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Introducción

Desde el surgimiento de la sociedad, el prejuicio y preconcepto 
han sido dos fenómenos de los cuales no se ha podido escapar. Asu-
mir las condiciones de las personas basados en lo que se observa es 
una de las dinámicas que más problemáticas genera en el entorno 
social. Aquí entra en juego el contenido que se imparte en la dinámi-
ca pedagógica y sus intenciones de formación se plasman dentro de 
la dinámica pedagógica.

La existencia de estereotipos en el contenido que los estudiantes 
aprenden presenta una posible creación de preconceptos en los mis-
mos. Estos pueden ser desarrollados desde la escuela y “enraizarse” en 
la sociedad cuando como estudiantes, la formación termine. Por tal 
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razón, surgen interrogantes como ¿Qué se está enseñando a los estu-
diantes? ¿Cómo se presenta la diversidad en el contenido de aprendi-
zaje? Y ¿Cómo se presenta la realidad en las imágenes del texto escolar?

Al analizar las imágenes del texto escolar que son el objeto 
de estudio de esta investigación y tomando en cuenta la informa-
ción proporcionada, se plantea la pregunta ¿Cómo los contenidos 
gráficos del texto de Ciencias Sociales presentan representaciones de 
estereotipos étnicos? Lo que nos conduce al objetivo de analizar los 
estereotipos étnicos de los contenidos gráficos en el texto escolar de 
séptimo año de Estudios Sociales. 

Estereotipo étnico

Los estereotipos étnicos se pueden definir como una percep-
ción acerca de las características tanto físicas como cognitivas que un 
grupo social tiene en relación con otro, sin la necesidad de que sean 
ciertas o no. Estas actitudes se derivan de factores sociales, políti-
cos y económicos. Cuando se habla de estereotipos, se habla de pre-
juicios y conceptos mayoritariamente errados que se convierten en 
problemas sociales Rosenberg et al. (1976). Por tanto, un estereotipo 
representará una concepción creada, no innata y por ende sujeta al 
prejuicio individual. Todo esto va acompañado de una creencia que 
implica confiar sin pruebas en algo o en alguien, es la certeza que se 
tiene en un hecho real sin necesidad de tener una comprobación. El 
término alude a una valoración individual regida desde la racionali-
dad o no, sobre algo que se cree que existe y no necesariamente está 
fundamentada en la objetividad y la ciencia (Saiz et al., 2009). 

De esta manera, un estereotipo puede ser definido como una 
serie de percepciones o creencias que una comunidad comparte so-
bre las características que definen a los miembros de otra y modifica 
sus estructuras con el imaginario de “normalidad” creando un im-
pacto en la conciencia social y conflictos en las maneras de pensar y 
de actúa (van Ryn et al., 2011).
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Contenido gráfico

En esta investigación los gráficos tienen gran importancia de-
bido a que se está trabajando con textos escolares, entendiendo estos 
como parte de los recursos didácticos más utilizados en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje con los estudiantes. 

Se debe considerar que los gráficos siempre ofrecen una ven-
taja para los estudiantes al presentar información específica sobre el 
tema y abordarlo con precisión (Díaz-Levicoy et al., 2015). Existe un 
adagio popular que afirma que una imagen vale más que mil pala-
bras. Así, se puede interpretar que el uso de imágenes puede transmi-
tir un mensaje usando un lenguaje visual, con un poder incalculable 
en los colectivos sociales, considerando que en una imagen se repre-
sentan ideas, regiones, creencias, etnias, clases sociales, edad, sexo 
entre otros; características que identifican a grupos de la sociedad.

En educación, los contenidos gráficos son una manera de pre-
sentar los diferentes temas de manera práctica y diferente, así el conte-
nido será asimilado eficazmente (Díaz-Levicoy et al., 2015). Se puede 
decir que los contenidos son los conocimientos, normas, valores, ac-
titudes y destrezas que los estudiantes deben saber y que los maestros 
deben estimular en la formación del estudiante (Vázquez, 2001).

