








El texto que tienes en tus manos constituye el cuarto de una serie de módulos dedica-
dos a la Etnoeducación, es decir, al proceso de conocer, comprender, valorar y amar la 
producción cultural del pueblo afroecuatoriano, históricamente invisibilizado, tanto de 
la Historia en cuanto realidad, como de la Historiografía en cuanto construcción intelec-
VWCN�UQDTG�NC�TGCNKFCF��[�EW[Q�RTQEGUQ�FG�NKDGTCEKÏP�GU�VCTGC�FG�VQFQU��C�ƂP�FG�SWG�RQ-
damos compartir y disfrutar de sus invaluables aportes intelectuales, éticos, estéticos, 
artísticos, gastronómicos, etc.

Fruto de un proceso colectivo, responsable y comprometido con la comunidad afro-
ecuatoriana, cuya iniciativa en la construcción de estos productos ha sido fundamental, 
el Estado ecuatoriano, a través de su órgano ejecutor, el Ministerio de Educación y la 
Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación (SEIBE), expresa su 
sentimiento de regocijo al entregar este trabajo a la comunidad educativa nacional, 
pues con él se empieza a saldar, desde el ámbito educativo, la deuda histórica que te-
nemos con la comunidad afroecuatoriana.

Siendo, como es, la educación un asunto ético, afectivo, a través del cual se construyen 
y reconstruyen las formas de hacer y saber hacer de las sociedades, su cultura material 
y espiritual de vida, con la mirada puesta en la utopía posible del Buen Vivir, este cuarto 
Módulo de Etnoeducación para docentes de Sexto Grado de Educación General Bá-
sica, ha sido elaborado y diseñado con calidad y calidez, con la razón y la sensibilidad 
puestas en todas las maestras y maestros, para quienes está destinado de modo princi-
pal. Convirtiéndonos todos en Obreros de esta Minga como nos lo enseñó Juan García 
Salazar, Maestro y Pionero de la Etnoeducación Ecuatoriana, podamos construir una 
nación unida en su diversidad, solidaria y justa, equitativa y armónica, fuerte y segura 
contra toda forma de discriminación y exclusión.

3WG�ECFC�NGEVWTC�[�ECFC�FK½NQIQ��ECFC�EWGPVQ�[�ECFC�NG[GPFC�G�JKUVQTKC��GP�ƂP�SWG�NQU�
conocimiento que ustedes maestros y maestras, puedan recrear sean las puertas que 
nos franqueen el paso de un pasado evidentemente inaceptable hacia un mundo pleno 
donde nuestras niñas y nuestros niños puedan mirarse y reconocerse sin opacidades, 
como notas, acordes y armonías capaces de entonar, a una sola voz, esa sinfonía única 
y maravillosa que es múltiple, pero una y la misma: la humanidad.

PRESENTACIÓN
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Orientaciones y principios para comprender la 
Etnoeducación

«Tanto el aprender como el enseñar sin identidad  
iÃ����µÕi��?Ã�`�wVÕ�Ì>��>Ã�Ài�>V���iÃ�`i��}Õ>�`>`�V�����Ã��ÌÀ�Ã�°

�Õ>���>ÀV�>�->�>â>À°

Algunas de!niciones de la Etnoeducación

La Etnoeducación es un esfuerzo y un derecho de los pueblos excluidos para construir y 

aplicar un proyecto educativo donde sus experiencias históricas, sociales y culturales se 

visibilicen y sean parte del sistema educativo nacional. Pero no se trata de un ejercicio 
cuantitativo, que solo buscaría incrementar el conocimiento de nuestro pueblo, sino de 
Õ��«À�ÞiVÌ��«���Ì�V��µÕi�V��«À��iÌi�Õ�>�ÀiyiÝ����VÀ�Ì�V>�`i��«�ÀµÕj�Þ�`i��«>À>�µÕj�
iÃÌ>��Ã�>µÕ�Æ�`i��«�ÀµÕj�iÃÌi�V���V���i�Ì��iÃÌÕÛ��>ÕÃi�Ìi�i����Ã�«À�ViÃ�Ã�i`ÕV>Ì�-
vos durante mucho tiempo, sin posibilidad de conocer, difundir y defender el saber y el 
quehacer de la sabiduría cimarrona y de su descendencia afrodiaspórica, encaminada 
hacia una descolonización del saber.

Es un proceso para aprender y enseñar desde lo propio, desde lo que viene de aden-
tro; ver y enseñar a ver el mundo desde nuestra memoria e historia y sensibilidad his-
Ì�À�V>]�`iÃ`i��ÕiÃÌÀ>�iÝ«iÀ�i�V�>�Þ��ÕV�>]�Þ�Ì>�L�j��`iÃ`i��ÕiÃÌÀ�Ã�ÃÕi��Ã]�«>À>�v�À-
talecer aquello que es pertinente, aquello que se nos ha negado, aquello que se ha 
`�V���µÕi�iÃ�º�>��»°�*iÀ��Ì>�L�j��«>À>�µÕi��>�`�ÛiÀÃ�`>`�VÕ�ÌÕÀ>��iVÕ>Ì�À�>�>�V���âV>�
y reconozca como un importante valor educativo del cual se tiene que apropiar con la 
pedagogía adecuada.

ƂÃ�]� �>�Ì��i`ÕV>V����`iLi� ÃiÀ�i��iÃ«>V���`i� v�À�>V����>� ÌÀ>ÛjÃ�`i�Õ��>«Ài�`�â>�i�
`�ÃVÕÌ�`��ÀiyiÝ�Û�°�Ã�̀ iV�À]�ºÕ�����i�Ì��«>À>�«i�Ã>À�̀ i��>�iÀ>�V��iVÌ�Û>]�i��Õ��«À�-
yecto educativo nacional, desde y para los pueblos afrodescendientes del Ecuador”.

Este proceso tiene dos espacios sociales: Casa Adentro y Casa Afuera.

El espacio Casa Adentro implica crear procesos pedagógicos autónomos para forta-
lecer lo propio. Para ejecutarse en comunidades, barrios urbanos y parroquias rurales 
con población mayoritaria de origen africano, aplicando el saber colectivo (cultural y 

EKGPVÉƂEQ� y el derecho a ser autónomos, desde la política y desde la cultura.
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El espacio Casa Afuera son los tiempos compartidos con la diversidad cultural, para 
enseñar a otros sectores (Estado y sus instituciones) sobre lo que somos, mediante las 
actividades pedagógicas interculturales. En ese campo las comunidades afrodescen-
dientes diseñan y proponen líneas de trabajo pedagógicas para enseñar a la diversidad 
Ã�V�>��Þ�VÕ�ÌÕÀ>��Ã�LÀi�ÃÕÃ�Ài>��`>`iÃ]���V�ÕÞi�`����ÃÌ�À�>�Þ�w��Ã�v�>°

La Etnoeducación, entonces, se podría resumir así: educarnos para conocer sobre 

PQUQVTCU�[�PQUQVTQU�[�GFWECT�RCTC�UGT�EQPQEKFQU�RQT�NC�FKXGTUKFCF�EWNVWTCN�
NC�QVTGFCF�. 
ÃÌ��Ã�}��wV>�µÕi�la Etnoeducación no es exclusivamente para los afrodescendientes, 
sino para toda la sociedad ecuatoriana. Solamente cuando todos y todas conozcamos 
nuestra verdadera historia y memoria colectiva, nuestros aportes histórico-culturales 
ancestrales a la nación ecuatoriana, se podrá garantizar la construcción de un país 
democrático, unitario e intercultural y de justicia social como dispone la Constitución 
de la República.

Tener claro estos aspectos es importante, porque la tarea de enseñar sobre el Pueblo 
ƂvÀ�iVÕ>Ì�À�>���Ì>�L�j����«��V>�i�Ìi�`iÀ�µÕj�iÃ�Þ�V����Ãi�iviVÌÖ>�i��À>V�Ã���i��i��
país. La Constitución establece, sin lugar a dudas, que “todas las personas son iguales 
y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades”.

Fundamentos de la  
Etnoeducación Afroecuatoriana

�>�i`ÕV>V������Û��ÕVÀ>��>�iÝ�ÃÌi�V�>���Ã�>�`i��Ser, moldea y forma la esencia del suje-
Ì��i`ÕV>�`�°��>�Ì��i`ÕV>V����ƂvÀ�iVÕ>Ì�À�>�>�«À��ÕiÛi��>�Ài>wÀ�>V����`i��Ser, la 
identidad cultural de ese pueblo. El maestro Juan García, con respecto a la Etnoedu-
V>V���]�>�}Õ�>�Ûiâ�>wÀ���µÕi�º>�«>ÀÌ�À�`i���Ã�Ã>LiÀiÃ�Þ��>ViÀiÃ�«À�«��Ã���Ã�«iÀ��Ìi��
iniciar un proceso... para formar seres íntegros y orgullosos de sus pertenencias ances-
trales”1.

1 Conversatorio La palabra está suelta, en la Casa Palenque de la ciudad de Esmeraldas, liderada por 
el maestro Juan García Salazar, realizada en el 2016.
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��Ã�`iÀ>�`��«À��V�«>��i�Ìi��>�Ài>wÀ�>V����`i��-iÀ]��>��`i�Ì�`>`�Þ��>�VÕ�ÌÕÀ>�`i��*Õi-
blo Afroecuatoriano, la Etnoeducación se fundamenta en la psicopedagogía, la episte-
����}�>]��>�w��Ã�v�>]��>�Ã�V����}�>�Þ��>�«���Ì�V>]�«>À>�V��Ã���`>À�iÃÌ>�«À�«ÕiÃÌ>�v�À�>Ì�Û>�
e integral para una transformación social el territorio nacional. Estos fundamentos se 
originan en consensos y podrían retroalimentarse.

Fundamentos psicopedagógicos

La educación es un campo político donde se reproducen relaciones de poder y domi-
nación. En este sentido los fundamentos psicopedagógicos de la Etnoeducación Afro-
ecuatoriana, en dialogo con la pedagogía crítica de Paulo Freire, cuya perspectiva polí-
Ì�V>qjÌ�V>�ÌÀ>�Ãv�À�>`�À>�«>À>��>���LiÀÌ>`�Þ��>�>ÕÌ�����>�Ãi�Ài��iÛ>]�Ã�����Ã�Ã�}Õ�i�ÌiÃ\�

U� ��Ìi}À>��`>`]�`>`��µÕi���Û��ÕVÀ>�Ì�`>Ã��>Ã�`��i�Ã���iÃ�`i��ÕiÃÌÀ>�iÝ�ÃÌi�V�>°

• Horizontalidad, para impartir contenidos liberadores y reducir paulatinamente 
las prácticas pedagógicas verticales y opresoras (tradicionales).

• Pensamiento crítico, para fortalecer el ser interior a partir de la educación pro-
pia.

• Diálogo permanente y riguroso que facilite la articulación de conocimientos y 
saberes de otros grupos humanos.

• Democratizar el conocimiento como una acción de desarrollo de la capacidad 
del estudiante y del docente.

• Memoria colectiva, como herramienta para conocer la historia y desarrollar la 
identidad cultural como Pueblo Afroecuatoriano.

• Oralidad como estrategia didáctica para la transmisión perdurable, la recrea-
ción y el perfeccionamiento de conocimientos ancestrales y tradicionales de 
las comunidades afroecuatorianas.

U� ƂviVÌ�Û�`>`�V����yÕ���V�Ì�`�>���`i�V��Õ��V>V����Þ�i�Ìi�`���i�Ì��`i��>�Û�`>�
iÃV��>À�Þ�V��Õ��Ì>À�>]�«>À>�Õ�>�V��Û�Ûi�V�>� �ÕÃÌ>]� �}Õ>��Ì>À�>�Þ�«>V�wV>�`i� �>�
sociedad en su conjunto.
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Fundamentos epistemológicos

La educación en nuestro sistema ha privilegiado un solo tipo de conocimiento, el co-
nocimiento occidental (o sea centrado en unos pocos países), y se hace creer que es 
Õ��ÛiÀÃ>�]� iÝV�ÕÞi�`�� ��Ã� V���V���i�Ì�Ã� `i� �>Ã� V��Õ��`>`iÃ� >vÀ�iVÕ>Ì�À�>�>Ã°� ÃÌ��
evidencia la relación entre conocimiento y poder.

Es importante resaltar que la función de la ciencia es enrumbar a los y a las estudiantes, 
de manera integral, hacia el conocimiento y los avances tecnológicos, en este sentido, 
�>�V�i�V�>�Ì>�L�j��`iLi�ÀiV���ViÀ���Ã�«À�`ÕVÌ�Ã���Ìi�iVÌÕ>�iÃ�iÌ����ÃÌ�À�V�Ã�Þ�VÕ�ÌÕÀ>-
les para el desarrollo social y la convivencia armónica. Desde el reconocimiento de la 
diversidad se considera que, como escribiera Edgardo Lander2]�ºiÝ�ÃÌi���Õ�Ì�«��V�`>`�
`i�Û�ViÃ]�`i��Õ�`�Ã�`i�Û�`>�Þ�Õ�>�«�ÕÀ>��`>`�i«�ÃÌj��V>»°���iÃ>�ÀÕÌ>�Ãi�`iÃÌ>V>����Ã�
siguientes tópicos:

• Valoración del conocimiento ancestral y tradicional, considerado como episte-
me, en el cual son los ancianos la primera fuente, cuya Oralidad da cuenta de 
procesos históricos de construcción de conocimiento en los pueblos afrodes-
cendientes.

• Construcción colectiva y permanente de conocimiento, como una propuesta 
de la Etnoeducación Afroecuatoriana para descolonizar el pensamiento.

• Diálogo de saberes, es decir, nuevas formas de intercambio de saberes que 
reconocen las diferencias sin considerar a unos saberes superiores a otros.

• Aprender haciendo�V����Õ�>�«À�«ÕiÃÌ>�µÕi�v>Û�ÀiVi�i��>«Ài�`�â>�i�>�ÌÀ>ÛjÃ�
de la práctica y fortalece la creatividad y el pensamiento crítico.

2 Edgardo Lander. Sociólogo venezolano, profesor en la Universidad Central de Venezuela y fue in-
ÛiÃÌ�}>`�À�>Ã�V�>`��`i��/À>�Ã�>Ì���>����ÃÌ�ÌÕÌi°�/>�L�j��iÃ�«À�viÃ�À���ÛiÃÌ�}>`�À�i��i���i«>ÀÌ>�i�Ì��
de Estudios Latinoamericanos en la Escuela de Sociología. Es autor de Modernidad y Universalismo. 
Pensamiento crítico: un diálogo interregional, Neoliberalismo, sociedad civil y democracia. Ensayos so-
bre América Latina y Venezuela°�/>�L�j��`i�La colonialidad del saber: Eurocentrismo y Ciencias Socia-
les. Perspectivas latinoamericanas (compilador), entre otras publicaciones.
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Fundamentos sociológicos

La Etnoeducación Afroecuatoriana propone otras formas de relacionarse con el entor-
no natural y social y por eso mismo es medio de liberación, muy útil, para analizar de 
manera crítica la realidad nacional y poder transformarla. Por lo tanto, el sistema edu-
cativo debe ser consecuente con el principio de interculturalidad y plurinacionalidad 
de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y “...construir espacios de encuentro, 
diálogo, articulación y asociación entre seres y saberes, sentidos y prácticas lógicas y 
racionalidades distintas”, como dijera Catherine Walsh3.

Los fundamentos sociológicos son: 

• Práctica transformadora, como desarrollo del pensamiento crítico para la ins-
tauración de nuevas formas de diálogos en la sociedad.

U� �iÃ>«Ài�`iÀ����iÝV�ÕÞi�Ìi�Þ�Ài>«Ài�`iÀ�`iÃ`i��>�VÕ�ÌÕÀ>�Þ���Ã�Ã>LiÀiÃ�`i���Ã�
pueblos.

U� ��ÀÌ>�iVi��>Ã�«À?VÌ�V>Ã����ÃiÝ�ÃÌ>Ã]�µÕi�Ãi�V��ÃÌÀÕÞi��i��L>Ãi�>��ÀiV���V���i�-
to de la dignidad del otro/otra desde lo individual y colectivo.

Fundamentos políticos

La Etnoeducación Afroecuatoriana desarrolla procesos cognitivos para el reconoci-
miento del inmenso aporte de mujeres y hombres afroecuatorianos a la construcción 
de la identidad nacional ecuatoriana. Asimismo, crea estrategias para abordar la forma-
V����i��Û>��ÀiÃ�jÌ�V�Ã�Þ�«���Ì�V�Ã]�«�À�i�i�«��\

• Convivencia Colectiva como actividad afectiva para la recuperación de espa-
cios sociales, la participación efectiva y la articulación de propuestas políticas.

3 Catherine Walsh. Profesora principal y directora del doctorado en Estudios Culturales Latinoame-
ricanos�`i��>�1��ÛiÀÃ�`>`�Ƃ�`��>�-�����	���Û>À]�-i`i�VÕ>`�À]�Ì>�L�j��`�À�}i�i��/>��iÀ���ÌiÀVÕ�ÌÕÀ>��Þ�
la Cátedra de Estudios de la Diáspora Afro-Andina. Algunas de sus publicaciones son: Pensamiento 
ETÉVKEQ�[�OCVTK\�
FG�EQNQPKCN, Interculturalidad, descolonización del Estado y del conocimiento (con Ál-
varo García Linera y Walter Mignolo), Interculturalidad y colonialidad del poder: Un pensamiento y 
posicionamiento otro desde la diferencia colonial, Colonialidad, conocimiento y diáspora afro-andina: 
Construyendo etnoeducación e interculturalidad en la universidad, Pedagogías decoloniales (compila-
ción), entre otras.
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U� �`i�Ì�`>`�Õ��V>�����«>À>��>�>wÀ�>V������`�Û�`Õ>��Þ�V��iVÌ�Û>]�v�ÀÌ>�iViÀ��>�Û�`>�
en las comunidades desde la construcción de una identidad cultural.

• Reparación histórica un medio para proponer políticas de reconocimiento, re-
sarcimiento y reparación4 a las colectividades afectadas por la esclavización y 
el racismo de Estado.

Fundamentos !losó!cos

-i�vÕ�`>�i�Ì>�i���>�w��Ã�v�>�1LÕ�ÌÕ�V���Õ�>�Û�Ã������Ìi}À>��V��Õ��Ì>À�>�Þ�Ã���`>À�>]�i��
donde la comunidad es la base del Ser]�`i��iÝ�ÃÌ�À�Þ�`i��>�Ài>��â>V����`i�Ì�`�Ã�Þ�Ì�`>Ã]�
Ã�ÌÕ?�`�Ãi�i��i��iÝÌÀi����«ÕiÃÌ��>�VÕ>�µÕ�iÀ�w��Ã�v�>�`i����`�Û�`Õ>��Ã���iÝÌÀi��°

“Ubuntu ungamuntu ngabanye abantu”5, se traduce como “la persona depende de 
otras personas para ser persona”. Este adagio ubuntológico contribuye al paradigma 
del aprendizaje: saber ser, saber hacer, saber aprender.

ÃÌ�Ã�vÕ�`>�i�Ì�Ã�w��Ã�wV�Ã�Ã��\

U� ��Û��ÕVÀ>��i�Ì��Þ�V��Û�Ûi�V�>�`iÃ`i�Õ��Ã�«À��V�«��Ã�w��Ã�wV�Ã�Þ�Õ�>Ã�V��Vi«-
ciones culturales del Pueblo Afroecuatoriano.

• Conocer sobre nuestros orígenes africanos para fortalecer y reanimar nuestra 
identidad en lo individual y en lo colectivo.

• La afectividad resiliente es un aporte del Pueblo Afroecuatoriano a la construc-
ción social del país, porque desde su arribo forzado debieron criar con ternura 
a hijos (e hijas) propios y ajenos, proporcionando sentido de humanidad a las 
siguientes generaciones.

4  Constitución de la República del Ecuador 2008, Art. 57, numeral 3.

x� ����`���>�Ý��Ã>]�Ãi��>L�>�i���>�,i«ÖL��V>�`i�-Õ`?vÀ�V>°�ÃÌi��`���>�iÃ�`i��ÌÀ��V�����}Ø�ÃÌ�V��L>�ÌÖ°
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Orientaciones para docentes
Tanto el aprender como el enseñar sin identidad 

iÃ����µÕi��?Ã�`�wVÕ�Ì>��>Ã�Ài�>V���iÃ�`i��}Õ>�`>`�V�����Ã��ÌÀ�Ã°�
Juan García Salazar 6

Para poder relacionarnos con la diversidad de nuestro país en igualdad es necesario e 
indispensable profundizar Casa Adentro7 en los valores, en los juegos de la tradición y 
i���>�iÝ«iÀ��i�Ì>V����`i��ÌÀ>L>���`�>À���`i���Ã�>LÕi��Ã�Þ��>Ã�>LÕi�>Ã]�iÃ�`iV�À�`i�«i�-
sadores y pensadoras de la comunidad.

El rol del docente etnoeducador

El rol del docente etnoeducador es ser un guía-orientador, que despierte en el estu-
`�>�Ì>`�]�Þ�i���>�V��Õ��`>`�i`ÕV>Ì�Û>�i��}i�iÀ>�]� �>�ÀiÃ«��Ã>L���`>`]�i�� ��ÌiÀjÃ�«�À�
conocer su cultura y se motive para comprender la realidad social, de la cual es parte.

Nunca olvidar que hay que aprender de lo propio.

El Abuelo Zenón8 nos orienta a cómo aprender y cómo hacer del conocimiento el ins-
trumento para entender nuestro entorno y poder mejorar el ambiente físico y social.

“Es posible que la historia de los que imponen y mandan, no quiera recordar los violen-
tos procesos de asimilación que los distintos pueblos negros del Ecuador, vivimos a lo 
largo de los quinientos años que duro la esclavitud de nuestros pueblos”.

6 Juan García Salazar nació en 1944, en El Cuerval, población en la boca del Río Santiago, del cantón 
Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas y falleció el 18 de julio de 2017, en Quito. Durante su adolescencia 
Þ�`iÃ`i��>�V��Û�Ûi�V�>�V���ÃÕÃ�>LÕi��Ã��>ÌiÀ��Ã���jL�À>� >â>Ài���Þ�<i����->�>â>À��Ãi���ÌiÀiÃ��«�À�
las tradiciones culturales de origen africano. Como discípulo de sus abuelos, como curioso aprendiz, 
V>�����«�À�i�����Ìi�Þ�«�À��>Ã�V��Õ��`>`iÃ�À�LiÀi�>Ã�Þ�`i��*>V�wV�]���`>}>�`��Ã�LÀi��>Ã�ÌÀ>`�V���iÃ]�
los orígenes de su pueblo, los territorios de su gente. En ese camino tomó nota de los saberes pro-
pios y de los testimonios de vida del pueblo afro. En ese andar asumió algunos encargos: reconstruir 
Þ�`�VÕ�i�Ì>À��>��i��À�>�V��iVÌ�Û>�Þ�ÀiyiÝ���>À�Ã�LÀi��>�Ì��i`ÕV>V�����À>}�i�Ì��`i�Õ��ÌiÝÌ��`i�
Catherine Walsh).
7 Estas referencias Casa Adentro y Casa Afuera corresponden a procesos educativos comunitarios. 
Para la primera aumentaban los detalles informativos y formativos, por la necesidad de profundizar los 
conocimientos de la niñez y juventud afroecuatorianas. La segunda es para la diversidad cultural.
8 El abuelo Zenón representa la voz colectiva de la sabiduría de los mayores afroecuatorianos, es la 
ÀiÃiÀÛ>�VÕ�ÌÕÀ>�]�i�Ìi�`�`>�V����iÝ«iÀ�i�V�>�Þ�iÝ«iÀ��i�Ì>V����V�i�Ì�wV>°���ƂLÕi���<i����iÃ�i��}Õ�>�
Casa Adentro y el consejero Casa Afuera.
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“El aprender de lo propio, es algo así como un continuo beber de las vertientes de la 
tradición porque la tradición es la única fuente que tenemos para beber de lo propio”.

“El que aprende de lo ajeno, no solo que su espíritu se alimenta de lo que es ajeno, 
sino que su corazón entero a lo ajeno se somete”.

“Los negros y negras, tenemos que aprender de lo propio y por nuestra propia volun-
tad de aprender, porque aprender por la voluntad y por la boca del otro es para servir 
al otro del cual se aprende”.

¿Qué esperamos del docente en el desarrollo de las clases?

 Que sea investigador, formador y motivador; que dirija y modere los debates, que 
tenga el conocimiento adecuado de los temas que se vayan a abordar. Estudiantes 
y docentes deberán aprender juntos a reconocer que siempre hay un lugar para las 
respuestas difíciles y que aceptar este hecho es algo constructivo en el camino em-
prendido. La docencia orientará a los y las estudiantes a comprender que la ciudadanía 
Ãi�V��ÃÌÀÕÞi�V����>�«>ÀÌ�V�«>V����Þ�ÀiyiÝ����i���>�V��Õ��`>`°�9�µÕi�iÃ>�«>ÀÌ�V�«>V����
estará basada en principios y valores que fomenten el respeto a la vida y la dignidad 
de las personas.

El rol de la docencia es fundamental en la tarea educativa de llevar al estudiantado a 
ÀiyiÝ���>À�Ã�LÀi�«À�L�i�>Ã�Þ�V��y�VÌ�Ã�i���>�Ã�V�i`>`�iVÕ>Ì�À�>�>�Þ�i���>�V��Õ��`>`�
que viven. Por eso, en líneas generales, toda acción educativa tiene como objetivos:

U� �iÃ«iÀÌ>À�i����ÌiÀjÃ�`i���Ã�Þ��>Ã�iÃÌÕ`�>�ÌiÃ�i��conocer y comprender mejor la 
realidad de su comunidad.

• Que los y las estudiantes conozcan y entiendan su cultura con una actitud ra-
V���>�]�>�>��Ì�V>�Þ�ÀiyiÝ�Û>�Þ�>ÃÕ�>�µÕi�iÃ�«>ÀÌi�`i�iÃ>�Ài>��`>`°

• Motivar en las y los estudiantes la participación y consciente en el conocimien-
to de su cultura.

U� ƂLÀ�À�iÃ«>V��Ã�ÀiyiÝ�Û�Ã�«>À>�µÕi�i��iÃÌÕ`�>�Ì>`���`i�Ì�wµÕi�Ã�ÌÕ>V���iÃ�`i�
V��y�VÌ����`�Û�`Õ>��Þ�V��iVÌ�Û��i��ÃÕ�V��Õ��`>`°

• Motivar a las y los estudiantes para la creación de ambientes resilientes en sus 
centros educativos y su comunidad.
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�>�iÃVÕi�>�Ì�i�i��>�ÀiÃ«��Ã>L���`>`�`i�ÃÕÃV�Ì>À�i����Ã�>�Õ���Ã�Õ�>�ÀiyiÝ����Ã�LÀi��>Ã�
`�ÛiÀÃ>Ã�VÕ�ÌÕÀ>Ã�µÕi�iÝ�ÃÌi��i���ÕiÃÌÀ��«>�Ã�Þ�V����Ãi�Ài�>V���>��i���>�Ã�V�i`>`°�Ƃ��
hacerlo, contribuye a la construcción de la subjetividad del ser “ciudadano (o ciudada-
na) diverso (o diversa) e intercultural”.

El docente cuidará que durante el desarrollo de las clases se haga referencia a infor-
mación que pueda poner en peligro la integridad física o psicoemocional de cualquier 
miembro de la comunidad educativa.

¿Cómo debemos entender el enfoque pedagógico?
El enfoque pedagógico se ha de entender como uno en que el docente es un orien-
tador del trabajo educativo y organizador de la línea de razonamientos sobre el tema 
en debate. En este proceso de conocer la historia del Pueblo Afroecuatoriano y sus 
>«�ÀÌiÃ�>��`iÃ>ÀÀ�����`i��«>�Ã]�«�À����µÕi��?Ã�µÕi�V���ViÀ��iV��Ã�Lj��V�Ã�Þ��i��À�â>À�
fechas, se trata de incorporar en la práctica diaria del alumnado principios, valores y 
V��«�ÀÌ>��i�Ì�Ã�µÕi�iÝ«ÀiÃi��i��ÀiÃ«iÌ��Þ�«À�ÌiVV����>��>�Û�`>�Þ��>�`�}��`>`���`�Û�-
dual y colectiva en el marco de la diversidad cultural.

