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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación analiza la inclusión política de la población 

afroecuatoriana en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), con especial énfasis en 

la parroquia Comité del Pueblo. A pesar de su significativa presencia, su 

representación sigue siendo baja, evidenciando una brecha profunda en cuanto a 

su acceso al poder político. Mediante un enfoque cualitativo y considerando la 

naturaleza exploratoria, interpretativa, documental, bibliográfica y fenomenológica 

de la investigación, se examinan las políticas públicas implementadas por el DMQ 

para promover la participación afroecuatoriana y se evalúa su impacto en la 

parroquia. La investigación identifica los obstáculos que limitan la eficacia de estas 

políticas y la capacidad de incidencia política de los movimientos afroecuatorianos. 

A partir de la implementación de la entrevista como instrumento de investigación los 

hallazgos revelan que, si bien existen políticas públicas que reconocen la necesidad 

de inclusión, estas no han logrado un impacto significativo en la representación 

política de los afroecuatorianos en la parroquia Comité del Pueblo.  Diversos factores 

contribuyen a esta situación, incluyendo la falta de recursos, la discriminación 

estructural y la desconexión entre las políticas y las necesidades reales de la 

comunidad afroecuatoriana. La investigación finaliza mencionando las conclusiones 

y recomendaciones para fortalecer la inclusión política de la población 

afroecuatoriana en el DMQ.  Estas se dirigen a diferentes actores, como el gobierno 

local, las organizaciones afroecuatorianas y la academia. 

 

Palabras Claves: Inclusión política, políticas públicas, representación 

afroecuatoriana, participación ciudadana, empoderamiento político. 
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ABSTRACT  

The present research work analyzes the political inclusion of the Afro-Ecuadorian 

population in the Metropolitan District of Quito (DMQ), with special emphasis on the 

People's Committee parish. Despite their significant presence, their representation 

remains low, evidencing a deep gap in their access to political power. Through a 

qualitative approach and considering the exploratory, interpretive, documentary, 

bibliographic and phenomenological nature of the research, the public policies 

implemented by the DMQ to promote Afro-Ecuadorian participation are examined 

and their impact on the parish is evaluated. The research identifies the obstacles that 

limit the effectiveness of these policies and the political impact capacity of Afro-

Ecuadorian movements. From the implementation of the interview as a research 

instrument, the findings reveal that, although there are public policies that recognize 

the need for inclusion, these have not achieved a significant impact on the political 

representation of Afro-Ecuadorians in the People's Committee parish. Various factors 

contribute to this situation, including a lack of resources, structural discrimination, and 

the disconnection between policies and the real needs of the Afro-Ecuadorian 

community. The research ends by mentioning the conclusions and recommendations 

to strengthen the political inclusion of the AfroEcuadorian population in the DMQ. 

These are aimed at different actors, such as the local government, Afro-Ecuadorian 

organizations, and academia. 

 

 

Keywords: Political inclusion, public policies, Afro-Ecuadorian representation, citizen 

participation, political empowerment.
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INTRODUCCIÓN  

 

La población afroecuatoriana del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) se ha 

enfrentado históricamente a una exclusión política misma que limita su participación 

política. A pesar de tener una presencia significativa su participación es muy baja, 

evidenciado la gran brecha que presenta esta población en cuanto a la 

representación y participación política.  La parroquia Comité del Pueblo, al norte de 

la ciudad de Quito, refleja esta problemática en donde se presencia una población 

afroecuatoriana considerable, pues esta desde su creación no ha tenido 

representación por parte de afroecuatorianos y es esta falta de representación que 

limita la capacidad de la comunidad afroecuatoriana para impulsar sus necesidades 

y prioridades en la agenda local. Las políticas públicas del DMQ han reconocido la 

necesidad de promover la inclusión política de grupos históricamente excluidos, 

incluyendo a los afroecuatorianos, estableciendo medidas de acción afirmativa para 

garantizar la participación de este grupo en diferentes espacios de decisión, sin 

embargo, no se ha notado un avance significativo en las políticas públicas 

implementadas. 

Por ende, este trabajo de investigación tiene como objetivo principal analizar las 

políticas públicas implementadas por el Distrito Metropolitano de Quito en materia de 

inclusión política de la población afroecuatoriana. Específicamente, se busca 

evaluar el impacto de estas políticas en la parroquia Comité del Pueblo, identificando 

los factores que han limitado su eficacia y la capacidad de incidencia política de los 

movimientos afroecuatorianos.  

El capítulo I presenta las generalidades del trabajo de investigación, en primer lugar, 

se define el problema de la investigación desde una perspectiva general hasta llegar 

a las particularidades que caracterizan la problemática, posteriormente, se expone 

la justificación la cual resalta la importancia y pertinencia del estudio, finalmente, este 

capítulo se establece el marco de la investigación que comprende el objetivo 

general, los objetivos específicos y las preguntas de investigación. 

Para el capítulo II se desarrolla la fundamentación teórica basada en documentos 

que permiten tener un análisis profundo de las teorías y conceptos que sustentan la 

investigación. Seguidamente los antecedentes de la investigación en donde se 
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realiza una revisión de investigaciones previas sobre el tema de estudio, con el fin de 

identificar los vacíos de conocimiento y contextualizar la presente investigación y 

finalmente el marco legal analizando las leyes, normas y reglamentos que son 

relevantes para el tema de estudio. 

En el capítulo III se desarrolla la metodología en este contexto se detalla la 

metodología utilizada en una investigación centrada en el análisis de las políticas 

públicas y su impacto en la inclusión política de la comunidad afroecuatoriana en la 

parroquia Comité del Pueblo del DMQ. El enfoque metodológico adoptado se basa 

en un enfoque cualitativo, que busca capturar las experiencias y percepciones de 

las personas involucradas, así como en métodos inductivos y deductivos para analizar 

la información recopilada de manera rigurosa y holística. A lo largo del texto, se 

describen diferentes tipos de investigación, técnicas de recolección de datos y la 

población y muestra seleccionadas para el estudio en cuanto a la muestra la 

aplicación de técnicas de investigación que se practico es la entrevista estructurada 

para garantizar la integridad de los datos recopilados. 

Por otra parte, en el capítulo IV se presentan los resultados y la discusión de la 

investigación, en donde se exponen los resultados de las entrevistas realizadas a los 

actores claves, los cuales confirman la existencia de obstáculos para la participación 

política de esta población, de la misma forma se discuten los hallazgos de la 

investigación a través de la triangulación de las entrevistas, los resultados, marco 

legal, marco teórico y la observación directa. 

Finalmente, el capítulo V presenta las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación, en primer lugar, se sintetizan los hallazgos más relevantes de la 

investigación en relación con las preguntas de investigación los objetivos y los 

resultados de las entrevistas. Posteriormente, se formulan las recomendaciones 

basadas en los resultados del estudio, mismas que se encuentran dirigidas a diferentes 

actores, como instituciones públicas, organizaciones sociales y la comunidad en 

general.
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I. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las políticas públicas para el pueblo afro a nivel mundial han sido muy diversas y 

varían según el país y la región en cuestión. Sin embargo, se pueden destacar algunos 

hitos importantes en la lucha por los derechos y la igualdad de las personas 

afrodescendientes en todo el mundo. 

Una de las primeras políticas públicas importantes a nivel internacional fue la 

adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Esta declaración establece que 

todas las personas tienen los mismos derechos y libertades fundamentales, sin 

distinción de raza, color, género, religión u otro origen étnico. A partir de la década 

de 1960, se produjo un aumento de la conciencia racial y la movilización social de las 

personas afrodescendientes en todo el mundo. En muchos países, se crearon leyes y 

políticas públicas para abordar la discriminación racial y promover la igualdad de 

oportunidades. Algunos ejemplos incluyen la Ley de Derechos Civiles de Estados 

Unidos de 1964 y la Política de Apartheid cero en Sudáfrica a partir de 1994 (Sel, 2009). 

En América Latina, también se han adoptado políticas públicas para abordar la 

discriminación racial y promover la inclusión de las personas afrodescendientes. 

Según lo mencionado por (Montes, 2009) en 2011, la Organización de los Estados 

Americanos aprobó la Declaración de las Américas sobre los Derechos de los 

Afrodescendientes, que establece una serie de compromisos para mejorar la 

situación de los afrodescendientes en la región. 

En Ecuador, las políticas públicas para la inclusión política de los afroecuatorianos 

han evolucionado con el tiempo. En la Constitución de 1998 se estableció la 
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obligación de promover la igualdad de oportunidades y la eliminación de toda forma 

de discriminación, incluyendo la racial. Por otra parte, en el año 2002 se aprobó la 

Ley de Desarrollo Agrario que estableció medidas para la inclusión de los 

afroecuatorianos en la propiedad de la tierra. En 2008 se aprobó la nueva 

Constitución que reconoció los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades 

afroecuatorianas y estableció la necesidad de proteger sus derechos culturales y 

territoriales (Navas, 1998). 

En 2011 se creó la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, que se encarga de 

implementar políticas públicas en materia de inclusión social y derechos humanos. 

De igual forma, es importante mencionar que en 2015 se creó el Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos, que se encarga de promover la igualdad y la no 

discriminación en el país. Además, se han implementado programas de inclusión 

educativa y laboral para los afroecuatorianos, como el Programa de Apoyo a la 

Educación Superior Afroecuatoriana y el Programa Nacional de Empleo y 

Emprendimiento para Afroecuatorianos y otros grupos étnicos (Basabe-Serrano, 

2013). 

Sin embargo, a pesar de estos avances, todavía existen desafíos importantes en la 

inclusión política y social de los afroecuatorianos en Ecuador, incluyendo la 

discriminación racial y la falta de acceso a servicios básicos como la salud y la 

educación en las comunidades afroecuatorianas. 

Así mismo con información reciente, se evidencia la desigualdad inclusiva presente 

en diferentes ámbitos del desarrollo como el difícil acceso a la salud, la educación, 

la política y el empleo, que sitúa a las personas y comunidades afrodescendientes en 

una postura de desventaja en relación al resto de la población, por lo cual esto no 

permitió que esta parte de la población tenga incidencia en los agentes políticos de 

decisión para un desarrollo adecuado donde les puedan permitir satisfacer sus 

necesidades básicas, de tal modo que se suman factores como la discriminación y el 

racismo, que traen consigo la negación de oportunidades y diferencias sociales 

(Delgado, 2013). 

Es así como el pueblo afrodescendiente en Ecuador ha emprendido acciones y 

procesos organizados para obtener una mayor incidencia política en la sociedad 

ecuatoriana. Sin embargo, la información disponible es suficiente para afirmar, sin 

lugar a duda, que las personas afrodescendientes son una de las poblaciones que 
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fueron dejadas atrás en cuanto a los beneficios del desarrollo, debido a históricos 

procesos de exclusión que se manifiestan en profundas desigualdades en deterioro 

de estas poblaciones. 

Por lo tanto, este trabajo de investigación nace luego de un análisis en este sector en 

el que se pudo constatar que las Políticas Públicas del DMQ y su incidencia en la 

inclusión política del pueblo afroecuatoriano no ha generado trascendencia 

suficiente para generar cambios ni se les dio mucha importancia en beneficio del 

pueblo afrodescendiente para el desarrollo local y provincial, de igual modo la 

violencia y el racismo estructural e institucional son los ejes primordiales de los cuales 

se derivan muchas otras manifestaciones de factores que han incidido en el acceso 

al poder político del pueblo afrodescendiente en Ecuador (Tenesaca, 2015). 

Al ser el Distrito Metropolitano de Quito el escenario y centro para la construcción de 

políticas públicas para la población ecuatoriana, se considera de vital importancia 

en esta investigación y se analiza la dinámica de las organizaciones afroecuatorianas 

que residen en el Distrito Metropolitano. De tal modo esta investigación propone 

comprender la dinámica del proceso organizativo del pueblo afroecuatoriano de la 

ciudad de Quito, la forma en que las organizaciones afroecuatorianas se relacionan 

con el Municipio de Quito, su grado de participación en el ciclo de las políticas 

públicas por parte de éste y los principales resultados de las organizaciones del 

pueblo afroecuatoriano del Distrito Metropolitano de Quito, caracterizadas por su 

identidad y cultura, muchas de ellas creadas bajo  la influencia de la Iglesia Católica, 

y que han logrado fortalecer su proceso de incidencia política al interior del Distrito 

Metropolitano (Ocles, 2015). 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influyen las Políticas Públicas del Distrito Metropolitano de Quito en la inclusión 

política del pueblo afroecuatoriano en la Parroquia Comité del Pueblo? 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación tiene la finalidad de reconocer las políticas públicas que 

realiza el Distrito Metropolitano de Quito para hacer posible la inclusión política del 

pueblo afroecuatoriano, específicamente en una de sus parroquias considerada 
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vulnerable, misma que es El Comité del Pueblo, tomando en cuenta todos los 

escenarios de desigualdad en los que estos se desarrollan. En primera instancia se 

pretende dar conocer el contexto político el cual se ha venido desarrollando esta 

parte de la población considerada como minoría, explorando su contexto 

socioeconómico y detallando el racismo y la violencia estructural mismos que son 

factores por los cuales esta población ha sido víctima a lo largo del tiempo y por lo 

que ha sido fuertemente afectada su inclusión política. 

Por otra parte, se procura explorar y dar a conocer la capacidad de incidencia 

política que los ciudadanos afroecuatorianos han tenido dentro del Distrito 

Metropolitano de Quito en una de sus parroquias más poblados al norte de la ciudad 

que es el Comité del Pueblo, en este sentido, se iniciará analizando los antecedentes 

que tiene el proceso de organización afro-quiteño y cuáles son los mecanismos que 

estos han venido utilizando. 

De igual forma, esta investigación pretende analizar cuáles han sido las causales que 

bloquean el acceso al poder político del pueblo afro-quiteño para lo cual se plantea 

realizar varias entrevistas con actores claves dentro de este proceso, lo que ayudará 

a comprender a cabalidad la problemática planteada y nos llevará a la realización 

de un análisis más completo y una conclusión acertada. 

Es importante analizar las políticas públicas del Distrito Metropolitano de Quito para la 

inclusión del pueblo afroecuatoriano por varias razones. En primer lugar, el pueblo 

afroecuatoriano ha sido históricamente marginado y discriminado en Ecuador. A 

pesar de constituir aproximadamente el 7% de la población del país, el acceso a 

servicios básicos como la educación, la salud y la vivienda sigue siendo limitado para 

esta población. Por lo tanto, es necesario analizar las políticas públicas de la ciudad 

de Quito para asegurarse de que se estén implementando estrategias efectivas para 

reducir esta brecha y promover la igualdad de oportunidades para el pueblo 

afroecuatoriano. 

Por otra parte, la ciudad de Quito es el hogar de una gran población 

afroecuatoriana. Por lo tanto, cualquier política pública que se implemente en la 

ciudad tiene un impacto significativo en la vida de esta población. Es importante que 

las políticas públicas de la ciudad se diseñen teniendo en cuenta las necesidades y 

preocupaciones de la población afroecuatoriana, y que se promueva la 

participación de esta población en el proceso de toma de decisiones. 
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De igual manera, la inclusión del pueblo afroecuatoriano es un aspecto importante 

de la construcción de una sociedad más justa y equitativa en Ecuador. La 

discriminación y la marginación de cualquier grupo de personas es incompatible con 

los valores de igualdad y respeto a los derechos humanos, y es necesario trabajar 

activamente para promover la inclusión y la diversidad en todas las áreas de la 

sociedad. 

Analizar las políticas públicas del Distrito Metropolitano de Quito para la inclusión del 

pueblo afroecuatoriano es importante; así se promueve la igualdad de 

oportunidades y la inclusión social. Además, se asegura de que las políticas públicas 

sean efectivas y relevantes para la población afroecuatoriana en la ciudad. Esto, a 

su vez, promueve los valores de igualdad y respeto a los derechos humanos en la 

sociedad en general. 

1.4. OBJETIVOS Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo General 

Analizar las políticas públicas del Distrito Metropolitano de Quito y su incidencia en 

la inclusión política del pueblo afroecuatoriano parroquia el Comité del Pueblo, 

período 2021. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

• Especificar las políticas públicas que han sido implementadas por el Distrito 

Metropolitano de Quito para la inclusión política de los afroecuatorianos. 

• Detallar los factores que inciden en la participación política del pueblo 

afroecuatoriano en el Distrito Metropolitano de Quito en la Parroquia el 

comité del pueblo. 

• Explicar la capacidad de participación que han tenido los movimientos 

afroecuatorianos para incidir políticamente en la ciudad de Quito. 

1.4.3. Preguntas de Investigación 

• ¿Cuáles son las políticas públicas implementadas por el Distrito Metropolitano 

de Quito para la inclusión política de los afroecuatorianos? 

• ¿Cuáles son los factores que inciden en el acceso político del pueblo 

afroecuatoriano en el Distrito Metropolitano de Quito en la ciudad Quito? 
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• ¿Qué capacidad de participación han tenido los movimientos 

afroecuatorianos para incidir políticamente en la ciudad de Quito? 
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II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1.1. Antecedente 1 

Loor (2021) en su trabajo de posgrado para la Universidad Andina Simón Bolívar, 

Quito, titulado “La Interculturalidad y su relación con lo afroecuatoriano”, el cual tuvo 

por objetivo analizar la representación de los pueblos afroecuatorianos en la noción 

de interculturalidad de la legislación durante el periodo 1993 al 2017, utilizando para 

ello un enfoque investigativo cualitativo, mismo que permitió establecer entre los 

principales resultados que con respecto a la legislación se evidencia una invisibilidad 

de la representación  afroecuatoriana en el ámbito político. 

Además  no se presentan particularidades claras de demandas y lucha, tampoco se 

ha propuesto ninguna acción de adaptación, destacando que aunque se mantuvo 

una estabilidad política y se registró avance social, la asociación de las demandas 

de los afroecuatorianos se ejecutó de manera lenta, ya que se enfocó en el 

reconocimiento pero no en la escucha de cada demanda como un colectivo con 

procesos particulares que precisa de respuestas específicas, concluyendo que  las 

representaciones del pueblo afroecuatoriano a nivel político entre 1993 a 2017 no los 

posiciona como actores políticos con procesos propios.  

El estudio se basa en un análisis documental de las leyes y normativas educativas que 

han regido el Sistema Nacional de Educación Obligatoria en Ecuador desde 1993 

hasta 2017. La autora recopila y revisa los textos legales relevantes, prestando 

atención especial a aquellos que abordan la temática de la interculturalidad y su 

relación con lo afroecuatoriano, de igual forma se realiza una revisión crítica de la 

literatura académica que aportan información relevante sobre el tema en cuestión.  

La autora, a partir de los resultados obtenidos concluye que las representaciones del 

pueblo afroecuatoriano no los posicionan como actores políticos con procesos 

propios. Esto se refleja en la falta de integración de la etnoeducación en los 

documentos que regulan el sistema nacional de educación. La etnoeducación se 
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considera una estrategia del pueblo afroecuatoriano para resistir y existir en un 

sistema educativo, una sociedad y un Estado caracterizados por la discriminación 

estructural. De igual manera da la recomendación de ampliar el análisis de la 

educación ecuatoriana desde la perspectiva de otros colectivos, como el pueblo 

afro u otros, con el fin de enriquecer la comprensión tanto de las particularidades del 

proceso de construcción de las demandas de los colectivos como de la relación 

histórica que han mantenido con la educación ecuatoriana (Loor Cedeño, 2021). 

