
Capítulo IX
Imágenes del texto  

de Lengua y Literatura de sexto  
año de educación básica  

y estereotipos étnicos

Alexander Sarango
Unidad Educativa Municipal Eugenio Espejo 

bryanligaq14@gmail.com  
https://orcid.org/0009-0002-2300-6459 

Napoleón Esquivel 
Universidad Politécnica Salesiana 

gesquivel@ups.edu.ec 
https://orcid.org/0000-0002-3907-8177

Introducción

Los textos escolares son utilizados por los maestros como ins-
trumentos que ayudan a mejorar el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje y están dirigido a los alumnos desde preparatoria hasta bachille-
rato. Dichos libros que tienen varios contenidos que pueden ser muy 
relevantes para los estudiantes y dependen del contexto sociocultu-
ral y político de la época porque la educación no se queda estancada. 
Sin embargo, dentro del texto de Lenguaje y Literatura del séptimo 
año de Educación General Básica se encontraron varios estereoti-
pos étnicos en las ilustraciones que deberían de estar erradicados. 
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Los estereotipos étnicos se refieren a un conjunto de pensamientos 
o ideales que pueden ser positivos o negativos, estos se encontraron 
dentro del texto escolar en varias ilustraciones que contenían este-
reotipos étnicos.

En el texto escolar se observan a la mayoría de las personas 
pertenecientes a las culturas indígenas realizando actividades como 
la agricultura, ganadería y pesca, caza y en un contexto selvático; 
mientras que las personas blancas están sosteniendo aparatos elec-
trónicos, se encuentran en las ciudades y con trabajos como docen-
tes, secretarias; y las personas negras sostienen cosas pesadas, juegan 
deportes, crían hijos, entre otras cosas. De esta forma, se analiza los 
estereotipos étnicos presentes en las ilustraciones del texto de Len-
guaje y Literatura en el séptimo año de Educación General Básica. 
Por lo que, teniendo en cuenta el contenido anterior, se evidencia 
que en los textos escolares que son utilizados en la educación para 
realizar el proceso de la enseñanza contienen diversos estereotipos 
étnicos en las ilustraciones que contribuyen a reproducirlos dentro 
del contexto social. 

El estudio se va a realizar mediante la observación de todas las 
ilustraciones de un texto escolar de educación general básica. Luego 
se continúa eligiendo una ilustración con estereotipos étnicos por 
cada unidad del libro. Finalmente, la imagen elegida se la describirá 
sin juicios de valor, teniendo en cuenta la vestimenta, la ubicación 
geográfica y los roles que desempeñan las diferentes etnias. Las sec-
ciones del artículo constan del título, la introducción donde se ofrece 
un breve resumen del contenido que será abordado a lo largo de la 
investigación. Luego sigue el marco teórico, que incluye definiciones 
de los términos clave, como ilustraciones, estereotipos étnicos y tex-
tos escolares. En la metodología se detalla cómo se llevará a cabo la 
investigación, mientras que los resultados presentan las descripcio-
nes de las ilustraciones con estereotipos étnicos. La discusión con-
trasta estas descripciones con la información obtenida de diversos 
autores, seguida de las conclusiones basadas en el contenido. Final-
mente, se incluyen las referencias bibliográficas.
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Ilustraciones 

Las ilustraciones son imágenes que tienen un significado para 
la persona que las creó porque tuvo ideas o conceptos para realizar-
las, y a su vez para compartirlas dentro de la sociedad. “Dentro de 
la cultura de la imagen, la ilustración merece especial atención. Po-
dríamos definir la ilustración como una imagen narrativa particular-
mente persuasiva” (Armengol, 2005, p. 239). Todo tipo de imágenes 
intentan cambiar la forma de pensar de los sujetos, dado que tienen 
un contenido preconceptual que es trasmitido a los visualizadores. 

