
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

MACHALA
2020

PIEDRA PACHECO GILSON MAURICIO
LICENCIADO EN COMUNICACIÓN SOCIAL

TOMALA CHALEN GALO EUGENIO
LICENCIADO EN COMUNICACIÓN SOCIAL

PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE
COMUNICACIÓN SOCIAL SOBRE EL MOVIMIENTO INDÍGENA PARA

LA PRÓXIMAS CAMPAÑAS ELECTORALES 2021



FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

MACHALA
2020

PIEDRA PACHECO GILSON MAURICIO
LICENCIADO EN COMUNICACIÓN SOCIAL

TOMALA CHALEN GALO EUGENIO
LICENCIADO EN COMUNICACIÓN SOCIAL

PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE
COMUNICACIÓN SOCIAL SOBRE EL MOVIMIENTO INDÍGENA

PARA LA PRÓXIMAS CAMPAÑAS ELECTORALES 2021



FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

MACHALA
2020

PIEDRA PACHECO GILSON MAURICIO
LICENCIADO EN COMUNICACIÓN SOCIAL

TOMALA CHALEN GALO EUGENIO
LICENCIADO EN COMUNICACIÓN SOCIAL

PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN
SOCIAL SOBRE EL MOVIMIENTO INDÍGENA PARA LA PRÓXIMAS CAMPAÑAS

ELECTORALES 2021

MACHALA, 21 DE DICIEMBRE DE 2020

ZAPATA CHACON RUBEN PATRICIO

TRABAJO TITULACIÓN
ANÁLISIS DE CASOS



6%
INDICE DE SIMILITUD

6%
FUENTES DE

INTERNET

1%
PUBLICACIONES

2%
TRABAJOS DEL

ESTUDIANTE

1 2%

2 2%

3 1%

4 1%

5 <1%

6 <1%

7 <1%

PERCEPCIÓN DEL MOVIMIENTO INDÍGENA PARA LAS
PRÓXIMAS CAMPAÑAS ELECTORALES 2021 EN LOS
ESTUDIANTES DE 7MO Y 8VO SEMESTRE DE
COMUNICACIÓN SOCIAL UTMACH
INFORME DE ORIGINALIDAD

FUENTES PRIMARIAS

repositorio.utmachala.edu.ec
Fuente de Internet

www.camaracivica.com
Fuente de Internet

magacha01.blogspot.com
Fuente de Internet

pdba.georgetown.edu
Fuente de Internet

docplayer.es
Fuente de Internet

www.scribd.com
Fuente de Internet

repositorio.ug.edu.ec
Fuente de Internet





 

  
 

UTMACH 

      FACULTAD  DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

PORTADA 

PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES  DE LA CARRERA 

DE COMUNICACIÓN SOCIAL SOBRE EL MOVIMIENTO 

INDÍGENA PARA LAS PRÓXIMAS CAMPAÑAS 

ELECTORALES 2021 
 

 

 ZAPATA CHACÓN RUBÉN PATRICIO 

LICENCIADO EN COMUNICACIÓN SOCIAL  
 

 

 

MACHALA, 30 DE OCTUBRE DE 2020  

 
MACHALA 

2020 

 



 

 

UTMACH 

      FACULTAD  DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES  DE LA CARRERA 

DE COMUNICACIÓN SOCIAL SOBRE EL MOVIMIENTO 

INDÍGENA PARA LAS PRÓXIMAS CAMPAÑAS 

ELECTORALES 2021 

 

 

ZAPATA CHACÓN RUBÉN PATRICIO 
LICENCIADO EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

 

MACHALA 

2020 



 

 

UTMACH 

      FACULTAD  DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
TRABAJO TITULACIÓN 

ANALISIS DE CASO 
 
 
 

 

PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES  DE LA CARRERA 

DE COMUNICACIÓN SOCIAL SOBRE EL MOVIMIENTO 

INDÍGENA PARA LAS PRÓXIMAS CAMPAÑAS 

ELECTORALES 2021 

 
ZAPATA CHACÓN RUBÉN PATRICIO 

LICENCIADO EN COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

MACHALA, 30 DE OCTUBRE DE 2020 

MACHALA 
2020 

 



 

UTMACH 

      FACULTAD  DE CIENCIAS SOCIALES 
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
 

 

TRABAJO TITULACIÓN 
ANÁLISIS DE CASOS 

 

 

PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES  DE LA CARRERA 
DE COMUNICACIÓN SOCIAL SOBRE EL MOVIMIENTO 

INDÍGENA PARA LAS PRÓXIMAS CAMPAÑAS 
ELECTORALES 2021 

 
 

 

ZAPATA CHACÓN RUBÉN PATRICIO 
LICENCIADO EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
 
 

 

GILSON MAURICIO PIEDRA PACHECO 
GALO EUGENIO TOMALÁ CHALÉN 

 
 

 

MACHALA, 30 DE OCTUBRE DE 2020 
MACHALA 

2020 

 



 
Certificado de originalidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

CLÁUSULA DE CESIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL 

REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

El tema que es objeto de este estudio “Percepción de los estudiantes de la Carrera de                

Comunicación Social sobre el movimiento indígena para las próximas Campañas          

Electorales 2021”, tiene relevante importancia, en virtud de ser una problemática de nivel             

nacional, que amerita un análisis desde la perspectiva de los estudiantes quienes pueden             

aportar con sus conocimientos y punto de vista como futuros comunicadores y ciudadanos.             

Por ende fue un estudio muy interesante de realizar porque en él se observó y analizo las                 

opiniones de expertos en tema de política que nos dieron su criterio y opiniones acorde a su                 

conocimiento y desenvolvimiento en temas de política que nos ayudaron de mucho en la              

presente investigación en donde fué grato poder conocer de su sabiduría.  

 

Conocer a profundidad los pioneros de este movimiento nos llenó mucho de determinación             

para poder comprender cómo marcaron historia con su voz de poder y lucha contra la               

corrupción que se ha venido evidenciando en el país por parte de políticos en donde ha sido                 

un tema de controversia durante décadas y a su vez en donde tienen que ver mucho la                 

influencia de los medios de comunicación y redes sociales porque en ambos se muestra              

ante el público realidades diferentes de problemáticas que han sido temas de debates, paros              

y problemas legales. La corrupción de los políticos y la censura de los medios tradicionales               

y digitales han sido el motivo de que nuestros hermanos indígenas defiendan nuestros             

derechos e intereses.  

 

Se planteó como Objetivo general: Analizar la percepción de los estudiantes de            

Comunicación Social de la UTMACH, respecto a la participación política del movimiento            

indígena, mediante aplicación de encuestas y entrevistas, para determinar su incidencia en            

las próximas campañas electorales 2021.  

 

Esta investigación presenta un enfoque cualitativo, cuantitativo y se apoyó en la            

investigación bibliográfica, descriptiva porque describe hechos acaecidos en el país en           

relación a los movimientos indígenas, se consideró como población a 240 estudiantes            

legalmente matriculados en la Carrera de Comunicación Social, de los cuales se delimitó             

como muestra a los 88 estudiantes del 7° y 8° semestres, quienes tuvieron la predisposición               

 



para colaborar con este estudio, facilitaron su email y se aplicaron las encuestas por              

internet y las entrevistas fueron dirigida a dos profesionales, uno del derecho y uno de               

Comunicación Social, que tuvieron la voluntad de colaborar en este estudio. 

 

Una vez ordenadas, clasificadas las encuestas se procedió a la respectivas tabulación, para             

lo que fue necesario realizar tablas y gráficos estadísticos, con los resultados obtenidos se              

pudo determinar los diferentes puntos de vistas que tienen los futuros votantes, lo que              

permitió llegar a la conclusión, de que según la percepción de los estudiantes los              

movimientos indígenas si tienen aceptación para que participen en las próximas campañas            

electorales 2021, aunque estos argumentos no tienen mayor incidencia a la hora del voto,              

es decir la imagen que proyectaron no es lo suficientemente fuerte para consolidar a este               

movimiento como uno de los ganadores. 

Palabras Claves: Percepción, Movimiento Indígena, Campaña Electoral  

  

ABSTRACT 

The subject that is the object of this academic study: "Perception of the students of the                

Social Communication Career on the indigenous movement for the next Electoral           

Campaigns 2021", is of relevant importance, by virtue of being a problem at the national               

level, which deserves a analysis from the perspective of students who can contribute their              

knowledge and point of view as future communicators and citizens. Therefore, it was a              

very interesting study to carry out because it was observed and analyzed the opinions of               

experts on policy issues who gave their criteria and opinions according to their knowledge              

and development in policy issues that contributed a lot in the present investigation where it               

was Pleasant to be able to enrich knowledge, from their experiences, their acquired             

wisdom. 

 

Knowing in depth who were the pioneers of this movement contributed much in             

determination to be able to understand how they marked history with their voice of power               

and fight against corruption that has been evidenced in the country, by politicians where it               

has been a subject of controversy for decades and in turn where the influence of the media                 

and social networks have a lot to do with it because in both scenarios different realities of                 

 



problems that have been the subject of debates, strikes and legal problems are shown to the                

public. The corruption of politicians and the censorship of traditional and digital media             

have been the reason for the indigenous brothers to defend the rights and interests of               

Ecuadorians. 

 

The general objective was: Analyze the perception of the students of Social            

Communication of the UTMACH, regarding the political participation of the indigenous           

movement, through the application of surveys and interviews, to determine its incidence in             

the next electoral campaigns 2021. 

 

This research presents a qualitative and quantitative approach and was supported by            

descriptive bibliographic research because it describes events that occurred in the country            

in relation to indigenous movements, 240 students legally enrolled in the Career of Social              

Communication were considered as a population, of which The 88 students of the 7th and               

8th semesters were delimited as a sample, who had the predisposition to collaborate with              

this academic study, provided their email and the surveys were applied online and the              

interviews were directed to two professionals, one from law and one from Social             

Communication, who were willing to collaborate in this study. 

 

Once the surveys were ordered, classified, the respective tabulation was carried out, for             

which it was necessary to make arithmetic tables and statistical graphics, with the results              

obtained it was possible to determine the different points of view that future voters have,               

which allowed to reach the conclusion, that according to the perception of the students, the               

indigenous movements do have acceptance to participate in the next electoral campaigns in             

2021, although these arguments do not have a greater impact at the time of the vote, that is,                  

the image they projected is not strong enough to consolidate this movement as one of the                

winners. 

 

Key Words: Perception, Indigenous Movement, Electoral Campaign 
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INTRODUCCIÓN  

 

En la historia ecuatoriana se ha evidenciado las diversas dificultades en los grupos             

indígenas quienes han sido sometidos y por muchas ocasiones excluidos de la sociedad             

mestiza, hay que resaltar que no solo es exclusión sino que se debe agregar las agresiones                

y discriminaciones  de las  que han sido víctimas.  

 

Por muchos años el pueblo indígena ha mantenido una lucha constante por lograr la              

integración y la construcción de un Estado Plurinacional, a fin de desaparecer la opresión              

de la colonia por casi 200 años. Es así que desde los acontecimientos del 21 de enero del                  

2000 el movimiento indígena del Ecuador, logró destituir al Presidente Jamil Mahuad, le             

permitió tomar  relevancia  como actores políticos. 

