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RESUMEN EJECUTIVO 

La investigación se desarrolló con el propósito de dar respuesta al problema 

identificado sobre el escaso uso de material didáctico con pertinencia cultural en la 

enseñanza de saberes y conocimientos de los niños de preparatoria, con el propósito 

de confirmar si su utilización en el aula se contribuye al fortalecimiento de la 

enseñanza aprendizaje de este tipo de conocimientos. Con esta finalidad se planteó 

como objetivo analizar el uso de material didáctico con pertinencia cultural en la 

enseñanza de saberes y conocimientos de los niños de preparatoria de la Unidad 

Educativa Intercultural Bilingüe “Carlos Montufar” de la provincia de Imbabura. 

El estudio fue desarrollado bajo un enfoque mixto, en la modalidad aplicada, de 

tipo descriptiva, bibliográfica, documental y de campo. Se seleccionó una muestra 

de 4 docentes a quienes se aplicó una encuesta tipo cuestionario y 18 estudiantes en 

los que se utilizó una ficha de observación al trabajo realizado en el aula. De los 

resultados se evidenció poco uso de material didáctico con pertinencia cultural para 

el fortalecimiento de la lengua Kichwa y castellano de los niños de preparatoria, así 

mismo se determinó que los estudiantes no hablan la lengua Kichwa, por lo que 

predomina el castellano. Con base en estos resultados se tomó la decisión de 

elaborar materiales educativos con pertinencia cultural en Kichwa y castellano para 

los niños y niñas de preparatoria. Finalmente se presenta una guía educativa con el 

propósito de implementar un proceso educativo con enfoque intercultural bilingüe, 

para el rescate y conservación de la identidad originaria y el dominio de la lengua 

Kichwa, valorando las raíces milenarias y la herencia cultural. 

 

Descriptores: Castellano, educación preparatoria, Kichwa, material didáctico. 
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THEME: THE USE OF DIDACTIC MATERIAL WITH CULTURAL 

RELEVANCE IN THE TEACHING OF KNOWLEDGE AND 

KNOWLEDGE OF HIGH SCHOOL CHILDREN OF THE BILINGUAL 

INTERCULTURAL EDUCATIONAL UNIT "CARLOS MONTUFAR" OF 
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AUTHOR: María Rosa Unaucho Choloquinga 
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ABSTRACT 

The research was developed to respond to the problem identified about the scarce 

use of didactic material with cultural relevance to teaching knowledge and skills of 

preschool children to confirm if its use in the classroom contributes to the 

strengthening of the teaching and learning of this knowledge. With this purpose, 

the objective was to analyze the use of didactic material with cultural relevance for 

teaching knowledge and skills to preschool children of the "Carlos Montufar" 

Intercultural Bilingual Educational Institution in the Imbabura province. The study 

was developed under a mixed approach, in the applied, descriptive, bibliographic, 

documentary, and field modality. A sample of 4 teachers was selected to whom a 

questionnaire-type survey was applied and 18 students to whom a classroom work 

observation form was used. The results showed little use of didactic material with 

cultural relevance for the strengthening of the Kichwa language and Spanish of 

preschool children, and it was also determined that the students do not speak the 

Kichwa language, so the Spanish language predominates. Based on these results, 

the decision was made to develop culturally relevant educational materials in 

Kichwa and Spanish for preschool children. Finally, an educational guide is 

presented to implement an educational process with a bilingual intercultural 

approach, for the rescue and conservation of the native identity and the mastery of 

the Kichwa language, valuing the millenary roots and cultural heritage. 

 

Keywords: Keywords: Spanish, preschool education, Kichwa, didactic 

material. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Importancia y actualidad 

 

 
El presente trabajo se desarrolla en la línea de investigación de la innovación 

e interculturalidad, por cuanto no existen materiales educativos que contribuyan 

con el rescate de los saberes ancestrales e interculturales, por ello se busca elaborar 

y utilizar materiales educativos desde las culturas ancestrales, particularmente en 

los que se incluyan textos con dialecto Kichwa. 

 

El estudio adquiere importancia, debido a que los recursos didácticos en el 

proceso formativo ayudan a motivar la práctica de la interculturalidad y brindan 

“información, orientación, actividades, por ello, se utilizan para orientar al 

estudiante en su proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de diferentes vías” 

(Contador y Esteban, 2020, p. 4). Sin embargo, los recursos didácticos que 

actualmente se encuentran en las escuelas, no se consideran del todo adecuados para 

la práctica y fortalecimiento de la interculturalidad, ya que muchos de ellos no se 

identifican plenamente con la realidad y el entorno sociocultural local. 

 

En relación a la escolaridad, Ecuador se encuentra integrado por una gran 

diversidad de culturas, las que se aprecian en los niños que asisten a los planteles 

educativos, esta información se fundamenta en los siguientes datos, proporcionados 

por el Ministerio de Educación (2015): 

 

Del total de estudiantes que suman 183.022, los que pertenecen a la 

nacionalidad Kichwa representan el 76,23%, seguido de los Shuar con 

11,97% y en tercera posición los mestizos con 4,83%. Los estudiantes 

afroecuatorianos están presentes con 0,23% y las nacionalidades indígenas 

minoritarias como Siona y Épera con 0,06%; La nacionalidad zapara ubicó 

a los beneficiarios amazónicos en un 0,12%, nacionalidad que se encuentra 

en peligro de extinción (p. 2). 
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Con esta información, este proyecto se enfoca en la necesidad de mejorar la 

calidad de la Educación Intercultural Bilingüe, cuyos objetivos son desarrollar y 

fortalecer la interculturalidad en la sociedad ecuatoriana, la cultura de las 

nacionalidades indígenas, las formas de organización de los pueblos y 

nacionalidades y optimizar las condiciones de vida de sus habitantes; así como, 

procurar la continuidad y preservación de sus raíces culturales, de tal manera que 

se sientan orgullosos de sus orígenes, amplíen sus conocimientos y refuercen su 

formación integral. 

 

En este contexto, para entender el avance de la interculturalidad, hasta ahora 

que se defiende y expone como prioridad la puesta en valor de las culturas 

autóctonas, se retoma a escala global que, en el caso de Europa, la interculturalidad 

continúa interpretándose en términos de integración de las minorías étnicas, los 

inmigrantes, lo que no se diferencia de las tradicionales políticas asimilacionistas y 

multiculturalistas vigentes. Mientras que, en América Latina, la interculturalidad ha 

estado intrínsecamente ligada a la relación de dominación colonial, entre indígenas 

y mestizos blancos (De Jong y Escobar, 2018). 

 

Por ello, la interculturalidad se ha incorporado al discurso de los movimientos 

indígenas latinoamericanos con mayor consolidación en los periodos de 1980 y de 

forma aún más específica en la década de 1990, conscientes de su situación de 

opresión estructural por parte de los propios pueblos indígenas, se introdujo el 

concepto de interculturalidad en su discurso, exigir al Estado como principal 

destinatario de sus demandas hacia la construcción de una nueva sociedad, donde 

las relaciones de dominación colonial entre indígenas y mestizos blancos, puedan 

ser sustituidas por relaciones interculturales igualitarias (Aules, 2019). 

