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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Mi   Trabajo  está  dirigido a realizar un Estudio de la Metodología  para la Aplicación  

del  Microcrédito Rural, para el Pueblo Kichwa de Rukullakta del cantón Archidona y 

Provincia de Napo, para  que permita dar oportunidades financieras para fomentar 

actividades productivas, como una acción importante para mejorar las condiciones de 

vida de las familias de escasos recursos económicos. de las Comunidades Kichwas 

de  Rukullakta, Pueblos y Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana, los 

principales sectores económicos coinciden con que el apoyo a la microempresa 

comunitaria,  es el camino visible  para reactivar la producción, sin embargo se 

presentan varios problemas para que este sector alcance el desarrollo deseado, 

siendo la parte del financiamiento una de los mayores obstáculos; por lo tanto es 

importante crear herramientas que permitan  al  fácil acceso  al crédito  para que los 

sectores comunitarios  de la amazonia, más  olvidados por  gobiernos  de  turno y por   

empresas privadas de  instituciones   financieras. Las comunidades, Pueblos y 

Nacionalidades Indígenas, necesitan  la economía para que puedan financiar sus 

proyectos productivos, habiendo una gran cantidad de  tierras  sostenibles   para  

explotar  una buena  producción de productos amazónicos, por tal razón esta tesis 

tiene como objetivo de determinar un estudio para la aplicación del microcrédito rural, 

para el Pueblo Kichwa Rukullakta del cantón Archidona de la Provincia  Napo, que  

permita  a sus miembros  de bajos ingresos al fácil acceso de gestión oportuno al 

crédito  como alternativa de  ahorro e inversión, garantizando su sostenibilidad  y 

generando un movimiento  de desarrollo Económico  local  Comunitario. 

Para desarrollar la presente investigación en el capítulo  I, se ha planteado realizar el 

Estudio de la metodología  para la Aplicación  del  Microcrédito Rural, para las 

Comunidades de Pueblo Kichwa de Rukullakta y   la RAE, al fácil  acceso de  

microcrédito rural  para pueblos y nacionalidades Indígenas  de la Amazonia 

Ecuatoriana. 

En el capítulo II se realizó el estudio de  procesos de  avances de  progreso y  

análisis del microcrédito rural del banco comunitario Rukullakta y  nacionalidades 
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indígenas de  la Amazonia, a través  de estas constantes luchas y demandas 

indígenas en la región amazónica. 

Capítulo III, después de breve análisis  de  procesos de  investigación en los Bancos 

Comunitarios  de  Rukullakta, se realiza  el mejoramiento al  problema existido  en la 

institución   financiero rural y se  plantea como alternativa de viabilidad presentar una 

propuesta  de Estudio  sobre   metodología  para  la  aplicación de microcrédito rural,  

para el pueblo kichwa de Rukullakta y la amazonia. 

De manera similar  también se desarrolla en el capítulo IV donde se propone 

conclusiones y recomendaciones más importantes para visibilizar y fortalecer  las  

debilidades del   programa de Banco Comunitario de Pueblo Kichwa de Rukullakta. 
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SUMMARY EJECUTIVE 

The aim of my work is to realize a study of methodology for the application of rural 

microcredit’s for the Kichwa community Rukullakta in the canton of Archidona, Napo 

province. These will provide financial opportunities to support productive activities as 

an important action to improve the living conditions of the families that only have little 

economic resources. The major economic sectors of the Kichwa communities of 

Rukullakta, peoples and indigenous nationalities of the Amazon region in Ecuador 

coincide with the support of a communitarian micro company, which is the visible way 

to reactivate production. However, we see various problems for this sector to develop 

at an extent which is desired, funding being one of the major obstacles. Therefore it is 

important to create tools which allow an easy access to the credit for the 

communitarian sectors of the Amazon, mostly ignored by the governments and 

private enterprises of financial institutions. The communities, peoples and indigenous 

nationalities need the economic means to finance their productive projects, as they 

own a large quantity of sustainable ground which allows a sound production of 

Amazonian products. For this reason my thesis aims at determining a study for the 

application of rural microcredit’s for the Kichwa community Rukullakta in the canton of 

Archidona, Napo province. This will give its members of low income the opportunity to 

receive and manage easily an affordable credit as an alternative to saving and 

investment. It will allow sustainability and generate a movement of economic 

development in the local communities. 

To develop this research in Chapter I, it has been proposed to conduct the study of 

the methodology for the Implementation of Rural Microcredit for Communities Kichwa 

Rukullakta and the SAR, within easy access of rural microcredit for indigenous 

peoples and nationalities of Ecuadorian Amazonia. 

In Chapter II the study of processes of progress and progress analysis of rural 

microcredit community bank Rukullakta and indigenous nationalities took place in the 
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Amazon, meaning through constant struggles and indigenous demands in the 

Amazon region. 

 

Chapter III, after brief discussion of research processes in the Community Banks 

Rukullakta, improvement is made to the problem existed in the financial entity and be 

an alternative feasibility study to present a proposal for the methodology for the 

implementation of rural microcredit for the Kichwa people of Rukullakta and Amazon. 

Similarly Chapter IV where important conclusions and recommendations were 

proposed to visualize the program of Community Bank of Kichwa People Rukullakta 

develops. 
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CAPITULO I 

1.1 ANTECEDENTES  DE MICROCREDITO RURAL  EN LAS COMUNIDADES  DE 
LA AMAZONIA. 

 
1.1.2 Problema del Microcrédito en RAE y Rukullakta el acceso a crédito  
 
 
En La Amazonia existe la única Confederación de Organizaciones y Nacionalidades 

Indígenas de Amazonia Ecuatoriana, CONFENIAE, es una organización indígena 

regional que representa a cerca de 1.000 comunidades, pertenecientes a los 

diferentes pueblos y  Nacionalidades  amazónicos, Achuar, Cofán, Woarani, Kichwa, 

Secoya, Siona, Shuar y  etc. que está conformada por once Federaciones y 

Organizaciones  indígenas  de primer grado  de cada provincia  y está ubicado en la 

oficina regional  en la Comunidad Unión Base Puyo – Ecuador. 

 

Logotipo  de una organización regional amazónica  Confeniae 

 

 

 

Tipo  de  Organizaciones de  las Nacionalidades indígenas Provinciales  en la  

Amazonia Ecuatoriana, cada organización representa con una siglas diferentes. 

“FECUNAE” Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana. 

“FOISE”:  Federación de Organizaciones Indígenas de Sucumbíos del Ecuador. 

“OINCE”: Organizaciones Indígenas de la Nacionalidad Cofán del Ecuador. 

“OISE”: Organización Indígena Secoya del Ecuador. 

“ONISE”:  Organización de la Nacional indígena Siona del Ecuador. 

“FOIN”: Federación de Organizaciones Indígenas del Napo. 

“OPIP”: Organizaciones de Pueblos Indígenas de Pastaza. 
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“ONHAE”:  Organizaciones de la Nacional Huaorani de la Amazonía Ecuatoriana. 

“FINAE”:  Federación Interprovincial de la Nacionalidad Achuar del Ecuador. 

“FIPSE”:  Federación Independiente del Pueblo Shuar del Ecuador, y  

“FICSH”: Federación Interprovincial de Centros Shuar.  

 

Con representantes de los pueblos indios de la Amazonía la “CONFENIAE” busca su 

mejoramiento socio - económico mediante el robustecimiento de las organizaciones 

filiales, el impulso de programa de desarrollo comunitario, la defensa comunitaria del 

medio ambiente y los recursos naturales, la revalorización de los contenidos 

culturales propios y la capacitación a dirigentes de los distintos pueblos Amazónicos. 

Los nuevos retos planteados en la Amazonía por la expansión de las actividades 

petroleras, agroindustriales y madereras, han hecho que se privilegie la lucha por la 

legalización y defensa de los territorios ancestrales de los pueblos indios; ello ha 

conducido a replantearse las formas tradicionales de organización y a adoptar formas 

legales de existencias para poder defender con más eficiencias a los derechos de los 

pueblos amazónicos frente al modelo extractivista impulsado desde el Estado.  

 

Como producto de esta actividad de lo político organizativo la “CONFENIAE”, ha 

logrado sensibilizar a la sociedad nacional frente a la problemática indígena, apoyar 

la lucha por la demarcación y legalización de territorios indígenas, legalizar varias 

comunidades filiales e implementar algunos programas en el campo de la salud 

comunitaria, la educación bilingüe y la producción agroecológica, mediante fuentes 

de trabajo con recursos de solidaridad con proyección de un desarrollo sustentable. 

La otra cara del desarrollo gubernamental.- En nombre del desarrollo, la Amazonía 

Ecuatoriana ha sido invadida por compañías extranjeras de petróleo, madereras, 

agroindustriales y mineras, con políticas de explotación devastadoras del medio 

ambiente y del ser humano. La presencia de decenas de compañías ha convertido a 

la región en áreas de desolación. Protegidos por las fuerzas armadas, las compañías 

petroleras instalan campamentos, pozos, oleoductos, tanques y piscinas de 

deshechos, arrasando para esto miles de hectáreas de bosque, contaminando ríos y 

lagunas. Se constituyen caminos que abren paso a la invasión de territorios, por 
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parte de trabajadores de las compañías y colonos. El estado ecuatoriano ha cedido 

el 90% de la Amazonía a través de concesiones de bosques a compañías petroleras. 

En esta zona se han declarado Áreas Naturales Protegidas a la Reserva Faunística 

de Cuyabeno y al Parque Nacional Yasuní.  

 

Estos se encuentran asignados para su manejo y protección a la Dirección Nacional 

Forestal y acuerdos internacionales como la conservación para la Protección de 

Flora y Fauna de los Países de América, que expresan la prohibición de contaminar y 

alterar el ecosistema en Áreas de Reserva y explorar sus recursos para fines 

comerciales. Las compañías petroleras y el Estado Ecuatoriano han violado 

abiertamente la legislación en éstas zonas, debido al alto índice de contaminación 

ambiental provocada. La explotación se inició en el norte de la región, hogar, fuente 

de alimentación y medicina para las nacionalidades indígenas Siona, Secoya, Cofán, 

Kichwa y Woarani. El resultado es la muerte, destrucción y miseria.  

 

Los territorios indígenas Shuar, Achuar, Shiwiar y Kichwa, ubicados al sur de la 

región, actualmente las compañías han iniciado los procesos de exploración y 

explotación petrolera. En la cordillera de Cucutú, territorios indígenas Shuar, existe 

Uranio, que actualmente está siendo negociada su explotación que provocará los 

daños ambientales y sociales catastróficos ya conocidos. Los impactos que se 

producen en el área norte por la penetración de las compañías, se están 

extendiéndose a toda la región amazónica, cuatrocientos pozos petroleros en 

producción descargan diariamente sus desechos en ríos, suelos, arroyos, lagos o en 

piscinas que frecuentemente se desbordan.  

 

Los desperdicios y químicos, producto de la explotación petrolera son altamente 

tóxicos e incluyen bactericidas, anticorrosivos, espesantes, arcillas radioactivas, 

petróleo, gas natural, agua la formación. Los desperdicios que no se expulsan en 

terrenos y aguas, son quemados sin control de temperatura o de emisiones 

generando contaminantes en el aire que provocan el efecto de invernadero y 

reacciones químicas en la atmósfera que caen como lluvia ácida. Se contaminan 
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aguas que la población utiliza para tomar, pescar, cocinar, bañarse, alimentación de 

animales. Se extingue la vida acuática y con ello el recurso pesquero básico en la 

alimentación. Además de los desperdicios operacionales diarios que se evacuan en 

ríos, se producen tóxicos por los procesos de mantenimiento y descuidos 

operacionales. Se han reportado 30 rupturas del oleoducto principal, arrojando 

directamente al medio ambiente un total de 16.800.000 galones de petróleo hasta 

1995. Ante estos desastres, la protesta indígena es ocultada por el Estado y las 

compañías, con despliegue, de maquinarias y proyecto de descontaminación del 

ambiente, inefectivos para solucionar los daños causados. 

 

El Banco Mundial e instituciones de desarrollo, han iniciado una política de 

protección ambiental y proyectos de desarrollo de las comunidades sin tomar en 

cuenta la participación directa de las organizaciones indígenas en las decisiones y 

propuestas para la Amazonía. Las nuevas enfermedades introducidas en las 

comunidades por las misiones, compañías y colonos no pueden ser manejadas y 

controladas como se lo ha hecho tradicionalmente. Aparecen enfermedades 

destructoras de pueblos enteros; malaria y poliomielitis que las sectas Evangélicas 

catalogan como castigo de Dios. La lluvia ácida, la injerencia de agua y peces 

contaminados producen enfermedades de piel, respiratorias, gastrointestinales, 

cáncer e intoxicaciones. La tala de 340.000 hectáreas de bosque al año, ocasiona 

erosión y degradación de los suelos, alteración de los patrones de drenaje y del 

clima, exterminando los recursos del bosque y plantaciones de las cuales dependen 

las comunidades. Ante el rechazo indígena a la invasión de territorio, las compañías 

han firmado convenios con misiones religiosas para que sean los misioneros los que 

inicien la penetración en áreas de resistencia. Las fuerzas armadas resguardan los 

campos petroleros y colaboran con la mantención de caminos de penetración y 

maquinaria de las compañías. La constante lucha que lleva el pueblo indígena en 

defensa de los territorios, los recursos naturales y la cultura, ha desatado una 

campaña del gobierno contra las organizaciones. Militarización de la Amazonía, 

represión y acusaciones de terrorismo, son las respuestas a la lucha indígena por la 

vida. Ante estos hechos, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 
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(CONAIE), y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía 

Ecuatoriana (CONFENIAE) proclamamos1: 

 

Las  once Organizaciones de pueblos y Nacionalidades  indígenas  de la amazonia y  

los habitantes de las  comunidades  de bases producen productos agroecológicos 

para sustento  diario de la  familia y la diferencia para la comercialización, pero con 

todo por falta  de vías de comunicación  y la distancia geográfica, no  permite  

ingresar los   productos amazónicos al   mercados local Nacional  de  ciclo corto, 

mediano plazo y largo plazo de productos. 

 

 Todas las Nacionalidades Indígenas de la Amazonia, se han beneficiado de la 

cooperación económica Internacional ONG’s extranjeras, Misioneros, Banco 

Interamericano y Banco Mundial,  para   programas y proyectos de desarrollo 

productivo, salud y educación Bilingüe,  ésta  ha sido la  oportunidad que tenido la 

sociedad de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia.   

 

Pero todas las organizaciones indígenas, se  han fracasado  totalmente  por  falta de 

capacitación de los líderes,  en la parte administrativa y  financiera, control de 

auditoría y en finanzas y asesoramiento técnico, pedagógico y política administrativa 

de la organización de Nacionalidades. 

 

Tantas oportunidades que han tenido las organizaciones Indígenas de la amazonia 

para programas y proyectos de desarrollo sostenible y sustentable y  se han recibo 

muchos fondos internacionales y no han podido justificar  por falta de conocimiento, 

capacitación, liderazgos  administrativos de   financiero y política organizativa. 

 

Esto  ha sido la desconfianza total de las comunidades, pueblos y  nacionalidades 

indígenas  de la amazonia,  por mala administración de los fondos,   desvió de rubros 

económicos  en otras áreas  sociales, por falta de capacitación  en administración 

                                                           
1
www. Boletín de  organización de  Confederación de Nacionalidades Indígenas de la amazonia  Ecuatoriana 
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financiera y  no hay elementos  capacitados con perfiles profesionales   en sector 

indígena. 

Por este motivo no habido acceso a créditos para los comunitarios, con  errores  y 

fracasos que han tenido los compañeros  dirigentes  anteriores de las 

nacionalidades, pero  con esta experiencia vivida hoy día la comunidad amazónica, 

está dispuesto a trabajar con  emprendimientos  de  microfinanzas comunitarias en 

todos los componentes  productivos, turismo, ventas de comidas típicas, arte y 

artesanía, producción agropecuaria, servicios  y servicios ambientales etc. 

 

1.1.2 El Pueblo Kichwa de Rukullakta 

 

Rukullakta, es una  organización originaria de la Nacionalidad kichwa de la Amazonia 

Ecuatoriana, el presente  trabajo de investigación  de tesis  sobre el Estudio de la 

metodología para la aplicación del microcrédito  rural para el Pueblo Kichwa de 

Rukullakta del cantón Archidona y Provincia de Napo. 

 

En el proceso de investigación encontramos algunos variables a la organización 

Pueblo Kichwa de Rukullakta, es una organización  de derecho privado con fines 

sociales  comunitaria y con una autonomía propia y está legalizada  ante consejo de 

Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador  CODENPE.  Esta organización 

posee 17 comunidades ancestrales y todos los miembros as) o familias enteras 

forman un núcleo y además es un  producto de una población originaria que ahora se 

llama  la Nacionalidad Kichwa de Napo,  que activamente tiene una población de 

4.500 a 6.500 habitantes, que conforma este importante organización con su 

asentamiento de territorio ancestral  y con una escritura pública  global de 41.888,50 

hectáreas y legalizadas ante el instituto Nacional de Desarrollo Agraria, INDA,   esta 

organización tiene  4 décadas de vida organizativa en la provincia de Napo y región 

Amazónica Ecuatoriana. 

 

Esta organización del Pueblo Kichwa de Rukullakta, tiene su autonomía propia de 

una administración  descentralizada, desconcentrada geográficamente, 
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territorialmente y administrativamente y  ordenada en 17 bancos comunitarios que 

respectivamente que realizan su administración  interna cada comunidad ancestral y 

aplicando una política alternativa sostenible y sustentable de Microfinanzas 

comunitarias Sumak Kawsay,  esta organización ya tiene trazado el  plan estratégico 

y plan de vida comunitaria para los habitantes de esta  comunidad del Pueblo Kichwa 

de Rukullakta. 

 

En esta organización también ha tenido falencias administrativos en el  manejo de 

fondos económicos,   toda su trayectoria de la vida organizativa de Rukullakta, por 

malos  liderazgo, por falta capacitación en perfeccionamiento de profesionalización 

en temas económicos, políticas administrativas, etc. mucha envergadura en 

malversación fondos disponibles, no hay control económico, falta  rendición de 

cuentas  por parte de los administradores, estos  son los motivos  de causa que han 

llevado al fracaso y al olvido de  la  organización  de la Nacionalidad Kichwa 

Rukullakta y también a las instituciones de intermediación financiera de  los Bancos 

Comunitarios, cajas solidarias y pymes comunitaria, también  hay mucha corrupción, 

no hay transparencia en manejo económico de las instituciones  de intermediación 

financiera comunitaria Rukullakta. 

 

Con estos   antecedentes negativos las Organizaciones y nacionalidades 

amazónicas  durante su trayectoria  de su vida organizativa y comunitaria, ha 

conllevado a la negligencia para  que no haya  el acceso a créditos y microcréditos 

para las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas  de Rukullakta, Cantón 

Archidona de la  Provincia de Napo.       

 

1.3  Microfinanzas en la Amazonia.   
 
Las  comunidades , pueblos y nacionalidades  indígenas de la Amazonia 

Ecuatoriana, trabajan  con proyectos desarrollo alternativas  viables para el  

desarrollo  integral  comunitario de  forma  sustentable y sostenible  para el buen vivir  

respectivamente  cumpliendo  el plan de vida de los habitantes  amazónicos, así 

mismo indicamos   el componente de Microfinanzas  que hombre amazónico trabajan 
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en  áreas de  turismo ecoturismo  comunitarios, arte y  artesanías, venta de 

medicinas ancestrales, también se dedican al comercio   y servicio  en salud 

ancestral,  shamanicas y otras; ya demás  se realizan  las actividades  rutinarias a las   

áreas  productivas  de ciclo corto, mediano plazo y largo tiempo con productos  

agroecológicos integrales, de esta manera los habitantes y pobladores   de las 

nacionalidades indígenas y mestizos   de la región trabajan y practican  su   

desarrollo  sostenible y  sustentable   de  las familias comunidades de  pueblo en 

general  para así  obtener   el ingreso económico   por la   comercialización  de  

productos exóticos de la amazonia. 

Los  habitantes   de las comunidades  indígenas   trabajan  cotidianamente  su labor 

diaria  para  la producción  e industrialización  y comercialización de productos  de la 

zona,   arte y artesanías,  producción agropecuaria   de caña  de azúcar,  café, 

cacao, naranjilla, maíz, yuca, papaya, chonta wayuza,  plátanos, etc. ; y la 

producción agrícola   ganadera, caballar, porcino y  producción de  animales 

selváticas de la amazonia; comercio, servicio y  administración  sostenibles  de 

cabañas turísticas, rafting, kayak y paseo por la selva  amazónica y también  se 

practican de servicios  de administración financiera comunitaria rural, al  ahorro y 

crédito de Caja  solidaria, Bancos Comunitarios y grupos de Ong´s comunitarios;  y 

además los servicios  de atención  prioritaria  comunitaria  se comercializan 

conjuntamente  ecoturismo comunitario  vendiendo  los  producto  originario de   

medicina ancestral, y una  limpia imaginable con  brebaje de pajuyuk, yachak y  la  

comercialización  de agua minerales de agua  dulce;   y la  producción  y explotación  

de acuaculturas  tilapias, cachamas,  bagres, boca chicos etc. Venta  de   comidas 

típicas  más deliciosas  de la amazonia, (de chonta kuro,maito pollo criollas, maitos 

de tilapia bocachicos) y etc.;  Estas actividades de  Microfinanzas   en la amazonia 

son importantes para desarrollo  integral  de los pueblos amazónicos y también  la 

comunidad   la amazonia   es  inolvidable por su tradición cultural  ancestral y la 

biodiversidad  flora y fauna,  como  una alternativa  visitar realizar   hacer una  

exhibición  cultural a  los habitantes de las Nacionalidades  indígenas  de la región. 

Su  autosustento comunitario y pueblo amazónico. 
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También es interesante observar  la  vida de  los habitantes  amazónicos quienes  

dedican  el cuidado  de biodiversidad  en la amazonia,   también  se practica a    la 

exploración y  explotación de maderas finas, explotaciones  de minerales oro, plata, 

platino, cobre y petróleo etc.  

 

1.3.1  Empresas Estatales. 

 
Las  empresas Estatales  petroleras quienes están operando    más de 30  años,  con 

la exploración y explotación de   los  recursos no renovables en todo el  territorio   

oriental  y  actualmente  está  la empresa  de energía eléctrica  de Coca Codo 

Sinclair,  son empresas estatales   que están trabajando para generar  recursos 

económicos para  el  benefició  de todo el país, esta empresas estales  se 

encuentran en la amazonia ecuatoriana. 

 

1.4  FORMAS  Y ALTERNATIVAS DE CRÉDITO EN LA AMAZONIA 
 
 
Habiendo tantas empresas petroleras, madereras y ahora se encuentra en actividad  

la empresa  transeléctrica de Coca Codo Sinclair, que posiblemente será inaugurada 

el mes  enero de 2016, para generar  las economía y  el desarrollo  de país y además  

se  exportara  la energía eléctrica   a países vecinos  de nuestra  América del sur.  

 

Las comunidades, pueblos y Nacionalidades indígenas  de la amazonia  se 

encuentran  afectados  el impacto ambiental, que a futuro  existirá causas  por el 

daño ambiental en  las comunidades  kichwas  de la región, por esta amenazas las 

nacionalidades ancestrales   se observan con  tanta  tristeza, siendo estas 

importantes empresas del Ecuador, las que generan producción Nacional  en 

territorios indígenas de la región amazónica Ecuatoriana no ha  existido beneficio 

directo  a favor de las nacionalidades indígenas  de amazonia,  por parte de las 

empresas  del estado. 
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Por esta razón las  comunidades y nacionalidades indígenas de la amazonia 

Ecuatoriana, buscan formas y alternativas de fomentar  la producción regional para  

generar los  recursos económicos para el  bienestar de  las comunidades kichwas y 

nacionalidades de la amazonia  para poder    desarrollar  con identidad cultural  la  

sustentabilidad y  sostenibilidad económica a través  de la conformación  de bancos 

comunitarios, cajas de ahorro y crédito,  empresas eco turísticas comunitarias, 

microempresas de arte y artesanías,  comidas típicas y micro empresas  

farmacéuticas de medicina ancestral y pajuyuk, y las empresas producción  e 

industrialización  de wayuzas y chocolate  cacao fino de aroma y  la producción 

agropecuaria  con  productos agroecológicos de la amazonia, podrán auto 

sustentarse  las comunidades ancestrales.. 

 

También nos referimos a  los  habitantes  de las nacionalidades amazónicas  que 

sustentan  permanentemente de  los  ingresos  económicos  es por venta de la 

comercialización  de los  productos de zona  como  base primordial de la  

Microfinanzas comunitarias  en la amazonia,   y además es necesario  indicar  se    

promueven otra línea de pequeños  emprendimientos con la microempresas  de 

servicio turístico y  de  intermediación financiera de los bancos comunitarios y cajas 

de ahorro y crédito. 

