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El contexto de la modernidad y la globalización hace que cada día las       
instituciones de investigación sean mucho mas exigentes en el detalle de 
sus publicaciones, en tal virtud quienes conformamos el comité editorial de 
la revista hemos creido conveniente poner a consideración artículos que 
son muy pertinentes para nuestra zona geocultural.

Estos trabajos son de corte académico con vinculación integral entre lo que 
representa la trilogía Universidad, Instituciones sociales y comunidad en 
general.

Cada día nos comprometemos a seguir adelante en la busqueda de la       
excelencia; un concepto que puede ser inalcanzable o muy superable,      
seguir  la meta que nos tracemos; consideramos que la línea editorial        
JDUDQWL]D�HO�FRQFHSWR�SRU�HO�DSRUWH�GH�ORV�GDWRV�HQ�EHQHÀFLR�GH�TXLHQHV�HQ�
HO�WLHPSR�FDOLÀFDUDQ�HO�FRQWHQLGR�

Luis Alberto Acosta

Otavalo, julio de 2014.
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DEMOCRACIA COMUNITARIA 
EN LA COMUNIDAD AFROECUATORIANA 
DE CHOTA
1BSUF�QSJNFSB��EFmOJDJØO�EF�DPODFQUPT�Z�DPOUFYUVBMJ[BDJØO�
TPDJP�FDPOØNJDP�DVMUVSBM
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RESUMEN

En el Art. 1 de la Constitución de 
Montecristi  el Estado Ecuatoriano 
TF� JEFOUJmDB� DPNP� &TUBEP�
Intercultural y, en referencia a 
los procesos participativos, la 
Constitución reconoce a las 
comunas que tienen propiedad 
colectiva de la tierra como una 
forma ancestral de organización 
territorial (Art. 60). La Constitución 
garantiza, además, la posibilidad 
de ejercer el derecho de 
participación a través de los 
mecanismos de la democracia 
comunitaria (Art. 95). El presente 
estudio cuanti-cualitativo investiga 
las formas de organización 
de la comunidad de Chota 
(territorio ancestral del Valle del 
Chota, Salinas y la Concepción, 
provincia de Imbabura) con el 
objetivo de evidenciar las formas 
de organización del pueblo 
afroecuatoriano residente en 

dicha comunidad y de establecer 
si corresponden, de alguna 
forma, a prácticas de tipo cultural 
que permitan la participación 
comunitaria desde el enfoque de 
la interculturalidad o si existen 
otras formas de participación 
privilegiadas.

PALABRAS CLAVE: 
interculturalidad, democracia 
comunitaria, formas de 
organización, participación 
ciudadana, pueblo 
afroecuatoriano.

ABSTRACT

*O� JUT� "SUJDMF� �� UIF� &DVBEPSJBO�
$POTUJUVUJPO� FTUBCMJTIFT� UIBU� &DVBEPS�
JT� BO� JOUFSDVMUVSBM� 4UBUF� BOE� JO�
SFMBUJPO� XJUI� QBSUJDJQBUJWF� QSPDFTTFT�
JU� SFDPHOJ[FT� DPNNVOJUJFT� XJUI�
UIF� PXOFSTIJQ� PG� DPNNVOBM� MBOET�
BT� BO� BODFTUSBM� GPSN� PG� UFSSJUPSJBM�

Autora: Msc Grazia Trentini
HUSFOUJOJ!VPUBWBMP�FEV�FD

Participación ciudadana e interculturalidad: 
la democracia comunitaria en la experiencia de la 
comunidad afroecuatoriana de Chota
1BSUF�QSJNFSB��EFmOJDJØO�EF�DPODFQUPT�Z�DPOUFYUVBMJ[BDJØO�
socio-económico-cultural

"SUJDVMP� SFDJCJEP� FM�
�� � EF� KVOJP� EF� �����
Z� BQSPCBEP� QBSB� TV��
QVCMJDBDJØO� FM� �� EF�
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PSHBOJ[BUJPO�	"SU����
��*O�BEEJUJPO�UIF�
&DVBEPSJBO� $POTUJUVUJPO� HVBSBOUFFT�
UIF� QPTTJCJMJUZ� UP� FYFSDJTF� UIF� SJHIU�
UP� QBSUJDJQBUJPO� UIBOLT� UP� GPSNT� PG�
DPNNVOJUZ� EFNPDSBDZ� 	"SU�� ��
�� 5IF�
QSFTFOU� RVBMJUBUJWF�RVBOUJUBUJWF� TUVEZ�
JOWFTUJHBUFT�UIF�PSHBOJ[BUJPO�GPSNT�PG�
UIF�BGSPFDVBEPSJBO�DPNNVOJUZ�PG�$IPUB�
	BODFTUSBM�UFSSJUPSZ�PG�UIF�$IPUB�7BMMFZ�
4BMJOBT�BOE�$PODFQDJØO�QSPWJODF�PG�
*NCBCVSB
�XJUI�UIF�BJN�PG�FTUBCMJTIJOH�
JG� UIFZ� DPSSFTQPOE� UP� DVMUVSBM� SFMBUFE�
QSBDUJDFT�UIBU�DPVME�BMMPX�QBSUJDJQBUJPO�
GSPN� UIF� JOUFSDVMUVSBM�QPJOU� PG� WJFX�PS�
JG� UIFSF� BSF� PUIFS� QSFGFSSFE� GPSNT� PG�
PSHBOJ[BUJPO�

KEY WORDS: JOUFSDVMUVSBMJUZ�
DPNNVOJUZ� EFNPDSBDZ� PSHBOJ[BUJPO�
GPSNT� DJUJ[FO� QBSUJDJQBUJPO� "GSJDBO�
&DVBEPSJBO�QFPQMF�

INTRODUCCIÓN

Los resultados del presente 
estudio, realizado gracias al 
patrocinio del CNE (Consejo 
nacional Electoral) y a la 
colaboración de los estudiantes 
del semillero de investigación de 
la Universidad de Otavalo, de la 
Licenciada Gloria Rengifo, del 
Licenciado Luis Salazar y del MBA 
Ramiro Cadena, se presentarán 
en dos partes. En esta primera 
parte se incluye la metodología del 
USBCBKP� MB� EFmOJDJØO� EF� BMHVOPT�

conceptos importantes para la 
comprensión del análisis de los 
datos y una contextualización 
socio, económico y cultural de la 
comunidad del Chota.

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

Para realizar el presente estudio 
se ha utilizado una metodología 
cuali-cuantitativa y se ha hecho 
referencia a algunas fuentes 
TFDVOEBSJBT� FTQFDÓmDBT�
consideradas necesarias para 
entender el contexto socio-
económico y cultural de la 
comunidad objeto del estudio. 
El estudio de campo se realizó 
desde noviembre de 2013 hasta 
febrero de 2014.

En el estudio cuantitativo se 
aplicaron 85 encuestas, con la 
aplicación de la siguiente fórmula 
para establecer la muestra: 

N*  p*q

n=  -----------------------------

(N – 1) *B ^ 2 /  4 + p*q

• N= tamaño población 

• P= probabilidad de éxitos 0.5

• q= Probabilidad de no éxitos 0.5
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• B= margen de error 0.05

• n= tamaño de la muestra

La elaboración de los datos 
reunidos a través de las 
encuestas ha permitido mapear 
las organizaciones que operan 
en el territorio (instituciones 
públicas, asociaciones, 
cooperativas, organismos 
no gubernamentales…), las 
relaciones entre ellas  y el nivel de 
satisfacción que  los comuneros 
tienen sobre el trabajo de las 
mismas. Se ha evaluado también 
el nivel de participación en los 
procesos electorales.

El análisis cualitativo se llevó a 
cabo a través de 7 entrevistas 
semiestructuradas y 2 grupos 
focales que han permitido, 
a través de un diálogo de 
saberes, contextualizar los 
datos cuantitativos e interpretar 
las razones de las prácticas 
participativas comunitarias.

'HÀQLFLyQ� GH� FRQFHSWRV�� OD�
“comunidad” y la “cultura”

6OB� EF� MBT� EFmOJDJPOFT� EF� MB�
palabra “comunidad” corresponde 
a “un conjunto de personas 
vinculadas por características 
o intereses comunes”1.  Otras 
EFmOJDJPOFT�JODMVZFO�FM�DPODFQUP�
de “territorio”.

1  Diccionario de la Real Academia 
Española.

Antiguamente en las comunidades 
indígenas y en las comunidades 
de afroecuatorianos la vida de 
sus miembros se desarrollaba 
alrededor de los ritmos naturales 
de la siembra y de la cosecha 
con un fuerte apego a la tierra 
y al territorio. En la actualidad 
observamos un cambio muy 
fuerte en la organización social, 
TPCSF�UPEP�FO�MP�RVF�TF�SFmFSF�B�
las formas productivas (Espinosa, 
2000). Ha habido y sigue dándose 
VO� BMFKBNJFOUP� TJHOJmDBUJWP� EF� MB�
tierra que, a menudo, se vende 
con la consecuente formación 
de micro fondos. Los jóvenes 
abandonan las comunidades para 
ir a estudiar en la ciudad y empezar 
una vida profesional,  diferente 
y moderna, más enfocado en el 
comercio o la oferta de servicios. 

{$ØNP� TF� QVFEF� EFmOJS� FM�
DPODFQUP�EF�iDPNVOJEBEw�IPZ�FO�
día?

Desde el punto de vista del 
estado, la comunidad representa 
la unidad más pequeña de su 
sistema administrativo. La -FZ�EF�
$PNVOBT de 1937, y los  cambios 
RVF� OP� MB� IBO� NPEJmDBEP� FO�
su sustancia, la reconoce por 
su existencia y la dota de un 
TJTUFNB� PSHBOJ[BUJWP� PmDJBM��
Desde entonces las comunidades 
SFDPOPDJEBT� PmDJBMNFOUF�
o legalizadas, empiezan a 
relacionarse con la estructura 
administrativa nacional de forma 
regularizada. En la actualidad es 
el Cabildo que sigue gestionando 
los contactos con los modernos 
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GADs (Gobiernos Autónomos 
Descentralizados). 

El espacio físico donde habitan 
los residentes de una comunidad 
se caracteriza por un sinfín 
de similitudes. Se trata de la 
cultura, de las tradiciones y de 
las relaciones de parentesco 
que incluyen no sólo los 
vínculos de consanguinidad, 
sino también aquellos vínculos 
EF� BmOJEBE� FOUSF� MPT� IBCJUBOUFT�
de ese mismo espacio. La 
vida comunitaria, por ende, se 
desarrolla alrededor de lógicas de 
reciprocidad, solidaridad, trabajo 
colectivo y mutualismo a partir 
de necesidades compartidas y 
objetivos comunes.

Pero, ¿en la historia de las 
comunidades afroecuatorianas 
existieron formas de organización 
ancestral? La respuesta a esta 
QSFHVOUB�FT�OFDFTBSJB�QBSB�EFmOJS�
si todavía existen en su estructura 
originaria o si han mudado con el 
tiempo.

%F�EJGÓDJM�EFmOJDJØO�FT�FM�DPODFQUP�
de “ancestralidad”. ¿A qué 
se está haciendo referencia 
cuando utilizamos la palabra 
“ancestral” en la historia del 
Ecuador? Si bien es cierto 
algunas formas organizativas ya 
han desaparecido, otras maneras 
de regular las vivencias internas 
en las comunidades siguen 
manteniendo importancia y vigor, 
aunque no exactamente idénticas 
a las antiguas. La cultura, en 
UPEBT�TVT�FYQSFTJPOFT�OP�FT�mKB��

El simple contacto entre grupos 
sociales diferentes, estimula un 
proceso de mutuo conocimiento 
que termina con la transformación 
de hábitos y costumbres por 
incluir, inevitablemente, “otros” 
elementos.

Con el pasar del tiempo es muy 
EJGÓDJM�JEFOUJmDBS�FM�NPNFOUP�EF�MB�
“contaminación”. Además, si los 
cambios permanecen durante un 
UJFNQP� TVmDJFOUFNFOUF� BNQMJP�
entran, de hecho, a ser parte de la 
cultura misma de los grupos que 
originariamente no se conocían. 
La historia nunca hace saltos, 
más bien es un proceso continuo. 
De la misma manera la cultura de 
un pueblo, que, entre otras cosas, 
se expresa a través de la música, 
la vestimenta, la comida, el arte y 
las preferencias en términos de 
relaciones sociales y de poder, se 
transforma gradualmente, según 
las necesidades y las experiencias 
de los seres humanos.

Además, la historia del Ecuador 
ha sido caracterizada por un largo 
periodo de dominación colonial 
que empezó en el siglo XVI para 
terminar en el siglo XIX, por lo 
menos en su forma administrativa. 
Fue  un tiempo de subyugación, 
saqueo, exclusión, racismo y 
fuerte discriminación que mantuvo 
a los pueblos y nacionalidades 
indígenas (Galeano: 1971), así 
como al pueblo afroecuatoriano 
(Chalá: 2013), en condiciones de 
esclavitud,  sin dejar espacios a 
ninguna forma de participación 
libre o democrática y, a menudo, 
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contribuyendo a la homologación 
o, inclusive, a la aniquilación de las 
diferentes identidades  culturales.

El concepto de democracia y 
de democracia comunitaria: un 
constructo cultural 

-B� EFNPDSBDJB� FO� TV� EFmOJDJØO�
más sencilla, es un mecanismo a 
través del cual todas las personas 
tienen la posibilidad de participar 
en la vida pública y en el proceso 
de toma de decisiones (Pinzón et 
al: 2013). Entonces, cada sistema 
EFNPDSÈUJDP�QBSB�QPEFS�EFmOJSTF�
como tal, debe garantizar iguales 
condiciones de acceso al debate, 
donde van a crearse las ideas 
que determinarán los procesos de 
toma de decisiones. 

De acuerdo con el artículo primero 
de la Constitución de la República, 
FM�&DVBEPS�TF�BVUPEFmOF�DPNP�VO�
Estado plurinacional e intercultural. 
4J� UVWJÏSBNPT� RVF� EFmOJS� FM�
concepto de nacionalidad, que 
deriva del concepto de nación, 
se podría decir que se trata de 
“una comunidad humana de 
la misma procedencia étnica, 
dotada de unidad cultural, […], 
idiomática y de costumbres” 
(Borja en Zambrano, 2012: 153). 
4J� BTÓ� EFmOJNPT� MB� OBDJPOBMJEBE�
y si el Ecuador es un Estado 
1MVSJOBDJPOBM� FTUP� TJHOJmDB� EFDJS�
que en su territorio coexisten 
“comunidades humanas” diversas 
que se interrelacionan entre ellas. 
Cada grupo - las nacionalidades 
reconocidas en el Ecuador son 14 

��BmSNB�TV�JEFOUJEBE�B�USBWÏT�EFM�
modo de entender su existencia, 
las relaciones entre sus miembros 
y de estos con los demás 
miembros de la sociedad. Para 
conservar su propia cultura y su 
identidad cada grupo desarrolla 
sistemas sociales, políticos, 
jurídicos y económicos armónicos 
con la propia manera de entender 
la existencia.

El antropólogo holandés Geert 
Hofstede ha dedicado mucha de 
su investigación y de su tiempo 
al campo de las relaciones entre 
culturas nacionales y entre culturas 
dentro de las organizaciones. 

El principal resultado de su 
trabajo fue demostrar que 
existen modelos culturales que, 
a nivel regional o nacional, 
afectan el comportamiento de 
las sociedades y organizaciones 
y que estos modelos son muy 
persistentes en el tiempo. 
Desarrolló el modelo de las cinco 
EJNFOTJPOFT� RVF� JEFOUJmDBO�
los patrones culturales de cada 
grupo. Para cada dimensión 
estableció un puntaje para 
indicar en qué posición se ubican 
los diferentes grupos. Las dos 
dimensiones que caracterizan las 
relaciones internas de los grupos 
son: la EJTUBODJB�EFM�QPEFS�y la del 
JOEJWJEVBMJTNP� WT� FM� DPMFDUJWJTNP�
(Hofstede: 1999).

La EJTUBODJB� EFM� QPEFS� Indica el 
nivel de aceptación de la existencia 
de relaciones de poder por parte 
de los menos poderosos; o sea, la 
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dimensión indica hasta qué punto 
los menos poderosos aceptan 
que existan otros grupos con más 
poder que gozan de una posición 
privilegiada. Las sociedades con 
CBKB� EJTUBODJB� EFM� QPEFS� son las 
RVF�QSFmFSFO�SFMBDJPOFT�EF�QPEFS�
más consultivas y democráticas.

La segunda dimensión es 
la del JOEJWJEVBMJTNP� WT� FM�
DPMFDUJWJTNP�que indica el grado 
de integración de los individuos 
en los grupos. En las sociedades 
individualistas la atención es 
hacia el individuo y los derechos 
son individuales. Cada persona 
lucha por su propio espacio y 
protege a su familia nuclear.  En 
las sociedades colectivistas (y 
FM� DPODFQUP� OP� TF� SFmFSF� B� MB�
propiedad de bienes comunes) 
al contrario, los individuos forman 
parte de un grupo o de una 
organización cohesionada, de 
la cual, muy probablemente, no 
saldrán durante toda su vida. 
En las sociedades colectivistas 
la gente pertenece a familias 
extensas que, a cambio de la 
mEFMJEBE�HBSBOUJ[BO�MB�QSPUFDDJØO�
del individuo. Muchas de las 
nacionalidades presentes en el 
Ecuador se organizan de manera 
colectivista, pues consideran que 
los intereses del grupo son más 
importantes que los intereses 
del individuo y, por ende, como 
cada decisión afecta a toda la 
comunidad, esta tiene que ser 
tomada de forma consensual. En 
las sociedades individualistas 
gana la mayoría relativa, no se 
necesita el consenso de todos los 

miembros del grupo para actuar. 
En las sociedades colectivistas 
el debate y el diálogo siguen 
hasta que, idealmente, se logra el 
acuerdo o mayoría absoluta.

El análisis de Hofstede ofrece 
algunos elementos importantes 
para entender ciertos aspectos 
y pasajes de la historia de la 
democracia ecuatoriana. En la 
historia del país, empezando por 
la dominación Inca, pasando por 
el dominio colonial de España, 
hasta llegar a la moderna república 
y al día de hoy, los pueblos 
y nacionalidades originarios 
han padecido la separación 
y la marginalización por las 
diferencias idiomáticas, religiosas 
y culturales. Se han visto sumisos 
ante una “cultura dominante” que 
pretendía homologar su forma de 
ser a “imagen y semejanza” de la 
del grupo mestizo (una sociedad 
justa y democrática es la que 
garantiza el derecho individual); 
en los últimos años, de 1960 
hasta nuestros días, los pueblos 
PSJHJOBSJPT� WJWFO� mOBMNFOUF� VO�
proceso de reivindicación que 
los reconoce como verdaderos 
actores políticos y sociales.

¿A qué precio? ¿Han conseguido 
y consiguen mantener su propia 
identidad? Aún aceptando la idea 
RVF�MB�DVMUVSB�OP�FT�mKB�Z�RVF�MBT�
identidades cambian, ¿cómo se 
puede garantizar el respeto de los 
derechos individuales y, al mismo 
tiempo, de los colectivos?

Cuando la concepción liberal 
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de democracia se impuso en el 
Ecuador y el modelo adoptado 
fue el modelo del estado-
nación se produjo un proceso 
homogeneizador, arrogante e 
irrespetuoso de toda identidad 
diferente (Ortiz Crespo, 2009). 
Con el pasar del tiempo se han 
adoptado medidas que han 
mitigado las consecuencias 
negativas de tal “colonización 
estructural” como por ejemplo, la 
medida de entregar información 
electoral en diferentes idiomas; 
incluir las fotografías de los 
candidatos en las papeletas 
electorales; facilitar el acceso a las 
mesas electorales. Pero la cuestión 
sigue en pie, ¿así se garantiza 
el respeto de los derechos de 
los pueblos? Puesto que ningún 
pueblo puede ser considerado 
más importante que otro, la 
soberanía tiene que repartirse 
entre diferentes maneras de 
ejercer el autogobierno, también a 
nivel comunitario. En la práctica el 
poder sigue ejerciéndose de forma 
desigual; basado en un sistema 
electoral único, que en nombre 
de la democracia representativa,  
sigue excluyendo: por racismo, 
por sed de poder, por condiciones 
socio económicas, o por no querer 
aceptar nuevos paradigmas 
organizativos, a grandes sectores 
de ciudadanos y ciudadanas, del 
proceso de toma de decisiones. 

Aunque la Constitución Ecuatoriana 
contemple el concepto de 
“democracia comunitaria” en el 
posible esfuerzo de querer incluir 
en el sistema organizativo estatal 

elementos culturales identitarios, 
OP� QSFTFOUB� OJOHVOB� EFmOJDJØO�
mayormente detallada sobre la 
interpretación de este concepto. 
La única forma organizativa 
comunitaria legalmente 
reconocida es la del Cabildo, 
institución de clara procedencia 
colonial que nada tiene  que ver 
con formas culturales autóctonas.   

Construcciones identitarias 
y organizativas del pueblo 
afrochoteño

Para contextualizar y comprender 
los procesos de construcción 
identitaria y organizativa que se 
han dado en el territorio ancestral 
del Valle del Chota, La Concepción 
y Salinas es necesario hacer 
referencia a la cosmovisión y a 
la organización social ancestral 
del pueblo afrodescendiente y 
a contextos espacio-temporales 
más amplios, como el provincial, 
nacional en los últimos 70-80 años 
de la historia del país ( década del 
cuarenta hasta la actualidad).

Los cuatro hitos que, mayormente, 
han marcado y contribuido en 
los procesos de construcción 
identitaria de las comunidades 
afroecuatorianas de la cuenca 
Chota-Mira y que pueden 
considerarse como su punto de 
partida son: la Ley de Reforma 
Agraria; la construcción de la 
Panamericana Norte; la creación 
de los núcleos educativos; y, la 
llegada de la energía eléctrica. 
Según Antón Sánchez (Pabón, 
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2007: 61), son los procesos 
socioeconómicos y culturales, los 
que provocan nuevas y diversas 
identidades.

La población afrochoteña

La población de origen africano 
que habita en el territorio 
ancestral del Valle del Chota-La 
Concepción y Salinas, asentado 
entre las provincias de Imbabura 
y Carchi, fue introducida por la 
PSEFO� EF� MPT� +FTVJUBT� B� mOBMFT�
del siglo XVI. Los ancestros 
de los actuales ciudadanos y 
ciudadanas afroecuatorianos 
llegaron en condición de 
esclavizados con la sola tarea 
de cultivar caña de azúcar. Para 
KVTUJmDBS�MBT�QSÈDUJDBT�FTDMBWJTUBT�
y, sobre todo, para mantener la 
supremacía en la explotación 
económica los esclavizadores 
blancos, europeos, católicos 
y, supuestamente, civilizados 
crearon una falsa creencia 
etnocéntrica basada en el 
concepto de “raza” según la 
cual su moral, sus valores, su 
tecnología, su historia y su cultura 
eran superiores a las de los 
esclavizados (Chalá: 2013). En 
otras palabras habrían existido 
“razas” y algunas habrían sido 
superiores a otras. La realidad 
DPNQSPCBEB� QPS� MPT� DJFOUÓmDPT�
modernos es que existe “una sola 
raza humana” y que además se 
habría originado en África. Toda la 
humanidad es “afrodescendiente” 
(Thuram: 2010). Sin embargo, la 

ideología racista ha producido 
una de las historias más violentas 
y saturadas de dolor de la 
historia de la humanidad. En la 
actualidad los actos cometidos 
por los esclavizadores son un 
DSJNFO�Z�TF�EFmOF�DSJNFO�EF�iMFTB�
humanidad” (un crimen en contra 
de toda la humanidad).

Los esclavos afrodescendientes 
que lograban huir de las 
haciendas de La Concepción y 
Salinas llegaban al territorio del 
Valle del Chota como hombres 
y mujeres libres, en búsqueda 
de condiciones de vida dignas y 
equitativas. Los cimarrones y las 
cimarronas, los primeros hombres 
y mujeres libres, fueron los que 
según Chalá (2013) lograron:

�ĞƐĂƌƌŽůůĂƌ� ƵŶ� ƉĂƌƟĐƵůĂƌ� ĐſĚŝŐŽ� ĚĞ�
ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƐ� Ǉ� ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĞƐ� ƐŽĐŝŽͲ
ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͕� ůŝŶŐƺşƐƟĐŽƐ͕� ƐŝŵďſůŝĐŽƐ͕�
ŵşƟĐŽƐ͕� ŚŝƐƚſƌŝĐŽƐ͕� ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ� Ǉ�
ĐŽƌƉŽƌĂůĞƐ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ƉŽƐŝďŝůŝƚſ�ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ�
Ǉ� ŵĂŶƚĞŶĞƌ� ŽĐƵůƚŽƐ� Ă� ƐƵƐ� ĐĂƉƚŽƌĞƐ�
ƐƵƐ� ƐĂďŝĚƵƌşĂƐ͕� ĐŽƐŵŽǀŝƐŝŽŶĞƐ͕� ƐƵƐ�
ĚŝƐĐƵƌƐŽƐ� ĐŝŵĂƌƌŽŶĞƐ� ůŝďĞƌƚĂƌŝŽƐ͕�
ĐĂƐĂ� ĂĚĞŶƚƌŽ� ĐŽŵŽ� ŵĞĐĂŶŝƐŵŽ� ĚĞ�
ƐƵƉĞƌǀŝǀĞŶĐŝĂ�ĐŽŵŽ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�Ǉ�ĐŽŵŽ�
ƉƵĞďůŽ� ĐƵůƚƵƌĂů� Ğ� ŚŝƐƚſƌŝĐĂŵĞŶƚĞ�
diferenciado.

      
�;�ŚĂůĄ͕�ϮϬϭϯ͗�ϭϲͿϮ

2  �ŚĂůĄ͕�:͘&͘ �;ϮϬϭϯͿ�ʹ�Representaciones del 
ĐƵĞƌƉŽ͕� ĚŝƐĐƵƌƐŽƐ� Ğ� ŝĚĞŶƟĚĂĚ� ĚĞů� ƉƵĞďůŽ�
Afroecuatoriano ʹ� �ĚŝƚŽƌŝĂů� ��z�� z�>�͕�
YƵŝƚŽ͘
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La sabiduría cimarrona

Los cimarrones fueron los que 
se liberaron del sistema de 
explotación esclavista y se 
refugiaron en sitios recónditos 
y escondidos para que no se 
les pudiera volver a capturar. 
A estos sitios se los denominó 
con el nombre de palenques, 
ciudadelas, quilombos o cumbes. 
En la provincia de Esmeraldas, el 
palenque liderado por Don Alfonso 
de Illescas constituyó la República 
de los Zambos (1553). En estos 
territorios libres se construyeron o 
reconstruyeron y revitalizaron sus 
formas de convivencia social, de 
relación con la naturaleza y con 
el cosmos en acuerdo con las 
nuevas circunstancias que les tocó 
enfrentar. La sabiduría cimarrona, 
hecha de conocimientos y 
vivencias, se transmitió a través 
de la narración de cuentos, mitos, 
leyendas; a través de la música y 
la danza y a través de los juegos.

Organización social ancestral

En las sociedades africanas y 
afrodescendientes los mayores, 
abuelos y abuelas, son los 
depositarios de la sabiduría que, 
con amor y ternura, transmiten 
a los jóvenes. El centro de la 
sociedad afrodescendiente es la 
familia, nuclear o alargada, donde 
los hombres y las mujeres reciben 
el conocimiento y la experiencia 
y se preparan para la vida 
colectiva. Los valores que fundan 
la familia y la comunidad son 

valores de unidad, solidaridad y 
cooperación. 

Mitología y cosmovisión

Uno de los personajes míticos que 
contribuía a fortalecer la unidad y la 
identidad comunitaria en el Chota 
fue el personaje llamado “Cholo-
GPw��$VBOEP�B�mOBM�EF�B×P�BQBSFDÓB�
el Cholo-fo inmediatamente se 
lo reconocía como la autoridad 
máxima de la comunidad y se 
le debía obediencia, respeto y 
consideración. Él pasaba de 
casa en casa y los jóvenes lo 
llamaban “cholo”, o extraño, 
o persona de fuera de la 
comunidad. A estos llamados él 
respondía diciendo que no, que 
lo miraran, que él era “negro” 
como el carbón, afrochoteño 
Z� OP� NFTUJ[P�� "TÓ� EFmOÓBO� TV�
identidad los afrochoteños: no soy 
cholo o extraño, nosotros somos 
afrochoteños, afroecuatorianos. El 
proceso de autodeterminación del 
pueblo afrochoteño empezaba así 
a las 12 de la noche del 31 de 
diciembre y ya desde el primer 
minuto de enero, de cada año,  
se sabía que el Cholo-fo no era 
extraño, sino que representaba a 
la comunidad en su totalidad.

La tierra y el territorio son 
percibidos como “madre” por 
los afrochoteños porque a través 
de la madre y de la familia se 
desarrolla la vida. La Bomba, 
instrumento musical tradicional, 
representa la madre naturaleza o 
la mujer embarazada que parirá la 
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vida. En la Bomba se encuentran 
los símbolos del aire, agua, fuego 
y tierra que, en equilibrio, generan 
la vida. 

Los cimarrones y cimarronas 
tuvieron que romper con los 
esquemas sociales y culturales 
de la colonialidad para rescatar 
los conocimientos, sentires y 
saberes que fueron negados 
e invisibilizados. La memoria 
histórica y colectiva se recuperó 
gracias a la mediación de 
personajes míticos como el Cholo-
fo, los cuentos, las creencias, las 
leyendas, la música y la danza 
que corresponden a la esencia 
del ser afrodescendiente (Chalá: 
2013).

La Reforma Agraria 

Antes de la Reforma Agraria, que 
se realizó por primera vez en 
19643 y, más precisamente, en 
los años 30 y 40; y, a pesar de 
que se encontraba en marcha un 
proceso de desintegración de las 
haciendas, debido a la compra-
venta, particiones y herencias 
y la presión campesina; en al 
Valle de Chota, todavía se vivía 
en condiciones de esclavitud. 
Sin embargo, en los años 50 
se da inicio a la conformación 
de las primeras cooperativas 
y organizaciones que nacieron 
de la necesidad de poseer un 
terreno y un territorio propio. José 
3  ��ůĂ�ƉƌŝŵĞƌĂ�ǀĞƌƐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�>ĞǇ͕ �ƐŝŐƵŝĞƌŽŶ�

ƐĞŝƐ�ǀĞƌƐŝŽŶĞƐ�ĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ͘

Chalá e Iván Pabón, concuerdan 
FO� BmSNBS� RVF� MPT� BGSPDIPUF×PT�
siempre han trabajado esas 
tierras y que algunos murieron en 
ellas. En este sentido, la tierra y el 
territorio, son parte de la identidad. 
El territorio es el espacio familiar 
“de producción de sentidos y de 
TJHOJmDBEPTw�	1BCØO���������
�

La Reforma Agraria llegó al Chota 
en 1965 pero ya en el año de 1957 
o 1958, se formaron los primeros 
TJOEJDBUPT� CBKP� MB� JOnVFODJB� EF�
la militancia política comunista 
y al eco de los acontecimientos 
de la Revolución Cubana. Con 
la reforma, se redistribuyeron 
los terrenos y se prometió a los 
campesinos  apoyo técnico y 
educativo pues, habían vivido 
toda su vida, bajo órdenes de 
otros y no tenían herramientas, ni 
presupuesto para empezar una 
nueva vida, sin amo o patrón.

En el artículo 6 literal “e” la Ley 
dice:

i1BSB� BTFHVSBS� FM� ÏYJUP� EF� MB�
3FGPSNB�"HSBSJB�FM�&TUBEP�EFCFSÈ�

F
�1SPQPSDJPOBS�B�MPT�DBNQFTJOPT�
FNQSFTBSJPT� BHSÓDPMBT� Z� TVT�
BTPDJBEPT� BTJTUFODJB� UÏDOJDB�
TPDJBM� Z� FEVDBUJWB� PSJFOUBEB�
B� MB� QSPEVDDJØO� BHSPQFDVBSJB�
	3FHJTUSP�0mDJBM�/���������EF�KVMJP�
EF�������-FZ�EF�3FGPSNB�"HSBSJB�
Z�$PMPOJ[BDJØO���
�

Según las personas mayores del 
Valle del Chota, entrevistados por 
Iván Pabón, ese apoyo técnico, 
prometido, nunca se otorgó. Este 
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vacío fue copado por la iglesia 
católica que, a través de algunos 
sacerdotes pertenecientes a 
órdenes diferentes, organizó 
cursos de capacitación sobre la 
forma de trabajar y hacer producir 
los terrenos; e inclusive, apoyó 
los procesos de legalización de 
las cooperativas. Por ejemplo, 
en el caso de la Cooperativa 
La Esperanza, se compró 84 
hectáreas de tierra, que  se terminó 
de cancelar, en su totalidad, en 
1977, 11 años después.

Uno de los mayores efectos 
identitarios y culturales, 
provocados por la Reforma, fue 
la brusca transformación de 
“trabajadores obligados y sumisos 
en las haciendas”, a ser “libres 
propietarios de sus huasipungos 
y otras extensiones de tierras” 
(Pabón, 2007: 67). Al desaparecer 
los horarios rigurosos de trabajo, 
los comuneros se sintieron, 
mOBMNFOUF�MJCSFT��FNQF[BOEP�VOB�
vida dispendiosa, beber todos 
los días y asistir a los bailes, que 
se extendían hasta horas de la 
madrugada. 

José Chalá, intelectual 
BGSPFDVBUPSJBOP� JEFOUJmDB� EPT�
consecuencias importantes de 
la Reforma. En primer lugar, 
la Reforma produce cohesión 
social�� o sea, se consolidan 
organizaciones, asociaciones y 
cooperativas agrícolas; dice “TF�
WBO�WJTVBMJ[BOEP�VOBT� GPSNBT�EF�
UFSSJUPSJP�FO�EPOEF�FGFDUJWBNFOUF�
TF� EB VOB DPOTPMJEBDJØO�
TPDJBM� DPNP� QVFCMP� JODMVTJWF�

ÏUOJDBNFOUF� EJGFSFODJBEP” 
(Pabón, 2007: 69)4. La segunda 
DPOTFDVFODJB� FT� JEFOUJmDBEB�
como la EJOÈNJDB� EFM� NFSDBEP��
el ingenio azucarero TABABUELA 
(hoy Empresa de Economía Mixta 
Tababuela) comienza a recibir 
caña de azúcar, lo que motiva a los 
agricultores a introducir cambios 
productivos. Se da inicio a los 
cultivos de ciclo corto, vinculados 
directamente al mercado, 
dinamizando así la economía 
y generando  los ingresos que 
cambiaron la calidad de la vida en 
las familias afrochoteñas. 

