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ESTA OBRA HA SIDO EVALUADA INTERNA Y EXTERNAMENTE POR PARES CIEGOS 

 

El libro de memorias del I Congreso Internacional de investigadores de Comunicación Audiovisual y Tecnologías de las 
Información reúne los resúmenes de las investigaciones presentadas en el marco de dicho evento, que tuvo lugar en la 
ciudad de Guayaquil, Ecuador el día 17 de octubre de 2022. Todos los textos fueron evaluados por pares ciegos y fueron 
enviados a los autores, quienes recibieron un tiempo prudencial para suscribir las posibles correcciones. Posteriormente, 
las investigaciones fueron incluidas en la publicación de las memorias de la convención.
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La importancia de la investigación audiovisual en la era de 
las plataformas digitales

Marcelo Báez Meza1

¿Qué sentido tiene hacer investigación en comunicación audiovisual en la era de NETFLIX? Es 
la primera pregunta que me asalta cuando empiezo a bucear en el libro de memorias del I congreso de 
comunicación audiovisual y tecnologías de la información. El spam audiovisual es cada vez más creciente y 
nos llega en forma de series y películas de las plataformas de streaming. El spam cultural también se manifiesta 
en el área investigativa con artículos no siempre trascendentes, más enfocados en mostrar y demostrar, en 
citar y no aportar, haciendo de lado el pensamiento crítico. Nunca ha estado más vigente aquello que declaró 
Umberto Eco en su discurso de investidura del doctorado honoris causa en Turín:2 

Las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban 
sólo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos rápidamente eran 
silenciados, pero ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión 
de los imbéciles. Si la televisión había promovido al tonto del pueblo, ante el cual el espectador 
se sentía superior, el drama de Internet es que ha promovido al tonto del pueblo como el 
portador de la verdad. (Nicoletti 2015)

Estas palabras de Eco resultan más vigentes que nunca en la era de las plataformas digitales y de los 
llamados armchairs critics (críticos de sofá) que no sólo pontifican sobre sobre las series de moda, también 
están los productores de conocimiento que no siempre encuentran la manera correcta de divulgar hallazgos. 

No es el caso de los autores de este libro de memorias de REDPRO, red de investigación de producción 
audiovisual ecuatoriana. No hay intención de pontificar o de caer en las estadísticas vacuas o los datos duros. 
Prima, ante todo, la reflexión acompañada de un compromiso intelectual por la realidad imperante. En la 
época del autismo digital en el que la gente se comunica en forma de hashtags, stickers, memes, aparecen estos 
investigadores de diversas universidades, tanto nacionales como internacionales, que usan las herramientas 
del pensamiento crítico y escarban en lo más recóndito de problemáticas diversas. 

1Marcelo Báez Meza es doctor en literatura latinoamericana por la Universidad Andina Simón Bolívar y ex decano de la Facultad de Arte, Diseño y 
Comunicación Audiovisual (2017-2022). 
2Fue en una conferencia de prensa llevada a cabo en el Gran Palacio de la Real Escuela de Equitación en Turín, lugar en donde le fue otorgado a Eco el 
honoris causa en Comunicación y Cultura de los Medios de Comunicación por el rector de la Universidad de Turín, Gianmaria Ajani. En esta misma 
institución Eco empezó sus estudios de filosofía en 1954.
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Los autores de estas memorias tienen que luchar contra aquello que Andrew Keen llamaba el culto 
del amateur: “el público y el autor se han convertido en uno solo, transformando la cultura en una cacofonía”. 
(Keen 2002, 14) Esas cacofonías vienen en forma de fake news, falsos debates, hipérboles como “librazo”, 
“gran artista”, “escritorzazo” o “fabulosa obra”, sin contar las nuevas egologías que lastiman los ojos con un 
vomitorio de autorretratos. Los investigadores de REDPRO no gustan de las cacofonías y se van en contra de 
ese selfie investigativo que es la autocitación o el citar por citar a un amigo o colega. La endogamia editorial, 
como se le conoce a este mal, está completamente desterrada en este primer congreso en el que ha primado el 
rigor, la ética y las correctas prácticas investigativas. 

Cuatro secciones ordenan el material variopinto de estas memorias: “Tecnologías emergentes, interactivas 
y redes sociales”, “Realidad audiovisual”, “Comunicación persuasiva”, “Comunicación” y “Misceláneos”. 

El primer bloque incluye indagaciones sobre los videojuegos, los cursos digitales inclusivos, la 
modalidad pedagógica e-learning, la inclusión de herramientas digitales en comunas y la realidad aumentada. 

El segundo bloque contiene acerca- mientos a la migración y la cultura montuvia enmarcadas en el 
género documental, las series basadas en blockbusters, los reality shows y un análisis sobre la programación 
de la televisión abierta en Ecuador. 

El tercer bloque enriquece la perspectiva investigativa incursionando en el análisis del discurso 
audiovisual político y el diseño de emojis como manipulación persuasiva, el periodismo radial y el televisivo…  

El último bloque toca temas varios como el stop motion, el ciberfeminismo, al que se le conoce como 
feminismo de hashtag y la estética audiovisual ciudadana en la televisión ecuatoriana. 

Todos estos ensayos tienen una premisa: dejar de ser superficiales como productores y consumidores 
de las diversas expresiones audiovisuales que nos rodean. Los autores han leído con atención lo que pregona 
Nicholas Carr en su clásico libro The shallows: What is the Internet doing with our Brains. Han muerto las formas 
tradicionales de pensamiento: “La mente imaginativa del Renacimiento, la mente racional de la Ilustración, 
la mente inventora de la Revolución Industrial, incluso la mente subversiva de la modernidad. Puede pronto 
que sea la muerte del ayer” (Carr 2011, 23) Las formas de leer también han cambiado: se privilegia el scrolling 
por encima del close reading provocando cortocircuitos neuronales que crean la ilusión de estar leyendo o, lo 
que es peor, de estar absorbiendo información importante. Las importantes contribuciones investigativas de 
estas memorias exigen una lectura con lupa ya que los hallazgos son múltiples y multiplicadores. 
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Bienvenidas sean las mentes brillantes que forman parte de este primer congreso de comunicación 
audiovisual y tecnologías de la información. Que estas memorias sean un aviso a los navegantes de las esferas 
virtuales y físicas. Que estos ensayos sean la br újula que se necesita para estos tiempos de la post-pandemia 
en la que los oficios relacionados al arte y al pensamiento se han revalorado. Nos vemos el próximo año en el 
segundo congreso de REDPRO. 

Guayaquil, viernes 14 de octubre de 2022. 

Bibliografía
Keen, Andrew. 2002. The cult of the amateur. Nueva York: The Doubleday Publishing Group.
Carr, Nicholas. 2011. Superficiales: ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes? Madrid: Taurus.
Nicoletti, Gianluca. 2015. «Con i social parola alegioni di imbecilli.» La Stampa, 11 de Junio: 35.



R E D P R O

TECNOLOGÍAS EMERGENTES,
INTERACTIVAS Y REDES SOCIALES



I  C o n g r e s o  I n t e r n a c i o n a l  d e  I n v e s t i g a d o r e s  d e 
C o m u n i c a c i ó n  A u d i o v i s u a l  y  T e c n o l o g í a s  d e  l a  I n f o r m a c i ó n 

El audiovisual como herramienta de aprendizaje

Se atribuye el aprendizaje basado en vi-
deos a una mejora de emitir la información a las 
personas. La industria audiovisual se ha ganado 
a la sociedad y tanto en el cine, tv y contenido 
digital para empresas han incorporado mejoras 
tecnológicas en sus procesos, los mismos que te 
permiten competir por ser líder en esas inver-
siones y ver los resultados en ganancias.

Si bien es cierto los audiovisuales nacie-
ron en el cine para entretener al público, pasan-
do por la tv para promocionar algún producto o 
marca, llegando a convivir con estos contenidos 
digitales día a día; como, por ejemplo: mirar 
una película desde su celular mediante una apli-
cación (Netflix), informarse de lo que ocurre en 
el país (ver noticias online), pagar la cuenta de 
la luz o el agua mediante una app, etc.

El punto es que los medios audiovisuales 
se pueden usar como material no solo de apo-
yo; sino para brindar una cátedra o formación 
completa, en conjunto con el e-learning y las 
TICS son un método más efectivo de enseñanza 
a diferencia de los cursos/clases tradicionales 
presenciales que aún se imparten, es decir, un 
producto audiovisual transformado en cápsulas 
informativas es más poderoso porque combina 
el conocimiento de los expertos con la materia, 
con expertos del aprendizaje para que puedan 

Resumen
En los últimos años los avances en el área 

de telecomunicaciones, conectividad, interacti-
vidad, digitalización, entre otros, obligó a todos 
a renovar sus equipos y flujos de trabajo, se han 
tomado el protagonismo y se han llevado el pre-
mio en elementos necesarios en esta era digital, 
pues estos nos sirven como instrumentos para 
el mundo laboral tan competitivo en el que vi-
vimos.

La tecnología que ha integrado en el flujo 
de trabajo audiovisual a varios softwares orien-
tados a diferentes procesos como la edición de 
vídeo, de audio, el montaje, efectos especiales, 
animación 2D, corrección de color, entre otros. 
Todos estos cambios han llegado a dar lugar al 
surgimiento de nuevos problemas, nuevas ne-
cesidades y a su vez nuevas herramientas de 
gestión de los cambios sociales para solucio-
narlos. 

Actualmente las plataformas virtuales se 
han convertido en una herramienta necesaria 
para la formación continua, y debido a la gran 
acogida del aprendizaje virtual en el último año 
por parte de los usuarios, la oferta y demanda 
de cursos en todas las áreas ha aumentado ex-
ponencialmente. Es por tal motivo que se nece-
sita crear contenidos audiovisuales con nuevos 
métodos de aprendizaje multimedia. 

Nathaly Jamilex Vélez González
Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL)

  njvelez@espol.edu.ec
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crear o diseñar un curso afectivo.
Para comenzar a desarrollar un producto 

audiovisual (e-learning) se necesita un equipo 
de expertos en el tema tales como, diseñadores 
instruccionales, diseñadores visuales/multi-
media, productores audiovisuales, editores y 
desarrolladores de cursos; se debe compren-
der cómo funciona el proceso de aprendizaje 
para crear cursos que mejore el desempeño de 
los usuarios, y estos deben tener un equilibrio 
a la hora de crearlos, es decir que al menos el 
70% del curso debe ser audiovisual e interacti-
vo (cápsulas audiovisuales), el 30% restante se 
puede complementar con alguna actividad ex-
tra o alguna evaluación para reforzar lo apren-
dido.

El diseño del curso también depende de 
algunos factores, deben diseñarse a partir de 
los principios del aprendizaje de los adultos, de 
cómo funciona el proceso, y de los diferentes 
estilos de aprendizaje de los usuarios. Se debe 
usar el material audiovisual para facilitar la lec-
tura y comprensión de cada concepto, dinami-
zar el contenido textual hace que la interfaz sea 
más animada e interesante.

Palabras Claves: 
Medios audiovisuales; formación; aprendizaje; 
e-learning; plataformas.

