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El Comité Editorial del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, como resultado de 
un comprometido trajinar académico, presenta a ustedes el tercer número de la revista Educación, Arte y Comunicación.  Una 
publicación semestral, de autores nacionales y extranjeros,  que tiene como objetivo difundir la producción de escritos originales e 
inéditos enmarcados en la investigación, reflexión y revisión de temas de interés científico, académico y cultural; a fin de hacerlos 
visibles ante la comunidad académica local, nacional, internacional y a la sociedad en general. 

Esta revista propicia el debate académico y la construcción de redes de conocimiento acerca de investigaciones educativas y pro-
puestas culturales, constituyéndose en una plataforma que genera discursos y problemáticas actuales; creando   una coyuntura 
perfecta entre la comunidad universitaria y las propuestas discursivas de otros contextos. Es decir, el pensamiento universitario 
expresado a través de sujetos y escenarios sociales que por medio de textos críticos abren la puerta hacia nuevas discusiones y 
posicionamientos de categorías culturales que resultan complejas en esta era global. Tomemos en cuenta que las temáticas se 
amalgaman desde elementos educativos hasta prácticas cotidianas, lo que permite observar en esta publicación una consistencia 
perfecta de voces y discursos sociales. 

A partir de la circulación del primer número, las páginas de la revista Educación, Arte y Comunicación aportan como un repositorio 
para varias expresiones científicas, culturales y educativas.  Para sustentar esta afirmación es conveniente mencionar las temáticas 
que se trabajan dentro de este medio de difusión:  en el apartado de artículos científicos, se toman elementos como la simbología de  
la puerta de entrada a la ciudad de Loja y la violencia intrafamiliar;   los ensayos son una amalgama de miradas hacia el currículo,  
la literatura, cine, teatro y periodismo,  el fotoreportaje da cuenta de una práctica tradicional y controversial  "De picos y espuelas",  
dentro del articulo corto se presentan  propuestas con un ejercicio importante en relación a la historia, las políticas de identidad y la 
danza;  el proyecto visual Urbem apunta  hacia nuevas miradas de la ciudad como espacio de memorias  y finalmente,  la entrevista 
enfocando a la biblioteca como un lugar de encuentro.  En la estructura expuesta es posible visualizar que avanzamos en posiciona-
mientos sociales y científicos de gran validez. Se trata de un espacio  donde los autores se posicionan desde miradas polifónicas. La 
producción además, debe contener un alto grado de sustento teórico y regirse a las normas editoriales de la revista para posterior-
mente ser sometida a evaluación por los pares académicos. 
 
La publicación periódica de este medio de difusión universitaria se sustenta en el trabajo comprometido del Consejo Editorial, 
el aporte de los académicos internos y externos en el proceso de arbitraje, los autores. Solo un esfuerzo colectivo nos permitió 
estructurar y desarrollar este proyecto académico con calidad.
 
Con lo expuesto, la revista Educación, Arte y Comunicación invita a investigadores nacionales y extranjeros, y de forma primordial 
a los docentes de las distintas Carreras del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, a la cual nos pertenecemos,   a enviar 
artículos resultantes de investigación, reflexión o revisión para ser sometidos a evaluación y considerarlos en nuestras próximas 
ediciones. Tomando en cuenta que el fin último al que apunta esta publicación es la integración de los saberes académicos para 
proyectarnos al cumplimiento de nuevos retos académicos y personales que logren el fortalecimiento académico de la Universidad 
Nacional de Loja. 
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La Puerta de Entrada 
a la Ciudad de Loja – Ecuador ¿Símbolo 

turístico, cultural o político?

Este artículo realiza un análisis de la imagen que proyecta la 
“Puerta de Entrada a la Ciudad de Loja” y su nivel de  aceptación 
en la ciudadanía de la urbe, poniendo especial énfasis en las ra-
zones históricas, culturales y turísticas que motivaron su cons-
trucción. Luego de la investigación de campo, de la observación 
directa y a la luz de los procedimientos del método científico, 
la investigación arribó a importantes conclusiones entre las 
que se destacan: la ciudadanía lojana no se siente identificada 
culturalmente con la edificación; históricamente el sitio donde 
se levanta la edificación guarda un valor preponderante por los 
distintos acontecimientos que se vivieron en el sitio; la mayoría 
de personas que acuden al lugar son turistas extranjeros en re-
lación  a la minoritaria presencia de lojanos.

This article analyzes the image projected by la “Puerta de la 
Entrada to the city of Loja” and its level of acceptance among 
citizens of the city. Particularly, it emphasizes on the historical 
reasons, cultural and tourist reasons that encourage its cons-
truction. After field research, direct observation and focused 
on the light of the proceedings of the scientific method, the 
research will arrive to important conclusions among which 
are the followings: culturally, the citizens of Loja do not feel 
identified with the building; historically, the place where the 
building stands, it holds a predominant value the different 
events that were experienced at the site; Most of the people 
who come there are foreign tourists in relation to minority 
presence of Loja.

RESUMEN ABSTRACT

Palabras clave: Arquitectura, El Dorado, Historia, Loja, 
Opinión Pública, Turismo, plan urbanístico.

Keywords: culture, Ecuador, El Dorado, history, Loja, public 
opinion, tourism.
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Introducción

Una de las características que se le atribuye a  la ciudad de 
Loja es su potencial cultural. Es conocida como la “capital 
musical y cultural del Ecuador” por su potencial creciente 
de literatos, música, entre otros, además alberga un patri-
monio histórico intangible por ser una ciudad  construida 
hace más de cinco  siglos con un diseño colonial en la 
época de la conquista, sirviendo  de fortaleza a los más 
tenaces expedicionarios que se aventuraron en la explora-
ción de la Amazonía. 

La ciudad de Loja es considerada como una “puerta de 
entrada al país de la canela por donde se mandarían las 
expediciones en pos de El Dorado. Partiendo hacia el des-
cubrimiento de la Amazonía, los capitanes Alonso de Mer-
cadillo, Juan de Salinas, con 185 nativos a su disposición” 
(Gallardo, 1991).  A partir de ahí se consideró a la ciudad 
como una puerta de entrada que permitiría realizar misio-
nes de gran relevancia para el desarrollo económico de la 
región, la ciudad recibía y enviaba los cargamentos de oro 
provenientes principalmente de Zaruma.

AUTORES: Jaime Flórez Meza Mg. Sc.
TEMA: Arte y memoria en la desaparición del polémico barrio Santa Inés-El Cartucho de Bogotá

Por Loja entraron “ un total de 161 misioneros de los 
conventos quiteños y lojanos, a fundar 150 misiones en 
el Alto y Bajo Marañón”. Loja se convirtió en el nodo del 
cual partieron hacía distintos lugares misiones evangeliza-
doras, a tal punto de ser nombrada la puerta de entrada 
de la religión hacia la Amazonía (Gallardo, 1991) . “Por el 
arribo de judíos sefardíes que se radicaban en Loja huyen-
do de la Inquisición de las grandes ciudades europeas, se 
consideró a la urbe como punto de acogida de propios y 
extraños (Paladines, 2006 p.209). 

De ahí que el símbolo de la puerta sirva para ilustrar 
algunos de los episodios económicos, sociales y culturales 
de la ciudad.  Por este motivo la idea de hacer un monu-
mento cuyo símbolo sea una puerta case bien con la idea 
del prefecto. “En la segunda administración del actual al-
calde José Bolívar Castillo  se construyó una Puerta de En-
trada a la ciudad ubicada en el sector noroeste de la urbe,  
cimentada entre los años 1998 – 1999” (Aguirre, 2015); 
formando parte del proyecto de recorrido turístico  que 
buscaba integrar varios espacios recreacionales.

 La Puerta de Entrada a la Ciudad constituye un paso 
obligado por parte moradores y turistas. Actualmente se 

Fotografía: Junior Rosillo
Puerta de la ciudad de Loja
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busca darle el verdadero valor simbólico, puesto que en la 
administración anterior el sitio fue prácticamente abando-
nado, situación que generó una pérdida gradual del interés 
de la ciudadanía hacia el lugar. 

Este es un problema que concierne a todos y para co-
nocer en profundidad las causas que generan esta proble-
mática se realizó una investigación, con el afán de encon-
trar información que permita entender el por qué  de esta 
situación. Para cumplir con este fin, se realizaron sondeos 
de opinión a los habitantes del casco céntrico de la urbe y 
de trabajadores vinculados al edificio. 

Objetivos

General

• Analizar el nivel de aceptación que tiene la Puerta de 
Entrada a la ciudad de Loja  en los habitantes del centro 
histórico, como icono cultural y turístico, realizando un 
análisis histórico y representativo para determinar el sig-
nificado que proyecta.

Específicos

• Determinar el valor histórico-identificativo que gene-
ra la edificación y las esculturas de la Puerta de Entrada a 
la Ciudad en los habitantes del centro histórico.

• Determinar cuáles fueron las razones y propósitos que 
motivaron la construcción de la Puerta de Entrada a la Ciudad.

• Conocer el nivel de aprobación que tiene la Puerta de 
Entrada a  la Ciudad  analizando y decodificando encues-
tas y entrevistas realizadas a la ciudadanía y personajes 
ilustrados en el tema que habitan en el centro histórico 
de la urbe, al igual que a los turistas que visitan el lugar.

Antecedentes

Loja: puerta de entrada en la conquista del Dorado

Según Paladines (2000, p.35) “El Dorado era considerado 
como una deslumbrante ciudad o reino de oro localizado 
en medio de la jungla”. La febril imaginación de los con-
quistadores, los llevó a ver en sus delirios una brillante 
urbe con calles y edificios de oro, donde el preciado metal 
era tan abundante y común que prácticamente todo se 
construía y confeccionaba con él, incluso los más elemen-
tales artefactos de uso doméstico.
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Así surgieron codiciosos conquistadores que se obse-
sionaron en su búsqueda, Alonso de Mercadillo y Juan de 
Salinas formaron parte de este grupo. “Por Loja se viajaba 
a las inmensas, fértiles y ricas regiones que bañan los ríos 
Palanda, Numbala, Zamora y Santiago. De Loja salieron 
los Capitanes del Descubrimiento Amazónico, hijos y 
vecinos de la ciudad unos y otros de la gran península” 
(Gallardo, 1991, p. 106).

De la ciudad de Loja, “Puerta de las Vastísimas Tierras 
del Levante”, partieron hacia el descubrimiento y colo-
nización de Jaén de Bracamoros, Yaguarzongo y Mainas, 
los capitanes Alonso de Mercadillo, Juan de Salinas, con 
185 nativos a su disposición (Gallardo, 1991). De Loja 
salieron el 8 de julio de 1557, un grupo de expedicio-
narios portando en alto la bandera del Reino de Castilla 
por la vía Malacatos, Vilcabamba, Yangana y doblando 
el nudo de Sabanilla descendieron hasta el río Palanda. 
Además, por Loja entraron 161 misioneros de los con-
ventos quiteños y lojanos a fundar 150 Misiones en el 
Alto y Bajo Marañón.  

¿Quién fue Juan de Salinas?

Juan de Salinas y Loyola hace su aparición en tierras ameri-
canas en 1554 (Suárez, 1995).  Su nombre legítimo es Juan 
Sánchez Gómez, nació en Salinas de Añana, provincia de 
Álava, (España) en 1492. “Se lo describe como una perso-
na de buenas aptitudes intelectuales, aunque de carácter 
díscolo y pendenciero, era apuesto y altivo por lo que le 
decían el Guapo Capitán”. “En las calles lojanas fue admi-
rado por su fina guardarropía traída desde tierras hispa-
nas” (Gallardo,1991, p. 107). Sin embargo cuando Felipe II, 
a su llegada al trono, le entregó concesiones y mercedes, 
se hizo tan cruel que pasó a la leyenda con el nombre de 
“El Demonio de Macas” (Paladines, 2000).

¿Qué es la Puerta de Entrada a la Ciudad de Loja?

La Puerta de la Ciudad se encuentra ubicada en la parte 
noroeste de la ciudad de Loja-Ecuador, se puede acceder 
desde la parte norte por las Av. Gran Colombia, Nueva Loja 
y Machala; al sur por la Av. Universitaria, Emiliano Ortega, 
18 de Noviembre y Sucre;  y al este por las calles Cañar y 
Tena. A primera vista se observa la representación de un 
Castillo Medieval, adornado con todo tipo de lámparas co-
loniales, que a decir de don Hernán Gallardo Moscoso “la 
constituye en una creativa réplica del primigenio escudo 
de armas otorgado a Loja por el Rey Felipe II en 1571”.

Al interior del castillo los visitantes pueden hacer uso 
de los distintos servicios como menciona Aguirre (2015): 

AUTORES: Wilson Vladimir Criollo Criollo, Karina Elizabeth Álvarez Patiño, Manuel Edmundo Castillo Herrera, Francisco Javier Calva Acaro
TEMA: La Puerta de Entrada a la Ciudad de Loja – Ecuador ¿Símbolo turístico, cultural o político?

Fotografía: Rosa Gabriela Linguin
Puerta de la ciudad de Loja
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Museo: Fue construido en 1999 inicia su funcionamiento en 
el año 2001, su ingreso es gratuito y  cuenta con tres salas 
de exposición, las mismas que han deleitado a la ciudadanía 
con las diferentes pinturas, esculturas y artesanías que  han 
expuesto destacados artistas. 

Cafetería: En este lugar se  degusta una variedad de alimen-
tos con especialidades en la gastronomía local. Actualmente 
existe un convenio con la Municipalidad, y toda autoridad 
que visita Loja es recibida en la Puerta de Entrada a la Ciu-
dad  y específicamente en la cafetería se le brinda un plato de 
comida tradicional para su deleite.  

Miradores: Se encuentran en los pisos superiores y ofrecen 
una agradable vista panorámica de la ciudad.

Arci Arte: Es un local donde puede encontrar todo tipo de 
trabajos artesanales  en cerámica, con precios para todo bol-
sillo  desde 0,50 centavos hasta $ 35 dólares. Artesanías Sara-
guros:   En este local usted puede encontrar todo tipo de ar-
tesanías relacionadas con la cultura de Saraguro, los  precios 
de los artículos van desde $ 1 a $ 50 dólares”. (Aguirre, 2015)

¿Qué era antes el lugar?

Históricamente el lugar guardó un significado muy 
relevante para la ciudadanía lojana.  Hernán Gallardo 
Moscoso, en el libro Historia Social del Sur Ecuatoriano, 
menciona que “el libertador Simón Bolívar realizó la en-
trada a la ciudad por este sector en su visita en el año de 
1822” (Gallardo, 1991, p. 359).  Además este sector era 
considerado la calle de los mulares debido a la mayori-
taria presencia de acémilas que eran dejadas en el sector 
por los visitantes que arribaban a Loja a comercializar sus 
productos agrícolas.  

“Posteriormente en el sitio se construyó un parque de 
esculturas” (Gallardo, 1991), sin embargo, luego se consti-
tuyó en guarida de consumidores de licor y esto generaba 
una pésima imagen. El lugar se volvió peligroso y en vista de 
aquello se construyó la actual Puerta de Entrada a la Ciudad.

Metodología

El elemento social con el que se ejecutó la investigación, lo 
estructuraron por un lado: los transeúntes, comerciantes 
habitantes del sector, turistas y  personas ilustradas en el 
tema que nos interesa. El método científico y sus procedi-
mientos condujeron las diferentes etapas del proceso de 
investigación. La exploración de campo, la observación di-

recta y la aplicación de las técnicas de la encuesta a los dos 
géneros más comunes masculinos y femeninos, de edades 
comprendidas de 18 a 60 años, de diferentes niveles de 
educación. La entrevista a profesionales que saben del 
tema, trabajan o de alguna forma tienen contacto con la 
Puerta de Entrada como son al Dr. Guillermo Álvarez, juez 
de la niñez y la adolescencia; a la Ing. Paola Ruiz, directora 
de la unidad de turismo de la municipalidad; al activista 
político Bolívar Loján Fierro; a la Ing. Edith Aguirre, ad-
ministradora de la Puerta Entrada a la Ciudad de Loja; al 
Dr. José Carlos Arias, jefe del Archivo Histórico de Loja; A 
Marilú Bravo, responsable de la cafetería de la Puerta de 
Entrada a la Ciudad y a Juan Ramírez, estudiante de la ca-
rrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja. Todos 
conformaron las principales fuentes de donde se obtuvo 
meritoria y determinante información que luego de tabu-
lada, analizada e interpretada permitió llegar a las conclu-
siones que se exponen al término del presente trabajo. La 
observación y  verificación, demandaron de la experiencia 
de los investigadores, es decir, mediante un ejercicio em-
pírico; sin embargo, las deducciones de conclusiones, se 
elaboraron a través de construcciones lógicas. 

El sondeo se realizó en la ciudad de Loja, particular-
mente en el centro histórico. Desde la calle 18 de Noviem-
bre hasta la José Joaquín de Olmedo y desde la calle Cris-
tóbal Colon hasta la Lourdes. 

Síntesis de resultados y 
discusión

Cuadro 1

Conoce usted el significado 
que encierra la Puerta de 

Entrada a la Ciudad de Loja
Frecuencia Porcentaje 

Si 29 48%

No 31 52%

TOTAL 60 100%

El 48% de las personas que integran la muestra encuestada 
(cuadro 1) respondieron que conocen el significado que en-
cierra la puerta de entrada a la ciudad de Loja. En su opinión 
representa un icono turístico que permite que la urbe sea iden-
tificada nacional e internacionalmente. Para el 52% restante es 
desconocido el significado histórico cultural de la edificación.

A criterio de los investigadores, existe confusión en 
los encuestados que responden afirmativamente debido 
a que emiten criterios totalmente alejados al significado 
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AUTORES: Wilson Vladimir Criollo Criollo, Karina Elizabeth Álvarez Patiño, Manuel Edmundo Castillo Herrera, Francisco Javier Calva Acaro
TEMA: La Puerta de Entrada a la Ciudad de Loja – Ecuador ¿Símbolo turístico, cultural o político?

Fotografía: Rosa Gabriela Linguin
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real de la Puerta de Entrada a la Ciudad, puesto que se 
confunde lo cultural e histórico con lo turístico. Por tal 
razón en la primera pregunta se puede constatar el desco-
nocimiento por parte de la ciudadanía en relación al signi-
ficado que guarda la edificación.

Por otra parte, para algunos ciudadanos que han cono-
cido el lugar mucho antes de la construcción de la Puerta 
de  Entrada a la Ciudad como es el caso del  Dr. Guillermo 
Álvarez Celí, juez de la niñez y la adolescencia del Consejo 
de la Judicatura, en la ciudad de Loja menciona:

El lugar desde antaño fue turístico, puesto que en el  actual 
puente Bolívar existía una laguna donde la ciudadanía hacia uso 
de pequeños barcos para recreación familiar; además este sec-
tor  era un paso obligado al carretero norte que unía a la ciudad 
con el resto del país”. (Álvarez, 2015.p 24).
 
La Ing. Edith Aguirre administradora de la Puerta En-

trada a la Ciudad de Loja, afirma “que la edificación está 
construida sobre el primer puente a desnivel del país, que 
lleva el nombre del libertador Simón Bolívar, quien hizo el 
ingreso a la ciudad por este sector” (Aguirre, 2015).   

Cuadro 2

¿A qué criterios responde la 
construcción de la Puerta de 

Entrada a la Ciudad?
Frecuencia Porcentaje 

A 31 51%

B 19 32%

C 10 17%

TOTAL 60 100%

En lo que respecta a los criterios que motivaron la cons-
trucción de la Puerta de Entrada a la Ciudad (cuadro 2), 
el 51% de los encuestados sostiene que se construyó la 
edificación para dar mayor realce a la ciudad y así pueda 
ser identificada a nivel nacional e internacional para atraer 
turismo a la provincia de Loja. 

El 32% considera que responde a un pensamiento 
ideológico relacionado a la actual administración mu-
nicipal; mientras el 10% restante argumenta que fue 
construida para recordar a personajes forjadores de 
nuestra historia.

Los investigadores se está de acuerdo con los resul-
tados que arroja esta pregunta, por la importancia que 
la edificación tiene en el contexto para generar mayor 
afluencia de turistas y de esta manera generar movimien-
to económico en la ciudad.

El activista político, Bolívar Loján Fierro, considera que 
“la construcción de la Puerta de Entrada a la Ciudad es 
alienante a la cultura autóctona porque se rinde tributo a 
los conquistadores que explotaron la riqueza de nuestra 
tierra” (Loján, 2015).

Cuadro 3

¿La construcción de la Puerta 
de Entrada a la Ciudad 

responde a la ideología 
política del actual alcalde José 

Bolívar Castillo?

Frecuencia Porcentaje 

A 8 13%

B 20 33%

C 19 32%

D 13 22%

TOTAL 60 100%

El 33 % de los encuestados (cuadro 3) manifesta-
ron que la construcción de la Puerta de Entrada a la 
Ciudad  responde a la ideología política del actual al-
calde el Dr. José Bolívar Castillo, debido que utiliza la 
edificación como logotipo del  movimiento político al 
que pertenece y con ello pretende demostrar el amor 
profundo a Loja y a su militantes. Sin embargo, el 32% 
de encuestados consideran que al construir la edifica-
ción el prefecto  pretende demostrar al resto del país 
su capacidad administrativa, de gestión y emprendi-
miento en la realización de obras monumentales que 
generen identidad cultural y turística.  El 22% con-
sidera que es un desacierto y capricho de la actual 
administración utilizar a la Puerta de Entrada a la Ciu-
dad como imagen de Loja. El 13% restante argumenta 
que lo único que se evidencia es que el actual alcalde 
pretende posesionar su apellido y figura política a 
través del monumento arquitectónico. 

Los  investigadores consideramos que la edificación de 
la Puerta de Entrada a la ciudad de Loja fue construida con 
la finalidad de posesionar la imagen de José Bolívar Casti-
llo porque es utilizada como logotipo de su movimiento 
político en campaña. Además se pretende mantener en 
prestigio el apellido Castillo en la ciudad con el fin de ga-
nar adeptos y mantenerse en el poder como una estrate-
gia de marketing.

El Dr. José Carlos Arias, jefe del Archivo Histórico, mani-
festó que “el actual alcalde ha convertido la construcción en 
un símbolo. Loja nunca ha sido una ciudad medieval como 
las ciudades europeas por tal razón se asocia la edificación 
con una imagen política” (Arias, 2015). 
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Cuadro 4

¿Cómo considera a la Puerta de 
Entrada a la Ciudad de Loja?

Frecuencia Porcentaje 

A 20 33%

B 16 27%

C 20 33%

D 4 7%

TOTAL 60 100%

El 33% del total de encuestados (cuadro 4) consideran 
a la Puerta de Entrada a la Ciudad como un icono turísti-
co que identifica a la ciudad, debido a que la actual admi-
nistración de la alcaldía, lo utiliza en vallas, afiches, spots, 
gigantografías o locales comerciales. El 33% menciona que 
es una edificación que rinde tributo y honor a la conquista 
española, siendo la única ciudad en América donde existe 
una edificación perteneciente a España.

El 27% de los encuestados considera que este monu-
mento recoge los distintos aspectos culturales de la ciu-
dad y provincia de Loja. El 7% restante de la población 
no le atribuye ningún valor y aporte cultural, turístico e 
histórico para la ciudad de Loja.

Según los investigadores, a partir de la construcción 
de la Puerta de Entrada a la Ciudad de Loja se la utiliza, 
a más de los fines políticos, como un ícono turístico por 
su diseño y arquitectura, con esto se pretende atraer ma-
yor inversión económica en el comercio de la ciudad, ya 
que no solo la municipalidad utiliza la imagen de la edi-
ficación, sino que también lo hacen locales comerciales 
privados, como una referencia de la ciudad.

La Ing. Paola Ruiz, directora de la Unidad de Turismo de 
la municipalidad explica que “a través de la edificación se 
acerca a las diferentes culturas del mundo a nuestra ciudad, 
permitiendo a la colectividad apreciar las diferentes manifes-
taciones culturales que se aprecian en el lugar” (Ruiz, 2015). 

Cuadro 5

¿Le gustaría que se 
construya una Puerta de 

Salida como en las grandes 
ciudades europeas?

Frecuencia Porcentaje 

A 8 13%

B 36 60%

C 9 15%

D 7 12%

TOTAL 60 100%

Se puede constatar que el 60 % de la muestra encuestada 
(cuadro 5) no considera como opción viable la construcción de 
más réplicas de monumentos foráneos, ya que no tienen utili-
dad, y mejor se debería apoyar a los sectores más necesitados 
y vulnerables. Sin embargo, el 15% de la población sostiene que 
se debe construir una puerta de salida de la ciudad para im-
plementar servicios que permitan satisfacer necesidades de la 
población. El 13% de la muestra considera que se deben cons-
truir más réplicas en la ciudad puesto que atraen al turismo y 
generan representatividad a través del embellecimiento urba-
no. Mientras que el 7% de la muestra considera que a través 
de la construcción de más réplicas de edificaciones foráneas se 
puede conocer más de cerca culturas de otros países. 

Los investigadores coincidimos con la opinión de la ciu-
dadanía que  conocemos a través de las encuestas. Estos 
afirman que se debería apoyar a los sectores más necesi-
tados y vulnerables de nuestra sociedad para alcanzar el 
Buen Vivir, en lugar de dar prioridad a la construcción de 
réplicas que no tienen gran utilidad. 

El activista político Bolívar Loján Fierro al respecto sostiene:
Existen mayores prioridades en la ciudad por resolver y no se 
debe dar cabida a obras que no beneficien a la población. Se 
debe descentralizar el gasto público para  atender al sector 
periférico y no solo concentrar recursos en la zona urbana, 
por el contrario que sean distribuidos equitativamente. (Lo-
ján, 2015 p.33)

Cuadro 6

¿Qué aporte  ofrece la Puerta 
de Entrada a la Ciudad a los 

habitantes de Loja?
Frecuencia Porcentaje 

A 17 28%

B 30 50%

C 4 7%

D 7 15%

TOTAL 58 100%

En lo referente al aporte que genera la Puerta de En-
trada a la Ciudad a la ciudadanía, el 50% de la muestra 
encuestada (cuadro 6) mencionó que lo hace a través del  
turismo debido a que genera movimiento económico en 
la localidad, convirtiéndose en paso obligatorio para los 
turistas que visitan Loja. El 28% de la muestra considera 
que lo hace por medio de los servicios que presta como 
salas itinerantes, cafetería, carrozas para matrimonio y 
quinceañeras, entre otros. El 15% aducen que no genera 
ningún aporte puesto que es una edificación alienante de 
la cultura, ajena a nuestra ciudad, además de representar 
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a una construcción sin ninguna utilidad. Finalmente el 4% 
considera que a través de la edificación se contribuye para 
mantener viva la herencia dejada por los conquistadores.

A criterio de los investigadores, la Puerta de Entrada a 
la Ciudad incide en el turismo de la urbe, puesto que exis-
te mayor cantidad de visitas de turistas que de los propios 
habitantes de la ciudad de Loja, según los registros de visita 
que tiene este monumento. Este criterio lo ratifica Marilú 
Bravo, responsable de la cafetería que funciona en el interior 
del monumento en mención, al mencionar que “la afluencia 
de turistas al sector genera gran rentabilidad económica, 
puesto que en la actualidad se ha convertido en paso obliga-
do de turistas que visitan la urbe” (Bravo, 2015).

Cuadro 7

¿Por qué razones considera 
usted que la ciudadanía lojana 

no visita con frecuencia la Puerta 
de Entrada a la Ciudad?

Frecuencia Porcentaje 

A 24 40%

B 26 43%

C 7 12%

D 3 5%

TOTAL 60 100%

El 43% de la muestra encuestada (cuadro 7)  menciona que 
la ciudadanía Lojana no visita la Puerta de Entrada a la Ciudad 
debido a que no existen servicios que despierten el interés 
de la población .Lo que ofrece se puede encontrar en otros 
lugares de mayor accesibilidad. El 40% de la población argu-
menta que el motivo se debe a que la ciudadanía no se siente 
identificada culturalmente con la edificación, puesto que exis-
ten esculturas ajenas a la cultura lojana. El 7% considera que 
el inconveniente se genera por la ubicación de la Puerta de 
Entrada a la Ciudad de Loja porque es de difícil acceso por no 
encontrase en un sitio estratégico. Finalmente el 5% restante 
considera que es una construcción obsoleta que no presta 
ningún servicio representativo para la ciudadanía.

Los investigadores consideran que no existen servicios 
que despierten el interés de la ciudadanía para visitar la 
edificación, debido a que lo que se ofrece se puede en-
contrar en otros lugares de mayor accesibilidad como 
parqueaderos a disposición, mayor variedad de produc-
tos. Además, considerar que las esculturas no representan 
nuestra identidad cultural y por ello existe alejamiento y 
desinterés al visitar el lugar.

El Dr. Guillermo Álvarez Celi, juez de la niñez y adoles-
cencia, considera que “en las instalaciones de la Puerta de 

Entrada a la Ciudad se debe implementar servicios como: 
miradores de gran altura, internet, salas audiovisuales, en-
tre otros” (Álvarez, 2015).

Cuadro 8

¿Cómo le gustaría que lo 
atiendan cuando visite la 

Puerta de Entrada a la Ciudad?
Frecuencia Porcentaje 

A 9 15%

B 50 83%

C 1 2%

D 0 0%

TOTAL 60 100%

Sobre la atención que a la ciudadanía le gustaría recibir 
cuando visita la Puerta de Entrada a la Ciudad, el 83% de 
la muestra encuestada (cuadro 8) menciona que quisiera 
que le brinden información histórica, política, cultural y 
turística, a través de folletos y trípticos, para ampliar su 
conocimiento. El 15% menciona que le encantaría recibir 
obsequios y recuerdos de la cultura lojana, como gratifi-
cación por su visita. Y el 2% restante menciona que sería 
gratificante recibir promociones y descuentos en los servi-
cios que presta la edificación si lleva a otra persona al lugar.

Tanto investigadores como consultados coinciden en 
la idea de que se debe proporcionar información históri-
ca, cultural y turística a través de folletos, trípticos, hojas 
volantes; para que así se constituya en una fuente de in-
formación para desarrollar el conocimiento de quienes la 
visitan, tanto propios como foráneos.

Para Juan Ramírez, estudiante universitario de la carre-
ra de Derecho de la Universidad Nacional de Loja, consi-
dera que  “es importante  que la atención sea de calidad 
sobre los aspectos sociales, culturales, turísticos. También 
le parece interesante  la idea de acoplar una biblioteca 
para fortalecer el tema del conocimiento” (Ramírez, co-
municación, 2015).