¿Cómo debemos entender y desarrollar el pensamiento crítico?
��«i�Ã>��i�Ì��VÀ�Ì�V��«Õi`i�ÃiÀ�̀ iw��`�]�i��}i�iÀ>�]�V�����>�V>«>V�`>`�̀ i�«i�Ã>À�̀ i�
manera creativa, tomar decisiones, resolver problemas, visualizar, racionalizar, interpre-
tar y saber cómo aprender. El pensamiento crítico parte de la duda y si la hay se busca 
satisfacerla mediante la verdad°�ƂÕ�µÕi�iÃ>�ÛiÀ`>`����iÃ�`iw��Ì�Û>°���Ã��jÌ�`�Ã�`�-
`?VÌ�V�Ã�µÕi�«À�«��i��Ã�Ã�}Õi���>����i>�`i�ÀiyiÝ����`i���Ã��jÌ�`�Ã�µÕi��>���ÛiÃÌ�}>-
V����Þ��>�iÝ«iÀ�i�V�>��>��`i��ÃÌÀ>`��µÕi�v��i�Ì>��i��«i�Ã>��i�Ì��VÀ�Ì�V�\

• Estimu�>À��>��ÕÃÌ�wV>V����`i��>Ã��`i>Ã�Þ��>�`i��ÃÌÀ>V����`i��>Ã�iÃÌÀ>Ìi}�>Ã�`i�
À>V��V����°��>�`Õ`>��L��}>�>��>�ÀiyiÝ���°

U� 
��vÀ��Ì>À�>��>�Õ��>`��V���>�ÌiÀ�>Ì�Û>Ã�Þ�«Ài}Õ�Ì>Ã�µÕi��iÃ��>}>��ÀiyiÝ���>À�
y producir el pensar. O sea, representar la realidad.

• Alentar a los alumnos a que participen activamente en los debates en clase.

• Actuar como un guía con sus aprendices, más que como un docente con sus 
estudiantes.

Estrategias didácticas para desarrollar los diferentes temas



Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación Gobierno del Ecuador14

*À�«��i��Ã�>� �>�`�Vi�V�>�>�}Õ�>Ã�>VÌ�Û�`>`iÃ�iÃÌÀ>Ìj}�V>Ã�«>À>� v>V���Ì>À� ÃÕ� Ài�>V����
pedagógica con el estudiantado, de tal manera que se facilite el proceso enseñanza y 
aprendizaje.

El debate
El debate o deliberación es una estrategia didáctica clave en la clase. Uno de sus 
objetivos es fomentar la participación equilibrada y respetuosa del estudiantado. Un 
buen debate requiere que el docente o la docente sea quien modere el debate. Para 
VÕ�«��À��>���`iÀ>V����`iLiÀ?�iÃVÕV�>À�V���>Ìi�V����i�º���Û>�>À»��>Ã�ÀiyiÝ���iÃ��>ÃÌ>�
V��v�À�>À�Õ��Ìi��`��Ìi�À�V��V��iÀi�Ìi°��>��iÌ>�iÃ�µÕi��>Ã�Þ��Ã�iÃÌÕ`�>�ÌiÃ]�Ã���iÝVi«-
ción, sean tejedores de saberes.

Objetivos

• Averiguar cuánto sabe el alumnado sobre un tema.

• Desarrollar la capacidad de debatir, es decir, de escuchar y hablar.

U� +Õi��>Ã�Þ���Ã�iÃÌÕ`�>�ÌiÃ�iÝ«ÀiÃi��ÃÕÃ��«�����iÃ�Þ��>Ã�`iwi�`>��V���ViÀÌiâ>Ã°

• Aprender a respetar las opiniones de las y los demás.

¿Cómo empezar?

1.- Desde el principio, anote en la pizarra las dos reglas fundamentales del debate, para 
recordárselas al alumnado, si fuera necesario:

• Escuchar atentamente a quien está en “uso de la palabra” y esperar que ter-
���i�ÃÕ�iÝ«�Ã�V���°

• No tener reparo en discrepar de las opiniones de las y los estudiantes.

Ó°��*�>�Ìii�V�>À>�i�Ìi�i��`iL>Ìi�iÝ«���i�`��i���>�«�â>ÀÀ>���Ã�«Õ�Ì�Ã�Ã�}Õ�i�ÌiÃ\

• El tema o los temas que se debatirán.

• El objetivo del debate.

• El resultado deseado del debate.

Para iniciar el debate utilice preguntas, rompecabezas, fotografías, relatos, declaracio-
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nes, vídeos, ejercicios escritos o cualquier otro estímulo adecuado. siempre con mucho 
respeto.

¿Cómo dirigir el grupo?

U� �i�i�Ì�i�«��>��iÃÌÕ`�>�Ì>`��«>À>�ÀiyiÝ���>À�Ã�LÀi�>µÕi����µÕi�µÕ�iÀi��`iV�À°�
Si las y los estudiantes ponen primero por escrito sus ideas, estarán probable-
mente mejor preparados cuando deban hablar.

• Agradezca las aportaciones. Conviene consignar los puntos claves en la pizarra 
para resumir y analizar lo dicho.

U� Ƃ���i�>��>Ã�Þ���Ã�iÃÌÕ`�>�ÌiÃ�>���ÌiÀÛi��À�i��i��̀ iL>Ìi]���Û�Ì?�`��iÃ�>�iÝ«��iÀ��?Ã�
ideas o preguntando si están o no de acuerdo con otros miembros del grupo.

U� Ƃ��i�Ìi�>��>Ã�Þ���Ã�iÃÌÕ`�>�ÌiÃ�>�`i��LiÀ>À�i�ÌÀi�i���Ã�Þ�i��>Ã]�i��Ûiâ�`i�iÝ«��iÀ-
le a usted todos sus comentarios.

�%ÏOQ�CDQTFCT�NCU�FKƂEWNVCFGU!

• Si alguien da una información incorrecta, valore en primer lugar si el error es 
��«�ÀÌ>�Ìi°�-��iÃ�>Ã�]�«�`>�>���Ã�`i�?Ã�µÕi�iÝ«��}>��ÃÕ�«>ÀiViÀ]�`i�Ì>��v�À�>�
µÕi����Ãi�`iÃ>���i�>�µÕ�i���>L���«À��iÀ�°�/>�L�j��ÕÃÌi`�«Õi`i�>V�>À>À�i��
malentendido.

U� -��i��iÃÌÕ`�>�Ì>`��Ãi��ÕiÃÌÀ>�Ài>V���>���ÌiÀÛi��À]�ÀiVÕjÀ`i�i�µÕi��>�w�>��`>`�iÃ�
iÝ«��À>À��`i>Ã�Þ�«Õ�Ì�Ã�`i�Û�ÃÌ>]����`>À�ÀiÃ«ÕiÃÌ>Ã�ºV�ÀÀiVÌ>Ã»°

• Si el debate se desordena, recuerde a las y los estudiantes las dos reglas esta-
blecidas al inicio del debate.

• Si pequeños grupos de estudiantes acaparan las deliberaciones, invite a otros 
Þ��ÌÀ>Ã�iÃÌÕ`�>�ÌiÃ�>���ÌiÀÛi��À���«�`>�>�µÕ�i�iÃ�iÃÌj��V>��>`�Ã���V>��>`>Ã��i>��
>�}Õ�>Ã�`i��>Ã�ÀiyiÝ���iÃ�µÕi��>Þ>��iÃVÀ�Ì�°
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¿Cómo evaluar lo aprendido?

U� ·��}À��i��iÃÌÕ`�>�Ì>`��iÃ«iV�wV>À�Þ�V��«>ÀÌ�À����µÕi�Ã>L�>¶

U� ·ÃVÕV�>L>�Þ�ÀiÃ«��`�>�i��iÃÌÕ`�>�Ì>`��>��>Ã��`i>Ã�i�ÌÀi�Ã�¶

U� ·+Õj��`i>Ã���`iÃ>VÕiÀ`�Ã�V�>ÛiÃ�Ãi��>���>��viÃÌ>`�¶

U� ·+Õj��>�>«Ài�`�`��ÕÃÌi`¶

U� ·+Õj��>À�>�`i��ÌÀ>��>�iÀ>¶

U� ·
����«Õi`i�ÕÃÌi`�ÕÌ���â>À�iÃÌi�`iL>Ìi�V����L>Ãi�«>À>��>�«À�Ý��>�V�>Ãi¶

Lluvia de ideas
�>�ÌjV��V>���>�>`>�lluvia de ideas]�Ì>�L�j��V���V�`>�V����ºÃiÃ����VÀi>Ì�Û>»]�v>Û�ÀiVi�
el pensamiento espontáneo mediante la creación de una atmósfera en la que queda 
i��ÃÕÃ«i�Ã��Ì�`>�Û>��À>V����VÀ�Ì�V>°��>���ÕÛ�>�`i��`i>Ã�«iÀ��Ìi�}i�iÀ>À�Õ���?Ý����`i�
ideas en un plazo establecido. Si lo que se pretende es resolver un problema, con esta 
ÌjV��V>�Ãi�«Õi`i���LÌi�iÀ��Ö�Ì�«�iÃ�Ã��ÕV���iÃ]�«À�«ÕiÃÌ>Ã�«�À�̀ �viÀi�ÌiÃ�iÃÌÕ`�>�ÌiÃ]�
quienes pueden resumir luego la información y elaborar una respuesta conjunta.

Objetivos

• Recopilar múltiples ideas para impulsar un debate o responder a una pregunta.

• Fomentar la espontaneidad.

¿Cómo empezar?

Diga a las y los estudiantes que genere todas las ideas que pueda. Deles directrices 
como las siguientes:

• Sean espontáneos y espontáneas.

• Traten de no evaluar las ideas propias antes de compartirlas con los demás.

• Acojan sin prejuicios los comentarios de los demás; eviten hacer valoraciones.

U� Ƃ�«��i���>Ã��`i>Ã�iÝ«ÕiÃÌ>Ã�«�À��ÌÀ�Ã°
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¿Cómo dirigir el grupo?

U� Ý«��}>�V���V�>À�`>`��>�VÕiÃÌ������i���ÖV�i��`i��i�iÀV�V��°

• Aclare las dudas antes de que los y las estudiantes empiecen a aportar ideas.

• Registre todas las contribuciones en la pizarra o en hojas de rotafolio.

U� ÝV�ÕÞ>��>Ã��«�����iÃ���>`iVÕ>`>Ã�>Ãi}ÖÀiÃi�`i��>ViÀ���`i��>�iÀ>�µÕi����
impida futuras contribuciones).

• Si el proceso empieza a estancarse, puede plantear de nuevo la pregunta para 
provocar más respuestas.

U� Ƃ��ÌjÀ�����`i��>�lluvia de ideas]�ÀiÛ�Ãi�Þ�ÀiÃÕ�>��>���ÃÌ>�`i��`i>Ã�iÝ«ÕiÃÌ>Ã���
pida a los alumnos que lo hagan.

�%ÏOQ�CDQTFCT�NCU�FKƂEWNVCFGU!

• Si las respuestas del estudiantado no guardan relación con el tema, haga una 
«>ÕÃ>�«>À>�`iw��À���V����?Ã�V�>À�`>`�>�ÌiÃ�`i�V��Ì��Õ>À°

U� -��i��>�Õ��>`��Ì�i�i�`�wVÕ�Ì>`�i��ÀiÃ«��`iÀ�«�À����iÃÌ>À�v>����>À�â>`��V���i��
Ìi�>]��vÀjâV>�i�>�}Õ�>Ã�ÀiÃ«ÕiÃÌ>Ã�µÕi�«Õi`>��iÃÌ��Õ�>À�ÃÕÃ��`i>Ã°

¿Cómo evaluar lo aprendido?

U� ·��Ã�iÃÌÕ`�>�ÌiÃ��>��>«�ÀÌ>`���ÕV�>Ã��`i>Ã¶

U� ·
�����>�ÀiÃÕ��`��i��iÃÌÕ`�>�Ì>`���>Ã��`i>Ã�iÝ«ÕiÃÌ>Ã¶

U� ·
Õ?�iÃ��>��Ã�`���>Ã�Ûi�Ì>�>Ã�Þ��>Ã�`iÃÛi�Ì>�>Ã�`i�iÃÌ>�iÃÌÀ>Ìi}�>¶

U� ·+Õj��>À�>�ÕÃÌi`�`i��ÌÀ����`�¶

Sociodrama
��Ã�V��`À>�>�iÃ�Õ�>�Ài«ÀiÃi�Ì>V����`À>�?Ì�V>�V���w�iÃ�`�`?VÌ�V�Ã]�µÕi��vÀiVi��>��«�À-
ÌÕ��`>`�`i�º�iÌiÀÃi�i���>�«�i�»�`i��ÌÀ>�«iÀÃ��>�Þ�ÀiÛ�Û�À]��i`�>�Ìi� �>�iÃVi��wV>V���]�
V�iÀÌ>Ã�iÝ«iÀ�i�V�>Ã°�ƂµÕi��>Ã�Ãi�«�`À�>��`iÌ>��>À�«�À�iÃVÀ�Ì��«>À>��>���ÌiÀ«ÀiÌ>V���°�*>À>�
i��jÝ�Ì��`i��>�Ài«ÀiÃi�Ì>V����iÃ��iViÃ>À����>�«Ài«>À>V����«ÀiÛ�>�Þ�i��`iL>Ìi�«�ÃÌiÀ��À°
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Objetivos

• Obtener que el estudiantado sea consciente de las múltiples perspectivas de 
una misma situación.

U� ��}À>À�µÕi���Ã�Þ��>Ã�iÃÌÕ`�>�ÌiÃ�Ì��i��V��V�i�V�>�`i���Ã�`��i�>Ã�jÌ�V�Ã�µÕi�
pueden plantearse en la acción humanitaria.

U� ƂÞÕ`>À�>���Ã�Þ��>Ã�iÃÌÕ`�>�ÌiÃ�>�V��«i�iÌÀ>ÀÃi�V����>Ã�iÝ«iÀ�i�V�>Ã�`i��ÌÀ>Ã�
personas.

¿Cómo empezar?

U� Ý«��µÕi��>�Ã�ÌÕ>V����«>À>�µÕi��>Ã�Þ���Ã�iÃÌÕ`�>�ÌiÃ�Ãi«>�����µÕi�ÀiµÕ�iÀi�V>`>�
papel.

U� �iÃVÀ�L>�iÃVi�>À������Õ}>À�Ì>�L�j��Ãi�i�Ì�i�`i�V����V��ÌiÝÌ�®]�Ì�i�«�]�V�À-
cunstancias y demás antecedentes para que las y los estudiantes puedan si-
tuarse.

U� ƂÞÕ`i]��i`�>�Ìi�«Ài}Õ�Ì>Ã�>��iÃÌÕ`�>�Ì>`�]�>�`iw��À�V>`>�«>«i�°�·+Õj�µÕ�iÀi�
ÃÕ�«iÀÃ��>�i�Þ�«�À�µÕj¶�·+Õj�ÀiÃÕ�Ì>`��iÃ«iÀ>�V��Ãi}Õ�À¶

• Asigne un tiempo para la preparación, la representación y el debate.

¿Cómo dirigir el grupo?

*>À>�µÕi��>�iÃVi��wV>V����ÀiÃÕ�Ìi�iwV>â�Ã�}>�iÃÌ>Ã�VÕ>ÌÀ��iÌ>«>Ã\

U� *Ài«>À>À�i��Ài�>Ì����`��i�>\�·
Õ?��iÃ�i��Ìi�>¶�·
Õ?��iÃ��>�Ã�ÌÕ>V���¶�·+Õj�`i-
V�Ã���iÃ� ��Ìi�Ì>�� Ì��>À� �>Ã� «iÀÃ��>Ã� ��«��V>`>Ã¶� �� `iL>Ìi� «Ài«>À>Ì�À��� iÃ�
VÀÕV�>�°� ��V�ÕÃ��Ã�� �>�iÃVi��wV>V����«À�«�>�i�Ìi�`�V�>����Ã>�i�L�i�]�i��}ÀÕ«��
aprenderá con el debate.

• Ensayar: Su tarea como director de escena consiste en mantener a los y las es-
tudiantes interesados. Proporcióneles los medios mínimos que necesiten para 
i�Ã>Þ>À���Ã�«>«i�iÃ°�,i}Õ�i�ÃÕ�`�ÀiVV����iÃVj��V>]�«�ÀµÕi�«�`À�>��i��ÃV>L>À�
su creatividad.

• Representar: Este es el momento de los actores. Sería conveniente asignar una 
tarea al público, por ejemplo, prestar atención a un personaje en concreto y a 
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sus posibles decisiones. El debate preparatorio y la asignación de tareas ayu-
dan al público a centrarse más en las consecuencias y sentimientos del relato 
que en la representación.

U� 
��V�Õ�À\��iÃ«ÕjÃ�`i��>�Ài«ÀiÃi�Ì>V����Ài>��Vi�i��`iL>Ìi�«>À>�`iÌiÀ���>À�i��
µÕj��i`�`>��>��V��«Ài�`�`���>Ã�Ã�ÌÕ>V���iÃ�Þ�`��i�>Ã�iÃVi��wV>`�Ã]�Þ�Ã���>��
logrado “meterse en la piel” de otras personas.

Escenas !jas
Es una variación de la representación de los papeles, en la que los alumnos detienen 
�>�>VV����i��Õ�����i�Ì��VÀÕV�>��Þ�µÕi`>��º«iÌÀ�wV>`�Ã»]� v�À�>�`��Õ��VÕ>`À��Û�Û�°�
1Ì���Vi��>Ã�iÃVi�>Ã�w�>Ã�«>À>�«ÀiÃi�Ì>À��>Ã�V��ÃiVÕi�V�>Ã�`i�Õ�>�`iV�Ã��������ÃÌÀ>À��>�
iÃi�V�>�`i�Õ��`��i�>°�·+Õj�`iV�Ã����Ì��>À�>�i��}ÀÕ«�¶®��>�ºiÃVi�>�w�>»]��i��Ã�i�>L�-
rada que la representación completa, permite que los y las estudiantes se centren en 
Û>À��Ã����i�Ì�Ã�VÀ�Ì�V�Ã�`i��Ài�>Ì�]�«À�Û�V>�`��Õ�>�ÀiyiÝ����`�À�}�`>�Þ��?Ã�«À�vÕ�`>°

El uso de relatos, fotografías y videos

�i�ÌÀ��`i���Ã��jÌ�`�Ã�«À�«ÕiÃÌ�Ã�«�À�i��«À�ÞiVÌ��iÃÌ?��>�ÕÌ���â>V����`i�Û�`i�Ã]�v�Ì�-
}À>v�>Ã�Þ�Ài�>Ì�Ã]�V���i��w��`i���ÌÀ�`ÕV�À�>���Ã�Þ��>Ã�iÃÌÕ`�>�ÌiÃ�i��Ã�ÌÕ>V���iÃ�Ài>�iÃ�Þ�
>���>À��>�ÀiyiÝ����Þ�i��`iL>Ìi°

Objetivos

U� *À�«�ÀV���>À���?}i�iÃ�Þ�V��ÌiÝÌ�Ã�«>À>�>ÞÕ`>À�>��>Ã�Þ���Ã�iÃÌÕ`�>�ÌiÃ�>�i�Ìi�-
der los conceptos.

U� 	À��`>À�>��iÃÌÕ`�>�Ì>`��Õ�>�iÝ«iÀ�i�V�>�V��Ö��V����L>Ãi�«>À>����V�>À�i��`iL>Ìi°

¿Cómo empezar?

• Haga una buena selección del video para que tenga relación con el tema, el 
tiempo que dura, el tiempo del que usted dispone en la clase, etc.
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• Antes de utilizar relatos, familiarícese con los antecedentes y las preguntas 
para centrarse en los temas previstos en la cartilla.

• Siempre que sea posible, haga que las y los estudiantes lean los relatos antes 
de la clase para que se acostumbren con la “idea clave” y quede más tiempo 
«>À>�ÀiyiÝ���>À�Þ�`iL>Ì�À°

U� �ÕiÃÌÀi��>Ã�V��«�Ã�V���iÃ�v�Ì�}À?wV>Ã�iÝ«��V>�`��ÃÕ�«À�«�Ã�Ì��Þ�V��ÌiÝÌ�°

• Prepare a alumnas y alumnos para las proyecciones mediante una introducción, 
«�>�Ìi?�`��iÃ�«Ài}Õ�Ì>Ã���i�V>À}?�`��iÃ�µÕi�Ãi�w�i��i��`iÌiÀ���>`>�Ã�ÌÕ>-
ción, objeto o cualquier fragmento de la historia durante la proyección del vídeo.

¿Cómo dirigir el grupo?

Para estimular la participación, haga una guía de preguntas y pida a las y los estudian-
tes que escriban sus ideas sobre lo que han visto o leído.

�%ÏOQ�CDQTFCT�NCU�FKƂEWNVCFGU!

• Relatos, imágenes y videos pueden causar respuestas emocionales a las y los 
estudiantes. Deles siempre la oportunidad de manifestar sus reparos.

• Si una imagen provoca una fuerte reacción emocional en el estudiantado, po-
dría ocurrir su negativa a participar, aquello que sería aceptable. Converse con 
j����V���i��>�Þ�v>V���Ìi�i��`iÃ>��}��Þ]�Ã��iÃ��iViÃ>À��]��vÀjâV>�i�>ÞÕ`>°

¿Cómo evaluar lo aprendido?

• ¿Usa el alumnado los ejemplos de los relatos, fotografías o videos para enten-
`iÀ���V���iÃ��?Ã�>�«��>Ã¶

U� *�`>�>��>Ã�Þ���Ã�iÃÌÕ`�>�ÌiÃ�µÕi�iÝ«��}>��ÃÕÃ�«À�«��Ã�Ài�>Ì�Ã]�̀ �LÕ��Ã]�v�Ì�}À>-
fías o videos para ilustrar un concepto.
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Producción de relatos y re"exiones
La investigación pedagógica ha demostrado que la población estudiantil comprende 
mejor cuando la escritura está completamente integrada a su proceso educativo. En 
Ì�`��V>Ã�]�Ì�`>�«À�`ÕVV������iÝ«ÀiÃ����`i��>Ã�Þ���Ã�iÃÌÕ`�>�ÌiÃ�ÀiviÀ�`>�>��>�Û���i�V�>�
�À}>��â>`>�`iLi�ÃiÀ�ÌÀ>Ì>`>�V���VÕ�`>`��«>À>����iÝ«��iÀ�>��>�Õ��>`��>�À�iÃ}�Ã�µÕi�
afecten su integridad.

Objetivos

U� ��}À>À�µÕi��>Ã�Þ���Ã�iÃÌÕ`�>�ÌiÃ�ÀiyiÝ���i��V���«À�vÕ�`�`>`�Ã�LÀi��>Ã�Ã�ÌÕ>V��-
nes a debatirse.

U� �>À�>��>�Õ��>`���«�ÀÌÕ��`>`iÃ�`i�«À>VÌ�V>À��>�iÝ«ÀiÃ����iÃVÀ�Ì>°

• Obtener que las y los estudiantes tomen apuntes para utilizar como referencia 
y como insumo básico para posteriores trabajos escritos o investigaciones.

¿Cómo empezar?

• Estimule al estudiantado a anotar todo aquello que valore importante, como 
un diario AEH9�̀ i�V�>Ãi°��i�ÕjÃÌÀi�iÃ�µÕi�Ì�`>Ã�ÃÕÃ�>��Ì>V���iÃ�ÃiÀÛ�À?��«>À>�
desarrollar futuros trabajos.

• Otros tipos de material escrito que pueden ser producidos por los alumnos son:

• Relatos analíticos, dilemas o situaciones.

• Registro de historias personales.

U� /iÝÌ�Ã�«Ài«>À>Ì�À��Ã�«>À>�i�ÌÀiÛ�ÃÌ>Ã��À>�iÃ�Þ�iÃVÀ�Ì>Ã°

• Ensayos sobre un tema.

U� ��v�À�>V����`�VÕ�i�Ì>��Þ�iÝ«iÀ�i�V�>Ã�`i�Û�`>�`i�>�Õ��>Ã�Þ�>�Õ���Ã°

• Edición conjunta de un boletín AEH.

9  Diario Abriendo Espacio Humanitario (AEH).
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¿Cómo dirigir el grupo?

U� ��`�µÕi�V�>À>�i�Ìi�Ã�LÀi�µÕj�iÃVÀ�L�À?���>Ã�Þ���Ã�iÃÌÕ`�>�ÌiÃ�Þ�V����ÕÌ���â>À?��
la información.

• Dígales de cuánto tiempo disponen para ello.

�%ÏOQ�CDQTFCT�NCU�FKƂEWNVCFGU!

U� -���>Þ�iÃÌÕ`�>�ÌiÃ�µÕi�Ì�i�i��`�wVÕ�Ì>`iÃ�«>À>�iÃVÀ�L�À]�i��>Ã�Þ�i���Ã�«Õi`i��
iÝ«ÀiÃ>À�ÃÕÃ��`i>Ã�V���`�LÕ��Ã°

U� -��jÃÌi� vÕiÀ>�i��V>Ã�]�Ã���V�Ìi�iÃ�iÝ«��V>À�>µÕi����µÕi��>��`�LÕ�>`��«>À>�µÕi�
`iÃ«ÕjÃ�v�À�Õ�i��ÃÕÃ��`i>Ã�«�À�iÃVÀ�Ì�°

¿Cómo evaluar lo aprendido?

U� ·*>À>�µÕj��>�ÃiÀÛ�`���>�iÝ«ÀiÃ����iÃVÀ�Ì>�«>À>���Ã�w�iÃ�`i��>�>VÌ�Û�`>`�`i�«À�-
`ÕV�À�Ài�>Ì�Ã�Þ�ÀiyiÝ���iÃ¶

U� ·
�����>��ÕÌ���â>`���>Ã�Þ���Ã�iÃÌÕ`�>�ÌiÃ��>�iÃVÀ�ÌÕÀ>�«>À>�iÝ«ÀiÃ>À�ÃÕÃ��`i>Ã¶

• ¿Cómo han representado las y los estudiantes las ideas contenidas en sus dia-
À��Ã�Ƃ��Þ�i��«À�ÞiVÌ�Ã�«>À>�ÃÕ�Vi�ÌÀ��i`ÕV>Ì�Û����ÃÕ�V��Õ��`>`¶
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Nuestros orígenes y  
diáspora africana

Eje de 
aprendizaje
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• Destacar� �>�V��Ã���`>V����`i���>Ì�vÕ�`��]�i�� ���V���`i��>�iÝ-
pansión de la Costa y la resistencia afroecuatoriana. CS.3.1.15

• Discutir�i��Ã�}��wV>`��̀ i��V��Vi«Ì��ºV�����>»�Þ��>Ã��iVV���iÃ�
que dejó la conquista y colonización hispánica en el proceso 
de acumulación de riqueza durante la esclavización en las 
Ƃ�jÀ�V>Ã°�,v°�
-°Î°£°£Î

• Analizar los motivos que originaron el proceso de disper-
sión de la población afroecuatoriana. Rf. CS.3.2.23

Destrezas con criterios de desempeño
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Consolidación del latifundio, el inicio de la expansión en 
la costa y la resistencia afroecuatoriana

¡Activa tus conocimientos previos!

·/i�i��Ã�>�}Õ�>��`i>�Ã�LÀi����µÕi�iÃ��>�«À�«�i`>`�«À�Û>`>¶

·*�`À�>��Ã�`iÃVÀ�L�À�µÕj�iÃ�Õ�>�w�V>���µÕj�iÃ�Õ�>�µÕ��Ì>¶

El Latifundio y sus características

1���>Ì�vÕ�`���iÃ�Õ�>�«À�«�i`>`�ÀÕÀ>��`i�}À>��iÝÌi�Ã����µÕi�«iÀÌi�iVi�>�Õ��`Õi���Ö��-
co. La palabra, como tal, proviene del latín latifundium.

Las características del latifundio:

• Alta concentración de la propiedad de la tierra en una sola persona.

U� �iÃ>«À�ÛiV�>��i�Ì�� `i� �>� V>«>V�`>`� «À�`ÕVÌ�Û>� `i� �>� Ì�iÀÀ>� ��iwV�i�V�>� Þ�
productividad dispersa).