2.1.2. Antecedente 2 

El autor Pozo (2021) en su investigación para el Observatorio de Reformas Políticas en 

América Latina en la ciudad de México, en su Documento de Trabajo No. 24, titulado 

“Reformas políticas en el sistema electoral ecuatoriano” mismo que utilizó al análisis 

cualitativo como método de trabajo, apoyado de la investigación bibliográfica, 

destaca que con relación al eje de inclusión, la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 

Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador-Código 

de la Democracia ha establecido porcentajes de cumplimiento obligatorio de 

participación política de mujeres, jóvenes y que se estimule la participación política 

de aquellos pertenecientes a los pueblos y nacionalidades afroecuatorianos, 

indígenas y montubios, tanto en la conformación de listas electorales pluripersonales, 

la presentación de candidaturas, como en la integración en cada instancia de 

dirección de las organizaciones políticas. 

Por lo cual en base a ello luego de una investigación efectuada se evidenció que la 

presencia de candidatos de género femenino en las papeletas presidenciales a partir 

del retorno a la democracia ha sido mínima, a pesar de ello se ha venido 

incrementando con el paso del  tiempo, en vista que garantizar esta participación 

fue parte de las preocupaciones que derivaron en las últimas reformas al Código de 

la Democracia, más sin embargo se encuentra una perspectiva contraria  con 

relación a la inclusión de candidatos quienes provengan de las nacionalidades y 

pueblos afroecuatorianos, indígenas y montubios en cada una de las listas 

electorales, por lo cual no se ha establecido un porcentaje definitivo, definido en las 

mismas, así como también su participación en la generación de políticas sociales ha 

sido escasa. 
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En base a lo mencionado el autor llega a la conclusión de que la reforma que se 

realizó al Código de la Democracia en el Ecuador entre los años del 2017 y 2020 

debido a un cambio político en el país, esta reforma consta de tres facetas 

totalmente diferentes que son: transformadora, seguridad jurídica y obstructiva. La 

faceta transformadora expandió los espacios de participación de las mujeres 

provenientes de pueblos y nacionalidades, lo que permitió la inclusión, no 

discriminación, paridad y alternabilidad. También se reformó la estructura del sistema 

de partidos con la adopción de listas cerradas y bloqueadas, se cambiaron los 

métodos de asignación de puestos y se establecieron nuevas reglas para el 

financiamiento público de las organizaciones políticas y la realización de debates 

obligatorios entre candidatos. 

Además, se implementaron mayores controles institucionales por parte del CNE en 

relación con el financiamiento de campañas, propaganda y límites de gasto 

electoral. En cuanto a la faceta de seguridad jurídica, la reforma electoral aclaró las 

competencias del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y los recursos contenciosos 

electorales que pueden presentar los actores políticos durante el proceso electoral. 

Esto busca que los jueces electorales emitan sentencias y jurisprudencia de manera 

ágil, transparente y confiable, generando confianza tanto en la ciudadanía como en 

las organizaciones políticas. 

Por otro lado, la faceta obstructiva de la reforma electoral incorporó requisitos 

contrarios a la Constitución y a los instrumentos internacionales de derechos humanos 

suscritos por Ecuador. Esto afecta los principios constitucionales y obstaculiza la 

participación política de los ciudadanos en términos de inscripción de candidaturas 

y participación sin restricciones en los procesos electorales, nacionales o locales. Estos 

aspectos deberán ser revisados por la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional. 

2.1.3. Antecedente 3 

Hurtado (2021) en su artículo profesional titulado “La representación de la diversidad 

étnica en los movimientos o partidos políticos del Ecuador, análisis de los procesos 

electorales de los años 2016 – 2020” mismo que utilizó el análisis mixto, explicó que: 

El reconocimiento de las minoría étnicas en el derecho internacional se encuentra 

consagrado en la Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a 

Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas de 1992, este instrumento 
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jurídico internacional de carácter vinculante se sustenta en tres principios básicos la 

protección de la identidad; la no discriminación; y la participación efectiva, 

constituye el estímulo al respeto de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o 

religión, reafirma la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el 

valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de 

las naciones grandes y pequeñas. 

Así mismo nos hace mención que los pueblos indígenas y afrodescendientes 

continúan sufriendo de discriminación, exclusión y desigualdad estructural, y que 

todas aquellas importantes organizaciones que representan a las minorías étnicas 

que son conformadas por actores emergentes que representan los intereses de estos 

grupos de la sociedad históricamente han sido excluidos de la toma de decisiones. 

Estas organizaciones tienen una agenda común para poder reivindicar a la 

población afrodescendiente y así darle la lucha al racismo, por lo que las labores 

grupales se encuentran encaminadas al estado, mismo que es visto como un 

adversario político que se encuentra incapaz de garantizar la condición de la 

ciudadanía a los afroecuatorianos. Sumado a esto, se le otorga poca relevancia al 

proceso organizativo afroecuatoriano en la coyuntura política lo que debilita el logro 

de los objetivos de estas organizaciones (Antón, 2012). 

Para los representantes afroecuatorianos, si bien es cierto que es transcendental el 

tema étnico, no discurren la oportunidad de convertirse en un movimiento para 

recuperación nacional del ejercicio de los derechos políticos y la cooperación en la 

toma de decisiones como minoría étnica, por el contrario, la lucha está dirigido a la 

igualdad de oportunidades de todos y no únicamente de los afroecuatorianos 

(Espinoza, 2020). 

2.1.4. Antecedente 4 

Por su parte, Padilla (2018) en su tesis de maestría titulada “Participación de 

organizaciones sociales de mujeres afroecuatorianas en el reconocimiento del 

pueblo afroecuatoriano establecido en la constitución del Ecuador en el año 2008”  

el cual utiliza una metodología cualitativa nos hace mención que, en el Ecuador, los 

afroecuatorianos han sido considerados como una minoría, por lo que sintieron la 

necesidad de pugnar por una política de reconocimiento como pueblo al interior del 
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Estado. La necesidad de reconocimiento es una de las fuerzas que impelen a los 

movimientos […] en la política, además de que esta necesidad aparece en primer 

plano en la política formulada por lo grupos minoritarios o subalternos. Así mismo, 

alude que el Ecuador desde el año de 2008 es denominado un estado plurinacional 

e intercultural y que este reconoce a 14 nacionalidades indígenas y 18 pueblos, entre 

los cuales se reconoce al pueblo afroecuatoriano. 

Contemporáneamente, la organización social de las y los afroecuatorianos se ha 

producido en las provincias que cuentan con mayor porcentaje de su población, 

como son Esmeraldas, Guayas, Pichincha, El Oro, Imbabura, Carchi, Sucumbíos, 

Pastaza y Orellana. Las organizaciones han sido de diversas índoles, tales como: 

sociales, políticas, culturales, comunitarias, familiares, barriales, juveniles, entre otras.  

Todos los procesos organizativos han dado lugar a la conformación del Movimiento 

Social Afroecuatoriano (MSA), el mismo que está conformado por varias 

organizaciones como se mencionó antes. Un número importante de las 

organizaciones se encuentran lideradas por mujeres, y son estas mismas 

organizaciones las que sirven de sustento al MSA, es decir que son las mujeres 

afroecuatorianas quienes conforman los pilares y las bases de este. Las lideresas 

cuentan con una gran representatividad al interior del MSA y en la población 

ecuatoriana en general, pero en términos liderazgo del movimiento, aún se perpetúa 

la línea masculina y un cierto desplazamiento de las mujeres, en especial a las que 

no cuentan con títulos universitarios (Orfa Reinoso, en conversación con la autora, 16 

de abril de 2016). 

Las y los afrodescendientes que habitan en la capital, Quito, han debido afrontar 

situaciones de discriminación, exclusión y marginación social, relacionadas con el 

imaginario social y cultural arraigado en la época de la esclavitud. Esto ha significado 

un acceso limitado en lo que se refiere a temas de educación, salud, vivienda y 

empleo. Por ejemplo, las viviendas están mayoritariamente ubicadas en sectores 

periféricos y marginales, especialmente en el norte de la ciudad, en parroquias como 

el Comité del Pueblo, Carapungo, Pisulí, La Roldós, entre otros y sus condiciones se 

han caracterizado por la precariedad. En lo que se refiere al tema laboral, las y los 

afroecuatorianos no han contado con las suficientes oportunidades para 

desempeñar actividades que favorezcan a su desarrollo y crecimiento tanto 
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económico como social, las labores que han desempeñado se encuentran en los 

estratos más bajos y con salarios mínimos (Padilla, 2018). 

2.2. MARCO TEÓRICO  

2.2.1. Teoría del Neoinstitucionalismo 

El neoinstitucionalismo se trata de una corriente teórica inmersa en la ciencia política 

y en la economía misma que se enfoca en el estudio de las instituciones y del impacto 

que estas tienen dentro del comportamiento humano, las decisiones y aquellos 

resultados económicos y sociales. Es así como según la perspectiva de North (1990), 

el neoinstitucionalismo abarca el análisis de las instituciones, el proceso de 

transformación institucional y su impacto en el rendimiento económico. El enfoque 

neoinstitucionalita busca entender de qué manera las reglas formales e informales, 

las normas, las prácticas y las estructuras organizativas influyen en el comportamiento 

de los agentes individuales y colectivos en el ámbito económico. Además, se focaliza 

en cómo los cambios en las instituciones pueden generar consecuencias de gran 

magnitud en los resultados económicos y en el progreso de las sociedades. 

2.2.1.2. Dimensiones de la teoría del Neoinstitucionalismo  

2.2.1.2.1. El neoinstitucionalismo histórico  

El enfoque histórico del neoinstitucionalismo se centra en comprender el Estado de 

forma comparada y de largo plazo y lo sitúa en el centro del análisis. Los académicos 

que siguen esta escuela de pensamiento han intentado definir la relación entre las 

instituciones y el comportamiento individual de una manera bastante general (Hall, 

Peter, Taylor, Rosemary , 1997).  

Estos estudios inicialmente se enfocaron en el estado como institución, pero ahora se 

han expandido para incluir otras instituciones, tanto formales (públicas y privadas) 

como informales (sociales o descentralizadas), tales como clases sociales, mercados, 

capitalistas, etc. Se pone especial énfasis en la desigualdad de poder como resultado 

del funcionamiento y desarrollo de las instituciones. 

Seguidamente, el enfoque histórico del neo-institucionalismo busca explicar las 

diferencias en las trayectorias de las políticas públicas, especialmente las 

económicas y sociales, a través de las distintas historias institucionales de cada país.  
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Sin embargo, esta perspectiva se centra en analizar los eventos pasados y en un largo 

plazo, lo cual limita su relevancia y aplicabilidad en términos de predicción y 

recomendación. Aunque esta aparente debilidad puede convertirse en una 

fortaleza, ya que frecuentemente busca combinar elementos de otros enfoques neo-

institucionales u otras teorías, lo que lo convierte en un candidato para desarrollar un 

neo-institucionalismo más integrado (Peters, 2003). 

En resumen, La teoría del neoinstitucionalismo se destaca como un punto crucial en 

esta investigación debido a su enfoque histórico, el cual ha sido una lucha constante 

por la reivindicación de derechos y la identificación de los afroecuatorianos. Este 

proceso de reivindicación se remonta a generaciones anteriores, hasta el presente 

demostrando un legado de trabajo arduo que ha sido fundamental para la identidad 

de este grupo. Es importante reconocer que la marginalización sufrida por los 

afroecuatorianos no es un fenómeno reciente, sino que tiene raíces profundas en la 

historia en donde han forjado un camino de resistencia y persistencia que merece ser 

reconocido y estudiado en profundidad, lo cual subraya la relevancia del 

neoinstitucionalismo como marco teórico para comprender y abordar estas 

dinámicas sociales. 

2.2.1.2.2. El neoinstitucionalismo sociológico 

Según March y Olsen (1993, citados en Rivas, 2003 ) el neoinstitucionalismo sociológico 

es un enfoque teórico que se centra en el análisis de las instituciones sociales y cómo 

influyen en el comportamiento de los individuos y las organizaciones. Este enfoque 

busca entender cómo las reglas, normas y prácticas institucionales afectan la toma 

de decisiones y las acciones de los actores sociales. El neoinstitucionalismo 

sociológico se basa en la idea de que las instituciones sociales son construcciones 

sociales que influyen en la forma en que las personas interactúan y se comportan en 

una sociedad determinada. Estas instituciones pueden ser formales, como leyes y 

reglamentos, o informales, como normas y valores culturales. 

Estos autores sostienen que las instituciones tienen un papel importante en la 

conformación del comportamiento individual y organizacional, ya que establecen 

reglas y normas que guían las acciones de los actores sociales. Además, argumentan 

que las instituciones pueden tener efectos duraderos y resistir el cambio, incluso 

cuando pueden parecer ineficientes o irracionales, de igual manera mencionan que 
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debe ser abordado y visto como una propuesta y búsqueda de ideas alternativas 

que simplifiquen las sutilezas del saber empírico de un modo teóricamente útil. 

De tal modo, el neoinstitucionalismo sociológico (NIS) se convierte en una 

herramienta fundamental en el presente trabajo de investigación por su capacidad 

para analizar las políticas públicas y su impacto en la inclusión política de los 

afroecuatorianos en el Comité del Pueblo. 

Su enfoque permite examinar las instituciones como estructuras que moldean la vida 

política, las reglas y normas que la regulan, y los actores que en ella participan. Esta 

perspectiva profunda va más allá de una simple descripción, ya que permite 

comprender las barreras estructurales que limitan la inclusión y, en consecuencia, 

generar propuestas de mejora con mayor fundamento. De esta manera, el NIS no 

solo enriquece el análisis de la realidad social de la problemática, sino que también 

aporta herramientas valiosas para la transformación social y la construcción de una 

sociedad más justa e inclusiva. 

2.2.2. Historia de las políticas públicas  

A lo largo del tiempo, las políticas públicas han evolucionado desde un enfoque 

centrado únicamente en el apoyo financiero hacia un enfoque más integral. Esto 

implica la implementación de medidas que van más allá del financiamiento, como 

la promoción del emprendimiento, la capacitación y asesoramiento empresarial, y la 

participación en redes y mercados internacionales. Las políticas públicas han tenido 

que adaptarse a los cambios económicos, sociales y políticos en cada región. Esto 

incluye la respuesta a desafíos como la globalización, la digitalización y las crisis 

económicas, y la creación de mecanismos flexibles para abordar las necesidades 

específicas. Se ha observado una tendencia hacia una mayor participación y 

colaboración entre los actores involucrados en el diseño e implementación de las 

políticas públicas. Esto implica la participación de gobiernos, organismos 

internacionales, sector empresarial, organizaciones de la sociedad civil y otros 

actores relevantes en la definición de estrategias y la creación de redes de apoyo 

(Heredia & Sánchez, 2016). 

En la historia de las políticas para afrodescendientes podemos recalcar el encuentro 

en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo, que 

congregó a aproximadamente 50 representantes de gobiernos, entidades 
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internacionales, organizaciones y sociedad civil afrodescendiente en Latinoamérica, 

tanto de manera presencial como virtual. El propósito principal de esta reunión fue 

fortalecer la visión a futuro en la defensa y promoción de los derechos y 

oportunidades de las personas afrodescendientes, mediante la cooperación 

internacional, y compartir experiencias a nivel nacional y regional, con la 

participación de organismos internacionales y funcionarios gubernamentales de la 

región. Durante el evento, se presentaron los resultados de un informe realizado por 

la SEGIB en 2020, que examinó buenas prácticas en políticas públicas dirigidas a la 

población afrodescendiente. Este informe fue presentado por Anny Ocoró Loango, 

una investigadora especializada en políticas públicas afrodescendientes. 

El informe surge como respuesta al compromiso de la SEGIB de reconocer y valorar 

las contribuciones de las personas afrodescendientes a la identidad iberoamericana, 

y promover políticas encaminadas a eliminar la discriminación, en el contexto del 

Decenio Internacional de los Afrodescendientes 2015-2024. Además, se llevó a cabo 

un mapeo de las organizaciones de la sociedad civil afrodescendiente en América 

Latina en 2016, lo cual permitió la difusión de la temática mediante presentaciones 

especializadas y eventos políticos de alto nivel, así como la promoción de actividades 

concretas a través de la cooperación entre los países de la región. 

En años anteriores, la Oficina Subregional para el Cono Sur de la secretaria general 

Iberoamericana (SEGIB) colaboró bilateralmente entre las autoridades de Uruguay y 

Paraguay, en el intercambio de buenas prácticas relacionadas con el 

reconocimiento de las poblaciones afrodescendientes y el establecimiento de 

instituciones. Esta colaboración condujo a la presentación de un proyecto de ley 

sobre este tema ante el Parlamento de Paraguay. 

En ese contexto, la secretaria general Iberoamericana (SEGIB) encargó un informe 

titulado "Buenas Prácticas en Políticas Públicas Afrodescendientes" en 2020, con el 

respaldo de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), 

el cual fue presentado en este encuentro. El objetivo de este informe es crear 

conciencia sobre la importancia de incluir la perspectiva afrodescendiente en las 

políticas públicas como elemento clave para promover sus derechos y lograr la 

igualdad en Iberoamérica. Asimismo, proporciona información útil a los responsables 

de implementar políticas, a la academia y a la sociedad civil, para fomentar la 
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adopción de este enfoque en sus áreas de acción (Centro de Formación de 

Montevideo, 2022). 

2.2.3. Definición de Políticas públicas 

El concepto de políticas públicas ha resultado ser un tema de debate desde hace 

varios siglos atrás, pues este se encuentra conformado por un conjunto de 

componentes fundamentales. Desde una perspectiva general se entiende a las 

políticas públicas como una acción realizada por parte de las instituciones públicas, 

enfocada en resolver o solucionar problemáticas y necesidades sociales que son de 

urgente intervención. En este sentido, Según la definición Parada (2002), las políticas 

públicas son "las acciones y decisiones expresadas en la forma de programas, 

proyectos, leyes, reglamentos, normas y presupuestos, adoptadas por el gobierno 

para enfrentar problemas públicos que requieren soluciones colectivas y concretas". 

En otras palabras, las políticas públicas son el conjunto de acciones y decisiones 

tomadas por el gobierno para abordar problemas o necesidades de la sociedad en 

diferentes áreas, como la educación, la salud, la seguridad, la economía, el medio 

ambiente, entre otros. Estas políticas son desarrolladas a través de procesos políticos 

y administrativos, y buscan mejorar la calidad de vida de la población y lograr 

objetivos de interés público. 

Por otra parte, Sabatier (1986) ve a las políticas públicas como un proceso colectivo 

en el que tanto actores del sector público como del sector privado trabajan juntos 

para enfrentar problemas específicos de la sociedad. Estos problemas pueden ser 

económicos, sociales, ambientales, de salud, entre otros. Las políticas públicas, según 

Sabatier, requieren la utilización de recursos escasos y costosos, lo que significa que 

las decisiones deben tomarse de manera cuidadosa y estratégica para maximizar su 

eficacia. 