Cuadro 9

¿Señale que actividad o servicio 
se podría acoplar a la Puerta de 

Entrada a la Ciudad?
Frecuencia Porcentaje 

A 30 50%

B 26 43%

C 3 5%

D 1 2%

TOTAL 60 100%
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La ciudadanía considera que se deben implementar más 
servicios para aumentar la interactividad. El 50% de la po-
blación (cuadro 9) cree que se deben realizar encuentros 
prácticos de capacitación, talleres y charlas sobre gastro-
nomía, nutrición, alimentación, artesanías o manualida-
des. El 43% menciona que se deben realizar exposiciones 
de música, teatro, danza, producción audiovisual, produc-
ción cinematográfica, pintura, para fomentar la expresión 
cultural. El 3% aduce que le gustaría que en el sitio se rea-
licen los domingos cívicos, jueves culturales, ferias libres 
de las parroquias, rendiciones de cuentas, casas abiertas, y 
más actividades organizadas por el Municipio. Finalmente 
el 2% de la muestra afirma que  no se debe  implementar 
ningún servicio porque los existentes son suficientes para 
despertar el interés de la ciudadanía.

Según el criterio de los investigadores, se deberían im-
plementar servicios que estén vinculados al arte y a la mú-
sica representativos de la ciudad de Loja, para contrastar 
el significado que guarda la arquitectura colonialista.

 
Cuadro 10

¿Qué cree usted que sucederá 
con la Puerta de Entrada a la 

Ciudad  una vez que termine el 
periodo de administración de 

José Bolívar Castillo?

Frecuencia Porcentaje 

A 34 40%

B 13 22%

C 19 32%

D 4 6%

TOTAL 70 100%

Tomando en consideración que la construcción de la 
puerta de entrada a la ciudad de Loja responde a  una 
ideología política, el 40% de la muestra encuestada (cua-
dro 10) considera que la nueva administración que asu-
ma el poder no le prestará atención, ni le dará la impor-
tancia que le da el actual alcalde, por lo tanto, pasará al 
abandono. El 32% considera que la nueva administración 
adoptará otros lineamientos y políticas en lo referente 
a la administración, difusión y servicios que presta a la 
ciudadanía. El 22% confía que se le dará la misma im-
portancia y presencia como se lo hace en la actualidad. 
Finalmente, el 6% sostiene que con la llegada de un nue-
vo político se remodelará el lugar para conseguir una 
identidad más autóctona.

Los investigadores consideramos que al finalizar el 
periodo del actual alcalde José Bolívar Castillo, a la edi-
ficación de la Puerta de Entrada  no se le dará la debida 
importancia como lo hace el actual alcalde y su imagen y 
aceptación disminuirán, debido a los complejos e inmadu-
rez política que se maneja en la localidad. 

El Dr. Guillermo Álvarez Celí  comentó que “no se debe 
mezclar la política con la cultura, lo importante es aunar 
esfuerzos para conquistar culturalmente a la ciudadanía” 
(Álvarez, 2015). 

Fuente: Encuesta ciudadana
Elaboración: Grupo de investigadores

Conclusiones
1. La construcción de la Puerta de Entrada se realizó para 

recordar varios hechos históricos. El primero, realizar 
una réplica del Escudo de Armas entregado por Feli-
pe II en 1571 cuando a Loja se le consideraba una ciu-
dad fortaleza en donde se reunía el oro procedente de 
Nambija y Zaruma. La puerta simboliza la entrada de 
Juan Salinas, expedicionario, a la conquista de El Dora-
do. También el punto de entrada de los evangelizado-
res a espacios donde realizar misiones.

2. Los habitantes de la ciudad de Loja no se sienten iden-
tificados culturalmente con el monumento de la Puerta 
de Entrada a la Ciudad porque es una conmemoración 
en honor a la conquista española. Esto hace difícil esta-
blecer un vínculo con este lugar. 

3. La mayoría de turistas extranjeros que visitan la Puer-
ta de Entrada a la Ciudad de Loja consideran al lugar 
único. Representa un icono.  Una pequeña cantidad 
comenta que es un espacio controvertido porque es la 
única ciudad con un monumento que rinde homenaje 
a la conquista. 

4. Para despertar el interés, la edificación se debería  im-
plementar nuevos servicios, además de los existentes.

6. La actual administración municipal encabezada por el 
Dr. José Bolívar Castillo utiliza la Puerta de Entrada a la 
Ciudad como un logotipo de la ciudad de Loja, para ga-
nar representatividad a nivel local, regional y nacional. 
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Violencia  intrafamiliar: 
estudio de caso de la comunidad Carigan   

de la provincia de Loja, Ecuador.

La violencia intrafamiliar es un fenómeno latente por lo que es  
necesario profundizar en cómo potenciar un proceso preventi-
vo, por ello  se  realiza un estudio de caso en una comunidad, en  
el mismo se tiene en cuenta tres fases; preactiva, interactiva y  
postactiva. La indagación científica permite valorar el comporta-
miento y situación actual de la violencia intrafamiliar, así como 
las vías de solución enfatizando en un proceso de educación 
familiar a través de grupos formativos como método particular  
que implica un proceso participativo donde se involucran las 
familias estudiadas y actores sociales de la universidad, poten-
ciando un comportamiento social  a tono con las  posibilidades 
de interiorizar y personalizar  nuevas formas de actuar.

Domestic violence is a latent phenomenon so it is necessary 
to delve into how to enhance a preventive process, so a case 
study is carried out in a community, it takes into account three 
phases; proactive, interactive and postactiva. Scientific inquiry 
allows the behavior and current situation of domestic violen-
ce, as well as ways to resolve an emphasis on family educa-
tion process through training groups coo particular method 
involves a participatory process where families studied and 
stakeholders involved college, enhancing social behavior in 
line with the possibilities to internalize and personalize new 
ways of acting. 

RESUMEN ABSTRACT

Palabras claves:  Prevención familiar, participación, grupos 
formativos, sistema familiar, situaciones inadecuadas.      

Keywords: Family prevention, participation, educational 
groups, family system, inappropriate situations
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En el estudio de la violencia es necesario considerar que 
esta se puede expresar entre los seres humanos y en la so-
ciedad. Los sujetos se frustran en sus relaciones interper-
sonales, esa refleja la esencia de la violencia. El fenómeno 
sería la manifestación concreta de esa esencia, es decir, 
cómo el sujeto ejerce su poder sobre el otro.

De ahí que el tema relacionado con la violencia intrafa-
miliar es  actual  y ha sido tratado por diferentes investiga-
dores, autores como: Forero y Castro (1998), Vargas (1984), 
Ramírez Amado (1999), Oribe (1993), Vallelli (2004), Duràn 
y Domínguez (1998), Lagarde (1996) Pérez Rojas (1999) 
y Gómez Labrada (2013), se refieren a concepciones que 
tienen como punto de contacto el planteamiento que las 
situaciones familiares inadecuadas y las crisis no transito-
rias de la familia, influyen negativamente en el desarrollo 
integral de la personalidad y en la estructuración de los 
proyectos de vida.

Introducción
 Numerosos países, entre ellos  Ecuador  cuentan con 

estrategias específicas para combatir la violencia contra la 
mujer. Han modificado su legislación incluyendo en ella 
leyes contra la violencia hacia la mujer, diseñan planes ge-
nerales y sectoriales para combatirla y promueven campa-
ñas para interesar a los diferentes ámbitos de la sociedad 
en este problema.

De ahí que a través del Instituto Nacional de la Familia se 
trazan y desarrollan proyectos  de carácter transformativo, 
para la intervención y prevención de la violencia intrafami-
liar y la educación familiar en general,  se elaboraron pro-
puestas de orientación familiar que ayudan a disminuir y/o 
solucionar los problemas de violencia intrafamiliar.

A pesar de lo expresado anteriormente, son significati-
vas las  denuncias por violencia intrafamiliar y específica-
mente contra la mujer y los hijos;  víctimas de episodios 
múltiples de maltrato, que dañan la salud en las esferas 
psicológica, biológica y social, por lo que es necesario pro-
fundizar en vías y métodos para un proceso preventivo- 
correctivo  por parte de los diversos actores sociales. 

Fotografía: Jennifer Guerrero
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En la comunidad Carigan por sus características, según 
el contexto sociocultural educativo; bajo nivel cultural, 
familias con bajos ingresos, viviendas en mal estado con 
una infraestutura deteriorada, existencia de situaciones 
inadecuadas en las familias, urge promover  acciones co-
munitarias, incluso generar proyectos  y programas educa-
tivos  que trasciendan al  desarrollo de nuevos proyectos 
de vida.

Lo anterior justifica la importancia de continuar inves-
tigando en esta temática por lo que las  experiencias sir-
ven de hilo conductor en la aproximación al objetivo,  lo 
que posibilita plantear,  valorar las manifestaciones de la 
violencia intrafamiliar,  que permita sobre la base de un 
diagnóstico  la prevención de la misma en la Comunidad 
Carigan en la provincia  Loja en la República del Ecuador.

Metodología

En la investigación se utilizan los enfoques dialéctico-ma-
terialistas y culturológico, que abordan científicamente el 
objeto de la investigación. Ambos garantizan una armonía 

investigativa con un adecuado nivel científico, conforma-
do por un cuerpo teórico-metodológico, permiten visua-
lizar el proceso de intervención en relación a la violencia 
intrafamiliar  desde la cultura.

De ahí que el análisis de las Teorías de Identidad Social 
(Tajfel, 1987) y de las Representaciones Sociales (Moscovici, 
1986), viabiliza la configuración de criterios científicos en 
referencias a algunos elementos que influyen en las situa-
ciones disfuncionales en familias de la comunidad Carigan. 
Estas teorías sustentan el diagnóstico y las acciones y garan-
tizan su mayor efectividad sobre la base del conocimiento 
pleno, en la realidad que incide como patrón ante los facto-
res socio-culturales, para determinar las necesidades en la 
conformación de diferentes  acciones.

La perspectiva multimetodológica se apoya en la trian-
gulación de métodos, técnicas y facilita la fundamentación 
científica en el análisis de los problemas, demandas y ne-
cesidades  que se manifiestan en el sistema familiar,  cuya 
solución puede ser estimulada por gestores decisores de 
la universidad y la propia comunidad, justificado por su 
interés en el significado de las acciones humanas, con un 
acercamiento participativo.

Fotografía: Katherine María Iñiguez
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Desde la utilización de este paradigma se utiliza la inves-
tigación-acción-participación, que aporta los elementos que 
cualifican la manera de determinar y solucionar los proble-
mas latentes en las familias. A través de este se permite de-
finir los rasgos de los actores sociales ante la participación 
social y su materialización como rol fundamental.

En la investigación se tiene en cuenta un enfoque cua-
litativo y se promueve que el  estudio de caso “suscita pa-
sos que guían la investigación científica en general: explo-
rar, describir, evaluar y/o transformar” Adelman, (1984), 
Wolker, (1983), Rodríguez, Gil y García (1995) y Fuentes 
(1998), citado por Gómez Labrada (2006, 36), señalan al-
gunas características a considerar en un estudio de caso, 
las que se interpretan y resumen.

• Es innegable, específico y espacial, porque se recoge in-
formación sobre lo que está sucediendo en una realidad 
particular de una sociedad determinada.

• Es holístico y sistemático, porque da una visión de tota-
lidad al abordar el    fenómeno de manera íntegra, sigue 
la participación de los implicados e interesa conocer la 
visión de cada persona sobre su ambiente, construcción 
de la realidad y percepciones.

• Es temporal, porque existe una preocupación mani-
fiesta por los cambios experimentados con el paso 
del tiempo.

• Es caso único o múltiple, porque puede corresponder 
con el estudio de un sujeto en su totalidad como una 
unidad de análisis o con el estudio de varios sujetos en 
su totalidad como unidad de análisis grupal.

En el estudio de caso se asumen las características 
antes señaladas y en relación con la última, porque se 
fundamenta el diagnóstico y  las acciones que propician 
transformaciones en diferentes familias, donde los actores 
sociales desde la socialización comunitaria se implican en 
un movimiento de praxis transformadora que tiene en su 
centro la educación familiar. Docentes y estudiantes del 
nivel de pregrado y postgrado de la Universidad Nacional 
de Loja en la Republica de Ecuador,  desempeñan el rol 
de actores sociales decisores, en particular orientadores 
de todo el proceso preventivo, las familias se involucran 
como protagónicas de su aprendizaje y desarrollo.

Esto significa utilizar procedimientos, métodos y técni-
cas de acuerdo con la complementariedad metodológica 
que se asume en el proceso investigativo, conforme a la 
diversidad de tradiciones y características culturales pro-

ducidas en el desarrollo histórico social. Según su propia 
cultura, identidad, tradiciones, vida cotidiana, es en la for-
ma que deseen; mediante las diversas maneras de comu-
nicación, tradiciones, costumbres, el arte y las manifesta-
ciones socioculturales como múltiples vías que expresan 
los actores sociales en función de ayudar a elevar al máxi-
mo el aprovechamiento de las capacidades humanas y, por 
ende, constituye un medio para incrementar los niveles de 
desarrollo sociocultural en las  familias.

Lo anterior fundamenta la utilización de técnicas como 
la entrevista en profundidad, prueba de percepción del 
funcionamiento familiar, encuesta, constructo personal de 
valoración y técnicas de conflictos. Aplicadas a 23 familias 
como muestra, seleccionada de forma intencional

Anexo # 1. Distribución de la muestra según grupos com-
posición familiar

composición No %
Hombres(padres) 28 52
Mujeres (madres) 39 20
niños(a) (hijos(a) 43 28

Adolescentes y jóvenes(hijos(a) 51 100

total 161
Fuente. Elaboración de los autores

Desarrollo

El ser humano necesita relacionarse con otros, aceptar 
las diferencias, ser tolerante; sin embargo, no siempre las 
relaciones sociales se caracterizan por ello, cuando es-
tas se afectan, se entorpecen, uno de los miembros de la 
relación puede hacer mal uso de su poder sobre el otro, 
dañando su integridad física, moral o ambas, y en conse-
cuencia ocasionar una manifestación de violencia.

Al ubicar a la familia como célula fundamental de la so-
ciedad y ser significativa en el proceso de socialización se 
distingue como grupo “El grupo es un conjunto de per-
sonas que interactúan directamente entre sí (cara a cara), 
durante un tiempo relativamente estable, para alcanzar 
algunas metas, mediante la realización de una tarea” (Ber-
múdez, García, Marcos, Pérez y Rodríguez, 2010), citados 
por Gómez L (2013, 21)

Son características esenciales en esta definición la in-
teracción entre los miembros, la estabilidad relativa, las 
metas y tareas comunes. Se requiere por tanto un espacio 
que posibilite el intercambio y la actividad conjunta de 
sus miembros.

AUTORES: Cesar León Aguirre, Aida Rosa Gómez Labrada
TEMA: Violencia  intrafamiliar: estudio de caso de la comunidad Carigan de la provincia de Loja, Ecuador. 
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Desde estas perspectivas, las características de la fami-
lias  como grupo, y los sujetos que  la integran, influyen en 
la educación de todos sus miembros, viéndose reflejado 
en su desarrollo cultural, emocional, intelectual, motiva-
cional, ideológico y político, todo lo cual se sintetiza en 
su personalidad y sus cualidades. Al respecto Marx plan-
teó “La esencia humana es algo abstracto inherente a cada 
individuo. Es en su realidad, el conjunto de las relaciones 
sociales”, citado por Gómez Labrada,( 2006, 34). 

Así las familias configuran y construyen consciente-
mente su sistema de valores en estrecha interacción con 
los elementos socio-histórico-culturales de su contexto, 
en el ámbito familiar y comunitario con las influencias in-
tegradas de su entorno y lo incorporan a su personalidad 
para identificarse potencialmente con la sociedad en que 
viven. Esto ocurre en un proceso de socialización, se tra-

ta del propio proceso de formación que se produce en el 
contexto del sistema de relaciones sociales.

De esta manera la familia es una potencializadora de su 
propia educación, de las características de sus relaciones y 
la interacción entre sus miembros depende el grado de de-
sarrollo individual y el aporte de estos al bienestar colecti-
vo,  por ello es importante el respeto, el conocimiento por 
parte de sus miembros de normas y valores que distingan 
percepciones adecuadas y que trasciendan hacia proyectos 
de vida que beneficien el desarrollo  de la personalidad. 
De ahí la importancia del conocimiento y empleo en las 
familias de métodos educativos que potencien relaciones 
de colaboración, ayuda mutua, respeto y conductas proac-
tivas que estimulen un desarrollo a ese nivel.

En el abordaje del problema de la violencia intrafamiliar  
es importante  definir lo que es violencia. Según Martínez 
(1997) hace referencias a que es un atentado a la integri-
dad física y psíquica del individuo, acompañado por un 
sentimiento de coerción y de peligro. Autores como, La-
rrain (1994) y Gallo (1999), citados por González L. (2012, 
27). Sus ideas se relacionan donde definen la violencia 
intrafamiliar a todo maltrato que afecte la salud física o 
psíquica de algún miembro del grupo familia. 

Por lo que se puede plantear que es toda acción u omi-
sión cometida por algún miembro de la familia en relación 
de poder, sin importar el espacio físico donde ocurra, que 
perjudique el bienestar, la integridad física, psicológica y 
libertad y el derecho al pleno desarrollo de otro miembro 
de la familia. La violencia intrafamiliar hace referencia al 
ámbito relacional en que se construye la violencia más allá 
del espacio físico donde ocurre. 

Desde esta perspectiva el trabajo preventivo es una nece-
sidad que fundamenta la realidad al ser una de las tareas más 
apremiantes para las organizaciones, instituciones, organis-
mos y entidades involucradas en la misión de trabajar con la 
familia y, grupos de riesgos, es significativo plantear que la 
prevención contribuye a optimizar la acción normadora de 
la sociedad sobre la conducta social de aquellas personas 
con manifestaciones de desvíos en el cumplimiento de las 
normas y principios morales y sociales que significan intere-
ses objetivos sociales. 

Así el desarrollo amplía opciones y oportunidades, y 
prevé la participación en las decisiones que afectan la 
dinámica familiar  y que  produce siempre un proceso. La 
identidad es un reflejo necesario a tener en cuenta en el 
desarrollo cultural de las familias y la propia comunidad, 
permite desde una perspectiva integradora trazar las 

Fotografía: Katherine María Iñiguez
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pautas que proporcionen este desarrollo, en tal sentido 
los programas de desarrollo cultural y de protección a 
las familias que se llevan a cabo en el país constituyen 
expresión de la política del Buen Vivir  ecuatoriana y de 
los principios que la sustentan

Resultados

El estudio de caso promueve un interaprendizaje signi-
ficativo que implica a su vez, un proceso de autoperfeccio-
namiento,  el cual fortalece los cimientos para una orienta-
ción educativa satisfactoria. Este proceso comienza desde 
la propia concepción de la acción en las familias por dife-
rentes vías, transita a lo largo de todas las fases del estudio 
de caso, la preactiva. Se caracteriza por la preparación  de 
los actores sociales decisores de universidad para la acción 
preventiva, se significa la selección de los métodos gene-
rales y particulares, así como las técnicas que permiten el 
abordaje del objeto estudiado. 

En la fase interactiva  el estudio de caso se orienta con 
enfoque globalizador, que se establecen y se interrelacio-
nan, como en la vida, aspectos, temas, necesidades, aspi-
raciones de las propias familias. 

¿Cómo se lleva a cabo el proceso? Se realiza el diag-
nóstico particular y específico el cual tiene entre otros los 
siguientes requisitos: 
• Es participativo.
• Es contextualizado, creativo, sistémico y gradual.
•  Se deriva de un trabajo previo; un estudio global y gene-

ral de la familia.
• Para su análisis es importante plantear  los indicadores  

los cuales tienen su génesis en el estudio teórico reali-
zado y se relacionan a continuación: 

• Concepción de la familia  en relación con la violencia 
intrafamiliar. 

• Conocimientos que tienen las familias estudiadas  sobre 
el tema de violencia intrafamiliar.

• Trabajo que realizan los factores que de alguna manera 
potencian el trabajo preventivo/ correctivo en la comu-
nidad, en relación con el tema.

• Percepción del otro y de sí mismo sobre la problemática 
violencia intrafamiliar.
De ahí que el análisis y valoración de las técnicas e 

instrumentos aplicados permite valorar la situación que 
presentan las familias estudiadas en relación a los malos 
tratos recibidos producidos por los diferentes miembros 
de las familias. 

Categorías  que reflejan los malos tratos recibidos en-

tre algún miembro de la familia. (Expresada en %)

Categorías %
Críticas 40.8

Desconfianza 43.3
Indiferencia 28.8

Golpes 67.4
Gritos y amenazas 89

Privación monetaria 36.3
Fuente. Elaboración de los autores

Se observa en esta  tabla como resultante de la en-
cuesta aplicada a las familias,   que en referido a  este 
aspecto hay un predominio de la categoría gritos y 
amenazas con un 89% de selección, seguido de la cate-
goría golpes representada en un 67,4 % , lo anterior ge-
nera estados emocionales negativos por lo que refleja 
un 43,3 % de desconfianza.

AUTORES: Cesar León Aguirre, Aida Rosa Gómez Labrada
TEMA: Violencia  intrafamiliar: estudio de caso de la comunidad Carigan de la provincia de Loja, Ecuador. 

Fotografía: María José Guamán Tacuri
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Según los tipos de violencia. (Expresado en %). Ver figura 1.

En esta tabla se observa como según los tipos de vio-
lencia se observa un predominio de la violencia psicológi-
ca  superior al 70%,  planteadas por mujeres, niños y niñas, 
adolescentes y jóvenes, de la misma forma se refieren a 
la violencia física con por cientos superiores al 46 %, con 
mayor énfasis en los niños, adolescentes y jóvenes que 
supera el  61 %.   

Lo anterior muestra el bajo nivel de cultura sexual que 
existe en las familias estudiadas y el necesario trabajo 
en la prevención y corrección de modo tal que implique 
aprendizajes y comportamientos en las familias y el entor-
no a tono con las exigencias de un crecimiento personal 
y social que implique el desarrollo de la personalidad a 
ese nivel.

La prueba de percepción del funcionamiento familiar  
se analizó teniendo en cuenta tres dimensiones; participa-
tiva, comunicativa y afectiva;  agrupan las diferentes cate-
gorías que contiene la prueba. 

Percepción del funcionamiento familiar. Ver figura 2.

Se observa que en la dimensión participativa es baja 
expresada en hombres, (18) mujeres (26)  y niños(a) (22), 
siendo más alta en adolescentes y jóvenes (34), puede es-
tar reflejada en las propias características de estas eda-
des. La dimensión afectiva también tuvo un alto nivel de 
frecuencia en relación a mostrar que la misma es baja en 

hombres, (16) mujeres (23)  y niños(a) (30), siendo más 
alta en adolescentes y jóvenes (28), lo que infiere que hay 
dificultades en este sentido al analizar y triangular otras 
técnicas como la entrevista se corrobora el bajo nivel de 
conocimientos en  métodos y técnicas para el proceso co-
municativo entre todos los miembros de las familias. Tam-
bién reflejó el bajo nivel en la dimensión  comunicación; 
hombres, (14) mujeres (24) y niños(a)(22), siendo más alta 
en adolescentes y jóvenes(30), esta dimensión infiere el   
respeto a la personalidad del otro y análisis de diferentes 
temas inherentes a las familias. 

De esta manera se pudo contrastar los resultados, de-
terminando los problemas, demandas y necesidades, je-
rarquización y las formas y vías de solución,  permitiendo 
hacer la matriz de programación. 

Por tal razón  la indagación científica  realizada así 
como la experiencia investigativa  de los autores  con 
la aplicación de diferentes instrumentos y técnicas, 
permite plantear  que en relación con  la violencia 
intrafamiliar  en la comunidad Carigan hay manifes-
taciones de: 

•  Insuficiencias en las relaciones interpersonales en la 
familia y específicamente en la pareja, pobre partici-
pación de los miembros de las familias en la solución 
de problemas y realización de proyectos de vidas co-
lectivos.

•  Falta de programas, proyectos de capacitación a las fa-
milias y en particular a la mujer que potencien un pro-
ceso preventivo- correctivo. 

Tipos de Violencia Mujeres
(madres)

Hombres
(padres)

Niños(a)
(hijos)

Adolescentes
Y jóvenes

Psicológica 70.3 47.7 67.9 77.8

Física 46.3 5.4 61.6 78.5

Económica 31.4 10.8 13.4 20.2

Violencia conyugal 8.9 11.4 - -

Fuente. Elaboración de los autores

Dimensión Frecuencia de aparición 

Hombres(padres) Mujeres(madres) Niños(a) Adolescentes y 
jóvenes

Alta Baja Alta Baja Alta Baja Alta Baja

participativa   10  18  13  26  21 22  34  17

Afectiva   12  16  16  23  13 30  23  28

comunicativa   14  14  17  24  21 22  30  21
Fuente. Elaboración de los autores

Figura 1

Figura 2
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•  Reflejo de una situación de abuso de poder o maltrato, 
físico o psíquico, de cualquier miembro de la familia 
sobre otro en particular, el cual es manifestado de di-
versas maneras, ya sea golpes, palabras que afecten de 
manera psicológica la otra persona, amenazas, prohibi-
ción entre otras.

Además se manifiestan:

•  Pobre motivaciones y participación de las familias en la 
solución de problemas.

• Manifestaciones de alcoholismo en jóvenes y adultos.

• Pobre educación sexual.

• Niños, niñas y adolescentes  con trastornos de conduc-
tas, (timidez, agresividad) y de aprendizaje.

• Falta de conocimientos por parte de las familias en re-
lación a métodos y vías para la educación de sus hijos y 
lograr un proceso comunicativo eficiente..

El diagnóstico también posibilitó determinar los líderes 
comunitarios en determinadas áreas del saber y diseñar 
programas de intervención en Educación Familiar, los cua-
les se realizan por docentes y estudiantes del Área de la 
Educación el Arte y la Comunicación de la Universidad Na-
cional de Loja  y actores sociales de la propia comunidad.

Discusión
Análisis reflexivo de los resultados 

La triangulación metodológica con  las técnicas y mé-
todos utilizados, permitió realizar el análisis reflexivo 
de los resultados por lo que se visualiza en el estudio 
del objeto violencia intrafamiliar. Existen dificultades en 
las relaciones interpersonales  de  las familias y espe-
cíficamente en las relaciones de parejas, se manifiesta 
en la violación de los espacios de los integrantes de las 
familias y el rol protagonista del esposo en la construc-
ción de los proyectos de vida familiar. En ello incide el 
carácter histórico social del rol paterno y materno, aún 
persisten rasgos y signos significativos de machismo y 
en muchos casos promovidos por la propia mujer.

Reflejo de la falta de conocimientos en cuanto a temas 
relacionados con las relaciones interpersonales, el rol de 
la familia en su autoeducación y educación de sus miem-
bros, en cómo resolver problemas y necesidades a partir 

de un proceso de socialización y la participación en un 
proceso activo y constructivo que trascienda a un com-
portamiento social familiar a ese nivel.

Se evidencia  baja  autoestima en los sujetos estudia-
dos, como sentimiento valorativo del ser, de la manera de 
ser, de quienes son, del conjunto de rasgos corporales, 
mentales y espirituales que son los encargados de confi-
gurar la  personalidad. 

En gran medida las mujeres pertenecientes a las fa-
milias estudiadas presentan rasgos depresivos y pueden 
desenvolverse en suicidios. Manifiestan altos  niveles de 
estrés cotidiano, cuando mayor es el estrés mayor son las 
posibilidades de agresión porque sufren de abuso emocio-
nal manifestándose como conductas verbales agresivas tal 
como gritos, insultos, críticas permanentes. 

La violencia física producida por el esposo generalmen-
te  va acompañada  de la violencia psicológica o emocional  
cuyas secuelas  son incalculables y muchos más difíciles de 
identificar, denunciar y combatir. Muchas veces también la 
violencia física y/o la psicológica implica también violencia 
sexual o culmina en ella con incontables sufrimientos  y 
traumas en la mujer y los hijos.

En relación con la autovaloración de las familias estu-
diadas se manifiesta  en gran medida  que  no hay co-
rrespondencia entre el nivel de sus aspiraciones y el nivel 
de autorrealización personal, lo que está evidenciado en 
expresiones negativas que giran en torno a sus proyectos 
de vida, su incapacidad para la planificación y realización 
de metas o logros personales de su campo de acción. 

De esta manera es necesario trabajar en  base a criterios 
y principios definidos por una concepción metodológica. 
Esto implica tener previstos lineamientos en los cuales se 
explique la coherencia con que se articula el conjunto de 
las diversas acciones a desarrollar. Los lineamientos, a su 
vez, deben orientarse hacia una transformación cualitativa 
de la situación de partida.

Poner en práctica estas pautas, supone contar con un 
diagnóstico de la situación y necesidades que justifican el 
proyecto y/o programa. A partir de él se puede delinear la 
situación a la que se desea llegar como producto de una 
estrategia de acción-intervención, aspecto sobre el cual se 
enfatiza para llegar a la situación final, que implica realizar 
un cambio cualitativo de  la situación inicial.

Definitivamente, al llegar a la formulación de lineamientos 
que suponen realizar una transformación cualitativa, no habrá 

AUTORES: Cesar León Aguirre, Aida Rosa Gómez Labrada
TEMA: Violencia  intrafamiliar: estudio de caso de la comunidad Carigan de la provincia de Loja, Ecuador. 
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ninguna forma posible de alcanzarlos sin la participación ac-
tiva, consciente, crítica y creadora de las personas involucra-
das efectivamente, como sujetos de las acciones  (y por ello 
deberán participar desde ese momento en sus definiciones 
más precisas), tanto para enriquecer y precisar el diagnóstico 
inicial, como para definir los objetivos y metas.

Criterios que justifican como en  toda la acción,  en la 
planificación se tiene en cuenta:

• Los líderes comunitarios y sus posibilidades.
• La interdisciplinariedad en el abordaje de los problemas.
• Los recursos con que se dispone. 
• Qué se pretende transformar y hasta dónde llegar.
• Tiempo y espacio disponible para la realización de 

las acciones.
• Enfoque de género en todo el proceso preventivo-correctivo.

En talleres vivenciales y con la participación de las fa-
milias y actores sociales decisores se  determinan las ac-
ciones a desarrollar; tienen como características en todos 
los casos un proceso de orientación y capacitación que 
permite el desarrollo de conocimientos y habilidades en 
determinadas áreas y a la vez que se instruyen y educan 
los actores sociales participantes se convierten en multi-
plicadores de este mismo proceso. 

Lo  anterior justifica la realización de acciones también 
presentes en la fase interactiva, tales como:

•  Sistema de acciones para el trabajo preventivo en el uso y 
consumo de sustancias estupefactas 

•  Programa de capacitación familiar en temas psicosociales 
con énfasis en causas y consecuencias de la violencia in-
trafamiliar. Se desprenden del diagnóstico de población y 
constituyen un programa básico que siempre es reelabo-
rado desde las características concretas de cada grupo. El 
programa base se apoya en la utilización del grupo for-
mativo, el cual consta de cinco sesiones de trabajo de dos 
horas de duración cada una, lo que hace un total de diez 
horas. Sobre esta base se considera el encuadre más ope-
rativo desde la participación de hombres y mujeres, por 
la que fundamenta un enfoque de género. Cada sesión 
consta de: objetivos, contenidos y desarrollo.

