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•	 Plantear las condiciones de convivencia de personas iguales y diversas, con derechos y
responsabilidades, en el marco de la organización social, en un país pequeño pero mega
diverso. (U1, U2, U3, U4, U5, U6)
•	 Reconocer la responsabilidad social de los ecuatorianos, sobre todo respecto de los grupos
vulnerables, en el contexto de una sociedad que respeta la diversidad y combate toda forma
de inequidad. (U5, U6)
•	 Promover el ejercicio del pensamiento crítico, la investigación sustentada en fuentes fia-
bles y la práctica de la argumentación en la resolución de problemas y en la exposición
de posibles vías de solución a los problemas cotidianos. (U1, U2, U3, U4, U5, U6)
Prohibidasureproducción
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Destrezas con criterios  de desempeño
Unidades
1 2 3 4 5 6
•	 CS.3.1.9. Identificar a los conquistadores españoles, su relación con los
indígenas y sus conflictos con la Corona, el surgimiento de los mestizos
y la llegada de los negros esclavizados.
✓
•	 CS.3.1.13. Discutir el significado del concepto «colonia» y las lecciones
que dejaron la Conquista y Colonización hispánica en la vida de la
sociedad nacional.
✓
•	 CS.3.1.10. Analizar los hechos iniciales de la colonización, en especial
la fundación de ciudades y su papel en la dominación.
✓
•	 CS.3.2.19. Establecer las ventajas y desventajas de la organización terri-
torial del Ecuador en provincias, cantones, parroquias y regiones trans-
versales, considerando su utilidad para el desarrollo nacional.
✓
•	 CS.3.2.21. Explicar las características político-administrativas de los
gobiernosprovinciales,municipalesyparroquialesdelpaís,destacando
su cercanía con el pueblo y su capacidad para enfrentar cuestiones
locales.
✓
•	 CS.3.2.22. Reconocer las formas de participación popular de las
provincias, cantones y parroquias en la vida pública, destacando el
trabajo y la acción colectivos en pro del bien común.
✓
•	 CS.3.3.1. Analizar las acciones y omisiones que provocan daños al am-
biente y desarrollar una cultura de respeto con propuestas creativas y
eficaces.
✓ ✓
•	 CS.3.3.7. Plantear actividades concretas para la protección y
conservación del ambiente (siembra de árboles, reciclaje, ahorro de
agua y combustibles, etc.).
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
•	 CS.3.1.12. Explicar la estructura de la sociedad colonial y la vida coti-
diana con sus diferencias sociales y prácticas discriminatorias.
✓ ✓
•	 CS.3.1.11. Apreciar la organización del trabajo en la Audiencia de
Quito y el papel de la producción textil.
✓ ✓
•	 CS.3.1.15. Destacar la consolidación del latifundio, el inicio de la ex-
pansión de la Costa y las grandes sublevaciones indígenas y de las
ciudades.
✓ ✓
•	 CS.3.2.23. Exponer la realidad de la población del Ecuador, conside-
rando su localización en el territorio a partir de los últimos censos reali-
zados en el país.
Prohibidasureproducción
Prohibida
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Unidades
1 2 3  4 5 6
•	 CS.3.3.6. Discutir las causas y los efectos del calentamiento global en el
planeta y las acciones colectivas que se deben tomar para enfrentarlo..
✓ ✓ ✓
•	 CS.3.1.16. Explicar la función de dominación de la cultura oficial y la
educación colonial y el valor de las culturas populares como respues-
ta frente al poder.
✓
•	 CS.3.1.17. Examinar las obras artísticas de la Colonia como y su función
cultural, estética e ideológica.
✓
•	 CS.3.1.18. Reconocer el trabajo artístico indígena y mestizo. ✓
•	 CS.3.2.24. Reconocer los principales rasgos físicos (relieves, hidrografía,
climas, áreas cultivables, pisos ecológicos, etc.), de las provincias de la
Costa norte, de la Costa sur, de la Sierra norte, de la Sierra centro, de la
Sierra sur, de la Amazonía y de la región Insular de Galápagos.
✓ ✓ ✓ ✓
•	 CS.3.2.25. Reconocer los rasgos más sobresalientes de las provincias
del país basándonos en ejercicios gráficos, el uso de Internet, las redes
sociales y destacar sus semejanzas y diferencias.
✓ ✓ ✓ ✓
•	 CS.3.1.14. Interpretar las causas de la crisis que sufrió la Audiencia de
Quito, en el marco de los grandes cambios de la monarquía española
y el mundo.
✓
•	 CS.3.1.20. Analizar el proceso de la Revolución de Quito de 1809 y su
impacto, sus principales actores colectivos y consecuencias.
✓
•	 CS.3.1.21. Determinar las causas del vacío revolucionario entre 1812 y
1820 y la reactivación de la Independencia en Guayaquil.
✓
•	 CS.3.1.24. Apreciar el alcance del proyecto bolivariano y su influencia
en la integración de los países andinos y latinoamericanos.
✓ ✓
•	 CS.3.1.22. Describir las condiciones en las que el actual territorio del
Ecuador se incorporó a Colombia, en el marco de la continuidad de
la lucha por la independencia.
✓
•	 CS.3.1.23. Explicar las condiciones económicas, políticas y sociales en
que el Distrito del Sur de Colombia participó en la vida de ese país.
✓
•	 CS.3.3.5. Comparar los efectos concretos que el cambio climático ha
provocado en el país en los últimos tiempos y plantear acciones viables
para revertir dicho proceso.
✓
Prohibidasureproducción
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conoce
tu
libro
Una unidad inicial  para facilitar
los nuevos aprendizajes.
Para empezar:
Propuesta grupal para trabajar la
oralidad en función de la gráfica.
Un espacio para ejercitar la mente
mediante actividades variadas y
divertidas.
Activa tu conocimiento
con el gráfico.
Propuesta al final de
cada quimestre.
Resumen
Prohibidasureproducción
31
Resumen
http://goo.gl/4LgQ
j
D
http://goo.gl/tCcKp
7
La convivencia
Ecuador está formado
por veinticuatro provincias.
Hay parroquias
urbanas y rurales.
Los seres humanos en el espacio
Región Litoral
o Costa
Región
Interandina o
Sierra
Región
Amazónica u
Oriental
Problemas ambientales:
contaminación del agua,
del aire y la pérdida de la
biodiversidad
Tres regiones naturales
Historia e identidad
Los españoles llegaron a las tierras
del Tahuantinsuyo en 1530.
Terremotos
Hay seis
provincias
en la región
Costa.
Muertes frecuentes por
virus y enfermedades
Aparecen las
clases sociales.
Los españoles
asumen el poder.
Aguajes
Hay once
provincias
en la región
Sierra.
Aparece el mestizaje y la
diversidad étnica.
Enfermedades traídas
por los españoles
Seis provincias
en la región
Amázonica y
una provincia en
Gálapagos.
Suceden hechos que ayudan
en la Conquista.
Triunfa la Consquista española.
Cada cantón conforma
un municipio y tiene su
propio gobierno.
Síntesis de lo aprendido.
Autoevaluación
Evaluando tus
destrezas.
Proyecto Un alto en el camino
Propuesta de actividades interdisci-
plinarias, que promueven el diálogo
y el deseo de nuevos conocimientos.
Y, además, se incluye una evaluación
quimestral con preguntas de desarro-
llo y de base estructurada.
Para finalizar
Prohibidasureproducción
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11
Historia e
identidad
Aprenderás sobre  los grandes
procesos regionales y mundiales.
Reto
Aplicarás lo aprendido.
La convivencia
Valorarás el respeto a la diversidad
cultural y la democracia.
Mientras tanto en
el mundo...
Te relacionarás con el tema.
Los seres huma-
nos en el espacio
Te ubicarás en la dimensión
planetaria, continental, regional
y nacional.
¿Qué significan estos íconos?
Ytambién
:
Glosari
o
Analizoy
resuelvo:
Trabajom
i ingenio:
TIC
Activida
des:
interdisciplinarias
Ejetrans
versal
Engrup
o
Preguntas de
desequilibrio
cognitivo
Prohibida
su
com
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52
PARA EMPEZAR:
•	¿Has escuchado  sobre las 3 R?
•	¿A qué se refieren?
•	¿En tu casa practican las 3 R?
•	¿Has ido a la playa? ¿Cómo la encontraste y cómo la dejaste?
3
52
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53
¿Sabes reciclar? ¿Serías  ca-
paz de realizar una maque-
ta con material reciclado?
reto
53
Página 31
del cuadernoProhibida
su
com
ercialización
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Mitas y obrajes  en la Audiencia
La mita en el incario
Esta modalidad de trabajo
ya había sido implementada por los
incas. Consistía en la obligación que
tenían los indígenas de un señorío a
trabajar para el Inca en labores agrí-
colas, obras públicas o el trabajo
que se les designara. A cambio,
la comunidad de la que prove-
nía el indígena recibía ropas, ali-
mentos y otros bienes preciados.
La mita en la Colonia
En la Colonia, los conquistadores
adaptaron este sistema. Se trata-
ba de obligar a los indígenas a
trabajar en la actividad que la au-
toridad, pública o privada, necesita-
ra por un tiempo determinado y por un
salario. Las comunidades debían enviar a
la Audiencia la quinta parte de su población
masculina en edad de tributar. Esto era entre die-
ciocho y cincuenta años. Esta forma de trabajo fue
especialmente útil para la explotación de las minas.
Fuenteprimaria
Bartolomé de las Casas
(…) todo el oro, plata, piedras preciosas, perlas,
joyas, gemas y todo otro metal y objeto precioso
de debajo de la tierra, o del agua o de la
superficie que los españoles tuvieron desde el
tiempo en que se descubrió aquel mundo hasta
hoy, salvo lo que los indígenas (...) concedieron
a estos en donación o gratuitamente o por
razones de permutación en algunos lugares
voluntariamente, fue robado todo, injustamente
usurpado y perversamente arrebatado; y, por
consiguiente, los españoles cometieron hurto o
robo que estuvo y está sujeto a restitución.
De las Casas, Bartolomé, (1552). Brevísima relación
de la destrucción de las Indias. Sevilla.
http://goo.gl/6NoU2X
Activid
ades
p.26
Escribe una semejanza
y una diferencia entre la
mita del incario y la de
la Colonia. ¿Crees que
todavía se la practica
en nuestros días?
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
Analizo y resuelvo
ENGR
UPO
YTAMB
IÉN
TIC
S
RECORTA
BLES
CALCULA
DORA
DCD: CS.3.1.11.
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Especialización productiva de  la Audiencia de Quito
La plata impulsó el comercio
En 1545, se encontraron las minas de
plata en el cerro Potosí, en la actual
Bolivia. Su explotación hizo posible
que la Audiencia de Quito se espe-
cializara en producir bienes indis-
pensables para la explotación mi-
nera. La extracción de plata impulsó
el comercio. Se considera que la
población en Potosí cerca del año
1600 era de 100 000 habitantes que
requerían infinidad de productos.
La Audiencia, un centro
de comercio
Durante los siglos XVI y XVII, la Au-
diencia hizo de centro comercial
para bienes de Castilla y paños
producidos en el país, entre Lima
y Cartagena, y llegó a las actuales
Bolivia y Panamá. Comerciaba con
vinos, aguardiente, jabón, produc-
tos de droguería, artículos de ba-
zar, costura y alimentos en general.
La producción de bienes
La Audiencia de Quito se vin-
culó con los territorios del Virrei-
nato a través de la producción
de bienes de la industria textil.