• Empleo de mano de obra en condiciones precarias (mal pagada y en condicio-
nes deplorables de trabajo).

• Poca capitalización de lo producido y baja competitividad.

U� 1Ã���Õ�����iÃV>Ã��`i�ÌiV����}�>�«>À>�>Õ�i�Ì>À��>�iwV�i�V�>�`i���Ã�«À�ViÃ�Ã°
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El crecimiento demográ!co de la Costa

��vi���i����?Ã���«�ÀÌ>�Ìi�«>ÀiVi��>LiÀ�Ã�`��i��ÀiiµÕ���LÀ���`i��}À?wV��i�ÌÀi��>Ã�
Ì�iÀÀ>Ã�>�Ì>Ã�Þ�L>�>Ã°��>�«�L�>V����`i��>Ã�â��>Ã���Ì�À>�iÃ�µÕi�`iÃ`i�w�>�iÃ�`i��Ã�}���86��
Ài«ÀiÃi�Ì>L>�>«i�>Ã�`i��x�>��Ç¯�`i��V���Õ�Ì��Ì�Ì>�°���i�ÌÀ>Ã�µÕi�>�w�>�iÃ�`i��Ã�}���
8�8�vÕi�`i��£�]ä{�¯Æ�V�i��>��Ã��?Ã�Ì>À`i�Ài«ÀiÃi�Ì>À�>�Õ��VÕ>ÀÌ��`i��>�«�L�>V����Þ�Õ��
tercio en 1929. (La población de la Costa pasó de 32.840 habitantes en 1780 a 89.439 
en 1840; hacia 1930 contaba con 600.000 habitantes).

Este crecimiento de la población de la Costa que empezó en el último cuarto del siglo 

86���]�vÕi�ÀiÃÕ�Ì>`��>��>�Ûiâ]�`i��>�ÀiÛ��ÕV����`i��}À?wV>�«ÀiV�â�`i��>�>L��Þ�`i��Àiv�À-
zamiento de la corriente migratoria procedente de los Andes, golpeados por una crisis 
Ài}���>�� `i��Ö�Ì�«�iÃ� V��«��i�ÌiÃ°� �>�«À�}ÀiÃ����`i��}À?wV>�«�Ã�Ì�Û>�`i��>�>L��
alimentó una doble corriente de migración: una hacia el litoral forestal húmedo, la otra 
�>V�>�i��Û>��i�`i��>Õ�iÆ�Ì>�L�j��>��Õ>Þ>µÕ���Þ��>Ã���>�ÕÀ>Ã�`i��Õ>Þ>Ã°

1780AÑO 1840 1930
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ÃÌ>Ã�Ö�Ì��>Ã�Ãi�Li�iwV�>À���Ì>�L�j��`i��>�vÕiÀÌi�V�ÀÀ�i�Ìi���}À>Ì�À�>�«À�Ûi��i�Ìi�`i�
la parte central de la Sierra, la más poblada, y, sobre todo, permanentemente afectada 
por cerca de medio siglo de recesión generalizada (crisis económica por causa de las 
reorientaciones de la política comercial colonial, catástrofes naturales, levantamientos 
indígenas debido a los efectos de la crisis, la gran propiedad de la tierra agrícola (lati-
vÕ�`��®]�Þ�w�>��i�Ìi�ÀiÛÕi�Ì>Ã�����Ì>ÀiÃ®°

ÃÌi�V��ÌiÝÌ��VÀ�Ì�V��`���Õ�>��ÕiÛ>�`��i�Ã����>��>�>�Ì�}Õ>�ÌÀ>`�V����`i�`iÃ«�>â>��i�Ì��
de la población entre las tierras altas andinas y las zonas litorales. Los caminos de herra-
dura entre Quito y Guayaquil, cuyo uso crecía con el aumento de los intercambios inte-
ÀÀi}���>�iÃ]�Û���iÀ���>�ÃiÀ�Ì>�L�j��i�iÃ�`i��>���}À>V�����>V�>��>Ã�Ì�iÀÀ>Ã�L>�>Ã°���Ã�}���
8�8�vÕi�>Ã��i��«À��iÀ�«iÀ��`��`i�>Vi�iÀ>V����`i��>�>�Ì�}Õ>�Ìi�`i�V�>�`i��>�«�L�>V����>�
descender de los Andes hacia la Costa. Esta migración, esencialmente masculina y rural, 
que procedía sobre todo de la zona occidental de las cuencas andinas, además de su 
V��ÌÀ�LÕV����V>«�Ì>��>��`iÃ«i}Õi�`i��}À?wV��Þ�iV�����V��`i��>Ã���>�ÕÀ>Ã�`i��Õ>Þ>Ã]�
conllevó una importante mezcla etnocultural que dio origen al tipo social montubio.

Entre las manifestaciones espaciales del 
fenómeno del “despegue” demográ-
wV��`i��>�
�ÃÌ>]��>��Õ�Ì�«��V>V����`i�
las parroquias rurales fue uno de los 
indicadores de la colonización econó-
mica de un espacio regional por mu-
cho tiempo subpoblado. Las nuevas 
parroquias rurales, creadas en las tres 
grandes zonas productoras de cacao 
(alrededores de Babahoyo, Machala 
y Chone/Santa Ana), formaron un 
primer conjunto, el más numero-
so, mostrando la importancia de la 
“frontera” agrícola que se desarrolló 
en las zonas forestales húmedas1.

1  A comienzos de los años 1830, había en Ecuador alrededor de 5 millones de plantas de cacao; se 
incrementaron de 33 a 80 millones entre 1890 y 1910; en 1922 al momento de la primera grave crisis de 
cotas se contaban 85 millones (según Hamerly. Ayala. Guía del Ecuador y autores citados).

27
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Tejiendo por medio de las palabras

Es necesario resaltar las luchas anticolonialistas de las comunidades negras e indígenas. 
Fue muy importante su participación en las jornadas por la libertad de los territorios de 
la Región de las Esmeraldas y Nueva Granada (actual República de Colombia) en las lu-
chas independentistas lideradas por Simón Bolívar.Al respecto Sabine Speiser2 señala:

 Es importante señalar que, mediante un documento de 1815, Simón Bolívar pide 
colaboración a los esclavos de Playa de Oro para las luchas de la independencia. 
º�iL�i�`��iÝ�}�À�iÃ�>�}Õ�>�VÕ�Ì>�`i�«ÀiÃi�Ìi�«>À>��>�>ÞÕ`>�`i���Ã�v�Àâ�Ã�Ã�Þ�
VÀiV�`�Ã�}>ÃÌ�Ã�µÕi�Ãi�i�«Ài�`i��i��i��>ÕÝ�����`i��>Ã�ÌÀ�«>Ã»°��?Ã�>`i�>�Ìi�i��
documento continúa “estando reunidos todos los esclavos de este Real, los de 
->����Ãj�Þ�7��L�]��iÃ���Ìi��}i�V�i�`i��>Ã��À`i�iÃ�`i��ÝVi�i�Ì�Ã����-i��À�«ÀiÃ�-
dente de Quito para la pensión anual que ofrecieron pagar a causa del deterioro 
y lo inutilizado que se hallaba los entables y costos de dichas minas.”

� ÃÌ>� j«�V>� Ãi}Ö�� ���}� ���}]� �°�°]� £�xÎ®� Ãi� ÛÕi�Ûi� ÃÕ�>�i�Ìi� ��«�ÀÌ>�Ìi]�
para la zona y la provincia, por cuanto numerosos esclavos de las minas del 
sur de Colombia que participaron en los hechos por la independencia, los en-
tendieron como luchas por su libertad. “Ellos una vez salido de sus lugares de 
trabajo esclavizado, y obtenida la independencia, se asentaron en Esmeraldas, 
especialmente en la zona norte, donde no solo estaban lejos de sus antiguos 
>��Ã]�Ã����«�À�À>â��iÃ�`i��}À?wV>Ã]�«ÕiÃ����iÝ�ÃÌ�>�«ÀiÃ����Ã�LÀi��>�Ì�iÀÀ>»°

� *iÀ�����Ã����«>ÀÌ�V�«>À���i��iÃ>Ã���À�>`>Ã]�Ì>�L�j�������V�iÀ���i���>Ã��ÕV�>Ã�
`i�� Ã�}���88]�>Ã��«�À�i�i�«���iÃ�V>Ã����Ì�V>� �>�«>ÀÌ�V�«>V����`i� �>�«�L�>V����
negra en la guerra de Concha de 1914 a 19173, en la cual, si bien era una lucha 
entre liberales y conservadores, ellos peleaban por su libertad, fue producto 
de esta guerra que Esmeraldas fue bombardeada por el propio presidente de 
�>�,i«ÖL��V>�̀ i��VÕ>`�À°�
��wÀ�>�`��>Ã��µÕi�Ã�iÀ>�`>Ã��>�Ã�`��Õ��ÛiÀ`>`i-
ro palenque de resistencia a la dominación, proceso en el cual negros, indios 
y mulatos han desarrollado diálogos entre sí para resistir los proyectos de los 
ÃiVÌ�ÀiÃ��i}i����V�Ã]�>Õ�µÕi����Ã�i�«Ài��>Þ>��Ìi��`��jÝ�Ì�4. (Minda, 2007).

2  Sabine Speiser es escritora y antropóloga alemana.

3  Es errónea esa denominación “guerra de Concha”, los historiadores con mayor seriedad intelectual 
y basados en los diferentes acontecimientos concurrentes (historicidades), en los principales actores 
sociales (la participación de las comunidades negras) y en los resultados de la guerra civil (terminación 
`i��V��ViÀÌ>�i®�«ÀiwiÀi����>�>À�>�,iÛ��ÕV����`i�Ã�iÀ>�`>Ã�Þ��VÕÀÀ���i�ÌÀi�Ãi«Ì�i�LÀi�`i�£�£Î�Þ���-
viembre de 1916

4 Link de consulta: http://abacus.bates.edu/~bframoli/pagina/ecuador/Recursos/minda.pdf
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La resistencia afroecuatoriana

 La tierra siempre ha sido central para las comunidades afroecuatorianas rura-
les, constituyendo una base importante de su sustento económico y de su re-
producción cultural. Actualmente, cuando los afroecuatorianos perseveran en 
su lucha por el desarrollo económico y el reconocimiento de sus derechos de 
propiedad colectiva por parte del Estado mediante garantías constitucionales. 
Una vista al desarrollo histórico de las comunidades afroecuatorianas resalta 
«�À�µÕj��>�Ì�iÀÀ>�iÃ���«�ÀÌ>�Ìi�«>À>�ÃÕ�v�ÀÌ>�iV���i�Ì��«���Ì�V�]�Ã�V�>��Þ�iV���-
mico y para una inclusión completa en la sociedad ecuatoriana5.

En 1542, los primeros africanos libres se asentaron en San Mateo, actual parroquia de 
�>�«À�Û��V�>�`i�Ã�iÀ>�`>Ã]�`iÃ«ÕjÃ�`i�iÃV>«>À�`i���>ÕvÀ>}���`i�Õ��L>ÀV��`i�iÃV�>-
Û�â>`�Ã�i���>�V�ÃÌ>�`i��>�µÕi]�«�V��`iÃ«ÕjÃ]�vÕi���>�>`>�,i}����`i��>Ã�Ã�iÀ>�`>Ã°�
Un segundo naufragio, ocurrió en 1553, en Portete (actual cantón Muisne, provincia de 
Esmeraldas) y se liberaron seis mujeres y diecisiete hombres, todas y todos africanos. 
1��Ì�i�«��`iÃ«ÕjÃ�Ãi�Õ����Ƃ���Ã��`i����iÃV>Ã�>��}ÀÕ«����LiÀ>`��Þ�>ÃÕ����i����`iÀ>â}�°

Cabe indicar que africanos y afrodescendientes escapados de la esclavización se asen-
taron en diferentes lugares de la costa ecuatoriana y colombiana, formando comunida-
des libres llamadas palenques. Mediante la unión de estos grupos y grupos indígenas 
en toda la región, se formó, en 1599, una confederación autónoma de cien mil personas 
reportadas, que empezó a ser conocida como República de Zambos, haciendo referen-
cia a la mezcla de indígenas y afrodescendientes.

�iÃ«ÕjÃ�`i� �>�>L���V����`i� �>�iÃV�>Û�ÌÕ`�i��i��VÕ>`�À��i`�>�Ìi� �>� �iÞ�>«À�L>`>�i��
27 de septiembre de 1852, algunas comunidades afrodescendientes en Esmeraldas 
pidieron al Estado el reconocimiento de sus territorios colectivos y en algunos casos 
comprados directamente de forma colectiva. Una de esas comunidades fue la Comuna 
Río Santiago-Cayapas.

 Valle del Chota, por la que transcurre el río Chota-Mira, es el centro histórico 
de la población afroecuatoriana en la Sierra norte del Ecuador. Localizado en 
las provincias de Imbabura y Carchi. La región fue ocupada por los colonialis-
Ì>Ã�iÃ«>���iÃ�>�«À��V�«��Ã�`i��Ã�}���86��Þ]�«>À>��i`�>`�Ã�`i�Ã�}��]�Ãi�v�À�>À���
grandes haciendas. El valle es idóneo para el cultivo de uvas, algodón y caña 

5  Territorios olvidados, derechos incumplidos: Afroecuatorianos en áreas rurales y su lucha por tierra, 
igualdad y seguridad, Un reporte de la delegación Rapoport en derechos de tierra afroecuatorianos, 
noviembre 2009, ‘p. 7.

�����`i�V��ÃÕ�Ì>\��ÌÌ«Ã\ÉÉ�>Ü°ÕÌiÝ>Ã°i`ÕÉÜ«V��Ìi�ÌÉÕ«��>`ÃÉÃ�ÌiÃÉÎ£ÉÓä£ÈÉäÓÉiVÕ>`�À�iÃ«°«`v



Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación Gobierno del Ecuador

Consolidación del latifundio

30

de azúcar. Un siglo más tarde, los jesuitas llegan a la región e introducen una 
importante cantidad de personas africanas esclavizadas para hacer producir sus 
«�>�Ì>V���iÃ�`i�V>�>�`i�>âÖV>À]�Ì>L>V��Þ�ÕÛ>°��iÃ«ÕjÃ�`i��>�iÝ«Õ�Ã����`i���Ã�
jesuitas de las colonias españolas en 1767, la Corona asumió el control de sus 
Ì�iÀÀ>Ã�i��«À��iÀ��Õ}>À]�«iÀ��`iÃ«ÕjÃ��>Ã�Ûi�`���V���LÀiÛi`>`�>�ÌiÀÀ>Ìi��i�ÌiÃ�
privados, quienes continuaron el sistema de agricultura basado en la esclaviza-
ción. Las personas esclavizadas en el Valle del Chota resistieron su cautiverio de 
múltiples maneras, frecuentemente huyendo hacia el oeste de Esmeraldas6.

Sabías que…?

La música de Bomba fue utilizada por las comunida-
des afroecuatorianas en sus acciones de resistencia 
«>À>�iÝ«ÀiÃ>À�>�i}À�>Ã�Þ�`iÃV��Ìi�Ì�Ã]�iÝ>�Ì>À�ÃÕÃ�

ansias de libertad y burlarse de la clase esclavi-
zadora. Danzas de la bomba servían de reapro-
piación de las decisiones sobre sus cuerpos 
creando ambientes lúdicos, humor y diver-
Ã���°��>���V����`i�«�V>À`�>�iÃ� Ì>�L�j��iÛ�-
dente en versos que solían ser declamados 
con frecuencia antes o en medio del baile. 
ƂµÕi��>Ã� iÝ«ÀiÃ���iÃ� �ÖÃ�V��`>�V�ÃÌ�V>Ã�
Þ� �>Ã� ÛiÀÃ�wV>V���iÃ� >Ö�� Ãi��>�Ì�i�i�°�*�À�
ejemplo, unos versos fueron compartidos 
«�À���Ãj�1ÀViV���]�iÃ«�Ã��`i����>�Õ`�V�>]�

director de la Banda Mocha de la comunidad 
de Chota, dicen así: “debajo de tu fustán, te 

vide correr un piojo, hacéme meter la mano, y ahí 

verás cómo le cojo. Yo de la nagua me enamoré...”7

6  Op. cit., p. 10.

Ç� ���«iâ�9?�iâ]��>À�>��>LÀ�i�>°�º	>��>�`���ÕiÃÌÀ>���ÃÌ�À�>\��>�	��L>�i��i��6>��i�`i�
��Ì>���À>�V����
un puente entre el pasado y el presente. Hasta la vuelta… Minga de conocimientos e ideas de estudian-
ÌiÃ�iVÕ>Ì�À�>��Ã�i��i��iÝÌiÀ��À°����`ÀiÃ]�,i����1��`�]�Óä£Ç°�,iVÕ«iÀ>`��i��`�>®�`i��iÃ®�`i��>��®�>��>Ã�
(00:00) de https://wordpress.com/post/hastalavueltablog.wordpress.com/3484
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Territorios que formaban parte del Ecuador en 1830, su 
población y diversidad étnica

¡Activa tus conocimientos previos!

·
Õ?�iÃ�vÕiÀ����>Ã�«À�Û��V�>Ã�µÕi�Ãi��Õ�Ì>À���«>À>�̀ >À����V���>��>�,i«ÖL��V>�̀ i��VÕ>`�À¶

·
���ViÃ�i�����LÀi�`i��«À��iÀ�«ÀiÃ�`i�Ìi�`i��>�,i«ÖL��V>�`i��VÕ>`�À¶

El nacimiento de la República del Ecuador

La República del Ecuador se proclama el 13 de mayo de 1830. Establecida la indepen-
dencia de España, el 25 de mayo de 1822, la antes llamada Real Audiencia de Quito se 
>`��iÀi�>��>��À>��
����L�>�V������ÃÌÀ�Ì��`i��-ÕÀ]�}�LiÀ�>`��«�À�i���i�iÀ>���Õ>����Ãj�
Flores, con el título de ‘Prefecto’. 

Este Distrito del Sur estaba integrado por tres departamentos:

El Departamento de Ecuador, comprendía el norte del país siendo Quito la capital, 
por otra parte, el Departamento de Azuay, la parte sur y la ciudad principal era Cuen-
V>Æ�Þ]�w�>��i�Ìi]�i��Departamento de Guayaquil, con jurisdicción en toda la Costa, 
menos Esmeraldas.

��£Î�`i��>Þ��`i�£nÎä]�i���i«>ÀÌ>�i�Ì��`i�VÕ>`�À]��i`�>�Ìi�>VÌ>�wÀ�>`>�«�À�Õ�>�
Asamblea de Notables de Quito, resolvió retirarse de la Gran Colombia, pasando a for-
mar el Estado independiente con el nombre de República del Ecuador. El General Juan 
��Ãj����ÀiÃ�Þ�ƂÀ>�LÕÀÕ]�vÕi����LÀ>`���ivi�-Õ«Ài���`i����L�iÀ��°����ÀiÃ�Þ�ƂÀ>�LÕÀÕ�
fue de origen venezolano.

En consideración a que los Gobernadores de los dos departamentos, tanto de Guaya-
µÕ��]�V����̀ i��ƂâÕ>Þ]�iÃÌ?��L>���i���>�`��̀ i���i�iÀ>���Õ>����Ãj����ÀiÃ]��>�ƂÃ>�L�i>�̀ i�
Quito, resuelve encomendarle su integración a este nuevo Estado, por lo que el 19 y 20 
de mayo de 1830, se adhieren a la naciente República. En uso de sus funciones, el Ge-
�iÀ>���Õ>����Ãj����ÀiÃ]�V��Û�V��>�Õ�>�ƂÃ>�L�i>�
��ÃÌ�ÌÕÞi�Ìi]�i��£{�`i�>}�ÃÌ��`i�iÃi�
año, en Riobamba�V���i��w��̀ i�iÝ«i`�À��>�
��ÃÌ�ÌÕV����*���Ì�V>�̀ i�iÃÌ>��ÕiÛ>�,i«ÖL��V>°
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El 22 de septiembre de 1830, se emite la primera Constitución, declarando que los 
departamentos del Azuay, Guayaquil y Ecuador consolidados forman un solo cuerpo 
}i�}À?wV��ÌiÀÀ�Ì�À�>����`i«i�`�i�Ìi�V���i�����LÀi�`i�,i«ÖL��V>�`i��VÕ>`�À°

�Õ>����Ãj����ÀiÃ�iÃ�À>Ì�wV>`��i��i��«�`iÀ�V����«ÀiÃ�`i�Ìi�`i�VÕ>`�À]�Ã�i�`��i��}Õ>-
Þ>µÕ��i�����Ãj���>µÕ���`i�"��i`�]�i��Û�Vi«ÀiÃ�`i�Ìi°

Los territorios que formaban parte del Ecuador según la 
constitución de 1830

�>�
��ÃÌ�ÌÕV����`i��>�,i«ÖL��V>�`i��VÕ>`�À]�`i�£nÎä]�i����Ã�>ÀÌ�VÕ��Ã�£�Þ�È�`iw�i��>�
��Ìi}À>V����ÌiÀÀ�Ì�À�>��`i��VÕ>`�À�`i��>�j«�V>\

El artículo 1.- Los Departamentos del Azuay, Guayas y Quito quedan reunidos entre sí 
formando un solo cuerpo independiente con el nombre de Estado del Ecuador

El art. 6- El territorio del Estado comprende los tres departamentos del Ecuador en los 
límites del antiguo Reino de Quito.

Entonces la naciente República del Ecuador queda constituida por esos tres departa-
mentos.
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En Guayaquil:
 Cuando se multiplicaban las fugas de una esclavizada o esclavizado, cobraba 

el esclavo fama de cimarrón. Intentaban entonces los amos enajenarle lo más 
lejos posible, en lugares donde la demanda era muy alta. En 9 de octubre de 
£È{È]�̀ ��>��>À�>�Þ�̀ ��>���jÃ�̀ i�,�>�Ã>]��i��ÀiÃ�̀ i�i`>`]����>Ã�̀ i�Ƃ���Ã��̀ i�
�iÀiâ]�`�vÕ�Ì�]�Ã���V�Ì>À���i��«iÀ��Ã��`i��>�`>À�>����>�V���i��w��`i�Ûi�`iÀ�i�
a su esclava Juana, de tan sólo 14 años de edad, por estar huida lo más del 
tiempo. Con el producto de la venta podrían comprar a otra que les prestase 
los debidos servicios, de los cuales se intuye que esperaban mucho ambas 
jóvenes. En su testamento de 13 de octubre de 1656 el tratante Santiago Rol-
`?��>wÀ���µÕi���â��VÕ>�Ì��iÃÌÕÛ��i��ÃÕ�«�`iÀ�«>À>���Ìi�Ì>À�ÀiÌi�iÀ�>��>�º�ÕÞ�
cimarrona” María Caravalí. Incluso le otorgó carta de libertad, es decir un do-
VÕ�i�Ì���wV�>��µÕi��i�`i�>L>�i�ÌÀiÛiÀ�Õ�>�«�Ã�L���`>`�`i��LÌi�iÀ�ÃÕ��>�Õ-
��Ã����>�V�iÀÌ��«�>â�°���������i���«�`���iÃV>«>À�`i��ÕiÛ��`iÃ«ÕjÃ�`i�À�L>À�>��
dicho testador una buena cantidad de pesos.

 Unos de los cimarrones solían reunirse con delincuentes en el partido de Ba-
bahoyo, más precisamente al norte del río Mapán, según los informes suminis-
trados por el ingeniero Requena en 17748.

n� ����i}À��i���>�,i>��ƂÕ`�i�V�>�̀ i�+Õ�Ì�]�Ã�}��Ã�86��86���]��i>��*�iÀÀi�/>À`�iÕ]�+Õ�Ì��VÕ>`�À\�`�V��-
�iÃ�ƂLÞ>�9>�>]�ÓääÈ]�««°�Óx{�Óxx°�/>�L�j��"«°�V�Ì°]���\�,°�°�°Ƃ°+°]�Ì°�Ó]�«?}°�xxx°
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Población y diversidad étnica del Ecuador de 1830

�>�`�ÛiÀÃ�`>`�jÌ��V>��>Vi�ÀiviÀi�V�>�>���Ã�`�viÀi�ÌiÃ�«ÕiL��Ã]��>V���>��`>`iÃ���}ÀÕ«�Ã�
jÌ��V�Ã�µÕi�Û�Ûi��i��Õ�>�`iÌiÀ���>`>�Ài}������«>�Ã]� ��}�V>�i�Ìi�V>`>�Õ���`i�i���Ã�
tiene tradiciones y cultura; además se debe considerar que la diversidad cultural com-
«Ài�`i�V�ÃÌÕ�LÀiÃ]��`���>Ã]�V���`>Ã]�V���V���i�Ì�Ã]�Ã>LiÀiÃ�Þ�w��Ã�v�>Ã°�>�V��Ã�`i-
ración y el entendimiento de estos alcances constituye el complemento para compren-
der y conservar la diversidad cultural (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2008).

Cuando el Ecuador se separó de la Gran Colombia tenía una población de medio mi-
llón de habitantes.

����Ã�>��Ã�½Îä�`i��Ã�}���8�8]��>�«�L�>V����`i��VÕ>`�À�iÃÌ>L>�V��v�À�>`>�«�À�VÀ�����Ã]�
pocos españoles, negros, mestizos e indígenas.

¿Sabías que…?

 Durante la colonia los españoles trajeron, a la Real Audiencia 
de Quito, contingentes de personas negras esclavizadas negros, 
destinados al trabajo en la Costa y en los valles cálidos de la 
Sierra. Estas personas de origen africano sufrieron las peores 
degradaciones, pero sobrevivieron y lograron mantener sus cul-
turas. En tiempos republicanos, los esclavizados fueron manu-
��Ì�`�Ã]�«iÀ�����Ãi� ��LÀ>À���`i� �>�iÝ«��Ì>V����Þ� �>�`�ÃVÀ����>-
ción racista. Ahora son una importante parte de la población 
del país.
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Reconocer las expresiones artísticas afroecuatorianas y el 
compromiso de proteger el patrimonio nacional

¡Activa tus conocimientos previos!

·
���ViÃ�VÕ?�iÃ�Ã�����Ã���ÃÌÀÕ�i�Ì�Ã��ÕÃ�V>�iÃ�>vÀ�iVÕ>Ì�À�>��Ã¶

¿Sabes cuáles son los sonidos del monte�V���µÕi�Ãi�ÃÕi�i�>w�>À��>��>À��L>¶

,i>��â>�Õ�>���ÛiÃÌ�}>V����«>À>�µÕi�Ãi«>Ã]�·µÕj�iÃ�i��«>�L��¶]�·µÕj�«>ÀÌi�`i��>��>À��L>�
Ãi�V��ÃÌÀÕÞi�V���j�¶

Expresiones artísticas de los afroecuatorianos

La cultura afroecuatoriana ha aportado al desarrollo musical del Ecuador y ha enri-
quecido a nuestra sociedad con sus tradiciones y sonoridades durante generaciones. 
Muchas veces estas generaciones han escuchado la música afroecuatoriana sin tener un 
V��Vi«Ì��V�>À�]�Ã�LÀi�µÕj�iÃ����µÕi�Ãi�iÃVÕV�>���ÃÕi�>]�«iÀ��Ã�i�«Ài�ÀiV���V�i�`��
de dónde vienen esos sonidos. Es necesario cambiar la conciencia histórica del país, 
«>À>�µÕi�>�ÌÀ>ÛjÃ�`i��iÃÌÕ`���i���ÛiÃÌ�}>V����Ãi�«Õi`>��ÕÌÀ�À�V���i��V���V���i�Ì��`i�
las culturas ecuatorianas. Gente invisible como Lindberg Valencia Zamora, Rosita Willa 
Valencia, Juan García Salazar y muchas personalidades más que han luchado por nues-
tro pueblo, ellos y ellas son la historia afroecuatoriana, porque han permitido que en 
�>�>VÌÕ>��`>`�iÝ�ÃÌ>���ÕiÛ>Ã�Ã���À�`>`iÃ]�vÕÃ���iÃ�Þ�µÕi�Ì�`>Ã��>Ã���?}i�iÃ�µÕi�*>«?�
,��V���ÌÀ>Ì>L>�`i�ÌÀ>�Ã��Ì�À�>�ÌÀ>ÛjÃ�`i�ÃÕÃ��iÞi�`>Ã�>��>Ã�«À�Ý��>Ã�}i�iÀ>V���iÃ�Ãi>��
«�>Ã�>`>Ã�	À>ViÀ��/�ÀjÃ]�Óä£�®°

El ciudadano que desconoce sus raíces no podrá entender el presente ni analizar el 
vÕÌÕÀ�]�«�À� iÃÌ��iÃ��iViÃ>À��� >`i�ÌÀ>ÀÃi�i�� �>� VÕ�ÌÕÀ>� >vÀ�iVÕ>Ì�À�>�>°� 9� >� ÛiViÃ� Ãi�
ha visto como en un papel antagónico con cierto “indigenismo” totalizante que se ha 
dado en el país. Este antagonismo es consecuencia del desconocimiento general de 
la cultura afroecuatoriana y se realizan estas impropias e injustas comparaciones. Pese 
a esto la sociedad ecuatoriana es racista y como consecuencia de aquello continúa el 
empobrecimiento de las comunidades negras por la falta de políticas sociales.