En la actualidad, el concepto de Política proviene del término anglosajón "Policy". Su 

significado abarca todas las decisiones que afectan a la sociedad, en las cuales el 

sujeto de la decisión puede ser un individuo, una organización (políticas corporativas) 

o el Estado (políticas públicas). 

Las políticas públicas son directrices, enfoques o planes de acción que los líderes 

políticos o tomadores de decisiones adoptan en diferentes niveles de gobierno para 

abordar y resolver problemas o situaciones de interés público. En esencia, estas 
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políticas representan las opciones gubernamentales para enfrentar y solucionar 

problemas que la comunidad percibe y reconoce. 

Ante numerosos problemas sociales y económicos que afectan a la sociedad, los 

gobiernos evolucionan desde el ejercicio político tradicional hacia la 

implementación de políticas públicas, utilizando así el poder y la autoridad para 

buscar soluciones a esos problemas (Proaño J. , 2011). 

2.2.3.1.  Análisis de las políticas públicas 

Para Valencia (2020), el análisis de las políticas públicas tiene como objetivo examinar 

cómo se toman elecciones relativas a cuestiones que afectan a la sociedad en 

general. En otras palabras, en el contexto académico, esta disciplina se enfoca en 

comprender los asuntos de interés público y cómo las autoridades llevan a cabo sus 

procedimientos para abordarlos. 

Sin embargo, Valenti y Flores (2009), indican que se pueden identificar dos áreas 

principales de estudio. La primera se enfoca en comprender las políticas, incluyendo 

sus causas, efectos, procesos, limitaciones y cómo se materializan. En otras palabras, 

se preocupa por analizar el proceso de políticas públicas en sus tres dimensiones. El 

segundo enfoque se concentra en el conocimiento en políticas, que tiene como 

objetivo principal desarrollar y evaluar las posibles soluciones a un problema público 

específico. Un aspecto fundamental de esta área es su relación con la metodología 

científica, con el propósito de mejorar la lógica y la definición de las opciones de 

política. 

En general se puede mencionar que los autores tienes dos percepciones diferentes 

sobre el análisis de políticas públicas, por un lado Valencia, tiene como objetivo 

explorar cómo se toman decisiones relacionadas con cuestiones de interés público y 

cómo se efectúan, mientras que Valenti y Flores identifican dos áreas principales de 

estudio: una que se enfoca en analizar el proceso de políticas públicas en sus 

múltiples dimensiones, comprendiendo sus causas, efectos, procesos y limitaciones; y 

otra que se centra en el conocimiento en políticas, buscando desarrollar y evaluar 

soluciones basadas en evidencia para problemas públicos específicos y mejorando 

la lógica y la definición de las opciones de política, subrayando así la importancia de 

una aproximación multidisciplinaria y basada en la investigación para abordar los 

desafíos que afectan a la sociedad en general. 
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2.2.3.2.  Ciclo de las políticas públicas  

El ciclo de las políticas públicas según Harold Lasswell es un modelo conceptual que 

describe las etapas por las que pasan las políticas públicas desde su concepción 

hasta su implementación y evaluación. El ciclo de las políticas públicas según Lasswell 

consta de las siguientes etapas: 

• Agenda: En esta etapa, se identifican los problemas públicos que requieren de 

una intervención del Estado. En este primer paso del ciclo, se lleva a cabo la 

identificación y definición de los problemas públicos que demandan la 

atención y acción del Estado. Aquí, se destacan procesos de análisis, 

investigación y debate público para determinar qué asuntos son considerados 

prioritarios o urgentes en la agenda política. Los problemas pueden surgir de 

diversas fuentes, como demandas ciudadanas, crisis económicas, cambios 

sociales o presiones internacionales. Es crucial la participación de diferentes 

actores sociales, políticos, expertos y grupos de interés para garantizar una 

agenda pública que refleje las necesidades y demandas de la sociedad en su 

conjunto. 

• Formulación: En esta etapa, se diseñan las políticas públicas para abordar los 

problemas identificados. Una vez identificados los problemas, se procede a la 

etapa de formulación de políticas públicas. Aquí se diseñan y elaboran 

propuestas concretas para abordar los problemas identificados en la etapa 

anterior. Esta fase implica un proceso detallado de análisis, planificación y 

diseño de medidas y programas específicos que se consideren adecuados 

para enfrentar los desafíos identificados. Se evalúan diferentes opciones, se 

estudian las implicaciones de cada una y se buscan soluciones viables y 

eficaces. Además, se establecen los objetivos, metas, recursos necesarios y 

posibles estrategias de implementación de las políticas públicas. 

• Adopción: Una vez que se han formulado las políticas públicas, estas deben 

ser sometidas a un proceso de adopción por parte de los órganos 

competentes del Estado, como el legislativo, ejecutivo o judiciario, 

dependiendo del sistema político y jurídico de cada país. En esta etapa, las 

propuestas son revisadas, debatidas y finalmente aprobadas o rechazadas 

mediante mecanismos formales e institucionales. Es fundamental el consenso 

político y la negociación entre diferentes actores para lograr la aprobación de 
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las políticas. Además, se pueden realizar ajustes o modificaciones durante este 

proceso para garantizar su viabilidad y legitimidad. 

• Implementación: La implementación de las políticas públicas es una etapa 

crucial del ciclo de políticas, donde se ponen en práctica las decisiones 

tomadas en las etapas anteriores. Esta fase implica una serie de acciones 

interconectadas que requieren la asignación de recursos humanos, financieros 

y materiales, la creación o adaptación de estructuras administrativas y 

operativas, la capacitación del personal involucrado, la ejecución de las 

acciones previstas y un monitoreo y evaluaciones constantes para asegurar el 

éxito de la política y el logro de sus objetivos. 

• Evaluación: La evaluación constituye la última etapa del ciclo de las políticas 

públicas y representa un ejercicio fundamental para la rendición de cuentas y 

la mejora continua. En esta fase, se pone a prueba la eficacia, eficiencia y 

equidad de la política pública, analizando su impacto en la población objetivo 

y los resultados obtenidos en relación con los objetivos planteados. Teniendo 

en cuenta factore como los indicadores, la recolección de datos el análisis y 

la comunicación de los resultados y por último las lecciones aprendidas. 

2.2.3.3. La política de las políticas 

La política de las políticas es un concepto que se refiere al conjunto de normas, 

procedimientos y prácticas que regulan la formulación, implementación y 

evaluación de las políticas públicas. Se trata de un campo de estudio relativamente 

nuevo, que ha surgido en las últimas décadas como respuesta a la creciente 

complejidad y fragmentación del proceso político. Hall (1993) define la política de las 

políticas como el estudio de las "reglas del juego" que regulan el proceso político. De la 

misma forma Marc Landy y Martin Levin: Landy y Levin (1995) definen la política de 

las políticas como el estudio de las "decisiones sobre decisiones" que se toman en la 

formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas. 

2.2.3.4. Políticas públicas en Latinoamérica 

América Latina ha experimentado diversos procesos de reforma política y de políticas 

públicas a lo largo de su historia. La política se refiere al conjunto de acciones, 

decisiones y procesos relacionados con el gobierno y la toma de decisiones en una 

sociedad. Por otro lado, las políticas públicas son las acciones y medidas específicas 

adoptadas por los gobiernos para abordar problemas o desafíos particulares. En los 
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procesos de reforma en América Latina, tanto a nivel político como en políticas 

públicas, se han buscado mejorar la gobernabilidad, la participación ciudadana, la 

transparencia y la eficiencia del Estado. Estas reformas han sido impulsadas por 

diferentes factores, como cambios en el entorno económico, demandas de la 

sociedad civil, presiones internacionales o crisis políticas. 

En el ámbito político, las reformas han buscado fortalecer la democracia, promover 

la participación ciudadana y garantizar el respeto a los derechos humanos. Se han 

llevado a cabo cambios en los sistemas electorales, la descentralización del poder, 

la promoción de la igualdad de género y la protección de los derechos de los 

pueblos indígenas y afrodescendientes. En cuanto a las políticas públicas, se han 

implementado reformas en diversos sectores, como la educación, la salud, la 

seguridad, el medio ambiente y la economía. Estas reformas buscan mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos, reducir la pobreza, promover la inclusión social y 

estimular el crecimiento económico sostenible. 

Es importante destacar que los procesos de reforma son complejos y están sujetos a 

diversos desafíos, como la resistencia al cambio, los intereses particulares, la 

corrupción y la falta de recursos. Sin embargo, a lo largo de los años, América Latina 

ha demostrado una capacidad de adaptación y aprendizaje, implementando 

reformas políticas y de políticas públicas que han contribuido al desarrollo y la 

transformación de la región (Franco & Lanzaro, 2006). 

2.2.3.5.  Políticas públicas en el Ecuador  

Floril, (2015) hace mención que hablando a nivel nacional la ejecución de las políticas 

públicas se ha establecido como un proceso reciente, mismo que ha visibilizado 

dentro de la gestión del Estado dese el año de 1979. Mejía, (2009), citado en Floril 

(2015), afirma que con el regreso de la democracia al Ecuador se establece el marco 

para la implementación de las políticas públicas, en este sentido, se hace referencia 

al gobierno de Jaime Roldós (1979-1981), el cual tenía la intención de dar una 

atención a problemas estructurales que tenían que ver con la distribución de la 

economía y a su vez las desigualdades sociales y la inestabilidad política. (pág. 25). 

Es así como desde ese entonces las políticas públicas han cobrado mucha más fuerza 

dentro de la gestión institucional, lo que posibilitó al Estado dar una atención a 

problemas estructurales a través de la implementación de acciones que encaminen 
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a que la gestión sea más constituida y eficaz.  En este sentido con la constitución del 

año 2008 e logró atender a la emergencia de la implementación de políticas públicas 

en el PNBV (Plan Nacional para el Buen Vivir), a pesar de los grandes intentos y 

progresos el Estado ecuatoriano todavía carga con la difícil tarea de adoptar 

políticas públicas eficaces. 

2.2.3.6. Políticas públicas en Distrito Metropolitano de Quito 

Se destaca la importancia de las políticas públicas como la base de la gestión estatal, 

ya que son ellas las que orientan los esfuerzos institucionales y estratégicos del 

gobierno. Se reconoce que la orientación de las políticas públicas imprime su 

contraste personal en el Estado, reflejando la inclinación hacia un gobierno social, 

económico, productivo, militar o de otro tipo, en función del tipo de política que se 

implemente con mayor énfasis. Sin embargo, se enfatiza que las acciones estatales 

deben adaptarse y evolucionar de acuerdo con las demandas y propuestas 

provenientes de diversos sectores de la sociedad. Esto implica que las políticas 

públicas deben ser flexibles y capaces de ajustarse a los cambios continuos. Uno de 

los aspectos resaltados es la necesidad de dotar a las políticas de un enfoque 

concreto, como las políticas de inclusión social, que es el tema central abordado en 

el trabajo. 

Se debe centrar las políticas públicas, para poder adentrarse en las acciones 

estatales de inclusión dirigidas específicamente a la población afroecuatoriana, 

impulsadas por el gobierno del Distrito Metropolitano de Quito. Con ello, se busca 

comprender y analizar las políticas implementadas en este ámbito, su alcance, 

impacto y desafíos, así en cuanto a la inclusión política del pueblo afroecuatoriano 

en el Distrito Metropolitano de Quito, es importante destacar que existen diversas 

políticas y acciones implementadas por el gobierno local para promover la inclusión 

y representación de esta comunidad en los procesos políticos. Estas políticas pueden 

abarcar desde la promoción de la participación de la población afroecuatoriana, la 

creación de espacios de diálogo y consulta, hasta la implementación de programas 

específicos para fortalecer el liderazgo político y la representatividad de esta 

comunidad (Floril, 2015). 
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2.2.3.7. Políticas Públicas de inclusión 

Las políticas públicas de inclusión se rigen como un componente fundamental de la 

gestión gubernamental contemporánea, cuyo enfoque implica un proceso 

interconectado de formulación, implementación y evaluación de medidas dirigidas 

a garantizar la participación equitativa y el acceso igualitario de todos los individuos 

en la sociedad, que tiene como objetivo abordar las brechas sociales y económicas, 

permitiendo la participación activa de grupos históricamente marginados (Roth, 

2018). Las políticas públicas de inclusión implican un compromiso activo por parte del 

Estado en la eliminación de barreras económicas, sociales y culturales que puedan 

restringir la participación plena de grupos marginados o desfavorecidos, por lo tanto, 

no solo deben enfocarse en la igualdad de oportunidades, sino también en la 

creación de condiciones que permitan a estos grupos desarrollar sus capacidades y 

contribuir activamente al progreso social y económico (Proaño J. , 2011).  

Los autores coinciden en que la evaluación constante de estas políticas es esencial 

para asegurar su efectividad y ajustarlas según las necesidades cambiantes de la 

población. Para enriquecer el análisis se explora la intersección entre gobernanza y 

evaluación en el contexto de las políticas públicas de inclusión, los autores Aguilar & 

Bustelos (2010) argumentan que una gobernanza sólida, que involucre la 

colaboración entre actores gubernamentales y no gubernamentales, puede facilitar 

la implementación exitosa de políticas inclusivas al incorporar una variedad de 

perspectivas y conocimientos, provenientes de plataformas colaborativas donde 

diversas voces influyen en la toma de decisiones. La evaluación, por otro lado, juega 

un papel crucial en este proceso al proporcionar datos objetivos sobre los resultados 

de las políticas en términos de inclusión y equidad, lo cual facilita, realizar ajustes y 

mejoras constantes, contribuyendo así a la construcción de sociedades más 

igualitarias y participativas.   

2.2.3.8. Participación Política 

Deth (1999) define la participación política como todas las actividades que los 

ciudadanos realizan para influir en la selección de los gobernantes y en la formulación 

de las políticas públicas. Esta definición incluye tanto la participación electoral como 

la participación no electoral, como la participación en grupos de presión, la 

participación en organizaciones políticas y el activismo en la calle. Según este autor 

la participación política es un componente esencial de la democracia y es necesaria 
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para la legitimidad del sistema político. La participación política permite que los 

ciudadanos expresen sus opiniones y preferencias, y que los líderes políticos tomen 

decisiones informadas y responsables en nombre del público. 

Sin embargo, una visión conceptual más extensa es aquella que entiende a la 

participación política como el comportamiento que se dedica a incidir en el reparto 

de los bienes públicos, tomando en cuenta de esta forma a las huelgas de 

participación política, en virtud de que cualquier actividad elaborada en la sociedad 

sea con el objetivo de facilitar servicios públicos que el régimen no está preparado 

para conceder  (Boot & Seligson, 1978). 

2.2.3.9 Participación efectiva 

Según (Panchi, 2009), la participación efectiva se define como un proceso integral y 

continuo que va más allá de la simple consulta o información a la ciudadanía. Se 

trata de un enfoque que busca empoderar a las personas para que sean actores 

activos en la toma de decisiones que afectan sus vidas y comunidades. La 

participación efectiva se caracteriza por ser un proceso integral que busca la 

inclusión de todos los sectores de la población, sin discriminación alguna, y garantiza 

que todas las personas tengan la posibilidad de participar, independientemente de 

su condición socioeconómica, cultural o geográfica. Además, la participación 

ciudadana debe tener un impacto real en la toma de decisiones y en la 

implementación de políticas públicas, en un marco de transparencia donde el 

proceso sea abierto al escrutinio público y las autoridades rindan cuentas a la 

ciudadanía sobre las decisiones tomadas y los resultados obtenidos. 

La participación efectiva es un elemento esencial para el fortalecimiento de la 

democracia y la construcción de sociedades más justas y equitativas. Es importante 

que los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general 

trabajen juntos para promover una cultura de participación efectiva en todos los 

ámbitos de la vida pública. En resumen, se define como un proceso integral, inclusivo, 

accesible, significativo, transparente y con rendición de cuentas, que busca 

empoderar a las personas para que sean actores activos en la toma de decisiones 

que afectan sus vidas y comunidades. 
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2.2.3.10. Participación y representación  

Es de gran importancia hacer alusión relevantes reflexiones llevadas a cabo por 

Marcos Novaro, acerca de la representación de líderes, él menciona algo que es de 

esencial procedimiento como para la teoría y la filosofía política, detrás de sus 

inquietudes está el hecho de que si dichos dirigentes representan en realidad una 

amenaza para las repúblicas o son un mal primordial en las recientes condiciones de 

la vida democrática, son un elemento indispensable y “revitalizador” de las 

instituciones y las leyes. 

En su libro Democracia, representación y participación, (Novaro, 2009) sostiene que 

la democracia se fundamenta en la participación ciudadana y la representación 

política. Según el autor, la participación es necesaria para que los ciudadanos 

puedan hacer oír sus demandas y necesidades, mientras que la representación 

permite que los ciudadanos deleguen en sus representantes la toma de decisiones 

en su nombre. 

No obstante, Novaro también señala que existen desafíos en la relación entre 

participación y representación. Por un lado, la participación puede verse limitada por 

barreras económicas, sociales y culturales que impiden que todos los ciudadanos 

tengan las mismas oportunidades para expresarse y ser escuchados. Por otro lado, la 

representación puede verse debilitada si los representantes políticos no son fieles a 

los intereses de sus representados o si las instituciones políticas no son capaces de 

responder eficazmente a las demandas ciudadanas. 

2.2.4. Inclusión  

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) define la inclusión como un proceso que busca responder a la diversidad 

de los estudiantes, reconociendo y valorando sus diferencias y necesidades 

individuales, y garantizando que se satisfagan en igualdad de condiciones. Esto 

implica promover una cultura de respeto, tolerancia y diálogo, que fomente el 

aprendizaje y el desarrollo de habilidades para la vida en un entorno inclusivo y 

seguro. La inclusión es un principio fundamental y una herramienta esencial para la 

construcción de sociedades más justas y democráticas (Unesco, 2013). 

El término inclusión lo resalta Cedeño (2013)una actitud que engloba el escuchar, 

dialogar, participar, cooperar, preguntar, confiar, aceptar y acoger las necesidades 
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de la diversidad. Concretamente, tiene que ver con las personas, en este caso, las 

personas que se considera vulnerables como son los afroecuatorianos, pero se refiere 

a las personas en toda su diversidad. 

2.2.4.1. Inclusión Política 

Para (Gutiérrez, 2016) la inclusión política es un concepto multidimensional que va 

más allá de la participación electoral o de la representación. Busca garantizar la 

participación efectiva y significativa de todos los miembros de una sociedad en los 

procesos políticos sin importar su origen, religión, género, etnia u orientación sexual. 

Para lograrlo, la inclusión política implica: acceso a la información, la educación 

política y los espacios de toma de decisiones; participación activa en la deliberación, 

el debate y la toma de decisiones; influencia real en las decisiones que afectan a las 

personas; equidad de poder para eliminar las barreras estructurales que limitan la 

participación de ciertos grupos; empoderamiento de las personas para que puedan 

ejercer sus derechos políticos de manera efectiva; y transformación social hacia una 

sociedad más justa y equitativa. 