Con la Reforma cambian también 
algunos valores con los que se 
JEFOUJmDBSPO� MPT� NBZPSFT� FO� MB�
época de la hacienda; y, también, 
MB� NBOFSB� EF� BVUPEFmOJSTF�� -BT�
condiciones de total sumisión a 
los patrones (horarios de trabajo 
inhumanos) y la concomitante 
pobreza, no permitían educarse, 
ni vivir según valores culturales 
propios. Lo que normalmente se 
reconoce como DBSBDUFSÓTUJDBT�
QSPQJBT� de los afrochoteños, en 
realidad, han sido impuestas; 
como ejemplo, puede citarse: el 
trabajo en hacienda, la religiosidad 
Z�BMHVOBT�mFTUBT��-P�ÞOJDP�RVF�MB�
gente pudo hacer fue resignarse 
y aceptar. Para los abuelos, el ser 
OFHSP� TJHOJmDBCB� iIVNJMMBDJØO�
SFTQFUP PCFEJFODJB�Z�WFOFSBDJØO�
B� MPT� QBUSPOFT” (Pabón, 2007: 
32). Fue en ese tiempo que se 
4  WĂďſŶ͕�/͘�;ϮϬϬϳͿ�ʹ �/ĚĞŶƟĚĂĚ��ĨƌŽ͗�ƉƌŽĐĞƐŽƐ�

de construcción en las comunidades 
negras de la Cuenca Chota-Mira – ��z��
z�>�͕�YƵŝƚŽ͘
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pusieron barreras en las mentes. 
Se les hizo creer ser incapaces de 
pensar, crear y estudiar. De estos 
tiempos, los abuelos dicen que 
faltaba conciencia y liderazgo, 
sobre todo, si se compara con 
la fuerza de los esmeraldeños, 
reconocidos, como más 
abiertos y, supuestamente, 
más conscientes.  Algunos 
entrevistados por Pabón, sobre el 
mismo tema, la falta de liderazgo, 
añaden que consecuentemente a 
la Reforma se han dado cambios 
mínimos en la infraestructura, 
pero la mentalidad de la gente  
no ha cambiado. Los cambios, se 
han dado por obligación, no por 
conciencia.

La construcción de la 
Panamericana Norte

Los trabajos de construcción de 
la Panamericana empezaron en 
el año 1972 y terminaron, con el 
acto de inauguración, el día 30 de 
diciembre de 1975. 

La apertura de esta vía, en primer 
lugar, dinamiza la comunicación 
y el comercio; se acortan las 
distancias campo-ciudad; 
mejora la comercialización de los 
productos agrícolas; se permite 
el acceso a nuevas tecnologías 
agropecuarias; llegan materiales 
antes no disponibles (ladrillos); 
y, se efectivizan algunos 
servicios básicos, como el de 
agua entubada, alcantarillado, 
subcentros de salud, unidades 
educativas, etc. 

Por  otro lado, desde el punto de 
vista identitario, la Panamericana 
representa un punto de ruptura 
importante; debido a la migración, 
se rompen los vínculos familiares, 
la transmisión oral  y entran a las 
comunidades formas culturales 
ajenas, tanto nacionales, como 
extranjeras. Las personas que 
estuvieron presentes en los días 
de la construcción comentaron 
que, a pesar de recibir un poco 
de dinero por la tierra, sintieron 
que, al arrancar los árboles de 
aguacate arrancaban parte de su 
vida, porque los árboles estaban 
arraigados a la madre tierra y 
representaban la vida misma.

Fueron las mujeres las que 
aprovecharon más de la 
Panamericana para sus negocios. 
Salían a vender los productos 
agrícolas en la vía y con ello, 
contribuían a la economía familiar; 
con la Panamericana crecieron 
también las cooperativas de 
transporte y llegó el turismo.

La creación de los núcleos 
educativos

En los tiempos de las haciendas, 
los abuelos tuvieron que trabajar 
obligatoriamente desde temprana 
edad. A la mayoría de ellos no se 
les permitió entrar a la escuela ni 
para aprender a leer y escribir. La 
llegada de los núcleos educativos, 
representa otro logro importante, 
RVF�NPEJmDB� MB� JEFOUJEBE� EF� MPT�
afrochoteños por generar nuevas 
aspiraciones, concepciones 
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y pensamientos. Además, la 
educación que al principio era 
disponible solo para los varones, 
se abre a la posibilidad de 
estudio a las mujeres, algunas 
de las cuales logran resultados 
excelentes y ganan becas.

Si por un lado, gracias a los 
nuevos bachilleratos, se abren 
varias perspectivas de trabajo 
(muchos son los que ingresan 
a la policía, pero también se 
forman enfermeras, abogados 
y profesores…); por el otro, 
según José Chalá, hubo una 
desvalorización de lo ancestral: 
“NÈT� IFNPT BQSFOEJEP� EFM� PUSP�
RVF� EF� OPTPUSPTw (Pabón, 2007: 
84)5. Con seguridad, la llegada 
de los centros educativos, ha 
favorecido el surgimiento de un 
número siempre más grande 
de profesionales y un mayor 
acceso al mercado laboral. 
Según los entrevistados en este 
estudio, junto a la preparación 
educativa, se han abierto mejores 
oportunidades y una mayor 
capacidad para luchar por una 
sociedad más equitativa y menos 
discriminatoria; en otras palabras, 
se ha abierto una nueva ventana, 
con “mirada hacia afuera”, 
mientras que se ha debilitado 
“la mirada hacia adentro”. En 
las escuelas no se ha aprendido 
nada sobre la historia y la cultura 
del pueblo afroecuatoriano.

5  WĂďſŶ͕�/͘�;ϮϬϬϳͿ�ʹ �/ĚĞŶƟĚĂĚ��ĨƌŽ͗�ƉƌŽĐĞƐŽƐ�
de construcción en las comunidades 
negras de la Cuenca Chota-Mira – ��z��
z�>�͕�YƵŝƚŽ͘

La llegada de la energía eléctrica

Con la llegada de la luz eléctrica en 
el año 1975, ingresa la modernidad 
a las comunidades de la cuenca 
Chota-Mira. En particular, llegan 
los electrodomésticos; entre 
ellos, la televisión, vista por 
los mayores como el elemento 
causante de muchas rupturas 
familiares. La televisión provoca 
la desaparición de las reuniones 
familiares nocturnas e interrumpe 
la transmisión oral de saberes 
(cuentos y juegos educativos). 
Con los programas, entran nuevos 
modelos de comportamiento 
(principalmente con las novelas) y 
se provoca una nueva tendencia 
al ocio en la juventud. 

La llegada de la luz eléctrica 
UBNCJÏO� NPEJmDB� MBT� QSÈDUJDBT�
agrícolas. De la televisión se 
aprende a utilizar los pesticidas 
y los plaguicidas y otras formas 
de cultivo que han comprometido 
los equilibrios naturales anteriores 
(Pabón: 2007).

Identidad, en la actualidad

En los tiempos de las haciendas, 
la identidad se construyó en 
estrecha relación con la tierra. 
Con el pasar del tiempo, el mundo 
entero entra en un proceso de 
transición y de modernización. 
Los adultos mayores, a diferencia 
de los abuelos, construyen su 
identidad en las décadas de los 70 
y de los 80 cuando, en el Ecuador, 
gracias al boom petrolero se inicia 
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el proceso de modernización, que 
trae a las comunidades energía 
eléctrica, las carreteras y la 
infraestructura.

Aunque la agricultura, en esos 
años, representa la principal 
actividad productiva de las 
comunidades, debido a los 
cambios técnicos, que han 
interrumpido los equilibrios 
naturales, empieza a perder su 
capacidad de generar ingresos. 
Algunos entrevistados por Pabón 
relatan que la tierra ha perdido 
su capacidad de producir: de 
un quintal de frejol, hoy en día se 
cosecha apenas 9, mientras que 
antes, se llegaba a una cosecha 
de 20 a 22 quintales.

La pérdida de los productos, 
provoca el abandono de las tierras 
y consecuentemente la migración. 

A pesar de todo, los adultos 
NBZPSFT� TJHVFO� BmSNBOEP� RVF�
su identidad corresponde al 
reconocimiento como tales, en 
el lugar donde se han criado. 
El desarrollo, según ellos, es 
el desarrollo en su territorio 
(Pabón: 2007). Sin embargo, 
denuncian también, cierto grado 
de “FOEPSBDJTNP”6  y de falta de 
unión en las comunidades, donde 
el más “negro” es discriminado 
por el más “claro” que “TF�BQFHB�
B�MBT�DBSBDUFSÓTUJDBT�EFM�CMBODP�P�
NFTUJ[P” (Pabón, 2007: 38) y por 
la  pobreza, las condiciones de 
6 �dĠƌŵŝŶŽ�ƵƟůŝǌĂĚŽ�ƉŽƌ�ůŽƐ�ŝŶƚĞůĞĐƚƵĂůĞƐ�

ĂĨƌŽĞĐƵĂƚŽƌŝĂŶŽ�ƉĂƌĂ�ĚĞĮŶŝƌ�Ğů�ƌĂĐŝƐŵŽ�
ŝŶƚĞƌŶŽ�Ă�ůĂƐ�ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ͕�Ğů�ƌĂĐŝƐŵŽ�
ĞŶƚƌĞ�ĂĨƌŽĞĐƵĂƚŽƌŝĂŶŽƐ�ŵŝƐŵŽƐ͘

vida no muy buenas, hacen que 
cada persona se preocupe por 
tener lo necesario para mantener 
a la familia. Entonces, no queda 
mucho tiempo libre para tener una 
vida de comunidad como tal, o 
sea, para trabajar colectivamente 
y mejorar la vida de todos los 
residentes de la comunidad. 

En uno de los grupos focales 
organizados para este estudio, 
se comentó que antes, cuando 
se convocaba una minga, 
participaba toda la comunidad; 
en la actualidad participan 
solo los residentes del sector, 
los directamente interesados o 
afectados por la obra que se está 
llevando a cabo. El individualismo, 
también es visto como un 
resultado de los “nuevos” valores 
culturales que han entrado a las 
comunidades, desde el mundo 
externo y, desde luego, por la 
globalización. 

Los momentos de unidad que 
existen todavía, se viven en ocasión 
EF� MBT� mFTUBT� P� FO� DBMBNJEBEFT�
familiares (fallecimientos, 
enfermedades graves, pérdida 
de la cosecha, construcción de 
casas); en estas circunstancias, 
la gente se reúne y responde a 
las necesidades. La desunión es 
más evidente cuando se trata del 
desarrollo comunitario, por lo que, 
claramente se observa, que no 
existe un proyecto unitario y peor, 
comunitario.

No todo lo ancestral resulta 
QFSEJEP��FO�PDBTJØO�EF�MBT�mFTUBT�
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religiosas se abren espacios de 
participación, al lado de los cuales 
están otras manifestaciones 
sociales y culturales. Gracias a la 
reunión comunitaria, se permite 
dinámicas especiales, que nada 
tienen que ver con la religiosidad 
católica.

La construcción identitaria en los 
jóvenes, que están construyendo 
su identidad por medio de 
MB� JOnVFODJB� JOUFSOB� 	GBNJMJB�
comunidad) y de la externa, 
sea nacional o extranjera. Son 
orgullosos de lo que son y quieren 
preparase, salir, aprender cosas 
nuevas, para mejorar sus vidas. 
No han perdido el respeto por los 
NBZPSFT�QFSP�ZB�OP�FT�TVmDJFOUF�
lo que pueden aprender de ellos.  
Sobre todo, son muy conscientes, 
que la agricultura ya no produce 
y por eso se dedican a estudiar, 
más allá del bachillerato; ahora, 
la prioridad es la universidad, 
buscan tener un “título”. Este 
análisis permite reconocer que 
MPT� FMFNFOUPT� NÈT� TJHOJmDBUJWPT�
que afectan el proceso de 
construcción identitario en los 
jóvenes, son: la falta de fuentes de 
trabajo; la pérdida de valores; la 
migración; el auge o revitalización 
de la bomba, relacionado a un 
débil conocimiento de lo propio; y, 
la educación.

Identidad y organización social

En su tesis doctoral titulada 
i&M� 1SPDFTP� 0SHBOJ[BUJWP�
"GSPFDVBUPSJBOP�����������w�Jhon 

Antón Sánchez describe y analiza 
ese mismo proceso, llegando 
B� BmSNBS� RVF� FO� FM� QBÓT� ZB� FO�
las décadas de los 70 y 80, se 
ha ido creando un movimiento 
social afroecuatoriano, con 
énfasis en la identidad cultural 
y en la conciencia política. Es 
en los años 90, según Sánchez, 
que las organizaciones emergen 
con mayor fuerza e impulsan 
la movilización ciudadana, con 
demandas de políticas públicas, 
de inclusión cultural y de combate 
al racismo y a la pobreza que han  
padecido los afroecuatorianos.

El territorio ancestral del Valle del 
Chota, Salinas y La Concepción, 
también participa de este proceso 
con la creación y el fortalecimiento 
de numerosas organizaciones, 
comprometidas con la 
recuperación y fortalecimiento 
de la identidad y el desarrollo 
económico.

Sin embrago, los objetivos 
logrados por las organizaciones, 
por las instituciones públicas y 
gubernamentales, todavía no 
satisfacen las reales necesidades 
de este pueblo. 

El pueblo afrochoteño, parece 
ser un pueblo en búsqueda 
activa de “una identidad”. 
$PO� FM� mO� EF� TPMVDJPOBS� FTUF�
problema una de las propuestas 
que están impulsando algunos 
intelectuales afroecuatorianos, es 
la implementación de un sistema 
etnoeducativo  a nivel local 
(Imbabura-Carchi) y nacional.  
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Juan García Salazar, historiador 
BGSPFTNFSBMEF×P� EFmOF� MB�
etnoeducación como “el proceso 
de enseñar y aprender casa 
adentro, para fortalecer lo propio 
del que […] hablan los ancestros” 
(Pabón, 2007: 96). De la misma 
manera, la etnoeducación se 
entiende como un proceso 
permanente de construcción 
colectiva, que se articula con 
el tema de la interculturalidad. 
Cuando dice DBTB�BEFOUSP�García 
entiende iFTQBDJPT� BVUØOPNPT�
para fortalecer lo propio, para 
ejecutarse en comunidades 
rurales y barrios urbanos, con 
población mayoritaria de origen 
afrodescendiente, usando el saber 
colectivo (cultura) y el derecho de 
ser autónomos (política)” (Pabón, 
2007: 96).

La propuesta de estos intelectuales, 
entre los cuales se encuentra Iván 
Pabón (uno de los fundadores de 
la Federación de Comunidades 
Negras de Imbabura y Carchi 
FECONIC e impulsor del proyecto 
etnoeducativo en Imbabura y 
Carchi), se caracteriza por ser 
un QSPZFDUP�QPMÓUJDP�Z�FQJTUÏNJDP�
BGSPFDVBUPSJBOP�� Político, porque 
“al pasar de ser un espacio de 
discusión interno (casa adentro), a 
un espacio de discusión colectivo 
y participativo (casa afuera), se 
ha posicionado como un discurso 
identitario” (Pabón, 2007: 97)7. 
Epistémico, porque se admite 

7  WĂďſŶ͕�/͘�;ϮϬϬϳͿ�ʹ �/ĚĞŶƟĚĂĚ��ĨƌŽ͗�ƉƌŽĐĞƐŽƐ�
de construcción en las comunidades 
negras de la Cuenca Chota-Mira – ��z��
z�>�͕�YƵŝƚŽ͘

que existen distintas formas de 
producir conocimiento (cuentos, 
medicina tradicional…).

Los propulsores del proyecto, 
conceptualizan la etnoeducación 
como VO� NFDBOJTNP� P� VOB�
IFSSBNJFOUB�RVF�QFSNJUF�BDDFEFS�
BM� DPOPDJNJFOUP� 	QSPQJP
� QBSB�
MMFHBS� B� MB� JOUFSDVMUVSBMJEBE�
FO� VO� EJÈMPHP� FO� JHVBMEBE� EF�
DPOEJDJPOFT� Z� EF� DPOPDJNJFOUPT�
(Pabón, 2007: 97).

La igualdad de acceso a la 
educación, a los recursos, al 
desarrollo económico y a la 
participación política, parece 
ser lo que más preocupa a los 
habitantes del territorio ancestral. 
Un aspecto que se ha destacado 
con fuerza, en muchos de 
los diálogos llevados a cabo 
para este estudio, es que muy 
difícilmente, los representantes 
afroecuatorianos llegan a ser 
elegidos como presidentes de 
las juntas parroquiales, como 
concejales (rurales o urbanos), 
o para cargos de nivel superior. 
Inclusive, muy raramente, entran 
como candidatos principales en 
las listas de los partidos políticos. 
6O�FKFNQMP�CBTUBOUF�TJHOJmDBUJWP�
de este proceso, es el del GAD 
de Ibarra, en donde la población 
afroecuatoriana representa 
alrededor del 10% de la población 
total, pero no existe ni un concejal 
o concejala, perteneciente a este 
pueblo. Y si los afroecuatorianos, 
no logran cubrir cargos de 
concejales, aún más, no llegan a 
las alcaldías (datos INEC y CNE).
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CONCLUSIONES

Existen diferentes formas 
de plantear el concepto de 
democracia y de favorecer 
la participación ciudadana. 
Aunque en su razón de ser la 
“democracia” exista para 
permitir la participación en la 
gestión pública de todos y todas 
los ciudadanos y ciudadanas 
en equidad de condiciones, en 
la realidad, el modelo adoptado 
(democracia neoliberal, el sistema 
de los partidos, la organización 
administrativo-territorial) y las 
diferencias socio-económico-
DVMUVSBMFT� QVFEFO� EJmDVMUBS� P�
impedir el logro de dicho objetivo. 
El caso del pueblo afrochoteño es 
VO� FKFNQMP� NVZ� TJHOJmDBUJWP� EF�
cómo la evolución histórica y el 
desarrollo político del país hayan 
afectado procesos identitarios, 
participativos y de emancipación 
hacia una mayor capacidad de 
JOnVFODJBS�MB�UPNB�EF�EFDJTJPOFT��

El pueblo afrochoteño, así 
como el pueblo afroecuatoriano 
en su totalidad, sufrió una de 
las experiencias más tristes 
y dolorosas de la historia de 
la humanidad: sus ancestros 
llegaron al Ecuador en condición 
de esclavizados para trabajar 
en las haciendas. Aunque la 
abolición de la esclavitud se 
aprobó ya a mediados del siglo 
XIX en la realidad las condiciones 
de trabajo en las haciendas 
no permitieron una verdadera 
emancipación cultural, económica 
y asociativa hasta la aplicación 

de la -FZ�EF�3FGPSNB�"HSBSJB en 
el año 1964. Desde entonces y 
gracias a: la redistribución de 
la tierra, el establecimiento de 
la institución del cabildo, los 
cambios debidos al mejoramiento 
de la viabilidad y la abertura de los 
centros educativos la identidad 
cultural y las formas organizativas 
de los choteños han ido 
evolucionando hasta crear varias 
asociaciones y fundaciones que, 
desde los espacios propios de la 
sociedad civil, han contribuido y 
siguen contribuyendo al proceso 
de fortalecimiento identitario y 
desarrollo económico y social del 
territorio ancestral.

En la segunda parte de este 
estudio se presentará una 
caracterización de las formas de 
organización de la comunidad de 
Chota y el análisis de los datos 
cuali-cuantitativos recopilados a 
través del estudio de campo que 
aclaran algunos aspectos sobre 
cual ha sido y sigue siendo la 
forma de participar en la gestión 
pública de los afrochoteños en los 
últimos 50 años.
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE 
COMUNICACIÓN POR OBJETIVOS PARA 
LA UNIDAD ECONÓMICA Y POPULAR DE QUIROGA 
BASADO EN  LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES 
“DIRCOM”



RESUMEN.

El éxito de los cambios en los pro-
cesos organizacionales, depende 
en gran medida de la gestión de 
comunicación que se desarrolle 
en cada una de las etapas admi-
nistrativas, direccionadas por los 
altos y mandos medios. Existen 
diferentes modelos comunicacio-
nales que orientan a las empresas 
en este proceso; al DIRCOM, por 
ejemplo, se lo considera como 
un nuevo modelo en la adminis-
tración, que pretende buscar un 
correcto direccionamiento e in-
tegración de valores intangibles 
como la comunicación, a través 
de un cambio en la forma de es-
tructurar los organigramas de las 
empresas. Se propone cambiar-
los por una estructura de organi-
zación empresarial basada en re-
des, en las que se incluyan tanto 

a clientes internos como externos. 
De esta manera se da un giro a 
la concepción cuantitativa que 
se maneja en la empresa por una 
conceptualización más cualitativa 
y social. La aplicación del méto-
do de comunicación por objetivos 
busca comprender e integrar a 
toda la organización.

PALABRAS CLAVES:

Dirección de comunicación (Dir-
Com), Unidad Económica y Po-
pular de Quiroga, gestión de 
Comunicación, método de comu-
nicación.

SUMMARY
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DF�JO�FBDI�PG�UIF�BENJOJTUSBUJWF�TUFQT�
BEESFTTFE�CZ�TFOJPS�BOE�NJEEMF�NB-
OBHFST�� %JGGFSFOU� DPNNVOJDBUJPO�NP-
EFMT�HVJEF�DPNQBOJFT�JO�UIJT�QSPDFTT��
%*3$0.� GPS� FYBNQMF� JT� DPOTJEFSFE�
BT�B�OFX�NPEFM�JO�UIF�BENJOJTUSBUJPO�
TFFLJOH�QSPQFS�SPVUJOH�BOE�JOUFHSBUJPO�
PG� JOUBOHJCMF� WBMVFT�TVDI�BT�DPNNV-
OJDBUJPO�UISPVHI�B�DIBOHF�JO�UIF�XBZ�
PG� TUSVDUVSJOH� PSHBOJ[BUJPOBM� DIBSU�
PG� DPNQBOJFT�� 3FQMBDFNFOU� � � XJUI�
B� TUSVDUVSF� PG� CVTJOFTT� PSHBOJ[BUJPO�
CBTFE� OFUXPSLT� JT� QSPQPTFE� � XIJDI�
JODMVEF�CPUI�JOUFSOBM�BOE�FYUFSOBM�DVT-
UPNFST�UIVT�HJWJOH�B�UXJTU�UP�UIF�RVBO-
UJUBUJWF� DPODFQUJPO� UIBU� UIF� DPNQBOZ�
JT�NBOBHFE�JO�B�NPSF�RVBMJUBUJWF�BOE�
TPDJBM� DPODFQUJPO�� 5IF� BQQMJDBUJPO� PG�
UIF�NFUIPE�PG�DPNNVOJDBUJPO�UBSHFUT�
BJNT� UP� VOEFSTUBOE� BOE� JOUFHSBUF� BMM�
UIF�PSHBOJ[BUJPO�
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�
2VJSPHB�&DPOPNJD�1PQVMBS�6OJU�DPN-
NVOJDBUJPO�NBOBHFS�NFUIPE�PG�DPN-
NVOJDBUJPO�

INTRODUCCIÓN

El entorno es el  medio en el cual 
la Unidad Económica y Popular 
de Quiroga (UEPQ)  debe  buscar 
adaptarse, por lo que   la comu-
nicación  es su carta fundamental 
en la construcción de una  ima-
gen  atractiva y convincente fren-
te a los  clientes, el mercado y  la 
competencia, para  ajustarse  a 
una dinámica de  cambios y exi-
gencias continuas.

El método comunicacional  estruc-
tura sistemáticamente los proce-
sos, dando paso a la viabilización 
de  la gestión de recursos  me-
diante la construcción, estableci-
miento  y mantenimiento de herra-
mientas que vinculan   la relación 
que debe existir entre el cliente in-
UFSOP�Z�FM��FYUFSOP�DPO�MB�mOBMJEBE�
de alcanzar objetivos mutuos que 
CFOFmDJFO�B�MB�6OJEBE��

Con la aplicación  del método de 
comunicación por objetivos que 
propone el DIRCOM  se pretende  
ir más allá de  la búsqueda tradi-
cional  de soluciones a  proble-
mas  o dilemas que surgen, trans-
formando estos  en oportunidades 
que desarrollen la creatividad  y 
generación de ideas novedosas 
de los miembros de la  UEPQ, ya 
que es importante recalcar que 
muchas veces “mensaje enviado” 
no tiene la misma implicación que  
“mensaje recibido”.  Como geren-
tes de una organización es fácil 
hablar; pero es complejo ser en-
tendido ya que las palabras son 
escuchadas pero se desconoce 
si son comprendidas o si necesi-
tan ser retroalimentadas.

Las acciones o actividades que 
se  comunican deben  causar 
expectativa e interés en la orga-
nización, los actos de comunica-
ción repetitivos pueden generar 
desconcierto y desinterés en sus 
miembros, por lo que la cultura 
tiene un papel importante en el 
modelaje de los valores, actitudes 
y comportamientos de los indivi-
duos y sociedad.
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-P�RVF�TF�SFnFKB�FO�MPT�QSPDFTPT�
comunicacionales es una transmi-
sión o intercambio de información 
DPO�MB�mOBMJEBE�EF�QSPNPWFS�PC-
jetivos, políticas y planes  y con 
el propósito de facilitar la integra-
ción organizacional tanto de los 
empleados de alta como de baja 
jerarquía,  sin olvidar establecer el 
tono de la comunicación.

Cuando una organización nece-
sita implantar un cambio cultural 
la mejor forma de lograr su funcio-
nabilidad es por medio de la co-
municación informal. Esta es visto 
como una forma de involucramien-
to o compromiso directo desde la 
dirección evitando así los rumores 
que puedan generarse.

DESARROLLO.

Para la Unidad Económica y Po-

pular de Quiroga, una organiza-
ción constituida como parte del 
desarrollo de la economía popular 
y solidaria del territorio ecuato-
riano, se estructura   la presente 
propuesta que busca establecer 
los parámetros necesarios para  
guiar   los procesos de comuni-
cación, basada en los preceptos 
que  (Costa, 2011, p.78) indica 
sobre el  modelo de comunica-
ción. Es decir….. “reunir los obje-
tivos de todos los departamentos, 
integrar todas las comunicacio-
nes de la empresa en función de 
esos objetivos asegurando su co-
herencia, evitando duplicaciones, 
generando sinergia”

La aplicación del método de co-
municación por objetivos consiste 
en la utilización de 7 preguntas 
que se detallan a continuación:
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(Costa, 2011, p.78) señala ade-
más que “una de las funciones 
generales del DIRCOM es inyec-
tar en el cuerpo de la empresa 
la cultura de comunicación, que 
TFSÈ� VO� BQPSUF� UBO� CFOFmDJPTP�
FO� UÏSNJOPT�EF�FmDBDJB�DPNP�EF�
economía.” Con ésta fundamen-
tación se desarrolla el  método  
de comunicación para la Unidad 
Económica y popular de Quiroga 
DPO� � MB� mOBMJEBE�EF� �BQMJDBS�QSF-
guntas relevantes al logro de los 
objetivos comunicacionales de 
identidad e imagen. 

A) QUIÉN COMUNICA.- 

UNIDAD ECONÓMICA Y POPU-
LAR DE QUIROGA

Ilustración N° 2: Propuesta de diseño 
Elaborado por: Equipo consultor Universidad 
de Otavalo

El   propósitos de la primera pre-
HVOUB� � �EFM�NÏUPEP�FT� JEFOUJmDBS�
quien será la persona o institu-
DJØO�RVF� MPHSF� �EFmOJS� Z� USBTNJUJS��
la Identidad de la UEPQ de tal 
manera que  haga  partícipe a la 
comunidad de los componentes 
inherentes  a  la identidad (Misión 
+ Diferenciación + Notoriedad) 

Tomando en cuenta la actividad 
FOGPDBEB� B� MB� EJWFSTJmDBDJØO� EF�
la economía popular y solidaria se 
estructuran como parte de la iden-

tidad los siguientes puntos que 
deben ser dados a conocer por el 
emisor, quien debe dar sentido al 
mensaje ya que la credibilidad va 
a depender de quién lo transmita: 

• Misión  a ser comunicada 
por el presidente de la asociación.-
Acopiar, dar valor agregado y co-
mercializar  productos agrícolas y 
EF�DPOTVNP�DPO�MB�mOBMJEBE��EF�
satisfacer los gustos y preferen-
cias de clientes y consumidores 
en calidad, cantidad y continui-
dad;  fortaleciendo el proceso de 
asociatividad e interviniendo a 
través del acopio directo desde el 
productor a los diferentes merca-
dos.

• Diferenciación (opinión ex-
terna).- La estrategia de comuni-
cación establece que la opinión 
de los públicos externos es pri-
mordial  en el establecimiento de  
la identidad, por lo tanto al  contar 
con la diferenciación  de ser   el 
único centro de acopio de pro-
ductos agrícolas de la  provincia 
de Imbabura, genera el factor  de  
diferenciación que  es comunica-
da por los voceros externos. 

• Notoriedad.- El grado de 
conocimiento de los públicos so-
bre la marca depende en gran 
medida del nivel de notoriedad 
que la UEPQ genere y comuni-
que a través de quién o quiénes 
posean un posicionamiento fuerte   
frente a la comunidad. En el caso 
de la Unidad, el  enfoque notorio  
se dirige a quienes conforman el 
sector popular y solidario agríco-
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la, que  busca ser partícipe   de la 
auto-sustentabilidad. 

B) QUÉ COMUNICA.-

 El texto en sí que debe comunicar 
la UEPQ sintetiza las estrategias 
de forma jerárquica  empezando 
con el contenido base y culminan-
EP�DPO�FM�DPOUFOJEP�FTQFDÓmDP��

 “Economía Justa y Solidaria ”, 
TF� DPOWJFSUF� FO� MB� � JEFOUJmDBDJØO�
de  la UEPQ dándose  a conocer  
por medio de dos vías; primero se 
realiza  la venta de la marca a tra-
vés de los  clientes internos que 
son las personas que trabajan en 
la UEPQ,  fomentando en ellos el 
compromiso de trabajo y esfuer-
zo que logre la sostenibilidad del  
Centro de Acopio. Entre los pun-
tos más relevantes de aplicación 
promocional a  los  clientes inter-
nos se encuentran:

• Impulso a los operarios y 
trabajadores administrativos  a 
través de  incentivos según sus 
capacidades y esfuerzos.
• Lograr mediante canales 
directos de comunicación que los 
clientes internos se sientan  parte 
del centro de acopio, de tal modo 
que la sinergia grupal genere 
compromiso y compañerismo.
• Comprometerse social-
mente con la comunidad, brin-
dando oportunidades laborales 
a personas con algún grado de 
discapacidad mediante un com-
promiso socialmente responsa-
ble que se encuentre establecido 

dentro de las políticas de la orga-
nización. 

Cuando se utilizan técnicas de 
promoción dirigidas a   clientes 
externos, que son quienes adquie-
ren los productos y se convierten 
en el público meta, se  toman  en 
cuenta aspectos  sobre  gustos, 
preferencias, nivel de ingresos, 
expectativas entre otros, que di-
reccionen  la correcta gestión  co-
municacional de  la UEPQ. 

c) A QUIÉN COMUNICA.-

El orden de intereses estratégi-
DPT� TF� CBTB� FO� MB� JEFOUJmDBDJØO�
del receptor, su cultura, códigos 
de lenguaje y motivaciones. Al no 
estudiar y lograr la interacción de 
estas variables se corre el riesgo 
de no comunicar a quien o quie-
nes realmente se espera dar el 
mensaje.    
Todas las formas empresariales, 
independientemente de su  es-
tructura, están formadas por per-
sonas que para la administración 
moderna son consideradas como  
recursos de capital.   Las orga-
nizaciones socio-empresariales 
se enmarcan en dar respuesta a 
necesidades concretas de sus 
miembros, de tal manera que me-
joren su calidad de vida y permita 
una redistribución más justa de 
los excedentes generados de su 
actividad económica como la ilus-
tración número 3 lo indica. 
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Agricultores de la zona de Quiro-
ga que estén dispuestos a ser so-
cios de la UEPQ. T e n i e n d o 
como ejes:

- Expectativas y necesidades de 

los miembros.

- Conocimiento de la realidad.

- Clima grupal, Relaciones inter-

personales, grado de cohesión

��#FOFmDJPT�QBSB�MPT�QSJODJQBMFT�
actores.

�#FOFmDJBSJPT� EFM� #POP� EF� %F-

sarrollo Humano. (BDH) 

Los códigos de comunicación 
se enfocan también a receptores 
denominados como demanda pú-
blica potencial, demanda pública 
actual y demanda privada nacio-
nal.

D) CON QUÈ OBJETIVOS.-

La orientación de los objetivos se 
EFmOF� EFTEF� VOB� ØQUJDB� FTUSBUÏ-
gica de lo que se quiere conse-
guir  con la comunicación y no de 
lo que se desea comunicar, me-
diante el análisis  de los logros de 
la trasmisión del mensaje público 
por público. 

El método de comunicación de la 
UEPQ por lo tanto una vez aplica-
do los tres primeros métodos que 
se describieron en la ilustración 
número 1 consigue los siguientes 
objetivos:

• Imagen  frente a  consumi-
dores, clientes y públicos en  la  
comercialización de  productos 
agrícolas   proveídos por   una or-
ganización que brinda  calidad, 
cantidad y precios justos. 
• Identidad canalizada en 
los clientes internos que generen 
la apertura de nuevos canales de 
comercialización, fortalecimiento 
de procesos, generación de valor 
agregado y auto sustentabilidad. 

E) CON QUÉ INVERSIÓN.- 

Lograr que la marca de la organi-
zación logre generar expectativas 
tanto en el cliente interno como en 
el externo.
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F) POR QUÉ MEDIOS SE    
COMUNICA.- 

Aplicación de aspectos técnicos   
propios de la UEPQ  

que logre comunicar la identi-
dad e imagen de la organización 
mediante la creatividad, medios, 
tiempo y el lenguaje adecuado. 
La utilización de las esferas de 
comunicación se adapta al de-
sarrollo de esta pregunta (esfera 
marketing) que se enfoca hacia el 
público o clientes y también hacia 
los miembros de la organización, 
los componentes de la marca, 
imagen, estrategias de venta, que 
promueven y buscan concretar la 
identidad  de la UEPQ

Ilustración N°6: Esferas de comunicación 
Fuente: Joan Costa
Elaborado por Marcela Coronel
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CONCLUSIONES

• La comunicación se ha 
convertido en una  herramienta 
esencial  en la gestión de la em-
presa, de esta manera pueden 
sobrevivir a los cambios globales 
y lograr adaptarse  a los nuevos 
enfoques  de imagen empresarial.

• La comunicación permite 
que surjan  relaciones interperso-
nales entre todos quienes  están 
directa o indirectamente relacio-
nados con  la organización; de no 
existir una relación de doble vía 
entre  el emisor y el receptor sim-
plemente no existe  forma de que 
se empleen procesos de gestión.

• Toda acción necesita  de 
claros canales de comunicación,  

una mala interpretación en los 
mensajes acarrea consigo aspec-
tos negativos como rumores.

• Una comunicación estraté-
gica se convierte en un elemento 
principal pues  ayuda a transfor-
mar la relación con el entorno so-
cial, cultural, económico  y la pue-
de convertir en una ventaja que le 
diferencie de la competencia. 

