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RESUMEN 

 

 

La participación de las mujeres en el Sistema Comunitario de agua de Victoria del Portete, 

es un tema que vincula el análisis de género desde las teorías feministas y que tiene 

como objetivo develar las circunstancias en las cuales desde los procesos de actoría 

social las mujeres adquieren un rol indispensable de exigencia y lucha por el derecho 

humano al agua y el reconocimiento de la equidad entre los sexos. 

Las características propias a nivel local: identidad campesino – indígena; los roles de 

género asumidos históricamente por las mujeres; la historia y visibilidad de la 

organización local, entre otras, condicionan las dinámicas organizativas y de participación, 

producto de esto tanto mujeres como hombres han asumido responsabilidades y además 

ejercicios de liderazgo diferenciados, pero a su vez, reconocidos comunitariamente. 

En los diversos momentos cúspide de actuación social de la organización comunitaria en 

los años 2010 – 2012, se puede claramente evidenciar que la participación concebida en 

espacios formales, pierde valides a nivel de este territorio, pues la responsabilidad que 

otorga el derecho legal al agua, contiene implícitamente el derecho y el deber de la 

participación a nivel político visible, es decir, la participación de las mujeres en el espacio 

público se vuelve cada vez más persistente y los roles que asumen son indispensables 

para mantener las dinámicas, tanto de resistencia social como de gestión del agua. 

 

Palabras Clave: Feminismo, género, participación, comunitario, identidad. 
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ABSTRACT 

 

The participation of women in Victoria del Portete´s community water system is an issue 

that links gender analysis from feminist theories and aims to reveal the circumstances in 

which women, through processes of social agency, acquire an indispensable role fighting 

for both the human right to water and the recognition of sex equality.  

 

The proper characteristics at a local level: the indigenous peasant identity; the gender 

roles historically assumed by women; the history and visibility of local organization, among 

others, condition the dynamics of organizing and participating within a community. Due to 

this condition, both women and men have assumed differentiated responsabilities and 

leadership exercises which, nevertheless, have been communally recognized. 

 

During 2010-2012, some top moments of social action from the organized community 

showed that participation in formal spaces lost validity in this territory because the 

responsability that grants the legal right to water implicitly contains the right and duty to 

visibly participate in politics; therefore, the participation of women in the public sphere is 

becoming more persistent and the roles these women assume are becoming more 

indispensable in order to maintain the dynamics of both social resistance and water 

management.  

 

Key words: Feminism, gender, participation, community, identity. 
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CAPÍTULO I 

 

ANTECEDENTES 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1.1 Parroquia Victoria del Portete 

 

Podemos realizar un acercamiento al Sistema Comunitario de Agua de Victoria del Portete 

desde años próximos, sin embargo, para una comprensión más exacta del territorio, la 

problemática y la organización social, temas a ser desarrollados en la presente tesis, 

haremos un recuento histórico de la Parroquia y posteriormente de la organización 

conocida como Sistema Comunitario de Agua. 

 

El lugar conocido actualmente como Victoria del Portete, se encuentra al Sur del cantón 

Cuenca, provincia del Azuay. Tiene una superficie de 203,77 Km2, su altura en sus 

páramos es de 3.880 m.s.n.m. hasta el lugar más bajo que es 2.500 m.s.n.m. Su  

temperatura oscila entre los 3º en la parte alta del páramo hasta encontrarse con un clima 

menos frío y húmedo con temperaturas de 18º en la parte baja de la parroquia. 

 

Victoria, es un lugar histórico y representativo para el sur del Cantón Cuenca, en este 

lugar, según estudios locales, se dice haber encontrado osamentas de pobladores de 

contemporáneos a la nacionalidad Cañari, además, estudios arqueológicos postulan que 

existen vestigios humanos que datan de la épocas más remotas, siendo un lugar en el 

cual existieron asentamientos de cazadores.1 

 

De las primeras poblaciones no queda mucho, como recuerda Rosana Torres, 

bibliotecaria del lugar: 

 

 “de quienes en ella se albergaron solo queda una serie de  artefactos, algunas costumbres que 

aún se mantienen,  tales como: las tierras de la comunidad en franco estado de extinción, que nos 

                                                 
1
 TORRES Rosana. (s-f) Memoria Viva de la Parroquia Victoria del Portete, Biblioteca Victoria del Portete. Pág. 1.  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

12 

Paola Viviana Pila Guzmán 

recuerda a un régimen de propiedad colectivista que se debió practicar; la minga que se mantiene 

fundamentalmente en la población  indígena; ciertas creencias que tienden a dramatizar 

fenómenos naturales como los eclipses, el modo de enterrar a los difuntos y sobre todo un 

proceso de mestizaje presente que demuestra que en la parroquia existieron – personas – de 

presumible origen Cañari, con quienes se unieron inmigrantes de origen Europeo que en 

diferentes siglos arribaron a esta tierra.” 2 

 

La Parroquia Victoria del Portete anteriormente fue denominada como Irquis, igual al río 

que atraviesa su territorio, tomando este nombre en alusión a los constantes páramos 

(clima lluvioso) del sector. Actualmente, lleva este nombre porque en sus pampas se libró 

la famosa Batalla del 27 de febrero de 1829 entre la Gran Colombia y Perú, que culminó 

con el triunfo del ejército grancolombiano a cargo del Gral. Antonio José de Sucre, 

aportando para la liberación de los pueblos del sur de la intención de integrarlos al vecino 

país del Perú. 

 

La parroquialización se da en la presidencia del Dr. José María Velasco Ibarra en vista de 

la solicitud de I. Consejo Municipal de Cuenca en el año 1944, previa cesión del 4 de 

septiembre del mismo año. 

 

Actualmente, su población está compuesta por 2.391 hombres y 2.860 mujeres, con un 

total de 5.251 habitantes.3 La parroquia está organizada en 17 barrios – comunidades: 

San Pedro de Arrayan, San Pedro de Escaleras, Gualay, Cabecera parroquial, 

Corralpamba, Duraznos, Zhizho, Rodeo, Buena Esperanza, Irquis Chico, Irquis Ceraturo, 

San Agustín, San Vicente de Arrayán, Fárez, Colegio Álamos, Portete y Descanso de 

Sucre. 

 

Sus principales actividades económicas son la agricultura para autoconsumo y la 

ganadería, con énfasis en la producción de leche para la venta a microempresas y a 

empresas nacionales como Nutri Leche, al menos un 90% de la población está 

involucrada en la  actividad lechera, solamente en el centro de acopio “El Álamo” 

                                                 
2
    ídem 

3
  http//www.inec.gob.ec 
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diariamente la producción es de un aproximado de 23.000 a 24.000 litros4. 

 

La Parroquia Victoria del Portete cuenta con trece escuelas ubicadas en diferentes 

sectores y un colegio en el centro parroquial. Los servicios de luz eléctrica, agua potable 

desde el año 2012 y un sistema de saneamiento precario, pues las tuberías desembocan 

directamente en el río Irquis sin un previo tratamiento. 

 

La organización es una variable permanente en el la parroquia. Se puede identificar que 

las personas se agrupan dependiendo de su interés, sexo, edad y servicios. Existen en la 

parroquia actualmente: Organización de Mujeres SumakWarmi, Liga Parroquial Victoria 

del Portete, Organización de Jóvenes Victoria del Portete (comunidad Zhizho), Directivas 

Barriales, Directivas de las Escuelas y Colegio, Organización de Adultos Mayores, 

Sistema de Riego Santo Tomás, Sistema de Riego Irquis, Sistema de Riego Irquis -  

Carrasco – Ceraturo, y El Sistema de Agua Victoria del Portete – Tarqui. 

 

1.1.2 Sistema Comunitario de Agua Potable de Victoria del Portete 

 

Hace aproximadamente cien años la Parroquia Victoria del Portete no contaba con 

infraestructura para el abastecimiento de agua de consumo en las viviendas, motivo por el 

cual sus habitantes realizaban actividades de acarreo (jateo) en cantarillas, cántaros y 

bidones; el transporte se realizaba “a espalda” o, a través de lomo de burro y caballo. 

Las iniciativas para transportar el agua de forma más cómoda hacia la comunidad fueron 

haciéndose presentes, es así que hace 50 años inicia un primer proyecto apoyado por el 

Cuerpo de Paz5 denominado KundurKaka, el mismo que tenía el objetivo de llevar el agua 

hacia el centro de la Parroquia “el agua no llegaba a cada domicilio, sino que instalaron 

llaves o grifos públicos en lugares concentrados”6 Éste servicio de agua dio  comodidad 

                                                 
4
 VELASQUEZ Teresa, TORRES Nataly. (2010)  Revista Nuestra Tierra Ñukanchi LLakta, Victoria del Portete. 

5
 Cuerpo de Paz: Organización apolítica y sin fines de lucro pertenecientes al gobierno de Estados Unidos de 

América (...) Agencia del gobierno federal que ha auspiciado el servicio de más de 210.000 voluntarios en 139 
países. Sus objetivos son: Proveer asistencia técnica por medio del ciudadanos estadounidenses capacitados que 
estén dispuestos a trabajar y cooperar en el exterior con aquellos países que lo soliciten; promover una mayor 
comprensión del pueblo estadounidense por parte de la gente de países anfitriones; y, fomentar un mejor 
conocimiento de gente de otros países por parte del pueblo estadounidense. 

 Para mayor detalle ver: http//ecuador.peacecorps.gov 
6
 PÉREZ Carlos. (2011) Las Sagradas Aguas de Kimsakucha bajan al río Irquis, al Tarqui y calman la sed de los 

campesinos y citadinos, UNAGUA.  
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en sus inicios, sin embargo la población aumentaba y la demanda de agua también, los 

primeros problemas, según UNAGUA7 fueron la escasez del agua (el agua se secaba en 

las mañanas debido a la excesiva demanda de la población); se presentaron conflictos 

entre las mujeres, pues eran las encargadas de la recolección del agua y por último, 

algunas familias seguían abasteciéndose de agua del río, la misma que después de las 

primeras horas del día estaba contaminada con heces de ganado.  

 

En el año 1974, Gustavo Mora, sacerdote de la parroquia Tarqui, convoca a una primera 

reunión a las y los habitantes de los sectores de Victoria del Portete y Tarqui con la 

intensión de buscar alternativas para abastecer a las poblaciones, a esta primera reunión 

asisten de Victoria del Portete el Teniente Político, Señor Arsenio Torres (+) y el Señor 

Germán Mogrovejo, como Secretario. 

Posterior a la reunión inician las gestiones para iniciar con la construcción de un primer 

sistema de agua entubada para Victoria del Portete y Tarqui. Las instancias que apoyaron 

el proyecto fueron CARE8, CARITAS9, Municipalidad de Cuenca y las y los habitantes de 

Victoria del Portete. 

En convenio las instituciones apoyaron con la parte técnica y el material, la contraparte de 

la parroquia fue la mano de obra no calificada “más de 260 mingueros iniciaron el sistema 

de agua10”.  

Los trabajos fueron realizados con herramientas manuales como picos y palas, los 

materiales se movilizaron a través de mulas, caballo y hasta al hombro de las y los 

mingueros. La alimentación de las personas, se dice fue una responsabilidad de las y los 

asistentes, pues los fiambres y “mizhkitullitos” eran comunitarios, los almuerzos se 

realizaban en “pampamesas”. 

Fueron necesarios alrededor de 30 días de trabajo por cada usuaria y usuario, las 

excavaciones, relleno e instalación final duraron 2 dos años, de esta forma a fines del año 

1975 llegó el agua hasta las viviendas, tomando el agua desde la vertiente KundurKaka, 

afluentes del río Irquis. 

                                                 
7
 UNAGUA: Unión de Sistemas Comunitarios de Agua. 

8
 CARE: Organización Internacional sin fines de lucro que contribuye a la reducción de la pobreza. Está presente en 

Ecuador desde 1962. http/www.care.org.ec  
9
 CÁRITAS: Confederación de Cáritas diocesanos del país, encargada de fortalecer y desarrollar la acción social y el 

compromiso en favor de la justicia de las comunidades cristianas del Ecuador. http/www.caritasecuador.org  
10

 PÉREZ Carlos. (2011) Las Sagradas Aguas de Kimsakucha bajan al río Irquis, al Tarqui y calman la sed de los 
campesinos y citadinos, UNAGUA, 2011. 
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Este primer proyecto fue construido con la proyección de una vida útil de 25 años, todo 

esto dependiendo del mantenimiento que se diera por parte de las y los usuarios, quienes 

desde un inicio decidieron proponer mingas cada cierto tiempo. 

 

Para la readecuación del sistema de agua e iniciar el proyecto de potabilización debió 

pasar alrededor de 30 años. En el año 2005 las personas pertenecientes al primer 

sistema deciden iniciar nuevamente un ciclo de gestiones para mejorar y ampliar el 

servicio, ésta vez con la proyección a brindar agua potable a la parroquia. 

La Empresa Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable y Alcantarillado ETAPA de la 

ciudad de Cuenca, fue la que apoyó para la construcción de esta nueva infraestructura, 

nuevamente la contraparte debería ser la mano de obra no calificada de las y los usuarios 

del sistema.  

Se necesitaron 15 días de trabajo por cada usuario y usuaria para terminar con los 

trabajos de excavación, tendido de tubería, tapado e instalación domiciliaria del agua. En 

ésta ocasión se definió un aporte de 25,00 dólares. 

En el año 2008 inicia la segunda etapa del proyecto, misma que tenía el objetivo de 

construir la planta de tratamiento, posteriormente inaugurada a inicios del año 2009. 

En el año 2010 se readecúan y se amplían las redes de distribución de agua, acciones 

llevadas en convenio con ETAPA y Juntas Parroquiales de Victoria del Portete y Tarqui. 

 

1.1.3 Organización Social del Sistema Comunitario de Agua 

 

Desde el año 1975, año de inauguración del primer sistema comunitario de agua 

entubada, se constituyó una directiva, misma que estuvo presidida por el Señor José 

Vuele (+). 

En los 37 años de existencia del sistema, los representantes comunitarios a cargo de la 

gestión como presidentes y tesoreros has sido ocho, todos hombres; el rol de la secretaría 

del sistema por lo general lo han ocupado mujeres, a excepción los dos últimos períodos. 

 

El proceso de toma de decisiones a nivel de la organización desde sus inicios se ha 

mantenido con una modalidad asamblearia, teniendo como premisa el reconocimiento del 

agua como patrimonio comunitario, a la vez las decisiones que se tomen alrededor de su 
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gestión  deben ser comunitarias. 

 

Los logros que la organización social del Sistema Comunitario ha conseguido 

históricamente son: Adjudicación de dos vertientes de agua de 12 y 23 l/s, dos cuerpos de 

terreno en Ceraturo donde se construyó la planta de agua potable. 

Actualmente el sistema cuenta con una directiva encabezada por el Doctor Carlos Pérez, 

como Secretario el Señor Efrén Arévalo, las vocalías se han propuesto a una persona 

representante por cada una de las 6 comunidades que forman parte del sistema de 

comunitario de agua de Victoria del Portete. 

 

El funcionamiento de la organización del Sistema Comunitario cuenta con un estatuto 

jurídico en el cual establece las responsabilidades y derechos de las y los usuarios, entre 

las mismas consta que el directorio tendrá un tiempo de ejercicio de 3 años. 

 

Se cuenta con una triple categorización para el pago del ingreso al sistema,  la cual  

establece un estatus general por 250,00USD desglosado en 15 mingas para la construir la 

captación y conducción del agua desde el KundurKaka que se ubica a 5km del centro 

parroquial; 5 mingas de reforestación en el sector; la suma de los aportes para la 

construcción de la primera etapa y segunda etapa. ((20 x 10,00USD) + 55,00 = 250,00). 

La segunda categoría se denomina especial y está dirigida hacia personas propietarias de 

haciendas y quintas vacacionales, el monto de aporte es de 500,00USD (el estimado de 

este tipo de usuarias y usuarios es de 1%11). Una tercera y última categoría se denomina 

solidaria, misma que establece un costo de 50,00 y está dirigida a personas de escasos 

recursos económicos. Los pagos de los derechos, según estatutos del Sistema 

Comunitario pueden  realizarlos al contado o en cuotas12. 

 

Al año 2012 el Sistema está conformado por 1.460 usuarios, distribuidos en 7 barrios en 

Tarqui (800 usuarias y usuarios) y 6 barrios en Victoria del Portete (710 usuarias y 

usuarios). 

La participación de las mujeres en el sistema comunitario que cubre la zona de Victoria 

                                                 
11

 PÉREZ Carlos. (2011) Las Sagradas Aguas de Kimsakucha bajan al río Irquis, al Tarqui y calman la sed de los 
campesinos y citadinos, UNAGUA. 

12
 Estatuto Jurídico del Sistema Comunitario de Agua de Victoria del Portete y Tarqui. 
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del Portete, como sujetos de derecho al agua (reconocimiento como dueñas) lo podemos 

identificar en el siguiente cuadro13. 

 

CUADRO 1: Usuarios y Usuarias del Sistema Comunitario de Agua, Victoria del Portete. 

