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RECOMENDACIONES

Las recomendaciones a continuación desarrolladas se centran en dos aspectos

considerados importantes para mejorar la comunicación no solo a nivel de medios de

comunicación sino tambíén para fortalecer la comunicación díalógíca al ínteríor del

proceso de participación ciudadana implementada en Cotacachi a través de:

1. Políticas de comunicación locales: Uso de medios de comunicación y

Comunicación dialógica

2. Relaciones intersectoriales

Un proceso tan importante como el participativo debe ír acompañado de políticas de

comunicación que afiancen el proceso) motiven a la gente) permitan escuchar sus

inquietudes y mantener informada a la población como parte del proceso de

transparencia que la practica participativa significa.

En esta investigación se ha hecho referencia de manera particular a la relación

ínterpersonal local, es decir, comunícar e ínformar a grupos pequeños de personas

entre los cuales tíenen posibílídad de ínteractuar entre sí, básicamente debido a que

Cotacachi no tiene las dimensiones de una gran urbe. Los medios de comunicación

masivos son vehículos canalizadores y difusores de información que no tienen

posibilidad de retroalímentarse de la población.

Desde esta perspectiva se recomienda que los problemas comunicacionales e

informativos del cantón no se responden con lograr mayor atención de los medios de

comunicación local o nacional o implementando una señal local de televisión (esto no

garantiza que la gente vea el canal); sino realizando actividades comunicativas en el

marco de una estrategia específica y formulando políticas de comunicación que

permitan un mejor aprovechamiento de las herramientas comunicativas de las cuaJes

se dispone.

Dichas estrategias comunicacionales deben adecuarse a la percepción y organización

que tíenen los actores en sus propios espacios por tanto es necesarío una

recuperación y sistematización de las diversas prácticas comunicacionales existentes

en el espacio local.
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No se trata de identificar usos de medios (publicaciones, foros o programas radiales) y

utilizarlos mecánicamente sino de hacerlos en función de 3 preguntas básicas en la

comunicación: a quién nos dirigimos) qué mensajes dirigimos y qué queremos con ello)

finalmente, cómo logramos nuestro objetivo. Estas deben ser respondidas por los

propios actores de la participación quienes deben definir qué consideran prioritario.

También se deben construir estrategias para conformar espacios de retroalimentación

desde la sociedad, estos deben ser constantemente y formar parte de la praxis

cotidiana, de esta manera se logrará la motivación social desde el escenario inmediato

a. los sujetos de la participación. Estas estrategias pueden ser variadas y girar en

torno a: fortalecimiento del tejido asociativo, medios alternativos de comunicación,

vínculo a medios masivos de información, espacios de encuentro entre la comunidad y

las autoridades locales o representantes de la asamblea y comités, etc.

El fortalecimiento del tejido asociativo local (organizaciones) constituye una base para

establecer los vínculos que permiten identificar un proyecto común de futuro, pero que

también afirme la identidad de todos desde sus diferencias pero como parte de un

mismo lugar; es decir, tal como sucede con las organizaciones indígenas que trabajan

y aportan al cantón desde el reconocimiento de sus prácticas culturales podrla hacerse

lo mismo en la zona de Intag, con sus habitantes colonos y afroecuatorianos quienes

tienen sus conocimientos y prácticas culturales propias.

La radio local si puede ser un eficaz medio de comunicación, tiene la capacidad de

llegar a sitios donde otros medios no pueden hacerlo. Una mejora estructural en la

radio que tiene el municipio (calidad) frecuencia, alcance, programación) permitiría una

fuente bastante económica de información y directa con el público, a través de ella se

pueden realizar programas específicos en torno a la salud (por ejemplo nutrición o

vacunación) de acuerdo a los públicos (programas en kichwa), convirtiendo a este

medio en un recursos alternativo, es decir, siendo emisores creativos.

Asimismo) se debe trabajar a la par en fortalecer una imagen hacia fuera del cantón y

otra hacia dentro, tanto a nivel técnico como a nivel general. El papel que juegan los

medios masivos de comunicación es fundamental a nivel urbano, también permite que

espacios nacionales conozcan de la experiencia que Cotacachi ha forjado en estos

años) más allá de los habituales espacios investiqativos, por tanto es necesaria la

interconexión con áreas de prensa tanto regionales como nacionales.
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La complementariedad con estos medios, aunque no haya presupuesto para utilizar

permanentemente espacios publicitarios pagados, es importante. Una estrategia sería

difundir noticias a través del envío permanente de boletines informativos a estos

medíos, mvitaciones a eventos políticos, religiosos, culturales locales desde donde se

pueden lograr acercamientos con los medios y sus reporteros.

La incorporación del internet es otra herramienta para difundir información

ampliamente tanto para estrategias de difusión de información a nivel nacional e

internacional. Desde este espacio se puede lograr que personas desde sitios lejanos

se informen sobre actividades) proyectos) iniciativas de cooperación, políticas locales,

ofertas y demandas locales. Proyectos pilotos que se están implementando en el país,

los telecentros (llevar ínternet a localidades alejadas de centros urbanos) se realizan

como iniciativas locales con apoyo de cooperación internacional, por el costo de

implementar redes comunitarias en áreas de difícil acceso, lo cual permite acercar a la

comunidad a la tecnología, información y educación.