Así, Quito se especializó en pa-
ños y bayetas; Chile en la pro-
ducción de vinos; y La Plata, en
cueros y yerba mate. Esta pro-
ducción marcó el destino de
las economías regionales y el
desarrollo de sus sociedades.
https://goo.gl/Cwa5pn
http://goo.gl/yQaytX
http://goo.gl/FPRuIG
http://goo.gl/cnFxQY
Activid
ades
p. 27
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Los obrajes quiteños
La  producción textil a la que se dedicó buena
parte de la Audiencia de Quito era el motor de su
economía. Requería de cría de ovejas, producción
de tintes, especialistas en hilado y tejeduría para la
elaboración de paños, famosos no solo en América,
sino en todo el mundo.
La mano de obra empleada en los obrajes venía
de las comunidades indígenas. Eran hombres y en
algunos casos mujeres y niños que trabajaban en
situaciones muy precarias por un salario muy bajo.
A pesar de las injusticias cometidas en los obrajes, la
actividad significó para la Audiencia la prosperidad,
y permitió el adelanto de las ciudades.
CuandolaproduccióndelasminasdePotosídecayó
en el siglo XVIII, la competencia de paños ingleses
y franceses, que habían aumentado y mejorado sus
tejidos con el uso de nuevas tecnologías, llevó a la
decadencia de los obrajes. La zona centro-
norte de la Audiencia entró en un período
de estancamiento, mientras que las otras
regiones emprendían otras actividades.
Respecto a los abu-
sos que cometían los
dueños de obrajes, se
señala: pagar a los in-
dios en productos cuyo
tipo y precio fijaban
los amos; provocar el
endeudamiento de los
indios; tener las puertas
de los obrajes cerradas
y vigiladas; castigos físi-
cos; mantener cárceles
y prisiones para escar-
miento; evitar que los in-
dios huyan; negar o dar
poco alimento; tardía o
nula asistencia médica
a los indios retenidos; y,
por último, impedir o no
favorecer el adoctrina-
miento de los indios.
La producción textilera de la Colonia salía de los obrajes.
http://goo.gl/gI15y8
http://goo.gl/YCdhuz
y también:
ENGR
UPO
YTAMB
IÉN
TIC
S
RECORTA
BLES
¿Por qué la caída de las exportaciones de nuestros
productos afecta a la economía nacional?
obraje. Lugar donde se labraban paños y otras cosas para
el uso común por parte de los indios de la América hispana.
GLOSARIO
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com
ercialización
 


	18. Prohibidasureproducción
57
La crisis en  España
En la economía colonial españo-
la intervenían múltiples factores.
Con los metales provenientes de
América, aumentó la cantidad
de dinero circulante en España y
la capacidad de compra de sus
habitantes; sin embargo, la in-
dustria y el comercio españoles
no podían satisfacer esos reque-
rimientos. Entonces se hizo nece-
sario importar bienes del exterior.
Al mismo tiempo, algunos países
europeos, especialmente Ingla-
terra, estaban en plena expansión
fruto de la Revolución industrial, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII.
La mayor parte del oro americano la gastó España en comprar productos
extranjeros y pagar préstamos adquiridos en el exterior para afrontar guerras. El rey
Carlos II murió y su sucesión provocó una guerra entre algunos países europeos.
Las crisis de la economía de América y de la Audiencia de Quito
Una de las causas de la crisis colonial fue el decaimiento de la producción
minera de Potosí. Con eso, la economía de América,
que había rotado a su alrededor, casi se paralizó. En
la Audiencia de Quito, las minas de Popayán al norte
y Zaruma al sur se habían agotado antes de Potosí. La
actividad textil que generó prosperidad perdió a su
principal cliente. Más aún, España abrió el comercio
a los otros países europeos. Los tejidos europeos
fueron una competencia imposible de superar.
La nueva política económica española aumentó
los tributos y sus funcionarios buscaban elevar las
recaudaciones de una población empobrecida. La
población protestaba y se reveló varias veces.
El desarrollo de las haciendas
Investiguen cómo se
desarrolla el trabajo en
las minas en la actua-
lidad. Comenten acer-
ca de las diferencias
con la minería colonial
en cuanto a tecnolo-
gía usada y al uso del
medioambiente.
en grupo
España gastó el oro en la adquisición de bienes
y pago de préstamos.
http://goo.gl/39tSPc
Cuando esta terminó, España tuvo el primer rey de la dinastía Borbón, Felipe V,
perdió los Países Bajos e Italia y cedió Gibraltar y Menorca a Austria, Saboya e
Inglaterra.
DCD: CS.3.1.12.
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Concentración de la  propiedad de la tierra
La apropiación de tierras de los indígenas por parte de los españoles fue un
largo proceso que se inició al momento de la Conquista. Las concesiones, las
mercedes y las encomiendas otorgadas a los conquistadores y, más tarde, la
reducción de indígenas a poblados, la legalización o composición de tierras,
fueron mecanismos legales o fraudulentos utilizados para acumular tierras que
más tarde se convertirían en grandes haciendas. La aristocracia criolla convirtió
la propiedad de tierras en símbolos de riqueza y prestigio.
Durante los siglos XVII y XVIII, se experimentó un proceso de despojo de las tierras
de las comunidades indígenas y su traspaso a la población ya privilegiada. El
acaparamiento de tierras se hizo a través de compras fáciles a los indígenas en
momentos de crisis. Muchas de ellas engañosas y ficticias.
Algunas modalidades coloniales de adquisición de tierras
Validación
de los títulos
sobre las
tierras previo
el pago de
una suma de
dinero a la
Audiencia
Entrega de tierras a sus
conquistadores en pago de
su esfuerzo
Traslado de indígenas dispersos en las
tierras a núcleos poblacionales. Los terrenos
quedaban abandonados para los españoles.
reducción. Pueblo de
indígenas convertidos
al cristianismo.
GLOSARIO
Prohibida
su
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Situación de España  a fines del siglo XVII
e inicios del siglo XVIII
España fue la primera potencia mundial
en el siglo XVI y mantuvo su hegemonía
durante muchos años gracias a las riquezas
extraídas de las colonias. Por falta de
tecnificación de su comercio e industria y
una pésima administración de sus riquezas,
a inicios del siglo XVIII tenía una grave crisis
económica y un gran atraso científico,
social y de gobierno frente a sus vecinos;
otra razón fue que la riqueza americana se
había trasladado a manos de banqueros
y comerciantes europeos que habían
financiado las guerras y los lujos de la nobleza
española. Estos elementos, junto a pestes, hambre,
derrotas militares y pérdidas de territorio, afectaron
a la economía de la península.
Cambio de dinastía y la necesidad radical
de reformas casa adentro
Al morir el rey Carlos II de España, último de la
dinastía de la Casa de Habsburgo, el 1 de enero
de 1700, sin dejar descendencia, hubo una
guerra de sucesión por años que afectó a España
y a sus colonias. Como resultado del fin de esta
guerra, subió al trono Felipe V de la dinastía Borbón
y con él llegó una propuesta político-administrativa,
que cambiaría radicalmente la forma de gobernar
España y sus colonias.
Objetivos de las reformas borbónicas
Durante años, el gobierno y administración
de España fueron compartidos con varios
estamentos de la sociedad. A partir de la
dinastía Borbón y siguiendo el ejemplo de los
gobiernos absolutistas de Europa, el nuevo rey
diseñó una política de recuperación del poder
con los siguientes puntos a ser trabajados:
La sociedad colonial y la Audiencia de Quito
La economía española se
encontraba en problemas
por la mala administración
y despilfarro de los recursos.
Carlos II
Felipe V
http://goo.gl/C9Nth
https://goo.gl/
XwPe7l
https://goo.gl/k0iub8
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En el plano  militar
• Se planificó la creación de una armada fuerte.
• Se propuso una mayor jerarquización de las fuerzas armadas.
Renovación de
la burocracia
• Burocracia profesional / profesionalizar la burocracia
• Nombramientos de carrera para militares y civiles
• Evaluación periódica
• Promoción de cargos
La figura del intendente
Sus responsabilidades eran:
• Imponer y recaudar impuestos.
• Dirigir ejércitos.
• Fomentar la economía regional.
Incremento de
la recaudación fiscal
• Lograr el incremento de la recaudación del fisco era uno de
los objetivos centrales de las reformas aplicadas.
La reactivación
de la minería
A través de innovación se logró:
• Cuadruplicar la producción de la plata en México.
• Aplicar en Perú la innovación, pero la mejora fue menor.
La relación con
la Iglesia
• La monarquía reivindicó el poder sobre la Iglesia y enfatizó
la necesidad de obediencia absoluta.
• Las estructuras de la Iglesia se reorganizaron para responder
a la política absolutista.
La expulsión
de los jesuitas
• Los jesuitas siempre habían respondido al papado y no al
rey. Por tal motivo, no pagaban el diezmo como las otras
órdenes y no respondían al control de las autoridades
españolas.
Frenar las rebeliones
• A lo largo del siglo XVIII, se sucedieron varias rebeliones y
resistencias en las que se expresaron los distintos grupos
sociales de la compleja sociedad colonial.
Creación del Virreinato
del Río de la Plata
• Se desarrolló y promovió la defensa y el desarrollo del frente
Atlántico.
La expansión
del comercio colonial
• Su objetivo era fortalecer el sistema monopólico ahora con
la Casa de Contratación en Cádiz en lugar de Sevilla.
Reformas borbónicas
Prohibida
su
com
ercialización
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El cambio de  modelo territorial
Para tener mayor control de sus colo-
nias, se establecieron nuevas jurisdic-
ciones territoriales. Se crearon el Virrei-
nato de Nueva Granada en 1739 y el
de Río de la Plata en 1777. Además, se
crearon dos capitanías generales: Ve-
nezuela (1777) y Chile (1778).
La aplicación de las medidas
Funciones como la recaudación de
impuestos, transporte de correo y va-
lores, manejo de los estancos y otros,
dejarían de ser, como antes, encar-
gados o arrendados a instituciones
o personas. En adelante, solo los ma-
nejarían funcionarios reales, debida-
mente preparados y competentes.
Las reformas económicas cubrían dos
esferas: comercio y medidas fiscales. Se
adoptó el comercio libre. Se abrieron los
puertos para todos los países y, entre las
regiones de América, se permitió la lle-
gada de productos no españoles a las
colonias, salvo los que competían con
la producción de España. Nuevas me-
didas fiscales incluyeron el aumento del
impuesto de alcabala —compraventa
de mercaderías—, de las tasas aduane-
ras —impuesto al comercio exterior—, y
el manejo directo de los estancos o mo-
nopolios estatales de alcohol y tabaco.
Reformas borbónicas en América
Renovar la estructura colonial.
Iglesia
católica
fueron
restricción
privilegios
exoneraciones
fiscales
y son
los
jesuitas se
oponen
expulsados
España, 1767
Contrarrestar
hegemonía
comercial
marítima
conflicto
Inglaterra,
Holanda
Corsarios
británicos,
holandeses,
portugueses
como
virreinatos
Nueva
Granada,
Río de la
Plata
comandancias
Mainas
como
Unidades
administrativas
Sistema
mercantil
como
capitanías
generales
Venezuela,
Chile
crearon
y mejora
complementa
combate
contrabando
recaudación
fiscal
colonias
proveen
además
materia
prima
consumidoras
manufacturas
España
Activid
ades
p. 27
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Reacciones en América  a las reformas
Las reformas borbónicas fueron mal recibidas en América. En los siglos XVII
y XVIII, los criollos ya se habían incorporado a la administración colonial:
formaban parte de los cabildos, audiencias y corregimientos. A través de
ellos, participaban en el establecimiento de medidas de gobierno en muchos
aspectos, inclusive impuestos. Usaron estrategias que les permitieron aliarse
con los peninsulares e influir en las decisiones administrativas. Las reformas
romperían ese sistema y concentrarían el poder en manos de la Corona.
Los cargos más elevados en la administración
de las colonias serían para peninsulares leales
al rey y las élites locales ya no negociarían
sobre los asuntos de gobierno. Las medidas
causaron resentimientos en la sociedad que
pronto estallaría.