2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Listas de Usuarias y Usuarios del Sistema de Agua de Victoria del Portete 2012. 

 

 

Del total de 710 derechos de Agua del Sistema Comunitario de Victoria del Portete, 392 

son hombres, representando en el gráfico el 55.9%, 288 derechos están a nombre de 

mujeres, representando un 41%, y el 2.9% (21 derechos) son de instancias comunitarias y 

públicas. Algunos derechos pertenecen a un mismo usuario(a), estando más presentes en 

usuarios hombres. 

El Sistema Comunitario de Agua de Victoria del Portete, históricamente estuvo  vinculado 

a movilizaciones sociales en defensa del Agua, resistencia ante actividades extractivistas 

y en la construcción de propuestas de legislación que reconozcan las diversas estrategias 

de gestión y gobernabilidad del medio ambiente, con énfasis en agua, es así que a nivel 

nacional se reconoce su actoría social y política. 

A partir del año 2003 se activa la participación del sistema comunitario ante la “amenaza 

minera” en el sector de Kimsakocha, debido a que desde este lugar nacen los afluentes 

del río Irquis, mismo que proporciona el Agua para el sistema de consumo doméstico, 

                                                 
13

   Listas de Usuarias y Usuarios del Sistema de Agua de Victoria del Portete 2012. 

41% 

55,9% 

2,9% 

Total porcentaje Sistema Victoria del Portete 
2012 

mujeres

hombres

otros
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agrícola y ganadero. 

La participación de estos espacios tuvo efectos gratificantes para la organización, sin 

embargo se contó con experiencias nefastas como la violencia hacia la población, siendo 

afectados hombres y mujeres.  

La criminalización de las y los protestantes no fue un fenómeno que se dio solamente  

hacia la población masculina, sino también hacia las mujeres, que fueron afectadas en 

tanta o más medida. Se pueden encontrar registros de las mujeres enjuiciadas y llevadas 

a la cárcel para ser procesadas por delitos de rebelión y terrorismo, aquí algunos 

nombres:  

 

23 de Junio de 2006 

Acusadas por delito de plagio en pandilla: Rosa Remache, Azucena Chuchuca, Marilupe 

Mogrovejo, Eloisa Quinde, Rosa Carmen Rumipulla y Luz María Rumipulla. 

10 de Julio de 2007 

Detenidas en paralización en la Panamericana Sur: Ignacia Pérez, Francisca Zhagüi 

8 de enero de 2009 

Detenidas por levantamiento ante la aprobación de la Ley Minera: Ignacia Pérez, 

Francisca Zhagüi, María Chacha, Julia Tepán. 

27 de febrero de 2009 

María Manuel Tuba, detenida por gritar “Correa traidor, mentiroso” al paso del presidente 

por la panamericana sur. 

En los últimos dos años, las movilizaciones han sido constantes, la participación activa no 

ha dejado de estar  visible, es más, en el mes de Octubre de 2011 se desarrolló una 

consulta hacia las y los integrantes del sistema de agua para que den su autorización o no 

de la explotación minera, teniendo un 96% de votos en contra de un total de 1037 

votantes. 

En el año 1012, en los meses de febrero a mayo, el Sistema fue uno de los actores 

fundamentales para el desarrollo de la Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad de los 

Pueblos, misma que tuvo una acogida a nivel nacional y un enfoque de resistencia a los 

proyectos que afecten el acceso, calidad y cantidad de agua de las poblaciones. 

La participación activa de las mujeres, fue y es innegable en estas acciones, su presencia 

en actividades como asambleas, mingas, movilizaciones, cierre de carreteras, etc. Han 
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visibilizado su actoría social y política en la zona, sin embargo a nivel local, su 

participación en la toma de decisiones y su visibilidad son casi imperceptibles, motivo por 

el cual es necesario escarbar las instancias locales y encontrar las formas, principios, 

costumbres, roles y demás causas de esta ausencia falsa. 

 

1.2  ASPECTOS CONCEPTUALES 

 

Es necesario contar con una idea clara de los criterios que se utilizarán para el 

tratamiento de la problemática de la participación de las mujeres, por lo que se ha definido 

una serie de conceptos que aportarán para un mejor entendimiento de la temática. 

 

Podemos iniciar con un acercamiento a los conceptos que nos han permitido dilucidar el 

enfoque de análisis de las relaciones de poder, acceso y control del  Agua a partir de las 

relaciones de género, este concepto históricamente ha representado una bandera de 

lucha para muchos movimientos sociales de mujeres y hombres a nivel mundial y su 

permanencia ha permitido una discusión en tanto al discurso como a la acción en sí de las 

inequidades hombre – mujer. 

 

Al revisar literatura sobre FEMINISMO, se puede encontrar variadas formas de 

conceptualizar, sin embargo creo necesario hacer una introducción desde su historia y lo 

que ha implicado en la vida mundial a partir de su aparición. 

El FEMINISMO nace a finales del siglo XVIII, en plena Ilustración, años de la Revolución 

Francesa y exigencia de la democratización del estado monárquico. Personajes como 

Olimpia de Gouges aparecen en el escenario revolucionario en 1791, a través de su 

“Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana” documento en el cual proponía 

igualdad en los derechos políticos de hombres y mujeres, dos años después fue llevada a 

la guillotina por dichos escritos. 

La inglesa Mary Wollstonercraft, en 1792 escribe “Vindicación de los Derechos de la 

Mujer”, considerada la obra fundacional del feminismo14 en la cual protesta contra la 

doctrina de Rousseau y contra la actitud de los revolucionarios franceses y de los 

burgueses de todos los países que privan a las muchachas de la igualdad de educación 

                                                 
14

 VARELA Nuria, Feminismo para principiantes, Ediciones B, S.A., Barcelona, España, 2005, pág. 23  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

20 

Paola Viviana Pila Guzmán 

con los muchachos, lanzando un primer mensaje de llamado hacia la reivindicación de la 

mujer, discurso que se identifica posteriormente como feminista “Ya es tiempo de efectuar 

una revolución en las costumbres femeninas; es tiempo de devolver a las mujeres su 

dignidad perdida y de hacerles contribuir, en tanto que miembros de la especie humana, a 

la reforma del mundo”15.  

Existe literatura que denota la existencia, sin reconocimiento como activismo feminista, de  

las beguinage (XII – XIV) y las cuáqueras (XVII), en el primer caso, grupos de mujeres 

formados por mujeres, que vivían en grupos, fuera de la ciudades en la que trabajaban, 

no pronunciaban votos, pero se reunían a orar, rechazaban el dominio de los hombres y  

el de la iglesia, así como la única alternativa que les dejaba la sociedad feudal: el 

matrimonio o el convento16. En el segundo caso, mujeres y hombres que fundaron iglesias 

con principios horizontales, donde las mujeres podían ejercer un rol de sacerdotisas, 

predicadoras y escritoras17 acciones que reivindican el carácter igualitario de la mujer y el 

hombre en la vida eclesial. 

Los concepto “feminismo” nace desde la acepción francesa femme, que significa mujer, 

por lo tanto literalmente, “mujerismo”, dicha palabra aparece en el siglo XIX para designar 

a quienes defendían a las mujeres18 (tomando en cuenta los párrafos anteriores), sin 

embargo al paso de más de más de dos siglos de la existencia de este concepto, 

actualmente se refiere tanto a corrientes de pensamiento teórico, como a movimientos 

sociales que postulan una forma diferente de entender al mundo, las relaciones de poder, 

las estructuras sociales y las relaciones entre los sexos19. En las últimas décadas, este 

término se lo usa en plural, pues existen varias corrientes teóricas y políticas que se 

identifican con el mismo. 

Como bien lo definiría Nuria Varela, el feminismo es “en primer lugar, una teoría de 

justicia, legítima, que brota de la vida y, en segundo lugar una teoría crítica”20 que 

contribuye a la propuesta y construcción de nuevos modelos de convivencia humana en 

equidad. 

En el Ecuador, la presencia del feminismo data a partir del siglo XX, un feminismo en 

                                                 
15

 MICHEL Andrée. (1983) El Feminismo, Fondo de Cultura Económica, México, pág. 63. 
16

 Ídem. Pág. 44. 
17

 FAURÉ, Christine (2010) Enciclopedia histórica y política de las Mujeres. Francia, pág. 101. 
18

 COMISIÓN DE TRANSICIÓN HACIA EL CONSEJO DE LAS MUJERES Y LA IGUALDAD DE GÉNERO. (2011) Un 
Glosario Feminista, Ecuador,  pág. 31. 

19
 Ídem, pág. 32. 

20
 VARELA, Nuria. (2005) Feminismo para principiantes, Ediciones B, S.A., Barcelona, España, pág. 118. 
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palabras de Ana María Goetschel “maternal”21, sin embargo también se identifican rasgos 

de feminismo ilustrado, que puede ser analizado como “una mezcla de diversas 

perspectivas y posiciones”22 que “antes de un determinado tipo de feminismo, debería 

hablarse de feminismos concretos y diversos que se desarrollaron en un contexto 

específico, el del Ecuador”23. 

En este marco podemos hablar de la historia no muy reciente (primera mitad del siglo XX) 

de mujeres como Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña, mujeres indígenas kichwua – 

hablantes, parte de las primeras organizaciones sindicales campesinas al norte del país 

que incentivaron la lucha por un trato digno por parte >>del patrón<< e insistían en la 

necesidad de una reforma agraria que garantice la tierra para las y los huasipungueros. 

En una entrevista Dolores Cuacuango comenta entre sus recuerdos: “Yo también decía a 

marido: - quédate no más. Yo onde quiera me he de morir. Pero él no, atrás, atrás hasta 

ahuras. Pobrecito”24 dejándonos ver la importancia de la acción reivindicativa como mujer 

en su organización social en un estado dominado mestizos, grandes propietarios de tierra. 

Otras mujeres aparecen en la escena nacional, es gratificante recordar a Dolores 

Veintimilla de Galindo con sus textos a favor de los derechos de la población indígena y 

campesina, además una compilación de poesía y ensayos que denotan su insatisfacción 

con la situación de la mujer en la sociedad cuencana – ecuatoriana. Su vida terminaría en 

un suicidio consumado por el acoso de un sistema represivo hacia la mujer, legitimado por 

entes eclesiales. 

Marieta Vintimilla, sería otra de las mujeres contemporáneas a la introducción del 

feminismo en el Ecuador. Una intelectual reconocida a nivel mundial, escribe uno de sus 

1espíritu del bello sexo hacia los ideales del humanismo”25 

De las luchas más importantes en el siglo XX y XXI en el Ecuador, producto de la acción 

política feminista, tenemos grandes logros desde el año 1924, como el reconocimiento de 

ciudadanía y el derecho al voto de las mujeres, derechos civiles, derechos económicos, 

reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, reglamentos y leyes con 

                                                 
21

 Para Ana María Goetschel, el feminismo maternal es un término apropiado por el énfasis en el enfoque maternal 
desde las mujeres que lo proponen, además hace énfasis en la en la variación y su expresión en diferentes 
momentos históricos. 

22
 GOETSCHEL, Ana María. (2006) Orígenes del Feminismo en Ecuador, FLACSO, UNIFEM, CONAMU, pág. 15. 

23
 Ídem. Pág. 15. 

24
 YÁNEZ DEL POZO, José. (1996) Yo declaro con Franqueza, memoria oral del Pesillo – Cayambe, AbyaYala, Quito, 

Op. Cit. 
25

 GOETSCHEL, Ana María. (2006) Orígenes del Feminismo en Ecuador, FLACSO, UNIFEM, CONAMU, pág. 18. 
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enfoque afirmativo y de paridad, uso de lenguaje de género, institucionalización de las 

problemáticas a nivel estatal, incursión del feminismo y la mujer en la academia, etc., etc., 

sin embargo, las luchas siguen presentes, pues hay un largo camino por recorrer y fuertes 

luchas aun por librar, entre ellas la insistente naturalización de los roles sociales de 

hombres y mujeres, la permanencia de las inequidades económicas, la violencia 

intrafamiliar, la objetualización de la mujer, el rol de los medios de comunicación en la 

legitimidad de un sistema patriarcal, y una larga lista por plantear. 

 

Ecofeminismo, un concepto no muy conocido a nivel académico, pero importante al 

momento de tratarlo en el contexto de este trabajo. Las tendencias teóricas alrededor del 

ecofeminismo es variado, sin embargo, para los fines de esta investigación abordaremos 

algunos planteamientos de Marx, Judith Plant y Barbara Holland. 

Marx no describe un concepto meramente de ecofeminismo, sin embargo en sus 

manuscritos se puede notar el análisis sobre las inequidades hombre-mujer y estas 

puestas en consideración y reformuladas en la relación ser humano naturaleza: 

 

“En la relación con la mujer, como presa y servidora de la lujuria comunitaria, se expresa la 

infinita degradación en la que el hombre existe para sí mismo, pues el secreto de esta relación 

tiene su expresión inequívoca, decisiva, manifiesta, revelada, en la relación del hombre con la 

mujer y en la forma de concebirla inmediata y natural relación genérica. La relación inmediata, 

natural y necesaria del hombre con el hombre, es la relación del hombre con la mujer. En esta 

relación natural de los géneros, la relación del hombre con la naturaleza es inmediatamente su 

relación con el hombre, del mismo modo que la relación con el hombre es inmediatamente su 

relación con la naturaleza, su propia determinación natural.”26 

Dejando claro que las relaciones patriarcales de dominación entre hombres y mujeres se 

reproduce en la relación hombre-naturaleza. 

Para Judith Plant, el ecofeminismo como pensamiento político nos permite determinar dos 

etapas históricas: preindustrial e industrial. En la etapa preindustrial la visión del mundo 

estaba determinada por una lectura compacta “orgánica” de la naturaleza, en la cual el ser 

humano formaba parte, una visión de un todo sistémico; esta visión permitía una vida 

ritual de relaciones con el ambiente, definiendo actividades no lesivas con el planeta. El 

cambio de visión hacia una instrumental mecánica, da paso a un entendimiento de la 

                                                 
26

     http://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/manuscritos/man3.htm 
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naturaleza como “lo otro” mismo que debe ser entendido y manipulado para beneficio de 

la especie humana. La ciencia moderna se alimenta de este espíritu del instrumento 

 

 “Al someter y controlar la naturaleza la sociedad puede asumir el poder sobre la vida. La 

mujer en su conexión biológica con la creación de la vida es un recordatorio de la mortalidad del 

hombre. De este modo, la sociedad patriarcal, basada en un criterio que subyugaba la naturaleza 

al brío del hombre también subyuga a la mujer”27 

 

La lucha ecofeminista entonces está estrechamente ligada con la revalorización de la mujer en la 

sociedad y la naturaleza en la vida de todas las especies, sabiendo que ante la historia se ve 

desdibujada la idea de mujer y naturaleza como agentes de vida. 

Para el aporte en el análisis, desde la teoría, investigación y práctica feministas, se 

denuncian y postulan nuevas categorías para la indagación en las relaciones sociales 

(antes descritas), tal es el caso de la categoría de GÉNERO, mismo que es reconocido 

como la base del análisis social para generar discusión en tanto a las relaciones 

inequitativas entre los sexos. La noción de género nace de la idea de que lo “femenino” y 

lo “masculino” no son hechos naturales o biológicos, sino construcciones culturales28, 

dicho en otras palabras, son todas las enseñanzas dadas a mujeres y hombres a través 

de los diferentes procesos sociales alimentados por la familia, la educación, la sociedad y 

los estados, definiendo así el cómo debe ser cada sexo por ser ése sexo. 

Uno de los aspectos más importantes que se debe analizar en el marco del estudio de las 

mujeres, las acciones feministas (aunque no reconocidas) y la movilización social, son las 

relaciones de poder internas entre mujeres – hombres, mujeres – mujeres, hombres – 

hombres, adultas(os) – jóvenes – niñas(os), centro - periferia, zona urbana – rural y todas 

las manifestaciones que podemos valorar en este sentido. 

 

Las RELACIONES DE PODER entendidas como “un sistema que intercepta, prohíbe e 

invalida”29 a una de las partes para legitimar la posición del otro, una relación por 

definición inequitativa, que “”no solo está en las instancias superiores de la censura – el 

estado o el capital- sino que penetra de un modo profundo, muy sutilmente, en toda la red 

                                                 
27

  PLANT, Judith (1999) Ecofeminismo en PENSAMIENTO VERDE: Una antología; Trotta serie medio ambiente; pág. 
114. 