 

Con esta   importantes organización   de los  Bancos Comunitarios, los habitantes de 

las comunidades  de la amazonia  gestionan  créditos comunitarios  a  bajos interés y  

fácil al acceso  de crédito para poder sobre vivir  y  cubrir  las necesidades  de cada  

una  de familias  para  las nacionalidades indígenas. 

 

Las  comunidades kichwas  también  se satisfacen de  las necesidades  básicas  de 

la alimentación, porque  tienen suficientes  y grandes expansiones de tierras y 

territorios  para poder sostener de  la agricultura y  agroecológico de  chagra 

tradicional,   de esta manera  el hombre amazónico siempre ha sabido  practicar   la  

supervivencia intercultural  o  familiar, con principios  de visiones ancestrales de la  

ciencia,  sabiduría  y tecnología  ancestral mundo  amazónico. 
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El hombre  amazónico se  sustenta la sostenibilidad con  la alimentación  que 

produce ellos mismo  en la propiedad individual o comunal.   

 

1.5 INSTITUCIONES QUE OFERTAN CRÉDITOS EN LA AMAZONIA 
 
1.5.1 Sector Financiero Público 
 
Son instituciones en donde el Estado es el dueño de la totalidad de su patrimonio, y 

como tal, conforma su Directorio de acuerdo a normas específicas creadas y a su 

estatuto. Estas instituciones están bajo el control de una división especial de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. Generalmente son creadas para atender a 

sectores estratégicos de la economía. Pueden captar del público y la responsabilidad 

de su administración recae en el Directorio que se conforma de acuerdo a la 

legislación específica para cada caso.  

 

Al ser éstas instituciones mecanismos para ejecutar política pública deberían tener 

un carácter solidario, e incluso podrían tener un carácter popular si se aperturara su 

capital y la participación efectiva de los clientes en las decisiones internas (como el 

caso de Banrural en Guatemala).  

 

De igual forma, el sector financiero público puede conceder microcréditos, en la 

Amazonia solamente existe la oferta de un único banco. 

 
Banco Nacional de Fomento 

 

1.5.2 Sector  Financiero  Privado 
 
Sociedades anónimas con capital accionario, en donde el organismo de Gobierno 

máximo es la Junta de Acciones, donde el voto se da por el número de acciones o 

monto de capital monetario que tiene cada persona. Los accionistas son quienes 

definen los objetivos de la institución y su ámbito de acción, y cómo tales son los 

responsables de las políticas internas y administración de la Institución, sobretodo en 

cuanto a la captación de recursos de público y su colocación en crédito o 

inversiones. 
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Dentro de esto se tienen a los bancos privados y las sociedades financieras, regidos 

por el Código Orgánico Monetario Financiero. Un caso atípico serían las Mutualistas 

de Ahorro y Crédito, en donde la propiedad no se tiene totalmente clara, pero que 

están teniendo una serie de reformas. 

 

Estas instituciones están bajo el control de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros. A  continuación  detallamos  las instituciones financieras que oferten en la 

Amazonia Ecuatoriana. 

 

 Banco Internacional 

 Banco del Pichincha S.A. 

 Banco del Austro S.A. 

 Banco  de Guayaquil 

 Banco  Bolivariano 

 
1.3.3 Sector Financiero de la Economía Popular y Solidaria 
 
Es un conjunto de Cooperativas  y entendidas como sociedades  de personas que se 

han unido en forma voluntaria para satisfacer necesidades  económicas,  sociales y 

culturales en común, mediante una empresa en común de propiedad en conjunta y 

de gestión  democrática, con personalidad jurídica de derecho privado e interés  

social. Las Cooperativas, en su actualidad y relaciones, se ejecutaran  a los 

principios  establecidos  en esta Ley  y a los  valores  y principios universales  del 

Cooperativismo y a las prácticas  del Buen Gobierno Corporativo. 

Cooperativas  de ahorro y crédito.- Estas Cooperativas estarán  a lo dispuesto en el 

título III  de la presente Ley.  De Economía Popular y Solidaria. 

 

Art. 78.- Sector Financiero Popular y Solidario, para efectos de la presente ley, 

integran el sector financiero Popular y solidario las Cooperativas de ahorro y crédito, 

entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. 
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Art. 81.- Cooperativas de ahorro y crédito.- Son Organizaciones formadas por 

personas naturales o jurídicas que unen voluntariamente con el objeto de realizar 

actividades de intermediación financiera y de responsabilidad social con sus socios y, 

previa autorización de la Superintendencia, con clientes o terceros con sujeción a las 

regulaciones y a los principios reconocidos en la presente Ley.   

 

A continuación se mencionan las principales cooperativas que atienden en el sector 

oriental. 

 

 Cooperativa de Ahorro y crédito TENA “LTDA”. 

 Cooperativa de Ahorro y crédito ACCIÓN RURAL 

 Cooperativa de Ahorro y crédito SAN FRANCISCO “LTDA”. 

 Cooperativa de Ahorro y crédito “CACPE” PASTAZA 

 Cooperativa  de Ahorro y crédito el OSCUS 

 Cooperativa de Ahorro y crédito 6 DE JUNIO 

 Cooperativa de Ahorro y crédito REY DAVID 

 Cooperativa  de Ahorro y crédito  29 DE OCTUBRE 

 Cooperativa de Ahorro y crédito  “COOPAD” 

 Cooperativa  de Ahorro y crédito  MUSHUK ÑAN 

 
1.3.4. Sector  Financiero -  comunitaria del pueblo kichwa de  Rukullakta 
 
De las Formas de Organización de la Economía Popular Solidaria. 
 
Art. 8 -De las Formas de Organización para efectos de la presente ley, integran la 

Economía Popular y Solidaria las Organizaciones conformadas en los sectores 

Comunitarios, Asociativos y Cooperativistas, así también las Unidades Económicas 

Populares. 

Art.9 - Personalidad Jurídica.- Las organizaciones de la Economía Popular Solidaria 

se constituirán como personas Jurídicas, previo el cumplimiento de los requisitos que 

contemplará el reglamento de la presente Ley. 
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La personería Jurídica se otorgara mediante el acto administrativo   del 

Superintendente que se inscribirá  en el respecto público respectivo 

Las  organizaciones  en el ejercicio de sus derechos  y obligaciones  actuaran  a su 

nombre y no a nombre de sus socios. 

En este caso de  los bancos comunitarios del Pueblo Kichwa de Rukullakta, tienen su 

vida de trayectoria  en el ejercicio de sus funciones administrativo y financiero, solo 

falta la regulación de la legalización ante la Superintendencia  de Economía Popular 

Solidaria, para que  sean  legal y formen    parte formal de las  instituciones de 

Intermediación financiera local Comunitaria del Pueblo Kichwa de Rukullakta, Cantón 

Archidona y Provincia de Napo, como un  modelo sostenible y sustentable  para las 

organizaciones y Nacionalidades  Indígenas de la  Amazonia. 

 

1.3.5. Listado  de Bancos  Comunitarios   del Pueblo Kichwa  de Rukullakta. 

 

 Banco Comunitario Rukullakta 

 Banco Comunitario Awayaku 

 Banco Comunitario Tampayaku 

 Banco Comunitario  Llushianta 

 Banco Comunitario Villano 

 Banco Comunitario Purutuyaku 

 Banco Comunitario Yawary 

 Banco Comunitario Ita 

 Banco Comunitario Papanku 

 Banco Comunitario Mushullakta 

 Banco Comunitario Lupino 

 Banco Comunitario Awayaku 

 Banco Comunitario Ardilla 

 Baco Comunitario Awayaku 
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1.3.6 Listado  Cajas  Solidaria  Pueblo  Kichwa  de Rukullakta.2 

 Caja  Solidaria  AILLUPURAS 

 Caja  Solidaria  RUNAPURAS 

 Caja Solidaria  WAUKIPURAS 

 

1.6 TIPOS DE CRÉDITOS QUE OFERTA LAS ENTIDADAES  FINANCIERAS  EN 
LA AMAZONIA 
 
Las poblaciones de 11 Nacionalidades Indígenas de la Amazonia se benefician de 

algunos  tipos  de créditos  microcrédito rural,  consumo, comercial, microempresas  

y   crédito de la  vivienda, especialmente  las  poblaciones  de las  comunidades, 

pueblos y nacionalidades  indígenas  de la     amazonia ecuatoriana,   que realmente   

conocen de cerca  la  vida real  y  el   trabajo difícil de  la amazonia,  a razón  de que 

no  hay   vías  de comunicación o carreteras  y  por la  falta mercados para  la 

entrega  de productos  directamente  al centro  de acopio a súper maxis  de esta 

manera negociar en forma eficiente, eficacia y efectivo. 

 

La comunidad  esta  conscientes a la causa  existente para solucionar el  problema  

de mercados  y  buscar   alternativa   estratégicos de  plazas, centros  de acopio  

mercados mayorista,  para satisfacer las necesidades   del hombre    amazónicos 

buscando  oportunidades  en otras ciudades del  país,  para la entrega   directo  del   

producto,   de esta forma  hay  apoyo  crediticio  para las comunidades rurales  de la 

provincia,  ya parte de entidades  financieras   locales realicen  créditos y  beneficien  

de todo tipo de  créditos  para las  actividades productivas de comercio y servicios y 

otros,  como un apoyo  crediticio al sector  productivo  comunitario,  con esta ideas  y  

principios  puedan  invertir sus capitales  de trabajo  en la amazonia, que gestionen 

créditos  de acuerdo a la capacidad pago de la voluntad de cada familia,  en este 

ultima parte  respetar    el manejo  medio ambiente  de las nacionalidades para 

desarrollar  el  trabajo  integral   comunitario del  sumak kawsay. 

 .  

                                                           
2
 Fuente de información realizada del archivo  documental de Bancos Comunitarios del Pueblo Kichwa de 

Rukullakta  diciembre del 2014.   
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A continuación se definen los mismos: 

 

1.6.1 OFERTA CREDITICIA 
 
La oferta crediticia de las Cooperativas de Ahorro y Crédito de la ciudad de Tena  

está orientada a cuatro sectores claves cómo son los  siguientes componentes. 

 Consumo.- orientado atender necesidades inmediatas como por ejemplo 

salud, educación, adquisiciones de electrodomésticos, vehículos, paseos, etc.  

 Comercial.-  esta actividad está relacionada a la entrada y salida  capitales,   

de negocio, bienes y servicios;  a la comercialización de productos  básicos, 

terminados, industrializados  y otros. 

 Microempresas.- orientada a generar ingresos y destinados para actividades 

agro productivas, adquisición de maquinaria y equipo, turismo etc. 

 Vivienda.- para adquisición de vivienda nueva, ampliación, remodelación y 

terminación, etc. 

Según la investigación efectuada podemos señalar la oferta crediticia de las 

principales Cooperativas de ahorro y crédito de la ciudad Tena,   se seleccionó a las 

2  cooperativas que se encuentran registrados oficialmente ante  la Superintendencia 

de Economía Popular Solidarias “SEPS”, con datos actualizados  hasta  30 de mayo  

de 2015 de las Coac´s Oscus  y la Cooperativa San Francisco se encuentran  

registrado hasta 30 marzo 2015,estas  son dos instituciones financieras que se 

encuentra al día en el sistema de Superintendencia Economía Popular Solidaria, a 

los  cuatro Coac´s restante   no se procedió  a  incluir en este trabajo  de 

investigación, a razón  de que  no se  encontraba los   datos oficiales al día  hasta  el 

mes mayo 2015,  no  fueron registrados y actualizados la información en el   sistema  

del sector Cooperativo de la Superintendencia de Economía Popular Solidaria 

“SEPS”. 

Las  dos  Coac´s  arriba señalados   se ofertan  casi similares  los  servicios  

financieros y no financieros 

 Servicios  Financieros 
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Captaciones, Colocaciones, Tarjeta de débito, Transferencias  interbancarias, 

Paso de remesas, Servicios básicos y Otros 

 Servicios No Financieros 

Red médica,   capacitación  a nuestros socios 

    

1.6.2 TAMAÑO DE LAS COOPERATIVAS DE LA ZONA. 
 
De las seis  Coac,s de la ciudad del Tena, de la  provincia  de Napo, supervisada por 

la superintendencia  Economía Popular Solidaria SEPS,  solamente  2  Coac´s San 

Francisco y Oscus,   están considerados   por que los datos  se encuentran 

actualizados  al día  hasta  el mes de mayo  del 2015,   y  los  cuatro  Coac,s   son  

incluidos para medir  el  tamaños  de los socios  esta manera fue   investigado  

localmente  de la  ciudad Tena,  se detalla  de la siguiente manera  por institución 

financiera de los  números de  Socios activos que  tienen el movimiento efectivo, el 

otro números  socios  pasivos  ya  inactivos  los socios ya  dejado  de movilizar sus   

cuentas  y total  socios  por  entidad financiera, Estos  socios activos  de diferentes 

Coac,s  dan vida  a la entidad  financieros de la provincia  de Napo,  fuente 

investigado por el estudiantes Benjamín Salazar 31 de marzo del 2015, por SEPS de 

Coac,s de la provincia de Napo. 

 
 

 Tabla No.01 No. Socios activos y pasivos de Coac´s de la Ciudad  Tena. 

 

  
SOCIOS SOCIOS TOTAL  

No. Coac,s   TENA ACTIVOS PASIVOS SOCIOS SEPS 

1 San Francisco 8.916 5.916 14.832 
Actualizado 

 

2 Oscus  6.738 2734 9.472 
Actualizado 

 

3 Acción Rural 700 500 1.200 
NO 

 

4 Cacpe Pastaza 7.000 3.000 10.00 
NO 

 

5 Tena Ltda. 10.000 4.000 14.000 
NO 

 

6 Coopac 11.000 4.000 15.000 
NO 

 

Fuente; Coac’s de la ciudad de Tena 
Elaborado: Investigado por el  Estudiante Benjamín Salazar Grefa, mayo 2015. 
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En  este cuadro No.01,  especifica a los  socios activos, pasivos y número total  de 

socios  que  integran a la entidad financiera de Coac´s  de la ciudad Tena de la 

Provincia de  Napo, por  ejemplo casi  el 50%  la  mayoría  son  socios permanecen 3 

 

socios activos  son aquellas  permanentes movilizan el  efectivo en su  cuentas  de 

ahorros  o corrientes   durante  el ejercicio de su   tiempo de transacciones de 

inversión en otras palabras entrada y salida de dinero  y la deferencia de socios 

pasivos ,  que  durante los seis meses  han  dejan de operar  su transacción 

contables y sus cuentas son   inmovilizadas durante y se identifican como pasivos  

con el color  rosado ya que puedan visualizar en este gráfico.  

 

 

Grafico No.01 No. Socios activos y pasivos de Coac´ s de la Ciudad Tena. 
 

 

 
  

 
Fuente: Coac´s de la ciudad de Tena 
Elaborado por Investigador Estudiante Benjamin SalazarGrefa 

 

 

Es este grafico  No. 01, representa en porcentajes barras el   número de socios 

activos, el números de socios  pasivos y total socios activos y pasivos       de  las  6  

principales instituciones  financieras  dela ciudad  Tena  de la provincia  de Napo, 

hasta 30 de mayo  del 2015, en este caso podemos observar  el grafico estadístico 

                                                           
3
  Fuente  de Investigación realizada a todas las Coac,s  de la ciudad de Tena mayo 2015. 
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por Coac´s, quien  se encuentra  en primer lugar  va la cooperativa Coopac, 

seguidamente tiene la Tena Ltda. Como tercer lugar  este San Francisco, el cuarto 

lugar la cooperativa oscus y  La Pastaza penúltimo, ultimó esta acción rural de  esta 

manera se puede observar en el gráfico.  

 

1.6.3. CAPTACIÓN DE AHORROS,  DEPÓSITO A LA VISTA Y  A PLAZO FIJO DE 

COAC,S SAN   FRANCISCO  Y OSCUS. 

Estas  2 importantes cooperativas  de Ahorro y crédito de la ciudad de Tena,  se 

realizó la investigación para verificar  las captaciones  de fondos  disponibles de 

diferentes  cuentas ahorros de depósito a la vista   y a  plazo fijo  de la institución 

financiera,  Coac San Francisco y Coac Oscus Ltda.,  porque  estas  2 instituciones 

financieras ya  tienen datos actualizados y  registrados hasta  30  mayo   2015,  ante 

la superintendencia de Economía Popular Solidaria “SEPS”, de esta manera cabe 

indicar  se realizó la investigación de  captaciones  de Ahorros, depósitos a vista y a 

plazo fijo, a continuación detallo de la siguiente Coac  San Francisco, luego Oscus  

Ltda. Además y otras  4 Cooperativas de ahorro y crédito de la ciudad  de Tena, se 

quedaron en análisis de observación   como acción rural, Cacpe  Pastaza, Tena Ltda. 

y Coopac,  no fueron incluidos dentro  del   estudio de  la investigación las cuatro 

entidades financieras, a razón de  todavía sus datos no fueron registrados ni 

actualizados en el sistema  nacional del sector cooperativo  hasta el mes de  mayo 

30  de  2015,   de acuerdo que establece  la ley de  Superintendencia Economía 

Popular Solidaria, de esta manera se procedió a recoger información de los datos  

actualizados  solamente a 2 Cooperativas de la Amazonia de la ciudad de Tena, 

quienes han presentado al  día,  sus informes  y balances de su institución financiera 

de Napo. 
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1.6.3.1 Captación de ahorros Coac San Francisco 

Tabla No2. Captación Ahorros de Coac San Francisco  30 de abril 2015  

 

NO 

 

CUENTAS 

 

$   DOLARES 

NUMERO 

CLIENTES 

 

COAC 

 

01 

 

Deposito a la Vista 

 

$. 1. 673747,06 

 

5.403 

 

San Francisco 

 

02 

 

Deposito de Ahorro 

 

$. 1. 673.547,06 

 

5.403 

 

San Francisco 

 

03 

 

Depósito a plazo fijo 

 

$. 1.516.916,74 

 

70 

 

San Francisco 

Fuente; Coac, San Francisco Tena, Gerente Edith Frías 
Elaborado por el investigador Benjamín Salazar Grefa 

 

La  captación de ahorro por cuentas  es de la siguiente manera primero va el 

depósito a la vista,  segundo lugar depósito  de ahorro y tercer lugar va el  depósito a 

plazo fijo, y por días establecidos en este cuadro podemos observar  los depósitos a 

plazos y días establecidos. 

 

Días  $ dólares 

 
 DEPÓSITOS A PLAZO 1.516.916,74 

DE 1 A 30 DIAS 36.389,73 

DE 31 A 90 DIAS 163.886,77 

DE 91 A 180 DIAS 205.431,11 

DE 181 A 360 DIAS 765.709,13 

DE MAS DE 361 DIAS 345.500,00 

DEPÓSITOS DE GARANTÍA 0,00 

DEPÓSITOS POR CONFIRMAR 0,00 

DEPÓSITOS RESTRINGIDOS 381.581,73 

OPERACIONES DE REPORTO 0,00 
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1.6.3.2  Captación de Ahorros de Coac el Oscus Ltda.  

 

Tabla No. 03Captación Ahorros de Coac Oscus Ltda.  30 mayo2015 

NO CAPTACIONES MONTOS  PLAZOS COAC 

1 
Consolidado $ 6.903.653,29  

  

Oscus 31  de mayo del 2015 

2 
Captaciones a vista $ 4.010.793,64  

  

Oscus 31  de mayo del 2015 

3 
Plazo Fijo $ 2.903.653,29  

  Oscus 
 

 

Fuente; Coac, Oscus Ltda. Tena, Gerente  Economista  Carlos Gallo 
Elaborado por el investigador Benjamín Salazar Grefa 

 

Deposito a la vista, Ahorro Interés competitiva. 

Ahorro a plazo fijo día adicionales 30 a 90 días, recibe  10 días adicionales el interés 

Ahorro a plazo fijo día adicionales 91 a180 días, recibe  20 días adicionales el interés 

Ahorro a plazo fijo día adicionales  180 en adelante, recibe  30 días adicionales el 

interés. 

 

1.6.4 Colocación de  cartera de crédito por  Coac´s  San Francisco y el Oscus. 

Estas  dos importantes Cooperativas  de la ciudad  de Tena, hasta la presente fecha 

del mes mayo del 2015,  tienen colocadas por institución financiera por tipo  de 

cartera de crédito y a continuación se detalla por Coac´s. 

 

1.6.4.1 Colocación de Cartera por tipo de crédito de Coac San Francisco  

La San Francisco, Institución financiera Cooperativa el Ahorro y Crédito San 

Francisco Ltda. De la ciudad  de tena ha  realizado  siguientes Colocaciones  cartera 

y  por tipo crédito   hasta 31 de marzo del 2015,  la investigación se realizó  de la 

información del  sector  cooperativo segmento 1 del “SEPS”, que  ha colocado en  

diferentes tipos  créditos para los habitantes del Napo, a continuación se detalla  en 

el siguiente cuadro. 
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    Tabla  No.04,  Colocación de cartera por tipo de crédito  

NO CARTERA CARTERA TOTAL 

1 

    

Comercial $ 19.994,43  

2 
Consumo $ 3.682.691,45  

3 
Microempresa $ 5.017.401,49  

4 
Vivienda $ 313.412,40  

 

Fuente; Coac  San Francisco Ltda. Gerente Ing. Edith Frías 
Elaborado por el Estudiante Benjamín Salazar 

 

 

                                                               Grafico   No.02,  

 

                        La Colocación de cartera total por tipo de crédito San Francisco Ltda. 

 

 

Fuente: Coac San Francisco Ltda. Tena. 
Elaborado por Benjamín Salazar Grefa

4
 

                                                           
4
 Fuente de investigación realizada la Coac  San Francisco Ltda, de la ciudad  de Tena, a la Ing. Edith Frías, 

Gerente, mayo 2015. 
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En este dato estadístico  se observa la cobertura  de cartera  por tipos  de créditos 

que  colocan   hasta  el  30 de mayo 2015, el  Coac  San Francisco,  para los 

habitantes de la ciudad de Tena, que son colocadas en los siguientes   carteras  de 

crédito con  mayor porcentaje  de crédito  es el Consumo y la Microempresa, de la 

misma manera se puede apreciar  que las 2 carteras se colocan menos  de 50%  de  

un 1.000.000,00,  entre  cartera  Comercial y Vivienda, en  este   gráfico lineal  

pueden  observar   estadísticamente miles  de dólares  colocadas por tipo  de crédito 

de coac. San Francisco Ltda. 

 

1.6.4.2 Colocación de cartera por tipo de crédito  Coac  el Oscus Ltda. 

 

Esta importante  Institución financiera Cooperativa  el Oscus se  ha  ofertado                                  

diferentes tipos  de cartera  créditos hasta el 31 de mayo del 2015, para los 

ciudadanos  de Tena  y se ha colocado  carteras tipos  créditos, a continuación se 

puede observar  en cuadro  No. 06 de colocación de cartera total,  y  con una 

morosidad total  de 4,5%  de carteras vencidas de  morosidad  hasta la presente 

fecha 30 mayo 2015, esta  entidad financiera  de la ciudad  de Tena, son datos  

oficiales sacados  del  sector cooperativo  “SEPS”.  Que consta  desde primero de 

Enero hasta 31 de mayo 2015,  esta institución  financiera  el oscus tiene una cartera  

colocada  de 6.752.627,00, de un  número total de 718 créditos. 

 

  Tabla No. 06,  Colocación de cartera por tipos de crédito Coac Oscus Ltda. 

NO CARTERA CARTERA TOTAL Morosidad 30 mayo 2015 

1 

    

4.51% 

Comercial $   2’184. 918,90 

2 
Consumo 

  

$ 10´840.011,31 

3 
Microempresa 

  

$  1´491.613,90 

4 
Vivienda 

  

$   6´ 048.158,57 
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Fuente: Coac Oscus Ltda.  De la ciudad de  Tena 
Elaborado por Investigador Benjamín Salazar Grefa 
 
 
Gráfico    No.04,  Colocación de cartera total Coac el Oscus 2015. 

 

Fuente: Coac Oscus Ltda.  De la ciudad de  Tena 
Elaborado por Investigador Benjamín Salazar Grefa, mayo 2015 

 

En este gráfico estadístico representa  la  mayor  colocación de crédito de  cartera de 

es el  consumo, seguidamente  el microcrédito, luego como tercer orden vivienda y el 

ultimo crédito comercial, de esta manera  se grafica en la línea estadístico hasta 30 

mayo  del  2015, y actualizado bajo registro de  la Superintendencia Economía 

Popular Solidaria “SEPS”.  

   Tabla  No. 07,  Tasa de Interés por  tipos de crédito Oscus. 