G) CON QUÉ RESULTADOS.- 
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EL INSTITUTO ECUATORIANO 
DE SEGURIDAD SOCIAL 
Y LA APLICACIÓN DEL ART. 84 DE LA LEY 
ÓRGANICA DE DISCAPACIDADES



RESUMEN

Este artículo  analiza  la actuación 
del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social,

 y su responsabilidad en la 
aplicación de la  normativa 
DPOTUJUVDJPOBM� Z� FTQFDÓmDB� FO�
este caso en el ejercicio de 
los derechos de las personas 
con discapacidad. La negativa 
de esta institución estatal, la   
grave violación de los derechos 
humanos de los solicitantes y las 
consecuencias sociales  de dicha 
conducta.
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INTRODUCCIÓN

La República del Ecuador se 
encuentra atravesando por 
momentos de transformación en 
espacios, políticos, económicos, 
jurídicos, ambientales, sociales, 
cambios que han tomado 
como base la Constitución 
implementada en año 2008.

El contenido del documento 
constitucional pretende introducir 
un cambio de los esquemas  de 
la sociedad ecuatoriana, con el 
objetivo de mejorar la calidad 
de vida de la ciudadanía. Para 
hacer efectiva la aplicación de 
los preceptos constitucionales 
la Secretaría Nacional de 
1MBOJmDBDJØO� Z� %FTBSSPMMP�
(SENPLADES) ha creado el 
documento denominado Plan 
Nacional del Buen Vivir  2013-
2017, instrumento que establece 
12 objetivos nacionales que 
servirán para hacer efectivas las 
garantías constitucionales; junto a 
la creación de un sin número de  
leyes orgánicas. 

Un cambio social profundo 
que se vive en el Ecuador es la 
inclusión en la cotidianidad de 
la sociedad de las personas que 
sufren una discapacidad o que 
tienen capacidades especiales, 
que en la constitución del 2008 
son denominados como grupo de 
atención prioritario y que dentro 
del Plan Nacional del Buen vivir 
constan en el objetivo Nro. 2 
“Auspicia la igualdad la inclusión 

y la equidad social y territorial en 
la diversidad”.

El Estado creó el programa 
Manuela Espejo que tiene como 
objetivo “Integración social y 
mejoramiento de la movilidad y 
autonomía de las personas con 
discapacidad que requieren 
prótesis y prótesis en el Ecuador“, 
que en la actualidad es liderado 
por la (S.E.T.E.D.I.S) Secretaria 
Técnica de Discapacidades. 
También creó el programa 
Joaquín Gallegos Lara, el 
que establece “Transferencia 
monetaria condicionada de 
240 dólares, a través de un 
responsable cuidador, a personas 
con discapacidad severa, 
FOGFSNFEBEFT� DBUBTUSØmDBT� SBSB�
o huérfana y menores de 14 años 
con VIH-SIDA”

1BSB�FKFDVUBS�MP�QMBOJmDBEP�EFOUSP�
de la estructura del Estado, se ha 
creado el “Consejo Nacional de 
Igualdad de Discapacidades”,  
una institución de derecho público, 
autónoma, desconcentrada, 
como persona jurídica y 
patrimonio propio, que tiene 
como atribuciones la formulación, 
transversalización, observancia, 
seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas implantadas 
por las funciones del Estado y 
las instituciones de los sectores 
público y privado, para la plena 
vigencia y ejercicio de los 
derechos de las personas con 
discapacidad establecidos en la 
Constitución de la República, los 
tratados internacionales y la ley.
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Con todos estos cambios, que el 
estado pretende implementar en 
el  funcionamiento de la sociedad, 
es muy difícil el cumplimiento de 
todas las disposiciones legales 
y el Estado aún no se encuentra 
preparado para asumir todas las 
obligaciones que han dispuesto 
en diversos cuerpos legales.

La presente investigación es 
EF� DBSÈDUFS� CJCMJPHSÈmDB� QPS�
cuanto requiere de la información 
necesaria para la comprensión 
del problema de investigación y 
para su correspondiente solución.

La técnica que se utilizó es la 
entrevista ya que con ella se 
mantiene un diálogo directo entre 
el entrevistador-investigador 
o personas objeto de estudio. 
-B� mOBMJEBE� EF� FTUB� UÏDOJDB� FT�
obtener información veraz de parte 
de las personas involucradas 
directamente. 

DESARROLLO

El texto de “La Convención 
Internacional sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad 
(C.R.P.D,  sigla en inglés)”, 
fue aprobado por la Asamblea 
General de Naciones Unidas el 13 
de diciembre de 2006, documento  
en el que se establecieron 
principios universales de 
protección a las personas 

discapacitadas, reconociendo, en 
sus considerandos, la importancia 
que revisten los principios y 
las directrices de políticas que 
mHVSBO�FO�FM�i1SPHSBNB�EF�"DDJØO�
Mundial para los Impedidos” y en 
las “Normas Uniformes sobre la 
igualdad de oportunidades para 
las personas con discapacidad”, 
Resolución Aprobada por 
la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el de 20 de 
diciembre de 1993, normas en  
que tienen como factor principal  
la promoción, la formulación y la 
evaluación de normas, planes, 
programas y medidas a nivel 
nacional, regional e internacional, 
destinados a dar una mayor 
igualdad de oportunidades a las 
personas con discapacidad y 
que destacan la importancia de 
incorporar las cuestiones relativas 
a la discapacidad como parte 
integrante de las estrategias 
pertinentes de desarrollo 
sostenible.

“La Convención  es el primer 
instrumento de derechos 
humanos del siglo XXI y el primer 
instrumento legalmente vinculante 
que protege de manera general 
los derechos de las personas con 
discapacidad”.

(h t tp : / /www.un.org/spanish/
d isab i l i t i es /documents /g id /
conventionfaq.pdf). 

En esta Convención no se recogen 
derechos humanos nuevos, sino 
que  se establece con mayor 
claridad las obligaciones de 
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los Estados de promover, proteger 
y asegurar los derechos de las 
personas con discapacidad. 
&TQFDÓmDBNFOUF� MB� $POWFODJØO�
indica que los Estados no deben 
discriminar a las personas con 
discapacidad, para lo que 
proporciona numerosas medidas 
que los Estados deben adoptar 
B� mO� EF� DSFBS� VO� FOUPSOP� RVF�
permita que las personas con 
discapacidad gocen de verdadera 
igualdad en la sociedad.

“Fuera de la convención señalada, 
en las últimas décadas los Estados 
han aprobado instrumentos 
FTQFDÓmDPT� QBSB� QSPUFHFS� Z�
promover los derechos de las 
personas con discapacidad. 
Entre los más importantes cabe 
destacar”:

(http://acnudh.org/2013/08/el-
20-%C2%BA-aniversario-de-la-
oficina-del-alto-comisionado-
20- logros-de- los-derechos-
humanos/)

1.-  Declaración de los Derechos 
de las Personas con 
Discapacidad (1995);

2.- Programa de Acción Mundial 
para las Personas con 
Discapacidad (1981);

3.- Principios para la protección 
de los enfermos mentales y 
para el mejoramiento de la 
atención de la salud mental 
(1991);

4.- Las Normas Uniformes sobre 
la igualdad de oportunidades 

para las personas con 
discapacidad (1993).

Aunque las directrices, 
declaraciones, principios, 
resoluciones y otros documentos 
no son jurídicamente vinculantes, 
expresan un compromiso moral 
y político de los Estados, que 
ha servido conjuntamente con la 
Convención del año 2006, como 
directriz para la promulgación de 
(Ley Órganica de Discapacidades, 
2012)

El artículo 35 de la (Constitución 
de la República del Ecuador, 
����
� NBOJmFTUB� RVF� � TPO�
grupos de atención prioritaria las 
personas adultas mayores, niños, 
niñas y adolescentes, mujeres 
embarazadas, personas con 
discapacidad, personas privadas 
de la libertad y quienes padezcan 
EF�FOGFSNFEBEFT�DBUBTUSØmDBT�P�
de alta complejidad…), por tanto, 
es deber de toda la sociedad 
ecuatoriana, instituciones pública, 
privadas y demás entidades, 
brindar atención diferenciada a 
estas personas, ya que son más 
propensas a la  violación de sus 
derechos

De igual manera la (Constitución 
de la República del Ecuador, 
2008),  en su Título II, Capítulo 
III, sección 6ª. Artículo 47 
“Personas con discapacidad” el 
estado garantizará políticas de 
prevención de las discapacidades 
y, de manera conjunta con la 
sociedad y la familia, procurará 
la equiparación de oportunidades 
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para las personas con 
discapacidad y su integración 
social. 

De acuerdo  a datos proporcionados 
por el  (Censo, 2010) el 5,6% de 
la población ecuatoriana esto 
es 816.156 personas tienen 
algún tipo de discapacidad, por 
lo que el Estado se ha visto en 
la necesidad de crear políticas 
QÞCMJDBT� FO� CFOFmDJP� EF� FTUF�
grupo de atención prioritaria.

El (Censo, 2010)  proporciona 
datos impresionantes acerca del 
acceso a la seguridad social. 
El 80% de las personas con 
discapacidad  no tiene acceso a 
la seguridad social; frente a un 
����RVF�TF�FODVFOUSB�BmMJBEP�BM�
Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social (IESS voluntario y general);  
a un  5,9 al IESS campesino; y a 
un  0,4%; al instituto de seguridad 
social de las fuerzas armadas 
(ISSFA) o el Instituto de Seguridad 
Social de la Policía Nacional 
(ISSPOL) y el 4,6%, a seguros 
privados. 

El Estado tiene la obligación de  
cumplir la norma establecida en 
el artículo 84 (Ley Órganica de 
Discapacidades, 2012) que se 
SFmFSF�B�MB�

“Pensión por discapacidad 
permanente total o permanente 
BCTPMVUB��� -BT� Z� MPT� BmMJBEPT�
a quienes les sobrevenga una 
discapacidad permanente total 
o permanente absoluta tendrán 
derecho a la pensión por 
discapacidad sin requisito mínimo 

de aportaciones previas. Para el 
cálculo de las pensión se aplicarán 
los mínimos, máximos y ajustes 
periódicos que efectúe el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social 
para la jubilación por invalidez”.

Consagrándose y ordenándose 
pagar  esta pensión de 
discapacidad a todos quienes 
cumplen los requisitos, el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, 
cuando ésta ha sido solicitada por 
MPT�CFOFmDJBSJPT�MB�IB�OFHBEP�FO�
contravención a la Constitución y 
la Ley.

 En un estudio de caso, resultado 
del funcionamiento del proyecto 
“Creación del aula jurídica de 
la carrera de abogacía de la 
Universidad de Otavalo”, de la 
carrera de Abogacía, se  tomó 
como muestra al señor Luis 
Alfonso Foncea Eva, con número 
de carnet de discapacidad del 
C.O.N.A.D.I.S Nro.10.8013, 
sustentándose la negación de la 
petición en un acto administrativo, 
NFEJBOUF� MB� FNJTJØO� EFM� PmDJP�
Nro. 271. CJ.12 de 13/11/2012 
emanado de la Comisión Jurídica 
del Consejo Directivo del 
IESS, conjuntamente con otras 
autoridades de dicha entidad el 
RVF�NBOJmFTUB�

“Sosteniendo que se conformará 
una comisión que represente al 
IESS en la deliberación respecto a 
los mecanismos y procedimientos 
a implementarse para la concesión 
de las prestaciones de seguridad 
social a favor de las personas con 
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discapacidad e inclusive solicitar 
a la Presidencia, Vicepresidencia 
de la Republica y Ministerio de 
Salud, la participación en la 
elaboración del Reglamento a la 
referida Ley”.

i$PNP� OP� FYJTUF� VOB� EFmOJDJØO�
normativa dela población 
potencialmente cubierta, ni se 
precisan las contingencias a 
cubrirse y las responsabilidades 
EFM� mOBODJBNJFOUP� FM� 1SFTJEFOUF�
del Consejo Directivo del IESS 
remitió una Resolución al 
Presidente de la Republica Rafael 
Correa en la que se determina 
los ajustes necesarios para el 
mOBODJBNJFOUP� EF� MBT� OVFWBT�
prestaciones previstas en la Ley 
Orgánica de Discapacidades”.

De esta manera se condiciona 
la ejecutividad del mandato 
establecido en una Ley 
Orgánica concordante con los 
derechos constitucionales de los 
discapacitados con una  “acción 
administrativa”, lo que implica 
condicionar la ejecutoriedad de 
derechos justiciables en abierta 
contravención a los incisos 2° y 
3° del numeral 3 del Art. 11 de 
la Constitución de la República 
del Ecuador, se restringe el 
contenido de los derechos de 
los discapacitados por un simple 
acto administrativo, lo que hace a 
EJDIP� PmDJP� OVMP� QPS� DPOUSBWFOJS�
el principio de supremacía 
constitucional y de orden 
jerárquico de las leyes.

El  Consejo Nacional de 

Discapacidades (CONADIS) 
frente a este tipo de arbitrariedades 
no ha podido realizar acciones 
importantes para evitarlas, ya que 
no cuenta con un sistema integral 
de protección de derechos como 
lo tiene el Consejo Nacional para 
la Igualdad Intergeneracional 
anteriormente conocido como 
Consejo Nacional de Protección 
Integral a Niños, Niñas y 
Adolescentes, organismo que en 
caso de presentase una violación 
o vulneración de los derechos 
establecidos en la constitución 
ecuatoriana se activaría 
inmediatamente para dar una 
solución validad y duradera en  lo 
que aqueje a buen vivir de este 
grupo de atención prioritaria.

Por acontecimientos como 
el analizado el Estado ha 
establecido  un proyecto de ley, 
que propone la creación del 
Consejo Nacional para la Igualdad 
Intergeneracional, organismo 
que se encargará de todos los 
grupos de atención prioritaria 
recogidos en la Constitución de 
la República del Ecuador  para 
garantizar  el efectivo ejercicio de 
los derechos de las personas con 
discapacidad consagrados en 
normativa nacional e internacional,  
y mejorar la calidad de vida de la 
ciudadanía. 

                    RECOMENDACIONES:

Al evidenciarse que el Estado 
ecuatoriano se encuentra en 
una etapa de reestructuración, 
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evolución, por los innumerables 
QSPQVFTUBT� RVF� IB� DPOmHVSBEP�
en los diferentes cuerpos legales 
del país es recomendable realizar 
una priorización de los asuntos 
que son emergentes aplicarlos 
y ponerlos en vigencia ya que 
violan mandatos constitucionales 
al no cumplirse oportunamente, 
luego de ello se puede analizar 
la implementación de otras 
disposiciones menos  imperantes.

Es recomendable poner en total 

operatividad al Consejo Nacional 
para la Igualdad Intergeneracional, 
así como también la 
implementación de  los  Consejos 
Cantonales de Protección de 
Derechos así logrando obtener 
EF� NBOFSB� FmDJFOUF� MP� RVF� MF�
corresponde a cada grupo ya que 
existiría el organismo que sabe 
exclusivamente la tramitación a 
seguir en caso de la vulneración 
o la o aplicación de los preceptos 
legales en el Ecuador.  
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EL PARADIGMA
POST-DESARROLLISTA 
Y EL PAPEL DEL ANTROPÓLOGO



RESUMÉN:

Desde que se pusieron en 
practica las políticas de desarrollo 
que emergieron después de 
la segunda guerra mundial, 
podemos encontrar que grandes 
QSPZFDUPT� mOBODJBEPT� DPO�
el objetivo de “apoyar” a las 
comunidades para de alcanzar 
FM� EFTBSSPMMP� QMBOJmDBEP� EFTEF�
el exterior de la comunidad, han 
caído en un fracaso estrepitoso. A 
raíz de estos fracasos, se fueron 
creando nuevos paradigmas 
desarrollistas, hasta que en la 
década de los noventa, se erige 
el paradigma post-desarrollista.
Arturo Escobar, desde la 
antropología bautizó el concepto 
del post-desarrollo, con la 
antropología del desarrollo, y la 
antropología para el desarrollo. 
Donde el actor principal del 
desarrollo, son las personas.

PALABRAS CLAVES:

post-desarrollo, cultura, 
antropólogo, cooperación al 
desarrollo
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INTRODUCCIÓN

El Desarrollo ha sido la idea 
que ha orientado las políticas 
nacionales de la mayoría de los 
países tras la II Guerra Mundial 
(Sachs, W.1996:5). El discurso 
de Truman pronunciado el 20 de 
Enero de 1949 abogó por terminar 
con el imperialismo como forma 
de relación entre países, y dar 
comienzo a una nueva época de 
prosperidad.

El interés por los países en 
desarrollo que surge tras la II 
Guerra Mundial (1939-1945), 
estuvo inspirado por el nuevo 
entorno geopolítico, y las 
experiencias económicas de 
aquel momento. El escenario 
internacional estaba determinado 
por la descolonización y un abanico 
de experiencias económicas 
que abarcaban desde el éxito 
EF� MB� QMBOJmDBDJØO� DFOUSBMJ[BEB�
soviética en su industrialización, 
hasta los buenos resultados 
alcanzados del Plan Marshall. 

Este contexto favoreció el 
optimismo hacia las posibilidades 
de incentivar el desarrollo en las 
naciones que lograban entonces 
la independencia política así como 
en otras zonas consideradas 
atrasadas económicamente. 
El énfasis se puso sobre una 
modalidad de desarrollo que en 
aquellos momentos privilegiaba 
el crecimiento económico; una 
modalidad que actualmente 
continúa por cuanto mantiene 
la prioridad ideológica de este 
tipo de crecimiento desde 
las instituciones creadas en 
Bretón Woods: Fondo Monetario 
Internacional, Banco Mundial 
y Organización Mundial del 
Comercio. Se acepta como verdad 
incuestionable que el crecimiento 
económico, entendido como mera 
acumulación de trabajo y capital, 
es la única vía para solucionar los 
problemas de la pobreza. Pero 
esta concepción de desarrollo 
no daba el necesario valor a las 
personas.

Por este motivo los proyectos de 
cooperación al desarrollo han 
sido criticados por actuar como 
si fuesen unidades segmentadas 
y aisladas de intervención 
que a menudo pasan por alto 
las estructuras globales que 
perpetúan un determinado orden 
internacional de relaciones entre 
países y territorios. También son 
criticados por que tienden a crear 
enclaves, nexos de dependencia 
y sustracción de los recursos 
endógenos(Cernea, 1995:31).
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Esta visión de la ayuda internacional 
al desarrollo provocó que muchos 
proyectos, pese a contar con 
VOB� GVFSUF� mOBODJBDJØO�QFSP�NVZ�
poca o ninguna evaluación sobre 
las estructuras socio-culturales 
EF� MBT� DPNVOJEBE�CFOFmDJBSJB� OJ�
antes ni durante la ejecución del 
proyecto, acabasen en un fracaso 
rotundo para la consecución de 
los objetivos trazados en dichos 
proyectos. Para Escobar (2006) el 
desarrollo habría sido la herramienta 
a través de la cual las diferencias 
deberían de ser anuladas. Sin 
embargo, con el tiempo, hemos 
comprobado que esto no ha sido 
BTÓ� F� JODMVTP� QPEFNPT� BmSNBS�
que desde los orígenes de las 
políticas de desarrollo, la brecha 
económica entre países “en 
vías de desarrollo” y los países 
desarrollados ha aumentado.

Frente a esta visión hegemónica 
del desarrollo en 1991 se plantea 
como vía el paradigma del post-
desarrollo, planteado por Arturo 
Escobar desde la antropología, 
a partir de las ideas post-
estructuralistas de Foucault 
(Escobar 2006:4). Escobar 
propone dos estrategias para 
trabajar el desarrollo desde la 
antropología: antropología para 
el desarrollo, y la antropología 
del desarrollo (negritas del autor). 
. Dentro de la antropología para 
el desarrollo, el antropólogo es 
un actor esencial para lograr que 
la comunidad se empodere del 
proyecto como algo suyo, siempre 
intentando conocer la realidad de 
contexto socio-cultural.

SURGIMIENTO DE UN NUEVO 
PARADIGMA

Es en la década de los 90, 
cuando se comienza a tomar un 
interés mayor por los problemas 
ambientales y culturales dentro 
de las políticas de desarrollo. 
Prueba de ello es la Conferencia 
de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente “la Cumbre de 
la Tierra” celebrada en Río de 
Janeiro (1992), lugar en que se 
debate sobre las ideas expuestas 
en el informe Brundtland1.  Es 
también en esta década cuando 
surge la necesidad de respetar 
la cultura de las comunidades 
CFOFmDJBSJBT� F� JODPSQPSBS� FO� MPT�
proyectos de desarrollo estas 
variables, la dimensión Cultural, 
es otro enfoque que favorece otra 
propuesta de desarrollo, algunos 
autores proponen el término 
denominado etnodesarrollo2 .

1  El informe fue elaborado por distintas 
naciones en 1987 para la ONU, por una 
comisión encabezada por la doctora Gro 
Harlem Brundtland, entonces primera 
ministra de Noruega. Originalmente, 
se llamó Nuestro Futuro Común (Our 
Common Future, en inglés). En este 
informe, se utilizó por primera vez 
el término desarrollo sostenible (o 
����������� �����������Ȍǡ� ��ϐ������ �����
aquel que satisface las necesidades 
del presente sin comprometer las 
necesidades de las futuras generaciones. 
Implica un cambio muy importante 
en cuanto a la idea de sustentabilidad, 
principalmente ecológica, y a un marco 
que da también énfasis al contexto 
económico y social del desarrollo.

2 Por etnodesarrollo se entiende 
el ejercicio de la capacidad social 
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La visión ecónomocentrista de 
MB� BZVEB� PmDJBM� BM� %FTBSSPMMP� IB�
provocado que muchos proyectos 
DPO�VOB�GVFSUF�mOBODJBDJØO�Z�NVZ�
poca o ninguna evaluación sobre 
las estructuras socio-culturales 
EF�MBT�DPNVOJEBEFT�CFOFmDJBSJBT�
antes y durante la ejecución del 
proyecto, culminaran en un fracaso 
rotundo para las consecución 
de los objetivos de los mismos. 
Kottak y Cernea, son algunos 
de los autores que han dado 
cierta relevancia a las variables 
culturales dentro de los proyectos 
de desarrollo, para conseguir 
VO� NBZPS� ÏYJUP� Z� FmDBDJB�� "TÓ�
en un estudio realizado por 
Kottak por encargo del Banco 
Mundial y de la Agencia para el 
Desarrollo de los Estados Unidos 
– USAID , realiza un análisis de 
68 proyectos de “desarrollo rural” 
al nivel mundial, donde llegó 
a la conclusión que solamente 
aquellos proyectos exitosos 
fueron los que cumplieron con tres 
requisitos: el proyecto era dirigido 
a la experiencia comprobada 
EF� MB� QPCMBDJØO� CFOFmDJBSJB��
se buscaba responder a las 
necesidades locales reconocidas 
y sentidas, y se empleaban 
grupos y estructuras sociales 
y organizativas ya existentes 
(Kottak, 2000:103).  
Cernea (1995:17) postula la 
necesidad de poner a las 

de un pueblo para construir su 
futuro. Aprovechando para ellos las 
enseñanzas de su experiencia histórica 
y los recursos reales y potenciales de 
su cultura, de acuerdo con un proyecto 
���������ϐ�������ï����������������������
y aspiraciones. 

personas en primer lugar, para 
un mayor éxito de la ayuda al 
desarrollo, ajustando el proyecto 
B� MB� DPNVOJEBE� CFOFmDJBSJB��
Cuando las variables culturales 
EF�MBT�DPNVOJEBEFT�CFOFmDJBSJBT�
son consideradas parte 
importante del éxito o fracaso 
de los proyectos ejecutados, es 
DVBOEP� MB� mHVSB�EFM� BOUSPQØMPHP�
adquiere una mayor importancia 
dentro de las Instituciones 
Internacionales3��-B�"ZVEB�0mDJBM�
al Desarrollo (AOD) sólo puede 
ser efectiva si realmente llega 
a mejorar no sólo la situación 
estrictamente económica sino 
también la calidad de vida de 
los pueblos del planeta. Si esta 
dimensión cultural que tienen 
todas las sociedades, por muy 
primitivas que nos parezcan, es 
desconocida o despreciada por 
los integrantes de la AOD, puede 
desencadenarse reacciones 
que a la postre hagan estéril 
toda la acción y, lo que es peor, 
pueden provocar sentimientos 
de inferioridad seguidos de odio 
o incluso violencia hacia todo lo 
extranjero, todo lo occidental, 
etcétera (Espina, A. 1998).

En la historia del desarrollo es 

3  Incluso en el Banco Mundial, el bastión 
del economicismo, la plantilla dedicada 
a Ciencias Sociales creció desde un 
solitario primer antropólogo contratado 
en 1974 a los cerca de sesenta que 
hay en la actualidad; además, cientos 
��� ������×������ �� ������ �����Àϐ�����
sociales de países desarrollados y en 
vías de desarrollo son contratados cada 
año como consultores externos para 
proyectos puntuales (Cernea, 1995).
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posible encontrar diversos énfasis, 
desde la clásica propuesta de 
Rostow respecto a estadios de 
crecimiento económico que 
los países subdesarrollados 
necesariamente debían seguir 
para alcanzar la modernización 
y la industrialización, pasando 
por la propuesta de las 
necesidades básicas, la teoría 
de la dependencia, desarrollo 
endógeno, desarrollo sostenible 
(Agostino, A; 2009:14). Aunque 
todas estas propuestas e 
instituciones encargadas de 
MMFWBSMBT�B�CVFO�mO�FSBO��QSPQVFTUBT�
por las políticas de los países 
“desarrollados”. Pero, en 1987, 
los países emergentes impulsan 
la comisión del Sur4, constituida por 
eminentes personalidades del 
Sur con distintas formaciones a 
y orientaciones políticas con una 
gran experiencia y conocedores 
de los problemas reales de los 
países emergentes.

 

Lo que este Informe5 recoge son 
propuestas de crecimiento más 

4 La Comisión del Sur fue establecida en 
1987. En la Conferencia Cumbre del 
Movimiento de los Países No Alineados, 
celebrada en Harare en septiembre 
de 1986, el Dr. Mahatir Bin Mohamad, 
Primer Ministro de Malasia, anunció la 
intención de establecer una comisión y 
comunicó que Mwalimu Julius Nyerere, 
ex Presidente de Tanzania, había 
aceptado la invitación para presidir 
dicha Comisión.

5  Para acceder a este informe entrar en 
la Web: http://cppsint.org/dac/pesca/
secundareunioncppsfaopdf.pdf

CFOFmDJBSJBT�QBSB�TVT�QVFCMPT�Z�
acepta que los países emergentes 
son diferentes a los “desarrollados” 
donde no se pueden implementar 
sus lógicas de desarrollo

Se fundamenta en los recursos 
internos de la nación, y en un tipo 
de desarrollo en que el esfuerzo 
sea del pueblo, por el pueblo y 
para el pueblo. Es decir, hace 
énfasis en el ser humano, en el 
crecimiento, en lo que se produce, 
como se produce, a que costo 
social y ambiental por quién y para 
quién (Gonzalo, M. 2006:106).

El enfoque de desarrollo que 
ofrece este informe, resume en 
cierto grado la estrategia del 
etnodesarrollo como enfoque 
particular a llevar a cabo por los 
países del Sur. Sin olvidar, que 
aun mantenían la concepción 
del desarrollo basado en el 
crecimiento económico. Es en 
esta década cuando las voces 
de los del Sur comienzan a ser 
escuchadas, formando parte de 
los debates en las estrategias de 
desarrollo que son propuestas en 
las conferencias internacionales 
de la ONU. Se plantea un informe 
de desarrollo humano. El objetivo 
principal desde esta perspectiva 
del desarrollo era devaluar el 
indicador del PNB, promoviendo 
el Índice de Desarrollo Humano 
(IDH) en 1991 por el Programa 
de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD). Dicho 
informe sigue los pasos de 
RVJFOFT� JOUFOUBO� DVBOUJmDBS� MP�
económico, aunque presta cierta 
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consideración a otros factores 
de la vida como la salud y vivir 
más tiempo, la libertad social y 
QPMÓUJDB� FO� EFmOJUJWB� HBSBOUJ[BS�
los Derechos Humanos (Esteva; 
1992). 

Según lo expuesto nos conduce 
a entender que las `políticas 
de ayuda al desarrollo que se 
llevan a cabo en la actualidad, 
deben satisfacer ese objetivo 
de “desarrollo multidimensional” 
impulsando el bienestar social, 
favoreciendo formas democráticas 
de gobierno, respetuosas de los 
derechos humanos, la cultura 
de la comunidad donde se 
ejecutan este tipo de proyectos, 
contribuyendo a la preservación 
del medio ambiente.

TEORÍAS DE 
POSTDESARROLLO

El desarrollo como modelo de 
transformaciones sociales y como 
factor de crecimiento económicos 
no sólo ha fracasado, sino que se 
ha convertido en un anacronismo 
el panorama intelectual (Sachs, 
1992). En los últimos años las 
grandes teorías del desarrollo 
han sido fuertemente criticadas 
OP� TØMP� QPS� TV� JOFmDBDJB�
en solucionar problemas 
sociales como la pobreza y 
las exclusiones sociales de los 
países llamados “emergentes”, 
También por generar un sistema 
de representación desigual 
y hegemónica de carácter 
neocolonial (Escobar, 1995; 
Caballero; 2007). El concepto 

de la colonialidad es la base 
que constituye la modernidad, 
y no derivativa (Mignolo, 2005, 
61). Pero, sin una no hay otra, 
bien lo expresa Pachon (2007) 
que sin la colonialidad no hay 
modernidad y viceversa; gracias 
a la colonialidad 

Europa pudo producir las ciencias 
humanas como modelo único, 
coyuntura histórica que hizo 
desechar las epistemologías 
provenientes de la periferia.

Los postestructuralistas6 

desarrollan un análisis de la 
sociedad y de la cultura en 
términos de sistemas de signos, 
sus códigos y sus discursos. 
La teoría del discurso ve todos 
los fenómenos sociales como 
estructurados semióticamente por 
códigos y reglas, y sujetos por 
tanto al análisis lingüístico según 
FM� NPEFMP� EF� MB� TJHOJmDBDJØO� Z�
TFHÞO�QSÈDUJDBT�TJHOJmDBOUFT��

Ariel Olmos (2009) hace referencia 
a Quevedo (2001) para exponer 
que el sentido no está dado, sino 
que es socialmente construido 
a través de ámbitos y prácticas 
institucionales. El discurso es 
objeto y campo de batalla donde 
diversos grupos luchan por la 
hegemonía y la producción de 

6 El post-estructuralista argumentaría 
que si bien es cierto que todo acto o 
dicho se circunscribe dentro de un 
������ ��ϐ������ �� ������������ ���
una estructura social, es en el mismo 
momento en que estas prácticas y 
discursos operan en donde se produce 
el cambio.
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sentido. La pregunta que se 
hicieron los postestructuralistas 
no fue, “¿cómo podemos mejorar 
el proceso de desarrollo?”, sino 
“¿por qué, por medio de qué 
procesos históricos y con qué 
consecuencias Asia, África y 
-BUJOPBNÏSJDB� GVFSPO� vJEFBEBTѫ�
DPNP� FM� v5FSDFS� .VOEPѫ� B�
través de los discursos y las 
prácticas del desarrollo?”.  La 
deconstrucción del desarrollo, 
llevó a los postestruturalistas a 
plantear la posibilidad de una 
era del postdesarrollo (Escobar, 
2006). Arturo Escobar desde la 
antropología, a partir de las ideas 
post-estructuralistas de Foucault 
(Escobar 2006:4), propone dos 
estrategias para trabajar el 
desarrollo desde la antropología:

�Ϳ� Antropología para el 
desarrollo

Esta estrategia la integrarían 
“todos los antropólogos que 
trabajan tanto para diferentes 
instituciones del desarrollo como 
en la formación académica de 
futuros antropólogos para trabajar 
en proyectos de desarrollo” 
(Escobar; 2005:24).

�Ϳ� Antropología del 
desarrollo

Esta corriente antropológica 
QFSmMB�VOB�DMBSB�DPODFTJØO�DSÓUJDB�
del desarrollo y de la antropología para 
el desarrollo (Escobar; 2005:24). 
Arturo Escobar da primacía a 
un desarrollo humano teniendo 
en cuenta aspectos culturales 

y, esencialmente, el bienestar 
general de las personas. Esta 
DPSSJFOUF� MVDIB� QPS� QFSmMBS� VO�
desarrollo, dentro de su contexto 
cultural: la cuestión cultural y 
MB� SFBMJEBE� EFNPHSÈmDB� FT� VO�
tema muy sensible al desarrollo 
internacional.

TPNBOEP� EJDIBT� EFmOJDJPOFT�
la antropología del desarrollo 
es analizada como una sub-
disciplina que toma una posición 
critica del discurso y las 
practicas, concebidas a través 
del análisis del desarrollo como 
fenómeno social y cultural. Parte 
de estas criticas son precedidas 
QPS� MBT� EFmOJDJPOFT� VTVBMFT� EF�
“desarrollo”, que han sido un 
concentrado de la ideología de 
la modernización capitalista, que 
frecuentemente se funden en dos 
connotaciones diferentes:

�Ϳ� El proceso histórico 
de la acumulación del capital 
para viabilizar la “revolución 
industrial” europea, y, en 
consecuencia, el surgimiento 
de la sociedad capitalista, 
moderna, industrial y 
“blanca” de Europa y de sus 
colonias (Wallerstein, 1991). 

�Ϳ� Un proceso de 
cambio para aumentar 
la calidad de vida, la 
erradicación de la pobreza 
y un crecimiento económico 
permanente en los países 
emergentes. Pero queda 
cada vez más evidente, 
que ambos objetivos son 
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dicotómicos y no coinciden, 
ya que la evidencia histórica 
demuestra claramente que el 
proceso de modernización 
aplicado durante los últimos 
cincuenta años a los países 
emergentes, no ha eliminado 
la pobreza, la exclusión social 
o el etnocidio, sino las ha 
extendido hasta alcanzar una 
magnitud sin precedentes 
(Grünberg; 2002:1).

El concepto del desarrollo es 
un concepto intrínsecamente 
eurocéntrico7 y economicista y 
FTUÈ�GPSNBOEP�VO�mMUSP� JOUFMFDUVBM�
para nuestra visión del mundo 
contemporáneo. El carácter 
BSUJmDJBM� Z� SFEVDDJPOJTUB� EF� MPT�
indicadores macroeconómicos, 
como p. Ej. el PIB (Unceta, 2010) , 
demuestra su cercanía ideológica 
a la teoría económica neoclásica, 
JEFOUJmDBOEP�EFTBSSPMMP�BOUFT�RVF�
nada con crecimiento económico 
y usando la sociedad occidental 
europea como parámetro universal 
para medir el “atraso” del resto de 
la humanidad (Grünberg; 2002:3).
Esta visión eurocéntrica y 
occidentalizada es criticada con 
fuerza por Souza Dos Santos 
(2006), exponiendo que la 
comprensión del mundo excede 
la comprensión occidental que 
se tiene del mundo. El poder 
social tiene mucho que ver con 
concepciones del tiempo y 
temporalidad, en la concepción 
occidental de la racionalidad se 
contrae el presente y expande el 

7  Para conocer más sobre este concepto 
leer a Wallerstein (1991)

futuro. El presente es un instante 
huidizo entre pasado y futuro, 
cuanto más amplio el futuro, son 
más luminosas la expectativas. 
Souza propone una racionalidad 
que expanda el presente y 
contraiga el futuro. Para divulgar el 
presente propone la sociología de 
las ausencias, su reincorporación, 
y para contraer el futuro la 
sociología de las emergencias.