28
 COBO, Rosa. (s-f) Género, en AMORÓS, Celia (Dir.) Diez Palabras Clave sobre Mujer, op. Cit., pág. 55. 

29
 FOUCAULT, Michel (2001) Un diálogo sobre el poder y otras conversaciones, Alianza Editorial, Madrid, pág. 25. 
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de la sociedad”.30 Un ejemplo válido para este análisis puede ser la relación hombre - 

mujer en la ocupación de los cuatro escaños de la directiva central del Sistema 

Comunitario de Agua, en la cual ninguno de los cargos ocupa una mujer,  dejándonos 

observar que el poder de decisión es netamente masculino, invalidando un 46% de 

representatividad de las mujeres en el sistema amplio. Una de las soluciones que  plantea 

en éste aspecto la Agenda Política de Mujeres (1998) es que “La educación deber ser un 

medio de transformación de la cultura patriarcal para cambiar las relaciones de poder, 

desde lo doméstico hasta los espacios públicos”31 

Develar la importancia de las acciones de las mujeres en un marco amplio, en las 

movilizaciones y en los espacios de organización social, son de importancia trascendente, 

pues la relación tejida a nivel local con los espacios a nivel nacional, pueden tener 

implicaciones interesantes al momento de analizar cómo las mujeres y las intensas luchas 

antimineras – antiextractivistas se han mimetizado para dar respuestas a la hegemonía 

política-económica ecuatoriana.    

 

Por lo mismo es importante reconocer el valor de los MOVIMIENTOS SOCIALES  que 

han acompañado el caminar de la organización social y han dado un plus en su actoría 

social en la reivindicación y postulación de derechos. Los movimientos sociales son un 

fenómeno producto de “la desarticulación del campo social con las conductas colectivas, 

la subordinación de los actores sociales a los políticos y más aún al Estado, y la 

autonomía de la producción ideológica”32 teniendo como respuesta sectores de la 

sociedad civil organizada, inspirada en sus propios intereses y demandas. Aunque la 

conceptualización de Touraine haya sido desarrollada en los años 80, sirve de base para 

la indagación en la importancia y las causas primarias de la aparición de los movimientos 

en Ecuador, y mucho más en las provincias del sur del país “los movimientos sociales 

responden a una intervención del Estado, más que a iniciativa de otros actores sociales”33 

ajustando esta tendencia al caso de la parroquia Victoria del Portete, las y los usuarios del 

Sistema Comunitario de Agua, y en especial las mujeres, se identifican – asocian con el 

movimiento antiminero, antiextractivista, siendo la imagen de una propuesta post-

                                                 
30

   Ídem. Pág. 25. 
31

   COORDINADORA POLÍTICA DE MUJERES ECUATORIANAS. (1998) Agenda Política, Ecuador, pág. 39. 
32

 TOURAINE, Alain (1987) Actores Sociales y Sistemas Políticos en América Latina, PRELAC OIT, pág. 130. 
33

 Ibid. Pág. 130. 
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dependiente del mercado internacional, dinámica llevada a cabo por parte del Estado 

Ecuatoriano en su Plan Nacional de Desarrollo en convergencia con la tendencia del 

“boom minero” en la zona sur del Ecuador. 

Los movimientos sociales, y en éste caso en particular campesino-antiminero, se 

consolidan, en palabras de Marcos Roitman Rosenmann “en la construcción social de la 

realidad y cuya voluntad define lo político, en la que (...) deben desarrollar su acción”34 

proyectando sus potenciales organizativos alrededor de la defensa de su autonomía 

productiva (de lácteos,) además de la fuerte crítica al posicionamiento geopolítico 

estratégico alrededor de los recursos naturales no renovables en fuentes de agua. 

 

La perspectiva del rol participativo de las mujeres en la toma de decisiones “está 

estrechamente vinculada con la percepción y experiencia de las mujeres frente al poder”35  

dicho sea de paso como una conceptualización de poder y decisión propia del territorio y 

de las actoras de las propuestas y/o demandas, ajustándose a las realidades en cuanto a 

“la división sexual del trabajo, la triple jornada, y las relaciones de poder establecidas 

entre hombres y mujeres (que) son sistemas profundamente arraigados en la cultura y 

comportamiento político, convirtiéndose en un obstáculo (...)”36 para una verdadera 

PARTICIPACIÓN. 

Ser parte de, tomar parte en algo37 es una necesidad humana esencial para la vida de las 

personas38 una incuestionable obligación individual en la sociedad y sobre todo un 

derecho, que por mucho, ha sido incluido dentro de la legislación nacional e internacional.  

La PARTICIPACIÓN, un concepto abordado infinitamente, y que para este trabajo se 

basará en lo que Touraine39 plantea a través de su teoría de la historicidad, en la cual el 

sujeto intervine en la construcción de la sociedad, siendo un agente de cambios a través 

de su ligazón directa con lo que ocurre a su alrededor. También podemos nombrar a 

Melucci40, quién define la participación desde la perspectiva cultural, asumiendo a la 

misma como el producto de la solidaridad entre actores, quienes construyen una identidad 

                                                 
34

 ROITMAN ROSENMANN, Marcos. (1990) América Latina: Entre los Mitos y la Utopía, El Espacio de Constitución de 
los Movimientos Sociales: Claves para una reinterpretación, Universidad Complutense de Madrid, pág. 249. 

35
    COORDINADORA POLÍTICA DE MUJERES ECUATORIANAS. (1998) Agenda Política, Ecuador, pág. 39. 

36
 Ídem. Pág. 42 

37
 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Española, vigésima tercera edición.  

38
 MAX NEEF, Manfred. (1993) Desarrollo a Escala Humana, Nordan – Comunidad, Uruguay, 1993. pág. 41. 

39
    PLEYERS, G. (2006)  “En la búsqueda de actores y desafíos societales. La sociología de Alain Touraine”, Estudios  

Sociológicos, Vol. XXIV(3), 72, pp. 733-756 
40

   MELUCCI, A. (1994) The new social movements, a theoretical approach; 1980.Citado por Tarrow. 
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común, destinos y compromisos compartidos. Para el análisis de la participación de la 

mujeres en el Sistema Comunitario de Victoria del Portete tomaremos la definición de 

Touraine y la pondremos en diálogo con la causa de la misma que ha planteado Melucci, 

de esta forma se describirá cómo las mujeres se construyen como actoras de los 

procesos sociales de cambio de su territorio, definiendo esto desde su identidad cultural 

comunitaria. 

Es importante conciliar las ideas de participación, relaciones de poder y mujeres en el 

espacio del Sistema Comunitario de Agua, un análisis de su presencia, de “ser parte de” y 

la calidad de la misma – visibilidad, presencia en los procesos de toma de decisiones, 

coherencia en la representatividad y vocería – pretender analizar en un intento de 

diagnóstico (2010 – 2012) y proponer algunos recursos para potenciar este aspecto en la 

organización. 

 

El espacio COMUNITARIO, que es en el cual se desenvuelve el sistema de agua, puede 

ser entendido como “un modo de relación social, un modelo de acción intersubjetivo 

construido sobre el afecto, la comunidad de fines y de valores y la incontestable 

esperanza de la lealtad, de la reciprocidad; la comunidad es un acabado ejemplo de tipo 

ideal de la acción social, una construcción teórica de alguna manera extraña de la propia  

realidad que acostumbra ser algo más sentido que sabido, más emocional que racional.” 

en palabras de G. Gonzáles41 quien toma como referencia a Tonnies42 dando el carácter 

de tipo ideal una relación que se teje desde la variada gama de diversidades que la 

componen y que buscan un bienestar conjunto a partir de la defensa y consolidación de 

un modelo de vida y de desarrollo propio del territorio, un espacio en el cual se identifica 

el germen del capital social (Tonnies; 1887) 

 

En el intento de la mantener un escenario propio de las comunidades, de acuerdo con sus 

principios y valores, nace la posibilidad de la construcción de proyectos encaminados a la 

solución de problemas y satisfacción de necesidades básicas, encaminadas desde la 

solidaridad y el proyecto comunal, entre ellas se puede reconocer este ya tan mencionado 

SISTEMA COMUNITARIO DE AGUA,  que más allá de su significación literal, es un 

                                                 
41

 DIEGUEZ Alberto J. y GUARDIOLA ALBERT, María P. (1998) Reflexiones sobre el concepto de Comunidad. De lo  
 comunitario a lo local. Argentina. Op. Cit. Pág. 3. 
42

   TONNIES, F. (1887) Comunidad y Sociedad; Alemania. 
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modelo de administración donde no existe liderazgos, donde las y los miembros de la 

organización toman decisiones en conjunto para solucionar problemas que aquejan su 

entorno43 de esta forma su relación más que de dependencia, es de reciprocidad y 

compromiso social con el bienestar del territorio. 

Todos los conceptos analizados deberán ser puestos en contexto, trabajados desde la 

INTERCULTURALIDAD como un enfoque central, mismo que implica la 

conceptualización y la práctica  “entre culturas”44 que se define como el intercambio de 

saberes, costumbres, su relativización con el territorio y la vivencia continua del devenir 

con los espacios y su construcción comunitaria – en este caso – alrededor del agua y la 

vida. 

Desde esta visión ahora analizaremos el caso específico de la Participación de las 

Mujeres en el Sistema Comunitario de Agua de Victoria del Portete, tomando en cuenta el 

período 2010 – 2012. 

Fotografías de Victoria del Portete, usuarias y usuarios del Sistema Comunitario de Agua. 

 

IMAGEN 1: Movilización mujeres del Sistema hacia fuentes de Agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo FOA. 2006. 

                                                 
43

 Entrevista a Nataly Torres, Ex Secretaria de la Parlamento Plurinacional de los Pueblos del Sur. 
44

 DIEZ Alejandro. (2001) Interculturalidad. Un idioma común para la gobernabilidad. Perú. Pág. 15 
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IMAGEN 2. Foto panorámica de Kimsakocha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo propio. 2012. 

 

IMAGEN 3: Don Daniel Arévalo, Usuario del Sistema de Agua (guiando en la visita a 

las vertientes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo propio, 2012. 
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CAPITULO II. 

 

RECORRIDO HISTÓRICO RECIENTE DEL SISTEMA COMUNITARIO DE AGUA DE 

VICTORIA DEL PORTETE 

 

2.1  MOMENTOS IMPORTANTES PARA EL SISTEMA COMUNITARIO DE AGUA EN 

LOS AÑOS 2010 – 2012 

Año 2010 

Marzo: Movilizaciones de las personas pertenecientes al Sistema Comunitario de Agua en 

protesta por la Ley Minera y en defensa del Agua, alrededor de 3000 personas se 

aglutinaron en una marcha desde el Parque de la Madre hasta el Parque Calderón el 4 de 

marzo45. 

Mayo: Sistema Comunitario de Agua demanda la inconstitucionalidad de la Ley de 

Minería en la Corte Constitucional, misma que es desechada con cuatro votos a favor y 

uno en contra tan solo días después. El 4 de mayo se bloquean las vías de salida hacia el 

sur de la provincia del Azuay, lugar donde son detenidas tres personas.46 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45

 PEREZ, Carlos. (2012) Agua u Oro, la resistencia por el agua. Cuenca-Ecuador. 
46

 Ídem 
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IMAGEN 3: Paro en Victoria del Portete por la Ley de Aguas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo El Mercurio, Wellington Valverde 2010 

 

Agosto: Paralizaciones Ley de Aguas, decenas de personas se convocan en “La Y de 

Tarqui” para expresar su descontento con el proyecto presentado para la aprobación de 

dicha ley, entre sus acciones están el cierre de carreteras y las marchas hacia el centro de 

la ciudad de Cuenca47. 

Octubre: A manera de reconocimiento de la espiritualidad local y creencias religiosas, 

miembros del Sistema Comunitario de Agua ascienden hasta Kimsakocha, lugar donde se 

coloca a “la Virgen de Kimsakocha, guardiana de las aguas”48 

Año 2011 

Julio: Militarización de la Planta del Sistema Comunitario de Agua, alrededor de 30 

                                                 
47

 ídem 
48 

ídem 
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militares armados rodean las instalaciones de la planta, las causas según Oswaldo Larriva 

gerente de ETAPA (Empresa Municipal de Agua Potable de Cuenca) es para resguardar la 

seguridad del personal que labora en el mantenimiento de la planta, sin embargo las 

personas usuarias del sistema argumentan que el mantenimiento y la gestión la realiza 

directamente la población. Este evento se dio el día sábado 2 de Julio de 2011. Posterior 

a los hechos, dirigentes del sistema de Agua indican que el objetivo de la militarización 

era el cambio de administración del sistema a manos de ETAPA49. 

IMAGEN 4: Planta de tratamiento de agua de Victoria del Portete militarizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo El Universo 

2011http://src.eluniverso.com/data/recursos/imagenes/pra10g040711-

photo01_228_168.jpg 

Octubre: a los 2 días del mes de octubre se realiza la consulta comunitaria a las y los 

usuarios del Sistema de Agua, cuya finalidad es conocer cuál es la decisión alrededor de 

la explotación minera en fuentes de Agua de Kimsakocha. En el evento participaron 

alrededor de 1037 personas50  contando con un 93% de votos en contra de la actividad 

minera. La consulta es un instrumento no vinculante, pero reconocido en instrumentos 

nacionales como la Constitución del Ecuador 2008, e instrumentos internacionales tales 

                                                 
49

 EL UNIVERSO, Publicación 4 de Julio 2011, Guayaquil - Ecuador. 
50

 PLASA, Boletín Informativo septiembre – octubre 2011, Ecuador 2011. 

http://src.eluniverso.com/data/recursos/imagenes/pra10g040711-photo01_228_168.jpg
http://src.eluniverso.com/data/recursos/imagenes/pra10g040711-photo01_228_168.jpg
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como el Convenio 169 de la OIT. La consulta llevada a cabo por el Sistema Comunitario 

de  Agua de Victoria del Portete es la primera realizada a nivel nacional, además contó 

con veedores internacionales51. 

IMAGEN 5: Consulta Comunitaria Victoria del Portete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo: Gabriel Hidalgo Andrade, 2011. http://gabrielhidalgoandrade.blogspot.com/ 

Año 2012: 

Marzo: A inicios del año 2012 las acciones alrededor de la resistencia minera y la defensa 

del agua toman un enfoque nacional, dado que el Gobierno Central aumenta el interés en 

el sector extractivo, teniendo como proyectos mineros emblemáticos Kimsakocha y  Río 

Blanco en Azuay, Fruta del Norte y San Carlos en Zamora Chinchipe. Como respuesta, 

organizaciones sociales e instancias de los gobiernos locales organizan una movilización 

masiva hacia la ciudad de Quito, con la particularidad de recorrer los territorios 

amenazados por la problemática minera, es así que para el 8 de marzo se inicia la 

denominada Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos en la ciudad de El 

Pangui, Zamora Chinchipe, el 12 de marzo pasaría por la ciudad de Cuenca, donde el 

principal anfitrión fue el Sistema Comunitario de Agua en conjunto con las organizaciones 

                                                 
51

 Diplomacia Indígena. (Octubre 2011), Ecuador: Tarqui y Victoria del Portete dijeron “NO A LA MINERÍA”. 

http://gabrielhidalgoandrade.blogspot.com/
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sociales y la prefectura del Azuay, alrededor de 2000 personas fueron parte de la 

movilización52, al llegar a Quito el 21 de marzo, las personas marchantes fueron alrededor 

de 30 mil. 

IMAGEN 6: Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos, Cuenca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo: El Universo 2012 

http://www.eluniverso.com/data/recursos/fotos/marchaindigenacuenca2_228_168.jpg 

 

2.2  LAS MUJERES Y SU VISIÓN DE PARTICIPACIÓN EN LOS SUCESOS 

ACONTECIDOS EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS. 

 

 

En el primer capítulo de la tesis ya se ha expuesto conceptualmente la participación, 

haciendo énfasis en la incidencia de “manera protagónica en la toma de decisiones, 

planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones 

del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de 

                                                 
52

 EL UNIVERSO, Publicación 12 de marzo 2012, Guayaquil- Ecuador. 

http://www.eluniverso.com/data/recursos/fotos/marchaindigenacuenca2_228_168.jpg


UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

34 

Paola Viviana Pila Guzmán 

construcción del poder ciudadano”53 de las mujeres y hombres en el contexto ecuatoriano, 

sin embargo, el objetivo actual es contrastar este concepto en el campo local, con las 

vivencias de las mujeres en el Sistema Comunitario de Agua, teniendo como referencia 

las entrevistas y grupos focales desarrollados. 

La idea principal de las mujeres en el territorio gira alrededor del compromiso con las 

actividades del sistema, las reuniones, las mingas y los espacios de resistencia, a la vez 

que estos espacios deben ser enriquecidos con las ideas de las personas, la ayuda mutua 

para solucionar problemas, exigir la garantía de derechos, ayudar y ser ayudados54. 

Para las mujeres del Sistema Comunitario es importante destacar que la participación se 

vincula con la idea de compartir alimentos y apoyar en las mingas con la comida, se habla 

de la pampamesa como una actividad en la que “se demuestra que somos unidos” 

además “cuando uno no tiene, el otro puede ayudar, eso es participar”55. “Nosotras 

participamos con granos de mote, con ideas, nos familiarizamos como campesinas de 

esta forma”56. Para las mujeres, la PARTICIPACIÓN  es sinónimo de compartir y ser 

solidarios con las personas de alrededor, esto en consonancia con los compromisos de 

defensa de su recurso más preciado, el agua. 