Malestar en la Audiencia de Quito
En la Audiencia, entre 1761 y 1803, se
registraron trece revueltas, algunas de
ellas motivadas por la elevación de
los tributos, alcabalas y otras en
resistencia a los nuevos censos que
darían lugar a nuevos impuestos.
América del Sur y su división territorial en 1650
antes de las reformas borbónicas
La rebelión de las alcabalas visi-
bilizó a la fuerza mestiza y criolla
que estaba dispuesta a reclamar
por sus intereses.
Mapa de América después de las reformas
borbónicas
http://goo.gl/T9gb9
Activid
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DINASTÍA HABSBURGO DINASTÍA BORBÓN
VIRREINATOS DEL
IMPERIO ESPAÑOL
EN AMÉRICA
Nueva España
Perú
VIRREINATOS
IMPERIO ESPAÑOL
EN AMÉRICA
Nueva España
Nueva Granada
Perú
De la Plata
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Situación de los  obrajes quiteños
La actividad obrajera disminuyó entre
un 50 % y un 70 % durante el siglo
XVIII; y los trabajadores, de diez mil
a seis mil. Algunos obrajes pudieron
transformar y diversificar su producción
para satisfacer a nuevos clientes,
como sucedió en los de Latacunga
y Otavalo, que comerciaban con
poblaciones del norte del continente
sudamericano.
Busca en Internet docu-
mentales acerca de la
situación de los indíge-
nas durante la Colonia
y sus intentos de rebe-
larse contra la injusticia.
Compara con la situa-
ción actual. Puedes
usar estos enlaces
shorturl.at/hBFU2
shorturl.at/CDFK1
TIC
Concertaje
Nuevos espacios en la economía
de la Audiencia de Quito
La actividad agropecuaria sustituyó a los obrajes.
Unida al acaparamiento de tierras, constituyó la
llamada hacienda, el nuevo eje económico.
Las grandes haciendas dependían para su
producción de la mano de obra indígena.
El hacendado ejercía autoridad sobre
los trabajadores a través del concertaje.
Con este se aseguraba que el trabajador
permaneciera en la hacienda a sus órdenes
por medio de anticipos de su salario que le
condenaban a una deuda sin fin.
http://goo.gl/sdhphG
concertaje. Contrato mediante el cual un indígena se obligaba a realizar trabajos
agrícolas de manera vitalicia y hereditaria, sin recibir salario o recibiéndolo mínimo.
GLOSARIO
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Identidades locales y  regionales de la Sierra norte y sur
Mientras la Sierra norte-centro salía muy afectada por la crisis, la Sierra sur
pasaba por una etapa de bonanza. La explotación agrícola y ganadera
abastecía a su población.
Las minas de oro de Sígsig y de plata de Cañar contribuían modestamente a la
economía regional. A fines del siglo XVIII, se inició la explotación y exportación
de la corteza del árbol de cascarilla. La cualidad curativa de la planta para
el tratamiento del paludismo despertó el interés de los científicos y su uso se
generalizó. La exportación de la planta benefició a
particulares y al Estado.
Además, la actividad textil familiar y doméstica
pudo situarse en el mercado de ropa para las
poblaciones cálidas de Guayaquil y Perú.
Estasactividadesatrajeronapoblacionesmigrantes
del norte que buscaban trabajo y perfeccionaron
una economía regional para un mercado
diversificado: Europa para la cascarilla y Guayaquil
y Perú para los textiles.
La provincia de Guayaquil, a fines del siglo XVIII,
también experimentó un repunte económico. Las
reformas borbónicas del comercio y la demanda de
cacao en mercados de México, España y Europa,
incentivaron la actividad cacaotera. Para ello,
contaba con una tierra apropiada para el cultivo
de la pepa de oro. Podía contratar fácilmente mano
de obra proveniente de la Región Interandina y la
cercanía al puerto facilitaba su comercialización.
http://goo.gl/cLFDt2
http://goo.gl/VVWvU9ht
tp://goo.gl/AwDvzp
Otra forma de traba-
jo era la aparcería. El
despojo de tierras ope-
rado por los grandes
propietarios privó de
tierras a un gran nú-
mero de campesinos.
Para subsistir, muchos
de ellos se vieron obli-
gados a pedir al lati-
fundista una parcela
para cultivarla a cam-
bio de parte de la co-
secha. Se genera el sis-
tema de redención de
cultivos, un pago mo-
netario por cada árbol
sembrado al español
dueño de la tierra.
y también:
ENGR
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El cacao es una fruta tro-
pical, sus cultivos se en-
cuentran mayormente
en el Litoral y en la Ama-
zonía ecuatoriana.
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Los pueblos aborígenes  del actual Ecuador
dejaron muchas muestras de su habilidad
estética en la cerámica y trabajos en metales
preciosos. No fue difícil para los colonizadores
imponer a los indígenas el arte europeo.
Desde el inicio de la Colonia, se establecieron
escuelas para indígenas, especialmente para
los hijos de caciques. En ellas aprendieron, a
más del español y la fe católica, artes y oficios
que les permitirían colaborar en la construcción
de las ciudades de una manera diferente a la que
estaban acostumbrados.
La arquitectura fue el primer arte que se aprendió.
A más de la estética en la construcción, se enseñó
el uso de nuevos materiales como el ladrillo y la
teja que sustituiría al barro y la paja.
Los indígenas y los mestizos asistieron a esas
escuelas con una enseñanza totalmente europea.
Una vez educados, fueron difusores de esta nueva
y extraña cultura por diferentes medios. Muchos se
destacaron en el campo artístico interpretando la
iconografía religiosa tan apreciada en esa época.
Inicialmente, las esculturas y pinturas se trajeron
de Europa, pero no pasó mucho tiempo en ser
reproducidas localmente de manera admirable.
Durante el siglo XVII, el arte religioso floreció con
el impulso de la Iglesia. Las artes plásticas en la
Audiencia se expresaron en pintura, escultura,
imaginería y artes menores, que fueron aplicadas
no solamente en el ámbito religioso, sino también
en el público.
Así, en las grandes celebraciones, se levantaban
escenarios bellamente decorados con motivos
alusivos a la celebración, que serían destruidos
luego de pasada la ocasión.
Los artesanos y los artistas de la Audiencia de Quito
y también:
ENGR
UPO
YTAMB
IÉN
TIC
S
RECORTA
BLES
El arte en la Colonia
estaba estrechamen-
te vinculado con la
Iglesia católica que
quería demostrar, a
través de la imagen,
los misterios y gracias
de la religión. Al prin-
cipio, los artistas nati-
vos colaboraron en
la construcción de
las iglesias y edificios
de los colonizadores
y luego se encamina-
rían hacia la escultu-
ra y la pintura.
https://g
oo.gl/tJzFa9
La Virgen de Quito de
Bernardo de Legarda
DCD: CS.3.1.17.
DCD: CS.3.1.18.
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En el siglo  XVIII, la escultura, pintura y arquitectura quiteñas alcanzaron nive-
les de excelencia, lo que ha permitido denominar al arte de entonces como
Escuela Quiteña: un estilo que al ser barroco o con ornamentación compleja
transmite a quien observa la pompa y simbolismo de la cultura de la época. La
Iglesia y la Corona buscaban trasladar una imagen de autoridad y poder y el
arte interpretaba esa intención.
Estas artes tenían mucha demanda en el mercado nacional e internacional.
Las obras circulaban en los territorios de la actual Colombia como
en los de Perú. Para satisfacer la demanda, existieron gremios o
asociaciones de artistas especializados.
Artistas del siglo XVI
Diego de Robles Pintor, autor de las vírgenes del Quinche, Guápulo y del Cisne
Fray Pedro Bedón Pintor e ilustrador de libros religiosos
Artistas quiteños de los siglos XVII y XVIII
Bernardo
de Legarda
Imaginero, autor de La Inmaculada o Virgen de Quito, que
sirvió de inspiración a la escultura de la Virgen del Panecillo
Manuel Chili
«Caspicara»
Imaginero, autor del conjunto escultórico La Sábana
Santa e innumerables crucifijos e imágenes del Niño Dios
conservados en los mayores conventos de Quito
Diego de Olmos
«Pampite»
Imaginero, autor del Cristo de la Agonía venerado en la
iglesia de San Roque de Quito
Miguel
de Santiago
Pintor, autor de muchísimos cuadros entre los cuales
destaca El Cristo de la Agonía, del convento de El Tejar en
Quito
Nicolás
de Goríbar
Pintor, discípulo de Miguel de Santiago.
Entre sus obras está Los profetas.
Activid
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La educación en  la Real Audiencia de Quito
En la Audiencia de Quito se creó un primer colegio para enseñanza de
los indígenas. Luego de satisfacer las necesidades de capacitación
en ciertas artes y oficios, los colegios excluyeron
a los indígenas de la enseñanza de algunas
materias que en adelante podrían significar
la competencia a los colonos españoles.
La educación pasó a ser dominio de los
criollos y españoles, pues, para ingresar
a un colegio o recibir el título, debían
comprobarsu«purezadesangre».Esbien
conocido que José Mejía Lequerica, a
principios del siglo XIX, no pudo recibirse
de médico por esos impedimentos, pese
a ser un estudiante brillante e hijo de un
español y una mestiza.
Existen algunos ejemplos de mestizos
e indígenas que pudieron vencer esas
dificultades y sobresalir en el campo que
habían escogido. Eugenio Espejo superó la
discriminación por ser hijo de indio y mulata
y fue médico, teólogo y abogado, las únicas
tres profesiones posibles en la Colonia.
Reconocido y buscado por la élite de la sociedad
quiteña, fue el fundador de la Sociedad Patriótica Amigos del País y editor
del primer periódico de la Audiencia, Primicias de la Cultura de Quito. Aportó,
en su tiempo, en casi todos los campos del saber. Fue autor de muchos
escritos, generalmente polémicos, donde criticaba el estancamiento de la
Audiencia de Quito y la desatención de las autoridades, la frivolidad de la
sociedad frente a las necesidades de un pueblo empobrecido, enfermo
y sin educación. Lo avanzado de su pensamiento le indispuso ante las
autoridades españolas y, luego de años de persecución, murió en 1795.
Las primeras expresiones de identidad nacional
y las dificultades enfrentadas
Eugenio Espejo (1747-1795)
http://goo.gl/M
Da
xpm
DCD: CS.3.1.16.
¿Cómo podía estudiar la mujer en esta época?
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Este personaje, en  cambio, pertenecía a
la aristocracia colonial. Vivió en la primera
mitad del siglo XVIII y se destacó en el campo
científico. Fue el primer ecuatoriano en dibujar
el mapa del país, con pleno conocimiento de
su geografía. Su sabiduría e interés por su país
y los conocimientos acumulados sorprendieron a
la Misión Geodésica francesa que visitó Quito en 1736,
dirigida por Charles-Marie de La Condamine. Su saber fue reconocido en
las Academias de las Ciencias de París e Inglaterra, que le aceptaron como
miembro de las mismas.
Pedro Vicente Maldonado
Juan de Velasco (1727-1792)
Manuela Espejo
El reconocido sacerdote jesuita vivió entre 1727 y
1792. Estaba escribiendo la Historia del Reino de
Quito cuando fue expulsado de la Audiencia
de Quito por orden del rey de España en 1767.
Al llegar a Italia, lugar de su exilio, Velasco
reinició la escritura de su Historia. Él sugería la
posibilidad de que el pueblo de la Audiencia de
Quito organizara sus propias estructuras sociales.
Esta teoría era contraria al sentimiento de superioridad
europeo muy común en su tiempo. Su obra incluye los orígenes del pueblo
americano contado desde sus leyendas y tradiciones.
