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Resumen 

El binomio educación-comunicación incide en la transformación personal y social del indivi-
duo en un contexto heterogéneo y diverso. Consecuentemente la escuela debe garantizar la 
asimilación del conocimiento y la valoración de la cultura ambiental; además de una forma-
ción integral. Desde esta perspectiva,  los medios de comunicación tendrían que ser baluartes 
en este proceso. Con esta visión, a partir del 2012,  el Estado ecuatoriano  estableció la relación: 
programas televisivos educativos y currículo escolar, dándose así una incipiente proyección 
educomunicativa. De ahí que,  el objetivo general del presente artículo es identificar  el abor-
daje educomunicativo del cambio climático en el marco de la formación escolar ecuatoriana y 
el  programa Educa, televisión para aprender. Para ello, se ha seguido una metodología cuali-
tativa fundamentada en el análisis bibliográfico, referido a diversas conceptualizaciones acerca 
de qué es, qué pretende la Educomunicación y cómo los principios que la rigen se manifiestan 
en los capítulos seleccionados de la serie Ladrón de cerebros. Asimismo se analizó en los do-
cumentos rectores: Actualización y Fortalecimiento de la Educación General Básica 2010 y 
Currículo 2016 vigente cómo se enfoca la temática del cambio climático.   Además de aplicaron 
encuestas y entrevistas, desde las dimensiones: comunicativa y educativa. El resultado fue que 
la dimensión más atendida es la comunicacional. En tanto que, la dimensión educativa re-
quiere impulsarse desde el aula con un mejor aprovechamiento del programa Educa, televi-
sión para aprender. Finalmente se concluye que el abordaje educomunicativo del cambio cli-
mático es inconsistente. 

Palabras clave 

Educomunicación, televisión educativa,  formación curricular, cambio climático, responsabi-
lidad ecológica.  
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1. Introducción 

1.1 Políticas educativas que impulsaron planes decenales 2006-
2015, 2016-2025 

El Estado ecuatoriano trazó como política el mejoramiento de la calidad de 
la educación básica en atención a las exigencias de la sociedad del siglo XXI. 
Para alcanzar esta meta diseñó el Plan decenal, (2006), que tiene como an-
tecedente el resultado del Acuerdo Nacional Educación Siglo XXI, abril 
1992. 

El Plan decenal, producto concreto de una construcción ciudadana, cum-
plió dos funciones: la primera, convertirse en un instrumento estratégico 
de gestión estatal; y, la segunda, una guía perspectiva de la educación con 
un sentido inclusivo, pluricultural y multiétnico. En consecuencia, se ha 
aplicado una vigilancia permanente durante su ejecución a través de la opi-
nión pública, gestora de un profundo análisis de los nudos críticos de la 
educación escolarizada mediante foros y mesas de trabajo provincial, regio-
nal y nacional.  

La finalidad del plan decenal consistía en superar la rutina e improvisación 
en el quehacer educativo, la fragmentación social y la falta de concentración 
entre los diferentes actores políticos y sociales como efecto de un acceso 
limitado a la educación y falta de equidad, baja calidad de la educación, 
poca pertinencia del currículo y débil aplicación de las Tics, dificultades 
para el financiamiento, infraestructura insuficiente e inadecuada, dificulta-
des en la gobernabilidad del sector e inexistencia de un sistema de rendición 
de cuentas, insuficiente implementación de programas de cultura estética y 
ausencia de relación del arte con la escuela (Ministerio de Educación del 
Ecuador, 2006). 

Como elemento complementario del Plan decenal, cuatro años después en-
tró en vigencia la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educa-
ción Básica (2010). De esta forma se tributaba al cumplimiento del Art. 347, 
numeral 1 de la Constitución de la República que establece: “Será respon-
sabilidad del Estado fortalecer la educación pública y la coeducación; ase-
gurar el mejoramiento permanente de la calidad… de las instituciones edu-
cativas públicas” (Asamblea Nacional, 2008, p.160). Así, en el marco curri-
cular se planteó como un gran desafío: la consolidación de una reforma cu-
rricular articuladora entre los niveles y modalidades del sistema educativo 
que dé respuesta a la realidad contemporánea en el ámbito socio-cultural, 
lingüístico y tecnológico.  

Esto significó iniciar la renovación formativa del talento humano y la parti-
cipación ciudadana en la rendición de cuentas del sistema educativo; ade-
más de un marco legal regulador de las funciones y procesos educativos na-
cionales. Asimismo en el año 2011 como otra estrategia complementaria se 



— 134 — 

creaba el proyecto Teleeducación ante la necesidad de generar una televi-
sión educativa responsable de afianzar valores de identidad en la ciudada-
nía.  