Texto escolar

El material escolar se percibe como un instrumento mediador 
entre los conocimientos que se presume contiene y aquellos a los que 
se espera que los estudiantes accedan durante el proceso educativo 
(Palacio y Ramírez, 1998). El propósito fundamental del uso del tex-
to escolar es la transmisión de conocimientos. Es crucial comprender 
el concepto de “dispositivo” en el contexto educativo para captar su 
verdadero sentido. Se define como un conjunto que abarca diversas 
dimensiones: se compone de discursos, reglamentos y normativas que 
describen las relaciones entre el poder y el conocimiento (Palacio y 
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Ramírez, 1998). Además, el texto escolar se considera una herramien-
ta de mediación pedagógica que facilita la construcción de una reali-
dad basada en un sistema de regulación mediante el cual se pueden 
establecer normas, conocimientos y valores (Gómez et al., 2005).

El Ministerio de Educación de Ecuador entrega de forma gra-
tuita los textos escolares a las instituciones fiscales, municipales y 
fiscomisionales con el propósito de garantizar el acceso a una edu-
cación de calidad (Ministerio de Educación, 2016). Encontramos 
dentro de estos materiales el texto escolar de Estudios Sociales, el 
cual está elaborado según los lineamientos en el Currículo Nacional 
Obligatorio de 2016 aplicado para esta asignatura, según los niveles 
correspondientes a Educación General Básica (EGB) y Bachillerato 
General Unificado.

El texto escolar utilizado en el séptimo año de EGB en la asig-
natura de Estudios Sociales se encuentra organizado en tres bloques 
curriculares: “Historia e identidad”, compuesto por tres unidades que 
abarca las dos primeras unidades el tema del “Ecuador: Tercer perío-
do Republicano A” y “Ecuador: Tercer período Republicano B” y una 
tercera unidad con el tema de “Ecuador a inicios del siglo XXI”. Su ob-
jetivo es contextualizar la realidad ecuatoriana tomando en cuenta los 
cambios realizados a través de la historia a nivel nacional e internacio-
nal, fomentando la interpretación, el análisis crítico de la información 
en ámbitos económicos, políticos, culturales, étnicos y sociales.

El bloque dos “Los seres humanos en el espacio” presenta la 
unidad cuatro, cinco y seis respectivamente: “La población del Ecua-
dor en cifras”, “División territorial” y “Provincias del Ecuador”, en 
este bloque se hace un análisis de la dinámica entre individuos y so-
ciedad, para determinar los patrones que generan cambio, perma-
nencia y continuidad en el entorno social más próximo. Así como el 
análisis de la estructura política del Ecuador considerando su diver-
sidad cultural para fortalecer la identidad nacional.
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En el bloque tres: “La convivencia”, se encuentra la unidad sie-
te: “Igualdad y diversidad”, unidad ocho: “Confesiones religiosas y 
laicismo”. El objetivo principal de este bloque es fortalecer la con-
ciencia cívica, ciudadana y tolerancia a las confesiones religiosas, 
mediante la práctica correcta de los derechos humanos en ambientes 
de sana y armónica convivencia evitando discriminación. 

Es importante indicar que en todos los bloques curriculares y, 
por ende, en las unidades del texto escolar de Estudios Sociales para 
séptimo año de EGB se recomienda trabajar con medios de comuni-
cación, TIC y con procesos de codificación e interpretación de dis-
cursos, imágenes o ilustraciones, recursos que apoyan el desarrollo 
del pensamiento crítico.

Metodología

La metodología utilizada en la investigación es de corte cuali-
tativo ya que nos permite conocer contenidos de diferentes textos a 
partir de la aplicación de instrumentos para su análisis. Esta investi-
gación realizó un análisis de los estereotipos étnicos en el contenido 
gráfico del texto de Estudios Sociales, distribuido por el Ministerio 
de Educación.