LA ANTROPOLOGÍA PARA EL 
DESARROLLO

Esta  sub-disciplina, es la que 
fomenta que los antropólogos se 
impliquen en el diseño, ejecución 
y evaluación de los proyectos 
que son llevados a cabo desde 
las diversas instituciones que 
USBCBKBO� EFTEF� MB� BZVEB� PmDJBM�
al desarrollo. Los antropólogos o 
sociólogos que trabajan desde 
esta corriente, exponen que 
sus conocimientos aportados a 
través de participación dentro 
de las instituciones, producen a 
los técnicos de desarrollo una 
conciencia sobre la cultura de las 
DPNVOJEBEFT�CFOFmDJBSJBT�EF�MPT�
proyectos de desarrollo. Ya que 
según estos antropólogos, la AOD 
WB�B�TFHVJS�mOBODJBOEP�QSPZFDUPT�
de desarrollo con o sin su ayuda, 
así que consideran que por lo 
menos a través de su participación 
facilitaran un respeto con las 
hacia singularidades sociales y 
particularidades culturales del 
grupo receptor. 

Los modelos de desarrollo 
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económico con sus diferentes 
visiones han sido por lo general 
propuestos por los países 
desarrollados y posteriormente 
implementados por organismos 
internacionales tales como las 
agencias multilaterales (Banco 
Mundial, Fondo Monetario 
Internacional) y bilaterales 
(USAID) que esperaban un 
crecimiento económico y la 
modernización de las sociedades 
consideradas hasta entonces 
como “tradicionales” localizadas 
principalmente en Asia, África y 
"NÏSJDB� -BUJOB�� 3FBmSNÈOEPTF�
que, estos modelos han sido 
impulsados por los gobiernos 
nacionales y por otros organismos 
no-gubernamentales que 
proponían elevar la calidad de 
vida y reducir la pobreza según 
estos criterios económicos.

Una de las características de 
esta modernización de desarrollo 
radica en la manera cómo ha sido 
realizada, ya que los proyectos de 
desarrollo, han sido impulsados 
de afuera para adentro, con 
poca ninguna participación o 
beneplácito de las comunidades 
CFOFmDJBSJBT� Z� EFKBOEP� EF� MBEP�
los conocimientos socioculturales 
locales (Caballero; 2007:5). 

Grünberg (2002) como 
antropólogo social, expone 
dos objetivos esenciales de los 
antropólogos/as dentro de la AOD; 
por un lado se trata de disminuir 
el daño a la diversidad cultural 
todavía existente, ya que los 
“proyectos”, independientemente 

de su trasfondo ideológico, 
hoy día son un fenómeno 
omnipresente en todas las áreas 
habitadas por pueblos indígenas 
y campesinos de tradición agraria 
local en las Américas, y por otro 
lado, se busca construir alianzas 
de acción para un futuro que 
permita hacer “un buen uso” de 
los recursos naturales y de la 
sabiduría humana, dinamizando 
el intercambio y la intermediación 
cultural. 

La exclusión de ciertas 
variables “cualitativas” en los 
proyectos de desarrollo da 
MVHBS� B� HSBWFT� EFmDJFODJBT� EF�
carácter estructural y, por tanto, 
los condenaba de antemano, 
al fracaso. La experiencia ha 
demostrado que, no era posible un 
desarrollo económico sostenido 
sin tener en cuenta aquellas otras 
variables que, si bien no son 
medibles, sí son transcendentales 
tanto para el proyecto como para 
la población receptora de la ayuda 
(Aledo; 2003:10). 

A pesar de ciertos avances en 
salud o educación, las diferencias 
entre pobres y ricos han seguido 
aumentando y la pobreza 
continua siendo el estatus social 
para gran parte de la población 
mundial (Aguirre; 2007, Unceta; 
2009). Este indicador de pobreza 
fue una de las razones de la 
revisión crítica que se hizo al 
desarrollo durante la década de 
los ochenta y de los noventa, y es 
aquí donde la antropología y los 
antropólogos pueden hacer sus 
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mayores aportaciones dentro de 
las instituciones de la AOD. Los 
proyectos tienen que ser social 
y culturalmente apropiados, 
relevantes y hacer protagonistas, 
durante todo el ciclo del proyecto 
B� MPT�EJSFDUPT�CFOFmDJBSJPT�EF� MB�
ayuda.

Long y Villareal (1993) formulan 
como medio de solución, iniciar el 
cambio desde abajo a través de 
las acciones de los grupos locales, 
o por medio de intervenciones 
planeadas externas pero 
orientadas a incrementar las 
capacidades de la población local 
para hacer valer sus derechos y 
demandar servicios. Perspectiva 
centrada en el actor social (frente 
a estructural) de bajo a arriba, 
para el desarrollo rural. Importante 
atención a procesos por medio de 
los cuales la política se transforma, 
cómo se generan formas de poder 
y empoderamiento.

El antropólogo puede actuar 
de intermediario cultural entre 
las grandes agencias para el 
desarrollo y las organizaciones 
no gubernamentales y los 
CFOFmDJBSJPT� P� QPCMBDJPOFT�
locales (Aguirre; 2007). Una de 
las críticas más comunes que 
se han hecho a los proyectos de 
desarrollo ha sido su enfoque top-
down; es decir, que se diseñaban 
por las organizaciones de ayuda 
con poca o escasa participación 
local. Esta forma de entender el 
desarrollo no generaba ilusión 
entre los receptores. No era su 
proyecto, no lo hacían suyo. Y 

no era suyo no sólo en términos 
de propiedad sino en términos 
de pertenencia cultural. Las 
construcciones ideológicas que 
existen en el Norte sobre el Sur se 
hacían más evidentes que nunca 
en los proyectos de desarrollo. 
Los diseñadores incorporaban 
sus sueños y fantasías pero no las 
de los receptores (Cernea, 1995; 
Aledo, 2003; Kottak, 2000).

En proyectos de desarrollo, 
Nogués (2009:49) apoyándose 
en Jiménez (1975:39) expone que 
en la I Reunión de Antropólogos 
Españoles (Sevilla 1974) ya se 
abogó por una colaboración 
de los antropólogos en la 
QMBOJmDBDJØO� EF� MPT� QMBOFT� EF�
desarrollo económico y social, de 
colonización, de emigración y de 
turismo. 

Las cualidades que diferencia 
a la antropología de otras 
disciplinas son: “la observación 
participante, el análisis holístico, 
las comparaciones trans-
culturales y el esfuerzo empático” 
Aledo (2003:20), considerando 
que estas características son 
de suma importancia como 
herramientas principales de los 
antropólogos que trabajan en 
temas relacionados al desarrollo. 
La primera área de estudio seria 
el análisis de la Organización 
social. Centrándose en conocer 
y descifrar la estructura social, la 
división en grupos sociales y cómo 
se relacionan entre ellos. El análisis 
social ayuda a comprender la 
complejidad y heterogeneidad de 
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MB�DPNVOJEBE�MPDBM�GBDJMJUB�Z�BmOB�
la incorporación de voces en el 
diseño y realización del proyecto 
(Cernea, 1995: 21).

Arturo Escobar da primacía a 
un desarrollo humano teniendo 
en cuenta aspectos culturales 
y, esencialmente, el bienestar 
general de las personas. Esta 
DPSSJFOUF� MVDIB� QPS� QFSmMBS� VO�
desarrollo, dentro de su contexto 
cultural: la cuestión cultural y 
MB� SFBMJEBE� EFNPHSÈmDB� FT� VO�
tema muy sensible al desarrollo 
internacional. He de añadir 
UBNCJÏO� RVF� B� mOBMFT� EF� MPT� ���
los antropólogos que dieron lugar 
la deconstrucción del concepto 
de desarrollo y del quehacer 
antropológico en esta materia han 
creído necesario reelaborar su 
EJTDVSTP�DPO�FM�mO�EF�MFHJUJNBS�MB�
participación de la antropología 
en los programas de desarrollo 
(Viola; 2000). Durante la década 
de los 90 como hemos ido 
contemplando a través de esta 
SFnFYJØO� WB� TVSHJFOEP� VO� OVFWP�
rumbo dentro de los paradigmas 
dominantes. Ofreciéndose más 
voz y fuerza a las personas, dentro 
de los proyectos de desarrollo.

El estudio del cambio social 
impulsado por el desarrollo 
es otra de las áreas para la 
antropología. Debemos tener 
en cuenta que, aunque la 
antropología del desarrollo es una 
nueva subdisciplina, el conjunto 
de fenómenos y procesos que 
habitualmente se asocian al 
desarrollo han estado, desde 

hace mucho tiempo, atendidos 
por los antropólogos. Si bien 
es cierto que ha habido una 
antropología ahistórica, que 
visionó las culturas estudiadas 
como imágenes estáticas de un 
pasado esencializado; también 
es cierto, que otra corriente de la 
antropología estuvo interesada en 
estudio del cambio social. (Aledo; 
2003).

A MODO DE CONCLUSIÓN

A través de este artículo se 
SFnFYJPOBS�TPCSF�MB�JNQPSUBODJB�EFM�
antropólogo en los proyectos de 
desarrollo social y cultural, en todas 
las fases del proyecto. Debemos 
de tener en consideración que 
el antropólogo es especialista 
de estudios culturales, y dicho 
análisis de la cultura puede 
aportar un conocimiento de 
suma importancia sobre las 
comunidades y sus prácticas 
culturales en las que se quiere 
realizar un proyecto de desarrollo.
El concepto de desarrollo es 
una creación del pensamiento 
eurocentrista, por ende, el 
TJHOJmDBEP�EF�EJDIP�DPODFQUP�OP�
debe de ser lo mismo para todas 
las sociedades y culturas. Es 
por ello que desde el paradigma 
post-desarrollista, se contempla 
a la comunidad donde se va a 
diagnósticar 
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LAS MANIFESTACIONES  
CULTURALES 
COMO ELEMENTO DEL DESARROLLO TURÍSTICO 
RURAL COMUNITARIO EN EL CANTÓN OTAVALO, 
ECUADOR.



RESUMEN. 

Las manifestaciones culturales se 
han constituido en un elemento 
base del desarrollo turístico  
rural. El conocer cuales de 
estas expresiones culturales son 
EF� NBZPS� TJHOJmDBDJØO� QBSB� FM�
desarrollo del turismo, ya que 
muchas de ellas se han perdido, 
otras perduran en el tiempo, pero  
TV� JEFOUJmDBDJØO� OPT� QFSNJUJSÈ�
fortalecerlas e insertarlas en el 
contexto turístico. La cultura existe 
en nosotros desde el momento 
en que nacemos y es el aporte 
moral e intelectual de nuestros 
progenitores en un inicio y del 
entorno posteriormente.

Una de las formas en la que los 
pueblos dinamizan su cultura 
y mantienen su identidad es 
a través del conocimiento y la 

práctica de sus mismos valores, 
estos caracterizan la identidad 
de una sociedad y se convierten 
a su vez en expresiones turísticas 
que contribuyen al desarrollo y 
sostenibilidad de esa sociedad.
Esta forma de expresión social 
a través de la cultura popular 
ha sido el valor fundamental 
para el desarrollo turístico del 
cantón Otavalo, ciudad rica 
en expresiones auténticas que 
han permitido comunicar esta 
herencia ancestral al mundo.

PALABRAS CLAVE: 

turismo rural, manifestaciones 
culturales,  indígenas,  Otavalo
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,OPXJOH� XIJDI� PG� UIFTF� DVMUVSBM�
FYQSFTTJPOT�BSF�PG�HSFBUFS�TJHOJmDBODF�
GPS� UIF� EFWFMPQNFOU� PG� UPVSJTN� BT�
NBOZ�PG� UIFN�IBWF�CFFO� MPTU� PUIFST�
QFSTJTU�PWFS�UJNF�CVU�UIFJS�JEFOUJmDBUJPO�
XJMM� BMMPX� VT� UP� TUSFOHUIFO� UIFN� BOE�
JOTFSU� UIFN� JO� UIF� UPVSJTN� DPOUFYU��
$VMUVSF�FYJTUT� JO�VT� GSPN� UIF�NPNFOU�
XF� BSF� CPSO� BOE� JU� JT� UIF� NPSBM� BOE�
JOUFMMFDUVBM� TVQQPSU� PG� PVS� QBSFOUT� JO�
UIF�CFHJOOJOH� BOE� MBUFS� FOWJSPONFOU�� 
0OF� PG� UIF� XBZT� JO� XIJDI� QFPQMF�
FOFSHJ[F� UIFJS� DVMUVSF� BOE� NBJOUBJO�
UIFJS� JEFOUJUZ� UISPVHI� LOPXMFEHF� BOE�
QSBDUJDF� PG� UIFJS� PXO� WBMVFT� UIFZ�
DIBSBDUFSJ[F� UIF� JEFOUJUZ� PG� B� TPDJFUZ�
BOE�CFDPNF� JO� UVSO� FYQSFTTJPOT� UIBU�
DPOUSJCVUF� UP� UPVSJTN� EFWFMPQNFOU�
BOE�TVTUBJOBCJMJUZ�PG�UIBU�TPDJFUZ�

5IJT� GPSN� PG� TPDJBM� FYQSFTTJPO�
UISPVHI�QPQVMBS�DVMUVSF�IBT�CFFO�UIF�
DPSF� WBMVF� GPS� UPVSJTN� EFWFMPQNFOU�
0UBWBMP�$BOUPO�B�DJUZ�SJDI�JO�BVUIFOUJD�
FYQSFTTJPOT� UIBU� BMMPXFE� BODFTUSBM�
IFSJUBHF� DPNNVOJDBUF� UIJT� UP� UIF�
world.

KEYS WORDS: 

SVSBM� UPVSJTN�DVMUVSBM�FWFOUT�0UBWBMP�
JOEJHFOPVT�

INTRODUCCIÓN

El Ecuador es considerado un 
país mega diverso y reúne las 
condiciones apropiadas para 
desarrollar, de manera sostenible, 
el Turismo Rural Comunitario 
como parte de la estrategia de 
EJWFSTJmDBDJØO� EF� MB� PGFSUB� Z� MB�

captación de nuevos segmentos y 
nichos de mercado conforme a los 
objetivos del Plan de Desarrollo 
Turístico 2020. 

Dentro de este proceso y como 
parte de esta estrategia de 
EJWFSTJmDBDJØO� EF� MB� PGFSUB� Z�
captación de nuevos segmentos 
se ha comprendido que la 
principal fortaleza  es  trabajar 
con los culturales dentro de las 
comunidades y la provincia de 
Imbabura, principalmente el 
cantón Otavalo no es la excepción, 
ya que internacionalmente es 
conocido por su riqueza cultural 
y su convivencia intercultural, 
además dentro de cada una de 
sus comunidades existe un gran 
potencial de recursos turísticos 
naturales y culturales que poco a 
poco a través del tiempo se han 
ido reconociendo como parte 
del patrimonio cultural tangible o 
intangible del Ecuador. 

Cuando hablamos de patrimonio 
cultural,  hacemos referencia 
a un conjunto muy diverso  de 
manifestaciones y bienes tangibles 
e intangibles  que se encuentra 
en permanente construcción y 
cambio, que tiene diversas formas 
y procedencias, y que posee una 
QBSUJDVMBS� TJHOJmDBDJØO� DPMFDUJWB�
así como valores estimables que 
conforman sentidos y lazos de 
pertenencia, identidad y memoria 
para un grupo o colectivo humano 
y los cuales se transforman según 
las dinámicas socioculturales, 
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económicas y políticas en donde 
se aprecien. (Dibam, 2005)

Gracias a este enfoque, el gran 
aliado del turismo cultural ha 
sido el turismo comunitario, 
ya que son ellos quienes han 
trabajado permanentemente en 
el mantenimiento y recuperación 
de los rasgos culturales de las 
comunidades como: gastronomía, 
vestimenta, costumbres, 
USBEJDJPOFT� mFTUBT� GPMLMPS�
música, etc., evitando así que las 
mismas se pierdan. 

Para poder entender algo 
más de la cosmovisión de los 
pueblos originarios de lo que 
hoy constituye la comunidad de 
Peguche, inevitablemente se 
debe pasar por una cantidad de 
mMUSPT� EF� DSPOJTUBT� UJFNQP� FO� FM�
que se ha ido aclarando un nuevo 
horizonte para la construcción de 
un nuevo modelo de vida en donde 
la historia se ha conservado de 
forma oral y teocrática.

DESARROLLO

Las manifestaciones culturales 
son por naturaleza o por 
EFmOJDJØO� QSÈDUJDBT� DVMUVSBMFT�
de un pueblo, tradiciones, 
costumbres cuyas características 
radican en producir un acto 
comunicacional, una convivencia 
o un ritual alrededor del cual un 
HSVQP�IVNBOP�TF�JEFOUJmDB��

La cultura ecuatoriana es una 
NF[DMB� EF� MBT� JOnVFODJBT� EFM�
conquistador español, con 
las tradiciones ancestrales de 
pueblos precolombinos. La 
población de Ecuador pertenece 
a diferentes etnias, por tanto es 
muy diversa.

Los Otavalos de habla kichwa 
castellano se encuentran 
organizados en su mayoría 
en comunidades; unas 
relacionadas fundamentalmente 
con actividades agropecuarias, 
otras de artesanos, tejedores 
y comerciantes. La familia es 
monogámica; sin embargo, 
debido a la actividad comercial 
que realizan en el ámbito nacional 
e internacional han adoptado 
otras formas de organización 
familiar por contrato o unión 
libre. Los procesos de lucha por 
la tierra, así como la cada vez 
NBZPS� EJWFSTJmDBDJØO� FDPOØNJDB�
conllevaron al desarrollo de 
distintas formas organizativas 
urbanas, rurales, de comunidades, 
de estudiantes, de artesanos, 
locales, cantonales y provinciales.

Los Otavalos tienen una larga 
tradición de comerciantes; 
antiguamente a los mercaderes 
se los denominaba “mindalaes”, 
desarrollaban su actividad bajo 
el control del cacique y estaban 
sujetos al pago de tributos en 
oro, mantas y chaquira de hueso 
blanco. Si bien los mindalaes 
constituían una élite especializada 
en el comercio e intercambio, 
el resto de la gente también 
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comercializaba e intercambiaba 
productos para satisfacer sus 
necesidades. Otra particularidad 
es la de ser tejedores; si bien todos 
los pueblos indígenas habían 
desarrollado el conocimiento textil, 
la mayoría de ellos se limitaba a 
producir para el autoconsumo; por 
el contrario, la actividad textil en 
la actualidad es la principal fuente 
de ingresos, desde el mercado 
del pueblo Otavalo.

El orgullo étnico - cultural que se 
experimenta en pueblo Otavalo 
refuerza el desarrollo de la 
economía y viceversa, la economía 
ha permitido profundizar el orgullo. 
Son conscientes del pasado, de 
la gran capacidad de resistencia 
de los ancestros y de lo que ahora 
son. La permanencia de sus 
manifestaciones culturales como 
su vestimenta, idioma, costumbres 
y tradiciones han fortalecido su 
posicionamiento cultural no solo 
en el contexto nacional, sino 
como viajeros culturales en todo 
el mundo.

Los Kichwas Otavalos se 
encuentran en la provincia de 
Imbabura, en los siguientes 
cantones: cantón Otavalo, en 
la parroquia urbana de Otavalo 
y en las parroquias rurales 
de El Jordán, Eugenio Espejo 
(Calpaquí), San Juan de Ilumán, 
San Luis, San Rafael, Miguel Egas 
Cabezas (Peguche), González 
Suárez, San José de Quichinche, 
San Pablo.

Turismo y cultura, perspectiva

(Camilleri, 1985) El turismo cul-
tural es un proceso social que 
tiene como elemento distintivo la 
referencia al conjunto de proce-
sos simbólicos que denominamos 
cultura, así como a sus produc-
tos. El concepto de lo cultural está 
fuertemente vinculado a una idea 
de “patrimonio” - entendido este, 
preliminarmente, como el uso o 
posesión de los bienes produci-
dos como consecuencia de estos 
procesos culturales. 

El patrimonio puede constituir 
una importante fuente de 
CFOFmDJPT�QBSB� MBT�DPNVOJEBEFT�
involucradas en el proceso de 
turismo cultural, siempre según 
los “usos” sociales que estos 
TFDUPSFT�EFmOBO�Z�QMBOUFFO��%BEB�
su naturaleza plural y compleja, el 
turismo cultural sólo puede ser 
abordado en cuanto a actividad 
transdisciplinaria, con diversas 
dimensiones a considerar - lo 
que podríamos llamar órdenes 
económico, social, cultural, 
DJFOUÓmDP�FEVDBUJWP�Z�ÏUJDP�QBSB�
mencionar sólo algunos. 

La posición de una “cultura” 
respecto de su abordaje turístico 
ha de ser leída desde una visión 
crítica y problemática, que 
implica comprensión y diálogo en 
contextos muy amplios - desde lo 
transnacional hasta lo particular 
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-, que implica procesos socio-
económicos e históricos y donde 
resulta de primordial importancia 
aquello que los sujetos inmersos 
en dicho proceso entienden sobre 
lo que sea el turismo cultural. 

Importancia de la cultura en el 
turismo

Esta importancia no sólo surge de 
un contexto que podríamos llamar 
“ético” - el cual parte de cierta 
idea de “respeto” por la diver-
sidad de formas culturales de la 
humanidad - sino también de una 
perspectiva pragmática, puesto 
RVF� FT� TVmDJFOUFNFOUF� TBCJEP�
que cualquier intento de transfor-
mación o gestión será inútil salvo 
que los protagonistas del mismo 
estén profundamente implicados 
en él. 

La conjunción entre lo “turístico” y 
lo “cultural” implica crear espacios 
de interacción donde los turistas 
y las comunidades puedan 
dialogar respecto del universo de 
TJHOJmDBDJPOFT� Z� DPODFQDJPOFT�
del mundo de la cultura a la cual 
se acercan, y de las perspectivas 
que sus mutuas diferencias hacen 
posibles. 

Turismo cultural es visitar otra 
comunidad en cuanto “portadora 
de cultura”, esto es, de otro 
sistema cognitivo-valorativo 
que implica modos humanos 
de actuar distintos de los del 
turista, y donde los sistemas 

simbólicos son también parte 
de la experiencia que hace del 
turismo una experiencia estética. 

Es por eso que acercar la (Berger, 
1988 : 240) “cultura” al “turismo” 
implica darla a conocer como 
emergente de procesos históricos 
que se expresan en instituciones 
y prácticas sociales siempre 
cambiantes y contingentes, 
intentando trascender la visión 
que postula la “cultura” como 
VO� iQSPEVDUP� BDBCBEP� EFmOJEP�
desde una concepción inmóvil”. 

 El turismo también forma parte 
de los procesos que contribuyen 
a la construcción, reconstrucción 
Z� NPEJmDBDJØO� DPOUJOVB� EF�
FTB� SFE� EF� TJHOJmDBDJPOFT� RVF�
solemos denominar “cultura”. 
Aún más: el turismo cultural, 
en cuanto proceso histórico y 
social constituye relaciones de 
poder que se hacen visibles 
en los discursos y prácticas de 
MPT� JOUFSBDUVBOUFT� JOnVZFOEP� FO�
sus formas de acercarse al Otro 
cultural. 

&M� BOÈMJTJT� SFnFYJWP� EF� FTUBT�
relaciones de poder generadas 
por el turismo forma parte también 
de la práctica del turismo cultural. 
Asimismo, y considerado desde 
un punto de vista más general, 
el desarrollo de las políticas 
culturales y la relevancia que 
adquiere el patrimonio gracias 
al turismo cultural suelen ser 
fundamentales en cuanto ponen 
de relieve la importancia de los 
derechos económicos y culturales 
de las comunidades así como 
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los derechos de éstas sobre su 
conocimiento y saberes. 

El turismo cultural constituye un 
espacio político donde desde una 
situación de diversidad cultural 
se establece una relación entre 
muchas posibles. La pregunta 
respecto de qué tipo de relación 
será esta no es menor: el turismo 
cultural puede tan pronto constituir 
un espacio para un diálogo 
fecundo desde la conciencia 
de la mutua diferencia, como 
un agente más en una política 
de sometimiento continuo y 
continuado. 

Esta responsabilidad de y desde 
el turismo cultural no puede ser 
soslayada ni ignorada ya que de 
su resolución depende si el turismo 
será un factor de crecimiento que 
garantice los derechos de las 
comunidades al disfrute de su 
propia cultura o una forma más de 
explotación de los desposeídos 
por parte de consumidores de 
exotismo.

En los últimos años, el concepto 
de turismo ha ido transformándose 
con el paso del tiempo. Junto al 
tradicional turismo de sol y playa 
o turismo de masas, nacen otros 
conceptos turísticos tales como 
turismo cultural, turismo rural, entre 
otros,y son múltiples los términos 
que engloban estas nuevas 
manifestaciones: turismo urbano, 
monumental, arqueológico, 
FUOPHSÈmDP� UVSJTNP� MJUFSBSJP�
ecoturismo, agroturismo, turismo 
gastronómico, turismo deportivo 
e, incluso, turismo sexual.

El turismo ha evolucionado al 
mismo tiempo que el concepto 
de patrimonio. Patrimonio cultural 
y Patrimonio natural, museos y 
turismo cultural son realidades 
íntimamente ligadas, que en la 
actualidad se desarrollan de 
forma dependiente.

El turismo es el sector principal 
de la economía mundial. Se 
espera que en 2014,  este sector 
represente el 11% del producto 
bruto mundial y, lo que es más 
importante, que genere uno de 
cada 11 empleos. (OMT, 2013). 
El sector turístico es una de las 
mayores fuerzas económicas 
de algunas regiones y países. 
Sin embargo, el turismo provoca 
impactos sobre el territorio, el 
medio ambiente, las sociedades, 
las culturas y las economías locales 
ya que el turista no es sólo un gran 
consumidor de recursos naturales 
y un gran productor de residuos, 
sino también, un “contaminador” 
de culturas. El turismo pone en 
contacto la cultura local receptora 
con la cultura foránea y esto, 
que puede tener unos efectos 
positivos, también tiene impactos 
sobre las formas de vida y los 
hábitos lingüísticos, artísticos, 
gastronómicos, económicos, 
etc. provocando que la cultura 
y los gustos de las poblaciones 
locales se adapten a los gustos 
del visitante que es, en la mayor 
parte de los casos, producto de la 
cultura hegemónica globalizada. 

(Giddens, 1995:40) El turismo 
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masivo amenaza el medio natural 
y el medio social de numerosos 
territorios, sociedades y culturas. 
1BSB� FWJUBSMP� MB� QMBOJmDBDJØO�
de unos servicios turísticos 
de calidad y respetuosos con 
el medio ambiente y el medio 
social y humano, debe basarse 
en un turismo sostenible, esto 
es, una oferta turística que haga 
compatible esta actividad, con la 
preservación y la recuperación de 
los valores culturales, sociales y 
ambientales, junto al desarrollo de 
las sociedades locales.

Manifestaciones culturales 
representativas de los Otavalos:

- Inty Raymi

Fiesta religiosa de los pueblos 
Kichwas con la que celebran 
la terminación de la cosecha. 
Esta celebración ancestral 
de origen incaico y se realiza 
en muchas comunidades 
indígenas con motivo del 
solsticio del 21 de junio, y tiene 
VOB�TJHOJmDBDJØO�NVZ�FTQFDJBM�
porque por medio de ella se 
dan gracias al astro rey (Inti) 
por bendecir y propiciar la 
fecundación de los alimentos.

- Gastronomía 

Los pueblos Otavalos aún 
conservan costumbres 
gastronómicas heredadas 
ricas en granos como maíz, 
morocho, quinua, chuchuca, 
choclo, arveja, zambo, etc. Por 

ejemplo, es común servirse 
un plato de champús (colada 
fermentada de harina de maíz 
con panela) acompañadas de 
wawas de pan, en el día del 
difunto.

- Artesanía

Existe una gran cantidad 
de tejedores que utilizan 
talleres artesanales, entre 
los productos que fabrican 
son: ponchos, sacos de lana, 
gorras, bufandas, camisas, 
hamacas, bolsos, tapices, 
etc. Asimismo en algunas 
familias se puede evidenciar 
la fabricación de bisuterías. 
Últimamente existen también 
familias que tienen fábricas 
modernas, lo que ha 
incrementado la productividad; 
además se ha introducido 
mCSBT� TJOUÏUJDBT� FO� MVHBS� EF�
lana de oveja y diseños no 
tradicionales, especialmente 
en la producción destinada 
al mercado nacional e 
internacional.

- Música 

Para los indígenas bailar 
el Sanjuanito expresa un 
mensaje comunitario de 
unidad, sentimiento, identidad 
y relación con la madre tierra 
(Pacha mama). En la década 
de los ochenta, la música se 
constituye en una actividad 
económica importante. 
Algunos grupos de música 
comienzan a viajar al extranjero, 
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principalmente a países de 
Europa y Norteamérica. El éxito 
económico alcanzado por los 
primeros grupos de músicos, 
incentivó a muchos otros que 
fueron multiplicándose en 
todas las comunidades.

CONCLUSIONES

%� Las manifestaciones 
culturales se han convertido 
FO� VO� BQPSUF� TJHOJmDBUJWP�
para el desarrollo del 
turismo, ya  que  a través 
de ellas podemos expresar 
nuestra identidad.

%� Cada comunidad 
cuenta con sus atributos 
especiales que son el 
SFnFKP� EF� TV� QBSUJDVMBS�

GPSNB�EF� JEFOUJmDBSTF�FTB�
característica la hace única 
y se convierte en el medio  
de construcción de su 
atributo cultural

%� La cultura y sus 
manifestaciones es el 
conjunto de creencias, 
actitudes y formas de vida 
que son más o menos 
comunes, y a la que la 
mayoría de las personas 
pertenece.

%� La cultura popular es toda 
forma de organización y 
expresión de la sociedad 
que hace a la cultura para 
sí misma. Es decir, que 
construye esa cultura para 
subsistencia de la propia 
sociedad.
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PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR 
Y PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES



RESUMEN

El objetivo principal de este reporte 
DJFOUÓmDP�FT�PGSFDFS�VOB�FTUSBUFHJB�
para prevenir los embarazos 
adolescentes a través de un 
QSPDFTP�EF�QMBOJmDBDJØO� GBNJMJBS�
entrenamiento a los jóvenes sobre 
la elaboración de un proyecto de 
vida y conocimiento de métodos 
de anticoncepción adecuados, 
mismos que permitan prevenir 
los embarazos adolescentes 
en sectores urbano y rural del 
cantón. Dentro de los objetivos 
FTQFDÓmDPT�TF�DPOTJEFSB��"OBMJ[BS�
las necesidades y tendencias 
BDUVBMFT� EF� QMBOJmDBDJØO�
familiar, promover la prevención 
de embarazos adolescentes, 
impulsar la capacitación en 
unidades educativas, fomentar 
FTQBDJPT�EF� SFnFYJØO�QBSB� FWJUBS�
embarazos, promoviendo el 
mejoramiento de su calidad de 
vida. 

La información primaria se 
recopiló utilizando técnicas e 
instrumentos de recolección de 
datos, se revisó la información 
secundaria que existe sobre 
QMBOJmDBDJØO�GBNJMJBS�Z�QSFWFODJØO�
de embarazos adolescentes 
en unidades educativas. Los 
resultados obtenidos se basan 
en un proyecto de vida, la 
EFUFSNJOBDJØO� EF� TV� mOBMJEBE�
educación sexual que permita 
QMBOJmDBS� BQSPQJBEBNFOUF� VOB�
familia, utilizando métodos 
adecuados para prevenir 
embarazos adolescentes, de 
MP� DVBM� TF� SFnFKB� RVF� FM� NÈT�
conveniente es la abstinencia. 
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5IF� QSJODJQBM� BJN� PG� UIJT� TDJFOUJmD�
SFQPSU�JT�UP�PGGFS�B�TUSBUFHZ�UP�BOUJDJQBUF�
UIF�UFFO�QSFHOBODJFT�BDSPTT�B�QSPDFTT�
PG� GBNJMJBS� QMBOOJOH� USBJOJOH� UP� UIF�
ZPVOH� QFSTPOT� PO� UIF� QSPEVDUJPO�
PG� B� QSPKFDU� PG� MJGF� BOE� LOPXMFEHF�
PG� TVJUBCMF� NFUIPET� UIFNTFMWFT� PG�
DPOUSBDFQUJPO� UIBU� BMMPX� UP� QSPWJEF�
UIF�UFFO�QSFHOBODJFT�JO�TFDUPST�VSCBO�
BOE� SVSBMMZ� XJUI� UIF� DBOUPO�� *OTJEF�
UIF�TQFDJmD�BJNT�JU�JT�DPOTJEFSFE��5P�
BOBMZ[F�UIF�OFFET�BOE�DVSSFOU�USFOET�
PG� GBNJMJBS� QMBOOJOH� UP� QSPNPUF� UIF�
QSFWFOUJPO� PG� UFFO� QSFHOBODJFT� UP�
TUJNVMBUF� UIF� USBJOJOH� JO� FEVDBUJPOBM�
VOJUT� UP�QSPNPUF�TQBDFT�PG�SFnFDUJPO�
UP� BWPJE� QSFHOBODJFT� QSPNPUJOH� UIF�
JNQSPWFNFOU�PG�IJT�RVBMJUZ�PG�MJGF�

5IF�QSJNBSZ�JOGPSNBUJPO�XBT�DPNQJMFE�
VTJOH� UFDIOPMPHJFT� BOE� JOTUSVNFOUT�
PG� DPNQJMBUJPO� PG� JOGPSNBUJPO�
UIFSF� XBT� DIFDLFE� UIF� TFDPOEBSZ�
JOGPSNBUJPO� UIBU� FYJTUT� PO� GBNJMJBS�
QMBOOJOH� BOE� QSFWFOUJPO� PG� UFFO�
QSFHOBODJFT� JO� FEVDBUJPOBM� VOJUT��
5IF� PCUBJOFE� SFTVMUT� CBTF� PO� B�
QSPKFDU� PG� MJGF� UIF� EFUFSNJOBUJPO� PG�
IJT� QVSQPTF� TFYVBM� FEVDBUJPO� UIBU�
BMMPXT� UP� QMBO� BQQSPQSJBUMZ� B� GBNJMZ�
VTJOH�NFUIPET� BEBQUFE� UP� BOUJDJQBUF�
UFFO� QSFHOBODJFT� PG� XIJDI� UIFSF� JT�
SFnFDUFE�UIBU� UIF�NPTU�TVJUBCMF� JT� UIF�
BCTUJOFODF�
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INTRODUCCIÓN

-B�QMBOJmDBDJØO�GBNJMJBS�Z�QSFWFODJØO�EF�
embarazos en adolescentes es uno de los 

objetivos primordiales del Gobierno del 

Ecuador, considerado como uno de los 

grandes retos. A partir del 23 de febrero 

del año 2012, el Gobierno presentó una 
Estrategia Nacional Intersectorial de 

1MBOJmDBDJØO� 'BNJMJBS� Z� 1SFWFODJØO� EF�
Embarazos en Adolescentes (ENIPLA), 

DPO� MB� mOBMJEBE�EF�EJTNJOVJS� MB� UBTB�EF�
embarazos no deseados.