En la fase postactiva. Esta fase es sustantiva. En ella se 
reflejan los resultados de las anteriores, se conoce hasta 
donde se ha llegado, revela las siguientes características:

• Refleja cómo se ha cumplido, la calidad del programa 
formativo y el sistema de acciones de las fases 

anteriores y el grado de participación de los diferentes 
actores sociales.

• Enseñanzas aprendidas; prácticas mejoradas, desarrollo 
de conocimientos y habilidades para una buena comuni-
cación y relaciones interpersonales en las familias  

• Grado de generalizaciones de los lineamientos estraté-
gicos que propician el éxito y el autodesarrollo y edu-
cación familiar.

Dentro del contexto del monitoreo y de evaluación la re-
troalimentación es al mismo tiempo un producto y un pro-
ceso, en cuanto a un producto se refiere a la información 
que genera mediante el propio  monitoreo y la evaluación 
y son trasmitidas a las partes para quienes pueda resultar 
pertinente y útil. Comprende las comprobaciones, conclu-
siones, recomendaciones y enseñanzas extraídas de la eje-
cución de programas, proyectos o sistema de acciones.

En esta fase se realizaron  dos  talleres  científico de-
nominado “Posibilidades y realidades de las familias  en 
la comunidad”,  con la participación de actores sociales 
decisores; estudiantes y docentes de la maestría en Psico-
logía Infantil,  de la comunidad y  familias estudiadas.  Los 
mismos tenían como objetivos el  intercambio y sistema-
tización  de experiencias en la solución de problemas re-
lacionados con la violencia intrafamiliar en la comunidad 
objeto de estudio.

Conclusiones
El análisis teórico y la aplicación de determinados méto-

dos y técnicas hicieron posible  expresar  que  la violencia 
intrafamiliar contra la mujer es un fenómeno actual que se 
manifiesta en dependencia del contexto sociocultural y las 
formas de socialización en determinados espacios

La indagación científica y el estudio de caso realizado 
en la comunidad Carigan permitió plantear  la existencia 
de violencia intrafamiliar y en consecuencias influencias 
negativas en el desempeño y educación de las familias. 
Es un fenómeno actual que se manifiesta en dependen-
cia del contexto sociocultural y las formas de socializa-
ción en determinados espacios .Así como el bajo nivel 
de conocimientos de  vías y métodos para lograr una 
correcta educación familiar. 

El estudio de caso como método permitió analizar y or-
ganizar el proceso investigativo desde la universidad y en 
la  propia preparación para la acción en un proceso proacti-
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El periodismo
de datos, el caso ecuatoriano

Las instituciones más reputadas en el ámbito de la investigación 
de la comunicación y el periodismo, como Nieman Foundation1, 
Kinght Foundation2 o European Journalism Center3 señalan el 
periodismo de datos como una tendencia de la profesión. El 
objetivo de este trabajo es doble; por un lado se trata de una 
aproximación al perfil profesional. Por el otro, se pretende ob-
servar el estado de la cuestión en Ecuador.

1 Es la primera escuela de periodismo en Harvard creada para promover el 
periodismo de calidad. Fue fundada en 1938 por Lucius W. Nieman, la viuda 
de Lucius W. Nieman dueño de Miwaukee Jounal.

2 Knight Foundation es una fundación que apoya el periodismo de calidad, 
especialmente en innovación.

3 The European Journalism Centre (EJC) es un centro dedicado a impulsar un 
periodismo independiente y de alta calidad.

The most reputable institutions in the field of communication 
research and journalism, as Nieman Foundation1, Kinght Foun-
dation2 or European Journalism Center3 said data journalism as 
a profession trend. The aim of this paper is twofold ; on the one 
hand it is an approach professional profile. On the other, it is 
intended to observe the state of affairs in Ecuador.

1 It is the first school of journalism at Harvard created to promote quality jour-
nalism. It was founded in 1938 by Lucius W. Nieman, the widow of Lucius W. 
Nieman Jounal Miwaukee owner.

2 Knight Foundation is a foundation that supports quality journalism, especia-
lly in innovation.

3 The European Journalism Centre (EJC) is a center dedicated to promoting 
independent and quality journalism.
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Las primeras experiencias del periodismo de datos se 
podrían remontar al siglo XIX. Una de ellas tuvo lugar en 
mayo de 1821, cuando el periódico The Manchester Guardian 
publicó una tabla donde figuraban todos los colegios 
de Salford y Manchester con su número de alumnos y el 
promedio de gasto anual de cada uno de ellos (Rogers, 2011). 
Esta información estadística, que se aproxima en cierto modo 
al periodismo de datos actual, es el germen del periodismo 
de precisión que de desarrollaría un siglo después. 

Pese a algunas precoces experiencias que se dieron hace 
dos siglos, la mayoría de estudiosos coinciden en señalar 
a Philip Meyer como el padre del periodismo de datos. 
Este redactor del Miami Herald decidió investigar en 1959 
por qué resultaban tan costosos los seguros escolares. 
Tras indagar en distintos documentos públicos y cruzar 
diferentes datos descubrió que las aseguradoras estaban 
financiando buena parte de la campaña presidencial de 
Estados Unidos, lo que explicaba el alto precio de las 
pólizas (Galindo, 2004). Gracias a esta investigación, Meyer 
(1993) dio una lección sobre una nueva forma de hacer 
periodismo situada a años luz del tradicional debido a su 

Introducción
proximidad a disciplinas como la estadística, la sociología 
y el rastreo de datos digitalizados (Tejedor y Dader, 2011).

El periodismo de precisión tardó doce años en dar el 
salto de la redacción de un diario al mundo académico. 
Fue Everette Dennis, quien en 1971 utilizó este 
término en un curso de periodismo, en la universidad 
de Oregon, en Eugene (EE.UU.), para referirse a algunos 
reportajes de difícil clasificación donde se aplicaba el 
método científico, lo que se contraponía al enfoque 
literario del Nuevo Periodismo1 que estaba tan en boga 
en aquella época. 

A día de hoy, el mundo académico y las redacciones 
siguen estando muy alejadas. Hasta la fecha, muy pocas 
universidades de habla hispana incluyen una asignatura 
de periodismo de datos en su malla curricular. En Ecuador, 
la Universidad de las Américas (UDLA) organizó una clase 
magistral on line, en enero de 2014. El taller fue dictado 
por Giannina Segnini, jefe de Investigación del periódico 
La Nación en San José, Costa Rica. Segnini lidera un 
equipo de periodistas y desarrolladores dedicados a hacer 
periodismo investigación a partir del análisis de bases de 

1 Una nueva corriente del periodismo surgida a finales de la década de los 
sesenta que combina elementos literarios con otros propios de la investi-
gación.
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datos en este país. 
Tampoco en las redacciones se han hecho grandes 

esfuerzos para integrar un equipo que se dedique a 
investigar bases de datos privadas y públicas. Aunque 
se están haciendo esfuerzos por aunar experiencias, 
difundir y elevar el periodismo de datos a las redacciones 
de los principales medios de comunicación.  Una prueba 
de este creciente interés es la creación del Manual de 
Periodismo de Datos Iberoamericano, en la que participó 
el profesor de la Universidad San Francisco de Quito, Paul 
Mena. Este proyecto, gratuito y abierto, escrito de forma 
voluntaria por decenas de periodistas, programadores y 
diseñadores de medios de comunicación y organizaciones 
de Latinoamérica, España y Portugal pretende dar cuenta 
del estado del periodismo de datos en Iberoamérica y 
de paso convertirse en una herramienta útil para poder 
ejercer el oficio. 

Sin embargo, estas dos experiencias no son suficientes. 
Se debe trabajar con más tesón para que el periodismo 
de datos tenga más cabida en las aulas universitarias y en 
los medios de comunicación del país porque es una de las 
disciplinas con más futuro del periodismo.

La importancia de captar nuevos lectores

El periodismo se encuentra inmerso en un profundo 
proceso de transformación, especialmente desde que 
a finales de la década de los noventa, la mayoría de los 
medios de comunicación inauguraron una versión digital 
de su producto. Este hecho trastocó el modelo de negocio 
de los principales diarios del mundo occidental, afectando 
duramente a su viabilidad económica. Como contrapunto 
acercó la información a más público que nunca. 

De esta situación, los periódicos todavía no han 
salido airosos. Aún se debate y se define el sistema de 
financiación para que vuelva a ser más rentable la venta 
de información. Esta caída de ingresos ha repercutido 
seriamente en la calidad de los temas que publican, muchos 
medios se decantan por la agencia oficial, repitiendo los 
mismos temas con diferente enfoque o publican artículos 
que banalizan la información, pero a cambio consiguen 
gran tráfico de visitas.

Sin embargo, desde la generalización del uso de Internet 
vivimos en una sociedad potencialmente más abierta. Esto 
ha contribuido a tener más acceso a la información, por 
tanto, aquellos periodistas que dispongan de los suficientes 
recursos (tiempo, destrezas técnicas, motivación) estarán 
en condiciones de desafiar al viejo establishment mediático2.

¿Qué es el periodismo de datos?

El periodismo de datos es un concepto joven, que continúa 
fraguándose, lo que impide que exista unanimidad en 
su definición. Algunos profesionales argumentan que 
este concepto no es más que una redundancia ya que el 
periodismo ha tenido en los datos su materia prima desde 
sus orígenes (Crucianelli, 2013). 

Aunque los defensores de esta nueva corriente 
periodística alegan que se trata de un concepto amplio. 
Sandra Crucianelli, investigadora y docente del Knight 
Center, explica que cualquier cosa que se diga hoy del 
periodismo de datos no es definitiva, aludiendo a su 
incipiente desarrollo porque obliga al profesional a 
requerir de nuevas habilidades, porque quienes ejerzan 
este tipo de periodismo tendrán que saber manejar 
diferentes programas informáticos, especialmente 
aquellos que manejen estadísticas. 

A qué fuentes recurrir para sacar buenos reportajes es 
uno de los temas que más preocupa a los profesionales, 
especialmente a aquellos que están incursionando en 
esta rama de la profesión. Al fin y al cabo, lo que interesa 
es encontrar datos interesantes con el fin de encontrar 
historias que interesen a la sociedad. 

Los periodistas más aventajados explican que existen 
diferentes formas de acceder a los datos, ya sean públicos 
o privados. Para conseguirlos es recomendable acudir 
a diferentes organizaciones que cuenten con bases de 
datos abiertas al público o se pueda realizar peticiones 
de información. 

Además de las búsquedas avanzadas es frecuente 
usar técnicas de scrapping3 para obtener información de 
páginas web a través de programas como Out Wit Hub 
o Scraperwiki, empresas que diseñan interfaces para 
facilitar la extracción y procesamiento de datos. 

En realidad, la mayoría de las veces las fuentes de 
información son datos públicos, documentos que están 
al alcance de cualquiera y que sólo hay que saber buscar. 
Lo difícil es saber qué buscar y qué hacer después con 
esos datos. Un ejemplo claro podrían ser los listados de 
subvenciones públicas que reciben las ONG, organismos 

2 Este término hace referencia a las grandes compañías que son dueñas de la 
mayoría de medios de comunicación.

3 El scrapping es una técnica para automatizar la extracción de datos que 
están en un formato no usable (tablas de HTML que muestran resultados de 
una búsqueda en una web, por ejemplo), y pasarlos a formatos que luego se 
puedan procesar de una manera visual, como el .csv o el .xls. 
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del estado, asociaciones, fundaciones. Esos datos 
habitualmente están colgados en la red, pero hay que 
saber buscarlos y analizarlos después para llegar a 
conclusiones (Valle, 2012).

Una de las mejores materias primas del periodismo de 
datos son los datos de las administraciones públicas. A 
ellas van a parar parte de los impuestos de los ciudadanos. 
Por este motivo, es necesaria que toda esta información 
que compete a dichos organismos sea pública. Esto explica 
que en los últimos años se hayan desarrollado iniciativas 
relacionadas con el open data (su traducción sería datos 
abiertos), que pretende una circulación libre de los datos 
y el open government, que es la aplicación del open data a 
las administraciones públicas. 

Otro punto importante que corre en paralelo al open 
data son las leyes de transparencia. En Ecuador, la Ley 
Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (Lotaip) garantiza y norma el ejercicio del derecho 
fundamental de las personas a la información, conforme 
a las garantías consagradas en la Constitución Política 
de la República, Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, Convención Interamericana sobre Derechos 
Humanos y demás instrumentos internacionales vigentes, 
de los cuales nuestro país es signatario, según muestra la 
web de Ecuador Estratégico. 

Sin embargo, este esfuerzo por mostrar los datos a los 
ciudadanos es insuficiente, según Global Open Data Index, 
una web que se encarga de evaluar a los países sobre su 
nivel de transparencia. Ecuador, según este portal, ocupó 
el puesto 43 de los 97 países que participan, bajando diez 
puestos en el ranking respecto al año anterior que estaba 
situado el número 33. 

El periodismo de datos es posible gracias a la evolución 
tecnológica, que ha dado lugar a la digitalización de los 
hechos que suceden en el mundo y el uso de herramientas 
de intercambio de conocimientos unida a la conciencia cívica 
y la necesidad de transparencia de los periodistas, activistas, 
administradores y personas que encuentran representación 
en las filas de la cultura informal del Open Data (Flores y 
Salinas, 2012, p. 8).

El periodismo de datos se caracteriza porque la 
información se obtiene de una gran cantidad de datos, 
los cuales, una vez extraídos se analizan, procesan, 
interpretan y muestran de forma comprensible al 
lector. Para poder ofrecerlos al lector de una manera 
atractiva se recomienda usar herramientas de 
estadística y emplear gráficos para visualizar mejor 

las cifras. De esta manera, se podrá contar mejor las 
nuevas historias. 

Para el European Journalism Center (EJC) no hay 
discusión que valga. Desde la institución prefieren dejar 
al margen si el periodismo de datos es un género nuevo 
o no, para aclarar que es una forma de hacer periodismo 
que parte de una tradición más larga, pero respondiendo 
a las nuevas circunstancias y condiciones. 

Aunque puede que no haya una diferencia de objetivos 
y técnicas, la aparición de la etiqueta de “periodismo de 
datos” a principios del siglo indica una nueva fase en la que 
el volumen de datos que está disponible gratuitamente 
en línea en combinación con sofisticadas herramientas 
centradas en el usuario, la auto-publicación y herramientas 
crowdsourcing4 permite a más gente trabajar con más 
datos con más facilidad que nunca (Bradshaw, 2012).

Journalism in the age of data (2010) un libro publicado 
por el periodista Geoff McGhee para la Universidad de 
Standford, dónde asegura que ante la ingente cantidad 
de datos que se generan cada día en el mundo la labor 
del periodista es “organizar, dar sentido y sintetizar la 
masiva oleada de información en bruto que el auge de 
la comunicación digital propicia, pero también diseñar 
herramientas para que los lectores completen dichas 
operaciones por sí mismos” (McGhee, 2011).

Para Paul Bradshaw, el periodismo de datos se 
diferencia del resto por “las nuevas posibilidades que se 
abren cuando se combina el tradicional olfato periodístico 
y la capacidad de contar una historia convincente, 
con la magnitud y el alcance de la información digital 
disponible”(Bradshaw, 2012, p.20).

El perfil profesional

El profesional que quiera orientarse hacia el periodismo 
de datos deberá estar preparado para buscar, seleccionar 
y procesar toda la ingente información de datos a los 
que hoy tenemos acceso. Una vez haya recopilado los 
datos deberá “cocinarlos” para convertirlos en piezas 
informativas comprensibles para los ciudadanos. 

Para la primera tarea, es decir, para la búsqueda 
de la noticia y el tratamiento de datos, el periodista 
puede rodearse de informáticos o ingenieros que le 

4 El crowdsourcing es una actividad participativa online en la que un individuo, 
institución, organización sin ánimo de lucro o empresa propone a un grupo 
de individuos de conocimiento, heterogeneidad y número variable, la reali-
zación voluntaria de una tarea a través de una convocatorio abierta flexible. 
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ayuden a descifrar la información que contienen las 
base de datos. 

En cuanto a la formación, aunque no es un requisito 
imprescindible, el periodista deberá tener conocimientos 
básicos de estadística, programación y diseño. Sin 
embargo, siendo realistas que una persona reúna todos 
estos requisitos no es imposible, pero sí complicado. Pero 
sin duda, los niveles de formación están transformándose 
para el periodista de datos porque requiere de 
conocimientos en materias alejadas de las preferencias 
del periodista convencional, además de las del tradicional. 
Por tanto, el esfuerzo será doble (Crucianelli, 2013).

Es lo que la profesora Mariluz Congosto denomina 
‘periodista híbrido’; en su opinión “tiene que nacer una 
nueva generación de periodistas híbridos. Deberían crearse 
carreras mixtas para formar personas que sean técnicas y 
además sepan comunicar” (Congosto, 2012). Sin embargo, 
otros profesionales del ámbito, no apuestan tanto por una 
especificidad tan concreta del ‘Periodista de Datos’ y consideran 
indispensable para el desarrollo de esta nueva modalidad la 
creación de equipos de trabajo multidisciplinares.

Experiencias profesionales

En agosto de 2010 el Centro Europeo de Periodismo 
organizó en Ámsterdam la primera Conferencia sobre Data 
Journalism; al tiempo que las filtraciones de Wikileaks5, 
publicadas entre otros por The Guardian, The New York 
Times o El País cambiaron el panorama del Periodismo de 
Datos y lo acercaron al gran público.

Un entorno web donde reporteros y editores 
analizaban las declaraciones de políticos, en relación con 
la realidad, para evaluar el grado de verdad. Es el primer 
Pulitzer otorgado a un contenido periodístico basado en 
estadísticas y análisis de datos (Panyagua, 2011).

Los países latinoamericanos más experimentados en el 
periodismo de datos son Costa Rica, Brasil y Argentina. 
En el diario La Nación de Costa Rica, Giannina Segnini 
dirige a un equipo de tres periodistas integrados en la 
sala de redacción del periódico. En realidad, Segnini es la 
periodista de oficio pero necesita a dos desarrolladores, 
uno se encarga de la minería de datos (‘limpiar’ los 
datos, cargarlos y procesarlos). El otro tiene la tarea de 
desarrollar aplicaciones interactivas. El equipo también 
tiene acceso a los servicios profesionales de otros 

5 Portal electrónico que filtró mensajes secretos de la diplomacia estadouni-
dense a diferentes periódicos influyentes en 2010. 
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departamentos incluyendo el departamento de Sistemas 
de Información Geográfica (GIS, por su sigla en inglés) 
para datos de geografía y cartografía y los departamentos 
de visualizaciones y audiovisuales. 

En Brasil, José Roberto de Toledo, columnista y bloguero 
en el periódico O Estado de São Paulo, coordina un equipo 
de cuatro profesionales dedicados a trabajar con datos. 
El equipo está integrado por un periodista político, un 
experto en Excel, que también es periodista, un experto 
en minería de datos y un desarrollador con experiencia en 
visualización de datos. 

La Nación, periódico nacional argentino erradicado 
en Buenos Aires, fue premiado con el Data Journalism 
Award, por un trabajo sobre los gastos del Senado de 
2004 a 2013. El trabajo desveló irregularidades en los 
gastos como el reembolso de dinero por viajes oficiales, 
que miembros de la Cámara que nunca realizaron. 
Esta investigación puso entre las cuerdas a los 
funcionarios del Senado, que tuvieron que responder a 
las acusaciones. A Amado Boudou, vicepresidente de la 
institución, se le abrió una investigación judicial para 
esclarecer las acusaciones. Este trabajó, además, sirvió 
para demostrar que no siempre el periodismo de datos 
va ligado al uso de una tecnología de punta para acceder 
a las buenas historias. 

El periodismo de datos en Ecuador

Antes de hablar de periodismo de datos en el Ecuador 

se debe reflexionar sobre la labor de los periodistas en 
Ecuador. La Ley de Comunicación, aprobada en junio 
de 2013, ha marcado un hito por la creación de nuevas 
normas jurídicas alrededor de la comunicación. 

El país se halla sumido en un profundo cisma entre el 
gobierno del Presidente de la República, Rafael Correa, 
con diversos medios de comunicación nacionales y 
algunos periodistas.

La polémica tiene varias implicaciones para el 
desarrollo de un periodismo investigativo y de datos en 
Ecuador. La norma legal fija una serie de regulaciones para 
los medios de comunicación y periodistas. La Ley crea dos 
nuevas entidades de control: el Consejo de Regulación 
y Desarrollo de la Información y la Comunicación, y la 
Superintendencia de la Información y la Comunicación. 

El artículo 26 de la Ley de Comunicación alerta de 
la prohibición de difundir información que, de manera 
directa o a través de terceros, sea producida de forma 
concertada y publicada reiterativamente a través de uno 
o más medios de comunicación con el propósito de 
desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su 
credibilidad pública. Este artículo es el que hace referencia 
al “linchamiento mediático”, una nueva figura legal que 
interfiere en el periodismo de investigación y de datos. 
Es confuso y lo que promueve es la autocensura en los 
periodistas por miedo a delinquir (Mena, 2012).

En materia de acceso a datos públicos, desde 2004 
está vigente en Ecuador la Ley Orgánica de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (LOTAIP). Esta norma 
establece una serie de disposiciones para garantizar el 
derecho de acceso a información pública señalado en la 
Constitución ecuatoriana. 

Sin embargo, la Ley tiene aún limitaciones en su aplicación. 
A partir de la aprobación de la LOTAIP las instituciones 
públicas han colocado en sus sitios web una serie de datos 
relativos a su estructura, directorio, remuneraciones, datos 
de presupuesto, viáticos, entre otros aspectos (Mena, 2012).

Una de las quejas más habituales por parte de 
periodistas y ciudadanos es el incumplimiento de los 
pedidos de información pública porque no siempre son 
contestados o atendidos de manera correcta. Además, no 
todas las instituciones entregan el informe a la Defensoría 
del Pueblo tal y como indica la ley. 

Sin embargo, sin dejar de vista el panorama político, 
donde más esfuerzos debe realizarse es en capacitar 
a periodistas y ciudadanos sobre cómo hacer un buen 
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uso de las bases de datos existentes. Con la práctica y 
sensibilizando de la importancia de un Estado trasparente 
se concienciará a la ciudadanía sobre la importancia del 
acceso libre a la información. 

Conclusión
El periodismo de datos no es una modalidad de 
periodismo estrictamente nueva y podría ser 
considerado como la evolución del periodismo de 
precisión. Debates al margen, lo importante para 
el profesional es cribar la gran cantidad de datos 
almacenados en Internet para convertirlos en noticias 
que interesen a la sociedad. 

Para dicha encomienda, el profesional deberá 
prepararse a conciencia para aprender las numerosas 
herramientas que existen para analizar, tratar y visualizar 
los datos.

Este tipo de género periodístico puede suponer una 
renovación temática por la introducción de informaciones 
originales o tradicionalmente poco tratadas por los 
medios aprovechando las ventajas tecnológicas.

También el periodismo de datos introduce una nueva 
narrativa: la visual. Esta modalidad recurre a los gráficos 
para explicar mejor la información. Además se trata de 
una disciplina relacionada con la transparencia y con la 
información pública, lo que también amplia el ámbito de 
su investigación.

Todo parece indicar que esta disciplina será una 
de las vías de futuro para la profesión, por lo que los 
medios tendrán que entrar en este nuevo ecosistema, 
apostar por este tipo de informaciones. Cierto es que 
se requiere un nuevo perfil profesional y equipos 
multidisciplinares, pero también una nueva mentalidad 
en las redacciones para reformular contenidos y 
productos. Las oportunidades laborales para los 
periodistas se verán ampliadas, dentro y fuera de los 
propios medios. Algo a tener muy en cuenta en tiempos 
de escasez de expectativas laborales como estos.
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De las instrucciones 
de Allan Kaprow a las partituras de Felipe Ehrenberg:

La influencia de la planificación en la acción 
artística participativa y la práctica teatral

En el presente artículo presentamos una reflexión sobre la acción 
participativa, que es un suceso artístico de carácter multidiscipli-
nar que se manifiesta en escena. Analizaremos algunas de estas 
prácticas como el happening, la confrontación teatral o la rein-
terpretación de partituras visuales. Para ello destacaremos dos 
fases básicas: la ideación del acontecimiento que corresponde al 
autor, y el desarrollo del suceso, que pertenece a las personas 
participantes. Insistiremos en que para la ideación de la acción 
es de extremada importancia la planificación, como elemento de 
intermediación entre el autor y el público tipificando, con ello, un 
nuevo tránsito entre lo planeado durante el proceso de creación y 
lo imprevisible durante la ejecución de la acción, que todavía no 
ha sido contemplado bajo este punto de vista.

In the present paper we try to show a reflection on participatory 
action which is a multidisciplinary art event that happens 
on stage. We will discuss some of those practices, such as 
happenings, theatrical confrontation or reinterpretation 
of visual scores. In order to achieve our aims, we highlight 
two basic phases: first, ideation of events by the author; 
second, development of particular events, that belongs to the 
participants. We will observe that plannification is extremely 
important in the ideation process as an element of mediation 
between the author and the public. According to that, we will 
typify a new transit between planning during the creation and 
unpredictability during execution of an action. This has not 
yet been contemplated under this point of view. 

RESUMEN ABSTRACT

Palabras Clave: Arte de Acción, Arte Contemporáneo, Artes 
Escénicas, Planificación, Proceso creativo

Key words: Action Art, Contemporary art, Creative 
Processes, Performing arts, Planification 
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Introducción
 
La planificación en acciones artísticas colaborativas y 
participativas.

El happening es una manifestación artística multidisci-
plinar de carácter escénico que generalmente se desarro-
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Reinterpretación Evento Hilado. 
Álvaro Terrones, Madrid, 2015. 

Fotografía: Galería de Arte Freijo.

lla por la intervención o participación de sujetos externos 
a su planificación. Por ello, en el proceso artístico del ha-
ppening diferenciamos dos fases básicas. La primera es la 
ideación del acontecimiento, donde el autor planifica el 
happening, y la segunda es el desarrollo del suceso, donde 
el público o sujetos participantes llevan a cabo la puesta 
en escena e intervienen activamente en la resolución de la 
misma, unas veces de forma espontánea y otras mediante 
las indicaciones del autor.
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Nuestro análisis parte del happening a finales de los 
años 50 y de su pionero en el ámbito norteamericano, 
Allan Kaprow. A través de su práctica artística veremos 
la importancia de la planificación gráfica como estímu-
lo de la obra, registrada mediante procedimientos de 
creación sobre el papel (Terrones, 2014, pp. 4-8). El re-
gistro del proceso creativo en su obra nos posibilitará 
descubrir la relevancia del elemento de lo cotidiano en 
sus acciones.

La disolución entre arte y vida tendrá un profundo 
impacto en el teatro experimental. El happening será 
asimilado por las agrupaciones del “nuevo teatro” nor-
teamericano (1945-1975) como el Teatro de Guerrilla, 
Bread and Puppet, Open Theatre, Living Theatre o au-
tores como Ken Dewey. Durante los años 60, este movi-
miento incidirá en la investigación teatral, donde a dife-
rencia de la obra de Kaprow, el ensayo será un recurso 
relevante como medio de “confrontación”, transforman-

do la práctica teatral e incluyendo la participación e im-
provisación del público como un elemento de provoca-
ción y cuestionamiento social.

Este aspecto de “confrontación” lo podremos ver en la 
práctica artística del movimiento Fluxus, el cual está tam-
bién fuertemente influenciado por la práctica del happe-
ning, aunque como sucederá con el “nuevo teatro” durante 
los años 60, Fluxus desarrollará los eventos y sucesos con 
algunas diferencias de procedimiento y ejecución, evolu-
cionando desde sus inicios más politizados hacia propues-
tas lúdicas donde la simplicidad de lo cotidiano y el factor 
humorístico se identificarán con el ámbito Fluxus.

Para concluir este análisis sobre la influencia de la 
planificación en la acción artística participativa veremos 
las acciones de Felipe Ehrenberg. Al igual que las 
instrucciones en Kaprow o las propuestas en Fluxus, para 
Ehrenberg la planificación de la acción por medio de sus 

Felipe Ehrenberg y Álvaro Terrones, 
Madrid, 2015.
Fotografía: Galería de Arte Freijo.
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“partituras visuales” ha permitido redefinir el concepto de 
interpretación y definir el concepto del metalenguaje en 
el arte de acción. Respecto a esto, describiremos nuestra 
reinterpretación Sing Sing Sing (with a swing) a partir de la 
partitura Evento Hilado de Felipe Ehrenberg en el espacio de 
creación contemporánea Nadie, Nunca, Nada, No de Madrid.

Instrucciones para un happening: de Allan Kaprow

En sus inicios, tal y como indica el artista Fernando Millán 
respecto al fenómeno emergente del happening, lo verda-
deramente nuevo era “esa conciencia de enfrentarse a un 
acontecimiento más o menos cotidiano, en todo caso no 
“espectacular”, que no se puede repetir en todos sus tér-
minos” (Millán, 1998, p. 23). 

Desde un análisis ejecutivo que consiste en valorar el 
momento de la actuación, Millán sostiene que la acción 
o el happening tienen que ver con cuestiones percepti-

vas en las que “es el propio artista quien las realiza, y por 
lo tanto no existe partitura a interpretar”, y añade que 
a diferencia de los acontecimientos de carácter ritual, 
“se continúan y repiten  indefinidamente, como la misa, 
el concierto, la obra teatral, que tienen normas mínimas 
que deben cumplirse” (Millán, 1998, p. 22). Sin embargo, 
partiendo de un análisis procedimental, en el que se valora 
el proceso de creación, pese a que el “momento” ejecu-
tivo es irrepetible, no sucede lo mismo con la idea o la 
intención del autor, pudiendo reinterpretarse por medio 
de instrucciones o partituras a través de pautas anotadas 
durante el proceso, y expandiendo así tanto las posibili-
dades creativas como las vivenciales -como evento- por 
medio de su reinterpretación.

Respecto al elemento arte y vida, el hecho de que una ac-
ción se encuentre en los términos de lo cotidiano no es mo-
tivo suficiente para garantizar la ausencia del factor espec-
tacular en el happening. Entendemos la ausencia de especta-
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cularidad de acuerdo con el artista Robert Filliou, donde “el 
arte es una función de la vida mas ficción y la ficción tiende 
a cero” (Filliou, 2003, p. 9), y es precisamente en ese tránsito 
de reducción donde para Richard Martel, “la vida misma se 
hace objeto de arte cuando cada minuto conscientemente 
vivido se transforma en energía” (Martel, 2008, p. 29). 

Por tanto, esta ausencia de espectacularidad vendrá 
marcada más bien por los procedimientos de creación y 
el ámbito de desarrollo, es decir, la intención del creati-
vo respecto a su obra y el contenido de teatralidad que 
contenga su manifestación, ya que una acción cotidiana 
puede manifestarse de múltiples maneras, algunas de 
ellas espectaculares. 

