
 

Sessão Temática ST4: Inovação, tecnologias e capacidades organizacionais e territoriais 

APORTES DE LA TECNOLOGÍA SOCIAL AL DESARROLLO LOCAL EN 

LA PARROQUIA SALINAS DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR, ECUADOR 

CONTRIBUIÇÕES DA TECNOLOGIA SOCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL 

NA PARÓQUIA DE SALINAS DA PROVÍNCIA DE BOLÍVAR, EQUADOR 

CONTRIBUTIONS OF SOCIAL TECHNOLOGY TO LOCAL DEVELOPMENT IN THE 

SALINAS PARISH OF BOLIVAR PROVINCE, ECUADOR 

Edgar Bayas¹ 
 
1 Estudiante de maestria en Gestión de la Ciencia y Tecnología de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador, 

Quito, Ecuador. edgar.bayas@epn.edu.ec.  

 

Palabras-clave: Tecnología social. Dasarrollo local. Ecuador. 

Palavras-chave: Tecnologia social. Desenvolvimento local. Equador. 

Keywords: Social technology. Local development. Ecuador.  

 

1.   INTRODUCCIÓN 

La década del 2000 fue el periodo de mayor desarrollo económico en América Latina y el 

Caribe, la pobreza en la región pasó del 41.6% en el 2003 al 25.3% para el 2012. En términos 

generales, unos 70 millones de personas salieron de una condición de pobreza; sin embargo, 

una gran parte de las personas que salieron de esta condición, corren el riesgo de volver a caer 

en la misma (Vakis et al., 2015). Los datos indicados muestran cifras alentadoras, no obstante, 

uno de cada cuatro latinoamericanos no ha logrado salir de esta situación, los llamados pobres 

crónicos, mismos que no se han visto beneficiados de esta mejora económica (Vakis et al., 2015), 

siendo el sector agricultor el que presenta mayores tasas de pobreza crónica, mientras que los 

sectores en los que se utilizan alta tecnología, como la construcción, comercio, etc., presentan 

tasas de pobreza crónicas más bajas (Vakis et al., 2015). 

Ecuador, no está exento de dicha condición, para el año 2019 la pobreza creció 1.5%, mientras 

que la extrema pobreza creció en 1.1%, (CEPAL, 2021). En el primer semestre del año 2019, 

la región Costa y región Sierra presentaron un aumento en los índices de pobreza con respecto 

al año anterior, pasó del 23.3% al 25.8% en la Costa; y, en la Sierra del 20.1% al 22.8% (Luna 

et al., 2020). Estos datos nos arrojan los primeros síntomas de las condiciones por las cuales 

están atravesando diversos segmentos de la sociedad, la desatención de los gobiernos de turno a 

diversas dificultades de la población y comunidades han generado procesos permanentes de 

empobrecimiento. Para Santos (2003, citado en Naranjo, 2012) hay que buscar modelos 

alternativos a la industrialización a gran escala como fuente promotora de desarrollo. Una de 

las alternativas que se plantea es el desarrollo local, el cual “se establece como una herramienta 

para mejorar las condiciones de vida de la población, mediante una acción concertada entre los 

diferentes agentes socioeconómicos, públicos y privados, tendiente a aprovechar de manera más 

eficiente y sustentable los recursos endógenos existentes” (Mballa, 2017, p. 108). 
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En todo proceso de desarrollo, la tecnología es fundamental para que la sociedad se adapte a 

diversas circunstancias que se les presenta (Jiménez et al., 2017); sin embargo, la forma en cómo 

se concebida la misma, privilegiando al mercado y lucro, nos invitan a pensar en nuevas 

perspectivas, vinculadas al desarrollo de tecnologías sociales (Fenoglio et al., 2012), las 

tecnologías sociales son “…un modo de desarrollar e implementar tecnologías (de producto, 

proceso y organización), orientada a la generación de dinámicas de inclusión social y económica 

y desarrollo sustentable” (Binimelis, 2017, p. 453). Estas buscan la satisfacción de necesidades 

colectivas que no han sido cubiertas o satisfechas de manera deficientes (Hernández et al., 

2016). Buscan la solución de problemas reales y el progreso de la sociedad, mejorando la calidad 

de vida de los individuos sin limitarse a un sector o campo de acción (Calanchez et al., Silva, 

2022). 