Bibliografía:
Vélez, N. (2022). El Audiovisual como herramienta de

aprendizaje. En N. Vélez, El Audiovisual como
herramienta de aprendizaje. Guayaquil,
Guayas, Ecuador.
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Las narrativas audiovisuales en el diseño de videojuegos, 
aproximaciones teóricas y un acercamiento a sus particularidades

narrativas audiovisuales, videojuegos, sociedad 
de la información y los nuevos medios, ya que 
desde sus inicios han existido muchas maneras 
de contar una historia a través de estos. La 
metodología usada es de tipo cualitativa, se 
aplicó el método inducción-deducción y el aná-
lisis-síntesis partiendo de la descomposición del 
objeto “Videojuego” en diferentes partes como 
un medio, la narrativa audiovisual y la aplica-
bilidad en forma individual para estudiarlas 
de manera holística e integral, Las técnicas de 
investigación incluyeron la revisión bibliográ-
fico-documental, la observación científica y el 
análisis de contenido cualitativo, los resultados 
muestran que los videojuegos como dispositivo 
cultural aportan transformaciones al nuevo len-
guaje cinemático interactivo, que su narrativa 
audiovisual tiene un vínculo con la historia de 
las computadoras como un reflejo de su época 
ya que cada vez que se ha tenido un avance en 
computación, un avance tecnológico, un avance 
en estas máquinas que nos permiten procesar 
la información hemo creado una forma de jugar 
con ellas; el videojuego, como cualquier medio 
de comunicación, es un producto cultural que 
se corresponde con un contexto, una sociedad 
y unos fines; tiene la capacidad de transmitir 

Resumen
Los videojuegos han sido investigados 

y analizados desde diferentes aristas como su 
dificultad, la experiencia estética, medio narra-
tivo, espacios escénicos virtuales, la inmersión, 
prácticas discursivas, medio de comunicación 
entre los más destacados, además desde su 
concepción teórica, están dentro de la clasifica-
ción de las narrativas, son una propuesta que 
se centra dentro de determinados aspectos del 
campo comunicacional, a saber, las relaciones 
entre sus elementos, tanto en el plano con-
ceptual como en su praxis. Cuando se diseñan 
videojuegos se evidencias particularidades y 
fortalezas como una propuesta de narrativas 
audiovisual diferente que se ajusta mejor a 
las necesidades del desarrollo contemporáneo. 
Esta investigación pone en contexto a las narra-
tivas audiovisuales en el diseño de videojuegos, 
partiendo de los géneros narrativos, su estruc-
tura y los elementos de la narración hasta cómo 
se cuentan las historias y los recursos narrativos 
implementados, considerando que los géneros 
narrativos son una expresión literaria en prosa 
en la que se relata una historia, el propósito 
es hacer una mirada teórica y su evolución; 
sistematizando principios teórico-conceptuales 
que sustenten el análisis de la relación entre 

Yamil Lambert Sarango
Universidad de las Artes

 yamil.lambert@uartes.edu.ec
https://orcid.org/0000-0003-3538-0966
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mensajes, expresar las ideas, las críticas y la 
consternación social o política de un autor o 
autores las cuales se puede aprovechar para 
expandir la narrativa en nuevas experiencias de 
comunicación, nuestro estudio recomienda dar 
continuidad en estos temas teniendo en cuenta 
otras categorías de análisis sobre videojuegos 
y narrativas que propicie la expansión de la 
discusión y genere nuevas propuestas y teorías. 

Palabras Clave: 
Videojuegos; narrativas; historias; diseño; 
comunicación.
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Impacto de la implementación de contenido multimedia como estrategia 
para la creación de cursos digitales inclusivos

ñanza, podríamos decir que el proceso mismo 
de la comunicación ha impactado de manera 
significativo el método tradicional de aprendi-
zaje en donde solo se escuchaba al docente para 
posteriormente atender a sus indicaciones, lo 
cual actualmente se prioriza crear un proceso 
de comunicación donde el estudiante sea partí-
cipe y genere una retroalimentación entre pares.

La investigación representa un trabajo 
de corte cualitativo, exploratorio en cuanto a 
la dinámica de grupo y el impacto positivo o 
negativo que tiene la inserción de estrategias 
digitales para el desarrollo inclusivo del espacio 
educativo dentro de grupos de nuevo ingreso a 
una licenciatura. A su vez representa un primer 
acercamiento a la creación de estrategias digi-
tales para el trabajo en aula.

A manera de conclusión podemos resal-
tar la pertinencia de este tipo de trabajos ya 
que en este este tipo de entornos digitales los 
alumnos pueden generar interacciones sólidas 
más allá de las redes sociales y que a su vez va 
a permitir generar escenarios de inclusión por 
medio de la empatía que se crea al conocer más 
unos de otros.

Resumen
La presente investigación reflexiona en 

torno a los procesos comunicativos y los me-
dios tecnológicos dentro del ámbito educativo, 
toma como punto de partida las generalidades 
que vive la sociedad y sus nuevas formas de 
interacción tecnológica así como su impacto 
dentro de los procesos de enseñanza y a su vez 
el impacto en la generación de cursos incluyen-
tes. Puntualizando aspectos particulares de las 
nuevas prácticas docentes así como el papel 
del estudiante, para posteriormente analizar el 
impacto que tienen los procesos de enseñanza 
basados en las TIC dentro de nuestra sociedad.

Los principales objetivos de la investiga-
ción se encaminan a: Diseñar un método para 
la elaboración de una producción multimedia 
que permita generar un contenido pensado en 
los alumnos y propiciando la inclusión de los 
actores más vulnerables. Por otro lado está 
investigación busca de igual forma analizar el 
impacto del contenido educativo multimedia 
específicamente en la parte de la inclusión. 

Este replanteamiento conceptual entor-
no a la comunicación ha significado un avance 
en la metodología educativa y al mismo tiempo 
ha planteado nuevos paradigmas en la ense-
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Propuesta de diseño de flujo de trabajo para realización audiovisual de 
una clase modalidad e-learning para FADCOM

El consumo de material audiovisual ha 
requerido una evolución tecnológica en cada 
uno de los procesos de creación debido a las 
exigencias en los actuales estándares de calidad. 
Esto ha sido adoptado por empresas de servi-
cio de televisión vía streaming. Las mismas 
exigencias han sido adoptadas por las platafor-
mas EdTech de cursos especializados, por ello, 
el material educativo en modalidad e-learning 
realizado por universidades deben estar al mis-
mo nivel o superior. Las nuevas tendencias de 
consumo requieren de nuevos flujos de trabajo, 
los mismos que cambian la dinámica de pro-
ducción, así como de la distribución y con ello 
el consumo de contenidos audiovisuales. 

Generalmente, las universidades utilizan 
la tecnología para la enseñanza de asignaturas 
teóricas y prácticas. Además de la tecnología, 
cuando se habla de la enseñanza presencial es 
evidente que también es importante el recurso 
humano, es decir, los docentes. A partir de la 
pandemia de 2020, se tuvo que recurrir a la vir-
tualidad de manera obligatoria por el evidente 
peligro que la presencialidad representaba. 
Además de la calidad y lo interesante que puede 
llegar a ser una clase en modalidad e-learning, 
esta lleva consigo un par de valores agregados 
que se deben tomar muy en cuenta; no se nece-
sita un horario en concreto para poder visuali-

Resumen
Este proyecto propone un flujo de trabajo para 
la realización audiovisual óptima de una clase 
online de tipo e-learning como una plataforma 
alternativa de aprendizaje en la modalidad no 
presencial en la Facultad de Arte, Diseño y Co-
municación Audiovisual. Busca esquematizar 
las bases y procedimientos más adecuados para 
la realización audiovisual de una clase en esta 
modalidad digital, dejar una referencia para el 
futuro en el campo de la educación bajo deman-
da, debido a que la pandemia mostró a necesidad 
de este modelo de enseñanza. Asimismo, se rea-
lizan consultas a expertos en e-learning, para 
con base en ellas definir y mejorar las prácticas 
de realización. Estas se llevan a cabo realizando 
entrevistas, teniendo en cuenta especialmente 
la parte visual pero también la importancia de 
la estructuración de lo que se enseña en una 
clase e-learning; además de cómo se lo muestra 
con un formato audiovisual atractivo. Una de 
las principales motivaciones de este proyecto 
es el diseño de una propuesta interesante y lla-
mativa para el estudiante; que permita mejorar 
la manera en cómo se presenta un audiovisual 
de una clase en esta modalidad. En esta pro-
puesta se quiere establecer un grado de nivel 
de calidad en el contexto visual de esta y de fu-
turas clases e-learning grabadas en la facultad. 
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zarla y no tiene una cantidad limitada de repro-
ducciones. Es por esto que esta modalidad -que 
no es nueva pero tampoco ha sido muy explo-
tada- es una muy buena opción como recurso 
complementario en la educación tradicional. 

Palabras clave: 
Audiovisual; e-learning; enseñanza; aprendiza-
je; online; workflow. 
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La realidad aumentada como herramienta didáctica en el aprendizaje de 
la lengua de señas ecuatoriana

una buena presentación, las imágenes de los 
gestos usualmente no son muy claras, y suelen 
mostrarse con errores, en muchas ocasiones se 
visualizan pixeladas y con manchas debido al 
deterioro de la tinta de las impresoras, provo-
cando que sea un material que llama muy poco 
la atención y por lo tanto es muy poco utilizado.

El objetivo de la presente investigación 
es diseñar una guía didáctica para el apren-
dizaje de la lengua de señas ecuatoriana con 
tecnología de realidad aumentada. Utiliza al 
diseño gráfico, diseño tridimensional y realidad 
aumentada como ejes de estudio, abordar los 
dos primeros aportarán en la construcción 
visual y estética de la guía didáctica impresa 
mientras que, con el estado del arte de la reali-
dad aumentada, se puede desarrollar elementos 
que aporten de forma didáctica al aprendizaje 
del tema propuesto. La investigación es de tipo 
descriptiva con enfoque cualitativo-cuantitati-
vo, debido a que se requirió de la recolección 

Resumen
En uso de las TIC’s en entornos educati-

vos inclusivos, aportan de manera significativa 
a la didáctica del aprendizaje, la presente inves-
tigación, expone la importancia del aprendizaje 
de la lengua de señas en entornos educativos, 
con la finalidad de realizar una propuesta 
desarrollo de guía didáctica interactiva acerca 
de la lengua de señas ecuatoriana, esta guía se 
realizará aplicando realidad aumentada como 
tecnología innovadora, mostrará los gestos en 
3D gracias a una aplicación, de esa forma apor-
ta al conocimiento de los estudiantes, docentes 
y administrativos de Tecnológico Universitario 
de Formación, que estén interesados en apren-
der esta Lengua, servirá de guía para ellos, 
resolviendo sus dudas, al practicar los gestos, 
aportando así de manera significativa al plan 
de inclusión institucional.

En la actualidad la mayoría de las guías 
existentes acerca de la Lengua de Señas se pre-
sentan como libros anillados que no contienen 
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de datos numéricos de los objetos y de las 
personas participantes, asimismo, se realizó un 
análisis interpretativo y naturalista de los datos 
obtenidos, para la obtención de los datos se uti-
lizó como técnicas de recolección a la entrevista, 
encuesta y observación no participativa.

El proyecto es relevante y de trascen-
dencia ya que será una nueva experiencia que 
permitirá un aprendizaje cognitivo significativo 
para quienes la utilicen, ya que incluirá la 
aplicación de nuevas tecnologías como lo son 
la realidad aumentada y el 3D, de tal manera 
que la guía será una herramienta que permitirá 
manejar la comunicación o aprender a comu-
nicarse de una manera más fácil y sencilla con 
aquellas personas que padezcan de alguna defi-
ciencia auditiva o sean sordos o sordas, siendo 
fundamental hoy en día que el Instituto Univer-
sitario de Formación sea parte de y motive la 
construcción de una sociedad más inclusiva. 