En Ecuador, 2.080 niñas y una 
de cada cinco adolescentes ya 
son madres, lo que representa 
la tasa más elevada de América 
Latina. Por ello, los ministerios 
que encabezan el frente social 
del país pusieron en marcha la 
&/*1-"�DPO�FM�mO�EF�EJTNJOVJS�VO�
25% los embarazos no deseados 
en adolescentes.

La Estrategia Intersectorial de 
1MBOJmDBDJØO�'BNJMJBS�Z�1SFWFODJØO�
de Embarazos Adolescentes 
(ENIPLA) surge como un proyecto 
emblemático y prioritario para 
el Estado en el marco de los 
derechos consagrados en la 
constitución de la república, donde 
se plantea realizar actividades de 
acuerdo a las políticas públicas, 
tratados internacionales y leyes 
que garantizan el ejercicio y 
goce de los derechos sexuales y 
reproductivos.

Actualmente, la ENIPLA trabaja 
en capacitaciones y talleres con 
familias, docentes y jóvenes 
sobre la prevención del embarazo 
en adolescentes, implementando 



[pág.  67]   REVISTA SARANCE Nº31julio 2014pp 65 -77 ISSN : 0252-8630

&TUSBUFHJB�EF�QMBOJmDBDJØO�GBNJMJBS�Z�QSFWFODJØO�EF�FNCBSB[PT�
FO�BEPMFTDFOUFT�EFM�DBOUØO�0UBWBMP

acciones coordinadas con los 
ministerios de Salud Pública, 
Educación e Inclusión Económica 
y Social, sobre todo en los 
sectores de mayor pobreza 
y menor educación. De esa 
forma, se intenta prevenir la 
violencia sexual y el embarazo 
como una de las consecuencias 
de la misma. El embarazo en 
adolescentes expresa las brechas 
socio-económicas prevalecientes 
con relación a los niveles de 
ingreso y educación, así como 
las desigualdades entre las zonas 
urbanas y rurales.  Los registros 
de embarazo adolescente se 
presentan en grupos socio-
económicos de ingresos bajos, en 
mujeres con menor nivel educativo 
que viven preferentemente en 
zonas rurales. www.salud.gob.ec.

Es considerado como un gran 
problema de salud pública el em-
barazo de las adolescentes por 
las implicaciones que tiene en la 
salud, educación, aspectos socia-
les y económicos. Para una mujer, 
el traer una vida al mundo debe 
representar una realización, pero 
en muchísimos casos en una jo-
WFO�TJHOJmDB�MB�GSVTUSBDJØO�EF�TVT�
sueños. www.desarrollosocial.gob.ec/

QSPHSBNB�EF�QMBOJmDBDJPO�GBNJMJBS�Z�MB�
prevencion-del-embarazo-adolescente/.

De acuerdo con el último Censo 
de Población y Vivienda, realizado 
en 2010, en el país hay 346.700 
niñas, de las cuales 2.080 ya han 
sido madres. Si bien la cifra repre-
senta menos del 1% del total, da 
cuenta de un incremento del 74% 
en los diez últimos años. A ello se 
suma una alta tasa de embarazos 

en adolescentes de 15 a 19 años. 
En efecto, de 705.163 adolescen-
tes censadas en el Ecuador, 121. 
288 jóvenes, es decir el 17,2%, ha 
sido madre. Estas cifras ubican al 
Ecuador liderando la lista de paí-
ses andinos con el mayor número 
de embarazos en niñas y adoles-
centes. 

Diario Hoy (2012). http://www.

monografias.com/trabajos97/el-embarazo-

adolescentes/el-embarazo-adolescentes.

shtml#ixzz32s9HatXT.

DESARROLLO
  

 

Imagen No. 1.http://www.guiainfantil.com/

articulos/embarazo/riesgos/cuidados-espe-

ciales-para-un-embarazo-adolescente/

El embarazo en la adolescen-
te constituye un problema en la 
sociedad en gran escala a nivel 
mundial; es un embarazo pre-
coz que se produce por diversas 
causas, inicio temprano de rela-
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ciones sexuales, limitada comuni-
cación con sus padres, escasos 
conocimientos de educación se-
xual y uso adecuado de méto-
dos de anticoncepción. Limitada 
atención en centros de salud don-
de los menores de edad puedan 
acudir para recibir orientación so-
bre prevención de embarazos, los 
adolescentes no requieren anti-
conceptivos por “vergüenza” o no 
haberlo pensado y miedo, por una 
violación, entre otras. Las conse-
cuencias de un embarazo precoz 
pueden ser: trastornos psicológi-
cos, sentimientos de culpa, de-
serción escolar y laboral, proble-
mas generados por el embarazo 
y el parto prematuro, anemia, 
desproporción céfalo pélvica, 
parto prolongado y difícil, muerte, 
abortos provocados y sus compli-
caciones, perforaciones uterinas, 
entre otras; aspectos que consti-
tuyen un riesgo de vida tanto de la 
madre como del niño. http://sexuali-

dadhoy.com.ec/libro6/fasc7.htm.

Causas de embarazos en 
adolescentes. 

1SPZFDUP� EF� WJEB� OP� EFmOJEP��
Por aspectos culturales: La 
mujer embarazada considerada 
tradicionalmente como una 
autoridad o tiene status al 
ser madre, razón por la cual 
tiene esta inclinación desde la 
adolescencia. Inicio de relaciones 
sexuales a edad temprana: 
Cuando aún no existe la madurez 

emocional necesaria para realizar 
una adecuada prevención. 
Familia Disfuncional: En este tipo 
de familias las jóvenes no tienen 
afecto, por lo que tienden a buscar 
en otras personas, generalmente 
en las menos indicadas con 
las que mantienen relaciones 
sexuales. La falta de diálogo en la 
joven genera libertinaje. Fantasías 
de esterilidad: Las jóvenes 
adolescentes comienzan sus 
relaciones sexuales sin cuidados 
y, al no quedar embarazadas 
algunas creen que son estériles. 
Distorsión de la información o 
mitos: Circulan mitos sobre el 
tener relaciones sexuales como: 
solo si estas en tus días puedes 
quedar embarazada, o cuando 
no hay una penetración profunda, 
entre otros. Falta de información 
y educación sexualidad en la 
familia: Cuando las familias ven 
el sexo como algo prohibido 
y mucho peor hablar del tema 
con sus hijos, esta es una de las 
principales causas del embarazo 
en las adolescentes.   http:www.

m o n o g r a f í a s . c o m / t r a b a j o s 9 6 /

embarazo-adolescentes-suscausas-y-

consecuencias.shtml.

Consecuencias de embarazos 
en la adolescencia. 

Por lo general, llega a ser 
traumático, porque genera un 
HSBO� DPOnJDUP� FO� DPOWFSUJSTF� FO�
madre o padre y al mismo tiempo 
continuar siendo adolescentes. 
Los y las adolescentes no logran 
recibir la orientación y supervisión 
de sus padres. 
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Las adolescentes  son marginadas 
por sus mismas compañeras 
y profesores por lo que se ven 
obligadas a abandonar sus 
estudios y asumir su nuevo rol de 
madre. 

Al ser una experiencia nueva no 
MPHSBO� QMBOJmDBS� Z� DPNQBSUJS� � TV�
tiempo para estudiar, y optan por 
abandonar sus estudios y asumir 
su nueva responsabilidad:

En algunos casos los y las 
adolescentes se ven obligados 
a abandonar el hogar familiar. 
Deciden casarse o unirse en 
espera de su primer hijo.

Las madres adolescentes 
hipotecan su vida para siempre, 
con un presente de niña madre  y 
un futuro con pocas expectativas 
profesionales y económicas. 

Los padres adolescentes 
por lo general no asumen su 
responsabilidad paterna y el bebé 
se queda con la madre. El cuerpo 
de una niña adolescente no está 
preparado para tener un niño, por 
lo que genera mayores índices de 
mortalidad materna infantil. 

¿Cómo se presenta el embarazo 
en la adolescencia? 

En la adolescencia temprana 
(menos de 14 años), aumentan el 
miedo al parto, dolores, contrac-
ciones e incluso llegan a pensar 
en la muerte, piensan en las ne-
cesidades personales y no en las 
del niño.

Si es causa de un abuso sexual  
las cosas se complican más, el 
niño no es deseado y  depende 
de la madre, esté o no con pareja. 
Luego del nacimiento del niño, 
la adolescente no lo ve como un 
hijo y no asume la crianza. Los 
abuelos son quienes crían al niño.

Adolescencia media (14-16 
B×PT
� EFmOJEB� � TV� TFYVBMJEBE�
el embarazo ya es un símbolo 
de erotismo y las jóvenes son 
exhibicionistas por el hecho 
de hacer alarde su abdomen 
gestante, algunas utilizan su 
embarazo como posesión del 
feto y escusas sobre cambios 
emocionales e independencia 
ante los padres. 

Aunque existe el mismo temor 
sobre el parto, sin embargo hay 
una gran diferencia a esta edad, 
porque las jóvenes si piensan en 
la salud de ellas y la del bebé, 
para ellas es de vital importancia 
la presencia del padre del niño. 
Cuando el padre no se hace 
cargo, las adolescentes en varias 
ocasiones buscan otra pareja 
durante el embarazo.

Adolescencia tardía (18–19 años), 
el embarazo es un elemento 
importante pues se usa para 
formalizar la relación en algunos 
casos, por lo general la crianza 
en esta edad no tiene algún 
problema, en vista de que los 
jóvenes tienen  mayor claridad 
sobre los cuidados y son más 
responsables. http://med.unn.edu.

ar7revista107/emb_adolescencia.html.
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Sistema de formación sobre 
educación sexual para los 
adolescentes en unidades 
educativas del cantón Otavalo. 

Frecuentemente los adolescentes 
están expuestos a la información 
a través de mensajes, imágenes, 
escenas de contenido sexual y 
precisamente es éste un buen 
motivo para que los padres 
de familia se involucren en la 
educación sexual de sus hijos.

En la actualidad no se puede 
dejar a los adolescentes la 
interpretación de sus relaciones 
afectivas y/o sexuales utilizando 
la televisión, los videoclips, las 
revistas o los comentarios de 
los amigos. Es necesaria la 
intervención e involucramiento 
de los padres de familia desde 
la infancia en la educación 
sexual y afectiva de sus hijas e 
hijos, brindando la información 
desde una perspectiva real de 
las relaciones entre adultos y sus 
implicaciones.

Es importante ayudarles 
a conocerse, entenderse, 
disfrutarse y cuidarse. Brindar el 
BQPZP�OFDFTBSJP�B�mO�EF�SFTPMWFS�
sus dudas, a conocer y aceptar 
su cuerpo, sus emociones y 
sentimientos siendo éstos los  
primeros objetivos. Porque la 
educación sexual no consiste 
sólo en lograr que las hijas e 
hijos usen preservativo, olvidando 
los aspectos relevantes que se 

deben abordar. La educación 
sexual abarca el desarrollo 
sexual y la salud reproductiva 
pero también las relaciones 
interpersonales, las habilidades 
sociales, la orientación sexual y 
el conocimiento de uno mismo, 
la imagen corporal, la intimidad, 
el afecto, el género, la toma de 
decisiones, la aceptación de la 
propia responsabilidad, el respeto 
a uno mismo y a los demás.

Ofrecer un entorno familiar es 
básicamente necesario para 
hablar y expresar nuestra 
sexualidad de manera normal, 
DPO� TJODFSJEBE� SFnFYJPOBOEP�
en forma positiva, sin prejuicios, 
sin estereotipos ni mentiras a 
mO� EF� DPNQSFOEFS� Z� BUFOEFS� B�
las necesidades, sentimientos, 
situaciones que las hijas e hijos 
experimentan. En ocasiones, los 
padres se precipitan a hablar 
y trasmitir los mensajes que 
creen importantes y se les olvida 
escucharles y atenderles. Tratan 
temas que les  interesan a los 
adultos sin prestar atención a los 
problemas que les interesan a los 
jóvenes. Se trata de potenciar sus 
sentimientos de competencia, la 
percepción positiva que tienen 
de sí mismos, de sus habilidades 
y capacidades. Todo ello será 
fundamental para afrontar las 
situaciones que se les puedan 
plantear. Ayudar a los jóvenes en 
MB�JEFOUJmDBDJØO�Z�FYQSFTJØO�EF�TVT�
sentimientos es una necesidad 
vital.  En esta etapa, caracterizada 
por cierta impulsividad, por la 
HSBO� JOnVFODJB� RVF� FM� FOUPSOP�
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social tiene en la población, 
por la expresión desmedida de 
las emociones, será importante 
expresar las emociones y no 
centrarse sólo en las conductas.  
Teniendo todo esto presente 
podremos hablar de relaciones 
sexuales y detenernos en 
aspectos como la anticoncepción 
o las enfermedades sexuales 
abordándolo desde la 
responsabilidad hacia nuestra 
propia salud, como un hábito 
de autocuidado que debemos 
asumir.   Será fundamental que 
los jóvenes sepan manejar 
situaciones en las cuales las 
destrezas sociales tienen un 
papel importante: la capacidad 
EF�SFBmSNBSTF�FO�VOB�EFDJTJØO�P�
de resistirse a las peticiones de 
otra persona si no nos apetece 
o lo consideramos inapropiado; 
vencer el miedo al rechazo, a no 
proporcionar satisfacción al otro, a 
ofender a la otra persona, pueden 
llevarles a no insistir en el uso de 
un método de barrera. Por ello 
puede ser útil y adecuado desde 
practicar con un preservativo y 
un plátano para que adquieran 
destreza y habilidad en su uso 
hasta acompañarles a comprarlos 
para evitar ese momento de 
vergüenza en la farmacia 
o indicarles los comercios, 
supermercados o dispensadores 
en los que se pueden adquirir 
por autoservicio, sin necesidad 
de solicitarlos al personal que 
atiende en los establecimientos 
comerciales. También ir al 
ginecólogo o proporcionarles los 
teléfonos y direcciones de los 

lugares que poseen recursos o 
brindan asesorías  para jóvenes y 
adolescentes en nuestro entorno. 
http://imigra.com.ec/imbabura/otavalo/

centros_de_rehabil i tacion/26b5e9/

hospital_san_luis_de_Otavalo.

En resumen, si los jóvenes 
disponen de un proyecto de 
vida, de información necesaria, 
conocimientos y libertad para 
tomar sus decisiones, si han 
asumido la responsabilidad de 
cuidarse, si están seguros en la 
toma de decisiones, se sienten 
competentes y hábiles, se 
incrementarán sustancialmente 
las posibilidades de que su 
vida sexual sea saludable y 
satisfactoria no sólo física sino 
también emocionalmente.  

Análisis de los resultados 
obtenidos en el proceso de 
investigación 

1BSB�EFmOJS�MB�JOGPSNBDJØO�QSJNBSJB�TF�
utilizaron técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, de igual forma se 

analizó la información secundaria que 

existe al respecto sobre prevención 

de embarazos en adolescentes en 

instituciones públicas del cantón 

Otavalo. Se analizó la indicada en: 

Datos estadísticos proporcionados 

por el Hospital San Luis de Otavalo. 

Plan Nacional del Buen Vivir (2013 – 

2017), ENIPLA. Gobierno Municipal 

del cantón Otavalo. (Exposición 

de profesionales). Ministerio de 

Educación, Salud Pública y de 

Inclusión Económica y Social, distrito 

del cantón Otavalo. 

La mayor parte del estudio fue 
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realizado mediante la recolección de 

información primaria, por tratarse de 

VO�FTUVEJP�FTQFDÓmDP�DPO�OFDFTJEBEFT�
concretas y diferenciadas, de diversas 

unidades educativas del cantón 

Otavalo; por tanto, se diseñaron   

instrumentos como encuestas y 

entrevistas a informantes claves;  todo 

esto permitió recolectar la información 

y conocer las diferentes necesidades 

sobre la educación sexual.

Se recabó la información a través de: 

Entrevistas a 10 personas del cantón 

Otavalo, 200 encuestas realizadas a 

estudiantes de unidades educativas 

del cantón Otavalo, del sector urbano, 

como casos de este estudio, tomando 

como instrumento de recolección de 

datos. 

La aplicación de encuestas a los 

estudiantes de las mencionadas 

unidades educativas, de la cual arroja 

los resultados que se describen a 

continuación. El tamaño de la muestra 

se determinó inicialmente a través de 

MB� JEFOUJmDBDJØO� EF� MB� QPCMBDJØO� EF�
estudiantes de los paralelos de cuarto 

curso de las unidades educativas 

del cantón Otavalo y su porcentaje 

respecto a la de las unidades 

educativas objeto de este estudio. 

Como el universo de estudio 
está en el sector urbano, se 
determinó la población en forma 
DVBOUJmDBEB�� "� FTUB� QPCMBDJØO�
de estudio se aplicó la fórmula 
para el cálculo de la muestra con 
FM� ���� � EF� OJWFM� EF� DPOmBO[B� Z�
FM� ��� EF� FSSPS� BTÓ� TF� DVBOUJmDØ�
el tamaño de la muestra en 200. 
Para distribuir proporcionalmente 
la muestra en las unidades 

educativas, se revisaron los 
porcentajes del  cantón Otavalo. 
La encuesta básicamente da 
a conocer las actividades que 
realiza el proyecto (ENIPLA), 
un proyecto de vida de los y las 
adolescentes, derechos sexuales 
y reproductivos, métodos de 
anticoncepción  recomendados 
para el uso de adolescentes, entre 
otros aspectos. De la encuesta 
SFBMJ[BEB� MPT� KØWFOFT�NBOJmFTUBO�
que no tienen un proyecto de vida 
EFmOJEP� NBOUJFOFO� SFMBDJPOFT�
sexuales sin la debida precaución 
y falta de responsabilidad, 
desconocen del uso de métodos 
de anticoncepción, sin embargo 
coinciden que el mejor método 
es la abstinencia, pero muy 
pocos lo toman en cuenta; como 
también hay limitación en la toma 
de consciencia en la transmisión 
de enfermedades por transmisión 
sexual y sus consecuencias. 
"EFNÈT� NBOJmFTUBO� MB�
necesidad de dialogar con sus 
padres sobre educación sexual 
de una manera más espontánea  
y amplia, esperando que en las 
unidades educativas también los 
profesores brinden la información 
BEFDVBEB� B� mO� EF� DPODJFOUJ[BS�
sobre los riesgos de embarazos 
adolescentes. El estudio se 
realizó durante los años 2013 y 
2014, para lo cual se conformó un 
equipo de trabajo conformado por 
veinte  estudiantes de los niveles 
segundo  y  cuarto de la carrera 
de Desarrollo Social y Cultural  de 
la Universidad de Otavalo.
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De la encuesta realizada a los 
estudiantes se determina lo 
siguiente:

En relación a un proyecto de vida 
generado por los adolescentes, 
un sesenta por ciento expresa 
que no tiene conocimiento sobre 
sus expectativas de vida y sus 
sueños, en tanto el cuarenta  por 
ciento tiene una idea concreta de 
lo que aspira en la vida.

Si la relación sexual  puede 
convertirse en un embarazo, entre 
el setenta y dos por ciento dijo 
no, en tanto el veinte y ocho  por 
ciento dijo que sí.

Con relación a la  edad que 
consideran los adolescentes que 
es factible para tener relaciones 
sexuales, el ochenta por ciento 
NBOJmFTUB�RVF�B�QBSUJS�EF� MPT����
a 25 años de edad, en tanto que 
un quince por ciento cuando 

SELECCIÓN DE 
LA MUESTRA

haya un matrimonio y el cinco por 
ciento cuando estén debidamente 
preparados.

El ciento por ciento de los 
encuestados indica que el sida 
es una enfermedad que afecta a 
todos.

El ochenta por ciento de los 
estudiantes expresa que 
no conoce los  métodos de 
anticoncepción y por ende su uso 
adecuado, en tanto que el veinte 
por ciento indica que si conoce 
sobre los mismos.

En la entrevista realizada a un 
grupo de adultos como docentes, 
padres de familia y profesionales, 
estos manifestaron  que entre 
las principales causas de los 
embarazos en el sector rural 
del cantón está el machismo 
y la falta de educación. Por el 
limitado apoyo y comprensión 
de los padres, las adolescentes 
luego de salir de un sexto grado 
QSFmFSFO� RVFEBS� FNCBSB[BEBT� Z�
luego casarse a temprana edad.
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RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN:

ADOLESCENTES EMBARAZADAS 
HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO,

SECTORES URBANO Y RURAL

UNIDADES 
OPERATIVAS

NÚMERO DE 
PACIENTES 
ATENDIDAS

Hospital San Luis 24

Anidados 168

Hambi Huasi 17

Agato 6

Azama 0

Gualsaquí 22

Eugenio  Espejo 25

González Suárez 33

Ilumán 47

La Compañía 18

Pataquí 0

Peguche 19

Punyaro 60

Quichinche 19

San Pablo 60

San Rafael 23

Selva Alegre 14

TOTAL: 555

      

 Tabla No. 1

 Fuente: Datos estadísticos del Hospital San Luis 

de Otavalo, 2013.

De lo indicado anteriormente se 
determina que en el sector rural 
existe un 65 por ciento de las 
adolescentes embarazadas, en 
tanto que en el sector urbano es 
el 35 por ciento. Esto se debe 
a creencias culturales, falta de 
conocimiento del uso adecuado 
de métodos de anticoncepción, 
limitada  educación sexual de 
acuerdo a su edad; como también 
la falta de educación de los 
padres de familia con respecto 
a educación sexual, a veces no 
hay comunicación en el hogar de 
padres e hijos, limitado control 
de los padres de familia sobre 
las actividades que realizan los 
hijos y el grupo de amigos que 
frecuentan, relaciones sexuales 
sin protección, vergüenza al 
requerir información en centros 
de salud sobre protección y 
prevención de embarazos no 
deseados.

CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES DE 
APLICACIÓN ESTRATEGIA NACIONAL 
INTERSECTORIAL PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR Y PREVENCIÓN DE 
EMBARAZOS EN ADOLESCENTES EN 
EL CANTÓN OTAVALO

DESCRIPCIÓN %

4JHOJmDBEP�	&/*1-"
 25

Derechos sexuales y 
reproductivos.

15
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Consecuencias del alto 
índice de embarazos 
considerados como 
problemas de salud. 

10

Nociones de un 
proyecto de vida y su 
mOBMJEBE

30

Componentes del 
aparato reproductor 
femenino y masculino

20

                          TOTAL: 100 %

Tabla No. 2

Fuente: Unidades Educativas cantón Otavalo, 

2014.

CONCLUSIONES: 

De la información facilitada por el 
hospital San Luis de Otavalo  y  de 
las encuestas se logró determinar  
que los jóvenes de las unidades 
educativas del cantón Otavalo 
tienen una problemática de 
embarazos adolescentes.

Existe un conocimiento limitado  
sobre las causas que provocan 
embarazos en adolescentes 
y la información esencial que 
los  jóvenes deben saber  para 
prevenir embarazos no deseados.

La adolescencia es una etapa 
EF�NVDIPT� DBNCJPT� mTJPMØHJDPT�
sociales y emocionales, de 
acuerdo a su edad. 

El embarazo es un problema social 
que afecta a los adolescentes no 
solo en trastornos en su organismo 
TJOP� UBNCJÏO� JOnVZF� MB� QBSUF�

económica.  Un embarazo en 
la adolescencia conlleva el 
abandono de los estudios por 
parte de la adolescente y crea 
menos posibilidades de obtener 
un trabajo por falta de estudios.

La madre adolescente corre el 
peligro de complicaciones a 
la hora del parto. El niño de la 
adolescente tiene gran riesgo de 
nacer prematuro o incluso muerto.

Evitar que se produzca un 
embarazo en la adolescencia no 
es tarea fácil, depende tanto del 
propio adolescente como de su 
entorno. Se debe promocionar 
adecuadamente la utilización de 
métodos anticonceptivos para 
la prevención de embarazos en 
BEPMFTDFOUFT� B� mO� EF� FWJUBS� FM�
embarazo no deseado e impedir 
el contagio de las enfermedades 
de transmisión sexual, realidades 
muy relacionadas entre sí. Dicha 
tarea depende tanto de la esfera 
social al cual el joven pertenece 
como a su propia familia.

Una vez producido el embarazo 
es importante realizar un control 
UFNQSBOP�Z�BEFDVBEP�B�mO�EF�FWJ-
tar las complicaciones que oca-
siona tanto a la madre como al 
niño. 

ESTRATEGIA

Del estudio realizado sobre plani-
mDBDJØO� GBNJMJBS� Z� QSFWFODJØO� EF�
embarazos en adolescentes en 
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OPINIÓN Y OBEDIENCIA POLÍTICA
 DESDE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CULTURA



RESUMEN  

-B�UFDOPMPHÓB�UJFOF�VTP�FmDB[�FO�
MPT� mOFT� QPMÓUJDPT�� -B� BQMJDBDJØO�
indistinta de las tecnologías de 
la información en la promoción 
de temas  comerciales, políticos 
y éticos a más de la multiplicidad 
de sujetos transversales ha 
producido un  fraccionamiento 
de la opinión pública llegando a 
la confusión mediática; estado 
de escucha obediente ante la 
tendencia dominante  como 
elemento básico de la cultura 
democrática. El sujeto humano 
FNCFCJEP�FO�MB�TVQFSmDJBMJEBE�EF�
la rapidez llega al escenario de las 
decisiones sin convicciones, de tal 
manera la pos democracia podría 
sobrevenir en  (des) democracia. 
Lo político para ser requiere 
convertirse en visible socialmente. 
La opinión pública es necesaria 
por consiguiente para legitimar 

emocional y cognoscitivamente 
la decisión tomada. Su función es 
brindar legitimidad al poder y su 
ejercicio, pero primordialmente 
controlar la actuación del  poder. 
Mientras más fraccionada sea la 
esfera de la opinión, menor solidez 
de posicionamiento político podrá 
adquirir. 

PALABRAS CLAVES: 

opinión pública, cultura, 
democracia y política.  

ABSTRACT

5FDIOPMPHZ� IBT� BO� FGGFDUJWF� VTF� JO�
UIFTF�QPMJUJDBM�FOET��5IF�JOEJTDSJNJOBUF�
BQQMJDBUJPO� PG� JOGPSNBUJPO� UFDIOPMPHZ�
JO� UIF� QSPNPUJPO� PG� DPNNFSDJBM�
QPMJUJDBM� BOE� FUIJDBM� JTTVFT� PWFS� UIF�
NVMUJQMJDJUZ� PG� USBOTWFSTF� EJWJTJPO�
IBWF�CFFO�B�TVCKFDU�PG�QVCMJD�PQJOJPO�
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BT� B� CBTJD� FMFNFOU� PG� EFNPDSBUJD�
DVMUVSF��5IF�IVNBO�TVCKFDU�FNCFEEFE�
JO�UIF�TVQFSmDJBMJUZ�PG�RVJDLMZ�SFBDIJOH�
UIF� TDFOF� PG� UIF� EFDJTJPOT� XJUIPVU�
DPOWJDUJPOT� TP� UIF� QPTU� EFNPDSBDZ�
DPVME� DPNF� JOUP� 	EJT
� EFNPDSBDZ�
1PMJUJDT� NVTU� CF� JOWPMWFE� JO� QPMJUJDT�
JO� PSEFS� UP� CFDPNF� TPDJBMMZ� WJTJCMF�
XIJDI� JODMVEFT� QSPNPUJOH� POF}T�
PXO� QPMJUJDBM� WJFX� BNPOH� QFPQMF��
5IFSFGPSF�QVCMJD�PQJOJPO�JT�OFDFTTBSZ�
UP�MFHJUJNJ[F�FNPUJPOBM�BOE�DPHOJUJWFMZ�
UIF�EFDJTJPO�IBT�UBLFO��*UT�GVODUJPO�JT�
UP� QSPWJEF� MFHJUJNBDZ� UP� QPXFS� BOE�
FYFSDJTJOH� QPTJUJPOT� PG� HPWFSOBODFT�
CVU� QSJNBSJMZ� PSHBOJ[JOH� DPOUSPM� PWFS�
B� IVNBO� DPNNVOJUZ� QBSUJDVMBSMZ� B�
TUBUF��8IJMF�UIF�QVCMJD�PQJOJPO�JT�NPSF�
EJWJEFE�mFME�PG�WJFX�BOE�NPSF� MPXFS�
TUSFOHUI� PG� QPMJUJDBM� QPTJUJPOJOH� NBZ�
BDRVJSF��

KEY WORDS: 

QVCMJD� PQJOJPO� EFNPDSBUJD� DVMUVSF�
politic

INTRODUCCIÓN

Hacer notoria la opinión pública 
es un aspecto consustancial al 
orden político.  Éste actúa en 
la esfera de la representación, 
pues no existe el poder sino es 
en la prima escena, sobre el 
estrado y privilegiado por el atril. 
Lo político para Ser, requiere 
por consiguiente convertirse en 
visible socialmente. Cualquiera 
sea el régimen adoptado, los 
protagonistas del juego político 
requieren  presentarse como 
delegados legítimos de una 

sociedad entera.

Este escenario requiere de 
elementos estéticos y heurísticos 
que legitimen emocional y 
cognoscitivamente la decisión 
tomada. A la opinión pública se la 
requiere solícita a sujetarse a una 
sutil pero esforzada obediencia.  

La opinión pública ha sido el 
concepto dominante en lo que 
ahora parece referirse a la 
comunicación política. Además, 
con el predominio de los medios de 
comunicación modernos, en una 
TPDJFEBE� NBTJmDBEB� FM� UFSSJUPSJP�
de la opinión pública parece 
retomar un nuevo enfoque con 
variedad de arcoíris. Sintetizando, 
mientras más fraccionada  se logre 
la esfera de la opinión pública, 
menor solidez de posicionamiento 
político podrá adquirir. “Incluso 
toma en cuenta los marcos 
colectivos en la juventud” (Patiño, 
2014), analizando la opinión por 
ciclos de vida. 

-B� DVMUVSB� EFmOJEB� DPNP� FM�
armonioso conjunto de todas 
las formas, los modelos o 
los patrones, explícitos o 
implícitos de una sociedad que 
regulan, atenúan y modelan el 
comportamiento de las personas 
que se incluyen, se convierte 
en el elemento fundamental de 
conceptualización y auto creación 
que posee el ser humano y en esta 
trama, el categórico fundamental 
que permite otorgar sostenibilidad 
B� MP�QPMÓUJDP�TJO�NFEJBS�TVT�mOFT�
o medios,  a través del hábito 
NPEJmDBEP� FO� WJSUVE� FM� EF� MB�
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obediencia. “La nueva tecnología 
UJFOF� VTP� FmDB[� FO� FTUPT� mOFT�
políticos a nivel local” (García, 
2014). 

Desde la construcción de la 
cultura, establecer patrones de 
opinión pública que faciliten un 
margen útil de obediencia social, 
ha sido una aspiración de no 
pocas líneas de la política mundial, 
durante toda la historia de la 
humanidad, en donde desde la 
teoría se tiende a gobernar o dirigir 
MB�BDDJØO�EFM�&TUBEP�FO�CFOFmDJP�
de la sociedad como un proceso 
orientado ideológicamente hacia 
la toma de decisiones para la 
consecución de los objetivos del 
grupo. “Incluso la representación 
política de la infancia ha sido 
tomada en cuenta” (Gutiérrez, 
2014).

-B� EJmDVMUBE� IVNBOB� QBSB��
convertir  la justicia y la equidad 
en partes sustantivas de la 
fáctica cotidiana ha puesto en 
tela de juicio la potencialidad 
democrática como instrumento 
digno de equilibrio y sabiduría.

Múltiples sociedades testimonian 
el deterioro de sus derechos, 
cuando los objetivos económicos 
son parte de la decisión. 
“Sociedades que se visualizaron 
como fuentes de democracia, 
recortan sus pretensiones ante el 
límite de presupuestos y nuevos 
estados se posicionan en los 
escenarios mundiales” (Stuenkel, 
2014). 

.J� SFnFYJØO� QSPQPOF� RVF� MB�

aplicación indistinta de las 
tecnologías de la información 
en la promoción de temas tanto 
comerciales, políticos y éticos a 
más de la multiplicidad de temas 
transversales, han producido 
un micro fraccionamiento de 
la opinión pública llegando a 
la confusión mediática; estado 
cercano a la obediencia ante 
la tendencia dominante como 
elemento básico de la cultura 
democrática actual.

Precedentes teóricos de la 
pública opinión y la obediencia 
en la cultura

Opinar proviene del latín opinor, 
«opinar» y del griego pinyoo 
«saber». El término opinión 
pública  aparece, sin embargo, 
por vez primera en 1750 en la 
obra de Jean Jacques Rousseau 
Discurso sobre las artes y las ciencias. 
Walter Lippmann, en su libro 
Opinión Pública cuestiona que sea 
posible una auténtica democracia 
en la sociedad moderna. Esta 
crítica se fundamenta en su 
noción de estereotipo, de la cual 
es inventor: “los esquemas de 
pensamiento que sirven de base a 
los juicios individuales convierten 
en ilusoria la democracia directa” 
(Lippmann, 1985).

El sociólogo francés Pierre 
#PVSEJFV�IB�BmSNBEP�EF�NBOFSB�
célebre, que “la opinión pública no 
existe” (Bourdieu, 2008), tomando 
en cuenta que la estadística no 
es garantía de imparcialidad, 
pues al ser un análisis social no 
hay neutralidad valorativa en la 
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formulación de los protocolos y 
cuestionarios.

Noëlle-Neuman desarrolla con 
notable repercusión su teoría 
sobre la espiral del silencio. 
Según esta autora, “el individuo, 
para no encontrarse aislado, 
puede renunciar a su propio juicio 
o evitar exponerlo públicamente 
si considera que no responde 
a la opinión dominante o a los 
criterios que socialmente están 
considerados como normales” 
(Noëlle-Neuman, 1993). Ese 
temor al aislamiento formaría 
parte de todos los procesos 
de conformación de la opinión 
pública, concepto que mantendría 
vínculos estrechos con los de 
sanción y castigo. Su enunciado 
se aproxima al planteamiento de 
Erich Fromm en relación al miedo 
a la libertad, que podría también 
comprenderse como el miedo 
al aislamiento que sobreviene al 
pensar diferente.

¿Qué es opinión política?

-B�PQJOJØO�QPMÓUJDB�TF�QFSmMB�DPNP�
el sentir del grupo dominante o de 
presión predominante. También 
tiene en cuenta la intensidad de la 
opinión del grupo, que puede ser 
NJOPSJUBSJP�QFSP�TV� JEFOUJmDBDJØO�
con el tema le permite resaltar 
en sociedad. Como factor de 
sustentación, destaca su función 
de brindar legitimidad al poder y 
su ejercicio pero primordialmente 
controlar al poder y su ejercicio, 
función que ofrece una guía para 
la acción y una limitación para 
gobernantes y fuerzas políticas 

en el proceso del poder y sus 
decisiones (Aigneren, 2012). La 
opinión política procede de lo plural 
y si bien contextualiza al individuo, 
aunque no representa a este como 
expresión singular. Sus funciones 
son básicas y primordiales pues 
PUPSHBO�BSHVNFOUP�QBSB� KVTUJmDBS�
una posición política y de igual 
forma balancea el ejercicio del 
poder cuando representa un rol 
regulador.