 

Es importante destacar que la participación política en el año 1996, a través del              

movimiento Pachakutik, en 1999 se concede legitimidad social a la Conaie, quienes son             

referentes para las negociaciones con el Estado, con el levantamiento del 2001 se le asignó               

la figura política del movimiento indígena, cuyo discurso se lo ha direccionado hacia la              

plurinacionalidad. 

 

En octubre del 2019 se llevó a cabo uno de los sucesos ocurridos en Ecuador, como es el                  

levantamiento que fue convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de           

Ecuador (CONAIE), conjuntamente con otras organizaciones que los respaldan. Sin duda           

alguna este último levantamiento pasó a la historia en razón de que se logró la derogatoria                

del Decreto 883, aunque, según se evidenciaron en las redes sociales, quedaron impunes             

muchos abusos de los que  fueron víctimas la  agrupación indígena. 

 

Lo descrito en los acápites anteriores, demuestran que las agrupaciones indígenas se han             

ganado el derecho de tener una representación como partido político en las próximas             

campañas electoral 2021, en tal virtud en este estudio se planteó realizar un análisis sobre               

la percepción de los estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la UTMACH, a               

 



fin de poder determinar su incidencia en las próximas campañas electorales. El contenido             

del documento está dividido por  los  siguientes capítulos: 

 

Capítulo 1: Contiene las generalidades del objeto de estudio.- Como es la percepción de              

estudiantes, Descripción del problema de investigación, Problema central de investigación,          

Problemas complementarios, Localización del problema objeto de Estudio, Localización         

del problema objeto de Estudio, Hechos e interés, Objetivo general, Objetivo general. 

 

Capítulo 2: Fundamentación teórico-epistemológica del estudio.- Lo constituye el Marco          

teórico, cuyo objetivo es fundamentar la investigación con temas relacionados al estudio. 

  

Capítulo 3: Proceso Metodológico.- Metodología Cualitativa, Metodología Cuantitativa,        

Metodología Mixta, Métodos, Técnicas de Investigación, Población y Muestra,         

Operacionalización de las Variables, Análisis e interpretación de los resultados de la            

investigación Empírica, Resultado de la entrevista aplicada, Resultados de las encuestas           

aplicadas, Conclusiones y Recomendaciones, Referencias y Anexos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 



CAPÍTULO I. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Percepción de estudiantes 

 

La emergencia sanitaria a nivel mundial y local, originó la paralización de las actividades              

en todos los sectores, en tal razón el presente estudio tuvo limitaciones, las personas no               

desean involucrarse en este tipo de actividades, para mantener la distancia. Por este motivo              

fueron seleccionados como muestra los estudiantes del 7° y 8° semestre de Comunicación             

Social de la Universidad Técnica de Machala, por tener el conocimiento previo del ámbito              

político, ya que entre los contenidos académicos se encuentra la materia de. Comunicación             

Política.  

 

Actualmente, el ámbito político ecuatoriano vive momentos de crisis, por los           

acontecimientos ocurridos durante la declaratoria de la pandemia originada por el Covid            

19, los casos de corrupción los casos de corrupción y la crisis económica en la que está                 

sumergido el pueblo, han originado que la percepción de la ciudadanía en general, sea              

mayoritariamente negativa, de manera particular de la juventud estudiosa y profesionales.           

(Hernández, Tirado, &  Ariza, 2016). 

 

Meléndez, (2017) sostiene que: Ante esta problemática, los diferentes partidos políticos se            

han visto obligados a cambiar de estrategias y buscar nuevas formas de hacer políticas,              

apoyados del avance tecnológico, las diferentes redes sociales, el desarrollo del internet, lo             

cual ha permitido que la industria de las campañas electorales sean competitivas y lleguen              

a todos los ámbitos posibles, para dar a conocer la propuesta de los candidatos. 

 

Descripción del problema de investigación  

 

Ante el descontento de la ciudadanía, el mismo que es mayoritario por la evidencia de               

políticos corruptos; se precisa determinar de qué manera incide la percepción de los             

estudiantes, respecto a la participación del movimiento indígena para las próximas           

campañas electorales 2021.  

 

 



La participación indígena ha sido notable durante las últimas décadas, quienes han            

realizado movimientos desde diferentes perspectivas: por un lado las exigencias basadas en            

demandas y reivindicaciones, y por otro lado el levantamiento indígena. Esta situación de             

conflicto precisa analizar el punto de vista de los estudiantes y ciudadanos, respecto a la               

participación del movimiento indígena para las próximas campañas electorales 2021, no se            

debe olvidar que aún existe una marcada desigualdad, que son manifestadas en            

discriminación y exclusión desde la época colonial hasta la fecha actual.  

 

Problema central de investigación 

 

¿De qué manera incide la percepción de los estudiantes, respecto al movimiento indígena             

para las próximas campañas electorales  2021? 

 

Problemas complementarios 

 

¿Cuál es el nivel de aceptación del movimiento indígena de parte de los estudiantes de               

Comunicación Social de la UTMACH, después del Covid 19? 

¿Se inclinarán los estudiantes Comunicación Social de la UTMACH, por el movimiento            

indígena para las próximas campañas electorales  2021?  

¿Cuáles son las influencias de las percepciones, para contribuir a la democracia?  

 

 Localización del problema objeto de Estudio 

 

El objeto de estudio está delimitado en la UTMACH 

Provincia: El Oro 

Ciudad: Machala 

Perímetro: Estudiantes Comunicación Social de la UTMACH 

 

 



 

 

Hechos e interés  

 

En razón de que la ciudadanía es un factor preponderante en las campañas electorales,              

existe la necesidad de considerar la percepción que tienen sobre la participación del             

movimiento indígena, pues desde la década de los 90, han participado en los conocidos              

levantamientos. Ante la importancia de la participación indígena, se necesita conocer los            

derechos individuales como colectivos, tales como: La plurinacionalidad y la          

interculturalidad según consta en la Constitución del Ecuador. No es desconocido para los             

ecuatorianos, el descontento que se evidenció ante las medidas económicas adoptadas por            

el Presidente ecuatoriano Lenin Moreno Garcés, situación que provocó que el 3 y 13 de               

octubre de 2019, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE)           

realizará el levantamiento para exigir la derogatoria del Decreto 883, por afectar al pueblo              

ecuatoriano, exigencias que fueron atendidas luego de haberse suscitado múltiples          

disturbios.  

 

De la descripción realizada en el acápite anterior, se establece la importancia de la              

realización de este estudio, en razón de que es necesario conocer la percepción de los               

estudiantes de Comunicación Social de la UTMACH, en la participación del movimiento            

indígena para las próximas campañas electorales 2021.  

 

Objetivo general  

 

● Analizar la percepción de los estudiantes de Comunicación Social de la UTMACH,            

respecto al movimiento indígena para   las próximas campañas electorales 2021. 

 

Objetivo específico  

 

● Identificar el grado de aceptación de los estudiantes de Comunicación Social de la             

UTMACH después del Covid 19. 

 



● Determinar las posibilidades de los partidos políticos de los movimientos          

indígenas, para ganar en las próximas campañas electorales. 

  

 



CAPÍTULO II, FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL 

ESTUDIO 

2.1. PERCEPCIÓN 

 

Esta investigación involucra aspectos relacionados con la actividad política         

contemporánea, por lo que es significativo analizar el nivel de conciencia de los jóvenes              

estudiantes y ciudadanía sobre las actividades de campaña de los personajes políticos            

ecuatorianos para aclarar la definición del término.  

Al respecto Luna, Anaya y Ramirez (2018) Consideran que el término "percepción" se             

introducirá en el campo de la psicología o ciencia que estudia el comportamiento humano,              

y se entiende como un proceso cognitivo de la conciencia, que se obtiene alrededor del               

entorno circundante (incluidos estos entornos sociales). Las impresiones se identifican,          

interpretan y desarrollan juicios. Métodos físicos o físicos derivados del aprendizaje, la            

memoria y la simbolización.  

Por otro lado Mariño, y otros (2020) afirmó que en el aspecto político del sujeto humano,                

las características de la percepción son algo subjetivas, porque convierte la respuesta al             

mismo estímulo de una persona a otra, en lugar de ser temporal y selectiva. En publicidad,                

es importante conocer la respuesta al estímulo para identificar los distintos usos posibles             

que se pueden realizar en el producto, adaptando así la comunicación a las ventajas              

buscadas.  

A criterio de Delamaza y Thayer (2016) Al lanzar una campaña política, la opinión de la                

ciudadanía es muy valiosa, porque un gran porcentaje de personas están en el proceso,              

tienden a un determinado tipo de partido político o candidatos que saben gestionar sus              

propias campañas. 

De acuerdo a Meza (2018) las imágenes, tanto física como digital se han convertido en los                

elementos de comunicación que permiten transmitir información de forma sustancial para           

los seres humanos, esta se convierte en un fenómeno de percepción visual que permite              

asociarse a lo que más interesa. Con esta cita se determina a la percepción visual como un                 

 



elemento fundamental para manifestar criterios sobre fenómenos que se desarrollan en la            

sociedad, considerando a las imágenes, los videos y las noticias que se observan por medio               

de las redes sociales muy importantes.  

2.1.2. Percepción Política 

El famoso dicho de Sócrates "Sólo sé que no sé nada y que no tengo humildad intelectual",                 

que muestra una actitud humilde. Esta humildad intelectual ha perdido su valor en todos              

los ámbitos de la actividad cívica, especialmente en el ámbito político. Entre otras cosas,              

esta oración contiene el concepto de percepción 

Indudablemente, la gente está consciente de los cambios en el entorno circundante.            

Entonces, los sentidos juegan un papel importante en la interpretación; al combinar            

pensamiento, razón y sentimiento, generalmente es posible realizar la percepción subjetiva,           

en otras palabras, esto es lo que se cree. Según Molina, y otros (2015) esto está relacionado                 

con el desarrollo tecnológico, que ha hecho muchos aportes para promover la            

comunicación y promover la armonía entre las personas, pero en muchos casos, también ha              

introducido una comunicación dañina y menos exitosa, que afecta el comportamiento de            

las personas. Debido a que las personas se sorprenden cuando descubren que han             

dominado sus pensamientos, sentimientos e incluso creencias. 

Se desprende de la comunicación que la verdad es relativa, que depende del entorno, el               

tiempo y los medios. En un futuro cercano, las visiones políticas y sociales contarán con la                

combinación de la verdad en el futuro, lo que debilitará la objetividad y la racionalidad, a                

pesar de lo contrario. Evidencia, pero aún domina la subjetividad mostrada en las             

emociones y creencias, sin duda alguna lo que sucede después de la verdad, falsea los               

valores importantes de las personas como: la honestidad y el respeto. 

A pesar de la situación descrita en el apartado anterior, hay que recordar que existen otros                

campos. Por ejemplo, en el ámbito médico, hay algunos profesionales de éxito que insisten              

en que sus palabras son sagradas, para que no acepten situaciones que no se ajusten a sus                 

propias circunstancias, pensamientos y creencias. 

 



2.1.3. Estudio de percepción 

En los últimos años el estudio de percepción ha sido una de las variables que despierta                

interés en diferentes ámbitos de estudio, pero en muchas de las ocasiones ha dado lugar a                

conceptualizaciones equivocadas, así por ejemplo se pueden observar ciertas         

publicaciones hacen mención de percepción cuando en realidad, se trata de aspectos            

relacionados con la actitud, valores sociales o credos. Según criterio de Rosales, (2015). 