En este orden de análisis, cabe precisar que el sistema educativo nacional 
asume la viabilidad del Plan decenal, ya que es el responsable de ofertar 
aprendizajes individuales y sociales, de acuerdo a las necesidades del país y 
de los principios que lo orientan: calidad, equidad, inclusión, pertinencia, 
participación, rendición de cuentas, diversidad, flexibilidad y eficiencia. 

Desde esas perspectivas, los aprendizajes ofertados a través del sistema 
educativo se enmarcan en cuatro funciones que se cumplen en el contexto 
social. La de carácter económico que busca el fortalecimiento del talento 
humano, apoyado en la ciencia y tecnología, para una mayor productividad; 
la de enfoque cultural que cimenta la identidad nacional desde un recono-
cimiento pluricultural y multiétnico; la de proyección política que pro-
mueve el desarrollo de aprendizajes ciudadanos, y, finalmente la función 
social, responsable de la igualdad de oportunidades y competitividad. A su 
vez, estas funciones articuladas reciben la influencia de los medios de co-
municación. 

Consecuentemente, la escuela debe aplicar una serie de procesos pedagógi-
cos y didácticos para hacer una lectura analítica y crítica de la información 
que los medios comunicacionales difunden para determinar cuál es su in-
tencionalidad, qué tendencias e ideologías transmiten. De esta manera, se 
fomenta un crecimiento individual y colectivo que fortalece la formación 
ciudadana.  

Actualmente está en vigencia el Plan Decenal de Educación 2016-2025, que 
surge como efecto de la evaluación del Plan Decenal 2006-2015. Cabe se-
ñalar que en el plan anterior alcanzó el reconocimiento nacional e interna-
cional por los resultados obtenidos en cuanto a programas desarrollados y 
políticas aplicadas. En este orden destacan: 

En nuevo modelo de gestión educativa, que permitió la desconcentración 
de los servicios educativos; el programa de Gestión Intercultural Bilin-
güe, que reconoció y fortaleció la educación intercultural bilingüe; el pro-
grama de nueva infraestructura educativa; el programa de desarrollo 
profesional, que ha revalorizado a los docentes con formación continua, 
recategorización y asensos; el proyecto de Teleeducación, con una pro-
puesta innovadora de programas educativos, que han contribuido a la 
formación integral de niños y adolescentes; y, el programa de alfabetiza-
ción; entre otros (Ministerio de Educación de Ecuador, 2016, p.40). 

De acuerdo con lo expuesto, se evidencia que la televisión educativa ecua-
toriana nace como una necesidad nacional, que ha contribuido al sistema 
educativo en el proceso de operatividad de los ejes de aprendizaje y los ejes 
transversales. Por primera vez se estructura el programa Educa, televisión 
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para aprender, desde una percepción social que considera la intercultura-
lidad, el medio ambiente y el desarrollo humano. 

Desde esta vasta proyección de la televisión educativa de Ecuador, el obje-
tivo general del presente artículo se centra en identificar el abordaje educo-
municativo del cambio climático en el marco de la formación escolar ecua-
toriana y el programa Educa, televisión para aprender. A su vez se han de-
lineado dos objetivos específicos: Analizar desde la dimensión comunica-
tiva y educativa  los capítulos Misterios de la Amazonía y la Amenaza del 
cambio climático de la serie Ladrón de Cerebros; y,  determinar qué princi-
pios educomunicativos se evidencian en los capítulos seleccionados y cómo 
asume la formación escolar el tratamiento del cambio climático. 
Cabe destacarlas bases pedagógicas de la Actualización y fortalecimiento 
Curricular de la Educación General Básica (2010) se asentaron en el desa-
rrollo de la condición humana y la preparación para la comprensión, la epis-
temología del pensamiento lógico, crítico y creativo y la visión crítica de la 
pedagogía (aprendizaje productivo y significativo), el desarrollo con crite-
rios de desempeño, el empleo de las tecnologías de la información y la co-
municación y la evaluación integradora de los resultados de aprendizaje 
(Ministerio de Educación 2009).  