A continuación, partiremos del origen del mismo 
término de happening, para mostrar sus características 
principales por medio de la obra de su promotor Allan 
Kaprow, a través de la “declaración de intenciones” que 

desarrolla para su primer evento. 
En 1959 el público de la Reuben Gallery de Nueva York 

y otras personas elegidas recibieron una carta firmada 
como “Sociedad Reuben y Kaprow”, en la que se indica-
ban algunas apreciaciones sobre la disposición que debe-
rían de tener como asistentes al evento. En la invitación 
podía leerse: 

Tendrán lugar 18 sucesos (happenings) y por tanto se invita 
a colaborar con el artista, señor Allan Kaprow, en la realiza-
ción de estos acontecimientos [...] no se debe de buscar en 
esta obra pintura, danza o música. El artista no tiene inten-
ciones de ocuparse de eso. Cree en cambio que podrá dar 
vida a una situación nueva y convincente.(Sociedad Reuben 
y Kaprow,1959). 

En este saludo se indicaba por primera vez el término 
happening para anunciar un evento artístico concertado, 
aunque ya apareció por primera vez en un artículo de la 

Reinterpretación Evento Hilado.
Álvaro Terrones, Madrid, 2015.
Fotografía: Active Archive_Performance Action Art 
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revista de vanguardia Anthologist unos meses antes. A me-
dida que proliferaba el uso de este tipo de manifestacio-
nes la palabra happening se incorporaba a la terminología 
artística y también a la teatral, aunque manteniendo algu-
nas de las diferencias propias del proceso de creación de 
ambos campos.

Si desde el ámbito cercano a las artes plásticas se asimi-
laba la incorporación de las instrucciones en el happening 
y se obviaba el ensayo de la acción, no sucedería lo mis-
mo desde un ámbito cercano a las prácticas teatrales, tal 
y como veremos más adelante en algunos de los procesos 
creativos para happenings realizados por grupos experi-
mentales. Precisamente, respecto al ensayo, destacamos la 
entrevista que Richard Schechner -promotor del concepto 
de Teatro de Guerrilla- realizó a Allan Kaprow en la revista 
Dilataciones en el tiempo y en el espacio publicada en 1968:

En mis happenings no recuerdo partes de primer actor (tam-

bién porque no existen), y generalmente hago yo lo que los 
demás no quieren hacer. Y esto únicamente por cortesía. En 
cuanto a los ensayos, los he eliminado no tanto para demos-
trar que los actores improvisados son mejores que los pro-
fesionales, sino porque únicamente los ensayos son inútiles 
para el tipo de trabajo que he elegido. [...] En tal caso tus 
nociones técnicas te servirán ni más ni menos como podrían 
servirte si tuvieras que tomar parte en un picnic (Schechner y 
Kaprow, 1973, pp. 83-84). 

Conocedor del uso del ensayo en el teatro, para 
Kaprow no es relevante cómo sucede su obra, sino lo que 
sucede en ella; por eso, aunque manifiesta explícitamente 
su respeto por la práctica del ensayo en el teatro admite, 
en lo referente a sus happenings, que el uso del ensayo 
es irrelevante. Es importante destacar que Kaprow solo 
reniega del ensayo en relación a cómo la acción podría 
desarrollarse, ya que el happening, cuando está teniendo 
lugar, es imprevisible; no obstante, de lo que no prescinde 
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Kaprow es de la planificación, pues a pesar de que el 
happening no sea previsible en su desarrollo, sí que es 
cierto que la acción ha de disponerse mediante unas 
pautas para que esta comience a desarrollarse. La práctica 
artística de Kaprow reivindica nuevamente la disolución 
de los límites entre arte y vida.  

Arte y Vida entre el teatro experimental norteamericano 
(1945-1970) por medio del happening

Respecto a la influencia del happening en el teatro experi-
mental, al igual que en Kaprow, la disolución de los límites 
entre arte y vida tiene un profundo impacto en la premisa 
conceptual del Teatro de Guerrilla, una idea que fue suge-
rida por Peter Berg, miembro de la San Francisco Mime 
Troupe (Schechner, 1973, p.83). 

El escritor Franck Jotterand aglutina en su estudio 
teatral tanto la práctica del happening como otros mo-
vimientos escénicos, conocidos como “nuevo teatro“, 
movimientos que se producen entre 1947 y 1974. En 
aquellos años el happening impactó en algunos de los 
exponentes más significativos de tales movimientos es-
cénicos vinculando el ámbito de las artes plásticas con 
las prácticas teatrales: “El espíritu del happening inspiró 
al teatro el descubrimiento del espacio y una nueva ac-
titud respecto al público, paralelamente a los esfuerzos 
del Living y del Open-Theatre que intentaban, a través 
de Brecht, Artaud o de técnicas próximas a la tradición 
de Cage, poner a punto la improvisación colectiva” (Jot-
terand, 1970, p. 118). 

Jotterand, en una conversación con John Cage en el 
Festival de Arte Moderno de la Colgate University en 1968, 
destaca las intenciones de su interlocutor sobre el papel 
del autor respecto a su público: 

En Europa se busca centrar la atención del público en una 
obra que expresa el pensamiento y la sensibilidad del autor. 
En los Estados Unidos, nosotros queremos indicar a los es-
pectadores cómo pueden transformar su vida cotidiana en 
una serie de experiencias artísticas. Somos intermediarios”(-
Jotterand, 1970, p. 88). 

A pesar de que la conversación entre Jotterand y Cage 
señala la emancipación del espectador como un factor de 
innovación, podemos encontrar observaciones semejan-
tes con mucha más antelación; de hecho en España, cua-
renta y un años antes, en 1927, el escritor Antonio Espina 
ya contemplaba la trascendencia del concepto clásico del 
autor para con su público y la emancipación del especta-
dor: “el sujeto espectador, el sujeto que /ve/ [...] tiene una 

gran importancia en el nuevo organismo estético. Resulta 
un poco actor, también, si no protagonista o subprotago-
nista” (Espina, 1927, pp. 15-27). 

Lejos de reivindicaciones geopolíticas, y también de 
reivindicaciones estilísticas, destacamos la relevancia e 
influencia que los artistas de vanguardia tuvieron sobre el 
teatro experimental.

Tal y como veremos en las “confrontaciones” de Fluxus, 
el Teatro de Guerrilla resurge de forma combativa compro-
metiendo a la comunidad norteamericana de los años 60 
mediante acciones teatrales de reivindicación y manifesta-
ción, reaccionando a los aspectos conflictivos de su coti-
dianidad. Articularán sus procedimientos de creación ante 
un público determinado, generando así una estética de la 
protesta, una estética de la confrontación con cada una de 
sus obras. Y así, en otra entrevista que Franck Jotterand 
realizó en 1970, esta vez a Rony G. Davis, el actor de la San 
Francisco Mime Troup, manifiesta:

“Un grupo de teatro radical debe ofrecer más que el 
teatro comercial; [...] Mantened muy alto el nivel de vues-
tras performances: cualquier falta de oficio os alejará de 
un público que está dispuesto a oíros, pero no por motivos 
caritativos” (Jotterand y Rony G. Davis, 1970, pp. 197-199). 

En París Ken Dewey presentó el 8 de julio de 1963 en el 
marco del Théâtre des Nations el primer happening teatral: The 
Gift. Dewey fue uno de los pioneros del suceso y la acción 
participativa concertada en un teatro; confrontaba la natu-
raleza clásica y dramática del teatro mediante el happening. 
A través de un manifiesto redactado para el programa del 
evento Dewey indicaba lo siguiente: “El teatro sigue acep-
tando, por apatía, el despotismo, la monarquía, la dictadura; 
de hecho, lo soporta todo, todo excepto la azarosa demo-
cracia de la creación” (Jotterand, 1970, p. 106). 

Años más tarde, Dewey cuestionará la efectividad 
comunicativa y la función social de la práctica del 
teatro. En 1969 el autor declara que es necesaria una 
evolución hacia un compromiso auténticamente rei-
vindicativo que ha de hacerse desde el concepto y la 
práctica del happening: 

A finales de los años 50 la posición de la tecnología respec-
to al arte era dictatorial. Los happenings la han domesticado 
para ponerla al servicio del público. Al crear entornos visua-
les, táctiles y acústicos, los artistas se han encontrado en una 
situación que, por primera vez, les permitía informar intelec-
tual y emocionalmente a los espectadores; o sea, mostrarles 
al mismo tiempo el proceso y el resultado de la creación (Jo-
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tterand, 1970, p. 103).
Pese a todo ello, para el autor, en aquel momento el 

happening todavía no era más que un esbozo, un dibujo 
previo; pensaba que sus principios debían evolucionar 
y aplicarse a mayor escala: “Si se acepta la mentalidad 
happening, no se instala una estatua en la plaza públi-
ca. Se transforma la plaza” (Jotterand, 1970, p. 105). 

Respecto a los aspectos resolutivos de la práctica tea-
tral, para Dewey, los requisitos técnicos comúnmente em-
pleados en la escena no parecen ser necesarios para que 
la acción se lleve a cabo. Al igual que Dewey, el Teatro de 
Guerrilla mantenía la misma línea logística que el Teatro 
Pobre: austeridad de elementos frente a las grandes es-
cenografías, y un fuerte contenido político. Se cuestiona-
rá cualquier manifestación artística que no incorpore un 
contenido reivindicativo social, confrontación de la que 
nacerán el teatro de “guerrilla” y el teatro de “calle”.  En 
una entrevista publicada en la revista TDR en 1968, Jerzy 
Grotowski, pionero del Teatro Pobre, declara lo siguiente: 
“Nuestra intención no es reescribir el drama; queremos 
únicamente afrontarlo” (Schechner, 1973, pp. 15-16). 

Simplemente basta con que el público que ejecute 

la acción tenga la disposición de hacerlo. A medida que 
los distintos grupos se alejan del teatro dramático y co-
mercial, menor es la distancia que mantienen respecto 
a lo cotidiano como elemento expresivo, donde ciertas 
manifestaciones sociales espontáneas pueden ser consi-
deradas como una manifestación artística. Este fenóme-
no contribuirá a transformar la práctica teatral de forma 
significativa desde el plano conceptual y resolutivo del 
happening. Junto a esta influencia, se vive además el pro-
gresivo rechazo del texto dramático escrito a priori, en 
favor de la elaboración de la obra que nazca de los proce-
sos de creación y los ensayos. Esta confrontación interna 
transformará a los intérpretes en una comunidad creativa 
que expresará elementos cercanos a sus realidades por 
medio del teatro. 

La década de 1960 supone la consagración interna-
cional de grupos como el Bread and Puppet, el Teatro 
Campesino y el Open Theatre, mientras en Europa, el 
teatro como investigación tendrá su máximo exponen-
te en el Living Theatre y Grotowski. Respecto a la gira 
europea del Living Theatre en la década de los 60, tal 
y como recoge el historiador teatral Marco de Marinis, 
las críticas acerca del Living atacaban la confusión de su 

AUTOR: Álvaro Terrones
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trabajo dramático y de dirección. Pero tal y como indica 
Marinis, estas críticas estaban formuladas desde una óp-
tica exclusivamente teatral, 

demasiado ligadas a una lógica que concibe el espec-
táculo como un fin, es más, como la única finalidad de 
la actividad de un grupo teatral. A mí, en cambio, me 
parece que para el Living, en el transcurso de la década 
de 1960 el teatro es cada vez más un medio, el caballo 
de Troya para tomar la cuidad (Marinis, 1987, p. 249).  

Como hemos visto anteriormente, en Kaprow, no es re-
levante cómo sucede su obra, sino lo que sucede en ella, con 
la diferencia de que mientras que para Kaprow, careciendo 
del ensayo, la planificación del happening marcaba las pau-
tas a seguir, para el Living Theatre el ensayo en comunidad 
se convierte en un elemento de investigación, un acon-
tecimiento de introspección que se manifestará en algún 
momento frente a un público donde una vez planteado el 
suceso y dispuesto en manos de los participantes, acon-
tecerán reacciones imprevisibles al ponerse a prueba “la 
improvisación colectiva”. 

El teatro como investigación, al igual que en la teoría 
de Grotowski, proyecta la confrontación del actor rom-
piendo las barreras que obstaculizan su acción e impi-
den una comunicación primitivamente sincera. Alejados 
también de sofisticaciones los diferentes grupos de tea-
tro de guerrilla y happening, el concepto de “confron-
tación” será el estímulo asertivo en el que accionarán 
un compromiso de transformación respecto a los planos 
inhibitorios de su cotidianidad.

De la protesta a la propuesta: Fluxus, la confrontación 
con buen humor.

Mientras que los happenings de Allan Kaprow evoluciona-
ban durante los años sesenta hacia todo tipo de activida-
des, además del ámbito teatral, la influencia que el autor 
tendría en Fluxus se manifestó hasta tal punto que en el 
concierto que Kaprow organizó para el Hudson Hall, du-
rante el segundo festival de vanguardia de Nueva York, 
mientras Kaprow ejecutaba el Originale, de Stockhausen, 
George Maciunas y otros Fluxus (A-Yo, Takako Saito y Ben 
Vautier) “organizaron un piquete en las puertas del con-
cierto bajo los auspicios de Acción contra el Imperialismo 
Cultural. Otros miembros de Fluxus decidieron ignorar el 
piquete e ir al concierto” (Stewart, 2002, p. 118). 

Las actividades Festum Fluxorum pondrían en evidencia 
lo que Maciunas llamaría el “flux-evento neo-haiku mo-
nomórfico” frente al “happening neobarroco multimedia”. 

Pese a que las acciones de fluxus eran multimedia en el 
sentido de que mezclaban distintas disciplinas, cada com-
posición se centraba en un evento sencillo. A diferencia 
del happening ambiental o multimedia, “Fluxus focalizaba 
la atención en la simplicidad estructural, siendo enmarca-
do por sus protagonistas en la tradición del evento natu-
ral, Marcel Duchamp, bromas, gags, Dadá, John Cage y el 
funcionalismo de la Bauhaus” (Stewart, 2002, p. 114).

De las instrucciones con Kaprow y el ensayo de la pro-
testa con el “nuevo teatro” pasamos a la propuesta de 
acción. Para entender de qué forma esta sintetización es-
tructural del evento afectaba al papel del autor respecto al 
público, destacaremos las reflexiones de Jotterand y des-
pués Cage, donde la participación del público permite que 
el autor consciente de su papel como “intermediario” del 
evento, diluya su relevancia respecto a la obra “ponien-
do a punto la improvisación colectiva”. En el caso de mu-
chas de las acciones Fluxus, podemos decir que además 
se pone a punto la “disposición” colectiva, sobre todo en 
lo que respecta al humorismo, donde esta “sintetización 
estructural” permite al autor convertirse en el director 
de una orquesta dispuesta a transcender los límites de lo 
reverente. El factor lúdico contribuirá también a diluir la 
relevancia del autor respecto a la obra.

Para Jotterand, las actividades de Fluxus procedían de 
las prácticas musicales, pictóricas, fílmicas y las prácticas 
teatrales, “todas ellas dirigidas como muchos happenings 
en el sentido de despertar los sentidos, el reconocimiento 
de los demás y del entorno, para poner de nuevo en juego 
al individuo y la sociedad”. A continuación veremos dos 
propuestas de “confrontación”:

“confrontación nº 2: viajar en tren sin billete”
“confrontación nº 3: permanecer en silencio todo un día”

Algunas confrontaciones más comprometidas con la 
causa recomiendan “vender un teatro, aserrar un violín, 
o llamar a la policía por teléfono” (Jotterand, 1970, p. 99). 

En este caso, las propuestas de la acción ponían a 
disposición del público las reglas del juego. En la obra de 
Home Stewart El asalto a la cultura se recopilan algunas 
de las prácticas artísticas de Fluxus planificadas desde 
su vertiente más politizada. George Maciunas proponía 
interrumpir el sistema de transporte con averías prepa-
radas en puntos estratégicos en horas punta, la propaga-
ción de noticias falsas en los sistemas de comunicación 
o la saturación del sistema postal mediante el envío de 
objetos pesados. Obviamente, esta planificación de gue-
rrilla urbana requería algo más que unas instrucciones. 
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Se requería de toda una logística y coordinación para 
que la planificación de tales acciones se llevara a cabo. 
Finalmente Maciunas no obtuvo el requerimiento fun-
damental, que era la colaboración de sus cómplices. El 
movimiento Fluxus cuestionaba su motivación política y 
evolucionaba al mismo tiempo hacia un temperamento 
lúdico. Se distanciaba progresivamente de sus acciones 
politizadas, aunque tal vez no en vano, así como señala 
Richard Martel: “es en la confrontación ideológica don-
de nace el cambio” (Martel, 2008, pp. 25-27).

De esencia humorística, algunas de las acciones Fluxus 
se proyectaban como pautas de acción. Es evidente que 
no se requerían habilidades escénicas para desarrollar es-
tas actividades, pero el hecho significativo que aquí nos 
interesa es la planificación, en este caso redactada, de la 
idea de acción. La influencia musical de muchos de los 
componentes Fluxus tenía mucho que ver con el uso del 
guión a modo de partitura. Esta traslación de la idea y la 
disposición instructiva de la acción puede ser fácilmente 
desarrollada por una tercera persona:

Acción Fluxus:
Cada performer elige un número de un rollo de papel 
usado de calculadora. El performer actúa cada vez que 
su número sale en una tira, cada tira indica el ritmo del 
metrónomo. Posibles acciones a realizar a cada aparición 
del número: 

1) Se quita o se pone el sombrero de bongo. 
2) Sonidos con lengua, boca o labios. 
3) Abrir o cerrar paraguas, etc. 

Según Stewart, para Fluxus no era relevante conocer 
con exactitud el público al que se dirigían estas acciones. 
En ocasiones “el performer ejecutaba el guión para su pro-
pia diversión, más que para la de nadie más”. Sin embar-
go, también es relevante que el hecho de que se realizaran 
sesiones públicas de las acciones indicaba que “el público 
previsto era algo más amplio que uno mismo” (Stewart, 
2002, p. 114).

Conclusiones
La planificación como intermediación. Interpretación de 
la Partitura Visual de Felipe Ehrenberg en la práctica artís-
tica contemporánea. 

Felipe Ehrenberg (Tlacopac, Mexico, 1943) es un artista 
con lenguajes muy diversos: dibujo, pintura, arte de ac-
ción, mail art y destacando en lo referente a las artes gráfi-
cas como pionero con la técnica de la mimeografía durante 

los años 60, normalizando así el uso creativo -y en ocasio-
nes la invención- de medios económicos de reproducción 
en el ámbito artístico, factor de capital comunitario que 
crecería al mismo ritmo que sus colaboradores. 

Felipe Ehrenberg se declara a sí mismo como “neó-
logo”. Si bien sus intenciones artísticas huyen de la es-
pecialización expresiva como límite creativo, el término 
con el que se autodefine Ehrenberg concreta y reduce a 
lo esencial su compromiso con la experimentación ar-
tística, los nuevos medios, la multiplicidad de lengua-
jes y su flexibilidad divulgativa. Ehrenberg no solo es 
multifacético respecto a su práctica artística, si no que 
además lo es en su proyección, haciendo que su pro-
ducción alcance múltiples contextos, donde además de 
su relevancia como referente creativo y teórico, su obra 
adquiera al mismo tiempo un compromiso cívico, que se 
incrementa entre las décadas de los 70 y 80 cuando “se 
centra en la creación de instrumentos y estrategias acti-
vas de compromiso social y envolvimiento con la comu-
nidad [...] en el campo extendido de la gestión cultural y 
política” (Yzquierdo, 2015, p.4). 

Las complicidades colaborativas que el artista ha esti-
mulado también han sido un factor determinante en su 
trabajo de acción. Para Ehrenberg, así como en la música y 
en la danza el uso de partituras y anotaciones han logrado 
trasponer los límites del tiempo y de la geografía, en el 
arte de acción se ha generado también un metalenguaje, 
un lenguaje usado para hacer referencia a otros lenguajes 
-partituras visuales- que le permiten a otros intérpretes 
recrear obras concebidas en el pasado y en lugares distan-
tes: “Con la invención de estos metalenguajes, la obra de 
arte gana una dimensión inesperada: la capacidad para re-
significar una idea (poiesis) en contextos y circunstancias 
diferentes” (Ehrenberg, 2015, p.11). 

Esta visión cooperativa del uso de la planificación para 
la acción, tal y como dice el artista Carlos Tejo, “deja en-
tonces de ser exclusivamente territorio presente para cul-
tivar mecanismos de comunicación y dejar una huella que 
permanece viva entre nosotros” (Tejo, 2013, p. 52). 

En 1973 Ehrenberg viaja a Ámsterdam donde realiza su 
primera interpretación de Evento Hilado en el In-Out Center 
de Ulises Carrión y después en el Festival Internacional de 
Teatro al Aire Libre. Ehrenberg describe su acción de la 
siguiente forma:

El/la asistente irá cortando tramos de hilo para amarrarlos 
a cualquier parte del (de la) intérprete [...] y llevando la otra 
punta hasta las manos de cualquiera de los espectadores. 
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La construcción
del currículum: Una lectura desde la 

perspectiva crítica

El artículo pretende realizar una lectura crítica a la forma como se 
construye el currículum en el Ecuador, planteando la necesidad 
de una lectura práctica de la construcción curricular, además de la 
necesidad del desarrollo de instrumentos que se sustenten en las 
necesidades de los sectores históricamente empobrecidos y ex-
cluidos, proponiendo alternativa epistemológicas desde la pers-
pectiva de la teoría crítica y la pedagogía de la liberación, para 
la construcción de currícula que respondan a las necesidades de 
las colectividades y preparen profesionales comprometidos con 
el cambio social y no con las necesidades del mercado.

The article aims to critically read how the curriculum is built 
in Ecuador, raising the need for practical reading curriculum 
development, and the need of developing tools that are 
supported by the needs of historically impoverished sectors 
and excluded, proposing alternative epistemological from 
the perspective of critical theory and pedagogy of liberation 
for the construction of curricula that meet the needs of 
communities and prepare professionals committed to social 
change and not with market needs.
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Introducción

El currículum en nuestra realidad ha sido observado his-
tóricamente desde una perspectiva reduccionista; no se 
lo ha considerado desde una perspectiva epistémica, y 
desde la importancia que tiene para la forma como una 
sociedad determinada piensa y practica su educación. El 
currículum al ser observado desde una perspectiva reduc-
cionista pierde su condición como elemento de análisis de 
todas las perspectivas sociales y procesos históricos que 
se concentran en los contenidos, técnicas y objetivos es-
perados de las prácticas educativas.

La organización de las prácticas educativas se halla rela-
cionada necesariamente con la forma como estamos enten-
diendo las instituciones educativas y la perspectiva históri-
co- política de su acción sobre la sociedad; la institución es-
colar entendida como organización, se halla atravesada por 
relaciones de poder, y esto condiciona su práctica educativa 
desde la perspectiva de la clase o sectores sociales que ad-
ministran el poder dentro de un Estado.

La herramienta curricular al mostrarse como neu-
tral, objetiva, instrumental, pretende pasar como una 
herramienta que se entiende dentro de las necesida-
des objetivas de una sociedad determinada, esconde 
los intereses contrapuestos y antagónicos que ob-
servamos en los grupos sociales, niega la intencio-
nalidad epistémica de la propuesta curricular, y niega 
los contenidos históricos que dan origen a tal o cual 
práctica educativa.

Es claro que no existen contenidos inocentes, que 
la selección de ¿qué enseñamos?, ¿cómo enseñamos? 
y ¿para qué enseñamos? no son decisiones inocentes 
y asépticas desligadas de la dinámica social y los in-
tereses que se concentran en el seno de toda institu-
ción educativa. El presente artículo pretende generar 
una apreciación crítica de la forma cómo se elabora 
el currículum en nuestra sociedad, así como realizar 
una propuesta para la realización de currícula alterna-
tivos orientados a dar respuesta a las necesidades de 
los sectores marginados de la sociedad, desde la pers-
pectiva de la crítica epistémica y la pedagogía popular 
liberadora de Paulo Freire.

AUTOR: Ernesto Flores Sierra
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Desarrollo
Problemática actual del diseño curricular en el Ecuador

En el Ecuador el diseño curricular parte de la racionalidad 
técnica, es decir un enfoque conductual, basado en alcan-
zar modificaciones comportamentales en función de las 
necesidades del mercado, donde se plantea la realización 
de modelos curriculares susceptibles de ser aplicados en 
cualquier momento, por cualquier docente, con cualquier 
grupo de estudiantes, y que al final del proceso plantea 
alcanzar ciertos comportamientos específicos por igual, y 
que el logro de dichos comportamientos pueden ser eva-
luados de manera numérica cuantificable.

El diseño conductista de los currícula responde a una 
práctica pedagógica que desconoce el psiquismo profun-
do del sujeto por considerarlo como “caja negra” y que se 
concentra en la modificación y generación de conductas 
deseables socialmente que garanticen que la persona va 
a adaptarse de manera productiva al medio social. Por lo 
mismo no considera las particularidades psíquicas de los 
estudiantes, ni del docente, sino que se concentra en ge-
nerar conductas definidas como deseables previamente y 
generar mecanismos para alcanzarlas.

Esta forma curricular orientada por lo que Habermas lla-
ma la racionalidad técnica propone una educación donde 
el estudiante y el profesor no son importantes, sino que 
lo importante radica en el instrumento; desconoce las 
particularidades y posibilidades de los sujetos y se con-
centra en la reproducción mecánica de una receta peda-
gógica; la misma que se orienta por un visión behaviorista 
del psiquismo desconociendo los procesos de desarrollo 
psíquico y las particularidades histórico- culturales de los 
actores del proceso educativo. Esta propuesta curricular se 
presenta a sí misma como la forma objetiva y única de ela-
boración del instrumento; sin embargo debemos proponer 
que dicha propuesta es una postura respecto a la cual el 
educador debería posicionar una mirada crítica. Dentro del 
plano de la teoría curricular Grundy nos propone qué: 

Cuando hablamos sobre el currículum escolar no habla-
mos sino de la forma en la que una sociedad, en un mo-
mento concreto de su historia, organiza un conjunto de 
prácticas educativas. De la misma forma, podemos enten-
der por currículum de una escuela, la manera en la que 
se organizan en ella las prácticas educativas; en suma, la 
oferta educativa propia de esa escuela (Grundy, 1991)

Esta organización de las prácticas educativas de una 
sociedad determinada, se halla sobredeterminada por los 
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intereses económicos, políticos, sociales y culturales que 
se hallan entremezclados en la dinámica de ese misma so-
ciedad, eso quiere decir que la herramienta curricular al 
encontrarse atravesada por estas relaciones, responderá 
a intereses, propuestas, epistemologías y cargas ideoló-
gicas, relaciones que determinarán que las distintas so-
ciedades en momentos específicos de su desarrollo adop-
ten unos modelos curriculares, dejando de lado otros, e 
imponiendo de forma oficial una determinada visión del 
proceso educativo.

La oferta educativa que propone una escuela, un co-
legio o una universidad se caracteriza por la elección de 
contenidos, por dejar de lado ciertos contenidos, por 
sentir el empuje de contenidos emergentes y percibir el 
declive de otros, e inclusive observar la rearticulación de 
contenidos que habían sido dejado de lado hace mucho 
tiempo atrás. Implica adoptar prácticas pedagógicas, pro-
poner objetivos de aprendizaje determinados, generar 
conductas deseadas y dejar de lado otras. Y este proceso 
de selección de una determinada propuesta educativa es 
sin lugar a dudas un acto intencionado, un acto ideológi-
co, un acto político.

Los currícula técnicos se desarrollaron a comienzos 
del siglo pasado gracias a las propuestas de pedagogos 

de orientación conductista como Tyler y Taba, que desa-
rrollaron sus propuestas concentrándose en la modifica-
ción conductual del estudiante por sobre los contenidos 
temáticos o las prácticas pedagógicas. Por ejemplo Tyler 
propondrá lo siguiente:

Educar significar modificar las formas de conducta humana. 
Tomamos aquí el término conducta en su sentido más amplio, 
que comprende tanto el pensamiento y el sentimiento como 
la acción manifiesta. Vista así la educación, resulta claro que 
sus objetivos son los cambios de conducta que el estableci-
miento de la enseñanza intenta obtener en sus alumnos. El 
estudio de los educandos mismos procurará determinar qué 
cambios en sus formas de conducta debe proponerse obtener 
la escuela (…) La observación de los educandos indica me-
tas educativas sólo si se comparan los datos obtenidos con 
niveles deseables o con normas admisibles que permitan es-
tablecer la diferencia que existe entre la condición actual del 
alumno y la aceptable. (Tyler, 1986)

Observamos entonces que esta concepción del currícu-
lum va a considerar como objetivo central la modificación 
de conductas, y que además va a proponer que existen 
conductas deseables que deben ser generadas en el estu-
diante, por lo mismo toda su orientación deberá concen-
trarse en esta modificación, la cual que además mediante la 
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formulación de objetivos comportamentales es susceptible 
de ser evaluada. Esta necesidad de cuantificación propia de 
los enfoques positivistas reduce el comportamiento del ser 
humano a factores medibles y observables desconociendo 
la complejidad de los procesos de formación de las funcio-
nes humanas del comportamiento, y por lo mismo termina 
convirtiéndose en una visión del sujeto como un ente con 
“comportamiento sin conciencia”.

El problema del enfoque técnico va a radicar precisa-
mente en esa escaza comprensión del proceso de desa-
rrollo del psiquismo humano, las corrientes behavioristas 
de los años 20 y 30, donde se desarrolló este enfoque se 
concentraron en la comparación de la conducta del ser 
humano con la conducta animal describiendo sus seme-
janzas pero sin alcanzar a distinguir sus diferencias, como 
podemos observar en los experimentos de Thorndike o 
Watson, que aportan al entendimiento de las similitudes 
conductuales y fisiológicas de la conducta humana y ani-
mal; pero que jamás alcanzaron a leer o describir  los fun-
damentos específicos del desarrollo del psiquismo huma-
no que lo hace dialécticamente superior al animal.

Siendo así, su propuesta pedagógica se vio limitada 
a objetivos conductuales logrados mediante técnicas de 
condicionamiento clásico, y a la medición de las mismas, 
dejando de lado las particularidades subjetivas superiores 
del comportamiento, así como el desarrollo de la subje-
tividad en relación con el proceso histórico. Tyler pro-
pondrá así mismo el diseño curricular en base a objetivos 
conductuales por considerar que el mismo nos permitirá 
comprobar positivamente si estamos o no consiguiendo 
modificar la conducta del educando.