La percepción como proceso es iniciada en una selección, debido a que de varios              

estímulos se concentra en uno o varios, según los intereses o necesidades del             

individuo, no todo lo que impacta inicia un proceso de percepción, esto sólo sucede              

cuando los impactos son atendidos y logran alcanzar un significado. La percepción            

se condiciona por la experiencia, es decir es la fuente que la fortalece. ()  

De acuerdo a la afirmación del autor la percepción requiere de tiempo, para adquirir              

perfección. Es empleada con diferentes grados de habilidad, así como se requiere de             

tiempo y aprendizaje para el desarrollo y perfeccionamiento de los sentidos, así mismo             

sucede con la percepción. La percepción es, en principio, un proceso de seguimiento de un               

objeto mediante los sentidos y ese objeto coincide con una cosa cuya existencia mundana              

pueda ser comprobada.  

2.1.4. Cultura Política  

La cultura está íntimamente relacionada con el desarrollo del país, por lo que es necesario               

promover la cultura política de los estudiantes como ciudadanos ecuatorianos sobre la base             

del respeto y la comprensión, para que se consideren diferentes aspectos de los partidos              

políticos a la hora de elegir o figuras políticas. 

Desde las década de los 40, se principio a utilizar la palabra Cultura política, según lo                

afirma Rodríguez (2017). “La cultura política es la dirección contenida en el proceso             

cognitivo. La inteligencia de las personas y los hechos y valores externos adaptados a la               

cultura general”. Es necesario agregar que de acuerdo con la base de la epistemología, la               

 



cultura política no se puede considerar sola porque no se basa en marcos sociales y               

colectivos 

Con el paso del tiempo se ha podido comprobar el desarrollo de movimientos o partidos,               

que aportan múltiples métodos, y cada uno tiene su propia ideología. No se debe ignorar la                

enorme influencia y crecimiento de los pueblos indígenas y afroecuatorianos cuyas           

costumbres étnicas se originaron en su herencia cultural. Rodríguez (2018) indica que la             

interculturalidad debe ir de la mano de políticas de igualdad que consideren lo social,              

económico, cultural, político y de género.  

2.1.5. Opinión Política 

El adjetivo que se describe como "opinión" es el concepto de "público", refiriéndose al              

prestigio que debe expresar un grupo social para implementar el "conocimiento" de toda la              

sociedad, así lo confirma Temesio (2018), esta visión es pasiva e inestable porque es la               

reacción de estos grupos de opiniones a cuestiones políticas específicas. En teoría, las             

opiniones políticas no buscan respuestas inmediatas, las opiniones de los grupos sociales            

"nunca serán definitivas", se ven afectadas por la dinámica social. 

A la opinión pública se la ha considerado con varios conceptos, sin embargo resumiendo a               

estos Aguilar (2017) lo describe como Un circuito de comunicación racional unificado, que             

puede vincular a sujetos duros de la sociedad civil con respuestas estrictas al estado de               

derecho, es un tema importante de la política nacional. En consecuencia, en el tema de la                

toma de decisiones, la formación de la toma de decisiones públicas y la formación de la                

opinión pública son coincidentes e interdependientes, por lo que es imposible o nulo sin              

ella.  

Cuando se realiza una expresión de opinión pública se refiere a un grupo de procesos y                

fenómenos de la realidad, un gran ejemplo de esto es: cuando existe una encuesta              

preelectoral, esta se convierte en un fenómeno señalada por todos los medios de             

comunicación de ese país y por un gran número de medios de comunicación internacional,              

siendo la expresión de la opinión de los ciudadanos.  

 



Con esto se sobreentiende que existe una gran conexión entre la opinión pública y los               

medios de comunicación ya que por medio de estos es como los ciudadanos pueden              

expresar su opinión ante la sociedad, para de esa forma ser escuchados por todas las               

personas y los mandantes de cada país, de acuerdo a cual sea el público receptor.  

2.1.6. Imagen Política 

La imagen política es una herramienta de comunicación, que se debe gestionar para que              

pueda proyectar y transmitir un mensaje coherente entre lo que se muestra, lo que se dice y                 

lo que se hace. Para ello se debe dominar la imagen, expresión y actitud global exterior,                

clave para entregar las cualidades, competencias o habilidades adecuadas a la actividad,            

información, puesto y público: población, militantes, empresarios, políticos, entre otros          

más. 

Cuando se habla de una imagen del personaje público se considera a dos dimensiones, tal               

como indican de las Heras, y otros (2017). Por un lado se habla de lo que es la                  

construcción mental de la persona y por otro lado se encuentra la representación de la               

persona en la mente de los ciudadanos, para ello se hace uso de un conjunto de atributos                 

visibles para los ciudadanos y de los mensajes que puede proyectar el autor.  

"No hay una segunda oportunidad para una primera impresión"- O. Wilde. El 55% de la               

primera impresión es obtenida por la imagen externa, es por ello que toda persona, y en                

especial los políticos, tienen que saber reflejar la profesionalidad tanto por dentro y por              

fuera. Por ejemplo, en 1960, John F. Kennedy del Partido Demócrata y Richard Nixon por               

parte del Partido Republicano, fueron quienes protagonizaron el primer debate político           

dentro de la historia televisiva y según muchos analistas, se considera que ganó Kennedy              

por características importantes como dominar su imagen externa, el contacto de sus ojos             

con la cámara, entre otros. 

La vestimenta es un lenguaje que proyecta información a través de imágenes externas. A lo               

largo de los años, la ideología y los códigos de vestimenta políticos han continuado              

desarrollándose, por ejemplo en las primeras elecciones españolas del año 1977, una            

chaqueta de cuadros, un pantalón o una bufanda de pana se relacionaron con la ideología y                

 



el pensamiento político. Otro ejemplo es la camisa blanca de Obama con las mangas              

dobladas, este es un recurso estratégico para las elecciones presidenciales de Estados            

Unidos en 2008, en fin, el propósito es transmitir accesibilidad, promesa, alegría en             

determinadas reuniones y eventos. 

Se debe usar una camiseta con un mensaje de sentimientos para comunicar relaciones             

personales y afiliación, o para llamar la atención sobre problemas globales, a más de eso               

hay que usar colores, que representen a la empresa o al partido político, en la ropa para                 

resaltar la identidad y la participación del mismo.  

La indumentaria de los políticos debe mostrar la esencia del profesionalismo como son los              

valores, el estilo de vida y sobre todo la forma de pensar entre otros más. Por ejemplo,                 

como se hizo en la campaña de Obama hace más de una década, una prenda de vestir o un                   

accesorio puede ser la estrategia definitiva. Es por ello la importancia de conocer qué y               

cómo transmitir una imagen, fortalezas y debilidades. 

2.1.7.  La Comunicación Política 

La comunicación política es un concepto relativamente joven. Este término se utilizó en la              

década de 1950, pero desde que esta persona comenzó a vivir en grupo, su precedente se ha                 

reflejado y conviven relaciones de poder, como indica Díaz y Muñoz (2017) El origen de               

la relación entre comunicación y poder es desde el inicio del hombre y su proceso de                

organización social. De hecho se la ha descrito como a la organización del imperio              

señalando la existencia del llamado ojo del rey., quienes “eran informadores           

independientes de la autoridad.  

La experiencia que se ha adquirido por la cultura romana y por la cultura occidental es la                 

primera prueba del mecanismo utilizado para que el buen gobierno de la comunidad             

comprenda las opiniones y noticias que se difunden por todo el territorio de un país, según                

los considera Muñiz (2019) 

Todos estos procesos de recopilación de información y de opiniones sobre el gobernante             

permitió perfeccionar el modelo de propaganda y comunicación desde el Imperio Romano            

 



hasta la nación en la actualidad, en donde se incluye la fuerza vinculante tanto del               

gobernante como de los gobernados, los primeros que buscan aceptar y legitimar su forma              

de gobierno, así lo explica Moya y Herrera. (2015) 

2.1.8. Ideología Política 

Como es de saber el concepto de ideología que se utiliza a menudo en los medios de                 

comunicación y las ciencias sociales es un conocimiento muy vago y por su uso diario es                

en gran parte algo negativo y por lo general se refiere a ideas rígidas, distorsionadas o                

paranoicas de los demás. Según lo que indica Ambriz (2015) este sentimiento negativo se              

remonta a Marx y Engels, cuya ideología es una forma de falsa conciencia. Por tanto,               

debido al adoctrinamiento de la clase trabajadora por parte de quienes controlan los medios              

de producción, la clase trabajadora puede tener un concepto distorsionado de su existencia. 

Al principio, la palabra ideología no tenía connotaciones tan negativas ya que hace más de               

200 años, el filósofo francés Destutt de Tracy introdujo este término con el fin de denotar                

una nueva disciplina que estudiará los pensamientos en nombre de la ideología. También             

en la política contemporánea, el concepto se usa en un sentido más neutral y descriptivo,               

por ejemplo, refiriéndose a un sistema de creencias políticas.  

Alenda, Foulon y Suárez (2020) indican que se puede considerar como ideología política a              

un conjunto de ideas o supuestos básicos que representan las características de un partido              

político, sobre cómo deben operar el Estado, la sociedad o las instituciones de la población.               

En el sentido de que la política como ideología juega un papel en la legitimación del abuso                 

de poder por parte de los grupos dominantes, una de las muchas dimensiones enfatizadas              

por el enfoque ideológico clásico es su naturaleza dominante. Según lo demuestra Barros,             

Castellani y Diego (2016) cuando el grupo dominante también acepta la ideología            

dominante como parte de la "naturaleza" o del "sentido común", emergerá una de las              

formas más efectivas de gobierno ideológico, Gramsci llamó a esta forma de regla             

ideológica "hegemonía".  

Varios estudios de percepción, relacionados con el ámbito político han hecho su aporte y              

observaciones muy puntualizadas en relación a los resultados de la ideología política de             

 



muchos representantes de partidos políticos contemporáneos, (Janos, Espinosa, & Pacheco,          

2018). Quienes de acuerdo con la visión de los ciudadanos, han quebrantado las normas y               

principios básicos de la sociedad, en razón que en la sociedad ecuatoriana en los últimos               

tiempos se ha evidenciado de manera recurrente los actos de corrupción y transgresión de              

las normas  y leyes. 

Aunque suene drástico, es necesario decir las cosas o actos por su nombre, a criterio de los                 

autores; la ideología política ecuatoriana está en decadencia, pues al permitir la            

participación de aquellos políticos que se consideran poderosos, y que se han visto             

involucrados en actos dolosos y de corrupción ya se está quebrantando con los principios y               

las normas jurídicas. Lo cual viene a ser el génesis de la incertidumbre de los electores, en                 

razón de no tener mayores probabilidades de elegir.  

2.2. MOVIMIENTO INDÍGENA  

Los antecedentes históricos evidencian que los indígenas fueron víctimas de violencia,           

discriminación y fueron excluidos en muchos ámbitos desde la época colonial hasta la             

fecha actual, dicha discriminación no respetaba género, por el contrario, de acuerdo a lo              

que expresaba Bonifaz E. (1975) las mujeres por el hecho de reproducirse fue considerada              

como un problema. (Locatelli-Zanchi 2019). Cabe recalcar que no solo la dominación            

española consideró al indígena como inferiores, puesto que la esclavitud y explotación            

estuvo vigente por mucho tiempo, y fue con la Ley de Reforma Agraria de 1964 que se                 

erradicó. 