Cuando una ilustración es creada el autor debe tener un gran 
sentido de responsabilidad porque puede generar una interpretación 
errónea en los lectores. Las ilustraciones pueden contener diferentes 
contenidos que deberán ser interpretados de forma correcta por los 
visualizadores de algún artículo científico (López Martínez, 2012). 
El creador de la ilustración siempre sabrá de qué trata, pero tiene que 
ser claro con lo que intenta transmitir porque en ocasiones puede 
estar ligada con un contenido muy complejo.

Cuando una persona observa una portada de cualquier texto 
la entiende como un medio de comunicación para inferir de qué se 
trata el libro que va a leer. “Todas estas ilustraciones son la prime-
ra visualización que acompaña otro elemento. Un contenido visual, 
textual (literario) o sonoro, según los ejemplos anteriores” (Rosero 
Navarrete, 2012, p. 16). Una imagen puede servir para que un sujeto 
tenga una idea de lo que va a tratar un nuevo tema al ver una ilustra-
ción en una portada de algún artículo.

Las ilustraciones tratan de representar todo el contenido que 
tiene el texto que explica el autor y estas pueden servir para profun-
dizar el aprendizaje, que ya se anima al lector a leer un artículo. “La 
creación de una ilustración está sujeta a una relación entre autor y 
lector, mediada por un texto” (Vados, 2016, p. 284). Por esta razón, 
todo artículo ilustrado es interpretado por los lectores que imaginan 
el contenido a través de las diversas ilustraciones.
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La ilustración es una creación hecha por un autor con su ima-
ginación e intelecto donde intenta transmitir un mensaje para las per-
sonas que la visualizan. “Esta noción pone de manifiesto tres aspectos 
fundamentales: el pensamiento creativo, el proceso de creación de ima-
gen-ilustración y la función comunicativa” (Enríquez, 2016, p. 202). Por 
lo que, no cualquiera puede crear ilustraciones debido a que se necesitan 
varios aspectos para realizarlo, sin embargo, no se tiene que olvidar que 
una ilustración puede estar relacionada con un texto.

Las imágenes con estereotipos étnicos son representaciones 
de lo que piensa la sociedad de las personas pertenecientes a los dife-
rentes grupos étnicos. “Las lustraciones son una imagen mental muy 
simplificada y con pocos detalles acerca de un grupo de gente que 
comparte ciertas cualidades características. Puede ser tanto positivo 
como negativo, aunque normalmente es negativo...” (Garrido Monge 
y Azpilicueta Olagüe, 2016, p. 5). Se encuentran en cualquier parte 
como vallas publicitarias, libros escolares, propagandas televisivas, 
entre otras.

Las ilustraciones son un medio de comunicación porque al-
guien expresa sus sentimientos y en ocasiones está acompañada de 
un texto. Hay “un plan multimedia de comunicación para la ilustra-
ción o para la inyección de imágenes, se presenta como la conjuga-
ción ordenada de dos canales: El primero, será la imagen fija; y el 
segundo, será unas veces un “texto escrito” (Moles, 2017, p. 8). Por 
eso, el que observa la imagen o ilustración a través de un libro siem-
pre sabrá que está adaptada a un contenido

Por otra parte, son imágenes que tienen un significado para 
la persona que las creó porque tuvo ideas o conceptos para reali-
zarlas, y a su vez para compartirlas dentro de la sociedad. “Dentro 
de la cultura de la imagen, la ilustración merece especial atención. 
Podríamos definir la ilustración como una imagen narrativa particu-
larmente persuasiva” (Armengol, 2005, p. 239). Entonces, toda ima-
gen es un medio de comunicación que intenta cambiar la forma de 
pensar de los sujetos, dado que tienen un contenido preconceptual 
que es trasmitido a los visualizadores.
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El mensaje que otorga la ilustración es mucho más significa-
tivo para las personas porque se muestran varias cosas que de forma 
oral no hay cómo explicarlas de forma profunda. “El discurso se tras-
mite fundamentalmente mediante la imagen visual, lo que significa 
que en este medio nos brinda una conversación de imágenes y no de 
palabras” (Baguer, 2013, p. 221). Entonces, queda demostrado que 
a través de las ilustraciones las personas continúan aprendiendo y 
transmitiendo la cultura que se muestra en ellas. 