2.2.4.2. Violencia Política 

Para (Moreno, 2009), La violencia política se refiere a la acción violenta llevada a 

cabo por grupos organizados con el objetivo de alterar la estructura y distribución del 

poder, así como la forma en que se ejerce. La violencia política se caracteriza por 

tener protagonistas claramente definidos, entre los que se encuentran actores 

políticos principales como partidos políticos, organizaciones civiles, gobiernos e 

instituciones. Esta característica la convierte en un concepto útil para el análisis 

independiente, ya que permite agrupar en una misma categoría diversos 

comportamientos perjudiciales que persiguen objetivos políticos. 

Es un concepto conveniente para los analistas independientes, ya que permite 

agrupar en una misma categoría comportamientos perjudiciales tanto de quienes 

ostentan el poder como de aquellos que aspiran a controlarlo o debilitarlo. La 

violencia política puede ser ejercida por el Estado contra sus ciudadanos o contra 

aquellos que se rebelan contra su autoridad, así como por aquellos que se oponen a 

este poder, ya sean "militares sediciosos", "organizaciones revolucionarias", "grupos 

terroristas" o "mercenarios contratados para derrocar un gobierno". 
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Es importante destacar que la violencia política no se limita al uso de la fuerza física, 

sino que también puede incluir otras formas de violencia como la violencia verbal, la 

violencia psicológica, la violencia económica y la violencia simbólica. Estas formas 

de violencia, aunque menos visibles que la violencia física, pueden tener un impacto 

significativo en la sociedad y en la vida de las personas. 

2.2.4.3 Reconocimiento y Valoración de la diversidad 

Según el autor Patiño (2020), el reconocimiento y valoración de la diversidad se define 

como un principio fundamental que busca garantizar el respeto y la inclusión de 

todas las personas, sin importar su origen, etnia, cultura, género, orientación sexual, 

discapacidad o cualquier otra condición. Este principio se basa en el entendimiento 

de que la diversidad es una riqueza que enriquece a las sociedades y que su 

valoración es esencial para construir una sociedad más justa, equitativa y 

democrática. El reconocimiento y valoración de la diversidad implica aceptar y 

apreciar la riqueza que proviene de la existencia de diferentes culturas, 

cosmovisiones y formas de vida. Esto significa abandonar la idea de una única forma 

correcta de ser o pensar y abrazar la diversidad como un rasgo natural y positivo de 

la humanidad. 

En este contexto, valorar las diferentes culturas implica respetar las creencias, 

costumbres y tradiciones de los demás, incluso si difieren de las nuestras. Se trata de 

promover la inclusión de todas las personas en la sociedad, garantizando que tengan 

las mismas oportunidades de participar en la vida social, económica, cultural y 

política, sin importar su origen o condición. En definitiva, reconocer y valorar la 

diversidad implica construir una sociedad más justa, equitativa y democrática, donde 

todas las personas se sientan respetadas, incluidas y valoradas. 

2.2.4.4. Minorías Étnicas 

Comanduci Paolo (2000) estima que las minorías étnicas son grupos de personas que 

se distinguen de la mayoría de la población de un país por su origen étnico, cultural, 

religioso o lingüístico. A menudo se caracterizan por tener una presencia más limitada 

en términos de población y por enfrentar obstáculos en su acceso a oportunidades 

económicas, políticas, educativas y sociales en la sociedad en la que viven. 

Es importante destacar que el término "minoría étnica" no se refiere necesariamente 

a una minoría numérica. De hecho, algunos grupos étnicos pueden ser considerados 
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minorías étnicas, aunque tengan un tamaño significativo en términos absolutos. 

Además, no todos los grupos étnicos se consideran minorías étnicas; por ejemplo, en 

algunos países un grupo étnico puede ser la mayoría, mientras que en otros puede 

ser una minoría. 

La identidad de las minorías étnicas se basa en una combinación de factores 

culturales, lingüísticos, religiosos e históricos. Estas comunidades pueden ser objeto de 

discriminación y marginación debido a su origen étnico, y pueden experimentar 

dificultades en la educación, el empleo, la vivienda y la participación política. 

2.2.4.5. Identidad étnica 

La identidad étnica, según  (Sámano, 2005), se refiere a la conciencia de pertenencia 

a un grupo étnico, basada en características culturales y biológicas compartidas 

como la lengua, las tradiciones, la religión y la ascendencia. Este concepto, 

ampliamente estudiado en diversas disciplinas como la sociología, la antropología, la 

psicología y la política, puede ser fuente de orgullo y sentido de pertenencia, pero 

también puede utilizarse para justificar la discriminación y la exclusión. Las 

características compartidas, como el idioma común, las tradiciones, las creencias 

religiosas y la ascendencia, conforman la identidad étnica y brindan a sus miembros 

un sentido de comunidad, arraigo y orgullo por su historia y cultura. Sin embargo, esta 

misma identidad puede ser utilizada para discriminar y excluir a otros grupos, 

generando conflictos y limitando la tolerancia y la interculturalidad. 

Es fundamental comprender la complejidad de la identidad étnica, sus diferentes 

enfoques teóricos y los desafíos actuales que enfrentan las sociedades multiculturales. 

La educación intercultural juega un papel crucial en la promoción de la comprensión 

mutua, el respeto por la diversidad y la construcción de sociedades más inclusivas, 

donde la identidad étnica sea valorada como un elemento enriquecedor de la 

experiencia humana. 

2.2.4.6. Exclusión étnica 

La exclusión étnica, como define Bello & Rangel (2000)se refiere a la discriminación o 

marginación que sufre una persona o grupo de personas por su origen étnico o racial. 

Esta lamentable realidad se manifiesta de diversas maneras, limitando el acceso a 

oportunidades fundamentales como el trabajo, la educación, la vivienda, la salud y 

la participación política. Las raíces de la exclusión étnica se encuentran en los 
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prejuicios y estereotipos que se construyen sobre ciertos grupos étnicos, alimentando 

la discriminación y las prácticas políticas que los excluyen. La falta de 

representatividad y visibilización de estos grupos en la cultura y la sociedad en 

general agrava aún más la situación, perpetuando un círculo vicioso de desigualdad 

y exclusión. 

Por otro lado, Manuel Castell también enfatiza el carácter de proceso de la exclusión, 

por lo que la define como “el proceso por el cual a ciertos individuos y grupos se les 

impide sistemáticamente el acceso a posiciones que les permitirían una subsistencia” 

(2001, pág. 98). Por ello, es fundamental reconocer la existencia de la exclusión étnica 

y sus graves consecuencias para las personas y los grupos afectados. Combatirla 

requiere un enfoque multidimensional que aborde las causas profundas de la 

discriminación, promueva la inclusión y la participación de todos los grupos étnicos 

en la sociedad, y garantice el acceso equitativo a las oportunidades fundamentales 

para el desarrollo humano. 

2.2.4.7.  Exclusión social 

López (2006)  hace alusión q que la exclusión social se refiere a la situación en la que 

una persona o grupo de personas son marginados o discriminados en una sociedad, 

debido a factores como su nivel socioeconómico, origen étnico, género, orientación 

sexual, edad, discapacidad, entre otros. 

 Esta exclusión se manifiesta en una variedad de formas, como la falta de acceso a 

recursos básicos como la educación, la vivienda, la atención médica y la 

participación política, así como la discriminación laboral y la estigmatización social. 

La exclusión social puede tener efectos negativos en el bienestar y la calidad de vida 

de las personas afectadas, y puede perpetuar la desigualdad y la pobreza. La 

exclusión social es una preocupación importante en muchas sociedades, y se 

considera un obstáculo para la construcción de sociedades más justas e igualitarias. 

Las personas excluidas socialmente enfrentan discriminación laboral, estigmatización 

y una serie de obstáculos que limitan su desarrollo personal y profesional. Estas 

condiciones generan un impacto negativo en su bienestar y calidad de vida, 

perpetuando la desigualdad y la pobreza en un círculo vicioso que parece no tener 

fin. 
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Combatir la exclusión social es una tarea urgente que requiere un compromiso 

colectivo. Solo a través de la construcción de sociedades más justas e igualitarias, 

donde todos los individuos tengan las mismas oportunidades y sean valorados por 

igual, podremos superar este flagelo que tanto daño causa a nuestras comunidades. 

Es fundamental promover políticas públicas inclusivas que garanticen el acceso 

universal a los recursos básicos, combatan la discriminación en todas sus formas y 

fomenten la participación de todos los sectores de la sociedad. La educación 

intercultural, el diálogo intercultural y la defensa de los derechos de las minorías son 

herramientas esenciales para construir un futuro donde la exclusión social sea solo un 

recuerdo del pasado. 

2.2.4.8.  Exclusión Política 

Según Téllez (2009)La exclusión política se refiere a la negación o limitación del 

derecho de una persona o grupo de personas a participar en la vida política de su 

sociedad. Esto puede manifestarse de diversas maneras, como la restricción del 

derecho al voto, la falta de representación política, la discriminación en el acceso a 

los cargos públicos, la limitación de la libertad de expresión y la asociación, entre 

otros. La exclusión política puede ocurrir por diversas razones, como el origen 

socioeconómico, el género, la orientación sexual, la religión, la raza o la etnia, y 

puede perpetuar la desigualdad y la injusticia en una sociedad. 

La exclusión política puede tener efectos negativos en la participación democrática 

y la toma de decisiones en una sociedad, y puede llevar a la marginalización y la 

falta de representatividad de ciertos grupos de personas. Trabajar para reducir la 

exclusión política y promover la igualdad de derechos y oportunidades para todas 

las personas implica el fortalecimiento de los sistemas democráticos y la promoción 

de la participación ciudadana en la vida política, la eliminación de barreras para la 

participación política de grupos marginados y la protección de los derechos 

humanos y las libertades civiles. 

Esta, se presenta como un obstáculo para el desarrollo de democracias justas e 

inclusivas. Esta problemática, que se manifiesta en la negación o limitación del 

derecho a la participación política de ciertos grupos, se origina en diversos factores 

como el origen socioeconómico, el género, la orientación sexual, la religión, la raza 

o la etnia. 
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Estas barreras impiden que grupos enteros de la población tengan una voz en las 

decisiones que afectan sus vidas, perpetuando la desigualdad y la injusticia en la 

sociedad. Las consecuencias de la exclusión política son nefastas para la salud 

democrática de una nación. La participación limitada y la falta de representatividad 

de ciertos grupos generan distorsiones en la toma de decisiones, debilitan la 

legitimidad de las instituciones y fomentan la marginalización de las personas 

excluidas. 

2.2.4.9. Participación política de las organizaciones sociales 

Según el análisis de Muñoz & García (2018), la participación política de las 

organizaciones sociales en Ecuador desde los procesos ciudadanos ha sido un 

proceso complejo y multifacético, marcado por avances y desafíos. Ha 

experimentado un proceso complejo y multifacético desde los procesos ciudadanos 

impulsados a finales del siglo XX e inicios del XXI. Si bien se han logrado avances 

significativos, también persisten desafíos que requieren atención para fortalecer la 

democracia y la inclusión en el país. Un hito fundamental fue la Constitución de 2008, 

la cual estableció un marco legal favorable a la participación ciudadana. Esta 

Constitución reconoció nuevos derechos y mecanismos de participación directa, 

empoderando a las organizaciones sociales para incidir en la agenda pública y la 

toma de decisiones.  

Por otra parte, para (Cueva, 2018)  las organizaciones sociales en Ecuador han 

jugado un papel fundamental en la promoción de la democracia, los derechos 

humanos y el desarrollo social. Han participado activamente en la elaboración de 

leyes, la vigilancia del cumplimiento de las normas, la denuncia de violaciones a los 

derechos humanos, la articulación de demandas sociales, el empoderamiento de la 

ciudadanía y la implementación de políticas públicas en diversos sectores. 

Es así como, las organizaciones sociales han desarrollado diversas estrategias para 

ejercer su participación política, incluyendo la movilización social, la incidencia en 

políticas públicas, la vigilancia social y la rendición de cuentas. Estas estrategias han 

impulsado la defensa de sus intereses y la concreción de cambios relevantes en la 

sociedad ecuatoriana. Sin embargo, las organizaciones sociales enfrentan diversos 

desafíos para su efectiva participación, incluyendo la falta de recursos, la represión 

estatal y la cooptación por parte de actores políticos y económicos. Estos obstáculos 
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limitan su capacidad de influir en la toma de decisiones y en la construcción de 

políticas públicas. 

Por ello es de gran importancia fortalecer los mecanismos de participación 

ciudadana, promover una cultura política inclusiva y abordar las desigualdades que 

limitan el ejercicio pleno de los derechos políticos de todos los ciudadanos para lograr 

una participación más efectiva, sostenible e inclusiva de las organizaciones sociales 

en la construcción de un Ecuador más justo y equitativo. 

2.2.4.10. Organización social de los Afroecuatorianos 

(Sánchez, 2009) establece que la organización social de los afroecuatorianos ha sido 

el resultado de un proceso histórico complejo y multifacético que ha involucrado 

tanto factores internos como externos. En general, se puede decir que la 

organización social de los afroecuatorianos ha sido influenciada por su historia de 

esclavitud, discriminación racial y marginalización política y económica. A lo largo de 

la historia de Ecuador, los afroecuatorianos han luchado por sus derechos y su 

reconocimiento como una parte importante de la sociedad. Desde la época de la 

esclavitud hasta la actualidad, han creado diversas organizaciones sociales para 

defender sus intereses y luchar contra la discriminación racial. Entre las organizaciones 

sociales de los afroecuatorianos más destacadas se encuentran las hermandades 

negras, que surgieron en la época colonial como una forma de resistencia contra la 

opresión de los esclavos. Estas organizaciones se mantuvieron vigentes durante la 

época republicana y han evolucionado para convertirse en organizaciones políticas 

y sociales que buscan promover la igualdad de derechos y oportunidades para los 

afroecuatorianos. 

En esta misma línea, (Floril, 2015) menciona que, en el siglo XX, surgieron diversas 

organizaciones sociales y políticas afroecuatorianas, como la Asociación Nacional 

de Afroecuatorianos y la Federación Nacional de Organizaciones Afroecuatorianas. 

Estas organizaciones han trabajado para promover la igualdad de oportunidades 

para los afroecuatorianos en el ámbito político, económico y social. En la actualidad, 

los afroecuatorianos están representados en el Congreso Nacional por el partido 

político Pachakutik, que defiende los derechos de los pueblos indígenas y 

afrodescendientes. Además, hay diversas organizaciones sociales afroecuatorianas 

que luchan por los derechos de su comunidad, como la Confederación de 

Nacionalidades Indígenas y Negras del Ecuador (CONAIE) (pág. 62). 
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Por otro lado, al acercarse a los últimos años de la década de los 70, surge un 

momento crucial en la historia de la comunidad afroecuatoriana, según las palabras 

de Juan Carlos Ocles, un prominente líder de las organizaciones afrodescendientes 

en la ciudad de Quito. Es en este periodo donde se vislumbra el inicio del proceso de 

organización que tanto definiría el curso de esta comunidad. Todo comienza con la 

fundación del Centro de Estudio Afroecuatorianos en 1979, un hito fundamental en 

la búsqueda de la afirmación de la identidad y los derechos de los afroecuatorianos. 

Este hecho es seguido por la creación del Centro Cultural Afroecuatoriano, que 

fortalece aún más la presencia y la voz de esta comunidad en la sociedad. Sin 

embargo, el momento culminante llega con la aparición del Movimiento 

Afroecuatoriano Conciencia, más conocido como MAEC, que emerge como una 

fuerza impulsora de cambios significativos en la realidad de los afrodescendientes en 

Ecuador. A través de una serie de organizaciones sucesivas, se establece un sólido 

entramado que contribuye a empoderar y reconocer la importancia de la cultura y 

la identidad afro en la construcción de una sociedad más inclusiva y equitativa. 

A partir del año 1992, se observa un notable crecimiento en las organizaciones 

afroecuatorianas, marcando un punto de inflexión significativo en su trayectoria. Este 

incremento conllevó un cambio cualitativo en la orientación política del movimiento. 

Se distanciaron en gran medida de las tendencias de izquierda y, en menor medida, 

de las influencias eclesiásticas. Aunque el pensamiento político de la Negritud 

continuaba ejerciendo su influencia sobre los líderes, la reivindicación adoptó un 

carácter más étnico, en línea con las corrientes multiculturalistas que ganaron fuerza 

desde la década de los 80 y que se vieron reforzadas durante el auge del 

neoliberalismo en los años 90. 

Desde sus procesos organizativos, los afroecuatorianos asumieron un discurso 

enfocado en la etnización o politización de su identidad cultural. Buscaban 

reivindicarse como pueblos o grupos étnicos, siguiendo un modelo quizás similar al de 

los indígenas, pero con matices propios. La etnización les abriría la puerta al 

reconocimiento como pueblo con derechos colectivos, especialmente en lo 

concerniente al territorio ancestral, la consulta previa, la preservación de su identidad 

cultural y, sobre todo, el derecho a ser considerados como actores fundamentales 

en la sociedad y, por ende, sujetos de atención en políticas públicas de carácter 

cultural y de desarrollo. 
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En el contexto del multiculturalismo neoliberal en Ecuador, se promulga la 

Constitución de 1998, un hito en el cual los afroecuatorianos alcanzan un éxito sin 

precedentes: son reconocidos como pueblo (según el artículo 83) y, por lo tanto, 

titulares de derechos colectivos (según el artículo 84), aunque con la salvedad de 

que estos derechos les serán aplicables únicamente en tanto sea pertinente (según 

el artículo 85). 

Seguidamente el destacado líder Juan Carlos Ocles afroecuatoriano en la ciudad de 

Quito, ofrece una perspectiva reveladora sobre el surgimiento de diversas 

organizaciones afroecuatorianas en la capital del país. En sus reflexiones, Ocles 

destaca el papel fundamental de los Encuentros Pastorales de la Iglesia, 

específicamente los encuentros de Familia Negra, como catalizadores de este 

fenómeno organizativo. Según sus palabras, fue gracias a estos encuentros que se 

gestaron una serie de organizaciones que hoy son reconocidas y activas en la 

comunidad afrodescendiente de Quito. 

Durante los años 90, en particular, Ocles señala que los Encuentros de Familias Negras 

fueron un terreno fértil para el florecimiento de estas organizaciones. 

Específicamente, menciona nombres como "África Mía", "Nelson Mandela", 

"Katalete", "Estrellas Negras", "Kunta Kinte Martin Luther King", "Alonso de Illescas", 

"Tierra Nuestra", "África", "Son y Tambor", "Café", "Canela", "Malcolm X", "Daniel 

Comboni", "Martina Carrillo", "Negra Bonita" y "Raíces del Bongó", como algunos de los 

frutos de estos encuentros pastorales. 

Esta narrativa de Ocles resalta la importancia de los espacios de encuentro y diálogo, 

como los Encuentros Pastorales de la Iglesia, en la articulación y fortalecimiento de la 

comunidad afroecuatoriana en la ciudad de Quito. Además, subraya cómo estos 

eventos no solo propiciaron la creación de organizaciones, sino que también 

fomentaron la solidaridad, la identidad cultural y la acción colectiva entre los 

afrodescendientes de la ciudad. 