Para identificar las etnias representadas en el contenido gráfi-
co del texto escolar y cumplir el objetivo inicial, se utilizó el método 
cualitativo que permite caracterizar y describir gráficos culturales 
presentes en las diferentes unidades del texto escolar del séptimo 
año EGB en la asignatura de Estudios Sociales. Como técnica se usó 
la observación directa y como instrumento fichas de recolección de 
información personalizadas por el autor de esta investigación. Para 
determinar el porcentaje de imágenes e ilustraciones que presenten 
estereotipos étnicos en el texto escolar, se siguió la metodología mix-
ta (cualitativa-cuantitativa), que permitió realizar una descripción 
relacionada a las etnias y las nacionalidades. Además, se utilizó el 
método analítico sintético que se basa en analizar, definir el contexto 
y las condiciones del objeto de estudio haciendo una indagación a 
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profundidad de todas sus características, y se desarrolló la técnica de 
observación y conteo de imágenes.

Para determinar el porcentaje de imágenes e ilustraciones 
que presentan estereotipos étnicos en el texto escolar, se siguió una 
metodología de investigación mixta (cualitativa-cuantitativa), que 
responde a la necesidad de hacer una descripción relacionada a las 
etnias y las nacionalidades de datos estadísticos que los represen-
tan. Además, se utilizó el método analítico sintético para definir el 
contexto y las condiciones del objeto de estudio haciendo una in-
dagación a profundidad de todas sus características. Se desarrolló 
la técnica de observación y conteo de imágenes evidenciadas en el 
análisis de las imágenes presentes en el texto.

Para el tercer objetivo se siguió la metodología cualitativa que 
ayudó al análisis de los resultados; el método hermenéutico que faci-
litó la comprensión del objeto de investigación y la interpretación de 
los hallazgos obtenidos; y la técnica de la interpretación de datos que 
consistió en buscar el significado del resultado del análisis conside-
rando cada elemento para que aporten nuevos a la teoría relacionada 
con el tema investigado. 

El instrumento que se aplicó en esta sección fue una ficha 
de análisis y comparación, tomando como referencia el modelo de 
Laswell, presentado como una fórmula comunicativa empleada para 
estudios de investigación, utilizado especialmente en documentos 
con imágenes que sirve para describir información tomando como 
referencia los aspectos de quién entrega, a quién se dirige y cuál es 
su propósito o finalidad (Díaz, 2015). La estructura de este modelo 
es fácil de aplicar y puede ser abordada en diferentes asignaturas y 
niveles académicos, ya que se compone de elementos básicos que 
permiten identificar de forma subjetiva el mensaje que se transmite 
mediante una ilustración, imagen o gráfico.

Por otro lado, el modelo de Chávez sirvió para identificar el 
propósito comunicativo entre el emisor, el mensaje y el receptor, 



co n t E n i d o s g r á f i c o s  y  p r E j u i c i o s  é t n i c o s E n E l  t E x t o E s c o l a r

151

proveyendo de datos útiles para la descripción de elementos a ni-
vel connotativo y denotativo (Díaz, 2015). Además, se desarrolló un 
instrumento de indagación de información para lo que se consideró 
una entrevista estructurada, tomando como instrumento una guía 
de preguntas con interrogantes abiertos que ayudaron a conocer la 
percepción y opinión sobre los estereotipos étnicos en el contenido 
gráfico del texto de Estudios Sociales de séptimo año de un docente 
y de la directora de una institución educativa, para conocer sus opi-
niones sobre los estereotipos étnicos presentes en los textos escolares 
desde su experticias.

Resultados

A continuación se presentan dos tablas de sistematización, en 
la primera se realizó un conteo de todas las imágenes identificando 
hombres y mujeres representando la etnia mestiza, indígena y afro-
ecuatoriana en el texto de Estudios Sociales. Y en la segunda tabla 
nacionalidades y pueblos del Ecuador, identificados en el texto esco-
lar teniendo en cuenta la ubicación en cada región y la página donde 
se encuentra la imagen. 

La siguiente tabla es el resultado del recuento de las imágenes 
presentes en cada una de las ocho unidades del texto escolar de sép-
timo de básica.
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En la siguiente tabla presentamos algunas de las nacionalida-
des que se encontraron en el análisis del texto escolar para la investi-
gación. Esta pequeña explicación da un contexto al trabajo realizado 
y proporciona validez a los resultados obtenidos y ayuda a conocer a 
fondo cada nacionalidad y pueblos.