Tras diversas disputas en la década de los 90, Ecuador tuvo el primer levantamiento              

indígena nacional, lo que marcó precedentes para los diferentes ciclo de movilizaciones            

que se llevaría a cabo durante esta década, cabe recalcar que se constituyó como el               

movimiento trascendental del país el mismo que provocó debate con el Estado, sus             

demandas fueron aceptadas puesto que se reconoció al Ecuador como plurinacional e            

intercultural así como también los derechos colectivo de los pueblos y nacionalidades            

indígenas.  (Larrea, 2016).  

 



Ecuador mantuvo el antiguo régimen de la hacienda y la plantación, en la sierra y costa                

respectivamente, según afirma (Herrera, 2016). Esta organización tuvo su origen desde la            

época de la colonia, y perduró hasta el siglo XX, en 1930 cuando Ecuador abrió mercado a                 

nivel mundial la explotación tomó más fuerza en contra de los indígenas y campesinos,              

esta estructura de control se debilitó en la década de los 6 0 y 70 con las organizaciones                  

campesina en la costa y las indígenas en la sierra.  

 

A partir de la década de los 90 hasta el 2008 el movimiento indígena puso resistencia al                 

neoliberalismo e inician el proceso de organización, en 1996 aparece la estructura de             

representación política Movimiento Plurinacional Pachakutic-Nuevo País y partido        

Amauta Jatari en Chimborazo, los mismos que fueron la primera fuerza política a nivel              

local. 

Una vez organizado logran la ampliación de los derechos indígenas, de acuerdo con lo que               

dice (Herrera, 2016). Los indígena exigen atención en el área de la Salud, Educación              

Intercultural Bilingüe, Concejos Nacionalidades, y con la reforma de la Constitución en el             

2008, se agregó un programa político que garantiza a los indígenas y campesinos el              

derecho al Buen Vivir, Estado plurinacional, interculturalidad, derecho a la naturaleza,           

soberanía alimentaria, y la exclusión del latifundio y desprivatización del agua. 

De lo descrito en los epígrafes anteriores, según criterio de (Martín, 2015), se puede              

observar que el movimiento indígena ecuatoriano es un referente único en la lucha de la               

cultura ancestral, de donde surgen personajes que han sentado historia en el diseño del              

modelo del estado ecuatoriano. Uno de los actores principal como dirigente sin duda             

alguna es Luis Macas, desde la década de los 80 cuando se creó la Confederación de                

Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador (CONAIE), EL Instituto Científico de           

Cultura Indígenas (ICCI), y la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe           

(DINEIB), cabe resaltar que esta última es totalmente autónoma y no se regenta al              

ministerio de educación de la República. 

 



2.2.2. La educación indígena  

Con la presencia de misioneros protestantes y católicos, ha medio siglo XX, proporcionó             

formación profesional, fueron alfabetizados e inmersos en la política, este fue el génesis             

para iniciar la independencia social, factor importante para sentar bases de organización            

indígena. Se deben considerar los siguientes factores para asegurar un buen nivel de             

control de educación por parte de las comunidades indígenas.  

De acuerdo con lo que señala (Bastidas, 2015) desde la década de los 70 en Ecuador ya fue                  

considerado el tema de la Educación Intercultural Bilingüe, en 1975 en los páramos             

occidentales de la provincia de Cotopaxi nació el Sistema de Escuelas Indígenas de             

Cotopaxi (e SEIC), esta decisión fue promovida por las organizaciones indígenas con la             

finalidad de responder a las necesidades del aprendizaje de lectura, escritura y operaciones             

básicas de matemáticas. 

La educación indígena ha tenido su desarrollo en distintas etapas; de acuerdo al contexto              

de lucha de los diferentes movimientos sociales como: el de Dolores Cacuango            

(1881-1971), Nela Martínez (1912-2004), María Luisa Gómez de la Torre (1887-1976),           

Tránsito Amaguaña (1909-2009) Según afirma (Vernimmen, 2019) con el aporte de la            

Federación Ecuatoriana de Indios, fue creada la escuela kichwa-español en Cayambe, por            

oposición de los hacendados las clases para los niños se realizaban a escondidas en horario               

nocturno.  

(Muyolema, 2019). Afirma que en 1980 y 1985, se crearon cinco colegios normales             

bilingües, tiempo más tarde pasaron a constituirse como institutos pedagógicos          

interculturales bilingües: En Lago Agrio el Instituto Martha Bucarán de Roldós; en Colta el              

Instituto Jaime Roldós Aguilera; en Pastaza el Instituto Canelos; en Gualaquiza el Instituto             

Bonboiza; en Cañar el Instituto Quilloac, como es de suponer, por respeto a las lenguas,               

saberes y culturas indígenas era una necesidad la formación docentes indígenas.  

Según (Granda, 2016) “Se debe proporcionar un diseño institucional del Estado, con la             

gestión respectiva para la educación indígena, además de realizar los respectivos controles,            

orientar y crear las condiciones que la población indígena necesite de acuerdo a su              

 



realidad”. Y por último se debe facilitar los procesos de seguimiento y retroalimentación.             

Cabe mencionar que con la Constitución del 2008, la organización indígena se fortalece en              

virtud de que se proporciona representación y un marco legal inclusivo.  

2.2.3. Liderazgo e intelecto de Indígenas ecuatorianos que han hecho          

historia  

Este estudio enfoca la producción intelectual dentro del contexto político y económico de             

líderes indígenas que han sentado precedentes a través de la historia, (González, 2015)             

como es el caso de Dolores Cacuango cuya participación fue en los años 1930-1970 mujer               

Kichwa que ha participado en los movimientos indígenas, y que ha manifestado su rechazo              

a la violencia contra las mujeres ejercidas por los patrones, curas y autoridades en épocas               

que fueron duramente reprimidas. Una de las acciones de Cacuango como activista fue la              

creación de los sindicatos agrícolas y escuelas prediales, logró el pago en efectivo del              

trabajo de hombres y mujeres por la jornada de ocho horas, así como también el derecho a                 

la atención médica. 

(Vercoitére, 2020). Considera que otra mujer que ha liderado y que es fundadora del              

movimiento indígena ECUARUNARI del Chimborazo, es Ana María Guacho, también          

lideró y fundó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador entre otras. Otro             

personaje que debe ser considerada es Tránsito Amaguaña, (1909-2009) dirigente del           

pueblo Kayambi es muy recordada por su lucha constante por la tierra y los derechos               

laborales fundó en 1946 la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI), fundó las escuelas             

bilingües. Nina Pacari es otra dirigente Kichwa-Otavalo, fue la primera mujer indígena que             

tuvo a cargo el Ministerio de Relaciones Exteriores en 2002. Luz María de la Torre               

Kichwa-Otavalo, quien ha trabajado desde 1970 hasta la actualidad, en defensa de la             

educación indígena, en los actuales momentos es profesora de la Universidad de            

California. 

Dentro del movimiento indígena ecuatoriano, hay que resaltar a uno de los líderes             

históricos (Hernández, 2015) Luis Alberto Macas Ambuludi como integrante del          

Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP), es reconocido como una de las            

 



figuras en las organizaciones que se iniciaron en la década de los 70. Macas ha               

desempeñado diferentes cargos como: Catequista, profesor de primaria, participó en el           

encuentro de educación bilingüe que se efectuó en Quito, obtuvo el título como licenciado              

en Lingüística aplicada a las lenguas indígenas 1978, estudió Jurisprudencia en la            

Universidad Central del Ecuador, fue profesor de Kichwa en la Católica por 10 años, Creó               

la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador  (CONAIE). 

2.2.4. Participación del movimiento indígena 

En gobierno de Rafael Correa y su partido afiliado Alianza País aprobaron una             

Constitución del 2008, que reconoce la multietnicidad del país, los derechos naturales y             

defiende el buen vivir. El entorno político de Ecuador ha cambiado, los pueblos y naciones               

indígenas que fueron explotados y excluidos de las dinámicas nacionales a lo largo de la               

historia han creado nuevos horizontes y esperanzas, vislumbrando un mayor camino de            

participación política y el esperado reconocimiento de la autonomía y la autodeterminación            

Derecha. Sin embargo, especialmente desde que el presidente que fue reelegido en 2012, se              

ha producido un fuerte proceso de reapertura del desarrollo del poder económico, cuyo             

mayor motor es la explotación a gran escala de los recursos naturales y territorios: oro,               

cobre, petróleo, etc. (Barros 2019) 

La CONAIE ha sido protagonista de la lucha contra el gobierno neoliberal desde hace              

décadas, defiende su territorio como un movimiento indígena, ante la falta de información             

de los hechos reales acontecidos en el movimiento indígena, se le restó credibilidad, lo que               

originó que pasara por uno de los momentos más críticos está en su labor política. Frente a                 

las múltiples dificultades, los pueblos indígenas se movilizaron y resistieron para defender            

sus territorios y derechos de todos los ciudadanos. 

Al no ser atendidos condenó estos procesos antidemocráticos y exigieron el ejercicio de los              

derechos contemplados en la Constitución. Pues al romperse con todas las posibilidades de             

diálogo, entienden que el gobierno no reconoce, ni da importancia al respeto y la              

democracia del pueblo indígena, los mismo que han venido con permanente lucha desde la              

época del colonialismo por más de 500 años, y sin embargo, los gobernantes continúan con               

 



una estrategia de criminalización de la protesta social, con la finalidad de debilitar a los               

movimientos indígenas. (Heinelt y Stoiber 2020). 

Uno de los hechos de gran trascendencia para los ecuatorianos fue el paro protagonizado              

por el movimiento indígena perpetrado en el 2019. (Álvarez, (2019). Luego de 12 días de               

paro nacional se llevó a cabo por primera vez en la historia ecuatoriana, la negociación               

política entre el Presidente de la República del Ecuador Lenin Moreno Garcés y             

representantes de varias federaciones indígenas quienes estaban con vestimentas que          

representaban su identidad, también asistieron mediadores de la ONU y un representantes            

de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. El resultado de esta negociación fue la            

derogatoria del Decreto 883, donde se daba por eliminado el subsidio de la gasolina extra y                

el diésel.  

Es preciso resaltar que los diferentes medios de comunicación, no actuaron con            

profesionalismo, porque no dieron la cobertura del proceso al 100%, el nueve de octubre              

del 2019 luego de recorrer las calles de la capital, los indígenas se albergaron en las                

universidades Salesiana y Católica, así como también en el hospital Eugenio Espejo,            

quienes en el transcurso de la noche fueron agredidos con gases lacrimógenos, si respetar              

que habían mujeres y niños.  

La CONAIE ha tenido que enfrentar recientemente diversas presiones y campañas           

mediáticas dirigidas a la escisión del movimiento, como la llamada alianza entre líderes             

indígenas y el gobierno, alianzas con derechos, disputas internas, violaciones de           

obligaciones administrativas, etc. Uno de los golpes más importantes puede ser la orden             

del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) de retirar de la sede a la CONAIE                

en diciembre de 2014, se da por terminado el contrato de arrendamiento antes de la fecha                

prevista. El organismo se justificó que debido a la imprevista y urgente necesidad de dar               

albergue a los usuarios de drogas, de acuerdo a un orden regular se necesitan 15 días                

hábiles para evacuar la sede"  (Heinelt y Stoiber 2020) 

Hoy, el movimiento indígena también enfrenta desafíos. Un país que defiende valores y             

estilos de vida está marginado y estigmatizado por la tendencia abrumadora del modelo             

capitalista que se instaura en ese país, pero su poder se extiende mucho más allá de las                 

 



fronteras del Ecuador, más allá de las fronteras donde solo prevalece el dinero. Esto ha               

cambiado que los seres humanos son el capital y la naturaleza es la fuente de extracción. 