Pese a los índices de pobreza en el Ecuador, antes expuestos, existen casos de éxito como el de 

la parroquia Salinas ubicada en la provincia de Bolívar, dicho poblado paso de una condición 

de pago de tributos a una familia de terratenientes colombianos por una de economía solidaría 

(Polo, 2021). El proceso comunitario, iniciado en 1970, ha permitido dinamizar la economía de 

la población, especialmente para establecer empresas comunitarias, cooperativas productivas, 

cooperativas de ahorro y crédito, tiendas de venta de productos propios de Salinas como 

productos derivados de lácteos, chocolates, cárnicos, textiles, etc. Este desarrollo local ha 

mejorado la calidad de vida de los salineros, en los que las tecnologías juegan un papel 

fundamental para su consolidación, estas responden a la corriente filosófica del constructivismo 

tecnológico; es decir, la tecnología responde a las necesidades de la sociedad (Broncano, 2000). 

2.   RESULTADOS 

Se debe considerar a las tecnologías como inclusivas y participativas, pero la realidad nos indica 

lo contrario. Se vive el mejor momento de la historia en los campos de la investigación y 

tecnologías, pero estos avances dan como resultado un desarrollo desigual y no todos pueden 

tener acceso a ellas; sin embargo, al escuchar sobre del proceso comunitario de la parroquia de 

Salinas de la provincia de Bolívar, nace la atención e interés para realizar la investigación, en 

especial, conocer y entender sobre el concepto de Tecnologías Sociales y el aporte de estas al 

Desarrollo Local. Salinas de Guaranda está ubicada en la zona nororiental de la ciudad de 

Guaranda en la provincia de Bolívar (Ecuador), está ubica a una altitud de 3550 msnm., es una 

parroquia civil desde 1884, cuya actividad principal era obtener sal de las vertientes de agua 

salada del cual toma el nombre la localidad, subsistiendo de tres maneras: trabajos prestados 

en la hacienda, cultivos y el trueque (intercambiaban sal con productos básicos para la 

subsistencia), condición que impedían que los pobladores estén dentro del sistema de mercado 

(Naranjo, 2012). 

Estas condiciones de explotación y pobreza fueron los detonantes que dieron inicio al proceso 

comunitario iniciado en 1970 con la llegada de una misión Salesiana, permitiendo de esta 

manera una transformación social, proceso que pasó por tres etapas (Naranjo et al., 2018): 

1. La construcción de infraestructura básica. 

2. Desarrollar sistemas de producción y comercialización. 

3. Descentralización del sistema productivo. 

 



 

2.1. Construcción de infraestructura básica 

En esta etapa se pudo construir la casa comunal y el colegio; así como, el mejoramiento de la 

infraestructura vial y de la escuela; y, la provisión de electricidad y agua, en esta etapa se dieron 

las primeras iniciativas productivas como: elaboración de artesanía con lanas de borrego y la 

construcción de la primera quesera. Cabe mencionar que no todas las iniciativas tuvieron éxito; 

sin embargo, cada dificultad fue superada gracias a la minga (Naranjo et al., 2018). La minga 

consiste en el trabajo solidario y colectivo de los miembros de un grupo social con el propósito 

de ejecutar obras de bienestar social (Naranjo, 2012). 

Salinas consiguió con dificultades…digamos salir de una situación de pobreza, una 

situación que mejoró tu calidad vida…con personas que prácticamente no acabaron 

de estudiar, ha conseguido lo que ha conseguido ser reconocido Salinas por sus 

empresas comunitarias…han tenido la oportunidad de estudiar y son profesionales 

(Entrevistado 1) 

Claro…siempre se consulta, se conversa, se habla en consejo de ahí salen las mejores 

soluciones, los mejores criterios (Entrevistado 4) 

En estas entrevistas en importante mencionar que la Organización contribuyó con la 

incorporación de actores individuales y colectivos anteriormente excluidos, esta participación 

ciudadana tiene un impacto positivo en la comunidad, contribuyendo directamente al desarrollo 

local (Tenório et al., 2010). 