Manuela fue hermana de Eugenio Espejo y
esposa de José Mejía Lequerica. Fue precursora
de la emancipación americana y apegada a
las causas revolucionarias; fue afortunada al
leer gran cantidad de obras proporcionadas
por su hermano (en ese tiempo la mujer estaba
privada de muchos privilegios, entre ellos el de
la educación). Se conoce que escribía a favor de
la llama libertaria con el seudónimo de «Erophilia». Es
considerada una de las mujeres más grandes de la historia de América.
http://goo.gl/W
g
1c7q
http://goo.gl/TTOIQ
http://goo.gl/DfaIuU
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Mientras tanto en  el mundo...
Los sacerdotes de la Compañía de
Jesús no podían creerlo. Manuel Chili, el
pequeño niño indígena que se colgaba y
correteaba por los andamios y pasadizos
de la iglesia mayor de los jesuitas
en Quito, de pronto se había
convertido en un gran artista.
Sorprendidos por la habilidad
artística demostrada por el
joven, los jesuitas decidieron
encargarse de su educación,
darle vivienda, comida y un
poco de dinero ya que entonces
los mestizos no gozaban del mismo
trato que los artistas españoles.
Además del apoyo, los padres
de La Compañía lo pusieron
bajo el cargo del gran escultor
BernardodeLegardaparaque
puliera las aptitudes y mejorara
su técnica en la escultura y la
pintura. Así nació el gran «Caspicara»,
uno de los mayores exponentes
de la Escuela Quiteña.
Manuel Chili, empezó a
ser reconocido bajo el de
«Caspicara», que en quichua
significa ‘cara de palo’, quizá
por su destreza para convertir
la madera en asombrosas obras
de arte. Caspicara vivía entregado a sus
obras. Trabajaba hasta doce horas diarias,
siempre sobre andamios y cerca de
bordes peligrosos. Este constante trabajo
por lo alto le originó un intenso miedo a
las alturas. Cuentan que debido a esta
fobia, Caspicara permanecía varias horas
en silencio y con los ojos cerrados y esto
terminaba por enfurecer al capellán de la
iglesia que creía equivocadamente que
Manuel dormía en lugar de trabajar.
La fama de artista se extendió por
todo el Nuevo y Viejo Mundo.
Sus obras comenzaron a
valorarse en muchos pesos de
oro y sus imágenes de santos,
cristos y vírgenes decoraban
iglesias de todo nuestro país
y también de Colombia, Perú,
Venezuela y España. Es tanta la
belleza y el realismo que ha
impreso Caspicara en su obra
que no han faltado quienes,
además, les han agregado
propiedades milagrosas.
Es difícil poner un precio a las
obras de Manuel Chili ya que, por
un lado, superarían los varios millones
de dólares, mientras que por otro,
son invaluables en tanto que
son patrimonio cultural del
Ecuador.
Como sucede con muchos
artistas, Caspicara murió en la
miseria más triste, abandonado
en la soledad de un hospicio y
despreciado por sus contemporáneos.
1. «Sábana Santa»
2. Virgen del Carmen (siglo XVIII)
3. Niño Jesús
http://goo.gl/3zIvWv
http://goo.gl/sifjyG
https://goo.gl/9Vr00H
•	 ¿Cuáles eran las condiciones de vida de los artistas mestizos en la
Real Audiencia?
•	 ¿Cuál fue el seudónimo de Manuel Chili y por qué le llamaban
así?
69
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Relieve y subregiones
La  Costa ecuatoriana se extiende desde el río Mataje (norte) hasta
el río Zarumilla (sur) y desde la cordillera occidental de los Andes (este) hasta el
océano Pacífico (oeste). Cuenta con una superficie aproximada de 67 250 km2
.
La Costa o Litoral presenta elevaciones bajas, que no superan los 800 m de altitud.
La característica principal de esta región geográfica es que se constituye en una
gran llanura; es decir, en un terreno poco accidentado y bastante bajo, que
normalmente no supera los 300 m de altitud. La cordillera costanera es el principal
sistema montañoso de la región. Inicia en la provincia de Esmeraldas con las
montañas de Atacames y Cojimíes; continúa en Manabí con las montañas de
Chongón, Colonche, y Convento (donde se encuentran las partes más altas) y
prosigue a través de las montañas de la provincia del Guayas; en el cantón Durán
se halla el Cerro de las Cabras y en Guayaquil, los cerros Santa Ana y El Carmen.
La cordillera costanera divide a la Costa en tres subregiones:
•	Cuenca del Esmeraldas-Santiago: Posee un relieve cubierto de planicies que
bajan suavemente desde los 800 m hasta el nivel del mar.
•	La subregión periférica central: Es una faja angosta entre la cordillera
costanera y las aguas del Pacífico, entre las elevaciones de Atacames y el
golfo de Guayaquil.
•	La Gran Llanura: Se extiende desde el río Esmeraldas hasta la frontera con el
Perú, al sur, y entre la cordillera de los Andes y la cordillera costanera. Es una
gran planicie atravesada por numerosos ríos que la convierten en suelo fértil
para la agricultura.
La región Costahttp://goo.gl/AWbVzA
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Playa de Cojimíes
DCD: CS.3.2.24.
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Esmeraldas
Los Ríos
Manabí
Guayas
Sta. Elena
Santo  Domingo
de los Tsáchilas
El Oro
Planguapi
Galera
Cojimíes
Ballena
Caráquez
Pasado
San Mateo
Manta
Santa Elena
Canoa
Santa Elena
Arenas
Morro
Golfo de Guayaquil
Jambelí
Atacames
Mompiche
Valdivia
Cayo
Golfos
Ensenadas
Penínsulas
Puntas
Cabos
Bahías
Canales
Perfil costanero
Prohibidasureproducción
71
Activid
ades
p. 30
Conviértete en guía turístico,
¿qué lugar recomendarías
para ir de vacaciones?
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http://goo.gl/o9XKPy
Desde la edafología
Es  una rama auxiliar de
la geografía que se en-
carga del estudio de
las características de
los suelos, su forma-
ción, evolución, así
como sus propieda-
des físicas, químicas y
origen. También comprende el estudio
de las aptitudes de los suelos para la ex-
plotación agrícola o forestal.
El suelo está compuesto por materiales
inorgánicos, no disueltos, producidos por
la meteorización y la descomposición
de las rocas superficiales, así como
por nutrientes solubles utilizados por las
plantas; de igual forma, por distintos tipos
de materia orgánica, además de gases
y agua requeridos por las plantas y por
los organismos subterráneos. De esta
manera se dan las características propias
de los suelos de cada región y su aptitud
para la agricultura.
El perfil costanero de nuestro país es
uno de los más irregulares de América
del Sur. Comprende aproximadamente
2860 km, a lo largo de los cuales se lo-
calizan entrantes de mar y salientes del
continente. Una entrante de mar es el
ingreso del agua del océano en
la parte continental. Una saliente,
por el contrario, es una masa de
tierra que penetra en el mar. Son
accidentes de este tipo:
•	Ensenada: Parte de mar que
entra en la tierra.
•	Bahía: Entrada de mar en la
costa, de extensión considera-
ble que puede servir de abrigo
las embarcaciones.
•	Golfos: Grandes porciones de
mar que se integran en la tierra
entre dos cabos.
•	Cabos: Lenguas de tierra que
penetran en el mar.
•	Puntas: Lenguas de tierra, ge-
neralmente bajas y de poca ex-
tensión, que penetran en el mar.
•	Islas: Porciones de tierra rodea-
das de agua por todas partes.
•	Otro accidente geográfico importan-
te es el estuario o estero, que corres-
ponde a la parte más ancha y pro-
funda de la desembocadura de los
ríos en los mares y donde se origina el
ecosistema del manglar. Los esteros
más importantes son: el estuario de
los ríos Mataje, Santiago y Guayas; el
estero Salado, que penetra en la ciu-
dad de Guayaquil y se forma por los
ríos Daule, Babahoyo y Guayas.
La presencia de entrantes y salientes
en el perfil costanero ha posibilitado la
construcción de puertos, como los de
Esmeraldas, Manta y Guayaquil, que
son los principales del país.
http://goo.gl/sHcBnJ
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Ríos de la  Costa
73
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El sistema hidrográfico  de la Costa se ori-
gina en la cordillera de los Andes y luego
forma ríos caudalosos y navegables. En-
tre los más importantes están: en Esmeral-
das, el Mataje, que es límite del país con
Colombia. También los ríos Esmeraldas y
Santiago.
En Manabí, el Chone, que nace en la cor-
dillera de Balzar; y el Portoviejo, que nace
del cerro de Paján y alimenta la represa
de Poza Honda. En Guayas y Santa Ele-
na se encuentra el río Guayas, que es la
cuenca fluvial más grande de la costa
sudamericana del océano Pacífico.
Los ríos que desembocan en el Gua-
yas son el Daule (que recibe, a su vez,
aguas del Colimes y del Pula) y el Ba-
bahoyo (cuyos afluentes son el Vinces,
Puebloviejo, Zapotal y Yaguachi). Estos
ríos son aptos para la navegación; por
lo tanto, constituyen una herramienta
para la comercialización de productos
y el transporte interno.
Otro afluente del Guayas es el Boliche,
formado por el Bulubulu y el Pircay, en
la zona sur. El canal de Jambelí —que
es donde el Guayas se une con el mar—, recibe
las aguas del Naranjal, que está formado, a su
vez, por el Patul y el Cañar.
El principal río de El Oro es el Jubones, que nace
en la provincia del Azuay. Otro es el Zarumilla,
que marca el límite con el Perú.
En la provincia de Los Ríos se encuentra el Ba-
bahoyo, que se alimenta de los ríos Catarama
y San Pablo. La provincia de Santo Domingo
de los Tsáchilas es una zona regada por las
aguas que pertenecen tanto al sistema fluvial
del Esmeraldas como al del Guayas.
https://goo.gl/lgWsDV
http://goo.gl/aMQJvPhttps://goo.gl/YsKX4D
Río Esmeraldas
Río Guayas
Río Daule
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Clima, flora y  fauna
Ecuador se encuentra localizado en la zona cálida; sin embargo, no es
completamente caluroso debido a ciertos factores que modifican su condición
natural,talescomolatitudgeográfica,altituddelsuelo,direccióndelascadenas
montañosas de los Andes, vegetación, acercamiento y alejamiento del océano,
corrientes marinas y los vientos. La flora, fauna y clima se relacionan, porque el
ambiente determina los diferentes tipos de suelo.
En la Costa existen cuatro zonas climáticas con características propias:
Tropical seca: Presente en las zo-
nas de Santa Elena, sudoeste de
Manabí y oeste de El Oro, con una
temperatura entre los 12 y 25 °C,
menos caliente y pocas lluvias.
Tropical lluviosa: Localizado en la
zona norte del Litoral, con más de
18 °C, y lluvias fuertes en invierno. Es
la más más caliente.
Tropical monzónica: Se encuentra
en la mayoría de la Costa, con
menos de 25 °C, y lluvias constantes
durante el invierno.
Tropical de sabana: En el centro de
la provincia del Guayas, con más
de 25 °C y lluvias escasas.
http://goo.gl/I6Iwbf
http://goo.gl/wrF8RH
http://goo.gl/NZsPEq
http://goo.gl/MMce2i
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El clima en  la Costa está sujeto a la influencia de
la corriente de Humboldt, una corriente marina de
aguas frías procedente del océano glacial Antártico,
la cual, al chocar con el aire caliente de la Costa,
provoca una inversión térmica que enfría el clima.
En algunas ocasiones, esta corriente fría no llega
a emerger y los vientos del norte llevan aguas
calientes hacia el sur. Cuando esto sucede, una
corriente cálida, conocida como El Niño, reemplaza
a la fría de Humboldt y provoca un ascenso en la
temperatura de las aguas que afecta al clima y a
las especies de la zona.
Flora
Losmanglaresseformanenlossectoresdonde
el agua de mar cubre la raíz de los árboles. En
aquellas zonas que poseen gran humedad,
altas temperaturas y lluvias intensas, crecen
árboles de maderas finas como el chandul,
machare, jiguas, higuerones, cedros.