2.3. CAMPAÑAS ELECTORALES  

 

Todos los candidatos para obtener un puesto político tienen el derecho de realizar una              

campaña electoral, durante un tiempo determinado, antes de que empiecen las votaciones,            

cuando se habla de campañas electorales se hace referencia al esfuerzo competitivo que             

realizan los diferentes partidos políticos con cada uno de sus candidatos con el fin de               

obtener un gran apoyo de los ciudadanos.  

Tal como lo indica Posso (2019) La campaña electoral se basa en una serie de decisiones                

estratégicas encaminadas a ganar el referéndum de un país. Este es un momento muy              

importante y decisivo, porque las elecciones y las campañas electorales son vistas como la              

puerta de entrada a la democracia, donde se delegan oficialmente la representación de             

personas que luchan por cargos electos.  

Por tanto, la importancia del acceso a información veraz, suficiente y diversa les permitirá              

participar en el proceso de deliberación en los espacios públicos y tener motivos para              

decidir entre distintas opciones. Y el asesoramiento político, es el medio de comunicación             

principal que origina un vínculo entre ciudadanos y candidatos.  

Como se establece en el Art. 2 de la Ley Orgánica Electoral (2009) “En el ámbito de esta                  

ley las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos:” 

1. Elegir y ser elegidos; 

2. Participar en los asuntos de interés público; 

3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa; 

4. Ser consultados; 

5. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular; 

6. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de          

ellos y participar en todas las decisiones que éstos adopten; 

 



7. Intervenir como veedores u observadores en los procesos electorales; de          

conformidad a lo establecido en esta Ley y su Reglamento; y, 

8. Exigir la rendición de cuentas y la transparencia de la información de los sujetos              

políticos. 

Estos derechos brindan la potestad a los ciudadanos de poder elegir y ser elegidos mediante               

un proceso democrático. 

2.3.2. Campañas electorales  

La política electoral del país cambió debido a que las actividades electorales permitieron el              

aumento de los costos y cambios de su naturaleza. Según Vera y Llanos (2016) el éxito del                 

candidato no se basa en una relación "cara a cara" con los votantes, ni en la exhibición de                  

programas gubernamentales estructurados, fundamentalmente, el mercado lo configuran        

los medios de comunicación, especialmente la televisión y la concentración masiva es solo             

para completar el movimiento.  

En este caso, la formulación de consignas sustituyó a los planes de gobierno, la provisión               

inmediata de un determinado producto o servicio a cambio de votos ha sustituido al debate               

ideológico. A nivel comunitario, los electores potenciales exigen de los candidatos la            

realización de obras sociales y recreativas de alcance comunal, especialmente, cuando se            

trata de poblaciones donde la infraestructura social y los recursos son limitados. En los              

partidos más organizados, y en escaso monto, éstos apoyan al financiamiento de campaña a              

través de su capital en giro y de la acumulación de intereses bancarios. 

Según lo indica Valdez (2010) la campaña electoral es una feroz actividad a favor de la                

enseñanza, manifestaciones de votantes realizadas por partidos políticos y sus candidatos,           

con el desarrollo tecnológico y el internet específicamente, en el uso de las plataformas,              

blogs, las redes sociales. (Grandón & Gutiérrez, 2020) 

En la última década las campañas han tenido modificaciones significativas, las mismas             

que deben considerar los siguientes elementos: opinión pública, estrategia, relato, relación           

 



con diferentes medios, discurso, actividades de campaña, organización y presupuesto. Vera           

y Llanos (2016). 

Tal como lo indica Cárdenas (2019) los votantes de los candidatos no solo requieren              

promesas, sino también bienes y servicios que deben estipularse antes de la elección. Para              

el voto de la conquista, no es solo una declaración de un plan de gobierno que cada vez                  

tiene poca importancia, sino que también son suficientes hechos tangibles y directos. Se             

trata de comunicaciones entre individuos y comunidades. 

2.3.3. Pasos para una campaña electoral  

Según la ODCA (2006) hay que tener en cuenta el manual o guía electoral como una                

herramienta necesaria para el trabajo electoral el cual es elaborado con el fin de brindar               

ayuda a los candidatos, políticos, directivas de partidos, publicistas, periodistas, asesores           

políticos, jefes de campaña y militantes que enfrentan procesos electorales, muchas veces            

sin tener conocimiento de cuáles son las herramientas comunicacionales y de Marketing            

Político. 

1. Obtener un equipo de campaña.- Los equipos de campaña o las sedes de guerra              

electoral tienen funciones estratégicas y técnicas y no deben confundirse con los            

equipos políticos o las calificaciones de los candidatos. El equipo de campaña debe             

tener la más alta imagen profesional, no se quieren militantes, sino gente que quiera              

tener una visión impoluta de la realidad. En el equipo de campaña, se debe              

identificar al menos al gerente de campaña y al gerente de medios o al enlace de                

medios.  

2. Estudiar a la opinión pública.- La obtención de datos sobre la opinión de los              

ciudadanos adaptará nuestra campaña a sus necesidades y expectativas. Las          

encuestas de opinión o los grupos de discusión son las herramientas de            

investigación de opinión pública más utilizadas. Se espera trabajar con ellos para            

averiguar entre otras cosas: cuáles son los principales problemas de la ciudadanía            

en el país, cómo ven determinado partido político y/o candidatos, cómo ven la             

situación política o cuáles son sus intenciones de voto. 

 



3. Contexto Electoral.- El análisis DAFO debe realizarse no solo para los propios            

candidatos, sino también para todos los que participan en la elección y el             

nombramiento. Saber cómo descubrir bien las debilidades y fortalezas de todos y            

sus amenazas y oportunidades, es fácil saber qué estrategia apuntar a todos. Ataque             

(comunicación negativa) o no (ignorando o incluso amistoso), si decide atacar, sepa            

dónde hacerlo. 

4. Establecer objetivos de campañas.- Todos podrían decir que el objetivo de           

cualquier campaña es ganar las elecciones. Error, los objetivos de campaña deben            

ser realistas para que la estrategia mida bien los esfuerzos y pasos a dar. Muchas               

campañas tan solo aspiran a entrar en una determinada institución o a ser la              

segunda opción. Junto al objetivo de campaña, tal vez, uno de los momentos clave              

del diseño de campaña es el establecimiento de targets o blancos electorales. En             

realidad, el establecimiento de públicos-objetivo no es más que el inicio de una             

estrategia de segmentación. 

5. Crear una buena imagen del candidato.- El tema de la campaña es cada vez más               

candidatos. ¿Qué imagen del candidato quieres transmitir? Para responder a esta           

pregunta, hay un concepto clave: "atributos". Estos atributos son características del           

candidato que quiero vender y siempre son verdaderos. Deben ajustarse según las            

necesidades de la situación y pueden ser variadas: honestidad, vitalidad,          

experiencia gerencial, intimidad o empatía son algunos ejemplos. Puede ver varios           

trabajos sobre la relación entre las imágenes candidatas y los atributos. 

6. Construir un relato.- Los humanos quieren contar una historia. Esta narrativa debe            

tener principalmente un contenido emocional, un enemigo (a ser derrotado) y un            

mito de fondo. La historia es el primer paso, pero luego la propuesta. Aunque la               

importancia del plan es baja, también es importante brindar algunos consejos e            

información estrella. No dude en agregar estas sugerencias e información para           

adaptarlas a los diferentes grupos electorales, pero siempre deben coincidir con la            

narrativa de la campaña. Finalmente, el tono electoral es una decisión entre prosa o              

poesía. Los tonos más duros o más suaves siempre son consistentes con nuestro             

tipo de medición y la imagen del candidato. 

 



7. Crear un plan de medios.- Cuáles son los medios y soporte de las campañas              

publicitarias: TV, medios, subtítulos o radio. Cada medio tiene un propósito           

diferente, y en cada medio, la forma en que se transmite el mensaje debe ser               

diferente. Aunque la prensa tiene mayores argumentos, por ejemplo, la televisión es            

completamente un medio de imagen. En la planificación de medios, las estrategias            

de comunicación digital se han convertido en una parte cada vez más importante.             

Sin obsesionarnos con las redes sociales, realmente tenemos que recordar que la            

propagación viral de ciertas cosas puede saltar al mundo offline o al mundo general              

de los medios de comunicación. En RRSS, se desea construir una comunidad            

digital para expandir la información y liberarlos de las críticas. 

8. Practicar la oratoria y el debate.- Tener un buen redactor de discursos es casi tan               

importante como tener un buen entrenador de discursos públicos, la franqueza o la             

indecisión pueden ser fatales para una persona franca. Además de la importancia de             

hablar en público, es importante enfatizar la necesidad de una evaluación           

permanente del deporte. No se puede simplemente evaluar cuándo obtienen          

resultados, se debe evaluar cada acción todos los días, y saber qué respuesta se              

obtendrá y si es efectiva. Las técnicas de prueba piloto o actividades de prueba son               

muy interesantes y pueden medir posibles retroalimentaciones en la decisión de la            

actividad. 

2.3.4. Sistema electoral en Ecuador  

En el sistema electoral ecuatoriano existen tres tipos de distritos electorales, los cuales se              

superponen con la jurisdicción de las divisiones políticas y administrativas, y no se diseñan              

distritos específicos para tal fin. Para la elección del Presidente y Vicepresidente de la              

República y los diputados de la APN se utilizó solo una zona del país. (Granda 2020, p. 27)  

Las elecciones para representantes provinciales, parlamentarios y gobernadores se llevan a           

cabo en regiones provinciales de varios tamaños. En la elección del alcalde y de los               

concejales municipales se utilizan los estados, es decir, las jurisdicciones municipales, y            

sus escalas también son diferentes según lo explica Barreda y Ruiz (2019) 

 



Desde 1979, Ecuador ha implementado un sistema de elección mixto, que consta de tres              

procedimientos de selección, tales como:  

1. La elección presidencial se determina mediante un sistema de mayoría absoluta, y            

hay dos rondas de recursos electorales para elegir si no hay mucha diferencia 

 

2. La elección de alcalde y gobernador se determina mediante un sistema de mayoría             

simple.  

3. La elección de representantes provinciales y nacionales, concejales provinciales y 

municipales está determinada por un sistema de representación mixto, aunque 

anteriormente era un sistema de representación mayoritaria. 

  

 



CAPÍTULO III. PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1. Metodología Cualitativa 

 

Este estudio muestra un enfoque cualitativo debido a que fue necesario profundizar            

conocimientos teóricos, apoyado en la investigación bibliográfica, en temas relacionados a           

la percepción, respecto al movimiento indígena para las próximas campañas electorales           

2021, variables estudiadas en esta investigación. 

 

Según afirma: Cadena et al. (2017)  

Cuando se habla de un método cualitativo se refiere a los resultados de información o               
a las descripciones de eventos, situaciones, gentes, acciones recíprocas y a           
comportamientos que son observados. Obtenidos de información como        
correspondencia o estudios de un caso práctico, entre otros. (p. 1605). 
 

