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El mundo está lleno de desafíos y la educación no puede ni debe ser la 
excepción, de lo contrario se queda como paralizada, descontextuali-
zada y, por lo tanto, no sirve para cumplir los objetivos que se plantea.

Por ello, en este número de nuestra publicación hemos decidido en-
frentar el reto de las inserciones curriculares, que tienen que ver con 
esa permanente actualización, con el diseño de nuevos contenidos y 
estrategias que se presentan como pertinentes para conseguir aquello 
que perseguimos como meta a realizar dentro de los objetivos del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje.

En este sentido, traemos artículos de expertos, de maestros con la prác-
tica que se requiere en el aula, algunos de ellos miembros de la Aso-
ciación de Maestros de Excelencia, que es una derivación del concurso 
que desde hace 17 años organiza Fundación FIDAL y que tiene como 
objetivo central mejorar la calidad de la educación en el país.

Edu@news siempre da cabida a las creaciones del mundo del arte y 
de la literatura, convencidos como estamos de que las prácticas en el 
aula deben enriquecerse con ejemplos, con recursos que animen a los 
estudiantes a adquirir el hábito de la lectura y a explorar los mundos 
nuevos y maravillosos del conocimiento.

Por otro lado, traemos notas referentes a los diversos proyectos de  
FIDAL, sobre todo al mencionado Concurso de Excelencia Educativa, 
pero también a la Escuela de Liderazgo del Centro de Formación para 
el Futuro, que cada año brinda a decenas de jóvenes la oportunidad 
de prepararse para llegar a ser esos líderes que el país necesita. De 
igual manera, hay referencias a la Academia E-STEM, un programa de 
capacitación que ofrece buenas oportunidades para niños y maestros.

En medio de las tinieblas que nos cercan, y lo decimos de forma li-
teral, hay que pensar en la luz del conocimiento que puede cambiar 
nuestro futuro, así como la decisión de hacer frente a los retos y apor-
tar con soluciones

Rosalía Arteaga Serrano  
Presidenta ejecutiva de FIDALLOS RETOS Y LOS CAMBIOS
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C O N T E N I D O
Difusión de la revista Edu@news en las redes  
sociales de Fundación FIDAL:

@FundacionFidal  4 471 seguidores  

Fundacionfidalec 3 874 seguidores     

@fundacionfidal 14 000 seguidores    

Difusión de la revista Edu@news en medios  
digitales de la Fundación FIDAL:

· 51 000 lectores nacionales e internacionales 
en el sitio web mensualmente: 
 www.fidal-amlat.org/edu-news 

· Envío personalizado por correo electrónico  
a 18 100  docentes, autoridades, funcionarios 
públicos y organismos internacionales. 

Datos actualizados hasta el 2 de diciembre 2024

64 8

17 2018 22

10

EL ACOMPAÑAMIEN-
TO: LA CLAVE PARA 
LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL EN LA  
EDUCACIÓN 
Smartco

INSERCIONES  
CURRICULARES  
EN EL CONTEXTO  
EDUCATIVO 
Cinthya Game

SEGURIDAD  
ALIMENTARIA 
Uleam

60 NUEVOS LÍDERES 
SE GRADÚAN  
DE LA ESCUELA  
DE LIDERAZGO 
Mónica Trujillo

VALORES CÍVICOS, 
UNA PROPUESTA 
PARA EL CONTEXTO 
ECUATORIANO 
Johana Sánchez

UNIR PRESENTA EN LA 
UNESCO LA PRIMERA 
DECLARACIÓN PARA 
UN USO ÉTICO DE LA 
IA EN EDUCACIÓN 
SUPERIOR 
Departamento de  
Comunicación UNIR

CONOCE AL MIGUEL  
DE CERVANTES DE  
LA AUTORA EDNA  
ITURRALDE 
Eduardo Neira

REFLEXIÓN: SOBRE  
LA INCLUSIÓN DE LA  
EDUCACIÓN CÍVICA,  
ÉTICA E INTEGRIDAD  
EN EL CURRÍCULO 
David Salas



C O N T E N I D O
Presidenta ejecutiva FIDAL 
Rosalía Arteaga Serrano

Directora ejecutiva de FIDAL 
Claudia Arteaga Serrano

Consejo Asesor Pedagógico 
Simón Zavala, Eduardo Castro, 
Daniel López, Fausto Segovia, 
José Brito Albuja, Arvelio 
García, Alfredo Astorga, María 
Noboa, María Isabel Salvador, 
Verónica Orellana, Gabriel 
Cevallos, Francisco Proaño 
Arandi 

Editora 
Ana Lucía Yánez de Escobar

Diseño y diagramación 
Ma. Fernanda Tufiño R. 
Sofía Romero

Corrección de estilo 
Juan Sebastián Martínez

Identificación de contenidos 
formativos, educativos  
y culturales

Los autores son responsables  
de los textos publicados, los 
mismos que no representan 
necesariamente el pensamiento 
de la Dirección y del Consejo 
Asesor Pedagógico

Impresión 
Ediloja Cía. Ltda. 
Teléf.: (07) 2611 418 Loja

Edición mensual  
correspondiente a diciembre de 2024

ISSN 1390-5406

Dirección FIDAL 
Carlos Montúfar 319  
E13-352 y Monitor

Teléfonos:  
(02) 2448007 / (02) 2446936

e-mail:  
asproduc@asproduc.com

www.fidal-amlat.org

Quito-Ecuador

13 14 16

24 25 26 27

12
PALABRALOGÍA 
Fausto Segovia

LÁGRIMAS  
DE ÁNGELES 
María Augusta Cruz

PILARES  
FUNDAMENTALES  
PARA LA FORMACIÓN  
CIUDADANA EN LA ERA  
DIGITAL DEL SIGLO XXI 
Eduardo Asinc

EL ROL DE LOS  
EDUCADORES  
EN LA LA FORMACIÓN  
DE VALORES CÍVICOS 
Jorge Obaco

CIITT: INNOVACIÓN 
Y CONOCIMIENTO 
PARA CUENCA  
Y ECUADOR 
Universidad Católica 
de Cuenca

¿CÓMO FORTALECER 
LA EMPATÍA Y LA 
COMPRENSIÓN  
HACIA LOS DEMÁS? 
Carlos Amaya

E-STEM: INNOVACIÓN  
EDUCATIVA QUE 
TRANSFORMA  
LA ENSEÑANZA  
EN ECUADOR 
Mónica Trujillo

ESTRUCTURAS  
DIGITALES PARA 
PROMOVER  
CONCEPTOS DE  
CARÁCTER CÍVICO 
María Eugenia Torres



INSERCIONES CURRICULARES  
EN EL CONTEXTO EDUCATIVO

Cinthya Game Varas. PhD. Consultora en Educación. Fundadora de Soplo Educativo

Comparto con ustedes 
algunas definiciones y 
conceptos que he leído 

y revisado en algunos docu-
mentos académicos oficiales e 
investigaciones. Estas explica-
ciones permitirán a los equipos 
de docentes de las instituciones  
educativas tomar decisiones pe-
dagógicas para su implementa-
ción en el nuevo año lectivo.

Comienzo recordando la carac-
terística fundamental de un cu-
rrículo: su flexibilidad. 

Gracias a ella puede adaptarse 
a un contexto, a una necesidad 
de aprendizaje o a una situación 
problema de una sociedad. 

Además, las mismas, priorizacio-
nes o inserciones buscan respon-
der a una realidad actual. Partiré 
esta ruta conceptual por la defi-
nición de inserción curricular.

Las inserciones curriculares se 
refieren a la inclusión de nuevos 
contenidos, temas o enfoques 
dentro del currículo vigente en el 
sistema educativo nacional o en el 
que se aplica dentro una institu-
ción educativa. Estas inserciones 
permiten actualizar, enriquecer 
o contextualizar la enseñanza sin 
reemplazar la estructura básica del 
currículo. Pueden ser transversales, 
es decir, abordar áreas del conoci-
miento desde diferentes disciplinas, 
o estar integradas específicamente 
dentro de una materia.

