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RESUMEN

El deporte ha sido motor de desarrollo socioeconómico en el sector del valle del Chota durante el proceso del 
mundial de fútbol en el 2002, transformándose en una zona referencial para el Ecuador por su potencial depor-
tivo. El objetivo de la investigación es evidenciar la incidencia que ha brindado el deporte para el desarrollo local 
en el valle del Chota y su proceso. El tipo de investigación es cualitativa y los instrumentos empleados fueron la 
entrevista para la recopilación de datos y opiniones a ciudadanos con el propósito de contar con información 
más próxima al proceso social y económico de la zona en los últimos 20 años. Como resultado, se evidenció que 
el espiral de la exclusión tiene una gran influencia en el fallido proceso de la construcción de un capital social, 
que servirá como pilar fundamental para la cooperación de los actores dentro de la zona afro. El resultado más 
relevante que arrojó la investigación es la migración interna de las familias de los diferentes deportistas por falta 
de apoyo y ausencia de políticas públicas de parte de las instituciones gubernamentales para el fomento socioe-
conómico de la zona del valle del Chota.       

Palabras clave: DESARROLLO LOCAL; DEPORTE; CAPITAL SOCIAL; ESPIRAL DE EXCLUSIÓN; 
COOPERACIÓN.

ABSTRACT

Chota Valley Territory: Sports as an engine for development from hope to 
forgetfulness

Sport has been an engine of socio-economic development at the beginning of the century in Valle del Chota 
during the process of the world cup in 2002, Valle del Chota, became a very referential place for Ecuador for its 
sporting potential.  The objective of the research is to show what impact sport has provided for local develop-
ment in Valle del Chota and how this process has been.  The type of research was qualitative and the instruments 
used were the interview for a collection of data and opinions to citizens of the sector to be able to have informa-
tion closer to the social and economic process of the area in the last 20As a result, it was evident that the spiral of 
exclusion has a great influence on the failed process of building a social capital that was to serve as a fundamen-
tal pillar for the cooperation of the actors within the Afro zone. The most relevant result of the research is the 
internal migration of the families of the different athletes due to lack of public policy support from government 
institutions for the socioeconomic promotion of Valle del Chota. 
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Introduction

Ambuquí es una parroquia rural de 
la ciudad de Ibarra perteneciente a la pro-
vincia de Imbabura, situada en el norte de 
Ecuador. También es conocida por la zona 
del Valle del Chota, conferido ese nombre 
por la cercanía a la cuenca del río Chota 
que recorre la parroquia y que a lo largo de 
los años se ha construido la ciudadanía en 
referencia a dicho río.  

El Valle de Chota se sitúa entre las 
provincias de Imbabura y Carchi, en me-
dio de la sierra andina y cuenta con una 
población aproximada de 7.000 habitan-
tes, más del 90% de la población son afro-
descendientes. Esta región es considerada 
la cuna de excelentes jugadores de fútbol 
que han formado parte de la selección 
nacional del Ecuador y seleccionados de 
reconocidos clubes locales y exteriores de 
Europa y de latinomearica.  Este deporte 
es uno de los más relevantes y populares 
de la región y el país, sin embargo, “El pro-
ceso de globalización tiene consecuencias 
en distintas dimensiones de la vida social, 
como son la económica, la política, la cul-
tural y la ecológica” (Alcañiz, 2007, p.47).  
Dentro de la zona norte de Ecuador no ha 
sido la excepción. 

La idea del desarrollo ha sido obje-

to de atención y polémicas entre diversos 
pensadores, al afirmarse que una de las 
características del desarrollo social visto 
en su perspectiva histórica ha sido la com-
plejizaciòn de sus relaciones, en la medi-
da que se amplía y profundiza la estrati-
ficación social de la existencia humana. 
(Sosa,Riquelme,Rosa, 2020) 
Sin embargo, el pueblo afro-choteño vie-
ne impulsando procesos de reivindicación 
y revitalización de expresiones culturales, 
como la difusión de la música Bomba, fes-
tivales de danza, ferias culturales, etc. (Na-
ranjo Toro, Galarza, Falcon,2016). Estas 
manifestaciones culturales representaban 
la trova al amor, la protesta y la música 
de llamado de respuesta dentro de su co-
munidad. Dentro de las comunidades que 
podemos encontrar en el Valle del Cho-
ta estaría, por un lado, la Comunidad de 
Ambuquí, que se dedica a la agricultura y 
que está habitada por población mestiza, 
por otro lado, se encuentra la Comunidad 
de Carpuela, perteneciente al grupo afro-
ecuatoriano. También es importante des-
tacar la existencia de otras comunidades 
como Chalguayacu, Juncal, Carchi y Pon-
ce que han sabido reconocer su potencial 
cultural.  