 

Ante la necesidad de ahondar en la conceptualización de percepción, este estudio busca             

comprender los diferentes fenómenos desde la perspectiva de los futuros profesionales de            

la Comunicación Social respecto al movimiento indígena para las próximas campañas           

electorales 2021. 

 

3.2. Metodología Cuantitativa 

 

De acuerdo con lo que afirma Corona (2016). “El enfoque cuantitativo permite realizar una              

medición de las variables, basadas en los objetivos debidamente definidos, de acuerdo con             

la naturaleza se pueden manipular sus variables”. (p. 5). Esto brindó la oportunidad de              

mantener contacto directo con los investigadores en la aplicación de las encuestas, las             

mismas que fueron clasificadas y evaluadas por medio de tablas y gráficos estadísticos. 

 

3.3. Metodología Mixta 

 

Se tratan de estudios que integran los enfoques cuali-cuantitativos, los mismos que están             

basados en la subjetividad de las personas u en el individualismo de determinadas             

 



situaciones. Al respecto Núñez, (2017). Sostiene que: “El uso de los métodos mixto, trata              

de plantear un mínimo protocolo, para certificar la coherencia de la investigación y evitar              

errores, este método puede ser una poderosa herramienta de la descripción” (p. 16). 

 

En este estudio fue empleado, en razón de que fueron empleados para determinar de              

forma cuantitativa el nivel de percepción de los estudiantes universitarios acerca de la             

participación del movimiento indígena en las próximas campañas electorales del 2021.  

  

3.4. MÉTODOS  

 

La presente investigación científica se apoyó en el método inductivo: Este método presenta             

la característica de partir de lo particular a lo general, en este método se realizó la                

observación a la ciudadanía machaleña y su percepción respecto al movimiento indígena            

para las próximas campañas electorales 2021, para llegar a las conclusiones generales.            

Rodríguez & Pérez (2017). Sostiene que:  
 

La pesquisa se realiza desde los fenómenos particulares de una clase para luego             
proceder a todas las clases, a este procedimiento se le designa razonamiento            
inductivo, el procedimiento a seguir es el siguiente: 1.- Observación; 2.- hipótesis;            
3.- Verificación; 4.- Tesis; 5.- Ley y 6.- teoría. (p.12).  

 

Método deductivo. Comprende soluciones concretas a partir de generalidades como punto           

de partida, para llegar a conclusiones en casos particulares Rodríguez & Pérez (2017),             

comenta que: “La deducción se pasa de un conocimiento general a otro particular. Las              

generalizaciones son puntos de partida para realizar inferencias mentales y arribar a nuevas             

conclusiones lógicas para casos particulares”. (p. 10). 

 

En otras palabras, se trata de un proceso que cumple etapas que provienen de la forma                

general hasta llegar a hechos concretos, lo más cercanos a la realidad, como es el caso del                 

análisis de la percepción respecto a la participación del movimiento indígena para las             

próximas campañas electorales 2021. 

 

 



Método Estadístico – matemático: (Roca A, (2014) “Permiten organizar y procesar los            

datos recogidos en el proceso de la investigación, en este estudio fue utilizada la estadística               

descriptiva, para tabular las encuestas que fueron aplicadas a los ciudadanos”. (p. 25). 

Método deductivo. Comprende soluciones concretas a partir de generalidades como punto           

de partida, para llegar a conclusiones en casos particulares Rodríguez & Pérez (2017),             

comenta que: “La deducción se pasa de un conocimiento general a otro particular. Las              

generalizaciones son puntos de partida para realizar inferencias mentales y arribar a nuevas             

conclusiones lógicas para casos particulares”. (p.10). 

 

En otras palabras, se trata de un proceso que cumple etapas que provienen de la forma                

general hasta llegar a hechos concretos, lo más cercanos a la realidad, como es el caso del                 

análisis de la percepción de la (ciudadanía machaleña) respecto a la participación del             

movimiento indígena para las próximas campañas electorales del 2021. 

 

(Método Estadístico) – matemático: (Roca A, (2014) “Permiten organizar y procesar los            

datos recogidos en el proceso de la investigación, en este estudio fue utilizada la estadística               

descriptiva”. (p. 25). Sirvió para tabular los resultados de las encuestas que fueron             

aplicadas a los ciudadanos de la ciudad de Machala. 

 

3.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas de investigación aplicadas fueron: Entrevistas y encuestas, éstas sirvieron para            

obtener información de primera mano referente a los diferentes criterios en los que             

respecta a la percepción respecto a la participación del movimiento indígena para las             

próximas campañas electorales 2021. Al respecto de la entrevista Santillana (2015)           

sostiene que: 
 

Es una técnica que ofrece muchos beneficios en la investigación cualitativa en            
la recolección de datos, se define como una conversación que propone una            
finalidad, es un instrumento que permite al entrevistado y al entrevistador           
entrar en confianza para obtener información confiable”, (p. 72). 

  

 



Esta técnica fue aplicada en forma presencial al Abogado Benítez Francisco Luna y a un               

comunicador social Manuel Morales. La razón por la que se entrevistó al abogado fue              

porque él tiene estudios sobre ciencias políticas y el comunicador social porque como             

periodista  debe estar actualizado  en temas  relevantes,  concernientes a la política. 

 

Encuesta como técnica de investigación según Repullo (2015). “es utilizada como           

procedimiento de indagación, ésta permite obtener información de una manera rápida, una            

de las ventajas que ofrece, es que se las puede aplicar a una muestra numerosa con un                 

amplio abanico de interrogantes” (p. 21). Generalmente es aplicada de manera anónima,            

con el fin de que las respuestas sean verdaderas. 

 

3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

La población es aquel conjunto de elementos que presentan características similares al            

tema que se está investigando, estos elementos pueden ser finitos o infinitos. De acuerdo              

con lo que establece Arias et al. (2016) “una población de estudio es aquel conjunto de                

casos que permiten apoyar como referente de lo que se considera la muestra de estudio” 
 

En el presente proyecto se analizó la percepción de los estudiantes de la carrera de               

Comunicación Social de la Universidad Técnica de Machala, respecto a la participación            

del movimiento indígena, para las próximas campañas electorales, se delimitó a esta            

población estudiantil por motivos de restricciones, que se establecieron a causa de la             

pandemia originada por el Covid -19, se consideró como muestra a los estudiantes de 7mo               

y 8vo semestre de la Carrera de Comunicación Social. La muestra fue seleccionada en              

razón de que los estudiantes tienen conocimientos sobre comunicación política, opinión           

pública, lo que le proporciona conocimientos como para emitir criterios en relación al             

tema de investigación. Además de tener la predisposición de colaborar con el estudio y de               

cumplir  los  criterios de inclusión. 

 

Entre los estudiantes de 7mo y 8vo semestre de la Carrera de Comunicación Social de la                

Universidad Técnica de Machala, se obtiene una muestra de 88 estudiantes, lo que da un               

 



promedio de la suma de 34 estudiantes en el 8vo semestre y 54 estudiantes en 7mo                

semestre.  

 

Criterio de inclusión  
 

● Estudiantes legalmente matriculados del 7mo y 8vo semestre de la carrera de            

comunicación Social de la Universidad Técnica de Machala. 

● Estudiantes que se estuvieron de acuerdo en participar en las encuestas para este             

estudio de percepción 

● Ser mayores de edad 

Criterio de exclusión  

 
● Personas que no son estudiantes del 7mo y 8vo semestre de la carrera de              

comunicación Social de la Universidad Técnica de Machala  

● Estudiantes que no estuvieron de acuerdo en participar 

● Menores de edad 

3.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN INDICADORES 

 
PERCEPCIÓN 
DEL 
MOVIMIENTO 
INDÍGENA 

La percepción como   
proceso es iniciada en una     
selección, debido a que de     
varios estímulos se   
concentra en uno o varios,     
según los intereses o    
necesidades del individuo,   
no todo lo que impacta     
inicia un proceso de    
percepción, esto sólo   
sucede cuando los impactos    
son atendidos y logran    
alcanzar un significado. 

Rosales, (2017) 

 
 
 
 
 
 
 
Percepción  

Percepción Política 
Estudio de percepción 
Cultura Política 
Opinión Política 
Imagen Política 
La Comunicación  
Política 
Ideología Política 
Movimiento Indígena 

La educación indígena 
Liderazgo e intelecto   
de Indígenas  
ecuatorianos que han   
hecho historia 
Participación del  
movimiento indígena 

 
CAMPAÑAS 
ELECTORALES 

La campaña electoral se    
basa en una serie de     
decisiones estratégicas  
encaminadas a ganar el    
referéndum de un país.    

 
 
 
 
 

Pasos para una   
campaña electoral 



  

 

  

 

Este es un momento muy     
importante y decisivo,   
porque las elecciones y    
las campañas electorales   
son vistas como la puerta     
de entrada a la    
democracia, donde se   
delegan oficialmente la   
representación de  
personas que luchan por    
cargos electos. 
Posso (2019) 

 
 
Campañas 
electorales 

Sistema electoral en   
Ecuador 



3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la investigación Empírica 

 

3.8.1. Entrevista estructurada para profesionales del Derecho y comunicación Social          

de la ciudad de Machala  

 
Tabla 1 Matriz de entrevistas  
Matriz de entrevistas  

 

 
N
° 

 
Pregunta  

 
Respuesta Abg.  
Francisco Benítez 

Respuesta Manuel Morales   
conocedor de política 

1 ¿Considera que los   
indígenas deben tener un    
representante en las   
próximas campañas  
electorales? ¿Por qué? 

Sí, porque tiene el    
derecho de participar al    
ser parte fundamental de    
la sociedad sin embargo    
su conformidad en   
pequeña, aunque ya han    
tenido líderes en tiempos    
antiguos. 

Sí, porque todos los grupos     
poblacionales de este país tienen     
el absoluto derecho de participar     
y cumplir funciones. 
 

2 De su experiencia   
adquirida ¿Cuál es la    
imagen que usted tiene    
del movimiento  
indígena? Explique ¿Por   
qué? 

La imagen del   
movimiento está dividida   
ya que existe dentro de     
las mismas diferentes   
clases sociales. 

La imagen consiste en la lucha      
que tienen ellos por sus     
derechos civiles, producción la    
cual viene desde tiempos    
ancestrales y requieren ayuda    
del gobierno para su    
supervivencia. 

3 Usted cree que el    
levantamiento de octubre   
19 del movimiento   
indígena ayudó a   
visibilizar positiva o   
negativamente este  
movimiento. Sí, No   
¿porque? 

Respondió positivamente  
a la lucha que realizaban     
en favor del combustible    
y el bienestar de la     
ciudadanía, sin embargo   
al finalizar traicionó. 

Si, aunque el movimiento    
indígena viene visualizado   
desde hace mucho tiempo atrás     
desde el año 79, 80 y no solo        
ahora en lo suscitado en el mes       
de octubre. 
Como todo grupo humano tiene     
el derecho de ser elegidos y      
habrá que ver la decisión no solo       
de los grupos indígenas sino     
también de todo un país en      
función a la propuesta que el      
grupo indígena realice. 

4 ¿Cuál cree usted que es la      
característica más  
positiva o negativa del    
movimiento indígena?  
¿Por qué? 