La imagen es un discurso visual que dice y expresa muchas co-
sas y en ocasiones una imagen puede decirnos más que un texto escri-
to. “El discurso visual es anterior al saber escrito siguiendo con el axio-
ma popular que una imagen vale más que mil palabras” (Motta, 2014, 
p. 89). Es así cómo, en la antigüedad y en la actualidad en ocasiones se 
entiende más a través de una ilustración que puede estar plasmada en 
cualquier lugar que a través de un texto escrito por una persona.

La ilustración como medio de comunicación acompaña a un 
tema muy importante porque aclara el contenido del que está ha-
blando un autor en un artículo académico. “Se analiza el contenido 
de las ilustraciones desde el concepto de la imagen como comunica-
dora, complemento y referente del texto, y eventualmente con signi-
ficado autónomo” (Suero, 2007, p. 1). La comunicación que brinda es 
muy relevante, puesto que es el puente entre lo que comunica alguien 
y lo que la persona imagina con respeto a esa comunicación, aunque 
no siempre fue así.

En el contexto educativo lo primero que ve el estudiante es la 
portada de un texto, cuento o un artículo y en ocasiones en esta se 
muestran varias ilustraciones con estereotipos étnicos. “Las porta-
das de cuadernos y su contenido gráfico tienen la finalidad de captar 
un mayor interés en los niños, a fin de llegar con ilustraciones que 
enmarquen personajes y elementos propios de nuestra cultura” (Aré-
valo Guartambel y Tigre García, 2013, p. 2). Pero estas ilustraciones 
muestran una realidad distinta creando estereotipos dentro de la so-
ciedad que puede estar en los textos escolares.
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Textos escolares

Los textos escolares son recursos usados dentro de la educa-
ción por docentes para enseñar a todos los estudiantes dentro de las 
unidades educativas. Además, los libros sirven para trasmitir varios 
contenidos y se relacionan con el contexto y la sociopolítica de la 
época (Maldis et al., 2020). Aunque en algunos casos, los conteni-
dos pueden tener varios estereotipos y estos pueden ser perjudiciales 
para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En la época actual los libros de texto nos brindan aportes para 
que los alumnos reciban una mayor información, además es una gran 
ayuda para el docente porque puede servir de guía para enseñar a sus 
educandos. “…En el contexto escolar, una posibilidad de interacción 
tiene origen en plataformas pre elaboradas que permiten llevar a cabo 
las tareas académicas en función de las aspiraciones sociales” (Gómez, 
2017, p. 52). Además, van de la mano con las necesidades de la socie-
dad y el contexto en el que se encuentra la mayoría de la población. 

Los contenidos se refieren al discurso que pone en práctica 
el currículo nacional de cada país se encuentra inmerso en los li-
bros escolares y dificulta, en algunos casos, el discurso del docente 
cuando lo usa “En el ámbito educativo, las reformas suelen intro-
ducir cambios en el currículo, en la organización del sistema, en la 
democratización de la enseñanza, en las condiciones laborales y la 
formación de los maestros” (Apetatitlan, 2017, p. 111). Los cambios 
realizados por el currículo nacional de cada país son actualizados 
constantemente para brindar una mejor educación a los estudiantes.