La utilización del Internet desde estos espacios permitiría obtener información

actualizada desde la percepción de públicos nacionales y extranjeros y generar

información para ellos, es decir, dar a conocer los avances del trabajo realizado en la

localidad a espacios más amplios; además de establecer canales no formales de

retroalimentación para la Asamblea, los comités y el Municipio mediante la

implementación de espacios para la opinión en las páginas web.

En cuanto a las labores de difusión que desarrollan implícitamente los líderes locales

se deberían realizar monitoreos de las labores de difusión desde la Asamblea o los

Comités de trabajo para lograr que la información circule a nivel de todos los espacios

ciudadanos veraz y oportunamente. Esta actividad permitiría retroalimentar desde

estos espacios a los respectivos Comités y reforzar políticas de comunicación

implementadas ya que permite conocer el grado exacto de apropiación de la

ínformación.

La principal estrategia comunicacional consiste en planificar las políticas

comunícacíonales de manera detallada, así, se puede trabajar en proyectar (elaborar,

reconstruir o fortalecer) una imagen de la Asamblea y, en este caso, el Comité

Intersectorial de Salud, desarrollar las comunicaciones dialógicas creando

infraestructura y mediante la utilización de redes y canales comunicacionales

alternativas identificados en el medio; asimismo, permite fortalecer la comunicación
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grupal a través de mayores y diversos espacios de diálogo, interacción, mejorando

actitudes a través de capacitaciones, revalorando la gestión, creando espacios para

escuchar a la gente.

También se pueden difundir las acciones institucionales revirtiendo mitos de

ineficiencia a través de información amplia en contenido y a los lugares a los que llega.

En cuanto al fortalecimiento de las relaciones íntersectoriales es importante adaptar

las políticas de comunicación a los planes, programas, proyectos sectoriales de la

Asamblea de manera coordinada con el Municipio y las organizaciones locales y

ONG's permitirá mantener permanentemente informada a la comunidad acerca de la

marcha de acciones y planes concretos, generar una adecuada relación con fa

comunidad, ampliar los espacios de retroalimentación hacia la Asamblea y Municipio,

escuchar y preguntar a la comunidad para generar participación crítica y general de los

ciudadanos y ciudadanas y, de esta manera, optimizar recursos.

La planificación también debe incluir a los potenciales comunicadores de la localidad,

las ONG's quienes en muchos casos disponen de presupuestos para esta área, y

cuya actividad se caracteriza por fa relación directa que tienen con la ciudadanía. Otro

elemento que permitiría abrir la comunicación a la comunidad es mediante los equipos

de educadores populares quienes generalmente tienen buena cobertura y alto impacto

comunicativo.

La Iglesia católica es otro agente de comunicación pues aglutina la comunidad, tiene

alta credibilidad y sobre todo ha desarrollado un sistema de comunicación amplio y

diverso pues no solo la misa comunica sino que disponen de boletines, periódicos,

radioemisoras y otras formas de comunicación.

Es importante contar con una oficina de información para los ciudadanos. En el Plan

Cantonal de Cotacachi se hablaba del {(Salón de la Democracia", un espacio donde los

Cotacacheños, Cotacacheñas, y demás gente pudiera encontrar toda la información

del proceso de manera abierta y directa pero hasta ahora no se ha concretado este

espacio. El crear una oficina que genere y reciba información a nivel local para la

ciudadanía es importante, en ella podrían participar tanto comunidades,

organizaciones de base) ONG's¡ instituciones privadas de desarrollo social como

instancias administrativas a nivel local y provincial.
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Otros instrumentos de comunicaci6n dial6gica pueden ser aprovechar espacios como

jornadas culturales, ferias populares, fiestas, espacios deportivos y espacios de

carácter interpersonal para difundir información y acercar a las autoridades del

proceso aún más a la comunidad sobre todo en los sitios lejanos donde es más difícil

la presencia de autoridades y técnicos de manera permanente, de esta manera se

puede disponer de un tiempo para dialogar o conversar lo que sienten los ciudadanos

directamente con las autoridades y técnicos.

Una posibilidad es trabajar en Asambleas más pequeñas, comunitarias y parroquiales

para saber directamente lo que está pasando.

También es importante fomentar una mayor comunicación desde los líderes hacia la

comunidad y fortalecer las relaciones entre cabildo y promotores. Adicionalmente, es

importante contar con recursos económicos y humanos para la comunicación.

Estos son algunos elementos que permitirán poner la comunicación al servicio del

pueblo y a través de ella impulsar reformas para apuntalar los procesos partícipativos

locales desde un quehacer cotidiano y directo, donde haya la posibilidad de escuchar y

ser escuchados, conocer las expectativas e inquietudes de la comunidad de manera

directa, oportuna y efectiva y generar en la comunidad una actitud protag6nica y activa

a través de la construcción de capacidades públicas.