El proceso para realizar inserciones 
curriculares comienza con la identi-
ficación de necesidades educativas 
en el contexto particular de  
los estudiantes y la comunidad. 

El objetivo principal de las inser-
ciones curriculares es adaptar la 
educación a los cambios y retos que 
enfrenta la sociedad, promoviendo 
un aprendizaje relevante y actua-
lizado. Además, busca preparar a 
los estudiantes para ser ciudadanos 
conscientes y críticos, con com-
petencias que vayan más allá del 
ámbito académico, como valores 
sociales, capacidades emocionales 
y habilidades de resolución de 
problemas. También contribuyen a 
fomentar el desarrollo integral de 
los estudiantes, asegurando que 
temas esenciales, como la ética  
o la ciudadanía, formen parte  
del proceso formativo.

Comprender esta definición nos 
lleva a pensar en la práctica pe-
dagógica, así que trataré de dar 
respuesta breve a la siguiente 
pregunta: ¿cómo se realizan las 
inserciones curriculares?

Por qué y para qué debemos 
incluirlos en nuestro Plan Cu-
rricular Institucional: ¿cuál es 
el objetivo de las inserciones 
curriculares?

Una vez que se detecta la necesi-
dad, se procede al diseño de conte-
nidos y actividades que respondan 
a esa demanda. Las inserciones 
se pueden implementar mediante 
la modificación de programas de 
estudio, la creación de módulos adi-
cionales o integrando temas dentro 
de las unidades ya existentes. El 
proceso involucra la participación 
de docentes y directivos, quienes 
deben garantizar que la nueva 
temática sea coherente con  
los objetivos de aprendizaje.
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• Antes de realizar cualquier 
inserción, el docente debe 
identificar las necesidades y 
particularidades de sus estu-
diantes y del contexto social 
en el que se encuentran. Esto 
implica analizar las habilidades 

En definitiva, las inserciones 
curriculares permiten ajustar 
la enseñanza a las realidades 
emergentes, direccionadas en 
un enfoque en el currículo, pues 
contribuye a una formación in-
tegral, dotando a los estudiantes 
de la capacidad para tomar deci-
siones responsables, involucrar-
se en su comunidad y actuar con 
integridad en su vida personal y 
a futuro, profesional. Para plani-
ficar y aplicar inserciones curri-
culares en el aula, los docentes 
deben seguir un enfoque orga-
nizado y reflexivo. A continua-
ción, describo algunos los pasos 
clave para hacerlo:

Una vez finalizada la aplicación, 
el docente debe reflexionar so-
bre los resultados. 

Esto implica evaluar si se logra-
ron los objetivos establecidos, si 
los estudiantes se involucraron 
activamente y si las actividades 
fueron adecuadas para sus ni-
veles y necesidades. Con base 
en esta reflexión, se pueden 
realizar ajustes y mejoras para 
futuras inserciones

y conocimientos previos de los 
estudiantes, los valores sociales 
predominantes y los desafíos  
a los que se enfrentan.

• Es fundamental establecer ob-
jetivos claros para la inserción 
curricular, alineados tanto con 
los contenidos curriculares 
como con las habilidades y va-
lores que se quieren desarrollar. 

• El docente debe decidir qué 
contenidos específicos se 
van a insertar y cómo se van 
a integrar en el currículo. Es 
recomendable elegir temas que 
puedan enriquecer la unidad 
de estudio sin sobrecargarla. 

 Las actividades deben ser 
interactivas y significativas, 
promoviendo la participación 
activa y el pensamiento crítico  
de los estudiantes.

• El docente debe establecer 
recursos y materiales necesa-
rios, determinar el tiempo que 
se dedicará a las actividades 
específicas, y definir el método 

de enseñanza, ya sea trabajo 
colaborativo, Aprendizaje Ba-
sado en Problemas, discusiones 
dirigidas, entre otros.

• El docente debe planificar cómo 
se va a evaluar la efectividad  
de la inserción curricular. 

 La evaluación puede ser for-
mativa, utilizando observación 
directa, reflexiones escritas, o 
portafolios que muestren el pro-
greso del estudiante en relación 
con los objetivos planteados.

E
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UNIR PRESENTA 
EN LA UNESCO 
LA PRIMERA 
DECLARACIÓN PARA 
UN USO ÉTICO DE  
LA IA EN EDUCACIÓN 
SUPERIOR

Daniel Burgos, vicerrector 
de Proyectos de Inves-
tigación de la Universi-

dad Internacional de La Rioja 
(UNIR, España) y rector de MIU 
City University Miami (MIU, 
EE.UU) presentaron la Declara-
ción de UNIR Para un Uso Ético 
de la Inteligencia Artificial en 
Educación Superior. 

Esta es la primera que formula 
una universidad en español y 
una universidad online en cual-
quier idioma) en la sede de la 
UNESCO, en París, Francia.

El objetivo del documento es 
sentar bases de consenso que 
guíen a todos los actores que 
forman parte del grupo educa-
tivo Proeduca, al que pertenece 
UNIR (profesores, estudiantes, 
personal de gestión, junta de go-
bierno, investigadores, etc.) en 
el uso, aplicación, e incluso en el 
desarrollo de soluciones basadas 
en IA y, especialmente, de la IA  

generativa. Pero, más allá de su 
uso y aplicación interna, supo-
ne un paso significativo para 
ayudar a establecer un marco 
común y necesario de actua-
ción en las instituciones educa-
tivas de cualquier país. Es decir, 
representa el punto de partida 
para que otras universidades del 
mundo adopten eventual y con-
juntamente políticas similares 
respecto a un tema tan esencial 
hoy en día como es el uso ético 
de la IA en Educación Superior. 
Hasta la fecha, solo hay una 
docena de universidades en el 
mundo que poseen algún tipo 
de regulación sobre esta temática 
(por ejemplo, guía de uso), y nin-
guna —a excepción de UNIR—  
los desarrolle durante sus cursos 
en español.

Un manifiesto  
con 10 principios

Burgos ha descrito cada uno de los 
ejes que integran la declaración: 

«La humanidad está viviendo 
una apasionante e imparable 
transformación digital desde 
las pasadas décadas. Indiscuti-
blemente, la IA forma ya parte 
íntima de nuestra vida digital 
y, como todo ingenio fruto del 
progreso humano, tiene sus as-
pectos positivos (principalmen-
te, la mejor organización de la 
información no estructurada), 
pero también otros negativos 
(como la introducción de sesgos 
y la potencial intromisión en  
la privacidad). 

Asimismo, la IA puede demo-
cratizar y aumentar el acceso 
de información, conocimiento 
y educación dentro de cualquier 
sector económico y cultural»,  
se menciona en la introducción 
del manifiesto.

La declaración para un uso éti-
co de la IA en Educación Su-
perior de UNIR se sostiene en 
diez principios: contribución 

Departamento de Comunicación de UNIR 
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social, equidad, capacitación,  
supervisión, ética, confidencia-
lidad, transparencia, sostenibili-
dad, conocimiento y trazabilidad.

«La declaración se integra en una 
estructura de políticas que el gru-
po Proeduca despliega para todas 
sus universidades. Sola, aislada, 
tiene un valor relativo. 

El gran peso viene de la articu-
lación conjunta con otras áreas y 
temáticas, como la Política sobre 
Educación Abierta —ya publica-
da en 2017, primera en su cam-
po en español y en formación 
online—, o la Investigación», 
ha señalado el principal artífice 
de la declaración, y director de 
la Cátedra UNESCO en eLear-
ning. También ha resaltado que 
«aunque hablemos de uso ético  
de la IA, creo que se pone mucho 
énfasis en el producto, en la he-
rramienta, no en el usuario. 

Es decir, lo que es ético es la persona,  
no la herramienta, que no 
deja de ser otro artilugio más  
del que ya averiguaremos su 
uso real y práctico».