En este punto podemos decir que la participación concebida occidentalmente, en la cual 

se describe como un proceso de inserción en lo público, en la toma de decisiones en 

concordancia con la relación estrecha con el poder 57 desde las mujeres, se queda corta, 

pues el proceso de vivencia misma de la solidaridad y la participación se entienden como  

un mismo concepto y una misma práctica, la cultura local, esa forma de ser y sentir el 

territorio propone el intercambio de bienes, servicios y lo más importante, de 

subjetividades alrededor de las luchas locales, sean estas por el agua, la tierra, los 

derechos o el hecho mismo de la historia común como Victoria del Portete. 

Movilizaciones contra la Ley de Aguas y Ley Minera 2010 

                                                 
53

    CONCEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL (Julio 2012)Glosario de participación 
ciudadana, control social y transparencia Ecuador. 

54
Grupo Focal. (5 de enero de 2013). Participación de las Mujeres en el Sistema Comunitario de Agua. (P. Pila Guzmán, 

Entrevistadora) 
55

Pugo, M. (5 de Enero de 2013). Participación de las Mujeres enb el Sistema Comunitario de Agua de Victoria del 
Portete. (P. Pila Guzmán, Entrevistadors) 

56
Chuchuca, M. (5 de Enero de 2013). Participación de las Mujeres en el Sistema Comunitario de Agua de Victoria del 

Portete. (P. Pila Guzmán, Entrevistadora) 
57

COORDINADORA POLÍTICA DE MUJERES ECUATORIANAS (1998) Agenda Política, Ecuador. 

http://www.participacionycontrolsocial.gov.ec/c/document_library/get_file?uuid=6708395e-e2c9-46c8-8adb-7f0fe6f61de2&groupId=10136#_blank
http://www.participacionycontrolsocial.gov.ec/c/document_library/get_file?uuid=6708395e-e2c9-46c8-8adb-7f0fe6f61de2&groupId=10136#_blank
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Las acciones llevadas a cabo desde el año 2010, como eventos importantes del Sistema 

de Agua y de la comunidad en general, estuvieron marcadas por la presencia de las 

mujeres, es así que en grandes reuniones – asambleas – los dirigentes invitaban y 

motivaban para la participación en las movilizaciones, la decisión de participar o no, según 

las personas entrevistadas, se tomaban por mayoría, quienes mayor presencia tenían en 

estos espacios de decisión, eran las mujeres, pues por trabajo los hombres de la 

comunidad salen hacia la ciudad de Cuenca, además que es un lugar donde la migración 

hacia países del extranjero es una realidad. 

Sin embargo ésta no es la única razón por la cual su presencia denota más, los roles 

socio-culturales asumidos por las mujeres a nivel doméstico proscriben la necesidad del 

recurso agua como un elemento indispensable para la reproducción de la vida, sin agua 

sencillamente no se podría contribuir con la alimentación, el cuidado y la producción de 

alimentos, mismos que históricamente y en el territorio de Victoria del Portete son 

responsabilidades asumidas y otorgadas a las mujeres. 

Esta necesidad intrínseca del recurso ha llevado a que las mujeres sean uno de los 

pilares fundamentales para la defensa de la misma, teniendo razones no solo políticas y 

de apoyo a la organización denominada como Sistema Comunitario, sino poniendo como 

base su propia vivencia y situación como mujer con condicionantes culturales como la 

construcción de género. 

En las paralizaciones por la Ley de Aguas y la Ley Minera, el rol asumido por las mujeres 

fue salir adelante en las marchas, ser quienes pusieran las primeras piedras en las vías, 

defender a sus compañeros y derribar las barricadas, el por qué de ello, como se 

desarrolló en el párrafo anterior tiene diversas razones, y en el campo práctico desde el 

análisis de las y los usuarios del Sistema:  es que a las mujeres pocas veces los policías y 

militares las violentan, pueden moverse más y pueden huir con facilidad de la represión, 

sin ser víctimas de violencia, sin embargo muchas veces los gases y los golpes 

alcanzaron sus cuerpos. La participación de las mujeres fue desde el campo mismo de las 

acciones de resistencia, siendo víctimas, pero asumiendo ellas este rol como una 

responsabilidad58. 

                                                 
58

Pugo, M. (5 de Enero de 2013). Participación de las Mujeres enb el Sistema Comunitario de Agua de Victoria del 
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Las mujeres dicen no haberse sentido solas en la lucha, habían personas que 

acompañaban, hombres adultos y jóvenes de la comunidad, estudiantes de la ciudad de 

Cuenca, movimientos sociales, pero su necesidad de agua y el miedo a que esta sea 

privatizada, a que se lleven y la devuelvan contaminada fue la principal idea motivadora 

para ser las protagonistas de las acciones59. 

¿Y las personas de la ciudad? La necesidad de agua como líquido que genera, mantiene 

y reproduce la vida es de todas y todos, sin embargo la acción de las personas urbanas 

ha quedado en un segundo plano, pocos son los grupos organizados en la urbe cuencana 

que han acompañado en este tipo de manifestaciones, se recuerda que personas 

desconocidas llegaban, sobretodo de partidos políticos y jóvenes universitarios a las 

paralizaciones en defensa del agua: 

 “ellos eran conscientes que el agua es una sola, que si pasa algo en el páramo, en el campo, en 

cualquier lado, eso iba a repercutir en las ciudades, que Cuenca con los mejores servicios de 

agua potable iba a tener que invertir más en limpiarla y que el campo es importante para que eso 

no suceda”60 

Militarización de la Planta de Agua del Sistema Comunitario de Agua de Victoria del 

Portete, 2011. 

Un día domingo amaneció la planta del sistema con bastantes militares, la base para 

dicha acción fue acusar a habitantes de intentar atentar contra la infraestructura  

“ellos para protegerla habían venido, pero esto no era verdad, lo que querían era que el agua la 

maneje ETAPA, y eso no podemos permitir, porque nosotras trabajamos, hicimos mingas para 

traerla, dejamos la casa, los hijos, las vacas para tener tiempo de ir, de eso más de veinte años 

ya, pero igual, ahora el agua es comunitaria y no nos la pueden quitar para llevarla a otra 

administración”61 

 “creían que no nos íbamos a dar cuenta de lo que pasaba, nos trataron como animales, 

                                                                                                                                                                  
Portete. (P. Pila Guzmán, Entrevistadora) 
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Pugo, H. (5 de Enero de 2013). Participación de las Mujeres en el Sistema Comunitario de Agua de Victoria del 
Portete. (P. Pila Guzmán, Entrevistadora) 

60
Torres, N. (5 de enero de 2013). Participación de las mujeres en el stema comunitario de agua de Victoria del Portete. 

(P. Pila Guzmán, Entrevistadora) 
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Chuchuca, M. (5 de Enero de 2013). Participación de las Mujeres en el Sistema Comunitario de Agua de Victoria del 
Portete. (P. Pila Guzmán, Entrevistadora) 
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como gente ingenua, solo porque somos campesinas”62 

Las mujeres nuevamente tomaron protagonismo en el reclamo, como dueñas de los 

derechos de agua y como gestoras de su funcionamiento. La base para el reclamo fue el 

precio, pues actualmente se paga 1,00 USD por un consumo sin medidores (sin metraje 

de referencia), haciendo la comparación con la gestión de la empresa pública ETAPA 

misma que en un comunicado entregado a través de hojas volantes el precio referencial 

sería de 2,00USD por 14 metros cúbicos, siendo una amenaza para la economía 

doméstica, generalmente manejada por las mujeres de la localidad. 

La participación de las mujeres claramente visible en este evento, su memoria histórica 

sobre la construcción del sistema, sus responsabilidades dejadas por el afán de contar 

con agua en las casas, su necesidad de contar con el servicio y además la importancia 

del precio bajo que ellas cancelan mensualmente por el recurso, fueron las causas para 

que ellas sea agentes de defensa del sistema de agua. 

La lectura que las mujeres hacen de cómo fueron tratadas y como afrontaron la situación 

debela el empoderamiento y el sentido de propiedad y de responsabilidad alrededor de la 

organización, y como los datos reconocen, ellas casi en un 40% son propietarias legales 

de los derechos de agua, sin embargo en los eventos su presencia es de más de un 

80%63. 

“No nos fuimos, no nos alzamos hasta que los militares se fueran, pedimos explicación al 

gerente de ETAPA, Él tuvo que venir y decirnos qué era lo que pasaba, así mismo, 

nosotras apoyamos a nuestros dirigentes para que hablaran y explicaran que no 

estábamos de acuerdo con lo que ellos proponían, el agua es de todos, es del sistema, no 

es de ninguna institución”64. 

Consulta Previa sobre explotación minera en Kimsakocha, 2011. 

“Había que hacer una cruz de quiere o no la minería. Yo puse que no quiero. Es que el 

                                                 
62

Pugo, M. (5 de Enero de 2013). Participación de las Mujeres enb el Sistema Comunitario de Agua de Victoria del 
Portete. (P. Pila Guzmán, Entrevistadora) 

63
GrupoFocal. (5 de enero de 2013). Participación de las Mujeres en el Sistema Comunitario de Agua. (P. Pila Guzmán, 

Entrevistadora) 
64

 Ídem  
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agua es para todos y para todo”65.  

A través de las reuniones del sistema comunitario, a las que se unieron personas de la 

comunidad, personas de organizaciones sociales, y personas de otros países, se comentó 

el tema de la consulta y se decidió por consenso su realización, posterior a ello se 

conformó un comité electoral por mujeres  y hombres66. Efectivamente el tribunal estuvo 

conformado por el 50% de mujeres, además quien presidió fue Martha Arévalo, usuaria 

del sistema. 

La asistencia de las mujeres se demostró en las urnas, la ausencia fue 463 personas y la 

asistencia de 1037, de las cuales aproximadamente el 70% fueron mujeres, además de 

estar presentes en las juntas receptoras como voluntarias y vocales del tribunal67. 

Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos 

“La marcha tenía el objetivo de exigir al gobierno nacional que no se de minería en 

fuentes de agua, nos organizamos con nuestros dirigentes, nos apoyamos con el 

movimiento indígena, participamos mujeres y hombres de diferentes lugares del país”68. 

En Victoria del Portete se reunieron alrededor de 3000 personas, socias del Sistema y 

también habitantes (no socios del sistema), caminaron hasta el parque Calderón, hasta la 

Gobernación del Azuay (ciudad de Cuenca), esto ocurrió el 12 de marzo del año 201169. 

“Habían caminantes que venían desde el oriente, habían salido desde Zamora, entonces 

en la “Y de Tarqui” les esperábamos para darles la comida, algunas mujeres fuimos a 

cocinar y nos pusimos a servir la comida para ellos, luego se avanzó hasta Cuenca70.  

La acción solidaria y de responsabilidad de la comunidad ser reflejó en la donación de 

comida, como lo expresan las mismas mujeres “tuvimos que donar, algunos daban papas, 
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Chuchuca, M. (5 de Enero de 2013). Participación de las Mujeres en el Sistema Comunitario de Agua de Victoria del 
Portete. (P. Pila Guzmán, Entrevistadora) 
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GrupoFocal. (5 de enero de 2013). Participación de las Mujeres en el Sistema Comunitario de Agua. (P. Pila Guzmán, 

Entrevistadora) 
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Torres, N. (5 de enero de 2013). Participación de las mujeres en el stema comunitario de agua de Victoria del Portete. 
(P. Pila Guzmán, Entrevistadora) 

68
 ídem  

69
GrupoFocal. (5 de enero de 2013). Participación de las Mujeres en el Sistema Comunitario de Agua. (P. Pila Guzmán, 

Entrevistadora) 
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arroz, mote y así... para dar de comer a los caminantes71. 

La organización local desde la coordinación Tarqui – Victoria del Portete tuvo el 

acompañamiento de movimientos sociales, organizaciones e instituciones locales como la 

iglesia a través del Padre Camacho, organizaciones políticas como el MPD, Coordinadora 

Campesina, Asamblea de los Pueblos del Sur, Movimiento Agroecológico, entre otros. 

La marcha y en específico la participación de las mujeres no llegó solo hasta Cuenca,  

ocho mujeres se movilizaron hacia la ciudad de Quito “solo mujeres nos fuimos, llegamos 

en Quito en un lugar frío a un coliseo, después caminamos bastante hasta llegar al 

Parque del Arbolito, fue larga la caminata del 22 de marzo, pero no nos arrepentimos, 

gritamos y fuimos a decir que no se haga minería en Kimsakocha y luego, los policías no 

nos dejaban pasar, los gases, las peleas, pero se acabó y volvimos sanas”72 

2.3  QUÉ HACEN LAS MUJERES EN LOS EVENTOS COMO PARALIZACIONES Y 

EN LOS EVENTOS DE PROPUESTA POLÍTICA 

Es visible en líneas anteriores el carácter protagónico de las mujeres en los espacios de 

resistencia social llevados a cabo por parte del Sistema Comunitario de Agua, siendo un 

referente los datos percibidos por las personas entrevistadas y los grupos focales 

realizados en los que se identifica al menos un 70% de presencia, liderazgo y activismo 

por parte de las mismas. 

El elemento clave por destacar es la Solidaridad, una posición frente a la vida misma por 

parte de las mujeres, que otorga un grado de reconocimiento social frente al apoyo, la 

ayuda, el acompañamiento, tanto de socios y socias del Sistema Comunitario de Agua, 

como hacia demás personas de la comunidad. 

La solidaridad (in solidumcavire) como lo explica Gabriel Amengual, se expresa a través 

del reconocimiento de que “cada uno es responsable de todos y todos son responsables 

de cada uno”73 así la relación no se ve afectada por elementos jerárquicos, sino una 
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GrupoFocal. (5 de enero de 2013). Participación de las Mujeres en el Sistema Comunitario de Agua. (P. Pila Guzmán, 
Entrevistadora) 
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Pugo, M. (5 de Enero de 2013). Participación de las Mujeres enb el Sistema Comunitario de Agua de Victoria del 

Portete. (P. Pila Guzmán, Entrevistadora) 
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Balears, Mallorca, pág.: 136) 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

40 

Paola Viviana Pila Guzmán 

construcción social de relación recíproca, la solidaridad se convierte en una propiedad 

humana, como lo diría Habermas. 

Las mujeres toman diversos roles en las situaciones antes descritas, una muy repetitiva y 

que asienta la reproducción de su rol doméstico y de cuidado, es el dotar de alimento a 

las personas que se involucran en las acciones. 

La pampa mesa, una actividad representativa de los Andes en la cual la comunidad 

comparte los alimentos después de una minga, caminata, reunión, o cualquiera sea la 

acción comunitaria. “se tienden las chalinas en el suelo, luego cada quién se acerca y 

pone su comida, luego cada uno va cogiendo un puñado de mote o de lo que quiera y 

come, todo es para todos”74 

Sin embargo alguien debe preparar los alimentos que se comparten en la mesa, en los 

hogares ¿Quiénes? Por lo general son las mujeres, quienes además de ir a las 

actividades comunitarias o del Sistema, son las responsables de las actividades 

domésticas en sus hogares, las cuidadoras de la reproducción de la vida, es así que cada 

vez que se da un espacio para compartir el alimento, las mujeres toman su parte en ello 

“con mote, con granos, con lo que una tenga como campesina”75 reforzando la idea de 

solidaridad y reciprocidad campesino – indígena, esto no contradice el empoderamiento 

alrededor de la defensa del agua, sino que la robustece de sentido, pues en base a los 

roles de género asumidos, las mujeres han desarrollado un sentido de responsabilidad y 

de liderazgo social, cómo no podrían hacerlo pues son las vivencias las que determinan el 

sentido de pertenencia y pertinencia de las acciones.  

La violencia económica hacia las mujeres, definida muchas veces como las acciones que 

no permiten acceder a los derechos económicos, viéndonos afectadas al no poder 

acceder a educación y/o preparación para entrar en el campo laboral, muchas veces dado 

por la carga de trabajo doméstico de cuidado, o simplemente por la inercia del constructo 

social alrededor de lo femenino como privado. En este marco, las mujeres de Victoria del 

Portete, son parte de la dinamización de la actividad productiva local, las actividades 
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ganaderas son parte de la cotidianidad local, la venta de la leche y la producción de 

hortalizas para el consumo propio son ingresos corrientes de la mayoría de socias y 

socios del Sistema, el ingreso promedio por litro de leche es de 0.40ctvs de dólar y 

dependerá de la cantidad de ganado que cada familia posea para su ingreso mensual. Ya 

hemos hablado de la ausencia de personas de sexo hombre en la localidad, sirva como 

refuerzo  que según datos del INEC el 67% de migrantes de la localidad son hombres 

(INEC 2010), como conclusión podríamos decir que quienes manejan la actividad 

económica son mujeres, además de su carga doméstica de trabajo no remunerado. 