 
Cabe concluir entonces en que la forma más útil de enunciar 
objetivos consiste en expresarlos en términos que identifi-
quen al mismo tiempo el tipo de conducta que se pretende 
generar en el estudiante y el contenido del sector de vida 
en el cual se aplicará esa conducta. Si se analizan algunos 
enunciados de objetivos, que parecen claros y orientadores 
para formular programas de enseñanza, se advertirá que cada 
uno de ellos comprende en realidad tanto los aspectos de 
conducta como los de contenido. Por ejemplo, redactar en 
forma clara y coherente informes de programas de estudios 
sociales, comprende la indicación del tipo de conducta, es 
decir, redactar de forma clara y coherente los informes, así 
como también nos indica los sectores de vida a los cuales 
esos informes se refieren. (Tyler, 1986)

Cuando observamos esta propuesta curricular, nota-
mos claramente que se enmarca dentro de lo que se deno-
mina hoy en día el “desarrollo de competencias”; es decir 

la búsqueda de objetivos conductuales para la práctica de 
tal o cual profesión, en función de las “demandas socia-
les”, pero cabría preguntarnos cómo es qué en el siglo 
XXI se retoman estas tesis conductistas abandonas y cri-
ticadas por la pedagogía hace mucho tiempo atrás, cómo 
entender que la pedagogía con el gran desarrollo que tuvo 
durante el siglo XX, merced a los aportes de la psicología 
científica y la demostración del psiquismo humano como 
resultado del trabajo de los sistemas funcionales desarro-
llados en las condiciones de vida y educación del sujeto; 
es decir como resultado de la vida cultural, haya retomado 
las tesis behavioristas abandonadas hace mucho, inclusive 
por los mismos pedagogos y psicólogos conductistas; es 
decir la modificación conductual sin considerar al sujeto 
como ente dialéctico y en accionar social permanente. Y 
vamos a encontrar que esta nueva propuesta curricular 
cerrada, conductual, alejada de la dinámica del aula, fue 
impuesta a la educación mundial, no desde la pedagogía, 
sino desde la economía financiera y las necesidades del 
capital y el mercado:

Se trata de un tema propio del momento actual porque res-
ponde a múltiples influencias de la sociedad de ahora, en 
particular de una economía globalizada que en los hechos, 
al comparar la productividad de los diferentes países con 
independencia de su nivel de escolaridad coloca a los tra-
bajadores y hasta a los profesionistas, en una permanente 
comparación de sus capacidades englobadas bajo el término 
competencias. Prácticamente todas las reformas educativas 
realizadas en lo que se denomina la segunda generación de 
la era de la calidad están orientadas hacia la estructuración 
curricular por competencias. (Díaz Barriga, 2011)

A su vez, el consorcio Programme of International 
Student Assesstement (PISA) de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se ha 
orientado en sus últimos informes a incorporar el térmi-
no competencias en vez del que originalmente había uti-
lizado en los reportes iniciales, en particular los del año 
2001, donde su referencia era aprendizaje de habilidades 
y destrezas para la vida. En particular, a partir de 2007, 
utiliza la denominación de adquisición de competencias. 
Así se está incorporando esta noción para la educación en 
el mundo global.

Cuando en el Ecuador los docentes tenemos que some-
ternos a las políticas pedagógicas de mercado como las del 
plan PISA, nos encontramos con un retroceso significativo 
en el ámbito pedagógico, olvidamos los avances prácticos 
que el proceso de formación docente ha dejado en el país. 
La racionalidad práctica en el campo educativo y de cons-
trucción del currículum que propone el desarrollo de los 
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mismos en base a la experiencia concreta del docente y 
el estudiante ha sido olvidada por los requerimientos del 
mercado. Es decir el docente, el educando y el proceso 
educativo ha dejado de sustentarse en la ciencia pedagó-
gica y psicológica y ha pasado a sustentarse en la ciencia 
económica neoliberal.

¿Qué sucedió con la experiencia práctica de los llama-
dos “colegios experimentales”?, ¿dónde quedaron los da-
tos que más de veinte años de educación experimental 
dejaron al país?; la práctica educativa que proponía leer la  
educación desde la realidad, estudiar el proceso de apren-
dizaje desde la experiencia del aula quedó reducido a ce-
nizas, y las posibilidades de un currículum abierto basado 
en los hechos concretos del quehacer pedagógico quedó 
aplastado por el peso técnico de los requerimientos del 
Banco Mundial:

Se trata de una aproximación muy natural en el ámbito de las 
competencias, dado que el término llega a la educación des-
de el mundo del trabajo. Aun sin formularlo de esta manera, 
el documento del Banco Mundial (BM, 1992) Educación técnica. 
Un documento de política, señala que para la formación del 
técnico medio es conveniente un análisis de las tareas, con 
el fin de crear módulos para su formación donde el que se 
está capacitando se ejercite exactamente en lo que se le está 
demandando. (Díaz Barriga, 2011)

La demanda del mercado, no puede ser el eje rector 
de la práctica pedagógica, la educación tiene un conjunto 
estructurado y desarrollado de conocimientos científicos 
en su haber que le permite generar una propuesta edu-
cativa que responda a su propio conocimiento científico 
de la realidad del aula. Nadie sino el propio docente y el 
propio educando pueden conocer las necesidades de con-
tenidos, de metodologías, de fines de la labor educativa. 
El modelo por objetivos en opinión de Stenhouse (1987), 
deber ser sometido a la crítica pedagógica por cuanto no 
considera los estudios empíricos de la clase, es decir olvi-
da que la mejor vía para investigar el desarrollo del pro-
ceso pedagógico radica en aquello que la propia práctica 
docente puede aportar; además este modelo no considera 
el proceso epistémico de desarrollo del conocimiento, el 
conocimiento y la práctica se divorcian y el segundo se 
convierte en vía para alcanzar una destreza, cuando la psi-
cología ha demostrado que el conocimiento y la práctica 
van de la mano, y que la adquisición de conocimientos 
y habilidades generan prácticas, y dichas prácticas cues-
tionan y desarrollan el conocimiento aprendido. Conoci-
miento desligado de práctica implica una visión reduccio-
nista del aprendizaje y del comportamiento. Finalmente el 
autor propone que, el currículum técnico clarifica lo que se 

quiere lograr con el proceso educativo, pero que de ninguna 
manera garantiza la calidad del mismo; el desarrollo de con-
ductas deseadas no puede anticipar el desempeño laboral 
del sujeto, puede prever o proponer una posibilidad, pero 
no garantiza de ninguna manera que el sujeto pueda des-
empeñar dichas prácticas; puesto que, al ser el aprendizaje 
la unión del conocimiento con lo práctico en actividades 
concretas, el manejo de una técnica no garantiza su correcta 
aplicación, puesto que la puesta en práctica es un aspecto 
netamente cognitivo.

Entre los educadores y entre los especialistas en educación 
existen posiciones muy encontradas respecto de su incorpo-
ración en el campo de la educación, unos lo rechazan por el 
sentido practicista que subyace en su formulación, por consi-
derar que el término competencias es totalmente opuesto a 
una de las finalidades sustantivas de la educación: formar al 
ser humano. Al rechazarlo consideran que se está concedien-
do una prioridad excesiva al mundo del trabajo, a la inserción 
eficiente en una sociedad productiva en detrimento de una 
mínima formación conceptual y del abandono a un conjunto 
de valores que permiten apoyar el proceso de constitución de 
lo humano en la persona. (Díaz Barriga, 2011)

La adaptación mecánica de un modelo técnico conlleva 
la pérdida de la experiencia práctica del docente; conlleva 
el desaprovechar la opinión del estudiante y del padre de 
familia; la aplicación técnica orientada por los intereses de 
los organismos internacionales de crédito implica perder 
de vista la posibilidad de estructurar programas educa-
tivos investigativos. La posibilidad de que el docente se 
convierta en un investigador de su propia práctica implica 
la necesidad de generar currícula prácticos, es decir cu-
rrícula abiertos, cambiantes, dinámicos, que contribuyan 
a esclarecer o rechazar hipótesis y que al mismo tiempo 
este en permanente proceso de cuestionamiento. Esta po-
sibilidad, dotaría a la dinámica docente de la capacidad de 
dinamizar el aprendizaje y generar alternativas dialógicas, 
los currícula fijos, inmóviles, no investigativos, generan 
por el contrario una práctica docente donde el profesor 
pasa a ser un técnico, un aplicador, pero no un sujeto pen-
sante de su propia experiencia.

 
A partir de esta visión práctico- investigativa es que inclu-
sive el currículum por competencias podría ser utilizado 
y desarrollado, considerando los avances de la psicología 
científica, como propone Díaz Barriga:

La perspectiva socioconstructivista ha permitido generar una 
visión diferente del trabajo por competencias en educación. 
En una época como la nuestra, donde se hace énfasis en aban-
donar la enseñanza frontal y pasar a enfoques centrados en 

AUTOR: Ernesto Flores Sierra
TEMA: La construcción del currículum: Una lectura desde la perspectiva crítica



56

ENSAYO

Revista
N° 3, julio 2015

ISSN: 1390-9029

el aprendizaje, el trabajo por competencias vuelve a enfati-
zar una aspiración más que centenaria en la perspectiva di-
dáctica, al considerar que la importancia de la labor escolar 
y del trabajo docente es armar espacios que permitan que un 
estudiante, a partir de su acercamiento a objetos cognitivos, 
vaya construyendo su propio andamiaje de información. (Díaz 
Barriga, 2011)

Rescatar la práctica a través de su propia investigación 
permitiría afinar el aprendizaje objetivo y cuantificable, 
pero afinarlo no desde una visión reduccionista, sino am-
pliando su aplicabilidad desde la misma experiencia prác-
tica del docente, la labor escolar y docente al ser pensadas 
y su aplicación práctica permitirían generar una educación 
basada en el trabajo y en la actividad permanente. Desa-
rrollar una propuesta pedagógica amplia, práctica, cuanti-
ficable e investigativa.

Sin embargo la realidad ecuatoriana aún tiene deman-
das particulares que requieren de la formulación de currí-
cula que no solo respondan a las necesidades pedagógicas 
actuales por sobre las simplificaciones técnicas, sino que 
demandan que se desarrolle un práctica pedagógica que 
responda a una sociedad plurinacional e intercultural. Para 
esto vamos a leer la formulación curricular desde la tercera 
racionalidad en disputa dentro de la epistemología curri-
cular, desde la racionalidad crítica, es decir vamos a am-
pliar la perspectiva curricular hacía la posibilidad de pensar 
currícula críticos, populares, liberadores, integrando en la 
práctica, la crítica del orden social y la vinculación al deba-
te científico de los saberes ancestrales de los pueblos y los 
conocimientos vitales de las poblaciones empobrecidas.

Currículum y racionalidad crítica

La racionalidad crítica es aquella que cuestiona el orden 
social de reproducción de la dominación; en la construc-
ción curricular implica la crítica al modelo imperante que 
asegura una educación mecánica, conductista, de merca-
do, donde los estudiantes, los docentes, las colectivida-
des no tienen opinión ni participación, y donde los tec-
nócratas imponen una idea pedagógica basados en los 
registros de las estadísticas de los organismos de crédito, 
negando la práctica concreta como fuente permanente de 
experiencia pedagógica válida y transformadora. La racio-
nalidad crítica propone que la construcción curricular res-
ponde a determinados intereses ideológicos y que por lo 
mismo debe ser sometida a cuestionamiento, puesto que 
su supuesta objetividad no lo es tal.

La pedagogía crítica, liberadora y su voz de cuestiona-
miento deben ser comprendidas en su origen, en su na-

cimiento, en la formación de escuelas populares, en su 
desarrollo en aquellos lugares donde el Estado no cumplió 
su función y las colectividades se atrevieron a pensar su 
propia educación y generaron posibilidades educativas no 
mercantiles, no bancarias. Y esas exigencias se construyen 
en la comunidad, parten de ella y a ella regresan, y por lo 
mismo su propuesta curricular solo puede ser entendida 
como una construcción colectiva y democrática.

Una de esas exigencias tiene relación con la comprensión crí-
tica que tienen los educadores  de lo que viene ocurriendo 
en la cotidianidad del medio popular. Los educadores y las 
educadoras no pueden pensar únicamente en los procedi-
mientos didácticos y los contenidos que se han de enseñar 
no pueden ser totalmente extraños a esa cotidianidad (…) 
La práctica educativa reconociéndose como práctica política, 
se niega a dejarse aprisionar en la estrechez burocrática de 
procedimientos escolarizantes. (Freire, 2013)

Esta práctica que rompe con el orden técnico y propone 
una pedagogía de la realidad, una pedagogía incluyente, ha 
sido totalmente excluida de las estrategias de diseño curri-
cular; las tablas y los formatos pre- establecidos han sido 
escogidos por la academia ecuatoriana como herramientas 
de uso no crítico, siendo por lo demás, herramientas que 
no se corresponden con los fenómenos y particularidades 
de la práctica pedagógica concreta. La ideologización del 
ámbito educativo desde las premisas de mercado se ha im-
puesto ante la ciencia pedagógica y la psicología; jamás la 
elaboración curricular ha recurrido a Vygotsky o a Piaget, 
jamás se ha considerado a Ponce o Freire, simplemente se 
ha implementado una concepción behaviorista de los años 
veinte en función de los intereses del Banco Mundial. Es 
decir el actual currículum universitario ha sido definido 
por los banqueros mundiales, y no por psicólogos o pe-
dagogos, el interés bancario de mercado ha aplastado a la 
reflexión científica sobre la educación.

Los argumentos que plantean una supuesta “raciona-
lidad y eficiencia” son argumentos netamente ideológi-
cos, no científicos, basados en una racionalidad técnica 
de mercado que se contrapone a la práctica concreta del 
aula, son la norma de la administración escolar eficiente 
en demérito de los procesos de aprendizaje, se prioriza lo 
administrativo sobre lo académico, se hunde a la escue-
la, al colegio y la universidad en cifras y cuantificaciones 
abstractas que no son capaces de describir lo que sucede 
en el aula. Los técnicos que jamás pisaron un aula se im-
ponen por sobre el conocimiento vital de los docentes.

Las teorías actuales de la organización son ideologías, le-
gitimaciones de ciertas formas  de organización. Exponen 
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argumentos en términos de la racionalidad y la eficiencia 
para lograr el control. Los límites que imponen a la con-
cepción de organizaciones realmente descartan la posibi-
lidad de considerar formas alternativas de organización. 
En ningún ámbito esto es con mayor claridad que en la 
aplicación actual de la teoría de administración a las es-
cuelas. Ellas son ampliamente aceptadas por administra-
dores y profesores como “el mejor modo” de organizar y 
administrar escuelas. Como resultado de esta aceptación, 
toda una variedad de conceptos incompatibles son recha-
zados y condenados. Tales teorías marginan los estudios 
empíricos de la práctica escolar y desdeñan el “conoci-
miento folclórico” de los profesores por considerarlo sin 
importancia. (Ball, 1987)

El currículum crítico propone su construcción preci-
samente desde ese “conocimiento folclórico”, desde esa 
cotidianidad propuesta como Freire, desde las necesida-
des e intereses de las grandes colectividades, la educación 
debe dar una respuesta a las necesidades de la sociedad, 
pero no a las necesidades de los grupos financieros y el 
mercado, sino a las necesidades de los sectores empobre-
cidos de la sociedad; los currícula deben considerar que su 
planificación, los contenidos a considerar; la metodología 
deben estar concentrados en la construcción de una so-
ciedad diferente, no en engordar las filas de los mercados 
de trabajo. Los estudiantes al ser parte de la elaboración 
curricular, deben traer al instrumento toda la crítica que 
ejercen sobre la sociedad las nuevas generaciones, los 
padres de familia deben llevar al instrumento curricular 
sus necesidades reales y concretas, y la colectividad debe 
exigir a la institución educativa una respuesta a sus nece-
sidades reales.

Conclusión
La actual propuesta curricular técnica platea una prác-

tica de diseño curricular limitada a los intereses del plan 
PISA, donde el mercado internacional y los organismos in-
ternacionales de crédito se imponen sobre los criterios de 
la ciencia pedagógica. La racionalidad técnica en el seno 
de la educación es una propuesta antigua ligada al auge 
del conductismo de los años treinta del siglo pasado, que 
ha sido reencauchada por al Banco Mundial para imponer 

modelos educativos de mercado que se muestran incapa-
ces de responder a las necesidades de las colectividades.

La práctica docente debería ser el eje de toda la ela-
boración curricular, los aprendizajes de los profesores 
necesitan ser considerados en currícula flexibles que 
permitan el desarrollo de la ciencia pedagógica y no su 
estancamiento en las cifras de la dudosa eficiencia de la 
educación de mercado.

La propuesta de la pedagogía crítica y liberadora es una 
propuesta ciertamente política, como lo es la propuesta 
técnica, la crítica científica demuestra que la base de la 
actual planificación educativa es ideológica, la imposición 
de un modelo colonial técnico como la “mejor forma po-
sible” es ideología mercantil al servicio del capital. Los 
educadores debemos recoger las enseñanzas de la ciencia 
pedagógica y generar la construcción de currícula don-
de los contenidos estén dictados por la realidad, por las 
comunidades, por la ciencia, por las necesidades de los 
empobrecidos. La universidad tiene un deber con estos 
sectores y no está respondiendo adecuadamente.Ball, J. S. 
(1987). La micropolítica de la escuela: Hacia una teoría de la 
organización escolar. Barcelona: Paidos.
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La informática:
origen y desarrollo

La producción audiovisual le debe mucho a la informática y mu-
chos trabajos actuales de arte y de comunicación se sienten en 
deuda con la informática. El ordenador no es invento de alguien 
en especial, sino el resultado de ideas y realizaciones de muchas 
personas relacionadas con la electrónica, la mecánica, los mate-
riales semiconductores, la lógica, el álgebra y la programación. 
Para llegar al concepto de informática y los inventos que ésta ha 
generado, es recomendable revisar una serie de inventos y des-
cubrimientos, especialmente matemáticos para entender cómo 
se ha llegado a la actualidad. Tratar de definir la informática nos 
puede suponer una tarea, tal vez, complicada, ya que es difícil de-
marcarla, pudiendo brotar, ideas y opiniones que sean contradic-
torias al respecto. Por ello, quizás, la historia pueda ser el mejor 
medio para conseguirlo, por lo que vamos a realizar una corta 
revisión histórica de la Informática.

The audiovisual production owes much to computer and 
many current works of art and communication are indebted 
to computer. The computer is no figment of someone special, 
but the result of ideas and achievements of many people 
related to electronics, mechanics, semiconductor materials, 
logic, algebra and programming. To get to the concept of 
computer and inventions it has generated, we recommend 
reviewing a number of inventions and discoveries, especially 
mathematicians to understand how it has reached today. 
Trying to define computer we can assume a task, perhaps, 
complicated, since it is difficult to demarcate and can sprout, 
ideas and opinions that are contradictory about it. Hence, 
perhaps, the story may be the best means to achieve this, so 
let’s take a short historical review of Computing.
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Los inicios

El instrumento de cálculo más antiguo que conocemos 
es el ábaco. Su etimología proviene del término griego 
abakos que significa superficie plana o tabla. Pero este 
instrumento ya se conocía en la antigua Mesopotamia. 
Sabemos que los griegos utilizaban tablas para contar 
en el siglo V a.C. El ábaco no ha variado mucho en sus 
siglos de existencia y está conformado por una serie 
de hilos con cuentas ensartadas en ellos. En España se 
utiliza principalmente para contar en las salas de billar. 
Esta versión de ábaco se ha utilizado en Oriente Medio 
y Asia hasta hace muy poco. En 1946 en Tokio hubo 
un desafío de cálculo entre un mecanógrafo del depar-
tamento financiero del ejército norteamericano y un 
oficial contable japonés. El estadounidense empleaba 
una calculadora eléctrica de 700 dólares y el japonés 
un ábaco de 25 centavos de dólar. La competición se 
trataba de realizar operaciones matemáticas de suma 
resta multiplicación y división con números de entre 

tres y 12 cifras. Excepto en la multiplicación el ábaco 
ganó en todas las pruebas incluido una final de proce-
sos compuestos (Coello, 2003). 

La Edad Media

Poco antes del año 1000, el sacerdote francés Gerbert de 
Aurillac fue traído por el conde de Borrell al monasterio 
de Ripoll, donde realizó el primer intento en Europa de 
mecanizar el ábaco. Aunque pasó muchos años intentan-
do perfeccionar su dispositivo, nunca consiguió que fun-
cionara con precisión a pesar de los 1.000 contadores he-
chos de cuerno y repartidos entre 27 separadores. Otras 
investigaciones describen a un español llamado Magno 
que, aprovechando las ideas de Gerbert de Aurillac, creó 
cerca del año 1000 una máquina calculadora de latón, con 
la forma de una cabeza humana en la que las cifras apa-
recían en el lugar de los dientes. Los sacerdotes pensaron 
que el aparato era algo demoníaco y lo destrozaron a mar-
tillazos (Martínez & García-Beltrán, 2000).

Foto: Gabriel Correa
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Las máquinas de Napier y Leibnitz 

Tras el ábaco de los griegos pasamos al siglo XVI. John Na-
pier (1550-1617) fue un matemático escocés famoso por 
su invención de los logaritmos funciones matemáticas que 
permiten convertir las multiplicaciones en sumas y las divi-
siones en restas. Napier inventó un dispositivo consistente 
en unos palillos con números impresos que merced a un in-
genioso y complicado mecanismo le permitía realizar ope-
raciones de multiplicación y división (Miller, 2006, p.165). 

El primer calculador mecánico apareció en 1642 tan 
sólo 25 años después de que Napier publicase una memo-
ria describiendo su máquina. El artífice de esta máquina 
fue el filósofo francés Blaise Pascal (1623-1662) en cuyo 
honor se llama Pascal uno de los lenguajes de programa-
ción que más impacto ha causado en los últimos años. A 
los 18 años Pascal deseaba dar con la forma de reducir 
el trabajo de cálculo de su padre que era un funcionario 
de impuestos. La calculadora que inventó Pascal tenía el 
tamaño de un cartón de tabaco y su principio de funciona-
miento era el mismo que rige los cuentakilómetros de los 
coches actuales; una serie de ruedas tales que cada una de 
las cuales hacía avanzar un paso a la siguiente al comple-
tar una vuelta. Las ruedas estaban marcadas con números 
del 0 al 9 y había dos para los decimales y seis para los en-
teros con lo que podía manejar números entre 000.000 01 
y 999.999 99. Las ruedas giraban mediante una manivela 
con lo que para sumar o restar lo que había que hacer era 
girar la manivela correspondiente en un sentido o en otro 
el número de pasos adecuado (Pérez, 2013, p. 307). 

Leibnitz (1646-1716) fue uno de los genios de su época; 
a los 26 años aprendió matemáticas de modo autodidac-
ta y procedió a inventar el cálculo. Inventó una máquina 
de calcular por la simple razón de que nadie le enseñó 
las tablas de multiplicar. La máquina de Leibnitz apareció 
en 1672. Se diferenciaba de la de Pascal en varios aspec-
tos fundamentales, el más importante de los cuales, era 
que podía multiplicar, dividir y obtener raíces cuadradas. 
Leibnitz propuso la idea de una máquina de cálculo en 
sistema binario base de numeración empleada por los 
modernos ordenadores actuales (Sahuquillo Borrás, 1997, 
p.13). Tanto la máquina de Pascal como la de Leibnitz se 
encontraron con un grave freno para su difusión: la revo-
lución industrial aún no había tenido lugar y sus máquinas 
eran demasiado complejas para ser realizadas a mano. La 
civilización que habría podido producirlas en serie estaba 
todavía a más de 200 años de distancia. 

Entre 1673 y 1801 se realizaron algunos avances signi-
ficativos el más importante de los cuales probablemente 

fue el de Joseph Jacquard (1752-1834) quien utilizó un 
mecanismo de tarjetas perforadas para controlar el dibu-
jo formado por los hilos de las telas confeccionadas por 
una máquina de tejer. Hacia 1725 los artesanos textiles 
franceses utilizaban un mecanismo de tiras de papel per-
forado para seleccionar unas fichas perforadas las que a 
su vez controlaban la máquina de tejer. Jacquard fue el 
primero en emplear tarjetas perforadas para almacenar la 
información sobre el dibujo del tejido y además controlar 
la máquina. La máquina de tejer de Jacquard presentada 
en 1801 supuso gran éxito comercial y un gran avance en 
la industria textil (López & Giráldez, 2007, p. 11). 

La máquina analítica de Babbage

Aunque hubo muchos precursores de los actuales sistemas 
informáticos para muchos especialistas la historia empie-
za con Charles Babbage matemático e inventor inglés que 
al principio del siglo XIX predijo muchas de las teorías en 
que se basan los actuales ordenadores. Desgraciadamente 
al igual que sus predecesores vivieron en una época en 
que ni la tecnología ni las necesidades estaban al nivel de 
permitir la materialización de sus ideas. En 1822 diseñó 
su máquina diferencial para el cálculo de polinomios. Esta 
máquina se utilizó con éxito para el cálculo de tablas de 
navegación y artillería lo que permitió a Babbage conse-
guir una subvención del gobierno para el desarrollo de 
una segunda y mejor versión de la máquina. Durante 10 
años Babbage trabajó infructuosamente en una segunda 
máquina sin llegar a conseguir completarla y en 1833 tuvo 
una idea mejor. Mientras que la máquina diferencial era 
un aparato de proceso único, Babbage decidió construir 
una máquina de propósito general que pudiese resolver 
casi cualquier problema matemático. Todas estas máqui-
nas eran por supuesto mecánicas movidas por vapor. De 
todas formas la velocidad de cálculo de las máquinas no 
era tal como para cambiar la naturaleza del cálculo, ade-
más la ingeniería entonces no estaba lo suficientemente 
desarrollada como para permitir la fabricación de los deli-
cados y complejos mecanismos requeridos por el ingenio 
de Babbage. La sofisticada organización de esta segunda 
máquina, “la máquina diferencial”, según se la llamó, es lo 
que hace que muchos consideren a Babbage padre de la 
informática actual (Barceló, 2008, p. 36). 

Como los modernos computadores, la máquina de Bab-
bage tenía un mecanismo de entrada y salida por tarjetas 
perforadas, una memoria, una unidad de control y una 
unidad aritmético-lógica. Preveía tarjetas separadas para 
programa y datos. Una de sus características más impor-
tantes era que la máquina podía alterar su secuencia de 
operaciones en base al resultado de cálculos anteriores, 
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algo fundamental en los ordenadores modernos. La má-
quina, sin embargo, nunca llegó a construirse. Babbage 
no pudo conseguir un contrato de investigación y pasó 
el resto de su vida inventando piezas y diseñando esque-
mas para conseguir los fondos para construir la máqui-
na. Murió sin conseguirlo (Barceló, 2008, p. 27). Aunque 
otros pocos hombres trataron de construir autómatas o 
calculadoras siguiendo los esquemas de Babbage, su tra-
bajo quedó olvidado hasta que inventores modernos que 
desarrollaban sus propios proyectos de computadores se 
encontraron de pronto con tan extraordinario precedente 
(Barceló, 2008, p. 44). 

La máquina tabuladora de Hollerith

Otro inventor digno de mención es Herman Hollerith. A 
los 19 años, en 1879, fue contratado como asistente en las 
oficinas del censo norteamericano, que por aquel entonces 
se disponía a realizar el recuento de la población para el 
censo de 1880. Este tardó siete años y medio en comple-
tarse manualmente. Hollerith fue animado por sus superio-
res a desarrollar un sistema de cómputo automático para 
futuras tareas. El sistema inventado por Hollerith utilizaba 
tarjetas perforadas en las que mediante agujeros se repre-
sentaba el sexo, la edad, la raza, etc. En la máquina las tar-
jetas pasaban por un juego de contactos que cerraban un 
circuito eléctrico activándose un contador y un mecanismo 
de selección de tarjetas. Estas se leían a ritmo de 50 a 80 
por minuto. Desde 1880 a 1890 la población subió de 50 
a 63 millones de habitantes, aun así, el censo de 1890 se 
realizó en dos años y medio gracias a la máquina de Ho-
llerith. Ante las posibilidades comerciales de su máquina, 
Hollerith dejó las oficinas del censo en 1896 para fundar 
su propia Compañía la Tabulating Machine Company. En 
1900 había desarrollado una máquina que podía clasificar 
300 tarjetas por minuto una perforadora de tarjetas y una 
máquina de cómputo semiautomática. En 1924 Hollerith 
fusionó su compañía con otras dos para formar la Interna-
cional Bussines Machines, hoy mundialmente conocida como 
IBM (de Diego Martínez et al., 2007, p. 76).

Los dispositivos electromecánicos y la aparición de la 
electrónica

Ante la necesidad de agilizar el proceso de datos de las 
oficinas del censo se contrató a James Powers un estadísti-
co de Nueva Jersey para desarrollar nuevas máquinas para 
el censo de 1910. Powers diseñó nuevas máquinas para 
el censo de 1910 y de modo similar a Hollerith decidió 
formar su propia compañía en 1911. Se llamó la Powers Ac-
counting Machines Company que fue posteriormente adqui-
rida por Remington Rand, la cual, a su vez, se fusionó con 

la Sperry Corporation formando la Sperry Rand Corporation 
(Williams, 1987: 508). 

John Vincent Atanasoft nació en 1903 su padre era un 
ingeniero eléctrico emigrado de Bulgaria y su madre una 
maestra de escuela con un gran interés por las matemáticas 
que transmitió a su hijo. Atanasoff se doctoró en física teóri-
ca y comenzó a dar clases en Iowa al comienzo de los años 
30. Se encontró con lo que por entonces eran dificultades 
habituales para muchos físicos y técnicos; los problemas que 
tenían que resolver requerían una excesiva cantidad de cál-
culo para los medios de que disponían. Aficionado a la elec-
trónica, y conocedor de la máquina de Pascal y las teorías 
de Babbage, Atanasoff empezó a considerar la posibilidad 
de construir un calculador digital. Decidió que la máquina 
habría de operar en sistema binario hacer los cálculos de 
modo totalmente distinto a como los realizaban las calcu-
ladoras mecánicas e incluso concibió un dispositivo de me-
moria mediante almacenamiento de carga eléctrica. Duran-
te un año maduró el proyecto y finalmente solicitó una 
ayuda económica al Consejo de Investigación del Estado 
de Iowa. Con unos primeros 650 dólares contrató la coo-
peración de Clifford Berry, estudiante de ingeniería, y los 
materiales para un modelo experimental. Posteriormen-
te, recibieron otras dos donaciones que sumaron 1.460 
dólares y otros 5.000 dólares de una fundación privada. 
Este primer aparato fue conocido como ABC Atanasoff-Be-
rry-Computer (Mejía Mesa, 2004:18). 

En diciembre de 1940 Atanasoff se encontró con John 
Mauchly en la American Association for the Advancement of 
Science (Asociación Americana para el Avance de la Ciencia), 
abreviadamente AAAS. Mauchly que dirigía el departamen-
to de Física del Ursine Collage, cerca de Filadelfia, se había 
encontrado con los mismos problemas en cuanto a veloci-
dad de cálculo que Atanasoff y estaba convencido de que 
habría una forma de acelerar el cálculo por medios elec-
trónicos. Al carecer de medios económicos construyó un 
pequeño calculador digital y se presentó al congreso de la 
AAAS para presentar un informe sobre el mismo. A raíz de 
aquello Atanasoff y Maunchly tuvieron un intercambio de 
ideas que muchos años después ha desembocado en una 
disputa entre ambos sobre la paternidad del ordenador 
digital (Santoyo et al., 2010: 63). 