/>�L�j���>���Û�Ã�L���â>V����`i��>�«À�`ÕVV����VÕ�ÌÕÀ>��`i�>ÀÌ�ÃÌ>Ã]�«�iÌ>Ã]�iÃVÀ�Ì�ÀiÃ]�V>�-
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Ì�ÀiÃ]��ÖÃ�V�Ã]� V�i�Ì�wV�Ã�>vÀ�iVÕ>Ì�À�>��ÃÆ��Õ�iÀiÃ� Þ����LÀiÃ]� Ãi�i�Ì�i�`i°�Ã�«�À�
esto que es necesario investigar sobre la cultura afroecuatoriana y su difusión, por 
ejemplo, su música llamada de marimba, considerada por la UNESCO como patrimo-
�������>ÌiÀ�>��1 -
"]�Óä£x®°�ÃÌi�Ì�ÌÕ���>Õ����`�V>�µÕi��>Ã�iÝ«ÀiÃ���iÃ�VÕ�ÌÕÀ>�iÃ�`i�
Õ��«ÕiL���Ãi�iÝ«ÀiÃ>��>�ÌÀ>ÛjÃ�`i�ÃÕÃ�L>��iÃ]�V?�Ì�V�Ã�Þ�À�ÌÕ>�iÃ�Ài��}��Ã�Ã]�vÖ�iLÀiÃ���
viÃÌ�Û�Ã�	À>ViÀ��/�ÀjÃ]�Óä£�®°

Tanto la gente afroecuatoriana de la Sierra como de la Costa coincide musicalmente en 
ÃÕ��À�}i��>vÀ�V>��Æ��>�`�viÀi�V�>�µÕi�iÝ�ÃÌi�i�ÌÀi�iÃÌ>Ã�`�Ã�VÕ�ÌÕÀ>Ã�>vÀ�`iÃVi�`�i�ÌiÃ�
es que la música esmeraldeña es más sincopada, tiene una instrumentación diferen-
te, la cual está integrada básicamente por bombos y cununos (ambos son tambores) 
y guasá (instrumento de percusión), además de la marimba. Mientras que la música 
afrochoteña tiene como instrumentación la bomba (tambor) y charasca (instrumento 
de percusión); la interpretación es más recta�`iL�`��>���yÕi�V�>���`�}i�>�Þ�iÕÀ�«i>�
(Afroecuatorianos, 2008). 

Este proceso afroecuatoriano de formación cultural debió continuar su creación y re-
creación aun en las condiciones de la terrible esclavización. Cabe recordar como ejem-
plo, el trabajo en las minas de oro de la Región de las Esmeraldas o en las haciendas 
jesuitas del Valle del Chota. El contacto con otras culturas produjo mezclas que se 
evidencian en las composiciones musicales. 
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La mitología afroecuatoriana fue creada por ancestras y ancestros para educar mediante 
«Ài}Õ�Ì>Ã�Ã�LÀi�`�viÀi�ÌiÃ�Ìi�>Ã�iÝ�ÃÌi�V�>�iÃ°�/>�L�j��«>À>�ÌÀ>�Ã��Ì�À]�`i�Õ�>�}i�i-
À>V����>��ÌÀ>]�V���V���i�Ì�Ã�V�i�Ì�wV�Ã�«>À>�«ÀiÃiÀÛ>À��>�Û�`>]�Ã>L�`ÕÀ�>Ã�`i�>«��V>V����
i���>Ã�Ài�>V���iÃ�V�Ì�`�>�>Ã]�ÀiyiÝ���iÃ�w��Ã�wV>Ã]�«À��V�«��Ã�jÌ�V�Ã�«>À>�V��Ã���`>À��>Ã�
comunidades, el respeto al entorno natural vivo (ecología ancestral, podría llamarse) y 
V�iÀÌ>�Ài��}��Ã�`>`�Ã��VÀjÌ�V>��iâV�>�`i���ÌiÀ«ÀiÌ>V���iÃ]�À�Ì�Ã�Þ�VÕ�Ì�Ã®°

Como dice el maestro Enrique Dussel: “El ser humano tuvo preguntas que respondió 
míticamente 
OKVQRQKGUKU�. Los mitos son narrativas racionales. Ra-cio-na-les porque 
dan razones, las que fueren, pero dan razones y todos las aceptan. Se interpreta el 
mundo desde sus mitos originales”.

La mitopoeisis]�`i��>�iÀ>�}i�iÀ>�]�Ãi�`iw�i�V�����>�VÀi>V������«À�`ÕVV����`i���Ì�Ã°�
En resumen, son relatos de alto valor pedagógico. Desafortunadamente la mitología 
afroecuatoriana fue y es utilizada desde ciertas posiciones religiosas represivas o desde 
enseñanzas racistas para cambiar sus propósitos educativos.  

Entre otros personajes mitológicos los más conocidos son los siguientes:

• La Tunda: es la representación mítica de la mujer cimarrona, aquella que libera 
a los esclavizados. 

• El Bambero: personaje mitológico encargado de proteger al bosque y la Mon-

taña Madre]�Ì>�L�j��>��>Ã�iÃ«iV�iÃ�>���>�iÃ°�

• El Riviel\�iÀ>��>�ÛiÀÃ�����>À��>�Þ�yÕÛ�>��`i�El Bambero. El personaje mitológico 
navegaba en un bongo9 mocho, es decir, no tenía la popa; pero en la proa te-
nía un farol para alertar a los pescadores de su presencia. El bongo se movía 
>�}À>��Ûi��V�`>`°�Ƃ�iÃÌi�«iÀÃ��>�i���Ì���}�V��Ì>�L�j���i��>��V>�L�>`��ÃÕÃ�
acciones de protección de aguas y especies con diferentes leyendas una más 
truculenta que otra.

• La Gualgura: Esta denominación probablemente sea un bantuismo10. Este per-
Ã��>�i���Ì���}�V��Ì>�L�j��vÕi�̀ �ÃÌ�ÀÃ���>`���>ÃÌ>�«iÀ�Õ`�V>À�ÃÕ�Ãi�Ì�`��«i`>-
}�}�V��̀ i��>�V��Û�Ûi�V�>�jÌ�V>]�«À��V�«>��i�Ìi�«�À�i��ÀiÃ«iÌ��>��L�i��>�i��°�-ÕÃ�
leyendas fueron ajustadas a intereses religiosos y no a la educación integral de 
la niñez.

9  Bongo es una canoa, de mayor calado y menor eslora. 

10  El bantú es un conjunto de idiomas africanos entre los que se incluyen el lingala, zulú, swahili, 
entre otros.
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• Otros personajes mitológicos son El Patacoré (como representación del mal 
corporizado e inducido), El Duende�iÃ�Õ��«iÀÃ��>�i�iV�jVÌ�V��µÕi��>Vi�Àivi-
rencia al galanteo), La Mondongada (es un bantuismo que hace referencia la 

región abdominal, incluye las entrañas y los problemas por la desobedien-
cia a los mayores o la apropiación de bienes ajenos).

• Las Ánimas son personajes mitológicos relacionados con la 
protección a las personas. En la narrativa de estos persona-

�iÃ�vÕ�V���>�i��V��Vi«Ì��}À>Ì�wV>V����Ã>�V���°�*�À�
ejemplo, está el Ánima sola (permanece aparta-
da del colectivo de Ánimas, por su rencor per-
petuo y es peligroso “encontrarla”).

Estos personajes mitológicos tienen sus 
homólogos en otras culturas afroame-
ricanas.
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La marimba tradicional

El maestro Jackson Ayoví Quiñónez, constructor de instrumentos musicales afroecuato-
À�>��Ã]�iÝ«��V>�Ã�LÀi�ÃÕ�V��ÃÌÀÕVV���\

-i�V>À>VÌiÀ�â>�«�À���Ã��>ÌiÀ�>�iÃ�V��ÃÌÀÕVÌ�Û�Ã]�ÃÕÃ�>�ÌÕÀ>Ã�Ã���À>Ã�Þ�«�À�ÃÕ�ÌjV��V>�`i�
ejecución. Los hombres que llegaron a las costas de Esmeraldas, provenientes del Áfri-
ca remota, trajeron en su memoria las formas y sonoridades de sus instrumentos, entre 
ellos los de la marimba; tal vez aquella era construida con la sonora madera de iroco, 
iÝ�ÃÌi�Ìi�i��«>�ÃiÃ�V�����>���Þ�
�ÃÌ>�`i��>Àw�°

Igualmente, en su memoria trajeron sus sistemas musicales, transmitidos y registrados 
en el colectivo de los marimberos de generación en generación. Estos sistemas son 
transferidos de músico a músico, sin más registros que el sonido en sus mentes, de ahí 
µÕi]�«>À>�>w�>À��>Ã��>À��L>Ã]�i���ÖÃ�V��Ãi�L>Ã>�i��«�iâ>Ã��ÕÃ�V>�iÃ�`i��>�ÌÀ>`�V���°���
���V>Ã��>w����>Ã��>À��L>Ã�V����>�«�iâ>��ÕÃ�V>��ÌÀ>`�V���>��Agua larga; otros emplean 
el sonido de los pájaros o entonaciones que guardan en su memoria y que buscan 
hacerlas brotar de las tablas; por citar un ejemplo, el músico Guillermo Ayoví (“Papá 

Roncón»®]�>wÀ�>�µÕi�>w�>�ÃÕÃ��>À��L>Ã�V����>�vÀ>Ãi\�º-��Ãi��À»°�ÃÌ>�vÀ>Ãi�«>À>�º*>«?»�
Roncón tiene una entonación que va de lo agudo a lo grave y cuyo sistema le sirve para 
º>w�>À�ÃÕ�iÃV>�>»11.

11  Manual de construcción de instrumentos musicales afro-esmeraldeños, Jackson Ayoví Quiñónez, 
Quito: Fauce Editorial Libros, 2021, pp. 41-42.
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¿Sabías que…?

 Papá Roncón�iÝÌÀ>VÌ�®°�
��Ì>�`���>���ÃÌ�À�>]�i���ÖÃ�V��>Ãi}ÕÀ>�
que la marimba, al igual que sus raíces, son originarios del con-
tinente africano y vinieron con los primeros africanos traídos por 
los españoles. El instrumento fue asumido por la nacionalidad 
V�>V���«>À>�ÃÕÃ�«À�«�>Ã�iÝ«ÀiÃ���iÃ��ÕÃ�V>�iÃ�Þ�i���ÖÃ�V��V��-
wiÃ>�µÕi�>«Ài�`���>�i�iVÕÌ>À���V����ÖÃ�V�Ã�V�>V��Ã°�º��«�>���
`i��>�Ãi�Û>���«�>���`i��>À�>ÀÀ�L��iÃÌ>�â��>�Þ�Ãi�iÝ«>�`��»]�>�>-
de Roncón.

 La actual marimba se elabora de modo artesanal, con 23 láminas 
de madera de chonta, de longitudes diferentes, y 23 secciones 
de tubo de bambú (guadúa), de diversos tamaños, que cumplen 
la función de resonadores. Las láminas se ensamblan sobre un 
>À�>â���`i��>`iÀ>�«ÀiÛ�>�i�Ìi�v�ÀÀ>`��V���wLÀ>�Ûi}iÌ>�°�*�À�
medio de un par baquetas, cuyas puntas están recubiertas de 
cuero o caucho, se tocan las láminas.
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Diáspora / dispersión

Concepto de Colonia y las lecciones que dejó la ‘conquista y 
colonización hispánica’ en el proceso de acumulación del capital 
resultado de la esclavización de personas africanas

¡Activa tus conocimientos previos!
·��Ã��À�}��>À��Ã�`i�Ƃ�jÀ�V>�`ivi�`�iÀ���ÃÕÃ�ÌiÀÀ�Ì�À��Ã���«>V�wV>�i�Ìi�Ãi�À��`�iÀ���>�
��Ã���Û>Ã�ÀiÃ�iÃ«>���iÃ¶

Colonia

�ÀÕ«��̀ i�«iÀÃ��>Ã�̀ i�Õ����Ã����À�}i��}i�}À?wV�]�̀ i��>���Ã�>�iÌ��>���Ài��}����µÕi�Ãi�
instala en un lugar distinto al suyo originario por motivos de diversa índole, por ejem-
plo, para apropiarse de sus bienes naturales (vegetales, animales y minerales) y someter 
al pueblo colonizado a la servidumbre. El que conquista o domina es llamado coloni-

zador y el conquistado o dominado es llamado colonizado. A todo este conjunto de 
>«À�«�>V���]�`�������Þ��«ÀiÃ����`i�Õ��«ÕiL���«�À��ÌÀ��Ãi�`iw�i�V����colonialismo.

Colonialismo: El colonialismo es la usurpación de la soberanía de un pueblo por otro 
pueblo por medio de la dominación político-militar de su territorio y su población a 
ÌÀ>ÛjÃ�`i��>�«ÀiÃi�V�>�`i�Õ�>�>`����ÃÌÀ>V����V�����>�°�
���i��V�����>��Ã���Õ��«ÕiL���
i�iÀVi��>�`����>V����Þ�iÝ«��Ì>V����«���Ì�V>]�iV�����V>�Þ�VÕ�ÌÕÀ>��Ã�LÀi��ÌÀ��«ÕiL��12.

La colonia�iÃ�i��ÌiÀÀ�Ì�À���`����>`��Ì�Ì>��i�Ìi�«�À�Õ��iÃÌ>`��iÝÌÀ>��iÀ��Ã�LÀi�Ì�`��i��
lo administrativo, militar y económico.

U� º�ÕV��Ã�«>�ÃiÃ�`i�Ƃ�jÀ�V>]�ƂÃ�>�Þ�ÊvÀ�V>�vÕiÀ���V�����>Ã�`i�«>�ÃiÃ�iÕÀ�«i�Ã�
`ÕÀ>�Ìi�Ã�}��Ã°��>ÃÌ>�>��À>���LÀ>�Ì>À�iÃ�Õ�>�V�����>�LÀ�Ì?��V>»°�/>�L�j�����iÃ�
Puerto Rico.

£Ó� �*"��-°�,iÛ�ÃÌ>��>Ì���>�iÀ�V>�>� c�£n]�ÓääÇ°��ÌÀiÛ�ÃÌ>�>�,>�����À�Ãv�}Õi��Ài>��â>`>�«�À�Ƃ�}j��-
ca Montes Montoya y Busso. Link de consulta: https://journals.openedition.org/polis/4040
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Además, hay ciertos sinónimos:

• Lugar destinado a albergar a un grupo de niños o jóvenes durante el período 
de vacaciones.

• Conjunto de animales pertenecientes a la misma especie que vive en un lugar 
concreto durante un período de tiempo limitado.

Es muy importante diferenciar con:

• Aquel período histórico que se inicia con el colonialismo y la conquista euro-
«i>�`i� �>Ã�Ƃ�jÀ�V>Ã�Þ�V��V�ÕÞi�V��� �>� ��`i«i�`i�V�>�Þ� �>� v�À�>V����`i� ��Ã�
ÃÌ>`�Ã�>�iÀ�V>��Ã�`iÃ`i�i��Ã�}���86����Þ�V��Ì��Õ��`ÕÀ>�Ìi�i��Ã�}���8�8°�*>�ÃiÃ�
europeos que tuvieron colonias en este continente son: España, Portugal, In-
glaterra, Francia y Países Bajos.

Las consecuencias de la conquista y la colonización hispánica

*>À>�Ã«>�>]��>Ã�V��µÕ�ÃÌ>Ã�Þ�V�����â>V���iÃ�i���>Ã�Ƃ�jÀ�V>Ã�vÕiÀ����ÕÞ�Li�iwV��Ã>Ã�
porque recibía las remesas de oro y plata. Encontró en el llamado Nuevo Mundo la 
oportunidad de hacer enriquecer su Estado monárquico.

En cuanto al Nuevo Mundo]�Ãi�v�À�>À���}ÀÕ«�Ã���V>«>Ã®�Ã�V�>�iÃ�Þ�jÌ��V�Ã�L>Ã>`�Ã�i��
la racialización y el origen social de las personas; por ejemplo, criollos (mujeres y hom-
LÀiÃ�`i��À�}i��iÃ«>����µÕi��>V�iÀ���i��Ƃ�jÀ�V>�Þ�vÕiÀ����>�j��Ìi�Ã�V�>�®]��iÃÌ�â�Ã�`iÃ-
cendencia de españoles e indígenas), mulatos (descendencia de europeos y africanos) 
Þ�â>�L�Ã�`iÃVi�`i�V�>�`i�>vÀ�V>��Ã�i���`�}i�>Ã®°�/>�L�j���ÕL���ÌÀ>Ã�V�>Ã�wV>V���iÃ�
socio-raciales que determinaba nivel social en la sociedad colonial.

��VÀ�ÃÌ�>��Ã����>�Ài��}����`i���Ã�V�����â>`�ÀiÃ]�i��ÃÕ�iÝ«ÀiÃ����V>Ì���V>�Þ�Àiv�À��ÃÌ>]���-
pactó en los sistemas de creencias y espiritualidad de indígenas y afrodescendientes. La 
resistencia cultural de ambos grupos poblacionales produjo el sincretismo, es decir, mez-
clas y combinaciones de ideas religiosas asumidas por indígenas y afrodescendientes.
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El impacto sobre los pueblos colonizados de las Américas

La colonización es la apropiación de todos los bienes de la colonia, para enriquecer 
y fortalecer al Estado colonialista causando el empobrecimiento de la sociedad colo-
nizada. Los colonizadores europeos establecieron como prioridad sus intereses eco-
nómicos mediante el dominio político y cultural. El dominio hegemónico causó los 
siguientes impactos:

Impacto económico
�>�V�����â>V����iÕÀ�«i>�Ã�}��wV���>���«�Ã�V����`i�>VÌ�Û�`>`iÃ�iV�����V>Ã�«>À>�v>Û�Ài-
ViÀ�>���?Ý����>�ÃÕÃ�ÃÌ>`�Ã°��>Ã�«À��V�«>�iÃ�>VÌ�Û�`>`iÃ�iV�����V>Ã�vÕiÀ��\

• Cambio de cultivos agrícolas, por ejemplo, maíz, cacao por azúcar, algodón en 
v�À�>�iÝÌi�Ã�Û>�i���Ìi�Ã�Û>�V����>���ÌÀ�`ÕVV����`i�������iÃ�`i�«iÀÃ��>Ã�iÃV�>-
Û�â>`>Ã�i���>Ã�Ƃ�jÀ�V>Ã°��>�«À�`ÕVV����`i�>�}�`���`i�>�`���>���`�wV>V����
`i��>���`ÕÃÌÀ�>�ÌiÝÌ��°

• Las especies (por ejemplo, ganadería vacuna y caballar; borregos, cerdos, ca-
bras y asnos) introducida causó cambio en los ecosistemas.

U� �>����iÀ�>]�iÃ«iV�>��i�Ìi��>�iÝ«��Ì>V����`i��À��Þ�«�>Ì>°�

• El comercio de la producción con otros países europeos fortaleciendo la eco-
nomía de los Estados colonialistas.

U� Ã�V�ÀÀiVÌ��V��V�Õ�À�µÕi��>�«À�`ÕVV����`i��>Ã�Ƃ�jÀ�V>Ã�V�����â>`>Ã�v>Û�ÀiV���
la revolución industrial para procesar las materias primas americanas.

�>�>�Ì>�«À�`ÕVÌ�Û�`>`�>}À�V��>�Ãi�Ài>��â��i���>Ã�Ì�iÀÀ>Ã�iÝ«À�«�>`>Ã�>��>Ã�V��Õ��`>`iÃ�
indígenas y a la esclavización de personas africanas. Además, aprovecharon los cono-
V���i�Ì�Ã�V�i�Ì�wV�Ã�`i� ��`�}i�>Ã�Þ�>vÀ�V>��Ã�«>À>�>�«��>À�Þ��i��À>À� ��Ã�VÕ�Ì�Û�Ã�Þ� �>�
«À�`ÕVV�������iÀ>°��>�iÝ«À�«�>V����`i��>Ã�Ì�iÀÀ>Ã�`i��>Ã�V��Õ��`>`iÃ���`�}i�>Ã�Þ�i��
trabajo esclavizado causaron la muerte de millones de personas por hambre, enferme-
dades y asesinatos por los colonizadores. Fue el terrible y trágico costo del enriqueci-
miento de los países colonialistas.
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Impactos políticos y sociales
La colonización europea ocasionó profundos cambios políticos y sociales en las comu-
nidades indígenas y en las comunidades afroamericanas.

*>À>�iÝ«��V>À�iÃÌ�Ã� ��«>VÌ�Ã�«���Ì�V�Ã��>Þ�µÕi�`iw��À�µÕj�iÃ� ¼«���Ì�V>½°�Política es la 
suma de actividades necesarias para el ejercicio distributivo de los bienes públicos. 
Estas actividades son resultado de tener el poder para acordar y decidir por la comuni-
dad de comunidades, es decir por el pueblo. La mejor política es aquella que satisface 
las necesidades del pueblo o sea procura su felicidad.

Las comunidades indígenas y afroamericanas sufrieron los siguientes impactos políticos 
y sociales del colonialismo:

• Las iniciativas sobre el destino de las comunidades de los países colonizados 
eran decididas en los países colonizadores. Metrópolis se llamaban.

• Los países colonizadores establecieron límites arbitrarios, sin importar pueblos 
y nacionalidades, para defender sus intereses políticos y económicos, 

U� 
>ÕÃ>À���i��À�iÃ�«jÀ`�`>Ã�`i�Û�`>Ã��Õ�>�>Ã]����Ã����«�À�L>Ì>��>Ã]�Ã����«�À�
enfermedades transmitidas, particularmente, desde de los individuos prove-
��i�ÌiÃ�̀ i��>��iÌÀ�«�����>V�>���Ã��>L�Ì>�ÌiÃ�̀ i��>�V�����>°�/>�L�j��i��ÕÃ��V��Ã-
tante de la violencia para imponer la autoridad.

• La negación total o parcial de los diferentes derechos de los colonizados, para 
rebajar su condición de seres humanos.

• La destrucción de las instituciones políticas de los pueblos y naciones coloni-
zados, porque el colonialismo establece estructuras políticas para mantener el 
dominio absoluto, por ejemplo, la administración colonial, la educación, el uso 
de la religión y la violencia sistemática aplicada contra las comunidades.

Ã�Ã�Ã���>�}Õ��Ã�`i���Ã���«>VÌ�Ã�«���Ì�V�Ã�µÕi���yÕÞi��i���>Ã�Ã�V�i`>`iÃ�`����>`>Ã�
por el colonialismo.
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Õ>�`��i��£näx�i��V>«�Ì?��Ƃ�>Ã>��i�>��]�`ÕÀ>�Ìi�Õ�>�iÝVÕÀÃ����>��>Ã�
costas de Chile, se encontró con un buque esclavista golpeado por 
el mar y lo abordó para llevar provisiones, pensó que su tripu-
lación estaba a cargo de la situación y de su “mer- c a n c í a”, 
unos 70 esclavos africanos; pero cuando se dio cuent a 
`i�µÕi�V>Þ��Û�VÌ��>�`i�Õ�>��ÕÞ�>ÃÌÕÌ>�iÃVi��wV>- ción a 
w��̀ i�«�`iÀ�ÀiV�L�À�>ÞÕ`>�qi��Ài>��`>`���Ã�iÃV�>Û�Ã�Ãi�>«�-
`iÀ>À���`i��LÕµÕi�Ãi�>�>Ã�>�ÌiÃ�Þ�iÝ�}�iÀ���ÃiÀ���iÛ>`�Ã�
de vuelta a Senegal– sometió a los rebeldes y los revendió. 
(Maciek Wisniewski13, fragmento del artículo publicado por 
el portal digital La Haine, el 5 de julio de 2014, titulado La 

esclavitud: El capital y el trabajo).

Tafetán palabrero

Esta historia se dice que es verdadera y fue narrada por el novelista Herman Melville14 
en una de sus novelas.

Sarga palabrera

Maciek Wisniewski concluye que la esclavización fue componente integral de la econo-
��>���`iÀ�>�`i��Ã�}���86���>��Ã�}���8�8®°

Satén palabrero

La esclavización desarrolló campos de la ciencia (medicina, agricultura), minería) y del 
V��iÀV���Ãi}ÕÀ�Ã]�w�>�â>Ã�Þ�L�i�iÃ�À>�ViÃ®°

Tejido de punto palabrero

“Según un cálculo, entre 1619 y 1865 los esclavos realizaron 222 millones 505 mil 49 
horas de trabajo, que hoy representarían un valor de millones de millones de dólares”.

13  Periodista polaco.

14  Herman Melville (1819-1891), novelista, poeta y ensayista estadounidense, su novela más conocida 
y considerada clásico de la literatura universal es Moby Dick, publicada en 1851.
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El proceso de acumulación del capital en el surgimiento 
de la esclavitud
El escritor Eric Williams15 escribió Capitalismo y esclavitud, publicado en 1944, de la 
edición de Editorial 6TCƂECPVGU�FG�UWGÍQU, del 2011, de su nota introductoria este frag-
mento, páginas 21-22:

� º�ÌÀi��i`�>`�Ã�`i��Ã�}���86��Þ��>�>L���V����i��£nnn�`i��ÌÀ?wV��i��	À>Ã��]��?Ã�
de 14 millones de personas, principalmente de África Occidental y el Golfo de 
Guinea, fueron arrancadas de sus comunidades de origen para ser deportadas 
a las colonias europeas del Caribe, el sur de lo que serían los Estados Unidos y 
la costa brasileña. Fue precisamente el «ganado negro» lo que permitió roturar 
Þ�VÕ�Ì�Û>À��>Ã�Ì�iÀÀ>Ã�Û�À}i�iÃ�`i��>Ã�Ƃ�Ì���>Ã�ÌÀ>Ã�i��iÝÌiÀ������`i���Ã���`��Ã�Þ�
�>Ã�VÀiV�i�ÌiÃ�`�wVÕ�Ì>`iÃ�«>À>���«�ÀÌ>À��>���`i��LÀ>�iÕÀ�«i>�`i�v�À�>�ÃÕw-
V�i�Ìi°��Õi�Ì>�L�j��i��ÌÀ>L>���iÃV�>Û�����µÕi���«Õ�Ã�����µÕi�«�`À�>��Ã���>�>À�
�>�«À��iÀ>�>}À�VÕ�ÌÕÀ>�`i�iÝ«�ÀÌ>V���\�i��VÕ�Ì�Û��`i��>âÖV>À]�«iÀ��Ì>�L�j��`i��
tabaco y del algodón. Las plantaciones trabajadas por esclavos hicieron crecer 
el volumen del comercio intercontinental, estimularon el desarrollo de todo un 
V���Õ�Ì��`i���`ÕÃÌÀ�>Ã�`i�ÌÀ>�Ãv�À�>V����`iÃ`i�i��Àiw�>`��`i��>âÖV>À��>ÃÌ>�
las primeras fábricas de tejido de algodón) y convirtieron a algunos puertos 
>Ì�?�Ì�V�Ã�i��«À�Ã«iÀ�Ã�Vi�ÌÀ�Ã�V��iÀV�>�iÃ°�ƂÃ��vÕi�V����i��ÌÀ?wV��ÌÀ�>�}Õ�>À�
que de Europa llevaba a África la quincalla (trapos, bisutería, hojalata y espe-
��Ã®�µÕi� �Õi}��iÀ>� ��ÌiÀV>�L�>`>�«�À�iÃV�>Û�Ã]�µÕi�`iÃ«ÕjÃ�iÀ>�� Ûi�`�`�Ã�
i��Ƃ�jÀ�V>�Þ�`i�VÕÞ�Ã�LÀ>â�Ã�Þ�«�iÀ�>Ã�Ãi�iÝÌÀ>�>���>Ã��>ÌiÀ�>Ã�«À��>Ã�`i��>Ã�
primeras manufacturas europeas, hizo al capitalismo europeo, especialmente 
al capitalismo británico”.