 

En el caso específico de Ecuador, aun cuando el eje histórico de las 

reivindicaciones indígenas se ha enfocado a la lucha por el derecho a la tierra y al 

territorio, en la década de 1990, llevaron sus discursos y reclamos a la 

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), aunque de 

una forma más ligada a la educación y el bilingüismo, con la finalidad de preservar 

las lenguas y culturas originarias. Es ahí precisamente, donde radica la relevancia 
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de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) que, incorporada a la categoría de 

nacionalidad, se transformó en bandera y lema del movimiento indígena en su lucha 

por el reconocimiento étnico frente al Estado y sociedad blanca-mestiza. 

 

En este sentido, el caso ecuatoriano es paradigmático, ya que la EIB nació en 

el país, asociada a un proceso, que posteriormente fue desarrollado en otros países 

latinoamericanos, la demanda de participación en el estado de las organizaciones 

indígenas, la preservación de sus propias lenguas y culturas, la edificación de una 

sociedad igualitaria dentro de la interculturalidad, lo que conlleva a la integración 

del bilingüismo y la interculturalidad en los discursos, ante un Estado plurinacional 

que se ha buscado implementar (Piedra y Carlin, 2018). 

 

El marco legal para la Educación Intercultural Bilingüe en el Ecuador, se basa 

principalmente en los postulados de la Constitución de la República del Ecuador 

(2008), en la que se declara el Estado ecuatoriano, entre otros aspectos, intercultural 

y plurinacional. En este sentido, es importante tener en cuenta la consideración de 

las nociones de “Buen Vivir” y “Sumak Kawsay” que, tal como se presentan, se 

articulan como líneas conductoras de un conjunto importante que apuntan a la 

implementación de las políticas educativas en el presente, conocidas también como 

del buen vivir. 

 

En este mismo sentido, este documento establece que el castellano es el 

idioma oficial del Ecuador y el español, el kichwa y el shuar son lenguas usadas en 

las relaciones interculturales. En cuanto a otras lenguas ancestrales, son de uso 

oficial para los pueblos indígenas, en las regiones que son habitables y en los 

términos que establezca la ley. (Asamblea Nacional, 2008). En lo que respecta a los 

aspectos educativos, en la sección quinta de la Carta Constitucional, la educación 

se establece como un derecho ciudadano y un deber que tiene que ser garantizado 

por el Estado ecuatoriano. 

 

Específicamente en aspectos educativos interculturales bilingües, la norma 

establece una relación educativa respetuosa con el multiculturalismo y el 

multilingüismo. También arreglado como objetivo la garantía en la elaboración de 
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textos en lenguas indígenas, asegurando financiación adecuada, para ello se 

establece también la formación y capacitación en dichas lenguas y se plantea, la 

evaluación con base en aspectos de interculturalización y actualización curricular 

especialmente para los pueblos indígenas (Plan Decenal, 2007). 

 

En esta línea, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (Asamblea 

Nacional , 2011), como instrumento político, se aplica a la educación y fundamenta 

sus principios en la ratificación de las directrices sobre la educación como derecho, 

consustanciado en la Constitución Política; en ese sentido, integra también los 

enfoques y nociones de interculturalidad, multinacionalidad y buen vivir. 

 

En cuanto al Código de la Niñez y la Adolescencia (Asamblea Nacional, 

2013), refuerza el derecho a la educación y formación integral que gozan todos los 

niños y niñas ecuatorianos. Esto incluye el requerimiento de un sistema educativo 

dentro del cual se garantice el acceso, inclusión, permanencia y egreso de los 

estudiantes de la educación formal. 

 

Esto se traduce en significativos avances en el campo educativo, a partir de 

lo cual se determina que el sistema educativo nacional en general el Sistema de 

Educación Intercultural Bilingüe (SEIB), de esta forma y ante el discurso de 

la interculturalidad, se ofrecen con un único propósito, considerado primordial para 

la educación, llamando la atención hacia la diversidad cultural. 

 

Así, en términos de leyes, acuerdos, estatutos y políticas, en este caso de los 

fundamentos legales que apoyan los derechos educativos de los ciudadanos 

ecuatorianos, llama la atención que con las continuas actualizaciones hay armonía 

entre todos y cada uno de ellos, todos basados en la política gubernamental actual 

con características transversales como el retorno a la noción del buen vivir y Sumak 

Kawsay, quizás por eso la nueva versión que se presenta del Modelo del Sistema 

de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB), no explica que debe ser 

actualizada, sino aclara que desde 2010 ya se habían generado todas las directrices. 
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A nivel local, se han indagado investigaciones relacionadas a la educación 

intercultural como las que desarrollaron, Tipanluisa (2018); Bada (2020); (Apolo et 

al., 2022) y Benítez (2022), en los que se declara que, la Educación Intercultural 

Bilingüe, es el resultante de las luchas de las nacionalidades y pueblos indígenas 

del Ecuador, no obstante, los objetivos y propósitos para los cuales fueron creadas, 

no han evidenciado los resultados deseados.  

 

La falta de educación concordante con la realidad y de una perfilada, 

especifica y clara de identidad en la sociedad ecuatoriana, desarrollaron una 

actitud reaccionaria en la sociedad, lo que ha puesto barreras que han dificultado el 

avance de esta iniciativa educativa. Por otra parte, la pérdida de sensibilidad 

cultural de las organizaciones en su esencia, ha impedido un desarrollo esencial de 

la educación intercultural. 

 

Dentro del marco jurídico y social, se exponen estamentos que apoyan el 

proceso educativo intercultural y el deber del Estado ecuatoriano de garantizar el 

beneficio colectivo, lo que induce a la promoción del derecho de cada niño y niña 

de ser educado, con los más altos niveles de calidad académica, satisfaciendo las 

necesidades y demandas de todos. Sin embargo, si bien el Ministerio de Educación, 

con el fin de promover la puesta en práctica de la interculturalidad, ha brindado 

herramientas para el desempeño de los docentes en su labor diaria con los niños y 

niñas proporcionado materiales didácticos para el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 

No obstante, muchos de estos recursos, no se aplican para promover la 

práctica de la interculturalidad dentro y fuera del aula, pues no contribuyen a 

despertar el interés y la motivación en los niños y niñas, pues resultan fuera de 

contexto, poco actualizados y nada creativos. 

 

Por tanto, la importancia del estudio radica en que a partir del uso de material 

didáctico para la enseñanza y el aprendizaje de conocimientos y saberes ancestrales 

de los estudiantes de preparatoria de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural 

Bilingüe "Carlos Montufar" del cantón Antonio Ante de Imbabura, a través de la 

identificación de recursos y saberes del pueblo Natabuela, se espera contribuir a 
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mejorar la calidad educativa y fortalecer la propia identidad cultural, con la 

finalidad que los estudiantes desde los niveles educativos iniciales, encuentren 

arraigo con su cultural y en su proceso formativo, mantengan el interés por 

preservar su identidad y del mismo modo adquirir una formación que permita su 

desarrollo integral y que a futuro, lleguen a ser protagonistas de las 

transformaciones sociales necesarias para sus localidades o regiones y contribuyan 

de esta manera al desarrollo del país. 