En 1941 Maunchly se matriculó en unos cursos sobre in-
geniería eléctrica en la escuela Moore de Ingeniería donde 
conoció a un instructor de laboratorio llamado J. Presper 
Eckert. Entre ambos surgió una compenetración que les 
llevaría a cooperar en un interés común: el desarrollo de 
un calculador electrónico. El entusiasmo que surgió entre 
ambos llevó a Maunchly a escribir a Atanasoff solicitándole 
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su cooperación para construir un computador como el ABC 
en la escuela Moore. Atanasoff prefirió guardar la máquina 
en un cierto secreto hasta poder patentarla; sin embargo, 
nunca llegó a conseguirlo. Maunchly fue más afortunado. 
La escuela Moore trabajaba entonces en un proyecto con-
junto con el ejército para realizar unas tablas de tiro para 
armas balísticas. La cantidad de cálculos necesarios era in-
mensa tardándose 30 días en completar una tabla median-
te el empleo de una máquina de cálculo analógica. Aun así 
esto era unas 50 veces más rápido de lo que tardaba un 
hombre con una sumadora de sobremesa (Isaacson, 2014). 

En el laboratorio Mauchly trabajó sobre sus ideas y las de 
Atanasoff publicando una memoria que despertó el interés 
de Lieutenant Herman Goidstine, joven matemático, que 
hacía de intermediario entre la universidad y el ejército, 
y que consiguió interesar al departamento de ordenación 
en la financiación de un computador electrónico digital. El 
9 de abril de 1943 se autorizó a los dos hombres a iniciar 
el desarrollo del proyecto. Se le llamó ENIAC1. El presu-
puesto inicial era de 150.000 dólares, cuando la máquina 
estuvo terminada el costo total había sido de 486.804 
dólares. El ENIAC tenía unos condensadores, 70.000 re-
sistencias, 7.500 interruptores y 17.000 tubos de vacío de 
16 tipos distintos funcionando todo a una frecuencia de 
reloj de 100.000 Hz. Pesaba unas 30 toneladas y ocupaba 
unos 1.600 metros cuadrados. Su consumo medio era de 
unos 100.000 vatios (lo que un bloque de 50 viviendas) y 
necesitaba un equipo de aire acondicionado a fin de disi-
par el gran calor que producía. Tenía 20 acumuladores de 
10 dígitos era capaz de sumar, restar, multiplicar y dividir; 
además tenía tres tablas de funciones. La entrada y la salida 
de datos se realizaban mediante tarjetas perforadas. En un 
test de prueba en febrero de 1946 el ENIAC resolvió en dos 

1 Electronic Numerical integrator and Computer.

horas un problema de física nuclear que previamente ha-
bría requerido 100 años de trabajo de un hombre. Lo que 
caracterizaba al ENIAC, como a los ordenadores modernos, 
no era simplemente su velocidad de cálculo sino el hecho 
de que combinando operaciones, permitía realizar tareas 
que antes eran imposibles (Slater, 1989:70). 

Entre 1939 y 1944, Howard Aiken de la Universidad 
de Harvard en colaboración con IBM, desarrolló el Mark I, 
también conocido como Calculador Automático de Secuencia 
Controlada. Este fue un computador electromecánico de 16 
metros de largo y más de dos de alto. Tenía 700.000 ele-
mentos móviles y varios centenares de kilómetros de cables. 
Podía realizar las cuatro operaciones básicas y trabajar con 
información almacenada en forma de tablas. Operaba con 
números de hasta 23 dígitos y podía multiplicar tres núme-
ros de ocho dígitos en un segundo. El Mark I y las versiones 
que posteriormente se realizaron del mismo tenían el mé-
rito de asemejarse considerablemente al tipo de máquina 
ideado por Babbage aunque trabajaban en código decimal y 
no binario. El avance que estas máquinas electromecánicas 
supuso fue rápidamente ensombrecido por el ENIAC con sus 
circuitos electrónicos (Pugh, 1995: 74). 

Las bases de John von Neumann y las generaciones tec-
nológicas de ordenadores

En 1946, el matemático húngaro John Von Neumann pro-
puso una versión modificada del ENIAC; el EDVAC2 que 
se construyó en 1952. Esta máquina presentaba dos im-
portantes diferencias respecto al ENIAC: En primer lugar, 
empleaba aritmética binaria lo que simplificaba enorme-
mente los circuitos electrónicos de cálculo. En segundo 
lugar, permitía trabajar con un programa almacenado. El 
ENIAC se programaba enchufando centenares de clavijas 
y activando un pequeño número de interruptores. Cuan-
do había que resolver un problema distinto era necesario 
cambiar todas las conexiones, proceso que llevaba mu-
chas horas (Von Neumann, 2005:36). 

Von Neumann propuso cablear una serie de instruccio-
nes y hacer que éstas se ejecutasen bajo un control cen-
tral. Además, propuso que los códigos de operación que 
habían de controlar las operaciones se almacenasen de 
modo similar a los datos en forma binaria. De este modo 
el EDVAC no necesitaba una modificación del cableado 
para cada nuevo programa, pudiendo procesar instruc-
ciones tan deprisa como los datos. Además el programa 
podía modificarse a sí mismo ya que las instrucciones al-
macenadas como datos podían ser manipuladas aritméti-
camente (Ceruzzi, 2003: 21). 

2 Electronic Discrete Variable Automatic Computer.

Foto: Lauri Guicela Córdova Rogel
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Eckert y Mauchly tras abandonar la universidad funda-
ron su propia compañía la cual tras diversos problemas 
fue absorbida por Remington Rand. El 14 de junio de 1951 
entregaron su primer ordenador a la Oficina del Censo el 
Univac-I. Posteriormente aparecería el Univac-II con me-
moria de núcleos magnéticos lo que le haría claramente 
superior a su antecesor pero por diversos problemas esta 
máquina no vio la luz hasta 1957, fecha en la que había 
perdido su liderazgo en el mercado frente al 705 de IBM 
(Macrae, 1992: 291). 

En 1953 IBM fabricó su primer computador para aplica-
ciones científicas, el 701. Anteriormente había anunciado 
una máquina para aplicaciones comerciales, el 702, pero 
esta máquina fue rápidamente considerada inferior al Uni-
vac-I. Para compensar esto, IBM lanzó al mercado una má-
quina que resultó arrolladora, el 705, primer ordenador 
que empleaba memorias de núcleos de ferrita. IBM superó 
rápidamente a Sperry en volumen de ventas gracias una 
eficaz política comercial que actualmente la sigue man-
teniendo a la cabeza de todas las compañías de informá-
tica del mundo en cuanto a ventas. A partir de entonces 
fueron apareciendo progresivamente más y más máqui-
nas. Veamos las etapas que diferencian unas máquinas de 

otras según sus características. Cada etapa se conoce con 
el nombre de generación (Cisneros González, 1998: 21). 

El Univac 1 marcó el comienzo de lo que se llama la 
primera generación. Los ordenadores de esta primera eta-
pa se caracterizaban por emplear el tubo de vacío como 
elemento fundamental de circuito. Son máquinas grandes 
pesadas y con unas posibilidades muy limitadas. El tubo 
de vacío es un elemento que tiene un elevado consumo 
de corriente, genera bastante calor y tiene una vida me-
dia breve. Hay que indicar, que a pesar de esto, no todos 
los ordenadores de la primera generación fueron como el 
ENIAC, las nuevas técnicas de fabricación y el empleo del 
sistema binario llevaron a máquinas con unos pocos miles 
de tubos de vacío (Barceló, 2008:73). 

En 1958 comienza la segunda generación cuyas máqui-
nas empleaban circuitos transistorizados. El transistor es 
un elemento electrónico que permite reemplazar al tubo 
con las siguientes ventajas: su consumo de corriente es 
mucho menor con lo que también es menor su produc-
ción de calor. Su tamaño es también mucho menor. Un 
transistor puede tener el tamaño de una lenteja mientras 
que un tubo de vacío tiene un tamaño mayor que el de 

Foto: Yesenia Nicole Cevallos Villamarín 
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un cartucho de escopeta de caza. Esto permite una drás-
tica reducción de tamaño. Mientras que las tensiones de 
alimentación de los tubos estaban alrededor de los 300 
voltios las de los transistores vienen a ser de 10 voltios 
con lo que los demás elementos de circuito también pue-
den ser de menor tamaño al tener que disipar y soportar 
tensiones muchos menores. El transistor es un elemen-
to constituido fundamentalmente por silicio o germanio. 
Su vida media es prácticamente ilimitada, y en cualquier 
caso, muy superior a la del tubo de vacío. Como podemos 
ver, el simple hecho de pasar del tubo de vacío al transis-
tor supone un gran paso en cuanto a reducción de tamaño 
y consumo y aumento de fiabilidad. Las máquinas de la 
segunda generación emplean, además, algunas técnicas 
avanzadas no sólo en cuanto a electrónica sino en cuanto 
a informática y proceso de datos como por ejemplo los 
lenguajes de alto nivel (Beekman, 1999: 6). 

En 1964 la aparición del IBM 360 marca el comienzo de 
la tercera generación. Las placas de circuito impreso con 
múltiples componentes pasan a ser reemplazadas por los 
circuitos integrados. Estos elementos son unas plaquitas 
de silicio llamadas chips sobre cuya superficie se depo-
sitan por medios especiales unas impurezas que hacen 
las funciones de diversos componentes electrónicos. Así 
pues un puñado de transistores y otros componentes se 
integran ahora en una plaquita de silicio. Aparentemente, 
esto no tiene nada de especial salvo por un detalle; un 
circuito integrado con varios centenares de componentes 
integrados tiene el tamaño de una moneda. Así pues, he-
mos dado otro salto importante en cuanto a la reducción 
de tamaño. El consumo de un circuito integrado es tam-
bién menor que el de su equivalente en transistores re-
sistencias y demás componentes. Además su fiabilidad es 
también mayor. En la tercera generación aparece la multi-
programación, el teleproceso se empieza a generalizar, el 
uso de minicomputadores en los negocios y se usan, cada 
vez más, los lenguajes de alto nivel como Cobol y Fortran 
(Perales Benito, 2012: 132).

La aparición de una cuarta generación de ordenado-
res hacia el comienzo de los años setenta no es recono-
cida como tal por muchos profesionales del medio para 
quienes ésta es sólo una variación de la tercera. Máqui-
nas representativas de esta generación son el IBM 370 y 
el Burroughs. Las máquinas de esta cuarta generación se 
caracterizan por la utilización de memorias electrónicas 
en lugar de las de núcleos de ferrita. Estas representan un 
gran avance en cuanto a velocidad y en especial, en cuan-
to a reducción de tamaño. En un chip de silicio no mayor 
que un centímetro cuadrado caben 64.000 bits de infor-
mación. En núcleos de ferrita esa capacidad de memoria 

puede requerir cerca de un litro en volumen. Se empieza 
a desechar el procesamiento batch o por lotes en favor del 
tiempo real y el proceso interactivo. Aparecen múltiples 
lenguajes de programación. Las capacidades de memoria 
comienzan a aumentar. En esta etapa cobran gran auge 
los minicomputadores. Estos son máquinas con un pro-
cesador de 16 bits una memoria de entre 16 y 32 Kb y un 
precio cada vez más reducido (Patterson et al., 2004:79). 

La microinformática

Posteriormente, hacia finales de los 70 del siglo XX apare-
ce la que podría ser la quinta generación de ordenadores. 
Se caracteriza por la aparición de los microcomputado-
res y los ordenadores de uso personal. Estas máquinas se 
caracterizan por llevar en su interior un microprocesador 
circuito integrado que reúne en un sólo chip de silicio las 
principales funciones de un ordenador. Los ordenadores 
personales son equipos, a menudo muy pequeños, no 
permiten multiproceso y suelen estar pensados para uso 
doméstico o particular. Los microcomputadores si bien 
empezaron tímidamente como ordenadores muy peque-
ñitos rápidamente han escalado el camino superando a lo 
que hace 10 años era un minicomputador. Un microcom-
putador a principios del siglo XXI puede tener entre 4Mb 
y 32Mb de memoria discos con capacidades del orden del 
gigabyte y pueden permitir la utilización simultánea del 
equipo por varios usuarios (Tanembaum, 2003: 194). 

El origen del microchip supuso la expansión de los 
ordenadores no sólo al ámbito profesional o laboral sino 
también al personal, esto es, a nivel de usuario domésti-
co y consumidor potencial de este tipo de productos. En 
1975, se crea el primer ordenador personal, el Apple 1. En 
1981, IBM lanza el PC3 al mercado. A finales de los años 70 
del siglo XX, con la generación de este tipo de ordenado-
res y sus singulares características, se empieza a hablar del 
inicio de la era digital o de la digitalización de la imagen4.

En 1983 Apple pone a la venta el primer ordenador per-
sonal de entorno gráfico denominado Lisa, que incorpora 
el ratón como nuevo periférico de entrada de datos. En 
1984, se pone en funcionamiento el ordenador personal 
Macintosh que trae consigo un nuevo interface gráfico más 
práctico para el usuario, eliminando, de este modo, las 
imperfecciones del anterior ordenador de Apple (Ander-
son, 1994: 15).

3 Personal Computer.
4 “La digitalización de la imagen consiste en la exploración de su superficie y 

en la conversión en píxeles o elementos unitarios de imagen que a su vez 
son representados por los valores numéricos 0 y 1, propios del lenguaje 
binario informático” (Ruíz San Miguel, 2001: 238).
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La aparición de Macintosh supuso para la producción 
audiovisual, las artes gráficas, la prensa y la producción de 
imágenes en general:

La línea de salida de una verdadera revolución en los 
usos, costumbres y rutinas productivas. Su aparición supone 
la base para la búsqueda de estándares, tanto en el ámbito 
de dispositivos como de aplicaciones, tendentes a la adqui-
sición, manejo, manipulación, compresión, almacenaje e im-
presión de imágenes (Ruiz San Miguel, 2001: 238).
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Fetiches y estereotipos 
sobre la mujer en el cine y la literatura

La representación de la mujer en prácticas sociales como el cine 
y la literatura ha estado comúnmente atravesada por una mirada 
masculina estereotipada, fetichista y androcéntrica. En su libro 
Máquinas de amar, en el capítulo denominado “Esposas discre-
tamente muertas”, la escritora española Pilar Pedraza muestra 
una serie de mujeres-tipo construidas por las industrias cultu-
rales, siendo una de las más importantes  la del cine clásico de 
Hollywood. Sin embargo, en otras filmografías, como en la del 
renombrado director Luis Buñuel, también se pueden rastrear los 
estereotipos de mujeres frágiles y encerradas, seductoras y fata-
les e insoportables. De otro lado están los hombres delirantes 
que conviven con efigies femeninas al punto de confundir lo arti-
ficial con lo real. Pero, lo que se extraña en el análisis de Pedraza 
son las matrices culturales que han consolidado estas representa-
ciones de género. Finalmente, este artículo indaga el tratamiento 
del asunto en dos cuentos latinoamericanos.                        

The representation of woman in the field of art, like 
cinema and literature, has been usually assumed through a 
masculine, stereotyped and male-centred point of view. In 
her book Máquinas de amar, in one chapter named “Esposas 
discretamente muertas”, Spaniard writer Pilar Pedraza 
presents a series of women invented by cultural industries, 
Hollywood classic movies, among them. Nevertheless, in 
other cinematography like Luis Buñuel’s films, the celebrated 
Spaniard filmmaker, it’s possible to verify stereotyped 
women, as well: fragile and shut in, seductress and vamp, and 
unbearable. On the other hand, there are insane men living 
with female effigies in a way that they confuse fantasy with 
reality. Anyway, an analysis about the cultural matrices that 
have kept these female representations, is missed in the 
chapter of Pedraza’s book. Eventually, this paper looks into 
the matter in two Latin American short stories.  

RESUMEN ABSTRACT

Palabras claves: Cine, estereotipos, literatura, mujer, repre-
sentación.

Key words: Cinema, literature, representation, stereotypes, 
woman. 

Fetishs and stereotypes about woman in cinema and 
literature

*JAIME FLÓREZ MEZA • Colombiano. Realizó estudios de artes escénicas en 
el Centro de Expresión Teatral de Bogotá y en el Centro de Investigación y 
Divulgación Teatral de Asunción, Paraguay, y de pedagogía en la Universidad 
Autónoma Latinoamericana (Medellín, Colombia). Es comunicador social 
(UNAD, Colombia) y Magíster en Estudios Culturales y Visuales (Universidad 
Andina Simón Bolívar, Quito). Ha sido periodista, actor de teatro, docente 

universitario, realizador audiovisual e investigador cultural. Ha participado en 
festivales y muestras de teatro en varios países. Fue becario de un programa 
de intercambio escénico en Washington, D.C. Es docente de la carrera de 
Comunicación Social en la Universidad Nacional de Loja. La Casa de la Cultura 
Ecuatoriana ha publicado en 2015 su libro La representación del sujeto andino 
ecuatoriano en el grupo de teatro La Espada de Madera.

Docente de la Carrera de Comunicación Social
Universidad Naciona de Loja
Correo electrónico: jaiflome@gmail.com

*Jaime Flórez Meza



67Revista 67julio
2015

Cartel en inglés de Ese oscuro objeto del deseo (1977)

AUTOR: Jaime Flórez Meza
TEMA: Fetiches y estereotipos sobre la mujer en el cine y la literatura



68

ENSAYO

Revista
N° 3, julio 2015

ISSN: 1390-9029

Un hombre alucinado se ha enamorado de un maniquí. Él 
lo prefiere a las mujeres reales: No era como esas muñecas 
de abril/que me arañaron de frente y perfil/que se comieron mi 
naranja a gajos/que me arrancaron la ilusión de cuajo. El perso-
naje, además, confiesa: Y yo a todas horas la iba a ver/porque 
yo amaba a esa mujer/de cartón piedra/que de San Esteban a 
navidades/entre saldos y novedades/hacía más tierna mi acera. 
El enamoramiento continúa hasta el punto de confundir 
objeto con sujeto: Ella esperaba en su vitrina/verme doblar 
aquella esquina/como una novia/como un pajarito pidiéndome:/
libérame, libérame/huyamos a vivir la historia. Y en ese mo-
mento toma la decisión: romper la vidriera, sacar el ma-
niquí y llevárselo a su casa. En el paroxismo de la pasión: 
Bajo la luna bailamos un vals/un dos tres… todo daba igual/Y 
yo le hablaba de nuestro futuro/y ella lloraba en silencio/os lo 
juro. Hasta que llega la policía y se lleva al hombre: …me 
encerraron entre estas cuatro paredes blancas/donde vienen a 
verme mis amigos de mes en mes/de dos en dos y de seis a siete. 
(De cartón piedra [canción], autor e intérprete: Joan Manuel 
Serrat, álbum Mi niñez, arreglos y dirección musical: Ricard 
Miralles, Barcelona, Zafiro / Novola, 1970).

Esta historia, contada por el cantautor español Joan Ma-
nuel Serrat en su canción De cartón piedra, se asemeja a los 
casos que describe Pilar Pedraza en su texto “Esposas dis-
cretamente muertas” (Pedraza, 1998, p. 125-163) cuando 
se refiere a la búsqueda de un sustituto de mujer real por 
uno artificial. El recurso al fetiche, a la mujer-fetiche, pare-
cía común en los últimos años del franquismo: Serrat escri-
be esta canción hacia 1970, pocos años antes de que Pe-
dro Olea y Luis García Berlanga dirigieran sus películas de 
hombres que conviven apasionadamente con maniquíes: 
No es bueno que el hombre esté solo y Tamaño natural, respecti-
vamente, ambas de 1973. ¿Metáfora de la represión moral 
y sexual franquista? ¿O exégesis del varón machista, domi-
nante, posesivo y fetichista que encuentra en lo artificial el 
sustituto de “su mujer” o de lo femenino y hasta del amor 
por una mujer? Estos personajes trastornados ya han feti-
chizado de algún modo a sus mujeres en vida y se niegan a 
vivir sin su imagen. O, en todo caso, sin la imagen material 
de una mujer. Lo que parece facilitarles, entre otras cosas, 
la tarea posesiva.

Era la gloria vestida de tul
Con la mirada lejana y azul

Que sonreía en un escaparate
Con la boquita menuda y granate

Joan Manuel Serrat – De cartón piedra

Introducción      

Cartel de No es bueno que el hombre esté solo (1973)

Fetichización erótica, mítica, religiosa y narcisista 

En los años cincuenta el cineasta español Luis Buñuel ya 
había explorado el asunto en Ensayo de un crimen. El propio 
Buñuel, hombre de moral machista, tenía una suerte de 
fetichismo y un ánimo voyeurista por lo femenino. En su 
filmografía no es raro encontrar cuerpos y objetos feme-
ninos fetichizados, mujeres libidinosas e infieles. Y hom-
bres posesivos, celosos, maniáticos o víctimas de mujeres 
fatales. Eso parecía atormentarlo y obsesionarlo y tal vez 
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explicaría por qué en Ese oscuro objeto del deseo (1977), su 
última película, decide eliminar la que era una de sus fija-
ciones: la mujer. Esta es, al menos, mi hipótesis. El filme 
narra la historia de un hombre viudo que se casa con una 
mujer mucho más joven que se niega a tener sexo con él. 
Lo cierto es que desde el título ya hay una objetualización 
de la feminidad que tendrá un trágico desenlace: una bom-
ba, aparentemente puesta por un grupo terrorista, acaba 
con la vida de la joven esposa, pero queda la duda de si no 
sería un atentado criminal pagado por el esposo (Ese oscuro 
objeto del deseo [película], producida por Les Films Galaxie, 
Greenwich Film Productions, In-Cine Compañía Industrial 
Cinematográfica, director: Luis Buñuel, Francia-España, 
1977, son., col., 102 min.). Buñuel ya había intentado la eli-
minación veintidós años atrás en Ensayo de un crimen: Archi-
baldo de la Cruz es un asesino frustrado; nunca ha podido 
consumar el asesinato de ninguna mujer, aunque se siente 
culpable por la muerte trágica de otras. Experimenta una 
mezcla de amor-odio por las mujeres. La búsqueda del éx-
tasis consistiría en poder asesinar con sus propias manos a 
alguna de sus enamoradas. Hasta que conoce a una chica 
que le obsesiona de tal modo que manda a hacer una efigie 
de ella. Pero, al no lograr su propósito criminal, elimina 
el otro cuerpo, el artificial. Finalmente Archibaldo parece 
abandonar sus ímpetus criminales y opta por quedarse con 
la mujer real (Ensayo de un crimen [película], producida por 
Alianza Cinematográfica, director: Luis Buñuel, México, 
son., byn, 91 min.).

La fetichización y cosificación de la mujer aparece ya 
en ciertos mitos griegos y romanos, como lo recalca Pilar 
Pedroza en su texto. Estos relatos hacen referencia a pare-
jas de esposos: Alcestis y Admeto, Laodamia y Protesilao, 
Galatea y Pigmalión. En la mitología griega Alcestis se en-
venena a cambio de la vida de Admeto, a quien le había 
llegado la hora de morir. Heracles se compadece de éste y 
en lucha contra Tánatos, encarnación de la muerte, resuci-
ta a Alcestis, que es recibida con enorme regocijo. Todo lo 
contrario sucede con la esposa de La resucitada, un cuento 
de Emilia Pardo Bazán,1 como señala Pedraza. El mito grie-
go de Protesilao y Laodamia cuenta que al morir el primero 
a manos de Héctor en la guerra de Troya, su esposa supli-
có a los dioses que le enviaran su sombra por unas horas. 
Según esta versión, cuando el plazo se venció la mujer se 
quitó la vida. Otras versiones cuentan que la viuda fabricó 
un maniquí con el cual tenía sexo todas las noches. Compa-
decidos o escandalizados, los dioses dotaron al muñeco de 
la psique del difunto esposo. Por su parte, el mito romano 
de Pigmalión cuenta que éste era un escultor que había 

1 Emilia Pardo Bazán es considerada la más importante narradora española 
del siglo XIX y un referente en las letras hispanas de la reivindicación de la 
mujer como sujeto social.   

elaborado una estatua de la cual terminó enamorándose. 
Fue tal su pasión por ella que le rogó a Venus que le conce-
diera una mujer idéntica. Venus accedió y la estatua cobró 
vida. Pigmalión la llamó Galatea.

Cartel de Ensayo de un crimen (1955)

La incapacidad de vivir sin la esposa, o sin el esposo como 
en el mito de Laodamia, y buscar artificialmente su reempla-
zo, es de algún modo lo que Pedraza denomina “metáfora 
de la cosificación narcisista del otro” (Pedraza, 1998, p. 129). 
La ausencia, la pérdida se vuelve una presencia muda que se 
exterioriza en el fetiche del ser que ya no está; o mejor aún: 
una presencia-ausencia de ese ser. Y esto tiene que ver con 
la relación fetichista que se establece con la imagen de un 
cuerpo artificial, que abarca una extensa gama de imágenes, 
entre las cuales la femenina es la que más se ha representa-
do y usado. Pedraza observa que los egipcios y los griegos, 
por ejemplo, ya tenían unos dispositivos de recordación y 
adoración de imágenes alegóricas. Es indudable que la Igle-
sia católica readaptó esos dispositivos en una amplísima 
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imaginería. Bastaría decir que solamente de la Virgen María 
se estima que existen 2.850 identidades y figuras. En todo 
caso, siendo ésta una práctica social habría que advertir 
cómo influye y determina la individual tanto en lo propia-
mente religioso como en otras formas de fetichismo. De 
ahí que me interese destacar que “de la presencia-ausencia 
sugerida por el muñeco sagrado o el bloque de piedra que 
representa al difunto, al trágico juguete amoroso del viudo 
que conserva en el lecho una efigie de su esposa amada, no 
hay más que un paso” (Pedraza, 1998, p. 143).  

Por otra parte la animación de cuerpos inertes, aborda-
da hasta la saciedad por Hollywood, es una de las temá-
ticas de la literatura romántica, acaso la que más indaga 
en ella, al menos hasta el siglo XIX, con toda esa galería 
de muñecos, androides y muertos que cobran vida. La mu-
jer, nuevamente, es un lugar sobre el que se interviene. En 
algunos relatos de Poe está presente esa, valga la redun-
dancia, presencia-ausencia de la amada muerta. Entonces, 
¿es femenina también la muerte? ¿Por qué esa recurren-
cia en la literatura y el cine, por ejemplo, a representarla 
como mujer? Según esta representación la mujer, que da 
la vida, es también la que trae la muerte, entendida ésta, 
como suele asumirse en Occidente, como un hecho pro-
fundamente doloroso. Los griegos, sin embargo, tenían 
una representación masculina de la muerte en Tánatos, 
el que fue vencido por Heracles para resucitar a la esposa 
de Admeto, Alcestis. Por cierto, Bergman le dio una figura 
masculina a la muerte en su filme El séptimo sello. 

Pedraza toma varios ejemplos de la literatura europea 
para intentar develar los secretos de la artificialización del 
cuerpo femenino. La mujer de porcelana, El incongruente, 
Wilt y La cabellera, de autores tan disímiles como Tolstoi, 
Gómez de la Serna, Sharpe y Maupassant, le sirven a Pe-
draza para hacer una especie de categorización por tipos 
de mujer de acuerdo con los materiales: porcelana: frágil y 
débil; cera: sensual y seductora; hule o plástico: insopor-
table. La mujer de porcelana es un relato de Leon Tolstoi 
escrito hacia 1863, cuyos protagonistas son el propio au-
tor y su esposa que termina convertida en una muñeca de 
porcelana. El incongruente es una novela del vanguardista 
escritor español Ramón Gómez de la Serna (1888-1963). 
Uno de sus episodios se titula “Huida hacia el pueblo de 
las muñecas de cera”. La novela Wilt (1976), del inglés 
Tom Sharpe (1928-2013), muestra a un hombre que quiere 
deshacerse de una esposa muy fastidiosa, arquetipo de la 
“mujer hinchable” que describe Pedraza. La cabellera es un 
relato de Guy de Maupassant en el cual un hombre rico 
muestra en público su fetiche (la rubia cabellera que decía 
haber encontrado en un viejo armario italiano) hasta que 
es encerrado en un manicomio. 

No supe esconder mi felicidad. La amaba tanto que ya no quería 
estar sin ella. La llevaba conmigo, siempre, a todas partes. La 
paseaba por la ciudad como si fuera mi esposa, y la llevaba al 
teatro en palcos con rejas, como si fuera mi amante... Pero la 
vieron... adivinaron... me la quitaron... Y me han metido en la 
cárcel, como un malhechor. Me la quitaron... ¡Oh! ¡Miseria!... (De 
Maupassant, 2007, p. 180-181)

Por otro lado, en la historia de las artes plásticas occi-
dentales la mujer probablemente sea el principal objeto 
de representación. Desde la Virgen María hasta la Marilyn 
Monroe de Warhol hay una insistencia (¿una obsesión?) 
por representar lo femenino, aunque no estoy seguro de 
que se esté representando lo femenino. Más bien se trata 
de la mirada masculina de lo femenino. No podían faltar, 
entonces, los ejemplos de pintores como el español José 
Gutiérrez Solana y el austriaco Oskar Kokoschka, que te-
nían una marcada atracción por las muñecas. A Gutiérrez 
Solana le interesaban los autómatas, los muñecos, las cala-
veras, las máscaras, los maniquíes, las prostitutas feas, las 
coristas de pueblo, las peluqueras. Le interesaban los seres 
humanos “por lo que tienen de figuras, de muñecos, no 
por el tema que encarnan ni por la ideología que represen-
tan” (Pedraza, 1998, p. 132). 