Otro aspecto sobresaliente de la Actualización y Fortalecimiento Curricular 
de la Educación General Básica 2010 es la proyección epistemológica que 
vincula sociedad, naturaleza, comunicación e interacción con los seres hu-
manos. Por ende, la inserción curricular en medios de comunicación signi-
fica que la consecución de los objetivos del Sistema Educativo Ecuatoriano 
y el logro del perfil de salida del estudiante, de acuerdo al año de Educación 
Básica requiere de una metodología activa acorde con las corrientes peda-
gógicas 

Otro aspecto sobresaliente de la Actualización y Fortalecimiento Curricular 
de la Educación General Básica 2010 es la proyección epistemológica que 
vincula sociedad, naturaleza, comunicación e interacción con los seres hu-
manos. Por ende, la inserción curricular en medios de comunicación signi-
fica que la consecución de los objetivos del Sistema Educativo Ecuatoriano 
y el logro del perfil de salida del estudiante, de acuerdo al año de Educación 
Básica requiere de una metodología activa acorde con las corrientes peda-
gógicas liberadoras fundamentadas en el humanismo y la propensión edu-
comunicativa.  

1.2 El programa Educa, televisión para aprender: su historia e 
impacto 

Educa, televisión para aprender, surge en el año 2011 como componente 
básico del Proyecto Teleeducación. Es importante recalcar que surge como 
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una alternativa de solución, luego de un estudio que determinó una proble-
mática esencial: Baja presencia de contenidos educativos en la televisión 
nacional. A partir de este fenómeno, se realizó el análisis pertinente y se 
precisaron seis causas que a la vez derivan consecuencias, según el Minis-
terio de Educación (2015): 

No aprovechamiento de las TICs en el proceso enseñanza aprendi-
zaje, consecuentemente la educación se basa en la transmisión oral 
del conocimiento. 

Docentes sin apoyos audiovisuales para la enseñanza, por ende, los 
estudiantes no disponen de estímulos audiovisuales para el apren-
dizaje. 

Ausencia de equipos interdisciplinarios para gestionar la televisión 
educativa; es decir, que no se contempla la asignación de recursos 
económicos para la televisión educativa. 

Ausencia de voluntad política para implementar la televisión edu-
cativa, lo que significa que hay una desatención al desarrollo social. 

Equipos no formados en la producción de contenidos audiovisuales 
educativos debido a la baja demanda. 

Empresas productoras con débil experticia en televisión educativa 
lo que genera una comunidad educativa sin contenidos para la 
construcción de ciudadanía (p. 11) 

El 1° de octubre de 2012, el programa salió al aire en el marco de la Ley de 
Radiodifusión y Televisión, vigente en esa fecha. En la Ley citada se esta-
blecía la hora educativa en los canales ecuatorianos. Ocho meses después, 
se ratifica el tiempo de duración en la Ley Orgánica de Comunicación (24 
de junio de 2013), en el artículo 74, numeral 4 en el cual se determina: “Des-
tinar una hora diaria, no acumulable para programas oficiales de teleedu-
cación, cultura, salubridad y derechos elaborados por los Ministerios o Se-
cretarías con competencia en estas materias” (Asamblea Nacional, 2013). 
Cumpliendo los parámetros legales de la LOC, el programa Educa, televi-
sión para aprender, se mantiene en vigencia como parte de un proyecto em-
blemático que se ramifica a otros medios de comunicación como radio 
Educa y la revista Educar Ecuador. Lo importante es la trascendencia que 
marca la franja educativa en la historia de la televisión ecuatoriana, un an-
tes y un después.  

Educa, televisión para aprender, responde al objetivo del Proyecto Teleedu-
cación: “proveer al sistema educativo ecuatoriano y a la comunidad en ge-
neral de contenidos audiovisuales y multimediales que fortalezcan la cons-
trucción de la sociedad ecuatoriana de paz en el marco del Buen Vivir” 
(Ecuador tv, 2015). Desde esta proyección, asume la identidad nacional 
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como base de la ecuatorianidad; además de la protección del medio am-
biente. 

En su esencia el programa Educa, televisión para aprender, prioriza la au-
diencia infantil, adolescente, juvenil, docente y familiar. Selecciona conte-
nidos educativos estratégicos, tendientes a fortalecer la ciudadanía desde 
una identidad nacional en el marco del Buen Vivir; luego los difunde de una 
manera dinámica, interactiva e innovadora. De esta forma crea experien-
cias educativas con la contribución de “todos los sectores sociales públicos, 
privados o internacionales que aportan a la equidad en el acceso al conoci-
miento para todos los televidentes de los medios de comunicación, inde-
pendientemente de su lugar de residencia o condición social” (Educa ec, 
2013). Este proceso es importante, al considerar que la población empobre-
cida no tiene poder adquisitivo para acceder a una televisión pagada que le 
ofrece una serie de programas con contenido educativo-cultural. 