 
Justificación 

 
La investigación sobre el uso de materiales didácticos con pertinencia cultural 

en la enseñanza de saberes y conocimientos de los estudiantes de preparatoria de la 

Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Carlos Montufar” tiene un gran impacto 

positivo, no solo en los docentes y estudiantes que se integran al estudio, sino para 

todos los miembros del Sistema Educativo Intercultural Bilingüe, los padres y la 

comunidad, en virtud de que la propuesta de materiales con pertinencia cultural 

fomentará el desarrollo de un proceso educativo más motivador y se despertará el 

interés de los estudiantes por adquirir aprendizajes a través de este tipo de 

recursos, a los cuales les encontrará sentido utilizar en las aulas de clases. 

 
A nivel macro, la conquista de la Educación Cultural Bilingüe ha abierto 

grandes logros, entre ellos el surgimiento de una nueva organización estatal de la 

Educación, la misma que apoya y promueve diversos proyectos, favoreciendo por 

otra parte la profesionalización del docente de los pueblos indígenas de las ciudades 

y por otra parte, la creación y difusión de recursos didácticos ancestrales que apoyen 

y fortalezcan el desarrollo de la sabiduría de los pueblos, la apreciación de la 

cultura, la lengua, sus mitos, costumbres, espiritualidad, medicamentos, saberes 

pedagógicos desarrollados a través de recursos didácticos en el desarrollo de la 

identidad cultural. En esta línea, el Informe Mundial de la UNESCO sobre la 

inversión en la diversidad cultural y el diálogo intercultural señalan que las políticas 

educativas demandan: 
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Un impacto significativo en el auge o declive de la diversidad cultural, en 

lo que se debe promover la educación a través de la diversidad y para la 

interculturalidad, reconociendo al mismo tiempo la diversidad, con base a 

los requerimientos de los educandos y la variedad de métodos, contenidos 

educativos y materiales culturalmente relevantes (Domínguez et al., 2019; 

Pashanase, 2018). 

 

Así, de acuerdo con los planteamientos anteriores, en el campo de la 

educación, la interculturalidad no se limita solo al bilingüismo, sino que más allá 

de esto aborda también leyes, proyectos, objetivos, políticas, planes y programas, 

programas didácticos, formación profesional docente, libros de texto, escuela de 

cultura y flujo de intercambio entre la comunidad indígena y su contexto extendido. 

Es por ello que, desde el enfoque macro global, la relevancia del material didáctico 

reside en que recoge conocimientos y la integración de los nuevos contenidos, en 

las estructuras cognitivas del educando y su naturaleza se refiere a contextos 

socialmente significativas donde el lenguaje es el sistema de base de la 

comunicación y transmisión de conocimiento a nivel mundial. Por tanto, a la hora 

de plantear la planificación de actividades educativas, es necesario contar con 

recursos didácticos, que permitan alcanzar los objetivos del proceso educativo 

(Rodelo, 2022). 

 

En estas indagaciones, la investigación de Martínez (2020) realizada en 

México, los sistemas educativos deben responder a las insuficiencias educativas 

específicas de los pueblos indígenas. Entre otras cosas, se debe considerar cómo 

promover la identidad social, cultural y económica de estas comunidades a través 

de programas educativos apropiados y efectivos fundamentados en las perspectivas 

y líneas culturales de los estudiantes, mientras se promueve la adquisición de 

conocimientos y habilidades que los formen y capaciten para una futura 

participación plena en la sociedad en general. 

 

De igual manera, a nivel meso en América Latina, es oportuno reflexionar 

sobre los procesos de globalización y la búsqueda de la identidad de las sociedades, 

pues en esta región existe una gran diversidad cultural; sin embargo, la educación 
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es deudora de los pueblos y nacionalidades, pues los recursos didácticos, no están 

contextualizados a la realidad de cada Institución de Educación Intercultural lo que 

se ha convertido en un reclamo de justicia por parte de diversos sectores sociales 

(Domínguez et al., 2019). 

 

Sin embargo, esta diversidad cultural latinoamericana, está involucrada 

directamente con el sistema educativo y de la misma manera está ligada a la 

pluralidad lingüística, cultural, económica y política de los pueblos indígenas, lo 

que también afecta en gran medida la identificación de los pueblos indígenas y los 

sistemas educativos del conjunto de países latinos. 

 

Es evidente que la educación intercultural constituye un tema importante en 

el contexto latinoamericano y asumiendo que la educación, constituye la base de la 

sociedad como gestora del progreso, se debe abordar este tema generando 

materiales educativos que contribuyan al fortalecimiento y rescate de la identidad, 

incorporando las formas y medios por los cuales los estudiantes, a través del 

aprendizaje, aporte a la continuidad y preservación de la identidad cultural. Por ello, 

en este sentido, se han realizado diversas investigaciones en las que se han llevado 

a cabo materiales didácticos, formación de potencialidades y formación desde 

edades tempranas, para el desarrollo de las clases. Por tanto, el estudio realizado 

por Arias et al., (2019) en Chile enfatizó que: 

 

En el marco de la educación intercultural, los recursos didácticos, en cuanto 

a materiales específicos, elementos tecnológicos y herramientas, deben ser 

utilizados de manera que permitan el desarrollo del proceso de enseñanza- 

aprendizaje en contextos indígenas e interculturales. de forma 

contextualizada, a partir de métodos didácticos adecuados y acordes al 

contexto educativo (p. 6). 
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De modo que, las instituciones de Educación Intercultural Bilingüe en el nivel 

inicial, debe contar con materiales concretos suficientes y relacionados con la 

cultura de los estudiantes, así como extraídos del contexto con los que puedan 

generarse experiencias y vivencias de los saberes ancestrales, acercándolos a la 

identidad cultural y que esta prevalezca en cada uno y les permita sentirse 

orgullosos de sus orígenes culturales. 

 

Así mismo, en una investigación realizada en Perú por Coaquira (2020) 

demostró que los recursos pedagógicos con pertinencia cultural, contribuyen a la 

enseñanza de los estudiantes, sobre todo si se relacionan con los recursos naturales 

cercanos a las realidades de los niños y niñas, estimulando su desarrollo y 

facilitando la formación intercultural desde temprana edad con realce de la herencia 

ancestral a través de los materiales adecuados y pertinentes que propicien vivencias 

relacionados a la cultura propia de la comuna, comunidad y regiones autóctonas y 

naturales. 

 

En la realidad de la educación en el Ecuador, es necesario que los docentes 

generen situaciones de interactividad positiva, propiciando el logro de aprendizajes 

significativos, favoreciendo la exploración, investigación, indagación, 

experimentación; así mismo, jugar, crear y descubrir su entorno natural y cultural, 

mediante recursos educativos totalmente innovadores, asegurando el desarrollo y 

éxito del proceso de aprendizaje. 