Tras la finalización de su expo-
sición, Burgos ha considerado 
que el hecho de presentar la de-
claración en la Digital Learning 
Week (DLW) —un foro interna-
cional relevante y trascendente 
que solo admite una media de 
entre el 15 y 20 % de los cientos 
de propuestas formuladas por 
instituciones y profesionales de 
la educación de todo el mun-
do— es muy importante porque 
«esta semana representa el even-
to anual clave de la UNESCO  
en Educación y sirve de punto 
de conexión y comunicación de 
los avances más significativos 
en el sector. En el caso de la de-
claración, puede servir como 
punto de partida para que otras  

universidades, o cualquier cen-
tro educativo de cualquier ni-
vel, puedan adaptarla a su con-
texto y sus necesidades, dado  
que se ha publicado con licen-
cia abierta».

Una cumbre mundial  
con prestigiosos líderes  
y referentes de  
la educación digital

La Digital Learning Week es el 
evento emblemático anual de la 
UNESCO sobre el aprendizaje 
digital y la transformación de  
la educación. 

Desde el pasado año, convoca 
a líderes globales, responsables 
políticos, investigadores y pro-
fesionales de la educación digi-
tal de diversas organizaciones, 
incluidos organismos de las Na-
ciones Unidas, gobiernos, ONG 
y el sector privado para orientar 
la tecnología para la educación

El escritor y diplomático Dr. Francisco Proaño Arandi 
fue elegido director de la Academia Ecuatoriana de la 
Lengua, la institución cultural más antigua del país.

Proaño es un destacado novelista y crítico literario, em-
bajador de carrera del Servicio Exterior Ecuatoriano, ac-
tualmente en retiro, y fue el secretario de la academia en 
el último período.

Felicitaciones al Dr. Francisco Proaño Arandi por esta 
designación. Estamos seguros de que su gran pasión por 
la lengua, su liderazgo y la profunda comprensión de su 
historia y evolución contribuirán a enriquecer y promo-
ver el patrimonio lingüístico ecuatoriano

FRANCISCO PROAÑO ARANDI, 
NUEVO DIRECTOR DE LA ACADEMIA 
ECUATORIANA DE LA LENGUA

E

E
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Eduardo Neira Nuques. Editor de 
la revista VerdEcuador, educador.  
Basado en la publicación de  
Editorial Vista Higher Learning,  
EE. UU.

La universalidad de Cer-
vantes va de la mano con 
la de su inmortal persona-

je, don Quijote; desde que aque-
lla magna obra fue publicada, 
ambos, personaje y autor, han 
sido tema de incontables textos 
escritos en variedad de géneros. 
Sin embargo, en lo concerniente 
a literatura infantil poco es lo 
que se ha producido en torno a 
la figura de Cervantes, de mane-
ra que es un acierto que la escri-
tora Edna Iturralde haya aporta-
do con su obra Conoce a Miguel 
de Cervantes. 

Y es un acierto también que lo 
haya hecho desde la perspectiva 
más adecuada para el propósito, 
la del mismísimo don Quijote, 
por cuyo medio Edna introduce 
de golpe al lector infantil en el 
mundo fantástico del ingenioso 
caballero andante, poniendo en 
boca de este un comentario que 
le hace a Sancho acerca de Cer-
vantes: «Él ha dicho que noso-
tros no somos reales, que somos 
producto de su imaginación». 
Esta frase abre la curiosidad del 

joven lector al ver que provoca 
la indignación en el leal escu-
dero, que replica comentando 
que aquél no ha de ser más que 
un cuentero de los que andan 
por ahí y que no vale prestar-
le atención. Ante tal reacción  
de Sancho, el Quijote, fiel a su in-
terminable imaginación, le dice 
que él conoce a Cervantes, que 
incluso se parece a él en lo enju-
to del rostro, en la nariz aguileña 
y en los bigotes largos. De esta 
forma, Edna engancha al lector 
al incorporar a la escena una se-
mejanza entre el personaje y su 
autor; semejanza que podría ir 
más allá del simple aspecto fí-
sico. Entonces Sancho, también 
fiel a su carácter de acólito y a 
su costumbre de creerle y darle 
la razón a su señor, replica in-
geniosamente: «Si él lo conoce, 
sabrá que vuestra merced existe 
en carne y hueso…», y aprove-
cha para ironizar: «… o, mejor 
dicho, en hueso» y expresar así 
una explicación lógica a su as-
pecto macilento: «Por eso lo de 
‘Caballero de la Triste Figura’».  

El Quijote asiente sin molestar-
se y más bien se muestra preo-
cupado de que tal aseveración 
de Cervantes podría haber sido 
inducida por el mago Frestón 
(he aquí un personaje ajeno que 
encaja muy bien en la mentali-
dad del Quijote), de quien sos-
pecha que podría haberse me-
tido en la mente de Cervantes 
para hacerle creer aquello y que 
esa sería la razón por la que este 
«Llegara a negar mi existencia 
real, la tuya y la de mi señora 
Dulcinea del Toboso». Lo que 
le comenta su amo acerca de 
Cervantes causa la antipatía de 
Sancho hacia el escritor, aunque 
también le despierta curiosidad 
por saber de él, motivo por el 
que le pide que le cuente de ese 
tal «Cerveros Saanbeno»; esta 
pronunciación errada hace que 
don Quijote, como de costum-
bre, se empeñe en corregir a su 
escudero de inmediato: «No se 
llama Cerveros Saanbeno sino 
Cervantes Saavedra». 

En este breve y ameno diálogo 
entre el Quijote y su escudero  

CONOCE AL MIGUEL DE CERVANTES 
DE LA AUTORA EDNA ITURRALDE
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no falta el momento propicio 
para resaltar alguna virtud; y 
este surge cuando don Quijote 
resalta la lealtad que demues-
tra Cervantes hacia sus cómpli-
ces de fuga al no delatarlos, así 
como su abnegación al permitir 
que sea su hermano —no él— el 
beneficiario del precio del resca-
te que su madre pudo entregar 
por ellos. La incesante intriga 
que acosa la mente de don Quijo-
te se pone de manifiesto cuando 
Sancho le pregunta: «¿Quién le 
habló a Cervantes de nosotros?» 
Y conjetura que quizá fue Merlín 
el mago y que Cervantes le ha-
bría contado a su vez a él, de allí 
su imaginaria conclusión: «¿De 
qué otro modo podría yo haber-
lo conocido?» Cuando Sancho 
le recuerda que Cervantes ha 
dicho que él está loco de rema-
te, el Quijote le responde con 
una afirmación muy propia de 
su maravillosa fantasía: «Mien-
tras la gente continúe leyendo 
nuestra historia seremos rea-
les, sin importar que nos tomen 
por locos o por tontos». Esta  

frase conjuga estupendamente 
el acto de leer con la realidad 
de la vida, pues leyendo vivi-
mos lo que leemos, y si vivimos 
lo que leemos, entonces lo que 
leemos cobra vida y se vuelve 
parte de nuestra realidad. Por 
último, Edna Iturralde pone en 
boca del Quijote otra frase sor-
prendente: «Quizás Miguel de 
Cervantes Saavedra nos inventó 
o quizás nosotros lo inventamos 
a él». Podría decirse que don 
Quijote y Sancho no solo inven-
taron a Cervantes sino también 
a incontables soñadores que 
soñaron personajes como ellos, 
como Tartarín de Tarascón, por 
mencionar uno. Cabe resaltar el 
hecho de que Edna Iturralde se 
ciñe en buena forma a las tipo-
logías originales de ambos per-
sonajes, haciéndolos interactuar 
al estilo que los caracterizaba. 
No sería extraño, sino delicioso, 
que en una futura obra de Edna, 
don Quijote nos cuente acerca 
de sus aventuras con Cervan-
tes. Otro punto a mencionar es 
que Edna Iturralde deja entrever 

que concede una especial aten-
ción a las ilustraciones de sus 
libros, pues en ellas se observa 
una correspondencia perfecta 
con los textos, lo que les conce-
de una riqueza estética notable. 
Recuerdo haber visto a mis hijas 
hojear una y otra vez, antes de 
haber aprendido a leer, los li-
bros de Edna que su mamá solía 
leerles; viendo las figuras releían  
el cuento. 