NO CARTERA 

  

% TASA INTERÉS 

1 

    

Comercial 11,20% 

2 
Consumo 

  

13,15% 

3 
Microempresa 

  

10,75% 

4 
Vivienda 

  

16,30  y 23% 
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Fuente: Coac Oscus Ltda.  De la ciudad de  Tena 
Elaborado por Investigador Benjamín Salazar Grefa, mayo 2015 

 

En esta tabla  se representa  a 4 tipos  de carteras  de crédito, la institución 

financiera  el Oscus trabaja con diferentes porcentajes  de tasas  de  interés para los 

habitantes de la ciudad  de Tena, para préstamos y  se colocan con diferentes 

porcentajes  de tasa de  interés en  este  año fiscal  2015, aquí podemos observar 

con claridad y precisión en esta tabla No. 07, que los habitantes de la ciudad de la 

provincia Napo trabajan con  créditos de diferentes carteras  de crédito, para el 

desarrollo de la actividad productiva. 

 

Gráfico. No 05, %  de tasa  de interés por  tipo de cartera coac Oscus 

 

Fuente: Coac Oscus Ltda.  De la ciudad de  Tena 
Elaborado por Investigador Benjamín Salazar Grefa mayo 2015, 

 

En  este grafico  estadístico representa a la Cooperativa   Oscus Ltda. Que está 

ubicada en la Ciudad de Tena, que   oferta prestamos con diferentes  tasa de interés 

y  por tipos  de crédito,  a continuación detalla   la información actualizada desde el  

registro de  la superintendencia de la Economía Popular Solidaria  “SEPS”,  hasta el 

30 de  mayo del 2015. Podemos observar  cuadro estadístico. 
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1.7  MOROSIDAD  DE COAC´S  SAN FRANCISCO Y OSCUS DE LA  CIUDAD  TENA   

 

Todo banco o institución financiera al prestar dinero está expuesta o corre el riesgo 

de que el deudor no cumpla con los términos establecidos en el contrato (pagaré), es 

decir cuando un cliente no ha cubierto sus obligaciones crediticias en los plazos 

establecidos en la tabla de amortización, la operación de crédito se halla en mora, 

afectando con ello la calidad de la cartera e incrementándose el riesgo de no 

recuperación de la cartera, estas  2 entidades   financieras    de la ciudad de Tena,  

San Francisco y  el Oscus  de acuerdo los  datos  estadísticos  del  “SEPS”,   se 

representa a  hasta fecha   datos  actualizados hasta la presente   mayo 2015. 

 

1.7.1 Morosidad  de Coac San Francisco  

5
 

Cuadro No. 05 representa la morosidad  por tipos de cartera coac  San. Francisco 

NO CARTERA 

  

% Morosidad 

1 

    

Comercial 0,00% 

2 
Consumo 

  

4,53% 

3 
Microempresa 

  

6,57% 

4 
Vivienda 

  

0,00% 

. 

Fuente; Coac, San Francisco Tena, Gerente Edith Frías 
Elaborado por el investigador Benjamín Salazar Grefa 

 

 

Gráfico No. 03, Representa  la Morosidad  por tipos  de  cartera  hasta abril 2015 de coac  San Fco. 

                                                           
5
 Fuente  Investigación realizada  efectivamente  al Sr. Gerente de Coac,  oscus del Sr. Gerente  Economista 

Carlos Gallo, y Tena, junio del 2015. 
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Fuente Coac San Francisco Ltda. Ciudad de Tena. 
Elaborado por investigador  Benjamín Salazar Grefa 

 

En este gráfico estadístico representa  la  morosidad  de  cartera y  tipos de créditos 

colocadas  por el Coac´s   San Francisco de la ciudad de Tena, este información son  

datos actualizados por la Superintendencia  de Economía Popular Solidaria, “SEPS”,   

hasta 30  Abril del 2015,  en donde 2  carteras de crédito  se identifican con un 

numero   de 7%  de morosidad  carteras de consumo y la microempresa, allí 

podemos observar  grafico de línea estadístico, y 2 carteras  no tienen problema 

tienen 0,00%  de morosidad cartera comercial y vivienda.    

 

1.7.2  Morosidad de Coac Oscus 

Morosidad de  Coac Oscus, de la ciudad Tena, hasta la presente fecha 30 de mayo 

del 2015, tiene una morosidad  total de todo tipo de cartera  de crédito, un porcentaje 

total   4,51% de morosidad total. 
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FECHA  %    Morosidad Total 

Hasta  30de mayo 2015 4,51% 

 

 
1.8 PROMOCIONES QUE OFRECEN LAS ENTIDADES FINANCIERAS 
 
 
Con la finalidad de captar recursos, las entidades financieras de las  cooperativas de 

la amazonia efectúan promociones como rifas, promociones en épocas especiales 

como la navidad, día de la madre, día del padre, día del niño y  aniversarios de la 

misma entidad. De  las  6 entidades  financieras de  Coac’s  de  la provincia de Napo,  

son  instituciones   financieras más importantes  quienes  ofertan  mayor popularidad  

de aceptación  con la población de la nacionalidades indígenas de la amazonia,  las  

4  Coac´s  tienen esta  política estratégica alternativa de realizar  de promociones y 

marketing;   menos 2  Cooperativas  COOPAC Y OSCUS,  de la ciudad  Tena, no 

tienen  esta  política  de realizar  promociones publicitarias,  según la investigación  

de estas2 cooperativas  manifiestan  que no  es necesario realizar  la  promoción y 

marketing, ya que el Consejo  de Administración de dicha entidad  financiera 

manifiestan  no es  procedente realizar  esta actividad promocional, dicen los 

administradores  de agencia Tena, el señor  Luis Guanguala de COOPAC Y el 

Economista Carlos Gallo de OSCUS. 
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1.9. Calificación de riesgo Coac´s  del segmento 4, “SEPS” 
 
Tabla. No.10 Calificación de riesgo Coac´s  del segmento 4, “SEPS”. 

 
No 

 
INSTITUCION 
FINANCIERA 

FIRMA 
CALIFICADORA 
DE RIESGO A  
SEPTIEMBRE  
2014 

 
AL 31 DE 
MARZO 2014 

 
AL 30 DE 
JUNIO2014 

 
AL 30  
SEPTIEMBR
E 
2014 

 
01 

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito OSCUS Ltda.  
 

 
MICROFINANZAS 
RATING S.A. 

 
A+ 

 
A+ 

 
A+ 

 
02 

Cooperativa de Ahorro  
Y Crédito  de San 
Francisco Ltda. 

 
 PCR PACIFIC 
S.A. 

 

 
A+ 

 
A+ 

 
A+ 

 
03 

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Ltda. Cacpe 
Pastaza   

 
 
MICROFINANZA 
RATING S.A. 

 

 
A 

 
A 

 
A 

 
04 

Cooperativa  de Ahorro y 
Crédito Tena Ltda. 

NO ESTA  
ACTUALIZADO 

“SEPS” 

0 0 0 
 
 

 
05 

Cooperativa  de Ahorro y 
Crédito Acción Rural 

NO ESTA  
ACTUALIZADO 

“SEPS” 

0 0 0 
 
 

 
06 

Cooperativa  de Ahorro y 
Crédito Coopac. 

NO ESTA  
ACTUALIZADO 

“SEPS” 

0 0 0 
 
 

 
Fuente: Coac´s Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la “EPS” y “SFPS” 

Elaborado por Investigador Benjamín Salazar Grefa mayo 2015, 
6 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

                                                           
WWW. Superintendencia de Economía Popular Solidaria/seps calificación de riesgo al sector Cooperativo 2015. 
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2.1 AVANCES DE  PROGRESO Y  ANÁLISIS DEL MICROCREDITO RURAL DEL 

BANCO COMUNITARIO RUKULLAKTA Y  NACIONALIDADES 

 
2.1.2 Reseña histórica de Rukullakta. 

 

Logotipo de P.K. Rukullakta 

 

 

Hace unos 50 o 60 años, en Archidona y Tena vivían los Napo Runas, eran familias  

guerreras que vivían por las riveras de ríos Napo y Misahualli, se alimentaban de 

caza y pesca en esa época, por eso se denominan Napo runas,   que eran una 

mayoría frente a unas pocas familias de blancos mestizos. Los pocos blancos que 

había generalmente hacían lavar oro, recoger caucho o pita, a cambio de productos 

que traían de afuera como escopetas, machetes, telas, y sal. Vendían estos 

productos a precios altísimos, endeudando a la gente y comprometiéndoles a 

trabajar para ellos. Además, unos mayores cuentan que sus padres tenían que 

cargar correo o personas entre Quito y Archidona en viajes que demoraban 8 días o 

más. 

 

Los misioneros josefinos que vinieron a esta zona en 1922 generalmente llegaban a 

un sector y pedían regalado un pedazo de terreno para establecer la iglesia y la 

escuela. Luego hacían trabajar más tierra para el mantenimiento de los internados, 

trajeron ganado, sembraron pastizales y al cabo de pocos años, los indígenas se 

vieron desplazados por la Misión que se adueñó de todos los terrenos del sector. 

En 1959, el gobierno construyó la carretera de Puerto Napo al Puyo y empezaron a 

llegar los colonos de la Sierra y Costa. Los colonos ocuparon los sitios cercanos a 

Tena y Archidona;  la cacería y pesca disminuyó en estos sectores. Las familias 
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Kichwas tenían que alejarse para poder subsistir y para evitar los trabajos impuestos 

por la Misión, por eso vendía sus terrenos a precios muy bajos a los colonos. Los 

que decidieron quedarse tenían que legalizar la posesión de sus tierras ante el 

“IERAC”, como si fueran colonos. Al principio obtuvieron títulos individuales, lo que 

permitía que muchos sean engañados, por lo que luego, posteriormente se vieron 

obligados a vender sus tierras a los colonos.  

 

Por ejemplo, dos colonos --Orlando Guerrero y Aurelio Espinosa - ya habían obtenido 

escrituras para una parte de lo que ahora es el Subcentro Rukullakta. También había 

colonos en Purutuyaku, como Pepe Espinosa, Ángel Chicaiza, Jaime Huaca, Raúl 

Vaquero, y Vinicio Espinosa.  

 

Vicente Shiguango Tunay del Subcentro Rukullakta cuenta que los colonos y los 

sacerdotes de la Misión Josefina se asentaron como patrones, obligando a la gente 

indígena a trabajar en sus fincas. Los sacerdotes nombraban a jefes o caciques 

indígenas, dándoles nombres como Wainaru, Wuscha, y Síndico, quienes tenían que 

encontrar otros trabajadores. Si ellos no encontraban por lo menos diez hombres 

más para trabajar en las haciendas, recibían penitencias duras o eran encarcelados. 

Los sacerdotes también obligaban a los novios asistir a un curso de ocho días antes 

de casarse, y bailar en frente de mucha gente de Archidona en su día de matrimonio, 

lo que daba mucha vergüenza a los novios, Poco a poco la gente que no quería 

estas obligaciones optó por vender sus terrenos al colono e irse más adentro. 

 

Según el Socio Fundador Jorge Agustín Aguinda Tunay, en los años 50 ya 

estudiaban algunos niños que luego llegaron a ser socios fundadores en una escuela 

de la Misión Josefina en Archidona. Los administradores de la escuela misionera 

obligaban a los estudiantes a quedarse en Archidona como estudiantes internados. 

La Misión utilizaba esta técnica para evangelizar a los kichwas jóvenes; los niños 

estaban obligados a asistir a los actos religiosos todos los días. 
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Unos estudiantes no se acostumbraron a la vida de la escuela, lejos de sus familias, 

y salieron después de uno o dos años. Otros se acostumbraron y siguieron. Un socio 

fundador de Purutuyaku, Berna Francisco Shiguango Grefa, cuenta que él quería 

entrar en la escuela pero ya tenía 8 años, entonces los sacerdotes católicos no le 

aceptaron en el primer grado. Su única opción era entrar como ayudante en el taller 

de carpintería de la misión, y siguió allí hasta. Algunos 20 años. Algunos socios 

fundadores de la Cooperativa se hicieron maestros de construcción en este tiempo. 

 

En la escuela fisco-misional, solamente se podía hablar Castellano (los profesores 

les castigaban cuando hablaban en Kichwa.) Muchos estudiantes olvidaron el idioma 

Kichwa y sus prácticas tradicionales (como son la caza y la pesca). El Socio 

Fundador Jorge Agustín Aguinda Tunay explica que "teníamos que transformamos. 

 

2.1.3 Cuestión de Tierras y Territorio  

 

Después de conseguir la personería jurídica el primero de noviembre de 1974, los 

dirigentes empezaron a solicitar al “IERAC” la adjudicación de cierta cantidad de 

terreno para la Cooperativa.  

 

El Socio Fundador Jorge Aguinda cuenta que en este tiempo los socios hablaban de 

50 hectáreas para cada uno, o tal vez de 20 hectáreas para cada uno de los socios 

de la asociación. Unos dijeron que deben pedir 10,000 hectáreas, otras 15,000 

hectáreas para toda la Cooperativa. El “ IERAC” dijo en cambio que era mucho, que 

no podía entregar tanto. Después, los socios hablaron que no era el “IERAC” que 

decidía cuanto dar, sino, que los socios debían abrir el terreno, y el “IERAC” medirlo. 

 

Después los equipos topográficos del “IERAC” hicieron el estudio planimétrico de los 

terrenos utilizados por los socios de la Cooperativa, con mucha ayuda y esfuerzo de 

los socios, y salió 41.888,5 hectáreas.  
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El 15 de diciembre de 1977, el Director Ejecutivo de IERAC entregó las 41.888,5 

hectáreas a la Cooperativa de Producción Agropecuaria "San Pedro" de Rukullakta, y 

el 10 de febrero de 1978. En las Actas consta: 

 

"como socios ya sabíamos, el título de propiedad costaba una cosa de novecientos 

mil, y ahora no nos cuesta ni medio a cada uno de nosotros de 41.888 es por esto 

que se pensó y se aprobó realizar este programa."  

Sin embargo, en este tiempo no era completo el terreno, porque algunos colonos ya 

habían entrado. A algunos de estos colonos, les alcanzaron a pagar algo y 

mandarles fuera de la Cooperativa. Otros todavía siguen viviendo en parcelas del 

terreno global de la Cooperativa. 

 

Desde el tiempo que los dirigentes empezaron a solicitar al “IERAC” para el título 

global, había algunos desacuerdos internos, en los centros poblados y también en 

las áreas de fincas. Unos compañeros seguían vendiendo lotes que estaban adentro 

del área global (que todavía no tenía título) a colonos. 

 

Otro problema en las áreas de fincas era que algunos socios dijeron que eran 

dueños de lotes grandes de terrenos y no estaban de acuerdo con las ideas 

cooperativistas de usar los terrenos en común o dividir igualmente entre todos. Sin 

embargo, la mayoría de decisiones hechas por los consejos de administración y de 

vigilancia han sido realizadas para igualar las pertinencias de los socios. Durante los 

primeros años de los 90, más socios se pusieron agresivos en el asunto de tierras, y 

empezaron a autolinderar lotes de 25 hectáreas, especialmente en la zona de 

Galeras. 

 

En 1990, unos socios se posesionaron de lotes en Papanku y ex-socios de 

Llushianta decidieron formar el Subcentro Mushullakta. Estos socios aprovecharon el 

desbanque que hubo en ese mismo año y asignaron a cada cual una parcela de 250 

metros de largo a ambos lados de la carretera. 
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En otras partes de la Cooperativa, las tensiones acerca de tierras siguieron creando 

problemas entre socios y entre Subcentros durante los últimos años de los 90. Los 

Consejos de Administración formaron comisiones de tierras, y estas comisiones 

pudieron arreglar algunos asuntos entre Subcentros, pero casi siempre reaparecían.  

En el año 2000, el Presidente de la Cooperativa Ricardo Shiguango escribió en su 

informe final de actividades durante su período que "este problema territorial suscita 

día a día en cada Subcentro dificultando con un factor limitante que es 

Chamanismo." Durante su período, los dirigentes realizaron tres sesiones para 

recobrar datos y buscar estrategias en el Subcentro Purutuyaku, y se entregó lotes 

de 25 hectáreas a cada uno de los 80 socios del Subcentro. Entregaron a todos los 

socios activos, incluyendo los que tenían terrenos, para evitar conflictos adentro del 

Subcentro. Todavía quedan 75 hectáreas de reserva para la reproducción de 

animales y plantas medicinales.  

 

Para los jóvenes de Purutuyaku, ya no hay más tierras para entregar. Muchos socios 

fundadores y dirigentes están de acuerdo que la cuestión de tierras es uno de los 

asuntos más importantes y más difíciles para los dirigentes actuales. Los dirigentes 

han solicitado y siguen solicitando apoyo de la CONFENIAE (Confederación de 

Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana) y el PRODEPINE (Proyecto 

de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador) para la linderación 

profesional de tierras, pero el problema sigue siendo más social que técnico: no hay 

consensos entre socios para que todos tengan lotes iguales. Los socios que tienen 

más que 25 hectáreas (especialmente unos Shamanes) o que tienen tierras 

estratégicamente ubicadas han obstaculizado el proceso de división de tierras más 

que la falta de topógrafos o equipo topográfico.  

 

2.1.4 La titulación de la tierra los socios fundadores y sus amenazas 

 

La Cooperativa ha enfrentado algunas amenazas en relación con su título global de 

la tierra, y los más fuertes han sido de sus mismos socios. La primera vino con la 
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formación de FOCIN (Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas del 

Napo), auspiciado por la Misión Josefina.  

 

2.1.5 DESARROLLO DE ORGANIZACIONES DE I Y II GRADO  FOIN, FOCIN Y  

RUKULLAKTA. 

 

Los dirigentes de la FOCIN entraron a la Cooperativa y trataron de convencer a los 

socios de separarse de la FOIN y juntarse con ellos. En la Asamblea del 2 de febrero 

de 1980, los socios decidieron seguir con la FOIN y no apoyar la FOCIN. Después, la 

FOCIN empezó a crear problemas fuertes en la Cooperativa, prometiendo dar 

préstamos y títulos de propiedad individual a cada uno de los afiliados. El 13 de 

septiembre de 1980, los dirigentes llamaron a una Asamblea Extraordinaria para 

tratar del asunto. 

 

Estos socios han manifestado que la Cooperativa, “con engaños, con ofrecimientos y 

con exigencias les hizo afiliar a la Cooperativa engañando a los socios sacaron la 

escritura global, que el mayor porcentaje no estaba de acuerdo, por esto quieren 

dividir. Como Organización FOCIN a cada uno de ellos le da la propia escritura. 

Además todas las resoluciones tomadas en las Asambleas o en las sesiones no es 

acuerdo de los socios si no de los dirigentes."  

 

Los representantes de la Cooperativa respondieron que "Para poder reclamar tenían 

más de 4 años que la Cooperativa hizo la linderación global, después de eso tanto 

exigir a la institución IERAC les dio la escritura global, hasta recibir la escritura y 

después de haberla recibido no hubo ningún problema, ningún reclamo. Ahora 

porque la Organización FOCIN quiere dividir [los terrenos,] dando escritura individual, 

porque como se dividió la FOIN lo mismo quiere dividir a la Cooperativa... no hemos 

de dar [la escritura] porque para nosotros ha sido un gran sacrificio los linderos y 

llegar a tener la escritura en global de los 41.888 hectáreas. La Cooperativa en 

ningún momento nos ha engañado con ofrecimientos, más bien la Cooperativa está 

llamando a unirnos todos juntos, así para poder reclamar nuestro derecho y afrontar 
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en solidaridad problemas que vienen día a día. Defendemos nuestro terreno para 

que no vengan los colonos a explotar a los propias autoridades de la región 

Amazónica Ecuatoriana."  

 

El Jefe Zonal del “IERAC”, Jaime Alegría Ortiz, defendió la posición de la 

Cooperativa, manifestando que "como Institución “IERAC” no puede meterse a dar 

lotizando a cada uno que está solicitando. Ya es tarde, ya es de noche. Antes mismo 

tenían 4 años más para reclamar cada uno de ustedes el trabajo como “IERAC”, 

como Cooperativa, ha representado un gran sacrificio. Ya no podemos deshacer la 

escritura.  Si la misma Cooperativa lo autoriza como institución “IERAC” podría 

lotizar. Si no autoriza, ninguna institución no podría hacer nada."La segunda 

amenaza pasó en 1987con la formación de una Junta Cívica, formada por unas 

familias de Archidona quienes querían posesionarse de las tierras alrededor de la 

carretera Hollín-Loreto para una nueva cooperativa. La Junta se reunió con las 

autoridades del Banco de Fomento, “INCRAE”, “IERAC”, y la Subsecretaria del 

“MAG” para convencerles que los dirigentes de la Cooperativa eran "irresponsables, 

vagos, morosos" y por tal razón, "la Junta Cívica pide la expropiación de los terrenos 

que son el Patrimonio de la Cooperativa." Por un tiempo, convencieron a las 

autoridades y el Jefe Regional de “INCRAE” propuso la disolución de la Cooperativa. 

Los dirigentes de la Cooperativa entonces invitaron a las autoridades de “IERAC” a 

una Asamblea Extraordinaria realizada el 4 de junio de1987. 

 

Después de algunos testimonios de los socios acerca de su dedicación a la 

Cooperativa, el representante de “IERAC” se comprometió a trabajar conjuntamente 

con la Cooperativa en el reasentamiento de todos los socios en lotes individuales. 

Pidió que los socios limpien todo el polígono en cuatro metros de ancho, y que 

presenten un plan de trabajo para el reasentamiento. Años después de los primeros 

problemas con FOCIN, seis socios de Tampayaku siguieron juicio a través de la 

FOCIN para separarse de la Cooperativa, con parcelas de terreno de  

aproximadamente 100 hectáreas para cada uno.  
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Los socios implantaron nueve juicios para ganar título de un poco más que 100 

hectáreas. El primer juicio fue en el año 1991, y según Jorge Aguinda, encargado del 

asunto por parte de la Cooperativa, hasta el año 2000 se habían cumplido seis de los 

nueve juicios. Cada vez que se ha realizado juicio, la Cooperativa ha ganado y los 

socios no han podido sacar título individual a los lotes de terreno. La Cooperativa 

recibió aporte moral, jurídico, y/o económico de las organizaciones indígenas 

“CONAIE”, “CONFENAIE”, y “COICA”, pero sin embargo ha gastado bastante dinero 

y esfuerzo en prevenir la disminución de las tierras de la Cooperativa. 

2.1.6 PROYECTOS PRODUCTIVOS  E INFRAESTRUCTURA 

Durante los primeros años de la Cooperativa Rukullakta, los dirigentes buscaron 

créditos para aumentar la producción de los socios, especialmente para proyectos de 

ganadería.  

 

 En octubre de 1974, la Federación de Centros Shuar prestó 100 cabezas de 

ganado a la Cooperativa. 

 En marzo de1975, 44 socios participaron en un proyecto holandés de 

préstamos para cerdos.  

 En julio de 1975, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) prestó 250 

cabezas de ganado (a través del Banco de Fomento) con asesoramiento de 

vacunas y prestamos adicionales para la compra de alambres. 

  También en 1975, “FEPP” hizo otros préstamos individuales a interesados en 

tener su propio ganado, a 28 socios y mujeres interesados para la siembra de 

maíz, y a algunas personas para la siembra de arroz.  

 El Banco de Fomento entregó 600 vaquillas entre octubre de 1976 y febrero 

1977, que fueron distribuidas entre los diez Subcentros y entre algunos 

dirigentes en forma particular.  

 Un año después en febrero de 1978, el Banco de Fomento entregó 600 

toretes, y los dirigentes los asignaron a los diez centros, reservando 90 

cabezas para los dirigentes antiguos y actuales en reconocimiento de sus 

esfuerzos por la Cooperativa.  
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 En 1980, la FOIN sacó un préstamo de 2'500.000 sucres, de lo cual la 

Cooperativa Rukullakta solicitó 500.000 sucres (aproximadamente $18.000) 

para la siembra de café. Al principio, la idea era de cuidar todos los ganados 

en la finca comunal en Lupinu, pero como Lupino quedaba lejos era difícil de 

administrar el cuidado de los ganados, entonces, los dirigentes decidieron 

dividir el trabajo y los ganados por centros, y los socios empezaron a trabajar 

en diferentes partes, incluyendo Lupino, Tutakanu, Istandi, Urituyaku, CupaI 

skiñanpi, Ruku-calmito, y Yawari. Cuando se anunció la llegada del Señor 

Representante del Gobierno Militar, General Guillermo Lara, en el sector de 

las cavernas, a pocos kilómetros de la comunidad  Rukullakta; a su llegada, a 

la Cooperativa San Pedro Ltda. De Rukullakta, solicitó la creación del 

Proyecto Semidirigido en Cooperativa Rukullakta, que luego de dos meses fue 

aprobado. 

 

Se construyeron puentes colgantes sobre el Río Hollín y el Río Jondachi, escuelas, 

desembarques (Rukullakta - Purutuyaku y Awayaku- Tampayaku), un camino piloto a 

Llushianta y Villano, canales, una planta de luz, y huertos escolares. Además ayudó 

con la lotización de Yawari, Urituyaku, Istandi, y Villano.  

 

Se construyeron dos edificios administrativos en Rukullakta para el proyecto, se 

dictaron cursos de capacitación (para dirigentes y para mujeres), y se dio asistencia 

técnica para los diferentes proyectos ganaderos. La Cooperativa firmo convenios con 

el Consejo Provincial para realizar obras, con “IESS” para donar bocinitas para 

letrinas en cada casa, y con “INECEL” para traer luz eléctrica al Subcentro 

Rukullakta. 