En última instancia, las palabras de Juan Carlos Ocles invitan a reconocer el valor de 

las iniciativas comunitarias y el potencial transformador de los espacios de encuentro 

y colaboración en la lucha por la igualdad y el reconocimiento de los derechos de 

las comunidades afrodescendientes en Ecuador. 
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2.2.4.11. Participación de las organizaciones sociales afroecuatorianas  

Las organizaciones sociales del pueblo afroecuatoriano han desempeñado un papel 

importante en la promoción de una sociedad más inclusiva y democrática en 

Ecuador. Desde sus inicios, estas organizaciones han trabajado arduamente para 

garantizar la inclusión de las necesidades y derechos de los afrodescendientes en la 

Carta Magna del país. En la Constitución de 1998, se estableció por primera vez el 

reconocimiento del pueblo afroecuatoriano como parte integral del Estado. Sin 

embargo, fue en la Asamblea Constituyente de 2008, celebrada en Montecristi, 

donde se consolidó este reconocimiento de manera más específica. Se introdujo el 

término "afroecuatoriano", que abarca una rica historia más allá de la mera 

designación de "negros y negras". 

Se destacan especialmente en el proceso de reforma constitucional del 2008, donde 

las organizaciones afroecuatorianas, lideradas por la Corporación de Desarrollo para 

el Pueblo Afroecuatoriano (CODAE), presentaron propuestas concretas para 

asegurar el reconocimiento de los derechos colectivos de su comunidad. A través de 

la entrega de textos y la participación activa en la Asamblea Constituyente, estas 

organizaciones lograron que la nueva Constitución incluyera disposiciones 

específicas para el pueblo afroecuatoriano, consagrando sus derechos, identidad, 

cultura y tradiciones. 

Además, es importante resaltar la participación activa de las mujeres 

afroecuatorianas en estas organizaciones. La creación de la Coordinadora Nacional 

de Mujeres Negras del Ecuador (CONAMUNE) en 1999 marcó un hito en la lucha por 

la igualdad y la justicia para las mujeres afrodescendientes. A través de esta 

organización, las mujeres afroecuatorianas han promovido la capacitación, 

formación y participación en diversos ámbitos, así como han abordado problemas 

específicos que afectan a su comunidad, contribuyendo significativamente al 

fortalecimiento de la lucha por los derechos de la población afroecuatoriana. 

Por otro lado, Jhon Antón (2009)  destaca que la participación activa del Movimiento 

Social Afroecuatoriano, el cual está compuesto por diversas organizaciones sociales 

heterogéneas. A través de la movilización social, estas organizaciones han logrado 

influir en el ámbito público mediante acciones políticas que incluyen la publicitación 

de problemas económicos y sociales, marchas pacíficas, diálogos con 

representantes políticos y la exigencia de políticas públicas inclusivas y acciones 
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afirmativas. Estas iniciativas han permitido una mayor visibilidad y apertura 

gubernamental hacia las necesidades de la comunidad afroecuatoriana. Sin 

embargo, Antón sugiere que estas organizaciones necesitan revisar sus estrategias 

para identificar nuevas oportunidades políticas y abordar de manera más efectiva 

los desafíos que enfrentan los afrodescendientes, como la pobreza, la falta de 

vivienda, el desempleo, el racismo y la exclusión social. 

2.3. MARCO LEGAL 

El Distrito Metropolitano de Quito ha implementado diversas políticas públicas para 

promover la inclusión política y social de los afroecuatorianos. A continuación, se 

presentan algunos antecedentes importantes 

Tabla 1. Marco Legal 

Ley Artículo Análisis 

Constitución de la 

República del Ecuador 

El artículo 56 de la Constitución 

ecuatoriana establece: “Las 

comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, el pueblo 

afroecuatoriano, el pueblo 

montubio y las comunas forman 

parte del Estado ecuatoriano, único 

e indivisible”. 

 

La Constitución de la República del 

Ecuador, aprobada en 2008, 

establece la igualdad de todos los 

ciudadanos ante la ley, sin distinción 

de origen étnico, género, 

orientación sexual o cualquier otra 

condición. Además, reconoce los 

derechos de los pueblos y 

nacionalidades afroecuatorianos y 

garantiza su participación en los 

asuntos políticos del país. 

Art. 58.- Para fortalecer su identidad, 

cultura, tradiciones y derechos, se 

reconocen al pueblo 

afroecuatoriano los derechos 

colectivos establecidos en la 

Constitución, la ley y los pactos, 

convenios, declaraciones y demás 

instrumentos internacionales de 

derechos humanos. 

El artículo en cuestión es importante 

porque reconoce la importancia de 

proteger y promover los derechos 

colectivos de un grupo étnico 

específico, en este caso el pueblo 

afroecuatoriano. Estos derechos son 

fundamentales para garantizar la 

igualdad y la no discriminación, y 

para preservar la diversidad cultural 

y la identidad de los pueblos. 

Tratados y convenios 

internacionales 

Objeto Análisis 

“Fortalecimiento de la 

Etnoeducación 

Afroecuatoriana en el 

El objetivo fundamental fue la 

construcción del Plan Estratégico 

Nacional de Etnoeducación, que 

En este sentido, podemos entender 

que el plan estratégico tiene la 

finalidad de implementarse en el 
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Sistema Nacional de 

Educación” 

servirá como instrumento de política 

pública para la inclusión educativa 

y el fortalecimiento identitario de los 

afrodescendientes en Ecuador. 

Ecuador como una herramienta 

dentro de las políticas públicas, 

misma que garantice la inclusión y la 

educación de los pueblos y 

nacionalidades afroecuatorianas, 

debido a que es compromiso 

fundamental del Estado, de la 

sociedad civil y de aquellos 

organismos de cooperación, el 

mantener y promover estrategias y 

participación amplia de promotores 

culturales y líderes sociales en la 

política.  

 

Agenda de la igualdad 

para el decenio 

afrodescendiente 

Capítulo Ecuador 

Tiene como objetivo principal el de 

reforzar las acciones y medidas que 

garantizan el pleno ejercicio de los 

derechos económicos, sociales, 

culturales, civiles y políticos de los 

afrodescendientes, así como su 

participación plena y equitativa en 

la sociedad. 

La agenda se basa en velar por los 

afrodescendientes, para que estos 

gocen de una participación 

ecuánime dentro de la vida política 

y social. 

Leyes orgánicas Artículo Análisis 

Ley Orgánica de 

Participación 

Ciudadana (2010) 

Art. 1.- Objeto.- La presente Ley tiene 

por objeto propiciar, fomentar y 

garantizar el ejercicio de los 

derechos de participación de las 

ciudadanas y los ciudadanos, 

colectivos, comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas, 

pueblos afroecuatoriano y 

montubio, y demás formas de 

organización lícitas, de manera 

protagónica, en la toma de 

decisiones que corresponda, la 

organización colectiva autónoma y 

la vigencia de las formas de gestión 

pública con el concurso de la 

ciudadanía; instituir instancias, 

mecanismos, instrumentos y 

procedimientos de deliberación 

pública entre el Estado, en sus 

Este artículo refleja la importancia 

que se le da a la participación 

ciudadana en la gestión pública, 

reconociendo la necesidad de 

establecer canales efectivos de 

diálogo y colaboración entre el 

Estado y la sociedad. 

En términos generales, se trata de un 

artículo que busca crear un marco 

jurídico que permita la 

consolidación de una democracia 

participativa y que promueva la 

transparencia en la gestión pública, 

el control social y la rendición de 

cuentas. Este tipo de iniciativas son 

importantes para fortalecer el 

vínculo entre los ciudadanos y el 

Estado, así como para mejorar la 
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diferentes niveles de gobierno, y la 

sociedad, para el seguimiento de las 

políticas públicas y la prestación de 

servicios públicos; fortalecer el 

poder ciudadano y sus formas de 

expresión; y, sentar las bases para el 

funcionamiento de la democracia 

participativa, así como, de las 

iniciativas de rendición de cuentas y 

control social. 

calidad de vida de la población en 

general. 

Ley orgánica electoral, 

código de la 

Democracia 

Art. 3.- El Estado garantiza y 

promueve la representación 

paritaria de mujeres y hombres en los 

cargos de nominación o 

designación de la función pública; 

en sus instancias de dirección y 

decisión; y, en los partidos y 

movimientos políticos. En las 

candidaturas para las elecciones de 

binomio y pluripersonales será 

obligatoria su participación 

alternada y secuencial. El Estado 

garantiza y promueve la 

participación de jóvenes en la 

función pública y en las 

organizaciones políticas. Las 

candidaturas a elecciones 

pluripersonales incorporarán una 

cuota de jóvenes no inferior al 

veinticinco por ciento (25%) en cada 

lista a inscribirse. Así mismo, 

promoverá la inclusión y 

participación política de las 

personas pertenecientes a los 

pueblos y nacionalidades indígenas, 

pueblo afroecuatoriano y el pueblo 

montubio. El Estado adoptará 

medidas de acción afirmativa para 

la participación de los sectores 

discriminados y promoverá 

prácticas de democracia 

comunitaria entre los pueblos y 

El artículo que se menciona 

establece una serie de disposiciones 

que se relacionan con la 

representación equitativa y la 

participación política en Ecuador. 

Entre las medidas propuestas se 

encuentra la inclusión de los pueblos 

y nacionalidades en donde se hace 

mención que el Estado deberá 

promover la inclusión de las 

personas que pertenecen a los 

pueblos y nacionalidades indígenas, 

pueblo afroecuatoriano y el pueblo 

montubio. 
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nacionalidades indígenas, pueblo 

afroecuatoriano y pueblo montubio. 

Ordenanzas y 

normativa local 

Objeto Análisis 

Ordenanza 

Metropolitana 0216 

(2007) para la Inclusión 

Social con Enfoque 

Intercultural del Pueblo 

afroecuatoriano 

Se institucionaliza el "Encuentro de 

las Culturas de las Parroquias 

Rurales" como parte de la política 

del Distrito Metropolitano de Quito, 

se realizará cada año y la sede será 

elegida de conformidad con el 

procedimiento establecido en esta 

ordenanza. Contará con la 

participación de las parroquias 

rurales y las comunas del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

El objeto que se presenta establece 

la institucionalización del "Encuentro 

de las Culturas de las Parroquias 

Rurales" como parte de la política 

del Distrito Metropolitano de Quito. 

Esta iniciativa es importante porque 

busca promover el intercambio y la 

integración entre las diferentes 

culturas y comunidades rurales de la 

región, reconociendo la diversidad 

cultural y promoviendo la inclusión 

social. 

Declaración del 

Decenio de los y las 

afrodescendientes 

(2012-2022) en el 

MDMQ 

Art. 1. Declárese como política 

nacional el cumplimiento de los 

objetivos y metas del Programa de 

Actividades del Decenio 

Internacional para los 

Afrodescendientes: reconocimiento, 

justicia y desarrollo 2015-2024, 

aprobado por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas el 18 de 

noviembre de 2014, mediante 

resolución N.º 69/16. 

El "Decenio de los y las 

Afrodescendientes" es una iniciativa 

de las Naciones Unidas que busca 

abordar las desigualdades y la 

discriminación histórica que enfrenta 

la población afrodescendiente en 

todo el mundo. Al declarar este 

decenio, la ciudad de Quito asumió 

un compromiso para trabajar en la 

promoción de los derechos 

humanos, la igualdad de 

oportunidades, la justicia social y la 

inclusión de los afrodescendientes 

en todos los aspectos de la vida 

social, económica y política de la 

ciudad. 

Fuente: Adaptación del ordenamiento jurídico del Ecuador y de la normativa 

internacional.
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III. METODOLOGÍA 

3.1. ENFOQUE METODOLÓGICO 

3.1.1. Enfoque Cualitativo 

La presente investigación se basa en el método cualitativo mismo que se interesa en 

captar la realidad social a través de los ojos de la población afroecuatoriana objeto 

de estudio, es decir, a partir de las percepciones de las personas sobre su entorno, los 

investigadores infieren la naturaleza del problema que se estudia a partir de cómo 

actúan los individuos para ubicar e interpretar su mundo. En lugar de confiar en estos 

supuestos derivados teóricamente, intenta conceptualizar la realidad en términos de 

comportamientos, conocimientos, actitudes y valores que determinan el 

comportamiento de los investigadores, y examinar sistemáticamente a los individuos 

dentro de un tiempo y espacio determinados de conocimiento y valores de estudió 

(Bonilla & Rodríguez, 2005). 

Para Fideas (2021) la investigación cualitativa ofrece una alternativa al método 

científico convencional o hipotético-deductivo. En lugar de eso, se distingue por 

emplear métodos que abordan el panorama general y operan desde un enfoque 

inductivo. Sus procedimientos para recolectar y analizar información se concentran 

en datos verbales, textuales y otros tipos de datos no numéricos, es decir, datos 

cualitativos. 

3.1.2. Tipo de Investigación 

Existen diversos tipos de investigación científica dependiendo del método y de los 

fines que se persigan en la investigación. Es así como Sabino (2014) define a la 

investigación como “un aliento al que se da inicio con la finalidad de dar solución a 

un problema de conocimiento” (pág. 47). Los tipos de investigación cualitativa se 

enfocan en comprender y explorar fenómenos desde una perspectiva subjetiva, 

buscando profundizar en las experiencias y significados de las personas involucrada. 
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Es por ello por lo que, en la presente investigación, se ha considerado pertinente la 

utilización de cinco tipos de investigación que son: Exploratoria, Descriptiva, 

Interpretativa, Documental y Bibliográfica, mismas que se pasará a explicar a 

continuación:  

3.1.2.1 Investigación exploratoria 

Para el autor Arias (2006), “La investigación exploratoria es quella que se efectúa 

sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus relatos 

constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 

conocimientos” (pág. 23). 

Por otra parte, para Sampieri (2014), "los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación 

poco estudiado o que no ha sido abordado antes" (pág. 4) 

Es importante destacar que los autores tienen la misma percepción sobre que la 

investigación exploratoria se basa en el estudio de temas que han sido poco 

estudiados, sin embargo, Arias propone que se trata de una visión superficial, mientras 

que el autor Sampieri enfatiza la ausencia de investigación previa como un elemento 

clave. 

3.1.2.2 Investigación Descriptiva 

Para los autores (Fassio, Pascual, & Suárez, 2002) las investigaciones descriptivas tienen 

como meta ofrecer una representación de situaciones o fenómenos, abordando 

preguntas como la naturaleza, manifestación, características y ubicación de dicho 

objeto de estudio. Los análisis descriptivos enfocan en medir variables de manera 

independiente, sin buscar establecer relaciones entre ellas, y en su máximo alcance, 

identifican la variable principal junto a las secundarias. Por otra parte, Grajales (2000) 

en su trabajo denominado Tipos de investigación conceptualiza a la investigación 

descriptiva como aquella que trabaja sobre los hechos cuyas características 

esenciales se basan en la explicación correcta, esta puede incluir los siguientes tipos 

de investigación: encuesta, caso, investigación. predicción, correlación entre otros. 

Es importante mencionar que los autores concuerdan en que la investigación 

descriptiva se orienta e ofrecer una representación de manera detallada sobre 

fenómenos o situaciones desde su naturaleza, manifestación características y 
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ubicación, además de que este tipo de investigación se efoca en la identificación 

tanto de la variable principal o independiente como de las variables secundarias o 

dependientes. 

3.1.2.3 Investigación Interpretativa 

La investigación interpretativa, según Marradi et al, (2007), se caracteriza por su 

enfoque en comprender y describir en profundidad los fenómenos sociales a través 

de la interpretación de significados y contextos. Este enfoque va más allá de la mera 

recopilación de datos y busca capturar la complejidad y diversidad de las 

experiencias humanas. Llanos (2009) complementa este análisis al destacar que la 

investigación interpretativa se basa en la comprensión de las perspectivas de los 

sujetos involucrados, a menudo utilizando métodos cualitativos como entrevistas en 

profundidad y observación participante, a menudo utilizando métodos como el 

análisis de contenido (entrevista a profundidad) y el análisis hermenéutico 

(observación participante). 

 A través del análisis cualitativo y la inmersión en el contexto, la investigación 

interpretativa permite descubrir matices y complejidades que podrían pasar 

desapercibidos en enfoques cuantitativos Sampieri & Mendoza (2018) resaltan que 

este tipo de investigación busca descubrir patrones y relaciones subyacentes en los 

datos, y promueve la reflexión crítica sobre las interpretaciones obtenidas. En 

conjunto, estos enfoques subrayan cómo la investigación interpretativa se erige 

como una herramienta esencial para capturar la complejidad de las realidades 

sociales y dar voz a las experiencias de los actores involucrados. 

3.1.2.4 Investigación Fenomenológica 

La investigación fenomenológica, de acuerdo a Guillen (2019), es un método de 

investigación cualitativa que se centra en comprender las experiencias vividas del ser 

humano en el mundo. Se basa en la idea de que el significado de los fenómenos 

reside en las experiencias y perspectivas individuales, y busca explorar cómo las 

personas experimentan y dan sentido a un fenómeno particular. 

La investigación fenomenológica se caracteriza por adentrarse en la experiencia 

subjetiva de las personas, buscando comprender cómo viven y perciben un 

fenómeno desde su propia perspectiva. Adopta una visión holística, tomando en 

cuenta la totalidad de la experiencia, incluyendo pensamientos, emociones, 
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sensaciones y comportamientos. Su objetivo es descifrar el significado individual que 

las personas le otorgan a sus vivencias, considerando el contexto social, cultural e 

histórico en el que estas se desarrollan. 

La investigación fenomenológica se lleva a cabo típicamente a través de entrevistas 

en profundidad, grupos focales o diarios reflexivos. Los datos recopilados se analizan 

luego utilizando un proceso de reducción de datos, que implica identificar temas y 

patrones recurrentes. La investigación fenomenológica tiene varias fortalezas, como 

la capacidad de proporcionar una comprensión profunda y matizada de las 

experiencias humanas, y la capacidad de generar nuevas perspectivas sobre los 

fenómenos. Sin embargo, también tiene algunas debilidades, como la subjetividad 

de los datos y la dificultad de generalizar los resultados a otras poblaciones. 

3.1.2.5 Investigación Documental 

La investigación documental, según Roth (1995), se concentra en la exploración y 

análisis sistemático de documentos escritos y registros existentes, como informes, 

artículos, libros y otros materiales impresos o digitales, para explorar y comprender 

fenómenos históricos, teorías y contextos sociales a través del análisis de fuentes 

secundarias. Belmonte Nieto (2002), destaca que la investigación documental es útil 

para establecer bases teóricas, la evolución de ideas y conceptos en el tiempo, 

mediante un proceso que implica la búsqueda, selección y crítica de fuentes 

documentales relevantes y confiables para fundamentar el estudio y la construcción 

de argumentos.  