 

Los recursos didácticos de los que disponen actualmente los docentes de los 

centros educativos, no son adecuados para poner en práctica la interculturalidad; es 

decir que, muchos de ellos no se identifican plenamente con la realidad y el entorno 

sociocultural del país. Por tanto, estos recursos son muy importantes, ya que son 

fundamentales para lograr la motivación hacia el ejercicio de la práctica de la 

interculturalidad y así los materiales didácticos en el proceso educativo, 

contribuyen a “la recopilación de información, la orientación de las actividades y 

propuestas, desarrollados para guiar al estudiante en su proceso de formación, 

documentados tanto en forma digital como física, cuando se ponen a disposición de 

los estudiantes de diferentes maneras” (Iza, 2019, p. 10). 
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Entre los recursos didácticos utilizados a nivel nacional se tienen los textos, 

uno de los cambios importantes que está introduciendo la Educación Nacional que 

en su modelo pedagógico, hace referencia a la sustitución de los textos 

(recopilaciones) de cada materia por libros actualizados, eligiendo los mejores que 

existen en el mercado. De igual forma, la guía didáctica es “una herramienta valiosa 

que complementa y dinamiza el texto básico, con el uso de estrategias didácticas 

creativas, que orientan la realización de simulaciones y reemplazos de la presencia 

del docente y se producen ambientes de diálogo con los cuales se ofrecen al alumno 

múltiples posibilidades que potencien la comprensión y el autoaprendizaje (Criollo, 

2018). 

 

Entre otros recursos que son frecuentemente utilizados para fortalecer el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, se encuentran la grabadora, video, televisión, 

cintas de audio, software interactivo y sistemas informáticos que entre otros 

constituyen nuevos modelos de utilidad y fundamento de los principios que 

sustentan la educación para todos; tales como, aprender a aprender, enseñanza- 

aprendizaje individualizada y pertinente, educación esencial para la toda la vida que 

en definitiva permiten materializar de forma concreta y eficaz una formación 

continua y permanente. 

 

En cuanto al ámbito local, se indagó en la investigación desarrollada por 

Benalcázar (2016) quien manifestó la riqueza de los materiales que encontraron en 

el entorno en estudio y la viabilidad de aplicación en el diseño de materiales con 

pertinencia cultural en la Educación Intercultural Bilingüe para la Formación 

Inicial, el cual además de facilitar el aprendizaje debe apoyar la enseñanza al 

docente. En todo caso, son los docentes quienes a través de las mediaciones 

pedagógicas pueden potenciar los materiales didácticos como herramientas de 

apoyo en el desarrollo del conocimiento. 

 

Mientras que desde un enfoque micro en la Unidad Educativa Comunitaria 

Intercultural Bilingüe "Carlos Montufar" se aprecia un escaso uso de materiales 

didácticos para la enseñanza de los saberes y conocimientos ancestrales, aunado al 

hecho que los docentes tienen poco conocimiento de este tipo de materiales pues 
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son de otra cultura y lugares, por lo que prestan poca atención a los saberes 

ancestrales, dificultando el proceso de fortalecer la identidad cultural y por ende los 

objetivos que se plantean para la Educación Intercultural Bilingüe. La institución 

en mención, no diseña materiales educativos en las propias lenguas, especialmente 

en el idioma Kichwa del Pueblo de Natabuela, lo que no ayuda a lograr su principal 

propósito, que es el fortalecimiento de identidad cultural. 

 

En este contexto, se espera que los materiales didácticos sean utilizados de 

acuerdo con la realidad y el contexto comunitario, teniendo en cuenta los relatos y 

vivencias en la comunidad los niños y niñas para abordar una Educación 

Intercultural Bilingüe, por medio de valiosas materiales y recursos pedagógicos, 

diseñado en el desarrollo de contenidos curriculares, elaborado con material de la 

región y utilizado en situaciones de aprendizaje, garantiza la adquisición de nuevos 

conocimientos y valoración de la cultura ancestral entre los educandos de 

preparatoria de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Carlos Montufar”. 

Frente a esta situación se plantea el siguiente árbol del problema: 



 

 

Árbol del problema 

Gráfico 1: Árbol de problemas 
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Elaborado por: Rosa Unaucho Choloquinga (2022). 
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Análisis crítico 

 
En la actualidad, aun cuando se han propuesto políticas y se han promulgado 

lineamientos del Ministerio de Educación, los docentes muestran poco uso de 

materiales didácticos culturalmente pertinentes, dando como resultado el desarrollo 

de una educación totalmente descontextualizada en la Educación Intercultural 

Bilingüe, sin tomar en cuenta los saberes y saberes ancestrales del Pueblo y la 

lengua Kichwa. 

 

De igual manera, en la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe 

"Carlos Montufar" se ha evidenciado poca adquisición de saberes ancestrales en los 

niños y niñas de preparatoria, generado por el escaso conocimiento de las raíces 

culturales que trae como consecuencia que paulatinamente se pierdan los saberes y 

arraigos ancestrales, lo que resulta en un evidente desapego y poco reconocimiento 

de la cultura e identidad originaria. 

 

Por cuanto el escaso uso del material didáctico en la institución hacia el 

refuerzo del desarrollo de la identidad cultural, promueve la homogeneización 

(mishu laya) de la cultura, ya que el proceso educativo, se da completamente de 

manera monocultural, no se utiliza material educativo en lengua Kichwa, en el que 

se considere la diversidad cultural y sus valores agregados con pertinencia cultural, 

generando una apropiación de saberes y conocimientos ancestrales entre los 

estudiantes de preparatoria de Educación Intercultural Bilingüe. 

 

Se evidenció también la desvalorización y perdida de la lengua y cultura 

ancestral; así como el olvido, desvalorización, incrementando las carencias 

culturales, pérdida de la lengua, poco arraigo a los valores culturales, lo que lleva a 

una disminución en la identidad cultural en las comunidades donde se va perdiendo 

sistemáticamente. 

 

Por lo que, la institución educativa en mención, al no contar con materiales 

didácticos en ambos idiomas, en particular en el idioma Kichwa del pueblo 

Natabuela, no está contribuyendo al logro de las finalidades establecidas en la 

propuesta educativa intercultural bilingüe, así como a la preservación de las raíces 
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ancestrales con miras a fortalecer la identidad cultural y su conservación en estas 

comunidades en particular. 

 

Pregunta directriz 

 

¿El uso de material didáctico con pertinencia cultural fortalece la enseñanza 

de saberes y conocimientos de los niños de preparatoria de la Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe "Carlos Montufar"? 

 

Delimitación de la investigación 

Objeto: 

Material didáctico con pertinencia cultural 

 
Campo: 

Enseñanza de saberes y conocimientos en la preparatoria de la Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe. 

 

Delimitación espacial 

 Estudiantes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Carlos 

Montufar” del cantón Antonio Ante de Imbabura. 

 

Delimitación temporal 

 La propuesta se ejecuta dentro del periodo lectivo 2019-2020. 

 

Unidades de observación 

 Docentes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Carlos 

Montufar” del cantón Antonio Ante de Imbabura. 