2. Metodología  

Se aplicó la metodología cualitativa fundamentada en el análisis bibliográ-
fico, referido a diversas conceptualizaciones acerca de qué es, qué pretende 
la Educomunicación y cómo los principios que la rigen se manifiestan en 
los capítulos seleccionados de la serie Ladrón de cerebros. Asimismo se 
analizó en los documentos rectores: Actualización y Fortalecimiento de la 
Educación General Básica 2010 y Currículo 2016 vigente cómo se enfoca la 
temática del cambio climático.   Además de la aplicación de encuestas y en-
trevistas, desde las dimensiones: comunicativa y educativa. 

2.1 Ladrón de cerebros: Una mirada desde la formación cientí-
fica. 

De manera científica y recreada con recursos audiovisuales, se expone el 
avance investigativo de biólogos, neuro científicos, nanotecnólogos y gene-
tistas ecuatorianos en la serie Ladrón de cerebros31, bajo la conducción de 
PeréEstupiñán32. En este grupo humano figuran Eugenia del Pino33; Vladi-
mir Morocho, un estudioso del valor de las plantas medicinales utilizadas 
por los Saraguros34; José Miguel Andrade, dedicado al conocimiento del po-
der de los hongos; Luis Maisincho, científico analítico de la longitud y vo-

 
31Programa introductorio a la ciencia que compila décadas trabajo científico. Cada capítulo tiene 

una duración de 26 minutos 
32Investigador español 
33Bióloga de desarrollo, con una vasta experticia en ranas y miembro de la Academia Nacional 

de Ciencias de Estados Unidos; es considerada, una de las diez científicas latinoamericanas. 
34Pueblo indígena conocido como la tierra del maíz, ubicado a 74 km. de Loja, capital de la pro-

vincia sureña ecuatoriana que lleva el mismo nombra. 
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lumen de los glaciares; Sofía Nogales, bióloga, concentrada en la conserva-
ción de mariposas; y, el Dr. Jaime Guevara, genetista e investigador del sín-
drome de Laron (Macías, 2015). 

En el capítulo Nanotecnología se enmarca en la Ciencia y Tecnología, que 
forma parte del bloque 5 de aprendizaje del área de Ciencias Naturales, ti-
tulado Los ciclos en la naturaleza y sus cambios. La temática está centrada 
en la contaminación ambiental, especialmente por el plástico35, la intencio-
nalidad es concienciar y divulgar estudios científicos con hongos degrada-
dores de material sintético. Se plantea transversalmente que solo la ciencia 
y el compromiso social podrán contrarrestar el fenómeno, que amenaza con 
destruir la vida.  

De acuerdo a lo expuesto, es pertinente definir que la Nanotecnología “es el 
diseño, caracterización y aplicación de estructuras, dispositivos y sistemas 
complejos mediante el control de la forma, el tamaño y las propiedades de 
la materia a escala nanométrica” (Mendoza y Rodríguez, 2007, p. 162). Esto 
significa que la tecnología se aplica a diseñar y manipular desde la materia 
tanto a moléculas como a átomos. Consecuentemente, se usa en el campo 
de la medicina y en la energía no renovable.  

En la línea de la situación compleja del planeta, se halla el capítulo Ame-
naza del cambio climático. Desde el Antisana36, se demuestra cómo el au-
mento de la temperatura global de la tierra incide en el aceleramiento del 
deshielo en todo el glaciar y las posibles inundaciones, sobre todo en ciuda-
des a nivel de mar como Guayaquil. Con criterio científico se explica el 
efecto invernadero y cómo se fue originando el calentamiento global37 a par-
tir de la revolución industrial (segunda mitad del siglo XVIII). Este fenó-
meno altera los patrones climáticos de todo el mundo; lo que implica un 
perjuicio a la naturaleza que afecta a su vez a la agricultura, la economía y 
la sociedad en general.  

Ante la problemática de la naturaleza, el capítulo Los misterios de Amazo-
nía, difunde cómo se puede aprovechar la biodiversidad en la reconstruc-
ción del planeta; metafóricamente se explica que la diversidad es como un 
diccionario y perder especies es como perder palabras, la pérdida implica 
dejar de comunicarse (Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento 
Humano del Ecuador, 2016).  

 
35Las 280 millones de toneladas de plástico anualmente agudizan la contaminación. Del total de 

toneladas se calcula que entre 5 y 13 millones reposan en los océanos debido a que este material 
demora entre 500 y varios millones de años en degradarse. 