La primera organización que se fundó en Salinas fue la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salinas 

(COACSAL), la cual impulsó el ahorro y crédito de los socios y que los mismos se involucren 

en proyectos de elaboración de quesos y lana de ovejas, posteriormente surgieron la 

FUNORSAL, PRODUCCOP, TEXSAL, etc. (Naranjo et al., 2018). La Asociación de 

Desarrollo Social de Artesanas de Salinas (TEXAL), tiene un papel fundamental en la 

integración de las mujeres en los procesos productivos. 

Esta asociación se formó para hacer tejidos en lana de oveja y de llama. La TEXAL, 

a pesar de ser una asociación que durante estos cincuenta años no ha logrado un 

desarrollo financiero significativo, constituye la columna vertebral para incorporar la 

participación de la mujer en actividades productivas del lugar y es una forma de 

ingreso a otras organizaciones del proceso comunitario (Naranjo et al., 2018, p. 144) 

La Fundación de Organizaciones Campesinas de Salinas (FUNORSAL), ha tenido un papel 

importante dentro de Salinas, en base a mingas y acompañamientos ha logrado impulsar 

procesos productivos y dotar de acceso viales 

Si casi toda la comunidad directa o indirectamente con las capacitaciones, la gente 

que viene de las otras comunidades también la formación, la capacitación, el 

acompañamiento…Contar con un equipo caminero para la apertura de vías. Caminos 

vecinales dentro de la parroquia más o menos unos 180 km2 de vías abierto esta 

fundación para llegar a todas nuestras comunidades (Entrevistado 2). 

De esta entrevista se destaca que el tipo de Tecnología Social utilizada en esta primera etapa es 

la Organización, “entendida como una estructura que agrupan a diversas personas para poder 

impulsar actividades de interés común” (Naranjo et al., 2018), fue fundamental para el 



 

desarrollo de Salinas, logrando que la comunidad con trabajo comunitario, mingas, 

participación e integración de la población puedan satisfacer sus necesidades básicas; así como, 

la integración a procesos productivos, con la elaboración de quesos y tejidos. 

2.2. Desarrollo de sistemas de producción y comercialización. 

No todos los proyectos emprendidos en Salinas logran los objetivos planteados, la primera 

experiencia con los lácteos fue un fracaso, es así que la primera quesera tuvo que cerrar. 

Sabíamos (hablo en plural por costumbre) cómo hacer quesos “cordobés”, pero nos 

faltaba el acceso al mercado, que los patrones tenían y el manejo administrativo 

dejaba mucho que desear. Aún hoy, la experiencia confirma que el 90% del problema 

en esta tarea no es el queso, sino la organización. Establecer un sistema 

administrativo eficiente y asegurar el mercado es la tarea del grupo humano en su 

conjunto y no puede ser dejada al azar (Polo, 2021, p. 94) 

Con el arribo de José Dubach se subsanaron estas malas experiencias, a su arribo se encontró 

con un proceso en la elaboración de quesos muy deficiente, los salineros utilizaban una técnica 

muy básica en su elaboración, misma que fue adquirida por los habitantes en las tareas 

cotidianas que realizaban en la hacienda, esta actividad les permitía asegurarse de un recurso 

económico a cada familia en Salinas para una satisfacción mínima de las necesidades (Delgado, 

2022). 

José Dubach, realizó un proceso de transferencia de tecnología en Salinas, con lo cual los 

habitantes empezaron a producir diferentes tipos de quesos, frescos, semi maduros y maduros 

(Naranjo et al., 2018), este proceso fue práctico, acorde a la lógica de prueba y error con lo cual 

se logra aplicar y perfeccionar los conocimientos adquiridos (Delgado, 2022). La transferencia 

y uso de tecnologías, permitió la construcción de la primera planta de quesos, de igual manera 

se abrió la primera tienda comunitaria en Quito logrando un sistema de comercialización directo 

y se crea la marca El Salinerito (Naranjo et al., 2018). La idea de abrir la tienda surge de José 

Dubach, quien decía; 

A la ciudad van muchos de los recursos económicos del campo: para los estudios, 

para la atención médica, para compromisos civiles y religiosos…si el dinero no 

regresa de la ciudad a través de un buen sistema de ventas, al final será el campesino 

el que vaya a la ciudad (Polo, 2021, p. 130). 