A finales del 1978, a raíz del cambio de gobierno nacional, el aporte de “IERAC” 

disminuyó. 

En su historia, Carlos Alvarado cuenta, "a los 3 años de sacrificada labor se 

despidieron ya que, había un decreto del Gobierno Militar por crear el Instituto 

Nacional de Colonización de la Región Amazónica Ecuatoriana (INCRAE)."Los 

dirigentes y socios resistieron el cambio de “IERAC” por “INCRAE”. Mandaron oficios 
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pidiendo que IERAC se quede, pero el 14 de diciembre de 1978, convocaron una 

sesión extraordinaria porque "los equipos camioneros del Proyecto, de un momento a 

otro fueron enviados con destino a Quito, las 2 volquetas y el tractor que estaban 

realizando los trabajos de carretera con dirección a Hollín, es decir, de Purutuyaku a 

Hollín." 

 

Aproximadamente cuatro meses después llegó el representante de INCRAE, quién 

informó que sus prioridades eran terminar la carretera hacia Lupinu y la 

comercialización, por eso vino con 2'200.000 sucres (aprox. $80.000) para los 

proyectos de la Cooperativa. Pero, según muchos socios fundadores, nunca trabajó. 

Muchos proyectos que realizaron los socios con IERAC se quedaron paralizados, 

incluyendo el uso del aserradero y la construcción de la carretera. "haciendo gran 

esfuerzo, el INCRAE construyó una obra que está a la vista de todos, esta obra 

realizaron conjuntamente con el H. Consejo Provincial de Napo, me refiero a la Casa 

Comunal que tiene una dimensión de 45 x 20, que aún no está concluida."  

 

“INCRAE” trajo un nuevo proyecto productivo a la Cooperativa en julio de 1982, de 

20 cabezas de búfalos. La gente recuerda con risa y frustración la llegada de los 

búfalos. Eran imposibles de controlar. Destruyeron chakras, no podían estar 

restringidos por ningún tipo de cerco, y comieron todo, incluyendo unos 

agroquímicos. Por eso se vendieron los búfalos pocos meses después de recibirlos, 

prefiriendo abandonar el proyecto. 

 

Después de la salida de los funcionarios del gobierno, los dirigentes de la 

Cooperativa demostraron que eran capaces de conseguir proyectos sin la 

intervención del gobierno. A los dos años de lucha, consiguieron una donación 

grande de la Fundación Interamericana. A inicios de los años d 80 se consiguió la 

suma de 2'918.050 sucres para la compra de un vehículo, 165 cabezas de ganado 

(toretes), y para gastos de transporte.  
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Mientras tanto, los socios siguieron cuidando las vaquillas del segundo gran 

préstamo del Banco de Fomento. Tenían bastantes problemas con estas vaquillas. 

Era una especie de repoblación y adaptación del ganado en la zona. 

 

Jorge Aguinda cuenta que estas vaquillas eran solamente manejadas a base de 

corrales grandes y con caballos. Además se necesitaban bastantes vacunas y 

vitaminización. Había que desparasitar a base de piscinas y vitaminizar con pistolas. 

Los socios tenían unos dos hilos de alambres, cuando se necesitaba seis o siete 

para controlarles. Cuando los animales salieron del corral, se volvieron salvajes. Para 

no perder al animal, los socios les tenían que cazar con escopeta. También las crías 

nacieron muertas o se murieron durante las primeras semanas de vida.  

 

Bartolo Matías Shiguango Tanguila, Ex-Gerente de la Cooperativa, resume, "las 

vaquillas se murieron de coraje." Así fueron de mal en peor con este proyecto 

ganadero. Al final, los dirigentes decidieron vender algunas vaquillas donadas por la 

Fundación Interamericana para pagar la deuda con el Banco de Fomento. Esto, en 

cambio, hizo enojar a la Fundación Interamericana, que terminó el proyecto en 1989 

por el mal manejo de la contabilidad.  

 

Después de estas experiencias, la Cooperativa entró en crisis y sólo pudo subsistir 

con pequeños proyectos. 

 

En 1996, a través de la “FOIN”, Desarrollo y Autogestión (DyA), una organización no-

gubernamental que ya había estado trabajando con la Cooperativa desde 1993 en el 

Proyecto de Salud Integral, se consiguió fondos para el "Proyecto Productivo 

Rukullakta" (PPR).  

 

El proyecto se basó en el desarrollo y extensión de paquetes productivos a nivel 

familiar o de pequeños grupos de productores. Trabajaron con animales menores, 

como pollos, peces, y cerdos, y por el alto costo de balanceados producidos por 
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estos animales, nació la idea de crear un balanceado con productos locales, en 

particular la fruta de la chonta.  

 

En ese tiempo, se organizaron seis asociaciones de mujeres -una en Yawari, una en 

Rukullakta, dos en Awayaku, y dos en Purutuyaku- y una asociación de jóvenes en 

Purutuyaku. Estas asociaciones aprovecharon de los créditos del “PPR” y trabajaron 

en forma cooperativa para cuidar pollos, sembrar chakras comunales, sembrar 

tomates, entre otros proyectos. Con sus esfuerzos y organización, lograron cumplir 

algo de los sueños de los primeros dirigentes de la Cooperativa.  

En el año 1999, los éxitos del proyecto impulsaron financiamiento para el 

seguimiento y extensión de los paquetes productivos a otras comunidades de la 

provincia, especialmente en las comunidades de Unión Wakamayus y de San Pablo.  

 

2.1.6 OTROS ASPECTOS ECONÓMICOS 

 

Según las Actas, compraron por lo menos 4 fincas (de Vinicio Espinosa, del Señor 

Kindiurco, de Ángel Chicaiza, y de Francisco Chimbo,) uno de los cuales era de 340 

hectáreas. También compraron un lote en Archidona (esquina de las calles Napo y 

Rocafuerte). También se invirtió algunas veces para la compra de artículos para la 

tienda comunal. Compraron por lo menos 4 motores fuera de borda para el programa 

de Caza y Pesca, una refrigeradora y motor para la tienda, una mesa billar para la 

casa bar, y un aserradero. Los dirigentes viajaban mucho para pedir título de la tierra, 

caminos vecinales, y préstamos para compra de ganado. También viajaron a Ambato 

y otros sitios buscando mercados para los productos de la Cooperativa. Por ejemplo, 

hicieron arreglos con Texaco (petroleros) y con el Pacto Andino para la venta de 

plátano en 1976. Además, pusieron comida para las mingas y asambleas. Cuando 

había fondos suficientes, pagaron algo al Gerente y al Presidente para reconocer el 

trabajo que realizaban para la Cooperativa. 
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Entonces, aunque había algunos fondos de ingresos, con tantas compras grandes y 

7pequeñas que se hicieron en los primeros años, no es sorprendente que fuera difícil 

pagar los préstamos. En los últimos años de los 70 y los primeros de los 80, Los 

Consejos de Administración y Vigilancia estaban constantemente preocupados con el 

pago de las letras de sus deudas. Se retrasaron bastante en sus pagos, y el interés 

subió cada vez que lo hicieron. Empezaron a vender sus bienes, muchas veces en 

precios bajos. Por ejemplo, compraron un motor fuera de borda en 29.000 sucres, y 

lo vendieron un año después en 15.000. También pidieron cuotas extraordinarias a 

los socios. 

Con la llegada del Proyecto Productivo Rukullakta en 1996, los dirigentes alcanzaron 

a crear una fuente más sustentable de ingresos a través de la planta de 

balanceados. La planta producía un producto rentable, y además los socios podían 

pagar sus cuotas a la Cooperativa en chonta. En 2001, se formó un grupo técnico 

compuesto por técnicos locales, Ramiro Chimbo Grefa, David Salazar Shiguango, y 

Jaime Shiguango Pizango, quienes trabajaron conjuntamente con el Presidente de la 

Cooperativa, José Shiguango Chimbo y el Consejo de Administración. Este grupo era 

sumamente capacitado después de años de estudio en Quito y fuera del país. 

Empezaron a gestionar fondos para ampliar la planta de balanceado con una 

fundación española (País Vasco), Mundukide. Con financiamiento y colaboración 

técnica de Mundukide, el grupo técnico creó un sistema donde productores de chonta 

podrían entrar como socios de .la planta y ganar un porcentaje de las ganancias. El 

grupo tiene planificado empezar con la producción más alta de balanceado a partir 

del año 2002. 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Historia de la Cooperativa  de Producción Agropecuaria San Pedro Ltda. de Rukullakta, administración 2000. 

   Autor  Juliet Erazo y Comunidades kichwas. 
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2.2 HISTORIA DE LAS NACIONALIDADES DE LA AMAZONIA 

 

La primera organización que nació, en la Amazonia Ecuatoriana, es  la Cooperativa 

de Producción Agropecuaria  San Pedro de  Rukullakta, del Cantón Archidona  y  

Provincia Napo, en el año 1974formó esta   organización indígena de Rukullakta,  sin 

fines de lucro, con el objetivo de  promover  la unidad  de los organizados en la 

diversidad  cultural,  esta fue una  expectativa de  gran importancia en el liderazgo 

organizacional de  Rukullakta en esa época, luego se Rukullakta se  multiplicó  en un  

8100%  de experiencias vividas  en la Amazonia Ecuatoriana, este  era el interés 

colectivo que tuvieron  la organización Rukullakta, los  grandes logros a favor de la 

organización de pueblo kichwa de la Amazonia Ecuatoriana, como producto de ello 

sé que fomento nuevas experiencia adquiridas en Rukullakta, y se transfirieron para 

generar experiencias  positivas para las nuevas generaciones de organizaciones 

indígenas de la localidad especialmente para las  nacionalidades indígenas de la 

Amazonia, para que cumplan los  objetivos fundamentales de las organizaciones 

indígenas de las nacionalidades promoviendo  a organizar, direccionar y ejecutar  las 

los planes, programas y proyectos de  las organizaciones sociales, con el propósito  

de cumplir las   expectativas ya trazadas anteriormente por las organizaciones 

sociales, uno era organizar el sostenimiento de la organización, dos   conservar tierra 

y territorio, y tres   preservar la  identidad cultural y  la conservación de la 

biodiversidad amazónica, este eran los  ejes fundamentales para  buen vivir  de  

amazónicos y fortalecer la conformación de  11 nacionalidades u organizaciones 

sociales con diferentes pueblos y nacionalidades de la región  amazónica  

CONFENIAE. 

A continuación se detallan las  siguientes organizaciones indígenas con sus 

respectivas siglas de cada  provincia que pertenecen a jurisdicción de la Amazonia 

Ecuatoriana: “FECUNAE”: Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía 

Ecuatoriana, “FOISE”: Federación de Organizaciones Indígenas de Sucumbíos del 

Ecuador, “OINCE”: Organizaciones Indígenas de la Nacionalidad Cofán del Ecuador 

                                                           
www. Organización Indígena Confeniae, año 1999. 
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OISE: Organización Indígena Secoya del Ecuador, “ONISE”: Organización de la 

Nacional indígena Siona del Ecuador, “FOIN”: Federación de Organizaciones 

Indígenas del Napo, “OPIP”: Organizaciones de Pueblos Indígenas de Pastaza, 

“ONHAE”:Organizaciones de la Nacional Huaorani de la Amazonía Ecuatoriana, 

“FINAE”: Federación Interprovincial de la Nacionalidad Achuar del Ecuador, “FIPSE”: 

Federación Independiente del Pueblo Shuar del Ecuador y “FICSH”: Federación 

Interprovincial de Centros Shuar, estas son las  organizaciones de nacionalidades  

indígenas   al inicio y al intermedio del siglo XXI, fueron famosos  organizaciones  y 

apoyados por  la cooperación económicas internacional a través  organizaciones no 

gubernamentales extranjeras para  planes, programas, proyectos productivos y  de 

desarrollo social y sostenible. A raíz  de  este  gobierno de la revolución ciudadana 

se sumergió a  dividir a todas  las organizaciones indígenas y se encuentran  

destruidas  al final  este   siglo XXI,  por el gobierno Rafael Correa Delgado, todas las 

organizaciones de las Nacionalidades Indígenas  quedan en hito, las historias, las 

políticas organizativas,  políticas partidos políticas, programas o ministerios 

indígenas, Prodepine, Codenpe, Dirección Bilingüe, Dirección de Salud Intercultural, 

economía indígena  y otros  programas  de las Nacionalidades pasan hacer parte de  

políticas públicas  de Gobierno  Nacional, ya las organizaciones  indígenas no  tiene 

el poder   público y se quitó de liderazgo  a  los ministerios que correspondían como 

antes, que  era con los gobiernos capitalista, ahora pasan ser socialista  de la 

revolución ciudadana, alianza país.   

 
 
2.3 TIPOS DE ECONOMÍA INFORMAL Y LA MICROEMPRESA 
 
 
Estas  redes  de los  Bancos Comunitarios rurales  del Pueblo Kichwa de Rukullakta 

del Cantón  Archidona provincia Napo - Amazonia,  aun  todavía no se  encuentran  

formalizadas a través de  la superintendencia de economía popular solidaria SEPS,  

pero  con todo por las necesidades  básicas de las organizaciones   de la 

Nacionalidad Kichwa de Napo, se han  permitido   construir    iniciativas  de trabajo 

comunitarias para el fortalecimiento de desarrollo integral  comunitario, a raíz  de 
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estas décadas  se han generado  espacios de emprendimiento de pymes a lo largo 

de esta    experiencia  en  el  manejo administrativos y financiero del Bancos 

Comunitarios del Pueblo Kichwa de Rukullakta – Amazonia. En el año  2008,  

Gobierno  Nacional de la revolución ciudadana, el Economista Rafael Correa 

Delgado,    inserta  una nuevo  código económico para el sector de las Cooperativas  

de Ahorro y Crédito,  Bancos comunitarios, cajas  de ahorro y crédito, Asociatividad 

emprendimientos  familiares,   a través esta ley Orgánica  de Economía Popular  y 

Solidaria  y del sector financiero,  reconocen en la constitución de la República   del 

Ecuador, todas    las  iniciativas  de emprendimiento de pymes y de servicio sector de  

la economía popular  solidaria del país serán garantizadas y acreditadas a través de 

la Superintendencia de Economía Popular Solidaria SEPS, a los  bancos 

comunitarios  y cajas  de ahorros y créditos , asociaciones y Ogn´s  comunitarios  de 

Rukullakta, serán  formalizados y legalizados con    acuerdos ministeriales de la 

Superintendencia de Economía Popular Solidaria “SEPS”,  para que continúen  

trabajando normalmente como  microempresario  de servicio de red  financiera rural   

de Pueblo Kichwa de Rukullakta del Cantón y Provincia de Napo.   

 
2.4  Número de cajas solidarias  y   Bancos Comunitarios  en el  Pueblo Kichwa 
Rukullakta 
 
Cuadro No.07 Numero Cajas Solidarias y Banco Comunitarios  en el Pueblo Kichwa de Rukullakta 

 
No 

 
MICROEMPRESA 

 
DISTANCIA 

 
COMUNIDAD  

 
NOMBRES 
COMERCIALES   
 

 
CAPITAL  USD 

1 Banco comunitario 2,5km. Awayaku “ÑukanchikUshay”  $.10.000,00 

2 Banco comunitario 2,5km Itakipilina “Likchari” $.10.000,00 

3 Banco comunitario 2,5km Tampayaku “Tambayaku” $.10.000,00 

4 Banco comunitario 2,5km Rukullakta “Yupay Pacha” $.10.000,00 

5 Banco comunitario 2,5km Llushianta “Kuri panka” $.10.000,00 

6 Banco comunitario 2,5km. Mango “Manku” $.10.000,00 

7 Banco comunitario 2,5km ArdillaUrku “Ardilla Urku” $.10.000,00 

8 Banco comunitario 2,5km Pavayaku “Pawayaku” $.10.000,00 

9 Banco comunitario 2,5km Yawary “Yawari” $.10.000,00 
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10 Banco comunitario 2,5km Nokuno “kawsachik Pacha” $.10.000,00 

11 Banco comunitario 2,5km. Villano “ZachaSamay” $.10.000,00 

12 Banco comunitario 2,5km Ardilla “Wawayuyay” $.10.000,00 

13 Banco comunitario 2,5km Papanku “Kuri Wasi” $.10.000,00 

14 Banco comunitario 2,5km Mushullakta “Wankum” $.10.000,00 

15 Banco comunitario 2,5km Lupino “Sacha Samay” $.10.000,00 

16 Banco comunitario 2,5km. Orito Yaku “Urituyaku” $.10.000,00 

17 Banco comunitario 2,5km Poroto yaku “Sinchikawsay” $.10.000,00 

18 Caja Solidaria 
Aillupura 

2,5km Awayaku “WamakPanka” $.10.000,00 

19 Caja Solidaria 
Waukipura 

2,5km Awayaku 
Venancio Salazar 

“YupayPanka 
pacha” 

$.10.000,00 

20 Caja  solidaria 
Wakachikuna 

2,5km Awayaku “Niña Kaspi” $.10.000,00 

Fuente; Bancos Comunitarios de Pueblo Kichwa Rukullakta  Archidona, Gerente Bolívar Tanguila 
Elaborado por el investigador Benjamín Salazar Grefa, mes  mayo 2015. 

 

 
2.5 PRODUCTOS O SERVICIOS FINANCIEROS QUE OFRECE A SUS CLIENTES 

 
Los Bancos Comunitarios y  cajas  de ahorro y  crédito  del Pueblo Kichwa de 

Rukullakta, es, así como los grupos solidarios y los créditos individuales, forman 

parte de una gama de servicios, a fin de  atender a sectores de la población con 

menores ingresos; es decir, es una Organización que mediante los microcréditos 

crea un espacio donde las personas 

Puedan desarrollarse integralmente y generar ingresos que permitan mejorar la 

calidad de vida de sus familias, mediante el proceso de otorgar créditos comunitarios. 

 

2.5.1 Oferta crediticia 

 

Consumo.- orientado atender necesidades inmediatas como por ejemplo salud, 

educación, Producción.- orientada a generar ingresos y destinados para actividades 

agro productivas, comercio, turismo etc. 

 

2.5.2 Ahorros 
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Las poblaciones  de las Comunidades, Pueblos y Nacionalidades Indígenas de la 

amazonia,  aun todavía  no  poseen  la cultura del ahorro y este tipo de iniciativa 

debe permitir  a desarrollar y fortalecer la cultura del ahorro y crédito de sus 

asociados  para el buen vivir y sumak kawsayde Rukullakta.  

 
2.6 Reglamento de crédito del Banco Comunitario de Rukullakta 

 

El  Banco Comunitario  de  Pueblo Kichwa de Rukullakta, para concesiones de 

microcrédito rural  no posee el  reglamento  como un institución financiera formal,  

más bien han estado aplicando el  manual  de reglamento del sistema crédito  de la 

fundación de Desarrollo y Autogestión  “DYA”,  en donde ellos aplican para el  

sistema de crédito de proyecto  salud integral  de Rukullakta, elaborado por la 

fundación de Desarrollo y Autogestión DYA,  quienes administraban  fondos de 

fortalecimiento para el  programa de grupos de mujeres de chacramamas 

ancestrales, con el  objetivo  de promover  el desarrollo sostenible de  microcrédito 

rural  como base de financiamiento para fortalecer el cultivo  de  chagra integral 

milenaria  para las comunidades, con este fuente finamiento realizan la    producción 

y comercialización de productos  agroecológica,   para  los habitantes amazónicos  

es una sostenibilidad  económica  para los población kichwas de alto Napo, por 

décadas han sobrevivido con la  supervivencia de los productos  zona, para los 

amazónicos es otro mundo aparte, en los actuales momentos  el   propósito es   

promover  el desarrollo integral sostenible y sustentable comunitaria  sumak kawsay 

de los habitantes amazónicos. 

 

Con estas antecedentes de la  situación critico en las comunidades de la  amazonia 

Ecuatoriana, a raíz  de la década  siglo XX, nace los   emprendimientos  de pymes de 

ecoturismo comunitario, arte y artesanía, fabricación de te wayuza, industrialización 

de medicinas ancestrales y producción agrícola, pecuaria y  por intermedio  de estas 

actividades  el hombre amazónico generan ingresos  económicos para poder vivir  en 

forma  sostenible y sustentables con las familias comunitarias, es un  desafío  para 

los pueblos y coadyuvar  el  desarrollo integral  comunitario, logrado experiencias con 
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grupo de mujeres, jóvenes y líderes  de la organización kichwa de Napo,  de esta 

manera proponen una  alternativa para  fomentar el desarrollo económico  en la 

comunidad, crear  Bancos Comunitario y cajas  de ahorro y crédito a través  de esta 

institución financiera rural y recaudar  fondos para el bienestar del Banco 

Comunitario de la  organización Rukullakta  con 17 bancos comunitarios   y más  tres 

cajas  solidarias   en un total suman   20 redes  de Bancos Comunitarios, es viable el 

camino  para conformar un institución financiera rural   en sector  de Rukullakta,  

como primera  organización  de finanzas  populares en la amazonia Ecuatoriana, es 

posible que haya un  cambio social, económica, política en el   Pueblo Kichwa de 

Rukullakta, administrando   en forma eficiente, eficacia y efectivo  como  matriz de 

Banco Comunitario de Pueblo Kichwa de Rukullakta de Cantón Archidona y Provincia 

de Napo. 

 

Es preocupante en la red financiera  de Rukullakta, no existe un  reglamento  formal 

para  concesión  de microcrédito rural para los miembros socios de  Pueblo Kichwa 

de Rukullakta, es muy  crítico no hay un  manejo adecuado por  parte  de los  

administradores de bancos comunitarios de los 17 subcentros y más tres cajas 

solidarias, a continuación  describimos algunas debilidades  que tiene  el Banco  

comunitario  de Rukullakta, falta confianza y credibilidad, falta  un  espacio físico 

propicio para la oficina, falta de presencia del personal, no existe  seguridad,   falta  

de talento humano  capacitado, falta equipo informático y paquete contabilidad   para 

llevar adelante los destinos  de la institución financiera Rukullakta,  es un fracaso 

total  por no tener estas  políticas clara, por no haber la  ley , ordenanzas  normas y 

reglamentos para concesión de microcréditos, por falta de esta herramientas han 

llevado a los fracasos de los bancos comunitarios. 

Dentro de esta investigación de trabajo de tesis he sacado algunas informaciones  

Sobre el banco comunitario, para la recuperación de cartera de crédito habido 

muchas falencias de los interés mora sobre mora y también coordinadores o 

administradores  de los bancos comunitarios no tiene  esa responsabilidad   
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presentar informes diario, semanal, mensual, trimestral, semestral y anual, para  el 

desarrollo de la institucionalidad.9 

 

El Banco Comunitario de Pueblo Kichwa de Rukullakta, habido una fuerte 

debilitamiento por no haber  una política pública clara  en el manejo  administrativo 

financiero   y otros, dentro de la institución  rural de Rukullakta no existe una 

reglamentación para concesión y recuperación  de créditos, como estrategia de 

urgencia  se necesita realizar la reingeniería organizativa a todos los bancos 

comunitarios  de red financiera rural  de Rukullakta, es necesario de urgencia   

buscar los  modelos hasta mientras para su respectivo manejo  funcionalidad  para 

los  Bancos Comunitarios como una  metodológica de microcrédito Rural para la 

aplicación  para el Pueblo Kichwa de Rukullakta.    

 

Por actual   momento las  redes bancos comunitarios de Pueblo Kichwa  de 

Rukullakta,   son instituciones  informales,  

 

Para un buen  manejo  administrativo y financiero  de forma eficiente, eficacia y  

efectivo,  deberían ya gestionar el  acuerdo ministerial ante la superintendencia  de 

Economía Popular solidaria “SEPS”, para que ya procedan   manejar con la 

reglamentación y estatuto de “SEPS”, caso contrario no formalizan los acuerdos 

ministeriales serán ilegales  los bancos comunitarios de Rukullakta.  

 

 
2.7 Estatutos de Banco Comunitario  de Rukullakta. 
 

Los Bancos Comunitarios  del Pueblo Kichwa  de Rukullakta, no cuenta con 

herramientas necesarias  para  administrar una institución financiera  rural como tal 

que reza la constitución política del estado, para emplear  institución  financiera 

primero  se necesita cumplir cabalidad  los requisitos  legales y  normativa jurídica 

como   la ley, normas, ordenanzas, reglamentos y estatutos ordena para su mejor 

                                                           
9
 Fuente de investigación de Archivos de Bancos Comunitario de Pueblo Kichwa de Rukullakta, 2014 
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funcionamiento  se debe  tener el mejor  desenvolvimiento, en este caso el Banco 

comunitario de Pueblo Kichwa de Rukullakta, ha tenido  muchas falencias y  fracasos  

en el malmanejo  de  carácter técnico, administrativo, financiero y otros,   la 

Rukullakta,  ha estado  funcionando con el  manual de sistema  crédito  proyecto 

salud  integral Rukullakta,  como la fundación de Desarrollo y Autogestión  “DYA”,  

funcionaba en esa época con  un fondo de  sistema  de crédito,   para las    

comunidades del oriente, los   bancos  comunitarios  en  las 17 comunidades  de 

Pueblo Kichwa  de Rukullakta y  más  tres  cajas  de ahorro y crédito  ha 

implementado  como finanzas populares  dentro  la misma  organización del  cantón 

Archidona  y provincia Napo.   