Los libros escolares son recursos escritos usados por los docen-
tes que transmiten varios mensajes a los lectores para que los apliquen 
en la vida cotidiana o para que tengan nuevos conocimientos. “El texto 
elaborado —escrito o audiovisual— se convierte así, de modo simultá-
neo, en mensaje y canal, como ya codificado y como medio por el que 
circula la información básica suministrada…” (Yelo Diaz, 2017, p. 254). 
Son de gran importancia dentro de las instituciones educativas porque 
transmiten información importante para los educandos.
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En la actualidad los textos escolares conllevan varios conte-
nidos que se ajustan a las necesidades de todas las personas. El li-
bro de texto es probablemente la narrativa histórica más leída por el 
conjunto de la sociedad, y quizás el único relato sobre historia que 
utilicen a lo largo de su vida junto con otros medios informales de 
conocimiento… (Martínez, 2017, p. 19). Por ello, es importante que 
los libros escolares siempre tengan un contenido bueno y responsa-
ble, aunque existan diferentes tipos siempre serán buenos recursos. 

Los textos escolares son usados por los docentes como un re-
curso para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes de una mejor forma. “El texto escolar es una herramienta 
que permite al docente dirigir, apoyar, acotar y organizar el proceso 
para que el estudiante logre desarrollar determinadas competencias, 
es decir, aprenda” (Santos Moreno, 2014, p. 3). Por ello, la mayoría de 
los centros de educación usan libros escolares como un recurso para 
desarrollar los diferentes temas de las clases.

Los conocimientos que adquieren los estudiantes en gran me-
dida son por la guía de los docentes y el apoyo de los textos escolares 
como recursos. Los niños crean sus propias tácticas para visualizar 
y aprender lo que hay dentro de los libros escolares y lo concate-
nan con el contexto por el que están rodeados (Rockwell, 2001). Sin 
embargo, no siempre se puede observar el contexto por lo que los 
contenidos nos sirven como medios de comunicación para aprender.

Los textos escolares sirven como fuente de aprendizaje debido 
a que tienen varios contenidos. “El texto escolar es una fuente in-
agotable de información. Así, su contenido, los conocimientos que 
privilegia, sus omisiones, los valores que transmite, su estructura, su 
producción y comercialización…” (Ramírez, 2003, p. 3). Por lo que, 
los contenidos que tengan los textos escolares tendrán que ser anali-
zados primero por la institución educativa, y luego por los docentes 
de cada grado para que los alumnos estudien dichas temáticas que se 
dividen en distintas unidades.
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El contexto en el que viven los estudiantes tiene que estar con-
catenado con el discurso y el texto escolar que usen los maestros 
dentro del proceso educativo desarrollado en las aulas de la escuela. 
“Al respecto, se recomienda que el trabajo del aula sea reforzado con 
películas, música, y productos diversos de la cultura popular de don-
de procede el estudiante” (Herrera, 2006, p. 219). Los textos escolares 
entrarían como el recurso más usado por los docentes y ellos tienen 
que anexarle con las vivencias de los alumnos. 

Así mismo, los textos escolares tienen un discurso en el que de-
ben de ser éticos y responsables con lo que están hablando, porque estos 
pueden ser reproducidos por los estudiantes. “Hay que develar cómo 
la Escuela a través de los textos escolares ha asumido este proceso de la 
nueva identidad nacional y cómo se manifiesta discursivamente el ra-
cismo y la discriminación, si aparecen” (Castillo, 2007, p. 107). Hay que 
tener mucho cuidado con los discursos que digan los docentes en el mo-
mento en el que usen los libros escolares que son entregados a los chicos. 

Estereotipos étnicos

Los estereotipos étnicos están dentro de la sociedad desde que 
las personas nacen hasta que mueren y se encuentran lejos de erra-
dicarse. Por otro lado, los estereotipos étnicos son entendidos como 
prejuicios que las personas tienen sobre otras personas y que pueden 
ser positivos o negativos dentro de la sociedad (Brusa et al., 2021). 
Estos estereotipos están presentes dentro de la sociedad desde diver-
sos medios de comunicación como los libros de texto, las ilustracio-
nes, televisión y los diferentes medios de comunicación. 