Este proceso de transferencias de tecnologías, permitió el desarrollo de otras actividades 

productivas comunitarias, cada una de estas llevadas con amor y compromiso propias en 
cualquier proceso de desarrollo (Polo, 2021). 

Tuvimos asesoramientos muy puntuales y gratuito, eso es necesario recalcar, 

personas que conocían Salinas, los procesos de cambio en la parroquia, jubilados que 

sabían del tema de elaboración de chocolates que vinieron por acá que aportaron su 

conocimiento para la elaboración de los chocolates. Por ejemplo, hay un profesor 

vivo que se encuentra con los Salesianos con el cual se dibujaron las primeras 

máquinas refinadoras de chocolates, estas máquinas se construyeron con personal de 

acá, con los salineros, algunos que estaban estudiando justo la carrera de ingeniería 

mecánica y pudieron aportar…los primeros bombones que se elaboraron fueron 

gracias a una pareja italiana que vino a  salinas, pasamos de  elaboración de  derivados 



 

de cacao, como pasta para empresas, a consumidores finales con los chocolates 

(Entrevistado 3). 

De lo mencionado, estos procesos de transferencia de conocimientos permitieron que el 

conocimiento local se combine con la del experto; así como, la participación de la comunidad 

desde la definición del problema hasta su solución (Villaroel, 2013). Este Tipo de Tecnología 

social, enfocada en los Procesos y Productos, han permitido que mejoren las condiciones de 

vida de la población, con acciones deliberadas entre diversos actores, aprovechando de mejor 

manera los recursos endógenos existentes (Mballa, 2017). 

2.3. Descentralización del sistema productivo. 

En este período, el objetivo es la diversificación de los sistemas de producción, para que los 

pobladores se involucren en actividades para el desarrollo de nuevos productos (Naranjo et al., 

2018). 

Bueno, a raíz del emprendimiento de las queseras se vio también que era necesario ir 

implementando algunas fuentes de trabajo. Entonces, con el suero que salía de las 

queseras de la producción de lácteos, decíamos, qué vamos hacer con ese producto 

entonces a través de la cooperativa decidieron dar créditos para la crianza de 

chanchos y así aprovechar el suero de las queseras…viene la idea de hacer 

embutidos, sobre todo porque…hay que agregar, hay que añadir este producto a la 

comercialización de los lácteos…entonces es así como nace, la embutidora” 

(Entrevistado 4). 

De esta entrevista, es importante mencionar la capacidad de agregar valor a las materias primas, 

siendo para Amarl Filho (1999, citada en Tenório & Monje-Reyes. 2010) una característica 

propia del desarrollo local en el plano económico, la principal tarea es que cada comunidad 

busque una identidad específica: 

Algunas ya se han acercado: Apahua con la crianza y pesca de truchas, Yarauksha 

con la embutidora de carne de llama, Natawa con turroneras y con la especialización 

en crianza de ovejas, Yacubiana con la diversificación especial de los productos 

lácteos, Matiaví con la panela y sus derivados, Chaupi con la cabuya, Mulidihuan 

con el bambú, La Palama con las mermeladas y Chozahuan-la comunidad que más 

oportunidades ha tenido de diversificar su economía-con su ingenio azucarero, 

chocolate, piscicultura, embutidora, molino y balanceado. (Polo, 2021, p. 135) 

De lo descrito se demuestra la importancia de la participación e inclusión de los ciudadanos en 

los procesos productivos, en este ejercicio participativo, se cumplieron con las siguientes etapas 

(Naranjo et al., 2018): 

− Desarrollo de una organización de base centrada en el ahorro y crédito de la comunidad 

− Capacitación e infraestructura necesaria para el desarrollo de procesos productivos. 

− Asistencia técnica y apoyo con capacitación y proyectos productivos en las comunidades 

que conforman Salinas, por parte de la FUNORSAL. 
 

Los éxitos en las iniciativas productivas permitieron el impulso de procesos socioeconómicos 

con la participación de los integrantes de las organizaciones y en la mayoría de los casos con la 



 

ayuda de voluntarios, logrando así rentabilidad social por sobre la rentabilidad financiera 

(Naranjo et al., 2018). 