El costo mensual por el consumo de agua, sin cantidad referencial en metros cúbicos es 

de 1,00USD, lo cual, según las entrevistas realizadas, no representa un gasto fuerte para 

la población,  pues es deducible de sus ingresos mensuales. La empresa municipal 

ETAPA, en el año 2011 intenta hacerse cargo del funcionamiento del Sistema Comunitario 

de Agua, los costos de operación y de servicio serían de 2,00USD por el consumo de 14 

metros cúbicos de agua, el descontento de la población y el accionar de las mujeres 

frente a la propuesta y toma de posesión de la planta de agua por parte de la empresa, 

era evidente, los costos serían una amenaza para la economía doméstica. ETAPA sería la 

única entidad que provea del servicio, el Sistema Comunitario desaparecería por 

completo.  

Lo antes descrito no tendría validez sin hacer un recuento de los usos que se da al agua 

del Sistema Comunitario, con el agua “lavamos, nos aseamos, cocinamos, regamos 

nuestros huertos, damos a los animales”76 por lo que el consumo de 14 metros cúbicos 

sería un cálculo que no dotaría de agua necesaria para las actividades de las y los socios 

del Sistema, además el costo resultante sería el doble en caso del consumo mínimo, y en 

caso de exceder estos 14 metros cúbicos, el costo representaría un gasto fuera del 

presupuesto doméstico. 

Para concluir, el rol llevado por las mujeres en las paralizaciones y en eventos 

multitudinarios de resistencia civil ante las posibles amenazas mineras, leyes y demás, 

fue evidentemente protagónico, en su decisión y convicción de defensa territorial, las 

estrategias debieron llevar la responsabilidad de actoría y “cara” de las mujeres al frente, 

                                                 
76

GrupoFocal. (5 de enero de 2013). Participación de las Mujeres en el Sistema Comunitario de Agua. (P. Pila Guzmán, 
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como las luchadoras y fuertes contendientes con la fuerza de represión estatal “Como río 

crecido, venían los policías, era como la guerra. Luego de la bulla, había que salir a ver 

quiénes se han ido”77 La violencia vivida se expresa en las palabras de Miriam, en la 

guerra que ella vio en los eventos, los ruidos y el miedo que debían afrontar, sin embargo, 

el carácter solidario de la vida comunitaria y la relación comprometida de quienes 

conforman el Sistema Comunitario estaba presente, pues posterior a “la bulla” se debía ir 

a ver quiénes estaban y quiénes habían sido llevados por la policía ¿quiénes eran las 

encargadas de esto? Las mujeres, pues era menos probable que se las lleven, además 

de su rol de cuidado con los familiares, amigos y conocidos que estaban involucrados en 

las revueltas. 

Mujeres luchadoras, estrategas, conscientes de su importancia en la defensa de sus 

derechos y su territorio, fueron quienes levantaron el movimiento social y quienes 

caminaron desde sus postulados por un mejor vivir de su comunidad y el respeto a su 

autonomía como Sistema. El agua, es el líquido con el cual se desarrolla la vida, es el 

móvil de la permanencia de la reproducción y la producción local, sin ella no habría 

Sistema Comunitario, organización social, resistencia y un nuevo rol de las mujeres como 

defensoras de su vida y de quienes las rodean., cuidadoras del hogar y no solo el propio, 

sino de la “gran casa” de la Pachamama. 
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CAPÍTULO III 

 

EL DERECHO AL AGUA Y SUS PROPIETARIOS 

 

3.1 SENTIDO DE PROPIEDAD PARA HOMBRES Y MUJERES DEL SISTEMA 

COMUNITARIO DE AGUA. 

 

Quizá para tratar este tema, sea importante vincular el pasado histórico del territorio. 

 

A inicios del año 2013, en una de las visitas a Victoria del Portete, uno de los dirigentes de 

la comunidad informaba a las personas presentes de la existencia de escrituras públicas, 

mismas que eran la prueba de la existencia de la comuna, el lugar se denominaba 

SOMBREDERAS, y según la explicación, actualmente el lugar era conocido como 

KIMSAKOCHA, cerro que, como se ha explicado en los capítulos anteriores, se encuentra 

en conflicto entre la población y la empresa minera I’m Gold, esta última interesada en la 

explotación de metales como oro y plata. 

 

Las escrituras datan del año 1891 y fueron otorgadas por Manuel María Peñafiel en favor 

de 192 personas,  de las cuales 27 eran mujeres propietarias, lo que equivale al 14%.El 

territorio incluía lo que actualmente se denomina Portete y Lumagpamba78 

 

La comuna es una figura que nace en la ley de 1976 que es reformada en 2004, misma 

que en el Art.6 define la posesión de bienes colectivos de la siguiente forma: Los 

habitantes de las comunas podrán poseer bienes colectivos, como tierras de labranza y 

pastoreo, industrias, acequias, herramientas, semovientes, establecimientos 

educacionales, etc79., y en el Art. 7. Habla sobre el uso y goce de bienes colectivos: Los 

bienes que posean o adquieran en común, serán patrimonio de todos sus habitantes; su 

                                                 
78

CasaDeLaCulturaEcuatoriana. (27 de octubre de 2008). Testimonio de la escritura de venta otrorgada por Manuel 
María Peñafiel en favor de Casimiro Nieves y otros 1891. Escritura Pública . Cuenca, Azuay, Ecuador: Casa de la 

Cultura Ecuatoriana Núcleo del Azuay. 
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uso y goce se adecuarán, en cada caso, a la mejor conveniencia de cada uno de ellos, 

mediante la reglamentación que se dicte, libremente, para su administración80. 

Sin embargo, como se observa en el detalle del párrafo anterior, el territorio fue dividido 

en parcelas y otorgado como propiedad privada a más de 190 compradores y 

compradoras, que con el paso del tiempo comerciarían con las tierras. 

 

Victoria del Portete, por lo tanto, puede ser considerado como un territorio ancestral de 

asentamiento Cañari81con una posterior historia de comuna, que pasa en los años 30 - 40 

a ser considerado como un caserío sin jurisdicción propia, dependiente de la parroquia 

Cumbe
82

y finalmente en 1944 pasa a ser reconocida como una parroquia rural del cantón 

Cuenca con alrededor de 2500 personas, organizadas en barrios83. 

 

La propiedad privada, como lo describe Engels, es el resultado de una relación de 

producción y reproducción de la vida84 por lo que en este caso, la comuna en sí misma 

debió aportar hasta cierto punto este objetivo, sin embargo, el aumento de población y el 

desarrollo de las fuerzas productivas locales, tuvieron como resultado la formación de 

parcelas de producción a través de actividades como la agricultura y paralelo a ello la 

ganadería, quedando esta última actividad posicionada como principal fuente de ingresos 

para la localidad85 vinculando al territorio con el comercio a nivel local y regional con la 

producción de lácteos. 

 

El paso de los años, el cambio de propietarios, así como la reforma agraria dieron forma a 

la actual organización parcelaria de Victoria del Portete, estos cambios significaron en 

algunos casos la inequidad en la tenencia de la tierra y el aumento de grandes y 

medianos productores de lácteos: De acuerdo a los datos del censo agrario cerca del 75% 

de los predios en las parroquias de la zona poseen vacas, lo que demuestra el carácter 

ganadero de este territorio.86 
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 Ídem 
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Torres, R. (2010). Memoria viva de Victoria del Portete. Cuenca: Junta Parroquial Victoria el Portete. 
82

JuventudDeSur. (2010). Victoria del Portete, 66 años de historia. Cuenca: Juventud de Sur. 
83

 Ídem  
84

Engels, F. (1884). El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Zurich: Progreso. 
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Juventud del Sur. (2010). Victoria del Portete, 66 años de historia. Cuenca: Juventud de Sur. 
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BONILLA O; (2013). Agua y Minería en Victoria del Portete; FLACSO. 
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A continuación se presenta el cuadro del coeficiente de Gini, el mismo que muestra la 

desigualdad en la actual tenencia de tierra en el territorio. 

 

 

CUADRO 2: Cuadro Coeficiente de Gini, elaborado sobre información del Censo 

Agropecuario del 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Bonilla 2013 

 

Como se puede observar en el cuadro 1, el coeficiente de Gini demuestra la inequidad 

presente en la tenencia de tierras, y según los datos, es una variable presente en las 

parroquias colindantes con Victoria del Portete.  

Cabe recalcar que esto es debido, según Bonilla a la subsistencia de haciendas que no 

fueron repartidas durante la reforma agraria; la persistencia de minifundios y la existencia 

de nuevos propietarios, grandes y medianos, que por intereses productivos alrededor de 

los lácteos, han optado por comprar derechos de agua.87 

                                                 
87

BONILLA O; (2013). Agua y Minería en Victoria del Portete; FLACSO. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

46 

Paola Viviana Pila Guzmán 

La historia describe un pasado comunal y el desarrollo de la propiedad privada en Victoria 

del Portete, en este punto es importante preguntarse ¿Qué es entonces lo que se 

considera propiedad por parte de las y los habitantes de Victoria del Portete y en 

específico de las y los socios del Sistema Comunitario de Agua? 

 

Para las mujeres, dueñas de derechos de agua, la propiedad consiste en el uso que se 

puede dar a un bien, siendo agentes de su cuidado y su buena utilización. El derecho de 

propiedades una responsabilidad otorgada a quienes han sido parte de un proceso de 

trabajos, mingas y acciones de defensa del bien, en este caso, del agua; “No implica que 

soy dueña del agua, nadie es dueño, a lo que se refiere este derecho es a ser parte de su 

cuidado y defensa”88. El agua no puede ser vista como un recurso de compra y venta, 

sino como un bien común para satisfacer las necesidades de la población “El agua es 

para utilizar en las necesidades propias, no para vender”89. Implica la propiedad una 

historia de gestión, un camino recorrido por mujeres y hombres hasta poder contar con un 

servicio en cada uno de los predios. La imagen de agua – bien común, es indispensable 

para la producción y reproducción de la vida, por lo tanto un elemento proclive a la 

privatización por su importancia para dicho desarrollo90 “Es nuestra, por el esfuerzo, por el 

trabajo, por eso no vamos a darle a ETAPA”91. 

Victoria del Portete, una parroquia con pasado indígena, se reconoce desde la cultura 

Cañari, y hace un acercamiento hacia la propiedad desde su pasado, en el cual la vida 

giraba alrededor de dos elementos: la economía y la cultura.92 La actividad económica 

Cañari, según estudios realizados por Méndez, se organizaba en torno a las formas 

productivas comunitarias y tributarias, esto les permitía mantener su status autónomo y 

sin la existencia de una doble propiedad – comunitaria y del Señor – la producción de 

alimentos en cada comunidad y su organización  alrededor de la distribución les permitió 

tener una vida de abastecimiento continuo, sin sufrir de escases. Las actividades 

económicas y culturales se llevaban a cabo en los “ejidos comunitarios”, conocidos como 
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la forma primigenia de la organización material de la sociedad cañarí, basada en el 

Ayllu,93 compuesta por la familia inmediata y ampliada, que de acuerdo al tiempo de 

permanencia en un territorio, tomaba la forma de comunidad. Esta cercanía familiar, los 

lazos fuertes de identidad tanto de grupo, como del territorio, permitieron mantener 

procesos solidarios de uso de las tierras y por consiguiente del agua hasta nuestros días. 

En la actualidad el uso y aprovechamiento del suelo ha cambiado, al menos el 75% de los 

predios de las parroquias de la zona poseen ganado94 , esto en el marco de la provincia 

del Azuay que posee 612.099 has, de estas 72.799 son pastos cultivados para ganadería, 

representando el 11% del total; dato que en comparación con el uso de suelo para cultivos 

que solo representa el 1,6%.
95

 

El agua para la parroquia Victoria del Portete representa un bien de altísimo aprecio, pues 

además de ser para el consumo de la familia, es un bien necesario para las actividades 

productivas como la ganadería. Para algunas personas que habitan la parroquia, la 

propiedad es un bien, físico o intangible que le da derecho a su poseedor de hacer uso 

del mismo para su beneficio personal y/o comunitario96por lo que, amparándose en la Ley 

de Comunas: es de uso y aprovechamiento común lo bienes adquiridos por el conjunto, 

en este caso la infraestructura del sistema de agua que dota del servicio. 

 

Para Adrián Torres, un joven usuario del Sistema Comunitario, la propiedad no solo 

implica ser el poseedor del bien, sino la responsabilidad del cuidado y mantenimiento del 

mismo97. Entre otros hombres entrevistados, se puede identificar la idea de la posesión 

por historia, trabajo y lucha alrededor de la construcción del sistema de agua, lo que daría 

legitimidad a la propiedad del mismo98. 

En conclusión, la idea principal denota que cuando se habla de propiedad, no se trata del 

agua, pues ésta, como lo diría Jorge Veraza, es naturaleza en sí misma y por lo tanto no 

puede existir propiedad sobre ella, lo que implica fuerza de trabajo y otorga valor son los 
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PHU (Procesos Hidro Útiles)99 que en el caso específico de Victoria del Portete, será la 

infraestructura construida por las y los usuarios del sistema desde hace más de 50 años, 

lo que incluye mingas de excavación para poner tubos, tapar las zanjas, poner medidores, 

dar mantenimiento, reuniones, marchas, procesos legales, etc. 

En el mundo en general se ha pensado en la naturaleza y las personas como diferentes, 

pensamiento que Adorno y Horkheimer lo localizan en la modernidad, para la gestión local 

de elementos como el agua, tal parece que esta idea está presente, sin embargo es de 

construida por mujeres y hombres que al paso de los años, a través de elementos 

discursivos producto de procesos sociales de defensa y de soberanía local, definen a la 

naturaleza como Pachamama, madre de todo lo que existe en el planeta, violentada por 

los deseos de riqueza y de acumulación de capitales de grandes empresas, poniéndola 

en una situación comparativamente parecida a la situación de las mujeres que 

históricamente han sido violentadas producto de la ideología machista de un sistema 

patriarcal, el mismo que guía la acción de violencia y despojo de la naturaleza a los 

pueblos indígenas y campesinos. 

Sobre el rol de mujeres y hombres en estas acciones que han permitido ver al agua como 

un derecho humano fundamental y la responsabilidad de su cuidado por parte de las y los 

usuarios, se recomienda revisar el Capítulo I, en el cual se describe la historia, los 

trabajos y la importancia de la participación de la comunidad en la construcción del 

sistema; y el Capítulo II,  en el cual se hace un recorrido de las acciones más importantes 

entre los años 2010 – 2012 y la presencia de la comunidad, en especial de las mujeres 

como defensoras del agua. 

 

3.2 GRÁFICOS DE DETALLE DE PROPIEDAD DE DERECHOS DE AGUA 2010 – 

2012 POR SEXO. 

 

En los años 2010 – 2012 no se dan cambios representativos en el número de usuarias y 

usuarios del sistema, de 660 se incrementan a 710. Los cambios porcentuales no denotan 

inserción de mayor importancia, pues los cambios se dan en décimas. 

A continuación se puede identificar en los cuadros lo antes descrito: 
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Cuadro 3: Propiedades de Derechos de Agua al año 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Listas de Usuarias y Usuarios del Sistema de Agua de Victoria del Portete 2012. 

 

Cuadro 4: Propiedades de Derechos de Agua al año 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Listas de Usuarias y Usuarios del Sistema de Agua de Victoria del Portete 2012. 
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Al año 2012 el número de derechos de agua en Victoria de Portete es de 710, de los 

cuales, como se ha detallado en el capítulo 1 de la investigación, 288 (41%) pertenecen a 

mujeres. El 55.9% pertenece a hombres y el restante 2.9% se deriva a otros, entendiendo 

otros como escuelas, centros médicos, colegios, casa comunal y junta parroquial. 

 

3.3 BREVE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PROPIEDAD DE LOS DERECHOS DE 

AGUA. 

 

Como se describe en el acápite anterior de la investigación, las relaciones de 

propiedad no han variado en los dos años en los cuales se desarrolla esta investigación, 

sin embargo es importante analizar la dinámica constante de este fenómeno que a pesar 

del crecimiento casi insipiente del número de usuarias y usuarios, se mantienen los 

porcentajes de propiedad. 

El 41% representado por los derechos de las mujeres demuestra una relación inferior al 

porcentaje de hombres que cuentan con el mismo derecho, aquí se pueden vincular las 

percepciones de hombres y mujeres alrededor del derecho de propiedad: “No implica que 

soy dueña del agua, nadie es dueño, a lo que se refiere este derecho es a ser parte de su 

cuidado y defensa”100 poniendo de manifiesto el imaginario de las mujeres en el cual no 

necesariamente el ser propietarias legalmente implica su responsabilidad en el cuidado y 

gestión, sino que implícitamente éste debe darse sea cual fuere la relación que ellas 

mantengan a nivel formal, creando una legitimidad al momento de la defensa, trabajo, 

organización comunitaria, etc., alrededor del agua. 

La inequidad en la propiedad del derecho de uso del agua con una brecha del 15% marca 

el horizonte de la presente inequidad social sobre el acceso y manejo seguro al bien 

denominado agua en el territorio por parte de las mujeres. 