 
 
 
2.8 REGULARIZACIÓN  DE   LA ECONOMÍA POPULAR  SOLIDARIA 
 
 

En la nueva Constitución República del  año 2008, se aprueba  la  ley de 

Superintendencia de  Economía Popular  Solidaria  para el sector  productivo y 

financiero rural del país, el programa que establece y  formaliza a las  finanzas 

populares como una  política públicas alternativa del estado Ecuatoriano, que   

comienzan a organizar, direccionar y ejecutar  los planes, programas y proyectos 

financieros rurales  para su mejor  funcionalidad de forma legal   de regularización 

a los  sectores financieros rurales,  en este caso a las Cooperativas de ahorro y 

crédito, Bancos  Comunitarios, cajas de ahorro y crédito, grupos financieros, de la  

asociatividad y “ONG’s”, por parte  del “SEPS”. Todas esta  instituciones  

financieras por  el momento  se encuentran  en el proceso de evaluaciones 

periódicas  de   implementación e implantación    para su  aplicación  para una 

buena marcha al sector  financiero de  microcrédito rural. 

 

Hasta segunda orden se viene trabajando con el mismo reglamento de la ley 

orgánica de la Economía Popular Solidaria, hasta que se apruebe en el congreso 

Nacional. 
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Este proyecto de  estatuto todavía se encuentra en moratoria desde año 2008 

hasta presente fecha no realizan su respectivo estudio  aprobación a la ley, para  

la ejecución de dicho proyecto. 

 

Por este motivo estamos aplicando el reglamento a la ley orgánica de la 

economía popular solidaria, y a continuación  se detallan el registro oficial con el 

suplemento 648 de 27 febrero de 2012.  

 

2.8.1  REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y 
SOLIDARIA  
 
Las Comunidades, Pueblos y Nacionalidades indígenas de la Amazonia Ecuatoriana, 

podemos  constituirse a  crearse  Bancos Comunitarios, Cajas  de Ahorro  y  crédito; 

y otros;  ya existentes con nuevas iniciativas de emprendimiento pymes    financieros 

rurales que  podrán formalizarse legalmente  como reza en  la constitución de la 

república del 2008, para que sea aplicable como   una institución financiera rural 

sólida y efectivo, supervisada  en el ejercicio  de sus funciones a través de nueva  ley  

de la Superintendencia de  economía popular solidaria “SEPS”,  que  regula como   

una instancia de políticas públicas del gobierno Nacional,  a   todas entidades  

financieras rurales del país, con un nuevo código de  registro oficial del “SEPS”. Y  al 

mismo tiempo decreta  el reglamento  de la ley orgánica de Economía popular  

solidaria. Para que pueden ejecutarse  las  comunidades  los planes, programas y  

proyectos de finanzas populares y solidarias, con Decreto No.1061 del Registro 

Oficial Suplemento 648 de 27 de febrero de 2012 del Estado: Vigente del Economista 

Rafael Correa Delgado, presidente Constitucional  de la República del Ecuador.  

Con esta ley orgánica  del “SEPS”,  el Banco Comunitario de Pueblo de Rukullakta 

de cantón Archidona y Provincia de Napo, podrán sustituir  a formalizar sus  

legalidades  de los programas y proyectos   de  finanzas  populares  comunitarios 

para  el buen desenvolvimiento de manejo  administrativo y  financiero rural   como  

parte de  desarrollo  sostenible  económico del Banco Comunitario del Pueblo Kichwa 

de Rukullakta.   
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2.8.2  Fines, objetivos. 
 

 Fines. 

Para efectos de la presente ley, se entiende por economía  popular solidaria a forma 

de organización económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente,  que 

organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, 

financiamiento y consumo de bienes  y servicios, para satisfacer necesidades  y 

generar ingresos , basadas en relaciones  de solidaridad, cooperación económica y 

reciprocidad, privilegiado al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de actividad, 

orientada al buen vivir, la armonía con la naturaleza, por sobre la aprobación, el lucro 

y la acumulación de capital. 

 

 Objetivos. 

se rigen por la presente ley, todas las personas naturales y jurídicas y de más formas 

de organización que, de acuerdo con la constitución, forman la economía popular  y 

solidaria y el sector financiero popular y solidario; y, las instituciones  públicas 

encargadas de rectoría, regulación, control fortalecimiento, promoción y 

acompañamiento. 

Las disipaciones del presente Ley no se aplicaran a las formas asociativas gremiales, 

profesionales, laborales, culturales, deportivas, religiosas, entre otras, cuyo objetivo 

social principal no sea la realización de actividades económicas de producción de 

bienes y servicios. 

Tampoco serán aplicables las disposiciones de la presente Ley, a las mutualistas y 

fondos de inversión, las mismas que se regirán por la Ley General de Instituciones 

del Sistema financiero y Ley de Mercado de Valores, respectivamente.   

El Banco Comunitario  de Pueblo Kichwa de Rukullakta,  para su fortalecimiento  de 

su organización financiera rural   se puede cumplir  el objeto de la presente Ley tiene 

por objeto: 
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a) Reconocer, fomentar y fortalecer la Economía Popular y Solidaria  y el sector 

financiero popular y solidario en su ejercicio y relación  con los demás 

sectores  de la economía y con el estado; 

b) Potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que se desarrollan 

en comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y  en sus unidades 

económicas productivas para alcanzar Sumak Kawsay; 

c) Establecer un marco jurídico común para las personas naturales y jurídicas 

que integren la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular 

Y Solidario. 

d) Instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las personas y 

organizaciones sujetas en esta Ley.  

e) Establecer la Institucionalidad Publica que ejercerá la rectoría, regulación, 

control, fomento y acompañamiento. 

Art. 4.- Principios.- Las Personas y organizaciones amparadas por esta Ley, 

en el ejercicio de sus actividades, guiaran por los siguientes, según que 

corresponda; 

a) La búsqueda de buen vivir  y del bien común; 

b) La pre relación de trabajo sobre el capital y los intereses colectivos sobre 

individuales; 

c) El Comercio justo y consumo ético y responsable: 

d) La equidad de género; 

e)  El respecto a la identidad cultural; 

La autogestión; 

La responsabilidad social y ambiental, la ambiental, la solidaridad  y rendición de 

cuentas; y, 

La distribución equitativa y solidaria de excedentes. 

 

2.8.3 FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA  

 

Para la  legalización formal  y su funcionamiento de los Banco Comunitarios  de 

Pueblo Kichwa  de Rukullakta , Cantón Archidona y Provincia Napo,  se podrá  
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aplicar el estudio de la metodología   para la aplicación de microcrédito rural  para las  

Nacionalidades Indígenas de Rukullakta y Amazonia. Que cumplan legalmente  los 

requisitos establecidos por la ley orgánica de la  Economía Popular solidaria SEPS, 

para  su mejor  funcionalidad como una  institución financieras rural eficiente, eficacia 

y efectivo, a continuación se detalla los requisitos para las comunidades, pueblos y 

Nacionalidades que puedan proveer de requisitos. 

 

 Asamblea Constitutiva. 

Para constituir una de las organizaciones sujetas a la ley, se realizará una asamblea 

constitutiva con las personas interesadas, quienes, en forma expresa, manifestarán 

su deseo de conformar la organización y elegirán un Directorio provisional integrado 

por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, que se encargarán de gestionar la 

aprobación del estatuto social y la obtención de personalidad jurídica ante la 

Superintendencia.  

 

 Acta Constitutiva. 

El acta de la asamblea constitutiva a que se refiere el artículo anterior, contendrá lo 

siguiente:  

1. Lugar y fecha de constitución;  

2. Expresión libre y voluntaria de constituir la organización;  

3. Denominación, domicilio y duración;  

4. Objeto social;  

5. Monto del fondo o capital social inicial;  

6. Nombres, apellidos, nacionalidad, número de cédula de identidad de los 

fundadores;  

7. Nómina de la Directiva provisional; y,  

8. Firma de los integrantes fundadores o sus apoderados.  

 Reserva de denominación. 

Las asociaciones “EPS” y cooperativas en formación, reservarán en la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en coordinación con la 
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Superintendencia de Compañías, el uso de una denominación por el plazo de 

noventa días dentro de los cuales presentarán la documentación para el 

otorgamiento de la personalidad jurídica. En el caso de las cooperativas de 

transporte, la reserva se mantendrá vigente por un año.  

 Requisitos organizaciones comunitarias. 

Las organizaciones comunitarias para la obtención de personalidad jurídica 

presentarán ante la Superintendencia una solicitud, junto con el acta constitutiva, 

suscrita al menos por diez miembros fundadores y copia de la cédula de identidad 

del representante provisional y el certificado de depósito del aporte del fondo social 

inicial por el monto fijado por el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social. 

 Requisitos asociaciones “EPS”.- Las asociaciones “EPS”, por su parte 

presentarán los siguientes documentos:  

1. Solicitud de constitución;  

2. Reserva de denominación;  

3. Acta constitutiva, suscrita por un mínimo de diez asociados fundadores;  

4. Lista de fundadores, incluyendo, nombres, apellidos, ocupación, número de 

cédula, aporte inicial y firma;  

5. Estatuto social, en dos ejemplares; y,  

6. Certificado de depósito del aporte del capital social inicial, por el monto fijado por 

el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, efectuado, preferentemente, en 

una cooperativa de ahorro y crédito. 

 

2.8.3 Entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales. 

 

Son organizaciones que pertenecen al Sector Financiero Popular y Solidario, que 

realizan sus actividades, exclusivamente, en los recintos, comunidades, barrios o 

localidades en donde se constituyen y se pueden financiar, con sus propios recursos 

o con fondos provenientes de programas o proyectos ligados al desarrollo de sus 

integrantes.  
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Ejercerán su actividad exclusivamente en un área de influencia que no afecte a otras 

entidades financieras con estos fines o propósitos. 

 Cajas de ahorro.- Son las organizaciones integradas por miembros de un 

mismo gremio o institución; por grupos de trabajadores con un Empleador 

común, grupos familiares, barriales; o, por socios de cooperativas distintas a 

las de ahorro y crédito.  

 Constitución, organización y funcionamiento.- La constitución y 

organización de las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos 

comunales y cajas de ahorro, se regirá por lo dispuesto para las 

organizaciones comunitarias. El funcionamiento y actividades de estas 

organizaciones serán determinados por la Junta de Regulación. 

 

2.8.4 CONFORMACION DE  ORGANISMOS DE INTEGRACIÓN Y ENTIDADES DE 

APOYO 

 

Uniones y redes. 

 

Las uniones, son organismos de integración representativa de unidades económicas 

populares, organizaciones comunitarias, cajas de ahorro, bancos comunales, 

asociaciones “EPS” o cooperativas con idéntico objeto social, a nivel cantonal, 

provincial o regional, que canalizan, en su ámbito geográfico, los servicios de las 

federaciones y representan a sus afiliadas, ante ellas y se constituirán con, al menos, 

el veinte y cinco por ciento de unidades económicas populares, organizaciones 

comunitarias, asociaciones “EPS” o cooperativas del cantón, provincia o región de su 

domicilio que se encuentren inscritas en el Registro Público.  

Las redes, se constituirán con un número mínimo de veinte organizaciones de, por lo 

menos, tres formas de organización diferentes y podrán incluir a entidades de apoyo, 

no obstante lo cual estas últimas no podrán tener más del 20% por ciento de 

participación en los órganos directivos y de control internos. Las uniones y redes, 

podrán efectuar las siguientes actividades.  
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Los Bancos Comunitarios  del Pueblo Kichwa  de Rukullakta, del Cantón Archidona y 

Provincia  de Napo, tienen la capacidad   de asociarse entre  los  bancos 

comunitarios  y cajas ahorro y crédito comunitarios de las nacionalidades indígenas  

de la amazonia  para la conformación de un organismo  de integración  y entidades  

de apoyo, para fortalecer la institucionalidad  de  red  financiero rural  del  sector  de 

las  nacionalidades de la amazonia ecuatoriana,  siempre  cuando cumpliendo las  

 

Leyes,  normas establecidas de la Superintendencia de Economía Popular solidaria 

“SEPS”. 

 

2.8.5 Análisis  de la ley orgánica de Economía Popular Solidaria   

 

El objetivo de la ley es fomentar, fortalecer y dinamizar la economía popular a través 

del desarrollo y fortalecimiento de iniciativas de micro crédito rural en los territorios 

bajo enfoques de interculturalidad y plurinacionalidad respetando sus costumbres y 

saberes ancestrales de las comunidades de Banco Comunitario de Mirachina, 

Wakachina y Mañachina Wasi del Pueblo Kichwa de Rukullakta. 

Desarrollar y fortalecer la cultura del ahorro y crédito en los territorios en funciones 

de su realidad socio económico y cultura de Banco Comunitario de Mirachina, 

Wakachina y Mañachina Wasi del Pueblo Kichwa de Rukullakta. 

Apoyar emprendimiento comunitarios e individuales con asistencia técnica y 

financiera para su desarrollo y sostenibilidad de Banco Comunitario de Mirachina, 

Wakachina y Mañachina Wasi del Pueblo Kichwa de Rukullakta. 

Permite generar espacios para articulación de actividades productivas y sociales con 

enfoque de género ye generacional de Banco Comunitario de Mirachina, Wakachina 

y Mañachina Wasi del Pueblo Kichwa de Rukullakta. 

Considera las directrices y bases necesarias para su implantación de incisivas 

rurales financieras y a su vez garantizar la transparencia en el manejo de los 

recursos lo que permite generar confianza y mecanismos de seguimiento y 

evaluación y rendición de cuentas de Banco Comunitario de Mirachina, Wakachina y 

Mañachina Wasi del Pueblo Kichwa de Rukullakta. 
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10 

Regula la creación y funcionamiento de los bancos comunitarios y a sus ves exige el 

cumplimiento de reportes frecuentes y permanentes en forma periódica de Banco 

Comunitario de Mirachina, Wakachina y Mañachina Wasi del Pueblo Kichwa de 

Rukullakta.  

Al ser una ley nueva esta deber ser socializada y promocionada en los territorios 

para generar confianza y apoyo a las iniciativas productivas y financieras de Banco 

Comunitario de Mirachina, Wakachina y Mañachina Wasi del Pueblo Kichwa de 

Rukullakta. 

Establece mecanismos de apoyo con capital semilla para su implementación y en 

casos mayores su incremento de capital de Banco Comunitario de Mirachina, 

Wakachina y Mañachina Wasi del Pueblo Kichwa de Rukullakta. 

Asistencia técnica y acompañamiento para fortalecer la gestión de los bancos 

comunitarios y fortalecer las capacidades institucionales de Banco Comunitario de 

Mirachina, Wakachina y Mañachina Wasi del Pueblo Kichwa de Rukullakta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
10

 Ley  de Superintendencia  Economía Popular  Solidaria  SEPS, aprobado de 2008, para Bancos Comunitarios  
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CAPITULLO III 
 

3.1 PROPUESTA  DE    ESTUDIO  DE LA  METODOLOGIA  DE LA  APLICACIÓN 
DE MICROCREDITO RURAL,  PARA EL PUEBLO KICHWA DE RUKULLAKTA. 

 
 
3.1.2 ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA PROPUESTA DEL MODELO DE 
GESTIÓN  
 
3.1.3 PLAN ESTRATÉGICO, VISIÓN, MISIÓN y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
 
 
El Plan Estratégico de la  Organización del  Pueblo Kichwa de Rukullakta – 

Amazonia,  son instituciones intermediación  financieras rural  comunitaria de los  

Bancos Comunitarios y  Cajas Solidarias   de Ahorro y Crédito de la Organización 

Kichwa de Napo.   

 

Nace como  una iniciativa   de emprendimiento  de Microfinanzas rural  Wakachina, 

Mirachina y Mañachina Wasi en el Pueblo Kichwa de Rukullakta – Amazonia,  

aplicando  como una   alternativa y  dando el mecanismo de  solución al  acceso de   

crédito rural,  para  los miembros de la Comunidad de la   extrema pobreza,   

proporcionando  alivios y  beneficios de  microcrédito para que puedan mejorar las 

condiciones  de vida  de los comunitarios kichwas y nacionalidades indígenas   de 

Napo. 

 

En el Pueblo Kichwa de Rukullakta, está conformado a través de redes con 17 

bancos comunitarios y más  3 cajas solidarias, que representan en total    20  

instituciones  de Intermediación financiera rural comunitaria de Wakachina, Mirachina 

y Mañachina Wasi  de  mucha    importancia para el  Pueblo Kichwa de Rukullakta – 

Amazonia. 

Próximamente  se formalizara  legalmente a través de Instituto Nacional de 

Economía Popular Solidaria,  una institución  formal  y seguro, que regula a las 

instituciones financieras rurales en el Ecuador,  a las Coac´s Bancos Comunitarios, 

Cajas Solidarias y  Asociativas de Ahorro y Crédito, que fue aprobada  en año  2008, 

Con la nueva Constitución de República del Ecuador, y se sujetara de acuerdo al 
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nuevo código de Ley Orgánica de  la Economía Popular Solidaria, con  el plan 

estratégico de Sumak Kawsay, de los pueblos y Nacionalidades de la Amazonia 

Ecuatoriana. 

 

 PLAN ESTRATEGICO. 

 

El  plan  Estratégico del Banco Comunitario  Mirachina, Wakachina y Mañachina 

Wasi del Pueblo Kichwa de Rukullakta,  se ha planteado las estrategias con 

viabilidades técnicas   y  alternativas  de oportunidad  para  lograr el objetivos trazado 

de un proyecto financiero rural, las mismas que pueden ser cumplidas la misión  de 

incrementar el presupuesto, las cuales serán indicadas a continuación: 

 

 Búsqueda e incrementos de  INCORPORACIÓN DE SOCIOS  

 Formalizar documentación legal del Banco Comunitario del Pueblo Rukullakta  

del Cantón Archidona y Provincia Napo. 

 Constituir la Banca de las Comunidades como filiales a Pueblo Kichwa de 

Rukullakta. 

 Establecer normativas internas de la Institución  financiera Banco del Pueblo 

de kichwa  de Rukullakta 

 Promoción, Capacitación y Difusión Intercultural Comunitario 

 Diseñar programas de Capacitación para las personas que laboran en el 

Banco  Comunitario  del  Pueblo Kichwa de Rukullakta y  Nacionalidades de 

Amazonia Ecuatoriana.  

 Abrir libreta de ahorros  

 Otorgar Préstamos  

 Mantener al día la cartera de créditos 

 

 LA VISIÓN.  
 
 Ser una organización clave para asegurar la competitividad del Sistema Financiero 

rural del Banco Comunitario y Caja Solidaria de Mirachina, Wakachina y 
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11Mañachina Washi del Pueblo Kichwa de Rukullakta del cantón Archidona, 

Provincia Napo – Amazonia. 

 

 LA MISIÓN. 

 

Somos una organización que representa a los Bancos Comunitarios y Cajas 

Solidarias del Ahorro y Crédito de Mirachina, Wakachina y Mañachina Wasi del 

Pueblo Kichwa de Rukullakta – Amazonia.  y estamos comprometidos a  brindar 

servicios financieros de  calidad y calidez a nuestros clientes, con productos  

eficientes, oportuno y responsables,  que permitan la consolidación del Sistema 

financiero rural y el buen vivir sumak kawsay e sus asociados.  

 

 OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 
 
• Fortalecimiento del sistema financiero rural de los   Bancos Comunitarios y Cajas 

Solidarias de Ahorro y Crédito de Wakachina, Mirachina y Mañachina Wasi del 

Pueblo Kichwa Rukullakta.  

• El  propósito de  micro finanzas  rural  del Pueblo Kichwa de Rukullakta – 

Amazonia, se está avanzando estratégicamente  la coordinación entre las 

entidades financiera  y  miembros  beneficiarios de la Organización.  

• Optimizar la eficiencia organizacional y contar  con un  buen talento humano propio  

que responda a las necesidades de las Comunidades del  Pueblo Kichwa de 

Rukullakta, con un   servicio eficiente, eficacia  y efectivo,  al fácil  acceso de  

micro crédito rural.   

• Son   instituciones  de  intermediación financiera  rural, que generen los  ingresos 

propios  del  Bancos y Cajas  Comunitarias de Mirachina, Wakachina y Mañachina 

Wasi del  Pueblo Kichwa de Rukullakta. 

 

 Bienestar de sus asociados.  

 
                                                           
11

 Plan de vida de Pueblo kichwa de Rukullakta, 2008. 
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3.2    PRINCIPIOS  Y VALORES  DEL BANCO COMUNITARIO MIRACHINA, 

WAKACHINA Y MAÑACHINA WASI DE PUEBLO KICHWA RUKULLAKTA 

 

 Principio 

 Basada en el principio de la conducta y la razón humana, en territorialidad, selva, 

espiritualidad, actitud guerrera, su hábitat, el espacio, la auto gobernabilidad, a 

mantener la paz, tierra, justicia y libertad. Sus elementos fundamentales la 

solidaridad, reciprocidad y pacíficos. 

 Equidad  

Las personas que promueven  el  respeto y prevalencia del interés público sobre el 

particular y la defensa de la igualdad de oportunidades. Reafirma como valores 

corporativos la justicia el amor de la patria, el respecto a la diversidad étnica y 

cultural, el ejercicio  de la democracia y la tolerancia. 

 Responsabilidad social.   

En cumplimiento del mandato Constitucional, y por su carácter de entidad pública, el 

eje principal del accionar institucional es la responsabilidad social frente a los 

sectores vulnerables de la sociedad.  

 Bioética 

 El ideal y la dignidad de la persona han sido esenciales en la construcción de un 

nuevo paradigma para la sociedad contemporánea. La bioética, como una nueva 

ética, como un esfuerzo de establecer el diálogo entre la ética (ethike) y la vida 

(bios). Trata una amplia gama de cuestiones relativas a las personas, en forma 

individual en campos que van desde la ontología de la persona, la dignidad humana 

y la calidad de vida y el mantenimiento de los soportes vitales, como lo social, la vida 

del hombre en las sociedad/es actual/es. 

 

 Excelencia académica. 
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 Las UTS se comprometen en la búsqueda de niveles de excelencia para obtener 

logros cada vez mayores en procesos académicos de calidad y con pertinencia 

social. 

 

3.3. VALORES  ETICOS DE BANCO COMUNITARIO “MKM.” WASI “PKR.” 

 

 Honestidad 

Entendemos que los intereses colectivos deben prevalecer al interés particular y que 

el actuar se realice con la debida transparencia y esté dirigido a alcanzar los 

propósitos misionales. 

 Lealtad 

 Guardar confidencialidad respecto a la información de la entidad y en caso de 

conflicto de intereses abstenerse de opinar de los asuntos. Velar por el buen nombre 

de la institución, dentro y fuera de ella y hacer observaciones y sugerencias que 

permitan elevar la calidad de la educación que se imparte. 

 Respeto 

 El respeto implica la comprensión y la aceptación de la condición inherente a las 

personas como seres humanos con derechos y deberes en un constante proceso de 

mejora espiritual y material. 

 Solidaridad 

 La disposición a ayudar a los compañeros cuando necesiten de apoyo. Actuar 

siempre regidos por la cooperación para lograr los objetivos propuestos por la 

entidad. 

 Justicia  
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Damos a cada quien lo que le corresponde de conformidad con sus méritos y los 

derechos que le asisten. 

 Pertenencia 

 Mantenemos el deseo y la motivación de aportar al desarrollo institucional mediante 

nuestra capacidad intelectual y física para servir con el mayor agrado, haciendo el 

proyecto de vida compatible con el proyecto laboral. 

 Tolerancia 

 Valoramos a los demás por lo que son y aceptamos con respeto lo distinto, lo 

diferente y lo que no es igual a nosotros. 

 Responsabilidad institucional 

 El manejo eficiente de los recursos en la realización de nuestras actividades se 

deben realizar de modo que se cumplan con excelencia y calidad los objetivos y 

metas Institucionales. 

 Responsabilidad ambiental 

 Promovemos el cuidado del medio ambiente para garantizar la calidad de vida de las 

generaciones futuras, en el accionar de todas las áreas institucionales con la 

finalidad de generar prácticas responsables dentro del enfoque de sostenibilidad 

ambiental y la búsqueda de la eficiencia en los procesos para lograr un nivel óptimo 

en el uso de los recursos. 

 Convivencia 

 Mantenemos la disposición al diálogo como punto de partida a la solución de 

situaciones producto de las diferencias que se presenten en la interacción cotidiana 

entre los distintos miembros de la comunidad. 
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 Imparcialidad 

 Actuar con legalidad, justicia e imparcialidad tanto en la prestación de servicios 

como en las relaciones laborales sin tratar con privilegio o discriminación, sin tener 

en cuenta su condición económica, social, ideológica, política, sexual, racial, religiosa 

o de cualquier otra naturaleza. 