En algunas partes desérticas de El Oro, Manabí y
Guayas hay vegetación de «muyuyu» y «pega
pega», nombres comunes con los que se conocen
a plantas propias del clima seco.
El resto de la Costa es un sector agrícola
muy productivo; se cosechan plátano,
café, cacao, arroz, caña de azúcar, palma
africana y frutas tropicales. Además, se explotan
maderas finas como guayacán, laurel, balsa y
colorado.
Recolecta gráficos, lámi-
nas, recortes de periódi-
co y elabora un collage
de la flora y fauna de la
región Costa. Organiza
con tus compañeros una
exposición e inviten a los
estudiantes de su institu-
ción educativa.
en grupo
https://bit.ly/2uqvisE
http://goo.gl/Tyl3
au
http://goo.gl/GZ1s0s
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Fauna
En el Litoral  habita fauna selvática: monos, ardillas,
armadillos, zorros, jaguares, loros, tucanes, tortugas,
serpientes y variedad de aves. Hay, asimismo,
diversidad de insectos (mariposas, grillos); de peces
(barbudos, dorados, lisas, tiburones) y de mariscos
(camarones, langostas, ostiones).
La Costa tiene, además, gran producción de gana-
do vacuno y porcino.
Características
económicas
La agricultura se desarrolla ampliamente, sobre
todo, aquella relacionada con el cultivo de frutas
tropicales: existen grandes haciendas productoras
debanano;enlasprovinciasdeLosRíosyEsmeraldas
se cultiva cacao, uno de los mejores del mundo y
comprado por países como Suiza, Francia y Bélgica
para la elaboración de chocolate.
Además, desde la Costa ecuatoriana se exportan
productos no tradicionales como jugos y enlatados
de fruta, tabaco, soya, madera tratada, caucho
natural y sintético.
http://goo.gl/bR4CgR
http://goo.gl/xg4UOu
http://goo.gl/r0gYT6
Ponte en el lugar de uno
de los animales repre-
sentativos de la región.
Haz una presentación
utilizando los elementos
naturales descritos en el
tema.
Mi nombre es
_______________________
Soy un
_______________________
Habito en
_______________________
Me alimento de
_______________________
Mis amigos son
_______________________
Trabajo mi ingenio
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¿Te has fijado en la cantidad
de marcas de chocolate que
están a la venta?
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La Costa provee  al país de gran cantidad de carne
de res, cerdo y mariscos. Se han desarrollado las in-
dustrias química, textil, mecánica y alimentaria. En
ciudades como Guayaquil y Manta se realizan ac-
tividades relacionadas con el comercio marítimo y
el sector de servicios, pues son los principales puer-
tos del país.
En otros lugares, la pesca artesanal tiene mucha im-
portancia, porque abastece de alimento a pesca-
dores y sus familias, mientras
que los excedentes son vendi-
dos en el mercado interno.
Manta, por su parte, se carac-
teriza por la pesca a gran es-
cala, realizada en embarca-
ciones industriales, dirigida a
la exportación.
La Costa ecuatoriana es un lu-
gar hermoso, lleno de paisajes
naturales y de bellas playas
donde se puede disfrutar del
sol, de su gente y rica comida tradicional. Las
playas más conocidas son Atacames, Bahía
de Caráquez, Salinas, General Villamil y las
playas de Jambelí. Además, el Litoral posee
varios parques nacionales y áreas protegidas,
como la Reserva Ecológica Cayapas-Mataje,
Reserva Ecológica de Mache-Chindul, el Par-
que Nacional Machalilla, Reserva Ecológica
Manglares-Churute, Bosque Petrificado de Pu-
yango y el Refugio de Vida
Silvestre Isla Santa Clara.
La observación de balle-
nas entre julio y octubre, el
ecoturismo y los deportes
acuáticos son actividades
turísticas que han crecido
durante los últimos años.
Busca en Internet re-
portajes y documen-
tales sobre los paisajes
de la Costa ecuatoria-
na. Puedes usar los si-
guientes enlaces:
https://goo.gl/tJZtFe
https://goo.gl/bdiBQY.
TIC
Puerto de Manta
Tonsupa
Reserva Ecológica de Mache-Chindul
http://goo.gl/jjDG3nhttps://goo.gl/ONu2fH
http://goo.gl/JD4WeP
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Demografía
Los habitantes de  la Costa son muy diversos
en cuanto a su origen étnico y a sus
costumbres. En la provincia de Esmeraldas
viven los chachis o cayapas, los awás y los
afroecuatorianos.
Los chachis y awás son grupos indígenas
que viven próximos a la frontera con Co-
lombia, cerca de los ríos Santiago y Mataje;
mantienen sus lenguas ancestrales y su forma
de vida centrada en la pesca.
En la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas,
creada en 2007, habitan los tsáchilas, un pueblo
con cerca de tres mil habitantes, quienes aún
mantienen sus costumbres ancestrales así
como su idioma, el tsafiqui. Los tsáchilas son
considerados los más instruidos en medicina
natural; además, se identifican por el uso de
un tinte rojo en su cabello, elaborado a base
de achiote. La vestimenta para las mujeres
consiste en un tunan, que es una especie de
falda multicolor. Para los hombres, su ropa es el
manpe tsanpá, llamado también chumbilina, que es
una prenda de color negro o azul marino y blanco.
Los afroecuatorianos se ubican en todas las
provincias; su manifestación cultural más
conocida es la música, con la marimba
como su principal instrumento musical
y el baile.
Los montubios viven en las zonas
rurales de Manabí, Los Ríos y Guayas
y se dedican a la agricultura.
Algunas costumbres de este pueblo
son la creación de versos llamados
amorfinos, así como el rodeo
montubio en el que hombres y mujeres
demuestran sus habilidades de montar
a caballo y dominar reses.
https://goo.gl/b3KL3
F
http://goo.gl/RbwDW
e
http://goo.gl/yRtxdp
Activid
ades
p. 30
DCD: CS.3.2.25.
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La población mundial  sigue creciendo
y procurando una mejor calidad de
vida. Pero no nos damos cuenta
de que con nuestro agigantado
paso por este planeta estamos
acabandoconél.Consumimos
en la misma medida que
crecemos, talamos más
árboles, pescamos más,
contaminamos los ríos, el aire
y el agua a gran escala.
Es hora de que reflexionemos
y apliquemos mediadas para
salvar o rescatar a nuestro
planeta, trabajando desde
la casa, la escuela o nuestro
lugar de vida, tomando las
siguientes medidas:
1.	Educar a la población para cumplir y hacer cumplir normas básicas de
convivencia del ser humano con el medioambiente.
2.	 Optimizarelusodelagua,abonos,pesticidas,desechosorgánicoseinorgánicos
reciclando, reutilizando y reduciendo.
3.	Desarrollar e implementar técnicas mejoradas de regadíos y energías
renovables.
4.	Indagar y aplicar nuevas técnicas de pesca para que no se afecte al equilibrio
ecológico ni amenace con la extinción de las especies.
5.	Poner en práctica valores de aseo como «la basura en su lugar», «reciclaje»,
«normas de aseo en las calles y buses».
Para cambiar el mundo se debe empezar por cambiar nuestra mentalidad y
nuestras actitudes, debemos empezar aplicando estas medidas desde nuestros
alcances como actividades cumplidas y no como simples temas de debates
internacionales.
Los problemas ambientales de la Tierra
son nuestros problemas
DCD: CS.3.3.1.
DCD: CS.3.3.7.
equilibrio ecológico. Es una relación de equilibrio entre todos los elementos que integran el ambiente y que permite la existen-
cia del ser human y los demás seres vivos.
GLOSARIO
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Resumen
Los seres humanos  en el espacio
Características
geográficas de la Costa
Tres subregiones
Comercio marítimo,
agricultura ganadería
Perfil costanero Población
Ríos
Clima, flora y
fauna
Características
económicas
La convivencia
Los problemas ambientales
de la Tierra son nuestros
problemas
Caspicara
Historia e identidad
Actividades económicas
Artesanos y artistas
coloniales
Formas de explota-
ción indígena
Políticas
Económicas
Sociales Eugenio Espejo
Culturales
Pedro Vicente
Maldonado
Bernardo de
Legarda
Juan de Velasco
Reformas borbónicas
Virreyes
Criollos
Peninsulares
https://bit.ly/36dATQo
https://bit.ly/3aBv3M0
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	43. PARA EMPEZAR:
•	¿Qué es  lo que más te gusta de tu comunidad?
•	¿Qué problemas tiene?
•	¿Qué es el medioambiente?
•	¿Cómo cuidarlo? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué no debe-
mos hacer?
4
82
©edb
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	44. ¿Cómo informarías a  los
turistas sobre los lugares que
pueden visitar en la Sierra?
reto
83
Página 45
del cuaderno
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La crisis española  y sus repercusiones
en América
Europa en el siglo XVIII
Durante el siglo XVIII, buena parte
de los monarcas europeos creían
que habían recibido de Dios su
poder absoluto. Los monarcas
dependían del apoyo de los
nobles, allegados y del clero.
Estos, a su vez, se resistían a que el
rey centralizara el poder. Un tercer
estamento, la burguesía, formada
por comerciantes, artesanos y
profesionales libres que vivían en
las ciudades, también miraba
a la política con nuevos ojos,
inspirados en la Ilustración. Esta
era la situación del Estado en el
Antiguo Régimen.
Ya en el siglo XVII, Inglaterra, luego
de levantamientos armados, limitó
la monarquía absoluta de la dinas-
tía Estuardo, creó un parlamento
controlado por los burgueses y pro-
clamó una Declaración de Dere-
chos aplicable a la política inglesa.
El poder y suntuosidad de la
monarquía francesa no podía
esconder la crisis en que vivía. Los
reyes Luis XV y XVI no mejoraron la
administración,lacalidaddevida
de la sociedad, ni la economía,
mantuvieronlapolíticaabsolutista
de su Corona, lo que finalmente
desató la Revolución francesa
de la que surgirían, entre otros,
nuevos conceptos aplicables a la
política y administración pública.
La Ilustración fue una manera de pensar que
abarcó muchas disciplinas. Para los ilustrados,
la razón era la única fuente que señalaba
cómo enfrentar y explicar el mundo. La forma
cómo el pensamiento religioso tradicional inter-
pretaba los problemas del mundo era critica-
do. En política, los ilustrados consideraban que
la soberanía residía en el pueblo. En el despo-
tismo ilustrado, los monarcas utilizaban su au-
toridad como herramienta para incentivar la
cultura y mejorar las condiciones de vida de los
súbditos prescindiendo de su aporte y opinión.
La Ilustración
y el despotismo ilustrado
http://goo.gl/BP6HCD
https://goo.gl/85TqVi
Carlos III, un buen representante de la Ilus-
tración y el despotismo ilustrado
El Parlamento inglés, uno de los más antiguos
de Europa, se remonta al Medioevo, aunque
fue en 1707 que se afianzó tal como lo conoce-
mos hoy.
DCD: CS.3.1.14.
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La monarquía española
Los  monarcas españoles del siglo
XVIII aplicaron una política que bus-
caba sacar a España del estado de
postración que vivió en el siglo XVII.
Para ello, fortalecerían el Estado ab-
solutista. El rey debía impulsar su so-
beranía frente a la nobleza y al clero,
modernizar el Ejército y la agricultura
y mejorar el cobro de impuestos.
Las colonias americanas se conver-
tirían en el centro de consumo de
la producción española al funcio-
nar como verdaderas colonias. La
escasa industrialización de España
le obligaba a reexportar a América
productos de otros países europeos
y la estructura social y productiva
americana tampoco permitía am-
pliar el mercado consumidor, factores
que a la final no produjeron el resultado
esperado por esa medida política.