Un tercer Pilar es la cuestión de los pasantes y voluntarios que han venido acá, han 

pasado algunos voluntarios italianos, chilenos…han pasado uno o dos años y han ido 

dejando sus conocimientos…Salinas…consiguió…salir de una situación de pobreza, 

una situación que mejoró tu calidad de vida (Entrevistado 1) 

FUNORSAL quienes de alguna manera empezaron a apoyando a transferir toda la 

tecnología de Salinas y de esa manera que cada Comunidad de las 30 en 24 se cuenten 

con plantas queseras (Entrevistado 6) 

De estas entrevistas es importante rescatar sobre la re-aplicación de Tecnologías Sociales en las 

comunidades de Salinas, para de esta forma poder impulsar procesos de transformación y de 

esta forma alcanzar mejores condiciones de vida de las personas. De igual forma, es importante 

mencionar como las comunidades se han beneficiado en la utilización de los excedentes 

financieros en la construcción de obras al interior de sus comunidades (Naranjo et al., 2018) 

Considerando los momentos por los cuales pasó el proceso comunitario en Salinas de Guaranda, 

cada una de estas etapas estuvo marcada por un particular aporte de la tecnología social, en el 

primer momento marcada por la participación de la comunidad fue importante los espacios de 

decisiones; y, el reconocimiento de la importancia de los ciudadanos en la toma de decisiones 

de manera colectiva a través de diálogos, logrando de esta manera entendimientos entre sus 

miembros. En el segundo momento, del proceso comunitario, el aporte de la tecnología social 

se caracterizó por la importancia en la transferencia de conocimiento, fue importante la 

participación del experto en cada uno de los procesos locales llevados en Salinas quien 

proporcionó la información con calidad de forma transparente y comprensible. Por último, el 

tercer momento estuvo caracterizado por la re-aplicación de la tecnología, en esta etapa es 

primordial conocer las realidades y aprovechar los recursos endógenos con los que cuenta la 

localidad, establecer relaciones de participación con otros actores que pertenecen a la región 

logrando espacios de comprensión, entendimientos y transparencia. En la siguiente Tabla, se 

presentan los aportes de las Tecnologías sociales en cada una de las etapas por las cuales ha 

pasado el proceso comunitario. 

3.   CONCLUSIONES 

-Se han encontrado tres hitos por los que ha pasado el proceso comunitario, el primer hito está 

definido por tecnologías orientadas al mejoramiento de la infraestructura organizacional, en el 

segundo las tecnologías están orientadas al fortalecer los procesos; y, por último, las tecnologías 

enfocadas a fortalecer y mejorar los sistemas productivos. 

-La participación de la comunidad en la definición y solución del problema, la combinación de 

conocimiento local con la del experto; y, la re-aplicación de tecnologías acorde a las 

necesidades locales son los aportes más destacados de las Tecnologías Sociales al Desarrollo 

Local en Salinas de Bolívar, brindando bienestar a la población. 

-Las Tecnologías Sociales han mejorado las condiciones de vida de los habitantes en Salinas de 

Guaranda de la provincia de Bolívar, reduciendo especialmente los niveles de pobreza y 

exclusión en el que vivían sus habitantes, de estar sometidos a un sistema de servidumbre 



 

pasaron a un sistema de producción, inclusión, participación; y, sobre todo participes en las 

tomas de decisiones. 

-Uno de los puntos clave de las Tecnologías Sociales es que las mismas han estado al alcance 

de la comunidad, no se someten a protecciones por derechos de autor, permitiendo la aparición 

de empresas familiares dentro de la parroquia, impulsando así la competencia empresarial. 

-El aprovechamiento de los recursos endógenos, fruto de conocer las realidades de la parroquia, 

ha permitido sostener por más de 50 años el proceso comunitario en Salinas de Guaranda, 

permitiendo de este modo la toma de decisiones y acciones a seguir para impulsar el desarrollo 

en las comunidades que conforman la parroquia. 

-En la actualidad se está viviendo un desgaste conceptual del proceso comunitario debido al 

cambio generacional, por lo que es importante adoptar nuevas formas de organización que 

impulsen acciones comunicativas para la recuperar y fortalecer valores comunitarios como la 

minga, solidaridad, cooperativismo y el voluntariado e inclusión de los jóvenes dentro del 

proceso comunitario. 
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