Los estereotipos étnicos se reproducen gracias a varios factores 
como la educación, salud, medios de televisión, radios, periodistas, 
etc. “Investigaciones anteriores han demostrado cómo los medios de 
fútbol usan estereotipos raciales/ étnicos específicos, reforzando así 
ciertas jerarquías según la raza y la etnicidad” (Van Sterkenburg et 
al., 2019, p. 195). Las personas que trabajan en los medios de comu-
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nicación o en la educación deberían de ser muy cuidadosos con lo 
que dicen para tratar de erradicarlos dentro de la sociedad. 

Existen muchos tipos de estereotipos dirigidos a los sujetos 
dentro de la sociedad que se dividen según varias características como 
el tipo de piel, el tamaño de los ojos, el género, entre otras cosas. Los 
estereotipos tienen distintas características y se los puede dividir en 
tres: sociales, culturales y raciales dentro de la sociedad en la que se 
desenvuelven los sujetos (Mejías Fuentes, 2017). Hay estereotipos se-
xistas, étnicos, raciales, entre otros que dependen de la clasificación 
que les den los sujetos que se desenvuelven en un contexto.

El blanqueamiento surge gracias a los estereotipos étnicos que 
continúan insertados dentro de la sociedad y favorecen a las perso-
nas de tes clara. 

La dimensión ideológica del blanqueamiento social ha sido cons-
truida en relación con una identidad nacional que privilegia lo blan-
co, o lo que se acerca a él, y restringe el espacio social y simbólico 
que ocupan las poblaciones indígenas y afrodescendientes. (Vigoya, 
2016, p. 18) 

Esto nació desde la colonización de los españoles a los indígenas 
y aun continua presente dentro del contexto ecuatoriano. En la socie-
dad, los estereotipos se reproducen de diferentes formas y continuarán 
siempre en el pensamiento colectivo. “Los estereotipos corresponden 
a imágenes sociales, que se propagan con mucha eficiencia por medio 
de diversos canales que contribuyen, además, a su producción y man-
tenimiento” (Martínez y Bivort Urrutia, 2013, p. 553). Para construirse 
a sí mismos como distintos de los estereotipos negativos, denigran sus 
propios rasgos y prácticas de los más étnicamente tradicionales, ridi-
culizándolos por su falta de asimilación y asignándoles estereotipos 
derogatorios asociados con su grupo étnico.

Los estereotipos son ideas erróneas que tienen un grupo de 
personas sobre otros por sus costumbres, tradiciones, religión, eco-
nomía, entre otras cosas. “Los estereotipos se presentan como pro-
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ducto propio de las masas, sin una opinión o una visión del mundo 
individual, propia. Esta afirmación conduce a una situación ambi-
gua: la masa no denuncia los estereotipos …” (Fernández-Monte-
sinos, 2016, p. 126). Estos seguirán siempre presentes dentro de la 
sociedad porque son ideas preconceptuales de las masas. 

A los estereotipos étnicos los encontramos dentro de varios 
lugares de la vida cotidiana de las personas como vayas publicita-
rios, libros, entre otros lugares. “Los estereotipos penetran diferentes 
sectores de la vida nacional, tales como la educación, el empleo o la 
salud, el matrimonio o las relaciones familiares u otras áreas de la 
vida nacional” (Cusack y Cook, 2010, p. 9). Por eso, los sujetos tien-
den a seleccionar con quién relacionarse porque también pueden ser 
rechazados gracias a los estereotipos. 

También se reproducen entre las personas de diferentes países 
por lo que el grupo de sujetos que se encuentra dentro de otro con-
texto será estereotipado. “Las correlaciones entre estas puntuacio-
nes sugirieron que la tendencia a estereotipar los grupos externos...” 
(Gardner et al., 1975, p. 4). Por lo general, estos se reproducen gra-
cias a las distintas personas que perpetúan reproduciéndolos y a las 
malas personas que hacen algún daño a la cultura dominante.