Finalmente quedan planteadas ciertas preguntas en torno a la comunicación y la

democracia para quienes tengan interés de continuar con el trabajo iniciado:

¿Es posible proyectar desde la comunicación un nuevo pensamiento democrático?

¿Qué posibilidad hay de definir la política como un hecho comunicativo?

¿Se pueden replantear los procesos comunicativos de la sociedad para crear bases de

convivencia política y social más democráticas y participativas?
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ANEXO # 1

PERIODIZACiÓN DE PRINCIPALES ACCIONES DEL COMITÉ INTERSECTORlAL

DE SALUD

SEPTIEMBRE 1996: Se crea la Asamblea de Unidad Cantonal

NOVIEMBRE 1996: Convenio Municipio-CEPAR para la constitución del Comité

Intersectorial de Salud.

DICIEMBRE 1997: Se aprueba la ordenanza declaratoria de Cantón Saludable por el

Concejo Municipal de Cotacacru, a través de la cual se príoriza una cultura saludable}

la prevención de enfermedades y la articulación de la medicina tradicional con la

medicina occidental.

JULIO 1998: Convenio de cooperación entre el Ministerio de Salud Pública - Municipio

de Cotacachi para el desarrollo de Sistemas Descentralizados de Salud.

MAYO 1999: La subsecretaría de desarrollo institucional aprueba la propuesta de la

fase preparatoria (microproyecto) de construcción del sistema descentralizado de

salud en Cotacachi.

JULIO 1999: El Comité Intersectorial de Salud adquiere personería jurídica mediante

acuerdo ministerial.

AGOSTO 1999: Se realiza la planificación estratégica del CIS, encaminada a buscar

su misión y visión al futuro} que se plasma en el Plan Cantonal de Salud.

SEPTIEMBRE 2001: En la asamblea anual se plantea la reingenieria del Área de

Salud N° 3.

JUNIO 2002: La AME (Asociación de Municipalidades del Ecuador) con apoyo de

Cooperación internacional realiza una propuesta de descentralización en salud que

recoge los avances locales en dicha rama y permita a los Municipios impulsar la

transferencia de competencias de salud.
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JULIO 2002: El Consejo Municipal de Cotacachi, en sesión ordinaria, adopta la

resolución de solicitar la transferencia del área de Salud N° 3.

JULIO 2002: El Muntcipio de Cotacachí solícíta formalmente al Mínísterío de Salud

Públíca la transferencia definitiva de las funciones, atribuciones, responsabílidades y

recursos del Área de Salud N° 3 a favor del gobierno local según disposiciones legales

vigentes.

SEPTIEMBRE 2002: Se ratifica el proceso de descentralización solicitado por

Cotacachi en la Asamblea de Unidad Cantonal.

JUNIO 2003: El Municipio de Cotacachí fírma unílateralmente el convenío de

descentralización concertado entre el Ministerio de Salud yel Municipio.

JULIO 2003: Entra en vigencia, por el Ministerio de la Ley. la descentralización del

Área de Salud N° 3 de Cotacachí.

MARZO 2004: Continuídad con el proyecto de maternídad gratuíta. Control comunítarío

y creación de un sistema de emergencia entre las comunidades y el Área de salud

NO.3.
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ANEXO #2

MIEMBROS DEL COMITÉ INTER5ECTORIAL DE SALUD

Actualmente el Comité Cantonal de Salud está compuesto por representantes de las

siguientes organizaciones:

• Municipio de Cotacachi

• Asamblea Cantonal

• Consejo Cantonal Municipal

• Asociación de Empleados Municipales

• Red Descentralizada de Servicios del Cantón. (Área de Salud No. 3)

• Patronato Municipal

• Jambi Mascaric - UNORCAC (Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas

de Cotacachi)

• INNFA (Instituto nacional del niño y la familia)

• Ministerio de Salud Pública

• Seguro Social Campesino

• Seguro Social General

• Coordinadora de Mujeres

• Colegio de Médicos de Imbabura

• Comisaría Nacional. Cotacachi

• Federación de Barrios

• Sindicato de Trabajadores de la Salud

• Empleados Administrativos SICASA

• DPSI- RRHH

• Profesionales Privados

• Comité de Educación

• Cooperativa de Transportes Cotacachi

• Ayuda en Acción - Tierra Viva

• Cooperación Técnica Cubana

• DRI- Cotacachi

A continuación se presenta la caracterización de algunos de los más importantes

actores del Consejo Cantonal de Salud:
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MUNICIPIO: el Municipio de Cotacachi es un fuerte actor dentro del proceso de

participación y de descentralización de competencias. La representación de la

autoridad municipal es reconocida como Alcalde, quien es elegido por votación popular

directa desde 1996 pues anterior a esta fecha se nombraba en el seno del Consejo

Municipal al Presidente del Consejo Cantonal (Baez;1999:29).

En el afio de 1996 se elige a un representante de los indígenas, cuyas condiciones

técnicas -técnico de fa CONAfE- hizo que tuviera gran respaldo indígena como de

sectores urbanos.