Álvarez-Gayou (2003) señala que la investigación documental es una herramienta 

fundamental para la obtención de información precisa y contextualizada, 

especialmente cuando se trata de explorar contextos históricos o establecer 

fundamentos teóricos sólidos. Esta metodología se emplea tanto en investigaciones 

cualitativas como cuantitativas, ya que los documentos proporcionan una base rica 

para comprender tendencias, evoluciones y relaciones en una variedad de 

disciplinas. En resumen, la investigación documental se destaca como un medio 

esencial para el análisis crítico y el enriquecimiento del conocimiento a través de la 

exploración exhaustiva de fuentes escritas. 
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3.1.2.5 Investigación Bibliográfica  

La investigación bibliográfica, en palabras de Sampieri & Mendoza (2018), se enfoca 

en la búsqueda y el análisis sistemático de material bibliográfico existente, como 

libros, artículos, tesis y otras publicaciones académicas, con el propósito de obtener 

una visión comprensiva y actualizada sobre un tema de investigación específico. 

Marradi et al. (2007) amplían este concepto al destacar que la investigación 

bibliográfica es un paso inicial crucial en la mayoría de los proyectos de investigación, 

ya que permite ubicar el trabajo dentro del contexto académico y evaluar la 

evolución de las ideas en el campo. Además, Llanos (2009) resalta cómo esta 

metodología puede ayudar a identificar enfoques teóricos, conceptos clave y 

brechas en la literatura existente. En conjunto, la investigación bibliográfica se 

presenta como un proceso de exploración y recopilación rigurosa de fuentes escritas 

que sienta las bases para investigaciones más profundas y bien fundamentadas en 

una variedad de disciplinas. 

3.1.3 Diseño de investigación 

Para abordar el objetivo general de este estudio, que consiste en "Analizar las políticas 

públicas del Distrito Metropolitano de Quito y su incidencia en la inclusión política del 

pueblo afroecuatoriano en la parroquia el Comité del Pueblo durante el período 

2021", se optó por un diseño de investigación cualitativo, respaldado por la literatura 

de Flick (2015) quien destaca que se caracteriza por su enfoque en la comprensión 

de fenómenos sociales complejos y su énfasis en la interpretación de datos en su 

contexto. De acuerdo con Balcázar Nava et al. (2013) este enfoque fue esencial para 

explorar las experiencias, percepciones y puntos de vista de los miembros de la 

comunidad afroecuatoriana, así como para analizar en profundidad la dinámica de 

las políticas públicas en el periodo 2021, lo que proporcionó una visión más rica y 

holística de la realidad. 

Esta elección metodológica se alineó con la naturaleza exploratoria de la 

investigación y con el interés en capturar las voces y las narrativas de la comunidad 

afroecuatoriana, cuyas experiencias suelen estar subrepresentadas en la literatura 

académica y las políticas públicas. Además, el enfoque cualitativo se ajustó 

perfectamente a los objetivos del estudio, ya que se enfocó en comprender los 

procesos sociales y políticos en profundidad, en lugar de cuantificar fenómenos 

(Maxwell, 2019). 
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3.2. IDEA A DEFENDER  

Las políticas públicas implementadas por el Distrito Metropolitano de Quito tienen un 

impacto positivo en la inclusión política de la comunidad afroecuatoriana en la 

parroquia Comité del Pueblo. 

3.3. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

3.3.1. Definición de las variables 

Variable independiente: Políticas Públicas 

Según Parada (2002), las políticas públicas son el conjunto de acciones y decisiones 

que toma el gobierno para solucionar problemas o necesidades de la sociedad. Estas 

decisiones se traducen en programas, proyectos, leyes, normas y presupuestos que 

abarcan diversos temas como educación, salud, seguridad, economía y medio 

ambiente. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de la población y responder a las 

demandas sociales. 

Variable Dependiente: Inclusión Política 

La inclusión política, según Gutiérrez (2016), es la participación y relevante de todos 

los miembros de la sociedad en los procesos políticos. Esto significa que, sin importar 

su origen, género, etnia, religión u orientación sexual, todas las personas tienen 

derecho a ser escuchadas e influir en las decisiones que afectan sus vidas. La inclusión 

política reclama la construcción de una sociedad más justa y equitativa donde todos 

tengan la oportunidad de participar en la vida política del país. 

Tabla 2. Operacionalización de las variables 

Variables 

Definición 
Dimensión Indicadores Técnica Instrumento 

Políticas Públicas 

(independiente) 

Ciclo de las 
políticas 

públicas 

-formulación de políticas 

públicas                                                                                                              

-Elaboración de políticas 

públicas                                                                                                                                                                           
-Evaluación de políticas 

públicas 
-Revisión 

documental                                                                       

-
Observación                         

-Entrevistas 

Cuestionario Implementación 

de las políticas 

públicas 

Recursos asignados                                                                                                                    

-Mecanismos de ejecución                                                                                                            

-Responsables de la 
implementación                                                                                  

-Cobertura y 

alcance                                                                                                                                           

Evaluación de 
las políticas 

públicas 

Eficiencia, eficacia, 

sostenibilidad, impacto social, 

transparencia y rendición de 
cuentas del proceso                                                                                                                                      
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Inclusión  

política de los 
afroecuatorianos    

(dependiente)  

Acceso a la 

participación 
política 

Derechos políticos garantizados                          
Acceso a cargos políticos y 

puestos de toma de decisiones                                                                                      

Existencia de barreras legales o 

prácticas que dificultan la 
participación política                                   

Observación                        
Entrevista 

Cuestionario 

Participación 

efectiva 

Nivel de participación electoral                                          

Participación en actividades 
políticas y cívicas                                                                                                                             

Capacidad para influir en la 

toma de decisiones                                                                                
Acceso a canales y espacios 

de participación política                                                                                        

Mecanismos de participación                                                                                                             

Reconocimiento 

y valoración de 

la diversidad 

Reconocimiento de la 

diversidad de identidades y 

perspectivas en la política 

 

3.4. MÉTODOS UTILIZADOS 

3.4.1 Métodos  

Para cumplir con los objetivos de esta investigación, se utilizarán los métodos inductivo 

y deductivo para analizar la información sobre las políticas públicas implementadas 

en el Distrito Metropolitano de Quito para la inclusión política de la comunidad 

afroecuatoriana en Comité del Pueblo.  

Método Inductivo:  Para el autor (Espínola, 2022), el método inductivo es un proceso 

de razonamiento que parte de observaciones particulares para llegar a una 

conclusión general. Esta conclusión no está garantizada, pero es más probable que 

sea correcta si las observaciones son numerosas y representativas. El método 

inductivo permitiría recopilar datos sobre la implementación de las políticas públicas, 

sus resultados y las opiniones de los beneficiarios. A partir del análisis de estos datos se 

podrá establecer una conclusión general sobre la efectividad de las políticas 

públicas. De igual forma, permitiría recopilar datos sobre las experiencias de los 

miembros de la comunidad afroecuatoriana en Comité del Pueblo, lo que dará la 

posibilidad de identificar las barreras a la inclusión política que enfrentan los miembros 

de esta comunidad. 

Método deductivo: Espínola (2022) define el método deductivo es un método de 

razonamiento que parte de principios generales para llegar a una conclusión 

particular. Este razonamiento es de tipo "descendente", ya que va de lo general a lo 

particular. El método inductivo, por el contrario, es de tipo "ascendente", ya que va 
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de lo particular a lo general. El método deductivo no dará la posibilidad de Demostrar 

que las políticas públicas actuales son insuficientes para promover la inclusión política 

de la comunidad afroecuatoriana en Comité del Pueblo. Además, podremos 

Proponer recomendaciones para mejorar las políticas públicas.  

3.4.2 Técnica 

Entrevista estructurada 

Para la obtención de datos significativos, se seleccionó la técnica de entrevista 

estructurada como el método principal de recolección de información. La entrevista 

es un diálogo entre dos individuos, en donde uno de ellos es el entrevistador, mismo 

busca obtener información de la otra, el entrevistado. La entrevista es una técnica 

cualitativa, lo que significa que se centra en comprender las experiencias y 

perspectivas de las personas. 

Es así como (Lázaro, 2021), define a la entrevista estructurada como un tipo de 

entrevista en la que el entrevistador utiliza el mismo conjunto de preguntas, 

formuladas de la misma manera y en el mismo orden, para todos los entrevistados. 

Esto permite comparar las respuestas de los entrevistados de manera objetiva y 

uniforme. Las entrevistas estructuradas se basan en un guion de preguntas que se 

elabora previamente, teniendo en cuenta los requisitos del puesto que se va a cubrir. 

Las preguntas deben ser abiertas, para que los candidatos puedan proporcionar 

respuestas completas y detalladas. 

3.5.  Población y Muestra 

Metodología Científica – Actores Clave 

En la presente tesis, se utilizará la metodología científica de Actores Clave para la 

implementación de las entrevistas.  Esta metodología permite identificar a las 

personas que tienen una influencia significativa en el tema de estudio, y realizar 

entrevistas con ellas para obtener información relevante y precisa. En el caso del 

presente trabajo de investigación se ha tomado en cuenta a actores socioculturales 

y actores político-institucionales mismos que son activistas afrodescendientes, 

políticos, académicos, funcionarios públicos afrodescendientes, periodistas, 

representantes de la comunidad afroecuatoriana y expertos en políticas públicas. La 

información proporcionada permitirá comprender de mejor manera el impacto de 

las políticas públicas en la inclusión política de afroecuatorianos. 
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Tabla 3. Actores entrevistados 

Actores Político-institucionales 

Actor Características 

1. María Victoria Méndez - Activista Afrodescendiente 

- Vocal de la Junta Parroquial Calderón 

- Coordinadora de la Escuela Afroecuatoriana EPA 

Somos Semilla. 

- Creadora del evento afrodescendiente “Afro 

Campal” del Distrito Metropolitano de Quito. 

2. Juan Ocles Arce - Trabajador en la Defensoría del pueblo 

- Doctor en Jurisprudencia y abogado de los tribunales 

de la República 

3. Diego Palacios Ocles - Concejal  

- Dr. En Ciencias Políticas 

4. Gissela Chalá - Ex Vicealcaldesa del Distrito Metropolitano de Quito 

5. Giovanny Cevallos - Ex presidente de la Junta parroquial del Comité del 

Pueblo 

6. Teresa Suárez  - Trabajadora en el Gobierno de la Provincia de 

Pichincha 

- Promotora de políticas públicas para el pueblo 

afroecuatoriano. 

Actores Socioculturales 

Actor Características 

7. María Chalá - Dirigente de la organización Pueblo negro a nivel 

Nacional 

- Licenciada en Turismo 

- Activista Afroecuatoriana 

8. Nadia Villalba - Activista Afroecuatoriana 

- Fundadora de la Asociación Intercultural Canela y 

Púrpura 

9. Wilman Espinoza - Periodista Afrodescendiente, 

- Licenciado en comunicación social  

10. Irma Victoria Bautista - Fundadora de la Coordinara Nacional de 

Organizaciones de Mujeres Negras (CONAMUNE) y 

actualmente es la coordinadora nacional. 

11. Sonia Viveros 

 

 

- Directora de la Fundación de Desarrollo Social y 

Cultural Afroecuatoriana Azúcar 

- fundadora de la Coordinadora Nacional de Mujeres 

Negras del Ecuador  
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- Coordinadora de la Región Andina de la Red 

Continental de Mujeres Afro latinoamericanas, 

Afrocaribeñas y del Caribe  

12. Alodia Borja - Representante de la Confederación Nacional 

Afroecuatoriana (CNA). 

- Excoordinadora afro en la fiscalía 

- Excoordinadora de la mesa del decenio Capítulo 

Ecuador  

- Abogada 

- Activista afroecuatoriana 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

En el presente capítulo se exponen los resultados de la investigación la cual se llevó 

a cabo mediante la implementación de entrevistas como instrumento de recolección 

de datos. El análisis de la información se realizó con el software Atlas Ti, herramienta 

que permitió identificar categorías y subcategorías emergentes en las entrevistas. 

Proyección de resultados 

1. ¿Cómo se ha dado la participación del pueblo afroecuatoriano en la formulación 

de las políticas públicas? 

Figura 1.Participación afroecuatoriana en la formulación de políticas públicas 

A partir de las entrevistas se puede mencionar que la participación política del pueblo 

afroecuatoriano nos ofrece una visión panorámica de este proceso histórico, 

marcado por avances y retrocesos. Entre los avances podemos destacar la 

participación en la formulación de políticas públicas, la creación de la Dirección de 

la Unidad de desarrollo del pueblo, avances en la construcción de agendas políticas, 

entre otros. Sin embargo, a pesar de estos avances, el pueblo afroecuatoriano 
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todavía enfrenta barreras y desafíos importantes en su participación política como la 

pobreza y la escasez de recursos la discriminación racial el bajo nivel educativo y la 

falta de formación política.  

En este sentido, es de gran importancia resaltar a la entrevistada Gisela Chalá quien 

fue vicealcaldesa del Distrito Metropolitano de Quito y menciona: “sí puedo decir 

que, con base a la experiencia, nos hace falta estrategias de implementación, 

estrategias para mejorar los canales de exigibilidad. En torno a que nuestras agendas 

se conviertan precisamente en parte de los planes de gobierno para la población 

afrodescendiente.” Es así como la falta de estrategias de implementación para 

mejorar los canales de exigibilidad, según la ex- vicealcaldesa Gisela Chalá, limita el 

acceso a derechos básicos para la población afrodescendiente, perpetuando la 

discriminación y la pobreza. Esto genera desconfianza en las instituciones, 

desincentiva la participación política y aumenta la conflictividad social. En general, 

gran parte de los entrevistados coinciden en que se ha participado, más sin embargo 

esta participación no ha sido efectiva debido a la falta de seriedad por parte de las 

autoridades.  

2. ¿Cómo se ha venido dando el acceso a cargos políticos y tomas de decisiones del 

pueblo afroecuatoriano? 

 

Figura 2. Acceso a cargos públicos 

De acuerdo con las entrevistas el acceso a cargos políticos y tomas de decisiones del 

pueblo afroecuatoriano se contempla en la Constitución del 2008 que reconoce los 
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derechos del pueblo afroecuatoriano y establece medidas para su inclusión en la 

vida política del país, permitiéndoles acceder a cargos políticos y tomar decisiones. 

A pesar de los avances logrados, como la paridad de género y la inclusión, el acceso 

del pueblo afroecuatoriano a cargos públicos aún se ve limitado. La falta de 

presupuesto juega un papel crucial al restringir la capacidad de acción del pueblo 

afroecuatoriano en la toma de decisiones, resultando en una escasa representación 

en las instituciones. 

Aunque ciertos logros se han alcanzado mediante el trabajo arduo, como la 

presencia de afrodescendientes en algunos sectores públicos, no ocupan cargos 

altos. La participación del pueblo afroecuatoriano en la toma de decisiones se ve 

significativamente afectada por múltiples factores, evidenciando un porcentaje 

mínimo de afrodescendientes en el sector público. Después del año 2014, no se ha 

observado una presencia destacada de afrodescendientes en cargos políticos, En 

Pichincha especialmente han sido pocos lo afroecuatorianos que han llegado a 

ocupar curules. 

Es evidente que aún queda mucho por hacer para garantizar una representación 

política equitativa para el pueblo afroecuatoriano. La falta de recursos y las barreras 

estructurales pueden contribuir a perpetuar la subrepresentación de este grupo en la 

esfera política. Es crucial que se implementen medidas concretas para abordar estas 

limitaciones y garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su origen 

étnico, tengan igualdad de oportunidades para participar en la vida política del país. 

3. ¿De qué forma ha contribuido la Ley Orgánica de Participación Ciudadana emitida 

en el año 2010 a la inclusión política de los afroecuatorianos? 

Figura 3.Ley Orgánica e inclusión política 
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Los entrevistados coinciden en que la Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

(2010) se desglosa en dos categorías fundamentales: Avances y Barreras y desafíos. 

En lo que respecta a los avances, se destaca la inclusión de los afroecuatorianos en 

la legislación, lo cual ha facilitado la exigencia de paridad, alternancia y 

participación. No obstante, en la misma línea, se identifican Barreras y desafíos que 

obstaculizan la participación de la población afro, principalmente debido a la falta 

de conocimiento y recursos que limitan la aplicación efectiva de la ley. 

Los entrevistados comparten la perspectiva común de que la ley no ha logrado una 

inclusión política efectiva del pueblo afroecuatoriano. A pesar de los avances 

mencionados, se sostiene que las mujeres afroecuatorianas continúan siendo 

invisibilizadas, y se cuestiona la contribución significativa de la ley, ya que, a pesar de 

que los marcos normativos son progresistas, estos únicamente existen en el papel, sin 

traducirse en una participación electoral efectiva. 

Todo esto se alinea con la idea de que, si bien la Ley de Participación Ciudadana 

representa un avance en términos de reconocimiento legal de los derechos políticos 

de los afroecuatorianos, es evidente que todavía existen desafíos significativos que 

obstaculizan su participación efectiva en la vida política del país. Es crucial abordar 

estas barreras y trabajar en la implementación efectiva de la ley, así como en la 

sensibilización y empoderamiento de la comunidad afroecuatoriana para que 

puedan ejercer plenamente sus derechos políticos y contribuir de manera 

significativa al desarrollo democrático de Ecuador. 

4. ¿Dentro del proceso de selección para cargos públicos la población 

afrodescendiente cuenta con los derechos garantizados en la ley orgánica de 

participación ciudadana? 
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Figura 4. Derechos garantizados en la Ley 

Aunque la Ley de Participación Ciudadana no garantiza el acceso laboral, la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana brinda oportunidades para acciones 

afirmativas a favor del pueblo afro, aunque el acceso a la información y la 

capacitación siguen siendo desafíos importantes. Las respuestas de los entrevistados 

revelan una preocupación generalizada por la falta de acceso equitativo real y 

equitativo de la población afrodescendiente a los cargos públicos en Ecuador, a 

pesar de las disposiciones legales que buscan garantizar su participación política.   

Como bien indica Sonia Viveros, "la ley nos ampara desde la carta magna que es la 

Constitución, pero de pronto no manejamos todos esos estamentos que sentimos que 

no estamos en las capacidades o en el derecho de estar en esos espacios", 

destacando la discrepancia entre la legalidad y la legitimidad, donde existen 

barreras económicas y falta de transparencia que obstaculizan el pleno ejercicio de 

los derechos políticos de los afroecuatorianos. Aunque la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana ofrece oportunidades para acciones afirmativas, la 

realidad muestra una ubicación desfavorable de los afroecuatorianos en las listas 

electorales, lo que dificulta su acceso a cargos públicos. El escepticismo hacia la 

efectividad de las leyes y la percepción de falta de transparencia en los procesos de 

selección reflejan la necesidad de abordar las barreras estructurales que obstaculizan 

su participación política. 
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Estos hallazgos sugieren la necesidad de políticas más efectivas y acciones 

afirmativas que aborden las inequidades sistémicas y promuevan una verdadera 

inclusión política de la población afrodescendiente. En este sentido, es fundamental 

reconocer y confrontar las barreras estructurales que obstaculizan su participación 

política para avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva. 