Dentro de los estereotipos étnicos se encuentra el blanquea-
miento que privilegia a la etnia blanca en los diferentes contextos. Es 
así cómo, las personas de etnia negra y mestiza sufren discrimina-
ción por su color de piel, por ejemplo, su sueldo es menor y cuando 
intentan socializar con la comunidad a veces son rechazados (García 
Sánchez et al., 2004). Este rechazo se da porque los sujetos que con-
viven con otras etnias como la negra o indígena son mal vistos por 
las demás personas y prefieren no hacerlo.

Por su parte, las personas de etnia negra son mal vistas desde 
hace mucho tiempo dentro del contexto social; de hecho, la historia 
cuenta que antes eran esclavos de los blancos. “Durante la Colonia, la 
sociedad fue dividida en castas de colores y se construyó un sistema 
de valoración en donde el color moreno o negro fue caracterizado 
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como suciedad y oscuridad…” (García, 2019, p. 10). Con el pasar 
del tiempo, esta construcción social se fue fortaleciendo dentro de la 
sociedad y por eso debería de ser erradicada. 

En la historia a algunas etnias dominadas los sujetos tienden a 
pensar que esto debe continuar así y continúan con los estereotipos 
étnicos. Además, los textos que presentan la historia son parte de 
una construcción social que reproducen ideologías de las diferen-
tes culturas y estos están constantemente criticados por los estereo-
tipos que son inquebrantables debido a la memoria colectiva (Tu-
tiaux-Guillon y Repoussi, 2010). Entonces, queda claro que en varios 
lugares y en los textos no desaparecerán los estereotipos étnicos por 
más que se los intente erradicar. 

Debido a que el blanqueamiento continúa presente en la socie-
dad, algunas personas indígenas, mestizas y negras son estereotipa-
das. “El futuro de las naciones latinoamericanas, entendido como si-
nónimo de progreso, no puede más que pasar por el blanqueamiento 
de su población y a más largo plazo por la desaparición de los negros 
y de los indígenas” (Cunin, 2008, p. 131). Del mismo modo existen 
personas que son orgullosas de sus raíces, pero la gran mayoría se 
identifican con los blancos porque piensan que son superiores con 
los demás sujetos.

Metodología

Para realizar la investigación se utilizó un enfoque cualitativo 
que se define “... como la investigación que produce datos descrip-
tivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la 
conducta observable” (Castaño y Quecedo, 2002, p. 7), esta investi-
gación consistió en describir las ilustraciones con estereotipos étni-
cos que se encontraron dentro del texto escolar; con el método ana-
lítico sintético se realizó un análisis de la información encontrada en 
las ilustraciones, y a su vez ayudó con la redacción contrastándola 
con artículos científicos de las diferentes variables que se trabajaron; 
se usó la técnica de la descripción de ilustraciones donde se narró 
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de forma escrita cómo están presentes los estereotipos étnicos en el 
texto escolar; con el instrumento matriz de recolección se describió 
cada ilustración. Además, como muestra se utilizó seis ilustraciones 
donde se encontraban varias etnias con sus respectivos estereotipos 
étnicos provenientes de cada Unidad del libro de Lenguaje y Lite-
ratura; y se usó la técnica del análisis del contenido que se trata de 
describir de forma concreta, clara y precisa el objeto de estudio sin 
caer en la subjetividad (Lazcano y Muñiz, 2012).

Resultados

En la imagen 1 de la Unidad 1, titulada Leyendas ecuatorianas, 
reseña oral, reseña escrita a nivel denotativo se describe la vestimenta 
desde la izquierda a la derecha; una niña mestiza viste con blusa, un 
niño de blanco usa una camiseta y pantalón, un niño negro usa una 
camiseta, una niña blanca porta una blusa y un niño mestizo usa una 
camiseta y pantalón, las actividades que realizan son las de sostener 
libros o carpetas, pero el niño negro tiene una radio y todos los niños 
tienen roles de estudiantes. 