Palabras clave: 
Inclusión; lengua de señas; realidad aumenta-
da; 3D; herramientas didácticas.
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La animación y el e-learning, herramientas para promover la cultura de 
servicio en negocios de comida rápida en Guayaquil

además de entrevistas a directivos de recursos 
humanos, entrevistas a clientes dentro de los 
locales y análisis del entorno de locales que 
presentaron características similares en la ciu-
dad de Guayaquil. Con los datos obtenidos en 
nuestra investigación se realizó una animación 
y capacitación e-learning, fusionamos técnicas 
de postproducción, para presentar un mensaje 
más claro y didáctico. De acuerdo con lo inves-
tigado, se ha escogido el rubro de negocios de 
comida rápida, ya que ellos promueven la cul-
tura de servicio, a lo que requieren una capaci-
tación constante, dirigida a los dependientes y 
los futuros dependientes de los restaurantes de 
comida rápida.

Además, en los restaurantes de comida 
rápida, promueven entre sus colaboradores la 
cultura de servicios dentro de sus negocios, en-
focándose en el correcto comportamiento e in-
teracción de sus dependientes con sus clientes. 
La cultura de servicio enfatiza la importancia al 
buen trato y brindar una verdadera experien-
cia a los clientes dentro del local, que no solo 
consiste, en dar importancia únicamente en la 
calidad del producto que se ofrece, para esto se 
requiere una capacitación constante.

La propuesta se desarrollará, para insta-
larse en plataformas internas de cada institu-

Resumen
La investigación incluyó en un proyecto 

piloto de una cápsula audiovisual como par-
te de un curso e-learning que se realizó para 
personal dependiente de negocios de comida 
rápida en Guayaquil. El objetivo fue compartir 
fácil y dinámicamente la información utilizan-
do varios canales, como son las redes sociales y 
la intranet de las compañías. A medida que se 
desarrolló la pandemia, se presentó varios pro-
blemas, unos de los cuales, las largas induccio-
nes presenciales que cedieron lugar a la capaci-
tación online.  La adaptación del contenido de 
las capacitaciones se debió ser adaptados para 
poder desarrollarse por dicho medio, lo que lle-
vó a la transformación de una capacitación pre-
sencial a online.

En esa medida, este proyecto propuso 
un capítulo piloto de una cápsula audiovisual 
realizado para dependientes de restaurantes y 
se categoriza la cultura de servicio en el rubro 
de negocios de comida rápida. El propósito fue 
analizar la calidad y seguridad de la comida 
como nivel prioritario. En el proyecto audio-
visual se incluyó técnicas de postproducción 
animación 2D-3D e e-learning. El proyecto se 
realizó posterior a una investigación que in-
cluyó con un enfoque metodológico cualitativo, 
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ción, constó con elementos de postproducción 
de animación en 2d y 3d, presentando un len-
guaje claro, resaltando las reglas de la cultura 
de servicio, es importante resaltar que no radi-
co en ninguna norma o política de institución, 
elementos que, ayudado a evaluar y capacitar a 
colaboradores nuevos, con proyección a poder 
evaluar a los mismos colaboradores en diferen-
tes áreas. Se dividió en partes, desarrollándolo 
en aspectos importantes, presentándolo como 
una rutina diaria.

El proyecto fue culminado y presentado 
a representantes de empresa asociada a comi-
das rápidas, el mismo que fue aceptado, pero 
se requiere cambiar ciertas partes de su conte-
nido para adaptarlo por completo a la cultura 
de servicios que establecen. Además, se analizó 
realizar actualizaciones con las observaciones y 
análisis realizados después de la presentación.

Palabras claves: 
Audiovisual; servicio al cliente; cultura de servi-
cio; e-learning; comida rápida. 
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La inclusión de nuevas herramientas digitales en la comunicación 
comunitaria de las comunas de Olón y Cadeate

de la provincia de Santa Elena

social.  El uso de las redes sociales es una asig-
natura pendiente que debe ser desarrollada y 
enfocada a que uno de sus objetivos principales 
sea comunicar lo que hace cada Comuna.   Tras-
ladar toda la información a los formatos digi-
tales no solo traerá más visitantes que quieran 
consumir sus productos y saber un poco más 
de su historia, sino que las nuevas generacio-
nes serán los protagonistas de lo que se puede 
lograr.   

Ésta debería tener contenidos digitales 
que los propios comuneros sean quienes pro-
duzcan y que con sus interacciones conseguirán 
un mayor alcance, el cambio que se produce 
hace que se cambie la forma de comunicar tan-
to en Cadeate como en Olón; aunque el acceso a  
internet en muchos de los casos no acompaña.  
La gran mayoría tiene acceso a redes sociales, lo 
que influiría en el análisis de este trabajo. 

En este trabajo se realiza un análisis his-
tórico de la comunicación comunitaria en estas 
comunas y su impacto así como la descripción 
de las distintas herramientas que utilizan las 
comunas para la acción colectiva: coordinación, 
organización, difusión de información, ayudas 
humanitarias para vecinos. Además, irá acom-

Resumen
Luego que el país entrara en confina-

miento por la Pandemia, muchas comunas de 
las provincias de Santa Elena, cambiaron su 
forma de comunicación y tuvieron que modifi-
car su interacción con los pobladores.  Este es el 
caso de la Comuna de Olón y Cadeate en las que 
su comunicación incluye en menor presencia 
las nuevas tecnologías como un medio de difu-
sión de información a la ciudadanía.

En la actualidad interactúan entre:  cir-
culares, whatsapp y la “voz de los techos” par-
lantes para dar comunicados a los pobladores.  
Cada Comuna tiene un líder que es el encar-
gado de la convocatoria de las reuniones, pero 
debido a sus pocos conocimientos en tecnolo-
gía y sobretodo la ausencia de comunicadores 
que asuman el rol, impide que la comunicación 
comunitaria de estas zonas pueda abarcar más 
pobladores e incluso aquellos que ya no están 
dentro de la Provincia.

Poco a poco las comunas van incorpo-
rando nuevas herramientas digitales, los bene-
ficios que ofrecen las nuevas tecnologías para 
la comunicación comunitaria son necesarios 
para una transformación que ayude no solo en 
lo económico, sino en lo cultural, educación y 
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pañada de investigación bibliográfica, entrevis-
tas a dirigentes comunales y población sobre si 
los medios de comunicación que usan satisfacen 
las necesidades locales. Finalmente se exponen 
los resultados mostrando que la inclusión de 
herramientas digitales en la comunicación co-
munitaria es una forma de desarrollar  y crear 
nuevos espacios de difusión e investigación.

Palabras clave:
Comunicación comunitaria; comunas; herra-
mientas digitales; transformación; redes socia-
les.
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Interactividad como herramienta de aprendizaje en las carreras de artes 
digitales del Instituto Superior Universitario de Formación de la ciudad 

de Guayaquil

tes y profesores, puesto que la revista tendrá 
una serie de animaciones que los estudiantes 
podrán recrear, pero con estilo propio gracias a 
la ayuda que le ofrecerá este proyecto, el mismo 
que reforzará los conocimientos en las carreras 
de Diseño Gráfico y Animación

El proyecto es relevante ya que permitirá 
que los estudiantes que tengan esta revista pue-
dan reforzar sus bases de estudio y se dediquen 
a practicar y realizar buenos proyectos en base 
a la animación y en especial a los que gustan y 
tienen el interés por seguir en esta carrera, lo 
que permitirá que el estudiante desarrolle más 
sus habilidades artísticas. Esta herramienta 
de aprendizaje intuitiva también será apoyo 
importante para que la persona desarrolle la 
habilidad de poder crear animaciones de forma 
eficaz basándose en cada uno de los principios 
de Animación que sustenta el enfoque que será 
dado en cada animación que contiene la revista. 

Resumen
El presente proyecto de investigación 

se basa en la creación y diseño de una revista 
didáctica e interactiva sobre los principios de 
la animación la cual contará con animaciones 
explicativas de cada principio, estas animacio-
nes serán visualizadas a través de tecnología 
Qr, gracias a una aplicación móvil gratuita, 
cada animación explicativa tendrá un link de 
descarga la cual contendrá toda la animación 
frame por frame a manera de boceto, esto ayu-
dará a los estudiantes de la unidad de arte del 
Instituto Superior Universitario de Formación 
de la Ciudad De Guayaquil, a comprender de 
mejor manera el proceso y desarrollo de las 
animaciones, lo cual además de practicar sobre 
cada boceto implementando su propia creación 
de un personaje animado, que será de gran 
aporte en su vida profesional. El objetivo es 
desarrollar las habilidades creativas y ofrecer 
material didáctico de utilidad para los estudian-
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Para sustentar el marco Teórico, tenemos el Di-
seño Gráfico, Animación Tradicional y Digital, 
Creación de personajes.

Para este estudio se utilizó una metodolo-
gía mixta ya que se fundamentó en herramien-
tas como entrevista, observación participativa y 
encuestas. Mediante el uso de las herramientas 
se pudo obtener información de experiencias y 
percepciones de los participantes en el presente 
estudio, así como obtener datos cuantitativos o 
medibles para poder obtener la sustentación de 
la importancia del proyecto.

Se ha llegado a la conclusión que el 
desarrollo de material didáctico interactivo 
y el uso de nuevas tecnologías pueden ayudar 
al desarrollo de nuevos proyectos, facilitar el 
aprendizaje y el desarrollo cognitivo de quien 
haga uso del material.

Palabras claves:
Animación 2d y 3d; códigos Qr; diseño gráfico; 
revista interactiva; aplicación móvil.
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Realismo contemporáneo en el cine de la frontera norte de México

como contradicciones sino como constitutivos 
uno del otro.

En este sentido, podría parecer arriesga-
do aventurarse en el análisis de lo social a partir 
de productos cinematográficos, adentrarnos a 
lo real a partir de la ficción o tratar de entender 
nuestro presente a partir de la invención de la 
historia, pero tal como Auge lo describe: los 
relatos son siempre “el fruto de la memoria y 
del olvido, de un trabajo de composición y de 
recomposición que refleja la tensión ejercida 
por la espera del futuro sobre la interpretación 
del pasado”. 

Lo que interesa para este documento, es 
explorar en la manera en que el cine permite 
indagar no solo en la memoria como testimonio 
de un pasado lejano, ni en su contribución al 
análisis de representaciones o registros histó-
ricos, sino que, en algunas propuestas del cine 
más actual “lo real del presente y la imaginación 
se van imbricando de modo permanente”, se 
trata de un cine que se sitúa en los hallazgos del 
presente “una suerte de realidad simultánea a la 
nuestra, que nos permite figurar e interpretar el 
mundo en el que vivimos, acercarnos a él desde 
otras miradas, adoptar una nueva perspectiva, 
reconfigurar el testimonio y la memoria que 
dejan sobre el presente”.

Resumen
Aunque se le reconoce al cine el poten-

cial que tiene como medio para el registro de 
la realidad, la discusión y el cuestionamiento 
sobre su compromiso con las representaciones 
y con la verdad, aún genera puntos de vista muy 
diversos. Con las tendencias modernas y pos-
modernas en la producción cinematográfica, las 
fronteras entre los géneros y las narrativas, así 
como las influencias de vanguardias mundiales, 
han propiciado que las reglas establecidas por 
el cine clásico apegado a ciertos estándares y a 
cierta linealidad, a la delimitación clara entre 
géneros y estilos se rompan en diversos niveles 
o impactos. 

El documental poco a poco ha perdido 
su exclusividad con lo real y verdadero, mien-
tras que la ficción lo ha hecho respecto a lo 
falso o lo imaginativo. Hoy en día es mucho 
más común encontrarse con propuestas que 
se desvían de esta tradición y apuestan por el 
entrecruzamiento entre géneros, por los saltos 
y quiebres temporales, la yuxtaposición de esti-
los, la invención de tiempos, la autoreferencia, 
lo metacinematográfico, la hibridación, etc. Lo 
real y lo ficcional, el presente y el pasado, se 
relacionan de formas distintas como parte de 
un mismo plano, ya no como oposiciones ni 
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 Estudio de caso de series basadas en blockbusters que trasgreden el 
canon original vs adaptaciones tradicionales

dos en taquilla o la aceptación por parte de la 
crítica y del público esperada. 