Tabla 2
Nacionalidades y pueblos del ecuador identificados en el texto

Página Región Nacionalidad Pueblo Lengua

01 Costa Saraguro Kichwa

01 Costa Tsáchila Los naranjos Tsafiqui

23 Costa Awa Lita Awapit

23 Costa Shuar Samora Achuar

24 Sierra Kichwa Kayambi

35 Amazonía Kichwa Pastaza Runa shimi

38 Sierra Afro Chota

51 Costa Awa Esmeralda Awapit

80 Sierra Puruwá Puruwá Kichwa

80 Costa Awa Tululbi Awapit

80 Sierra Natabuela Lengua actual español

88 Costa Afro Español

89 Costa Afro Español

92 Costa Tsáchila El búho de los 
colorados Tsafiqui

103 Sierra Salasaka Pelileo Kichwa

Nota. Fabio Arboleda (2021).

Tomando en cuenta los resultados de las tablas anteriores, se 
escogieron cinco imágenes para su análisis, ya que muestran estereo-
tipos étnicos evidentes para cualquier lector, incluidos los estudian-
tes del séptimo año de EGB. Del mismo modo se seleccionaron las 
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imágenes de los sujetos ilustrados pertenecientes a pueblos y nacio-
nalidades encontrados en el texto escolar con mayor porcentaje de 
contenido gráfico estereotipado.

En el texto se encontraron 169 imágenes e ilustraciones que 
fueron objeto de estudio. Se utilizó la técnica de análisis de conteni-
do, que según Andréu (1960), corresponde a una técnica de interpre-
tación de datos basada en la lectura siguiendo el método científico, 
es sistémica, objetiva, replicable y válida.

Los contenidos gráficos con estereotipos étnicos se presentan 
en el texto escolar y sus unidades, de manera sintética y los resulta-
dos se tabulan en la siguiente matriz:

Tabla 3
Imágenes que representan estereotipos étnicos por bloques curriculares

Mes-
tizos % Indí-

genas %
Afro-

ecuato-
rianos

%
Total 
por 

unidad
%

Bloque 
1

5 63 % 2 25 % 1 12 % 8 57 %

Bloque 
2

3 50 % 1 17 % 2 33 % 6 43 %

Bloque 
3

0 0 0 0 0 %

Total 8 3 3 14 100 %

Nota. Fabio Arboleda (2021).

Análisis de imágenes

Presentamos el análisis de imágenes específicamente selec-
cionadas del texto escolar.1 Este análisis tuvo como herramienta de 

1 No se publican las imágenes analizadas por ser de exclusivo uso del Ministerio de 
Educación en sus textos de educación básica. Sin embargo, el lector intereresado 
puede acudir a la fuente original.
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tabulación las tablas de descripción de contenido. Después, la in-
formación encontrada y vaciada en estas matrices se ha descrito en 
forma de relato, para generar mejor comprensión.

La imagen escogida ha sido seleccionada del Bloque 1 “Histo-
ria e identidad”, titulado: La vida cotidiana y la cultura. 

En la imagen de la página 23 se observa a un grupo de muje-
res con distintos semblantes. Las dos del medio están bailando con 
sus rostros alegres y sonrientes. Sobresale la mujer blanca vestida de 
celeste con mirada imponente quien, según la foto, debe desempeñar 
un puesto importante en la sociedad. Las dos indígenas ubicadas en 
distinto lugar muestran un rostro de tristeza; la mujer afroecuato-
riana tiene un rostro de lamento o protesta; mientras que, las demás 
mujeres tienen un rostro de tranquilidad.

En la imagen se observa a las mujeres indígenas vistiendo tra-
jes propios de su etnia; igualmente las dos mujeres adultas que están 
bailando visten trajes que regularmente utilizan los mestizos o habi-
tantes de las urbes. La mujer de piel blanca viste un terno azul y una 
flor en la altura del pecho. El lugar no está evidenciado, debido a que 
la imagen es una superposición de fotografías de mujeres, ni profe-
sión u oficio. Hablando de rasgos físicos, las mestizas tienen rasgos 
físicos de mezcla entre blanco e indígena, las de color de piel blanca 
se identifican por su palidez, en su mayoría tiene sus ojos claros y ca-
bello blanco las de la tercera edad y rubio las más jóvenes, mientras 
que las mujeres indígenas y la mujer afroecuatoriana resaltan por sus 
atuendos y rasgos físicos.