Se puede decir que la brecha, es un una muestra de un 41% de mujeres como cabezas 

de hogar, además, como lo propone Cameron, a mayor acceso de propiedad de las 

mujeres, su participación en la toma de decisiones aumenta.101 Las mujeres son 
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Pugo, M. (5 de Enero de 2013). Participación de las Mujeres enb el Sistema Comunitario de Agua de Victoria del 
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visiblemente agentes fundamentales de la gestión del agua, tanto legal como de forma 

legítima en acciones vinculadas al buen funcionamiento orgánico del Sistema Comunitario 

de agua de Victoria del Portete. 

 

A continuación fotografías en las cuales se expresa de modo explícito el accionar de las 

mujeres en espacios de actoría social, en este caso en marchas por la defensa del agua. 

 

 

 

 

Fotografía 7.Mujeres preparan espacio para celebración del agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo de Pablo Cardoso Marcha por los 3 de Victoria. 2012 
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Fotografía 8. Mujeres en la marcha por los 3 de Victoria. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo de Pablo Cardoso Marcha por los 3 de Victoria 2012 

 

 

Concluyendo este capítulo, es importante destacar que el imaginario de las mujeres 

sobre propiedad en conjunción con el de los hombres, se basa en la comprensión del 

agua como bien común, como parte de la naturaleza de la cual las personas también 

somos una pieza, lo que deriva necesariamente en la responsabilidad compartida para el 

uso y cuidado del ambiente.  

La inequidad en el ámbito legal demuestra que la brecha entre mujeres y hombres 

en el ámbito del manejo del agua es una réplica del histórico proceso de exclusión de las 

mujeres en el ámbito público, por lo tanto se identifica una contradicción: la participación 

de las mujeres es altamente reconocida a nivel social, se legitima su presencia 

mayoritaria en el uso y aprovechamiento del agua, en los espacios de defensa, en las 

luchas, en las mingas y reuniones, sin embargo este reconocimiento en la base legal de 

pertenencia de un derecho reconocido sobre el bien, es inequitativo respecto de los 

hombres. El 15% de diferencia nos confirma lo antes mencionado. 
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CAPÍTULO IV 

 

DE LA PROPIEDAD A LA ACTORÍA SOCIAL 

 

4.1 LA COSMOVISIÓN CAÑARI DEL  AGUA Y SU INCIDENCIA EN LA GESTIÓN 

DEL AGUA. 

 

 

La cultura Cañari  fundamenta su existencia en mitos relacionados con elementos de la 

naturaleza, mismos que constituyeron su cosmovisión, definiendo su accionar en vida la 

comunitaria desde hace siglos atrás. Los elementos fundadores del mito Cañari son el 

agua,  las guacamayas (que representan la figura femenina) y la figura del hombre: 

 

“En tiempos remotos las tierras de lo que hoy son las provincias de Azuay y Cañar, 

estaban pobladas por los Cañarís. Cuentan los viejos que un tremendo diluvio inundó la 

tierra, de manera que no quedaron más que dos sobrevivientes: dos hermanos varones 

que  alcanzaron a subir a la cumbre de una montaña y guarnecerse en una cueva que 

estaba en lo más alto. Día y noche continuaban las lluvias, pero no alcanzaban la cumbre, 

porque las montañas se elevaban sobre el nivel de las aguas. Al fin, después de muchos 

días, dejó de llover y un hermoso arco iris apareció en el cielo. Los dos hermanos se 

encontraron solos en un mundo totalmente despoblado y silencioso. Tenían mucha 

hambre, pero no había nada para comer. Después de mucho caminar, regresaron a la 

cueva. Al entrar, sus ojos se deslumbraron al encontrar deliciosos manjares servidos 

encima de una piedra. Disfrutaron de la comida y, recién cuando terminaron, se 

preguntaron, quién sería el amable que les atendía de esa manera. Varios días ocurrió lo 

mismo, y ya no podría de la curiosidad de saber quién les traía tan ricos alimentos. Se 

escondieron a esperar y  asombrados  descubrieron que dos hermosísimas guacamayas, 

aves de vistosos colores, con rostro de mujer, traían en sus alas los alimentos y 

preparaban la mesa. Los hermanos atraparon a las guacamayas, las cuales se 

convirtieron en dos hermosas mujeres que aceptaron casarse con ellos, estas dos parejas 
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sobrevivientes del diluvio, repoblaron la tierra de los Cañarís.”102 

El agua, elemento de nuestro interés para este estudio, es identificado como un elemento 

que permite el cambio de un estado por otro, esto puede concluirse a partir del mito antes 

expuesto. La terminación de una época y el inicio de otra, el agua como el elemento 

causante. A su vez se puede identificar la figura femenina dentro del mito, la mujer como 

dadora de vida, responsable de la reproducción de la especie, la alimentadora. En el caso 

de los hermanos coprotagonistas de la historia, representan fortaleza, pues su virtud les 

llevó hasta las cumbres más altas para desde ahí aguardar el fin del diluvio, posterior a 

ello serán quienes cacen a las guacamayas para poder repoblar el territorio de la gran 

nación cañarí. 

Como se propone, la cosmogonía de un pueblo cañarí establece las relaciones y los 

elementos a tomarse en cuenta en la acción cotidiana para el bienestar común. La ligazón 

del agua con la vida cañarí es indiscutible. 

Al profundizar un poco más en la identidad, se encuentran que la cosmovisión del pueblo 

cañarí está estrechamente ligada con la existencia de lo que se denomina tres mundos: 

Hanan Pacha (o firmamento) Kay Pacha (el mundo terrenal) y el Uku Pacha (lo 

subterráneo), en los cuales el agua tiene una importancia que cabe recalcar:  

 

“El Agua elemento sagrado está vinculado a su luminosidad, a su utilidad y simbolismo. La 

luminosidad del Agua representa la pureza concebida en el mundo andino como lo transparente, 

lo fluido, lo liviano, elementos que permiten la trasmutación de la energía, por ello se encuentra 

representada en el HananPaccha o firmamento a través del Jurdan Mayu y las Siete Cabrillas, la 

luminosidad se encuentra también en el UckuPaccha, pues el agua subterránea, recorre 

intensamente la tierra virgen serpenteando como Amaru, subiendo, bajando, saliendo a los 

mundos andinos, portando la transparencia, fluidez y liviandad necesarias para cumplir el ciclo 

completo de la cosmogonía de los Andes (…) En el KayPaccha, la luminosidad del Madre Agua, 

irrumpe en las montañas, en los cerros con la misma transparencia, fluidez y liviandad cuya misión 

es fertilizar la tierra, garantizar la maduración de los frutos, germinación de las flores, equilibrar los 

estados climáticos, resguardar la vida de los humanos, de los animales, de las plantas, incluso el 

brillo de las piedras, todo lo cual otorga a la Madre Agua (…)”103 

                                                 
102

GNOSIS. (2012) Mitos Precolombinos, ASOCIACIÓN DE CENTROS DE ESTUDIOS GNÓSTICOS, 
ANTROPOLÓGICOS, PSICOLÓGICOS Y CULTURALES. A. C.; Colombia. Visto en www.acegap.org 

103
   MÉNDEZ Cecilia.(s-f) Crónicas y relatos: Yakuraymi en la memoria del Pueblo Cañari; CONSORCIO PROTOS 

CEDIR SENDAS; Cañar. 

http://www.acegap.org/
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Como lo expresa Méndez, la conexión entre agua en particular y naturaleza en general, 

espiritualidad y vida de la población es inseparable, pues estos elementos se amalgaman 

para dar paso a una forma compartida de vida en la que figura la presencia de elementos 

del entorno como animales, en este caso la Amaru o serpiente, que tiene la forma de los 

ríos que bajan desde los cerros; la luna, que define el calendario de siembras; y el agua, 

elemento indispensable para la reproducción de la vida. 

En el Uku Pacha o el mundo terrenal, en el que el ser humano habita, el agua dota de 

vida a todas las formas de existencia, cerros, lagunas, bosques, animales, etc. En el caso 

de los seres humanos el agua es igual considerado como un elemento natural para la 

reproducción de alimentos y de la continuidad de la especie a través de la siembra, el 

mantenimiento de la chacra y la cosecha.  

Se dice que en el antiguo mundo cañarí, no había definición de terrenos por propiedad, 

tampoco una división de clase con los caciques, resultado de esto toda la tierra fue 

comunal y su uso fue colectivo, esta misma relación se estableció para el agua,104 sin 

embargo a la llegada de los incas, se estableció una nueva relación, el despotismo105 de 

la tierra y el agua, como lo reconoce Wittfogel, misma que se caracteriza por la presencia 

de un cacicazgo del agua106 relación en la cual se expropia del líquido vital a una 

población y a cambio de la devolución – no siempre del todo – se pide labores y servicio. 

Las relaciones de poder entre Incas y Cañaris estuvo marcada por el despojo de la tierra 

común, de la implantación de un nuevo régimen autoritario incaico, el mismo que fue 

resistido por la nación del sur, sin embargo pocos siglos después llegarían nuevos 

enemigos, los españoles, el régimen autoritario cambió de color y de prácticas, el agua 

cambió de uso y de beneficiarios, ahora era de la corona al igual que las buenas tierras de 

cultivo.107 

Desde estas épocas la población cañarí ha resistido. Actualmente después de siglos de 

haber padecido la violencia de la colonización, de ser disueltos en sus propios territorios, 

aún se conservan poblaciones que se auto-identifican como indígenas Cañaris, tal es el 

                                                 
104

Ídem 
105

    WITTFOGEL K. (1966) Introducción al Despotismo Oriental; Guadarrama, Madrid. 
106

Veraza, J. (2007). Economía y Política del Agua. México: México. 
107

 MÉNDEZ Cecilia. (s-f) Crónicas y relatos: Yakuraymi en la memoria del Pueblo Cañari; CONSORCIO PROTOS 
CEDIR SENDAS; Cañar. 
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caso de la población de Victoria del Portete, que en un 7%108 se reconoce como tal según 

el censo 2010. 

Se conoce que los territorios Cañaris preincaico – precolombino se extendieron por las 

provincias de Azuay y Cañar, según Cecilia Méndez el territorio estaba organizado en una 

cuatri-partición: 

“al Norte el cerro de Huagrahuma con su laguna de Culebrillas – Cañar – ; al Este Ayllón o 

la Laguna Negra localizada en los territorios del Sígsig – Azuay – ; al Sur, localizado en 

los territorios de San Fernando  la Laguna de Buza, con el cerro San Pablo – Azuay –, al 

Oeste Mamac y Llaviucu, situado en el complejo lacustre del Cajas – Azuay – ” 109 

Esta organización correspondería a la cosmogonía cañarí del Kay Pacha, en la cual 

cuatro elementos son los que dan equilibrio al mundo: Agua, Tierra, Humanidad y 

Naturaleza.110 

De acuerdo con estos datos, Victoria del Portete habría formado parte de la gran comarca 

del sur, de la nación cañarí. 

Es necesario anotar entonces que la resistencia descrita en capítulos anteriores responde 

a una historia, a una continua forma de tensiones en las que invasiones, colonización y 

actualmente el modelo de gestión del agua por parte de las autoridades no son 

compatibles con la forma de vida comunitaria indígena – campesina de la localidad. 

El agua como fuente de vida, como un componente indispensable en la cosmovisión y 

cosmogonía local no puede ser maltratada, despojada, usada y/o desperdiciada, pues 

representa un elemento espiritual para la vida de los pueblos y en este caso específico de 

la parroquia Victoria del Portete. 

Las luchas continuas que datan de hace más de 10 años y que en este documento se han 

analizado desde el año 2010, corresponden a este imaginario de compromiso con el 

elemento agua, indispensable para la población, tanto de forma material como espiritual. 

Las mujeres y su participación en este contexto deben tener, al igual que el agua, una 

contextualización histórica de las formas espirituales:  

 

“…el Agua es como una mama, cuentan los abuelos y abuelas que el agua es una gran 

                                                 
108

http://www.inec.gob.ec 
109

    MÉNDEZ Cecilia. (s-f) Crónicas y relatos: Yakuraymi en la memoria del Pueblo Cañari; CONSORCIO PROTOS 
CEDIR SENDAS; Cañar. 

110
Ídem 

http://www.inec.gob.ec/
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mama, que vive en las montañas especialmente en los pajonales y que cuando los 

pobladores tiene sed, ella da el agua. Cuentan que tiene la forma de una gran mujer, su 

peso es tan fuerte y vibroso, tiene una prensa (Wallcarina) muy grande de un color 

blanco-brilloso…”111 

 

El agua como dadora de vida del planeta y la mujer como dadora de vida de las personas, 

como la que puede continuar con la existencia, las dos vistas como madres, 

procreadoras, haciendo alusión a la capacidad biológica de la mujer. Esta homologación 

denota una importancia y una vinculación entre agua y mujer, culturalmente mantenida y 

fuente de orgullo de las poblaciones locales. 

Hay que recordar que en los capítulos de análisis anteriores es notable la presencia de 

mujeres en las actividades de resistencia y en la vida comunitaria vinculada con el 

Sistema Comunitario de Agua, según entrevistas a las mujeres de la comunidad y grupos 

focales, esto respondería a su cultura trazada históricamente como cercanas al agua y 

como cuidadoras de este elemento. 

 

4.2 LA CONCEPCIÓN DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA LAS Y LOS 

USUARIOS DEL SISTEMA COMUNITARIO DE AGUA. 

 

En los capítulos I y II ya se ha tratado la temática de participación, y en específico la 

participación de las mujeres en la organización del Sistema Comunitario de Agua de 

Victoria del Portete, sin embargo en este capítulo se dará más énfasis al entendimiento de 

hombres y mujeres alrededor de lo que implica este derecho e intentaremos sustentar 

teóricamente sus postulados con el marco referencial de Touraine y Melucci expuesto en 

el marco teórico.  

Contextualizando, en la Constitución Ecuatoriana aprobada en el año 2008 se establece 

en el capítulo quinto, título II los derechos de participación, mismo que hace alusión a la 

soberanía que radicada en el pueblo y éste como fundamento de la autoridad112, 

definiendo así el carácter democrático participativo del Estado. En este marco se aprobó 

                                                 
111

PILCHISACA J. (s-f) citado por MÉNDEZ C. Crónicas y relatos: Yakuraymi en la memoria del Pueblo Cañari; 
CONSORCIO PROTOS CEDIR SENDAS; Cañar. 

112
Constitución del Ecuador, 2008. 
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la Ley de Participación Ciudadana y Control Social en el año 2010, reconociendo, entre 

otras cosas, la forma comunitaria para el ejercicio del derecho. 

Al hablar sobre este derecho objetivisado en la organización rural campesino – indígena, 

es necesario anotar que no solo instrumentos legales nacionales han anotado su 

importancia, pues se reconocen derechos a nivel internacional para este tipo de 

organizaciones por su interés territorial, en este caso también en el Convenio 169 de la 

OIT se habla del reconocimiento de la participación de los pueblos a través de consultas 

previas, con el objetivo claro de que sean parte de las decisiones que afecten a sus 

intereses colectivos113. Para Touraine114, recordaremos que es justamente este 

reconocimiento de los actores a influir en lo que sucede alrededor y ser partícipes de la 

construcción de la realidad lo que los convertía en agentes del cambio, entoces, lo 

planteado legalmente es compatible con el concepto desarrollado en el capítulo I. 

En Victoria del Portete se ha intentado analizar cuál es la forma específica de vivir este 

derecho por parte de las y los usuarios del Sistema Comunitario de Agua. 

Para algunas mujeres la palabra participación implica una “forma de ser parte de algo”115 

y cuando se ha consultado sobre qué implica ser parte se ha propuesto “que se puede 

estar presente, comentar, tener oidos dispuestos ha escuchar, salir, defender”116. Las 

mujeres estan vinculadas entonces con las formas de proceder de la organización local 

del agua, son “parte de” como ellas lo expresan, siendo suejetos de acción de su 

planificación y futuro. 

La participación entonces puede definirse como: ser parte activa de la vida política, 

económica, cultural, social  del entorno, incidiendo de “manera protagónica en la toma de 

decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las 

instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso 

permanente de construcción del poder ciudadano”117 como lo define el CPCCS. 

                                                 
113

    NACIONES UNIDAS. (2005) Convenio 169 Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes; OIT; 
Ginebra. 

114
   PLEYERS, G. (2006) “En la búsqueda de actores y desafíos societales. La sociología de Alain Touraine”, Estudios 

Sociológicos, Vol. XXIV (3), 72, pp. 733-756  
115

   Grupo Focal. (5 de enero de 2013). Participación de las Mujeres en el Sistema Comunitario de Agua. (P. Pila 
Guzmán, Entrevistadora) 

116
   Ídem  

117
   CONCEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL. (2012) Glosario de participación ciudadana, 

control social y transparencia Ecuador, Julio. 

http://www.participacionycontrolsocial.gov.ec/c/document_library/get_file?uuid=6708395e-e2c9-46c8-8adb-7f0fe6f61de2&groupId=10136#_blank
http://www.participacionycontrolsocial.gov.ec/c/document_library/get_file?uuid=6708395e-e2c9-46c8-8adb-7f0fe6f61de2&groupId=10136#_blank
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Melucci118 habla desde el enfoque cultural de la participación, en la cual ésta se da por 

identides comunes, destinos y/o comprmisos compartidos, en el caso del Sistema 

Comunitario de Agua de Victoria del Portete, el pasado común,  el sentido de propiedad 

común del agua y la organización vista como comunitaria, potencian a que la participación 

se desarrolle en estos términos, consolidando así una identidad única a nivel local, 

identidad participativa de cada persona en el todo, dando validéz a la postura de Melucci. 