Sus pobladores viven de la agricul-
tura, sembrando productos como: frejol, 
aguacate, tomate, limón, mango, ovo, caña 
de azúcar y guandul entre otros. Los mis-

mos que deben enfrentar varios inconve-
nientes o problemas como dejar de cose-
char estos productos porque su precio de 
venta es muy bajo e inclusive llega a dañar-
se en el campo productivo debido a la exis-
tencia de un sinnúmero de intermediarios, 
quienes ofrecen por el producto precios 
mínimos que no justifican ni siquiera la 
inversión realizada, peor aún pensar en 
obtener una mínima ganancia por reali-
zar esta actividad. Ocasionando perjuicio 
a los productores en la oferta de sus pro-
ductos, dando como resultado la explota-
ción económica y el incumplimiento de las 
deudas contraídas por la producción.  Una 
de las causas sería la mala distribución de 
los productos y el desconocimiento de los 
procesos de comercialización y distribu-
ción de parte de los productores.  

“El capital social es el conjunto de 
valores o normas que comparten los 
miembros de un colectivo basados en la 
cooperación” (Fukuyama, 2001, p. 78). “Al 
igual que otras formas de capital, el capi-
tal social es productivo y hace posible el 
logro de ciertos fines que serían inalcan-
zables en su ausencia” (Millan, 2004, p.66). 
En la esfera social de los pueblos afros del 
Ecuador han suscitado fenómenos relacio-
nados con el poco accionar cooperativo 
mutuo. (Ostrom y Ahn, 2002), ya que el re-
conocimiento del papel del capital social, 
al momento de la resolución de problemas 
de acción colectiva o comunitaria, tiene 
contradicciones importantes tanto para 
la teoría de la acción colectiva, como para 
las políticas públicas. Además de no des-
alinear (Barrios-Hernández, García-Villa-
verde, Ruiz-Ortega, 2021), la perspectiva 
comunitaria de su asociación del capital 
social, con la capacidad de la sociedad de 
autogestionarse a través de organizaciones 
locales, evidenciando un efecto positivo en 
el bienestar de la comunidad. (Oble, Alma-
guer, González, Ocampo, 2017), Es necesa-
rio evidenciar como el potenciamiento de 
las redes sociales es una forma de capital 
social en la medida en que provee benefi-
cios al individuo y su comunidad, ya que 
de esa forma se genera el valor de la con-

fianza ciudadana.   
Varios expertos han partido desde el 

enfoque de la noción de “desarrollo” ha-
ciendo hincapié en el capital social como 
uno de los factores principales, que hace 
referencia a la capacidad de los actores co-
lectivos para crear redes de acción social 
y que esta red está basada en relaciones 
de confianza y cooperación para el logro 
de objetivos de la zona. Por ende, para los 
autores Rugo y Bbbington el desarrollo 
territorial introduce el término “capital si-
nérgico”, definiéndolo como “la capacidad 
societal de promover acciones conjuntas 
dirigidas a fines que son colectiva y de-
mocráticamente aceptados, produciendo 
un resultado que es más que la suma de 
los componentes”. (Bebbington y Vugo 
Torres, 2001, p.10). Sin embargo, los auto-
res (Foronda-Robles y Galindo-Pérez de 
Azpillaga,  2012), enfocan a la estructura 
del capital social como un atributo colec-
tivo residente en las relaciones aportadas 
en estos espacios, es decir, es enteramente 
contextual. 