La siguiente imagen del Bloque 1 “Historia e identidad”, ti-
tulado: Las últimas décadas del siglo XX, presenta a dos grandes lí-
deres políticos de la historia del Ecuador, Jaime Roldós y Oswaldo 
Hurtado en una visita a las comunidades del valle del Chota, rodea-
dos por afrodescendientes y mestizos quienes prometieron en sus 
gobiernos ayudar al mejoramiento de la vida de estas comunidades. 
Se observan más de diez personas de los cuales hay dos mujeres afro-
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ecuatorianas, siete hombres mestizos y un niño también mestizo que 
caminan junto a los gobernantes y con mirada puesta en diferentes 
direcciones. La mayoría de personas son mestizos excepto las dos 
mujeres afroecuatorianas.

Se puede observar dos hombres con ternos oscuros y lentes; 
dos mujeres afroecuatorianas con una batea en la cabeza llenas de 
frutas; una viste una blusa con rayas y falda y la otra mujer viste 
blusa con falda; el niño viste una camiseta y los que están atrás de los 
gobernantes visten trajes formales. Si observamos con detenimiento 
esta imagen, se detecta claramente un estereotipo por la forma como 
presentan a las personas que aparecen en ella. A los de piel blanca 
(personas con terno), es decir al binomio presidencial, les dan más 
protagonismo y claridad dentro de la fotografía, contrastando con 
los demás participantes, ya que las personas afroecuatorianas, tienen 
vestimenta de acuerdo con su región y cultura y que venden frutas; y 
los demás acompañan al binomio gubernamental en esta visita.

Destacamos también la imagen del Bloque 1 “Historia e iden-
tidad”, titulado: Los desafíos del Ecuador actual, la cual presenta a un 
grupo variado de 52 adultos ecuatorianos entre los que se encuen-
tran mestizos, afros e indígenas representados en caricatura donde se 
evidencia tres lugares: la sierra, la Amazonía y la costa con su playa.

Siendo el Ecuador un país intercultural y plurinacional, ve-
mos que en el gráfico aparecen pocas representaciones de naciona-
lidades y pueblos, mientras que predominan los mestizos. Todos los 
sujetos que aparecen en la imagen están vestidos de acuerdo con el 
piso térmico donde se ubican dentro del territorio ecuatoriano, no 
se evidencian roles definidos, ni profesiones de los personajes que 
aparecen en la ilustración.

Recordemos que Ecuador es un país diverso también en su po-
blación, conformado por diferentes pueblos y nacionalidades indíge-
nas. Según los datos que arrojó el último censo nacional realizado en 
el año 2010, el Instituto Nacional de Estadística y Censos indicó que, 
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de “los 14 483 499 ecuatorianos, el 71,99 % se autoidentificó como 
mestizo, el 7,4 % como montubio, el 7,2 % como afroecuatoriano, 
el 7 % como indígena, y el 6,1 % como blanco” (Instituto Nacional 
de Estadística y Censos, 2010), siendo así que la mayoría de ecuato-
rianos se reconocen como mestizos y una minoría como población 
afroecuatoriana e indígena, dispersos en distintos lugares del país.

La imagen del Bloque 3 que corresponde a “La convivencia” 
y titulado de la misma manera, plantea la necesidad de crear en los 
estudiantes una conciencia cívica e independiente, reconociendo los 
derechos humanos para que asuman una postura crítica ante la des-
igualdad económica y social, desechando cualquier forma de exclu-
sión con un enfoque a la diversidad y considerando que todas las 
personas gozan de los mismos derechos. El gráfico muestra 11 per-
sonas entre hombres y mujeres mestizas posando para una fotografía 
y la camiseta de la selección de fútbol nacional, Si Ecuador es un país 
intercultural y el tema es la convivencia, entonces surge la pregunta 
¿Por qué solo aparecen personas mestizas y no afroecuatorianos e in-
dígenas? Esta sería una concepción con estereotipo porque los afro-
ecuatorianos e indígenas también son ecuatorianos y deberían for-
mar parte de la foto vistiendo con orgullo la camiseta de la selección.