£x� �À�V�7����>�Ã�£�££�£�n£®�iÃ�Õ�>�`i��>Ã�«À��V�«>�iÃ�w}ÕÀ>Ã���Ìi�iVÌÕ>�iÃ�Þ�«���Ì�V>Ã�`i���Ã���Û���i�-
tos de emancipación del Caribe. Durante buena parte de los años treinta y cuarenta realizó sus estudios 
i��"Ýv�À`�Þ�i���>���Ü>À`�1��ÛiÀÃ�ÌÞ�`i�7>Ã���}Ì��]��>�Õ��ÛiÀÃ�`>`��i}À>�«�À�>�Ì����>Ã�>�`i�11°�
��£�{{�«ÕL��V��w�>��i�Ìi�i��«À�`ÕVÌ��`i��?Ã�`i�`�iâ�>��Ã�`i�iÃÌÕ`��\�
>«�Ì>��Ã���Þ�iÃV�>Û�ÌÕ`°�
*�ÃÌiÀ��À�i�Ìi�Û��Û���>��>Ã�Ƃ�Ì���>Ã�	À�Ì?��V>Ã]�V���i��w��`i�>���>À���Ã���Û���i�Ì�Ã�«���Ì�V�Ã�`i����µÕi�
acabaría por ser el Estado independiente de Trinidad y Tobago. Fue primer ministro de ese país entre 
1956 y la fecha de su muerte
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¿Sabías que…?

• Según un cálculo, entre 1619 y 1865 los esclavizados realizaron 
222 millones 505 mil 49 horas de trabajo, que hoy representa-
rían un valor de millones de millones de dólares. 

• La esclavitud en el Caribe ha sido por demás estrechamente 
�`i�Ì�wV>`>�V���«el negro». Se dio así un giro racial a lo que, 
básicamente, constituye un fenómeno económico. La esclavitud 
no nació del racismo; más bien podemos decir que el racismo 
fue la consecuencia de la esclavitud16. 

U� �>�«À��iÀ>�iÝ«i`�V������}�iÃ>�`i�ÌÀ?wV��`i�iÃV�>Û�Ã�vÕi��>�`i�-�À�
John Hawkins en 1562. Como tantas empresas isabelinas fue una 
iÝ«i`�V����`i�w��LÕÃÌiÀ�Ã���µÕi�V��ÌÀ>À�>L>�i��>ÀL�ÌÀ>�i�«>«>��
`i�£{�Î�µÕi��>V�>�`i�ÊvÀ�V>�Õ������«�����«�ÀÌÕ}ÕjÃ°���Ã�iÃV�>-
vos obtenidos fueron vendidos a los españoles en las Antillas.

16  Capitalismo y esclavitud]�À�V�7����>�Ã]��>`À�`\�`�V���iÃ�/À>wV>�ÌiÃ�`i�-Õi��Ã]�
2011, p. 33-34.
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Analizar los motivos que originaron el proceso de 
dispersión de la población afroecuatoriana

¡Activa tus conocimientos previos!

·Ƃ�µÕj�Ãi�ÀiwiÀi�VÕ>�`��>�}Õ�i��`�Vi�}i�Ìi���VÕ�Ì>�Þ�Ã>�Û>�i¶

·*>À>���}À>À��>���ÌiÀVÕ�ÌÕÀ>��`>`��iViÃ�Ì>��Ã�v>V���Ì>À�`�?��}�Ã���ÌiÀVÕ�ÌÕÀ>�iÃ¶

La esclavización de los afroecuatorianos

El pueblo afrodescendiente del Ecuador tiene una historia que ha sido invisibilizada por 
más de cinco siglos. Retomar su memoria constituye un elemento clave para el recono-
cimiento de sus aportes a la construcción de la actual sociedad ecuatoriana. Abordar 
�>�V��ÌiÝÌÕ>��â>V������ÃÌ�À�V>�`i�iÃÌi�V��iVÌ�Û����Û��ÕVÀ>�Õ�>�ÀÕ«ÌÕÀ>�V����>�Û�Ã����ÌÀ>`�-
cional y estereotipada con la que se ha observado este proceso. 

Es por ello que hablar de la esclavitud tiene WP�UKIPKƂECFQ�RQNÉVKEQ�[�FG�TGRCTCEKÏP�
histórica, puesto que permite el reconocimiento y valoración de su lucha. Un primer 
elemento para lograrlo será establecer que tanto mujeres como hombres africanos fue-
ron “víctimas del comercio de personas esclavizadas, registrado sobre todo entre los 
Ã�}��Ã�86��Þ�8�8]�µÕ�i�iÃ���}À>À���Ã�LÀiÛ�Û�À�i���Ìi}À>ÀÃi�i����Ã��Õ}>ÀiÃ�>���Ã�µÕi�vÕiÀ���
trasladados o a otros donde consiguieron escapar” (CONAPRED17, 2015: 23).

De ahí que “las identidades afrodescendientes se generaron como resultado de varios 
«À�ViÃ�Ã�i�ÌÀi���Ã�µÕi�̀ iÃÌ>V>���>���yÕi�V�>�̀ i����Û���i�Ì��}��L>��̀ i��>��i}À�ÌÕ`�Þ��>Ã�
luchas por los derechos civiles” (De la Torre & Hollenstein, 2010: 27)18.

£Ç� �
��Ãi��� >V���>��«>À>�*ÀiÛi��À��>���ÃVÀ����>V����
" Ƃ*,�®�iÃ�Õ���À}>��Ã���iÃÌ>Ì>��`i��jÝ�-
co.

18  Guía Informativa: Discriminación hacia el pueblo afroecuatoriano y su representación en los me-
dios de comunicación, © Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información-CORDICOM, 2016, p. 
£�°�����`i�V��ÃÕ�Ì>\��ÌÌ«Ã\ÉÉL�L���°y>VÃ�>�`iÃ°i`Õ°iVÉ��LÀ�ÃÉ£{{xÇÇ��«>V
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Tejiendo por medio de las palabras
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9��Ã�i�Ì��«À�vÕ�`>�i�Ìi�i��`���À�`i���Ã�>�ViÃÌÀ�Ã]

Que lucharon incansables para romper las cadenas.

Siento el peso de este suelo y el costo que ellos pagaron.

Siento su sangre corriendo a raudales por mis venas.

Oigo su voz en mi mente, diciendo ¡que no cedamos!

Que lo que ahora tenemos ¡ya lo pagaron con creces!

¡Que merecemos las tierras que con sudores sembraron!

Que los ríos, que ahora surcan sus caudales aumentaron,

Con las lágrimas nutricias de sus cuerpos castigados,

Con la sangre que chorreaba por sus espaldas ¡laceradas!

9�«�À���Ã�}À�Ì�Ã�Ã���Û�â]�`i�>µÕi���Ã�µÕi�«iÀiV�iÀ��°

Buscando alguna salida para un futuro con vida.

�À>}�i�Ì��`i��«�i�>��iÀi�V�>�ƂvÀ�V>�>]�`i��À�>�	>ÕÌ�ÃÌ>� >â>Ài��®
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¿Sabías que…?

Zambo�vÕi�i��ÌiÀ�����V���i��µÕi�Ãi�>ÕÌ�`iw��iÀ���>���Ã�`iÃVi�`�i�ÌiÃ�
de africanos e indígenas. La categoría racial zambo no tuvo cabida en las 
Ìi�À�>Ã�`i��>���LÀ�`iâ�`i��>Ã�V�����>Ã�iÕÀ�«i>Ã�i��Ƃ�jÀ�V>]�«�À����µÕi]�
V�������Ãi�>�>� �À�>��7��ÌÌi�\�ºiÃÌi�V>��wV>Ì�Û��Ài«ÀiÃi�Ì>�Õ�>�«�`i-
À�Ã>�V>Ìi}�À�>�`i�>ÕÌ�`iw��V����«>À>�>µÕi��>�«�L�>V����µÕi�Ãi�i�vÀi�Ì��
desde un inicio al dominio colonial mediante variadas formas de resis-
tencia”19. La población correspondiente a la República de los Zambos 
«Õ`��ÃiÀ��Õ�iÀ�Ã>]�«ÕiÃ]�`i�>VÕiÀ`��>���Ã�«�V�Ã�`>Ì�Ã�`i��}À?wV�Ã�
µÕi�iÝ�ÃÌi��>��ÀiÃ«iVÌ�]�«>À>�º£ÈäÈ�>�V>�â>À���i���Ö�iÀ��`i�ÃiÌiV�i�Ì>Ã�
almas por padrón y los negros entre cincuenta, mientras que para 1626, 
Antonio de Morga registra la presencia de cien negros de aquellos que 
procedían de Guinea”20. El asentamiento de Alonso de Illescas fue un 
enclave para establecer procesos de resistencia a la dominación colonia-
��ÃÌ>�iÃ«>���>�>�ÌÀ>ÛjÃ�`i��
��>ÀÀ��>�i°

19  De esclavizados a comuneros en la cuenca aurífera del río Santiago-río Cayapas 
Ã�iÀ>�`>Ã®°iÌ��V�`>`��i}À>�i��V��ÃÌÀÕVV����i��VÕ>`�À�Ã�}��Ã�86����8�8]�,�V���,Õi-
da Novoa, Tesis Doctoral de Historia, 2010, p. 40. Link de consulta: https://repositorio.
uasb.edu.ec/bitstream/10644/2815/1/TD011-DH-Rueda-De%20esclavizados.pdf

20  Óp. Cit., pp. 44-45. Ópere Citato (la Obra Citada, en latín).
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Territorio y comunidades 
ancestrales

Eje de 
aprendizaje
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U� ��ÛiÃÌ�}>À��>�V��w}ÕÀ>V����`i���Ã�ÌiÀÀ�Ì�À��Ã�>�ViÃÌÀ>�iÃ�`i��
pueblo afroecuatoriano en el Ecuador. Rf. CS.3.2.23

U� �`i�Ì�wV>À�>���Ã�}Õ>À`�>�iÃ�Þ��>Ã�}Õ>À`�>�>Ã�`i��Ã>LiÀ�Þ�ÃÕÃ�
funciones en el cuidado de la vida. Rf. CS.3.1.55

U� Ý«��V>À��>��À}>��â>V������ÌiÀ�>�`i���Ã�«>�i�µÕiÃ�`i�V��>-
rrones y sus aliados: jefes y/o jefas. Rf. CS.3.2.13

Destrezas con criterios de desempeño
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Con!guración de los territorios ancestrales del pueblo 
afroecuatoriano en el Ecuador

¡Activa tus conocimientos previos!

·
Õ?�iÃ�Ã�����Ã�ÌiÀÀ�Ì�À��Ã�V��Ã�`iÀ>`�Ã�>�ViÃÌÀ>�iÃ�«�À�i��«ÕiL���>vÀ�iVÕ>Ì�À�>��¶

·->Li�ÕÃÌi`�Ã����Ã�>vÀ�iVÕ>Ì�À�>��Ã�iÃÌ?��>Ãi�Ì>`�Ã�i��Ì�`��i��«>�Ã¶

Los territorios colectivos del pueblo afroecuatorianos

“Los pueblos de origen africano que vivimos en la Comarca Territorial del Norte de Es-
meraldas no hemos olvidado el encargo que recibimos de nuestros mayores de cuidar 
��Ã�ÀiVÕÀÃ�Ã��>ÌÕÀ>�iÃ�µÕi��>Þ�i��i��}À>��ÌiÀÀ�Ì�À���Ài}����`i��*>V�wV�°�Ãi�i���>�`>Ì��
principal y generación tras generación hemos tratado de cumplirlo”.

“Desde la visión de las comunidades de origen africano asentadas en el norte de Es-
�iÀ>�`>ÃÆ�º�>�i��Õ�`�>�`i��ÌiÀÀ�Ì�À���iÃ��>V�`>�`i��>Ã�w��Ã�v�>Ã�«>ÀÌ�VÕ�>ÀiÃ�`i���Ã�«Õi-
blos que ocupan esos territorios”. Por eso, la propuesta de crear un espacio para la vida 
en los territorios de la región es vista como una propuesta de los otros, para la utilidad 
de los otros” (Territorios, territorialidad y desterritorialización, trabajo del maestro Juan 
García Salazar).
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La afrodescendencia choteña está constituida por las Comunidades de Juncal, Carpue-
la y Chota, al interior del Valle Ancestral de Chota – Salinas – La Concepción, conforma 
i���x¯�`i��Ì�Ì>��`i��>�«�L�>V����Þ�Ãi�ÕL�V>�i��iÃÌi�iÃ«>V���}i�}À?wV�]�V����ÀiÃÕ�Ì>`��
de un proceso violento de usurpación cultural, de negación identitaria y de carencia 
`i��iÝ�Ã� ÌiÀÀ�Ì�À�>�iÃ°�ÃÌ>Ã�«�L�>V���iÃ�Ãi�>ÀÌ�VÕ�>��i�� �>�V�ÀVÕ�ÃVÀ�«V����iÃ«>V�>��Þ�
V��w}ÕÀ>��i��ÌiÀÀ�Ì�À���>�ViÃÌÀ>�°�Ƃ���i��iÃi�iÃ«>V���}i�}À?wV��Ãi�ÀiÛ�Ì>��â>���>Ã�iÝ«Ài-
Ã���iÃ�VÕ�ÌÕÀ>�iÃ]�Ãi�«À��ÕiÛi�i��`�ÃVÕÀÃ��`i��>��`i�Ì�`>`�Þ�Õ�>�jÌ�V>�`i��>���LiÀ>V���]�
para garantizar la autodeterminación social, económica, cultural y epistemológica del 
pueblo afrochoteño (o afroecuatoriano del Valle del Chota) y su lucha contra el racismo, 
la violencia y la discriminación.

El Pueblo Afroecuatoriano ha habitado desde la fundación colonial de la ciudad de 
�Õ>Þ>µÕ��]�«�À����µÕi�iÃ���«�ÀÌ>�Ìi�Ìi�iÀ�«ÀiÃi�Ìi�iÃÌi��iV��]�V����Ì>�L�j��iÃ��i-
cesario saber que en la ciudad de Guayaquil vive actualmente la mayor cantidad de 
población afroecuatoriana, según el censo del 2010.

En todas las provincias del ecuador hay asentamientos afroecuatorianos contribuyendo 
al desarrollo social y económico de esos territorios.

El pueblo afroecuatoriano

En la actualidad, la denominación afrodescendiente�Ãi�ÀiwiÀi�>�«ÕiL��Ã�Þ�«iÀÃ��>Ã�
`i��>�`�?Ã«�À>�>vÀ�V>�>°���Ƃ�jÀ�V>��>Ì��>�Þ�i��
>À�Li]�iÃÌi�V��Vi«Ì���`i�Ì�wV>�>��>Ã�
distintas culturas negras o afroamericanas, descendientes de personas africanas que 
Ã�LÀiÛ�Û�iÀ���>��>�iÃV�>Û�â>V����Þ�>��V��iÀV���iÃV�>Û�ÃÌ>�ÃÕVi`�`�Ã�`iÃ`i�i��Ã�}���86��
�>ÃÌ>�i��8�8°���Ã�>vÀ�`iÃVi�`�i�ÌiÃ�i��Ƃ�jÀ�V>��>Ì��>�Þ�i��
>À�Li�Ãi��>��>ÕÌ�`iÌiÀ��-
nado como pueblo. En Ecuador, la Constitución de la República aprobada en el año 
2008 reconoce al Pueblo Afroecuatoriano como titular de derechos colectivos.

El censo del 2010 registra 1’041.559 afroecuatorianos, mujeres y hombres, que se au-
Ì�`iw��iÀ��]�>µÕi��>�V>�Ì�`>`�iµÕ�Û>�i�>�Ç]Ó¯�`i� �>�«�L�>V����iVÕ>Ì�À�>�>°�£ä�>��Ã�
antes del censo del 2010, apenas se contabilizaron 604.009 ciudadanos y ciudadanas, 
aquella cifra correspondía a 4,9%. En la actualidad, mujeres y hombres afroecuatoria-
nos se concentran en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santo Domingo, 
Imbabura y Carchi.
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�À>��«>ÀÌi�̀ i��>�«�L�>V����>vÀ�iVÕ>Ì�À�>�>�ÕÀL>�>��>L�Ì>�â��>Ã�V>��wV>`>Ã�«�À��>�iÝV�Õ-
sión institucional de ‘marginales’. Son zona altamente empobrecidas. Por ejemplo, en 
Guayaquil, hay barriadas a lo largo del Estero Salado, donde hay alto riesgo de inunda-
ción. Además, la provisión de servicios básicos es escasa.

Los derechos colectivos del pueblo afroecuatoriano

En la Constitución de la República, aprobada en el año 2008, se establece:

Art. 56.- Las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecua-
toriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano, único 
e indivisible.

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionali-
dades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, de-
claraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes 
derechos colectivos:

1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de perte-
nencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social.

2. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su 
�À�}i�]��`i�Ì�`>`�jÌ��V>���VÕ�ÌÕÀ>�°
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3. El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las 
V��iVÌ�Û�`>`iÃ�>viVÌ>`>Ã�«�À�À>V�Ã��]�Ýi��v�L�>�Þ��ÌÀ>Ã�
v�À�>Ã�V��iÝ>Ã�`i���Ì��iÀ>�V�>�Þ�`�ÃVÀ����>V���°

4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus 
tierras comunitarias, que serán inalienables, inembar-
}>L�iÃ�i���`�Û�Ã�L�iÃ°�ÃÌ>Ã�Ì�iÀÀ>Ã�iÃÌ>À?��iÝi�Ì>Ã�`i��

pago de tasas e impuestos.

5. Mantener la posesión de las tierras y territorios 
ancestrales y obtener su adjudicación gratuita.

6. Participar en el uso, usufructo, administración 
y conservación de los recursos naturales renova-

bles que se hallen en sus tierras.

7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre pla-
�iÃ�Þ�«À�}À>�>Ã�̀ i�«À�Ã«iVV���]�iÝ«��Ì>V����Þ�V��iÀV�>��â>V����̀ i�ÀiVÕÀÃ�Ã����
renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental 
��VÕ�ÌÕÀ>��i�ÌiÆ�«>ÀÌ�V�«>À�i����Ã�Li�iwV��Ã�µÕi�iÃ�Ã�«À�ÞiVÌ�Ã�Ài«�ÀÌi��Þ�Ài-
cibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que 
les causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será 
obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad 
consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley.

8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su 
entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con la participa-
ción de la comunidad, para asegurar la conservación y utilización sustentable 
de la biodiversidad.

9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización so-
cial, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente 
reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral.

10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que 
no podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, ni-
ñas, niños y adolescentes.

11. No ser desplazados de sus tierras ancestrales.

12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, 
ÌiV����}�>Ã�Þ�Ã>LiÀiÃ�>�ViÃÌÀ>�iÃÆ���Ã�ÀiVÕÀÃ�Ã�}i�jÌ�V�Ã�µÕi�V��Ì�i�i���>�`�-
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versidad biológica y la agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de medici-
na tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los 
lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosiste-
mas dentro de sus territorios; y el conocimiento de los recursos y propiedades 
`i��>�v>Õ�>�Þ��>�y�À>°�-i�«À���Li�Ì�`>�v�À�>�`i�>«À�«�>V����Ã�LÀi�ÃÕÃ�V���V�-
mientos, innovaciones y prácticas.

13. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e 
histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El Estado provee-
rá los recursos para el efecto.

14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilin-
}Øi]�V���VÀ�ÌiÀ��Ã�`i�V>��`>`]�`iÃ`i� �>�iÃÌ��Õ�>V���� Ìi�«À>�>��>ÃÌ>�i����Ûi��
superior, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y preservación de 
las identidades en consonancia con sus metodologías de enseñanza y aprendi-
zaje. Se garantizará una carrera docente digna. La administración de este sis-
tema será colectiva y participativa, con alternancia temporal y espacial, basada 
en veeduría comunitaria y rendición de cuentas.

15. Construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco del res-
peto al pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa. El Estado 
ÀiV���ViÀ?�Þ�«À���ÛiÀ?�Ì�`>Ã�ÃÕÃ�v�À�>Ã�`i�iÝ«ÀiÃ����Þ��À}>��â>V���°

£È°�*>ÀÌ�V�«>À��i`�>�Ìi�ÃÕÃ�Ài«ÀiÃi�Ì>�ÌiÃ�i����Ã��À}>��Ã��Ã��wV�>�iÃ�µÕi�̀ iÌiÀ��-
�i��>��iÞ]�i���>�`iw��V����`i��>Ã�«���Ì�V>Ã�«ÖL��V>Ã�µÕi��iÃ�V��V�iÀ�>�]�>Ã��V����
en el diseño y decisión de sus prioridades en los planes y proyectos del Estado.

17.  Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda 
afectar cualquiera de sus derechos colectivos.

18. Mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación con otros 
«ÕiL��Ã]�i��«>ÀÌ�VÕ�>À���Ã�µÕi�iÃÌj��`�Û�`�`�Ã�«�À�vÀ��ÌiÀ>Ã���ÌiÀ�>V���>�iÃ°

19. Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que los iden-
Ì�wµÕi�°

20. La limitación de las actividades militares en sus territorios, de acuerdo con la ley.

21. Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspira-
V���iÃ�Ãi�Àiyi�i��i���>�i`ÕV>V����«ÖL��V>�Þ�i����Ã��i`��Ã�`i�V��Õ��V>V���Æ�
la creación de sus propios medios de comunicación social en sus idiomas y el 
acceso a los demás sin discriminación alguna.
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� ��À���`i�<i����iÃ�V�����Õ�Ì>À�i��«i�Ã>��i�Ì��i��Õ�>�Ã��>�Û�â]�«iÀ��Ì>�L�j��
en una voz, como parca, como sencilla, como propia, sin agregarle cosas, pero 
Ì>�L�j��i��À���`i�<i����iÃ���«�ÀÌ>�Ìi�«�ÀµÕi�Ã�i�«Ài�Û>�`iÃ���Ì>�`��«>�>-
bras que pueden ser ajenas, las va usando como contra palabras. Cuando ha-
L�>�<i���]�iÃ��>�}i�Ìi�µÕi�iÃÌ?��>L�>�`�]�iÃÌ?���>L�>�`��Ì>�L�j���>��i��À�>�
y la tradición. El rol de Zenón tiene mucho que ver con la memoria colectiva 
«�ÀµÕi�VÕ>�`��<i�����>L�>�Þ��Ãj�µÕj�iÃÌ?�`�V�i�`�]�Þ��i�VÕi�ÌÀ��i��Ã�}��w-
cado de lo que está diciendo y me veo en lo que está diciendo, pero, es más, 
Ì>�L�j��Ûi��>����>LÕi���i���>�Û�â�`i�<i���]�i����Ã�`�V��Ã]���Ã�«À�ÛiÀL��Ã°��>�
�i��À�>�V��iVÌ�Û>�Ì>�L�j��iÃ�iÃ>�vÕiÀâ>�µÕi�`i�«À��Ì��Õ���`�Vi]�ºV���âV��
iÃ�]�V���âV��iÃ��µÕi�iÃÌ?�`�V�i�`�»°�<i����iÃ��>�Û�â�µÕi�Þ��iÃVÕV�j]����Ãj�
VÕ?�`�����VÕ?�Ì�Ã�>��Ã�>ÌÀ?Ã]�«iÀ��Þ��iÃVÕV�j�iÃ>�Û�â�>�ÌiÃ°�ÃÌ��iÃ���«�À-
tante por lo que dice sobre el rol de Zenón, es que la gente puede asumirlo 
con mucha facilidad, porque es su propia voz, que es la voz de todos. El rol de 
Zenón es como juntar el pensamiento en una sola voz1.

¿Sabías que…?

<i������Ã�`iV�>�µÕi\�º�>�V��w}ÕÀ>V����`i�Õ��ÌiÀÀ�Ì�À���«>À>��>�Û�`>]�Ã�i�«Ài�vÕi�«>À>�
��Ã�ÌÀ�Ã��>��À>��
��>ÀV>�/iÀÀ�Ì�À�>��`i��*>V�wV�]�µÕi�iÃ��>�Ì�iÀÀ>�`��`i���Ã�ÌÀ>����>�
ambición de otros. Donde nos ancló el amor por la tierra perdida, que se quedó al otro 
lado del mar. Esto, cientos de años antes de los Estados que ahora nos ordenan (Ze-
nón citado en García 44). De todos los derechos ancestrales... el derecho al territorio 
colectivo es uno de los que menos fuerza necesita para ser reconocido. Los antiguos 
esclavizados que ganaron este derecho llegaron a estas tierras contra su voluntad. Re-
conocerles el derecho ancestral sobre los territorios que ocupan, es lo mínimo que los 
Estados pueden hacer para reparar esa injusticia histórica2.

£� ��i��À�>�V��iVÌ�Û>]�iÃVÀ�ÌÕÀ>�Þ�ÃÌ>`�°�*À?VÌ�V>Ã�«i`>}�}�V>Ã�`i�iÝ�ÃÌi�V�>�>vÀ�iVÕ>Ì�À�>�>]��Õ>��
�>ÀV�>�->�>â>À� Þ�
>Ì�iÀ��i�7>�Ã�]�
Õ>`iÀ��Ã�`i���ÌiÀ>ÌÕÀ>�6��°�8�8� ¨În]� �Õ����`�V�i�LÀi�Óä£x]�««°�
87-88. Link de consulta: https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/5178/1/Walsh%2c%20C%20
y%20Garcia%2c%20J-Memoria%20colectiva.pdf

2  Walsh, Catherine y García Salazar, Juan. “Memoria colectiva, escritura y Estado. Prácticas peda-
}�}�V>Ã� `i� iÝ�ÃÌi�V�>� >vÀ�iVÕ>Ì�À�>�>»°� 
Õ>`iÀ��Ã� `i� ��ÌiÀ>ÌÕÀ>� £�°În� Óä£x®\� Ç���n°� �ÌÌ«\ÉÉ`Ý°`��°
org/10.11144/Javeriana.cl19-38.mcee
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Explicar la organización interna de los palenques de 
cimarrones y sus aliados: jefes y/o jefas

¡Activa tus conocimientos previos!


��ÛiÀÃi�V���ÃÕÃ�V��«>�iÀ�Ã�Þ�V��«>�iÀ>Ã�Ã�LÀi�>µÕi����µÕj�iÃ�Õ��grupo°�·+Õj�iÃ�
Õ��}ÀÕ«�¶�·
Õ?�`��Þ�«�À�µÕj��iViÃ�Ì>��>�}i�Ìi�>}ÀÕ«>ÀÃi¶

·
���Vi�>�}Ö��ÌiÀÀ�Ì�À���µÕi�Ãi���>�i�«>�i�µÕi¶
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El palenque

Los palenques fueron pequeñas o medianas comunidades organizadas por hombres 
y mujeres que huían de la esclavización hacia lugares inaccesibles, por ejemplo, mon-
tañas o selvas. Desde ahí continuaban los procesos de resistencia antiesclavistas, anti-
colonialistas y de reconstrucción cultural. La formación de los palenques sin duda fue 
muy necesaria para “ser�`��`i�����>L�>��Ã�Ã�`�»�V����w��Ã�v>L>�i��ƂLÕi���<i���3.