En este escenario adverso para los re-
makes, secuelas y otras adaptaciones siempre 
surgen excepciones. Producciones que logran 
conectarse nuevamente con el público, la acep-
tación de la crítica y agregar nuevas audiencias. 
Estas producciones normalmente son reco-
nocidas por su creatividad en el abordaje de 
la historia vs. la repetición o sobreexplotación 
de elementos de la obra original que suele ser 
criticado en muchos remakes, secuelas, etc. 

Por ello, la presente investigación 
propone explorar cómo la toma de decisiones 
en términos de seguir una línea tradicional vs. 
emprender un abordaje diferente (en este caso, 
lo hemos llamado trasgresor) al momento de 
expandir el universo de una historia o readap-
tarla a un nuevo medio funciona mejor para la 
recepción del producto. 

Por esta razón, se tomó como estudio de 
caso tres producciones: Karate Kid, The Mighty 
Ducks y El Silencio de los Inocentes, debido al 
alto número de derivaciones con las cuentan, 
así como también recientes adaptaciones en 

Resumen
La presente investigación busca valorar 

los distintos tipos de adaptaciones que se rea-
lizan a nivel cinematográfico para determinar 
si las derivaciones que trasgreden el canon de 
las producciones originales obtienen mejores 
resultados a nivel de taquilla y crítica vs. aque-
llas que repiten la fórmula original en una línea 
tradicional. 

Las adaptaciones en el ámbito cinema-
tográfico han evolucionado con el pasar de los 
años partiendo de productos originados en la 
radio y la literatura a incorporar nuevas encar-
naciones de películas originales o series que 
han alcanzado un alto éxito de taquilla o rating 
(en términos de la crítica), donde las adaptacio-
nes se han convertido en una herramienta para 
desarrollar y revitalizar franquicias.

Esto se debe a que los estudios cinema-
tográficos ven las adaptaciones y sus derivados 
como una apuesta más segura que la explora-
ción de material nuevo.

Sin embargo, tanto las adaptaciones, así 
como también de los remakes, secuelas, entre 
otras derivaciones que puedan partir de una 
historia muchas veces no obtienen los resulta-
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formato seriado emitidas en plataformas digi-
tales. En la investigación se utilizaron técnicas 
como la observación y el análisis cinematográ-
fico comparativo enfocado en el manejo de los 
elementos que integran la narrativa de cada 
producción. El resultado de la investigación 
evidenció correctamente cómo las últimas 
entregas de las tres producciones estudiadas 
lograron reavivar el interés del público en la 
saga mediante la trasgresión del canon de las 
películas originales. 

Palabras clave:
Adaptaciones; remakes; secuelas; precuelas; 
series; reboots; canon.
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 Los reality shows y su incursión transmedia.
Caso La Academia de televisión azteca

interacciones que puede generar y la recep-
ción de parte de los públicos. La metodología 
aplicada tiene un enfoque mixto, cualitativo y 
cuantitativo. Para ello se aplicará una ficha de 
análisis de contenido del programa final de 
La Academia edición 2022, se analizarán las 
publicaciones del último día del programa en 
las cuentas oficiales de sus principales redes 
sociales, y se complementará con encuestas 
a seguidores de este tipo de programas para 
conocer su percepción; además se aplicará una 
entrevista semiestructurada a expertos en la 
temática de nuevas tendencias. La Academia 
estaría llenando los espacios de los televidentes 
de forma exponencial para entretenerlos y 
mantenerlos cautivos, no únicamente cuando 
el programa se transmite en directo los días 
sábados y domingos, sino diariamente ya que 
muestra a los participantes en su preparación, 
lo cual se proyecta en las plataformas como 
YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Ade-
más, los contenidos invitan a votar por el o los 
participantes favoritos. De esa forma se expulsa 
semanalmente al menos votado. El presente 
estudio abre las posibilidades de investigar 

Resumen
Los reality shows siempre han sido 

formatos televisivos que causan conmoción 
en las audiencias; ya sea por la curiosidad del 
ser humano, el gusto por ciertas habilidades, 
la capacidad de conexión con el público, entre 
otros. Los hay de varios tipos, por ejemplo: los 
programas de convivencia directa, deportes, 
habilidades, el arte y también la música. ¿Quién 
no recuerda en Ecuador, hace casi dos décadas 
a El Gran Hermano o PopStars, programas de 
convivencia y de canto? La presente investiga-
ción radica en que ahora estos formatos han 
hecho de las audiencias verdaderos prosumido-
res, volviéndolos partícipes imprescindibles a 
través de un alto contenido transmedia, gracias 
al uso de variadas plataformas que se tienen a 
disposición para la interacción y el engagement.

Tal es el caso del reality de canto La 
Academia, producido por Televisión Azteca de 
México, el cual se transmite entre otros países 
a Ecuador mediante el canal Ecuavisa y que 
cuenta actualmente con la participación de 
una artista ecuatoriana. Se pretende entonces 
conocer cómo se presenta en la actualidad este 
tipo de reality show, si tiene o no acogida, las 
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más sobre estos formatos y cómo las historias 
cuando son bien contadas generan un engage-
ment positivo con el público, aprovechando los 
recursos transmedia disponibles. 

Palabras clave: 
Reality shows; La Academia; televisión; redes 
sociales; incursión transmedia. 

Bibliografía:
Cervantes, J. (2018). ¡Quiero ser una estrella! So

breesposición de la fama infantil y sus
consecuencias. La problemática de los grupos
vulnerables, visiones de la realidad. Tomo
XIV. Universidad Autónoma de Coahuila.
pp. 219 – 234. http://www.investigacionypos
grado.uadec.mx/libros/2018/2018Grupos
Vulnerables14ninosyninas.pdf#page=220.

Cevallos del Castillo, P. (2013). Análisis del Reality
Show Pequeños Gigantes Ecuador: el dis
curso televisivo y la producción de “el niño
estrella”. Tesis de Grado. Pontificia Universi
dad Católica del Ecuador. Facultad de
Comunicación, Lingüística y Literatura, Es
cuela de Comunicación. 

Cid, A. (2005). El formato, el contraformato
y la competencia intersemiótica: el caso de
La Academia en la televisión mexicana. Edi
torial Gedisa. pp. 89 – 100. http://repositorio.
puce.edu.ec/handle/22000/11668.

Maestre-Delgado, D. (2005). “Reality shows”: el
verdadero cerdo mediático. Revista Científica
Iberoamericana de Comunicación y Educa
ción Comunicar “Televisión de calidad” Vo
lumen XIII Nro. 25. ISSN: 1134-3478. https://
www.revistacomunicar.com/pdf/comuni
car25.pdf.

Pita, M. (2019). Los reality show en la televisión

ecuatoriana y sus índices de audiencia.
Examen complexivo a texto completo. Uni
versidad Técnica de Babahoyo. http://dspace.
utb.edu.ec/handle/49000/6328.

Pozo, M. (2018). Los reality shows: amor y odio en
redes sociales. Tesis de Maestría. Universi
dad Casa Grande. https://urlzs.com/SxUZS.

Ruíz, S. (2002). Reality, ficción o show. Revista Pa
labra Clave Nro. 7. ISSN: 0122-8285. https://
www.redalyc.org/articulo.oa?id=64900703.

Salgueiro, R. (2003). Televisión Latinoamericana:
Tácticas en tiempos difíciles. Revista Lati
noamericana de Comunicación Chasqui Nro.
82. pp. 60 - 65. ISSN 13901079. 

Scolari, C. y Piñón, J. (2016). Las narrativas trans
media en el mercado audiovisual latino de
Estados Unidos. Actores, contenidos y estra
tegias. Comunicación y Sociedad. Nueva
época, núm. 27, septiembre-diciembre, 2016,
pp. 13-52. issn 0188-252x. https://www.
scielo.org.mx/pdf/comso/n27/0188-252X-
comso-27-00013.pdf.



R E D P R O

Hip Hop: De las calles a la TV

se propone la producción de un programa 
piloto, para plataformas digitales, que visibilice 
las prácticas discursivas e identifique los com-
portamientos de la juventud que milita dentro 
de la cultura del Hip Hop en Quito, Ecuador. 
Para lograr un producto original, entretenido, 
educacional e informativo, se realizó una inves-
tigación que aborda la visión desde testimonios 
de la sociedad en general, con el fin de construir 
la narrativa audiovisual que tiene como prota-
gonistas a los militantes del movimiento hip 
hopero.   

Además, esta investigación nace porque 
hoy en día, aún existe una visión crimina-
lizadora por parte de la gran mayoría de la 
sociedad, causada por el desconocimiento de 
las prácticas, expresiones sociales y formas de 
comportamiento del movimiento hopero; esto 
ha impedido un escenario comunicacional 
que permita la visibilización de estos jóvenes 
como sujetos de crítica y debate en territorio 
ecuatoriano.

Objetivos. Producir un programa en 
formato televisivo, enfocado a plataformas 
digitales, que visibilice las prácticas discur-
sivas e identifique los comportamientos de 
la cultura del Hip hop en la ciudad de Quito, 
Ecuador. Método. En la presente investigación 
se aplicará el método de la fenomenología 
como aplicación de la investigación cualitativa, 

Resumen
Cruz, O. (2022). La televisión en general 

ha jugado un papel fundamental a lo largo de 
su historia, influyendo de manera significativa 
en la sociedad, sin embargo, en la actualidad 
este dispositivo ha perdido sintonía debido 
a la evolución y crecimiento de la red. En los 
últimos años el Internet creó una nueva forma 
de interactuar, donde facilita la comunicación, 
el acceso a la información y la transmisión de 
mensajes de las personas en cualquier momen-
to y lugar del mundo. 

Bajo este contexto digital, los medios 
tradicionales se han visto en la necesidad de 
actualizarse y reinventarse, con el fin de adap-
tar sus productos audiovisuales a los nuevos 
tiempos para el consumo de la audiencia. Por 
tal motivo, la mayoría de televisoras nacionales 
e internacionales cuentan con su página web, 
pero aún no logran enganchar al televidente 
en su totalidad, por la falta de innovación y 
variedad en sus contenidos.

Durante la pandemia, producida por 
el virus SARS-CoV-2, la programación que 
ofrecía la televisión lineal, fue destronada por 
el servicio diverso, entretenido y de bajo costo 
en suscripción de streaming, que oferta Netflix, 
HBO Max, Disney +, Amazon Prime Video, 
entre otros.

Gracias a toda esta evolución que sufre 
y sigue sufriendo la comunicación audiovisual, 
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porque nos guía a comprender las experiencias 
que viven los jóvenes hip hoperos y así poder 
encontrar un sentido lógico para lograr la inser-
ción mediática. Técnicas. Se acudirá a fuentes 
bibliográficas y se localizará a los protagonistas 
en su contexto e interacción social, con el fin de 
realizar el registro adecuado mediante entrevis-
tas e historias de vida que vayan mostrando la 
identidad e ideología que defiende cada actor 
dentro de su cultura. 

Conclusiones. La finalidad de este trabajo 
académico, es diseñar nuevas formas de narrar 
de manera audiovisual, y se convierta en un es-
pacio para que la sociedad se informe, eduque, 
entretenga y no margine a la juventud que se 
identifica con la cultura del Hip Hop, ya que las 
plataformas que brindan los medios masivos 
de comunicación se limitan a la idea artística 
o etiquetan a estos jóvenes como pandilleros. 
Estos aspectos no reflejan para nada su filoso-
fía, modo de vida, sentir, pensar o interactuar 
desde sus espacios con la sociedad.