En la imagen 2 de la Unidad 2, titulada Chigualos, exposición 
oral, recetas y manuales desde el punto denotativo se describe a la 
vestimenta desde la derecha hacia la izquierda, donde se encuentra 
un hombre trigueño que usa una camisa y un pañuelo seguido de 
dos mujeres mestizas con vestidos y un hombre con una camisa y un 
pañuelo en el cuello. Todos los sujetos se encuentran en el campo y 
las actividades que realizan son las de cantar y rodear a un bebé que 
está en una cuna de paja. 

En la imagen 3 de la Unidad 3, titulada Sanjuanitos y alba-
zos coloquial, reporte de experimento desde el análisis denotativo se 
describe varios aspectos como la vestimenta en el que un hombre 
perteneciente a las culturas indígenas viste únicamente con una pan-
taloneta; además, en sus pantorrillas tiene rayas negras circulares 
pintadas y su cabello es de color rojo. Las actividades que el sujeto 
realiza es la pesca y recolección de alimentos porque bota una red en 
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un río y tiene plátanos cerca de sus pies. El rol que cumple es el de 
pescador y agricultor.

En la imagen 4 de la Unidad 4, titulada Poemas, debate, retrato 
a nivel connotativo se describe varios aspectos como la vestimenta 
donde un hombre perteneciente a las comunidades indígenas viste 
una chompa, un saco, una bufanda y un sombrero. El sujeto no reali-
za ninguna actividad, sin embargo, se puede apreciar que se encuen-
tra en montaña y atrás hay mucha vegetación. El rol que cumple es 
el de agricultor. 

En la imagen 5 de la Unidad 5 titulada Novelas cortas, entrevis-
ta, biografía, desde el punto denotativo se describe la vestimenta de 
un hombre blanco que porta una camisa azul con cuadros, un celular 
y un micrófono. El hombre se divierte con su celular al cantar y el rol 
que cumple es el de cantante. 

En la imagen 6 de la Unidad 6 titulada Teatro, conferencia, his-
torieta a nivel denotativo a nivel denotativo se describe la vestimenta 
donde todos los niños son de tez blanca que visten con camisetas y 
sacos, menos uno que es de piel café que viste con una pantaloneta y 
está tocando un árbol con dos palos y todos los niños blancos pien-
san en comer o comen cualquier alimento. 

Discusión

En la primera unidad del texto se observa una ilustración de 
tipo fotografía y se evidencia que existen estereotipos étnicos por-
que dentro del pensamiento colectivo la etnia negra es la más fuerte, 
atlética y robusta y está relacionada con el campo y la esclavitud, 
mientras que los blancos son los más débiles por lo que sostienen 
libros y no la radio. La ilustración contiene estereotipos étnicos por-
que dentro del pensamiento colectivo la etnia negra es más fuerte y 
relacionada con el campo y la esclavitud, mientras que los blancos 
son más débiles (Droguett, 2010). 
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En la segunda unidad se observa una Ilustración de tipo históri-
ca donde se encuentran a los sujetos en el campo y esto es un estereo-
tipo étnico ya que las personas pertenecientes a las culturas indígenas 
y montubias son relacionadas con el campo y casi nunca con la tec-
nología y la ciudad que es relacionada con la etnia blanca. La imagen 
contiene estereotipos étnicos ya que a las personas pertenecientes a 
las culturas indígenas y montubias se las relaciona con el campo y casi 
nunca con la tecnología y la ciudad (Berkin y Mûr, 2017).

En la tercera unidad se encuentra una ilustración de tipo foto-
grafía y se evidencia la existencia de estereotipos étnicos porque a los 
sujetos que pertenecen a las comunidades indígenas se las relaciona 
únicamente con la selva, caza o la agricultura, por lo que en muy 
pocas ocasiones se las observara dentro de la ciudad. La ilustración 
contiene estereotipos étnicos porque a los sujetos que pertenecen a 
las comunidades indígenas se las relaciona con la selva, la caza o la 
agricultura (Berkin y Mûr, 2017).