La extensa producción de Edna 
Iturralde, así como los numero-
sos premios y reconocimientos 
que ha recibido son testimonio 
del valor literario de su obra, 
que va más allá de la literatura 
infantil. Edna es pionera en es-
cribir libros en los que inculca 
a los niños a amar y proteger 
la naturaleza; además, es muy 
loable su labor en lo que con-
cierne a la etnohistoria de su 
país, palpable en obras como 
Caminantes del Sol, Cuentos del 
Yasuní y Verde fue mi selva, que 
incluso fue tema de estudio en 
algunas tesis de maestría 

Acompañamos a las industrias y establecimientos de 
salud en su viaje a la descarbonización con soluciones a  
la medida en:

Gestión integral del agua

Gestión integral de residuos

Eficiencia energética

LA TRANSFORMACIÓN 
ECOLÓGICA ES HOY

1800836542
VEOLIA Veolia Ecuador @veolia_ec

servicios.ambientales@veolia.com www.veolia.com/latamib/es



10 
David Salas Bustos. PhD en Gerencia. Docente de la ESPE

La inserción curricular de 
la Educación Cívica, Éti-
ca e Integridad por par-

te del Ministerio de Educación 
surge como una respuesta a los 
desafíos sociales que enfrenta el 
Ecuador. Desde una perspectiva 
reflexiva, además de familiari-
zarse con el documento oficial, 
se considera fundamental abor-
dar estos temas desde la literatu-
ra científica. Por ello, se ofrecen 
ciertas consideraciones sobre 
este importante asunto.

Es pertinente empezar aclarando 
algunos conceptos. La Real Aca-
demia Española (RAE) define 
a la ética como el «conjunto de 
normas morales que rigen la con-
ducta de la persona en cualquier 
ámbito de la vida». Al colocarla 
como parte del proceso formati-
vo, se convierte en una manera 
de cavilar sobre nuestra praxis 
como sujetos sociales mostrando 
caminos posibles para alcanzar el 
deber ser. La ética cívica se con-
centra en el sujeto que trasciende 
lo individual para reconocerse 
parte del grupo. Por tanto, asume 
lo público como propio: lo cuida, 
protege y busca maneras de po-
tenciarlo armónicamente. Esta 
ética promueve valores como 
libertad, respeto, solidaridad e 
igualdad; además, emociones 
como la compasión y la empa-
tía, caracterizándose por resolver 
conflictos mediante el diálogo y 
los acuerdos (FECODE, 2015). La 
integridad se refiere a la coheren-
cia entre los valores, principios 
y acciones de los sujetos y los 
grupos. Implica actuar de mane-
ra honesta, justa y transparente, 

respetando las normas, los dere-
chos y los deberes cívicos. Para 
Kant (1994) una persona íntegra 
actúa guiada por el respeto a la 
dignidad humana y las normas 
racionales. Así que es un pilar 
del comportamiento ciudadano 
que garantiza acciones que con-
tribuyen al bienestar colectivo y 
al funcionamiento armónico de 
la sociedad. 

Aunque el siguiente tema no se 
aborda explícitamente en el do-
cumento oficial, es igualmente 
importante trabajar la ética di-
gital, que, debido al auge de las 
TIC y el creciente acceso a ellas, 
se ha convertido en un asunto 
clave para la educación. Los su-
jetos deben aprender a tomar 
decisiones éticas en el entorno 
digital, lo que implica reflexio-
nar sobre su comportamiento 
en línea, comprender las impli-
caciones del uso de las TIC y 
contribuir a la construcción de 
sociedades más justas en los es-
pacios virtuales. Esta propuesta 
requiere del desarrollo de virtu-
des y fortalezas universales pro-
pias de sociedades cultas, justas 
y solidarias. Entre ellas destacan 
el valor, la humanidad, la justicia, 
la moderación, la trascendencia, 
la sabiduría y el conocimiento. 
Estas fomentan la reflexión, el 
pensamiento crítico, la acción  
participativa y el compromiso so-
cial a través del trabajo en equipo 
y el liderazgo transformador, 
orientando la convivencia pacífi-
ca, el bienestar y la felicidad co-
lectiva (Ortega, 2023).

Materializar la inserción curricu-
lar exige superar tres desafíos: 

E

Es indudable que la inserción es 
desafiante, especialmente en un 
contexto donde la necesidad de 
la ética se vuelve prioritaria en 
las esferas social, política y edu-
cativa. Este esfuerzo es colectivo 
e integra al conocimiento, la crea-
tividad, el juicio crítico y el amor 
por el país y su futuro

 La falta de conexión entre la 
formación y los intereses de los 
estudiantes, lo que exige cons-
truir puentes entre el bienestar 
individual y el colectivo.

 La percepción de que la ética es 
un tema pasajero o una moda 
vinculada al contexto político.

 La imposición dogmática de 
valores éticos y cívicos sin 
fomentar una reflexión crítica 
sobre su relevancia a partir de 
la reconstrucción histórica y la 
realidad social.

REFLEXIÓN: INCLUSIÓN DE  
LA EDUCACIÓN CÍVICA, ÉTICA  
E INTEGRIDAD EN EL CURRÍCULO
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PALABRALOGÍA 

Este tema es materia de es-
tudio en la academia, pero 
también en otros ámbitos, 

pues en la vida diaria practi-
camos —a veces, sin saberlo— 
falacias que son, en esencia, 
argumentos incorrectos y psico-
lógicamente persuasivos, según 
Irving Copi.

La falacia es un argumento in-
correcto, pero psicológicamente 
persuasivo. Es un razonamiento 
no válido, desde el punto de vis-
ta de la lógica. Es un juicio falaz, 
que tiene una fuerza inusitada, 
que depende de su carácter —
supuestamente— convincente, 
porque asume la apariencia de 
estar correctamente construido. 

Todas las falacias son razona-
mientos que vulneran alguna 
regla lógica. Así, por ejemplo, 
se argumenta de una manera 
falaz cuando en vez de presen-
tar razones adecuadas en contra 
de la posición que defiende una 
persona, se la ataca y desacredi-
ta. Aristóteles postulaba la exis-
tencia de trece tipos de falacias, 
pero hoy conocemos una canti-
dad superior y diversas formas 
de clasificación para entender-
las. En líneas generales, un ar-
gumento no será falaz cuando 
tenga validez deductiva o in-
ductiva, premisas verdaderas y 
justificadas, y que no caiga en la 
llamada «petición de principio».

El profesor Daniel Prieto Cas-
tillo, argentino, autor de Análi-
sis de mensajes arguye, desde el 
discurso, un enfoque semiótico 
de las falacias como parte de 
juicios incorrectos, «mal pensa-
dos», «mal interpretados» por 
sus emisarios, y defendidos  
sin argumentos.

Manuel Atienza, catedrático es-
pañol, en El derecho como argu-
mentación jurídica, Ariel Derecho, 
Barcelona, sostiene que «la de-
mocracia presupone ciudadanos 
capaces de argumentar racional 
y competentemente en relación 
con las acciones y las decisiones 
de la vida en común». ¡Pregun-
temos a nuestros líderes! E

Fausto Segovia Baus. Exministro de Educación

¡Falacias!
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LÁGRIMAS DE ÁNGELES

Edna Iturralde nos cautiva 
con su inconfundible gra-
cia y su estilo único, que se 

reflejan de manera conmovedora 
en su libro Lágrimas de ángeles. La 
historia, cuyo ritmo resulta tan 
envolvente que es imposible sol-
tar, nos sumerge en una serie de 
acontecimientos protagonizados 
por niños, cuyas vidas se entrela-
zan entre la realidad y la ficción. 
A través de su literatura, la au-
tora logra tocar los corazones de 
una sociedad que, lamentable-
mente, ha hecho de la indiferen-
cia y la apatía ante el abandono y 
la corrupción una norma.

La Flaca, una niña que ha vivi-
do en las calles desde que que-
dó huérfana, y Jaime, un niño 
marcado por la migración de su 
padre y obligado a vivir con sus 
tíos, comparten una realidad de 
desarraigo. Ambos, cargados de 
sueños y con la firme determi-
nación de vivir para sobrevivir, 
emprenden un camino en bus-
ca de esperanza. Jaime, un niño 
campesino, y La Flaca, una niña 
de la calle, son el reflejo de miles 
de menores que enfrentan situa-
ciones de vulnerabilidad. Esta 
problemática no es exclusiva del 
Ecuador, sino que se extiende a lo 
largo de toda Latinoamérica.