La organización de los palenques

Desde los inicios del colonialismo europeo los esclavizados, fugitivos de haciendas y 
minas, se convirtieron en cimarrones. Los espacios libres que los cimarrones construye-
ron en la geografía del Ecuador, se les llamó “palenques de negros”. Los más grandes 
palenques de negros en el Ecuador estuvieron en las tierras de Esmeraldas, lugares 
como Portete, Daule, las montañas de Dove, Viche y Tabuche, así como en las lomas de 
Cuajara allá en el valle del Chota. Todos estos sitios tienen historias muy importantes 
que contarnos sobre las luchas de resistencia que los pueblos negros del Ecuador or-
ganizaron en contra del poder4 colonialista y esclavista.

-i�iµÕ�Û�V>��>µÕi���Ã���ÃÌ�À�>`�ÀiÃ�µÕi��`i�Ì�wV>��>���Ã�«>�i�µÕiÃ�Þ�>���Ã�V��>ÀÀ��iÃ�
con bandoleros y no como luchadores por la libertad. Sin duda, el mayor aporte que 
nos dejaron los movimientos cimarrones de Esmeraldas y de otras regiones del Ecua-
`�À]�vÕi��>�V��v�À�>V����`i���Ã�º«>�i�µÕiÃ�ÌiÀÀ�Ì�À�>�iÃ»�V����w}ÕÀ>Ã�Ã�V��«���Ì�V>Ã°�

Los palenques, tal como lo construyeron los cimarrones, tienen que ser vistos como 
Õ��ÌiÀÀ�Ì�À����>V���]�Õ��iÃ«>V���}i�}À?wV����LÀi�Þ�>ÕÌ�����]�`��`i��>Ã�«iÀÃ��>Ã�µÕi�
escaparon de la esclavitud podían vivir en libertad y tenían la posibilidad de reconstruir 
sus identidades destruidas por los procesos esclavistas5.

3  En algún momento de mi vida recibí de parte de mi abuelo materno Zenón Salazar el encargo de 
darle tierra. Él llegó del otro lado de la raya (lo que algunos llaman Colombia) y se quedó de este lado 
«>À>�V��«>ÀÌ�À��>�Û�`>�V����jL�À>� >â>Ài��]����>LÕi�>��>ÌiÀ�>]�µÕi�iÀ>�`iÃVi�`�i�Ìi�`i���Ã�>�Ì�}Õ�Ã�
esclavizados de Playa de Oro. El abuelo tenía muy pocos bienes materiales, pero ofreció darme como 
herencia sus múltiples saberes y pocos secretos que guardaba en su cabeza (Fragmento tomado de 
Pensar sembrando/sembrar pensando con el Abuelo Zenón, Juan García Salazar y Catherine Walsh, 
+Õ�Ì�\�1��ÛiÀÃ�`>`�Ƃ�`��>�-�����	���Û>À]�-i`i�VÕ>`�À�Þ�`�V���iÃ�ƂLÞ>�9>�>]�Óä£Ç]�«°�£�°

4  Óp. Cit., p. 196.

5  Óp. Ci.,  p. 197.
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Los Cimarrones se fugaban para encontrar la libertad tan anhelada, pero a pesar de las 
fugas nunca perdían el lazo familiar:

Debemos considerar que la fuga de esclavos era uno de los mecanismos de resistencia 

que más perjudicaba a los amos, dado que perdían su propiedad y se quedaban sin la 

producción de esta. Tal como lo denuncia Don Francisco de Mendiolaza, en otra causa 

criminal que se le iniciaba en 1789. Ante el hecho de la fuga de su esclavo Juan Jacinto 

Bustamante, encubierto por su mujer, señala que: “...convenida ocultadora de su mari-

do, que hasta este día no parece, haciéndome notable perjuicio su falta de servicio en 

esta Ciudad y en las haciendas de Campo y faenas de mi estancia”.

En los casos analizados se puede observar que, a pesar de la fuga, los esclavizados 

mantienen y hasta refuerzan los lazos familiares. Generalmente aquellos que huyen lo 

JCEGP�EQP�CNIÖP�HCOKNKCT�Q�EQP�NC�C[WFC�FG�GUVQU��#N�EWCPVKƂECT�NQU�FCVQU��GPEQPVTCOQU�

entre los que escapaban un fuerte predominio del sexo masculino. Son los hombres los 

SWG�WVKNK\CP�OC[QTOGPVG�GUVC�GUVTCVGIKC��UWOCPFQ�WP������
UGVGPVC�[�QEJQ�RQT�EKGPVQ��

FGN�VQVCN��OKGPVTCU�SWG�GN�UGZQ�HGOGPKPQ�TGRTGUGPVC�WP�����
XGKPVKFÏU�RQT�EKGPVQ��

Podríamos suponer que los factores que estarían incidiendo en esta marcada diferen-

cia serían las características de las tareas que realizaban unos y otros. En general, los 

JQODTGU�GTCP�FGUVKPCFQU�C� VCTGCU� TWTCNGU�Q�GURGEKCNK\CFCU� 
UCUVTG��JGTTGTQ��CNDCÍKN��Q�

eran conchabados en otros parajes, generando estas situaciones gran movilidad y es-

caso control sobre ellos. En cambio, en el caso de la población femenina esclava, en su 

OC[QTÉC�GTCP�EQPƂPCFCU�C�VCTGCU�FQOÅUVKECU�NQ�EWCN�KORNKECTÉC�WP�OC[QT�EQPVCEVQ�EQP�

sus amos y por lo tanto una vigilancia más directa por parte de los mismos6 (artículo: 

'UENCXQU�EKOCTTQPGU��

6  Contra | Relatos desde el sur. Apuntes sobre África y el Medio Oriente. NUM 3 (2006), PP.  78-79. 
�����`i�V��ÃÕ�Ì>\��ÌÌ«Ã\ÉÉÀiÛ�ÃÌ>Ã°Õ�V°i`Õ°>ÀÉ��`iÝ°«�«ÉV��ÌÀ>�Ài�>Ì�ÃÉ>ÀÌ�V�iÉÛ�iÜÉÓä£Ó£
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Alianzas estratégicas de los cimarrones

• Con la ayuda de los cimarrones, el paso hacia la Mar del Sur estaba asegurado, 
lo que suponía atacar el tesoro español a su llegada al istmo, así como saquear 
las codiciadas Islas de las Perlas: «podrían tomar aquella ciudad y el paso para 
la mar del sur se le es tan fácil teniendo como tienen todo el campo por suyo 
con la alianza de los negros cimarrones», comentaba el presidente de la Au-
diencia. Con ello, además, se debilitaría el poder de la Corona española, lo que 
supondría una doble victoria para la reina de Inglaterra.

U� ƂµÕi��>�>��>�â>�iÀ>�����Ì>À�i�Ìi�iÃÌÀ>Ìj}�V>°���Ã�V��>ÀÀ��iÃ�Ìi��>���>�Ì�iÀÀ>�`i�
ÃÕ�«>ÀÌi]��«������V��«>ÀÌ�`>�«�À�VÀ���ÃÌ>Ã�Þ�>ÕÌ�À�`>`iÃ�V�����>�iÃ�`i��>�j«�-
V>°��i��iV��]��À>Þ�*i`À��`i�Ƃ}Õ>`��V��viÃ>L>�µÕi�jÃÌ�Ã�iÀ>���Ì>��«�>Ì�V�Ã�
y diestros en la tierra, que de su naturaleza era asperísima y oscurísima, que 
casi se andaban burlando de los que les salían a buscar» Los corsarios, por su 
parte, poseían las armas, por lo que la unión de ambos se veía como una op-
ción fuerte contra el poder español. A ello había que añadir las promesas de 
libertad que ofrecieron los ingleses a cambio de la amistad de los cimarrones, 
���i`>�`i�V>�L���«�À��>�VÕ>��Û>��>��>�«i�>��ÕV�>À]�Ì>��Þ�V����iÝ«ÀiÃ����À>-
montes: «Así, con esta gente que, a la guerra, / por verse libre el ánimo levan-
ta7��>ÀÌ>���`>�}��*jÀiâ]�Ƃ��>�â>Ã�>Ì�?�Ì�V>Ã�i��ƂÀ�>Ã�Ƃ�Ì?ÀÌ�V>Ã\�V�ÀÃ>À��Ã�Þ�
cimarrones en la obra de Juan de Miramontes y Zuázola).

7  Alianzas atlánticas en Armas Antárticas: 
corsarios y cimarrones en la obra de Juan de 
��À>���ÌiÃ�Þ�<Õ?â��>]��>ÀÌ>���`>�}��*jÀiâ]�
portal electrónico Mundos Nuevos, 2008. 
Link de consulta https://journals.openedi-
tion.org/nuevomundo/71927#tocto1n3
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¿Sabías que…?

El castigo físico fue la norma en las relaciones amo esclavo. Se aplicaba de forma indis-
criminada, servía para que el esclavo quedase sin mecanismos de resistencia y que le 
��V�iÀ>�ÛiÀ�i��«�`iÀ�`i���Ã�>��Ã°���V>ÃÌ�}��`i�wV>L>�>��µÕi����>«��V>L>�«�ÀµÕi���ÃÌÀ>-
ba su poder ilimitado y arbitrario y por otra parte dejaba sin referentes al que lo recibía, 
porque en cualquier momento podía ser castigado sin motivo.

Se generaba en el esclavo un sentimiento de inferioridad frente a los amos. La coac-
ción y la violencia fueron elementos innatos y fundamentales para el funcionamiento 
de la esclavitud. Para aplicar el castigo los amos contaban con el apoyo del estado, 
que desplegaba todos los medios coactivos para acabar con las ansias de libertad. La 
iglesia bendecía el dominio sobre la base de la salvación de las almas, mientras juzga-
ba y castigaba los cuerpos. El castigo presenta dos elementos importantísimos para la 
comprensión del sistema.


�����i�>wÀ�>`��>�ÌiÀ��À�i�Ìi��>�iÃV�>Û�ÌÕ`��iViÃ�Ì>L>�«>À>��>�Ìi�iÀÃi�VÀi>À�i��i��
esclavo un sentimiento de inferioridad que debía ser aceptada, y a la vez ensanchar el 
horizonte de poder del amo, el castigo tenía esta doble función, se aplicaba de forma 
selectiva, y muchas veces indiscriminada. Cualquier acción u omisión que afectase al 
esclavo se convertía en objeto de culpa y por tanto sancionable.

Por mucho que la legislación regulase el castigo que debía aplicarse por cada falta la 
arbitrariedad era una norma de uso entre los capataces, y engrandecía su poder. La 
aplicación indiscriminada del castigo hacía que apareciese con poderes absolutos. De 
iÃÌ>��>�iÀ>�Ãi�Àiv�Àâ>L>��>�w}ÕÀ>�`i��>���Þ�i��V>«>Ì>â]�>��>�Ûiâ�µÕi��>���«�Ìi�V�>�vÀi�-
Ìi�>��V>ÃÌ�}��V��ÛiÀÌ�>�>��iÃV�>Û��i��Õ����`�Û�`Õ��`jL���i���viÀ��À]���V>«>â�`i���LÀ>ÀÃi�`i�
la omnipresencia del amo.

Sin embargo, en muchas ocasiones, los esclavos provocaban la aplicación de castigos 
«>À>� V>ÕÃ>À� «À�L�i�>Ã� >� ��Ã� >��Ã]� ��Ã� �>Ì�}>â�Ã� µÕi� �iÃ� `i�>L>���i`��� iÝ�>ÕÃÌ�Ã]�
servían para bajar la rentabilidad, el cepo, la obligación de cargar grilletes durante el 
Ì�i�«��`i�ÌÀ>L>��]��>Ã��ÕÌ��>V���iÃ]����>Ã��?ÃV>À>Ã�`i���iÀÀ��>��>Ã�µÕi�Ì>��>wV���>`�Ã�
parecían ser los propietarios y capataces, mermaban considerablemente los rendimien-
tos y suponían pequeñas venganzas sobre los amos.

Muchos propietarios alternaban dos sistemas para el control de los esclavos, el pater-
�>��Ã���Þ�i��ÌiÀÀ�À]����iÀ>��iÝV�ÕÞi�ÌiÃ]�Ã����µÕi�Ãi�>�ÌiÀ�>L>��«>À>�V��Ãi}Õ�À�Õ���>-
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Þ�À�Ã��iÌ���i�Ì�°�Ƃ��iÃV�>Û��`��jÃÌ�V��Ãi��i�>�i�>â>L>�V���i��V>�«�]�>��`i�V>�«��
con el cepo o con la venta a cualquier otro amo, esta situación, sin embargo, no pudo 
evitar que las fugas, el suicidio, las revueltas o la resistencia callada pero cotidiana se 
mantuviera a lo largo del período.

Una de las tácticas más frecuentes para el sometimiento del esclavo era la concesión 
de conucos en los que el esclavo obtenían algunos alimentos con los que completa-
ban su dieta o intercambiaban por otros productos. Con la cesión de estas tierras por 
parte de los propietarios se pretendían dos objetivos, por un lado, ahorro de coste de 
mantenimiento de los esclavos, tenían verduras, frutas frescas e incluso algún animal de 
corral, y por otro lado el esclavo debía sentirse vinculado a la tierra por el disfrute de 
esta parcela.

Se suponía que esta dependencia con la tierra evitaba las fugas porque nadie dejaría 
una parcela en la que había invertido tiempo. Esta situación fue aprovechada por los 
esclavos para obtener una mayor independencia respecto a los propietarios y como 
un mecanismo para la liberación. Con el producto de las ventas del conuco los escla-
vos ahorraban para comprar la libertad propia o de los hijos. Es cierto que el conuco 
propiciaba vínculos entre los hombres y la tierra y que las fugas eran menores, pero 
Ì>�L�j��iÃ�V�iÀÌ��µÕi]�i��i��V>Ã��`i�6i�iâÕi�>]�`��`i���Ã�iÃV�>Û�Ã�VÕ�Ì�Û>L>��V>V>��
en arboledillas se convertían en semi libres, en casi independientes, y que la alteración 
de la situación provocaba levantamientos.


�iÀÌ>�i�Ìi�i��iÃV�>Û��µÕi�VÕ�Ì�Û>L>�Õ�>�Ì�iÀÀ>�i��Li�iwV���«À�«������Ãi�Ãi�Ì�>�«À�«�i-
tario de la tierra, pero si del fruto de su trabajo que le posibilitaba una cierta indepen-
dencia o un estado de semi libertad8.

8  Esclavos rebeldes y cimarrones, Javier Laviña (coordinador). Biblioteca Virtual de Polígrafos, 2011, 
««°�Óä�Ó£°������̀ i�V��ÃÕ�Ì>\��ÌÌ«Ã\ÉÉÜÜÜ°�>ÀÀ>�i�`�°iÃÉiÃÉV>Ì>��}�Ú��>}i�iÃÉ}ÀÕ«�°`�¶«>Ì�r£äääÓä£
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Identi!car a los guardianes y las guardianas del territorio 
ancestral y sus funciones en el cuidado de la vida

¡Activa tus conocimientos previos!

·�>Ã�iÃVÕV�>`���>L�>À�`i� ��Ã�}Õ>À`�>�iÃ�Þ� �>Ã�}Õ>`�>�>Ã�`i�� Ã>LiÀ¶�·
���ViÃ�>�}��
Ã�LÀi���Ã��>�}�>ÀiÃ�`i��>�>}Õ>�¶

Las guardianas y los guardianes del saber
-��Ì�`>��>�}i�Ìi�µÕi�Ãi�vÕi�>��>�V�Õ`>`�«>À>�iÃÌÕ`�>À�Þ�>«Ài�`iÀ�
`i���Ã��ÌÀ�Ã�Ài}ÀiÃ>�`��`i���Ã�>�V�>��Ã�«>À>�Ã>LiÀ]�µÕ�iÀi�`iV�À�
µÕi���Ã��i}À�Ã�iÃÌ>��Ã�ÀiÌ�À�>�`��i��Ì�����`i��ÕiÃÌÀ>���ÃÌ�À�>°

�Õ>���>ÀV�>�->�>â>À®

Las luchas reivindicatorias y movilización social de los afroecuatorianos, hombres y mu-
jeres, se debe hacer desde un enfoque histórico de larga duración al que Nobert Elias9 
llama socio-genético10.

Bajo esta visión las movilidades sociales y luchas de los afroecuatorianos “cuya raíz prin-

9  Norbert Elías (Breslavia, 22 de junio de 1897- Ámsterdam, 1 de agosto de 1990),  sociólogo alemán, 
su   trabajo intelectual se centró en la relación entre poder, comportamiento, emoción y conocimiento. Ha 
`>`��v�À�>�>��>���>�>`>��Ã�V����}�>�w}ÕÀ>V���>�£��°��Õi�«�V��V���V�`��i��i��V>�«��>V>`j��V���>ÃÌ>���Ã�
>��Ã�½Çä�`i��Ã�}���«>Ã>`�]�VÕ>�`��vÕi��Ài`iÃVÕL�iÀÌ��°�-Õ�ÌÀ>L>���`i�Õ�>�Ã�V����}�>���ÃÌ�À�V>�«Õi`i�iÝ-
plicar estructuras sociales complejas sin menoscabo de agencias individuales (Wikipedia del 07/06/2022).

£ä� ��>�Ã�V��}i��>���Ã�V��}j�iÃ�Ã�iÃ�i��>�?��Ã�Ã�`i�Õ��vi���i���Ã�V�>�]�ÃÕ��À�}i��Þ�ÃÕ�`iÃ>ÀÀ����°�*>À>�
µÕi�Õ��vi���i���Ãi>�V>��wV>`��`i�Ã�V��}i�jÌ�V��iÃ�«�ÀµÕi�Ãi�«À�`ÕVi�Ã�V�>��i�Ìi�i��ÀiÃ«ÕiÃÌ>�>����
establecido ontológicamente, que parecía inmutable.
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cipal ha sido la búsqueda de la Conciencia de Seres Humanos Libres y Ciudadanos”, el 
entrecomillado pertenece al investigador John Antón Sánchez.

Él señala que tiene tres períodos históricos y estructurales de larga duración y los plan-
tea en el siguiente orden:

• El primer período es la lucha ancestral por la vida y la libertad que transcu-
ÀÀi�i�ÌÀi���Ã�Ã�}��Ã�86��Þ�8�8]�Ãi�`iÃÌ>V>��>�ÀiÃ�ÃÌi�V�>�`i��Õ�iÀiÃ�Þ����LÀiÃ�
cimarrones, en los palenques tanto de Esmeraldas y del Valle del Chota, las 
sublevaciones y participaciones en las luchas libertarias bolivarianas.

• El segundo período�iÃ��>��ÕV�>�ÀiÛ��ÕV���>À�>�V��ÌÀ>�`i��>�iÝV�ÕÃ����Þ��>��i-
gación de los derechos de ciudadanía, desde 1852, cuando se declara la aboli-
ción de la esclavitud11 hasta 1964 cuando se promulga la Reforma Agraria y se 
ÌiÀ���>�V���º�>�Ö�Ì��>�v�À�>�`i�iÝ«��Ì>V����V�����>�\�i���Õ>Ã�«Õ�}�°��ÕÀ>�Ìi�
iÃÌ�Ã�V�i��>��Ã���Ã�>vÀ�iVÕ>Ì�À�>��Ã��ÕV�>À���V��ÌÀ>�i��À>V�Ã���V�i�Ì�wV��̀ i��>Ã�
j��ÌiÃ�µÕi�VÀi>L>����?}i�iÃ�Ã>�Û>�iÃ�Þ�À>V�>��â>`>Ã�`i���Ã�>vÀ�`iÃVi�`�i�ÌiÃ»°

• El tercer período es la lucha contemporánea contra el racismo y los derechos 
culturales que se desarrolla desde 1960 y “estuvo marcada por 24 grandes 
movilizaciones de la diáspora africana en el mundo. La lucha por los derechos 
civiles en Estados Unidos, el Movimiento de la Negritud y el Panafricanismo en 
Europa y el proceso de descolonización africana lograron que los afrodescen-
dientes de todo el mundo desarrollaran un discurso global en contra de la dis-
VÀ����>V����À>V�>��Þ�i��V�����>��Ã��»���i�ÌÀiV�����>`��iÃÌ?�L>Ã>`��i��i��ÌiÝÌ��
El proceso organizativo afroecuatoriano: 1979-2009, de John Antón Sánchez12).

Estas luchas y movilizaciones motivaron la formación de guardianes y guardianas de los 
territorios y los saberes del Pueblo Afroecuatoriano.

Para Barbarita Lara, lideresa afroecuatoriana, las Parteras ejercen liderazgo social y al 
mismo tiempo son las guardianas del saber que le dan sentido y protección al territorio. 

11  La Ley de Abolición de la Esclavitud en el Ecuador fue aprobada por la Asamblea Nacional reunida 
en Guayaquil el 27 de septiembre de 1852.

12  El proceso organizativo afroecuatoriano: 1979-2009, John Antón Sánchez, Quito: FLACSO, Sede 
VÕ>`�À]�Óä££°�������`i�V��ÃÕ�Ì>\��ÌÌ«Ã\ÉÉÜiLV>V�i°}��}�iÕÃiÀV��Ìi�Ì°V��ÉÃi>ÀV�¶µrV>V�i\��Î, L-
v ��ä�\�ÌÌ«Ã\ÉÉL�L���°y>VÃ�>�`iÃ°i`Õ°iVÉ��LÀ�ÃÉ£ÓÈ£Ón��«>V³EV`rÓE��riÃ�{£�EVÌrV���E}�riV
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���>LÕi�>]�>��ÃiÀ�«>ÀÌiÀ>]�V���iÃi�ÃiÀÛ�V���>���Ã�`i�?Ã�Ì>�L�j��iÀ>�Õ�>���`iÀÆ�
i�Ì��ViÃ�Ûi�}��`i�Õ�>Ã��>�?Ã�«>ÀÌiÀ>Ã�`i��>�VÕ>������>��Ì>�>«Ài�`���`i�i��>]�
`��`i���â��«>À�À�>����iÃ�`i�����Ã°��>ÃÌ>�µÕi�Ãi��ÕÀ���>���Ã��V�i�Ì>�>��Ã��Õ�V>�
Ãi��i��ÕÀ���Õ�����������>��>`Ài�o®�i��>�iÀ>��>�«>ÀÌiÀ>]����Ã����`i�ÃÕ�V��Õ��`>`]�
Ûi��>��>���iÛ>À�i�`i��ÌÀ>Ã�V��Õ��`>`iÃ�ViÀV>�>Ã�«�ÀµÕi�iÀ>�Õ�>�LÕi�>�«>ÀÌiÀ>�
o®�i��>�}�â>L>�Þ�Ãi�`�ÛiÀÌ�>�Þ�`�ÃvÀÕÌ>L>�Ã�ÀÛ�i�`��>��>Ã�«>ÀÌÕÀ�i�Ì>Ã°��?Ã�>��?�

Û�Ã�Ã>LiÃ�µÕi�Õ�>�«>ÀÌiÀ>����iÃ�Ã��>�i�Ìi�>µÕi��>�µÕi�>ÞÕ`>�>��>ViÀ]�Ã����µÕi�
iÃ�>µÕi��>�µÕi�>V��Ãi�>°�
���ÃÕÃ�ÃÕ}iÀi�V�>Ã�i��>�>ÞÕ`>�>�iÃÌÀÕVÌÕÀ>À��>�v>��-
��>°�+Õi��>�«>ÀÌiÀ>����iÃ�Ã�����>�µÕi�>ÞÕ`>�>��>ViÀ]�i��>��iÃ�`iV�>�>�ÃÕÃ��>À�`�Ã�
ºuÛi�}>�Ûi�}>t»°���i��«À�ViÃ��`i�i�L>À>â���>�«>ÀÌiÀ>�Ã�i�«Ài�iÃÌ?�«i�`�i�Ìi�
`iÃ`i�µÕi�Ãi�i�L>À>â>]��>ÃÌ>�`iÃ«ÕjÃ�`i�µÕi��>Vi�VÕ>�`��i�������Þ>�L�Ì>�i��

��L��}�Æ�i�Ì��ViÃ�i��iÃi�«À�ViÃ��i��>�iÀ>��>�V��Ãi�iÀ>�`i��>�v>����>13°�

En Esmeraldas, provincia norteña de la región costanera, está el Bambero es un per-
sonaje mitológico protector del bosque y de los animales que lo habitan. En la narra-
tiva se cuenta que el Bambero protege a las crías, a las hembras preñadas y aquellos 
>���>�iÃ�µÕi�Ãi�>«>Ài>�°�/>�L�j��«À�Ìi}i�>���Ã�?ÀL��iÃ�µÕi�>Ö�����Ãi�`iLi��Ì>�>À]��>�
cantidad de árboles necesarios para la construcción y el manejo cuidadoso del fuego. 
Sobre los personajes mitológicos se crearon decenas de leyendas educativas para pre-
ÃiÀÛ>À�i��L�ÃµÕi���>µÕi����µÕi�Ãi��`i�Ì�wV>�V�����>�Montaña Madre. A la mitología 
afroecuatoriana se incorporaron elementos teóricos religiosos afectando sus virtudes 
«i`>}�}�V>Ã�Þ���Ã�V��Vi«Ì�Ã�jÌ�V�Ã�i���>Ã��>ÀÀ>V���iÃ°

El Bambero14��>L�Ì>�i���>Ã�L>�L>Ã]�µÕi�ÃiÀ�>�Õ��L>�ÌÕ�Ã����i`�>�Ìi�i��VÕ>��Ãi��`i�Ì�w-
carían a las raíces de los árboles gigantes. Ahí se originaría probablemente su nombre. 
Él acostumbra a llevar la contabilidad de los animales y árboles, a menudo hace revisión 
por si acaso falte alguno. Cuando advierte presencia y malas intenciones de algún ca-
zador, lo enfrenta y con su mano derecha alzada le señala la dirección por donde debe 
retirarse inmediatamente.

13  *KUVQTKC�FG�XKFC�FG�$CTDCTKVC�.CTC�%CNFGTÏP�NKFGTGUC�CHTQ�GEWCVQTKCPC��4GƃGZKQPGU�GP�VQTPQ�C�UW�
vida, procesos de liderazgo y luchas, Victoria Maldonado Bautista, Quito: Universidad San Francisco 
(Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades), 2015, p. 25.  Link de consulta: https://repositorio.usfq.
edu.ec/bitstream/23000/4343/1/113610.pdf

14  Fernando Ortiz, en su Glosario de Afronegrismos, La Habana, 1925, anota que Mbamba en el Con-
go se dice al juego. Algo de bamba sería como algo de juego. En el Diccionario de la Lengua Conga 
,iÃ�`Õ>��i��
ÕL>]�/i�`�À����>â��>Li���`�Vi�µÕi�	>�L>�Ã�}��wV>\�«�À�V>ÃÕ>��`>`°� ��LÀi�«>À>�Û>À��°�
	>�L>�Ì>�L�j��iÃ�i�����LÀi�̀ i�Õ���>`iÀ�°�
>Li���`�V>À�µÕi�	>�L>�iÃ�>«i���`��̀ i�v>����>Ã�i���>�V�ÃÌ>�
«>V�wV>�V����L��iVÕ>Ì�À�>�>°
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Otro guardián mitológico del bosque es La Tunda:

La Tunda promovía la inquietud y la inconformidad frente al sistema establecido, ese 

comportamiento causaba permanentes persecuciones y unas tras otras se cuentan las 

historias de la presencia de La Tunda en el campo y en los poblados.

La Tunda apaña camarones y toma el verde para elaborar el tapao más rico que el ser 

humano pudo preparar. La Tunda libertaria diseña el tapao arreglado y adobado15.

£x� �/i�`>Àj�Õ�>�/Õ�`>]��LÃi���iÀ�?�`iâ�6>�i�V�>]�1 �6,-��Ƃ�����Ƃ-�Ƃ,/-]�Óä£n]�«°�xä°



Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación Gobierno del Ecuador

La memoria de los cimarrones y las cimarronas
es una cosa que le debemos a las generaciones
que estudian.

Nunca he escuchado de mis mayores
de la comunidad usar la
palabra cimarrón para referirse
a los grupos humanos;
son las nuevas generaciones que están pensando
GN�UKIPKƂECFQ�FG�EKOCTTÏP�EQOQ�UGT�FG�TGUKUVGPEKC�

El cimarronaje pasa a ser una herramienta
para repensarnos, para usar esta actitud
de desobediencia y resistencia en el ahora.

Pero eso no implica desligar el acto y actitud
de desobediencia
y resistencia contemporánea de la historia
y de la memoria colectiva.