Resistencias 

Para complementar las alusiones al cine de directores espa-
ñoles que recrean la ausencia-presencia femenina, Pedraza 
dirige su mirada al cine estadounidense, concretamente a 
un período de Hollywood, el que va de los años treinta a 
los cuarenta, centrándose en tres películas: El gato negro 
(un cuento de Poe), de Edgar G. Ulmer, Yo anduve con un 
zombi y La mujer pantera, estas dos de Jacques Tourneur. La 
primera corresponde a lo que Pedraza denomina “la espo-
sa en la urna” (Pedraza, 1998, p. 158), mientras que pre-
senta a la segunda como “la zombi rubia” (Pedraza, 1998, 
p. 159). La mujer pantera aparece dentro de esta última 
etiqueta. Y es, en mi opinión, el caso más interesante de 
analizar desde la alteridad: Irena, la protagonista de esta 
historia, es extranjera y, además, proviene de un país de la 
Europa del Este, subregión que se puede considerar como 
parte de esa “otredad” europea, la periférica. La chica vive 
en el país “central” por excelencia, los Estados Unidos, y 
en una ciudad como Nueva York, que ha sido etiquetada 
como la capital del mundo. La extranjería, la inmigración 
es equiparada por Pedraza con otra, “una extranjería más: 
la feminidad” (Pedraza, 1998, p. 160). Y como si todo esto 
fuera poco Irena sufre otra marginalidad: “la mayor de las 
soledades que se podía concebir en su época: la de muje-
res sin hombre y sin hijos, sin posibilidades de llevar una 
vida razonable” (Pedraza, 1998, p. 160).
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Simone Simon en La mujer pantera (Cat People), de J. Tourneur 

No obstante, líneas atrás ya Pedraza ha señalado 
que “Irena se convierte o cree convertirse en pantera 
porque no desea que los hombres le pongan la mano 
encima y porque le gusta estar sola y no soporta la 
presión de una sociedad que quiere padres y madres 
para todos los chicos y chicas” (Pedraza, 1998, p. 159). 
Se entendería, entonces, que la libre elección de Irena 
por la soltería y la soledad la condenan simultánea-
mente dentro de una sociedad sexista y androcéntrica. 
Es muy poco el espacio que le dedica Pedraza en su 
análisis siendo éste, a mi modo de ver, el caso más 
propicio dado que se trata de una mujer que se resis-
te a desempeñar los roles que tradicionalmente se le 
han impuesto a la mujer (esposa, madre, ama de casa). 
Si todos los ejemplos planteados son o pueden leerse 
como metáforas de la condición femenina, del papel 
tautológico de la mujer-esposa, nada dice Pedraza de 
la pantera como metáfora de ese estado en que se en-
cuentra Irena. Lo que algunas feministas pueden ver 
como “bestialización”, creo yo que es una alegoría (tí-
mida quizás, pero hay que tener en cuenta que es de 
1942) tanto de la resistencia que emprenden millones 
de mujeres en el siglo XX como de la de otros grupos 
subalternizados: no solamente Tourneur identificó esa 
rebelión con la pantera negra, también lo hicieron con 
la suya las Panteras Negras estadounidenses, organiza-
ción política que surgió en el decenio de los sesenta 
como movimiento de autodefensa y reivindicación de 
los afro-descendientes.

Desde luego que el cine (angloparlante, para seguir con 

la visión cinematográfica desde el centro que plantea Pe-
draza) ha tocado la temática de esa rebelión femenina en 
obras muy posteriores a La mujer pantera, como Thelma y 
Louise (Ridley Scott, 1990) o Humo sagrado (Jane Campion, 
2000), como también lo ha hecho el cine europeo. Sin 
embargo, la mirada fundamentalmente anglófila y euro-
peizante de Pedraza deja por fuera otras miradas. En ese 
sentido, una región del mundo como Latinoamérica tiene 
mucho que decir al respecto, tanto en su literatura como 
en su plástica o en su cinematografía. 

Simone Simon en La mujer pantera (1942)

Deformidad y manías

Entre los numerosos casos de tratamiento objetual de 
la mujer con fines estéticos en América Latina, toman-
do para el caso la literatura, aparecen muchos como 
reafirmación de las matrices culturales a las que acabo 
de aludir. Sólo quisiera referirme a dos relatos. Uno de 
ellos es Ana, la pelota humana, cuento del escritor ecua-
toriano Raúl Pérez Torres. Ana es una mujer enana que 
entra a trabajar en un circo. Su deformidad, patética 
y potencial en aquel mundo, es también su condena y 
marginamiento hasta en la estructura del propio rela-
to, en la cual el personaje tiene escaso protagonismo. 
Pese a la necesidad de resaltar la situación de tiranía 
y explotación que se vive en ese circo, el personaje de 
Ana sufre una doble marginación: la que se le impone 
en la vida y en el circo y la que el propio autor parece 
haberle creado: “Es de tal manera un objeto que se la 
deja al margen del relato, y sólo se convierte en un 
pretexto para contar la historia del sometimiento de 
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todos los trabajadores del circo al poder de Demetrio” 
(Astudillo Figueroa, 1999, p. 30).

En su conocido relato Las Hortensias, el escritor uru-
guayo Felisberto Hernández narra la relación que un 
aristócrata mantiene con una muñeca que es como el 
alter ego de su esposa, María. La objetualización y feti-
chización son evidentes:

 
Horacio está enamorado de María y de Hortensia, pero 
estas ya no son mujer y muñeca, sino dos muñecas, o, 
acaso, dos mujeres. Así se marca el momento en que lo 
artificial gana la batalla a lo natural y se inicia la verda-
dera usurpación de lo natural (Morales, 2004, p. 152). 

Ciertamente, María también entra en ese ritual que a la 
vez difumina y confronta subjetividad y objetividad: 

…al poco tiempo empezó a percibir algo inesperado en las 
relaciones de María con Hortensia. Una mañana él se dio 
cuenta de que María cantaba mientras vestía a Hortensia; 
y parecía una niña entretenida con una muñeca. Otra vez, 
él llegó a su casa al anochecer y encontró a María y a Hor-
tensia sentadas a una mesa con un libro por delante; tuvo 
la impresión de que María enseñaba a leer a una hermana 
(Hernández, 2005, p. 185).

Y lo que empieza como un juego, un hábito (colec-
cionar muñecas) o una manía (interactuar humanamen-
te con ellas), acaba siendo un juego peligroso en el 
que la propia mujer, sintiéndose desplazada, usurpada 
por un objeto, “asesina” a Hortensia, la muñeca, des-
encadenando con ello la locura de su marido que pa-
recía hasta ese momento mantener cierta consciencia 
del juego o distancia entre lo subjetivo y lo objetivo 
del asunto. ¿Es Horacio víctima del invento esquizoi-
de al que arrastra a su esposa? ¿Cómo explicar esta 
metáfora en la que no sólo la mujer es víctima de un 
fetichismo sexista y burgués? Me parece interesante 
que en esta historia sea la esposa la que le ponga fin a 
la manía del esposo -y a la suya propia- por un objeto 
femenino o por ella misma como objeto, al sentirse 
claramente desplazada como mujer en ambas situacio-
nes. Que es distinto a lo que sucede en, por ejemplo, 
la película Tamaño natural,2 donde es la mano del varón 
la que acaba con la muñeca-fetiche porque siente que 
ha sido “traicionado” por ésta. 

2 Fue una coproducción franco-española protagonizada por Michel Piccoli.

Bouquet y Rey en Ese oscuro objeto del deseo (1977)

Conclusiones 

En cierto modo, me parece que la visión de Pilar Pedraza no 
escapa a una representación de lo femenino que es blanca, 
androcéntrica, heterosexual, burguesa y anglo-euro-centris-
ta. Es evidente la cosificación y fetichización de la mujer que 
la autora describe pero no cuestiona, así como una tenden-
cia a estandarizar, mitificar y universalizar el cuerpo feme-
nino y pareciera que a la mujer misma, salvo en el caso de 
La mujer pantera, que funciona más bien en sentido inverso. 
Por otro lado, los recursos de caracterización de la esposa 
referenciados por la autora son metaforizados y explicados, 
pero, nuevamente, sin que haya una deconstrucción de su 
discurso. Tales  recursos serían: petrificación (maniquíes, efi-
gies), animación (resurrección, vivificación) y metamorfosis 
(mujer zombi, mujer pantera). El estereotipo de la mujer 
como ser y sexo débil e inferior al hombre, que Pedraza no 
cuestiona ni analiza, lo que en realidad hace, en mi opinión, 
es ocultar y negar las fortalezas femeninas.

Si tomamos este conjunto de historias, cinematográficas 
y literarias, como parábolas de la cosificación-
mercantilización absoluta del cuerpo, en la cual la mujer 
soporta la peor parte, habría que añadir también el 
aumento de la psicosis androcéntrica del mercado que 
bloquea la posibilidad de construir una ética masculina 
que tanto necesitamos. Frente a lo cual no queda sino 
seguir resistiendo individual o grupalmente esas políticas 
de todo orden que han disciplinado, intervenido y 
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objetualizado lo corporal en favor de una masculinidad 
dominante y en desmedro de una feminidad que continúa 
siendo subalternizada (con todo lo que ello implica a 

nivel jurídico, sexual, político, laboral y social) pese a los 
avances en las luchas de género.

Ernesto Alonso y Miroslava en Ensayo de un crimen (1955)
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En el mundo de los picos y las espuelas la persona encargada de la boletería da la 
bienvenida. Un pasillo con mesas para alivianar la espera donde los asistentes juegan 
casino; el aire huele a cerveza y cigarrillo. 

Los casilleros, el árbitro, la balanza, el cronómetro, el rojo sitio del cotejo y la manera 
de calzar perfectamente las espuelas a las patas de los peleadores advierte que es un 
lugar de batalla.

Antes de que el combate inicie se realizan las apuestas sin necesidad de anotarlas en 
un papel, pues “palabra de gallero es palabra de gallero”. Plumas y patas son limpiadas 
por el juez para que los combatientes no saquen ventaja. “¡10 al azul!, ¡20 por el pata 
verde!”, gritan los espectadores mientras dos adversarios emplumados luchan. 

La noche se hace corta entre tanto vaivén de personas, gallos y dinero; unos contentos, 
unos tristes y otros aún eufóricos por lo sucedido, se despiden esperando encontrarse 
en la siguiente lidia.

Una práctica ilegal que permanece en la cultura popular ecuatoriana.

Es el mundo de picos y espuelas. Es el “coliseo de gallos”.

De picos y espuelas
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Son muchos los calificativos y gentilezas literarias que 
se le han adjudicado a Manuela Sáenz, comúnmente se 
escucha decir que fue La Caballeresa del Sol, La Coronela del 
Ejercito Libertador, La Libertadora del Libertador, La Amable 
Loca de Bolívar y la Insepulta de Paita de Pablo Neruda. 
Sin duda,  estos apelativos devienen de la importante 
participación histórico-social  que protagonizó esta mujer 
durante el siglo XIX.

 
Sin embargo, la memoria y la historia siempre dejan 

resquicios en los cuales es posible aproximarse hacia 
interpretaciones con otros enfoques. Por esta razón, la 
correspondencia de Manuela Sáenz se constituye en un 
lugar de resistencia y una posibilidad de análisis hacia 
su universo femenino. Su epistolario permite poner  en 
diálogo aspectos de su vida pública y  privada. Sugiriendo 
una interrogante básica ¿Cómo el Yo/  femenino de Manuela, 
se posiciona frente al Otro? Un Otro que no implica 
únicamente a un ente masculino, sino a la sociedad 
decimonónica en general.

En Hispanoamérica, el siglo XIX fue intenso y decisivo 
dentro de la configuración nacional, emergían las jóvenes 
naciones, se creaban mitos fundacionales y se mantenían 
normas sociales ortodoxas en cuanto al comportamiento 
femenino que debía comulgar con la imagen de una patria 
impoluta y maternal.  Tan profunda fue esta intencionalidad 
que inclusive en los inicios del siglo XX aún se evidenciaban 
ciertos patrones  y tradicionalismos del siglo anterior. 

El mismo año que llegó el ferrocarril a Quito (1908), Ángel 
Polivio escribió una especie de “Carreño”, con el título 
“Urbanidad de señoritas”. En esencia, el autor anhelaba una 
educación con virtudes, infundir en la mujer la conciencia de 
sus roles sociales… (…) Ese texto sirvió para que Rosaura 
Emilia Galarza H., ilustre maestra de la época, sostuviera: 
“La niña educada conforme a ese modelo, será pudorosa sin 
gazmoñería, tolerante, resignada, pura, trabajadora y sobre 
todo patriota. (Paz y Miño, 2012)

En el imaginario social decimonónico la mujer recibía 
una educación que se enmarcaba en aprender a rezar, leer, 
escribir, coser y bordar.  Existía un “eterno femenino   de la 
modestia, la gracia, la pureza, la delicadeza, la urbanidad, 
la docilidad, la discreción, la castidad, la amabilidad y la 
cortesía, todas las cuales formaban parte de los buenos 
modales” (Gubar, 1998)

En el Ecuador la imagen de la mujer se erigía en cuanto 
a “discursos dirigidos a fomentar su  confinamiento al 
ámbito familiar y a recuperar su papel de educadoras 
morales.” (Gubar, 1998) En este ambiente de restricciones 
y negaciones, aunque no completamente, la escritura 
formal fue un espacio vedado para las féminas,  recreando 
y confirmando lo que la condesa de Winchilsea recitaba: 
“¡Ay! De una mujer que prueba la pluma, / De semejante 
intrusa en el derecho de los hombres / De semejante 
presuntuosa criatura se opina /Que ninguna virtud puede 
redimir su falta” (Finch, 1998)

AUTORA: Diana Abad
TEMA: La correspondencia de Manuela Sáenz como signo de feminidad divergente en el siglo XIX

“Usted me habla de la moral, de la sociedad. Pues, bien sabe usted que todo eso es hipócrita, sin 
otra visión que dar cabida a la satisfacción de miserables seres egoístas que hay en el mundo.”

Manuela Sáenz

Foto: Vinicio Paladines
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La expresión letrada dentro de su hegemónica 
expresión masculina estuvo enraizada en un corte 
patriarcal en el que la imagen de  “La mujer ideal que 
los autores masculinos sueñan siempre es un ángel” (S. 
Gilbert, 1998) anulando de esta forma cualquier resquicio 
de participación de la mujer dentro de esferas políticas e 
intelectuales. En este sentido, el medio más propicio de 
expresión femenina en cuanto a las letras vendría a ser el 
intercambio epistolar.  Convirtiéndose en un género de 
comunicación habitual en el siglo XIX.  

El registro epistolar de ciertos personajes históricos 
permite acudir a sus convicciones políticas, sociales y 
personales. El epistolario de Manuela Sáenz se adscribe a 
dicha consigna.  Por tal motivo, resulta interesante prestar 
atención al universo privado al que remite la producción 
escrita (cartas) dejada por Manuela y poder establecer 
puntos de encuentro en relación a sus actos públicos. 
Es decir, construirla a partir de sus propias letras. Su 
epistolario se identifica o puede ser tomado como una 
confesión. Teniendo en cuenta que “La Confesión es el 
lenguaje de alguien que no ha borrado su condición de 
sujeto; es el lenguaje del sujeto en cuanto tal. No son sus 
sentimiento, ni sus anhelos siquiera, ni aun sus esperanzas, 
son sencillamente sus conatos de ser” (Zambrano, 1995)

 En esta dinámica, podemos mencionar que aunque 
Manuela Sáenz no se identificó como una escritora a carta 
cabal, como en su momento lo haría Juana Manuela Gorriti 
(1816-1892); y, su escritura no se equilibra totalmente con 
los rasgos de la construcción de géneros literarios como 
la novela o la poesía, no por ello, deja de imprimir en su 
correspondencia ciertos elementos tropológicos junto a  
sus convencimientos, dudas y pretensiones.  

La correspondencia de la quiteña es abundante y 
dirigida a varios receptores. No obstante, considero que es 
posible establecer dos momentos que, a mi juicio, marcan 
la ruta y la intencionalidad más significativa que Manuela 
Sáenz imprime en sus epístolas. En un primer momento 
(1822-1830) las cartas están dirigidas hacia un interlocutor 
amoroso, Simón Bolívar, siendo evidente la marcada 
connotación expresiva y sentimental. Posteriormente 
(1830-1846) las epístolas dirigidas a Juan José Flores  
reflejan un deseo de participación en la política pública 
del Ecuador, por supuesto, desde el lugar que la época le 
permitía como mujer. 

En la primera parte de su correspondencia con un 
lenguaje poblado de palabras de encanto y adornos 
literarios, es claramente identificable el matiz romántico 
tan propio e imperante en el siglo XIX:

Aquí hay de vivaz, todo un hechizo de la hermosa naturaleza/ 
Las laderas y campos brotando flores y gramíneas silvestres, 
que son un regalo a la vista y encantamiento del alma/ Tiene 
usted mi amor  verdadero, con el prendimiento de mi corazón 
por usted” (Sáenz, 2010) 

Además, por la ausencia constante que mantenía con 
Simón Bolívar su esencia de mujer febril y osada sale a 
flote en sus escritos  a través de continuas voces eróticas 
que la sitúan más allá de los cánones tradicionales de la 
congelada historiografía.  El erotismo entendido,  según 
George Bataille  de la siguiente forma: “La actividad 
sexual de los hombres no es  necesariamente erótica, lo 
es cada vez que no es rudimentaria, cada vez que no es 
simplemente animal” (2000) Este plano es visible en varias 
de las misivas de Manuela. 

AUTORA: Diana Abad
TEMA: La correspondencia de Manuela Sáenz como signo de feminidad divergente en el siglo XIX
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Bien sabe usted que ninguna otra mujer que usted haya 
conocido, podrá deleitarlo con el fervor y la pasión que 
me unen a su persona, y estimula mis sentidos. /Le guardo 
la primavera de mis senos y el envolvente terciopelo de mi 
cuerpo (que son suyos)/ Los bajíos a las riveras del Garzal 
hacen un coloquio para desnudar los cuerpos y mojarlos 
sumergidos en un baño venusiano […] Su excelencia sabe 
bien como lo amo. Si, ¡con locura! (Sáenz, 2010).

A pesar del tono sentimental y de la pasión impregnada 
en las epístolas no se puede confluir que quien las remitía 
se identificaba o encarnaba a una mujer paciente, sumisa 
y enamorada que como en la trama de las novelas 
románticas espera a su amado. Al contrario, es perceptible 
el empleo de un lenguaje con un tinte imperativo que reta 
abiertamente a su interlocutor.

Arránquese usted si quiere, su corazón de usted, pero el 
mío ¡No! Lo tengo vivo para usted, que si lo es para mí toda 
mi adoración, por encima de todos los prejuicios. / ¿Quiere 
usted la separación por su propia determinación, o por los 
auspicios de lo que usted llama  honor? / ¡Qué piensa usted 
de mí! Usted siempre me ha dicho que tengo más pantalones 
que cualquiera de sus oficiales ¿o no? /En la anterior, comenté 
a usted de mi decisión de seguir amándole, aun a costa de 
cualquier impedimento o convencionalismos que en mi no da 
preocupación alguna por seguirlos. ( Sáenz, 2010).

De esta manera, es evidente en la correspondencia 
de Manuela Sáenz, la entereza que la caracterizaba 
públicamente. Aparecen los contrastes y la divergencia 
con la feminidad apropiada y correcta que se impuso 
en el siglo XIX. El contenido de su epistolario da 
cuenta de eso al develar a una mujer que reta de igual 
a igual a ese Otro/masculino que durante esta etapa 
se lo consideraba superior  a la mujer. Sin embargo, 
la transgresión no se queda solo en este aspecto, 
también traslada su oposición frente a los estratos 
ideológico-sociales moralistas que se establecieron 
en la época. Un claro ejemplo es la contraposición 
que expresa en relación a la imagen de la esposa 
abnegada y obediente.  En una de sus cartas responde 
mordazmente a las cuestionamientos de su esposo 
frente a la infidelidad  con el libertador “Me cree 
usted más o menos honrada por ser él mi amante y 
no mi esposo?  ¡Ah! Yo no vivo de las preocupaciones 
sociales inventadas.” (Sáenz, 2010). Las convicciones 
impresas en sus cartas se desajustan con la imagen y la 
función de la mujer colmada de virtudes que encarna 
al “ángel del hogar” del siglo XIX. Así lo evidencia la 
siguiente cita:

Sí, porque solo la sombra de usted, mi glorioso 
Libertador, es la que me cubre, en el absurdo de mi 
convivencia, en este hogar que aborrezco con todo mi 
corazón. Mi mortificación va en el sentido de la ausencia 
de usted, aunque no me entristece todavía, guardo su 
imagen constante como aliciente de este desatinado 
matrimonio; que lejos de enriquecerme me envilece, por 
el desagrado con el que atiendo las cosas de la casa como 
matrona (Sáenz, 2010).

La segunda parte del epistolario deja de lado las 
palabras febriles y amorosas, reflejando a una Manuela 
Sáenz que continúa proyectándose desde la imagen 
política y participativa, que se observó antes, durante y 
después de su relación con el líder de la independencia 
sudamericana.  Desde Paita en donde vive el destierro, 
emitido por Vicente Rocafuerte,  despierta un vivaz interés 
por participar en la vida republicana de su país. Es así, que 
a través del intercambio epistolar se va configurando su 
amistad con el presidente en turno, Juan José Flores. Este 
intercambio le permite establecer una red comunicativa e 
informativa con los sucesos de la república ecuatoriana. 
Sarah Chambers opina al respecto  “se ve con claridad que 
ella no solamente continuó con sus actividades políticas 
sino que también desarrollo un discurso sobre la amistad 
para justificar la influencia de las mujeres en las nuevas 
naciones” (Chambers, 2003).

Si bien su actividad ya no se desarrollaba dentro de 
la esfera pública, otrora llena de muestras de valentía y 
sagacidad femenina,  lo hacía desde su correspondencia; la 
cual le servía como una estrategia política para enterarse y 
participar de lo que sucedía en el Ecuador. Estaba enterada 
de los sucesos del Perú, país en el que vivía su destierro 
y al mismo tiempo de aquel al que se sentía pertenecer 
“Si me interesa la política de país extraño es solamente 
por la relación que tiene con fe política del mio y por mis 
amigos”. (Sáenz, 1986).

En un periodo de encrucijadas y enfrentamientos con 
el Perú, Sáenz advertía a Flores sobre ciertas operaciones 
del ejército peruano y de posibles confabulaciones en su 
contra. En una de las misivas le sugería. “hasta ahora todos 
ellos me tiene por partido contrario  a usted, pero adicta 
a su persona, y así es que hablan sin cuidado” ( Sáenz, 
1986)  En el contenido de estas palabras es visible su 
sagacidad para manejar información política importante 
y transmitirla a su interlocutor. 

La influencia política que esta mujer desarrolló en el 
intricado siglo XIX fue advertida por Vicente Rocafuerte 
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que incluso la comparó con otras mujeres del mismo 
talante “Madame de Staêl no era tan perjudicial en Paris 
como la Sáenz es en Quito”. (Rocafuerte, 1986)  En esta 
expresión es posible sugerir el alcance de las acciones 
de Manuela Sáenz en el ámbito público. Con esto se 
justifica el proceder del presidente Vicente Rocafuerte 
que para evitar contratiempos políticos le impidió el 
ingreso al Ecuador. Sin embargo, ¿cómo era posible este 
tipo de temores hacia una mujer en un siglo con patrones 
masculinos dominantes y tan arraigados? 

Pero no fue solamente Vicente Rocafuerte el que 
advirtió la  feminidad transgresora y divergente, Bolívar 
también lo hizo refiriéndose a que lo había vencido en 
otras lides. “¡Todos, todos la conocen! No, no hay mejor 
mujer. Ni las catiras de Venezuela, ni las momposinas, ni 
las… ¡Encuentre usted alguna! Esta me domó. Si, ¡ella 
supo cómo! La amo.” (Sáenz, 2010).

Cabe mencionar que a  pesar de la condición apolítica 
que vivió la mujer el siglo XIX y a las duras críticas frente al 
poco recato a las faenas y virtudes  domesticas,  Manuela 
Sáenz sin duda se inscribía en un discurso femenino 
totalmente opuesto. Muestra de su postura opuesta son 
las transgresiones que efectuó frente a los encasillamientos 
sociales imperantes. No obstante, en cuanto a su 
incidencia y participación en la política desde el campo de 
batalla y a través de la red informativa que edificó en Paita, 
no significa que se deba entronizar totalmente la figura de 
Manuela Sáenz como la fundadora de estas actividades. 
En el siglo XIX  “Muchas mujeres eran reconocidas por su 
inteligencia e intelectualidad. Las mujeres establecieron 
una verdadera red informativa, dentro de la cual ellas eran 
los eslabones principales.” (Taxin, 1986).

Finalmente, es preciso acotar que la esfera privada 
expresada en la correspondencia de Manuela Sáenz 
comulga totalmente con los planteamientos de 
su participación  pública. En sus cartas es posible 
identificar el verdadero rostro del Yo/universo femenino 
desde un posicionamiento divergente. No es justo a su 

memoria visualizarla únicamente como precursora de 
la reivindicación de género.  Este no debe ser el único 
universo interpretativo desde el cual se la catalogue 
también es oportuno reconocer los aportes intelectuales 
y la participativa resonancia que tuvo dentro de varias 
esferas sociales.
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Las políticas conceptuales de las identidades andinas1 
Marisol de la Cadena

1 De la Cadena, Marisol. ¿Son los mestizos híbridos? Las políticas conceptuales de las identidades andinas. Redalyc. Universidad Autónoma del Estado de 
México. 2006.

En el año 2006 la antropóloga peruana Marisol 
de la Cadena, publica el artículo ¿Son los mestizos 
híbridos? Las políticas conceptuales de las identidades 
andinas, donde realiza un análisis al surgimiento de 
las categorías de mestizo y mestizaje en la América 
andina como una suerte de ideología que pretende 
“limpiar” de las impurezas a los nuevos sujetos del 
Estado-Nación. Estas categorías en un principio serán 
nominadas como etiquetas raciales, y posteriormente 
por medio de las políticas conceptuales de clasificación 
y separación van a ser consideradas como etiquetas de 
identidad, convirtiéndose en característica fundamental 
en la estructuración de un patrón de poder económico, 
político y social desde el siglo XVI.

El objetivo del artículo es reconocer históricamente 
los significados inmersos en las categorías de mestizo 
y mestizaje, para ello propone utilizar en el análisis 
una perspectiva genealógica de la historia en donde 
le permita alterar historias unidireccionales y buscar 
continuidades a través de las interrupciones (De la 
Cadena, 2006, 56).

El surgimiento de las etiquetas raciales se remonta 
hacia la época de la colonia donde se van a identificar a 
los habitantes de las colonias por medio de su color de 
piel, de esta forma su tonalidad más “oscura o clara”, 
le permitirá también ubicarse en una pirámide social, 

Son los mestizos, 
¿híbridos?

Are there mestizos, Hybrids?
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encontrando su función económica y política en la 
sociedad, así los que fueron nombrados como negros 
e indios se ubican en la base de esta pirámide, y los 
autodenominados como blancos serán la cúspide de la 
misma.

Sin embargo, los mestizos entraban a jugar un doble 
papel, ya que “no eran ni lo uno ni lo otro”, es decir 
existía blancos (civilización) y no blancos (barbarie), 
pero en  medio  de estos, se encontraban aquellos 
seres producto de la unión de blancos, indios y negros: 
los mestizos, quienes serían en los primeros años de 
la colonia, los verdugos, pues se divulgaba que eran el 
resultado de la mezcla de todo lo malo y negativo que 
pudieran tener quienes los fecundaban.

No obstante, lo que afectaba a la sociedad colonial 
no era el carácter impuro del nacimiento del mestizo, 
el malestar lo generaba por su carácter de híbrido, 
pues le permitía no ser clasificado y moverse con 
facilidad en medio de las instituciones coloniales, así el 
mestizo cobraba fuerza como distorsionador político, 
otorgándole a esta etiqueta de identidad, la calidad de 
subvertir los patrones de poder colonial. 

En este marco, se sustentó el discurso de “limpieza de 
sangre” como principio social basado en la fe cristiana 
en el que se designaba la “pureza” de los habitantes 
de la colonia a través de la clasificación de calidad, 
clase y honor, permitiendo el desplazamiento de las 
etiquetas identitarias a partir de los beneficios políticos 
que produjeran o del rol individual que manejara cada 
sujeto en la sociedad. 

Durante los siglos XVI y XVII se extenderán los 
discursos basados en la fe: la “limpieza de sangre” y la 
evangelización serán los mecanismos de la salvación. 
Sin embargo, solo hasta el siglo XIX dicha clasificación 
encontrará su legitimidad por medio de la ciencia y la 
influencia del discurso ilustrado, así el color de piel 
será la marca de la civilización o barbarie, generando 
una taxonomía y clasificación de la población a nivel 
mundial, naciendo la categoría de raza, la cual permitirá 
legitimar las relaciones de poder donde una raza por 
su estructura biológica (nivel neuronal-científico) será 
superior a las demás.  

Es así como desde los espacios de la fe y la ciencia, 
el discurso de la raza va a manejar y a normalizar las 
nuevas identidades, creando un nuevo orden de ciencia 

racial y racismo, transformando a su vez las dinámicas 
sociales y algunas taxonomías coloniales, como la del 
mestizo, quien luego de dicha clasificación entra en la 
dinámica de las jerarquías socio-raciales, subiendo de 
posición sobre los indios y negros.

Posterior a la colonia y con la constitución de los 
estados-nación, entra en escena el proyecto del mestizaje 
convirtiéndose en el nuevo discurso socio-racial para la 
formación de las nacientes naciones. Desde la política 
del mestizaje ese carácter político desestabilizador que 
manejaba el mestizo en la sociedad colonial buscará 
ser borrado para ahora ser proyectado como el nuevo 
patrón de construcción de las sociedades nacionales 
modernas en América Latina.  

En este sentido Marisol de la Cadena retoma el 
concepto de bio-poder, elaborado por Michel Foucault, 
con el cual los estados modernos, crearon estrategias 
para controlar los cuerpos y las mentes de la población, 
para ello construyó vocabularios, herramientas e 
instituciones, enmarcadas en la autoridad del Estado 
para “hacer vivir y dejar morir” (Foucault, 1992).

Uno de los dispositivos claves en esta estrategia fue 
la educación, por medio de ésta se buscaba transformar 
al otro “indio atrasado y bárbaro”, el cual debía 
desaparecer en su identidad como indígena e integrarse 
a la nación como campesino moderno-letrado. De 
esta forma el proyecto del mestizaje defendía como 
identidad nacional la construcción de un ser americano, 
diferenciado del europeo ibérico, pero en donde los 
indios y negros en su diferencia no tenían espacio. En 
este marco la educación no nació como un proyecto 
liberador, sino que por el contrario sirvió como 
mecanismo de coerción y organización nacional. 

Partiendo de este contexto, Marisol de la Cadena va 
a preguntarse: ¿Son los mestizos híbridos?, debatiendo 
el proyecto de mestizaje y proponiendo que a partir de 
la interpretación del carácter hibrido de lo mestizo, se 
cuestione la despolitización que se le ha realizado a 
dicha identidad con el fin de invisibilizarla y borrarla. A 
su vez invita a reflexionar con relación a la circulación 
y transformación de identidades en la América andina, 
donde la inclusión obligatoria en espacios construidos 
para borrar las diferencias como el proyecto de 
ciudadanía o alfabetización, no necesariamente 
significaba el dejar de ser indígena o negro, es decir, 
el hecho de jugar dentro de las lógicas del mestizaje y 
del proyecto de Estado-Nación no logra absorber por 
completo los espacios de fuga que se presentan.
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Práctica del repertorio 
en la enseñanza superior de danza 

contemporánea.
Una nueva mirada sobre el patrimonio 

inmaterial de la danza.

La inclusión de la asignatura Práctica del Repertorio en la Ense-
ñanza Superior de Danza plantea ciertas cuestiones de necesario 
debate. La reproducción de obras a través de grabaciones (una 
tendencia habitual en esta asignatura) resulta cuanto menos cu-
riosa en un momento artístico en el que la experiencia individual 
de la creación y la importancia de la transmisión de matices y 
universos personales está tan en boga.

The inclusion of the Repertory Practice Course in BA (Hons) 
Dance raises some issues that need discussion. The reproduction 
of works through recordings (a common trend in this subject) 
is at least curious in an artistic moment in which the individual 
experience of creation and the importance of the transmission 
of nuances and personal universes is so popular.