La imagen del Bloque 3 “La convivencia”, titulado: Confesiones 
religiosas en el Ecuador manifiesta la influencia de la iglesia católica 
frente a las demás confesiones religiosas y su misión desde su llegada 
a nuestras tierras hasta mediados del siglo XX. Las creencias indíge-
nas fueron reemplazadas por las católicas y estos acogieron algunos 
ritos adaptándolos a sus ritos litúrgicos propios. Aquí se presenta 
una ilustración del siglo XIX donde se encuentran seis personas, cin-
co en la parte posterior y una adelante de todos.

Delante está un sacerdote que viste una sotana roja con ro-
quete blanco. El primer hombre izquierdo viste un poncho blanco y 
pantalón del mismo color; el siguiente, un poncho a rayas blancas y 
celestes y pantalón blanco; el de la derecha, un poncho a rayas blan-
cas y amarillas con pantalón blanco; el niño viste poncho blanco y 
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pantalón azul y, por último, el hombre que lleva algo no identifica-
do en su poncho blanco y pantalón blanco. El sacerdote cumple la 
función de presidir a la comunidad en la fe y los fieles profesan su fe 
católica junto al sacerdote.

Discusión y conclusiones

Al finalizar el análisis de la información recabada en la observa-
ción del texto estudiantil, en las matrices de recolección de datos, junto 
con un cuadro de tabulación de imágenes y teniendo como referencia 
el problema inicial que son estereotipos étnicos reflejados en los con-
tenidos gráficos presentes en el texto de Estudios Sociales de séptimo 
año, se observó que estos denotaban estereotipos étnicos. Además, uti-
lizando el método hermenéutico que según Arráez et al. (2006) corres-
ponde a una técnica de interpretación de textos, escritos u obras artís-
ticas, se logró analizar la información e interpretarla objetivamente.

Al analizar las imágenes, el texto representa a ocho naciona-
lidades del Ecuador, con estereotipos que resaltan características de 
vestimenta, viviendas, tradiciones, costumbres con cosmovisión se-
gún sus nacionalidades. 

Gráfico 1
Nacionalidades y Pueblos del Ecuador identificados en el texto escolar
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El primer pueblo es afroecuatoriano asentado en las provin-
cias de Imbabura y Esmeraldas, con riqueza cultural, tradiciones, 
pujante y progresista. Los Puruwá ubicados en Chimborazo, en los 
cantones de Riobamba, Alausí, Colta, Chambo, Guamote, Guano, 
Pallatanga, Penipe y Cumandá, poseedores de una cultura y tradi-
ciones heredadas donde las celebraciones como Carnaval, Reyes, 
Semana Santa, Corpus Christi y Difuntos tienen connotación inter-
nacional. La nacionalidad Salasaca en la provincia de Tungurahua 
donde sus costumbres y tradiciones tienen su máxima expresión en 
las fiestas y celebraciones ancestrales que aportan a la denominación 
de Ecuador como un país multicultural y multiétnico.

Del mismo modo, la nacionalidad Tsáchilas ubicada en la pro-
vincia de Santo Domingo, que viven de la agricultura (banano, cacao 
y café) y la ganadería. La nacionalidad Awa en los territorios de las 
provincias del Carchi, Imbabura y Esmeraldas, territorio rico en bio-
diversidad y realizan actividades de ganadería, agricultura y pesca. La 
nacionalidad fronteriza entre Ecuador y Perú es la Shuar, misma que 
representan diferentes culturas y presente en las provincias amazóni-
cas del país. Los Kichwas distribuida en varias provincias de la sierra, 
conformados por los Caranqui, Natabuela, Otavalo, Cayambi, Quitu, 
Panzaleo, Chibuleo, Salasaca, Waranka, Puruhá, Cañari entre otros.