 Solidaridad  

Valor humano de carácter milenario, practicado y plasmado en el respeto, 

apoyo y la ayuda mutua entre nuestras nacionalidades como seres humanos. 

 

 Reciprocidad 

 

 Principios de vivencia comunitaria, en igualdad de condiciones, con derechos 

hermanados en una sola realidad, basada en el concepto de cooperación. 

 

 Pacíficos 

Las nacionalidades amazónicas amantes de la paz, prevalecen respeto, soberanía 

ancestral de sus territorios, en la cual actúan como reza principio consuetudinario y la 

soberanía nacional instituido en la Constitución Política del Estado Ecuatoriano.  

12 

 

 

 

 

 

                                                           
12

http/:/www.utes educ. unidades tecnológicas de stander 

 

http://www.utes/
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Valores de las Nacionalidades con visión Indígena 

 Caracterización e identificación de los hombres amazónicos  como  ejemplo de las 

nacionalidades indígenas, quienes  han sobrevivido miles  de años  con su propia 

tecnología. 

 

Ama shuwa 

Los   socios  o  administradores de  banco comunitario de Wakachina, Mirachina y 

Mañachina Wasi del “PKR” no pueden  ser  ladrón   hacer la  corrupción 

 

 Ama killa 

Los   socios  o  administradores de  banco comunitario de Wakachina, Mirachina y 

Mañachina Wasi del “PKR” no pueden  ser  ociosos   ni  vagos  para trabajar  a favor  

del Banco. 

 Ama llulla 

 Los   socios  o  administradores de  banco comunitario de Wakachina, Mirachina y 

Mañachina Wasi del “PKR” no pueden  Mentirosos,  no hablar mal  de la  

compañeros socios. 

 

3.4  POBLACIÓN OBJETIVOS DEL BANCO COMUNITARIO 

  

Se orienta a satisfacer las necesidades crediticias de la población rural de la 

comunidad de Rukullakta conformada en su mayoría por mujeres y hombres de bajos 

recursos económicos, dedicado a la  agricultura ecológica, artesanía,  comercio y 

servicios en pequeña escala de producción  de  pymes, Que los Jóvenes  de las 

nacionalidades se promuevan  nuevos  de emprendimientos  de proyectos  para  el  

desarrollo sostenible  y sustentable de bancos comunitarios.13 

 

 

                                                           
13

 Sumak kawsay de organizaciones indígenas  de Amazonia Ecuatoriana de desarrollo sostenible/2008 pkr. 
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3.4.1 NACIONALIDADES INDIGENAS  

 

En  la Amazonia Ecuatoriana habitan  12  Nacionalidades Indígenas ancestrales, 

cada nacionalidad con su mundo de convivencia intercultural  muy  diferente a la de  

otra,  todo  en conjunto  forman  organizaciones comunitarias   de distintos  

nacionalidades,  con el  mismo  objetivos  de cumplir y  fortalecer  las  necesidades  

de  las organizaciones de  bases, cada  organización  de la provincia tiene 

organizaciones  de base  filial  ala  regional  que es  la CONFENIAE,  La 

Confederación de Nacionalidades Indígenas  de la Amazonia Ecuatoriana, que 

abarca a todas las nacionalidades  indígenas, de las 6 provincias amazónicas  de 12 

nacionalidades  ancestrales en la  amazonia,   en donde los habitantes  de esta 

región  practican y  lideran los procesos  organizativos locales  como gobiernos  

autónomos indígenas  Jefes  o  Kurakas de las organizaciones indígenas  para poder  

desarrollar  las actividades a  favor  del  buen vivir  del  plan de vida  de desarrollo 

sostenible  y sustentable  de los  amazónicos,  todas las organizaciones  trabajan   

con este  tres objetivos  fundamentes y estratégicos  de convivir  con la biodiversidad  

primer  objetivo es  conservación tierra y territorio pachamama, dos  conservación de 

la identidad cultural  de nacionalidades originarias y    tres como  base fundamental  

organizar  administrativamente  regional , con este criterio   Organización de 

Nacionalidades  indígenas  de la Amazonia Ecuatoriana, “CONFENIAE”. 

Esta  importante  organización de pueblos y  Nacionalidades ancestrales  de la 

amazonia,  se practican su  propia cosmovisión intercultural y la convivencia del  

mundo  de nacionalidades indígenas ancestrales indígenas  aplicando sus  

características  de  idiomas, costumbres y tradiciones  culturales en la  elaboración 

de  artesanía, juegos ancestrales, música, danza, tomada de chicha, las mujeres 

practican la chagra y  tejido  de canastas, y los hombres también  se practica  a la 

caza, pesca y recolección de frutas,  y además se promueven  a  observar  el mundo  

cósmico de cada nacionalidad indígena, bebiendo yerbas y  cortezas  de los arboles  

curativos, como Ayawasca, wantuk y plantas medicinales, las mujeres  también  son 

sabias y poderosas para  poder curar  como los hombres mismo y tiene  pajuyos  etc. 
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Alimentación cada nacionalidad  indígena se alimenta  en un 100%  con  comida 

típicas  originarias  de la región, La  producción  de las nacionalidades ancestrales se 

comercializan   en el mercado de las provincias,  en donde  se interactúan la compra 

y venta  de productos amazónicos,  como una actividad  de emprendimiento de 

pequeños negocios en donde  se  genera movimiento   económico y  así  se sustenta 

las familias  de las comunidades amazónicas. 

A continuación  detallamos  la  producción regional amazónica.     

 

3.5 PRODUCION  ECOLOGICA  Y   AGROPECUARIA  EN LA AMAZONIA. 

 

No Ciclo de Producción  

Ecológica y 

Agropecuaria. 

 

Variedades Amazónicas 

Puntos 

Estratégicos  de 

Mercados 

 

 

 

01 

 

 

 

Corto Plazo 

 

Producción  de tilapias, arroz, maní, 

fréjol, hongo comestible  de sumaco, 

hoya,  elaboración de tejidos de 

artesanía y producción Porcina, 

gallina de campo, Empresa   de 

wayuza e industrialización de  agua 

dulce. 

 

 

 

6 provincias 

Amazónicas 

 

02 

 

Mediano Plazos 

 

Yuca, plátano, naranjilla, maíz, 

gallina de campo, caña, papaya, 

palmito yuyo de chontas etc. 

 

6 provincias 

Amazónicas 
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03 

 

 

A largo plazos 

 

Cacao, café, chonta duro, achiote  

morete, hungurawa, frutipan, paso, 

chirimoya, avió, caimito, huaba, 

árboles, maderables, cocos, árboles 

para elaboración de escobas,  

frutales y medicinales,  cabañas 

turísticas, animales bovino y caballar. 

 

 

 

6 provincias 

Amazónicas 

 

3.5.1 EXPLOTACIÓN, EXPLORACIÓN DE  RECURSOS NO RENOVABLES  

 

Y  además  en el  subsuelo  de nacionalidades indígenas existen muchos productos 

no renovables, Petroleó,  oro, cobre, plata, platino, uraño, mercurio, hierro, plomo, 

agua,    material pétreo, granizo, granito, arqueología, cavernas  ancestrales etc. 

El  problema central de las nacionalidades indígenas  es que  falta apoyo  de parte 

del  gobierno central, con programas de   cooperación  económica,  capacitación  

Académica y científica, no hay  acceso  a créditos productivos,  no hay vías  

comunicación a las comunidades de nacionalidades etc. 

Habiendo unas grandes oportunidades para generar  los recursos los  económicos 

en la  comunidad  de la región Amazónica Ecuatoriana,  falta bondades  de la política 

pública  del gobierno Nacional.    

 

3.6 LOGOTIPO DEL BANCO COMUNITARIO WAKACHINA, MIRACHINA Y 

MAÑACHINA WASIDE PUEBLO KICHWA DE RUKULLAKTA. 

 

Un perfil institucional de Nacionalidades ancestrales, con el  cual los socios o 

miembros  se sientan identificados como  Pueblos y Nacionalidades Indígenas  para 

que puedan reconocer al Banco Comunitario de Pueblo Kichwa de Rukullakta, 

denominado con el nombre de Banco Comunitario Mirachina, Wakachina y 



 
 

70 
 

Mañachina Wasi. Así Transformando en  palabras  Kichwa  se denomina la 

pronunciación de esta Institución financiera  rural de  Ahorro y Crédito. 

 

Este  ha sido los  factores fundamentales y  significativos de posicionamiento  de 

razón e intelectual de  resistencia indígena en la amazonia,  a la cual que 

representamos los  pueblos y Nacionalidades originarios, con este  logotipo del 

famoso  líder indígena ancestral el héroe  anticolonialismo. El  Jumandi.   

 

3.6.1. Significado del Logotipo  de Banco Comunitario “M.W.M. ”Washi de 

Pueblo Kichwa de Rukullakta. 

 

El  logo  de Jumandi  es un  hombre  originario  de  resistencia y fuerte que tiene   

energía positiva  para la guerra e   históricamente ha luchado  ante   la  conquista  de 

la española   de la  región amazónica Ecuatoriana, es hombre revolucionario  tiene 

un  alto  significativo de   espíritu y civismo como  líder de  transcendental  

importancia para nuestro país, aquí consideramos es  un líder intercultural de las 

Nacionalidades indígenas como el   héroe nacional  del Ecuador y de  Sudamérica. 

Los socios  de banco comunitario  “M.W.M.” Washi de Pueblo Kichwa de Rukullakta, 

como estrategias se  planteado como propuesta considerar  el  logo jumandi para 

nuestra institución financiera, porque  consideramos  aquí se   describe  las 

característica del  hombre jumandi,  que tenía una  piel   de  color canela y 

castañazo,  con ojos  gatos y  que  media  altura aproximada  220m, la  resistencia y   

velocidad que  caminaba  era de  45 km. Por hora, este hombre era    de  gran 

inteligencia espiritual, filosófica, antropológica cultural, cosmológica  que promovía la 

convivencia intercultural  de la cosmovisión amazónica,  su perfil académico  era  

arquitecto de las Nacionalidades indígenas de la amazonia. 

Aquí se   enmarca  el logotipo del hombre Jumandi, poniendo la  denominación de 

logo en el perfil de   Banco Comunitario de Mirachina, Wakachina y Mañachina Wasi 

del Pueblo Kichwa de Rukullakta. 
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Símbolo  No. 01  de resistencia ancestral Jumandi 

 

 
BANCO COMUNITARIO MWM.WASI P.K.R. 00 1. 

 

El símbolo  arquitectónico  de Jumandi ancestral, se  identificará y fortalecerá como 

identidad intercultural al Banco Comunitario “M.W.M.” Washi de Pueblo Kichwa de 

Rukullakta del  Cantón Archidona y Provincia  de Napo, de esta manera se 

institucionalizara   la intermediación financiera rural  de eficiente, eficacia y  efectivo  

 

14para su respectiva  ejecución de proyectos financieros comunitarios Rukullakta-

amazonia. 

 
 
3.6.2 Logotipo  de perfil  de   Banco Comunitario “M.W.M” Wasi de “P.K.R.” 
 
Es un  perfil institucional de Nacionalidades ancestrales, en el  cual los socios o 

miembros se consideran identificados al  Pueblo Kichwa de Rukullakta de esta 

manera  se sienten motivados  por pertenecer a la raíz    intercultural de Jumandi,  es 

interesante  fortalecer  a la nueva denominación de  Banco Comunitario Mirachina, 

Wakachina y Mañachina, Wasi de Pueblo kichwa Rukullakta del Cantón Archidona y 

provincia de Napo – Amazonia,  Transformando en   palabras Kichwas significa  una  

Institución financiera  rural de  Ahorro y Crédito para los   Pueblos y Nacionalidades, 

con estos altos   significativos de posicionamiento   e intelectual de  resistencia de 
                                                           
14

 Historia  de Napurunas, declarado héroe Nacional a Jumandi,  por  el Gobierno de la revolución ciudadana 
2015. 
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jumandi  queda  nombrado este   logotipo del  líder indígena ancestral del héroe  

anticolonialismo. El  Jumandi.   

 
 

3.6.3 Slogan del Banco Comunitario “M.W.M” Wasi de Pueblo Kichwa de 

Rukullakta. 

Es una Institución financiera rural  de Pueblo Kichwa  de Rukullakta, Cantón 

Archidona y Provincia de Napo, se trabajara con eficacia, eficiencia y efectivo como 

una institución  de intermediación financiera el   Banco Comunitario de Mirachina, 

Wakachina y Mañachina Wasi de pueblo Kichwa de Rukullakta. 

“El ahorro es la base de la fortuna" 

Toda empresa tiene su simbología  o ideología  filosófica  en este caso  el 

movimiento indígena del País se utilizan  como  símbolo  de la Unidad Nacional  de 

las nacionalidades ancestrales del Ecuador, la bandera de pachakutik, que  

enmarcan 7  colores  originarias y vivas con  espíritus milenarias   de cosmovisión 

indígena,  esta presenté con 7 poderes  el arco iris, cuando termina el mundo  se 

dará señal a  los movimientos  de la nacionalidades con  esta propuesta de  símbolo 

originario es la fuerza de la revolución de Jumandi – indio  amazónico. 

 
3.6.4 Wipala de Banco Comunitario Mirachina, Wakachina y Mañachina Wasi de 
“P.K.R.” 
 

Símbolo Wipala de arco Iris. 
 
 
 

 
 
 

 
 

3.6. 5  Wipala de Banco  Comunitario  “M.W.M.”  Wasi de   “P.K.R.” 
 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pachakutik.svg
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Una bandera arcoíris  significa en kichwa wipala,  es una bandera de diversos 

colores compuesta de bandas o patrones que forman los colores del arcoíris. Los 

colores desplegados pueden diferir, pero contienen generalmente el orden tradicional 

de rojo, especialmente popular en Italia y la bandera de la  ACI simboliza el 

movimiento cooperativo internacional. También es usada por los indígenas  de  los  

Andes para naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta, o alguna división más 

moderna del espectro del arcoíris (excluyendo usualmente el índigo e incluyendo a 

veces el cian en su lugar). El uso de banderas arcoíris tiene  

una larga tradición, muchas culturas en el mundo se utiliza  como signo de diversidad 

e exclusividad, de esperanza y anhelo. 

15 

Los  colores  de la  bandera   del  banco comunitario de Mirachina, Wakachina y 

Mañachina Wasi de “PKR”, son 7 colores de arco iris de pachakutik como símbolo 

originario  de la fuerza de la revolución de Jumandi del  indio  amazónico.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.7 Cultura organizacional participación ciudadana  
 
 

                                                           
15

  www. Historia  del  Movimiento Indígena en el Ecuador, org. Política  de Pachakutik 1999 
16

  Kamu killkapi  aspishpa mukchurina kullki panakamanta 2000, pueblo kichwa  de Rukullakta.     
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3.7.1  Modelo de gestión de banco Comunitario Mirachina, Wakachina y 
Mañachina Wasi “P.K.R.” 
 
Lika Institucional  No.01. Modelo de gestión “B/C”. “MWMW.”“PKR” 
 

Banco

Comunitario

WMMW

P.K.R.

TALENTO
HUMANOS

PARTICIPACION
COMUNITARIA

ASESOR
JURIDICO

INFRAESTRUCTURA

FUNCIONES

TECNOLOGIA

GESTION DE
NACIONALIDADES

POLITICAS
PUBLICAS

 
 

 

3.7.2 Banco  comunitario “w.m.m.” wasi del kichwa de Rukullakta 
 
Esta propuesta de   Banco Comunitario Mirachina, Wakachina y Mañachina Wasi del 

Pueblo kichwa de Rukullakta del Cantón Archidona y Provincia de Napo, se ha   

diseñado de acuerdo al nuevo  modelo gestión  comunitario de  Pueblos 

Nacionalidad es Indígenas  de la  Amazonia Ecuatoriana, esta   propuesta viable 

considerado con 8  componentes  estratégicos para el buen desenvolvimiento  de la  

institución  financiera rural acorde al nuevo código de la superintendencia de 

Economía Popular  Solidaria “SEPS.” 

 

 Funciones  

 

El personal  Administrativo del Banco Comunitario Wakachina, Mirachina y Machina 

Wasi del Pueblo Kichwa de Rukullakta, están capacitados en forma  eficiente, 

eficacia y efectivo  para  administrar  con responsabilidad y  solvencia  de una 

institución financiera rural. 
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 Tecnología 

 

Conjunto  de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, que permiten 

construir  objetos  informáticas para adaptar el medio y satisfacer las necesidades 

persona, para aplicar técnicamente  

del paquete informático para  desarrollar  programa  de  sistema financiero rural para  

llevar al día la contabilidad  de la institución  financiera del Banco  Comunitario 

Wakachina, Mirachina y Machina Wasi del Pueblo Kichwa de Rukullakta en forma   

eficiente, eficacia y efectivo. 

 

 Talento humano 

 

El administrador  es la persona  responsable  del Banco  Comunitario Wakachina, 

Mirachina y Machina Wasi del Pueblo Kichwa de Rukullakta,  en forma   eficiente, 

eficacia y efectivo, y se presentara los informes o balance económico cada trimestre, 

y a su  vez presentara  en  forma  periódica de acuerdo a  la política  de la institución 

financiera,  el  administrador  banco comunitario para llevar los destinos  de la 

institución bancaria, se debe tener la capacidad   la  persona  por lo mínimo de 

educación de bachillerato en ciencias económicas o a su vez un talento humano 

capacitado  de tercer nivel.    

Conjunto de conocimientos, entrenamiento y habilidades poseídas por las personas 

que las capacitan para realizar labores productivas con distintos grados de 

complejidad y especialización. Al igual que la creación del capital físico, la 

acumulación de capital humano en las personas requiere de un periodo de tiempo 

para adquirir ciertas destrezas, permitiéndoles incrementar los flujos de ingresos que 

ellos ganen. La inversión en capital humano se realiza a través de gastos en 

educación, especialización laboral, nutrición y salud. 

 

 Gestión de nacionalidades  
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Las Nacionalidades  indígenas de la Amazonia Ecuatoriana,  aplican las gestiones en  

el Banco comunitario  el  buen  vivir   sobre las gestiones  de microcrédito rural  al 

fácil acceso al crédito comunitario siempre promoviendo  el desarrollo integral 

comunitario y trazando nuevas  políticas  de  convivencia  intercultural  en el Banco 

Comunitario de Mirachina, Wakachina Wasi  de Pueblo Kichwa  de Rukullakta.   

 

 Políticas públicas  

 

El Gobierno Nacional promueve  algunas políticas públicas, al sector  de 

Microfinanzas rurales   en el Ecuador, especialmente  a los  Bancos Comunitarios, 

Cajas  de Ahorro y Crédito y asociaciones familiares y etc. Para que  sean formales 

como una institución financiera  de  Microfinanzas  en los  sectores marginados   a 

través  de economía popular solidaria IEPS,   para que  trabajen     forma  eficiente y  

regulada a través  de la superintendencia de  economía popular solidaria.  

 

 Asesor jurídico 

 

El  abogado  es un profesional  de  derecho,  que asesora  legalmente, a la 

institución  financiera rural  al  Banco Comunitario de Mirachina, Wakachina y 

Mañachina Wasi  de Pueblo Kichwa de Rukullakta,  en todas o los las actividades  

que necesita   la institución financiera. 

 

 Infraestructura 

 

Término poco riguroso teóricamente que engloba los servicios considerados como 

esenciales para el desarrollo de una economía moderna: transportes, energía, 

comunicaciones, obras públicas, etc. La infraestructura de un país está constituida 

por todo el capital fijo, o capital público fijo, que permite el amplio intercambio de 

bienes y servicios así como la movilidad de los factores de producción 

 

 Participación Comunitaria 
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Aplicado por ejemplo por algunas las cooperativas de ahorro y crédito, cajas 

comunitarias, aunque también se puede tomar algunos criterios de la aplicación de 

metodologías participativas por parte de ONG’s que conforman comités de crédito, o 

de las instituciones que conforman bancos comunitarios. La diferencia con la 

metodología anterior radica en que es la misma gente la que proporciona la 

información y participa de los procesos de decisión de concesión y en muchos casos 

de presión para recuperación los créditos.  

 

Esta metodología requiere de una alta participación de los beneficiarios en 

reuniones, y en la conformación de grupos, con la ayuda de promotores u oficiales de 

crédito de la institución financiera, por lo que representa un aporte de las personas 

de la localidad que sustituye costos que debería realizar la institución. Participación 

no comunitaria como su nombre lo indican ofertan el crédito tradicional, es decir en 

donde el cliente tiene que acudir a la institución, para cumplir con una serie de 

requisitos de documentación, ahorro previo y en muchos casos de garantías y 

esperar el trámite regular de decisión o burocracia de institución financiera.  

 

 Oficial o asesor de Crédito Comunitario 
 
Difundir y promocionar  los servicios y productos  financieros realizando visitas en 

Comunidades de las Nacionalidades Indígenas  de la Amazonia. 

Evalúa a los clientes potenciales, historiales montos solicitados y posibles garantías 

para el otorgamiento  de crédito. 

Verifica la documentación de los créditos 

Realiza la  gestión de recuperación  de cartera en mora 

Da seguimiento  al pago de creidito individual 

Además emite reportes  la morosidad  y observaciones 

Requisitos  

Sin experiencia  debe ser preparados o 1 año  de experiencia  como asesor  de 

negocio, crédito a  fines  de negocios a fines  de preferencia en entidades financieras  

Bancos, Cooperativas  de Ahorro y crédito. 
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1 año  de experiencia  en análisis financiero. 

Carrera universitaria  en Administración de Empresas o Negocios. 

Disponibilidad para realizar trabajo en el campo. 

Para las comunidades un Bachiller quien sepa en Comercio Administración y  en 

Contabilidad. 

Especialmente  en las comunidades  no cuentan con el personal capacitado,  por lo 

tanto debe saber lo básico como lectura  e  escritura para poder comunicar   y tener   

experiencia  por lo menos en tema  de emprendiendo. 

 

3 7.3 FERIA  DEL PUEBLO KICHWA DE RUKULLAKTA 

 

 

3 .7.4 FILOSOFÍADE LAS NACIONALIDADES AMAZÓNICAS 

Micro finanzas en el  Pueblo Kichwa de Rukullakta, Cantón Archidona y Provincia de Napo - 2015
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Grafico No.001,  representa Mapa de región Amazónica el Hombre Ancestral  kichwa

LA VIDA  REAL  DE LAS MICROFINANZAS  DE LAS NACIONALIDADES  DE LA AMAZONIA ECUATORIANA 2015
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3.8  NUMERO DE MICROFINANCIERAS  EN LA  AMAZONIA 
 
Las Microfinanzas  en la Amazonia Ecuatoriana, las comunidades, pueblos y 

nacionalidades  indígenas más se dedican el  emprendimiento con  productos y  

servicios de la región a continuación podemos observar algunas microfinancieras 

Comunitarias. 

 

3.8.1 Servicio y comercio 

 Bancos Comunitarios 

 Cajas de Ahorro y crédito 

 Turismo – Eco - Turismo Comunitario 

 Grupos  de Mujeres de parteras y pajuyuk 

 Rafting y kayak 

 Asociación de motorista de Napo 

 Arte y Artesanía de las nacionalidades indígenas 

 Asociación  de mujeres  de nacionalidades  de ventas  de comidas típicas 

                                                           
17

 Archivo y  documental  de Fotografías de la realidad amazónica 2014, Confeniae- Amazonia Ecuatoriana. 
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 Asociación  de yachak´s  

 

3.8.2 Industrialización de materia prima de los  productos amazónicos  

 Microempresa Te  de wayuza 

  Microempresa chocolate de cacao fino de aroma 

 Microempresa caña de azúcar, panela granulada etc. 

 Microempresa chifles  de plátanos o verdes 

 Microempresa chifles de papa china 

 Microempresa  mermelada de naranjillas 

 Microempresa  de arte y artesanías típicas de zona 

 Microempresa  cárnicos 

 Microempresa  elaboración  muebles 

 Microempresa  manufactureras 

 Microempresas textiles  

 Microempresa  elaboración de ropas y confecciones 

 Microempresa  de agua 

 Microempresa  de servicios etc. 

 Asociación de mujeres de nacionalidades de ventas de medicinas  ancestrales 

 

3.8.3 Producción agrícola en la Biodiversidad amazónica  

 kallary de productores  de  cacao y chocolate  amazónico 

 Wiñak  productores y comercializadores de café y cacao amazónico 

  Yacumamas, Industrialización de jabón amazónica        

 Asociación de agro productivo yuca, plátano, chonta, naranjilla, maíz y otros.  

 Amupakin chagra tradicional y medicinal   

 Asociación  Ecoturismo Comunitario ECOTUR. 

 Grupo de mujeres  de productores  agroecológicos amazónicos  

 

3.8.4 Producción pecuaria  y acuacultura en la región amazónica 



 
 

81 
 

 Ganado, caballar, bovino, porcino y etc. 