Palabras clave: 
Comunicación audiovisual; cultura hip hop; 
producción de programas; narrativa audiovi-
sual; tecnologías de la información.
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El documental cinematográfico en el Ecuador. Una mirada crítica de su 
implementación en la cultura montubia

obtuvo como resultado que la implementación 
del documental puede ayudar a la cultura 
montubia al registrar y conservar la memoria 
audiovisual, de lo que existió y estamos vivien-
do en estos momentos. Se concluyó que, a pesar 
de existir abundante información dentro de su 
pueblo, esta ha estado invisibilizada, no existen 
documentales cinematográficos y las nuevas 
generaciones aprovechan la tecnología y cons-
truyen videos cortos que exponen sus vivencias 
y las difunden por las redes sociales. 

Además, de forma general, al referirse 
a la cultura montubia se encuentra con un 
esquema muy colorido, de mucha información 
en cuanto a sus actividades, creencias, mitos, 
verdades y relatos que se han transmitido de 
generación en generación de forma empírica 
entre sus miembros, siendo poco difundida 
de forma profesional con materiales de orden 
cinematográfico. Con la llegada de la tecnología 
y de los jóvenes que las utilizan a diario surge 
una nueva forma de construir documentales 
cortos que brindan abundante información que 
hasta hace poco era desconocida y que gracias 
a las redes sociales ya se las conoce de manera 
local, nacional e internacional. 

Resumen
La cultura montubia es una de esas etnias 

que integran las ya conocidas en el Ecuador, 
porque de a poco surgen gracias al reconoci-
miento de sus poblaciones que se identifican 
con el modo y características de vida. Aun con 
la diversidad que muestra la cultura montubia, 
existen escasos proyectos de difusión y sociali-
zación de la misma en todo su esplendor, como 
lo son las producciones documentales cinema-
tográficos que abarcan una parte de sus costum-
bres, juegos, bailes, música o gastronomía, pero 
dejan a un lado, mitos y  verdades, costumbres 
y sus fortalecidos conocimientos en la medicina 
natural, método de conseguir alimentos y de 
sobrevivir en el campo, poco conocido incluso 
dentro de sus regiones, lo que resta atractivo a 
dichas documentaciones cinematográficas en el 
País. 

El presente trabajo investigativo se 
caracteriza por ser de enfoque cualitativo, por 
lo tanto,  se buscó analizar la difusión de la 
Cultura montubia en los documentales cinema-
tográficos en el Ecuador, estableciendo  a través 
de las herramientas de investigación, como lo 
son las fichas de observación y entrevistas, se 
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Por medio de las herramientas meto-
dológicas aplicadas, como son la observación 
se ha realizado un análisis de información 
relacionada a documentales cinematográficos 
de varios autores en capsulas cortas y también 
por medio de la entrevista se pude obtener re-
sultados fidedignos que aportan a los estudios 
realizados.

Palabras clave:
Documental cinematográfico; documental; 
cinematográfico; cultura; montubia.
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Repensar la pintura a través de la fotografía en la película
de Stilleben (1997) de Harun Farocki

ya sean a través de la pintura o de la fotografía,  
las que hacen imaginable el mundo, a través 
de una ventana hacia él. Pero esta ventana es 
selectiva, subjetiva, llena de significados y sig-
nificaciones. 

En el documental de Farocki, el tema 
central y de nexo entre la fotografía y la pintura, 
son los objetos. Las pinturas como productos 
acabados, en el que se analiza su significado 
simbólico, con una carga religiosa, sagrada, se 
confrontan con escenas contemporáneas en las 
que se ve la construcción de imágenes comer-
ciales, destinadas al consumo. 

Toda esta representación de dispositivos 
en la escena y la complicidad con el espectador 
en la creación de una imagen, nos hacen repen-
sar y resignificar los objetos del presente y del 
pasado en una mezcla de tiempo y espacio. En 
este punto cabe preguntarse, por un lado, cómo 
influye en la lectura de los cuadros su compa-
ración con la fotografía publicitaria y su pues-
ta en escena ante el espectador.¿Es a través de 
mostrar la técnica fotográfica en el documental 
cómo se generan nuevas formas de pensamien-
to? Por otro lado, cómo la observación del acto 

Resumen
Como afirma Bruno Latour (2020), la 

relación entre los objetos y los seres humanos 
es a veces difusa, precisamente a través de ella 
se le atribuyen a los objetos sentimientos, pen-
samientos, recuerdos, leyendas, etc., en otras 
palabras, se les otorgan elementos imaginados 
y emotivos. Se produce una relación tan fuerte, 
que según explica Carvalho (2014) las caracte-
rísticas humanas se pueden observar en los ob-
jetos y viceversa. 

En la película Stilleben (1997) de Harun 
Farocki , las pinturas de bodegones o natura-
lezas muertas clásicas de los siglos XVI y XVII, 
como dice Walter Benjamin, con su aura única 
e irrepetible, se comparan con una obra repro-
ducible como lo es la fotografía, concretamente, 
con la fotografía publicitaria contemporánea. 
La construcción de la imagen publicitaria se 
crea delante del espectador, se observa al fotó-
grafo que hace y rehace la imagen a través de la 
cámara, el escenario, las luces, etc. 

En este caso, lo imaginado por el obser-
vador de una fotografía publicitaria se convierte 
en  irreal, en una puesta en escena, teatralizada 
e imaginada por el fotógrafo.  Son las imágenes, 
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de fotografiar, de componer una imagen, con-
duce a la codificación y decodificación de los ob-
jetos y conceptos contenidos en las imágenes y 
cómo influye en su interpretación. Y, por último, 
si la decodificación de las imágenes contempo-
ráneas conduce también a la decodificación y 
resignificación de los cuadros presentados.

Palabras clave:
Pintura; fotografía publicitaria; documental; 
bodegón.
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Televisión abierta en Ecuador: un análisis comparativo de cuentas de las 
emisoras privadas en el lustro 2017-2021

En los primeros meses de la pandemia en 
2020, por ejemplo, el índice de audiencia subió 
un 18% mientras el tiempo de mirar televisión 
aumentó un 25% en los primeros meses del 
confinamiento por la pandemia. Esas variacio-
nes numéricas, no obstante, no se limitaron al 
proceso de consumo. 

De ahí que para este estudio, se ha realiza-
do un levantamiento de los estados financieros 
de los 16 canales de televisión entre 2017 y 2021, 
con datos de activos corrientes, activos totales, 
pasivos corrientes, pasivos totales, patrimonio, 
ingresos, gastos, ventas y utilidad o pérdida del 
ejercicio. A esos documentos que constan en la 
Superintendencia de Compañías, Valores y Se-
guros, se les ha aplicado un análisis horizontal 
que permite observar, de forma comparativa, el 
estado financiero de la televisión abierta nacio-
nal antes de las reformas legales y durante la 
crisis sanitaria por Covid-19.

Los resultados son importantes no 
solo por la identificación de tendencias y de 
transformaciones en este último lustro sino, de 
manera especial, por la evidencia de proyeccio-
nes en un escenario nacional donde están como 
pendientes: el cambio de la televisión analógica 

Resumen
Esta propuesta plantea un análisis 

porcentual de cuentas del balance general y el 
estado de resultados a 16 emisoras privadas 
de televisión abierta en Ecuador, con cober-
tura nacional, en un periodo marcado por dos 
hechos con trascendencia histórico-social: Las 
reformas a la Ley Orgánica de Comunicación 
(LOC), en 2019, y la pandemia por Covid-19, en 
2020 y 2021. 

Antes de las modificaciones legales re-
cientes, la televisión privada y abierta del país 
sufrió impactos con la vigencia de la LOC, que 
se aprobó en 2013. Específicamente, trabajos 
previos muestran que hubo cambios en las 
parrillas de programación (Ortiz, Maldonado 
y Suing, 2016), disminución de la situación 
financiera de las emisoras privadas entre 2012 
y 2015 mientras 16 sociedades mercantiles de la 
televisión abierta privada del país evidenciaron 
reducida liquidez, solvencia y rentabilidad 
entre 2010 y 2017 (Vaca, 2020). Desde ese 
último año hasta ahora no se han actualizado 
esos estudios económicos, a pesar de que en 
2020 la televisión alcanzó récords de rating y 
de tiempos de visionado (Kantaribopemedia.
com.ec, 2020).
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a la televisión digital terrestre y la renovación o 
la concesión de frecuencias televisivas en el es-
pectro radioeléctrico, que son requerimientos 
de orden tecnológico y normativo vinculados 
con el derecho a la comunicación. 

Palabras claves:
Ecuador; televisión abierta; análisis contable;
covid-19; leyes.
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Documental audiovisual y técnicas de posproducción como herramientas 
de la narrativa que muestre el flujo migratorio de Bahía de Caráquez, 

desde los siglos XIX al XXI

caída de algunos productos, ciertas decisiones 
políticas y los constantes movimientos telúri-
cos de la zona norte de Manabí. También bus-
ca indicar quienes fueron las primeras familias 
extranjeras que llegaron a Bahía de Caráquez, 
cuáles fueron los motivos de asentarse en la 
ciudad y cuáles fueron sus aportes para el de-
sarrollo social, cultural y económico de la pe-
queña urbe. El producto final del proyecto es un 
documental histórico, el cual, previo a la etapa 
de posproducción, se recopiló todo el material 
de investigación, como fotografías, entrevistas 
e información bibliográfica, para clasificarlo y 
llevarlo a la fase de la edición y montaje. Pos-
teriormente, se aplicaron tareas específicas de 
la posproducción, como el tratamiento del co-
lor, la corrección de audio, la inclusión de títu-
los y otros elementos visuales, la sonorización 
y la elaboración de animaciones digitales, esta 
última tarea indispensable para graficar los re-
corridos migratorios de las familias extranjeras 
y de los productos nacionales e internacionales 
que estuvieron presentes debido a las constan-
tes importaciones y exportaciones durante el 
auge comercial de la zona norte de Manabí. El 

Resumen
Este proyecto intenta explicar el desa-

rrollo migratorio de la ciudad de Bahía de Ca-
ráquez, desde los inicios del siglo XIX, hasta la 
actualidad, a través de un documental histórico, 
elaborado con técnicas de posproducción di-
gital, que son fundamentales para exponer de 
manera visual, los eventos socio-culturales que 
resultaron de este flujo de personas. La inves-
tigación de este tema busca presentar algunos 
indicadores clave, como el auge y declive migra-
torio, su desarrollo comercial y cultural, y los 
hitos más importantes que marcaron la ciudad. 
Todos estos indicadores fueron obtenidos a tra-
vés de entrevistas realizadas a los historiadores 
y a los descendientes de las familias extranje-
ras que llegaron a la ciudad y quienes pudieron 
dar fiel testimonio sobre sus antepasados; y 
también otros datos recogidos de fuentes bi-
bliográficas y fotografías antiguas referentes a 
su historia. Entre los objetivos específicos del 
proyecto, consta narrar los hechos más destaca-
dos que originaron el auge migratorio, como las 
oportunidades comerciales, los conflictos ex-
tranjeros y el alto nivel de educación; así como 
los eventos que causaron su declive, como la 

Nicolás Alejandro Pablo Otero,
Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL)

Guayaquil, Ecuador
npablo@espol.edu.ec



I  C o n g r e s o  I n t e r n a c i o n a l  d e  I n v e s t i g a d o r e s  d e 
C o m u n i c a c i ó n  A u d i o v i s u a l  y  T e c n o l o g í a s  d e  l a  I n f o r m a c i ó n 

objetivo principal del documental es presentar 
toda esta información al público general y a las 
personas que estén interesadas en el tema, para 
que pueda ser accesible tanto en proyecciones, 
como en las redes sociales, y que, con el uso de 
las técnicas de posproducción, en especial con 
las tareas de edición audiovisual y animación 
digital, logre mostrar todos estos hechos migra-
torios de manera cronológica, visual, atractiva 
y amigable para que, las personas de todas las 
edades puedan comprender mucho mejor esta 
migración que influyó en el desarrollo de la ciu-
dad, y también para revivir el sentido de perte-
nencia de quienes han sido parte de la comuni-
dad de Bahía de Caráquez.