5. ¿Qué cambios cree que se han dado en la promoción de la inclusión política de 

los afroecuatorianos en el Distrito Metropolitano de Quito, a partir de la declaración 

del decenio de las y los afrodescendientes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Declaración del decenio de las y los afrodescendientes 

El análisis de las entrevistas revela un panorama desafiante en cuanto a la inclusión 

política de los afroecuatorianos durante el Decenio. A través de las voces de los 

entrevistados, se destaca la percepción generalizada de que este periodo ha sido 

mayormente simbólico y carente de acciones concretas que generen un cambio 

sustancial en la realidad de esta población. A pesar de las declaraciones y la 

creación de estructuras, la falta de presupuesto asignado específicamente para 

políticas de inclusión, junto con la ausencia de reglamentación y acciones claras, han 

limitado significativamente el impacto del Decenio. Las opiniones de los entrevistados 

sugieren que esta falta de resultados tangibles se debe a la falta de voluntad política 

por parte de las autoridades, la ausencia de liderazgo visible dentro de la comunidad 

afrodescendiente y la persistencia de prejuicios y estereotipos raciales en la sociedad 

ecuatoriana.  
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Como lo expresa Sonia Viveros, "El Decenio de los afrodescendientes ha sido un mero 

saludo a la bandera tanto el del Distrito Metropolitano de Quito como el 

internacional, cuyo cumplimiento era del Ecuador como país". Esta declaración 

subraya la falta de acción concreta y compromiso por parte de las autoridades para 

implementar políticas efectivas de inclusión política. En conclusión, a pesar de los 

esfuerzos simbólicos realizados, persisten barreras estructurales y sociales que 

obstaculizan la plena participación y representación de esta comunidad en la vida 

política del país. 

Las conclusiones apuntan hacia la urgencia de un compromiso más sólido por parte 

del gobierno y de la sociedad en su conjunto para abordar las desigualdades 

estructurales y promover una inclusión política genuina y significativa de la población 

afrodescendiente. En este sentido, es esencial que las políticas de inclusión no se 

limiten a meras declaraciones simbólicas, sino que se traduzcan en acciones 

concretas y medidas efectivas que aborden las inequidades arraigadas en la 

sociedad ecuatoriana. 

6. ¿Qué papel juegan las organizaciones afroecuatorianas en la implementación de 

políticas públicas efectivas para la inclusión política de los afroecuatorianos en el 

Distrito Metropolitano de Quito? 

 

 

Figura 6. Organizaciones afroecuatorianas 
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El análisis de las respuestas de los entrevistados revela que las organizaciones 

afroecuatorianas desempeñan un papel crucial en la implementación de políticas 

públicas para la inclusión política en el Distrito Metropolitano de Quito. Se destaca la 

importancia de reconstruir y fortalecer estas organizaciones, así como de promover 

una mayor conciencia política y acción colectiva. Como lo resume acertadamente 

Irma Victoria Bautista, "La organización es la base fundamental para exigir derechos". 

Estas organizaciones no solo abogan por la inclusión política, sino que también 

trabajan activamente en la defensa de los derechos sociales, culturales y de salud 

de la población afroecuatoriana, demostrando su compromiso con la mejora de las 

condiciones de vida de su comunidad. 

 Sin embargo, aún enfrentan desafíos como la falta de unidad y la necesidad de una 

capacitación actualizada para abordar una multiplicidad de derechos y demandas 

sociales. En este contexto, es fundamental continuar apoyando y fortaleciendo el 

trabajo de estas organizaciones para lograr una inclusión política más efectiva y 

equitativa en la ciudad de Quito y en todo el país. 

Estos resultados indican la imperatividad de apoyar y fortalecer el trabajo de las 

organizaciones afroecuatorianas, proporcionándoles los recursos y la capacitación 

necesarios para ampliar su impacto en la formulación y la implementación de 

políticas públicas inclusivas. Además, destaca la necesidad de fomentar la 

colaboración entre estas organizaciones y el gobierno para abordar de manera 

efectiva las inequidades estructurales y promover una verdadera inclusión política en 

Ecuador. 

7. ¿Dentro de los derechos políticos y libertades civiles del Estado Ecuatoriano se 

establece el libre acceso de las minorías al sistema político. ¿De qué forma cree 

usted que se ha visto reflejado este derecho en cuanto a la inclusión política de los 

afroecuatorianos en el Distrito Metropolitano de Quito? 
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Figura 7.Derechos políticos y libertades civiles 

Los entrevistados concuerdan en que ha habido un aumento en la participación 

electoral y la representación política de los afroecuatorianos en el Distrito 

Metropolitano de Quito. Actualmente, hay tres concejales afroecuatorianos en el 

Concejo Metropolitano y se ha creado el Consejo Consultivo Afroecuatoriano. Sin 

embargo, persisten desafíos que limitan el pleno ejercicio del derecho al libre acceso 

al sistema político por parte de los afroecuatorianos, como la discriminación, la 

violencia política y la falta de recursos financieros 

Alodia Borja resume la situación: “De ninguna forma se ve reflejado porque el CNE, 

que es la instancia donde debe garantizar la participación democrática, no lo ha 

hecho seguimiento ni tampoco le da el cumplimiento de manera que en estos 

momentos nosotros no contamos con ese porcentaje de hombres o mujeres afros en 

elección popular o integración en la democracia ecuatoriana.” Alodia Borja 

denuncia la escasa participación de la población afroecuatoriana en la democracia 

ecuatoriana debido a la falta de seguimiento y cumplimiento por parte del CNE, lo 

que genera una baja representación de sus necesidades e intereses en las 

instituciones democráticas. 

Esta situación produce desconfianza en el sistema, aumenta la desigualdad y 

requiere un esfuerzo conjunto del Estado, la sociedad civil y la comunidad 

afroecuatoriana para fortalecer las medidas existentes, combatir la discriminación y 
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mejorar el acceso a la educación e información. Si bien se han logrado avances, aún 

queda un largo camino por recorrer para garantizar el pleno cumplimiento del 

derecho al libre acceso al sistema político para las minorías en la ciudad Quito. Se 

requieren acciones contundentes por parte del Estado y la sociedad civil para 

combatir la discriminación, la violencia política y fortalecer la participación política 

de las comunidades afroecuatorianas. 

8. ¿Cómo cree que contribuye el reconocimiento y valoración de la diversidad de 

identidades y perspectivas políticas en la inclusión política de los 

afroecuatorianos? 

 

Figura 8. Reconocimiento y valoración de la diversidad 

Los entrevistados coinciden en que el reconocimiento y la valoración de la diversidad 

de identidades y perspectivas políticas de los afroecuatorianos son fundamentales 

para construir una democracia más justa, igualitaria y representativa. Este 

reconocimiento no solo beneficia a la comunidad afroecuatoriana, sino a toda la 

sociedad en su conjunto. Sin embargo, aún queda un camino por recorrer para lograr 

una verdadera inclusión política. Persisten desafíos como la discriminación y la 

violencia política, que limitan la participación de los afroecuatorianos en el sistema 

político. 

Alodia Borja resume la importancia de los datos identitarios: “Depende muchísimo de 

la identidad y muchísimo de los datos identitarios para poder garantizar los ingresos, 

porque los datos son los que te garantizan inclusión, participación, economía y 
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posicionamiento.” Los datos identitarios son esenciales para la inclusión, 

participación, economía y posicionamiento de las comunidades, según Alodia Borja. 

Estos datos permiten visibilizarlas, combatir la discriminación, promover la inclusión, 

fortalecer la economía y mejorar su posicionamiento. Su uso responsable y ético es 

crucial para construir una sociedad más justa e inclusiva. 

En definitiva, el reconocimiento y la valoración de la diversidad son esenciales para 

construir una democracia más justa. Se requiere un compromiso sostenido por parte 

de todos los actores sociales para superar los desafíos que persisten y lograr una 

verdadera inclusión política de los afroecuatorianos. 

9. ¿Cómo describiría su participación en procesos políticos, como elecciones, 

actividades políticas y toma de decisiones? 

 

Figura 9. Participación en procesos políticos 

A partir de las experiencias personales de los entrevistados en procesos o actividades 

políticas y tomas de decisiones se logró evidenciar que los niveles de participación 

presentan una gran desigualdad, si bien su participación ha logrado avances en 

varios aspectos los desafíos han persistido en otros. Se observa un aumento en la 

participación electoral y en la presencia de afroecuatorianos en cargos públicos. Sin 

embargo, la participación en actividades políticas y en la toma de decisiones sigue 

siendo baja.  
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Estos lograron resaltar varios factores que facilitan la participación de los 

afroecuatorianos que incluyen el liderazgo afroecuatoriano, el trabajo de las 

organizaciones afroecuatorianas y la implementación de políticas públicas. Sonia 

Viveros resume la importancia de la participación: “En su momento me resistí a 

participar en las elecciones, pero el mismo movimiento afrodescendiente dijo que era 

necesario para incidir en la política pública, y muchos comenzamos a participar.” 

Sonia Viveros, como muchos afroecuatorianos, inicialmente se resistía a participar en 

la política. 

 La histórica discriminación y la falta de representación de sus necesidades en las 

políticas públicas habían generado una profunda desconfianza en el sistema. Sin 

embargo, la presión del movimiento afrodescendiente, que buscaba incidir en la 

política pública para mejorar las condiciones de vida de la comunidad, la llevó a 

reconsiderar su postura. Esta participación ha empoderado a la comunidad 

afroecuatoriana, dándole una voz más fuerte para defender sus derechos y 

necesidades. Se ha traducido en avances en áreas como la educación, la salud, el 

acceso a la tierra y la lucha contra la discriminación. Con respecto a esto, es de gran 

importancia mencionar que se requieren medidas para aumentar la participación 

política de los afroecuatorianos, fortalecer las organizaciones afroecuatorianas y 

promover la educación política. 

10. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el pueblo afroecuatoriano en 

cuanto al acceso a recursos políticos, como información relevante, espacios de 

representación y financiamiento para iniciativas políticas? 

 

Figura 10. Desafíos para el acceso a recursos políticos 
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Los entrevistados revelaron que el pueblo afroecuatoriano enfrenta una serie de 

desafíos en el acceso a recursos políticos, destacando la falta de acceso a internet, 

la desinformación, la discriminación, la subrepresentación en cargos públicos, la falta 

de apoyo a las candidaturas afroecuatorianas, la falta de recursos económicos, y la 

falta de apoyo a las iniciativas políticas afroecuatorianas. 

Por su parte Wilman Espinoza menciona que: “Uno de los desafíos es mental y otro 

desafío es que lastimosamente aún existe el tema de discriminación, entonces, como 

hay ese tema de discriminación creen que el afroecuatoriano solo sirve para realizar 

ciertos oficios…”  Wilman Espinoza describe dos desafíos principales que enfrenta la 

población afroecuatoriana: la discriminación y los estereotipos negativos. La 

discriminación, con raíces en la historia colonial y esclavista del país, limita sus 

oportunidades en educación, empleo, salud y vivienda. Los estereotipos, que la 

asocian con pobreza, delincuencia y falta de inteligencia, perpetúan la 

discriminación y afectan su autoestima. 

Estas dificultades generan graves efectos: limitan las oportunidades de la población 

afroecuatoriana, la excluyen socialmente y profundizan la desigualdad. La falta de 

acceso a recursos y servicios básicos genera pobreza y frustración, mientras que la 

exclusión social puede llevar a conflictos. El pueblo afroecuatoriano enfrenta una 

serie de desafíos en el acceso a recursos políticos, lo que limita su participación en la 

vida política del país y profundiza la desigualdad social. Para garantizar la igualdad 

en el acceso a recursos políticos, se requieren medidas como combatir la 

discriminación, fortalecer las organizaciones afroecuatorianas, promover la 

educación política y garantizar el acceso a la justicia.  

11. ¿Cree usted que la población afrodescendiente tiene presencia en los canales 

de participación establecidos en la ley de participación ciudadana (audiencias 

públicas, silla vacía, cabildos populares, presupuestos participativos)? 
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Figura 11. Presencia en los canales de participación 

A partir de las entrevistas realizadas, se desprende que la población 

afrodescendiente tiene una presencia muy limitada en los canales de participación 

ciudadana establecidos por ley. Los entrevistados coinciden en que esta 

participación desigual refleja la desigualdad social y la discriminación que enfrenta 

el pueblo afrodescendiente. Las principales causas de esta escasa participación son: 

el desconocimiento, la falta de tiempo, limitados recursos, la discriminación y el hecho 

de que se trata de una población minoritaria y bastante dispersa lo que dificulta que 

exista una organización.  

Teresa Suárez Menciona: “en Quito yo diría que no, aquí en Comité del Pueblo, 

estamos hablando que es un sector de más de 25 mil habitantes, entonces, la mayoría 

de la gente es mestiza y hay esa supremacía del mestizaje, que tal vez a nosotros no 

nos permite participar.” Entonces se puede mencionar que esta supremacía del 

mestizaje genera exclusión social, falta de oportunidades y desigualdad para las 

comunidades indígenas y afrodescendientes. Esta situación se debe a la mayoría 

mestiza, la falta de representación, los prejuicios y la discriminación, y la falta de 

políticas públicas inclusivas. 

Para ello es de gran importancia el combatir la discriminación, fortalecer las 

organizaciones afroecuatorianas, capacitar a la población afro sobre los canales de 

participación y brindar apoyo para que haya una participación efectiva. 
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4.2. DISCUSIÓN 

En este apartado se integran y analizan los resultados del marco teórico, marco legal, 

entrevistas y observación directa para ofrecer una interpretación profunda y 

fundamentada. La triangulación de información permite identificar convergencias y 

divergencias, confrontar los hallazgos con la teoría y el contexto legal, y generar una 

argumentación sólida que responda a las preguntas de investigación. La discusión se 

organiza en torno a los temas centrales del estudio, abordando cada uno desde una 

perspectiva crítica y reflexiva. Se busca no solo describir los resultados, sino también 

explicarlos, comprenderlos y contextualizarlos. De esta manera, la discusión se 

convierte en un espacio para la reflexión crítica, donde se invita al lector a analizar 

las implicaciones de los resultados y a considerar nuevas perspectivas sobre el tema. 

Pregunta 1 

¿Cuáles son las políticas públicas implementadas por el Distrito Metropolitano de 

Quito para la inclusión política de los afroecuatorianos? 

La inclusión política del pueblo afroecuatoriano en el Distrito Metropolitano de Quito 

es un tema de vital importancia para la construcción de una sociedad justa e 

igualitaria. El análisis de las políticas públicas implementadas para este fin exige un 

examen profundo del marco legal que las sustenta, con el objetivo de evaluar su 

eficacia y su impacto en la participación política de este grupo poblacional. 

Por ello es importante mencionar a la política de Fortalecimiento de la 

Etnoeducación Afroecuatoriana en el Sistema Nacional de Educación misma que 

busca construir un sistema educativo más justo e inclusivo, que reconozca y valore la 

diversidad cultural del Ecuador y garantice el derecho a la educación de calidad 

para todos los estudiantes, sin importar su origen étnico. Esta política ha contribuido 

a la formación de una ciudadanía afroecuatoriana más empoderada y consciente 

de sus derechos políticos. 

Por otra parte, la Agenda de la Igualdad para el Decenio Afrodescendiente - 

Capítulo Ecuador el cual instrumento político que busca garantizar la igualdad de 

derechos y oportunidades para las personas afroecuatorianas el cual Agenda ha 

impulsado la participación de las mujeres afroecuatorianas en espacios de decisión 

política, como lo demuestra el aumento del número de concejalas afroecuatorianas 

en el Concejo Metropolitano de Quito, lo ha hecho basándose en los principios de 
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igualdad, no discriminación, interculturalidad y participación. Se articula en torno a 

cinco ejes estratégicos: educación, salud, justicia, trabajo y cultura. 

De igual forma la Ordenanza Metropolitana 0216 (2007) para la Inclusión Social con 

Enfoque Intercultural del Pueblo Afroecuatoriano misma que busca garantizar la 

inclusión social del pueblo afroecuatoriano en el ámbito social, económico, cultural 

y político. Se basa en un enfoque intercultural que reconoce la diversidad cultural del 

Ecuador y la necesidad de respetar y valorar las culturas y tradiciones de los diferentes 

pueblos que lo conforman. Esta ordenanza ha sido fundamental para la creación de 

espacios de participación política para el pueblo afroecuatoriano en Quito, como el 

Consejo Consultivo Afroecuatoriano. 

La implementación efectiva de estas políticas y agendas, en conjunto con el 

compromiso de todos los actores sociales, es fundamental para avanzar hacia una 

sociedad quiteña más justa e inclusiva para el pueblo afroecuatoriano. En este 

sentido, autores como Roth (2018) y Proaño Bonilla (2011)coinciden en que las 

políticas públicas de inclusión son un pilar fundamental para la construcción de 

sociedades más justas e igualitarias. Roth (2018) las define como un proceso 

interconectado que abarca la creación, aplicación y evaluación de medidas para 

asegurar la participación equitativa y el acceso igualitario de todas las personas en 

la sociedad. Su objetivo es combatir las desigualdades sociales y económicas, 

posibilitando la participación de grupos tradicionalmente excluidos.  

De la misma forma, Proaño Bonilla (2011) comenta que las políticas públicas de 

inclusión exigen un papel activo del Estado para eliminar las barreras económicas, 

sociales y culturales que limitan la participación plena de grupos marginados o 

desfavorecidos. Estas políticas no solo deben apuntar a la igualdad de 

oportunidades, sino también a la creación de condiciones que permitan a estos 

grupos desarrollar sus capacidades y contribuir al progreso social y económico. 

En el caso de la ciudad de Quito, las políticas públicas analizadas han tenido un 

impacto positivo en la inclusión política del pueblo afroecuatoriano, aunque aún 

queda un largo camino por recorrer. A pesar de que se han logrado grandes avances 

es palpable la desigualdad que existe en la inclusión política de los afroecuatorianos. 

Es necesario fortalecer la implementación de estas políticas y agendas, así como el 

seguimiento y evaluación de su impacto. De igual forma, es fundamental el 
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compromiso de todos los actores sociales, incluyendo el Estado, la sociedad civil y el 

sector privado, para lograr una verdadera inclusión política del pueblo 

afroecuatoriano en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Los testimonios de los entrevistados Juan Carlos Ocles y Wilman Espinoza ofrecen 

perspectivas diferentes sobre la participación del pueblo afroecuatoriano en la 

formulación de políticas públicas en la ciudad de Quito. Ocles destaca los avances 

logrados en los últimos años, como la creación de la Unidad de Desarrollo del Pueblo 

Negro en el año 2001 y la Ordenanza Metropolitana 0216. Menciona que se han 

tenido grandes avances en la proporción de nuevas contrataciones para la 

población afrodescendiente, aunque no se ha cumplido en su totalidad en todos los 

sectores, con la excepción de la policía metropolitana. 

Por otro lado, Espinoza argumenta que la participación del pueblo afroecuatoriano 

en la formulación de políticas públicas ha sido históricamente escasa. Si bien 

reconoce un crecimiento en la organización y activismo de grupos 

afrodescendientes en la ciudad de Quito, considera que aún queda un largo camino 

por recorrer para lograr una participación efectiva e igualitaria. En este sentido, es 

necesario fortalecer las capacidades de estas comunidades para que puedan incidir 

en la agenda pública y defender sus derechos e intereses. 