La gestión llevada a cabo por el Econ. Auki Tituaña ha llamado la atención de

numerosos investigadores sociales pues) Ha diferencia de la tradicional gestión

municipal en Cotacachi una de las características del Alcalde Auki Tituaña ha sido al

convocatoria a discutir los problemas del cantón entre diversos grupos sociales

apelando al discurso de constitución de ciudacantas" (Baez; 199:29).

ASAMBLEA CANTONAL. AUC: En 1996 con el apoyo de la municipalidad de

Cotacachi se conforma un espacio de diálogo, participación, propuesta, concertación y

control social denominado Asamblea Cantonal. Desde el año de conformación este

espacio se ha venido trabajando ininterrumpidamente en las áreas de educación,

salud, turismo, niñez y juventud, producción, gestión ambiental y presupuesto

partícipativo.

La Asamblea de Unidad Cantonal tiene una estructura grande pues abarca

aproximadamente unas 300 organizaciones locales, a este espacio no se lo puede

definir como una organización ni de segundo grado ni de tercer grado; tiene el carácter

de público y a la vez autónomo (independiente de instancias administrativas estatales

o locales).

La estructura de la Asamblea de Unidad Cantonal se asienta en el Consejo Superior

de Desarrollo y Gestión, instancia ejecutiva encargada de dar funcionalidad a las

resoluciones de la asamblea anual, desde donde se gestiona.n y avalizan los

proyectos.

La AUC además está compuesta por un consejo asesor) un equipo técnico, la directiva

de la AUC, una veeduría social y 7 consejos íntersectortales: los Consejos

Intersectoriafes son fas instancias técnicas ejecutoras de políticas y proyectos de cada
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sector, direccionadas por la Asamblea Anual y por el Consejo Superior de Desarrollo y

Gestión.

De acuerdo a los estatutos de la Asamblea de Unidad Cantonal sus objetivos son:

• Contribuir a la formación cívica de los ciudadanos/as en el ejercicio de sus

derechos y responsabilidades; rechazando toda clase de discriminación: política,

económica, étnica, religiosa, de género y generación.

• Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población del cantón en

cogestión con el concejo municipal en todas las fases: diagnóstico, planificación,

ejecución, evaluación y sistematización, caracterizadas todas éstas por la.

participación directa de los sectores sociales.

• Dínamízar y fortalecer por todos los medios la gestión social organizada de la

población en el desarrollo local, así como su responsabilidad en la orientación y

coordinación de todos los programas, proyectos y actividades contemplados en el

Plan de Desarrollo del Cantón Cotacachí.

• Ampliar las bases de la democracia y el sentido de ciudadanía, la misma que

permita alcanzar una distribución equitativa en el presupuesto municipal como

también de todos los recursos que se gestionen para el Cantón, en base a planes,

estudios y proyectos debidamente sustentados.

• Promover la autodeterminación, autogestión e interculturalidad de los pueblos

mestizos, indígenas y negros, fortaleciendo y creando nuevas modalidades de

convivencia para asumir responsablemente los retos de la modernización,

descentralización y qtobahzacón

COOPERACiÓN EXTERNA: El Municipio de Cotacachi, la Asamblea, la UNORCAC, y

las distintas coordinadoras, entre otras organizaciones, han recibido el apoyo técnico,

logístico y económico de agencias de cooperación internacional. Los aportes

económicos, la coordinación de actividades y ajuste de sus proyectos propios con el

Plan Cantonal de Desarrollo han permitido optimizar recursos y ampliar acciones en

este sector.

Son más de 30 organizaciones que trabajan en Cotacachi con diversas acciones, la

presencia de agencias de cooperación externa en el cantón ha sido fuerte debido a

que Cotacachi es una de las zonas más pobres del país y también porque el actual

alcalde de Cotacachi ha consolidado los vínculos con las ONG's debido a sus
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anteriores responsabilidades en la CONAIE. Gracias a esta alianza estratégica

Cotacachi ha podido duplicar su presupuesto municipal durante varios años] tan solo

en el año 2003 el financiamiento de la cooperación local} nacional e internacional

ascendió a 2.500.000 dólares.

Colaboran instituciones internacionales como: PGU) IBIS -Dinamarca, Terra Nova)

Ayuda en Acción) lULA) CEPAR-USAID) DRI -Cotacachí, FOES) DEO) Fundación

Heirer, RIAD¡ UCODEP¡ entre otras. Entre las ONG's que trabajan en el cantón están:

IEE-APN; AME; DECOIN] Centro Maqui Mañachí, Fundación Natura; Cesa, Fundación

Brethren, DFC} Acción Ecológica} FEPP} Centro de Investigaciones CIUDAD} entre

otras.

Los representantes de las ONG's y algunas instituciones intemacionales participan en

las Asambleas Anuales como asambleístas fraternos) es decir que tienen voz pero no

derecho a voto; son miembros de los Consejos Intersectoríales y también forman parte

del Equipo Asesorltécnico.