Positiva: son buenas   
personas, inteligentes,  
pero como en todo ser     
humano tiene cosas   
buenas y malas. 

Característica negativa radical   
en la división social, mientras     
que de manera positiva la lucha      
constante de superación en    
varios ámbitos entre ellos la     
educación y forma de vida. 

5 Cree usted que el    Sí, porque la posibilidad    No se puede afirmar al 100%      



Elaborado por el autor  

 

 

 

  

 

movimiento indígena  
tiene posibilidades reales   
de obtener una aceptación    
favorable en las próximas    
elecciones electorales. Sí,   
No ¿porque?" 

de triunfar no la tiene     
pero si existen personas    
que pueden votar por    
ellos. 

debido a la división que existe,      
sin embargo ese movimiento    
salió de ellos mismos. 

6 Como experto en temas    
de comunicación política,   
cree usted que existe una     
percepción positiva o   
negativa del movimiento   
indígena en la ciudad de     
Machala. Sí, No ¿Por    
qué?" 

Negativa porque en   
Machala no hubo   
influencia del sector   
indígena, por la gente no     
ha visualizado algún   
beneficio por parte de los     
grupos indígenas. 

Su percepción es positiva desde     
siempre, ya que la lucha fue por       
todos no solo por el pueblo      
indígena. 
 

7 Según lo observado los    
medios de comunicación   
tradicionales y las redes    
sociales, tuvieron  
diferentes perspectivas de   
lo ocurrido el pasado    
octubre 19. ¿Cree usted    
que esto incidirá en la     
percepción que se tiene    
del movimiento  
indígena?  

Si, por que los medios de      
comunicación en nuestra   
sociedad si inciden, ya    
que las redes sociales dan     
la oportunidad de opinar    
pero también censuran y    
controlan las redes   
sociales. 
 

Claro que si, como periodista     
permito finalizar la perspectiva    
mediante los mensaje, aunque    
los periodistas que no estaban de      
acuerdo daban criterios dando a     
entender el mal accionar de los      
indígenas. 

8 Usted cree que el actual     
candidato del  
movimiento Pachacutik  
representa a los del    
movimiento indígena? Sí,   
no ¿Porque 

.No, no representa ya que     
él representa una clase    
más no un pueblo    
indígena 

Se debe manifestar el    
cumplimiento de los   
requerimientos a realizar en el     
mes de octubre. 



3.8.2. Resultados de las encuestas aplicadas 

1. ¿Está de acuerdo en la participación indígena para las próximas campañas 

electorales? 

Tabla 2 Está de acuerdo en la participación indígena para las próximas campañas electorales 
Está de acuerdo en la participación indígena para las próximas campañas electorales 

Fuente: Estudiantes del 7mo y 8vo semestre de Comunicación Social de la UTMACH 
Elaborado por: Los Autores  
 
 
Gráfico 1 Está de acuerdo en la participación indígena para las próximas campañas electorales 
Está de acuerdo en la participación indígena para las próximas campañas electorales 

 
Fuente: Estudiantes del 7mo y 8vo semestre de Comunicación Social de la UTMACH 
Elaborado por: Los Autores  
 

Análisis: 

Según el cuadro y el gráfico, 44.3% de los estudiantes encuestados dan como respuesta              

Muy de acuerdo al preguntar si están de acuerdo en la participación indígena para las               

próximas campañas electorales, un 23.9% responde de acuerdo, el 18.2% indiferentes y un             

13.6% en desacuerdo. Es decir que la mayoría de los estudiantes aprueban que haya una               

representación de indígenas para las campañas electorales del 2021.  

 

Código  Categorías Frecuencias Porcentaje  
 
Ítem 1 

Muy de Acuerdo 39 44,3% 
De Acuerdo 21 23,9% 
Indiferente  16 18,2% 
Desacuerdo  12 13,6% 
Muy desacuerdo  0 0% 

TOTAL 88 100% 



2. ¿Los indígenas deben tener las mismas oportunidades de participación en las 

próximas campañas electorales? 

Tabla 3  Los indígenas deben tener las mismas oportunidades de participación en las próximas campañas electorales  
Los indígenas deben tener las mismas oportunidades de participación en las próximas campañas 
electorales 

Fuente: Estudiantes del 7mo y 8vo semestre de Comunicación Social de la UTMACH 
Elaborado por: Los Autores  
 
 

Gráfico 2 Los indígenas deben tener las mismas oportunidades de participación en las próximas campañas electorales 
Los indígenas deben tener las mismas oportunidades de participación en las próximas campañas electorales 

 
Fuente: Estudiantes del 7mo y 8vo semestre de Comunicación Social de la UTMACH 
Elaborado por: Los Autores  
 

Análisis: 

De acuerdo con lo que indica el cuadro y el gráfico casi la mitad, es decir un 44.3%                  

responden que están muy de acuerdo, un 29.6% que están de acuerdo, un 13.6%              

desacuerdo y con poca diferencia, un 12.5% indiferente al hacer la pregunta de si cree que                

los indígenas deben tener las mismas oportunidades de participación en las próximas            

campañas electorales. 

  

 

Código  Categorías Frecuencias Porcentaje  
 
Ítem 1 

Muy de Acuerdo 39 44,3% 
De Acuerdo 26 29,6% 
Indiferente  11 12,5% 
Desacuerdo  12 13,6% 
Muy desacuerdo  0 0% 

TOTAL 88 100% 



3. ¿Considera Ud. que el país ha tenido una transformación política en estos últimos 

cinco años? 

Tabla 4 el país ha tenido una trasformación política  
El país ha tenido una transformación política 
 

Fuente: Estudiantes del 7mo y 8vo semestre de Comunicación Social de la UTMACH 
Elaborado por: Los Autores  
 
Gráfico 3 el país ha tenido una trasformación política  
El país ha tenido una transformación política 

 
Fuente: Estudiantes del 7mo y 8vo semestre de Comunicación Social de la UTMACH 
Elaborado por: Los Autores  

Análisis: 

. El Cuadro y el gráfico refleja que al hacer la pregunta de si creen que el país ha tenido                    

una transformación política en los últimos cinco años, se puede observar que un porcentaje              

del 78% de los estudiantes encuestados responden que sí, el 22% dice que no. Este es un                 

indicador de que según el criterio de los estudiantes el país ha tenido cambios en el área                 

política, lo cual es positivo porque toda transformación suele favorecer a la sociedad.  

 

Código Categorías Frecuencias Porcentaje 

  

Ítem 1 

Si 69 78,% 

No 19 22% 

TOTAL 88 100% 



4. De acuerdo al último levantamiento indígena de octubre del 2019 ¿cree usted que 

fue positiva o negativa la participación de este movimiento? 

Tabla 5 De acuerdo al último levantamiento indígena de octubre del 2019 fue positiva la participación 
De acuerdo al último levantamiento indígena de octubre del 2019 fue positiva la participación 

Fuente: Estudiantes del 7mo y 8vo semestre de Comunicación Social de la UTMACH 
Elaborado por: Los Autores  
 
 
Gráfico 4  De acuerdo al último levantamiento indígena de octubre del 2019 fue positiva la participación 
De acuerdo al último levantamiento indígena de octubre del 2019 fue positiva la participación 

 
Fuente: Estudiantes del 7mo y 8vo semestre de Comunicación Social de la UTMACH 
Elaborado por: Los Autores  
 

Análisis: 

Según lo que se observa en el cuadro y en el gráfico, más de la mitad, como es un 73,9%                    

dan como respuesta positivo y un 26.1% responden negativo al preguntar si de acuerdo al               

último levantamiento indígena de octubre del 2019 creen que fue positiva o negativa la              

participación de este movimiento.  

 

Código  Categorías Frecuencias Porcentaje  
 
Ítem 1 

Positiva 65 73,9% 
Negativa  23 26,1% 

TOTAL 88 100% 



5. ¿Usted recuerda cuáles son los nombres de los dirigentes indígenas del pasado 

levantamiento de octubre 2019? 

Tabla 6 recuerda cual son los nombres de los dirigentes indígenas del pasado levantamiento de octubre 2019 
Recuerda cual son los nombres de los dirigentes indígenas del pasado levantamiento de octubre 2019 

Fuente: Estudiantes del 7mo y 8vo semestre de Comunicación Social de la UTMACH 
Elaborado por: Los Autores  
 
 
Gráfico 5 recuerda cual son los nombres de los dirigentes indígenas del pasado levantamiento de octubre 2019 
Recuerda cual son los nombres de los dirigentes indígenas del pasado levantamiento de octubre 2019

 
Fuente: Estudiantes del 7mo y 8vo semestre de Comunicación Social de la UTMACH 
Elaborado por: Los Autores  
 

Análisis: 

Según el cuadro y el gráfico, 72.7% de los estudiantes encuestados dan como respuesta si,               

al preguntar si recuerda cuales son los nombres de los dirigentes indígenas del pasado              

levantamiento de octubre 2019 y 27.3% responde no. 

 

 

 

 

Código  Categorías Frecuencias Porcentaje  
 
Ítem 1 

Si  64 72,7% 
No  24 27,3% 

TOTAL 88 100% 



6. ¿Recuerda usted si fue positiva o negativa la forma cómo los medios tradicionales 
de comunicación visibilizan al movimiento indígena? 

Tabla 7 fue positiva o negativa la forma cómo los medios tradicionales de comunicación visibilizaron al movimiento indígena 
Fué positiva o negativa la forma cómo los medios tradicionales de comunicación visibilizan al 
movimiento indígena 

Fuente: Estudiantes del 7mo y 8vo semestre de Comunicación Social de la UTMACH 
Elaborado por: Los Autores  
 
 
Gráfico 6 Fué positiva o negativa la forma cómo los medios tradicionales de comunicación visibilizan al movimiento indígena 
Fue positiva o negativa la forma cómo los medios tradicionales de comunicación visibilizan al 
movimiento indígena 

 
Fuente: Estudiantes del 7mo y 8vo semestre de Comunicación Social de la UTMACH 
Elaborado por: Los Autores  
 

Análisis: 

Según lo que se observa en el cuadro y en el gráfico, más de la mitad, como es un 71,6%                    

dan como respuesta positivo y un 28.4% responden negativo al preguntar si fué positiva o               

negativa la forma cómo los medios tradicionales de comunicación visibilizan al           

movimiento indígena. Es decir que los resultados evidencian que los medios de            

comunicación, si dieron apertura positiva a los movimientos indígenas. 

  

 

Código  Categorías Frecuencias Porcentaje  
 
Ítem 1 

Positiva 63 71,6% 
Negativa  25 28,4% 

TOTAL 88 100% 



7. ¿Recuerda usted si fué positiva o negativa la forma cómo las redes sociales 

visibilizan al movimiento indígena? 

Tabla 8 fué positiva o negativa la forma cómo las redes sociales visibilizaron al movimiento indígena  
Fué positiva o negativa la forma cómo las redes sociales visibilizaron al movimiento indígena 

Fuente: Estudiantes del 7mo y 8vo semestre de Comunicación Social de la UTMACH 
Elaborado por: Los Autores  
 
 
Gráfico 7 fué positiva o negativa la forma cómo las redes sociales visibilizaron al movimiento indígena  
Fué positiva o negativa la forma cómo las redes sociales visibilizaron al movimiento indígena  

 
Fuente: Estudiantes del 7mo y 8vo semestre de Comunicación Social de la UTMACH 
Elaborado por: Los Autores  
 

Análisis: 

Según lo que se observa en el cuadro y en el gráfico, más de la mitad, como es un 80.7%                    

dan como respuesta positivo y un 19.3% responden negativo al preguntar, recuerdan si fue              

positiva o negativa la forma cómo las redes sociales visibilizaron al movimiento indígena.             