Aún sabemos poco sobre el accionar político
y la vida misma de los palenques.

Las siembras culturales [...]están pegadas
a la construcción de los palenques; […] gran parte
de la siembra la hicieron los cimarrones
y las cimarronas.

El cimarronaje es todo eso, el cimarronaje
intelectual también. Hoy el cimarronaje
es una enseñanza, una pedagogía para
las nuevas generaciones...

Juan García Salazar16

16  Pensar sembrando/sembrar pensando con el Abuelo Zenón, Juan García Salazar y Catherine Wal-
Ã�]�+Õ�Ì�\�1��ÛiÀÃ�`>`�Ƃ�`��>�-�����	���Û>À]�-i`i�VÕ>`�À�Þ�`�V���iÃ�ƂLÞ>�9>�>]�Óä£Ç]�«°�£Èn°
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Tejiendo por medio de las palabras
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Los abuelos y las abuelas como protectores  
del territorio

En el pensar, en el hacer y el ser es donde residen los 
guardianes:

Un pensar/saber cuyas raíces las enlazan con sus antepasados, con sus ancestras y 
ancestros, puesto que “todo lo que sabemos, aprendimos de las ancestras” recuerda 
siempre la abuela Idiosina, insistiendo que son, justamente, las semillas sembradas por 
ellas y ellos, desde antaño, las que siguen iluminando los procesos de producción y (re) 
creación del pensamiento/saber tejidos por las sabias “de hoy”17.

1�>Ã�«�>�Ì>Ã� Þ� Õ��Ã� ÌiÀÀ�Ì�À��Ã� µÕi� qÃ�j�`��iÃ� `iÃV���V�`�Ã� Þ� >�i��Ãq� ��Ã� �À�>�� �>-
ciendo suyos, desde su llegada forzada a estas tierras, mediante las siembras de los 
saberes y haceres culturales que trajeron consigo desde la madre África, y, que fueran 
continuadas por sus descendientes (García, 2010; García y Walsh, 2017). Un territorio, 
además, en el que, y, desde el que las abuelas-ya ancestras y las sabias de “hoy” han 
seguido construyendo su pensamiento/saber18.

Los afrodescendientes en la provincia de Esmeraldas enfrentan la destrucción de sus 
tierras ancestrales y su medio ambiente, debido a la tala agresiva y mayormente no re-
gulada de árboles, la cosecha de palmas de aceite y la pesca de camarones. Asimismo, 
i��ÌÀ?wV��Þ��>�Û���i�V�>�V>ÕÃ>`>�«�À��>�}ÕiÀÀ>�i��
����L�>�«ÀiÃi�Ì>��v�À�>Ã��Ö�Ì�«�iÃ�
de inestabilidad y violencia a lo largo de la frontera de la provincia. En el Valle del Cho-
ta, el acceso no equitativo a tierras de buena calidad y recursos continúa impidiendo 
el desarrollo dirigido por la comunidad. En ambas regiones, los afroecuatorianos han 
Ài«�ÀÌ>`���>���«�Ã�L���`>`�`i��>VViÃ��>�VÀj`�Ì�]����VÕ>���iÀ�>�ÃÕÃ���Ìi�Ì�Ã�`i���}À>À�
un desarrollo sostenible hasta en el territorio al que tienen acceso19.

17  La epistemología de las abuelas/sabias afroesmeraldeñas y afrochoteñas: una construcción desde 
i��iÃÌ>À��>V�i�`��q�iÝ�ÃÌ�i�`�]��>ÌÌÞ>��iÀ�?�`iâ�	>Ã>�Ìi]�/À>�ÃÛiÀÃ�Ã\�,iÛ�ÃÌ>�`i���ÃÌ�À�>°�,���`i��>-
neiro, N° 16, 2019, p. 74.

18  Óp. Cit., p. 76.

19 Territorios olvidados, derechos incumplidos:  Afroecuatorianos en áreas rurales y su lucha por 
tierra, igualdad y seguridad, Un reporte de la delegación Rapoport en derechos de tierra afroecuato-
rianos, Bernard and Audre Rapoport Center for Human Rights and Justice, 2009, p. 3. Link de consulta: 
https://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/2178
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¿Sabías que…?

Una herramienta jurídica internacional lograda tras una constante lucha por parte del 
pueblo afrodescendiente es la proclamación del Decenio Internacional de los Afro-
descendientes, que debe ejecutarse entre el 2015 y 2024. Este Decenio debió consti-
tuirse en un auspicioso período en la historia de la Organización de la Naciones Unidas 
(ONU). Los Estados miembros, la sociedad civil y las comunidades afrodescendientes 
Ãi�ÃÕ�>À�>��«>À>�>«��V>À��i`�`>Ã�iwV>ViÃ�`i�>VÕiÀ`��V�����Ã�i�iÃ�L?Ã�V�Ã�Reconoci-

miento, Justicia y Desarrollo) y alcanzar indicadores de mejoramiento social.

Las funciones de los abuelos y las abuelas guardianes  
de la tradición

Los abuelos y las abuelas son importantes en el desarrollo de las culturas de los pue-
blos: abuelas y abuelos cuidan a la niñez, acompañan en los juegos, historian la vida 
v>����>À]�ÌÀ>�Ã��Ìi��V���V���i�Ì�Ã�Þ�Û>��ÀiÃ�jÌ�V�Ã°

En las comunidades afroecuatorianas hay abuelas y abuelos que son guardianes cultu-
À>�iÃ�VÀi>��>`�Û��>�â>Ã]�VÕi�Ì�Ã]�`jV��>Ã]�>ÀÀÕ���Ã]�>�>L>�°

Los arrullos son cantos que se interpretan 
i��i��*>V�wV��ÃÕÀ�`i�
����L�>��>ÃÌ>� �>�
Provincia de Esmeraldas. Es una de 
�>Ã�iÝ«ÀiÃ���iÃ��?Ã���«�ÀÌ>�ÌiÃ�µÕi�
demuestran la función social de los 
músicos populares, como transmi-
sores de una tradición espiritual. Los 
arrullos son interpretados general-
�i�Ìi�i�� �>Ã�wiÃÌ>Ã� Ài��}��Ã>Ã]� i�� �>�
�>Û�`>`]�i���>Ã�wiÃÌ>Ã�`i��>Ã�Û�À}i�iÃ�
y de los santos20 (arrullos a lo divino).

20  Saberes musicales afroesmeraldeños: arrullos, chigualos y alabaos en la provincia de Esmeraldas, 
�>À��>�
�>Û����Ƃ}Õ�ÀÀi]�1��ÛiÀÃ�`>`�Ƃ�`��>�-�����	���Û>À�-i`i�VÕ>`�À]�ÊÀi>�`i��iÌÀ>Ã�Þ�ÃÌÕ`��Ã�
Õ�-
turales, Quito, 2018, p. 29.
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Arrullos a lo divino:

Arrullo N° 1 (Fragmento)
Ha dado a luz María
��i��«�ÀÌ>��`i�	i�j�
Los tres reyes del Oriente
Al niño vienen a ver

Coro.

9>�Ãi�`iÃ«iÀÌ>À��
Todos los pastores
9��iÃÖÃ���Ã���iÛ>�
,>��Ì>Ã�`i�y�ÀiÃ°

-i�Ài«�Ìi�`iÃ«ÕjÃ�`i�V>`>�iÃÌÀ�v>®°

Arrullo N° 2 (Fragmento)
��������>V���i��	i�j�
En un pesebre escondido
Ƃ��>`��`i���Ãj�Þ��>À�>
Es mi angelito divino
9��Ìi��>����}Õ>V�>À>V>
Con ella me divertía
Para el cielo se me fue
Adiós guacharaca mía.

Arrullo N° 3 (Fragmento)
Carmela viene llegando
Como que viene
De Roma, como que viene
Coro “de Roooma”.
Con su vestido de brillo
Que le han mojado
Las olas que le han mojado
Coro “las ooooolas”
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Las adivinanzas

Son creaciones tradicionales de abuelas y abuelos con propósitos de distraer y educar 
a la niñez y juventud al interior de las familias.

Adivinanza N° 1
·+Õ�j��iÃ�µÕi�Û>�V>���>�`�¶
9����iÃ�`Õi�>�`i�ÃÕÃ�«�iÃ
Que los pasos que va dando
No hay nadie que se los cuente
9�Ã��µÕ�iÀi�`iÃV>�Ã>À
Mete los pies en su vientre.

Adivinanza N° 2
Desde mar afuera vengo
chocando pelo con pelo,
¿dónde quiere que lo hagamos,
i���>�V>�>���i��i��ÃÕi��¶

Adivinanza N° 3
Cien niñas en un naranjo,
todas vestidas de amarillo,
sin embargo, ellas visten
dentro y fuera de un castillo.

,iÃ«ÕiÃÌ>\��>�V>��>�Þ���Ã�V>�>�iÌiÃ

,iÃ«ÕiÃÌ>\���ÃÕi��°

,iÃ«ÕiÃÌ>\��>Ã��>À>��>Ã°
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Las décimas afroecuatorianas

�>�`jV��>�V�ÀÀiÃ«��`i]�i��ÃÕ��À�}i�]�>��>���ÌiÀ>ÌÕÀ>��À>��`i�VÀi>`�ÀiÃ�Þ�VÀi>`�À>Ã�`i�
las comunidades afroecuatorianas. Fue una reinvención de los procesos narrativos de 
�>Ã��>V���iÃ�>vÀ�V>�>Ã�i���>Ã�Ƃ�jÀ�V>Ã]�«�À�i��ÌÀ>Ã�>`��`i�������iÃ�`i�ÃÕÃ���Ìi}À>�ÌiÃ�>�
�>Ã�Ƃ�jÀ�V>Ã°�Ã�i��V>Ã��`i��>�V�ÃÌ>�«>V�wV>�V����L��iVÕ>Ì�À�>�>�Þ�iÃ«iV�wV>�i�Ìi�`i�
�>�«À�Û��V�>�`i�Ã�iÀ>�`>Ã°�
��V��>Ã«iVÌ�Ã�V>Li��ÀiÃ>�Ì>À�i��i��}j�iÀ����ÌiÀ>À��\

U� ��À�Ì���Þ��>�À��>�`i��>��>ÀÀ>V����Ã�LÀi�`�viÀi�ÌiÃ�Ìi�>Ã�iÝ�ÃÌi�V�>�iÃ°

• La asunción del idioma castellano con sus consecuencias literarias.

• La transmisión elocuente y entretenida de los hechos pequeños y grandes de 
la vida comunitaria. Nos referimos a la Oralidad.

• Mantener activa la tradición decimera afroecuatoriana que había incluido tor-
�i����`iÃ>v���`i�ÛiÀÃ�wV>`�ÀiÃ]�i��contrapunteo.

• El traslado de la literatura oral a la literatura escrita.

�>Ã�`jV��>Ã�Ã����>Ã�Û�ViÃ�`i�����Ìi]�Û�ViÃ�`i�«À�vÕ�`>�ÀiyiÝ���]�iÃ�i��`�ÃVÕÀÃ��i��i��
µÕi�Ãi�vÕ�`i�i��«i�Ã>À�Þ��>��>ÌÕÀ>�iâ>�Û�Û>°�����,i�LiÀÌ��ÃV�L>À�vÕi�Õ��}À>��iÝ«�-
nente y por lo tanto los decimeros le dedican una a su ingenio comprometido.

Décima “Remberto Escobar”
Decimero y cantor,
Artesano sin igual,
Cómo bailarín sin par,
ese es Remberto Escobar.
Remberto Escobar Quiñones,
i���?Ý����ÌÀ�Û>`�À]
Como poeta, el mejor
Es que canta con riñones
Desde Muisne hasta Limones,
De San Lorenzo al pampón
Siempre con su Sombrerón
Su guitarra y su marimba
�iÃ>w>�`��>��>�`��}>
Es decimero y cantor.
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Bailo con “verdes palmeras”
Þ�`iÃ«ÕjÃ�vÕ�`��º���}�À��Ã»
Canto en bailes y velorios
de santas vainas a galera
y conquisto algunas caderas
con su recorrido vernácula
y una cadencia espectacular.
Moviendo hombros y cintura
y por su zapateo con bravura
Como bailarín, sin par.
L>��ÃÌ>�V����j�]����}Õ��
Carpintero y tallador
de Rio Verde a Borbón
Puliendo bombos y cununos
o guasas uno por uno,
de guitarras no hay que hablar
no se pueden comparar,
en construcciones de inmuebles
o en acabados de muebles
Artesano sin igual
Nos ha dado su enseñanza
V���ÃÕÃ�`jV��>Ã�Þ�VÕi�Ì�Ã]
a los grupos dotó de instrumentos,
y por su sapiencia, “papa...” por sus andanzas
Con sus palabras siembra esperanzas,
de Esmeraldas, protagonista estelar
de nuestra cultura, un duro puntal
�>iÃÌÀ��`i�Û>ÃÌ>�iÝ«iÀ�i�V�>
1�>�i�V�V��«i`�>�iÝÌi�Ã>
Ese es Remberto Escobar... ya...

�i��À�>Ã�Þ�ÌÀ>`�V�����À>��>vÀ�iVÕ>Ì�À�>�>�`i� ÕiÛ>����>° 

��À`��>`�ÀiÃ�`i���Ã�
i�ÌÀ�Ã�`i�`ÕV>V����
��>ÀÀ��>�`i�-ÕVÕ�L��Ã 
 i�V��	ÕÀL>���*°]���Ài�>��iâ>�
°]��i��i�>��iâ>�
°]�/>��>�
>ÃÌ�����,°] 

/i�`����`>�+Õ��ÌiÀ�� °]�Ƃ�Ì���>��ÕiÀÀiÀ��Ƃ°]����>�+Õ����iâ�+°]� 

>À�i��,Õ>���
°]��>À��À�i�	>�}ÕiÀ>�
°]� ÕÀ�>�6����Ì>�6°]��Û���i�+Õ����iâ�
°®
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Las abuelas y los abuelos guardianes de la tradición y en ese proceso de cuidadores 
y conservadores de los valores culturales nos proponen mecanismos y estrategias de 
protección del territorio, en el territorio donde se siembran nuestras semillas:

� ��iÃÌ>L�iV���i�Ì��`i�Õ�>�V��>ÀV>�«À��«>V�wV>�µÕi�`iLi�i�Ìi�`iÀÃi]�>�Ìi�
todo, como un espacio físico para vivir de acuerdo a nuestras tradiciones y 
costumbres que nos permita además garantizar el futuro de nuestro pueblo 
que sea un espacio espiritual para ejercer nuestra identidad cultural porque 
la cultura necesita un espacio para su recreación. Que sobre todo, sea un es-
pacio para ser diferente porque ser diferente es una voluntad de este pueblo 
Àiyi�>`��i��i��«�>�Ìi>��i�Ì��>��ÃÌ>`��iVÕ>Ì�À�>���Þ�>� �>�Ã�V�i`>`�V�Û��]����
como razón para dividir más este país las divisiones entre rico y pobres, entre 
blancos y negros ya están establecidas sino a ser un espacio territorial para 
mantenernos en el tiempo como pueblo, para protegernos de la voracidad de 
esta sociedad mayor donde ya queda solo un 42% de las tierras ancestrales de 
los negros.

 Cuando alguna vez discutimos eso de la comarca, un hermano me preguntó 
hasta dónde llega el territorio de la comarca y un anciano que estaba por ahí 
dijo hasta donde halla sangre negra, sangre africana regada. Quizás tendría 
que ser donde ha habido asentamientos de negros esclavizados, donde ha 
habido asentamientos ancestrales, esas tierras que puedan ser declaradas an-
ViÃÌÀ>�iÃ°�·9�µÕj�Ã�}��wV>��>�>�ViÃÌÀ>��`>`¶�/�i�i�µÕi�ÛiÀ�V����iÞiÃ]�V���«À?V-
Ì�V>Ã�V����Ì>�L�j��V���v�À�>Ã�`i��>�i�>À���Ã�ÀiVÕÀÃ�Ã°��>�«�ÃiÃ����>�ViÃÌÀ>��
decimos que es un derecho adquirido por medio de un conjunto de mandatos 
ancestrales y prácticas culturales que el pueblo negro ha heredado de sus 
�>Þ�ÀiÃ� «>À>� �>ViÀ� «À�«�>Ã� ÃÕÃ� Ì�iÀÀ>Ã� i�� Li�iwV��� `i� Õ��� ���?Ã� ÌÀ��V�Ã�
v>����>ÀiÃ]���Ãi>�`i��>�V��iVÌ�Û�`>`°�Ã>�«�ÃiÃ����>�ViÃÌÀ>��Ã��iÃÌ?�`iw��`>�i��
Esmeraldas21.

21  'N�RGPUCT�FGN�GOGTIGPVG�OQXKOKGPVQ�CHTQGEWCVQTKCPQ��4GƃGZKQPGU�
FGU�FG�WP�RTQEGUQ, Catherine 
Walsh y Juan García Salazar, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Buenos Aires, 
2002
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• Analizar��>Ã�`�viÀi�ÌiÃ�wiÃÌ>Ã�`i�V��Õ��`>`iÃ�>vÀ�iVÕ>Ì�-
rianas (populares, tradicionales, religiosas, etc.), sus oríge-
nes, motivos, formas de celebración, personajes y símbolos. 
Rf. CS.3.3.2; ECA.3.310

• Investigar e KFGPVKƂECT a cantoras, arrulladoras y decimeros 
del pueblo afroecuatoriano. Rf. LL.3.1.3

• Indagar y explicar los aportes de mujeres y hombres afro-
descendientes en el origen de diferentes plantas medicina-
�iÃ�`i�Ƃ�jÀ�V>�Þ��>���«�ÀÌ>�V�>�µÕi��>��LÀ��`>`��>�����-
bre tomando en cuenta su valor medicinal. Rf. CN.3.1.11

Destrezas con criterios de desempeño
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Memoria colectiva y tradición oral
Ƃ�>��â>À��>Ã�wiÃÌ>Ã�`i��>Ã�V��Õ��`>`iÃ�>vÀ�iVÕ>Ì�À�>�>Ã�«�«Õ�>ÀiÃ]�ÌÀ>`�V���>�iÃ]�Ài��-
giosas, etc.), sus orígenes, motivos, formas de celebración, personajes y símbolos.

¡Activa tus conocimientos previos!

·+Õj�V���ViÃ�Ã�LÀi��>�wiÃÌ>�`i�Ã>���>ÀÌ���`i�*�ÀÀiÃ�i��Ã�iÀ>�`>Ã¶

·->LiÃ�VÕ?��iÃ�i��`�>�`i����V���`i��>�Vi�iLÀ>V�����>V���>��`i��«ÕiL���>vÀ�iVÕ>Ì�À�>��¶

Las músicas de celebración del pueblo afroecuatoriano

En las celebraciones del pueblo afroecuatoriano se hacen uso de una diversidad de 
ritmos:

El chigualo
Celebración navideña, el nacimiento y el velorio del angelito. En caso de que se mue-
ra un niño o una niña hasta los 9 o 10 años, se acostumbra a hacerle chigualo, siendo 
responsabilidad económica de los padrinos. A niños y niñas difuntos se los suele llamar 
angelitos. Como ejemplo se transcriben unos versos que en esa ocasión se cantan:

“Tu padrino te ha de dar
Canalete para bogar,
Tu madrina te ha de dar
Rosario para rezar”.

Al angelito, niña o niño fallecido, se 
viste de blanco dándole una corona 
y una palma de papel blanco, como 
símbolo del inmediato acceso a la 
gloria y se lo acomoda en la sala, en 
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Õ��>�Ì>À]�V����Ãi�>V�ÃÌÕ�LÀ>�«>À>���Ã�Ã>�Ì�Ã�V>Ì���V�Ã]�i����Ã�`�>Ã�`i�ÃÕÃ�wiÃÌ>Ã°���i��
velatorio, durante la noche se le cantan arrullos y chigualos acompañados por bombos, 
cununos, guasás y maracas. No siempre se incorpora la marimba a la celebración. Son 
i��«>ÀÌi���Ã���Ã��Ã�>ÀÀÕ���Ã�µÕi�Ì>�L�j��Ãi�V>�Ì>��«>À>��>ViÀ�`�À��À�>�LiLiÃ�Þ�i��
las celebraciones de santos y santas. La música es alegre porque se considera que un 
angelito, niña o niño, ha alcanzado la gloria. Los ritmos llevan a las mujeres cantoras a 
ejecutar movimientos dancísticos, a veces la madrina danza con el cadáver del niño o 
niña fallecido (el angelito) en brazo. Hay que indicar que la elección del color blanco es 
el color del luto y a la vez de la inocencia; es herencia cultural africana.

El arrullo
�>�w�>��`>`�`i��>ÀÀÕ�������iÃ��>�`�ÛiÀÃ���]�

como en la música de marimba, sino el 
acto religioso. El arrullo busca “abrir el 
V�i��»�«>À>�ºÌÀ>iÀ�i�� Ã>�Ì��>� �>�wiÃÌ>»]�
o conseguir el favor del Niño Dios que 
nace en Navidad. El arrullo es un canto 
con temas preferentemente religiosos, 
>Õ�µÕi�i���V>Ã���iÃ�Ì>�L�j��>L�À`>��
el sufrimiento del pueblo afroesmeral-
deño, así como hechos históricos rele-
vantes en su trayectoria de resistencia 
y, últimamente, se están introduciendo 

arrullos sobre cosas cotidianas de la vida1.

El andarele
Es una de las interpretaciones marimberas más importante de la música afroecuato-
À�>�>]� Ì>�L�j��`i� �>� «À�Û��V�>�`i�Ã�iÀ>�`>Ã°� �� >�`>Ài�i� Ì�i�i�«>Ài�ÌiÃV���ÕÃ�V>��
con la cumbia tradicional y el porro de Colombia, pero en su persistente autenticidad 
�>�Ì�i�i�j«�V>Ã�>�ViÃÌÀ>�iÃ�iÃ�iÀ>�`i�>Ã�iÃ«iV�wV>�i�Ìi�Þ�`i��>�V�ÃÌ>�«>V�wV>�`i�
manera general.

1  La marimba como patrimonio cultural inmaterial, Pablo Minda Batallas, Quito: Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural, 2014, p. 80.
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El alabao
Es parte del ritual del velorio cuando fallece una persona adulta. Son cantos responso-
riales y muy tristes. A veces monótonos y sin ningún instrumento musical, sirven para 
“acompañar al alma en su viaje a la eternidad”. Se suele velar una noche, se viste al fa-
llecido de blanco y con una faja con cinco nudos para defenderse durante su viaje a la 
eternidad. En una casa vecina se fabrica el ataúd de madera, forrado de tela blanca por 
dentro. Se canta alabao toda la noche con interrupciones para las oraciones o el rosario.

La caderona
Nació del canto Amanece y amanece, que es un chigualo, por eso en Colombia se lo 
baila como tal. En Esmeraldas se lo concibe como un canto dedicado a la belleza inte-
}À>��`i��>��Õ�iÀ��i}À>]�>��>�VÕ>��Ãi�>�Õ`i�>�ÌÀ>ÛjÃ�`i�ÃÕ�V�Ài�}À>v�>2.

Bomba del Chota
En ritmo y velocidad puede variar desde un tiempo ligero bailable hasta una intensidad 
veloz muy propia de muchos ritmos africanos o afroamericanos. Se destaca la viveza 
rítmica unida a la percusión del tambor bomba. Se parte de “la idea de que un baile 
no es sólo un conjunto de pasos, sino que además es un conjunto de conocimientos 
corporizados que son transmitidos de generación en generación y que, por tanto, son 
parte esencial de la historia y la cosmovisión de un pueblo (para este caso, la comuni-
`>`iÃ�>v�V��Ìi�>Ã®°�-i�iÝ«��À>�V��VÀiÌ>�i�Ìi�i��V>Ã��̀ i��L>��i�̀ i��>�Bomba en el Valle 
de Chota-Mira”3.

�ÌÀi��ÌÀ>Ã�viÃÌ�Û�`>`iÃ�iÃÌ?��wiÃÌ>Ã�Ài��}��Ã>Ã�V���\� >Û�`>`]�-i�>�>�->�Ì>]���i�iÃ�
Difuntos, las celebraciones de algunos Santos Populares, por ejemplo, San Antonio, La 
6�À}i��`i��
>À�i�]��>�6�À}i��`i��>��iÀVi`]��>�6�À}i��`i��>Ã��>�>Ã°�ÃÌ>Ã�wiÃÌ>Ã�}i�i-
ralmente empiezan con la novena al Santo o a La Virgen (nueve días), se acostumbra a 
llevar la imagen del Santo o Santa celebrado por las calles del pueblo, por la tarde o 
por la noche, cantando arrullos se acompaña con bombos, cununos, guasás y maracas. 

2  Óp. Cit., p. 56.

3  Link de consulta: https://hastalavueltablog.wordpress.com/2017/06/11/bailando-nuestra-historia-
la-bomba-en-el-valle-de-chota-mira-como-un-puente-entre-el-pasado-y-el-presente/
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Tejiendo por medio de las palabras

Ahora se llama la Fiesta de los Reyes, pero los mayores decían juego de 

los cucuruchos y se festejaba en los días de los Reyes Magos, tiempo de 
Reyes, como tradición católica, entre el 6 y 8 de enero.

Juana Salazar, una de las mayores que recuerda estas celebraciones, ase-
guró que hace unos 20 o 30 años, el juego se celebraba en la mayoría de 
los poblados grandes del norte de la provincia de Esmeraldas.
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Origen de las festividades afroecuatorianas

/�`>�wiÃÌ>�Ãi�V��ÃÌ�ÌÕÞi�>�«>ÀÌ�À�`i�Õ��«>µÕiÌi�`i�>VV���iÃ�Þ�>VÌÕ>V���iÃ�Ài>��â>`>Ã�
«�À�Õ�>�V��iVÌ�Û�`>`�i��v�À�>�iÝÌÀ>�À`��>À�>����V�Ì�`�>�>®]�>Õ�µÕi�}i�iÀ>��i�Ìi�«i-
À��`�V>�Þ��?Ã����i��Ã�V�`�wV>`>°

La !esta como juego
Las actividades festivas interrumpen el tiempo productivo y abren momentos de dis-
ÌÀ>VV����Þ�i�ÌÀiÌi����i�Ì��Þ� ÌÀ>ÃÌ�V>�� ��Ã�`������Ã�`i� �>� Ài>��`>`�Þ� �>�wVV����«�À� �>�
oposición seriedad-júbilo.

La !esta como culto
La festividad se desarrolla en torno a un núcleo de contenidos (ideas, creencias y va-

lores) que sirven de horizonte de sentido y producen una mística colectiva entre los 
participantes. Por eso, en cuanto culto, las festividades incluyen tanto formas religiosas 
(RNGICTKCU��KPXQECEKQPGU��UCETKƂEKQU), como profanas (FGUƂNGU��QHTGPFCU��EGNGDTCEKQPGU��
discursos, representaciones): ambas remiten a un orden trascendente, una zona sagra-
`>���Õ�>�`��i�Ã������>}��>À�>�µÕi�ÃÕL���>�����Ì�wV>�V�iÀÌ�Ã�>Ã«iVÌ�Ã�vÕ�`>�i�Ì>�iÃ�
del hacer social4.

¿Sabías qué...?

San Martín de Porres, el santo de la escoba, recorda-
do por su humildad y recogimiento, nació por 1579, 
hijo mulato de un noble español radicado en Lima y 
su amancebada, una mujer negra liberta.

{� ��>�wiÃÌ>�ÌÀ>`�V���>��«�«Õ�>À�i��i��VÕ>`�À]���Ãj�*iÀi�À>�6>�>Àiâ�]�+Õ�Ì�\����`��`�Ì�À�>������ÃÌiÀ���
de Cultura y Cartografía de la Memoria, 2009, p. 12.

�����`i�V��ÃÕ�Ì>\��ÌÌ«Ã\ÉÉL�L���°y>VÃ�>�`iÃ°i`Õ°iVÉ��LÀ�ÃÉ`�}�Ì>�ÉxÓnÈx°«`v
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º"À��Þ��À��>o�u->���>ÀÌ���Þ>�Ãi�Û>t�"À��Þ��À��>o�u->���>ÀÌ���Þ>�Ãi�Û>t»°�ƂÃ��Ãi�ÛiÀÃ�wV>�
en uno de los cánticos a San Martín de Porres, en Esmeraldas, durante los festejos del 
3 de noviembre, en Canchimalero, población de la provincia. 