Destinatarios del Proyecto 

 Docentes y estudiantes de preparatoria de la Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe “Carlos Montufar” del cantón Antonio Ante de 

Imbabura. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Analizar el uso de material didáctico con pertinencia cultural en la 

enseñanza de saberes y conocimientos de los niños de preparatoria de la Unidad 

Educativa Intercultural Bilingüe “Carlos Montufar” en el fortalecimiento de la 

identidad cultural. 

 

 
Objetivos específicos 

 Identificar los materiales didácticos con pertinencia cultural a la 

enseñanza-aprendizaje de los saberes y conocimientos ancestrales. 

 Determinar los saberes y conocimientos que propicie en los niños y niñas 

de preparatoria el desarrollo de la identidad cultural. 

 Diseñar materiales didácticos con pertinencia cultural en Kichwa y 

español para niños y niñas de preparatoria. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes Investigativos 

 

Para el desarrollo teórico de la presente investigación se revisaron diferentes 

investigaciones en documentos, artículos científicos, libros, guías, revistas y fuentes 

bibliográficas de la web, que respaldan el estudio de material didáctico con 

pertinencia cultural en el fortalecimiento de la enseñanza de saberes y 

conocimientos de los niños de preparatoria.  

 

Entre los que se cita el estudio indagado a nivel internacional, realizado por 

Gavhar (2020) para la Universidad Estatal de Namangan en Afganistán, acerca del 

uso de los materiales didácticos con pertinencia intercultural hacia un enfoque 

diferenciado para la enseñanza en las escuelas de educación inicial como una 

necesidad de desarrollar la identidad cultural y social, sobre lo que se concluyó que 

el material didáctico con pertinencia requiere de algunos requisitos metodológicos, 

para su diseño: 

 

Que permita ser utilizado de forma lúdica en el aula buscando que integre 

características en primera instancia estar relacionado con los contenidos a 

desarrollar, que puedan ser utilizados tanto en las actividades de clase como 

en las extraescolares, que despierten el interés, la motivación y la 

creatividad de los estudiantes, y que puedan adaptarse a su edad. Todo esto 

requiere de planificación y organización previa y del diseño adecuado del 
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material a utilizar, que refleje la realidad y que sea una herramienta de 

aprendizaje que logre objetivos de aprendizaje específicos, que fortalezca y 

profundice en los contenidos que se aprenden y que su uso, aporte un nuevo 

enfoque del conocimiento y la necesidad de resolverlo mediante procesos 

creativos, donde las cualidades más importantes para su elaboración radica 

en la capacitación que deben tener los docentes tanto para su selección, 

diseño e implementación. 

 

En este sentido, las conclusiones derivadas del estudio antes expuesto, 

confirman en los requerimientos para la aplicación del material didáctico con 

pertinencia cultural en la enseñanza de saberes y conocimientos de los niños y niñas 

desde temprana edad, implementados para lograr un aprendizaje significativo y 

concatenado con el contexto natural de los educandos. 

 

Otro trabajo consultado fue el desarrollado por Hushbak (2021) para la 

Universidad Estatal de Termez, Uzbekistán de Afganistán del cual se derivaron las 

siguientes conclusiones: 

 

Sobre la importancia del uso de materiales didácticos concretos y 

contextualizados en la formación interdisciplinar e intercultural para el 

desarrollo del pensamiento en escolares desde el lado de las posibilidades 

de aprendizaje de los hechos y habilidades de los eventos que tienen lugar 

en un determinado contexto, para poder crear mecanismos de conexiones en 

el estudio de procesos, a través de los conocimientos, destrezas, habilidades 

y competencias adquiridos tempranamente en nuevas condiciones, 

consciente que mediante el uso de materiales educativos adecuados y 

pertinentes, se facilita la integración de contenidos asociados al estudio de 

la relación entre el hombre, la cultura y la naturaleza misma, concretados en 

la formación interdisciplinar e intercultural (Hushbak, 2021, p. 425). 

 

El análisis de estas conclusiones resulta útil cuando se plantea el propósito 

de implementar materiales didácticos con pertinencia cultural en el fortalecimiento 

de la enseñanza de saberes y conocimientos de los niños y niñas e preparatoria, pues 

permite que los estudiantes tengan desde temprana edad sentido de pertenencia, 
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conservación y logro del conocimiento en contextos reales y conocidos por ellos 

mismos. 

 

En la misma dirección un estudio desarrollado para la Universidad de 

Valladolid en España, por Fontal y Martínez (2020) en la que llego a las siguientes 

conclusiones: 

 

Desde las instituciones educativas es importante fomentar en los niños el 

valor y sentimiento de pertenencia, que desarrolle posteriormente un sentido 

de responsabilidad hacia la conservación de la herencia cultural de los 

pueblos. En lo que los materiales y recursos didácticos juegan un papel 

fundamental al intentar transmitir y crear relaciones que enseñen a los 

estudiantes a apreciar la riqueza cultural como señal de identidad, 

convirtiéndose así en las herramientas pedagógicas fundamentales en la 

gestión de la herencia intercultural desde la educación primaria. 

 

Sobre la base de los anteriores planteamientos, se confirma la necesidad de 

usar material didáctico con pertinencia cultural que contribuyan a la transformación 

y adquisición de la herencia cultural, ya que la educación enfocada en la 

interculturalidad, proporciona una garantía clave en tales procesos unificadores 

para asegurar que una herencia cultural se convierte en patrimonio de identidad y 

arraigo a una comunidad. 

 

En el ámbito Latinoamericano se han encontrado investigaciones, como la 

realizada en México por Canuto (2018) de la cual reportó como hallazgo que: 

 

Los materiales didácticos con pertinencia cultural deben ser utilizados de 

forma lúdica, creativa y desde la propia cultura, para motivar a los 

estudiantes de las escuelas de educación inicial y primaria en el logro del 

aprendizaje de la lengua indígena, contribuyendo a la conservación del 

idioma autóctono, que tenga su propio lugar en las lenguas del mundo (p. 

10). 
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En concordancia con los resultados obtenidos de esta indagación, se 

evidencia la importancia de rescatar las lenguas indígenas, mediante el uso de 

materiales didácticos con pertinencia cultural, contribuyendo a la formación de los 

niños desde edad temprana con apego, identidad y sentido de pertenencia a sus 

propias culturas, en las cuales la responsabilidad individual radica en poner en 

práctica y conservar las lenguas indígenas como elemento esencial de conservación 

de la herencia cultural de los pueblos. 

 

El estudio desarrollado para la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

por Ramos (2019), de la que aporto como conclusión que: 

 

La construcción de la identidad cultural en los niños de la educación inicial 

es importante para las comunidades y la sociedad en general y que, además, 

los docentes juegan un papel importante en el uso de materiales didácticos 

que promuevan la pertinencia, el arraigo, la identidad, el intercambio, 

reconocimiento y aprecio por la herencia cultural que han dejado los 

ancestros, en lo que debe trabajarse desde la escuela para su preservación y 

transmisión generacional (p. 31). 