Esto es un indicador de que las redes sociales apoyaron las actuaciones del movimiento              

indigena. 

 

  

 

Código  Categorías Frecuencias Porcentaje  
 
Ítem 1 

Positiva 71 80,7% 
Negativa  17 19,3% 

TOTAL 88 100% 



8. ¿Según usted cuál sería la característica más positiva y negativa del movimiento 

indígena? 

Tabla 9 la característica más positiva y negativa del movimiento indígena  
La característica más positiva y negativa del movimiento indígena 

Fuente: Estudiantes del 7mo y 8vo semestre de Comunicación Social de la UTMACH 
Elaborado por: Los Autores  
 
 
Gráfico 8  la característica más positiva y negativa del movimiento indígena 
La característica más positiva y negativa del movimiento indígena  

 
Fuente: Estudiantes del 7mo y 8vo semestre de Comunicación Social de la UTMACH 
Elaborado por: Los Autores  
 

Análisis: 

El Cuadro y el gráfico refleja que al hacer la pregunta de cuál sería la               
característica más positiva y negativa del movimiento indígena, se puede observar           
que un gran porcentaje de los estudiantes encuestados, como es el 55.7%            
responden defensa de sus derechos y con poca diferencia como es un 44.3%             
responden a que rescatan nuestra identidad, en lo que respecta a las características             
de los positivo; por otro lado un 63.6% responden irrespeto a las autoridades y un               
36.4% a la manera inapropiada de protestar, en las características negativas. Es            
decir  que el movimiento indígena presenta características positivas y negativas  

 

Código  Categorías Frecuencias Porcentaje  
 
Ítem 1 

Positivo  a) Defensas de sus 
derechos 

49 55,7% 

b)Rescatan nuestra  
identidad 

39 44,3% 

Negativo a)Manera inapropiada de   
protesta 

32 36,4% 

b) Irrespeto a las    
autoridades 

56 63,6% 



9. ¿Si en este momento fuese el día de las elecciones, usted votaría por el movimiento 

indígena? 

Tabla 10  usted votaría por el movimiento indígena  
Usted votaría por el movimiento indígena 

Fuente: Estudiantes del 7mo y 8vo semestre de Comunicación Social de la UTMACH 
Elaborado por: Los Autores  
 
 
Gráfico 9 Usted votaría por el movimiento indígena 
Usted votaría por el movimiento indígena 

 
Fuente: Estudiantes del 7mo y 8vo semestre de Comunicación Social de la UTMACH 
Elaborado por: Los Autores  
 

Análisis: 

Según el cuadro y el gráfico, 80.7% de los estudiantes encuestados dan como respuesta no               

al preguntar si en este momento fuese el día de las elecciones, votaría por el movimiento                

indígena y, con bastante diferencia, un 19.3% responde sí. Es decir que los estudiantes              

aceptan su participación pero no darían su voto a favor del movimiento indígena. 

  

 

Código  Categorías Frecuencias Porcentaje  
 
Ítem 1 

Si  17 19,3% 
No  71 80,7% 

TOTAL 88 100% 



10. ¿Según los links adjuntos en esta pregunta (por favor observar los vídeos) cuál cree 
usted que es la imagen que tiene el movimiento indígena? 

Tabla 11 Cuál cree que es la imagen que tiene el movimiento indígena 2019 
Cuál cree que es la imagen que tiene el movimiento indígena 

 
Elaborado por: Los Autores  
 
Gráfico 10  Cuál cree que es la imagen que tiene el movimiento indígena  
Cuál cree que es la imagen que tiene el movimiento indígena

 
 

Fuente: Estudiantes del 7mo y 8vo semestre de Comunicación Social de la UTMACH 
Elaborado por: Los Autores  

Análisis  

De acuerdo con lo que refleja el cuadro y el gráfico un alto porcentaje como es de                 
60.2% de los estudiantes encuestados dan como respuesta al video 2 y el 39.8%              
restante responde que el video 1 consideran que es la imagen que tiene el              
movimiento indígena, según los link que se reflejan para cada video. En el video              
dos se puede reflejar que una mayoría de los ciudadanos apoyaron la presencia de              
los indígenas quienes hicieron sus ingresos en transportes terrestres, aunque estos           
se tuvieron que enfrentar a muchos obstáculos, puesto que la presencia de la             
policía quería impedir su ingreso, por eso la imagen que se tiene es de su valor y                 
coraje en la defensa de los derechos de los ecuatorianos. Por otro lado la prensa da                
a conocer de qué manera la fuerza pública con tanqueta la misma que fue              
quemada cuando intentan atemorizarlos para que no ingresen al centro de Quito. 

 



Conclusiones y Recomendaciones  

 

Conclusiones 

 

● Con este estudio se analizó la percepción los estudiantes del 7° y 8° de la Carrera                
de Comunicación Social de la UTMACH, respecto a la participación del           
movimiento indígena los resultados de las encuestas confirman en su mayoría que            
están de acuerdo en su participación al mismo tiempo que se evidencia que su              
incidencia en las próximas campañas electorales 2021 será positiva, los          
profesionales en el resultado de las entrevistas corroboran el punto de vista de los              
estudiantes. La percepción sobre la participación del movimiento indígena es          
positiva en relación al paro nacional de octubre del 2019, sin embargo estos             
argumentos no tienen mayor incidencia a la hora del voto, es decir la imagen que               
proyectan no es lo suficientemente fuerte para consolidar a este movimiento como            
uno de los ganadores 

 
● Se pudo identificar que el grado de aceptación los estudiantes Comunicación Social            

de la UTMACH es relevante, pues en los resultados de las encuestas se evidencia              
que en un porcentaje promedio del 60% de estudiantes están de acuerdo en la              
participación de un movimiento indígena, esto podría ser el resultado de los            
acontecimientos acaecidos durante la emergencia sanitaria por el Covid 19, como           
es el caso de robo de medicinas, entre otros actos de corrupción que salieron a la                
luz pública por medio de la prensa y donde estuvieron involucrados algunos            
políticos, estos actos favorecen a la representación indígena. Pero es importante           
resaltar que al interpretar la encuesta sobre sí en este momento fuese el día de las                
elecciones, votaría por el movimiento indígena, la respuesta en un 80,7%           
respondieron que no, esto es un indicador de que no hay la aceptación como para               
asegurar el triunfo del movimiento indígena. 
 

● Los resultados de este estudio confirman que las posibilidades de los partidos            
políticos de los movimientos indígenas, son elevadas, pero esto no significa que            
hay garantía para ganar en las próximas campañas electorales, según percepción los            
estudiantes Comunicación Social de la UTMACH, consideran importante la         
participación de al menos un representante indígena en las campañas electorales,           
podría ser porque se debe dar apertura a su participación a fin de fundamentar los               
principios democráticos. 
 

 

 



Recomendaciones  
 

● Se recomienda establecer productos o canales comunicacionales que demuestren         
la forma de organización del movimiento indígena, a fin de que toda la población              
tenga conocimiento. Además deben resaltar mayores argumentos que proyecten su          
aporte en las próximas contiendas electorales  
 

● Los movimientos indígenas deben fortalecer la figura institucional con         
normativas, a fin de que crear espacios en el ámbito político a nivel nacional, y de                
esta manera superen las limitaciones sociales, económicas pese a que sus derechos            
son reconocidos, esto no es una garantía para lograr el triunfo en el proceso              
electoral 
 

● En razón de que las posibilidades de participación de los partidos políticos de los              
movimientos indígenas son aceptables, es necesario diseñar e implementar un          
plan estratégico que permita dar a conocer su ideología, plan de gobiernos y de              
esta forma  fortalecer dichas posibilidades en las próximas campañas electorales. 
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Anexos  

 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

ENCUESTAS DIRIGIDA A LOS MORADORES DE LA PARROQUIA MACHALA  
TEMA: ESTUDIO DE PERCEPCIÓN DE LA CIUDADANÍA MACHALEÑA        
RESPECTO AL MOVIMIENTO INDÍGENA PARA LAS PRÓXIMAS CAMPAÑAS        
ELECTORALES 2021. 
Encuestadores: Gilson Piedra Pacheco y Galo Tomalá Chalén  
 

OBJETIVO: Determinar la percepción de la ciudadanía con respecto a la participación            
indígena en las próximas campañas electorales 2021. 
 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 
 

INSTRUCCIONES: 
 

Selecciones una de las opciones, de acuerdo a su criterio 
Las respuestas que se presentan serán cerradas y evaluadas con diversas escala: 
Por favor consigne su criterio en todos los ítems.  
Revise su encuesta antes de entregarla.  
La encuesta es anónima. 
 

1. ¿Está de acuerdo en la participación indígena para las próximas campañas           
electorales? 

 
2. ¿Los indígenas deben tener las mismas oportunidades de participación en las           

próximas campañas electorales? 

 
3. ¿Considera ud que el país ha tenido una transformación política? 

 

4. De acuerdo al último levantamiento indígena de octubre del 2019 ¿cree usted que             
fue positiva o negativa la participación de este movimiento? 

 

Muy de 
Acuerdo 

De Acuerdo Indiferente  En Desacuerdo Muy 
En Desacuerdo 

  
 

   

Muy de 
Acuerdo 

De Acuerdo Indiferente  En Desacuerdo Muy 
En Desacuerdo 

  
 

   

Muy de 
Acuerdo 

De Acuerdo Indiferente  En Desacuerdo Muy 
En Desacuerdo 

  
 

   

Positiva Negativa 



 

5. ¿Usted recuerda cual son los nombres de los dirigentes indígenas del pasado            
levantamiento de octubre 2019? 

 

6. ¿Recuerda usted si fué positiva o negativa la forma cómo los medios tradicionales             
de comunicación visibilizaron al movimiento indígena? 

 

7. ¿Recuerda usted si fué positiva o negativa la forma cómo las redes sociales             
visibilizaron al movimiento indígena? 

 

8. Según usted cuál sería la característica más positiva y negativa del movimiento            
indígena? 

 

 

9. Si en este momento fuese el día de las elecciones, usted votaría por el movimiento               
indígena?  

 

 

 

 

Si No 

 

 

 

Positiva Negativa 

 

 

 

Positiva Negativa 

 

 

 

Positivo  Negativo  

a) Defensas de medio   

ambiente 

b) Rescatan  

nuestra identidad 

a) Manera 

inapropiada de  

protesta 

b) Irrespeto a las   

autoridades 

 

 

  

 

 

Si No 



 

10. Según los links adjuntos en esta pregunta (por favor observar los vídeos) cuál cree              
usted que es la imagen que tiene el movimiento indígena? 

 
 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

Entrevistado: Ab. Francisco Benítez 

 

 

 

 

https://youtu.be/G8XTNie6Xcg 

 

https://youtu.be/akQ80GuFfVw 

 

 

 

https://youtu.be/G8XTNie6Xcg
https://youtu.be/akQ80GuFfVw


 

Entrevistado: Ab. Francisco Benítez junto a los entrevistadores 

 

Entrevistado: Lcdo. Manuel Morales junto a los entrevistadores 

 

 