ACTORES TERRITORIALES:

UNORCAC: La UNORCAC (Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de

Cotacachi) es una organización de segundo grado sin fines de lucro, fue creada. el 19

de Abríl de 1977; este proceso socio organizativo fue liderado por un grupo de

intelectuales indígenas cotacacheños para contrarrestar las condiciones de

discriminación y pobreza en la que vivía la mayoría de la población indíqena

campesina de la zona.

La UNORCAC fue reconocida jurídicamente mediante Acuerdo del Ministerio de

Agricultura y Ganadería el 21 de Abril de 1980 y está afiliada a la Federación Nacional

de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras FENOCIN. Está compuesta por

41 comunas indígenas y mestizas de la zona andina del cantón Cotacachi 32 Juntas

comunales de Agua potable} 14 Comités comunales de Mujeres} 19 Juntas forestales

cornunítarias, 11 Comités comunales de comunicación1 70 Clubs deportivos de

jóvenes (varones y mujeres) y niños y 3 Grupos artísticos de música y danza.

Esta organización se estructura en varios estamentos entre los cuales se destaca la

Asamblea General de Comunas Socias} autoridad máxima para toma de decisiones}

acuerdos y resoluciones; el Congreso de Representantes el cual tiene la facultad para
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elegir dirigentes y analizar informes; el Cabildo Central que es el órgano representativo

y ejecutivo de la UNORCAC; el Comité Ejecutivo que administra, gestiona, monitorea y

evalúa. las acciones y' proyectos ejecutados por la organización; además de

comisiones especiales que ejecutan los planes y programas de la Unión.

Los objetivos de esta organización son:

• Propiciar la unidad y solidaridad de las Comunas y de los comuneros con miras

a impulsar su desarrollo social y económico.

• Luchar por la defensa y revitalización de los valores de las culturas indígena y

mestiza.

• Capacitar a sus integrantes en el manejo de técnicas productivas

agropecuarias, artesanales, de comercialización, así como en la formación

humana y social.

• Fomentar las activida.des recreativas, deportivas y técnicas que redunden en la.

mejor formación y orientación de los comuneros.

• Exigir de los poderes políticos local, seccional y local la creación de centros

educacionales, técnicos} artesanales comunitarios.

Cuenta con proyectos de desarrollo agrario (productivos, socio organizativo),

culturales, de desarrollo forestal (manejo de recursos naturales en la cuenca del río

Arnbi), de empresa comunitaria con viveros, de dotación de agua de consumo

doméstico (Cambucan), de salud preventiva comunitaria (Jambi Mascaric), y de

comunicación} educación y desarrollo (Sumac Ñan).

JAMBI MASCARIC: Proyecto de la UNORCAC que trabaja en salud preventiva

comunitaria, fue conformada en la década de los 80's con apoyo del Proyecto Médicos

Sin Fronteras (España) y que fue reactivado en la actualidad con el proceso de

descentralización de la salud. Hay un fuerte trabajo realizado con las parteras y los

promotores de salud que desde hace 8 años se formaron con Médicos Sin Fronteras,

hoy cuentan con 25 parteras y 30 promotores de salud permanentemente capacitados.

El trabajo con las parteras que se está haciendo actualmente es reforzar sus

conocimientos en: atención, riesgos de parto, higiene, capacitación para uso de

materiales.

Con los promotores de salud se trabaja el tratamiento a enfermedades comunes en las

comunidades como la diarrea, higiene, atención a niños menores de 5 años,
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educación a los padres, enfermedades de niños, 'os promotores y parteras realizan su

labor a nivel de comunidad aunque no todas las comunidades tienen su promotor o

partera. El proyecto Jambi Masca.ric es apoyado técnica y económicamente por la

organización española Ayuda en Acción.

ORGANIZACIONES LOCALES DE INTAG: lntaq, también conocida como 'a zona

subtropical de Cotacachi, tiene una población aproximada de 12.000 habitantes,

distribuidos en 6 parroquias de 'a siguiente manera:

Parroquia # habitantes

Apuela 1.909

6 de julio Cuellaje 1.903

Peñaherrera 1.999

Vacas Galindo 846

Plaza Gutiérrez 653

García Moreno 4.682

Este sector se caracteriza por los cultivos de café} la ganadería} el turismo} la

producción de madera y la actividad minera.

La zona se caracteriza por su riqueza mineral de cobre y piedra caliza es por esto que

transnacionales mineras han querido asentarse en el lugar surgiendo así una fuerte

organiza.ción ambiental en la zona integrada por sus habitantes denominada DECOIN

(Defesa y conservación ecológica de lntaq), la misma fue fundada en enero de 1995

con el fin de conservar la biodiversidad en Intag y contra la amenaza de la explotación

minera; han realizado propuestas de turismo ecológico y proyectos de cultivo de café

orgánico a nivel local.

Otras organizaciones que se han conformado localmente en Intag son: el Consejo de

Desarrollo de Intag (que agrupa a los representantes de comunidades y presidentes

de juntas parroquiales organizados para negociar mejores condiciones para su

comunidad), la coordinadora de mujeres y la coordinadora de jóvenes.
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FEDERACiÓN DE BARRIOS: Esta organización es producto del proceso de

fortalecimiento organizativo emprendido por la asamblea del año 98, a lo largo de ese

año y durante el 99 se realizó, con el apoyo de funcionarios municipales, reuniones

con los barrios a fin de conformar la Federación de Barrios.