 

Por tanto, los recursos didácticos con pertinencia intercultural deben 

diseñarse para ser aplicados de acuerdo al contexto educativo, para que favorezcan 

el aprendizaje del estudiante, puesto que, procesos de enseñanza aprendizaje de 

manera descontextualizada, limitan que los estudiantes reconozcan la importancia 

de conservar la identidad cultural de la comunidad en la que conviven, en el logro 

del conocimiento que necesitan adquirir. 

 

Se expone así mismo el trabajo realizado en Huila, Argentina por Tunubalá 

(2019) de la que concluyó acerca de la importancia de lograr: 

 

Coherencia en el uso de materiales didácticos y los elementos que integran 

los planes curriculares con intención y pertinencia intercultural, integrados 

por la visión, planificación, métodos, materiales, contenidos, evaluaciones, 

prácticas docentes y la cultura de las comunidades indígenas. Así mismo, 
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encontró una valoración en el desarrollo curricular de las diferentes 

expresiones culturales de los pueblos indígenas, tales como su cosmovisión, 

lengua, formas de autoridad, prácticas productivas, creencias y, en general, 

formas de vivir y relacionarse, lo que constituye una garantía de la 

pervivencia en el tiempo de la cultura de los pueblos (p. 5). 

 

Por tanto, se ratifica una vez más la importancia que los recursos didácticos 

que aplican los docentes en el desarrollo de las clases, sean coherentes a la 

planificación curricular y los contendidos que se abordan, garantizando el logro del 

conocimiento por los estudiantes en las escuelas interculturales y en las que se 

espera que los conocimientos sean adquiridos con pertinencia e identidad cultural, 

social y comunitaria. 

 

En el ámbito nacional y local se expone la investigación llevada a cabo para 

la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, llevada a cabo por Chalán (2018) 

de la que determinó y logró concluir que los niños aun cuando habitan en 

comunidades indígenas no hablan su lengua originaria, por lo que consideró que los 

materiales didácticos que se utilicen en las aulas de clase, deben seleccionarse, 

elaborar y diseñar acorde con su realidad, contexto y lengua, en función a revitalizar 

el idioma Kichwa. 

 

Con base a estos hallazgos se determina que dentro del diseño y uso de los 

materiales didácticos, se deben incluir actividades elaboradas en lengua materna 

Kichwa, en los niños de educación inicial, las cuales deben ser debidamente 

planificadas, aplicadas y evaluadas por los docentes, que resulten pertinentes y 

adecuados a utilizarlos en el aula para lograr los propósitos en el alcance del 

conocimiento y los saberes culturales de las comunidades indígenas en el rescate 

de los elementos identitarios heredados. 

 

Se indagó también en el estudio desarrollado para la Universidad Politécnica 

Salesiana por Pichazaca (2018) de la que planteo la necesidad de utilizar materiales 

didácticos, concretos y con pertinencia cultural que contribuyan a rescatar,  

transmitir y mantener la cultura indígena y las generaciones presentes y futuras 

puedan lograr hablar su lengua y conservarla en la comunidad. 
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De modo que estos hallazgos, corroboran la importancia de usar los 

materiales didácticos con pertinencia intercultural en apoyo al logro de saberes y 

conocimientos por los niños y niñas de preparatoria desde la escuela, en la 

conservación de la herencia cultural de las comunidades indígenas, en lo que 

también pueden contribuir todos los integrantes de estas comunidades. 

 

Se indagó también en el estudio desarrollado para la Universidad Técnica 

de Cotopaxi realizada por Pomaquiza y Velasco (2021) de la que se obtuvo que “los 

materiales didácticos concretos, apoyan el proceso de enseñanza del idioma 

Kichwa, en los niños de educación inicial” (p. 78). En lo que se evidencia la 

importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje, de los materiales didácticos 

con pertinencia intercultural que fomente a los niños y niñas desde temprana edad, 

la cultura y mejorar el conocimiento y desarrollar habilidades en el manejo y 

dominio del idioma Kichwa. 

 

La presente investigación bibliográfica se sustenta de varios autores. 

También se realiza para comparar y contrarrestar las posesiones de los autores en 

el área de materiales didácticos, la didáctica, la metodología y teorías del 

aprendizaje. 

 

Fundamentaciones 

Fundamentación Pedagógica 

 

La relación entre los componentes didácticos ha cambiado, por tanto, la 

práctica pedagógica debe adoptar nuevas maneras de laborar adaptadas a los nuevos 

requerimientos formativos. El potencial comunicativo y el acceso a la información 

de las herramientas actuales, proporcionan un valor agregado a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje que, a su vez requieren ir más allá de las prácticas 

tradicionales y ofrecer formas diferentes e innovadoras de enseñar y aprender” 

(Zavala y Pérez, 2018, p. 48). El proceso educativo asumido como un acto de 

comunicación, muestra vínculos concretos que actúan e intervienen entre la 

enseñanza y el aprendizaje denominados mediadores. 
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La red Internet y el conglomerado de aplicaciones que utiliza para el 

procesamiento de la información y la comunicación, inciden en todos los ámbitos 

de la vida, trayendo consigo una nueva forma de pensar y hacer. En este sentido, la 

educación no se encuentra ajena a todas estas transformaciones, por lo que deben 

incorporarse a estos procesos, medios actuales en su práctica y didáctica, ofreciendo 

una nueva modalidad de enseñanza. 

 

Los materiales educativos en lenguas indígenas y en especial en la lengua 

Kichwa deben responder a la cosmovisión, saberes y tradiciones de la cultura. 

Porque la educación intercultural bilingüe tiene que promover una mayor atención 

a la diversidad cultural y lingüística de las comunidades del país. Adicionalmente, 

debe analizar con más profundidad en el desarrollo de la democracia participativa 

comunitaria, en el fortalecimiento, recuperación y rescate de la cultura, el 

conocimiento, los valores, la ciencia y la tecnología misma y, paralelamente, 

permitir el acceso a los saberes y llegar a la comprensión de la ciencia y a la correcta 

gestión de la tecnología contemporánea, a partir de las potencialidades de la 

educación en la participación multicultural, multilingüe y social. 

 

Por tanto, con el desarrollo de la investigación y el diseño de la propuesta 

como producto de solución al problema detectado, se pretende construir una 

educación con identidad cultural, lingüística y cultural de calidad, que apoye y 

favorezca la formación de una sociedad participativa, crítica, creativa, horizontal, 

equitativa, democrática y recíproca, expresada en el nuevo sistema educativo 

plurinacional, pluricultural y bilingüe (Ministerio de Educación, 1993). 

 
 

Desarrollo teórico del objeto y campo de estudio 
 

La investigación sobre el uso de material didáctico con pertinencia cultural 

en la enseñanza de saberes y conocimientos de los niños de preparatoria de la 

Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Carlos Montufar” del Cantón Antonio 

Ante, Imbabura, en el fortalecimiento de la identidad cultural. Como ya se ha venido 

comentado, en Ecuador desde 1998, se reconocen los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades, sobre la base de leyes y normas jurídicas y es en la nueva 

Constitución de 2008 que el Ecuador se declara un estado intercultural y 



38  

multinacional. 