RESUMEN ABSTRACT

Palabras clave: Artes Escénicas, Curso Universitario, Edu-
cación artística, Guía Docente, Competencias Universitarias.

Keywords: Performing Art, University Courses, Art 
Education, Teaching Guide, University Competences.

Repertoire practice in ba (hons) contemporary dance.
A new insight to the intangible heritage of dance.
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En los planes de estudios de las enseñanzas superiores 
de danza, se contempla como necesario el aprendizaje del 
repertorio. El repertorio puede ser entendido como aque-
llas obras que ya están estrenadas y que pueden volver a 
remontarse. En la danza académica, hablamos de reper-
torio para designar todas las obras de una época que aun 
permanecen actuales dado que siguen representándose. 
Así, el “repertorio romántico”, por ejemplo, incluye pie-
zas de distintos coreógrafos que ilustran la práctica de 
la danza de toda una época. Los ballets y las compañías 
de hoy en día que siguen trabajando la danza académi-
ca remontan periódicamente estos ballets, que pasan de 
generación a generación por boca (y cuerpo) de aquellos 
que los han bailado y que se encargan de transmitir los 
pasos, las actitudes, la musicalidad, la expresividad, etc. 
Esta transmisión oral y corporal modifica los ballets poco 
a poco, y no sabemos con certeza cómo fueron en su es-
treno, dado que carecemos de fuentes audiovisuales con 
las que contrastar las prácticas actuales. Podemos hablar 
de verdaderos remakes, dado que cada nueva reposición 
trata de adaptarse a los gustos del momento. Sin embar-

go, la esencia se mantiene y todos reconocemos a Giselle, 
a Odile y Odette, a Paquita, a Raymonda o a Manon. Y 
cualquier estudiante de danza, incluso desde los grados 
profesionales, aprende los solos característicos de cada 
ballet para representarlos.

¿Cuáles son las diferencias esenciales entre esta trans-
misión de los valores académicos de los grandes ballets 
románticos, por ejemplo, y la transmisión de las piezas de 
danza contemporánea? ¿De qué manera se enseña este 
repertorio contemporáneo en los centros educativos?

Principalmente, la diferencia estriba en que las 
piezas de danza contemporánea pocas veces se 
adscriben específicamente a una técnica. La invención 
de movimientos es inherente a esta manera de pensar 
la danza, por lo tanto son movimientos “sin nombre”, 
mucho más difíciles de trasladar para su repetición por 
otra persona. Por otro lado, la labor coreográfica del 
intérprete de danza contemporánea es mucho mayor, así 
que tenemos casi tantos coreógrafos como intérpretes. 

AUTOR: Santiago de la Fuente Frutos
TEMA: Práctica del repertorio en la enseñanza superior de danza contemporánea. Una nueva mirada sobre el patrimonio inmaterial de la danza.
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Demasiado material como para ser registrado y 
posteriormente remontado. Los repetidores, trabajadores 
de las compañías más grandes que se encargan de 
mantener vivo el legado de coreógrafos consagrados, 
suelen ser bailarines que han vivido en primera persona 
la creación de una coreografía. Autores como Jiri Kylian, 
William Forsythe o Mats Ek, que mantuvieron compañías 
muy ligadas a su estilo coreográfico, pueden mantener 
el repertorio vivo gracias a bailarines que viajan a otras 
compañías y pueden no solo enseñar los movimientos 
de los que la coreografía está compuesta sino el espíritu, 
las intenciones, el subtexto, etc. Pero estos bailarines, 
estos repetidores, pocas veces acceden a los centros 
de enseñanza superior de danza para encargarse de la 
asignatura de práctica del repertorio. De manera que, 
para los estudiantes, lo más común suele ser aprenderse 
el material de estos artistas por medio de grabaciones 
audiovisuales de sus obras.

Este recurso documental plantea también la ausencia 
de debate en cuanto a la propia naturaleza de la obra, que 
como bien recoge Laurence Louppe, 

se confunde en exceso con el del conjunto espectacular, úni-
co valor mercantil propuesto por la danza, sobre el cual el 
consumo cultural puede especular y por tanto someter, em-
pobrecer (···) se tiende, a veces abusivamente, a privilegiar 
“la obra” como única producción del bailarín. (2012, p. 288)

 La obra, en el campo dancístico, es un concepto mera-
mente occidental que aparece con la notación de la danza 
por los maestros italianos cortesanos en el Quattrocento y 
que, en otros campos, ya ha sido muy revisada, criticada 
y respondida. 

Este concepto de obra necesita revisión sobre todo en 
una asignatura que pretende arrojar luz sobre la actividad 
contemporánea. Ya desde los años 60, como nos recuerda 
Fischer-Lichte, 

se partía directamente de la decidida voluntad de algunos ar-
tistas de no crear obras –es decir, lo que ahora son artefactos 
comercializables o mercancías- , sino acontecimientos fuga-
ces que nadie puede adquirir mediante la compra, meterlos 
en su caja fuerte o colgarlos en su sala de estar. (2011, p. 332)

 Sin embargo, la autoría y la posibilidad de inscribir un 
producto en la línea temporal del arte siguen pesando 
mucho y por tanto dominando la producción.

¿Qué valor tiene, por tanto, esta transmisión de obras ya 
realizadas? ¿Qué se pretende conseguir? Según los planes 
oficiales de la asignatura en España, una de las competencias 
esenciales de la asignatura consiste en “conocer las tenden-
cias culturales modernas y su función dentro de la sociedad 
actual, y su relación con los factores sociales, políticos y cul-
turales para la interpretación y creación artística en el mundo 
moderno dentro del contexto mundial” (BOE-A-2010-8956, 
nº137, p.48515). ¿Se consigue esto imitando los pasos de una 
pieza y aprendiendo las secuencias? Más compleja de enten-
der es otra de las competencias: “Conocer la responsabilidad 
del artista europeo en la conservación de las tradiciones y la 
historia de las Artes Escénicas y Visuales desde la perspectiva 
contemporánea” (BOE-A-2010-8956, nº 137, p.48515). ¿No es 
una de las características esenciales de la contemporaneidad 
la ausencia de apego por las tradiciones?  Lo más común es 
pensar que el contacto con materiales coreográficos diversos 
potencia la versatilidad de los intérpretes a la vez que estimu-
la a los coreógrafos con maneras diversas de enfrentarse a la 
creación. Esto, que puede ser cierto, ignora algunos princi-
pios básicos de la creatividad:
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1. Que la danza contemporánea se basa solamente en el 
movimiento coreografiado.

2. Que dichos movimientos pueden imitarse y realizarse 
con corrección sea cual sea la experiencia y el bagaje 
de los alumnos.

3. Que la asunción de un estilo concreto no requiere de 

una profundización anterior.

Asumir la enseñanza de una pieza basándonos en una 
grabación de video tiene muchos inconvenientes aun-
que, efectivamente, puede cumplir con el objetivo de 
expandir los conocimientos del alumnado y enfrentar-
le a experiencias más amplias que las que el profesor 
concreto de la asignatura puede darles. Sin embargo, y 
de manera natural, los coreógrafos más estudiados en 
estas asignaturas son aquellos con lenguajes corpora-
les más limpios y fáciles de reproducir. Los ya nombra-
dos Jiri Kylian y Mats Ek o Anne Teresa de Keersmaeker 
tienen coreografías de gran dificultad pero de mucha 
limpieza, con estructuras muy rítmicas y fraseo musical. 
Por lo tanto, extraer su material de un video es relativa-
mente sencillo.

¿No provoca esto un inconsciente rechazo de otras 
coreógrafas/os cuyos lenguajes tienen mayor dificultad? 
¿Es acaso reproducible toda la cantidad de repertorio 
compuesto de improvisaciones? ¿Se puede remontar 
una coreografía release1 de Trisha Brown o un dúo de 
contact improvisation2?

Esta predilección por lenguajes claros con influencia 
de técnicas más académicas también deja fuera reperto-
rio compuesto de autores con lenguajes más personales 
o que requieren de toda una familiarización. ¿Se puede 
practicar con éxito una coreografía de Ohad Naharin sin 
haber pasado por un entrenamiento intenso en técnica 
Gaga3? O, incluso siendo capaz de copiar los movimientos, 
¿dónde queda toda la conexión con el mundo interior del 
coreógrafo, íntimamente ligado a su obra?

Por tanto, una de las primeras dudas que suscita la 
orientación de esta asignatura en las enseñanzas supe-
riores es: ¿no estamos rechazando toda una sabiduría 
dancística más compleja de reproducir por otra de mayor 

1 La Técnica Release enfatiza la liberación de la tensión muscular cuando se 
realizan movimientos. El propósito es lograr un uso eficiente de la energía y la 
anatomía para que los movimientos se hagan con el mínimo esfuerzo. 

2 Esta forma improvisada de danza está basada en la comunicación entre dos 
cuerpos en movimiento que están en contacto y en la combinación de las leyes 
de la física que rigen dicho movimiento: gravedad, momentum (cantidad de 
movimiento) e inercia. 

3 Según Ohad Naharin, Gaga “tiene que ver con los matices, (···). Es tam-
bién acerca del alma, de la conexión con la fantasía, con la pasión” Fuente: 
http://revistarevol.com/actualidad/mr-gaga-el-secreto-del-coreografo-israe-
li-ohad-naharin/

claridad? ¿no es esto un oscurecimiento de gran parte del 
acerbo de la danza contemporánea que no “se deja” imi-
tar con tanta facilidad? Si lo trasladamos a las artes plásti-
cas, por poner un ejemplo, ¿no incurriríamos en un error 
potenciando el estudio de Cézanne, por poner un ejemplo 
de estructuras firmes, dibujo rotundo y líneas claras y re-
chazando el de Pollock, informalista abstracto imposible 
de reproducir?

Por otro lado, si el aprendizaje de las obras se realiza a 
través de las grabaciones, ¿no estaremos priorizando aque-
llas grabaciones más teatrales (frontales, de grupos unifor-
mes y solos de los bailarines principales)? ¿O incluso las de 
aquellas compañías preocupadas en una correcta filmación 
de sus obras? ¿Qué hay de todas las coreografías site specific 
o de aquellas para las que determinados materiales de atrez-
zo son esenciales y que no pueden adquirirse por los con-
servatorios y las escuelas de enseñanzas superiores? ¿Serán 
estas las características que permitan la trascendencia de las 

AUTOR: Santiago de la Fuente Frutos
TEMA: Práctica del repertorio en la enseñanza superior de danza contemporánea. Una nueva mirada sobre el patrimonio inmaterial de la danza.
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obras coreográficas de la contemporaneidad?

Todas estas preguntas deberían llevarnos a una mayor 
clarificación de los objetivos de esta asignatura en la en-
señanza superior. Es curioso que, dentro de la formación 
de intérpretes y coreógrafos, se dedique tiempo a copiar 
lo que se ve en una pantalla en lugar de cuestionar dichas 
obras o encontrar en ellas aquello que las hace dignas de 
sobrevivir a su tiempo. Desde mi opinión, la enseñanza 
del repertorio nunca debería llevarse a cabo de esta ma-
nera a no ser que el docente haya estado implicado en 
los procesos creativos de dichas obras y utilice el soporte 
audiovisual como herramienta secundaria.

Algunas de las propuestas que ofrezco para reorientar 
los objetivos de esta asignatura, son:

1. contar con personal docente externo especialista que 
haya estado implicado en los procesos creativos de las 
obras a enseñar y reproducir. Los centros de enseñan-
za superior deberían estar conectados con los profe-
sionales del sector en activo y poder contar con ellos 

para asignaturas de este tipo. Este tipo de profesor 
invitado ya existe en muchos centros y garantiza la 
experiencia total de inmersión dentro de unas mane-
ras de hacer propias del coreógrafo autor de la pieza. 

2. Olvidar la reproducción de piezas y analizar sus 
características esenciales para trabajar a partir de 
ellas. Encontrar las calidades más frecuentes, los 
ritmos, las frecuencias, las intensidades, etc. para 
ponerlas en práctica, integrarlas en el repertorio del 
alumnado y expandir sus recursos. Ello potencia el 
análisis del movimiento y pone al alumnado en con-
tacto con sus propios patrones.

3. Extraer de las piezas sus condicionamientos socia-
les y estéticos para darles las vuelta. Recoger el re-
pertorio para dotarlo de una visión contemporánea 
y actualizarlo desde ella. Si los ballets románticos 
siguen representándose desde las capacidades téc-
nicas actuales (capacidades que los bailarines del s. 
XIX estaban muy lejos de poseer), las piezas con-
temporáneas deberían revisarse igualmente desde 
las capacidades artísticas e intelectuales que posee-
mos ahora.
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Esto permite al alumnado una adquisición más pro-
funda del repertorio coreográfico contemporáneo, un 
acercamiento más real, más íntimo y más artístico. 
Aunque la asignatura de Práctica del repertorio siem-
pre lleva asociado una parte de Análisis, considero que 
el aula de danza es un lugar idóneo donde analizar 
desde lo corporal y donde practicar desde el intelecto. 
La mezcla de ambas partes de la asignatura ofrece re-
sultados muy favorables y sitúa al alumnado en lugares 
donde los cuerpos se hacen críticos y analíticos.

Por tanto, animo a los docentes encargados de impartir 
esta asignatura a que olviden los DVD de las obras esen-
ciales de la contemporaneidad si no han tenido contacto 
directo con ellas y que estrechen la colaboración con los 
docentes encargados de la parte de Análisis para unificar 
objetivos y lograr hacer de la asignatura una oportunidad 
de lanzarse de lleno sobre las obras, sus razones de exis-
tir, sus fortalezas y debilidades, sus resonancias culturales 
y políticas y, cómo no, su movimiento y su elaboración 
desde la danza.

AUTOR: Santiago de la Fuente Frutos
TEMA: Práctica del repertorio en la enseñanza superior de danza contemporánea. Una nueva mirada sobre el patrimonio inmaterial de la danza.
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*LUIS MIGUEL CISNEROS GALINDO • 10 de Junio de 1987, Loja, Ecua-
dor.  Tecnología en Diseño Gráfico y Publicidad en el Instituto Tecnológico 
Sudamericano. Actualmente cursa una Licenciatura en Arte & Diseño en 

la UTPL. Ha sido expositor en diversas muestras tanto individuales como 
colectivas en el Museo de la Cultura Lojana, así como en el Salón de No-
viembre de pintura.

“Las ciudades son un conjunto de muchas cosas: memorias, deseos, signos de un 
lenguaje; son lugares de trueque, como explican todos los libros de historia de la 
economía, pero estos trueques no son sólo de mercancías, son también trueques de 
palabras, de deseos, de recuerdos.”

Ítalo Calvino, Las ciudades invisibles

Urbem es una invitación a una nueva mirada ante lo simple, a regresar a nuestras raíces, 
a la esencia y al uso de técnicas y recursos olvidados.

La muestra consiste en 9 fotografías de espacios urbanos impresas a mano a través de 
serigrafía, elementos presentes en toda ciudad, únicos y comunes a la vez, representan 
la verdadera esencia de la misma: cemento, metal, vidrio.

Las fotografías fueron obtenidas durante viajes a Guayaquil y Quito, buscando elementos 
genéricos que se puedan encontrar en cualquier ciudad y fácilmente reconocibles, pero 
no asociados a un lugar específico.

*Tngl. Luis Miguel Cisneros Galindo
Diseñador Gráfico y Publicista

Correo electrónico: lmcgpipi@gmail.com 

Urbem
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Mercedes Caridad:
“En la Sociedad de la Información y 
del Conocimiento el corazón de la 
universidad va a ser la biblioteca”.  

Por Julia Martínez Vázquez* 

Fotografía: Javier  Vázquez Fernández
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Nos encontramos con Mercedes en la Universidad Téc-
nica Particular de Loja. Risueña,  divertida, de carácter ama-
ble y accesible, es su tercera visita a Ecuador,  pero esta 
vez va a ser la temporada mas larga, un total de seis meses 
durante 2015. Su estancia de debe al programa Prometeo, 
que trata de atraer investigadores reconocidos extranjeros 
para impulsar la labor investigadora del país. Trae como 
objetivo investigar el estado de brecha digital en el país 
dentro la sociedad de la información y del conocimiento. 

Nos cuenta que hace un tiempo vino a dar un curso a 
Quito, y visitó Loja solamente un día.Reconoce sentirse 
cómoda en la ciudad y con los compañeros de trabajo del 
Departamento de Comunicación  de UTPL, a quienes defi-
ne como grupo joven, entusiasta y con mucho potencial. 
Asegura sentirse muy a gusto y declara que le han acogido 
muy bien.  

1.-  Llegas a Ecuador gracias al proyecto Prometeo, ¿qué 
opinión te merece esta iniciativa? 

Creo que es una línea muy buena del gobierno, en el que 
se está invirtiendo mucho dinero y esfuerzo en el sector 
educativo y cultual, ya que están valorado la experiencia 
académica e investigadora externa. Pienso que se está 
haciendo un gran esfuerzo por parte de las instituciones 
para llevar adelante un programa de estas características. 

Recuerdo que anteriormente llegaban a España ecuato-
rianos con profesión y sin trabajo y ahora me alegra com-
probar que hay cabida para el desarrollo profesional en el 
país. Al igual  que considero interesante el programa de 
repatriar a los profesionales que se encontraban fuera del 
país a quienes se les invita a realizarlo dentro de territorio 
ecuatoriano.  Creo que debe ser una iniciativa a imitar por 
España en un futuro, cuando se supere la crisis. 

2.- ¿Cuál es tu percepción sobre el panorama universitario 
ecuatoriano desde tu larga experiencia en la academia?

Yo creo que está mejorando e incrementando la calidad 
día a día. Me recuerda al proceso que vivimos no hace mu-
cho con el Plan Bolonia en Europa, con todo la cultura de 
la evaluación y  la acreditación junto con la cultura de las 

publicaciones. Antes de todo este proceso, publicábamos 
donde nos apetecía,  ahora, como ocurre aquí, hay que 
seguir un procedimiento más específico, y buscar publica-
ciones con reconocimiento internacional.

Actualmente, en España,  la carrera de docente uni-
versitario es de las más sacrificadas dentro de un sector. 
Tienes que acudir a congresos, escribir artículos para 
publicaciones, debes realizar estancias en universidades 
extranjeras las cuales pagas de tu bolsillo la mayoría de 
la veces. Es una carrera muy valorada a nivel social, sin 
embargo, está poco recompensada a nivel económico. En 
Ecuador, en ese sentido, la situación está mejor. 

3.- ¿La documentación es un sector poco trabajado 
en Ecuador?

La cuestión de la documentación es un campo por  ex-
plorar en el país. Solo hay facultad de biblioteconomía y 
documentación en Guayaquil y en Ibarra. No hay grado, ni 
máster ni postgrado con esta línea de investigación. Aun-
que tengo entendido que CIESPAL está intentando poner 
en marcha una maestría de la materia, una sede del que 
desarrolla el IBICT de Brasil. También  Eduardo Cuenca,  
director de la Biblioteca en Flacso está interesado en esta 
línea.  Finalmente Jorge Caldera, también Prometeo, está 
trabajando documentación multimedia en la Universidad 
Central del Ecuador. 

4.- Háblanos de tu proyecto de investigación:  Evaluación 
de la Sociedad del Conocimiento en Ecuador: Desarrollo 
en contenidos digitales.

Se trata de hacer un estudio comparativo de la Sociedad 
del Conocimiento en España- Europa y Ecuador. Nos inte-
resar conocer qué dirección está tomando en los últimos 
años centrándonos en  cómo están los contenidos digita-
les en ámbito nacional. En un momento actual en el que 
disponemos de tanta información digitalizada y que los 
Estados están aplicando programas para gestionar conte-
nidos audiovisuales. El objetivo del proyecto, entre otros, 
se dirige a reducir la brecha digital y propiciar una mayor 
penetración tecnológica en todo el país para alcanzar la 
Sociedad del Conocimiento. 

*MERCEDES CARIDAD • española y catedrática de la Universidad Carlos III de 
Madrid, es docente con más de 30 años de experiencia en Biblioteconomía 
y Documentación en todos los niveles: grado, maestría y doctorado.  Entre 
sus números méritos destacamos premio extraordinario de licenciatura  y 
doctorado, ha sido Vicedecana de Biblioteconomía y documentación de 
1994 a 2004, y ha dirigido  del Centro de Investigación Agustín Millares de La 
universidad Carlos III entre 2005 y 2014. Es autora de más de 40 artículos de 
revistas de factor de impacto y 8 libros publicados de gran tirada. 
Contacto: mercedes@bib.uc3m.es

*JULIA MARTÍNEZ • Toledo, España 1980. Es licenciada en Comunicación 
Audiovisual  por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Artes 
Visuales y Multimedia en la facultad de Bellas Artes de la Universidad 
Politécnica de Valencia. Actualmente es docente - investigadora en la Sección 
de Narrativas Audiovisuales del Departamento de Comunicación Social Y 
coordinadora del Medialab Utpl de la Universidad Técnica Particular de Loja, 
Ecuador.  Investiga y desarrolla proyectos relacionados con la educomunicación 
aplicada a colectivos específicos y al uso del audiovisual y las TICs.
Contacto: juliamartinezvazquez@gmail.com
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Hay que investigar si hay algún programa de aplica-
do en este sentido o si tras el proyecto se logra aplicar-
lo a través recomendaciones estratégicas para los con-
tenidos audiovisuales en Ecuador. Hasta el momento 
no se ha identificado ningún  proyecto de esas carac-
terísticas. Se han detectado experiencias independien-
tes, como la que se está impulsando en la Universidad 
Nacional de Loja, con un primer proyecto de rescate de 
los archivos audiovisuales. 

5.- ¿Cuántas etapas tiene el proyecto?

Tiene dos y en total vamos a trabajar un año. En la 
primera etapa, se da la fase descriptiva en la que se 
estudian las políticas de información en España, aquí 
y Unión Europea. Después, y es el momento en el que 
estamos ahora,  se trata de una encuesta en la que 
estamos identificando empresas de contenidos, nada 
complicada fácil de tabular para la obtención de los 
primeros datos.

Posteriormente en 2016, la segunda fase, recoge la in-
formación recabada para dar lugar a un Observatorio de 
Contenidos digitales. 

Como resultado de la investigación se creará  El libro 
verde en el ámbito de los Contenidos Digitales, que presente 
acciones estratégicas para el desarrollo del sector. 

Uno de los aspectos más importantes de este proyecto 
y que puede influir en las políticas públicas, es insistir en 
la digitalización de los fondos. Además, hay una próxima 
reunión a mediados de julio de bibliotecas universitarias 
a la que vamos a mandar un decálogo competiciones al 
gobierno, fruto de la investigación.  

6.- ¿Qué lugar ocupa Ecuador en Sociedad de la Informa-
ción y del conocimiento con respecto a otros países de 
América Latina?

Ecuador está ocupando puestos de importancia en la re-
gión, el cuarto o el quinto. En unos años se ha incremen-
tado la  conectividad,  la extensión de la banda ancha con 
una evolución rápida.  Ahora falta la inclusión y alfabe-
tización digital para conseguir las metas que persigue la 
Sociedad de la información y del conocimiento. 

7.- ¿Cómo está la Sociedad del conocimiento en Ecuador?

Se está invirtiendo mucho y los números, los indica-
dores son super positivos en relación al entorno lati-
noamericano.  Al ser fundamental el cambio de matriz 

productiva, las políticas se están dirigiendo a impulsar 
la Sociedad de la Información.  Con lo cual , se está  tra-
bajando mucho en el tema de los contenidos digitales. 
En las investigación hemos identificado por un lado, 
los infocentros, bibliotecas universitarias que gracias al 
proceso de acreditación está obligando a actualizar y a 
conformar fondos de calidad.

También se está intentando hacer repositorios digitales con 
material de relevancia histórica en el Ecuador, ya que apenas 
existen. Lo mismo ocurre con la prensa, hay que hacer un 
proceso de digitalización de prensa  porque si no estamos 
en riesgo de perderlo. 

8.-  ¿ Y respecto a la brecha digital?

Se esta reduciendo mucho. Hace cinco años había una 
gran diferencia entre el ámbito rural y urbano. En la ac-
tualidad, se está invirtiendo de manera importante en el 
impulso rural.  No solo se ha reducido la brecha social 
que hay entre ricos y pobres sino que también han re-
ducido la brecha digital.  Esto se traduce a que hay un 
mayor porcentaje del territorio con acceso a internet. 

9.- ¿Cómo podemos combinar los derechos de autor  con 
los derechos de los usuarios?

Este tema es fundamental y habría que buscar  alguna 
solución para combinar. Si estamos en la Sociedad del 
Conocimiento y el entorno global  la información de 
calidad debería estar a nuestra disposición de manera 
gratuita. En Internet encontramos toneladas de infor-
mación, pero yo como documentalista, a la hora de tra-
bajar con información en internet tengo la sensación 
que los contenidos de calidad hay que pagarlos  todavía.

10.- ¿Que le falta a la universidad para unirse a la socie-
dad de la información y del conocimiento?

La institución universitaria está muy unida a la Sociedad 
de la Información y del conocimiento, sin embargo, nos 
falta a los docentes  conocer bastante bien los recursos 
de alfabetización informacional  y digital. Disponemos de 
muchísima información y muchas veces no sabemos trans-
mitirla. Debemos conocer bien los recursos  educativos 
digitales e informacionales  para saberlos usar bien en la 
enseñanza.  Nos falta tener tiempo y dedicarle atención a 
todo esto, en las universidades latinas debemos recono-
cer  que en la Sociedad de la Información y del Conoci-
miento, el corazón de la universidad va a ser la biblioteca, 
o mejor dicho, la mediateca, el espacio que aglutina recur-
sos multimedia. 



Revista julio
2015

115

11.-  Una de las cuentas pendientes  que tenemos  en 
las aulas universitarias hoy es  la carencia de conoci-
miento de las fuentes fiables de información. De ahí el 
famoso corta y pega.  ¿Alguna sugerencia?

Creo que es fundamental conocer bien las fuentes de 
información de todas las disciplinas.  En este sentido, 

en la Carlos III tenemos una materia que se imparte en 
primer curso que se llama  Técnicas de  búsqueda en  infor-
mación por temas. Es una materia trasversal que se da en 
todas las carreras y precisamente, se diseñó para paliar 
esta carencia. 



Revista
N° 3, julio 2015

ISSN: 1390-9029

116

Revista “Educación, Arte y Comunica-
ción” es una revista de la Universidad 
Nacional de Loja especializada en tratar 
temas de investigación científica y crea-
ciones originales en las áreas de Educa-
ción, Arte y Comunicación.

Revista “Educación, Arte y Comunica-
ción” publica trabajos originales de te-
mas de investigación científica, trabajos 
académicos y de interés cultural. Es un 
espacio para  la difusión y transferencia 
de resultados de conocimiento e innova-
ción, en un contexto provincial,  nacional 
e internacional.

Los artículos postulados deben:

- Corresponder a las categorías universal-
mente aceptadas como productos de la 
investigación.

- ser originales e inéditos y
- sus contenidos responder a criterios de 

precisión, claridad y brevedad.

Se clasifican en:

1.) Artículo de investigación científica y 
tecnológica: presenta, de manera de-
tallada, los resultados originales de 
proyectos de investigación. La estruc-
tura generalmente utilizada contiene 
cuatro apartados importantes: in-
troducción, metodología, resultados  
conclusiones y discusión. (Máx. 5000 
palabras)

 
2.) Artículo de reflexión o ensayo: pre-

senta resultados de investigación ter-
minada desde una perspectiva analí-
tica, interpretativa o crítica del autor, 
sobre un tema específico, recurriendo 
a fuentes originales. (Máx. 5000 pala-
bras)

3.) Artículo de revisión: resultado de una 
investigación terminada donde se 

analizan, sistematizan e integran los 
resultados de investigaciones publica-
das o no publicadas, sobre un campo 
en ciencia o tecnología, con el fin de 
dar cuenta de los avances y las ten-
dencias de desarrollo. Se caracteriza 
por presentar una cuidadosa revisión 
bibliográfica de por lo menos 40 refe-
rencias. (Máx. 5000 palabras).

Otro tipo de documentos (Máx. 2500 
palabras): 

a. Artículo corto
b. Reseñas
c. Revisión de tema
d. Traducción
e. Relato corto o cuento 
f. Poesías
g. Informes técnicos
h. Creaciones musicales
i. Difusión de obra de proyectos visua-

les y plásticos

LOS ARTÍCULOS DEBEN CONTENER LAS 
SIGUIENTES RECOMENDACIONES:

•  Título: En español e inglés y no exceder 
15 palabras.

• Subtítulo: Opcional, complementa el 
título o indica las principales subdivi-
siones del texto.

• Datos del autor o autores: Nombres 
y apellidos completos, afiliación insti-
tucional. Como nota al pie: formación 
académica, experiencia investigativa, 
publicaciones representativas y correo 
electrónico. El orden de los autores 
debe guardar relación con el aporte 
que cada uno hizo al trabajo.

• Resumen, analítico, descriptivo o ana-
lítico sintético: Se redacta en un solo 
párrafo, da cuenta del tema, el objeti-
vo, los puntos centrales y las conclusio-

nes, no debe exceder las 150 palabras y 
se presenta español e inglés (Abstract).

• Palabras clave: Cinco palabras o grupo 
de palabras, ordenadas alfabéticamen-
te y que no se encuentren en el títu-
lo, deben presentarse español e inglés 
(Key words), estas sirven para clasificar 
temáticamente al artículo. Se reco-
mienda emplear palabras definidas en 
el tesauro de la UNESCO http://databa-
ses.unesco.org/thessp/

• El cuerpo del artículo generalmente 
se divide en: Introducción, Metodolo-
gía, Desarrollo, Resultados, Discusión, 
y finalmente Conclusiones, luego se 
presentan las Referencias bibliográfi-
cas, Tablas, Leyendas de las Figuras y 
Anexos.

• Texto: Las páginas deben venir nume-
radas, a interlineado doble en letra de 
12 puntos, la extensión de los artículos 
debe ser de un máximo de 5.000 pala-
bras (incluyendo gráficos, tablas, etc.).

• Citas y notas al pie: Las notas aclarato-
rias o notas al pie, no deben exceder 
más de cinco líneas o 40 palabras, de lo 
contrario estas deben ser incorporadas 
al texto general. Cuando se realicen ci-
tas pueden ser, cita corta (con menos 
de 40 palabras) se incorpora al texto 
y puede ser: textual (se encierra entre 
dobles comillas), parafraseo o resumen 
(se escriben en sus propias palabras 
dentro del texto); cita textual extensa 
(mayor de 40 palabras) debe ser dis-
puesta en un renglón y un bloque in-
dependiente omitiendo las comillas, no 
olvidar en ningún caso la referencia del 
autor (Apellido, año, p. 00)

• Referencia bibliográficas:
 Como modelo para la construcción de 

referencias, se emplea el siguiente:

INSTRUCTIVO PARA PUBLICAR ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN EN
REVISTA “Educación, Arte y Comunicación”
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