Palabras claves:
Historia; cultura; Bahía; Manabí; migración.

Bibliografía:
Bellettini, H. (2022). Documental audiovisual y técni-

cas de posproducción como herramientas de la
narrativa que muestre el flujo migratorio de
Bahía de Caráquez, desde los siglos XIX al XXI
/Entrevistado por Nicolás Pablo O.

Bermúdez, N. (2010). El Documental Histórico: Una
Propuesta para la Reconstrucción Audiovisual
de la Historia Petrolera del Zulia. Revista Om-
nia. Volumen 16, No. 2.

Bestard, M. (2011). Realización Audiovisual. Barcelo-
na: Editorial UOC.

Busch, D. (2008). Instantánea de la Fotografía Digi-
tal Réflex (SLR): Una Guía Rápida y Concisa
para los Usuarios de Cámaras Réflex Digitales.
Madrid: Editorial Paraninfo.

Chávez, R. (1947). Guía del Cantón Sucre en correla-

ción con Manabí. Quito: Talleres Gráficos Na-
cionales.

Espinoza, M. & Miranda, R. (2009). Mutaciones Es-
cénicas: Mediamorfosis, Transmedialidad y
Postproducción en el Teatro Chileno Contem-
poráneo. Santiago de Chile: Ril Editores.

García-Uceda, M. (2011). Las Claves de la Publicidad.
Madrid: Editorial ESIC.

Gómez, M. (2008). Quiero Hacer un Documental.
Madrid: Ediciones RIALP.

Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P (2010).
Metodología de la Investigación. Ciudad de
México: McGraw-Hill / Interamericana Edito-
res, S.A. de C.V.

Hidalgo, G. (2022). Documental audiovisual y técni-
cas de posproducción como herramientas de la
narrativa que muestre el flujo migratorio de
Bahía de Caráquez, desde los siglos XIX al XXI
/ Entrevistado por Nicolás Pablo O.

Kemp, P. (2021). Cine: Toda la Historia. Barcelona:
Editorial Blume.

Martínez, J. & Fernández, F. (2010). Manual del Pro-
ductor Audiovisual. Barcelona: Editorial UOC.

Moreno, G. (2022). Documental audiovisual y técni-
cas de posproducción como herramientas de la
narrativa que muestre el flujo migratorio de
Bahía de Caráquez, desde los siglos XIX al XXI
/ Entrevistada por Nicolás Pablo O.

Otero, P. (2022). Documental audiovisual y técnicas
de posproducción como herramientas de la
narrativa que muestre el flujo migratorio de
Bahía de Caráquez, desde los siglos XIX al XXI
/ Entrevistado por Nicolás Pablo O.

Pinel, V. (2009). Los Géneros Cinematográficos. Bar-
celona: Ediciones Robinbook.

Pinto, M. (2011). Cine Documental. Recuperado el
2022, de Alfamedia. Obtenido de http://www.
mariapinto.es/alfamedia/cine/documental.
htm.

Saker, G. (2022). Documental audiovisual y técnicas
de posproducción como herramientas de la



R E D P R O

narrativa que muestre el flujo migratorio de
Bahía de Caráquez, desde los siglos XIX al XXI
/ Entrevistada por Nicolás Pablo O.

Sellés, M. (2008). El Documental. Barcelona: Edito-
rial UOC.

Uscocovich, N. (2022). Documental audiovisual y
técnicas de posproducción como herramientas
de la narrativa que muestre el flujo migratorio
de Bahía de Caráquez, desde los siglos XIX al
XXI / Entrevistada por Nicolás Pablo O.



I  C o n g r e s o  I n t e r n a c i o n a l  d e  I n v e s t i g a d o r e s  d e 
C o m u n i c a c i ó n  A u d i o v i s u a l  y  T e c n o l o g í a s  d e  l a  I n f o r m a c i ó n 



R E D P R O

COMUNICACIÓN
PERSUASIVA



I  C o n g r e s o  I n t e r n a c i o n a l  d e  I n v e s t i g a d o r e s  d e 
C o m u n i c a c i ó n  A u d i o v i s u a l  y  T e c n o l o g í a s  d e  l a  I n f o r m a c i ó n 

Diseño de emojis, una forma de branding emocional que conecta en 
plataformas digitales

la organización sin fin de lucro en la sociedad, 
para lograr este objetivo se toma como base la 
identidad visual, el branding emocional y la co-
municación digital, estas disciplinas nos apor-
taran cimientos teóricos para la construcción 
de una marca gráfica fuerte y pertinente en re-
lación con su grupo objetivo, de la misma forma, 
permitirán desarrollar un plan de gestión de 
marca que logre conectar con la comunidad, en 
especial con las mujeres que son beneficiarias 
de las actividades que realizar la Institución.

El tipo de investigación descriptiva fue 
empleado para descubrir los detalles que se 
necesitarán para la creación de preguntas 
y análisis de datos que se llevarán a cabo 
sobre el tema, asimismo, se ha seleccionado 
la investigación explicativa porque se busca 
respuestas a distintos fenómenos relacionados 
con el tema de estudio y especialidad como es 
el diseño y la imagen corporativa dentro de 
las organizaciones sociales, posee un enfoque 
de investigación mixto, los datos se recolectan 
a partir de la observación directa y a través 

Resumen
En la actualidad las mujeres juegan un 

papel importante en la economía rural; esto 
también se debe al posicionamiento de las 
organizaciones sociales que abarcan un factor 
de relevancia en el mundo de las ayudas hu-
manitarias y de los derechos de las personas; 
su desarrollo como emprendedoras, no solo se 
debe a una necesidad, sino a su empoderamien-
to de la sociedad.

El presente trabajo de investigación, 
toma como punto de partida las falencias de 
identidad visual y de posicionamiento gráfico 
que posee la Asociación de Mujeres Empren-
dedoras Rurales de Lascano (AMER-LAS), en 
la provincia de Manabí, ante esto, es necesario 
diseñar una marca gráfica diferencial y lengua-
je gráfico, que aporte a que la Institución se 
posicione como una organización firmemente 
establecida en diversos medios impresos y 
digitales.

El objetivo general de este trabajo de 
investigación es diseñar la marca gráfica y 
lenguaje visual que aporte al reconocimiento de 
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de la entrevista no estructurada, recopilando 
información específica que facilita la ejecución 
de la propuesta, asimismo, implementa grupos 
focales en donde se genera una discusión sobre 
el tema, permitiendo así localizar e indagar 
sobre las diferentes opiniones de la población 
que es objeto de estudio.

La presente propuesta es pertinente 
porque analiza las estrategias a implementar y 
los procesos correspondientes para lograr una 
proyección de lenguaje visual adecuada, fina-
lizando con la presentación de los formatos de 
aplicación e implementación hacia los soportes 
necesarios para reflejar este nuevo lenguaje 
visual y material publicitario como producto 
final de este trabajo investigativo.

Palabras claves: 
Emojis; branding emocional; lenguaje visual; 
identidad corporativa; mujeres emprendedoras.
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Las redes sociales como manipulación publicitaria
de negocios y empresas

desconocen al vigilante. Esto ayuda a las redes 
sociales a conocer a sus usuarios y sus compor-
tamientos, para poder ayudar a modificar sus 
decisiones diarias.

Sin olvidar que son los usuarios, quienes 
brindan su información de manera voluntaria 
en las redes sociales. Aquellos datos son las ba-
ses del algoritmo de los anuncios publicitarios 
que aparecen en sus inicios o cuentas. Por eso 
al momento de tener una duda o una necesidad 
nos conectan con un anunciante que ayude a 
resolver nuestro requerimiento. 

Una actividad que se ve con normalidad, 
pero con un trasfondo que el usuario desconoce, 
el uso y la extracción de datos. Una realidad 
que se aprecia indiscriminadamente en redes 
sociales, especialmente Facebook e Instagram. 
Pero es una actividad que no podría clasificarse 
como ilegal o inmoral, pues son los propios 
usuarios que dan su consentimiento para el uso 
de esa información adjuntadas en sus perfiles 
personales.  Montells, L. (2017).

A pesar de que en Ecuador los derechos 
digitales son un tema generado hace pocos 
años, una cultura digital es necesaria para man-
tener la seguridad de nuestros datos personales. 
Pues basado en tres investigaciones de países 
internacionales como en la Unión Europea, In-

Resumen
Las redes sociales son el nuevo mundo 

donde se movilizan gran parte de los adoles-
centes y adultos. Esto obliga a los negocios y 
empresas a emigrar de un entorno físico a uno 
digital. Por eso se puede encontrar variedad de 
plataformas con abundante material audiovi-
sual de negocios locales y extranjeros.

Según Rosales (2010), las redes sociales 
con ayuda de la comunicación pasiva se han ido 
convirtiendo en un instrumento para atrapar a 
las masas, especialmente por su mercado con 
menos restricciones. Esto ayuda a convertirlo 
en un medio publicitario de alcance mundial.

Desde la creación del perfil personal, el 
compartir contenidos y el interrelacionarse 
entre contactos, generan datos que se pueden 
definir como parte de la vida personal y privada 
de los usuarios que es fácilmente usado o ven-
dido a empresas, negocios y anunciantes. Pues 
entre más usuarios acceden a sus contenidos 
aumentan más la posibilidad de generar ventas. 

Según la investigación de Michel Fou-
cault (2005), las redes sociales se han converti-
do en un medio con mecanismos de control en 
la sociedad. Donde los propios usuarios ceden 
el poder virtual a las plataformas, generando 
un sistema de control panóptico, pues indi-
rectamente los sujetos son observados, pero 
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glaterra y Estados Unidos, los métodos en que 
Facebook utiliza la información de sus usuarios 
pueden llegar a tocar temas ilegales. Rodríguez 
(2013).

Abandonar el uso de redes sociales no es 
una opción disponible para sus usuarios, pues 
se ha convertido en parte del diario vivir, como 
medio de comunicación para mantenerse infor-
mados, pero se puede cambiar la forma de uso 
de las plataformas tanto por los usuarios como 
sus propietarios, especialmente para evitar 
que controlen, manipulen o vendan los datos a 
terceros.

Palabras clave: 
Redes Sociales; Social Media; Publicidad digi-
tal; Derechos digitales; Información digital.
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Rediseño y actualización de manual de estilo de la carrera de Periodismo 
UCSC para docencia online en el contexto de pandemia COVID-19

fue necesario repensar los recursos educativos, 
pasando de los documentos escritos a activida-
des interactivas.

En este contexto, uno de los elementos 
más utilizados en el proceso formativo de la 
carrera de Periodismo es el Manual de Estilo y 
Redacción de la Escuela de Periodismo (Tapia, 
2004), que uniforma las normas y los usos 
lingüísticos para los estudiantes en las activi-
dades curriculares asociadas a su formación 
profesional. Este está disponible a través de un 
archivo PDF en la plataforma b-learning de la 
universidad, pero resulta complejo de consultar, 
además de estar desactualizado.

Es así como cuatro docentes de la carrera 
propusieron dos proyectos al Fondo de Apoyo 
a la Docencia de la universidad: uno para ac-
tualizar el texto del manual de estilo y otro para 
preparar un objeto de aprendizaje interactivo, 
que facilitara a los estudiantes la navegación a 
través de los contenidos.