Aunque las reformas fueron similares tanto en la pe-
nínsula como en América, su efecto fue diferente.
Los encargados de ponerlas en práctica eran
funcionarios civiles y militares enviados desde
España, pero las élites criollas y españolas
residentes en América se resistían.
Las colonias americanas se habían
acostumbrado a decidir y ejercer representación
gubernamental a través de los cabildos. Esta
costumbre desarrolló algo de independencia
respecto a las órdenes que salían desde la
Corona. Esta libertad de tomar decisiones fue
auspiciada y consolidada por la lejanía entre
España y América.
La libertad
Para los americanos la
libertad no se comple-
tó con el alejamiento de
nuestros territorios a los
funcionarios de la Corona
española. La libertad es un
continuo aprendizaje de
escoger nuestro presente
y nuestro destino. El estu-
dio de los procesos de In-
dependencia de América
despierta muchas veces
ánimos contrapuestos por-
que involucraron muchos
y afectaron a todos. Ade-
más, fueron el punto de
partida de la vida autóno-
ma de todo un país.
y también:
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Límites
De demarcación (1494)
Entre España y Portugal
(Com. siglo XVII)
Fijados por el Tratado
de Madrid (1750)
Administrativos españoles
Misiones jesuitas
Puertos habilitados para
El comercio con España
I. Malvinas
Santiago
Asunción
La Paz
Quito
Lima
Santa Fe
Caracas
Cap. Venezuela
Virr. de Nueva Granada
Aud. de Quito
Virreinato
Virr.
del
Plata
Establecimientode
Patagonia
B. Aires
dePerú
Brasil
Ing Hol Fr
I. Trinidad (ING.)
1797
Guayanas
Tabatinga
1780
Matto Grosso
1752
Cuyaba
1722
Porto Alegre
1740
Rio Grande
1747
Guayaquil
El Callao
Tacna
Cap. de Chile
Valparaiso
Montevideo
1726
Cartagena
Panamá
Activid
ades
p. 38Estado absolutista. El gobernante, se considera como la
autoridad máxima, por encima de todas las leyes.
GLOSARIO
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Nuevos vientos de  independencia en el mundo
Canadá
Nuevo Hampshire
Massachusetts
Rhode Island
Nueva York
Connecticut
Pensilvania
Nueva Jersey
Maryland
Virginia
Carolina del Norte
Carolina del Sur
Georgia
Delaware
México
Estados Unidos
https://goo.gl/dHhlJ2
La declaración
de independencia
de Estados Unidos
En el siglo XVIII, cada
una de las trece colonias
británicas de América del
Norte tenía su asamblea
de colonos que decidía
por su interés. Cuando la
Corona británica subió
los impuestos a varios
productos, la población
reaccionó violentamente
alegando que era su
derecho participar en la
fijación de esos impuestos.
Un nuevo impuesto fijado
por Gran Bretaña sobre
el consumo de té motivó
una protesta de un grupo
de ciudadanos de Boston,
quienes, disfrazados de
indígenas, asaltaron tres
barcos cargados de té y lo
arrojaron al mar. El Gobierno
británico cerró el puerto.
Colonos vestidos de indios arrojan el cargamento
de té de los barcos de la Compañía de las Indias
Orientales anclados en el puerto de Boston.
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Fuenteprimaria
(…) Los representantes  del pueblo francés
constituidos en Asamblea Nacional, con-
siderando que la ignorancia, el olvido o el
desprecio de los derechos del hombre son
las únicas causas de los males públicos y
la corrupción de los gobiernos ha decidido
exponer, en una declaración solemne, los
derechos naturales, inalienables y sagrados
del hombre, con el fin de que esta decla-
ración constantemente presente para todos
los miembros del cuerpo social, les recuerde
permanentemente sus derechos y deberes,
con el fin de que los actos del Poder Legis-
lativo y Ejecutivo, al poder ser comparados
a cada instante con la meta de toda institu-
ción política sean más respetados….
Declaración de los Derechos del Hombre y el
Ciudadano… Aprobada por la Asamblea Nacional
Francesa 1879.
http://goo.gl/KLmoQU
Busca en Internet videos
documentales y didácti-
cos sobre la Revolución
norteamericana e iden-
tifica los ideales que la
inspiraron. Puedes utilizar
este enlace:
shorturl.at/ilJP2
TIC
Constitución de Estados Unidos (1787)
División de poderes
Legislativo
Congreso
Integrado por dos
cámaras: Cámara
de representantes
y Senado
Judicial
Tribunal
Supremo
Ejecutivo
Presidente
Forma de gobierno
República Federal
Sistema político en el cual
los distintos Estados poseen
autonomía para gobernarse
a sí mismos, pero acuerdan,
al mismo tiempo, mantener
una política exterior, un
Ejército y una Constitución
comunes.
Para presentar un frente común, los representantes
de las colonias se reunieron en el Primer Congreso
Continental (1774), se opusieron a las leyes dictadas
autoritariamente y convocaron a los colonos a un
boicot de todas las mercancías que llegaban de In-
glaterra. En 1775 se inició una guerra que duró sie-
te años. Un segundo Congreso formó un ejército al
mando de George Washington y, a nombre de la
soberanía del pueblo, declaró la
independencia de las colonias
el 4 de julio de 1776. La Constitu-
ción dictada en 1787 estableció
un gobierno federal poderoso,
aunque los nuevos
Estados conservaban
en buena medida su
soberanía. Se dividie-
ron los poderes del
Estado y por primera
vez se reconocieron
los derechos elemen-
tales del ser humano
que no fuera esclavo.
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La Revolución francesa
Por  su parte, los monarcas franceses del siglo
XVIII buscaban una reforma administrativa,
económica y social, que no modificara las
formas políticas absolutistas, contando para
ello con colaboradores ilustrados y econo-
mistas fisiócratas, en un régimen denomina-
do despotismo ilustrado.
El legado de la Revolución fran-
cesa parece contradictorio.
Napoleón Bonaparte fue nom-
brado emperador, pero se le
concedió el gobierno de una
República; los grupos que favo-
recían la monarquía lo comba-
tieron como a un soldado de la
Revolución. Sin embargo, cuan-
do las derrotas militares sufri-
das por Napoleón en 1814-1815
causaron su caída y se restauró
la monarquía, la sociedad fran-
cesa era distinta. Los derechos
civiles reclamados por la bur-
guesía estaban reconocidos, el
Estado se había modernizado y
los modos de hacer política no
volvieron a ser los mismos.
Realeza
Alta nobleza y alto clero
Nobleza media (patriciado
urbano, caballeros, etc.)
Grupos modestos
(campesinos con
tierras, artesanos y
comerciantes humildes,
oficiales, etc.)
Grupos medios
(artesanos
y comerciantes
ricos, labradores
ricos, oficios
liberales, etc.)
Estratos
más pobres
(siervos,
jornaleros,
trabajadores,
asalariados
de oficios
bajos, etc.)
Separación entre
los privilegiados
y el pueblo llano
Marginados
http://goo.gl/Adr4Ne
y también:
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burguesía. Grupo social constituido por perso-
nas de la clase media acomodada.
GLOSARIO
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	50. Los filósofos ilustrados  planteaban que la soberanía
residía en el pueblo, las personas eran libres e
iguales entre sí, y debían pactar voluntaria y
racionalmente para formar una comunidad y darse
una autoridad. Ese pacto garantizaría los derechos
del individuo: libertad, igualdad y fraternidad.
Planteaban el principio de igualdad ante la ley que
se contraponía a los principios de clases sociales y
nobleza de las monarquías.
El sangriento proceso revolucionario (1789-1799) enseñó la necesidad
de un Estado dividido en poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), y
la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
Busca en Internet videos
documentales y didácticos
acerca de la Revolución
francesa e identifica los
ideales comunes con la
Revolución norteamerica-
na. Puede utilizar este enla-
ce: http://goo.gl/MQ3QpC
TIC
Luis XVI asume el trono de Francia al lado de su esposa, María Antonieta.1774
1787
La crisis agraria, comercial y financiera era total.
Se convoca a la Junta de Nobles para estudiar una solución.
1788 La presión popular obliga a Luis XVI a convocar a los Estados Generales.
1790 Se promulga la Constitución civil del clero.
1794 Caen Robespierre y sus seguidores, quienes son guillotinados.
1791
Proclamación de la primera Constitución de Francia.
La familia real intentó huir del país pero es descubierta y apresada.
1792
Se proclamó la República.
24 de septiembre: Austria fue el primer país en enfrentarse a los franceses.
1793
21 de enero: Fue ejecutado Luis XVI.
16 de octubre: Se ajustició a la reina María Antonieta.
1799
9 de noviembre: Napoleón Bonaparte dio un gran golpe de Estado
que puso fin al Directorio.
1789
El Tercer Estado decidió abandonar las reuniones para formar, por separado, una
Asamblea Nacional que juró no descansar hasta dar a Francia una Constitución.
20 de junio: Los Estados Generales fracasan.
14 de julio: La turba toma la Bastilla.
26 de agosto: Proclamación de los Derechos del Hombre y Ciudadano.
89
http://goo.gl/PFDxgt
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	51. Independencia de Haití
LaEspañola,territorioactualdeHaitíyRepúblicaDo-
minicana,  era una isla bajo el dominio español que
vivía, al igual que otras naciones, terribles situacio-
nes de desigualdad social. Allí, los esclavos, comer-
ciantes y blancos pobres que la
habitaban se pronunciaron
a favor de la Revolución
francesa, convencidos
de que así obtendrían
igualdad de derechos
para los hombres libres sin
importar su color.
En 1790, los blancos, dueños
de plantaciones, reprimie-
ron estas manifestaciones.
No obstante, en 1791, miles
de esclavos se sublevaron al
mando de François-Dome-
nica Bréda, también conoci-
do bajo el apellido de Tous-
saint-Louverture (1743-1803).
España cedió los territorios
de La Española a Francia
en 1795. Toussaint Louvertu-
re dirigió la revolución entre
1793 y 1802 cuando murió
desterrado en Francia. Su
sucesor, Jean-Jacques Des-
salines venció a las tropas
francesas en 1803 y, en 1804,
se declaró la independen-
cia de Haití. Los gobiernos
siguientes colaboraron en
las luchas independentistas
de las nacientes repúblicas
americanas, a cambio de
la promesa de la eman-
cipación de las perso-
nas esclavizadas en
sus países.
http://goo.gl/dHQnJn
Desde la lingüística
La historia social de las
lenguas indígenas de
Hispanoamérica reve-
la que, tras la reduc-
ción cuantitativa de-
rivada del proceso
de Conquista y Coloni-
zación y tras la relega-
ción cualitativa que supuso la adopción
del español como lengua de las repú-
blicas hispanoamericanas, la situación
de esas lenguas en los últimos cien años
se ha estabilizado relativamente, si bien
en un proceso de lenta minoración. Así,
puede decirse que la presencia actual
de las lenguas indígenas en los países
de Hispanoamérica es marginal desde
un punto de vista sociocultural, funda-
mentalmente en términos cuantitativos.
Sin embargo, en el ámbito político, se
está conociendo una tendencia al reco-
nocimiento de los derechos indígenas
que se aprecia en las reformas consti-
tucionales aprobadas en la década de
los noventa.
Efectivamente, la voz de los indígenas
resulta cada vez más audible.
François-Domenica Bréda
conocido como 		
Toussaint-Louverture
Jean-Jacques Dessalines
http://goo.gl/L61h
n
http://
goo.gl/zvYST
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	52. Mientras tanto en  el mundo...
La independencia de Haití
Julia Gaffield, estudiante graduada
de la Universidad de Duke, encontró
un panfleto de ocho páginas fecha-
do el 1 de enero de 1804, mientras
investigaba sobre la independencia
de Haití para su tesis doctoral en His-
toria. Gaffield había visto una copia
manuscrita de la declaración entre
los papeles del entonces gobernador
de Jamaica, George Nugent. A princi-
pios de este año, Gaffield viajó a Lon-
dres para investigar el lado británico.