Gráfico 2
Presencia de etnias
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Dentro del contenido gráfico analizado en el texto escolar, se 
encontró que la etnia predominante es la mestiza con 121 imágenes 
lo que corresponde 60 %, seguida de la etnia indígena con 75 imá-
genes que corresponden al 37 %, y se detectó que la etnia menos 
representada fue la de afroecuatorianos con cinco imágenes que co-
rresponden al 3 % del total. 

Una vez que se realizó el análisis y conteo de imágenes que 
representan estereotipos étnicos en el texto escolar, se obtuvo el re-
sultado que se detalla a continuación:

Gráfico 3
Imágenes que representan estereotipos étnicos

El texto contiene 169 imágenes de las cuales 14 (8 %) presen-
tan estereotipos étnicos y 155 

(92 %) donde la mayoría tiene presencia de mestizos, seguida 
de los indígenas y finalmente afrodescendientes. En las definiciones 
de las etnias son los más recurrentes, son los menos porcentajes, por-
que en la recopilación hay una diferencia sustancial en comparación 
con la presencia de indígenas y más con los mestizos.

En el Bloque 1 y la imagen 1, se evidencia un estereotipo de 
marginación que afecta en su mayoría a la población afrodescen-



co n t E n i d o s g r á f i c o s  y  p r E j u i c i o s  é t n i c o s E n E l  t E x t o E s c o l a r

161

diente. En este caso, la mujer mestiza toma una centralidad en la 
foto, mientras que la dama afroecuatoriana está relegada detrás de 
la imagen, sin no notarse su vestimenta o posición como los demás 
participantes. Según Brigham (1971), esta imagen relega a la mujer 
afroecuatoriana borrando sus aportes en las esferas política, educa-
tiva, científica y social.

En esta unidad de trabajo el objetivo a cumplirse, según lo 
determinado en el Currículo Nacional (Ministerio de Educación, 
2016), es generar una dinámica individuo-sociedad, con el conoci-
miento de los procesos históricos, culturales y geográficos del país. 
La imagen muestra a las mujeres como base del cambio social, con 
mayor relevancia para la etnia de mestizas, relegando a las mujeres 
afroecuatorianas. Es por esto que, el objetivo de la unidad no se cum-
pliría a cabalidad por cuanto no se observa, al menos gráficamente, 
la integración de todas las culturas del país. En lo relacionado a las 
destrezas, el contenido gráfico analizado no transmite información 
que permita considerar aspectos que hayan aportado de forma signi-
ficativa al cambio de vida de las personas.

La imagen 2 presenta estereotipo por la forma cómo las perso-
nas aparecen en ella. Al binomio presidencial, les dan más protago-
nismo y claridad dentro de la fotografía, contrastando con los demás 
participantes, ya que las personas afroecuatorianas, tienen un ropaje 
de casa. Según lo expuesto por Rosenberg et al. (1976), este tipo de 
imagen refuerza el estereotipo de personas mestizas en cargos de po-
der o autoridad y se resalta su superioridad al colocarlos con perso-
nas de contextos rurales.

La imagen 3 muestra estereotipo ya que, en el gráfico apare-
cen pocas representaciones de comunidades de pueblos indígenas y 
solamente un afroecuatoriano, mientras que predominan los mesti-
zos. Según Ready y Wright (2011), los estereotipos son una clase de 
marginación hacia una ‘verdad modificada’. Por eso, Martha Yaranga 
(comunicación personal, 12 de mayo, 2021), directora de una insti-
tución educativa afirmó que el contenido gráfico que representa a las 
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etnias del Ecuador en el texto escolar debería ser más meticuloso, 
reflejar la riqueza cultural y étnica a modo de fotografía porque la 
caricatura la aleja del contexto real.

En la imagen 4 se evidenció estereotipo porque predomina la 
presencia de mestizos y la ausencia de indígenas y afroecuatorianos. 
Al tratarse de un bloque curricular basado en la convivencia, la ima-
gen representa a personas mestizas, relegando a los pueblos y nacio-
nalidades indígenas (Brigham, 1971), este es un tipo de marginación 
porque se anula la presencia de afroecuatorianos e indígenas, mien-
tras que los que aparecen en la foto son solo mestizos.