Resumen
La situación de pandemia vivida entre 

2020 y 2021 obligó a replantear los escenarios 
formativos de las carreras universitarias, pasan-
do de un modelo presencial a uno online. Ini-
cialmente, se habló del concepto de “docencia 
online de emergencia” (García-Peñalvo, 2020; 
Del Río, Cornejo & Rodríguez, 2021) a partir de 
la cual, básicamente, se reemplazó el trabajo en 
sala por reuniones vía videoconferencia con la 
misma duración de una cátedra tradicional, lo 
que implicó un proceso progresivo de desgaste 
y estrés, tanto para los estudiantes como para 
los profesores.

Dado este escenario, poco a poco se co-
menzó a implementar un diseño orientado más 
a la formación a distancia, reduciendo la dura-
ción de las clases sincrónicas, dando relevancia 
a las actividades asincrónicas y reorientando el 
espacio sincrónico a la realización de talleres y 
espacios de retroalimentación con los estudian-
tes. En el caso del espacio asincrónico, también 
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La investigación preliminar implicó 
revisar las evaluaciones docentes del primer 
año de pandemia, en una modalidad de estudio 
de caso (Neiman & Quaranta, 2014), tomando 
como fuente de información las respuestas 
al instrumento por parte de los estudiantes 
del curso “Lenguaje y Estilo Periodístico” del 
año 2020. Se escogió este curso como piloto 
por tratarse de una actividad curricular de 
carácter introductorio, de alto creditaje y una 
gran cantidad de horas presenciales, que al 
ser abordado desde la “docencia online de 
emergencia”, implicó una gran carga tanto para 
el estudiante como para el profesorado. En los 
resultados de la evaluación, los estudiantes 
comentaban sobre la necesidad de contar con 
objetos interactivos que quedaran a disposición 
permanente como referencia.

Para el desarrollo de la propuesta, se uti-
lizó una metodología de diseño centrado en el 
usuario (Garrett, 2011) y un modelo de diseño 
de cursos ADDIE -análisis, diseño, desarrollo, 
implementación y evaluación- (Morales-Gon-
zález, Edel-Navarro & Aguirre-Aguilar, 2014), 
tomando como referencia inicial el syllabus 
de la actividad curricular “Lenguaje y Estilo 
Periodístico” para el segundo semestre de 2020 

-primer año de pandemia-, buscando espacios 
donde incorporar los objetos interactivos.

Lo anterior permitió preparar una expe-
riencia piloto de cuatro módulos, a fin de medir 
aspectos de usabilidad y accesibilidad de los 
objetos de aprendizaje, y así corregir aspectos 
técnicos y de contenido en futuras versiones 
de la actividad curricular y otras asociadas a la 
formación en redacción periodística.

Palabras clave:
Diseño instruccional; formación online; lengua-
je y estilo periodístico; modelo ADDIE; objetos 
de aprendizaje
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 Análisis del discurso de dos piezas audiovisuales urbanas sobre el 
COVID-19 del periodista Lenin Artieda

el fin de generar un ambiente de inmersión en 
la pieza comunicacional. 

El análisis del discurso empleado como 
herramienta primordial, aunque no exclusiva, 
en la metodología de esta investigación cualita-
tiva permitió conocer que aunque el periodista 
pensó en un soporte tradicional como la tele-
visión, su producto pudo trasladarse y ganar 
propiedades transmedia una vez que interactuó 
con su público objetivo. Es decir, el producto se 
amplió y reconfiguró una vez que salió al aire 
potenciando así la capacidad prosumidora de 
quienes en principio solo se concebía como 
meros espectadores. A la par, la capacidad dis-
cursiva de las muestras seleccionadas logra que 
se cumpla con la inmersión y la subjetividad 
propuestas por Henry Jenkins como base de las 
narrativas transmedia. Asimismo, gracias a dos 
entrevistas semiestructuradas con el periodista 
Artieda y a un proceso de triangulación con vo-
ces expertas en comunicación, se reconoció que 
las piezas abordadas no pertenecen a un solo 
género periodístico, sino que son una combi-
nación de tipos informativos donde el lenguaje 
presenta una alta carga estética.  

Resumen
El contexto de la pandemia generada por 

el COVID-19 supuso un paraguas informativo 
del que surgieron varios productos comunica-
cionales acompañados del cambio de dinámicas 
dentro de los medios. En esas circunstancias, 
durante el primer confinamiento, el discurso 
estuvo marcado por el drama de enfrentar al 
virus y sus consecuencias, lo cual se trasladó 
comunicacionalmente en los productos que 
se puso a disposición de la audiencia local. Es 
por eso que en este estudio se examinó la cons-
trucción de dos piezas comunicacionales del 
periodista Lenin Artieda emitidas inicialmente 
por televisión en la primera época de COVID-19 
a fin de poner en evidencia las bases teóricas 
en las que se soportan ambas piezas y deter-
minar la estructura de las mismas. El estilo del 
autor puso énfasis en una narrativa que si bien 
atiende a las bases del Nuevo Periodismo, el 
nuevo-Nuevo Periodismo y el Slow Journalism, 
hace también un apelo a nuevas dinámicas 
como la expansión –característica transmedia- 
que se deja en manos de la audiencia. Esto 
ocurre debido a que se incluyeron también 
recursos retóricos propios de la literatura, con 
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Cabe destacar que el contexto en que se 
produjeron y emitieron los productos, que fue 
el encierro o confinamiento inicial, jugó un 
papel fundamental en su consumo, recepción 
e incluso en su traslado y reconfiguración por 
parte de la audiencia, ya que el discurso verbal 
y no verbal, influyó en cómo la audiencia captó 
el mensaje a transmitir.

Palabras clave:
Análisis del discurso; comunicación litera-
ria; Lenin Artieda narrativas transmedia; 
periodismo.
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R E D P R O

 La fotografía como soporte visual de la representación de la cultura 
montubia en el Ecuador

Analizar la cultura montubia en el 
Ecuador a través de la fotografía como soporte 
visual con el fin de dar a conocer si la fotografía 
es un medio visual representativo dentro de la 
cultura, para poder seguir siendo pieza clave 
dentro de su distinción y buscar nuevas rutas 
para poder exponer dicha cultura. 

Varios autores establecen que, el espacio 
digital engulle todas las fotografías, abando-
nando así su real existencia tradicional y pasan-
do al otro lado, y a su vez encontrar formas de 
mantener la preservación y difusión en medios, 
proyectos académicos y desarrollo tecnológico. 
Así comenzó el descubrimiento de las prime-
ras posibilidades de la fotografía en medios 
digitales, aplicando las nuevas tecnologías a 
los archivos fotográficos históricos y de nueva 
creación, dando como resultado la realización 
de grandes fototecas digitales.

La metodología utilizada ha sido descrip-
tiva el cual permite observar, recoger y analizar 
la información obtenida a cabo de la investiga-
ción previamente planteada y el método analí-
tico, el cual permitió ahondar de manera más 
profunda para descubrir información dentro 

Resumen
El soporte visual de la fotografía en 

representación de la cultura montubia en el 
Ecuador ha sido considerado como un aspecto 
importante para investigar, ya que, a través de 
las fotografías que se utilizan y publican en dife-
rentes plataformas comunicacionales, fomenta 
a la formación cultural de un país, a su vez ha 
sido una herramienta distintiva al momento 
de destacar la identidad cultural, por lo cual, 
se debería seguir ejecutando para ser salvada 
de desaparecer, de esta manera se evidenciará 
la importancia del medio visual dentro de la 
vestimenta, gastronomía y costumbres corres-
pondientes a este pueblo. 

Las fotografías que se utilizan para 
promover o informar acerca de la cultura, son 
fotografías que aportan y describen a la misma, 
sin embargo, a pesar de la riqueza existente de 
la cultura montubia, no existe un sitio que sirva 
para la exposición de información necesaria 
acerca de esta cultura, que permita la difusión 
del desarrollo cultural para las continuas 
generaciones apreciando nuestra identidad y 
poder preservar las tradiciones y costumbres 
del pueblo montubio.
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del tema investigativo. Las técnicas y herra-
mientas aplicadas, están conformadas, a través 
de la ficha de observación que ayudan para la 
recopilación y almacenamiento de la informa-
ción, y un cuestionario de preguntas utilizadas 
para realizar la entrevista a dos expertos en el 
ámbito fotográfico.

Se pretende que los resultados de esta in-
vestigación puedan verse reflejados de manera 
positiva a través de la fotografía, porque a través 
de ella genera aspectos atractivos que impulsen 
el desarrollo de la cultura, y así pueda llegar 
al resto de la sociedad. Asimismo, se resalta 
que la fotografía toma un gran protagonismo 
al momento de capturar la imagen y prevalece 
a través de los años, además, mediante las 
fichas de observación realizadas se analizó di-
ferentes fotografías relacionadas con la cultura 
montubia en el Ecuador, ya que es una mejor 
herramienta que cuenta sucesos a través de ella, 
dichos detalles son los que se podrán visualizar 
e interpretar, a diferencia de un vídeo o de una 
historia.

Palabras clave: 
Soporte visual; fotografía; cultura montubia; 
fotografía documental; Ecuador.
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La radio como ventana de exposición de la cultura montubia en la 
provincia de Los Ríos

existen programas educativos o culturales dedi-
cados en su totalidad a fomentar dicha cultura, 
sin embargo, los involucrados en la investiga-
ción han expresado que sería de mucha ayuda 
la intervención de la radio en el fortalecimiento 
de la identidad cultural y de la transmisión de 
sus conocimientos y costumbres de generación 
a generación. Con los resultados se concluye 
que la intervención de la radio aportaría en el 
fortalecimiento de la identidad cultural y de la 
transmisión de sus conocimientos y costum-
bres de generación a generación en la provincia, 
considerando que se debe impulsar en la parri-
lla radial de las diferentes emisoras  programas 
dirigidos a la difusión de la cultura montubia 
con fines educativos y de entretenimiento 
incorporando a estas programaciones capsulas 
cortas y programas donde se exponga de forma 
responsable las características de la población 
montubia fortaleciendo así las costumbres, la 
vestimenta y la gastronomía relacionada a esta 
cultura. 

Palabras clave:
Radio; ventana; exposición; cultura; montubia.