Conceptualización de 
obediencia

El término obediencia proviene 
del Latin. ob audire = el que 
escucha, al igual que la acción de 
obedecer, indica el proceso que 
conduce de la escucha atenta a la 
acción, que puede ser puramente 
pasiva o exterior o, por el contrario, 
puede provocar una profunda 
actitud interna de respuesta. Es 
importante explicitar el carácter 
precedente de la escucha, no 
existe obediencia sin una previa 
escucha atenta. Se relaciona por 
consiguiente la relevancia en la 
expresión de la opinión pública, 
el requerimiento de los espacios 
o escenarios para la difusión del 
mensaje a escucharse o leerse. 
En el contexto actual, sin medios 
de comunicación, casi podría 
argüirse que las posibilidades 
de que la población de una 
nación ejerza opinión política  son 
efímeras. 

Obedecer implica, en diverso 
grado, la subordinación de la 
voluntad a una autoridad, el 
acatamiento de una instrucción, 
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el cumplimiento de una demanda 
o la abstención de algo que 
QSPIÓCF��-B�mHVSB�EF�MB�BVUPSJEBE�
que merece obediencia puede 
ser, ante todo, una persona o una 
comunidad, pero también una 
idea convincente, una doctrina o 
una ideología y, en grado sumo, la 
propia conciencia y además, para 
los creyentes, Dios. La obediencia 
sociológica, para el sociólogo 
Max Weber (1998), es la principal 
DBSBDUFSÓTUJDB� EFmOJUPSJB� EF� MB�
dominación, en contraste con el 
poder.

Descifrando cultura

La cultura es el conjunto de todas 
las formas, los modelos o los 
patrones, explícitos o implícitos, a 
través de los cuales una sociedad 
regula el comportamiento de 
las personas que la conforman. 
Como tal incluye costumbres, 
prácticas, códigos, normas 
y reglas de la manera de ser, 
vestimenta, religión, rituales, 
normas de comportamiento y 
sistemas de creencias. Desde 
otro punto de vista se puede 
decir que la cultura es toda la 
información y habilidades que 
posee el ser humano (Aunque 
algunos autores pretenden 
asignar conductas culturales a 
otros animales -tipos de primates-, 
lo cierto es que se entiende por 
cultura un patrón conductual no 
instintivo y variable). El concepto 
de cultura es fundamental para 
las disciplinas que se encargan 
del estudio de la sociedad, en 
especial para la antropología y la 
sociología.

La Unesco, en 1982, declaró:

...que la cultura da al hombre la 
DBQBDJEBE� EF� SFnFYJPOBS� TPCSF�
sí mismo. Es ella la que hace de 
OPTPUSPT� TFSFT� FTQFDÓmDBNFOUF�
humanos, racionales, críticos y 
éticamente comprometidos. A 
través de ella discernimos los 
valores y efectuamos opciones. 
A través de ella el hombre se 
expresa, toma conciencia de sí 
mismo, se reconoce como un 
proyecto inacabado, pone en 
cuestión sus propias realizaciones, 
busca incansablemente nuevas 
TJHOJmDBDJPOFT�Z�DSFB�PCSBT�RVF�
lo trascienden.

(Conferencia Mundial sobre las 
Políticas Culturales).

Aunque muchas de las 
concepciones sobre cultura en el 
lenguaje común tienen su origen 
en el debate de las ciencias 
sociales, o bien, existieron 
primero en el habla cotidiana y 
luego fueron retomadas por las 
segundas, aquí se presenta un 
repaso sobre la construcción 
histórica del concepto de cultura 
en las disciplinas sociales.

Desde la antigüedad se pueden 
encontrar metáforas que 
relacionan la práctica de algunas 
actividades con el cultivo del 
espíritu humano, y las facultades 
sensibles e intelectuales del 
individuo –por ejemplo, con 
el cultivo de la tierra, que es 
la agricultura, el cultivo fue el 
principio de la modalidad cultural. 

El término cultura proviene del 



[pág.  84]    REVISTA SARANCE Nº31 pp 79- 89 ISSN : 0252-8630julio 2014 

Opinión y obediencia política desde la construcción de la cultura

latín cultus que a su vez deriva 
EF� MB� WP[� DPMFSF� RVF� TJHOJmDB�
cuidado del campo o del ganado. 
Hacia el siglo XIII, el término se 
empleaba para designar una 
parcela cultivada, y tres siglos 
más tarde había cambiado su 
sentido como estado de una 
cosa, al de la acción: el cultivo de 
la tierra o el cuidado del ganado 
(Cuche, 1999).

El Siglo de las Luces (siglo XVIII) 
es la época en que el sentido 
mHVSBEP�EFM�UÏSNJOP�DPNP�DVMUJWP�
del espíritu se impone en amplios 
campos académicos. Al paso del 
tiempo, como cultura se entenderá 
la formación de la mente. Es decir, 
se convierte nuevamente en una 
palabra que designa un estado, 
aunque en esta ocasión es el 
estado de la mente humana, y 
no el estado de las parcelas. La 
clásica oposición entre cultura 
y naturaleza también tiene sus 
raíces en esta época. En 1798, el 
“Dictionnaire” incluye una acepción 
de cultura en que se estigmatiza 
el espíritu natural. Para muchos 
de los pensadores de la época, 
como Jean Jacques Rousseau, la 
cultura es un fenómeno distintivo 
de los seres humanos, que los 
coloca en una posición diferente 
a la del resto de animales.

La cultura es el espejo en el 
DVBM�OPT�NJSBNPT�Z� SFnFKBNPT�BM�
humano circundante. Metáfora 
que engloba el cambio de mi 
propia imagen ante la (de) 
formación endógena de mí mismo.

Las derivaciones, entre la 
opinión pública, redes y la (des) 
opinión individual

Opinar se vincula con el acto 
activo de escuchar. Este 
fenómeno transforma su sentido 
singular cuando la opinión se 
inscribe en la categoría de grupo 
y se transforma en pública. Si 
bien opinar no es actuar, los 
límites son tenues. La opinión 
pública radicaliza su importancia 
justamente en el hecho posible 
de la actitud que puede conllevar 
en el grupo social de donde 
proviene. En este momento, la 
opinión pública se convierte en 
catalizadora del poder político. 
Habilita o desconoce la expresión 
del poder, transformándose en un 
sistema de control y regulación 
del proceso social e institucional 
de un pueblo o nación.

Las derivaciones que la opinión 
QÞCMJDB� QSFTFOUB� NBOJmFTUB� VO�
desfase ante la opinión individual. 
Pensar que la opinión pública 
es la suma de las opiniones 
individuales podría hacernos 
pecar de reduccionismo. La 
JNQPSUBOUF�JOnVFODJB�EF�MPT�NBTT�
media generalmente accesible a 
grupos selectivos de la sociedad 
permite un importante sesgo de 
expresión y sobre todo de difusión 
de opinión. Stuart Ewen (2008) 
percibe este estrecho vínculo en 
sus estudios, llegando a enfatizar 
que a pesar de esta analogía de 
dependencia, la relación entre 
publicidad y democracia no es 
esencialmente corrupta (Bernays, 
1996).
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Es Walter Lippman (1985) quien 
empieza a  concebir la “voz del 
pueblo”, no como una opinión 
moral rígida, racionalmente 
madurada, colectiva, sino más 
bien como un fenómeno más 
aleatorio e individual digno de 
estudio a través de la herramienta 
de encuestas recién diseñado 
(García, C 2006). Este autor 
cuestiona el rol de la legitimidad de 
la mayoría en la democracia, bajo 
MB�TPTQFDIB�EF�MB�HSBO�JOnVFODJB�
que los estereotipos ejercen en la 
opinión de este colectivo.

El hombre, prisionero de lo que 
Spinoza (1987) llama “pasiones 
corporales,” establecería ideas 
de lo que es bueno, bello, o moral 
de acuerdo a su propio punto de 
vista. Por lo tanto, las “opiniones”, 
“sensaciones”, o “imágenes” de 
cada persona  bloquean en cada 
individuo a un mundo subjetivo 
donde el conocimiento directo es 
imposible (de Spinoza, 1987). Si 
el ser humano se confronta a una 
TFSJF�UBO�BCTUSBDUB�EF�EJmDVMUBEFT�
para percibir la realidad, por 
consiguiente su opinión, tanto 
individual como colectiva (pública 
o política), estará pletórica de 
sesgos e inexactitudes. El objeto 
del presente texto, si bien no es 
desautorizar la opinión como 
fenomenología humana, si 
pretende delimitar su objetividad 
a través del análisis de sus 
bemoles. Sin embargo y bajo esta 
perspectiva, la opinión posee 
VOB� JONFOTB� JOnVFODJB� FO� MB�
construcción y deconstrucción 
del fenómeno social. Sometida 
incluso a la más agreste y 

permisiva invasión de lo privado 
con la amalgama de publicidad, 
marketing político, y cultura del 
NBTT� NFEJB� RVF� mOBMNFOUF�
desautoriza el criterio personal 
para ampliarlo de manera 
pomposa en la selecta opinión 
pública, más cercana al sortilegio 
obediente al statu quo, que al 
encanto de la libertad.

Paradoxalmente emerge el efecto 
Facebook en el imaginario híper 
contemporáneo. Su principal 
creador Mark Zuckerberg inventa, 
lo que él denomina la economía 
del regalo. Esta se basa en que si 
yo aporto algo gratis, y se lo doy 
a alguien, luego por obligación, 
compromiso o generosidad, 
esta persona me entregará 
algo (Kirkpatrick, 2010). Este 
regalo es la expresión (opinión) 
particular de cada individuo 
en las redes informáticas. El 
activismo político en Facebook 
ilustra lo que el experto en 
asuntos exteriores Fareed Zakaria 
llama el levantamiento de los 
otros (Kirkpatrick, 2010). Fuerzas 
no tradicionales que ganan 
JOnVFODJB�FO�FM�NVOEP�JODMVZFOEP�
fuentes de poder no estatales 
DPNP� MBT� RVF� TF� NBOJmFTUBO� B�
través de los grupos de la red. 
&T� JOOFHBCMF� MB� JOnVFODJB� EF�
las redes sociales tienen en la 
conectividad e información fáctica 
de la humanidad. Es un canal de 
comunicación muy importante 
al cual el individuo tiene fácil 
acceso. Sin embargo un canal 
es una autopista de doble vía. 
Facilita la llegada del mensaje; 
puede ser oportuno, accesible y 
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rápido pero no necesariamente  
es condescendiente con la 
QFSUJOFODJB� Z� mBCJMJEBE� RVF�
requiere la democracia.

¿Son las redes una compensación 
pertinente o tan solo un desagravio 
temporal frente a las factorías de 
opinión mundial?

La presidenta de Brasil, Dilma 
Rousseff,  en la apertura de 
NET Mundial 2014, evento que 
busca sentar los principios sobre 
gobernanza de Internet y los 
derechos de los ciudadanos en 
la red, exhortó al desarrollo de 
una red multisectorial, multilateral, 
democrática y transparente. El 
origen de NET Mundial se remonta 
al discurso de Dilma Rousseff en la 
apertura de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas (ONU) 
en 2013, donde la mandataria 
pidió por el establecimiento de un 
marco legal para el uso de Internet 
y la protección de los datos 
privados.  El Senado de Brasil 
aprobó el Marco Civil de Internet, 
VOB� MFZ� RVF� EFmOF� MPT� EFSFDIPT�
de los usuarios y proveedores de 
servicios de conexión a Internet 
para garantizar el derecho a la 
intimidad y a la no discriminación 
EFM� USÈmDP� EF� DPOUFOJEPT� MB�
diversidad cultural, los estándares 
abiertos, la libertad de expresión 
y de información.

No es prudente delinear el futuro 
de redes en la opinión pública y 
la dirección de los pueblos. Es 
más condescendiente con la 
realidad la metáfora de telarañas 
informáticas. Pegajosa, capaz de 

atrapar objetos de gran tamaño 
por su elasticidad, desorientadora 
y protectora, plana o en forma 
de embudo, comunicadora a 
través de su vibración y con la 
potencialidad de atrapar a su 
propia araña creadora de no 
TFS� TVmDJFOUFNFOUF� QFSTQJDB[��
Singular como la obediencia.

La pregunta a discernir podría ser 
no tanto sobre la bondad de la 
cultura de la obediencia sino a qué 
valores de sabiduría indemniza.  

Discusión o esbozo de un 
nuevo prolegómeno. 

Al sostener que no hay destino 
preestablecido para construir 
nuestra cultura democrática, y que 
lo que decidamos juntos como 
naciones y pueblos es el sentido 
que tendrá nuestra democracia, 
podemos ser interpretados como 
del nihilismo político. Justamente 
allí radica la importancia de 
JEFOUJmDBS� BIPSB� MPT� GBDUPSFT�
RVF� JOnVZFO� B� GBWPS� P� FO� DPOUSB�
de su perfeccionamiento y por 
consiguiente su devenir. Vaclav 
Havel acuñó el término pos 
democracia para esta naturaleza 
EF� SFnFYJPOFT�� 1SPCBCMFNFOUF�
percibía el carácter reversible 
del hecho democrático (Quiroga, 
2012), donde la decisión de los 
representantes no guarda siempre 
coherencia con la expresión de la 
voluntad de los representados.

Es perceptible en la ponencia, que 
la parcelación de la opinión pública 
mundial en base a la emergencia 
de una pantalla saturada de poli 
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temáticas, sin menoscabo de 
la importancia de cada una; sin 
embargo esta plétora puede 
facilitar la instalación de una 
tendencia a la obediencia política 
por disgregación, inacción, crisis 
EF� SFnFYJØO� TPCSFTBUVSBDJØO�
de redes, emergencia de un 
desconcierto ante el statu quo, 
que favorece la permanencia de 
la ortodoxia institucional a nivel 
planetario.

La ortodoxia no es un principio 
EFmOJUJWP� EF� TV� OBUVSBMF[B� NÈT�
bien, entre sus características 
la extenuación para diseñar 
nuevas respuestas sociales ante 
las remozadas necesidades 
de los grupos humanos y sus 
ciclos de vida, la concibo como 
una trascendental debilidad 
que comprometería  garantizar 
el equilibrio social en el nuevo 
siglo, época de por si enlazada 
en la más grande inestabilidad de 
nuestros tiempos.

La Declaración de Independencia 
de Estados Unidos al enunciar que 
todos los hombres son creados 
iguales, y están dotados por su 
Creador con ciertos derechos 
inalienables, entre los cuales están 
el derecho a la vida, la libertad 
y la búsqueda de la felicidad, 
establece a mi opinión una de las 
NÈT� DPIFSFOUFT� EFmOJDJPOFT� EFM�
objetivo de lo político. Felicidad 
es probablemente un sustantivo 
JOEFmOJCMF� Z� QPDP� PQFSBUJWP��
Opinión y obediencia podrían 
FODPOUSBS�FMPHJP�TJ�TV�mO�QVEJFSF�
determinarse como la búsqueda 
de la felicidad ciudadana. No creo 

que ninguna red comunicacional 
ni la más incesante tecnología 
estén realmente concebidas con 
FTUB�mOBMJEBE�

La construcción de nuevas 
culturas de la (des) información 
con múltiples temas y vías, y con la 
enérgica impresión de actualidad 
toti presente de la mediática 
instantánea, disminuye en 
SFBMJEBE�MB�DBQBDJEBE�EF�SFnFYJØO�
y genera una opinión mundial 
UFNQPSBM� TVQFSmDJBM� Z� IBTUB�
frívola, sin convicciones ni anclaje 
histórico, más aun, aislada de los 
valores que otorgan sostenibilidad 
o durabilidad a ningún proceso 
humano o biológico. 

El sujeto humano contemporáneo 
FNCFCJEP� FO� MB� TVQFSmDJBMJEBE�
que se auto impone  con  la 
rapidez de hacer más  con 
NFOPT� mOBMNFOUF� BERVJFSF� DPO�
NVDIB�FmDJFODJB�VO�4FS�)VNBOP�
menos humano, concibiéndose 
esta categoría con sus dones 
de comunidad, relacionabilidad, 
negociación  y  justicia.  
Depreciando  en democracia pero 
revaluado  en presupuestos. Un 
ser humano que está llegando al 
escenario de las decisiones sin 
convicciones y si las llega a tener, 
dependen más de la recreación 
que  los medios de comunicación 
le representan (Hall, S 1997) 
sobre cierta realidad, si realmente 
hubo alguna. De tal manera que 
la pos democracia podría asumir 
el riesgo de sobrevenir en  (des) 
democracia. 
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RESUMEN

-B� 1MBOJmDBDJØO� &TUSBUÏHJDB� FT�
uno de los ejes fundamentales 
EFM� TJTUFNB� EF� QMBOJmDBDJØO� EF�
las Instituciones de Educación 
Superior (IES), y dentro de 
su contenido se destacan el  
Plan Estratégico de Desarrollo 
Institucional (PEDI) y el Plan 
Operativo Anual (POA), los 
cuales deben estar alineados a 
la misión y visión institucional. En 
este contexto las IES enfrentan 
el desafío técnico, institucional y 
de recursos de liderar procesos 
EF� QMBOJmDBDJØO� RVF� DPOTUJUVZFO�
referentes efectivos para la toma 
de decisiones. Utilizando la 
metodología del Balanced Score 
Card (BSC), se logra obtener 
la información automatizada 
EF� MB� QMBOJmDBDJØO� FTUSBUÏHJDB�
GVOEBNFOUBEB� DJFOUÓmDBNFOUF�
para que todas sus estrategias, 

planes y actividades se desarrollen 
de la mejor manera, y en caso de 
tener algún inconveniente contarán 
con reportes personalizados en 
MÓOFB� Z� HSÈmDPT� TFNBGØSJDPT� RVF�
visualmente ilustran el estado de  
las actividades que se relacionan 
con los siguientes contenidos: 
academia, investigación, 
vinculación con la sociedad y 
administración.
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Balanced Score Card, academia, 
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la sociedad, administración 
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ABSTRACT

4USBUFHJD� QMBOOJOH� JT� POF� PG� UIF� DPS-
OFSTUPOFT� PG� UIF� QMBOOJOH� TZTUFN� PG�
)JHIFS� &EVDBUJPO� *OTUJUVUJPOT� 	)&*T
�
BOE� XJUIJO� ZPVS� DPOUFOU� TUBOE� 4USB-
UFHJD� *OTUJUVUJPOBM� %FWFMPQNFOU� 1MBO�
	1&%*
� BOE� UIF� "OOVBM� 8PSL� 1MBO�
	"81
�XIJDI�NVTU�CF�BMJHOFE�XJUI�UIF�
JOTUJUVUJPOBM�NJTTJPO�BOE�WJTJPO��*O�UIJT�
DPOUFYU� )&*T� GBDF� UIF� UFDIOJDBM� JOT-
UJUVUJPOBM� BOE� SFTPVSDF� QMBOOJOH� QSP-
DFTTFT� UIBU� MFBE� VQ� CFODINBSLT� GPS�
FGGFDUJWF� EFDJTJPO�NBLJOH� DIBMMFOHF��
6TJOH� UIF�NFUIPEPMPHZ�PG� UIF�#BMBO-
DFE�4DPSF�$BSE�	#4$
�XBT�BCMF�UP�HFU�
UIF�JOGPSNBUJPO�UFDIOPMPHZ�PG�TUSBUFHJD�
QMBOOJOH� TDJFOUJmDBMMZ� CBTFE� TP� UIBU�
BMM�UIFJS�TUSBUFHJFT�QMBOT�BOE�BDUJWJUJFT�
BSF�EFWFMPQFE�JO�UIF�CFTU�XBZ�BOE�JG�
ZPV� IBWF� BOZ� QSPCMFNT�XJMM� IBWF� SF-
QPSUT�POMJOF�DVTUPN�HSBQIJDT�BOE�DP-
MPS�MJHIU�UIBU�WJTVBMMZ�JMMVTUSBUF�UIF�TUBUF�
PG�UIF�BDUJWJUJFT�SFMBUFE�UP�UIF�GPMMPXJOH�
DPOUFOU�� BDBEFNJB� SFTFBSDI� MJOLT�
XJUI�TPDJFUZ�BOE�BENJOJTUSBUJPO�

KEYWORDS:

4USBUFHJD� 1MBOOJOH� #BMBODFE� 4DPSF�
$BSE� BDBEFNJB� SFTFBSDI� QBSUOFST-
IJQ� TPDJFUZ� BENJOJTUSBUJPO� BOE� *OTUJ-
UVUJPOT�PG�)JHIFS�&EVDBUJPO�

INTRODUCCIÓN

1BSB�FYQMJDBS�TPCSF�MB�QMBOJmDBDJØO�
estratégica, se debe analizar 
término por término, ya que 

consta de dos palabras técnicas 
CÈTJDBT�DPNP�FT��MB�QMBOJmDBDJØO�
y la estrategia. En conjunto una 
QMBOJmDBDJØO� FTUSBUÏHJDB� FT� FM�
desarrollo de estrategias técnicas 
FO�VOB�QMBOJmDBDJØO�DPIFSFOUF�

Para entender estos términos 
se explica el concepto de 
QMBOJmDBDJØO� FTUSBUÏHJDB� Z�
sistematización para comprender 
la dimensión e importancia de la 
QMBOJmDBDJØO�FTUSBUÏHJDB�

t� i1MBOJmDBDJØO��� FT� MB� BDDJØO�
o resultado de organizar 
procesos, tareas o actividades 
mediante responsables, 
tiempos, recursos, metas y son 
medibles.

• Estratégica.- es un conjunto de 
acciones que se implementarán 
en un determinado objetivo en 
futuro.

• Sistematización.- procesos por 
el cual pretende ordenar una 
serie de elementos o pasos.

"TQFDUP� CÈTJDP� EF� QMBOJmDBDJØO�
es cumplir los objetivos y metas 
que es la calidad o excelencia 
educativa”. (Aranda, 2007)

De tal manera, según Aranda, 2007 
explica que la sistematización en 
MB� QMBOJmDBDJØO� FTUSBUÏHJDB� FT� FM�
proceso por el cual se pretende 
ordenar una serie de elementos 
o pasos en un conjunto de 
acciones que se implementarán 
en un determinado objetivo, en el 
resultado de organizar procesos, 
tareas o actividades mediante 
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responsables, tiempos, recursos, 
metas que sean medibles.

&M� DPODFQUP� EF� QMBOJmDBDJØO�
FTUSBUÏHJDB� IB� TJEP� EFmOJEP� B� MP�
largo del tiempo y por muchos 
autores de una u otra manera, 
pero en sí lo podemos asociar 
con el garantizar el cumplimiento 
del plan basado generalmente en 
estrategias, plan y actividades, 
para la toma de decisiones.

0USPT� BVUPSFT� MP� EFmOFO� B� MB�
QMBOJmDBDJØO� FTUSBUÏHJDB� DPNP��
Kotler, 1990 explica que la 
1MBOJmDBDJØO� &TUSBUÏHJDB� FT� FM�
proceso gerencial de desarrollar y 
mantener una dirección estratégica 
que pueda alinear las metas y 
recursos de la organización con 
sus oportunidades cambiantes de 
mercadeo.

En Dipres, 2003 se señala que 
es un proceso de evaluación 
sistemática de la naturaleza de un 
OFHPDJP� EFmOJFOEP� MPT� PCKFUJWPT�
B� MBSHP� QMB[P� JEFOUJmDBOEP�
metas y objetivos cuantitativos, 
desarrollando estrategias para 
alcanzar dichos objetivos y 
localizando recursos para llevar a 
cabo dichas estrategias.

¿Qué es estrategia?

Una estrategia es un conjunto de 
acciones que se llevan a cabo 
QBSB�MPHSBS�VO�EFUFSNJOBEP�mO�

%FmOJDJØO� EF� QMBOFBDJØO� P�
QMBOJmDBDJØO�FTUSBUÏHJDB

-B� QMBOFBDJØO� P� QMBOJmDBDJØO�

FTUSBUÏHJDB�TF�QVFEF�EFmOJS�DPNP�
el arte y ciencia de formular, 
implantar y evaluar decisiones 
interfuncionales que permitan a 
la organización llevar a cabo sus 
objetivos. (Carreto, 2008).

En años atrás, en el ámbito de la 
educación superior, normalmente 
no se trabajaba de manera 
alineado con el Plan Estratégico 
de Desarrollo Institucional 
(PEDI) y con el Plan Operativo 
Anual (POA), y por ende ni a la 
misión y visión institucional. En 
la actualidad los organismos de 
control de la educación superior 
solicitan que los planes se deben 
SFBMJ[BS�FO�CBTF�B�MB�QMBOJmDBDJØO�
estratégica y considerar el PEDI y 
POA como documentos de trabajo 
en las Instituciones de Educación 
Superior (IES).

i-B� QMBOFBDJØO� P� QMBOJmDBDJØO�
estratégica es un proceso por 
el que de forma sistemática y 
participativa, las instituciones de 
FEVDBDJØO� TVQFSJPS� JEFOUJmDBO�
y adoptan las mejores acciones 
para alcanzar sus objetivos.

-B�QMBOJmDBDJØO�FTUSBUÏHJDB�QBSUF�
del supuesto de que el futuro es 
socialmente construido, y por 
tanto resultante de un compromiso 
basado en un consenso amplio y 
sustentado con evidencias del 
estado actual de la institución 
y de las tendencias futuras de 
las fuerzas que la determinan.” 
(Miranda, 2011, pág. 2)

“De acuerdo a la Resolución 
Nº. 001-071-CEAACES-2013 
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del “Reglamento para la 
determinación de los resultados 
del proceso de evaluación, 
acreditación y categorización 
de la universidades y escuelas 
politécnicas”, al Capítulo VI, de 
los planes de fortalecimiento 
institucional y de los planes de 
mejoras, en el Art. 18.- Del plan 
de fortalecimiento institucional.- 
Las universidades y escuelas 
politécnicas ubicadas en 
categoría “D” deberán presentar 
al CEAACES, en el término máximo 
de 60 días contados desde la fecha 
FO�RVF�TF�OPUJmRVFO�MB�SFTPMVDJØO�
un plan de fortalecimiento 
institucional que les permita 
ubicarse al menos en categoría 
“C”, el cual deberá ser aprobado 
por el Pleno del CEAACES en 
el término máximo de 30 días, 
previo informe de la Comisión 
Permanente de Evaluación, 
Acreditación y Categorización 
de Universidades y Escuelas 
Politécnicas.” (CEAACES, 2013, 
pág. 8)

De acuerdo a los nuevos 
procesos de evaluación, 
acreditación y categorización 
para las IES, se constata que 
los planes de fortalecimiento de 
las universidades ubicadas en 
la categoría “D”, están basados 
FO� MB� 1MBOJmDBDJØO� &TUSBUÏHJDB�
que nace desde la misión y 
visión institucional, estrategias, 
tareas, actividades, tiempos, 
responsables y sobre todo el 
monitoreo y evaluación.

De algunas experiencias de otras 

universidades a nivel internacional 
y nacional, se constata que 
las investigaciones realizadas 
son basadas en el diseño e 
implementación de un sistema de 
MB�QMBOJmDBDJØO�FTUSBUÏHJDB�Z�QPS�
lo tanto no se ha pasado al nivel 
de monitorear y evaluar cada 
BDUJWJEBE�EF�MB�QMBOJmDBDJØO�

Uno de los principales problemas 
de las IES, es que no se posee un 
sistema de monitoreo y evaluación 
QBSB� MB� QMBOJmDBDJØO� FTUSBUÏHJDB�
lo cual se queda en muchos de 
los casos en la parte teórica o 
desarrollo del plan, mas no en la 
etapa de ejecución y monitoreo 
de cada actividad.

La carencia de la etapa intermedia 
FO� MB� QMBOJmDBDJØO� FTUSBUÏHJDB�
DPOMMFWB�B�VOB�JOFmDB[�FKFDVDJØO�
de sus estrategias, que pueden 
ser solventadas mediante la 
utilización de la metodología del 
Balanced ScoreCard.

Una de las causas es la inexistencia 
EF�VO�FmDB[�NPEFMP�EF�NPOJUPSFP�
Z� FWBMVBDJØO� EF� MB� QMBOJmDBDJØO�
estratégica de las IES, ya que se 
encuentra normalmente en papel 
y no trabajan con algún software 
de monitoreo y evaluación. Esto 
puede suceder por la existencia 
de personal no preparado o 
personal rehaceos al cambio 
tecnológico.

De acuerdo a lo reglamentado 
por el Consejo de Evaluación, 
Acreditación y Aseguramiento de 
la Calidad de la Educación Superior 
(CEAACES, 2013), en la resolución 
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Nº. 001-071-CEAACES-2013, 
que todas las universidades o 
escuelas politécnicas según la 
categoría deberán presentar 
el plan de fortalecimiento 
institucional o el plan de mejoras 
según corresponda. Este plan 
será primeramente aprobado por 
el CEAACES, luego monitoreado 
de acuerdo a los objetivos 
planteados, indicadores, medios 
EF� WFSJmDBDJØO� BDUJWJEBEFT�
QSFTVQVFTUP� Z� mOBMNFOUF�
evaluado el cumplimiento de 
cada actividad de acuerdo al 
cronograma de trabajo.

Por tal motivo, la inexistencia de un 
modelo de monitoreo y evaluación 
EF� MB� QMBOJmDBDJØO� FTUSBUÏHJDB�
GVOEBNFOUBEP� DJFOUÓmDBNFOUF�
podría provocar el incumplimiento 
EF�MP�QMBOJmDBEP�FO�MPT�JOEJDBEPSFT�
de evaluación.

El principal efecto del problema, 
es la no recategorización 
institucional, por ende en las 
universidades o escuelas 
politécnicas que se encuentran en 
categoría D se quedarían como 
instituciones no acreditadas, 
corriendo el riesgo de que sean 
DFSSBEBT�EFmOJUJWBNFOUF�

OBJETIVO

Proponer un modelo de monitoreo 
Z� FWBMVBDJØO� EF� QMBOJmDBDJØO�
estratégica, basado en el 
Balanced Score Card para la toma 

de decisiones y cumplimiento de 
metas en las IES.

DESARROLLO

En la actualidad el desarrollo de 
un plan estratégico es importante 
en todas las instituciones o 
empresas, y con más razón en 
las universidades o escuelas 
politécnicas, que de acuerdo a 
su categoría deben desarrollar un 
plan de fortalecimiento o un plan 
de mejoras, que está basado en 
MB�QMBOJmDBDJØO�FTUSBUÏHJDB�

“Art. 17.- De las universidades 
y escuelas politécnicas que 
acreditan.- Las universidades 
o escuelas politécnicas que 
superen el proceso de evaluación 
y se ubiquen en las categorías 
“A”, “B” y “C” según determine el 
CEAACES, serán acreditadas.

Las universidades y escuelas 
politécnicas ubicadas en 
categoría “D” según lo determine 
el CEAACES, deberán cumplir 
un plan de fortalecimiento 
institucional que les permita 
ubicarse al menos en categoría 
“C”, considerando lo establecido 
en el presente Reglamento.

El CEAACES iniciará un nuevo 
proceso de evaluación a las 
universidades y escuelas 
politécnicas ubicadas en 
categoría “D”, después de 
trascurrido al menos un año de la 
resolución en la que establezca 
la categoría de la institución de 
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educación superior.” (CEAACES, 
2013, pág. 8)

“Art. 20.- De los planes de 
mejoras.- Todas las universidades 
y escuelas politécnicas ubicadas 
en las categorías “A”, “B” y “C” 
deberán presentar al CEAACES, 
en el término máximo de 60 días 
QPTUFSJPSFT� B� MB� OPUJmDBDJØO� EF�
la resolución de los resultados 
de la evaluación, un plan de 
mejoras que les permita cumplir 
progresivamente con estándares 
de calidad establecidos por el 
Consejo.” (CEAACES, 2013, pág. 
9)

Con la implementación del 
presente proyecto, las IES 
contarán con un modelo de 
monitoreo y evaluación del plan, 
GVOEBNFOUBEP� DJFOUÓmDBNFOUF�
para que todas sus estrategias, 
planes y actividades se 
desarrollen de la mejor manera, 
y en caso de tener algún 
inconveniente en el transcurso de 
la ejecución, el sistema direcciona 
a los usuarios los respectivos 
correctivos para la toma de 
decisiones, ya que contarán con 
reportes personalizados en línea 
Z� DPO� HSÈmDPT� RVF� WJTVBMNFOUF�
puede dar cuenta el estado de 
las actividades, atendiendo a los 
WFSJmDBEPSFT�JOHSFTBEPT�QPS�DBEB�
responsable.

En el caso práctico de la 
Universidad de Otavalo, el modelo 
de monitoreo y evaluación de la 
QMBOJmDBDJØO� FTUSBUÏHJDB� CBTBEP�
en el BSC para las IES, formará 

parte en el Sistema de Información 
Estratégica aplicado a la Gestión 
Universitaria (SIE-GU), el cual es 
el sistema integrado de todas las 
aplicaciones de la Universidad de 
Otavalo.

-PT� QSJODJQBMFT� CFOFmDJBSJPT� TPO�
las IES, ya que mediante el empleo 
y administración del modelo de 
monitoreo y evaluación de los 
planes estratégicos, ayudará a 
cumplir con los indicadores para 
la acreditación y recategorización 
institucional, y de esta forma lograr 
mayor acceso de estudiantes a la 
institución.

-PT� EJSFDUJWPT� TPO� CFOFmDJBSJPT�
directos, ya que mediante 
el acceso a la información 
automatizada de las actividades 
del plan estratégico, pueden 
obtener resultados de avances del 
cumplimiento de cada actividad.

La Comisión de Evaluación 
*OUFSOB�FT�VO�CFOFmDJBSJP�EJSFDUP�
porque es ésta es la encargada 
del seguimiento, monitoreo, 
evaluación y cumplimiento 
de los planes estratégicos. 
Con la automatización de este 
proceso, la comisión tendrá una 
herramienta efectiva para poseer 
la información total y relevante en 
línea, y de esta manera realizar el 
monitoreo y evaluación de cada 
actividad.
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Los estudiantes, padres de 
familia, la sociedad y las 
entidades de control y evaluación 
de la educación superior son 
MPT� CFOFmDJBSJPT� JOEJSFDUPT� ZB�
que con la utilización del modelo 
de monitoreo y evaluación de 
MB� QMBOJmDBDJØO� FTUSBUÏHJDB� TF�
CFOFmDJBO� DPO� FM� DVNQMJNJFOUP�
del plan, porque si la institución 
se acredita y se recategoriza, los 
estudiantes tendrán continuidad 
con el estudio, la sociedad 
tendría a disposición una IES con 
prestigio y los entes de control 
y evaluación no tendrían que 
pasar por el proceso de cierre de 
instituciones.

Objeto de estudio, el campo de 
acción y el marco referencial

El objeto de estudio de esta 
investigación queda enmarcado 
en la gestión de los procesos 
universitarios.

El campo de acción está vinculado 
con los sistemas de información 
estratégica aplicados a la 
gestión universitaria para apoyar 
B� MB� QMBOJmDBDJØO� BM� NPOJUPSFP�
evaluación y toma de decisiones 
de las IES, la que es considerada 
como marco referencial de la 
investigación.