 Producción  de pisciculturas Tilapias, bagres, boca chicos, carachamas, 

cachamas, cangrejo de agua dulce.  

 Patos, gallinas, aves selváticas 

 Producción  de leche 

 

3.8.5  MICROCRÉDITO RURAL RUKULLAKTA  AMAZONIA  

Las  comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas  en  la región amazónica 

Ecuatoriana    también  han practicado por miles de  años  el trueque como para el 

intercambio  de bienes y productos,  a raíz siglo antes de Cristo de  este  proceso de 

lucha organizativa, política,  económica y social de   los habitantes ancestrales  de la 

amazonia, han promovido mucho en organizar una política alternativa  de desarrollo 

de Microfinanzas  comunitarias, a través  de bancos  comunitarias, cajas  de ahorro, 

crédito, pymes turísticos  y grupos de Ong’s  para  la sostenibilidad económica  de la 

población  de las comunidades de Napo, de esta forma han  sobrevivido   la realidad  

social comunitaria en la Amazonia,  aplicando  una metodología  de trabajo  sobre  el  

manejo de  microcrédito rural  en el  pueblo kichwa de Rukullakta del Cantón y 

Provincia de Napo,   todos  los  sectores  financieros han sido manejados y 

administrados de acuerdo a la cosmovisión indígena amazónica, pero habido 

falencias  en  el manejo administrativo  financiero rural  de asuntos  microcréditos. 

El  banco comunitario realiza pequeños préstamos que se conceden a las personas 

con un reducido nivel de recursos económicos, es decir, a aquellas que carecen de 

las garantías suficientes para acceder al sistema bancario tradicional, pero que 

tienen capacidad emprendedora, por lo que también se les denomina “pobres 

emprendedores”. Los recursos económicos así obtenidos por los beneficiarios han de 

destinarse a la puesta en marcha de pequeñas empresas, generándose, por tanto, 

autoempleo como bancos comunitarios, cajas de ahorro y crédito, microempresas 

turísticas comunitarias, comercializar  de  arte y artesanía y  asociación mujeres   
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ventas comidas típicas, asociación  de mujeres  parteras, pajuyuk, grupos de mujeres 

vendedores de productos de zona  y etc. 

 
3.9. MAPA  DE FUNCIONAMIENTO  - ADMINISTRATIVO  DEL BANCO  
COMUNITARIO DE MIRACHINA, WAKACHINAY MAÑACHINA WASI   DEL 
PUEBLO KICHWA  DE RUKULLAKTA. 
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3.10ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL BANCO COMUNITARIO  MIRACHINA, 

WAKACHINA  Y MAÑACHINA WASI  DE PUEBLO KICHWA DE RUKULLAKTA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 

 ASAMBLEA GENERAL DE LOS SOCIOS 

 

 Sus Funciones son: 

 

Art. 01. Asamblea General de Socios del Banco Comunitario Mirachina, Wakachina 

Mañachina Wasi del Pueblo Kichwa de Rukullakta. 

 

Aprobar y reformar el estatuto, así como todos los reglamentos internos del Banco 

Comunitario, los que deberían ser sometidos a la aprobación de la Superintendente 

de la Economía Popular Solidaria “SEPS;” 

 
ASAMBLEA GENERAL  DE 

SOCIOS 

 

PRESIDENTE/A 

ADMINISTRADOR/A 

ASESOR  DE 
CRÉDITO 

COMUNITARIO 

CAPTACIÓN Y 
COLOCACIÓN DE 

CARTERA 

SECRETARIO/A 
CONTADOR/A 

PROMOCIÓN Y  
MARKETING 

SECRETARIO/A 
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a) Conocer y aprobar el presupuesto y plan de trabajo del Banco Comunitario de 

Mirachina, Wakachina Wasi del Pueblo Kichwa de Rukullakta, elaborado  por los 

presidentes  de los  20 Bancos comunitarios y cajas ahorro y crédito comunitarias  de  

la institución financiera rural del  Pueblo Kichwa  de Rukullakta.  

Autorizar la adquisición de bienes o enajenación o gravamen total o parcial de ellos; 

 
d) Conocer los balances semestrales   y los informes relativos de la marcha de 

bancos comunitarios aprobarlos o rechazarlos; 

e) Decretar la distribución de excedentes, de conformidad con la ley, y su reglamento 

general de economía popular solidaria para Bancos comunitarios aplicar al estatuto 

vigente; 

f) Elegir y remover con causa justa de los Miembros de consejo de los presidentes de 

los 20 Bancos y cajas de ahorro y crédito, comisiones especiales y a sus delegados 

ante la institución a la que pertenezca la entidad, con sujeción a lo prescrito en el 

Estatuto; 

g) Relevar al Administrador de sus funciones  con causa justa; 

h) Acordar  la disolución de Banco Comunitario,  su fusión  con otra u otros y su  

afiliación a la Superintendencia  de  Economía Popular Solidaria “SESP”. 

i) Autorizar la emisión de certificados de Aportación previa autorización de “SESP.” 

J) Resolver, en apelación, sobre reclamaciones o conflictos de los socios que no 

pagare la deuda del préstamo  entre sí o de estos  con cualquiera de los organismo 

del Banco Comunitario dejando constancia de las liberaciones  y resoluciones 

tomadas por la asamblea; y, 

k) Las más funciones  previstas en las leyes y reglamentos de la Economía Popular 

Solidaria “SEPS”. 

 

 Presidente de Banco comunitario “M.W.M.” Wasi de  Pueblo Kichwa de 
Rukullakta.  

 
 Art. 02. Presidentes  del  Socios  del Banco Comunitario Mirachina, 

Wakachina Mañachina Wasi del Pueblo Kichwa  de Rukullakta. 
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a) Presidir las Asambleas Generales y las reuniones  del  consejo de Administración 

y orientar las discusiones; 

b) Informar a los  socios  de la marcha  de asuntos de Banco Comunitario; 

c) Convocar a las Asambleas Generales, Ordinarias y  Extraordinarias  a las 

reuniones  del Consejo  de Administración   a las 20 organizaciones de financiera 

rural de Bancos Comunitarios. 

d) Dirimir con su voto los empates en las votaciones 

f) Suscribir con Gerentes los Certificados de Aportación; 

g) Presidir  todos los actos especiales del Banco Comunitario de 

Mirachina,Wakachina y Mañachina Wasi de Pueblo Kichwa  de Rukullakta; 

h) Firmar la correspondencia de la Banco Comunitario “M.W.M” Wasi de Pueblo 

Kichwa de Rukullakta. 

 Administrador de Banco Comunitario MKM Wasi “PKR”. 
 
Administrador  de Banco Comunitario Mirachina, Wakachina Mañachina Wasi del 

Pueblo Kichwa  de Rukullakta,  es la persona con capacidad para planificar, 

organizar, ejecutar, dirigir, controlar y evaluar  un pequeño negocio de  servicio  de la 

entidad financiera rural como la microempresa, aplicando valores éticos y humanos, 

tener liderazgo de  trabajo en equipo, aplicar  leyes, reglamentos de orden 

económico, jurídico, político, social comunitaria y laboral del país y  su localidad  del 

Banco Comunitario. 

 

 Art. 03 Funciones del Administrador  

 
a) Representar judicial extrajudicialmente al Banco Comunitario Mirachina, 

Wakachina y Mañachina Wasi Pueblo Kichwa de Rukullakta; 

 
b) Organizar la administración del Banco Comunitario y responsabilizarse ella 
 
c) Cumplir y hacer cumplir a los socios las disposiciones emanadas de la Asamblea 

General y de las comisiones. 

d) Rendir la caución correspondiente 
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e) Presentar el informe administrativo cada mes y los balances semestrales a 

consideración  de consejo de Administración  y  de vigilancia  

f)  suministrar   todos los datos que soliciten los socios a los organismos del Banco 

Comunitario 

g) Elaborar los Estados Financieros  

h.- Realizar conciliaciones diarias y mensuales 

i)  firmar los cheques conjuntamente con el presidente 

j) Participar en la elaboración del presupuesto anual 

k) llevar los registros contables de acuerdo  al  sistema  de contabilidad  a aplicarse: 

 

 Secretaria de Banco comunitario “MKM” Wasi de “PKR”. 
 

 Art. 04 Sus funciones  son: 

 Secretario y Archivo 

 a) Redactar oficios,  distribuir la correspondencia y mantener un archivo adecuado 

de toda la documentación 

b)  Atender al público cuanto el caso lo requiera y dar toda la información necesaria 

c)  Mecanografiar  las citaciones  a sesiones de los directivos 

d) Elaborar solicitudes comprobantes y otros 

e) Cuidar  de todo el equipo,  mobiliario  y enceres que se encuentra en oficina  de 

Banco Comunitario 

f) Mantener un archivo y biblioteca ordenados,  con sus registros respectivos 

g)  Colaborar en el registro de solicitudes de ingreso de socios,  así  como  de 

crédito. 

h) Asistir a las sesiones  del organismo del Banco comunitario  y elaborar las actas  

de sesiones. 

I) elaborar cheques, solicitudes  comprobantes  y otros. 

j) Realizar todas las demás  actividades   relacionadas con la secretaria y legalizar  

los  su nombramientos  de la directiva  conjuntamente con  directiva entrante. 



 
 

87 
 

 
 Oficial de crédito  de Banco Comunitario “MKM” Wasi “PKR”. 

 

Art.   05 Sus  funciones son: 

a) Decidir  todo lo relacionado  con las solicitudes préstamos de los socios de 

conformidad  con las formas establecidas por  comisión de crédito de administración, 

estudio, calificación autorización o  negación de las solicitudes de préstamo  a los 

socios  de banco  comunitario. 

b) Determinar la garantía y la naturaleza de las mismas de acuerdo a los montos 

solicitados 

c) Fijar los plazos en que el crédito debe ser  cancelado 

d) Rendir informes trimestrales  a la Asamblea General, haciendo las observaciones  

que tengan mayor importancia  para mejorar el servicio de prestaciones. 

e)  Las más inherentes a su función y las que le delegare  el consejo  de 

Administración. 

 Secretario/ Contador 
 

 Art. 06. Sus funciones son: 
 
 
a) ser una persona  capacitada y  con solvencia  moral para  adelante  los destinos  

del Banco Comunitario de Mirachina, Wakachina y Mañachina Wasi del Pueblo 

Kichwa de Rukullakta. 

b) llevar  los  documentos de registros  contables  al día contabilizando  los  deposito  

ahorro a la vista y plazo fijo  de los socios y entregar informes al día  al  

Administrador  del Banco Comunitario.   

c) Realizar la conciliación Bancaria Mensualmente 

d) Presentar balances trimestrales  a los  directivos  de Banco Comunitario 
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d) llevar todos los documentos  en orden  documentos administrativo y laboral del 

Banco Comunitario Mirachina, Wakachina y Mañachina Wasi del Pueblo Kichwa de 

Rukullakta 

e) Presenciar las 8 horas al día de la semana integra  de trabajo y cumplir sus 

funciones  de secretario  contador y llevar a cabalidad los trabajos  de la contabilidad, 

en el caso  de no cumplir será  caucionado. 

f) Realizar LAS  declaraciones   en el SRI  mensuales. 

g) Recibir las recaudaciones del crédito Banco Comunitario al día.    

h) Archivar las garantías de las  solicitudes de  los socios  de  Mirachina, Wakachina 

y Mañachina Wasi del Pueblo Kichwa de Rukullakta crédito 

i) Registrar  en la tarjeta de control  de monto de crédito. 

 

 
 
18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
18

  Manual  de sistema de crédito de Cooperativa  Producción Agropecuaria San Pedro Ltda. de Rukullakta, 
agosto 1999, autor Henry Cuadrado Contador de fundación de DYA.  
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CAPITULO IV 

4.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.2 CONCLUSIONES  

 En el Estudio de la metodología  para la aplicación  del  microcrédito rural, 

para el pueblo kichwa de Rukullakta del cantón Archidona y provincia de 

Napo, por el periodo  2015, permitió medir la Gestión Organizacional de  

Emprendimientos de  pequeños negocios de servicios al  sector financiero 

rural,   a través de las herramientas  administrativas,  leyes y normas  que  

regula a las cajas ahorro y crédito y Bancos Comunitarios del Pueblo Kichwa 

de Rukullakta,  como una instancia subordinada de la   Superintendencia  de 

Economía Popular Solidaria, ya que por objeto  determino   la  responsabilidad  

de cumplimento  de las funciones  en el  proceso normativa aplicar el  nuevo  

código  de régimen económico  del año 2008. 

 

 En el presente trabajo investigación  de campo se aplicó, la metodología  

estudio como alternativa, se  detectó muchos  problemas en el manejo de la 

documentación  administrativo y  financiero de  los bancos  comunitarios  y 

cajas  de ahorro y crédito  de la Organización  Pueblo Kichwa  de  Rukullakta,  

en  donde  no  cumplen a cabalidad   con normativas legales en el proceso, 

sobre el  manejo de la gestión administrativa y financiera  en este caso que  

no aplican al   reglamento y   estatuto para entrega de microcréditos 

comunitarios como una institución  financiera  rural comunitaria y  además 

desde punto de vista  he  observado  en  la investigación practico y  

determinando  el avance   de trabajo  de  pymes  comunitarias  desde la 

perspectiva  actual  de funcionamiento no es formal. 

 

 Analizando  a los Bancos Comunitarios y Cajas de ahorro y crédito de 

Rukullakta, se ve como una  institución  financiera rural solida con solvencia 

económica y eficaz, yendo a la realidad  interna de la institución financiera 
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rural no hay un ambiente formal en el  manejo  económico, administrativo y 

financiero del  Banco Comunitario de Rukullakta,  existe  una  fuerte debilidad 

por falta  de algunos  razones,  no hay talento humano capacitado, falta 

programas tecnológicas para el manejo contable y además cabe resaltar que 

la sociedad indígena no tienen esa política de ahorro y no pagan la deuda del 

microcrédito, y además recién se está  civilizando y conociendo  el mundo  

comercial del  negocios, la nacionalidad kichwa es intercultural que dominan al  

mismo tiempo  dos o más idiomas, entonces la confusión está en la 

cosmovisión amazónica, pero es importante  la población kichwa  poco a poco 

se va acostumbrando el convivir social y  copiando la visión holística  de los 

mestizos, en  el   avances de  procesos de  los tiempos los  encuentros van 

siendo  realidad  entre ambas  sociedades  para el  desarrollo  social, 

económica, política de nuestra región se hace converger en la  

interculturalidad  del buen vivir,  así  promoviendo desarrollo de integración  

entre los  pueblos mestizo y  Nacionalidad Kichwa Napo, esto es gran  

oportunidad de trabajo en conjunto en las  empresas petroleras, programas y 

proyectos trabajar para generar  el ingreso económico para  las comunidades 

amazónicas,  también  habido  mucho  apoyo de cooperación económica  por 

parte de  los  ONG’s, a favor  de las comunidades  indígenas, pero los líderes 

y  dirigentes, no han podido administrar  los  recursos económicos para bien 

común, pero con todo ahora  se encuentran preocupados, por falta de 

recursos económicos, que  siempre habido malos  líderes y dirigentes 

politiqueros  de esta  organización  de Rukullakta, en todas las 

administraciones  se han malversado  fondos   de la organización ciertos  

dirigentes  deficientes de Rukullakta. 

Externamente ya  conocen el ambiente  de Rukullakta, porque habido muchos  

proyectos financiados de la  cooperación  económica europea y  otros, ahora 

el  Gobierno Nacional pone mano dura a las entradas y salidas de divisas. 

 

 Por este motivo  ya no quieren cooperar con recursos económicos  las 

organizaciones de ONG`s hacia las organizaciones indígenas,  por algunas 
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razones,  uno por malversación de fondos, dos  existen  líderes y dirigentes de  

las organizaciones se  adueñan  el dinero, tres utilizan  fondos en aspectos de 

partidos políticos y otro  no presentan el informe actividades  y  los balances 

económicos etc., estos son antecedentes negativos  de los lideres o dirigentes 

quienes han  llevado a  la mala administración Rukullakta. 

 

 También  se necesita  realizar  un estudio  de la metodología para la 

aplicación de microcrédito rural para el  Banco Comunitarios de Mirachina, 

Wakachina y Mañachina Wasi  de Pueblo Kichwa de Rukullakta, para  ejecutar 

con el  nuevo código   existente   de la Superintendencia de  Economía 

Popular  solidaria “SEPS”, aprobada en la nueva constitución de la república 

en el 2008 y reformada  en el  año 2012,  

 

 Los bancos Comunitarios  de Pueblo Kichwa  de Rukullakta se necesita  

realizar el plan de contingencia con estrategias de   estudio para la   

reingeniería organizativa y realizar estudio  mercado,  así promover un  

modelo de desarrollo sostenible   formal  del sistema financiero rural  de 

Rukullakta, para que pueda  operar  de forma  eficiente,  eficacia y efectivo.  

 

 Este proyecto se visibiliza y viabiliza como una alternativa  de solución para 

las Comunidades rurales de la Amazonia Ecuatoriana y está diseñado con un   

nuevo modelo de  gestión la  Propuesta  de desarrollo de     estudio  de la  

metodología para la   aplicación de microcrédito rural  para el pueblo kichwa 

de Rukullakta, aplicar con  los elementos administrativos como un  modelo 

gestión comunitaria, plan estratégico, visión, misión y objetivos estratégicos, 

logotipo, slogan, bandera, wipala y sus   colores  Banco Comunitario de 

Mañachina, Wakachina y Mañachina   Wasi  del Pueblo Kichwa  de Rukullakta 

y estatutos y reglamentos; y organigrama estructural y funcional de la de la 

institución financiera rural. 
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 Analizar esta  información  alternativa de estudio de la metodología  para la 

aplicación  del  microcrédito rural del Banco Comunitario de Mañachina, 

Wakachina y Mañachina   Wasi  del Pueblo Kichwa  de Rukullakta del cantón 

Archidona y provincia de Napo, se promueve ejecutar la propuesta  de  

implementación para  las  bases de las Comunidades de la  Amazonia como 

un modelo de desarrollo alternativo  al fácil  acceso de   gestión de  

microcrédito rural   de Rukullakta,  quien regulara  a través de  

superintendencia  de Economía Popular Solidaria “SEPS”.  Es un organismo  

control y monitoreo  de  evaluaciones   a los bancos  comunitarios  y cajas de 

ahorro y crédito de Rukullakta, a ver si están administrando en forma   

eficiente, eficacia y  efectivo;  con todos los que acuerdo los ministeriales  de 

la “SEPS”, legalizada formalmente  todas las instituciones  financieras  de 

Rukullakta, cumpliendo a cabalidad las funciones adecuados  del buen vivir 

sumak kawsay   de desarrollo sostenible y sustentable con la  propuesta. 

(Financiera, clientes, presupuesto,  procesos internos de  crecimiento  de 

capital  y desarrollo) para las entidades financieras rurales. 

 

 En esta investigación de desarrollo de tesis sobre el Estudio de la Metodología 

para la aplicación  de Microcrédito rural, para el pueblo Kichwa  de Rukullakta, 

cantón Archidona de la provincia de Napo, no habido  suficiente datos  de 

información para  fuentes bibliográficos, sobre los Bancos Comunitarios  de 

Rukullakta – Amazonia, pero con todo  esfuerzo  he investigado   datos  reales 

existentes en la organización  del Banco Comunitario.   

 

 

4.3 Recomendaciones. 

 

 Se  recomienda aplicar  esta investigación de Estudio de la Metodología 

para la aplicación de microcrédito rural para el  Pueblo Kichwa de 

Rukullakta, Cantón Archidona de la Provincia de Napo,  como una 
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propuesta viabilidad que visibiliza al sector de las comunidades de la 

Amazonia como una propuesta desarrollo alternativa y   validada  para 

proyectos comunitarias   financieras  rurales como en este caso a los   

Bancos y Cajas  de ahorro  comunitarias. 

 

 Además es una oportunidad  poner  nuevas nominaciones de pymes 

financieros rurales en nombres kichwas de acuerdo a nueva 

constitución de república del año 2008,  las comunidades, pueblos y 

nacionalidades ancestrales forman parte del  estado ecuatoriano único 

e  invisible que reconoce en los  artículos 56 a 60; y  garantiza  a las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades  indígenas  de 

conformidad a la constitución de la república de  pactos, convenios, 

declaraciones y demás instrumentos internacionales de  derechos 

humanos, “OTI” 169, Organización Internacional de Trabajo  y los 

siguientes de 21 literales del Derechos Colectivos. 

 

 También existe un nuevo organismo  del estado  que regula a  través 

de la Superintendencia  de Economía Popular Solidaria  “SEPS”, a 

todos los instituciones  financieros  como Coac´s,  Bancos 

Comunitarios, cajas  de ahorro y crédito; y  otros  como una  instancia 

control, evaluación y monitoreo  para  su respectiva ejecución de 

proyecto financieros. 

 

 Las instituciones  financieras del Pueblo de Rukullakta, ya hemos dado 

una alternativa en la  nominación de poner el logotipo los  nombres con 

idioma Kichwa de acuerdo a la nueva constitución de la república de 

2008 y más normas existentes en un nuevo código Monetario del  

régimen económico promueva la aplicación del organismos de la   

Superintendencia de economía popular solidaria “SEPS”, aquí ponemos  

la propuesta y se denomina así, la nueva institución financiera rural  
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BANCO COMUNITARIO MIRACHINA, WAKACHINA Y MAÑACHINA 

WASI  DEL PUEBLO KICHWA DE RUKULLAKTA. 

 

 También se recomienda  aplicar el estatuto y reglamento para concesiones  de  

microcréditos comunitarios y de la misma manera socializar  en idioma kichwa 

y español   a socios de  Bancos y cajas comunitarias de MIRACHINA, 

WAKACHINA Y MAÑACHINA WASI  DEL PUEBLO KICHWA DE 

RUKULLAKTA, para que promuevan y  emprendan en el proceso  de  

ahorros,  deposito a vista, a plazo fijo y  captación de depósitos de los socios y  

colocación de cartera para los socios, para que  esta institución bancaria  

comunitaria sólida y con solvencia económica. 

 

 Con esta nueva imagen de estudio de la reingeniería organizativa a las 

entidades financieras de Bancos y cajas comunitarias de MIRACHINA, 

WAKACHINA Y MAÑACHINA WASI  DEL PUEBLO KICHWA DE 

RUKULLAKTA,  ya los administradores   presentar informes diario de flujos 

de  cajas,  balances y informe mensual, trimestral, semestral, anual, en las  

sesión de directorio del  seno de   Consejo de  Administración y  Vigilancia ya 

que sea aprobados y dado el visto bueno  por parte  directiva de la comisión  

de nuestra entidad  financiera rural, de los Bancos Comunitarios de 

MIRACHINA, WAKACHINA Y MAÑACHINA WASI  DEL PUEBLO KICHWA 

DE RUKULLAKTA, formar una red  organizaciones bancarias comunitarias  

en el Cantón Archidona y Provincia de Napo, entre las Nacionalidades 

ancestrales, para que pueda promover  el desarrollo económico sostenible y 

sustentables de las comunidades rurales Napo – Amazonia Ecuatoriana. 

 

 Realizar la  promoción de  marketing de  esta nueva institución financiera rural 

del BANCO COMUNITARIO de MIRACHINA, WAKACHINA Y MAÑACHINA 

WASI  DEL PUEBLO KICHWA DE RUKULLAKTA, quien está  ejecutando  

los planes, programas y proyectos de finanzas rurales del  periodo 2015. 
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 Sugerencia  del Administrador  del Banco Comunitario de MIRACHINA, 

WAKACHINA Y MAÑACHINA WASI  DEL PUEBLO KICHWA DE 

RUKULLAKTA, por lo menos debe  ser capacitado  de  Bachiller en Comercio 

Administración, especialidad contabilidad, en el caso que no existiera el 

talento Humano,  debe tener un perfil básico de leer y escribir que  tenga  

conocimiento emprendimiento empresarial o en el caso si  existe un  perfil 

profesional  de tercer nivel y que tenga especialidad economía, comercio y 

administración e informática sería muy excelente para la comunidad. 

 

 Además la institucionalidad financiera rural de Banco Comunitario de 

Rukullakta,   se debe llevar al día la Documentación Administrativa, financiera 

y laboral, como documentos legales que  constituyen  el testimonio de la 

actividad administrativa, financiera y laboral, representan el soporte en el que 

se materializan los distintos actos de transacciones financieras. 

TIPOS Y UTILIZACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA y LABORAL 

Registro de Control de Asistencia  

Memorandos, solicitudes, oficios y certificados. 

 FINANCIERA 

Conciliación Bancaria o corte de cuenta, Libro de Contabilidad de Banco 

Comunitario, Informe diario de flujo de cajas de captaciones,  ahorros, 

deposito a la vista y plazo fijo, números socios activos, números de colocación 

de créditos, libro de recuperación de cartera al día y mora, Documentos de 

juicios coactivos, Documentos de garantía, escritura,  documentos  de valores, 

pagare, pólizas, Letra cambio y otros. 