 

En Victoria del Portete, es interesante consolidar lo antes expuesto, pues el 

reconocimiento legal y desde la práctica de este derecho no se ha limitado a los espacios 

de decisión, sino que se ha vinculado directamente con el derecho a la resistencia
119

 

como un espacio de formación y consolidación de un movimiento social, este espacio 

reconocido desde el interior de la comunidad como el que provee las situaciones para el 

accionar directo en caso de que el entorno se vea afectado o amenazado. El movimiento 

social como producto de la subordinación del campo social al campo político y/o 

económico ha sido la idea que ha mantenido en pie a mujeres y hombres del Sistema 

Comunitario para coordinar acciones participativas de resistencia. 

En Ecuador, las nuevas formas institucionales vinculadas a la estructura estatal de la 

participación, conducen a que las organizacines se vinculen directamente con la 

planificiación del desarrollo territorial, sin embargo, no siempre el contexto político es el 

adecuado como consecuencia de la lucha y contraposición de intereses.  

Derechos reconocidos legalmente en el Ecuador como el derecho a la resistencia; 

participación en asuntos de interés público; a la consulta; fiscalización; entre otros, han 

sido ejercidos desde hace más de una década en el territorio, sin embargo en los dos 

ultimos años han estado más presentes que nunca. 

El ejercicio de participación a través de las asambles tiene larga data en el territorio, 

almenos tres veces al año se reunen las y los usuarios del sistema para tratar temas 

técnicos, políticos y sociales.  

En el año 2010, los eventos sucedidos alrededor de los debates por la Ley Minera y Ley 

de Aguas, hicieron de los espacios de asamblea, cada vez más continuas, las trincheras 

para la planificación de acciones como paralizaciones y acciones legales, dando paso al 

                                                 
118

     MELUCCI, A. (1980) The new social movements, a theoretical approach. Citado por Tarrow (1994) 
119

Constitución de la República del Ecuador, artículo 98. 
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derecho a la resistencia. En este caso en las reuniones no solo estaban presentes 

personas usuarias del sistema, sino que asistían habitantes de la parroquia, de la ciudad, 

estudiantes, investigadores, etc.  

En el año 2011, las formas de participación tuvieron la figura de acciones directas, 

acciones que no siempre tuvieron planificación, sino que fueron producto de la reacción a 

situaciones fuera de lo común, como es el caso de la militarización de la planta de agua 

potable del sistema. Nuevamente el derecho a la resistencia es visible y representa la 

forma de participación de las y los usuarios del Sistema.  

En este mismo año, se desarrolla quizá la más importante de las acciones del Sistema 

Comunitario, la denominada Consulta Comunitaria en Kimsakocha, a través de la FOA 

(Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Azuay) que es una instancia 

coordinada por el presidente del Sistema Comunitario de Victoria del Portete y Tarqui, 

Carlos Pérez. Actualmente esta consulta es reconocida como la primera en llevarse a 

cabo en el Ecuador. La consulta previa es un derecho reconocido constitucionalmente en 

el artículo 57, así como por instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT 

y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas120 que 

tiene el objetivo de consultar a la población local alrededor de temas que les afectan, en 

este caso en Victoria del Portete se consultó a las personas usuarias del Sistema de Agua 

sobre la actividad minera en Kimsakocha.  

 

A continuación la pregunta literal:  

 

“¿Está usted de acuerdo con las actividades mineras en Kimsakocha? ¿SI/NO?”121 

 

Para el evento fueron empadronadas 1557 personas, y acudieron a votar 1037, es decir el 

67% de las y los usuarios. Como resultado de la consulta se obtuvieron 957 votos 

(92.38%) por el NO; 47 votos (4.56%)  por el SI; 18 votos (1.35%) blancos y 14 (0.73) 

votos nulos. Teniendo una victoria visible de la decisión local de no estar de acuerdo con 

la actividad minera en kimsakocha, lugar en donde estan las fuentes de agua del Sistema 

Comunitario. 

                                                 
120

 CEDS. (2011) Consulta comunitaria en Kimsakocha: Ejerciendo el derecho la consulta previa, libre e informada; 
Quito, Octubre 2011. 

121
  Ídem 
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Cabe resaltar, que como se proponía en párrafos anteriores, la diversidad de intereses no 

dan tregua para que un posicionamiento pueda verse como único, es así que a pesar de 

la notable inconformidad de la población con la amenaza minera, las autoridades de la 

provincia  y a nivel nacional desconocieron los resultados. 

En el año 2012, el evento más significativo para el Sistema Comunitario de Victoria del 

Portete fue la Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos, evento que 

aglutinó a nivel nacional más de cincuenta mil personas con el objetivo de presentar las 

demandas de los pueblos indígenas y campesinos en temas de agua, tierra, 

extractivismo, educación, salud, representación, etc. En la parroquia Victoria del Portete 

se concentraron alrededor de 2000 personas para ingresar a la ciudad de Cuenca, en 

este sector intervinieron dirigentes comunitarios como Carlos Pérez, el Prefecto del Azuay, 

Paul Carrasco y el Prefecto de Zamora, Salvador Quishpe, los tres como organizadores 

de la marcha y representantes de las demandas locales. La marcha avanzó hasta la 

ciudad de Quito desde casi todas las provincias del país, el postulado principal en la 

provincia del azuay fue ¡AGUA SÍ, ORO NO! 
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IMAGEN 9: Ruta de la marcha por el agua la vida y la dignidad de los pueblos, marzo 

2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: http://mpdgalapagos.blogspot.com/2012/03/blog-post.html 

 

 

Desde Victoria del Portete se reconoce que hubo participación de varias mujeres, seis 

según entrevistas, que participaron en la marcha desde Zamora hasta Quito, siendo las 

encargadas de llevar la demanda local de territorio libre de minería hasta las instancias 

nacionales. 

http://mpdgalapagos.blogspot.com/2012/03/blog-post.html
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IMAGEN 10: Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad de los pueblos, Victoria del 

Portete, marcha en Cuenca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo marzo de 2012. www.elmercurio.com.ec 

 

 

4.3 LA MINGA POR EL AGUA, UNA VISIÓN GLOBAL DE LAS MUJERES Y EL 

AGUA EN EL SISTEMA COMUNITARIO DE VICTORIA DEL PORTETE. 

 

La Parroquia Victoria de Portete no siempre ha contado con el servicio de agua potable, 

en la actualidad  al menos un 60% de la población se abastece a través de agua 

entubada, acequias, vertientes, pozos y otros122, el restante 40% de la población ha 

accedido al servicio comunitario de agua potable.  

“Antes debíamos coger agua de la acequia, o de los pozos porque no teníamos llaves de 

agua en las casas, pero ahí el agua era sucia. No nos enfermábamos porque antes 

éramos más fuertes que ahora, pero no teníamos agua cerca, debíamos salir a recoger el 

agua temprano porque nosotras usábamos para el aseo personal, para cocinar, para el 
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ganado”123 

 

La necesidad de contar con agua de calidad y con un servicio cercano, sobre todo esta 

necesidad identificada por parte de las mujeres, pues las encargadas de la recolección y 

las principales usuarias del agua eran ellas, obligó a la población a  organizarse con el 

objetivo de contar con mejores condiciones para el acceso y uso del agua. 

Hace 50 años aproximadamente llegan las primeras ayudas desde la cooperación 

internacional a través de Cuerpo de Paz, quienes apoyan para la construcción de  un 

primer sistema con instalaciones comunales, las mismas que estuvieron ubicadas en 

espacios de acceso centralizado, sin embargo los problemas llegaron pronto, el agua 

escaseaba en las mañanas por lo que los conflictos llegaron –  sobre todo entre las 

mujeres que eran las encargadas de la recolección – muchas mujeres por la necesidad 

optaron por volver a recolectar agua del río, misma que en las primeras horas del día ya 

estaba contaminada por las heces del ganado de los lugares altos. Las enfermedades 

estomacales no eran muy comunes según la población, sin embargo no se descarta que 

se hayan olvidado por el paso de los años, pues quienes actualmente son las personas 

mayores e informantes principales de la localidad, en ese entonces eran muy jóvenes. 

Pasaron muchos años con este tipo de intervención y con las problemáticas efecto de la 

misma, la minga del agua no había iniciado hasta el año 1974, pues por primera vez las 

comunidades se unen, tanto la parroquia Tarqui como la parroquia Victoria del Portete en 

una mesa para discutir cómo se mejora el abastecimiento de agua para las dos, pues son 

geográficamente continuas. La convocatoria es realizada por el sacerdote Gustavo Mora, 

párroco de Tarqui. A este primer acercamiento asisten autoridades locales: Teniente 

Político Sr. Arsenio Torres (+) y el Sr. Germán Mogrovejo, como secretario.  

Como resultado de esta reunión se definió iniciar las gestiones con ONG y con las 

instancias gubernamentales a nivel cantonal, los encargados de las gestiones fueron las 

autoridades políticas y eclesiásticas. 

CARE, CÁRITAS Ecuador y el Municipio de Cuenca fueron las instancias que decidieron 

apoyar el proyecto, sin embargo la población debió aportar con su mano de obra, misma 

que consistía en la realización de todo el trabajo físico que se necesitare para la 
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construcción del sistema, a cambio las instituciones dotaron de la planificación técnica y el 

material necesario. Así inició la minga por el agua “más de 260 mingueros iniciaron el 

sistema comunitario”124, mujeres y hombres mingaron por aproximadamente 30 días cada 

persona, bajo todas las inclemencias climáticas del cerro y el frío del sector, la neblina y 

las lloviznas. 

Este primer sistema fue construido con herramientas manuales como picos y palas, las 

personas aportaron con sus animales de carga para transportar los materiales y a las 

personas. La vida útil de este sistema estuvo programada para 25 años. 

Desde 1975, se cuenta con una organización que tuvo y tiene el objetivo de brindar el 

mejor servicio de agua a la población, esta organización está conformada por las y los 

usuarios del sistema comunitario de Victoria del Portete y Tarqui, que para los objetivos de 

este trabajo, se tomará las referencias necesarias para la parroquia Victoria del Portete. 

En el año 2005, 30 años después de la construcción del primer sistema, muchas personas 

de Victoria del Portete y Tarqui habían pedido ser parte de la organización como usuarias 

y usuarios, sin embargo, a medida que se ampliaban las redes del sistema, el servicio 

disminuía en su calidad tanto en la presión, cantidad y disponibilidad. Estos hechos 

propiciados por años en la localidad, fueron lo que alentaron a la organización a buscar 

nuevamente el apoyo necesario desde la cooperación e institucionalidad gubernamental 

para la reconstrucción y ampliación del sistema, y de esta forma poder brindar a más 

usuarios el servicio. 

ETAPA, empresa pública de la Municipalidad de Cuenca fue la que apoyó en este 

proceso, nuevamente las personas organizadas en el Sistema Comunitario debieron 

trabajar alrededor de 15 días cada una, de esta forma aportaban con su contraparte, pues 

ETAPA daría los materiales y la asistencia técnica. 

No es motivo de esta investigación los conflictos puntuales entre ETAPA y el Sistema 

Comunitario, sin embargo es necesario apuntar que uno de los principales motivos por los 

cuales la población no ha permitido que la gestión del agua se pase a manos de ETAPA 

es que la infraestructura es producto del trabajo de las y los socios del sistema, que en 

términos monetarios, según la organización sería alrededor de 250,00 dólares, mismos 

que no serían cubiertos por la empresa cuando esta inicie su gestión. 
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   PÉREZ Carlos. (2011) Las Sagradas Aguas de Kimsakucha bajan al río Irquis, al Tarqui y calman la sed de los 
campesinos y citadinos, UNAGUA. 
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En los años 2008 al 2010 se realizan algunos trabajos de ampliación y readecuación, 

además en el año 2009 se construye la planta de tratamiento de agua a la altura del barrio 

Ceraturo, misma planta que en el año 2010 ETAPA militarizó por motivos expuestos en el 

Capítulo II, entre los cuales se presentaba el resguardo de personal de mantenimiento, sin 

embargo la población argumenta que no había ningún motivo para esta acción, pues el 

hecho se desarrolló de un momento a otro. 

Las mujeres en todo este recorrido de alrededor de 62 años han tenido participación 

constante, pues son las más cercanas al agua y quienes, por los roles de género 

mantenidos culturalmente en la localidad, han sido quienes se han encargado de las 

actividades del hogar, del cuidado de la familia, de la agricultura de huerto familiar y de la 

ganadería, actividad productiva predominante en el sector. 

La minga por el agua no ha implicado solamente la gestión de la infraestructura, ha 

implicado procesos organizativos desde el año 1975, un camino de propuestas, trabajo, 

mingas, pampamesa, caminadas hasta el páramo, mantenimiento del sistema desde las y 

los usuarios, protestas, acciones de resistencia y un sinnúmero de actividades más, en las 

cuales las mujeres están presentes como usuarias del agua legalmente (41%), esposas, 

madres e hijas de hombres-usuarios legales. Es decir, la organización Sistema 

Comunitario de Agua de Victoria del Portete satisface la necesidad de agua y brinda el 

acceso al agua como derecho fundamental a 710 personas, 291 de las cuales son 

mujeres y 419 son hombres. Es necesario puntualizar que de la población total de Victoria 

del Portete el 55% son mujeres, por lo que las principales beneficiarias del agua del 

sistema, serían mujeres. 

La minga como acción colectiva en beneficio común, ha implicado procesos de muchos 

años, y en estos últimos, cabe recalcar los procesos de resistencia y de defensa del agua, 

tanto de actividades lesivas, como la minería, así como del interés de gestión del agua por 

parte de la Municipalidad de Cuenca, que en desconocimiento de la trayectoria de gestión 

y trabajo de las y los usuarios, intenta apoderarse de la administración del Sistema. 

 

4.4 LA MUJER Y SU PARTICIPACIÓN EN LA RESISTENCIA A ACTIVIDADES 

LESIVAS PARA EL AGUA EN VICTORIA DEL PORTETE. 

  

Basándonos en la metodología de la sociología visual, uso de fotografía y metodología 
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planteada por Taylor & Bogdan, me sustento en las siguientes imágenes para desarrollar 

este apartado, convencida que “las imágenes pueden tomar el lugar de las palabras o por 

lo menos transmitir algo que las palabras no pueden. (…) al lector de un estudio 

cualitativo la imagen le proporciona la sensación de estar allí”125 y en este caso, es 

necesario inmiscuirse en el espacio recortado de la imagen y detallar con el análisis la 

participación de las mujeres. 

 

IMAGEN 11.Reunión del Sistema Comunitario de Victoria del Portete. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Archivo personal, reunión Sistema Comunitario Victoria del Portete 2012 

 
 
 
 

Para iniciar este apartado, se propone una imagen de una de las reuniones del Sistema 

Comunitario de Victoria del Portete, misma que se desarrolló en el año 2012 en el barrio 

San Pedro de Escaleras. La imagen muestra a las personas asistentes, en la primera fila 

se puede observar a cinco mujeres y un hombre. Una señal que recalca de las mujeres de 
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Victoria del Portete es que no han perdido su vestimenta tradicional, misma que es la 

pollera, chalina y el sombrero blanco. En la imagen se puede, a paso rápido, notar una 

presencia mayoritaria (por el ángulo de la fotografía no es posible identificar rostros) de 

sombreros blancos.  

Las manos levantadas de las y los asistentes se debe a que en la reunión se consultaba 

sobre la reforestación del páramo donde se encuentran las fuentes de agua que alimentan 

al sistema comunitario, se puede observar también que hay una mayoría absoluta en la 

votación. 

 

 

IMAGEN 12.Pampamesa, excursión a Kimsakocha, lugar donde nace la quebrada de 

Quinahuaico, misma que es afluente del Irquis, río que sirve de fuente de abastecimiento 

para el Sistema Comunitario. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Archivo FOA 2012. Pampamesa, espacio de compartir los alimentos. 

 

 

El pasado cultural de Victoria del Portete, un lugar que tiene historia indígena y que parte 

de su población, sobretodo adulta (+40 años) se reconoce como indígena Cañari, ha 

influido para que las costumbres de solidaridad y reciprocidad sigan vigentes, en este 
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caso la acción de la pampamesa desarrollada en una de las tantas excursiones que se 

realizan por parte de la comunidad. 

La distribución sexual del trabajo, como se ha explicado en esta investigación, sigue 

vigente, por lo que las encargadas de realizar el trabajo doméstico y de cuidado de la 

vida, siguen siendo las mujeres, ellas a través de su labor, no solamente alimentan a su 

familia, sino que, como en la fotografía presentada, son las responsables de alimentar a 

los visitantes y aliados de la defensa del agua y la lucha antiminera. 