36Gran estratovolcán del arco de los Andes, ubicado en la Cordillera Real del Ecuador a 4.750m. 
de altitud. En el campo de la ciencia es el mejor monitoreado de Latinoamérica. 

37La atmósfera retiene más calor que nunca y la temperatura global de la tierra aumenta. 



— 139 — 

La biodiversidad amazónica sirve para relacionar temas como: “el papel de 
los mamíferos en el bioma38 del bosque, fauna en riesgo por deterioro am-
biental antrópico, redes alimenticias, tipos de explotación racional y sus-
tentable de la flora del bosque” (Ministerio de Educación del Ecuador, 
2009, p.166). Así se demuestra con criterio científico, que la Amazonía es 
un espacio que ofrece un sinfín de posibilidades para la investigación.  

En los capítulos Misterios de la Amazonía y La amenaza del cambio climá-
tico se conectan con el eje de aprendizaje de séptimo año de educación bá-
sica y se sustentan en los valores del respeto y preservación de la naturaleza. 
En tanto que el capítulo Del Cosmos a los átomos, presenta la compleja 
descripción del planeta, la fundamentación del porqué Ecuador es un lugar 
idóneo para estudiar el firmamento y los beneficios de la robótica y nano-
tecnología en el estudio del espacio.  

El contenido Del cosmos a los átomos es un aporte científico al eje de apren-
dizaje El mundo, nuestra casa común, quea su vez se vincula con el eje de-
nominado El Buen Vivir o SumakKawsay, identidad planetaria, unidad 
en la diversidad y ciudadanía responsable. En tanto que Revolución gené-
tica tributa al eje curricular de la comprensión del mundo e identidad na-
cional y desde la transversalidad, a la formación ciudadana.  

En el contenido capitular se profundiza en el análisis de los genes y las en-
fermedades que pueden afectar al ser humano; además se enfatiza qué es el 
ADN y los efectos de las mutaciones. Explica también que el síndrome de 
Laron39, es un “desorden genético autosómico recesivo caracterizado por 
una deficiencia de IGF-1, el cual es producido por la hormona del creci-
miento” (Sanitaria, 2017, p. 1). Finalmente difunde que un tercio de la po-
blación mundial de afectados vive concentrado en las provincias sureñas de 
Loja y El Oro. 

En síntesis, los capítulos del programa Educa, televisión para aprender, 
ofrecen diversas temáticas que apoyan el proceso educativo desde las dis-
tintas áreas del conocimiento. Asimismo, tributan a los cuatro ejes trans-
versales del currículo: formación ciudadana para la democracia, protección 
del medio ambiente, el correcto desarrollo de la salud y la recreación de los 
estudiantes en las etapas de la niñez y la adolescencia.  

  

 
38Paisaje bioclimático o cada áreaecológica en que se divide la biosferade acuerdo a factores 

geológicos y climáticos y geológicos, que generantipos de vegetación. 
39El nombre Síndrome de Laron esen honor a ZviLaron, investigador israelí. De acuerdo a datos 

estadísticos, Ecuador es el país con más alta prevalencia del síndrome, ya que existen 200 de los 
350 casos en el mundo (Jijón, 2017). 
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2.2. Desde la narrativa audiovisual contemporánea.  

En el contexto de la narrativa audiovisual, “el entretenimiento se logra 
cuando las imágenes y sonido, impactan” (A. Rivero, comunicación perso-
nal, 23 de noviembre de 2017). Así también cuando se insertan el relato de 
vida, el atractivo visual de los paisajes, el sonido de la naturaleza, el arte 
musical, las dramatizaciones y experimentaciones (Acosta, 2017). 

De acuerdo a los criterios expuestos, el programa Educa, televisión para 
aprender, se interconecta con la narrativa audiovisual para darle dina-
mismo al entretenimiento. En la construcción de los relatos se asientan his-
torias arquetípicas que trascienden a lo universal porque giran alrededor de 
temáticas relevantes como el calentamiento global, la contaminación am-
biental y la discriminación entre otras, que exponen conflictos humanos. 

En general, la serie Ladrón de cerebros dinamiza el entretenimiento con el 
uso de generadores de caracteres para resaltar tres aspectos: la clasificación 
A de la serie, para quiénes está dirigida (apta para todo público) y el carácter 
formativo, educativo y cultural que contiene. Asimismo, se promociona a 
Ecuador en un contexto de ciencia.  