El ‘Santo Negro’, nombre familiar para las comunidades afroesmeraldeñas del cantón 
��Þ�Ƃ�v>À�]��>�Vi�iLÀ>V����i�«�iâ>�V����>�ÌÀ>ÛiÃ�>�yÕÛ�>��`iÃ`i�	�ÀL����>ÃÌ>�
>�V��-
malero. La romería de balsas proviene desde diferentes lugares, por ejemplo, de La 
Barca, La Tola, La Tolita Pampa de Oro, Limones. Las balsas son adornadas con frutas, 
alimentos, aves y hojas de palmeras. Así se agradecen las bendiciones de San Martín 
de Porres.

/>�L�j��Ãi�Õ�i��>� �>�«À�ViÃ����yÕÛ�>��Þ��>À�Ì��>� �>�V�iÀ�Ã�Þ�Û�Ã�Ì>�ÌiÃ� ��i}>`�Ã�`i�

����L�>]�*iÀÖ� Þ�`i��ÌÀ>Ã�«À�Û��V�>Ã�iVÕ>Ì�À�>�>Ã°�Ƃ�iÃÌ>�wiÃÌ>� VÕ�ÌÕÀ>��Ài��}��Ã>�i��
����ÃÌiÀ���`i�/ÕÀ�Ã����>�V�>Ã�wV��V����`iÃÌ����ÌÕÀ�ÃÌ�V��i���>�«À�Û��V�>�`i�Ã�iÀ>�`>Ã°

Cantoras, arrulladoras y decimeros 
del pueblo afroecuatoriano

Rosa Wila es cantora, nacida en Punta de Pie-
dra, cantón Eloy Alfaro, provincia de Esme-
raldas. Ella escuchó los arrullos de su madre 
y su abuela. Para ella la memoria constituye 
la sabiduría de un pueblo. Cuando Rosita 
7��>�Ãi�ÀiwiÀi�>�º/�`�����µÕi�Ãj�iÃ�>«Ài�`�-
`�»]��>L�>�`i�Õ��`�ÃViÀ����i�Ì��>�ÌÀ>ÛjÃ�`i��>�
observación, que la lleva a una interpretación 
propia. Su preocupación es preservar esta me-
moria que no solo se representa en la música, 
sino en la cosmovisión del pueblo afroecuato-
À�>���>�ÌÀ>ÛjÃ�`i��À�Ì��Þ��>�«>ÀÌ�V�«>V����V��Õ��Ì>À�>°�
Estos cantos se glosan en los festejos donde varias personas se turnan para tocar y 
cantar, durante toda la noche hasta el amanecer. Así mismo relata la trascendencia de 
los juegos para los más pequeños como una forma de socialización inclusiva, en donde 
los viejos comparten con los jóvenes y se valoran los recuerdos.

Rosa Wila cuenta su historia:



Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación Gobierno del Ecuador

Memoria colectiva y tradición oral

85

 Soy Rosa Wila, soy de un pueblito que se llama Punta de Piedra, arribita de 

Borbón ahí está mi ombligo, nadie me enseñó a cantar, aprendí solo de oír 

a mi mami a mi abuela, yo oía y así aprendía los arrullos, todo lo que se es 

aprendido, nadie me enseño nada. Yo me acuerdo, cuando hacían los arrullos a 

nosotros no nos llevaban, nos dejaban con la hija más grande, quedaba uno en 

casa, de unos 9 o 10 años en adelante nos llevaban a los arrullos, pero una no 

cantaba, cuando una ya estaba jovencita, estaban de peligro no las podían de-

jar en casa ahí nos llevaban, pero una estaba en su lugar no se metía en medio 

de los mayores, entonces una oía y de tanto oír pues, cuando esas mujeres se 

pegan los arrullos, vea habían unas veces que se echaban una hora en un arru-

llos, cuando les gustaba el arrullo, porque se cansaba la una de echar versos 

la cogía la otra, esos bomberos sudaban y nada más era cambiar de bombero, 

porque ahí no había uno solo, había bomberos en cantidades, como los ma-

rimberos, no había uno solo habían hartísimos, niña eso era tirar arrullos hasta 

que amanecía el día, cuando ya amanecía cada mujer iba pa’ su casa con sus 

hijos, con los hijos más grandes que llevaban, ya cuando yo tenía 10, 11 años 

recién me metían a mí en los arrullos, pero yo ya sabía hace rato. En el campo 

en noche de luna, nosotras éramos como 10 mujeres entre las vecinas y todo, 

nos juntábamos en noche de luna y cantábamos juegos de niño, hacíamos 

arrullos, chigualos, muertitos y todo me iba quedando en la cabeza, así fue 

que yo aprendí estas cosas, no me enseño nadie. ¿Solo en luna llena salían a 

jugar? no ve que en el campo no había luz eléctrica, ahí se jugaba rayuela, juga, 

escucha, arranca yucas, trompo, bolas, de todo. ¿Había cantos para los juegos? 

'N�ƃQTÏP�GTC�WP�ECPVQ�SWG�VQFKVCU�UG�UKGPVCP��[�EQP�WPC�EQUKVC�GP�NCU�OCPQU�UG�

GORKG\C�C�LWICT��'PVTG�NQU�LWGIQU�GUVCDCP�'N�ƃQTÏP��QVTQ�LWGIQ�GTC��[Q�UGODTÅ�

mi camotal, derrumbe que más derrumbe. Con todos estos juegos yo digo uno 

y pobremente vivía feliz5.

Las Tres Marías

5  Saberes musicales afroesmeraldeños: arrullos, chigualos y alabaos en la provincia de Esmeraldas, 
�>À��>�
�>Û����Ƃ}Õ�ÀÀi]�+Õ�Ì�\�1��ÛiÀÃ�`>`�Ƃ�`��>�-�����	���Û>À]�-i`i�VÕ>`�À�ÊÀi>�̀ i��iÌÀ>Ã�Þ�ÃÌÕ`��Ã�
Culturales, 2018, pp. 50-51. Link de consulta: https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/6098/1/
T2565-MEC-Clavijo-Saberes.pdf
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Las tres hermanas: Magdalena, Rosita y Gloria Pabón 
formaron Las Tres Marías, un trío musical afrodes-

cendiente. Sus cantos son patrimonio inmaterial 
del Ecuador y ellas fueron Patrimonio Vivo del 
Ecuador, por reconocimiento del Ministerio de 
Cultura. Su arte musical tiene reconocimiento 
nacional e internacional. Ellas poseen voces pri-
vilegiadas, porque además de cantar imitan el 
sonido de algunos instrumentos musicales. Las 

Tres Marías�>«Ài�`�iÀ���i���wV���>ÀÌ�ÃÌ�V��`i�ÃÕ�
madre.  En sus cantos relatan las enseñanzas de 

quienes las precedieron y llenaron la comunidad 
con el ritmo de La Bomba.

Las hermanas cantoras nacieron en la Comunidad 
de Chalguayacu, El Juncal, cantón Pimampiro, pro-

vincia de Imbabura. Su padre, integrante de la Banda Mocha, les heredó el gusto mu-
sical principalmente de La Bomba. El trío empezó cantando en festivales de El Juncal 
�>ÃÌ>� >�V>�â>À� iÃVi�>À��Ã� �>V���>�iÃ°� ,�Ã�Ì>]����À�>� Þ��>}`>�i�>� *>Û��� Ì>�L�j�� Ãi�
dedicaban a la agricultura y a la medicina ancestral.

Las Tres Marías, esta nominación se las sugirió Lindberg Valencia Zamora, musicólogo 
y gran percusionista afroecuatoriano, cambiar de Las Tres Milencas (tomado de una 
telenovela) al que las hizo famosas.

Décima

�>�`jV��>]�Ãi}Ö��,i�LiÀÌ��ÃV�L>À�+Õ����iâ]�«Õi`i�ÃiÀ�>����divino o lo humano. En 
���«À��iÀ�]��>�`jV��>�Ã�ÀÛi�«>À>�iÝ>�Ì>À�>��>Ã�`�Û���`>`iÃÆ���i�ÌÀ>Ã�µÕi]�i�����Ãi}Õ�`�]�
cuenta la vida de las personas, temas históricos, acontecimientos en las comunidades 
o en la ciudad.

Un ejemplo fue el deslizamiento ocurrido, en 1976, en barrio Las Palmas, de la ciudad 
de Esmeraldas. Al cerro se le llama El Coquito, de la misma manera que el barrio que 
>���Ãi�iÃÌ>L�iV��°��>�`jV��>�vÕi�Ì�ÌÕ�>`>\�Coquito cobra sus deudas.
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“Como ecuatorianos nunca vamos a olvidar a Juan Montalvo, ni a Eloy Alfaro, ni a Luis 
Vargas Torres... Como esmeraldeños tampoco debemos olvidar e ignorar al maestro 
Remberto Escobar. Debemos tenerlo siempre y para siempre en un lugar especial de 
V>`>�V>Ã>]�̀ i�V>`>���}>À�i�V>À�>`��i��Õ����LÀ�]�i��Õ��VÕ�Õ���Þ�«�À�µÕj���]�i��Õ��}Õ>-
Ã?»]�iÝ«ÀiÃ>�i��}ÀÕ«��La Canoíta, en el libro Costumbres y tradiciones esmeraldeñas.

Milcíades Quintero

Vive, en la parroquia rural Maldonado, cantón Eloy Alfaro, el 
decimero. Es Milcíades Quintero.

º��VÕi�Ì�]��>Ã�`jV��>Ã]��>�«�iÃ�>�Þ��>Ã���ÃÌ�À�>Ã�>�ViÃÌÀ>-
�iÃ�Ã���ÃÕÃ�«Ài`��iVÌ>Ã»]�`�Vi����V�>`iÃ°�9��i`�>�Ìi�VÕÀ-
Ã�Ã�iÃÌ?�v�À�>�`��>���Ã��ÕiÛ�Ã�iÝ«��i�ÌiÃ�`i��>�VÕ�ÌÕÀ>�
afroesmeraldeña.

“Escuchaba que mis abuelos y otros abuelos de la comu-
��`>`�Ãi��>�â>L>��`jV��>Ã�Þ�VÕ>�`��iÃVÕV�j��>�`jV��>]�
�i�µÕi`j�«Ài�`�`��i�>��À>`�®°��iÃ`i�µÕi�Ìi��>�x�>��Ã�
�i��>V���iÃÌ>�«>Ã����«�À��>Ã�`jV��>Ã»]�VÕi�Ì>����V�>`iÃ°

Décima “En el cantón Eloy Alfaro”

Maldonado está ubicado
en el cantón Eloy Alfaro,
en el norte de Esmeraldas
y bien organizado.
Lo baña el río Santiago,
que tiene siglos de años,
con sus aguas cristalinas
«>À>��>Ì�Û�Ã�Þ�iÝÌÀ>��Ã°
Es un río muy hermoso.
Tiene para el mundo
muchos metales preciosos.
Uno vive enamorado

al ver que en esta rivera
Maldonado está ubicado.
Estamos comprometidos
con este atractivo lugar,
µÕi���Ã�`>�Ã���iÝVi«V���
muchas cosas naturales.
Bosques tropicales, 
que mantienen en su espesura
diversidad de animales.
Para el mundo es un faro,
mantener esta riqueza
del cantón Eloy Alfaro.
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Saberes curativos y plantas medicinales

Contribuciones de África a la botánica americana

¡Activa tus conocimientos previos!

¿Conoces lo que es un colino�«>À>�i��«ÕiL���>vÀ�iVÕ>Ì�À�>��¶

Analiza la utilidad de la minga en las comunidades rurales y 
urbanas.

º�ÌÀi���Ã�Ã�}��Ã�86��Þ�86�����Ã�V��Ì��i�ÌiÃ�>�iÀ�V>���>Ã�?Ì�V�]�
africano y europeo vivieron momentos de intercambios botánicos y ecológicos que po-
drían ser considerados revolucionarios. La intensidad y riqueza de estos intercambios, 
i�ÌÀi�Ã�V�i`>`iÃ�>Ã��jÌÀ�V>Ã�V����V��ÃiVÕi�V�>�`i��«À�ViÃ��`i�V��µÕ�ÃÌ>�Þ�V�����â>-
V���]�Ã���>«i�>Ã�«>ÀV�>��i�Ìi�`�ÃVÕÌ�`>Ã�i���>���ÌiÀ>ÌÕÀ>�µÕi�iÝ>���>���Ã���ÌiÀV>�L��Ã�
V��iÀV�>�iÃ�Þ�VÕ�ÌÕÀ>�iÃ�`i��«iÀ��`��«�Ã�V����L���Æ�iÃÌ>�ÌÀ>`�V����>V>`j��V>�Ì�i�`i�>�
enfatizar en las semillas y granos de orígenes amerindio. europeo y asiático y el papel 
que los europeos tuvieron en su difusión a nivel intercontinental (...).
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�ÌÀi���Ã��ÕiÛ�Ã��>L�Ì>�ÌiÃ�`i��>Ã�Ƃ�jÀ�V>Ã°���Ã�>vÀ�V>��Ã�ÌÀ>�iÀ����>�iÝ«iÀ�i�V�>�>`µÕ�À�-
da en el cultivo de plantas tropicales y agricultura, y estas plantas contribuyeron para su 
Ã�LÀiÛ�Ûi�V�>°�*�À����Ì>�Ì�]��>Ã�V��Vi«V���iÃ�µÕi�«À�VÕÀ>��ÌÀ>â>À�Õ��«iÀw��`i��iÃV�>Û��i��
cuanto a agente pasivo del proceso de transformación de la tierra merecen ser revisadas.

Productos introducidos

Entre los productos cultivados en la sabana de este africano y, posteriormente, difun-
`�`�Ã�«�À��>Ã�Ƃ�jÀ�V>Ã]�>�ÌÀ>ÛjÃ�`i��V��iÀV���ÌÀ>Ã>Ì�?�Ì�V��`i�iÃV�>Û�Ã]�Ãi���V�ÕÞi��i��
V>vj]�Ã�À}�]�V>Õ«��Þ�`�Ã�iÃ«iV�iÃ�`i�}À>���i>Ã�>vÀ�V>�>Ã� Panicum maximum6 y Bra-

chiaria mutica7), posiblemente utilizadas como forrajes en barcos negreros. Se incluyen 
entre los productos originarios del este africano, el corocán, quingombó, guandul, ña-
mes blanco y amarillo de Guinea, caupí, agrio de Guinea, sandía, tamarindo, ají picante, 
calabaza, la manzana akee, colatero, palma de aceite, el baoba, y el arroz africano.

Productos medicinales

��Ã�ÀiVÕÀÃ�Ã�L�Ì?��V�Ã�`i���Ã�«ÕiL��Ã�>vÀ�V>��Ã�Þ�`i�ÃÕÃ�`iÃVi�`�i�ÌiÃ]�i���>Ã�Ƃ�jÀ�-
V>Ã]���V�Õ�>�]�Ì>�L�j�]�«À�`ÕVÌ�Ã��i`�V��>�iÃ��À�}��>À��Ã�`i�ÊvÀ�V>°�-�LÀiÃ>�i]�i�ÌÀi��>Ã�
plantas introducidas por los africanos debido a sus propiedades curativas, la Momor-

dica charantia8, Hibiscus sabdariffa9, Cannabis sativa10, Ricinus communis11, Kalanchoe 

integra12, Cola acuminata13 y Cola nitida14 15”.

6  Hierba de Guinea.

7  Pasto pará, hierba de Mauricio, hierba de búfalo,  grama de pará, entre otros nombres.

8  Melón amargo, cundeamor, bálsamo, pepino cimarrón, entre otros nombres.

�� ����À�`i��>�>�V>]�>Vi`iÀ>�À��>�`i��Õ��i>]�>�i�ÕÞ>]�y�À�`i��>�>�V>]�i�ÌÀi��ÌÀ�Ã����LÀiÃ°

10  Cáñamo, marihuana, bangue de la India, entre otros nombres.

11  Ricino, higuereta, higuerilla, mosquitera, entre otros nombres.

12  Planta suculenta.

13  Nuez de cola o nuez de Sudán.

14  Nuez de cola, cola amarga, cola, entre otros nombres.

15  Plantas de la Diáspora Africana en la botánica americana de la fase Colonia, Judith Carney y Rosa 
Acevedo Marín, Memoria G Sociedad - No. 15. Noviembre de 2003, pp. 10-12. Link de consulta: https://
ÀiÛ�ÃÌ>Ã°�>ÛiÀ�>�>°i`Õ°V�É��`iÝ°«�«É�i��ÞÃ�V�i`>`É>ÀÌ�V�iÉÛ�iÜÉÇÇÇn
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Tejiendo por medio de las palabras

África alberga más de la mitad de la tierra cultivable  
del planeta

��iÃÌ>�«iÀÃ«iVÌ�Û>]��>Ã�«�L�>V���iÃ��i}À>Ã�`i��>Ã�Ƃ�jÀ�V>Ã�Ã�}Õ�iÀ����>Ã�«À?VÌ�V>Ã�`i�
ÃÕÃ�>�ViÃÌÀ�Ã�>vÀ�V>��Ã]� ��Ã�VÕ>�iÃ]� ��V�ÕÃ��>�ÌiÃ�`i��ÌÀ?wV��`i�iÃV�>Û�Ã�«�À�i��ƂÌ�?�-
tico, ya habían desarrollado tres centros de adaptación de plantas y adaptado varios 
}j�iÀ�Ã�>Ã�?Ì�V�Ã�>�ÃÕ�Ã�ÃÌi�>�>���i�Ì�V��°�-Õ�V���V���i�Ì��>}À�����V��V��ÌÀ�LÕÞ��>��>�
Ã�LÀiÛ�Ûi�V�>�i���>�Ƃ�jÀ�V>�ÌÀ�«�V>��Þ�ÃÕLÌÀ�«�V>�]�>Õ��VÕ>�`��iÃÌ>Ã�«�L�>V���iÃ�iÀ>��
sometidas a la esclavitud en grandes ingenios. Con sus propios sembríos, los esclavi-
zados aseguraron la sobrevivencia de plantas africanas útiles a la subsistencia, cura de 
enfermedades, rituales y resistencia. El universo paralelo del intercambio de producto 
de origen agrícola iniciado por las comunidades negras fue posible gracias a su dere-
V���>�«iµÕi��Ã�VÕ�Ì�Û�Ã�`��jÃÌ�V�Ã]�>�� ��ÌiÀV>�L���`i�«�>�Ì>Ã�V����ÌÀ�Ã�iÃV�>Û�Ã�Þ]�
posiblemente, a los contactos sostenidos con marineros africanos y cocineros a bordo 
de barcos negreros encargados del transporte de semillas. La contribución africana 
iÃ�Vi�iLÀ>`>�i���>Ã��iÞi�`>Ã�`i���Ã�«>�i�µÕiÃ�`i�Ƃ�jÀ�V>�`i��-ÕÀ]�iÃ���«iÀ>Ì�Û��µÕi�
Ì�`�Ã���Ã��>L�Ì>�ÌiÃ�`i��>Ã�Ƃ�jÀ�V>Ã�ÀiV���âV>��i���i}>`��VÕ�ÌÕÀ>��`i�iÃÌ�Ã�«ÕiL��Ã�>�
pesar de su sufrimiento inenarrable.
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Cultivos introducidos desde África

��V�ÕÃ��>�ÌiÃ�`i�µÕi���Ã�«�ÀÌÕ}ÕiÃiÃ���i}>Ãi��>��iÝÌÀi���ÃÕÀ�`i��V��Ì��i�Ìi�>vÀ�V>��]�
en 1497, las carabelas ya compraban arroz de las sociedades del África occidental. De 
hecho, la distribución de arroz africano (Oryza glaberrima), de origen oesteafricano, al-
canzó tierras portuguesas antes de que sus carabelas hubiesen anclado en Asia (...) en 
£xÎä]�ÌÀiÃ�`jV>`>Ã�`iÃ«ÕjÃ�µÕi�*i`À��Ê�Û>ÀiÃ®�
>LÀ>��>ÌÀ>V��i��«ÕiÀÌ�Ã�LÀ>Ã��i��Ã]�
las embarcaciones portuguesas cruzaban las aguas del Atlántico transportando arroz y 
ñame rumbo a la nueva colonia lusitana. Alrededor de 1587 el arroz ya había ascendido 
al “panteón” de productos amerindios -yuca y maíz- que integraban la dieta brasilera; 
>�V���i�â�Ã�`i��Ã�}���86���iÃÌi�Þ>��VÕ«>L>�i��Ãi}Õ�`���Õ}>À�`i��>���ÃÌ>�Ã�i�`��>«i�>Ã�
superado por la yuca16.

Los recursos botánicos de los pueblos 
africanos y de sus descendientes

Mientras que los productos agrícolas africanos 
`iÃi�L>ÀV>À���i���>Ã�Ƃ�jÀ�V>Ã�«�À���ÌiÀ�i`���`i�
los barcos negreros, su establecimiento y cultivo 
aquí solamente ocurrirá mediante los esfuerzos de 
esclavos y de sus palenques. Los pueblos africa-
��Ã� Þ� � ÃÕÃ� `iÃVi�`�i�ÌiÃ]� >� ÌÀ>ÛjÃ� `i�� ÌÀ>L>��� Þ�
�ÕV�>�`i`�V>V���]�V��Ã�}Õi�� ��yÕ�À�i�� ��Ã� Ã�ÃÌi-
mas agrícolas y en los recursos botánicos de las 
Ƃ�jÀ�V>Ã°��i� iÃÌ>��>�iÀ>]��ÕV�>Ã�«�>�Ì>Ã� �À�-
ginalmente cultivadas en regiones africanas de 
origen agrícola promovían formas de identidad 
cultural mediante su consumo alimenticio, reme-
`��Ã]�Þ�Ì>�L�j�]�«�À��i`���`i��vÀi�`>Ã�Þ�«À?V-
Ì�V>Ã���ÌÖÀ}�V>Ã�`i�V>À?VÌiÀ�Ã��VÀjÌ�V��Ài��}��Ã�17.

Los fármacos de los esclavizados en 

16  Óp. Cit., p. 14.

17  Óp. Cit., p. 19.
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la colonia

Frecuentemente abandonados a sus propios recursos en el tratamiento de sus enfer-
medades, los esclavos desarrollaron una rica farmacopea basada en plantas y que so-
brevive, hasta hoy, en la creencia popular de poblaciones enteras del Caribe. Varias 
«�>�Ì>Ã�«iÀÌi�iV�i�ÌiÃ�>�iÃÌ>�ÌÀ>`�V�����j`�V>�Ã����>Ì�Û>Ã�`i�ÊvÀ�V>°

De una lista de aproximadamente 82 plantas comúnmente citadas en compendios 
de plantas medicinales caribeñas, 43 son naturales de Áfricas.

Otras, pertenecen a un grupo de distribución más amplio, cuyas propiedades medici-
�>�iÃ���Ã�iÃV�>Û�Ã�ÀiV���V�>��Þ��>Ã�i�«�i>L>��V���w�iÃ�Ãi�i�>�ÌiÃ�i��i���ÕiÛ���Õ�-
do. Algunas referencias históricas han registrado el papel desempeñado por raizales, 
curanderos y parteras, así como la dependencia de estos en el uso de raíces y plantas 
para el tratamiento de enfermedades. 4CWXQNƂC�URR, una especie de tranquilizante fue 
ampliamente utilizado en África y en el Caribe. Euphorbia ssp, Avena Etíope servían 
para aliviar resfriados, indigestión y dolores en general. Otra especie, llamada Quassia 
iÀ>�`i�}À>����«�ÀÌ>�V�>�i���>�Ài`ÕVV����`i�wiLÀi�i��Õ�>�j«�V>�`i�wiLÀiÃ�ÌÀ�«�V>�iÃ�
�iÌ>�iÃ°�ÃÌi�Ö�Ì����iÃ]�i��ÛiÀ`>`]�i��Ö��V��}j�iÀ��`i�«�>�Ì>Ã�«�À�i��µÕi�iÃ«iV�wV>-
�i�Ìi�Ãi�ÀiV���Vi��>�V��ÌÀ�LÕV����µÕi���Ã�iÃV�>Û�Ã�ÌÀ>�iÀ���>��>Ã�Ƃ�jÀ�V>Ã°�-Õ����LÀi�
tiene origen en Quassi, un esclavizado transportado del oeste africano a Surinam, el 
cual difundió sus propiedades curativas alrededor de 1730. Cuando esta especie fue 
mostrada a Linnaeus18 en 1761, la llamó Quassi, como un tributo a Quassi, y de esta 
forma inmortalizó su contribución19.

¿Sabías que…?

º*>À>��ÕiÃÌÀ�Ã��>Þ�ÀiÃ]�ÀiÃ«iÌ>À��>�Û�`>�µÕi��>Vi]�y�ÀiVi�Þ�VÀiVi�i���>�Montaña Madre 
Ã�}��wV>�VÕ�`>À���Ã�ÀiVÕÀÃ�Ã��>ÌÕÀ>�iÃ�µÕi���Ã�`>���>�Û�`>]��>�Ìi�iÀ��>�}À>��`�ÛiÀÃ�`>`�
`i�«À�`ÕVÌ�Ã�VÕ�Ì�Û>`�Ã�i���ÕiÃÌÀ>Ã�w�V>Ã�Þ�V�����Ã�Þ�Û>À�>Ã�>�ÌiÀ�>Ì�Û>Ã�iV�����V>Ã�
para mantener la familia”20.

£n� �
>À�� ��ÃÃ�������>iÕÃ�£ÇäÇ�£ÇÇn®°��Õi�Õ��V�i�Ì�wV�]��>ÌÕÀ>��ÃÌ>]�L�Ì?��V��Þ�â����}��ÃÕiV�°

19  Óp. Cit., p. 12.

20  Juan García Salazar, 2012.
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��V>vj�V��ÃÌ�ÌÕÞ��Õ��i�i�«���«�V��V��Ö��
de plantas de origen africano que los eu-
À�«i�Ã� iÃÌ>L�iV�iÀ��� i�� �>Ã�Ƃ�jÀ�V>Ã°�
ƂÕ�µÕi� i�� V>vj� �>Þ>� Ã�`�� >`>«Ì>`��
en Etiopía, su fermentación y proce-
samiento para el consumo tal como lo 
conocemos hoy es atribuido a los ie-
menitas. En tanto que estimulante per-
��Ì�`�� «�À� i�� �Ã�>��Ã��]� i�� V>vj� Þ� �>Ã�
coffee houses proliferaron por el mun-
`���ÕÃÕ��?�Æ�Þ�iÃ�iÝ>VÌ>�i�Ìi�i��i��
contacto con la cultura musulmana fue 
que los europeos conocieron este pro-

ducto por primera vez21.

�>�VÕ�ÌÕÀ>�`i��>ÀÀ�â�i���>Ã�Ƃ�jÀ�V>Ã�>L>ÀV>�
mucho más que la transferencia de semi-
��>Ã� >� ÌÀ>ÛjÃ� `i�� ƂÌ�?�Ì�V�°� ÃÌ>� VÕ�ÌÕÀ>�
depende de la presencia de los pueblos 
de África Occidental. Estos a su vez, 
«À�Û�ÃÌ�Ã�`i�iÝ«iÀ�i�V�>�Þ�V���V���i�-
Ì��>`>«Ì>��i��>ÀÀ�â�>���Ã��ÕiÛ�Ã�V��ÌiÝ-
Ì�Ã�}i�}À?wV�Ã°�Ƃ��«À�VÕÀ>À�iÃÌ>L�iViÀ�
un producto esencial para su subsisten-
V�>]���Ã�iÃV�>Û�Ã�>V>L>À���ÌÀ>�ÃwÀ�i�`��
una cultura entera del arroz, que va del 
cultivo a las diferentes formas de co-
V���i�Ì�]�«>Ã>�`��«�À� �>Ã� ÌjV��V>Ã�`i�
Li�iwV�>��i�Ì�°� �>ÃÌ>� i�� `�>� `i� ��Þ�
el arroz mantiene su importancia en la 
culinaria de las poblaciones negras en 
�>Ã�Ƃ�jÀ�V>Ã22.

21 Óp. Cit., p. 9.

22  Óp. Cit., p. 19.
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