 LABORAL: 

Contrato de trabajo, Rol de Pagos, Planillas  del Instituto ecuatoriano de 

Seguridad 
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Toda  esta documentación administrativa, financiera y laboral  debe tener  en 

regla el Banco Comunitario de MIRACHINA, WAKACHINAY MAÑACHINA 

WASI  DEL PUEBLO KICHWA DE RUKULLAKTA 

 

 Todo institución financiera o Pymes comunitarias  debe basarse en las Leyes, 

normas, reglamentos y estatutos de la  Superintendencia de Economía 

Popular Solidaria  “SEPS”  y otros  leyes secundarias como es de su 

aplicación  para su respectivo funcionamiento formal  de pequeños, medianos 

y negocios  primero se debe observar  leyes y reglamentos  que rigen las 

actividades productivas, comerciales y de  servicios  entre las importantes 

están, ley de régimen tributario, obtener el “RUC”, registro único de 

contribuyentes,  impresión y Emisión de Facturas o Notas de Ventas, llevar 

registros contables financieros de Ingresos o Egresos, Presentar 

declaraciones, el administrador o Gerente de Banco Comunitario o empresa, a 

excepción del que se escoja “RISE”, tiene la obligación de presentar: 

 Declaraciones mensuales del impuesto al Valor Agregado IVA, por las 

transacciones financieras que realiza en el mes, en los formatos 

establecido por el “SRI”, 104 o 104A. 

 La Declaración del Impuesto a la renta del Periodo económico anterior, 

que es el resultado de la diferencia entre los ingresos obtenidos menos 

los egresos que sirvieron para operar el servicio financiero por SRI, 101 

O 102. 

 Todas las declaraciones  deben realizarse en tiempos máximos de 

presentación, establecidos de acuerdo al noveno digito de “RUC”. 

 Ordenanzas Municipales: Es un tipo de norma jurídica dictada por un 

ayuntamiento, municipalidad o su máximo autoridad,  que deben 

cumplir de acuerdo a lo que disponen Los Gobiernos Municipales;  

entre las principales que tenemos: 

 Patente Municipal 

 Impuesto al Capital de Giro 

 Impuesto predial. Si el local es propio. 
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Para  que el Banco Comunitario de MIRACHINA, WAKACHINA Y 

MAÑACHINA WASI  DEL PUEBLO KICHWA DE RUKULLAKTA, con 

estas herramientas legales  viabilizar y  fortalecer las entidades 

financieras  del sector rural de Pueblo Kichwa de  Rukullakta del Cantón 

Archidona y Provincia Napo.  
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ANEXOS 

6.1  Reglamento de crédito para los socios de Rukullakta 
 

Manual  orgánico  de Banco Comunitario  de Rukullakta 
 

Presidente  del Banco Comunitario Rukullakta 
 

Art. 01. Sus  funciones  son  
 
a) Presidir a las asambleas Generales y las reuniones del Consejo de Administración 

y orientar las discusiones; 

b) Informar  a los socios de la marcha de la Banco Comunitario 

c) Convocar a la Asamblea Generales, Ordinarias   y Extraordinarias a las reuniones 

del Consejo de Administración y Comisiones especiales, crédito y asuntos sociales   

d)  Dirimir con su voto los empates en las votaciones  

e)  Abrir  con el Gerente, las cuentas bancarias, firmar cheques. 

f)  Suscribir con el Gerente los Certificados  de Aportación 

g)  Presidir  todos los actos oficiales del Banco Comunitario; y, 

h) Firmar la correspondencia del Banco Comunitario. 

Gerente  del Banco Comunitario Rukullakta 
 
Art. 02. Sus funciones  

 
a) Representar  judicial  extrajudicialmente al Banco Comunitario; 

 
b)  Organizar la  administración  de la empresa financiera rural y 

responsabilizarse ella 
 
c)  Cumplir y hacer cumplir a los socios  las disposiciones emanadas de la Asamblea 

General  y  de las  comisiones. 

d)  Rendir la caución  correspondiente 

e)  Presentar  el  informe  administrativo cada mes  y los balances semestrales a  

consideración  de consejo de Administración  y  de vigilancia  
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f)  Suministrar   todos los datos que soliciten los socios  a los organismos del Banco 

Comunitario 

g)  Elaborar los  Estados Financieros  

h)  Realizar  conciliaciones diarias y mensuales 

i)  firmar  los cheques conjuntamente  con el presidente 

j) Participar  en la elaboración  del presupuesto anual 

k) llevar los registros contables  de acuerdo  al  sistema  de contabilidad  a aplicarse: 

l)  Sugerir  la aplicación  de políticas  contables  de acuerdo a los principios de 

contabilidad; 

m)  Elaboración de roles  de pago 

n)  Elaboración  de listado de socios que aportan  al Banco Comunitario 

o)  Convocar a reuniones a los tesoreros y presidentes de las 17 comunidades que 

benefician banco comunitario y cajas  de ahorro y crédito, para revisar los estados 

financieros  y control  de aportes  de capital y cuotas ordinarias. 

p) Las  de más  funciones   que le correspondan  al estatuto 

NIVEL  APOYO  Y  ADMINISTRATIVO 

Art.   03 COMITÉ  DE CREDITO 

Sus  funciones son 

a)  Decidir  todo lo relacionado  con las solicitudes préstamos de los socios de 

conformidad  con las formas establecidas por  comisión de crédito de administración, 

estudio, calificación autorización o  negación de las solicitudes de préstamo  a los 

socios  de banco  comunitario. 

b)  Determinar la garantía y la naturaleza de las mismas de acuerdo a los montos 

solicitados 

c)  Fijar los plazos en que el crédito debe ser  cancelado 

d.-  Rendir informes trimestrales  a la Asamblea General, haciendo las observaciones  

que tengan mayor importancia  para mejorar el servicio de prestaciones. 
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e.-  Las más inherentes a su función y las que le delegare  el consejo  de 

Administración. 

 SECRETARIA  Y ARCHIVO 

 Art. 04  SECRETARIO. A. 

 Sus funciones  son: 

a)  Redactar oficios,  distribuir la correspondencia y mantener un archivo adecuado 

de toda la documentación 

b)  Atender al público cuanto el caso lo requiera y dar toda la información necesaria 

c)  Mecanografiar  las citaciones  a sesiones de los directivos 

d)  Elaborar solicitudes comprobantes y otros 

e)  Cuidar  de todo el equipo,  mobiliario  y enceres que se encuentra en oficina  de 

Banco Comunitario 

f)  Mantener un archivo y biblioteca ordenados,  con sus registros respectivos 

g)  Colaborar en el registro de solicitudes de ingreso de socios,  así  como  de 

crédito. 

h)  Asistir a las sesiones  del organismo del Banco comunitario  y elaborar las actas  

de sesiones. 

I)  elaborar cheques, solicitudes  comprobantes  y otros. 

j)   Realizar todas las demás  actividades   relacionadas con la secretaria y legalizar  

los  su nombramientos  de la directiva  conjuntamente con  directiva entrante. 

 CREDITO  Y COBRANZAS 

 Art. 05  CREDITO Y COBRANZA 

Sus funciones son: 

a)  Analizar las características financieras y morales  de cada solicitante y dar su 

concepto en la solicitud  de crédito 

b)  Verificar, aprobar, o rechazar las garantías  ofrecidas u otorgadas, de  acuerdo  al 

reglamento de crédito 
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c)  Registrar las garantías en la solicitud respectiva y pasarlas  al comité  de crédito 

para su estudio 

d)  Registrar  en la tarjeta de control  de monto del crédito  aprobado por el comité  y 

de más datos necesarios. 

e)  Llevar estadísticas  de los préstamos  

f)  Asesorar  y coordinar  el trabajo  de la sección de cobranzas  para lograr la 

agilitacion de los sistemas de cobros  y aplicación  de lo establecido en el reglamento  

de la morosidad 

g)  Exigir, cobrar, acordar o transar con los socios morosos  el pago de sus 

obligaciones  aplicando el reglamento  de morosidad; 

h)  Presentar informes  sobre créditos vencidos  y que deban seguirse  juicios  de 

demanda 

i)  Verificar los datos y documentos presentados por los socios 

j)  Realizar inspecciones periódicas  junto con los extensionistas  para comprobar el 

correcto uso  de crédito  por parte  del crédito beneficiario; 

k)   Informar  a los socios sobre tramitación,  estado y entrega de los créditos 

solicitados; 

l)  Notificar  a los socios del vencimiento de los préstamos y  a la  comisión de crédito  

del Banco Comunitario 

m)  Realizar las  demás  actividades solicitadas  por  la directiva  del Banco 

Comunitario, inmediatos que estén relacionados con la naturaleza del trabajo  de 

finanzas rurales. 
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6.2   GLOSARIOS  DE TERMINOS 

 

Metodología.- La figura del oficial de crédito es fundamental, pues es la persona que 

implementa la misma y depende de éste la buena o mala implementación, y 

finalmente el éxito o fracaso de la concesión de crédito. Es por esto que en 

Microfinanzas se utiliza más el término “asesor de crédito” pues realmente se 

convierte en la persona que se gana la confianza del microempresario o la 

comunidad y, asesora y educa para que se pueda acceder a un crédito de forma 

efectiva. Con el advenimiento de la era tecnológica, varias instituciones han 

aprovechado las ventajas del manejo de información y creación de modelos que 

complementan y agilitan los procesos de recolección de información (burós, scoring, 

dispositivos móviles, etc.), sin embargo el rol del asesor de crédito se convierte en 

fundamental 

Aplicación.-Hecho de aplicar  o aplicarse, es muy exigente en la aplicación del 

reglamento, programas un conjunto de programas que permiten realizar una tarea 

terminada, una  aplicación para la gestión de  terminación nóminas. 

Rural.-Comunidades del  campo, falta  de servicios básicos, rústicos. 

Banco Comunitario.- Son  emprendimientos de  pequeños negocios como banco 

comunitaria, que  organizan   a través  de la   asociatividad  de juntar  ahorros  de 

dineros  y luego  se realizan créditos para las familias para cubrir  sus necesidades, 

de acuerdo al borcillo se van cancelando banco comunitario, es una oportunidad de 

finanzas populares. 

Microfinanzas. -Se entiende como Microfinanzas, al financiamiento de la micro 

Empresa, ya que proviene del inglés “Microfinance” que es la contracción de 

“Microenterprisefinance”. Por lo tanto es un error pensar que el término “Micro” hace 

referencia únicamente al monto de dinero ya que es incorrecto interpretar “pequeños 

o micro” montos de crédito concedido, sino más bien se enfoca al destino del 
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financiamiento, es decir el micro o pequeño empresario, cuya fuente de repago 

principal es la generación de recursos de la microempresa. 

Sector financiero popular y solidario.-En el artículo 311 detalla que: “El sector 

popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades 

asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro. Las iniciativas 

de servicios financieros populares o solidarios recibirán un tratamiento diferenciado y 

preferencial por parte del Estado en tanto impulsen el desarrollo de la economía 

popular y solidaria...”  

Beneficio.-Provecho o utilidad del  crédito, el concierto se celebrara a un beneficio 

de la OGN´s. 

Capacidad de crédito La persona  traza su propio  objetivo  para  trabajar y gestiona 

créditos de financiamiento,  para invertir su recurso en actividades productiva, 

proyectos etc. 

Capacidad de pago.- Las personas que benefician de  créditos, tiene  su propia 

fuente de trabajo y planeado para poder cubrir sus   pagos de  las cuotas  de los 

préstamos. 

Cartera.-Conjunto de valores, títulos y efectos de curso legal que figuran en el activo 

de una empresa, especialmente financiera, y que constituyen el respaldo de su 

crédito y de sus reservas convertibles y realizables. Portafolio, Banco. 

Comercio.- A la actividad socioeconómica consistente en el intercambio de algunos 

materiales que sean libres en el mercado de compra y venta de bienes y servicios, 

sea para su uso, para su venta o su transformación. Es el cambio o transacción de 

algo a cambio de otra cosa de igual valor. El comerciante es la persona 

física o jurídica que se dedica al comercio en forma habitual, como las sociedades 

mercantiles. También se utiliza la palabra comercio para referirse a 

un establecimiento comercial o tienda. 

Crédito agropecuario.-El  financiamiento crédito para la inversión  de  la actividad 

productiva de largo plazo, mediano  y a corto plazo  de la producción agropecuaria. 
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Capital.-El concepto de capital, tan importante en la ciencia económica, admite 

diversas definiciones según el enfoque que se adopte. La palabra, en el lenguaje 

cotidiano y aun en el de los economistas, suele abarcar un conjunto de significados 

próximos pero no idénticos. Desde el punto de vista empresarial el capital está 

constituido por un conjunto de valores o fondo unitario que integran todos los bienes 

invertidos en una empresa que se utilizan para la producción y, por lo tanto, para la 

obtención de rentas y ganancias.  

Gestión.-Conjunto de actividades de dirección y administración de una empresa. La 

gestión de las pequeñas firmas estuvo siempre directamente asociada a la propiedad 

pero, con el crecimiento de las empresas contemporáneas, ella se ha convertido en 

un vasto agregado de tareas que desempeña un cuerpo de empleados 

especializados, generalmente de alta preparación. Los propietarios de una firma, sin 

embargo, se reservan el derecho <196>directamente o a través de las asambleas de 

accionistas<196> a definir las grandes decisiones de la empresa, dejando en manos 

de la gerencia la marcha de los múltiples asuntos corrientes. [Management]. 

(V. EMPRESA; GERENCIA; PROPIEDAD). 

Organización.- Nacionalidad Indígenas.- Son Conjunto de  comunidades, Pueblos  y 

Nacionalidades  que habitan en  un determinado  territorio del País, con su propio 

idioma, con sus tradiciones culturales  con origen comunitario. 

Antropología Cultural.- Las nacionalidades indígenas aun todavía  se conservan su 

identidad cultural como habitantes amazónicos,  son  habitantes originarias que 

promueven su actividad  cultural de caza, pesca y recolección de frutos tropicales 

para la supervivencia familiar y comunitaria: que  practican su tradición cultural  en la 

danza, música, arte y artesanía  y bailes  etc.,  siempre manteniendo su educación 

intercultural. 

Amazonia.-Es una región selvática trópica y húmeda que mayor parte de la 

geografía viven las nacionalidades ancestrales con su propia, idioma y  tradición 

cultural y que  habitan en 6 provincias amazónicas. 
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Pueblo kichwa. 

Son  Comunidades  indígenas que viven en  un determinado  lugar  que hablan el 

mismo  idioma originario y  que  con juegan sus tradiciones culturales y poder 

espiritual  con 17  comunidades    ancestrales. 

Rukullakta.- Es  un pueblo ancestral, que  viven organizado por 17  comunidades 

kichwas de  bases  de la provincia Napo,  con un auto determinación  cultural de 

aborígenes,  la palabra; Ruku significa viejo; llakta  significa pueblo,  en  este caso  el   

pueblo  es la  organización Rukullakta, han vivido grandes  sabio, intelectuales  y  

científicos  con origen ancestral del mundo indígena. 

Economía  Informal.- Parte de la economía de un país que está constituida por 

trabajadores por cuenta propia y pequeñas empresas que no están integradas 

plenamente en el marco institucional que regula las actividades económicas: en el 

sector informal suelen no cumplirse las leyes del trabajo ni otras regulaciones 

sanitarias, de seguridad o simplemente burocráticas, que el Estado impone al sector 

privado; tampoco se pagan - o no se pagan por completo- diversos impuestos y tasas 

que exige el fisco. El sector informal suele ser de bastante amplitud en los países 

menos desarrollados, aunque tampoco es despreciable en las economías más 

adelantadas, donde se le llama también economía sumergida o subterránea y cuenta 

por lo general con una mano de obra conformada en gran parte por inmigrantes 

ilegales 

Pagaré.- Promesa unilateral escrita que hace una persona, por la cual se compromete a 

pagar a otra, o a su orden, una determinada suma de dinero en una fecha determinada. En 

el vínculo que establece un pagaré, a diferencia de lo que sucede con otros documentos 

mercantiles, sólo intervienen dos partes, la persona que se compromete a pagar y el 

beneficiario. DEUDA; LETRA DE CAMBIO; TITULO). 

Hipoteca.- Derecho que se constituye sobre los bienes de un deudor o de quien 

avala la deuda, en beneficio de un acreedor, para asegurar con estos bienes el pago 

de la obligación. Si la deuda no es pagada en término el acreedor tendrá derecho, en 
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consecuencia, a quedarse con los bienes hipotecados o a rematar los mismos para 

cubrir los saldos adeudados. 

Microcrédito.- Pequeños préstamos que se conceden a las personas con un 

reducido nivel de recursos económicos, es decir, a aquellas que carecen de las 

garantías suficientes para acceder al sistema bancario tradicional, pero que tienen 

capacidad emprendedora, por lo que también se les denomina “pobres 

emprendedores”. Los recursos económicos así obtenidos por los beneficiarios han de 

destinarse a la puesta en marcha de pequeñas empresas, generándose, por tanto, 

autoempleo. 

Garantía Prendaria.- Garantía real constituida sobre un bien mueble 

para asegurar el cumplimiento de una obligación por parte del deudor. En caso de 

que éste no cumpliese, el acreedor tiene derecho a enajenar el bien y recuperar así 

los fondos que le había prestado.  

Activos muebles aportados en garantía de un préstamo, Termino anterior Garantía 

personal, termino siguiente  Garantía Real. 

Garantía.-Es un negocio o jurídico mediante el cual se pretende dotar de una mayor 

seguridad al cumplimiento de una obligación o pago de una deuda. 

Las garantías son muy importantes para los consumidores Permiten tener la certeza 

de que, en caso de vicios o defectos que afecten el correcto funcionamiento del 

producto, los responsables se harán cargo de su reparación para que el producto 

vuelva a reunir las condiciones óptimas de uso. 

Fianza.- Es una garantía  judicial que busca asegurar el cumplimiento de 

una obligación. Sin embargo, es un término que puede resultar equívoco, al hacer 

referencia tanto a una garantía a como a una garantía personal. 

Garantía Solidaria.- Se  solidarizan las garantías  entre personas  en asociatividad 

para un crédito organizado, cumplir  su fin común. 
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Crédito.- Es una operación financiera donde una persona presta una cantidad 

determinada de dinero a otra persona llamada "deudor", en la cual, este último se 

compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido según las 

condiciones establecidas para dicho préstamo más los intereses devengados, 

seguros y costos asociados si los hubiera. 

Inversión.- En un sentido estricto, es el gasto dedicado a la adquisición de bienes 

que no son de consumo final, bienes de capital que sirven para producir otros bienes. 

En un sentido algo más amplio la inversión es el flujo de dinero que se encamina a la 

creación o mantenimiento de bienes de capital y a la realización de proyectos que se 

presumen lucrativos. Conceptualmente la inversión se diferencia tanto del consumo 

como del ahorro: con respecto a este último, porque es un gasto, un desembolso, y 

no una reserva o cantidad de dinero retenida; con respecto al consumo, porque no se 

dirige a bienes que producen utilidad o satisfacción directa, sino a bienes que se 

destinan a producir otros bienes. 

Pago.- Entrega voluntaria de dinero, u otros valores, para cumplir con una obligación. 

Lo normal es que los compromisos y las transacciones comerciales se satisfagan 

mediante el pago de las cantidades convenidas, en la forma y momento designados 

previamente por las partes. Cuando no se satisface el pago oportuno y completo, se 

recurre a la acción de los tribunales de justicia. En ciertos casos, determinados por la 

ley, el deudor puede sin embargo declararse en bancarrota. (V. BANCARROTA; 

INTERCAMBIO).  

Plazo.- Jurídicamente es el tiempo legal o contractualmente establecido que ha de 

transcurrir para que se produzca un efecto jurídico, usualmente el nacimiento o la 

extinción de un derecho subjetivo o el tiempo durante el que un contrato tendrá 

vigencia. 

Por ejemplo: Te doy un plazo de seis meses para que me devuelvas el dinero que te 

presto (plazo que ha de transcurrir para que sea exigible o "venza" una obligación); o 

bien el contrato de arriendo se pacta por un plazo de un año (plazo de vigencia de un 

contrato); o al adquirir un derecho de tiempo compartido el adquirente tiene un plazo 
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de diez días para resolver unilateralmente el contrato (plazo tras el cual se extingue 

un derecho): o contra la sentencia se podrá recurrir en apelación en el plazo de cinco 

días. 

Comunitario.-Son personas, miembros o socios  comuneros de un  determinado  

nacionalidad  que habitan en su posición  de tierras ancestrales, con su habitan con 

su producción  agropecuaria,  en donde se practican su identidad cultural. 

Préstamo.-Contrato o convenio según el cual una de las partes entrega a otra cierta 

cantidad de dinero bajo el compromiso de que éste sea restituido luego de un cierto 

plazo, adicionándole los intereses correspondientes. Todo préstamo se efectúa entre 

un prestamista, quien da a préstamo el dinero, y un prestatario, quien lo recibe, 

originando una deuda de este último ante el primero. También pueden prestarse 

bienes físicos entre las partes, aunque en este caso suele hablarse por lo regular de 

un contrato de arrendamiento, donde el pago del alquiler correspondiente sustituye a 

los intereses. 

Interés.-Precio que se paga por el uso del dinero. Generalmente se expresa como 

un tanto por ciento anual sobre la suma prestada, aunque dicho porcentaje puede 

definirse también para otros períodos más breves, como un mes o una semana, por 

ejemplo. Al porcentaje mencionado se le denomina tasa de interés. La tasa de 

interés, en principio, depende de la valoración que haga quien presta el dinero con 

respecto al riesgo de no recuperarlo: cuanto mayor el riesgo mayor tendrá que ser el 

interés necesario para compensarlo. La incertidumbre hace que la misma suma de 

dinero tenga más valor, relativamente, en el presente, pues la utilidad que ésta 

alcance en el futuro siempre podrá ser inferior que la actual. 
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6.3  Mapa  Territorial de Pueblo Kichwa  de Rukullakta  

 

6.4 Mapa  Político del  Cantón Archidona 
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6.5  Mapa  de la Provincia  de Napo 
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7. FOTOGRAFÍAS  DE LA VIDA  REAL  DE LAS  NACIONALIDADES 

INDIGENAS,  PRACTICANDO LAS MICROFINANCIERAS CON  PRODUCTOS  DE  

LA  AMAZONIA. 

 

 

 

6.1.1 Fotografías del  Hombre Ancestral  kichwa con dos visiones del mundo  

Amazónico  
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7.1.2 Fotografía  No. 02, representa   la Nacionalidad   kichwa  realiza su  comercialización 

sostenible con   productos agroecológicos  de la amazonia. 

 

7.1.3 Fotografía No. 03, Representa a  la Nacionalidad Shuar, son hombres guerreros  de 

la selva, de la amazonia,  esta población se dedica más   al arte, artesanía y venden  el 

paquete turístico  a los extranjeros. 
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7.1.4 FotografíaNo.04, Representa a la  Nacionalidad  zapara, de la misma manera ellos  se 
comercializan más la  arte, artesanía y  se dedican  a la preservación  de recursos naturales y servicios  
turístico comunitarios. 
 
 

 
 
 
7.1.5 Fotografía No. 05, Representa  a la Nacionalidad Cofán,  que ellos también  se practican  a la 
comercialización de arte, artesanía y servicios turísticos  como exhibición   de peces más grandes  de 
agua dulce de la amazonia y  el Dios de cofanes el   animal jaguar. 
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 Fotografías No.06, Representa la  Nacionalidad Achwar, también practican  la 

 7.1.6  comercialización  de arte,  artesanía y al turismo comunitario y conservación de 
recursos naturales  pachamama.    
 
Fotografía No. 07, Representa la  Nacionalidad Siona, también practican  la comercialización  de arte,  
artesanía y al turismo comunitario y conservación de recursos naturales y pachamama.    
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7.1.7 Fotografía No.08, representa  a la nacionalidad  shiwiar, también  se  practican a  arte, 
artesanía, turismo comunitario y a la conservación de biodiversidad. 
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7.1.8 Fotografías No.09, representa  a la nacionalidad Andoa, también  se  practican a  arte, 
artesanía, turismo comunitario y a la conservación de biodiversidad. 

 
 
 
7.1.9 Fotografías No.10, representa  a la nacionalidad Sasiku, también  se  practican a  arte, 
artesanía, turismo comunitario y a la conservación de biodiversidad. 
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7.1.10 Fotografías No. 11, Representa  a la nacionalidad Waorani, hombres guerreros de selva, 
también  se  practican a  arte, artesanía, turismo comunitario y a la conservación de biodiversidad. 

 
 
7.1.11. LAS NACIONALIDADES INDIGENAS  DE LA AMAZONIA ECUATORIANA, ORGANIZANDO  PARA 
FORMAR  BANCOS COMUNITARIOS, CAJAS DE AHORRO, COMO FUENTE  DE ANTERNATIVA PARA 
LAS COMUNIDADES  INDIGENAS  DE RUKULLAKTA -  AMAZONIA ECUATORIANA.   
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