2.3. Principios educomunicativos evidenciados en la serie La-
drón de cerebros del programa Educa, televisión para 
aprender  

La literatura sobre las concepciones teóricas acerca de los principios edu-
comunicativos no está definida. Por consiguiente, estos se infieren a partir 
de la esencialidad de la Educomunicación que sistematiza elementos comu-
nicativos y educativos para “desarrollar creativamente los procesos de 
aprendizaje, y así acceder libre y productivamente a la multiforme lectura 
de la realidad social, de los códigos discursivos y de los mensajes icónicos 
difundidos por los medios masivos de comunicación social” (Parra, 2000, 
p.204) y por la necesidad “de empoderar a la ciudadanía en sociedades plu-
rales y democráticas hipercomunicadas” (Gozálvez y Contreras-Pulido, 
2014, p.135). Significa que la contextualización filosófica de la Educomuni-
cación se interconecta con lineamientos culturales e históricos de los pue-
blos con intencionalidad cívica para converger en el empoderamiento ciu-
dadano, que involucra el desarrollo humano en sociedades democráticas y 
deliberativas.  

El empoderamiento abarca la defensa y reforzamiento de la ciudadanía ju-
rídica y social (vida digna), la participación responsable en un mundo hi-
perconectado y global, la valoración de la diversidad cultural y la responsa-
bilidad de los medios entorno a su rol en la sociedad: ser medios de y para 
la comunicación sin verticalismo y sin direccionamiento desde un sector 
socio-económico (Cortina, 2010). 
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Aun cuando la Educomunicación como ciencia se halla en edificación, se 
enuncia una aproximación inicial acerca de sus principios sustentados en 
un corpus teórico fundamentado por los clásicos impulsores de propuestas 
formativas innovadoras: Freinet (1969) y Freire (1983), así como los estu-
diosos más contemporáneos de la Educomunicación: Mario Kaplún (1997), 
Aguaded Gómez (2007), De Oliveira Soares (2009), Gumucio (2011), Bar-
bas Coslado (2012), entre otros. 

Con relación a las nuevas tendencias de la narrativa audiovisual, se asumie-
ron preceptos de Inmaculada Gordillo (2009), Maribel Acosta (2017), la 
imbricación de la técnica y la expresión de Mariano Cebrián (2012) y la 
perspectiva del entretenimiento sustentado por Omar Rincón (2012). Asi-
mismo, se consideró el marco jurídico evidenciado en las políticas públicas 
(2006-2016) del Estado ecuatoriano. 

Retómase así, el sentido de la Educomunicación como ciencia interesada en 
alcanzar el desarrollo humano, que implica bienestar, calidad de vida y es-
peranza (Barranquero 2007). Estos nuevos escenarios la direccionan al 
cambio social, que es una proyección de la Comunicación para el desarrollo, 
creándose cinco principios: el diálogo, la participación, la interacción, el 
empoderamiento ciudadano y el compromiso social. Estos son concurren-
tes en los capítulos del programa Educa, televisión para aprender, sobre 
todo en las series Ladrón de cerebros. Así, por ejemplo: 

El diálogo evidenciado en todos los capítulos, fortalece la intervención de 
los protagonistas. La realidad de las personas y naturaleza (Amazonía y An-
tisana) es referida con originalidad y experticia a través de un lenguaje co-
loquial, preciso y cercano. 

La participación e interacción de los personajes en los capítulos analizados 
es activa. La interacción se concatena al diálogo que se gesta espontánea-
mente en entrevistas, narración de historias de vida y dramatizaciones. In-
tervienen profesionales y gente común en una constante actitud dialógica. 

El empoderamiento ciudadano es de carácter transversal. La difusión de 
los contenidos capitulares deEduca, televisión para aprender promueve la 
metamorfosis de estados de resiliencia y a la vez persiste en la necesidad de 
preservar la naturaleza. Hay un encauzamiento tácito de la teleaudiencia 
hacia la comprensión de la realidad y que "la pobreza evidencia consecuen-
cias adversas para las personas, y para poder enfrentarla es necesario tener 
un conocimiento claro de su naturaleza, sus causas y formas de manifes-
tarse” (Bueno Sánchez, E. 2005. p.47). Subyace así, la concienciación ciu-
dadana respecto a las desigualdades económicas y sociales y un entorno 
contaminado.  

El compromiso social en concomitancia con el empoderamiento descrito 
queda exteriorizado en las distintas gestiones de supervivencia que em-
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prenden los protagonistas de la serie Ladrón de cerebros. Los capítulos di-
vulgan diversas problemáticas sobre todo la ambiental alineada a alternati-
vas de solución.  