En la cuarta unidad se observa una ilustración retratista y 
se observa a una persona de las comunidades indígenas dentro del 
campo, esto es un estereotipo étnico porque los sujetos de las comu-
nidades indígenas son los relacionados con el campo, la agricultura, 
entre otras cosas y el sujeto indicado está en una montaña donde hay 
mucha vegetación. Por otro lado, la ilustración contiene estereotipos 
étnicos porque a las personas que son de las comunidades indígenas 
se las relaciona únicamente con el campo y esto no es cierto ya que 
pueden desempeñarse en cualquier ámbito (Mesa, 2012).

La ilustración de la unidad 5 corresponde a una fotografía y 
se observa a un sujeto perteneciente a la etnia blanca, porta una ves-
timenta semiformal, en sus manos tiene un celular y un micrófono, 
por lo tanto, se liga a esta etnia con la tecnología y la riqueza ya que 
casi nunca existen ilustraciones donde se las relacionen con el cam-
po, la caza o la selva y esto vendría a ser un claro estereotipo étnico. 
Además, interpreto que existen estereotipos étnicos porque el sujeto 
tiene en sus manos tiene un celular y un micrófono, por lo tanto, 
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se liga a esta etnia con la tecnología y la riqueza ya que casi nunca 
existen ilustraciones donde estos sujetos estén en el campo, la caza o 
la selva (Vigoya, 2016).

En la ilustración de la unidad 6 se observa un comic donde los 
sujetos blancos están dentro de una casa pensando en comer varios 
alimentos, mientras que el niño que pertenece a las culturas indíge-
nas está en la selva tocando un árbol y esto es un estereotipo porque 
solo el niño que pertenece a las culturas indígenas se lo relaciona con 
la naturaleza y con la música ancestral mientras que a los blancos se 
los evidencia dentro de una casa. Por otra parte, ninguno tiene un 
rol y hay estereotipos étnicos porque los sujetos pertenecientes a la 
etnia blanca son relacionados con la civilización, la jerarquía social, 
entre otras cosas y a los indígenas se los concatena con el campo y la 
suciedad (Chaparro, 2007).

Conclusiones

Como primera conclusión se evidenció la presencia de este-
reotipos étnicos dentro del texto escolar, ya que se encontró varias 
ilustraciones con estas características. Por eso dicho libro es una 
fuente de trasmisión de estos estereotipos porque las ilustraciones 
llevan a procesos mentales simplificados acerca de cómo son las per-
sonas de las distintas etnias del Ecuador y estos continuaran presen-
tes a lo largo de muchos años por más que se intente erradicarlos ya 
que son reproducidos por diversos medios de comunicación como 
los textos escolares, radio, televisión, entre otros. 

Como segunda conclusión se identificó los roles y se ha de-
mostrado la existencia de estereotipos étnicos en las ilustraciones 
porque las personas pertenecientes a las culturas indígenas realizan 
trabajos de campo, los blancos usan artefactos electrónicos y traba-
jan en la ciudad y los negros cargan varios artefactos pesados, entre 
otras cosas y este pensamiento que se evidencia en las imágenes del 
texto debe ser eliminado de los textos escolares. 
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Se distinguió los espacios donde desarrollan las actividades los 
integrantes de los distintos grupos étnicos en las ilustraciones del texto 
escolar y se concluye que aun perseveran estos estereotipos porque son 
muy claros en cuanto a la ubicación geográfica de las diferentes étnicas 
porque se encuentran sujetos pertenecientes a las culturas indígenas 
dentro de contextos geográficos urbanos; es decir, que están rodeados 
de naturaleza, platas, nevados mientras que los negros y blancos nunca 
están dentro del campo realizando labores de agricultura. 
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