Allí encontró la versión impresa de lo
que había visto en Jamaica.
«No estaba buscándola específica-
mente, pero la tenía en cuenta por-
que sabía que faltaba»,
dice Gaffield. El documen-
to no había sido tenido en
cuenta en los archivos bri-
tánicos, aunque los investi-
gadores pasaron décadas
buscándolo en Haití. «Esta
declaración había sido en-
viada al Gobierno británico
por el primer líder indepen-
dentista de Haití. Tiene gran
importancia histórica para
Haití y el pueblo británico
y proporciona un singular
testimonio de la única rebelión exito-
sa de esclavos en los tiempos moder-
nos», dijo un personero de los Archivos.
Gaffield cree que los documentos de
ese período no han sido estudiados
en detalle y la poca gente que lo ha-
bía hecho no se había dado cuenta
de su valor.
Gaffield espera que el descubrimien-
to recuerde a los historiadores, a los
haitianos y al mundo sobre el surgi-
miento del único país del hemisferio
occidental en el que los esclavos se
rebelaron exitosamente obteniendo
la independencia nacional.
Kiernan, James. Declaración haitiana. Amé-
ricas. Extraído el 15 de marzo de 2016 de
http://goo.gl/Kz0M65.
http://goo.gl/BfxMK
•	 El artículo da parte de algo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? ¿Por qué es nuevo?
•	 ¿Por qué crees que este documento estaba donde fue encontrado?
•	 ¿Existe algo similar en la historia de nuestro país?
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La región Sierra
Relieve  interandino
La Región Andina o Sierra está atra-
vesada, de norte a sur, por la cordille-
ra de los Andes. Esta cadena monta-
ñosa está formada por las cordilleras
Oriental y Occidental que se unen, de
trecho en trecho, mediante cadenas
montañosas transversales denomina-
das nudos y que encierran extensas
depresiones llanas llamadas hoyas.
De ambas cordilleras se desprenden
ramales que se dirigen hacia las lla-
nuras adyacentes en la Costa y Ama-
zonía.
La cordillera Oriental es la más unifor-
me y antigua. En ella se encuentran
volcanes como el Cayambe, Saraur-
cu, Antisana y Sincholagua, Cotopaxi
y Quilindaña, Tungurahua, Altar y
Sangay. Otras elevaciones importan-
tes en este sector son los Llangana-
tes, picos elevados, inhóspitos para el
ser humano, pero que tienen mucha
historia: se cuenta que en sus tierras,
Rumiñahui escondió el tesoro de los
incas; además, se los considera entre
los lugares con mayor biodiversidad
en el mundo.
La cordillera Occidental es menos
maciza y más joven. Sus principales
elevaciones son: Chiles, Cotacachi,
Ruco Pichincha y Guagua Pichin-
cha, Los Illinizas, Quilotoa, Carihuai-
razo y Chimborazo, este último es la
elevación más alta del Ecuador: tie-
ne 6310 m de altitud y se encuentra
en la provincia de igual nombre.
ChilesCerro
Negro
Chiltazán
GuangullaroYanaurco
Pilavo
Cotacachi
Cuicocha Imbabura
Cusín
Pululagua Cayambe
Guagua Pichincha
Ruco Pichincha
Atacazo
Corazón
Illiniza
Quilotoa Sagoatoa
Chimborazo
Carihuairazo
Igualata
Tungurahua
Chimbano
Cotopaxi
Sincholagua
Saraurcu
Antisana
Completa:
La elevación más alta del
Ecuador, es:
_____________________
Formación montañosa que
atraviesa al Ecuador de
norte a sur:
_____________________
Cordillera menos maciza y
más joven:
_____________________
Cordillera donde se en-
cuentran los volcanes Ca-
yambe y Saraurco:
_____________________
Analizo y resuelvo
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Las subregiones de  la Sierra
La Sierra se divide de acuerdo con su estructura volcánica. Así, la Sierra norte se
inicia en Tulcán, provincia del Carchi y termina en Alausí, provincia de Chimbo-
razo. Esta subregión se caracteriza por ser volcánica, con hoyas altas, grandes
elevaciones y, en algunas zonas, suelos fértiles, favorables para la agricultura.
La Sierra centro va desde el nudo del Azuay hasta Zaruma; posee montañas
de altitud media y extensas mesetas. Se caracteriza por la presencia de gran-
des mantos de lava petrificada. En esta subregión también se aprecian restos
de la Edad Terciaria, cuando el planeta estaba cubierto por hielo; una prueba
de lo anterior es la presencia de lagunas como las del Cajas, en Azuay.
La Sierra sur va desde Zaruma hasta la zona limítrofe con el Perú, no tiene activi-
dad volcánica reciente ni posee elevaciones muy altas. Esta comarca es apta
para la explotación de minerales.
Volcán
Chimborazo
Zaruma
Parque Nacional El Cajas
https://go
o.gl/oN419v
http://goo
.gl/t33MHR
https://goo.
gl/M
jZQyf
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rable altura sobre el nivel del mar.
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Las hoyas
Las hoyas  son aquellas depresiones,
mesetas o valles que se forman en el
interior de la cordillera de los Andes.
De norte a sur, las hoyas de la Región
Sierra del Ecuador son:
1.	 Hoya del río Carchi
2.	 Hoya del río Chota
3.	 Hoya del río Guayllabamba
4.	 Hoya del río Toachi
5.	 Hoya del río Patate
6.	 Hoya del río Chimbo
7.	 Hoya del río Chambo
8.	 Hoya del río Chanchán
9.	 Hoya del río Cañar
10.	 Hoya del río Paute
11.	 Hoya del río Jubones
12.	 Hoya del río Puyango
13.	 Hoya del río Zamora
14.	 Hoya del río Catamayo
15.	 Hoya del río Macará
Las hoyas toman el nombre del río
que las baña o de la población prin-
cipal en la que se asienta. Cada hoya
forma parte de un sistema hidrográfi-
co conectado al océano Pacífico o
al río Amazonas. Se denominan hoyas
centrales a las que se localizan entre
la cordillera Oriental y la Occidental;
en cambio, si los ríos que las bañan se
dirigen hacia el Amazonas, son orien-
tales. Occidentales, si sus
aguas se dirigen hacia el
océano Pacífico.
94
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Ríos de la  Sierra
Los ríos de la Región Interandina nacen de las nieves
de la cordillera de los Andes; es decir, se originan a
partir del deshielo de los nevados y, a su paso, arras-
tran sedimentos de material volcánico que hacen
fértiles sus riberas. El sistema hidrográfico de la Sierra
se caracteriza por tener ríos cortos, poco caudalo-
sos y muy torrentosos.
Los ríos de la Sierra que dan origen a muchos de
la Costa se abren paso por las montañas para
llegar al océano Pacífico, al oeste del Ecuador y
al río Amazonas, en la región Amazónica, para
desembocar en el océano Atlántico. Hacia el
Pacífico se dirigen 66 ríos; los más importantes son:
Mira, Chota, Guayllabamba, Chanchán, Chimbo,
Cañar, Jubones, Puyango, Catamayo y Macará.
Hacia la vertiente del Amazonas, por la cordillera
Oriental hay diez ríos, entre los más importantes:
Napo, Tigre, Paute, Pastaza y Zamora. El sistema
hidrográfico de la Sierra cuenta, además, con
alrededor de trescientas setenta lagunas naturales
importantes; la mayoría de ellas están ubicadas
entre los 3000 y los 4000 m s. n. m.
Ecuador posee una gran cantidad de
manantiales de aguas termales y minerales,
dadoqueesunpaísvolcánico.Enestaregión
se han construido centrales hidroeléctricas;
es decir, instalaciones donde se produce
energía eléctrica. Por sus características,
algunos ríos, al ser represados, originan
embalses (lagos artificiales), a partir de los
cuales se puede generar energía eléctrica
y obtener canales de riego. Así, en la Sierra
tenemos treinta centrales hidroeléctricas;
las más conocidas son: San Francisco, en
la provincia del Tungurahua, la central
hidroeléctrica Daniel Palacios,
la más grande del país, en la
provincia del Azuay.
Reúnete con tus com-
pañeros y compañeras
para investigar las lagu-
nas que hay en las si-
guientes provincias y es-
cribe una característica
de cada una: Imbabu-
ra, Pichincha, Cotopaxi,
Tungurahua, Chimbora-
zo, Azuay. Decidan una
fecha para realizar la ex-
posiciòn de los trabajos.
en grupo
Río Guayllabamba
Río Puyango
http://goo.gl/SZkhk4
https://goo.gl/Z6VOyQ
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	57. Clima
El clima de  la Sierra recibe la influencia de la
cordillera de los Andes: a mayor altitud me-
nor temperatura. Los terrenos de la Sierra tie-
nen altitudes que van desde los 400 hasta los
6310 m s. n. m, por lo que el clima no es unifor-
me y da lugar a los siguientes pisos climáticos:
Piso tropical interandino: La temperatura oscila
entre los 20 a los 25 °C y presenta pocas lluvias. Son
las tierras más bajas de la Sierra (400 m s. n. m.); un
ejemplo es Puerto Quito.
Piso subtropical andino: Su temperatura promedia
los 15 °C. Es una zona de lluvias constantes, entre
los 1500 y 2000 m s. n. m. Los valles de Ibarra, Los
Chillos, Paute y Loja son ejemplos.
Piso templado: Tiene una temperatura entre 10 y
15°C. Presenta lluvias abundantes. En invierno
graniza y el ambiente se nubla, como en Quito y
Cuenca.
Piso frío: Propio de los páramos. Su temperatura es de 1 a 10 °C. Se caracteriza
por la neblina y las lluvias torrenciales. Ejemplos: Papallacta, en Pichincha; El
Ángel, en Carchi; del Cajas, en Azuay; y del Chimborazo, en la provincia de
igual nombre.
Piso glacial: Su temperatura desciende desde 0 °C a menos. Es
propio de las zonas con alturas superiores a los 4650 m.
http://goo.gl/r8NDEs
http://goo.gl/Xgf9ZC
Nieves perpetuas
Páramo
Frío
Templado
Cálido
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Flora
Los climas de  la Sierra permiten una diversa flora y
fauna en la región. En el piso climático tropical in-
terandino se cultiva caña de azúcar, plátano, café,
algodón, naranja y mandarina. En la zona subtro-
pical se produce variedad de frutas y legumbres.
En la templada se cultiva papa, zanahoria, remo-
lacha, nabo, col, trigo, maíz, cebada, fréjol, lente-
ja, haba, arveja, frutas, diversos tipos de árboles
maderables, plantas medicinales como toronjil,
cedrón, valeriana y se producen flores como
rosas, margaritas, claveles, entre otras. En los
páramos crecen pajonales, líquenes y algu-
nos tipos de pequeños arbustos resistentes
al clima frío, como la chuquiragua, conoci-
da como la flor nacional del Ecuador.
Fauna
En la Sierra se cría ganado vacuno,
porcino, lanar, equino y aves de corral.
Hay gran cantidad de aves; en espe-
cial, de picaflores, así como de insec-
tos: las mariposas, por ejemplo. Existen,
además, animales silvestres como co-
nejos, zorros y lobos. Es importante co-
nocer que algunos animales de esta
región se encuentran en peligro de ex-
tinción, tal es el caso del oso de ante-
ojos, el lobo de páramo y el cóndor.
Busca en Internet docu-
mentales acerca de las be-
llezas naturales de la Sierra
ecuatoriana. Puedes utilizar
este enlace: https://goo.gl/
hhvc1n Con esta informa-
ción, elabora un resumen
de un lugar en especial.