2.2. Examen del currículo escolar ecuatoriano 

La base para el análisis de la formación curricular constituyó la Actualiza-
ción y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica (2010)40 porque 
fue el documento rector que oficialmente estuvo vigente desde el año 2010 
hasta el período lectivo 2016-2017 en el Régimen Costa por disposición del 
Ministerio de Educación. Cabe mencionar que a partir del período escolar, 
iniciado en septiembre de 2017, se aplicó en la Región Interandina, el nuevo 
Currículo de los niveles de Educación Obligatoria41.  

Resulta también importante precisar, que en el período lectivo 2016-2017, 
la aplicación de los instrumentos de investigación se realizó en la Escuela 
Fiscomisional Tepeyac de Fe y Alegría, sujeto de estudio en esta investiga-
ción. La planificación microcurricular institucional se fundamentó en la es-
tructura curricular del documento nacional vigente. Por consiguiente, el 
ambiente de aprendizaje estuvo circunscrito al eje curricular integrador de 
cada área, a los objetivos educativos del año, a los bloques curriculares y 
las destrezas con criterios de desempeño especificados en la Actualización 
y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica (2010).  

Para el análisis del currículo escolar ecuatoriano, enmarcado en las dimen-
siones comunicativa y educativa, se escogieron dos ejes integradores: Com-
prender el mundo donde vivo y la identidad ecuatoriana; y, comprender 
las interrelaciones del mundo natural y sus cambios, correspondientes a 
las Áreas de Estudios Sociales y Ciencias Naturales. 

De los ejes curriculares integradores se desprenden los ejes de aprendi-
zaje definidos como “el hilo conductor que sirve para articular las destrezas 
con criterios de desempeño planteadas en cada bloque curricular” (Minis-
terio de Educación, 2010, p. 19). La finalidad es agrupar conocimientos bá-
sicos vinculados a las destrezas con criterio de desempeño y asociarse a un 
determinado eje transversal. 

En los capítulos de la serie Ladrón de cerebro trazan líneas temáticas desde 
la ciencia, la biodiversidad contaminación ambiental, y calentamiento glo-
bal. La trascendencia se afinca en la divulgación de acciones alternativas o 

 
40 Es “un mesocurrículo por destrezas, estructurado en bloques curriculares concebidos como 

unidades de aprendizaje que pueden ser llevadas directamente al aula” (Ministerio de Educación, 
2016, p.6) 

41 Expresión del proyecto educativo ecuatoriano, compila intenciones, pautas de acciones y 
orientaciones para alcanzar metas educativas. 
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soluciones que se plantean como investigaciones experimentales con hon-
gos amazónicos degradadores42 de plástico; uso de residuos de camarón y 
cangrejo convertidos en polvo para remover arsénico de la contaminada la-
guna Papallacta43; observación de las especies de hormigas depuradoras de 
la naturaleza; aplicación de la nanotecnología; y, estudio del ADN con el fin 
de descubrir o prevenir enfermedades genéticas. Además del aprovecha-
miento del laboratorio vivo de la Amazonía en experimentos científicos. 

3. Resultados 

La propensión de la educomunicación en los capítulos analizados con rela-
ción a los principios resultó complicado, ya que estos no están definidos en 
el contexto de la ciencia educomunicativa. En consecuencia, se dirigió el 
análisis diagnóstico hacia el abordaje educomunicativo del cambio climá-
tico desde una articulación entre la programación televisiva educativa y la 
formación curricular. 

De hecho, un primer resultado corroboró la existencia de una articulación 
incipiente enmarcada en la unidireccionalidad, debido a que el programa 
Educa, televisión para aprender, tributa con una temática variada a la for-
mación curricular. Sin embargo, la Actualización y Fortalecimiento Curri-
cular de la Educación Básica, aprobada en el 2009 y aplicada en el 2010, no 
hace referencia a la programación televisiva educativa. Explicable porque 
el Proyecto Teleeducación es ulterior, 2012. 

Un segundo resultado analítico, denota inconsistencias en la dimensión co-
municacional y  la praxis, es decir, en la operatividad de la dimensión edu-
cativa. Al analizar el resultado de las encuestas aplicadas a los docentes, 
solo un 11,8 por ciento observa semanalmente el programa Educa, televi-
sión para aprender, de ellos el 35, 3 por ciento, considera muy bueno el uso 
de imágenes, en tanto que la musicalidad es estimada como muy buena por 
un 58,8 por ciento. Con relación al atractivo visual es catalogado como muy 
bueno con el mismo porcentaje anterior.  