El objetivo principal de la Federación de Barrios es concertar políticas y acciones entre

los barrios para concretar una planificación, ejecución y fiscalización participativa de

proyectos de mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.

Federación de Barrios está conformada por los representantes de los 15 barrios que

conforman la parte urbana de Cotacachí. Actualmente, 11 de estos barrías se

encuentran legalizados. La Federación de Barrios es miembro del Consejo Superior

de Desarrollo y Gestión y a su vez también participa con representantes en diferentes

comités.
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ANEXO #3

METODOLOGlA

1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL:

• Realizar un análisis comparativo del proceso de comunicación y participación

desde el Consejo de Salud en las tres unidades territoriales en que está dividido

administrativamente Cotacachi.

1.2 OBJETIVOS ESPECíFICOS:

• Visibilizar las formas de negociación al interior de la esferas públicas organizadas

en el Consejo de Salud a nivel de los tres espacios terntoriates de Cotacachi y los

procesos de comunicación 'Y negociación entre dirigentes al interior de este

espacio.

• Analízar los procesos comunicacionales en las esferas públicas y su repercusión

en el proceso de participación a través del Comité de Salud.

• Analizar las capacidades de información y opinión pública} consenso} diálogo}

reconocimiento y la contribución de las esferas públicas a Jos procesos de torna de

decisión.

• Determinar cómo y cuánto se participa en estos tres espacios de Cotacachi a

través de la comunicación y visualizar cuáles son sus conflictos y desigualdades

en este campo.

• Establecer hasta donde las relaciones clientelares han sido sustituidas por el

diálogo J la neqociacíón, la ínformación y la participación.

2. PROBLEMAS E HIPOTESIS

PROBLEMAS HIPOTESIS
En las esferas públicas vinculadas ¡ Los espacios públicos en Cotacachí se han

al sistema participativo en el campo fortalecido debido a que se propician procesos

de la salud se propician espacios de comunicación a diversos niveles) lo cual

de información) de diátoqo, opinión potencia la participación y permite el acceso a

y reconocimiento entre los líderes la toma de decisiones con legitimidad ante la
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r de las organizaciones sociales y I población. Sin embargo existen limitaciones I
las autoridades locales. Sin I debido a que la comunicación se reduce a los 1

embargo el flujo de información y ¡canales de las organizaciones existentes, por

los espacios de diálogo no circulan 1 factores como: alejamiento de la zona urbana,

en toda la población. I diferencias de idioma, de género, de edad, falta

de uso estrategias de comunicación amplias e

integrales.

La comunicación al interior de la La comunicación establecida al interior de la

Asamblea y entre los delegados de Asamblea y entre los delegados de las >

las organizaciones se establece de I organizaciones se da directamente entre sus

manera directa por lo que no Imiembros por lo que no existen limitaciones en I
existen limitaciones en el acceso a Iel acceso a información pero son ellos los I
información entre sus miembros. I encargados de retransmitir información a los I

I pobladores, sus organizaciones y las bases. 1

1- --t .
La relación establecida entre I La relación establecida entre líderes locales y 1

líderes locales y miembros de la I miembros de la Asamblea ha logrado

Asamblea ha logrado legitimidad y I importantes encuentros, reconocimientos y I
I confianza entre los habitantes de legitimidad entre los habitantes de Cotacachi I

Cotacachi pero el proceso pero el proceso encuentra dificultades cuando ¡

encuentra dificultades por la se evidencian rezagos de una cultura delegativa I
presencia de una cultura donde la población no se preocupa por acceder I
deleqativa. a información y espacios de comunicación y sus I

líderes tampoco buscan los mecanismos para

acercarse a. la comunidad efectivamente a

través de la comunicación e información. I

La relación establecida entre los La relación establecida entre los líderes de las

I representantes y miembros de la organizaciones sociales y las autoridades

asamblea con la sociedad civil locales encuentra dificultades en su

encuentra dificultades en cuanto el interrelación con la sociedad civil pues hay

acceso a información y la problemas en el acceso a información y la

I comunicación. I comunicación por:

1 relación de genero

I etnia

I territorio

I - edad

EIMunícipio es un actor dinámico IEl actor más dinámico en la comunicación es el
¡ ¡
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¡ en la comunicación en el área de Municipio en su alianza con el área de saludl
1

Salud quienes tienen una quienes tienen una estrategia cormmicacional '

estrategia implícita de promoción implícita en su quehacer cotidiano, en este I
de servicios que ha desarrollado un mismo espacio existe un proceso de 1

proceso de comunicación comunicación intercultural debido a la presencia I
intercultural a través del Jambi del Jambi Mascari y su red de parteras. ¡!,

Mascari.
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3. CUADRO DE VARIABLES E INDICADORES:

VARIABLES INDICADORES FUENTE GUIA

IPresencia
1actores

I

Calidad del Espacio
público:
Asamblea
Consejo de Salud
Espacios
comunitarios de la
zona urbana} andina
y cálida de
CotacachL
Municipio
Area de Salud