En tal sentido, para los autores (Atria, 
Lindon, Robison, 2003), orientan a los fac-
tores sustanciales que se deben tomar en 
cuenta y brindar una plataforma para que 
se cree un vínculo de confianza entre los 
actores y el territorio, ya que hacen refe-
rencia a los atributos territoriales que se 
deben considerar en las redes. Es decir; 
el volumen global de capital que poseen 
(densidad, niveles de confianza); la com-
posición de este capital, esto es, el peso 
relativo de los diversos tipos de recursos 
sociales que forman la totalidad de su ca-
pital (posición, ubicación, vínculos, flujos, 
obligatoriedad, etc.), y la evolución en el 
tiempo del volumen y la composición de 
su capital, es decir, su trayectoria en el es-
pacio social (anterior, simultánea y poste-
rior). 

Sin embargo, podemos observar 
cómo el concepto de “espiral de la exclu-
sión” de Noguera en su texto, señala que 
esta concepción hace alusión al gran frac-
cionamiento social que desencadenan al-
gunos acontecimientos generados por las 



ECOS DE LA ACADEMIA, N. 15, VOL. 8, JUNIO 2022  )  7170  ) ECOS DE LA ACADEMIA, N. 15, VOL. 8, JUNIO 2022

desigualdades y determinaciones estruc-
turales del sistema de la zona tanto econó-
mico y social. (Noguera, 2016), En ellas se 
puede evidenciar la ruptura de lazos fami-
liares y relacionales, la desvinculación del 
mercado de inversión y de mercado como 
sucede hoy en día en el sector del Valle del 
Chota. Que por consecuencia se deja un 
factor de vulnerabilidad y fraccionamien-
to al tejido social.  

Además, el autor. (Arriagada, 2003), 
brinda información de como las causas 
principales de no contar con un tejido so-
cial participativo impiden la adopción de 
marcos integrados de políticas públicas. 
Que, por ende, se forma una carencia de 
instituciones adecuadas para el desarrollo 
comunitario. Indica que estas deben ca-
racterizarse por una activa participación 
de los diversos actores sociales, una capa-
cidad real de intervención en los sectores 
más pobres de la población y la promoción 
de sistemas eficaces de coordinación entre 
las autoridades económicas y sociales, que 
garanticen que las prioridades sociales se 
incorporen efectivamente en la política 
económica.  

6. Metodología
 
6.1 Tipo de investigación:  

Es sustancial reconocer que, el tron-
co sustancial de dicha investigación esta 
ligada con las Ciencias Sociales, las cuales 
se inicia el proceso de búsqueda de res-
puestas a los fenómenos de la realidad por 
ende se ha consolidado una investigación 
de tipo cualitativa – antropológica, “ya que 
de esa forma fundamenta a la realidad, 
orientando a los descubrimientos, explo-
ratorios, expansionista, descriptivo o in-
ductivo” (Posso, 2011, p27). 
Dentro de la rama antropologica podemos 
observar tipos de estudiso como es la et-
nografia. (Posso, 2011), El concepto etno-
grafia se deriva del campo antropoligico y 
hace referencia a la descripcion del modo 
de vida de un grupo de individuos de una 
etnia. Esta es una investigación de campo 

con carácter específico, las historias orales 
o historias de vida y los estudios de casos 
dentro del valle del Chota. 

6.2 Técnicas: 

Es necesario poder contratar desde 
una investigación de campo, ay que de esa 
forma la facilidad de poder evidenciar el 
entorno en el que vive el grupo al que se 
lo va investigar o estudiar por ende, La 
entrevista se debe realizar en un ambiente 
de diálogo,   (Claudia Troncoso-Pantoja, 
2016), aceptación y empatía lo cual es inte-
resante para el sujeto de estudio y también 
para el investigador, pues es un momento 
no solo de conversación, sino de intercam-
bio de vivencias, conocimientos, sensacio-
nes, creencias y pensamientos de la perso-
na entrevistada. 
Entrevista abierta: La entrevista esta enfo-
cado a recabar la información del posible 
cambio de desarrollo, dentro del valle del 
chota, enfocada desde las propias comuni-
dades del valle del chota, dentro de esa lí-
nea la propia interpretación de los posibles 
cambios y también las falencias es brinda-
da por las ciudadanas que en este caso su 
mayoría es de etnia afro Choteña. 
Las preguntas sustanciales que se pregun-
taron para recabar el tema del desarrollo 
comunitario y que actores fueron relevan-
tes so-¿Usted cree que hay mucho turismo 
en la zona? 