En el ámbito literario, los prota-
gonistas se perfilan como perso-
najes dinámicos que evolucionan 
a lo largo de la trama, dejando al 
final una sensación de esperanza 
en el lector, como si su proceso de 
transformación estuviera lejos de 
concluir. A través de sus ojos, Itu-
rralde nos introduce en una reali-
dad desgarradora, donde la pu-
reza de la niñez se ve cruelmente 
amenazada por los peligros de la 
ciudad y las mafias que corroen 
el tejido social.

Las palabras de Edna están car-
gadas de simbolismo. Los dos 
niños, solos y perdidos, se hallan 
en una encrucijada, un punto de 
encuentro donde el lector puede 
descubrir que esos momentos 
pueden ser transformadores. Son 
oportunidades de crecimiento, 
donde surgen nuevas amistades 
capaces de forjarse en medio de 
la adversidad.

Metáforas, símiles, hipérboles 
y descripciones detalladas son 
elementos esenciales del estilo 
de Edna, que logra pintar vívi-
das imágenes en la mente del 
lector. A esto se suman diálogos 
coloquiales, cargados de humor 
y cercanía, que todos hemos 
escuchado en algún momento  

y que nos arrancan una sonrisa  
al recordarlos.

El uso de un narrador omnis-
ciente facilita la comprensión de 
la intención de la autora, al mos-
trar que, detrás de la vida sencilla 
de dos niños, se ocultan temores 
profundos y necesidades que 
van más allá de lo físico. Edna 
Iturralde emplea un lenguaje 
accesible y emotivo, que permi-
te a los jóvenes lectores conectar 
con los personajes y entender la 
gravedad de las situaciones que 
enfrentan. Su narrativa es flui-
da, entrelazando momentos de 
tensión y ternura que mantienen 
cautivo al lector desde el princi-
pio hasta el final.

Finalmente, Edna Iturralde en-
treteje diversos temas para mos-
trar cómo los niños luchan por 
sobrevivir y conservar intacta su 
humanidad. La Flaca y Jaime se 
convierten en símbolos de espe-
ranza y resiliencia, y sus historias 
invitan a los jóvenes lectores a 
reflexionar sobre la responsabi-
lidad de la sociedad de proteger 
a los más vulnerables. Leer este 
libro es, sin duda, un llamado a 
despertar la sensibilidad humana 
y fomentar acciones de solidari-
dad, generosidad y protección

María Augusta Cruz. Mgtr. Literatura y Pedagogías Innovadoras

E
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PILARES 
FUNDAMENTALES 
PARA LA FORMACIÓN 
CIUDADANA EN LA ERA 
DIGITAL DEL SIGLO XXI

Eduardo Asinc Benites  
MSc. Socioeducador disruptivo, cultural y global  
Asociación de Maestros de Excelencia Educativa

En un mundo definido por 
la virtualización de la era 
digital, la educación cívica 

debe adaptarse a las transfor-
maciones sociales y tecnológicas 
que moldean la interacción ciu-
dadana. La contemporaneidad 
actual, caracterizada por su vo-
latilidad, incertidumbre, com-
plejidad y ambigüedad (VICA); 
además, las empresas globales 
de tecnologías y redes sociales 
crean narrativas deshumaniza-
doras que fomentan el nihilismo 
individualista y el narcisismo 
para promover el hiperconsu-
mo. Esto exige la integración de 
valores humanos como el civis-
mo y la ética en la formación de 
ciudadanos íntegros, críticos y 
solidarios. Estas cualidades son 
esenciales para navegar tanto  

en el espacio físico como en el 
virtual, donde la participación y 
la democracia adquieren nuevas 
formas de ejercicio.

La cívica tiene raíces históricas 
profundas que se remontan a la 
antigua Grecia y Roma, donde 
filósofos como Platón y Aristóte-
les exploraron la importancia de 
la ciudadanía y la participación 
pública. A lo largo de los siglos, 
la cívica ha evolucionado, adap-
tándose a diferentes contextos 
históricos y culturales. En la ac-
tualidad, las redes sociales y las 
plataformas en línea han amplia-
do los espacios de participación y 
deliberación pública.

El concepto de ética, por su par-
te, se centra en la reflexión sobre 
la moral y la conducta humana, 

guiada por principios como la 
honestidad y la justicia. La in-
tegridad complementa este en-
foque, destacando la congruen-
cia entre las acciones y valores 
individuales, esenciales para 
construir relaciones basadas en 
el respeto y la responsabilidad. 
Estos tres pilares (cívica, ética e 
integridad), constituyen la base 
para formar ciudadanos capaces 
de abordar los desafíos sociales y 
éticos del siglo XXI.

La educación cívica en la era 
digital se redefine como el con-
junto de conocimientos y habi-
lidades que permiten a los ciu-
dadanos interactuar de manera 
activa y responsable en los en-
tornos interconectados. Esto im-
plica desarrollar competencias 
como la alfabetización digital,  

Sólo el civismo ético, nos empode-
rará la esperanza y dignidad para 
construir juntos una sociedad más 

justa y solidaridad.
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el pensamiento crítico y la ciu-
dadanía digital. Por ejemplo, 
distinguir entre hechos y desin-
formación, libertad de expresión 
y linchamiento mediático, prote-
ger la privacidad en línea y par-
ticipar activamente en debates 
democráticos, son aspectos clave 
de la ciudadanía digital.

Sin embargo, la era digital tam-
bién presenta desafíos significa-
tivos, como la proliferación de 
noticias falsas, el ciberacoso, ci-
berseguridad, procrastinación, 
psicodominación, manipulación 
por los sesgos en los algoritmos, la 
brecha digital y el uso antiético de 
la inteligencia artificial. Abordar 
estos problemas requiere tanto el 
desarrollo de competencias indi-
viduales y comunitarias como la 
creación de políticas públicas que 
promuevan un entorno tecnoló-
gico inclusivo y equitativo. La in-
serción de la educación cívica en 
el currículo nacional es esencial 
para preparar a los estudiantes 

a enfrentar estas complejidades. 
Desde ambientes de aprendiza-
jes inclusivos y democráticos, 
mediados por metodologías ac-
tivas como el aprendizaje basa-
do en proyectos, la gamificación, 
grupos focales, el aprendizaje-
servicio, entre otras, los docen-
tes con la comunidad pueden 
desarrollar competencias claves 
como el respeto por los derechos 
humanos, la resolución pacífica 
de conflictos y la responsabili-
dad social. Por ejemplo, involu-
crar a los estudiantes en simu-
laciones políticas o en debates 
sobre problemas éticos y sociales 
contemporáneos que permitan 
conectar la teoría con la práctica 
y fortalecer su compromiso cívi-
co; el papel de las instituciones 
y gobierno será fundamental en 
este proceso. Asimismo, los me-
dios de comunicación influyen 
significativamente en la per-
cepción pública y la formación  
de valores. 

La educación cívica debe promo-
ver la reflexión sobre estos temas, 
ayudando a los estudiantes a 
comprender el impacto social de 
las tecnologías y la necesidad de 
un consumo crítico y responsa-
ble de la información para actuar 
como agentes de cambio.

En última instancia, el aprendi-
zaje de la Educación de la Cívica 
y la Ética es una responsabilidad 
mancomunada y gubernamental 
patriótica que deberá ser conso-
lidada más allá de la infructuosa 
memorización de conceptos, en-
focándose en procesos participa-
tivos y reflexivos que fomenten 
el desarrollo de habilidades para 
la vida y la sana convivencia. 