3UREOHPD�&LHQWtÀFR

¿Qué características debe 
tener un Modelo de Monitoreo 
Z� &WBMVBDJØO� EF� MB� 1MBOJmDBDJØO�
Estratégica aplicada a la gestión 
de la educación superior, que 
sustente de manera efectiva 
MB� QMBOJmDBDJØO� NPOJUPSFP�
evaluación y toma de decisiones 
en las IES, para contribuir 
FmDB[NFOUF� BM� NFKPSBNJFOUP�
de las exigencias externas e 
institucionales?

Ilustración 1 Reporte de seguimiento y control

El autor
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Organización Metodológica

La presente investigación aplicada 
realizada y fundamentada en el 
paradigma cualitativo y dentro 
de éste básicamente en la 
investigación acción, pretende 
solucionar una problemática 
puntual que permitirá 
DJFOUÓmDBNFOUF�DVCSJS�VO�QSPCMFNB�
expuesto en los antecedentes. 
Por tal razón, los métodos, 

técnicas e instrumentos que nos 
proporciona la metodología de la 
JOWFTUJHBDJØO� DJFOUÓmDB� TFSÈO� EF�
vital importancia y trascendencia 
en el desarrollo del presente 
proyecto del modelo de monitoreo 
Z�FWBMVBDJØO�QBSB�MB�QMBOJmDBDJØO�
estratégica de la Universidad de 
Otavalo.
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RESUMEN

En este artículo se expresan cri-
UFSJPT��DJFOUÓmDBNFOUF�BSHVNFOUB-
dos, acerca de la dinámica entre 
la sociedad, la universidad y la 
importancia de la Historia como 
ciencia y disciplina,  en el marco 
del proceso  educativo, para lo-
grar la  formación de la persona-
lidad. Se revelan características 
que deben acompañar al profesor 
de Historia en su modo de actua-
ción profesional, se caracteriza la 
participación del alumno y se ar-
gumenta la dinámica que debe lo-
grarse en la clase de Historia para 
alcanzar el efecto transformador 
deseado en ese complejo y acti-
vo  proceso de formación del ser 
humano.
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SOCIEDAD UNIVERSIDAD, 
APUNTES PARA LA INTRO-
DUCCIÓN

Los valores identitarios del ser hu-
mano como tal,  no están prede-
terminados por ninguna condición 
biológica, se asocian a un sistema 
NÞMUJQMF�EF�JOnVFODJBT�EFOUSP�EFM�
cual se distingue con particular 
énfasis el educador, especial-
mente el profesor universitario.

El entorno en que nace y se de-
sarrolla una personalidad, no con-
EJDJPOB�TV�JEFOUJmDBDJØO�OBUVSBM�Z�
pasiva con el sistema social que 
impere en el mismo, aún cuando 
la mayoría de sus integrantes lo 
compartan. No se podrá ignorar 
jamás el carácter dialéctico de 
las relaciones dinámicas entre el 
ser humano y el medio en que se 
desarrolla. En esas relaciones el 
educador ocupa un lugar de pri-
vilegio, máxime el profesor de las 
universidades.

Jamás hubo un tipo de sociedad, 
no se conoce en la actualidad, ni 
existirá en el futuro, en la que los  
valores éticos y morales del ser 

humano, se trasmitan por vínculos 
sanguíneos o por experimenta-
ción genética. No, no es, ni será 
posible. Únicamente un sistema 
EF�JOnVFODJBT�CJFO�EFmOJEP�PSHB-
OJ[BEP� DPIFSFOUFNFOUF� nFYJCMF�
dinámico, abierto y con objetivos 
DJFOUÓmDBNFOUF� EFmOJEPT� QVFEF�
IBDFSMP�� &O� MB� EFmOJDJØO� FMBCP-
ración, estructuración y puesta 
práctica de ese sistema las uni-
versidades son una vanguardia 
organizada muy necesaria. 

La responsabilidad de las univer-
sidades, no se limita a entregar a 
la sociedad individuos profesio-
nalmente competentes para des-
envolverse con éxito en un entor-
no de crecimiento desmedido de 
los procesos productivos de la 
economía cada vez  más globali-
zada, para la cual los conocimien-
tos sustentados en los adelantos 
de la ciencia y la técnica, son de-
terminantes. 

Esa sería solo una parte de su 
responsabilidad; que se completa 
con la aspiración de que esos in-
dividuos sean, además, personas 
portadoras de los valores éticos 
y morales más necesitados por 
la sociedad, de un pensamiento 
renovador, de un espíritu crítico 
comprometido con las aspiracio-
nes de las grandes masas de la 
misma y seres capaces de iden-
UJmDBS� FTBT� DVBMJEBEFT� DPNP� VO�
componente indispensable para 
el buen vivir.

La formación de un ser humano es 
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una de las tareas más complejas  
asumida por la vanguardia cul-
tural y progresista de la humani-
dad en todos los tiempos, desde 
su origen hasta estos momentos 
convulsos en que parce condena-
da por las fuerzas retrogradas a la 
desaparición, como consecuen-
cia de la irracionalidad y la falta 
de sensibilidad de un alarmante  
poderío destructivo muchas ve-
ces indetenible. 

&O�FTF�SFUP�OPCMF�Z�CJFO�KVTUJmDB-
do esfuerzo por la salvación de la 
especie humana, desempeña una 
función muy importante el conoci-
miento de la historia y por tanto, el 
profesor de Historia cuyo desem-
peño profesional está asociado a 
MB�DPNQSFTJØO�DJFOUÓmDB�EF�MB�TP-
ciedad en que se forma el ser so-
cial y al enfrentamiento a las con-
ductas dañinas al desarrollo de la 
idea del bien para todos, del buen 
vivir. Tener profesores de Historia 
competentes, es un desafío y una 
garantía de salvación, existencia 
y desarrollo para toda sociedad. 
Tenerlos en las universidades de 
primer orden

Dentro del modelo curricular  edu-
cativo de toda sociedad, la His-
toria es una materia imprescindi-
ble y un componente esencial en 
el proceso de formación del ser 
humano, Para las universidades, 
punto culminante de toda sabidu-
ría académica, es de vital impor-
tancia. 

La identidad, la conducta y  el 

modo de actuación social de los 
habitantes de una comunidad, 
dependen del conocimiento, que 
acerca de esta ciencia,  logren 
transmitir los profesores y asimilar 
los  estudiantes, hasta llegar a su 
pleno dominio y a su incorpora-
ción a la vida.

4JO�FNCBSHP�OP�FT�TVmDJFOUF�DPO�
tener una vasta y diversa informa-
ción histórica, ni con ponerla a 
total disposición de toda la socie-
dad; es imprescindible encontrar 
NBOFSBT�WÓBT�GPSNBT�DJFOUÓmDBT�Z�
atractivas de transmitir a las nue-
vas generaciones y a la sociedad 
en general, esa información, ese 
contenido histórico, para que sea 
aceptado, bien recibido, asimila-
do e incorporado a la actuación 
cotidiana. La universidad cuenta 
con posibilidades ilimitadas para 
logra ese encargo social.

La historia en grandes hombres 
de la cultura universal  

Heródoto de Alicarnaso (484-
426),  quien ha sido considerado 
como  el padre la Historia,  esta-
bleció una  asociación entre esta 
y la investigación, la narración, el 
relato y la aparición de la escritura 
como expresión del desarrollo de 
los seres humanos. 1

Para Cicerón “La Historia es la 
maestra de la vida”, Benedetto 

1  http://www.citasyproverbios.com/
index.html?aspxerrorpath=/frases.
aspx#sthash.PXN0bEjk.dpuf
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Croce la concibe como una ma-
teria que jamás pierde vigencia 
“Toda Historia es contemporá-
nea”. 2

José Donoso Cortés  (1769-1821) 
Emperador de Francia, cuya so-
ciedad es una de las fuentes más 
nutritivas del conocimiento uni-
versal, consideró con particular 
acierto  que “En lo pasado está la 
historia del futuro”.ϯ

El sabio alemán Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel  (1770-1831),  
quien nos legara un pensamien-
UP� mMPTØmDP� � JNQSFTDJOEJCMF� QBSB�
FM� EFTBSSPMMP� EF� MB� mMPTPGÓB� NP-
derna y para la comprensión de 
la sociedad, reconoce en la his-
toria un poder extraordinario so-
bre la formación de la conciencia 
emancipadora del ser humano al 
considerar que  “La historia es el 
progreso de la conciencia de la 
libertad”.4

El político y pensador  Mahat-
ma Gandhi  (1869-1948), funda-
dor  símbolo cultural de la India, 
le atribuyó a la historia un poder 
movilizativo  especial para la sen-
sibilidad humana en el ámbito pe-

2  http://www.citasyproverbios.com/
index.html?aspxerrorpath=/frases.
aspx#sthash.PXN0bEjk.dpuf

3  http://www.citasyproverbios.com/
index.html?aspxerrorpath=/frases.
aspx#sthash.PXN0bEjk.dpuf

4  http://www.citasyproverbios.com/
index.html?aspxerrorpath=/frases.
aspx#sthash.PXN0bEjk.dpuf

dagógico. Sentenció que “La His-
toria es el mejor maestro con los 
discípulos distraídos”.5 

Francis Bacon� � 	���������
� mMØ-
sofo y estadista británico resalta el 
carácter de ciencia de la historia 
aunque la limitada solo al estudio 
de los hechos, pero la  verdadera 
connotación de su posición ante 
la historia es reconocerla como 
ciencia, al plantear que “La histo-
ria es la ciencia de los hechos”. 6

Víctor Hugo  (1802-1885), nove-
lista francés, estableció un víncu-
lo muy atractivo  entre la historia 
Z�FM�BSUF�FO�VOB�EFmOJDJØO�EF�VO�
alcance cultural ilimitado; “&M� mO�
del arte es casi divino: resucitar, 
si hace historia”.ϳ

Miguel de Cervantes, autor de una 
obra literaria que ha perdurado  
por sus  valores poco comunes y 
su alcance universal,  le atribuye 
a la historia una dimensión que 
contrarresta con la opinión de los 
incrédulos, para él “La Historia es 
la maestra de la verdad”.8

5  http://www.citasyproverbios.com/
index.html?aspxerrorpath=/frases.
aspx#sthash.PXN0bEjk.dpuf

6  http://www.citasyproverbios.com/
index.html?aspxerrorpath=/frases.
aspx#sthash.PXN0bEjk.dpuf

7  http://www.citasyproverbios.com/
index.html?aspxerrorpath=/frases.
aspx#sthash.PXN0bEjk.dpuf

8  http://www.citasyproverbios.com/
index.html?aspxerrorpath=/frases.
aspx#sthash.PXN0bEjk.dpuf
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Dos prestigiosos autores revelan 
con particular elocuencia en sus 
estudios sistemáticos, la respon-
sabilidad que tiene la Historia en la 
triada dialéctica pasado, presente 
futuro, de dónde venimos, quié-
nes somos y hacia dónde vamos. 
Al respecto Marc Bloch ha dicho 
“La incomprensión del presente 
nace fatalmente de la ignorancia 
del pasado. Pero no es quizás 
menos vano el hecho de preocu-
parse en comprender el pasado 
si no se sabe nada del presente” 
y Charles Heimberg dice que “La 
Historia ha de dar sentido al pre-
sente y ha de construir un diálogo 
entre el presente y el pasado que 
sea útil para la preparación del fu-
turo”. 9

Uno de los más brillantes y consa-
grados pensadores de todos los 
tiempos, y de los más respetados 
protagonistas de la historia, José 
Martí hizo públicas importantes 
SFnFYJPOFT�TPCSF� MB�IJTUPSJB�BWB-
ladas por consagrados y recono-
cidos estudiosos de este asunto. 

 El Doctor Luis Toledo Sande 
contribuye a ahuyentar la incerti-
dumbre  de algunos sobre la im-
portancia de las interpretaciones 
martianas acerca de la historia 
cuando asegura “También en la 
interpretación histórica  nuestro  
héroe es grande y merece bien 
su fama, pues vale lo  que él dijo 

9  http://wwwartehistoria.com/histo-
ria/ponframes.htm

y  fundamentalmente lo que hizo 
(…)”10

Para el conocido historiador Julio 
Le Riverend “Martí en la historia y 
Martí historiador son una misma 
expresión de su   tiempo, repre-
senta la historia de ese tiempo 
personalizada  en un extraordina-
rio poder de comprensión.”  11 

La opinión de Cintio Vitier, martia-
no medular e irrevocable, tiene un 
QFTP� FTQFDÓmDP� EF� NVDIP� WBMPS�
cuando asegura. “Porque el fac-
tor decisivo de su pensamiento 
no le viene de los  pensadores, le 
viene de los héroes y los mártires 
(...) Los más altos   maestros de 
esta sabiduría suma no son los 
mMØTPGPT� OJ� MPT� NPSBMJTUBT� TJOP�
los  héroes, es decir, los hombres 
avocados a las  transformaciones  
redentoras del mundo por  el pro-
QJP��Z�WPMVOUBSJP�TBDSJmDJP�w12 

En marzo de 1883 Martí publicó 
una idea de extraordinario valor 
para la demostración de la impor-
tancia de la historia en la proyec-
ción futura de la sociedad “Para 

10  TOLEDO, L. (2007). José Martí, valor-
ación múltiple. Casa  de las Américas. 
La  Habana. 2007. p. 280

11  LE RIVEREND, J. (1985). Martí y la 
historia. Anuario número 8 de 1985 
del Centro de           Estudios Martia-
nos. Centro de Estudios Martianos. La 
Habana 1985. p. 176

12  VITIER, C. (1982). Temas Martianos. 
Colección Estudios Martianos. -- La 
Habana: Letras Cubanas, 1982. p. 57
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estudiar las posibilidades de la 
vida futura de los hombres es ne-
cesario dominar el conocimiento 
de las realidades de su vida pa-
sada (…) No se puede prede-
cir cómo progresará sin conocer 
cómo ha progresado”. 13

¿QUÉ ES LA HISTORIA?

La Historia es un vasto y complejo 
proceso de génesis, crecimiento y 
organización de la vida del ser hu-
mano, que no se limita al pasado, 
ni al presente, que tiene proyec-
ción de futuro por sus potenciales 
transformadoras, a través del cual 
la humanidad toma conciencia 
de sí misma y de su situación en 
el mundo y  el individuo emerge 
como persona, como agente di-
námico y activo; como ser social 
creativo y transformador.

La existencia de la información 
histórica y su divulgación, no son 
TVmDJFOUFT� QBSB� MB� GPSNBDJØO� EFM�
ser humano. Toda educación, 
particularmente la universitaria, 
necesita un profesional de esta 
materia que domine profunda-
mente el arte de su proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

13  MARTÍ, J. (1975). Cartas de Marti. La 
Nación. Buenos Aires, marzo 31 de 
1883. Nueva York, febrero 21 de 1883. 
O.C. T.9. La Habana 1975. p. 347

EL PROFESOR DE HISTORIA

La formación profesional de pro-
fesores de Historia con un ele-
WBEP� OJWFM� DJFOUÓmDP� DPO� JOEF-
QFOEFODJB� DPHOPTDJUJWB� Z� mSNF�
compromiso social, una necesi-
dad impostergable y de elevada 
complejidad para toda sociedad 
empeñada en subsistir y desarro-
llarse con la participación plena 
de todos sus integrantes, como 
expresión del buen vivir.

El pensamiento martiano vuelve 
a ser de necesaria referencia al 
respecto. José Martí dijo en 1887 
una expresión tan objetiva y real 
que jamás perderá vigencia “Las 
profesiones se pintan en el rostro” 
14 y sobre el profesor sentenció “El 
profesor se convierte en la madre: 
la lección ha de ser una caricia 
(…)15 

El profesor de Historia debe ser 
un hombre cabal y del tiempo his-
tórico que le ha correspondido, 
consciente de que ningún tiempo 
es mejor que otro, no puede vivir 
al margen de las masas, aislado 
de su sociedad, de sus objetivos, 
de sus sueños, de sus aspiracio-
nes más nobles, de sus proyectos 

14  ). MARTÍ, J. (1975). Boletines de 
Orestes. Revista Universal. México, 
noviembre 30 de 1875. O.C. T.6. La 
Habana, 1975. p. 354

15  ). MARTÍ, J. (1975).  Boletines de 
Orestes. Revista Universal. México, 
noviembre 30 de 1875. O.C. T.6.La Ha-
bana, 1975. p. 354
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(Plan Nacional del Buen Vivir) y 
de su realidad; debe ser un pro-
tagonista activo de esa dinámica 
constructiva y debe estar identi-
mDBEP� DPO� MBT� BTQJSBDJPOFT� NÈT�
sagradas de su pueblo. 

Las universidad demanda el des-
velo de este profesional por la 
sabiduría plena y placentera, la 
inconformidad constante con las 
verdades exclusivas, absolutas 
y acabadas, con las respuestas 
ÞOJDBT�F� JSSFnFYJWBT� Z� MPT�QVOUPT�
de vistas unilaterales sobre un 
contenido determinad. El profe-
sor de Historia no puede dejar de 
ser un investigador consecuente 
y eternamente insatisfecho con lo 
que sabe.

Uno de los rasgos más distintivos 
del profesor universitario de His-
toria es el desarrollo de la sensi-
bilidad propia. La sabiduría no 
puede venirle únicamente del es-
tudio pasivo, plano y lineal de los 
pensadores, debe ser alimentada 
también, por el aliento vencedor 
de los protagonistas de la historia, 
de todos, grandes y humildes, no 
solo de sus héroes más legenda-
rios. Debe ser capaz de transmitir 
y formar sentimientos.

El sentido de ejemplaridad profe-
sional también debe caracterizar-
lo, como un modelo   de   amplio   
dominio  del  contenido,  con en-
foque universal. No se trata exclu-
sivamente del contenido histórico, 
si no de todo el andamiaje teórico 
y práctico de las ciencias que in-

tervienen en ese complejo proce-
so de formación del ser humano, 
del arte de transmitir lo que se 
conoce  bien, con sentido utilitario 
para en buen vivir.

El docente de esta materia cog-
noscitiva debe ser capaz de colo-
carse en el lugar de sus alumnos, 
de conocer todo lo que su profe-
sionalidad le permita sobre ellos, 
de meditar sobre las manifesta-
ciones conductuales de estos, 
comprenderlos en toda su diver-
sidad y de utilizar esa información 
para facilitar del desarrollo de sus 
potencialidades. 

El profesor de Historia debe lo-
grar un  modo de actuación que 
lo revele como profesional del cu-
rrículo, como un investigador del 
proceso que dirige sobre bases 
DJFOUÓmDBT� RVF� MP� BSNPOJ[B� MP�
sistematiza, lo valida en la prác-
tica pedagógica revolucionaria y 
patriótica, lo rediseña a partir de 
las nuevas exigencias históricas y 
sociales, y lo asume como un pro-
yecto o modelo global que incluye 
MB�QMBOJmDBDJØO�MB�PSHBOJ[BDJØO�MB�
ejecución y el control. Un proceso 
que tiene como centro la práctica, 
la realidad cambiante y dinámica, 
la vida en su más amplia y con-
tradictoria diversidad, que implica 
a las instituciones y a los agen-
tes educativos, especialmente a 
la escuela, a los docentes, a los 
alumnos, a la familia, a la comu-
nidad, y  a la sociedad en su con-
junto y tiene naturaleza dinámica,  
NBOJGFTUBDJØO� BDUJWB� nFYJCJMJEBE�
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objetiva, amplitud abierta y capa-
DJEBE�DJFOUÓmDBNFOUF�BEBQUBCMF�B�
las circunstancias histórico con-
cretas.

LOS ESTUDIANTES

Los estudiantes no pueden ser 
simples colectores o receptores 
pasivos de los conocimientos 
transmitidos por el profesor, au-
xiliado de todos los medios y las 
fuentes a su alcance.

Deben estar informados acerca 
de los objetivos de máximo al-
cance de la sociedad en que se 
desarrollan y sumirlos con espí-
ritu renovador (Plan Nacional del 
Buen Vivir).

Asumirán una posición voluntario-
sa, entusiasta, de alta disposición 
y de elevado compromiso para el  
aprendizaje.

*EFOUJmDBSÈO� MB� OFDFTJEBE� EF�
apropiarse del nuevo contenido, 
elevarlo a la categoría de conoci-
miento utilitario e incorporarlo a su 
modo de actuación cotidiano.

Deben tener una conciencia críti-
ca en relación con su entorno de 
desarrollo, local, nacional e inter-
nacional y descubrir la importan-
cia del contenido que reciben y 
convertirlo en nuevo conocimien-
to, para transformación de ese es-
cenario.

Aceptarán la conducción del pro-

fesor, pero sin dejar de ser un 
componente activo del proceso 
de enseñanza- aprendizaje,  par-
ticipando en sus diálogos, en sus 
discusiones académicas y en la 
solución de sus problemáticas. 
Asumiendo una actitud contextua-
lizada y disfrutando a plenitud de 
las libertades  creadoras y cons-
tructivas de su proceso formativo. 

José Martí se aproximó  a la  as-
piración contemporánea  de la 
conducta del estudiante en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje, 
cuando describió encomiástica-
mente, en 1878,  el proceso que 
vivió en la Universidad Central  de 
Guatemala “los jóvenes se ani-
man. Discuten al maestro, al libro 
de consulta. Tienen cierto espíri-
tu volteriano que hace bien. Re-
chazan la magistral imposición, 
lo que es bueno. Anhelan saber 
para creer. Anhelan la verdad por 
la experiencia; manera de hacer 
TØMJEPT�MPT�UBMFOUPT�mSNFT�MBT�WJS-
tudes, enérgicos los caracteres”.16 

LA CLASE DE HISTORIA 

La clase es un acto pedagógico 
de máxima creación intelectual, a 
ella es necesario dedicarle toda 
la concentración, la energía y la 
inteligencia disponibles para ase-
gurar su desarrollo exitoso.

Debe estar dirigida a todos a los 
16  MÁRTI, J. (1975) Folleto “Guatemala”. 

México 1878. Ciencias Sociales.  La Ha-
bana. 1975. OC. T. 7. La Habana, 1975. 
p. 145
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estudiantes según las necesida-
des educativas detectadas en el 
diagnóstico pedagógico. No pue-
de generar exclusiones.

Debe ser, además:

Un vivo debate del contenido, en 
el que se respeten todas las opi-
niones bien fundamentadas y no 
se pierdan de vista los intereses 
de la sociedad en que se vive.

 Una  demostración  pedagógi-
ca, como ciencia  integradora del 
proceso educativo,  de  pleno  do-
minio del contenido.  

6O��FTQBDJP��EF��SFnFYJØO�EF��FMB-
boración  conjunta entre todos los 
que intervienen en ella,  siguiendo 
la  lógica del razonamiento cientí-
mDP��CBKP��MB��EJSFDDJØO��EFM��QSP-
fesor, sin que este se convierta en 
su actor protagonista,  .

 Un   acto    de    aprendizaje   cons-
ciente,  sustentado   en   el  esfuer-
zo  intelectual, en la búsqueda, la 
indagación, el procesamiento de 
información y en su aplicación a 
situaciones nuevas.  

Una  demostración  didáctica   del  
uso de todos los recursos teóricos 
y prácticos puestos al alcance 
de docentes y estudiantes por la 
ciencia, para lograr la formación 
integral de los últimos. 

Una estimulación de todos los 
factores que propician el tránsi-
to bien sincronizado, armónico, 

ascendente y dialéctico  de la 
búsqueda y procesamiento de 
la información, utilizando diver-
sidad de fuentes, con enfoques 
diferentes, al dominio profundo, 
consciente y útil del contenido y 
de esta a la sabiduría plena, insa-
tisfecha, práctica y transformado-
ra de la realidad, para el bien de 
todos, para el buen vivir.

Un acto que active el pensamien-
to en toda su magnitud, en el que 
el viejo conocimiento se enfrente 
con el nuevo y genere  un cono-
cimiento superior. Un ejercicio 
profesional que propicie el desa-
rrollo de la escritura, de la lectura 
asociadas a las formas útiles de 
revelación del conocimiento histó-
rico y  de la expresión oral en su 
manifestación más objetiva y real.

La clase de Historia es resultado 
de un proceso pedagógico de 
selección, proposición, promo-
ción, transmisión y profundización 
consciente del contenido que 
implica activamente al maestro 
y a los alumnos y se sustenta en 
la investigación, la búsqueda, el 
análisis, la ubicación temporal y 
espacial, el cuestionamiento, la 
SFnFYJØO�FM�EFCBUF��MB�QPMÏNJDB�Z�
la aplicación de lo que se apren-
de; para conocer las razones que 
determinaron la ocurrencia  de los 
hechos, los acontecimientos, los 
fenómenos, los procesos históri-
cos y la actuación de las persona-
MJEBEFT�Z�MBT�NBTBT�Z�TV�JOnVFODJB�
en la vida pasada, presente y fu-
tura de la sociedad.
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CONCLUSIONES

La sociedad actual demanda un 
profesional que no sea visto como 
simple mano de obra para enfren-
tar los procesos de su desarrollo, 
si no como ser social portador de 
valores universales que garanti-
cen una conducta ética y moral 
que se correspondan con las as-
piraciones del buen vivir. La uni-
versidad por sus potencialidades 
BDBEÏNJDBT�DJFOUÓmDBT�QFEBHØ-
gicas, didácticas y técnicas, tie-
nen una gran responsabilidad en 
la formación de ese profesional.

Por el carácter peculiar y las po-
tencialidades  de su contenido la 
historia es una de las expresiones 
curriculares más importantes en 
el desarrollo de habilidades in-
telectuales y profesionales y de 
sentimientos y en la formación en 
valores de la personalidad.

El profesor de Historia es el pro-
tagonista esencial del proceso de 
búsqueda de nuevas formas, más 
efectivas, novedosas, atractivas 
y útiles de transmisión del conte-
nido histórico a sus estudiantes y 
es, al mismo tiempo, su fuente de 
consulta más importante.

La clase de Historia es acto pro-
fesionalmente más sublime de re-
lación dialéctica entre el profesor 
de historia y sus alumnos para el 
aprovechamiento óptimo de las 
potencialidades de ese momen-

to en función del dominio efectivo 
del conocimiento histórico para 
lograr la formación de una perso-
nalidad útil a la sociedad.
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DISEÑO GRÁFICO DE
MATERIAL EDUCATIVO 
EN NIÑOS/AS CON DISCAPACIDAD INFANTIL.



RESUMEN

El propósito principal que direc-
DJPOB�FM�QSFTFOUF� SFQPSUF�DJFOUÓm-
co, es determinar las considera-
ciones esenciales para el diseño 
HSÈmDP� EF� NBUFSJBMFT� FEVDBUJWPT�
que faciliten el proceso de en-
señanza aprendizaje en el Cen-
tro Infantil La joya, ubicado en la 
Ciudad de Otavalo, que atiende 
a niños y niñas con discapacida-
des cognitivas y físicas. Este es-
tudio forma parte de un proyecto 
de vinculación de la carrera de 
%JTF×P�(SÈmDP�EF�MB�6OJWFSTJEBE�
de Otavalo. Se ha sustentado 
una base diagnóstica de fuen-
tes primarias y secundarias para 
orientar el diseño y producción 
de nuevos materiales  en un si-
guiente proceso experimental. Se 
precisan desde los componentes 
formales de la carrera, los diferen-
tes casos de discapacidad de los 
estudiantes, la base curricular, las 

aplicaciones metodológicas, los 
tipos de materiales empleados y 
las necesidades. Se comprueba 
que un único material adquiere 
nFYJCJMJEBE� QBSB� TFS� BQMJDBEP� FO�
diferentes casos según las estra-
tégicas metodológicas utilizadas 
por el profesor. 

PALABRAS CLAVE: 

EJTF×P�HSÈmDP�QSPZFDUP�NBUFSJB-
les, discapacidad, estructuras.
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OFDUJPO�XJUI�TPDJFUZ�QSPKFDU�PG�UIF�(SB-
QIJD�%FTJHO�DBSFFS�GSPN�UIF�6OJWFSTJUZ�
PG�0UBWBMP�� *U� IBT� CFFO� TVTUBJOFE� PO�
UIF�CBTJT�PG�BO�BOBMZTJT�PG�QSJNBSZ�BOE�
TFDPOEBSZ�TPVSDF�PG�JOGPSNBUJPO�UP�HVJ-
EF�UIF�EFTJHO�BOE�QSPEVDUJPO�PG�OFX�
NBUFSJBMT�JO�BO�FYQFSJNFOUBM�QSPDFTT��
*U�JODMVEFT�TJODF�GPSNBM�DPNQPOFOUT�PG�
UIF�DBSFFS�BMTP�DPOTJEFSJOH�UIF�EJGGF-
SFOU�DBTFT�PG�EJTBCJMJUZ�PG�DIJMESFO�UIF�
DVSSJDVMVN� CBTF� BOE� NFUIPEPMPHJDBM�
BQQMJDBUJPOT� UIF� UZQFT� PG� NBUFSJBMT�
VTFE�BOE�OFFET�CZ� UIFN�� *U� JT� GPVOE�
UIBU�B�TJOHMF�NBUFSJBM�CFDPNFT�nFYJCMF�
UP� CF� BQQMJFE� JO� EJGGFSFOU� DBTFT� BD-
DPSEJOH� UP� UIF� TUSBUFHJD�NFUIPEPMPHZ�
VTFE�CZ�UIF�UFBDIFS�

KEYWORDS:

 HSBQIJD�EFTJHO�QSPKFDU�NBUFSJBMT�EJ-
TBCJMJUZ�TUSVDUVSFT�

INTRODUCCIÓN.

A nivel mundial, son varias las 
organizaciones que se encargan 
del estudio y aporte en el campo 
social y educativo como la Orga-
nización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), 
la cual considera que “los pri-
meros años de vida constituyen 
el primer paso en un proceso de 
aprendizaje que dura toda la vida 
y el componente clave de la agen-
da de política educativa, social y 
de familia”, estructura organizada 
desde el proyecto “Niños peque-

ños, grandes desafíos - La edu-
cación y el cuidado de la infan-
cia temprana”. A esto se suman  
BDDJPOFT�CFOÏmDBT�EF�FOUJEBEFT�
como donaciones de insumos, 
recursos y materiales para niños 
afectados por diversas causas. 

La directora del Fondo de Na-
ciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), Ann Veneman, en el 
año 2009  lanzó el programa edu-
cativo para niños en zonas de 
desastre, el cual consiste en una 
maleta de estimulación tempra-
na como una herramienta para 
que los niños de hasta seis años 
puedan contar con material para 
que al jugar desarrollen su cere-
bro y liberen el estrés al que han 
sido sometidos, destaca que, tan 
pronto los niños puedan tener 
actividades educativas a base 
de juegos les hace recobrar en 
cierto grado un sentido de norma-
lidad en sus vidas. Los juguetes 
están destinados a que los niños 
cuenten sus historias, se expre-
sen, liberen sus preocupaciones, 
EJCVKFO�JEFOUJmRVFO�MPT�DPMPSFT�Z�
las formas geométricas. 

Como resultado exitoso del pro-
grama EIBAMAZ al promocionar 
el derecho a la lengua materna y 
derecho a la cultura se resaltan 
los logros de 17 pueblos indíge-
nas de la Amazonía. La UNICEF 
en Ecuador, Perú y Bolivia lanza 
también un programa de materia-
les educativos para la educación 
intercultural bilingüe y educación 
intercultural intracultural pruri-
lingüe con su representante de 
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Ecuador Nadya Vásquez, mate-
riales en lenguas originarias para 
estudiantes. A nivel nacional se 
direccionan proyectos en bene-
mDJP�EF� MPT�NÈT� WVMOFSBCMFT� DPO�
programas como La Misión Soli-
daria “Manuela Espejo”, la cual ha 
donado sillas de ruedas y cami-
nadores al Centro infantil La Joya 
para las niñas y niños afectados 
por su discapacidad.

El diseño ha adquirido en los diez 
últimos años su hegemonía cons-
tructiva en los procesos comuni-
DBDJPOBMFT� FT� QPS� FTUP� RVF� B� mO�
de estimular el dinamismo de los 
jóvenes creadores del mundo y 
recompensar su creatividad, la 
UNESCO lleva a cabo el progra-
ma Design 21, con el objetivo de 
que se generen propuestas direc-
cionadas a temas sociales. Ade-
más del programa de artesanía y 
diseño  con el proyecto Tribute 21 
cuyo objetivo es crear “DREAM 
centres” de actividades artísti-
cas para los niños de países en 
TJUVBDJØO� EF� QPTU�DPOnJDUP�� &O� FM�
Ecuador cada sistema educativo 
se encuentra alineado al Plan Na-
cional del Buen Vivir 2013 – 2017, 
desde una perspectiva transdisci-
plinaria en el cual la investigación 
se aplica tanto en las técnicas, 
componentes, medios y sistemas 
de producción.  Debido a esto, es 
importante que se entienda que el 
EJTF×P�HSÈmDP�TF�SFMBDJPOB�DPNP�
parte de los procesos educativos, 
UÏDOJDPT�DJFOUÓmDPT�TPDJBMFT�DVM-
turales y artesanales por su versa-
tilidad para involucrarse y estar en 
las diferentes estructuras para el 

desarrollo de una objetiva comu-
nicación visual.

ANTECEDENTES 

Aplicar el diseño de materiales 
para centros especiales parte de 
la incidencia que ha tenido el di-
reccionamiento de actividades 
FTQFDÓmDBT� QBSB� OJ×PT� DPO� EJT-
capacidades. Según el artículo 
publicado por Aracely Ortega y 
Medranda Yudi Bowen Farfán en 
el año 2011 sobre Educación Es-
pecial, se le atribuye al siglo XIX el 
inicio centros especiales en Euro-
pa y Estados Unidos, pero la crea-
ción los mismos con tratamiento y 
escuelas públicas para cuidar a 
niños con cualquier discapacidad 
o que sufrían desordenes emocio-
nales se da a partir del siglo XX 
cuando se comienza a generar un 
cambio de actitud en algunos paí-
ses respecto a la educación de 
los discapacitados. En el Ecuador 
la educación especial se inició en 
la década del 40 por iniciativa de 
los padres de familia y de organi-
zaciones particulares bajo criterio 
EF� DBSJEBE� Z� CFOFmDFODJB� BVO-
que la Constitución del Ecuador 
vigente a esa fecha en el artículo 
27 estipula “el acceso a la edu-
cación de todos los ciudadanos 
sin discriminación alguna” esto se 
concretó en el año 1945 mediante 
ley orgánica expedida en el Minis-
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terio de Educación que dispone 
la atención de los niños que ado-
lezcan de anormalidad biológica 
y mental. Pero la falta de decisión 
política y asignación de recursos 
humanos, materiales y económi-
cos por parte del estado deter-
minó que la atención educativa 
fuera impulsada por instituciones 
privadas y asociaciones de pa-
dres de familia (Ortega, Aracely, 
Medranda Yudi, 2011).