En el mismo orden, de los docentes encuestados de la Unidad Eduactiva 
Fiscomisional Tepeyac, un 88,2 por ciento observa el programa dos o tres 
veces al mes, por lo tanto, hay coherencia cuando responden en un 70,6 por 
ciento que no han reforzado ninguna temática de los ejes curriculares inte-
gradores a partir de los capítulos del programa Educa, televisión para 
aprender. Situación similar ocurre con los ejes curriculares transversales, 

 
42 Crecen en la Amazonía y son capaces de degradar sustancias en 15 días, bajo el sistema in 

vitro. 

43 Laguna con aguas termales usadas en la hidroterapia, ubicada en el cantón Quijos de la pro-
vincia oriental de Napo. Sin embargo, este recurso natural fue contaminado con residuos de petró-
leo en el año 2004. 
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igualmente, un 88,2 por ciento declara que tampoco se utiliza la guía meto-
dológica de los capítulos.  

Con respecto a los estudiantes el mayor porcentaje corresponde a los que 
declararon observar el programa dos o tres veces al mes (55,2%). La rela-
ción entre los temas del programa y los contenidos, destrezas y valores que 
se aprenden en la escuela, lo consideran positivo el 97,0 por ciento. 

A modo de cierre, la dimensión más atendida es la comunicacional porque 
el programa Educa, televisión para aprender, introdujo en los contenidos 
audiovisuales estilos y experiencias de vida humana y natural de las regio-
nes Interandina y Amazónica. Además, divulga una diversidad temática en 
que destaca el eje de la protección del medio ambiente. En tanto que, la 
dimensión educativa requiere impulsarse desde el aula, con un docente 
“orientador que aprende a aprovechar los contenidos que están en los flujos 
comunicativos en las redes digitales; esto sería una función esencial de la 
escuela de hoy y de cualquier proyecto que pudiera acercarse a la Educo-
municación”. (J.R. Vidal, comunicación personal, 28 de noviembre de 
2017).  

4. Conclusiones 

El análisis del proceso evolutivo de la educación ecuatoriana desde las po-
líticas de gobierno del 2006 con proyección al 2025, permitió la contextua-
lización, comprensión y finalidad del programa Educa, televisión para 
aprender, como estrategia para alcanzar las políticas públicas del Sistema 
de Educación de Ecuador desde una dinámica de ciencia y entretenimiento.  

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Bá-
sica (2010) sustentada en la formación humana junto al programa televi-
sivo contribuyeron a la formación ciudadana y protección del medio am-
biente desde ejes de aprendizaje y ejes transversales en un contexto para-
digmático del Buen Vivir. 

Los capítulos analizados tributan a cinco principios educomunicativos en 
construcción: diálogo, participación, interacción, empoderamiento ciuda-
dano y compromiso social. De igual manera, aportan a la edificación de una 
sociedad responsable y protectora del medio ambiente ante la problemática 
del cambio climático. 

La identificación de la articulación entre la programación televisiva educa-
tiva y la formación curricular es de carácter unidireccional, por ende, inci-
piente. En el análisis se comprobó que la dimensión comunicativa está bien 
atendida desde el currículo hacia el programa Educa, televisión para apren-
der, en torno a la temática, situación comunicativa y aporte de los ejes inte-
gradores curriculares y transversales. Asimismo, hay un entretenimiento 
encauzado a lo formativo que se apropia de los elementos de la narrativa 
audiovisual a través del sonido, estrategias dramatúrgicas, interactividad y 
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estrategias de construcción que crean expectativas, creatividad y curiosi-
dad. Sin embargo, la dimensión educativa no logra la operatividad en el acto 
educativo. Es decir, la interactividad estudiantes-docentes. 

El abordaje educomunicativo del cambio climático no se enfoca manera di-
recta desde los ejes de aprendizaje ni desde los ejes curriculares de la edu-
cación básica. Lo que se constata en la Actualización y Fortalecimiento Cu-
rricular de la Educación General Básica (2010), es una declaración explícita 
desde las Ciencias Sociales que plantea como eje curricular integrador la 
comprensión del mundo donde se vive y la identidad nacional. En tanto que 
en la asignatura de Ciencias Naturales se plantea la comprensión de las in-
terrelaciones del mundo natural y sus cambios cuyo eje de aprendizaje es el 
bioma bosque con su eje transversal relacionado a la interpretación de los 
problemas medioambientales y sus implicaciones en la supervivencia de las 
especies. Solo se plantea como protección del medio ambiente. 
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