Así, la educación en cívica, ética 
e integridad no solo preparará a 
los ciudadanos para enfrentar los 
retos de la era digital, sino que 
también sentará las bases para 
una sociedad más justa, solidaria 
y democrática E



El trabajo que tienen los 
maestros en la enseñanza 
de cívica en las institucio-

nes educativas es de gran im-
portancia para una sociedad en 
donde se promueva la inclusión 
y la participación. Enseñar cívica 
va más allá de conocer las leyes, 
normas y reglamentos, sino que 
se debe fomentar una enseñanza 
integral en donde se promueva 
la práctica de valores y derechos 
humanos, que son la esencia para 
lograr equidad y responsabili-
dad social. En este contexto, los 
docentes tienen el deber de ins-
truir y educar a los estudiantes 
para que se conviertan en mejo-
res personas para esta sociedad.

Lo primero que tienen que hacer 
los docentes al enseñar cívica es 
promover los valores para que 
sean la guía en la formación de 
la conducta de las nuevas gene-
raciones.  Con esta práctica habrá 
una mejor convivencia y respeto 
hacia los demás. Los docentes 
deben promover la compren-
sión de la dignidad humana, 
la justicia social y el sentido de 
ser solidarios. Mediante activi-
dades en el aula, los docentes 
pueden modelar estos valores 
y ayudar a los estudiantes a po-
nerlos en práctica de una mane-
ra ética y muy comprometida. 
Enseñar cívica debe ir más allá  

de la transmisión de conocimien-
tos, leyes y normas. Los docentes 
tienen la gran responsabilidad de 
formar estudiantes críticos y re-
flexivos, que cuestionen los pro-
blemas desde el punto político, 
social y económico. Para abordar 
nuestra realidad es fundamental 
que los alumnos desarrollen una 
postura ética frente a la injusticia 
y los problemas sociales. En edu-
cación es fundamental para que 
los estudiantes comprendan que 
la cívica les permite convertirse 
en actores en la vida política y 
social. Por lo tanto, los docentes 
deben motivar la participación 
de sus discípulos en los proce-
sos democráticos desde tempra-
na edad. Deben comprender el 
sistema político de nuestro país, 
conocer los derechos y las obli-
gaciones que tienen como cual-
quier ciudadano. Para lograr 
esto, los maestros deben crear y 
facilitar espacios en donde los es-
tudiantes eleven el debate sobre 
los temas que atraviesan nuestro 
país. También se debe fomentar 
su participación en temas del ser-
vicio social en las comunidades, 
que participen en eventos como 
las elecciones de los consejos es-
tudiantiles que se dan cada año 
en las instituciones educativas.

La enseñanza de la cívica implica 
respetar los derechos humanos  

y promover la igualdad, indepen-
dientemente de la etnia, género, 
religión u orientación sexual. 

Los educadores están en la obli-
gación de promover una cultura 
de paz y respeto dentro y fuera 
de las instituciones educativas.
En nuestro sistema educativo, 
se han implementado las inser-
ciones curriculares para mejorar 
la educación cívica. Sin embar-
go, esto no es suficiente para lo-
grar un cambio significativo en  
los estudiantes. 

Los docentes enfrentan el desa-
fío de abordar la conducta de 
algunos estudiantes que vienen 
con poca formación en valores y 
la falta de apoyo de los padres 
en el proceso educativo. Para 
superar esto, deben adaptarse, 
responder a estos desafíos bus-
cando estrategias innovadoras 
para hacer que los conocimien-
tos sean significativos.

Más allá de transmitir cono-
cimientos, los docentes deben 
convertirse en modelos a seguir. 
Su comportamiento, actitud y 
práctica de valores impactan 
profundamente en la formación 
de los estudiantes. Un docente 
que practica la solidaridad y el 
respeto se convierte en un refe-
rente para sus alumnos y para la 
sociedad en general

EL ROL DE LOS EDUCADORES EN LA 
FORMACIÓN DE VALORES CÍVICOS

Jorge Leodán Obaco Jaramillo. Docente de la Unidad Educativa del Milenio Lumbaqui.  
Asociación de Maestros de Excelencia Educativa
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Smartco, una empresa ecuatoriana de ingeniería AVC, se ha conso-
lidado como un aliado estratégico para instituciones educativas al 
transformar sus espacios en ecosistemas dinámicos y funcionales. 

Con más de 15 años de experiencia, Smartco integra tecnología a las 
metodologías educativas, desarrollando soluciones escalables adapta-
das a las necesidades de cada institución. Su enfoque va más allá de 
la simple venta de tecnología, proporcionando un acompañamiento 
continuo desde la planificación hasta la implementación de proyectos. 
Entre sus soluciones destacan pantallas interactivas, sistemas de sono-
rización profesional, aulas híbridas y auditorios equipados con tecno-
logía avanzada, optimizando tanto el aprendizaje como la gestión en 
el campus educativo. Los sistemas HyFlex, el control centralizado y los 
equipos de comunicación segura son ejemplos de innovación tecno-
lógica que Smartco ofrece para enfrentar los desafíos de la educación 
moderna. Estas herramientas no solo mejoran la enseñanza, sino que 
también fortalecen la interacción entre estudiantes y docentes. Al con-
fiar en Smartco, las instituciones acceden a un acompañamiento inte-
gral que potencia su impacto educativo. La combinación de tecnología 
de punta y atención personalizada permite construir un futuro en el 
que la tecnología es el puente hacia una educación de calidad E

EL ACOMPAÑAMIENTO: LA  
CLAVE PARA LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL EN LA EDUCACIÓN
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60 NUEVOS LÍDERES SE GRADÚAN 
DE LA ESCUELA DE LIDERAZGO

Mónica Trujillo. Comunicación de FIDAL

Bajo el lema «Con mejores 
ecuatorianos tendremos 
un mejor Ecuador», la Es-

cuela de Liderazgo del Centro 
de Formación para el Futuro 
(CFF) celebró más de una déca-
da de impacto formando a jóve-
nes entre 18 a 35 años en valo-
res democráticos y habilidades 
de liderazgo. En esta ocasión, 
60 jóvenes líderes, provenientes 
de todas las provincias del país, 
culminaron seis meses de capa-
citación continua, desarrollando 
proyectos sociales orientados a 
transformar sus comunidades. 

La ceremonia de graduación se 
llevó a cabo en las instalaciones 

de Ciespal, en Quito, y contó 
con la presencia de autoridades, 
aliados estratégicos y familiares 
de los graduados. 

Valeria Mouzas, representan-
te regional para Ecuador, Perú 
y Bolivia de Fundación Hanns 
Seidel, inauguró la ceremonia, 
resaltando la importancia de 
pensar fuera de la caja y cons-
truir sinergias para enfrentar los 
desafíos actuales. Destacó que 
los principios democráticos son 
pilares esenciales para transfor-
mar al Ecuador. 

Miguel Naranjo, rector de la 
Universidad Técnica del Norte 
(UTN), reflexionó sobre el cambio 

de actitud de los jóvenes partici-
pantes, enfatizando su capacidad 
para liderar una lucha contra la 
corrupción y soñar con un Ecua-
dor guiado por principios y va-
lores. La conferencia magistral 
estuvo a cargo de la periodista 
Andrea Bernal, quien alentó a los 
graduados a salir de su zona de 
confort, enfrentar sus miedos y 
utilizar la duda como herramien-
ta para el crecimiento personal y 
la construcción de una ciudada-
nía activa. 

Reconocimientos  
a la excelencia

Durante la ceremonia, se en-
tregaron diplomas avalados  
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por la UTN a los 60 graduados. 
Además, se destacó a los mejo-
res estudiantes de esta décima 
promoción: Ammy Quijije de 
Manabí, Ángel Ugsha de Coto-
paxi, Daysi Quinatoa de Tun-
gurahua, María José Beltrán de 
Imbabura, Jonathan Vega de El 
Oro, Christian Quito y Daysi 
Rivera de Azuay; Andrés Suá-
rez, Cristina Rodríguez, Jhona-
tan Dueñas, Juan Pablo Imbago, 
Pamela Rosales y Renata Chalá 
de Pichincha. 

En reconocimiento a su excelencia 
académica, Ángel Ugsha y Cris-
tina Rodríguez recibieron com-
putadoras portátiles otorgadas 
por la Fundación Taiwán para la 

Democracia, como incentivo para 
seguir impactando y transfor-
mando sus comunidades.