TIC
http://goo.gl/WutYJS
https://
bit.ly/36xw3OM
http://goo.gl/TLdGpr
http://goo.gl/38cr
s6
https://bit.ly/37DjIc7
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Características económicas
En las  provincias serranas se cultivan muchos ali-
mentos. La Sierra abastece del 60 % de los produc-
tos que se consumen diariamente en las mesas de
los hogares ecuatorianos. Por eso, esta región es
muy importante para la economía del país. Papas,
trigo, cebada, frutas y granos se cultivan en las pro-
vincias del centro del país, ya sea para consumo
local o para la elaboración de productos de expor-
tación.
Ecuador provee de flores a varios países. Estas se
siembran en las provincias de Imbabura, Pichincha
y Cotopaxi, principalmente. Hermosas rosas se
exportan a mercados europeos y asiáticos. Otra
área importante de la economía de la Sierra es la
explotación de minerales y metales preciosos, tales
como oro, plata, hierro y cobre.
Turismo en la Sierra ecuatoriana
En esta zona se encuentran dos ciudades que han
sido consideradas por la Unesco (Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura) Patrimonio Cultural de la Humanidad:
Quito y Cuenca, las mismas que atraen al turismo lo-
cal e internacional. Las elevaciones de la cordillera
de los Andes, los lagos y las lagunas despiertan el
interés de visitantes nacionales y extranjeros.
Un atractivo turístico de la Sierra es la posibilidad
de conocer la diversidad de culturas de los
pueblos indígenas. Podemos visitar, por ejemplo,
las comunidades imbayas y así observar su
manufactura y comercio como en Otavalo; la feria
de los barros, en Pujilí; el pueblo salasaca, en la
provincia del Tungurahua; las artesanías de mullos
y plata de los saraguros, en la provincia de Loja o
los tejidos y la orfebrería en la provincia del Azuay.
En prestación de servicios, las ciudades que más
contribuyen son Quito, Cuenca y Ambato, pues
ofrecen comercio, transporte, comunicaciones,
finanzas, turismo, hotelería y cultura.
Realicen una encues-
ta a los compañeros
de clase en donde
puedan anotar los pro-
ductos de la Sierra que
a diario consumen en
casa. Elaboren un co-
llage y expongan en
clase.
en grupo
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Escoge dos ciudades
de la Sierra ecuatoriana,
imagina que viajas entre
ellas y escribe una bitá-
cora que incluya paisa-
jes, pueblos y ciudades vi-
sitados, descripción de la
fauna, la flora, el clima y
accidentes geográficos.
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
Trabajo mi ingenio
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El agua y  la energía
La naturaleza ha puesto al alcance todo lo necesario
para que el ser humano pueda vivir tranquilamente,
pero por la falta de conciencia estamos acabando
con los recursos naturales que tenemos: la contamina-
ción ambiental afecta a todo el entorno que nos rodea,
en especial al agua, líquido vital. Esta contaminación
ha hecho que los ciclos del agua en la naturaleza se
vean afectados, han cambiado de horarios, llegan en
otros tiempos, y de igual manera que viaja el agua por
el mundo, viaja con ella toda la basura y contaminan-
tes que arrojamos indiscriminadamente.
Debemos tener presente que si hoy botamos basura
en un río, esta viajará por el cauce junto con el
agua, por bosques, plantaciones, bebederos de
animales, llegará a las ciudades e incluso al mar,
dejando contaminación por donde pase y causando
enfermedades a todo aquel que la consuma.
Cada año, en el Día Mundial del Agua (22 de marzo)
se dan a conocer las cifras del estado del agua dulce
en el planeta. Actualmente unos 2300 millones de
personas carecen del líquido vital y se estima que en
unos veinticinco años esta cifra aumentará en un 70 %.
La humanidad tiene fijada su esperanza en los grandes
reservorios de agua dulce ubicados en Canadá, la
Amazonía, El Cono Sur y la Antártida.
Cuidado del planeta
http://goo.gl/iE4uug
97,5 %
2,5 %
del agua
del planeta
es salada
del agua
del mundo
es dulce.
Datos de http://goo.gl/AO3BB3
http://goo.gl/L3LV2z
Utiliza lavados cortos,
ciclos de agua fría y
carga completa en
la lavadora.
Recolecta el agua
de lluvia y utilízala
para regar el jardín
y/o limpiar los pisos.
Toma duchas cortas
(cada minuto menos
de ducha puede
ahorrar hasta
45 litros de agua).
Cierra la llave
de agua al
cepillarte los
dientes.
Cómo preservar el agua
©edb
©edb
©edb
©edb
DCD: CS.3.3.6.
DCD: CS.3.3.7.
Ytambién
:
Glosari
o
Analizoy
resuelvo:
Trabajom
i ingenio:
TIC
Activida
des:
AcAtcivida
des:
interdisciplinarias
Ejetrans
versal
Engrup
o
Analizoy
resuelvov :
Trabajom
i ingenio::
Preguntas de
desequilibrio
cognitivo
MedioAmbiente
Si no tuvieras agua en la escuela, ¿sabes
qué hacer?
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Ahorro energético
Todo a  nuestro alrededor necesita energía para
moverse, para poder realizar una actividad: las
plantas usan la energía de los nutrientes del suelo,
del sol y del agua, los seres humanos utilizamos la
energía de nuestro cuerpo, que a su vez obtiene
energía de los alimentos; de igual manera, las
bombillas eléctricas, las máquinas, los automóviles
utilizan energía para su correcto funcionamiento,
unos utilizan electricidad y otros energía proveniente
de los derivados del petróleo como diésel o
gasolina. El petróleo es un líquido oscuro y viscoso
que se extrae de enormes perforaciones del suelo,
pero está dentro de los recursos no renovables y
llegará el día en que no haya más subsuelo que
explotar y se deba buscar un nuevo combustible.
Los medios de transporte son los que más utilizan
energía proveniente del petróleo ya sea en carros,
buses, aviones o barcos, pero la parte que utilizan
es pequeña y el resto es desperdiciado y no se
lo puede volver a usar. Existen alternativas que
pueden ayudar a minimizar el impacto ambiental
de utilizar el petróleo y a evitar su pronta escasez,
como la utilización de energías renovables que
están al alcance de todos en la naturaleza, no se
agotan, contaminan menos y nos aseguran cientos
de años más de vida en un entorno natural sano. 	
Estas pueden ser: el viento, el sol, la fuerza de los
ríos, el calor de la tierra, el movimiento de los mares
y restos vegetales.
Eólica
Geotérmica
Hidroeléctrica
Solar
Otras formas curiosas de obtener energía
Azúcar de ramas
de sauces
inclinados
Los sauces
que crecen
inclinados tienen
en su interior más
azúcar con el
que producir
biocombustibles.
Energía por diferencia
de salinidad
Cuando un río llega al
mar se mezclan
dos tipos de
agua diferen-
tes que pue-
den producir
electricidad.
http://goo.gl/AuRdtP
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Fuentes de energía
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Resumen
Los seres humanos  en el espacio
Sierra o Región
Interandina
Relieve
Hidrografía
Clima
Vulcanismo
Economía
La convivencia
El agua y la energía
Historia e identidad
Monarquías en
decadencia
Independencia
en el mundo
Monarquía fran-
cesa con política
absolutista en la
Corona
Revolución
de los Estados
americanos
Revolución
de Francia
Revolución
de Haití
Monarquía espa-
ñola fortalece el
Estado absolutista
https://goo.gl/Z6VOyQ
http://goo.gl/BP6HCD
http://goo.gl/L3LV2z
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	63. PARA EMPEZAR:
•	¿ Qué  entiendes por ser independiente? ¿Qué significa que un
país sea independiente?
•	¿Has notado algún cambio en la temperatura en estos días?
•	¿Hace más frío o más calor que antes?
•	¿Qué te han contado tus abuelitos sobre el cambio en el clima?
5
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	64. ¿Podrías elaborar un
collar  con semillas?
reto
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Página 55
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La Revolución de  Quito
La Audiencia de
Quito a fines del siglo XVIII
La economía de la Audien-
cia de Quito había decaído
profundamente. La falta de
incentivos para la producción
textil y agrícola, agravada con
la apertura de nuevos puertos
en el Atlántico, hizo que el co-
mercio y la actividad portua-
ria de la Audiencia se deterio-
raran. Se impidieron las pocas
iniciativas para adaptarse a
un nuevo modelo económico.
Al aplicar las nuevas políticas
españolas, se aumentó la
recaudación de impuestos,
pero los criollos y chapetones
habían adquirido un poder
que fue difícil de recuperar.
Las rebeliones contra el alza
deimpuestospusieronenclaro
que se necesitaban grupos
locales que mediaran entre el
Gobierno español y el pueblo.
Los cabildos locales habían
logrado sustituir al poder de
la Corona en el control de
territorio, justicia, trabajo y
manejo de tierras.
Desde fines del siglo XVII, hubo
levantamientos indígenas en
toda la Audiencia. Reclama-
ban asuntos de tierras, exceso
de impuestos o desconfiaban
de los censos.
En 1764, España estableció el Estanco de
Aguardiente y creó la Aduana. La medida afectó
a todos aquellos que estaban involucrados en la
producción y comercio del aguardiente y a todo el
comercio interregional. El cabildo quiteño intentó
tratar directamente con Madrid sobre el tema,
pero le fue impedido. Corrían rumores de nuevos
impuestos sobre la tierra y alimentos e incluso a las
mujeres que dieran a luz.
La revuelta estalló en los barrios quiteños de San
Roque, Santa Bárbara y San Sebastián. Se atacó
al edificio de Aduanas y el sector ocupado por los
chapetones, que se refugiaron en los conventos.
El actor fue el pueblo organizado en los barrios,
dirigido por criollos que tenían influencia en el
cabildo. Fueron ellos los que ayudaron a sofocar la
rebelión, usando su popularidad entre el pueblo.
La Revolución de los estancos
La Revolución de los estancos fue un motín antifiscal
del año 1765 acontecido en la ciudad de Quito, en la
que protestaban por el aumento del impuesto a los
licores (estancos).
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En 1802, se  creó el
Obispado de Mainas,
que incluía la provin-
cia de Quijos y de-
pendía de Lima; y se
creó la Comandan-
cia General de Mai-
nas, que restaba fuer-
za al gobierno militar
de la Comandancia
General de Quito que
se trasladó a Santafé
y Lima.
1739
1563
17231717
1786
1806
1803
1802
1795
En1739,secreóotravez
el Virreinato de Santafé
y se le incorporó Quito
como Audiencia, pero
Guayaquil dependía
en lo político y militar
de Bogotá y la justicia
se despachaba en el
Tribunal de Quito.
Entre 1563, cuando se
creó la Audiencia, y
1717 la jurisdicción no
cambió. A partir de
1717, Quito dejó de
ser Audiencia y pasó
a depender del nue-
vo Virreinato de San-
tafé. En 1723, se resta-
bleció la Audiencia
y se le subordinó a
Lima, nuevamente.
Colombia
Lima
Cusco
Guayaquil
Cajamarca
Cuenca
Loja
Real Audiencia de Quito
(Real Cédula de 1563)
Pasto
Ecuador
Cauca
Popayán
Ibarra
QUITO
Ambato
Nauta
Riobamba
Tumbes
Tarapoto
ManausMacas
Zamora
Jaén
Porto Velho
Brasil
Perú
Rio Amazonas
En 1803, una Orden
Real pasó el gobierno
militar de Guayaquil
a Lima y, desde 1806,
también pasaron los
asuntos de comercio.
Tal situación era con-
fusa y creó una ines-
tabilidad general.
En 1786, se erigió la
Diócesis de Cuenca,
dependiente del ar-
zobispo de Lima, e in-
cluía la jurisdicción de
Guayaquil. En 1795, se
organizó el Consulado
de Cartagena como
tribunal de comercio,
a cuya jurisdicción se
sometió Guayaquil.
Situación territorial
Antecedentes
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