En la Ciudad de Otavalo al igual 
que en otras ciudades del Ecua-
dor se encuentran niños con ca-
pacidades diferentes insertados 
dentro del sistema educativo for-
mal, que cumplen con lo que de-
termina la Constitución, sección 
sexta en el artículo 47 al 49 sobre 
personas con discapacidad y la 
Ley de educación, con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida de 
las personas con discapacidad, 
con oportunidades para formarse 
y buscar en lo posterior también 
la inclusión en el campo laboral. 
En el Centro Infantil La Joya, exis-
UFO�DPOEJDJPOFT�DPHOJUJWBT�Z�mTJP-
lógicas con grados de limitación 
debido a esto, los profesores se 
encuentran permanentes capaci-
taciones en estrategias metodo-
lógicas que les permita ayudar 
a los niños a la inclusión al sis-
tema educativo. En la estructura 
curricular que emplean con las 
diferentes áreas y asignaturas, 
se prioriza la aplicación del pro-
ceso de lectoescritura por el len-
guaje visual, verbal y escrito que 
éste involucra, con una variedad 
de recursos que en su mayoría 

tienen estructuras formales don-
de es indispensable mantener 
estrictamente formatos, colores y 
textos, pero además están otros 
NBUFSJBMFT�EF�NBOFKP�NÈT�nFYJCMF�
y adaptable así como los genera-
dos por la iniciativa de cada pro-
fesor atendiendo al requerimiento 
de cada grupo de niños y cada 
DBTP� FTQFDÓmDP� DPO� VO� DPOPDJ-
miento basado en su experiencia 
y contexto aún sin haber adqui-
rido las bases de aplicación de 
FMFNFOUPT� HSÈmDPT� FO� QSPDFTPT�
de comunicación visual. De ahí 
la necesidad de atender al sector 
FEVDBUJWP�EFTEF�FM�%JTF×P�(SÈm-
co tomando como referencia con 
un conjunto de direccionamientos 
didácticos propios del proceso de 
enseñanza aprendizaje, especial-
mente con los que trabaja el profe-
sor de la Institución en búsqueda 
EF�BUFOEFS�B�MBT�JOTVmDJFODJBT�EF�
los materiales y contribuir con el 
fortalecimiento de las habilidades 
lectoras de los niños con capa-
cidades diferentes desde la tipo-
logía de proyecto de vinculación 
con la sociedad. La carrera de 
%JTF×P�(SÈmDP�FO� MB�6OJWFSTJEBE�
de Otavalo permite la elaboración 
de proyectos de gran incidencia 
social, un estudiante de esta ca-
rrera adquiere la capacidad para 
desarrollar proyectos creativos de 
acuerdo a las múltiples necesi-
EBEFT�EF�QSPEVDDJØO�HSÈmDB�FT�
decir, su formación enfoca cono-
cimientos sobre procesos de in-
vestigación más el uso de medios 
tradicionales y tecnológicos para 
la creación de  productos como 
materiales educativos. La siguien-



[pág.  117]   REVISTA SARANCE Nº31julio 2014ISSN : 0252-8630

La dinámica, sociedad, universidad, enseñanza-aprendizaje de la historia.

pp 113-129

te tabla indica los componentes 
que participan en la realización 
de proyectos de vinculación ba-
sados en lineamientos y acciones 
que se articulan con los objetivos 
principales de la carrera.

Se consideran los parámetros 
FTQFDÓmDPT�Z� MBT�DVBMJEBEFT�QFS-
tinentes en relación a la línea, ac-
ción y vinculación debido a que 
se ha programado la asignatura 
de Taller de diseño para el octavo 
nivel de la carrera, en el que se 
establece un convenio entre las 
Instituciones y se involucra la fun-
ción práctica como producto del 
conocimiento adquirido en otras 
materias. Los estudiantes de este 
nivel son los que luego de haber 
procesado la fundamentación 
teórica se involucran con el levan-
tamiento de datos, en una siguien-
te etapa estructurarán el diseño y 
producción del material educativo 
desde su posicionamiento con 
el contexto real en coordinación 
conjunta con la dirección de la 
carrera y los especialistas de la 
Institución quienes también con-
tribuyen con el soporte técnico y 
metodológico. 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 
ACTUAL

En el Ecuador se considera el Ar-
tículo 47 de la Constitución de-
cretada desde el año 2008 para 
garantizar las políticas de pre-
vención de las discapacidades y, 
de manera conjunta con la socie-
dad y la familia para procurar la 
equiparación de oportunidades 
para las personas con discapa-
cidad. Con una educación que 
desarrolle sus potencialidades y 
habilidades para su integración y 
participación en igualdad de con-
diciones, además de una educa-
ción especializada para las perso-
nas con discapacidad intelectual 
y el fomento de sus capacidades 
mediante la creación de centros 
educativos y Programas de ense-
×BO[B� FTQFDÓmDPT� 	$POTUJUVDJØO�
de Ecuador, 2008). En este mar-
co el Centro Infantil La Joya, es el 
soporte de 60 niñas y niños con 
EJGFSFOUFT�EJBHOØTUJDPT�EF� JOTVm-
ciencias cognitivas y físicas que 
acuden de lunes a viernes hasta 
la Institución, una población que 
estaba desatendida. Además el 
Centro trabaja en la sensibiliza-
ción a las familias y la comunidad 

Tabla 1. Lineamientos para elaboración de proyectos de vinculación de 

OD�FDUUHUD�GH�'LVHxR�*Ui¿FR�
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para prevenir las discapacidades. 

Se inauguró en noviembre de 
2011, siendo el primer Centro de 
este tipo en la ciudad. Su crea-
ción fue posible gracias al apor-
te de varias entidades públicas 
y organizaciones internacionales 
y nacionales como la Fundación 
del Sindicato Español de Pilotos 
de Líneas Aéreas SEPLA Ayuda, 
la Asociación de Padres de niños 
minusválidos Iberia APMIB,  Ge-
neralitat Valenciana, Ministerio de 
Inclusión Económica y Social | Ecuador 
MIES  y El Gobierno Municipal de 
Otavalo dan la ayuda respectiva. 
Pero en la actualidad debido a la 
crisis económica que tiene Espa-
ña, el centro ha dejado de recibir 
la ayuda necesaria del Sindicato y 
por el cambio actual de las autori-
dades municipales se ha indicado 
que no van a seguir con las do-
naciones económicas, situación 
que atenta con el normal funcio-
namiento del establecimiento.

Para tener un enfoque claro sobre 
lo que es el Centro Infantil se ha 

considerado conocer en primera 
instancia a quienes acuden de 
forma diaria para ser parte de un 
proceso educativo, sus estudian-
tes; las edades de las niñas y ni-
ños que el Centro Infantil La Joya 
atiente oscilan entre 1 a 13 años, 
el caso único del niño de 13 años 
es una excepción por un convenio 
con el Ministerio de Inclusión Eco-
nómica y Social | Ecuador, que no 
permite tener niños que excedan 
dicha edad; es decir, una vez que 
QBTBO�QPS�FM�$FOUSP�Z�BM� mOBMJ[BS�
las etapas o hasta tener la edad 
de 13 años, se les busca un es-
tablecimiento de acuerdo a su 
discapacidad. En casos en que 
no son aceptados, regresan con 
su familia, puesto que no existen 
Centros dedicados al cuidado de 
niños especiales de esas edades 
o más, lo cual es lamentable, por 
este hecho, La Joya trabaja tam-
bién en capacitaciones con los 
padres de familia y quienes estén 
a cargo de los niños.

En un primer acercamiento diag-
nóstico, producto de diez visitas 

Edad Diagnóstico Discapacidad

2 Hipotonía / microcefalia Física 89%

3 Leucocorea / Incompleta de la retina Visual 81%

6 Malformaciones congénitas múltiples Intelectual

0 Retardo cognitivo grave / epilepsia Intelectual 51%

5 Craneosinostosis / retardo en el desarrollo sicomotriz Física 64%

3 Parálisis cerebral / espástica hemiplejia Intelectual 33%

2 Retardo en el desarrollo / Parálisis cerebral infantil Física 85%

1 Meningitis (crisis convulsivas secundarias) / hidrocefalia Física 64%

3 Retinotapia de la prematuridad grado 5 bilateral / seguera congénita Visual 75%
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al Centro Infantil La Joya se han 
podido destacar las condiciones 
de los niños así como los conside-
raciones relacionados con el ma-
terial educativo, obteniendo  infor-
mación que corresponde desde 
los nombres de las niñas y niños, 
los cuales se reservan a pedido 
de las autoridades de la Institu-
ción y las discapacidades físicas 
e intelectuales que veremos a 
continuación; los requerimientos 
de los pequeños, las condiciones 
del Centro, entre otras. En el si-
HVJFOUF�HSÈmDP�TF�JOEJDB�MB�DBOUJ-
dad de niños por edades.

*Ui¿FR����'LVWULEXFLyQ�GH�OD�FDQWLGDG�GH�QLxRV�SRU�

edades.

Obsérvese que la mayor cantidad 
de niños oscila entre las edades 
de 1, 3 y 6 años,  seguida de los 
niños de 7 y 8; sólo un caso per-
tenece la edad de 13 años. Esto 
conlleva a demostrar que cuanti-
tativamente el grupo mayor de ni-

ños está ubicado en los menores 
de 1 a 3 años. A pesar de esto no 
FYJTUF�VOB�DMBTJmDBDJØO�SÓHJEB�QPS�
parte de los especialistas a cargo 
de la docencia, quienes han iden-
UJmDBEP� Z� EJTUSJCVJEP� QPS� HSVQPT�
según las capacidades de apren-
EJ[BKF�� -B� FYQFSUB� FO� mTJPUFSBQJB�
Z�EJSFDUPSB�EFM�$FOUSP�NBOJmFTUB�
que la complejidad de realizar una 
DMBTJmDBDJØO� SBEJDB�FO� MB�EJWFSTJ-
dad de casos como se presenta a 
continuación.

*Ui¿FR����'LVWULEXFLyQ�GH�OD�FDQWLGDG�GH�QLxRV�SRU�

diagnóstico.

Al evaluarse los diagnósticos 
existentes por cantidades de ca-
sos se obtiene en un gran número  
los casos con síndrome de down, 
seguido de parálisis cerebral, re-
traso congénito y microcefalia. 
Lo cual indica que estos niños y 
niñas en su mayoría son casos 
de discapacidad cognitiva y van 
desde 2 años en adelante.  Para 

Materiales para Lectoescritura
Componentes Descripción Observación

Fómix 6LOXHWDV� GH� ¿JXUDV� JHRPpWULFDV�� HV� XQ� PDWHULDO�
fácil de manipular y permites ser doblado.

Manipulación del material en nociones 
EiVLFDV�� FRPSUHQVLyQ� GHO� HQWRUQR��
limitación del espacio.

'HVDUUROOD� OD�PRWULFLGDG� ¿QD�� UHFRQR-
FLPLHQWR�� FRQRFLPLHQWR�� GLVWLQFLyQ� GH�
LPiJHQHV�� OHWUDV�� SDODEUDV�� Q~PHURV��
sonidos

Madera Rompecabezas colocado  papel velcro para que 
VH�XQDQ��(V�XQ�PDWHULDO�OLYLDQR�IiFLO�GH�WUDVSRUWDU��
y se dobla.

Plásticos 1R� Wy[LFRV�� OLYLDQR��¿JXUDV�JHRPpWULFDV� WULGLPHQ-
sionales.

Papel crepe Material usado con frecuencia para manipulación 
diversa Cartón

Tela
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determinar las formas de valora-
ción de las discapacidades en 
Ecuador existe un estudio realiza-
do por INEC – CONADIS el cual 
es analizado por la Dra. Diana 
Molina (Médico cirujano) y la Dra. 
Mila Moreno (Psicóloga) citadas 
por Alexandra Calvopiña y Víctor 
Chicaiza. Las doctoras elaboran 
una primera valoración en 1996 
y la segunda en el 2004-2005, en 
las cuales evidencian el cambio 
encontrado en la forma de apre-
ciación de lo que son las perso-
nas con discapacidad basada en 
el libro Valoración de situaciones 
de Minusvalía (VM), producto del 
gobierno español que en Ecuador 
se ha empleado como documento 
PmDJBM�� $BCF� EFTUBDBS� RVF� MB� EJ-
rectora del Centro Infantil La Joya 
FT�mTJPUFSBQJTUB�EF�PSJHFO�FTQB×PM�
y ha tenido experiencia en este 
tipo de valoraciones a pesar de 
MP� DVBM� NBOJmFTUB� RVF� FMBCPSBS�
un diagnóstico único es muy limi-
tante cuando existen variantes en 
GVODJØO�EF�DBEB�DBTP�FTQFDÓmDP�
se constatan dos y hasta tres con-
diciones desfavorables entre las 
discapacidades valoradas como 
físicas y cognitivas, lo cual se de-
muestra en la tabla a continuación 
emitida por la Institución.

Tabla 2. Diagnóstico según casos de dos y tres 

discapacidades por niño/niña.

CARACTERÍSTICAS DEL MATE-
RIAL EDUCATIVO DEL CENTRO 
INFANTIL LA JOYA

Se analiza además que el material 
es donado, éste incluye juguetes 
de plástico, rompecabezas de 
madera y materiales didácticos de 
diversas estructuras, texturas y di-
mensiones que cumplen también 
funciones lúdicas y también se 
atiende al proceso de construc-
ción del material. El Centro cuen-
ta con un taller donde se pueden 
elaborar elementos didácticos 
que contribuyen al proceso de 
aprendizaje de los niños, obser-
vándose que se logra un lengua-
je multifuncional en cada material 
debido a que el objetivo principal 
es que todos trabajen de acuerdo 
a su posibilidad sin que nadie se 
sienta excluido. Es entonces, que 
los docentes buscan componen-
tes reciclados para adaptarlos y 
construir cada estructura enfoca-
da primordialmente en procesos 
para lectoescritura. De esta ma-
OFSB�TF�JEFOUJmDB�MP�TJHVJFOUF�

Tabla 3. Características de materiales para Lecto-

escritura.

Para evaluar el material los do-
centes estudian sus potenciali-
dades de acuerdo a la variedad 
de funciones y actividades que 
se puedan desarrollar con éste 
en las diferentes condiciones  fí-
sicas, mentales y edades, es de-
cir, se considera que un mismo 
material pueda tener la versati-
lidad para ser empleado por un 
niño con microcefalia que por un 
niño con síndrome de down; en el 
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caso de que un niño no asimile de 
forma inmediata el conocimiento 
con el material, los docentes se 
concentran en alternar con otros 
los procesos metodológicos, más 
OP�FO�NPEJmDBS�FM�NBUFSJBM�IBTUB�
ser entendido el contenido, debi-
do a que la elección del material 
debe cumplir con características 
apropiadas que han sido valida-
das por expertos en éstas áreas, 
DPNQSPCBOEP�TV�FmDBDJB�Z�QFSUJ-
nencia. De este modo el profesor 
sugiere tomar en cuenta que se 
NBOUFOHBO��MBT�NFEJEBT�FTQFDÓm-
cas para recursos utilizados en el 
proceso de lectoescritura con las 
asignaturas de lenguaje y mate-
máticas, como pictogramas, lámi-
nas de letras, palabras, plantillas 
de fomix, rompecabezas, hojas 
de pintura, entre otros. Una gran 
parte del material que existe en el 
Centro Infantil lleva un sistema vi-
sual establecido con el que los ni-
ños se encuentran familiarizados, 
elaborado por los profesores de 
La Joya con el uso de programas 
FTQFDÓmDPT� RVF� DPOUJFOFO� VOB�
BNQMJB� HBNB� EF� HSÈmDPT� QSFEF-
terminados. Cuando un material 
es donado pasa además por un 
proceso de valoración donde se 
analiza si existe similitud con el 
sistema visual utilizado, si es tó-
xico, resistente, no perjudicial al 
manipularse,  luego de lo cual el 
profesor puede usar el material 
con el grupo de niños.

Como una parte del proceso me-
todológico en el empleo de los 
pictogramas se atiende a la pre-
sentación de una secuencia que 

consiste en mostrar primero los 
objetos y actividades reales, se-
guido de imágenes (fotografías 
de los mismos elementos reales) 
RVF� MBT� SFQSFTFOUBO� Z� mOBMNFOUF�
MB�TÓOUFTJT�Z�TJNQMJmDBDJØO�HSÈmDB�
con dinámicas ilustraciones. En 
el caso de que el niño demora en 
entender se continúa al segundo 
QBTP�IBTUB�RVF�MPHSF�JEFOUJmDBS�Z�
reconocer el contenido.

Se obtuvieron también como indi-
cios de diseño los parámetros del 
proceso de enseñanza aprendi-
zaje detallados en el plan de es-
tudios de la Institución, los cuales 
describen las categorías de obje-
tivos didácticos: trabajar, recono-
DFS�OPNCSBS� JEFOUJmDBS�FTDSJCJS�
contar, asociar, ordenar; conte-
nidos de aprendizaje: actitudes, 
conceptos y procedimientos.

Se consideran criterios de los ex-
pertos en docencia para niños 
con discapacidad cognitiva como 
base para que los materiales ad-
quieran la connotación de so-
portes didácticos de apoyo en la 
aplicación de la programación de 
contenidos microcurriculares por 
el nivel de experiencia en evalua-
ciones como la zona de desarrollo 
próximo con los niños, por lo cual 
se consideran las bases del desa-
rrollo cognitivo, actitudinal, socio-
afectivo, corporal, comunicacio-
nal y de valores.
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CONSIDERACIONES PARA EL 
DISEÑO GRÁFICO DEL MATE-
RIAL EDUCATIVO. 

Un material educativo es aquel 
medio o recurso que al facilitar el 
proceso de enseñanza aprendi-
zaje en un determinado contexto 
global y sistémico, estimula la fun-
ción de los sentidos para acceder 
más fácilmente a la información, 
a la adquisición de habilidades y 
destrezas y a la formación de ac-
titudes y valores (Ogalde, Isabel, 
2003). Para el diseño de un mate-
rial educativo hay que considerar 
que este recurso proporcione un 
UJQP� EF� BQSFOEJ[BKF� TJHOJmDBUJWP�
mediante el uso especialmente de 
imágenes, por ser la actividad de 
lectoescritura la que mayormen-
te incide en el proceso didáctico 
del profesor del grupo al que va 
dirigido el diseño de material. Hi-
dalgo M. (2007), considera que el 
tipo de material más utilizado por 
áreas es el que contiene imáge-
nes, además propone un listado 
sistemático de Edgar Dale para 
efectivizar la aplicación de mate-
riales basado en 12 niveles que 
van desde lo más concreto a lo 
más abstracto, del cual se cons-
tató que es aplicado por La Joya 
en un 95%. Los niveles son: ex-
periencias directas, experiencias 
mHVSBEBT� ESBNBUJ[BDJPOFT� EF-
mostraciones, excursiones, ex-
hibiciones, televisión educativa, 
QFMÓDVMBT� JNÈHFOFT� mKBT� TÓNCP-
los orales, símbolos visuales, sím-
bolos escritos. En este sentido se 

considera invariante la etapa de 
validación de un material por ex-
pertos antes de su utilización en el 
aula ya que deberá atender ade-
cuadamente a los niveles de abs-
tracción. Un material enfrenta el 
contenido y el diseño, el primero, 
al adaptar las capacidades cogni-
tivas, afectivas y psicomotrices de 
los estudiantes y el segundo por-
que debe atender a las necesida-
des de comunicación mediante 
estructuras visuales, componen-
tes físicos, dimensiones, colores, 
entre otros. La meta del estudio 
de estas consideraciones es que 
sirvan como referentes para el di-
seño de materiales educativos, 
lo cual implica que el material re-
sultante participe en el fortaleci-
miento del aprendizaje educativo 
determinando los conceptos de 
aprendizaje en base a las nece-
TJEBEFT�QBSB�FWBMVBS�MB�JOnVFODJB�
EFM�EJTF×P�HSÈmDP�EF�MPT�NBUFSJB-
les educativos mediante la aplica-
DJØO�EF�VO�NPEFMP�HSÈmDP�EJEÈD-
tico que propicie las alternativas 
para ser alineadas a la actividad 
práctica. 

Se considera al lenguaje visual 
como principal recurso para la 
construcción de un proceso de 
comunicación, aprendizaje e in-
clusive como herramienta psico-
lógica, donde el contenido aca-
démico textual debe trasladarse 
B� DPOUFOJEP� HSÈmDP� QPS� FM� EJTF-
ñador, quien empleará la guía 
de los profesores atendiendo la 
zona de desarrollo próximo y el 
nivel de desarrollo potencial de 
cada estudiante debido a que 
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ellos son quienes constatan en 
los pequeños la interacción social 
y la capacidad tanto individual 
como acompañada para resolver 
un problema, por ello se precisó 
estudiar los diagnósticos de for-
NB�FTQFDÓmDB��$POTJEFSBOEP�RVF�
“la visualización de la información 
PSJFOUB�FM�TJHOJmDBEP�EF�MPT�EBUPT�
elaborados y transformados ha-
cia la construcción mental, que va 
más allá de la percepción senso-
rial…; es la formación de la ima-
gen mental de uno o varios con-
ceptos, que se interioriza como 
una estructura de la realidad” 
(Muñoz, Juan, 2011).

-B� JNQPSUBODJB� EF� EJTF×BS� HSÈm-
camente un material educativo fa-
cilita que se consolide el aprendi-
[BKF�TJHOJmDBUJWP�FO� MPT�QSPDFTPT�
de enseñanza aprendizaje; de no 
existir ninguna etapa de construc-
ción con diseño o utilización de 
principios de diseño, es posible 
RVF� TF� EJmDVMUF� FM� BQSFOEJ[BKF�
de modo que las esencialidades 
radicarían en direccionar los con-
tenidos curriculares hasta adquirir 
un nivel de dominio que permita 
descomponer sus partes e inte-
grarlas en un diseño de material 
educativo que involucre desde 
conocimientos de teoría y psico-
logía del color, formas básicas, 
leyes de composición de imagen, 
ergonomía, entre otros referentes 
a la comunicación visual y elabo-
ración de estructuras tridimensio-
nales así como componentes pro-
pios del campo pedagógico.

 “Los materiales didácticos se uti-

lizan en todos los modelos peda-
gógicos y bajo todos los enfoques 
de enseñanza, sin embargo, tales 
NBUFSJBMFT� TPO�NÈT� FmDJFOUFT� FO�
la medida que se elaboren te-
niendo en cuenta los objetivos de 
aprendizaje, las características 
cognoscitivas, sociales y cultura-
les de los estudiantes y sus en-
tornos urbanos” (Moreno, Carlos, 
����
��&M�EJTF×BEPS�HSÈmDP�EJTF-
ña cada estructura legible para 
determinado público objetivo, en 
formatos impresos, virtuales y tri-
dimensionales (físicos), de modo 
que al desarrollar un material que 
vaya a ser utilizado en educación 
debe  alinear la información de un 
contenido textual, la programa-
ción curricular de una asignatura 
FTQFDÓmDB�UPNBOEP�FO�DVFOUB�FM�
TJTUFNB� EF� GVFOUFT� HSÈmDBT� VUJ-
lizadas por la Institución, nivel o 
grupo de estudiantes, valoración 
del grupo de profesores y espe-
cialistas. 

Concibiendo un material didácti-
co que tenga el conexión entre la 
palabra con la realidad y forman-
do un esquema que represente 
a la realidad en una dimensión 
espacial diferente sin restar los 
componentes visuales que la ca-
ractericen como tal. “Debe desta-
carse que el material necesita de 
los conocimientos disciplinares y 
pedagógicos del profesor, para 
animarlo, darle vida” (Moreno, 
Carlos, 2009). Se ha comproba-
do por experiencia y referencias 
de otros expertos, que un material 
educativo sin un direccionamiento 
metodológico del docente, puede 
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perder su esencialidad y la op-
timización de sus bondades en 
proceso enseñanza aprendizaje, 
se opacaría.

METODOLOGÍA DE INTERVEN-
CIÓN 

En el proceso de investigación 
de esta primera etapa, fue in-
dispensable la participación de 
fuentes primarias y secundarias. 
La fundamentación y argumentos 
PCUFOJEPT� DPOmHVSBO� FM� TPQPSUF�
inicial cuya característica esen-
DJBM� SBEJDB�FO�FM�BOÈMJTJT�EF�EFm-
niciones, reglamentos y estudios 
comparativos de documentos, 
resultados de proyectos, resulta-
dos de investigaciones  que lue-
HP�TPO�WFSJmDBEPT�DPO�DSJUFSJPT�Z�
comentarios de entrevistas y ob-
servaciones de actividades aca-
EÏNJDBT�UÏDOJDBT�Z�DJFOUÓmDBT�EF�
los expertos del Centro Infantil La 
Joya. Para cumplir con el objetivo 
de la investigación, se tomó como 
referencia el criterio de la directo-
SB� Z� mTJPUFSBQJTUB� &VEPYJB� 7JMMBS�
el psicólogo y profesor, Cristian 
Caicedo, la terapista de lenguaje,  
Mirian Goveo, el profesor Patricio 
Rueda, al tratar los temas sobre el 
tipo de materiales que utilizan, la 
CBTF�HSÈmDB�TJTUÏNJDB�MBT�EJNFO-
TJPOFT� FTQFDÓmDBT� OP� BMUFSBCMFT�
de ciertos materiales, los soportes 
que requiere el manejo de deter-
minados recursos, los enfoques 
curriculares, estructuras metodo-
lógicas, contenido del material, el 
tipo de medios tecnológicos, los 
modelos para niños no videntes, 
ergonomía, elaboración de mate-

riales, entre otros. Se han evalua-
do los contenidos relevantes que 
propician un enfoque constructi-
vista para aterrizar objetivamente 
las metas del proyecto de diseño 
HSÈmDP� EF� NBUFSJBMFT� FEVDBUJWPT�
en una segunda etapa. Se consi-
deran los criterios que inciden en 
la utilización de un material edu-
cativo dentro de un proceso de 
enseñanza aprendizaje, la diná-
mica desarrollada con el enfoque 
didáctico para clases con casos 
diferentes de capacidad cogniti-
va considerando que “la educa-
ción especial es aquella destina-
da a alumnos con necesidades 
educativas especiales debidas a 
superdotación intelectual o dis-
capacidades psíquicas, físicas o 
sensoriales. La educación espe-
cial en sentido amplio comprende 
todas aquellas actuaciones en-
caminadas a compensar dichas 
necesidades, ya sea en centros 
PSEJOBSJPT�P�FTQFDÓmDPTw�	0SUFHB�
Aracely, 2011). 

En una primera instancia se con-
sideraba atender a cuatro casos 
FTQFDÓmDPT� QPS� BOBMJ[BS� RVF� VO�
mismo niño se presenta dos, tres y 
más diagnósticos a la vez. Lo cual 
se estudió desde una perspectiva 
en que manejaban los tipos de 
DMBTJmDBDJØO�EF�QBSÈMJTJT�DFSFCSBM�
en tono, topografía y grado, cita-
dos por Alexandra Calvopiña y 
Víctor Chicaiza, 2006. La respues-
ta propone que un material puede 
ser utilizado para todos los casos 
con diferentes procesos metodo-
lógicos, incluyendo en ocasiones 
hasta para los niños no videntes 
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aún sin dirigirse el recurso a ellos.

La habilidad del profesor para 
BEBQUBS�MPT�CFOFmDJPT�EF�VO�NB-
terial hacia diferentes discapaci-
dades se comprueba en las cla-
ses de lenguaje y matemáticas 
cuyos objetivos fueron reconocer, 
JEFOUJmDBS� Z� OPNCSBS� DPODFQUPT�
EF�PCKFUPT�DPUJEJBOPT�DPNP�mHV-
ras geométricas, números, nom-
bres de personas. Por un lado 
direcciona de forma individual el 
recurso, asegurándose que cada 
niño logre atender e intervenir, 
mostrando una actitud enérgica 
y dinámica. Implica al estudiante 
en la función motriz, obteniendo 
en los casos discapacidad física, 
colocar las manos en la manipu-
lación del material. Un tema es 
desarrollado con una secuencia 
lógica de recursos que van des-
de el uso de varias plantillas grá-
mDBT�EF�EJGFSFOUFT�DPNQPOFOUFT�
productos con diferentes texturas, 
material para dibujar y articular. 
Entonces, todo el material del sa-
lón es observado con mayor aná-
lisis en cuanto a funcionalidad, 
estructura, forma, dimensiones, 
color y vida útil. 

En el año 2011 el Ministerio de 
Educación para lograr perfeccio-
nar los procesos de la Educación 
Inclusiva de Ecuador, promueve 
estrategias de implementación de 
acuerdo al Nuevo Modelo de Ges-
tión, el que señala como una de 
las consideraciones relevantes, 
la adaptación de material didác-
tico para niños con discapacidad. 
Con esto, se alinean también las 

estructuras curriculares  que faci-
litan la aplicación del mismo. Esto 
sugiere que un sistema de pro-
gramación académica que involu-
cra el uso de materiales didácti-
DPT�EFCF�TFS�nFYJCMF�Z�USBOTWFSTBM�
pero además tomar los criterios 
de cooperación entre personal, 
padres y niños, lo cual permite 
que los profesionales apliquen di-
ferentes metodologías y adapten 
los objetivos generales del país a 
las necesidades y circunstancias 
locales, propias de la Institución 
del nivel y aula. 

Gran parte de estos recursos son 
elaborados con bases técnicas, 
uso de la tecnología informática, 
empleo de herramientas de ma-
nualidades y carpintería en el ta-
ller de la Institución creado para 
FTUF�mO��PUSPT�TPO�EPOBEPT�DPNP�
los de plástico y comprados como 
las plantillas de textos, lápices y 
pasteles de color. Para tener un 
contexto más amplio de lo que 
implica manejar un recurso para 
niños con discapacidad se toman 
como referencia también otros 
componentes con los que cuenta 
el Centro Infantil como los siguien-
tes: infraestructura con adapta-
ciones y mobiliario para niños; mi-
nimización de factores de riesgo 
en adecuaciones arquitectónicas; 
mobiliario adaptable a las carac-
terísticas físicas del usuario; áreas  
JOEFQFOEJFOUFT�QBSB�mTJPUFSBQJB�Z�
terapia del lenguaje. Soportes de 
contención a las sillas para evi-
tar caídas; sistemas de sujeción 
para asegurar los niños a las sillas 
mientras se alimentan. Productos 
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para el desplazamiento de los 
usuarios con discapacidad física 
en miembros inferiores, según las 
características de cada usuario. 
Objetos y productos centrados en 
las características de cada usua-
rio (según la variabilidad de las 
discapacidades). Espacios con 
zona natural. Objetos y productos 
para la didáctica del cuidado y de 
la higiene corporal e higiene den-
tal; para la estimulación del tacto 
y la visión; para estimular la mar-
cha y el equilibrio de los usuarios, 
para la estimulación auditiva; para 
la estimulación de segmentos del 
cuerpo. Diseño audiovisual y mul-
timedia para apoyar las activida-
des de lectoescritura. Muebles y 
objetos que facilitan el almacena-
miento de materiales. 

En la observación de requeri-
mientos y atención a sugerencias 
se encuentran propuestas tales 
como: materiales para el área de 
matemáticas en el sistema numé-
rico, números para procesos con 
OJ×PT�OP�WJEFOUFT�QMBOUJMMBT�EF�m-
guras geométricas con soportes 
EF�mKBDJØO� � UBCMFSP�QBSB�VTP�FT-
QFDÓmDP� EF� EJTDBQBDJEBE� GÓTJDB�
muñecos de niño y niña a escala 
real con accesorios masculinos y 
femeninos, tablero de acciones 
correctas e incorrectas, láminas 
informativas sobre la higiene se-
xual, láminas informativas para el 
cuidado de niños con discapaci-
dades dirigidas a las personas al 
cuidado de los mismos dentro y 
fuera del establecimiento, table-
ros para organizar actividades 
diarias, soportes para manejo de 

alimentos, productos para ser em-
pleados en áreas naturales, siste-
ma de señalización de la Institu-
ción.

CONCLUSIONES

Se concluye la primera parte del 
estudio del proyecto sobre diseño 
HSÈmDP�EF�NBUFSJBMFT�FEVDBUJWPT�
atendiendo a los principales con-
sideraciones en  los resultados 
obtenidos sobre los diferentes ca-
sos de discapacidad, los cuales 
permiten direccionar las estructu-
ras visuales a la vez que se ana-
liza cómo es el aprendizaje por 
DBTP� FO� VO� HSVQP� FTQFDÓmDP� EF�
OJ×PT�Z�FO�FTUF�PSEFO�TF�WFSJmDB�
el tipo de componente físico más 
apto para construir el material. Se 
pretende proyectar cómo la es-
tructura de un material debe con-
UFOFS� TVmDJFOUFT� DBSBDUFSÓTUJDBT�
satisfactorias para integrarlas en 
una segunda etapa experimental 
con el diseño y producción para 
que puedan someterse a modi-
mDBDJPOFT� QFSGFDDJPOBNJFOUP� Z�
validación en la educación infantil 
en casos con discapacidad, por 
FTUB�SB[ØO�DPO�MB�mOBMJEBE�EF�FO-
focar un proceso didáctico que 
precise el manejo de un material 
educativo, se evidencia que en la 
serie de actividades didácticas, 
el profesor emplea todo el tiempo 
materiales en el aula y el tipo de 
metodología que aplica es bas-
tante interactiva ya que le permite 
EJSFDDJPOBS� EF� NBOFSB� FTQFDÓm-
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ca una estrategia alternativa por 
cada caso, demostrando que un 
material puede ser explotado de 
diferentes maneras para todos los 
niños a pesar de lo cual, se hace 
necesario tratar también el diseño 
de un manual instructivo de cómo 
utilizar un material educativo, in-
dicando además, las habilidades 
que éste desarrolla y en qué con-
diciones se optimizan sus funcio-
nes.

El 100% de los entrevistados coin-
DJEFO�RVF�FT�CFOFmDJPTB�MB�VUJMJ[B-
ción del sistema de lectoescritura 
para la transmisión de contenidos 
por medio de pictogramas, lo cual 
implica continuar con un alfabeto 
visual familiarizado como modelo 
mental por los estudiantes de la 
Institución.

1BSB�FM�EJTF×P�HSÈmDP�EF�VO�NBUF-
rial dirigido a niños con discapa-
cidad es indispensable conocer 
el contexto donde se desarrolla la 
actividad académica, enfrentan-
do la convivencia para trasladar 
los diferentes esquemas con los 
que un ser humado de edades 
y diagnósticos determinados se 
enfrenta para direccionar la bús-
queda de alternativas viables que 
se ajusten al desarrollo educacio-
nal, tomando como referencia la 
capacidad de percepción, habili-
dades, conocimiento previo, zona 
de desarrollo próximo y el nivel de 
desarrollo potencial. 

Se evidencia además que es in-
herente la creación de alianzas 
estratégicas entre estudiantes y 

expertos de las ramas de educa-
DJØO� EF� EJTF×P� HSÈmDP� EJTF×P�
JOEVTUSJBM�QTJDPMPHÓB�mTJPUFSBQJB�
terapia de lenguaje, para opti-
mizar investigaciones objetivas 
con un marco en común, el cam-
po educativo y el estudio de una 
adecuada estructura de un mate-
rial, promoviendo la participación 
QFSNBOFOUF�FO�CFOFmDJP�EFM�TFD-
tor infantil. 
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