Cristina Rodríguez, una de las 
mejores graduadas, expresó: 
«Hoy celebramos el cierre de un 
ciclo transformador. Aprendi-
mos de grandes personalidades 
que nos mostraron el verdadero 
significado del liderazgo: ética, 
humildad y visión. Ser líder no 
se trata de títulos o poder, sino 
de ser agentes de cambio en 
nuestras comunidades». 

Rosalía Arteaga, presidenta eje-
cutiva de FIDAL, clausuró la 
ceremonia reflexionando sobre  
los desafíos superados por la  

Escuela de Liderazgo durante su 
trayectoria, como la pandemia y 
la actual crisis energética. 

Enfatizó que las herramientas 
brindadas a los becarios son el 
punto de partida para un lide-
razgo ético y transformador, 
comprometiéndose a trabajar 
con honestidad y a combatir  
la corrupción.

El evento culminó con una emo-
tiva presentación de tango pro-
tagonizada por María José Bel-
trán, la misma que dio realce a 
la ceremonia. De esta manera, se 
celebró la dedicación y el com-
promiso de los nuevos líderes 
del Ecuador 

Con el auspico de:

E
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La formación de ciudadanos 
responsables y comprome-
tidos con su comunidad 

es una tarea fundamental de la 
educación y un compromiso in-
eludible de la sociedad en su con-
junto. En el contexto ecuatoriano, 
caracterizado por su rica diversi-
dad cultural y desafíos sociales, 
cultivar valores cívicos como el 
respeto, la solidaridad, la justicia 
y la participación ciudadana es 
una necesidad imperativa. Estos 

valores, arraigados en los princi-
pios constitucionales, son pilares 
fundamentales para construir una 
sociedad más justa, equitativa y 
democrática. La escuela, como es-
pacio de socialización y aprendi-
zaje, juega un papel crucial en la 
formación de ciudadanos críticos 
y comprometidos. Es en las aulas 
donde se siembran las semillas de 
la ciudadanía activa, a través de la 
promoción de valores cívicos y el 
desarrollo de competencias para 

la vida. Sin embargo, esta tarea no 
recae únicamente en los docentes; 
la familia, la comunidad y el Es-
tado también tienen un rol funda-
mental que desempeñar. Para fo-
mentar la educación cívica en las 
aulas ecuatorianas, es necesario 
implementar estrategias pedagó-
gicas innovadoras y significativas.  
Proyectos de servicio comunita-
rio, por ejemplo, permiten a los 
estudiantes aplicar los conoci-
mientos adquiridos en beneficio 

Johana Sánchez. PhD. Asociación de Maestros de Excelencia Educativa

VALORES CÍVICOS, UNA PROPUESTA  
PARA EL CONTEXTO ECUATORIANO
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de su entorno, fortaleciendo su 
sentido de pertenencia y respon-
sabilidad social. Al involucrarse 
en acciones solidarias, los estu-
diantes desarrollan habilidades 
sociales, empáticas y de lideraz-
go, a la vez que contribuyen al 
bienestar de su comunidad.

Generar espacios de diálogo y 
debate sobre temas de actualidad 
fomenta el pensamiento crítico y 
la capacidad de argumentar. La 
lectura de obras literarias y la par-
ticipación en discusiones sobre 
asuntos de interés social promue-
ven la tolerancia, el respeto por 
la diversidad y la construcción 
de una ciudadanía informada. 
Asimismo, la inclusión de meto-
dologías activas, como el estudio 
de casos reales y simulaciones, 
permite a los estudiantes ana-
lizar situaciones problemáticas  
y tomar decisiones informadas 
basadas en valores cívicos. En un 
mundo cada vez más conectado, 

la educación para la ciudadanía 
digital es esencial. Enseñar a los 
estudiantes a utilizar las tecno-
logías de manera responsable y 
ética es fundamental para garan-
tizar su participación activa en la 
sociedad digital. 

El respeto por los derechos de 
autor y la privacidad, así como 
el uso crítico de la información, 
son habilidades clave para des-
envolverse en un entorno digi-
tal.El Programa de Participación 
Estudiantil ofrece una excelen-
te oportunidad para vincular 
las aulas con la comunidad y 
transversalizar la enseñanza de 
valores cívicos en todas las asig-
naturas. Al involucrar a los estu-
diantes en la toma de decisiones 
y en la gestión de proyectos, se 
fortalece su sentido de agencia y 
compromiso cívico. Sin embargo, 
para que estas estrategias sean  
efectivas, es fundamental que los 
docentes sirvan como modelos 

de los valores que desean inculcar 
en sus estudiantes. Los maestros 
deben crear ambientes de apren-
dizaje inclusivos y respetuosos, 
donde se fomente el diálogo,  
la colaboración y el pensamiento 
crítico. Además, es necesario que 
los docentes estén capacitados 
para implementar estas estrate-
gias y reciban el apoyo necesa-
rio por parte de las instituciones 
educativas y las autoridades. En 
conclusión, la educación cívi-
ca es una inversión en el futuro  
de Ecuador. 

Al cultivar valores cívicos en las 
nuevas generaciones, se cons-
truye una sociedad más justa, 
equitativa y democrática. Es res-
ponsabilidad de todos los actores 
educativos trabajar en conjunto 
para garantizar que los estudian-
tes ecuatorianos estén prepara-
dos para enfrentar los desafíos 
del siglo XXI y construir un futu-
ro mejor para todos E
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ESTRUCTURAS DIGITALES  
PARA PROMOVER CONCEPTOS  
DE CARÁCTER CÍVICO

La cívica fue erróneamen-
te disminuida dentro del 
sistema educativo por 

pensar que la digitalización y las 
tecnologías la había superado. 
En el caso del actual currículo 
nacional, incorporada dentro 
de la denominación Educación 
para la ciudadanía, la cívica 
vuelve a retomar su rumbo, es la 
disciplina por la que es posible 
alcanzar y desarrollar reflexio-
nes en torno a los conceptos y 
sentimientos de pertenencia his-
tórica, cultural e identidad, que 
desde muchos puntos de vista 
han sido los denominados sen-
timientos de patria, sumados a 
los de la espiritualidad, para la 
construcción de una sociedad 
definida por principios que sin-
gularizan a sus habitantes. 

La cívica debe ser irrenunciable 
en los procesos de enseñanza-
aprendizaje y su objetivo fun-
damental es la formación del 
estudiante en valores, no nece-
sariamente en moralidad y éti-
ca individual, sino en valores 
colectivos que le den identidad, 
tengan una definición de lo que 
somos, de lo nuestro; con di-
ferencias de otros grupos, que 
siempre será necesario respetar 
y valorar, como ocurre con el 
ejercicio de la interculturalidad 
y la diversidad cultural, pero 
sin renunciar a lo que es el ser  

humano reconocido por la histo-
ria y su propia cultura.

Lo anteriormente señalado, ¿es 
posible que tenga vigencia en la 
era digital? No encuentro razón 
para aseverar lo contrario, sino 
que se deben aprovechar las es-
tructuras y redes digitales para 
promover estos conceptos de ca-
rácter cívico, especialmente en-
tre niños y jóvenes para quienes 
no les es extraño el sentimiento 
nacional, cuando hacen suyos 
los grandes exponentes del arte, 
deporte y cultura. «Al fin y al 
cabo, la tecnología ha de ser vis-
ta como lo que es, un medio, un 
instrumento para usos y fines 
muy diferentes, que van desde 
el solipsismo o la endogamia 
digital hasta un civismo-en-red, 
profundamente democrático, un 
civismo construido sobre una 
variedad de relaciones sociales 
jamás pensable hasta ahora». 
(Gonzálvez, 2011, p.7-8).

Obviamente, los derechos digi-
tales abren nuevos espacios para 
discusión, aunque los estudian-
tes no están preparados aún, no 
saben lo que significa protección 
de datos y muchos ni siquiera se 
inmutan ante esta realidad; por 
lo tanto, es necesario conocer 
que tenemos derechos y deberes 
digitales y se deben trabajar con 
conciencia crítica. 