La imagen 5, a pesar de que Ecuador es un país laico, se evi-
denció estereotipo porque los habitantes indígenas de América, an-
tes de la llegada de los españoles, contaban con sus propias costum-
bres, prácticas y creencias religiosas, y la imposición de la religión 
católica a estas etnias refuerza la idea de que aquello proveniente de 
Occidente y Europa es lo considerado como lo “correcto”, y sugiere 
que los habitantes de tierras americanas y su historia cultural, era 
errónea y por lo tanto no válida. Con la llegada de los europeos a 
tierras americanas, los indígenas, además de ser violentados y ultra-
jados, tuvieron que abandonar sus creencias y adoptar como propia 
la religión del catolicismo por la fuerza, bajo la premisa de eran seres 
sin alma y posteriormente fueron declarados seres con alma, y con-
siderados seres humanos (Quijano, 2014). 

La Constitución de la República del Ecuador (Asamblea Na-
cional del Ecuador, 2008) define a nuestro país como “Ecuador plu-
rinacional y pluriétnico”; gracias a la lucha de indígenas y afroecua-
torianos, que con aportes culturales y la conservación de sus raíces 
han señalado a Ecuador a nivel mundial como país rico por su varie-
dad cultural. Estas nacionalidades se organizaron de forma que les 
permitió coexistir en una nación en la lucha por ser una identidad 
histórica con derechos y reconocida por la Constitución.
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Finalmente, es importante mencionar que desde la experticia 
de los docentes entrevistados se puede determinar que reconocen la 
presencia de estereotipos en las fotografías e ilustraciones de los textos 
escolares donde resaltan etnias mestizas e indígenas. Los docentes ma-
nifiestan que no acogen con frecuencia los contenidos gráficos en las 
horas de clase, lo que provoca que los estudiantes interioricen su apren-
dizaje según su propia interpretación. Los grupos editoriales deben 
centrar sus esfuerzos en colocar en el texto escolar contenido gráfico 
que esté exento de cualquier tipo de estereotipo étnico para fortalecer 
la comprensión de los estudiantes en cuanto a la diversidad del país.

Conclusiones

Finalizada la tabulación de las nacionalidades se concluye que 
el texto escolar de séptimo de básica presenta ocho nacionalidades 
del país, donde la nacionalidad Awa y el pueblo afroecuatoriano son 
la de mayor representación, seguida de las nacionalidades Tsáchi-
las y Kichwa y con menor presencia encontramos las nacionalidades 
Shuar, Puruwá y Salasaka. El contenido gráfico de las nacionalidades 
en el texto escolar no se representa en igualdad de condiciones, ge-
nerando que los estudiantes no puedan observar y valorar la riqueza 
cultural y los aportes sociales de cada nacionalidad.

Además, se concluye que después de analizar el contenido grá-
fico del texto escolar, se encontraron 14 imágenes que presentaban 
estereotipos étnicos de un total de 169, lo que corresponde al 8 %, 
del total. La editorial ha hecho un importante esfuerzo en su intento 
de representar de forma justa y equitativa a las etnias del Ecuador. 
Sin embargo, en las imágenes que contienen estereotipos étnicos se 
refuerzan las ideas colectivas de supuesta superioridad de una etnia 
sobre otra, limitando y disminuyendo los valiosos aportes que la di-
versidad intercultural y plurinacional le han aportado a nuestro país.

Por último, los docentes son llamados a implementar estrate-
gias pedagógicas que permitan a los estudiantes disponer de recur-
sos, herramientas y métodos que faciliten la interpretación, análisis, 
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comparación y descripción de las imágenes, gráficos, figuras e ilus-
traciones consideradas como material didáctico, que potencializan el 
proceso de aprendizaje; y sobre todo dejando de crear estereotipos que 
no representa la riqueza cultural de nuestras nacionalidades y pueblos.
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