 

A partir del reforzamiento del proceso de organización de la Educación 

Intercultural Bilingüe, se favoreció un nuevo proceso de revalorización cultural de 

las diferentes nacionalidades del país. Esta apertura ha traído grandes logros, 

destacándose la presencia de un nuevo organismo estatal del Ministerio de 

Educación, encargado de aprobar y promover diferentes proyectos que promueven, 

por un lado, la profesionalización de los docentes de los pueblos indígenas y, por 

otro parte, la creación y difusión de materiales ancestrales, hacia el desarrollo de la 

sabiduría de los pueblos, la apreciación de la cultura, la lengua, las costumbres, los 

mitos, y la espiritualidad, fomentando el aprendizaje entre los estudiantes y 

fortaleciendo la voluntad y el orgullo por preservar la identidad cultura del Pueblo 

de Natabuela a través del proceso educativo que se desarrolla en la institución en 

estudio. 



 

 

Organizador lógico de las variables 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 2: Categorías fundamentales 
Elaborado por: Rosa Unaucho Choloquinga 
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Variable Independiente: Material didáctico con pertinencia cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Variable Independiente 

Elaborado por: Rosa Unaucho Choloquinga (2022) 



 

 

 

Variable Dependiente: Aprendizaje con pertinencia cultural y lingüística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Rosa Unaucho Choloquinga (2022). 
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Desarrollo de las categorías fundamentales de la Variable Independiente 

 

Pedagogía intercultural bilingüe 

Definición 

Según define Yonfa, (2019) la SEIB, se considera: 

La reflexión sobre la educación, ilustrada como elaboración cultural, a partir 

de la valoración de la diversidad cultural, fortalece las prácticas educativas 

con cada miembro del municipio, comunidad, ciudad, región, población. 

Propone un modelo de análisis y acción que incide en las diferentes 

dimensiones del proceso educativo. De lo que se trata, es de lograr la 

igualdad de oportunidades (comprendida como oportunidades de elección y 

acceso a los recursos sociales, culturales, económicos y educativos), 

superando la exclusión y adquiriendo la competencia intercultural para 

todos, independientemente del grupo cultural de referencia (p. 18). 

 

La pedagogía intercultural concibe la educación como una construcción 

cultural desarrollada en contextos donde conviven diversos referentes culturales. 

Esta diversidad se vive como positiva, como posibilidad de enriquecimiento 

colectivo, que implica la construcción y asociación de nuevos de conocimientos a 

partir de los que se tienen. 

 

Con base a estos enfoques, se asume que la diversidad es la norma que todos 

los grupos humanos son culturalmente diversos y pueden ser descritos de acuerdo 

a sus características culturales, lo que se trata de describir por categorías, que lo 

definen en términos de propiedades dinámicas de sus diferentes formas de ser, de 

ver y construir el mundo, así como la realidad de las relaciones con los demás y con 

el entorno. 

 

Importancia 

La importancia de mantener una SEIB es para la sostenibilidad de la 

megadiversidad étnica y cultural, que se convierte en patrimonio inmaterial de una 

región, fomentando la valoración de tradiciones que no pueden ser valoradas en un 

momento dado, sólo como un simple hecho histórico pero en el marco de una 
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reconstrucción identitaria donde las luchas de los pueblos originarios por la defensa 

de sus territorios y su cultura, sean sistemáticamente homenajeadas de manera 

reconciliadora (Rodríguez y Remache, 2019). 

Por medio de la Pedagogía Intercultural Bilingüe, se resignifican los hechos 

para mantener el equilibrio y la transmisión de conocimientos de generación en 

generación, preparando de igual manera formas de vida que promuevan la 

realización y privilegios de estos derechos, otorgados a través de conquistas y no 

de luchas que dividen, separan y generan violencia (Céspedes, 2019). Por tanto, la 

Pedagogía Intercultural Bilingüe es el proceso que facilita y permite la preservación 

del patrimonio ancestral para las generaciones futuras. 

 
Metodología del Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe 

(MOSEIB) 

Definición 

Como lo ha planteado, Aguavil (2019) el MOSEIB, es: 

Un modelo pedagógico práctico, basado en las necesidades, intereses y 

aspiraciones de diferentes nacionalidades y pueblos indígenas, que se basa 

en el derecho inalienable a ser reconocido como grupo con sus propias 

características según sus respectivas visiones del mundo. Considera los 

estilos de vida particulares, promueve la evaluación crítica y recuperación 

de la cultura de los antepasados, contribuye al reforzamiento de las 

respectivas etnias y del país en general, a través de procesos de 

socialización, descentralización y autonomía; prevé la participación activa 

en el proceso educativo de los padres, líderes comunitarios, docentes, 

estudiantes y organismos nacionales e internacionales (p. 81). 

 

En este sentido, la educación indígena es intercultural, ya que promueve la 

afirmación y práctica de los estudiantes en una visión propia del mundo cultural, 

social y científico, así como la apropiación selectiva y crítica de los elementos 

culturales de otras sociedades por parte de su gente. Además, facilita la apropiación 

de elementos interculturales por parte de otros sectores de la sociedad nacional de 

manera consciente y crítica. 

 



44  

En la misma línea, la educación intercultural es bilingüe, ya que fomenta la 

enseñanza y el uso de las lenguas indígenas como herramienta de enseñanza- 

aprendizaje y comunicación y del castellano como lengua de relaciones 

interculturales, de manera que se desarrollen léxica y estilísticamente hasta 

convertirse en idiomas multifuncionales. 

 

Se debe recalcar que, la lengua en este sistema es una manifestación única 

de los sentimientos de la persona, también se debe entender que la lengua es 

patrimonio de la humanidad, por lo que es relevante desarrollarla correctamente 

para que cada una de las lenguas indígenas del Ecuador como un instrumento ideal 

para la educación además del español (Aguavil y Andino, 2019). 

 

En cuanto a la SEIB, no se busca duplicar los esfuerzos en la enseñanza, ni 

las traducciones para que los alumnos entiendan, sino que el docente debe manejar 

bien los dos códigos lingüísticos, tanto el idioma nativo como el español sin 

interferencias, además de haber dominado el conocimiento científico de cultura 

indígena y ciencia universal, si no se hace de esta manera, docentes y alumnos no 

practicarán la verdadera interculturalidad (Raza y Almeida, 2020). 

 

De tal manera que la SEIB en su sentido más amplio, tiene como misión, 

transmitir y participar de los saberes, costumbres y tradiciones ancestrales. Sin 

embargo, por desconocimiento y falta de investigación, se olvidan los 

conocimientos y herencias indígena, esto ha contribuido a la desvalorización y 

pobreza cultural, pérdida de la lengua, distorsión de los valores culturales, lo que 

lleva a la pérdida de identidad y formación de comunidades en las que la identidad 

cultural es perdida gradualmente. 
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Fases de la metodología MOSEIB 

 
La metodología MOSEIB presenta cuatro fases que orientan 

pedagógicamente el desarrollo del conocimiento: 

Gráfico 5: Fases de la metodología MOSEIB 
Fuente: Adaptado de la Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingue (2019) 

Elaborado por: Rosa Unaucho Choloquinga (2022) 

 
 

Cada una de estas fases se procede a explicar detalladamente a continuación 

según los planteamientos de la Secretaría del Sistema de Educación Intercultural 

Bilingue (2019): 

 

1. Dominio de los conocimientos: En esta fase se propone la adquisición de 

nuevos aprendizajes a partir de los conocimientos previos, a través de una serie 

de actividades planificadas que se proponen para conseguir estos objetivos 

educativos. A su vez, esta fase incluye las siguientes subfases: 

 

Actividades sensorio-perceptivas: En esta subetapa se propondrán actividades 

motivadoras, que despierten el interés por lo que quieren aprender, que entren en 

juego todos los sentidos. Para ello se pueden proponer diversas actividades como: 

paseos (experiencia), juegos, videos, dramatizaciones, clases de literatura, 

maquetas, audios, textos literarios, textos ilustrados, etc. Aquí hay que trabajar en 

espacios naturales. 

