. Cada participante fue 

entrevistada personalmente y las preguntas cubrían temas sobre sus experiencias como 

lideresas en sus organizaciones, las formas en que ellas influyen en la equidad de género 

y los factores contextuales que afectan su liderazgo. Los datos también provinieron del 

análisis de documentos y observaciones que sirvieron como medio de triangulación de 

datos al proporcionar información confirmatoria y descriptiva adicional sobre el contexto 

y el papel de estas mujeres en sus organizaciones (véase Denzin, 1989). 

Las participantes y las comunidades fueron seleccionadas con una combinación de 

muestreo típico de casos —que describe lo que es típico de una cultura para las personas 

que no están familiarizadas con el entorno estudiado— y máxima variación, para identificar 

patrones comunes importantes a través de una amplia gama de variaciones. Ambas son 

estrategias eficaces cuando no hay mucha información sobre una determinada población 

(véase Patton, 2002), como es en este caso con ciudadanas rurales del mundo andino. La 
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muestra incluía mujeres de diferentes edades, niveles de educación y pueblos originarios. 

Entre otras, las mujeres seleccionadas lideraban diferentes tipos de organizaciones, 

como cooperativas de ahorros y préstamos, agrupaciones de bordadoras, tejedoras de 

sombreros Panamá, consultorios médicos rurales y escuelas. Tres informantes clave 

ayudaron en la selección: una asesora jurídica del FODEPI en Quito, una representante de 

los kañaris ante CODENPE y una activista y profesora de arte de la provincia del Azuay. 

Después de ser transcritas, las entrevistas y observaciones fueron codificadas con 

el programa computacional ATLAS.ti (Versión 7) y analizadas e interpretadas con el enfoque 

temático de desarrollo del código de Boyatzis (1998), que es un proceso de organización de 

los datos por temas, que luego fueron codificados en categorías para revelar el contenido 

manifiesto (directamente observable en la información) y el contenido latente (subyacente 

al fenómeno) para convertirlos en narrativas. Este proceso es común en investigaciones 

cualitativas en las cuales a través de diferentes niveles de análisis se identifican ideas 

importantes que luego se transforman en categorías y temas (Creswell, 2013). 

4 DISCUSIÓN

Respecto a la primera pregunta: ¿Cómo interpretan las lideresas andinas el principio 

del buen vivir o del sumak kawsay? Las participantes se refirieron a diferentes elementos 

del buen vivir o del sumak kawsay, aunque no siempre utilizando esas palabras. Solamente 

cinco de las 19 participantes mencionaron esos términos exactos; sin embargo, este 

hallazgo es significativo porque el cuestionario de las entrevistas no había sido diseñado 

originalmente para abordar este tema. Mientras que para algunas lideresas el buen vivir o 

el sumak kawsay estaba básicamente vinculado a la protección del medio ambiente, por 

ejemplo, fomentando preservar semillas de vegetales milenarios pero poco rentables; para 

otras se relacionaba con el bienestar de las comunidades, ya sea ayudando a las mujeres 

a continuar con el uso de la medicina natural, tratar el alcoholismo de sus seguidores o 

familiares de estos, o educar a las mujeres sobre recursos y conocimientos financieros o 

derechos reproductivos.  

En cuanto a la segunda pregunta: ¿Cómo las lideresas andinas apoyan a sus 

seguidores bajo la cosmovisión andina? Las categorías liderazgo auténtico y estrategias de 

liderazgo arrojaron un alto nivel de densidad (frecuencia con los que los códigos estaban 

conectados entre sí) lo que sugiere que las lideresas andinas sí logran autenticidad 

y sirven como multiplicadoras de liderazgo en sus organizaciones. Entre otras, las 

respuestas indicaron que ellas promueven el respeto y vías abiertas de comunicación e 

inclusión, motivan y guían con el ejemplo, sirven de mentoras, hacen coaching a través de 
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talleres y ayudan a sus empleados a que sean exitosos. Es interesante ver que este último 

punto no solo se refiere a los lugares de trabajo sino también a los hogares. En efecto, 

los datos sugieren que los seguidores en estas comunidades andinas aceptan que sus 

líderes los apoyen para resolver dificultades maritales, con los hijos y problemas de abuso 

doméstico. Un ejemplo claro de este estilo de liderazgo mas “entrador” son las iniciativas 

de dos lideresas para tratar la dependencia de alcohol de cónyuges de los empleados.

5 CONCLUSIÓN

El objetivo de este capítulo fue examinar cómo la cosmovisión andina y el principio 

del buen vivir están presentes entre las lideresas andinas y cómo estas apoyan a sus 

seguidores. Con una metodología cualitativa, el análisis e interpretación de datos reveló 

que cuando las mujeres andinas lideran, no solo buscan alcanzar los objetivos de sus 

organizaciones sino que además con sus estilos de liderazgo traspasan los límites de lo 

público y lo privado, resolviendo necesidades personales y familiares de sus seguidores. 

Es, por ende, una manera de ejercer liderazgo que florece en organizaciones de base 

pero que se extiende más allá de los límites organizacionales, promoviendo entornos que 

apoyan el buen vivir.

Sabiendo que las lideresas andinas se enfrentan diariamente a obstáculos 

de discriminación y a un limitado acceso a recursos, estos resultados muestran las 

implicancias que esto tiene para los encargados de formular políticas públicas. Aquellos 

que deseen empoderar a comunidades desfavorecidas, ya sea en el Ecuador u otros 

lugares del planeta, deben considerar que el éxito de líderes y organizaciones andinas 

no se debe medir solo por el logro de los objetivos organizacionales sino también por el 

impacto en la vida personal de sus seguidores.
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