-¿Usted de que cree que vive la gente 
en el Valle del Chota? 

-¿El deporte y en especifico han sido 
una alternativa para desarrollar la zona? 

-¿Cómo era esta zona hace 20 años  

-¿Usted de creer que los referentes de-
portivos han trabajado para el progreso de 
la zona? 

-¿Qué proyecto o proyectos depor-
tivos han sido relevantes para la comuni-
dad? ¿han ayudado a los chicos y chicas? 

 

 6.3 Participantes: 

Se ha realizado a dos mujeres lideres 
de la zona, sus nombres son Tania de Jesús 
de 35 años l lideresa del colectivo Mujer 
Negra, comerciante de la zona. Y Alejan-
dra Delgado, Alejandra Delgado, familiar 
del goleador histórico de la selección del 
Ecuador.  Dentro de la investigación Tania 
de Jesús era un pilar fundamental primero 
por el factor de la perspectiva de genero 
y sus problemáticas, es decir que ella po-
día brindar la información de los temas 
de comercio y mujer, el agro y la mujer y 
sobre todo comprender como el capital 
social conjugo los factores de genero para 
el desarrollo humano de la zona. Además, 
la referencialidad de ser una persona que 
ha vivido dentro del valle del chota en los 
últimos 20 años ha podido palpitar de pri-
mera mano los posibles cambios. La en-
trevista se realizo de manera presencial el 
viernes 18 de marzo dentro de la casa co-
munal de Ambuquí. 

Le preguntamos qué cambios ha de-
sarrollado el deporte y en particular el fút-
bol para la ciudadanía y nos indicó que, 
a partir del 2002, el Valle del Chota se vi-
sibilizó un poco en comparación a todos 
los años de historia, es decir, la mayoría de 
gente quería conocer la canchita de fútbol 
donde entrenan las estrellas del primer 
mundial de Ecuador. Es por esto que, el tu-
rismo, la gastronomía y hotelería tuvieron 
una mayor acogida. Sin embargo, la gente 
de la zona no estaba preparada para esa 
gran ola turística, además nada es eterno 
en el mundo del boom del turismo, que el 
fútbol brindaba. Por tanto, esto se acabó y 
solo el carnaval en febrero se transformó 
en una fiesta referente y que más o menos 
se vendía. Desde la experiencia de 

Tania de Jesús “solo los fines de sema-
na puedo vender mis productos porque 
vienen las familias de la zona a reunirse 
acá al valle, vienen desde Ibarra, Quito, 
etc.”  

Por otro lado, Alejandra Delgado, fa-
miliar del goleador histórico de la selec-

ción del Ecuador nos brinda la informa-
ción acerca de que “el fútbol a mucha gente 
le dio la oportunidad de tener mejores vi-
das, brillaron en el exterior y se quedaron 
en otros sitios con la fortuna que les dio el 
deporte, es decir, que nunca vienen al va-
lle del chota. Los afroecuatorianos siempre 
decimos que esta tierra nos vio nacer (el 
Valle del Chota) pero ¿usted los ve aquí? 
Estas tierras han exportado tantos talentos 
en los últimos veinte años y sigue siendo 
igual, acá solo vienen a bailar, a beber y a 
disfrutar. Pero no se quedan a invertir por 
eso siempre la poca agricultura, la econo-
mía sumergida y la migración son las sa-
lidas más rápidas para llevar un plato de 
comida a la casa y poder sobrevivir.”  

6.4 Análisis de la Información: 

Una vez diagnosticada depurada la 
información que nos fue brindada por las 
dos entrevistas, fue optimo transformar 
y sub dividir en problemáticas exógenas, 
potenciales exógenos. Problemáticas en-
dógenas y finalmente en potenciales en-
dógenos. Es decir, evidenciar que proble-
máticas repercuten desde el exterior de la 
zona que no permite un mayor desarrollo 
de la zona y sus factores positivos y negati-
vos desde la comunidad, se pudo construir 
un DAFO donde se determina las caracte-
rísticas de la zona.