Variedad
Convocatoria
Funcionamiento

Líderes de cada Guía de entrevista
espacio

I

de Actas de Asamblea Revisión
Actas de Consejo Idocumental
Directora de Area Guía de entrevista
Miembro del
Consejo

Pluralidad: Actas de Asamblea IRevisión
representaciónl IActas de Consejo Idocumental
presencia equitativa Directora de Área IGuía de entrevista
de actores: género} Miembro del
etnia, territorial Consejo I
I(urbano rural) o I

Ie~~reas (jóvenes o
niños). I
Relación entre las Líderes del Consejo IRevisión
demandas de las de Salud I documental
comunidades y la Líderes Guía de entrevista
expresión de comunitarios de las
intereses en los tres zonas
representantes en el Actas
Consejo y la Planes de salud
Asamblea

dede Guía
observación

¡Guía de entrevista

de Líderes
organizaciones)
Municipio,
coordinaciones

de territoriales y área
de salud I
Plan de actividades

Acciones
comunicación

Formas
Icomunicación

Estrategias:

I

I

y
de

Formación
capacitación
comunicadores
educadores YI

I I
Usos de medios de
comunicación:

I
prensa (boletines,
comunicados),
Iradio, televisión.
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y
de

Comunicación
dialógica:

\ Uso de espacios de
Icomunicación
1formal: (al interior de

I
las orparuzaciones)
reuniones, I
asambleas. foros.

I '
, Uso de espacios de
comunicación
informal
estrategias
comunicación
alternativas:
información en
fiestas, eventos
deportivos, espacios 1

de encuentro,

Expresión de puntos Expresión de líderes Guía
de vista mediante el en los espacios observación
lenguaje cotidiano públicos Guía de entrevista
de los delegados:
uso de lenguaje
técnico.

I

I
1

1

Directora de Área Guia de entrevista

de

IDiálogo: Estrategias Líderes de Guía de entrevista
de retroalimentación organizaciones del
de información del Consejo de Salud
Consejo de Salud. Líderes
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I Icomunitarios de la I

j

i Izona urbana, andina I
Iy cálida de'

¡ \Cotacachi
\ Debate sobre I

I

Líderes de
1 puntos diversosl organizaciones del
1 intereses Consejo de Salud
Estrategias de Líderes de
negociación de organizaciones del
conflictos: Consejo de Salud
Intervención de Líderes
autoridades para comunitarios de la
resolver conflictos. zona urbana} andina
Espacios para y cálida de
resolver los Cotacachi
conflictos
Desenlace! sanción

Guía de entrevista ¡¡
I

Guía de entrevista

Líderes de Guía de entrevista
organizaciones del
Consejo de Salud
Líderes

de comunitarios de la
y zona urbana} andina

de y cálida de
Cotacachi

Formas
exposición
resolución
disensos.

Formas de
establecer
consensos.

Líderes de Guía de entrevista
organizaciones del

de Consejo de Salud
y Miembros de la
la Asamblea/Municipio

Transparencia en la
gestión pública:
- Información
actividades
resultados a
comunidad

Publicidad:

-Veedurías
ciudadanas

Resultados:

I
Toma de decisiones Líderes de Gura de entrevista
al interior del organizaciones del
Consejo de Salud: Consejo de Salud
cuántas decisiones
se ha.n tomado en el
último año en el
Área de Salud

Clíentelismo:

IControl y ¡Líderes !Guía de entrevista
dependencial Poder ¡comunitarios de la I
Relación Ifderes- zona urbana} andina 1
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comunidad Iv cálida
Gestión. de Cotacachi
recursos/obras por!
líderes y elecciones I

de

Privilegios y 1. Líderes Guía de entrevista
exclusiones por ¡comunitarios de la I
zonas. 1zona urbana, andina

\

1 y cálida de
Cotacachi

4. METODOLOGíA APLICADA EN LA INVESTIGACiÓN DE PROCESOS
COMUNICACIONALES EN LAS PRÁCTICAS DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA

Por medio de entrevistas, observación directa y partictpatíva con miembros de la

Asamblea Cantonal y de las distintas zonas de Cotacachi, realizados entre agosto del

2003 a abril del 2004 se identificaron escenarios} preocupaciones} percepciones}

realidades de la práctica participativa y situaciones problemáticas surgidas en torno a

esta. El uso de esta metodología convirtió a esta investigación en una práctica

particrpativa, pues caso contrario se hubiera caído en una formulación de interrogantes

academicistas desligadas a la práctica social de los actores del proceso analizado.

Metodológicamente, la investigación siguió los siguientes pasos:

Selección de los objetivos]

Formulación de hipótesis}

Identificación de variables e indicadores.

Una vez realizado este paso, se recolectó información preliminar por dos vías:

Breve diagnóstico comunicacional donde se analizaron aspectos como las formas

y medíos de comunicación, modo de organización del Comité de Salud, formas de

relacionarse y comunicarse en su interior y hacia fuera.