Los maestros, que trabajan en 
un 75 % en el sector público, ex-
presaron que están de acuerdo 
con que el mundo digital abre 
oportunidades, y así coinciden 
con Gonzálvez (2011), quien 
se pronuncia sobre «la educa-
ción tecnológicamente matizada 
[como una] oportunidad para la 
ampliación y el enriquecimiento 
del campo de la experiencia (…) 
de los alumnos, los futuros cons-
tructores de la realidad social y 
humana». (p.7-8).

Dicho de otro modo, si soy un 
buen docente buscaré la forma 
de hacer que la cívica digital no 
se quede en lo virtual, sino que 
los estudiantes la apliquen con 
acciones ciudadanas concretas, 
siempre y cuando la enseñanza 
sea híbrida porque —si es solo 
virtual—, los estudiantes no 
tendrán vivencias efectivas para 
analizar conceptos rígidos como: 
cívica, contemporaneidad y de-
rechos de ciudadanía digital.

De esta manera se impulsa un 
modelo educativo más coope-
rativo y participativo, que sin 
duda, sin renunciar a la auto-
ridad académica y la función 
científica y orientadora del pro-
fesorado, sea capaz de implicar 
a los involucrados en el proceso 
educativo, como son los padres 
y los estudiantes 

María Eugenia Torres Sarmiento. PhD. Asociación de Maestros de Excelencia Educativa
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CIITT:  
INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO  
PARA CUENCA Y ECUADOR

P
ub

lir
ep

o
rt

aj
e

Apuesta por el futuro

Con infraestructura de vanguardia, sostenibilidad y compro-
miso comunitario, el CIITT fortalece las bases de un Ecuador 
innovador y próspero. Es un símbolo del potencial transfor-
mador de la educación aplicada.

En el dinámico panorama académico de Ecua-
dor, el Centro de Investigación, Innovación y 
Transferencia de Tecnología (CIITT) de la Uni-

versidad Católica de Cuenca es un motor de ideas y 
aprendizaje desde 2019.

21 laboratorios: un universo de posibilidades

El CIITT cuenta con 21 laboratorios en biotecnología, inge-
niería, medioambiente, salud y ciencias sociales. 

Fomentan la práctica y colaboración entre estudiantes, do-
centes e investigadores. Cada espacio resuelve desafíos como 
tecnología sostenible o prototipos industriales, impactando 
la vida diaria.

Tecnología para el aprendizaje del mañana
La Universidad Católica de Cuenca apuesta por tecnología 
de vanguardia en educación. El CIITT refleja esta visión con 
pantallas táctiles, robots educativos, pizarras inteligentes y 
herramientas 3D. 

Facilitan la comprensión de conceptos complejos y prepa-
ran a los futuros profesionales para un entorno digital. La 
modalidad virtual garantiza calidad educativa y fomenta 
colaboración internacional.

Puente académico - comunitario

El CIITT comparte conocimiento con la comunidad median-
te redes sociales, talleres y ferias. En la Feria EduComunidad 
2024, con 3.800 visitantes, demostraron cómo la innovación 
transforma la educación.

Proyectos que marcan diferencia

El CIITT desarrolla proyectos enfocados en biotecnología, 
medioambiente y salud, generando cambios reales. Optimiza 
recursos naturales y mejora servicios médicos, involucrando a 
estudiantes y docentes en la creación de soluciones prácticas.

Formación de líderes éticos

El CIITT prepara líderes competentes con creatividad, pen-
samiento crítico y compromiso social-ambiental. Fomenta 
habilidades esenciales para enfrentar desafíos actuales.

Impacto nacional

El CIITT influye más allá de Cuenca. Es un referente 
nacional en investigación y tecnología, contribuyendo al 
desarrollo científico y económico. Sus proyectos e iniciativas 
innovadoras impactan en cada colaboración.



¿CÓMO FORTALECER LA EMPATÍA Y  
LA COMPRENSIÓN HACIA LOS DEMÁS?

Fortalecer la empatía y la 
comprensión hacia los de-
más es fundamental para 

construir una sociedad pacífica 
y cohesionada. En Ecuador, un 
país con gran diversidad cul-
tural y social, estas habilidades 
son esenciales para fomentar el 
respeto y la inclusión, ayudando 
a que los estudiantes convivan 
en un ambiente de aceptación  
y colaboración. La empatía per-
mite ponerse en el lugar del otro 
y comprender sus emociones 
y experiencias, mientras que la 
comprensión hacia los demás 
implica aceptar las diferencias 
y respetarlas. En el contexto 
ecuatoriano de 2024, donde aún 
persisten tensiones sociales y 
culturales, desarrollar estas habi-
lidades en los estudiantes resulta 
crucial para reducir prejuicios y 
promover una convivencia ar-
mónica. Las instituciones educa-
tivas juegan un papel clave al in-
cluir actividades que fortalezcan 
la empatía y la comprensión de 
manera significativa.

Un método efectivo para desa-
rrollar estas habilidades es el 
aprendizaje basado en proyectos, 

especialmente aquellos con un 
componente social o comuni-
tario. Los proyectos de servicio 
comunitario exponen a los es-
tudiantes a realidades distintas, 
permitiéndoles comprender las 
necesidades de otras personas. 
Esta experiencia no solo amplía 
su perspectiva, sino que también 
les ayuda a reconocer formas en 
las que pueden contribuir positi-
vamente en sus comunidades.

Asimismo, es importante incluir 
en el currículo actividades como 
debates, juegos de roles y análi-
sis de casos, que permitan a los 
estudiantes reflexionar sobre di-
versos puntos de vista. Estas di-
námicas les enseñan a escuchar 
activamente, expresarse con res-
peto y aceptar la diversidad de 
opiniones. Así, se promueve la 
práctica de la empatía y la com-
prensión en situaciones hipotéti-
cas, lo que facilita su adopción en 
la vida diaria. El rol del docente 
es esencial en este proceso, pues 
actúa como modelo y facilitador 
de estas habilidades. La actitud 
del profesor influye en gran me-
dida en el ambiente de respeto  
y aceptación en el aula. Para ello, 

es importante que los docentes 
reciban formación en habilida-
des socioemocionales que les 
permitan guiar a los estudiantes. 
Los docentes pueden fomentar 
un entorno de respeto mutuo 
mediante actividades que pro-
muevan el trabajo en equipo, 
la cooperación y la resolución 
pacífica de conflictos. Fortale-
cer la empatía y la comprensión 
también puede ayudar a mitigar 
problemas como el acoso escolar 
y la discriminación. Cuando los 
estudiantes aprenden a valorar 
las diferencias y comprender las 
dificultades de otros, es menos 
probable que participen en actos 
de violencia o exclusión. De esta 
manera, se construye una cultura 
escolar basada en el respeto y la 
solidaridad, que no solo benefi-
cia a los estudiantes en su vida 
académica, sino que también les 
da herramientas para enfrentar 
con empatía las relaciones y de-
safíos en la vida adulta.

A través de prácticas educativas 
que promuevan el entendimien-
to mutuo y el respeto a la diversi-
dad, avanzaremos hacia una so-
ciedad más inclusiva y empática

Carlos Andrés Amaya Moncada.  
Asociación de Maestros  
de Excelencia Educativa
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E-STEM: INNOVACIÓN  
EDUCATIVA QUE TRANSFORMA 
LA ENSEÑANZA EN ECUADOR

Desde 2018, FIDAL ha liderado iniciativas en torno al 
enfoque educativo E-STEM, posicionándose como 
pionera en la organización de este tipo de capacita-

ciones en el país, inspirada en el currículo de la Academia 
de Ciencias de Nueva York. La Academia E-STEM capacita 
a docentes ecuatorianos para integrar de manera efectiva la 
ética, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en sus  
prácticas pedagógicas. Este programa busca empoderar a 
los educadores, brindándoles herramientas innovadoras 
para transformar la enseñanza y preparar a sus estudiantes 
para los desafíos del siglo XXI.

Mónica Trujillo. Comunicación de FIDAL
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