7. Resultados y Discusión: 

Un análisis D.A.F.O (Figura1) detalla 
las problemáticas y las posibles oportuni-
dades que cuenta la zona, las dificultades 
para crear el empleo y como la fuga de di-
nero y por ende de desarrollo es en gran 
medida perjudicial para el progreso del 
Valle del Chota. Pero, sobre todo, remarca 
la falta de un consenso social, económico 
y político de los diferentes actores y refe-
rentes de la zona, siendo un factor sustan-
cial para marcar el génesis de políticas de 
desarrollo local que sean sustentables en el 
tiempo.
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Se puede observar en el DAFO, como 
la falta de consenso social, económico y 
político de los diferentes actores y referen-
tes de la zona, no han podido transformar 
en un eje fundamental para la construc-
ción de la confianza entre ciudadanos y 
actores gubernamentales para poder 

trabajar de la mano, por ende “la 
confianza es un lubricante esencial sin el 
cual las más simples formas de intercam-
bio económico no podrían ocurrir” (Loc-
kward Dargam, Ailín María, 2011,466). 
Dentro de la zonas rurales, es impresin-
dible la organización organica que debe 
tener la ciudadania, ya que eso permite 
brindar un capital social que fortalezca la 
confianza dentro del territorio con sus au-
toridades y ciudadanos. 

Es evidente que, dentro de estos últi-
mos años, en la zona del Valle del Chota, 
la cooperación entre actores sociales fue 
la consecuencia de los logros deportivos, 
sin embargo, las instituciones públicas 
no fomentaron los procesos de participa-
ción que provoquen el desarrollo social y 
económico de la zona. “La participación 
ciudadana es un concepto regularmen-
te empleado para designar un conjunto 
de procesos y prácticas sociales de muy 

diversa índole” (Espinosa, 2008, p.84). Es 
decir, que el consenso de desarrollo nun-
ca fue un objetivo real, ya que se genera-
ron algunas causas para bloquear dicho 
consenso, uno y el fundamental es que no 
existió una institucionalidad del progre-
so, que debía nacer desde los ciudadanos 
propios de la zona para así poder realizar 
una incidencia en la agenda de los gobier-
nos locales y nacionales. El segundo factor, 
se señala a la migración y en específico a 
las familias más cercanas de los depor-
tistas de alto rendimiento, por lo tanto, 
el deportista brindaba la oportunidad de 
que las familias solventen sus necesidades 
básicas en otras ciudades de la zona como 
por ejemplo Quito, Guayaquil o a la capital 
más cercana de las provincias del norte del 
país las cuales eran 

Ibarra o Tulcán. Es decir, que los in-
gresos no se dirigían al desarrollo de don-
de provenían (Valle del Chota), ya que se 
enfocan a las nuevas ciudades migratorias 
de las familias de los deportistas. 

“La posición activa y radical de los 
pueblos y nacionalidades indígenas y afro-
ecuatorianas frente al Estado ecuatoriano 
dio como resultado el reconocimiento de 
la diversidad y diferencia cultural de los 
habitantes del país” (Ruiz y Solis, 2010, 
p.120). por ende, desde el año 2010 el go-
bierno desarrolló un proyecto de un cen-
tro de alto rendimiento dentro de la zona 
(Carpuela), con el objetivo de promover el 
deporte y brindar un proyecto sustentable 
a largo plazo que fomente las capacidades 
de los ciudadanos por los cuales se carac-
terizaba el Valle del Chota, sin embargo, se 
transformó en un elefante blanco y poco 
incidente en materia social. Muchos ase-
guran que el factor esencial para que no 
hayan tenido éxito estos proyectos depor-
tivos, “Además, el deporte no era el único 
instrumento, ni quizás el más importante, 
de integración de parte del estado” (Do-
mínguez, Jiménez, Duran 2011, p.82).  

Entonces la cooperación del ciudada-
no con el estado no fue efectiva, ya que el 
estado y sus autoridades no involucraron 
de manera correcta a la población y, sobre 

todo, a los referentes que dejaron los años 
de gloria del deporte, dejando un vacío en 
el fomento del desarrollo humano y social 
que luego se veía transformado en lo eco-
nómico. Pero, sobre todo, esta transforma-
ción se reflejó en la cultura de las nuevas 
generaciones, ya que se podía evidenciar 
cómo las escuelas de fútbol que en un mo-
mento fueron muchas, no podían tener un 
proceso formativo real y efectivo del de-
porte que años atrás fue el material más 
significativo para los logros, y es así que 
el joven solo quería jugar o ser parte solo 
por dinero o trascender de manera rápida 
al profesionalismo, y empezar a lucrar des-
de tempranas edades, sin una formación y 
consolidación educativa. 