Mapeo político de actores, donde se identificaron todos los actores que están

involucrados con el Comité Intersectoríal de Salud
1

sus intereses y el nivel de

involucramiento. Se tomó en cuenta al equipo técnico del Comité} líderes de la

comunidad y ONG's. (Ver anexo 2)
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Posteriormente de haber definido el universo y las características de las informaciones

recopiladas se procedió a la aplicación de las técnicas a utifizarse para esta

investigación:

Análisis de contenido de documentos y trabajo de archivo: Para la recolección de

datos en el campo se procedió a revisar las actas de las Asambleas de años

anteriores con el fin de recoger algunos datos sobre la consolidación de actividades de

comunicación y difusión, además de la participación; demás de documentos básicos

como el Plan de Desarrollo del Cantón Cotacachi y el Plan Cantonal de Salud.

Entrevistas: A partir del mapeo de actores se escogió a los informantes clave para

realizar las entrevistas. En total se realizaron 12 entrevistas a profundidad en las 3

zonas del cantón con personas que tienen relación con el Comité Intersectorial de

Salud. (Ver anexo 3)

Observación participante: Las observaciones participantes comprendieron espacios

como la Asamblea Cantonal realizada en septiembre del 2DD3} sus oficinas} reuniones

del Comité Intersectorial de Salud, un taller del Consejo de Desarrollo y Gestión, lo

que facilitó la identificación y el acceso a ciertos actores sociales.
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ANEXO #4

MIEMBROS DEL CONSEJO INTERSECTORIAL DE SALUD

INSTITUCION REPRESENTANTE CARACTER !
I Asamblea de Unidad Dra. Patricia Espinoza Oficial

1

Cantonal ~
Municipio de Cotacachi ' Eco. Auki Tituaña Oficial I

J2~ncejo Cantonal Municip~Lc-_Sra. Margarita Romero ' Oficial
Asociación de empleados Arq. Guillermo Estrada Oficial Jmunicipales
Sindicato de trabajadores del Sr. Ellas Garc{a 1 Oficial I
.~unicipio I 1

Patronato Municipal I Dra. Luz Marina Vega I Oficial 1

I
Federación de Barrios 1 Sr. Ulpiano Saltos IOficial

I

1

1 Sr. Bolfvar Atencastro 1

DPSl Dr. Patricio Silva Oficial
, DRI Cotacachi Lic. Mercedes Flores 1 Oficial !

INNFA J Sra. Marcela Flores 1 Oficial
Ayuda en Acción Lic. Ruth Almeida Oficial
Tierra Viva Arq. Byron Velasco Oficial

1
- -

Profesionales Privados Dra. Mariana Sarzosa I Oficial
Comité de Educación Sra. Carlina Unda Oficial

Jambi Macario- UNORCAC Sra. Magdalena Fueres Oficial
Coordinadora de Mujer~s I Sra. Albina Moreno IOficial I

Colegio de Médicos de 1 Dr. Lither Reyes IOficial
Imbabura 1

1

Comisaría Nacional de ----+s-r. Angel Semanate IOficial
Cotacachi I

iOfiC¡alCooperativa de Transportes í Sr. Román Flores
Ide Cotacachi

Empleados administrativos Sr. Patricio Andrade I Oficial
81CASA
Sindicato de trabajadores de Sra. Lupina Guzmán IOficial

1Salud
Red descentralizada de Dra. Teresa Jaramillo IOficial

1Servicios del Cantón
DPSI- RRHH 1 Lic. Luis Bolaños Fraterno
IESS ¡ Dr. Diego Avellaneda Fraterno 1

Cooperación técnica cubana Dr. Juan Pedro Rodríguez ¡ Fraterno 1

* En la reunión realizada el 13 de abril se incorporó el Sr. Ayala como representante

oficial de los Comités Locales de Salud de Intag.
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ANEXO #5

CUADRO DE ENTREVISTADOS:

Inés Bonilla

_____-+I_o_n,ental I etapa I
Directora Area de Salud 1 Zona urbana

I No. 3 I
1 Presidenta del Patronato I Zona urbana
I Municipal de Cotacachi I

~~~~~re_m_ill_o__~ ~ ~
Dra. Luz Marina Vega

NOMBRE ORGANIZACION ZONA
! Dra. Patricia Espinoza Presidenta de la Asamblea 1 Zona urbana

Cantonal
1

Ulpiano Saltos Fed. de Barrios Zona urbana I
801 ívar Alencastro Fed. de Barrios) Zona urbana !

vicepresidente Barrio

Jambi Mascaric 1

I Lic. Ruth Almeida
¡

1 Avuda en Acción Zona lntag
Auxímaro Espínoza Líder de la Comunidad IZona Intag

!
Tollotntaq. Garcfa Moreno.lLic. Luís Sevillano
(líder negro)
Apuela Zona lntag !

, Econ. Ruth Lucio Ex asesora del Proyecto l1 MODER8A
Aure1ío Ruíz Presidente de la Junta Zona Intag I

Parroquial de Vacas I
1 Galindo I 1!

Carlos Guitarra

l
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