Lo expuesto en el párrafo anterior quizá no es entendible si no se hace alusión a que 

desde el Sistema Comunitario de Victoria del Portete se hacen excursiones  hacia 

Kimsakocha muchas veces al año, esto con motivo de mostrar el hermoso paisaje de 

páramo con el que cuenta la parroquia Victoria el Portete, además se intenta vincular a 

personas de diversas organizaciones locales, nacionales e internacionales para que 

colaboren con las acciones de protección de fuentes de agua de actividades lesivas, 

como la minería. 

 

IMAGEN 13: Portete se declara libre de minería. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

FUENTE: Archivo el comercio 2011: 
http://www.elcomercio.com/pais/Portete-declara-libre-mineria_0_522547787.html 

http://www.elcomercio.com/pais/Portete-declara-libre-mineria_0_522547787.html
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En el capítulo II se ha expuesto lo que las mujeres hacen en las acciones directas, se ha 

comentado sobre la relevancia de su presencia en estos espacios y la responsabilidad 

que ellas sienten de realizarlo. 

En la fotografía se puede observar en un primer plano a una mujer adulta mayor 

dialogando con la policía, en un segundo plano, tres mujeres que acompañan a la 

primera. ¿Por qué las mujeres? Las respuestas dadas por ellas son las siguientes:  

“yo no iba en la mañana, porque hay que hacer las cosas de la casa, iba después de las 

doce. La mayoría de los que participaban eran mujeres, porque somos valientes y 

también porque no pueden maltratarnos”126 

“porque la mujeres somos más activas, tanto en las paralizaciones y en las reuniones”127 

“siempre las mujeres van primeritas, para dar ánimos, para que no cedan, van 

adelante”128 

“Las mujeres no ponemos adelante, porque no nos pueden hacer nada, además somos 

fuertes y decididas”129 

“las mujeres necesitamos el agua para todo, para el aseo personal, para las cosas de la 

casa que hacemos, si se nos corta el agua o se contamina, ya no tendremos como hacer 

nada, por eso no vamos a dejar que eso pase y nos paramos duras en las protestas”130 

Estas son algunas de las respuestas dadas por las mujeres alrededor de su protagonismo 

en las acciones de resistencia, las mujeres delante de las marcas, hablando por parlantes, 

negociando con la policía es producto del empoderamiento político en el tema de agua y 

de defensa de la naturaleza; de la imagen de mujeres fuertes y que no se acobardan para 

defender lo que es suyo y les ha costado conseguir; son mujeres que por tener roles 

asignados que cumplir en lo doméstico y comunitario, se ven con la responsabilidad de 

asumir la defensa del agua y de su territorio. 
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Pugo, M. (5 de Enero de 2013). Participación de las Mujeres en el Sistema Comunitario de Agua de Victoria del 
Portete. (P. Pila Guzmán, Entrevistadora) 
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IMAGEN 14: Victoria del Portete propone Consulta popular por minería 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Archivo El Mercurio 2011. 
http://www.elmercurio.com.ec/288373-victoria-del-portete-proponen-consulta-popular-por-

mineria.html 

 
 
En los últimos 5 años han sido detenidas 13 mujeres por parte de la policía nacional, 

muchas de ellas estuvieron en situaciones de salud vulnerable. La no poca cantidad de 

mujeres encarceladas denotan el protagonismo de ellas en la defensa del agua. 

En la fotografía se puede ver a una mujer levantando su brazo derecho, esta fotografía es 

tomada en el año 2011, año en el cual la planta potabilizadora de agua del Sistema 

Comunitario fue militarizada, las personas usuarias debieron movilizarse para demostrar 

su descontento con dicho acontecimiento. 

El liderazgo de las mujeres de Victoria del Portete es actualmente reconocido por líderes 

locales y foráneos, se han realizado muestras fotográficas con sus rostros y hasta 

digitalizado sus acciones en forma e adhesivos, a continuación uno de ellos. 

 

 

http://www.elmercurio.com.ec/288373-victoria-del-portete-proponen-consulta-popular-por-mineria.html
http://www.elmercurio.com.ec/288373-victoria-del-portete-proponen-consulta-popular-por-mineria.html
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IMAGEN 15: MUJER CAMPESINA DE VICTORIA DEL PORTETE GRITA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Archivo CDES. 

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
ash3/600275_474865289206343_288495257_n.jpg 

 

 

Esta imagen de una habitante de la parroquia Victoria del Portete, del barrio San Pedro de 

Escaleras, ha recorrido por redes sociales a nivel mundial, una imagen captada en una de 

las movilizaciones locales en defensa del agua y en contra de la actividad minera. 

La importancia de la participación de las mujeres confluye en su imaginario de comunidad, 

de dependencia y futuros comunes, del ser responsable de la vida de las y los otros. El 

trabajo que ha costado más de 60 años, en términos organizativos y físicos, no pueden 

ser desvalorizados por quienes con intereses extracomunitarios pretenden internarse en 

el territorio y obtener beneficios económicos a costa de la contaminación del agua y la 

destrucción de la organización local. 

 

 

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/600275_474865289206343_288495257_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/600275_474865289206343_288495257_n.jpg
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDANCIONES  

 

 

5.1 CONCLUSIONES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

 La presente investigación sobre la participación de las mujeres en el Sistema 

Comunitario de agua de Victoria del Portete ha develado su intensa pertinencia en los 

espacios de actoría social – comunitaria, como las protagonistas de los  procesos 

comunitarios y de resistencia social. 

 La historia comunitaria detenta un profundo arraigo al espacio y a la gente, 

teniendo como principal característica la comuna, misma que al paso de los años debió 

ser parcelada para poder cumplir con los requerimientos productivos de la población. La 

comuna dejó como precedente la forma orgánica de toma de decisiones, la asamblea, 

misma que hasta el momento se lleva a cabo a nivel de las organizaciones existentes, 

entre ellas, el Sistema Comunitario de agua de Victoria del Portete. La asamblea implica 

una serie de formas propias de reconocimiento de la y el otro, que derivan en la 

importancia de la participación activa de quienes la conforman. 

 El derecho a la participación, reconocido constitucionalmente en el año 2008 ha 

sido una fortaleza para las mujeres, pues al reconocer las acciones como legalmente 

válidas, sus formas de intervención se vuelven más legítimas, no solo a nivel local, sino 

en niveles mucho más amplios como las organizaciones nacionales que reconocen su 

actuar, el caso de Ecuarunari, por ejemplo. 

 En este mismo aspecto, el derecho a la resistencia enunciado en el artículo 98 de 

la Constitución del Ecuador, ha permitido que las mujeres se aproximen a espacios 

públicos de acción directa y protesta ante injusticias sociales alrededor del agua y su 

territorio en general. 

 Es importante destacar que los roles de género no están ausentes en  Victoria del 

Portete, estos están representados en actividades productivas, reproductivas y 

comunitarias en la teoría, y en el caso específico de las mujeres del Sistema Comunitario 

de agua, se pueden identificar claramente en los procesos de sobrevivencia familiar; 

actividades productivas locales como la agricultura de subsistencia, la ganadería; y la 

minga, sosteniendo las vidas de sus familias, de sus comunidades, y mediante la acción 
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de protección de las aguas, sosteniendo las vidas de amplios sectores del austro 

ecuatoriano 

 Es notable la dependencia local a la economía familiar, la misma que es propiciada 

y mantenida en esencia por las mujeres, el uso del tiempo a menudo está dirigido hacia 

las actividades privadas generadoras de ingreso monetario o directamente de alimentos. 

 Lo descrito en el párrafo anterior determina la plataforma de acción de las mujeres 

tanto en el mundo de lo privado como en el público. Es importante destacar que la 

ausencia de hombres por motivo de migración es una de las causas para esta carga en el 

aspecto representativo como cabezas de hogar y como guías de la economía privada, lo 

cual no implica que sea la única, pues se pudieron encontrar hogares en los que no exista 

personas migrantes y que la imagen de la mujer es vista como un referente para la acción 

pública. 

 Las características objetivas de las mujeres en las acciones están determinadas 

por la historia local, es así que la representatividad simbólica de los logros comunitarios 

con la gestión del agua son recordados constantemente por las y los usuarios del sistema, 

las mingas y sus implicaciones son causas de permanente de recuento histórico local, así 

la responsabilidad de las mujeres alrededor de la participación activa en la organización 

es muchas veces producto de esta asociación con el trabajo, como una forma de honrar el 

pasado. 

 La responsabilidad alrededor de la gestión, que implica también la defensa del 

agua, ha llevado a enfrentamientos y acciones de resistencia y desobediencia social. 

Muchas mujeres han sido víctimas de violencia física en paralizaciones desarrolladas en 

el territorio producto de la amplia conciencia sobre la defensa de sus recursos. Es 

importante señalar que en las entrevistas las mujeres demostraban contar con 

conocimientos bastos alrededor de la política local, las acciones gubernamentales y las 

amenazas latentes en el territorio, como es el caso de la minería en Kimsakocha. 

 La información recogida demuestran que sin lugar a duda, las mujeres y la protesta 

social en defensa de su organización no están desarticuladas, son inseparables, las 

mujeres son quienes estratégicamente han ocupado un lugar mucho más visible que el de 

los hombres en lo público, quizá estas acciones pueden ser mejor interpretadas desde el 

principio siempre altivo de solidaridad y reciprocidad entre la población, considerando así 
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al elemento agua como un agente vinculante entre la sociedad y las formas colectivas – 

comunitarias. 

 El análisis de los datos referentes a la propiedad de las mujeres invitan a repensar 

esta actoría invisible, pues en medio de la representatividad de las mujeres, no hay un 

reconocimiento equitativo a su importancia, los datos de propiedad identifican un 15% de 

diferenciación entre mujeres y hombres en la tenencia de derechos de agua, los cuales no 

han variado a partir del año 2010 al 2012. La propiedad es identificada como un derecho 

de los hombres, la misma que implica el reconocimiento legal y la capacidad política de 

ejercicio de poder en la toma de decisiones. 

  En este punto es necesario tratar el tema de participación de las mujeres en la 

toma de decisiones de la organización. La visibilidad pública no ha implicado la necesaria 

apertura de los espacios de liderazgo político dentro de la organización, pues los 

representantes electos siguen siendo hombres, las listas previas a elecciones muchas 

veces carecen de mujeres y las respuestas dadas a esta interrogante han estado 

vinculadas a la falta de liderazgo. 

 ¿Es posible que no exista liderazgo a pesar de la notoria participación público - 

social? Las mujeres son parte visible, 40% de las usuarias, esto no las ha vinculado con el 

ejercicio del poder, por razones no muy evidentes, pero la carga de trabajo doméstico, las 

tareas comunitarias y las tareas productivas dejan muy poco tiempo disponible para ser 

parte de la coordinación política local, la causa no necesariamente es la falta de liderazgo, 

sino el mantenimiento de los roles de género y la carga dada solamente a las mujeres, la 

falta de apoyo por parte de las parejas o su ausencia son básicamente las que no han 

dejado que la esfera política sea parte de la vida de la mayoría de mujeres del Sistema 

Comunitario.  

 Un punto destacable en la investigación se da a partir de la identidad local, tal 

parece que el porcentaje que se identifica como población indígena en la localidad según 

el censo 2010,  mayoritariamente son mujeres, por lo tanto, la construcción cultural  

comunitaria llevada a cabo a nivel oral está estrechamente ligada al agua como 

productora de vida y parte inalterable del medio ambiente. Casi todas las mujeres 

entrevistadas se reconocen como indígenas cañaris y describen una identidad basada en 

la cosmovisión andina, misma que supone una forma inalterable de relaciones entre la 

Pachamama y los seres humanos que la habitamos. La identidad es revalorizada por 
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parte de la población de sexo mujer y es por lo tanto pasada a los hijos e hijas de forma 

oral y a través de las acciones cotidianas. 

 

5.2 RECOMENDACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN 

SOCIAL, POLÍTICA Y DE PROPIEDAD DE LAS MUJERES DEL SISTEMA 

COMUNITARIO DE VICTORIA DEL PORTETE. 

 

Como parte de la dinámica de devolución de información producto de esta tesis, es 

importante realizar un aporte en medida que las recomendaciones, desde una mirada 

externa, puedan colaborar con la mejora de las condiciones de las mujeres a nivel general 

y de su participación social, política y en los marcos legales de propiedad, por lo tanto, los 

comentarios vertidos en este documento están sujetos a las críticas y las reformulaciones 

que las personas - agentes del territorio estén dispuestas a realizar. 

La participación social de las mujeres no está solo vinculada a las formas visibles a 

través de los medios de comunicación, su actoría real está en el reconocimiento a nivel 

interno de la organización, proceso que se ha dado en los últimos años, sin embargo, los 

discursos siguen proviniendo de las necesidades políticas de los líderes comunitarios 

hombres. Las necesidades prácticas de las mujeres están estrechamente vinculadas con 

el agua, tanto de consumo humano, como para el riego y el abastecimiento para la 

producción pecuaria; en este sentido, tomar como referente las necesidades prácticas 

puede ayudar a visibilizar a las mujeres en su situación de actoras fundamentales en la 

defensa del líquido al ser parte de su cotidiana subsistencia y de su cercanía con la 

reproducción de la vida y la producción material de alimentos. 

La división sexual del trabajo es otra de las causas por las cuales las mujeres 

forman parte de espacios de decisión, su tiempo está dedicado a los roles domésticos, de 

trabajo de la tierra y cuidado de animales en el territorio aledaño, como resultado su 

tiempo para dedicar a reuniones, formación y capacitación, asuntos políticos, es mucho 

menor en comparación del tiempo con el que cuentan los hombres, disponiendo de 

espacios sociales para la participación real  en la toma de decisiones. Muchas veces esta 

realidad se ve ocultada con el discurso de la interculturalidad, asumiendo que las 

inequidades entre sexos son propias de cada cultura, sin embargo, la interculturalidad no 

limita o restringe, sino potencia el acceso a satisfactores de necesidades desde diferentes 
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formas de vida, lo que a su vez brinda las posibilidades ejercer derechos. 

Los liderazgos no son producto de espontaneidades, sino el resultado de 

información, formación y  reconocimiento comunitario, por lo tanto la democratización de 

espacios en los cuales se pueda brindar las herramientas necesarias para la formación de 

liderazgos de mujeres pueden ser un puntal fundamental para que accedan a los espacios 

políticos de poder en la toma de decisiones. La formación relacionada con la realidad 

territorial es importante, pero el enfoque de género debe ser indispensable, pues las 

mujeres deben estar conscientes de cuál es la realidad en la que viven y que ellas viven, 

desde éste reconocimiento la construcción de discursos puede ser más profunda y 

ahondar no solo en la defensa de la naturaleza, el agua, sino de sus propios derechos. 

La democratización de ideas e información no es la única vía para empoderar a las 

mujeres, el reconocimiento legal de derechos de bienes materiales y en particular del 

derecho de agua, es un camino fundamental de la redistribución de espacios, implicando 

un verdadero proceso de inclusión de mujeres al proceso de gestión del agua del Sistema 

Comunitario. Alcanzar equidad en la propiedad permitirá que las mujeres se reconozcan 

como agentes de cambio responsables del mantenimiento y del bienestar del Sistema y 

además del ambiente que brinda este elemento para la satisfacción de necesidades. 

Finalmente, es necesario poner en evidencia las diferencias entre el sector rural 

(Victoria del Portete) y el sector urbano cercano (Cuenca). Aunque Victoria del Portete es 

parte del cantón Cuenca, los contrastes son muchos en la gestión, la vida política, la 

realidad de las mujeres y hombres, las dinámicas productivas, etc., sin embargo en el 

marco de esta investigación se hace referencia al rol de las mujeres en la participación en 

la gestión y defensa del agua, siendo este un rol asumido en el sector rural y visto, no 

siempre de cerca por parte de la población urbana. En este marco es imprescindible crear 

redes de apoyo, solidarias, de defensa y reconocimiento de la lucha y el protagonismo de 

las y los defensores del agua, pues como producto de su acción no solo se ven 

beneficiadas las poblaciones locales, sino la urbe cuencana y demás poblaciones que 

acceden a través del servicio de agua potable, del disfrute de los río, o simplemente del 

ecosistema. La defensa del agua, como parte de la espiritualidad que demanda 

responsabilidad en la gestión del buen uso del elemento, es latente en la zona y  por parte 

de las usuarias y usuarios del Sistema, por lo tanto las acciones lesivas, como la actividad 

minera y las leyes que afectan su participación en la gestión y gobernabilidad del agua, 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

78 

Paola Viviana Pila Guzmán 

son vistas como amenazas, que no distinguen territorios, poblados urbanos o rurales, por 

lo tanto las acciones están encaminadas a la inclusión de las personas que se vean 

afectadas o que se identifiquen con la causa, es un espacio abierto que necesita 

visibilizarse a nivel local y nacional, verse en otras luchas y aprender de ellas, aliarse y 

desarrollar formas alternativas para la política y el manejo de sus recursos. 
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