Por otra parte, como se contextuali-
za al principio, la agricultura aun siendo 
un factor importante, se encuentra con 
una mano de obra precarizada, donde se 
pagan precios bajos a los/as agricultores y 
agricultoras. Estos/as a la vez encuentran 
empresas explotadoras como del sector 
azucarero las cuales solo sirven de subsis-
tencia para estos/as agricultores/as, ya que 
el salario percibido es muy mínimo, siendo 
intermediarios y grandes empresas las que 
se llevan el mayor margen de beneficio. 

La economía sumergida se plantea 
como una salida a la subsistencia siendo 
el contrabando de determinados produc-
tos como el alcohol, un modo de vida y de 
trabajo. También dentro de la economía 
informal encontramos una fuerza impor-
tante en las calles, con los puestos de comi-
da ambulante u oficios dedicados al sector 
textil y venta de productos agrícolas. Ade-
más, el turismo no es el sector más fuer-
te de la zona, no obstante, en los últimos 
años el clúster del turismo comunitario y 
de costumbres ancestrales atrae visitantes 
nacionales e internacionales, sin embargo, 
no ha podido consolidarse en gran medi-
da para brindar una alternativa a la econo-
mía de la zona.  

8. Conclusiones 

Del mismo modo que se dice en el ar-

tículo de Gallego y Nacher (2003) podría-
mos decir que las PDL pueden conseguir 
logros significativos sin estar envueltas en 
un proceso de cooperación en el sentido 
de consenso constitutivo. Este es un caso 
claro donde ha existido y existirá una au-
sencia clara del gobierno, siendo este un 
factor clave para el desarrollo. 

Por ende, se puede evidenciar cómo 
el concepto de “espiral de exclusión” tiene 
en este caso, una gran influencia en el fa-
llido proceso de la construcción del capital 
social y, además, no solventa la confianza 
entre actores como lo denomina Nogue-
ra (2016). Ya que en el valle del Chota la 
visión territorial y sostenibilidad del de-
sarrollo local no existieron, posterior a las 
oportunidades deportivas y referenciales 
que se les otorgo en ese entonces, ya que 
factores como la desigualdad, la margi-
nación, la pobreza y la migración han in-
crementado la zona de vulnerabilidad de 
la confianza en territorio. No obstante, la 
cooperación y el éxito del desarrollo local 
se ha demostrado que es posible aun sin 
la cooperación de este actor clave como es 
el gobierno, pero en caso de Latinoaméri-
ca y en específico en las zonas rurales del 
Ecuador tiene que ser clave el accionar del 
estado central. 

El Valle del Chota posee un capital 
endógeno muy fuerte, siendo “exportador 
de futbolistas”, no obstante, como se ha di-
cho anteriormente esa riqueza no se que-
da en el valle, se exporta el capital social, 
humano y económico. Ante la ausencia del 
gobierno, o la mala inversión de este, los 
actores privados cobran un papel clave. 
Agentes económicos (como empresas, clu-
bes futbolísticos, sindicatos etc.), institu-
ciones de formación e innovación (univer-
sidades, centros de formación profesional 
de la región) y asociaciones y movimientos 
ciudadanos (ONG) aparecen como acto-
res claves desde los que cooperar y generar 
alianzas en favor del desarrollo territorial. 

Finalmente, las ONG y asociaciones 
locales, pueden generar espacios para que 
los jóvenes estudien y se formen en cen-
tros de Formación Profesional, mientras 
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clubes deportivos y empresas invierten y 
patrocinan a jóvenes que podrán salir del 
valle para más tarde regresar revirtiendo 
ese capital entregado. El punto clave será 
evitar esa “fuga de capital”, generar desde 
la confianza y el compromiso, un ideal de 
responsabilidad donde los jóvenes puedan 
regresar para reinvertir económicamente 
ganado fuera del valle por medio de inicia-
tivas futbolísticas o no (como podría ser 
una cooperativa agrícola o turística). 
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