Estas perspectivas divergentes ponen de relieve la complejidad del tema de la 

inclusión política del pueblo afroecuatoriano en el Distrito Metropolitano de Quito. Si 

bien se han logrado avances significativos en los últimos años, aún persisten desafíos 

importantes que deben ser abordados. Es fundamental fortalecer las políticas 

públicas existentes, promover la participación de las comunidades afroecuatorianas 

en la toma de decisiones y garantizar el acceso a recursos y oportunidades para que 

este grupo poblacional pueda alcanzar una verdadera inclusión política. 

Pregunta 2 

¿Cuáles son los factores que inciden en el acceso político del pueblo afroecuatoriano 

en el Distrito Metropolitano de Quito? 

El acceso político del pueblo afroecuatoriano en el Distrito Metropolitano de Quito se 

ve influenciado por una interacción compleja de factores históricos, sociales, 

económicos y legales, que merecen una reflexión crítica para comprender 

plenamente su impacto en la inclusión política de esta comunidad. A través de la 
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triangulación de datos provenientes de la revisión literaria, entrevistas y observación 

directa, fue posible identificar y discutir los principales elementos que afectan el 

acceso político de los afroecuatorianos en la ciudad de Quito. 

Uno de los principales desafíos identificados es la desigualdad en la participación 

política. Es crucial reconocer la falta de reconocimiento histórico y la discriminación 

estructural que ha enfrentado el pueblo afroecuatoriano en Ecuador, como lo 

evidencian los estudios de Loor Cedeño (2021) y Padilla (2018). Estos investigadores 

resaltan cómo la invisibilidad política y la marginación social han obstaculizado el 

acceso de esta comunidad a la esfera política, perpetuando así desigualdades y 

limitando su participación efectiva en la toma de decisiones.  

Además, las reformas políticas, como las analizadas por Pozo (2021), han intentado 

abordar estas disparidades a través de medidas de inclusión, como las reformas 

electorales que buscan promover la inclusión de grupos étnicos minoritarios mediante 

la asignación de porcentajes obligatorios para su participación política. Sin embargo, 

la falta de representación significativa de afroecuatorianos en cargos públicos y la 

limitada participación en la formulación de políticas sociales sugieren que persisten 

barreras para una inclusión política plena y significativa. Esto refleja la influencia de 

factores institucionales, en línea con la Teoría del Neoinstitucionalismo, que destacan 

la importancia de marcos normativos y reglas de conducta en la configuración del 

acceso político. Esta desigualdad sugiere la necesidad de políticas más efectivas y 

acciones afirmativas que garanticen una participación equitativa en todos los niveles 

del gobierno. 

Por otro lado, la falta de resultados tangibles durante el Decenio de los 

Afrodescendientes subraya la necesidad de una mayor acción y compromiso por 

parte de las instituciones gubernamentales y la sociedad en general. A pesar de las 

políticas y estructuras establecidas, la falta de presupuesto asignado 

específicamente para políticas de inclusión y la ausencia de reglamentación clara 

limitan el impacto de estas iniciativas. Esta discrepancia resalta la importancia de una 

implementación efectiva de las políticas públicas para lograr resultados tangibles y 

sostenibles en términos de inclusión política, lo que a su vez implica asignar recursos 

adecuados, desarrollar políticas efectivas y garantizar una participación significativa 

de la comunidad en la formulación y aplicación de estas políticas. 
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Otro factor importante para considerar es la falta de acceso a recursos políticos. Los 

afroecuatorianos enfrentan desafíos en el acceso a herramientas y plataformas que 

les permitan participar plenamente en la vida política. Esto incluye la falta de 

representación en cargos públicos, la escasez de apoyo a candidaturas 

afroecuatorianas y la falta de recursos económicos para financiar iniciativas políticas. 

La desigualdad en el acceso a recursos políticos profundiza la exclusión y perpetúa 

la marginalización de esta comunidad en la esfera política. Para abordar esta 

brecha, es necesario implementar políticas que garanticen un acceso equitativo a 

recursos políticos y que promuevan la capacitación y el empoderamiento político 

dentro de la comunidad afroecuatoriana. 

La discriminación y los estereotipos negativos también representan una barrera 

significativa para el acceso político de los afroecuatorianos. Según Hurtado (2021), 

estos factores socavan la autoestima de la comunidad afroecuatoriana y limitan sus 

oportunidades en áreas clave como la educación, el empleo y la vivienda. Abordar 

estos problemas requerirá un enfoque integral que no solo promueva la igualdad de 

oportunidades, sino que también desafíe las actitudes y creencias arraigadas que 

perpetúan la discriminación. 

Por último, la presión ejercida por el movimiento afrodescendiente emerge como un 

factor significativo en el acceso político de los afroecuatorianos. Este movimiento ha 

desempeñado un papel fundamental al impulsar la conciencia política dentro de la 

comunidad afroecuatoriana y al abogar por sus derechos en el ámbito político. Sin 

embargo, este activismo enfrenta desafíos, como la resistencia a la participación 

política debido a la discriminación histórica y la falta de representación. Superar estos 

obstáculos requerirá un compromiso continuo con la promoción de la participación 

política y el fortalecimiento de la identidad afroecuatoriana en el ámbito político. 

Por lo mencionado, el acceso político del pueblo afroecuatoriano en el Distrito 

Metropolitano de Quito está influenciado por una serie de factores interrelacionados, 

que van desde la desigualdad en la participación política hasta la discriminación y 

la falta de acceso a recursos políticos. Abordar estos desafíos requerirá políticas más 

efectivas, acciones afirmativas y un compromiso continuo tanto del gobierno como 

de la sociedad en su conjunto. Es esencial garantizar la igualdad de oportunidades y 

la plena representación política de todos los ciudadanos, independientemente de su 

origen étnico, para construir una sociedad verdaderamente inclusiva y democrática. 
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Pregunta 3 

¿Qué capacidad de participación han tenido los movimientos afroecuatorianos 

para incidir políticamente en la ciudad de Quito? 

Los afroecuatorianos han participado en la formulación de políticas públicas, lo que 

ha resultado en avances significativos. Se destaca la creación de la Dirección de la 

Unidad de Desarrollo del Pueblo y la construcción de agendas políticas específicas 

para esta comunidad. Ha habido un aumento en la participación electoral y en la 

presencia de afroecuatorianos en cargos públicos en la ciudad de Quito. Esto indica 

una mayor inclusión política de esta comunidad en las estructuras gubernamentales 

locales. 

En base al activismo y movilización el movimiento afrodescendiente ha ejercido 

presión para incidir en la política pública, como se observa en el testimonio de Sonia 

Viveros, quien inicialmente se resistía a participar en la política, pero cambió de 

opinión debido a la importancia señalada por el movimiento afrodescendiente. Sin 

embargo, la presencia de la población afrodescendiente en los canales de 

participación ciudadana establecidos por ley, como audiencias públicas, silla vacía, 

cabildos populares y presupuestos participativos, ha sido limitada. Esta limitación se 

atribuye a factores como el desconocimiento, la discriminación, la falta de tiempo y 

recursos, así como la dispersión de la población afrodescendiente en la ciudad. 

Desde nuestra perspectiva, la participación política de los movimientos 

afroecuatorianos en la ciudad de Quito ha sido un proceso marcado por avances 

significativos, pero también por desafíos persistentes que evidencian una capacidad 

de participación aún deficiente en algunos aspectos. Si bien es alentador observar la 

presencia creciente de afroecuatorianos en cargos públicos y su activismo en la 

formulación de políticas públicas, no podemos ignorar las barreras que limitan su 

participación efectiva, como la discriminación arraigada, la falta de representación 

en los canales establecidos por ley y los estereotipos negativos que enfrentan.  

Estos obstáculos no solo afectan la igualdad de acceso a recursos políticos, sino que 

también debilitan la confianza en las instituciones y pueden desincentivar aún más la 

participación. Por lo tanto, aunque se han logrado avances, queda claro que se 

requiere un esfuerzo continuo y coordinado para superar estas barreras y garantizar 

una participación política genuina y equitativa para la población afroecuatoriana. 
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Por otro lado, la cuestión sobre la capacidad de participación de los movimientos 

afroecuatorianos en la política del Distrito Metropolitano de Quito es una reflexión 

necesaria en un contexto donde la inclusión y la diversidad son valores 

fundamentales para una sociedad equitativa, mediante el cual observamos tanto 

avances significativos como desafíos persistentes que delinean la complejidad de 

esta situación. 

De tal manera que, desde una mirada neo-institucionalista, se destaca cómo las 

estructuras formales e informales moldean el panorama político y afectan la 

participación de los afroecuatorianos en la ciudad de Quito. Las instituciones 

formales, como las leyes y regulaciones, deberían garantizar la igualdad de 

oportunidades, pero lamentablemente, las barreras inherentes en estas instituciones 

a menudo perpetúan la exclusión y marginación de ciertos grupos, incluidos los 

afrodescendientes. Esto indica la presencia de un sistema que, si bien teóricamente 

permite la participación equitativa, en la práctica, sigue siendo excluyente. 

Por otra parte, podemos mencionar que tanto los movimientos afroecuatorianos 

como las organizaciones afrodescendientes en el Distrito Metropolitano de Quito han 

experimentado un notable crecimiento en su participación política en los últimos 

años. Este crecimiento se ha visto reflejado en una mayor organización interna, la 

realización de movilizaciones sociales como la Marcha por la Dignidad 

Afroecuatoriana en 2022, el aumento de la representación política con la elección 

de dos concejales afrodescendientes en 2023 y la participación en espacios de 

diálogo con las autoridades como el Consejo Consultivo Afroecuatoriano de la 

ciudad de Quito. 

Sin embargo, a pesar de estos avances, aún persisten desafíos importantes que 

limitan la capacidad de incidencia de estos movimientos. Entre ellos se encuentran 

la discriminación racial, la falta de recursos económicos que dificulta la participación 

en procesos electorales y la debilidad institucional que limita la eficacia de las 

políticas públicas dirigidas a la población afroecuatoriana. 

La Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia, reconoce y facilita la 

participación de las comunidades afroecuatorianas en la vida política del país. Sin 

embargo, su aplicación en el Distrito Metropolitano de Quito ha sido limitada por 

diversos factores, entre ellos: la fragmentación organizativa de los movimientos 

afrodescendientes, la escasa representación política en cargos de decisión como la 
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Asamblea Nacional y la persistencia de desigualdades socioeconómicas que 

afectan de manera desproporcionada a la población afroecuatoriana, como el 

acceso a la educación y al empleo. 

Es importante destacar que, si bien la Ley establece un marco legal para la 

participación política de las comunidades afrodescendientes, su aplicación no ha 

sido suficiente para garantizar una participación efectiva e igualitaria. Se requieren 

medidas adicionales que fortalezcan las capacidades organizativas, políticas y 

económicas de estas comunidades para que puedan tener una mayor incidencia 

en la toma de decisiones en el Distrito Metropolitano de Quito. 

La observación directa nos ha permitido palpar que los movimientos 

afroecuatorianos son una base fundamental para la exigencia de derechos. Pese a 

la falta de voluntad política, las organizaciones y movimientos afroecuatorianos han 

logrado grandes avances en cuanto al cumplimiento de las políticas públicas en el 

Distrito Metropolitano de Quito. Es importante que estos movimientos se fortalezcan, 

reconstruyan, replanteen sus agendas y estrategias y tengan los recursos necesarios 

para fortalecer sus liderazgos. Por otra parte, es preciso que permanezcan a la 

vanguardia de lo que está sucediendo a nivel local y nacional para que sus 

propuestas sean relevantes y efectivas. Es visible que a los movimientos les falta 

abordar una multiplicidad de derechos que les permita participar en la co-creación 

de soluciones con las instituciones. Se necesitan acciones concretas para fortalecer 

la participación política de los movimientos afroecuatorianos en la ciudad de Quito. 

Solo mediante la implementación de medidas concretas se podrá garantizar una 

participación política efectiva e igualitaria de los movimientos afroecuatorianos en el 

Distrito Metropolitano de Quito.
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

• Se identificaron políticas públicas clave para la inclusión política de 

afroecuatorianos en el Distrito Metropolitano de Quito como el fortalecimiento 

de la etnoeducación, la Agenda de la Igualdad para el Decenio 

Afrodescendiente y la Ordenanza Metropolitana para la Inclusión Social, que 

buscan garantizar la inclusión política de esta comunidad. Sin embargo, existe 

una brecha entre las políticas establecidas y su implementación efectiva, lo 

que destaca la necesidad de asegurar que estas medidas se traduzcan en 

acciones tangibles que mejoren la participación política de los 

afroecuatorianos pertenecientes a la parroquia Comité del Pueblo. 

• La desigualdad en la participación política, la discriminación y la falta de 

acceso a recursos políticos son algunos de los principales factores que limitan 

el acceso político de los afroecuatorianos en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Estos factores están interconectados y reflejan desafíos estructurales y sociales 

más amplios que requieren una respuesta integral y coordinada por parte del 

gobierno y la sociedad. 

• La capacidad de participación en los canales formales de participación 

ciudadana establecidos por ley de los movimientos afroecuatorianos en la 

política en la parroquia Comité del Pueblo del Distrito Metropolitano de Quito 

es limitada. Existen avances significativos en la formulación de políticas 

públicas, pero persiste la baja representación de la comunidad debido a 

brechas generadas por el desconocimiento, la discriminación y la dispersión e 

la población afroecuatoriana. 

• Si bien las políticas públicas en el Distrito Metropolitano de Quito han 

reconocido a los afroecuatorianos de la parroquia Comité del Pueblo, este 

reconocimiento no se ha traducido en mejoras concretas. Para lograr una 

inclusión real, se requieren acciones dirigidas a su educación, empleo, 

vivienda, salud y participación política, con la comunidad afroecuatoriana 

como actor clave en la construcción e implementación de dichas políticas. 

• Las entrevistas destacan la persistencia de desafíos estructurales y sociales, 

como la falta de voluntad política, la ausencia de liderazgo visible dentro de 

la comunidad afrodescendiente y la presencia de prejuicios y estereotipos 
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raciales en la sociedad ecuatoriana, que obstaculizan la plena participación 

y representación política en la parroquia Comité del Pueblo. 

• Las organizaciones afroecuatorianas de la parroquia Comité del Pueblo han 

logrado avances en la participación política, pero necesitan actualizarse y 

fortalecerse para incidir efectivamente en las políticas públicas. Se requiere 

actualizar agendas y estrategias, fortalecer liderazgos, capacitar en el 

ejercicio de la política actual y vincularse con nuevas dinámicas 

socioeconómicas. La falta de organización y agendas desactualizadas ha 

limitado su incidencia. Es necesario que las organizaciones se fortalezcan y se 

adapten a las nuevas realidades para tener un rol protagónico en la vida 

política de la ciudad de Quito. 

• Si bien se han logrado avances en la participación política de los 

afroecuatorianos de la parroquia Comité del Pueblo, aún persisten desafíos 

como el acceso a financiamiento, cargos públicos y visibilidad. Para alcanzar 

una verdadera inclusión, se requiere fortalecer las organizaciones 

afroecuatorianas, capacitar en liderazgo político y sensibilizar a la sociedad 

sobre su cultura. Es un proceso continuo que exige el esfuerzo conjunto de la 

comunidad afroecuatoriana, las autoridades y la sociedad en general. 

5.2. RECOMENDACIONES 

• Se propone establecer un sistema de seguimiento y evaluación exhaustivo de 

las políticas públicas vigentes en la parroquia Comité del Pueblo, con el fin de 

garantizar su efectividad y relevancia. Este sistema deberá incluir indicadores 

específicos que permitan medir y detectar áreas de mejora, ajustando las 

políticas según sea necesario para asegurar una mayor inclusión política de la 

comunidad afrodescendiente. 

• Además, se plantea la creación de espacios de diálogo y concertación entre 

la comunidad afroecuatoriana y las autoridades de la Parroquia el Comité del 

Pueblo. Estos espacios serán fundamentales para identificar y abordar de 

manera conjunta los obstáculos que limitan la participación política de la 

comunidad, con el objetivo de diseñar estrategias específicas para superar 

estas barreras y fomentar una participación más equitativa y significativa. 

• Para fortalecer la capacidad de los movimientos afroecuatorianos de incidir 

políticamente en la parroquia Comité del Pueblo, se propone mejorar el 

acceso de los afrodescendientes a recursos económicos y educativos que les 
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permitan competir en igualdad de condiciones en el ámbito político. 

Asimismo, se sugiere aumentar el reconocimiento de estos movimientos 

mediante el respaldo a sus iniciativas de activismo para visibilizarlos y 

promoviendo programas de capacitación y empoderamiento que fomenten 

el liderazgo, incrementando así su influencia en la formulación de políticas 

públicas. 

• Para lograr una participación efectiva de la población afroecuatoriana de la 

parroquia Comité del Pueblo en la toma de decisiones, se recomienda 

capacitar a las comunidades en temas de participación política, presupuestos 

participativos y uso de las TIC. Difundir información sobre los mecanismos de 

participación en lenguaje claro y accesible. Fortalecer la representación 

afroecuatoriana en espacios de decisión política. Implementar mecanismos 

de consulta previa y fortalecer los cabildos afroecuatorianos. Es importante 

recordar que la participación política es un derecho fundamental de todas las 

personas, y que la población afroecuatoriana tiene derecho a ser escuchada 

y a tener una voz en las decisiones que afectan a su vida. 

• Para enfrentar los desafíos existentes es necesario Implementar políticas 

públicas específicas para la Parroquia Comité del Pueblo que sensibilicen a la 

población sobre la discriminación racial y promuevan la interculturalidad. A su 

vez, es recomendable fortalecer las instituciones y mecanismos para la 

protección de los derechos de la población afroecuatoriana. Destinar recursos 

específicos para el desarrollo de las comunidades afroecuatorianas y 

capacitarlas en la gestión de proyectos y la búsqueda de financiamiento. 

• Se recomienda implementar un programa integral de capacitación en 

materia de igualdad y no discriminación para todos los funcionarios públicos 

mismo que sensibilice sobre la discriminación racial y le proporcione 

herramientas para combatirla y promover una cultura de respeto a la 

diversidad. 

• Es de gran importancia socializar los resultados de la investigación con los 

actores políticos afroecuatorianos, esto les permitirá revisar y fortalecer las 

políticas públicas existentes para que se alineen con las necesidades actuales 

de la comunidad afroecuatoriana y se asegure su efectiva aplicación en 

todos los niveles gubernamentales. 



 

87 

 

• Finalmente, se debe ampliar la exploración del problema de la limitada 

inclusión política de los afroecuatorianos hacia las políticas de educación 

intercultural implementadas en el Distrito Metropolitano de Quito. Esto permitirá 

comprender cómo el acceso a una educación intercultural de calidad ha 

influenciado la participación política activa, la movilización y la formación de 

líderes políticos dentro de la comunidad afroecuatoriana, promoviendo así la 

igualdad de oportunidades y la justicia social para las minorías étnicas en el 

contexto urbano del Distrito Metropolitano de Quito. 
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