Resumen
En el estudio tiene como objetivo pri-

mordial analizar la incidencia de la radio como 
ventana de exposición de la cultura montubia 
en la provincia de Los Ríos, se enmarca en evi-
denciar cómo la radio ha desarrollado su labor 
como fuente principal de generación de infor-
mación sobre la cultura montubia y cómo esta 
con sus actividades influye en el conocimiento 
de la población ecuatoriana sobre sus costum-
bres y demás características. Para el desarrollo 
del mismo se consideró el tipo de investigación 
descriptiva con enfoque cualitativo, basado 
en la contribución de métodos de análisis y 
síntesis que ayudan analizar la información 
de forma particular y luego generalizarla para 
orientarse a resultados fundamentados en una 
recopilación documental de información teóri-
ca originarios de fuentes fidedignas y confiables, 
así como, de un trabajo de campo proveniente 
de la recopilación de  contenidos a partir de la 
aplicación de técnicas como la observación y 
entrevistas por medio de herramientas como 
el cuestionario de preguntas estructuradas, 
abiertas, cerradas y objetivas, las mismas que 
reflejaron resultados donde se indica que la ra-
dio no cumple con dicha función, por cuanto no 
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 Propuesta de flujo de trabajo para la postproducción de proyectos
audiovisuales por stop motion

la cual dará el toque final.Esta investigación es 
de tipo cualitativa y usa el método estudio de 
caso, el cual clasifica y estructura experiencias 
o procesos del objeto de estudio, (BID 2011, 
p.2). Las técnicas utilizadas en la observación 
directa fueron: estudio de libros, documentales, 
análisis del discurso audiovisual y la entrevista 
de expertos.  Uno de los temas de investigación 
fue las malas prácticas durante el proceso 
de animación que afectan notablemente el 
trabajo de quienes realizan la postproducción, 
La animación es una técnica que requiere de 
experiencia para lograr conseguir movimientos 
naturales o característicos, esto no se logra 
cumplir a cabalidad durante el rodaje y la ani-
mación debe ser concluida o mejorada gracias 
a softwares de edición.  Para dar solución a 
estos problemas se trató con profesionales, 
con los cuales se coincidió que para mejorar la 
productividad se debe desarrollar un adecuado 
flujo de trabajo donde se incluya la figura del 
post productor desde el inicio del proyecto. 
Otro parámetro que arrojó esta investigación 
es que la postproducción debe ser considerada 
como un proceso de creación y no solo como la 

Resumen
Este artículo se enfoca en la investiga-

ción y desarrollo de una propuesta de flujo de 
trabajo que sirva como guía básica para los 
interesados en potenciar un proyecto por stop 
motion. Esta técnica vuelve a ser popular como 
medio de entretenimiento gracias a la facilidad 
que nos brinda los dispositivos electrónicos, y 
aplicaciones en general, pero no contamos con 
material didáctico de fácil comprensión y que 
esté enfocado en todo el proceso de postproduc-
ción. La animación 2D y 3D en la actualidad da 
la oportunidad de componer escenas de manera 
sorprendente; pero no reemplaza en el produc-
tor audiovisual el gusto de trabajar con texturas, 
muñecos y maquetas reales. La simulación de 
movimiento en objetos y marionetas se basa en 
los principios de la animación llamadas “reglas 
de oro”, este método permite animar de manera 
convencional un personaje y también se apoya 
de otras herramientas que van desde los sopor-
tes para realizar los desplazamientos hasta el 
uso del croma como apoyo para los escenarios. 
Es importante que el futuro animador tenga en 
claro que este proceso no termina al finalizar el 
rodaje, continúa en la etapa de postproducción 
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etapa donde se resuelve los errores del rodaje. 
No se debe olvidar que se está desarrollando 
un producto que será expuesto para el deleite 
del espectador, en una fecha establecida por 
lo que se debe respetar los procesos, aprender 
de los errores y lograr un sistema que permita 
llegar a la meta final con la calidad establecida.  
En última instancia, se procedió a aplicar esta 
investigación en un plano de un cortometraje 
de acuerdo con la propuesta del flujo de trabajo 
establecido, ilustrando cada una de sus etapas. 

Palabras claves:
Animación 2D; animación 3D; croma; efectos 
especiales; stop motion; flujo de trabajo. 
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El ciberfeminismo: obstáculos y oportunidades del espacio digital

Para ello, se analizan estas creaciones, tanto 
individuales como colectivas, en varias redes 
sociales como son Facebook o Instagram, y 
una plataforma audiovisual como es YouTube, 
abordando desde viñetas, ilustraciones, como 
acciones performativas que se han difundido a 
través de la red. La selección de la muestra se 
ha realizado a través del impacto en las redes 
sociales, es decir, a través del número de visio-
nados para los vídeos o interacciones recibidas 
en las imágenes. El objetivo principal es cono-
cer cuáles son las oportunidades y obstáculos 
que nos ofrece el ciberfeminismo en el espacio 
digital, motivo por el cual se ha abordado de 
manera específica los siguientes objetivos: 1) 
estudiar el impacto social y la generación o no 
de una comunidad trasnacional en torno a las 
creaciones artísticas; 2) analizar la articulación 
narrativa de estas acciones con las movilizacio-
nes feministas; y, 3) abordar los obstáculos, si 
los hubiera, de la participación en la Red.

Entre los principales resultados pode-
mos observar cómo el espacio digital, como 
espacio público, es un lugar de comunicación, 
enunciación y movilización social cada vez más 
eminente. Motivo por el cual el ciberfeminismo 
se erige como una reivindicación que hace uso 
de una herramienta como es la Red, que per-
mite rapidez, interacción e incluso articulación 

Resumen
La tecnología ocupa, cada vez más, un lu-

gar centra en la vida social, ejemplo de ello lo 
podemos comprobar con el auge del teletraba-
jo en el contexto de pandemia. En línea con lo 
anterior, la limitación espacial también ha mo-
dificado el activismo político de las calles: el es-
pacio digital se ha erigido como un lugar central 
de enunciación y de movilización social. Estos 
cambios nos interpelan como científicas socia-
les, por un lado, a focalizar nuestros estudios en 
torno a las diversas vías que ofrece lo digital y, 
por otro, para dar respuesta a las dinámicas de-
rivadas de estas. En este sentido, el movimien-
to feminista ha sido una de las movilizaciones 
que ha hecho un gran uso de las reivindicacio-
nes a través de la Red, incidiendo en políticas 
o demandas sociales, consiguiendo una articu-
lación de la protesta de manera transnacional 
y generando un impacto internacional sin pre-
cedentes. No obstante, cabe preguntarse ¿es el 
ciberfeminismo un lugar central de la protesta 
feminista?

Para dar contestación a la pregunta, la 
presente contribución tiene como objeto de 
estudio el análisis de las reivindicaciones artís-
ticas feministas más significativas del espacio 
digital en España y América Latina, y su corre-
lación a través de las movilizaciones sociales. 
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de comunidades narrativas, ofreciendo un ac-
ceso mayor a las reivindicaciones feministas 
que acontecen al otro lado del atlántico. En 
este sentido, se pueden señalar dos elementos 
centrales que se encuentran como oportunida-
des del ciberfeminismo: 1) crear conciencia fe-
minista. La generación de diversos vídeos, así 
como imágenes reivindicativas promueve una 
conciencia que va de lo individual a lo colectivo 
y viceversa; 2) articulación de acciones y rela-
tos desde la transnacionalización. Aunque es 
difícil medir el impacto social de las creaciones 
artísticas, sí podemos observar la capacidad de 
réplica e interacción entre estas. En esta línea, 
es principalmente significativo la performance 
de Las Tesis, que fue replicada y adaptada en 
diversos países. Por otro lado, y no por ello, me-
nos relevante, es importante tener en cuenta la 
violencia que se desprende del espacio digital, 
que, si bien lo observamos en diversos ámbitos 
sociales, la Red promueve un anonimato que 
refuerza las dinámicas violentas ante la impu-
nidad de los actos.

Por consiguiente, el ciberfeminismo es 
una herramienta reivindicativa que empieza a 
cobrar más fuerza y peso, que si bien no está 
exenta de violencia, sí parece que ofrece opor-
tunidades como la transnacionalización de la 
protesta y la articulación de demandas com-
partidas. Los obstáculos encontrados no están 
exentos de otros espacios, aunque sí pueden 
reforzar la violencia, así como la polarización 
discursiva (el antifeminismo). No obstante, las 
potencialidades de la era digital y el ciberfemi-
nismo son relevantes para las próximas movi-
lizaciones, permite la generación de una con-
ciencia individual y colectiva, que transciende 

fronteras y que permite una movilización inter-
nacional, que pueda seguir luchando contra la 
estructura patriarcal.

Palabras clave:
Ciberfeminismo; transnacionalización; espacio 
digital; América Latina; España.
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Narrativas y estéticas audiovisuales ciudadanas en la tv del Ecuador

Vale recordar que una de las modificacio-
nes que se destacó con la pandemia de la Co-
vid-19 fue la naturalidad de las personas frente 
a las cámaras. La necesidad de comunicarse 
derivó en el uso progresivo de aplicaciones de 
videollamadas, en el desarrollo autodidacta de 
competencias y en el cambio de estéticas en el 
audiovisual, entre otras transiciones.

Los grandes decorados, los escenarios 
con público, los ángulos de fotografía, los ele-
gantes atuendos de los anfitriones que se pre-
sentan en las pantallas y, particularmente, los 
técnicos y encargados de servicios fueron re-
emplazados por computadoras y conexiones en 
línea. Los espectadores recibieron imágenes y 
narraciones integradas por pequeños cuadros, 
entre interlocutores que hablaban desde sus 
domicilios, sin mediar distancias y sin los ros-
tros pulidos por maquillajes.

La televisión en pandemia acercó a sus 
públicos, se humanizó al revelar que aquellos 
que trabajan en estudios y cabinas de edición 
viven igual que las mayorías, que en sus hoga-
res también deben ubicar espacios para dialo-
gar, que los ruidos del entorno interfieren, y 
un etcétera de sucesos. La televisión evidenció 
que sobre las formas están las personas, que en 
tanto se atiendan sus demandas se descubrirán 

Resumen
La cobertura creciente de Internet, los 

bajos costos de las tecnologías de comunicación 
y el uso de los teléfonos inteligentes son parte 
del entorno de nuevas narrativas audiovisuales 
protagonizadas por ciudadanos.

Antes del inicio de la Covid-19 surgieron 
movimientos sociales y reivindicaciones a par-
tir de los relatos propuestos en las redes socia-
les. La búsqueda de mayores derechos y liber-
tades en la democracia del siglo XXI se arropa 
una cultura digital protagonizada por personas 
que buscan posibilidades para recibir y expre-
sar sus opiniones sin censuras.

Los tradicionales emisores y las formas 
de construir los relatos cambian. Cada vez se 
requieren menos editores y estéticas vincula-
das a centros de poderes políticos. Hoy los ciu-
dadanos pueden y cuentan historias desde sus 
perspectivas.

Se vive el surgimiento de una ciudadanía 
audiovisual que demanda competencias mediá-
ticas para crear mensajes responsables y críti-
cos, del mismo modo se esperan estándares de 
calidad que orienten los espacios virtuales don-
de los límites deberían mantener iguales prin-
cipios en el mundo off-line: la protección de los 
débiles, evitar la publicidad engañosa y fomen-
tar la identidad.

Abel Suing
Universidad Técnica Particular de Loja

arsuing@utpl.edu.ec
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los caminos a seguir para sostener al medio de 
comunicación, incluso frente a las alternativas 
e influencers en Internet.

El propósito de la investigación es deter-
minar los espacios y las manifestaciones audio-
visuales de los ciudadanos en los informativos 
de la televisión del Ecuador durante el primer 
semestre de 2022. La metodología empleada 
en cuantitativa y cualitativa a través de análisis 
de contenidos de una muestra de informativos, 
alojados en redes sociales, de las principales 
estaciones de televisión con cobertura nacional.

En momentos donde las noticias falsas 
afectan a la opinión pública es necesario un 
contrapeso que aporte a los esfuerzos de los Es-
tados para entregar información verificada. Es 
aquí donde las narrativas audiovisuales de los 
ciudadanos encuentran pertinencia porque son 
una vía para que el Derecho a la Comunicación 
sea tangible en tanto posibilite que cada perso-
na pase del pensamiento a la acción, a agendas 
informativas que privilegien la diversidad y la 
pluralidad, pero se requiere de más creación y 
más ciudadanía audiovisual.

Hoy que gradualmente se retoman acti-
vidades presenciales se buscan equilibrios para 
tomar lo mejor de las prácticas establecidas en 
los confinamientos, para que los contenidos 
de la televisión, abierta y digital, involucren a 
los ciudadanos, les den cabida para mostrarse 
y verse auténticos. La televisión que emerge se 
muestra cercana y con acento local.

Palabras clave: 
Televisión; narrativas audiovisuales; ciudada-
nía; derechos; participación.
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