 
Problematización: se realizarán preguntas preliminares sobre nuevos 

conocimientos (cognitivos, afectivos y psicomotores) y diagnósticos, cuyos 

resultados orientarán el abordaje educativo; los estudiantes responderán en base a 

sus conocimientos o suposiciones. Estas preguntas y actividades son 
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fundamentales para la incorporación de nuevos conocimientos, despertarán la 

curiosidad, la creatividad y la motivación de los alumnos. 

 

Desarrollo de contenidos: se propondrán actividades que ayuden a desarrollar los 

conceptos, destrezas, habilidades correspondientes al círculo de conocimiento 

(temas en estudio), estarán estrechamente relacionadas con los objetivos y áreas; 

se llevará a cabo a través de diversas técnicas como: explicaciones por parte del 

profesor, lectura y análisis de los saberes y conocimientos expuestos, 

comparaciones, deducciones, enfoque de ejemplos, experimentos, diálogos, etc. 

 

Asimismo, el docente es el guía y orientador del proceso, para lo que 

puede utilizar una variedad de técnicas de enseñanza, con el propósito de orientar 

el aprender haciendo. También es importante enfatizar que el enfoque, debe estar 

en las diferencias individuales y considerar estrategias de aprendizaje visuales, 

auditivas y kinestésicas. 

 

Verificación: posterior al desarrollo de los conocimientos y saberes, los 

estudiantes demostrarán un cambio en su estado de conocimiento y respuesta ante 

las situaciones, problemas o fenómenos que habían sido expuestos en la 

problematización y, por tanto, podrán mejorar su desempeño; asimismo, podrán 

resolver otros ejercicios mediante procesos de asimilación, comparación, etc. Por 

ello, se registrarán en este apartado actividades que verifiquen los nuevos 

conocimientos adquiridos. 

 

Conclusión: en esta subfase se sintetizan y concluyen los conocimientos 

aprendidos, el cual puede apoyarse en diversas técnicas gráficas y organizadores 

(tabla resumen, mindfact, diagrama de atributos, espina de pescado, tablas, 

gráficos, entre otros). 

 
2. Desarrollo de conocimientos: En este punto, se propondrán actividades que 

motiven a los estudiantes a aplicar los nuevos conocimientos en otras 

situaciones diferentes, para el desarrollo de nuevos conocimientos pueden ser 

situaciones más prácticas y concretas en los diferentes espacios de aprendizaje, 
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según las circunstancias y posibilidades. Lo que debe prevalecer es el alcance 

práctico de los conocimientos adquiridos. 

 

3. Creación de conocimiento: En esta fase se propondrán actividades que guiarán 

a los niños hacia la invención o creación de nuevas situaciones con total libertad. 

Los estudiantes pueden crear: canciones, mapas, poemas, círculos, carteles, 

folletos, acrósticos, cuentos, fábulas o leyendas, títeres, dramatizaciones, 

maquetas, rompecabezas, cartas, noticias, crónicas, proyectos, etc., según su 

edad de desarrollo. 

 

4. Socialización del conocimiento: Las diferentes actividades realizadas por los 

estudiantes en los procesos anteriores generarán cambios de actitudes, afectos 

y comportamientos basados en el aprendizaje. Este cambio se refleja en el 

trabajo realizado, participación en juegos, exposiciones, dramatizaciones, ferias 

educativas, debates, jornadas de puertas abiertas, exposiciones, mesas redondas, 

audios, películas, juegos organizados, etc. 

 

 

Considerando que cada una de estas fases, incluirá actividades que inviten 

a los estudiantes a apropiarse del aprendizaje, comprender, analizar y finalmente 

compartir sus productos con otros (colegas, maestros, padres, amigos, comunidad); 

para ello se deben organizar jornadas de socialización en el aula, en el patio de 

recreo, en el tiempo cívico, en los eventos sociales culturales de la comunidad y en 

otros espacios previstos. 

 

A partir de los resultados observados, el docente, el padre/madre, las 

autoridades emitirán observaciones y sugerencias que orientarán para mejorar el 

trabajo presentado, reconocer la actividad y promover la excelencia. El objetivo es 

que el alumno reciba un incentivo, como palabras o frases de aliento de forma que 

el proceso desarrollado en cada una de estas fases y los logros obtenidos se vinculen 

con los aprendizajes alcanzados. 
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La analogía entre la comprensión de la relación teoría-práctica y el saber y 

la acción didácticos ha sido uno de los problemas centrales no solo en el campo 

didáctico sino en el campo educativo en general de Feldman (1999, como se citó en 

Aguavil y Andino, 2019) expresa: 

 

En general, se elige una posición entre dos polos, según el primero, la 

didáctica asume plena responsabilidad por las prácticas porque es una 

disciplina esencialmente normativa, en lo que se propone desarrollar 

principios, métodos, estrategias o reglas de actuación. En el otro extremo 

están las posiciones que plantean una relación mediada con la práctica, 

porque su meta central es llegar a comprensiones y descripciones adecuadas 

de lo que definen como su objeto (p. 76). 

 

Como menciona el autor el principal problema de la didáctica, en el primer 

caso, es cómo comunicar sus productos y hacerlos operativos; en el segundo, la 

relación de la teoría con la práctica dependerá del uso que los practicantes puedan 

hacer del conocimiento que tiene una relación indirecta con la acción. Desde este 

enfoque, le interesa cuestionar desde una perspectiva epistemológica, la 

normatividad del conocimiento didáctico construido por la investigación y su 

relación con las prácticas escolares y la acción de los docentes. 

 

En este sentido, la didáctica con pertinencia cultural y lingüística ayuda a 

promover el aprendizaje significativo de los niños y niñas, por lo que su carácter 

debe ser sistémico y responder a este tipo y diseño educativo, al modelo de 

formación pedagógica intercultural, para adaptarse a estos cambios cognitivos y 

situacionales del contexto, así como el estilo de enseñanza y aprendizaje, adaptados 

a las circunstancias históricas y culturales de estos entornos, que se consideran 

únicos, por lo que su uso depende de la tarea educativa de cada momento 

desarrollado. Es por ello que su elección, adaptación e implementación está en 

manos del docente de este particular sistema educativo, quien puede aplicarlo antes, 

durante o después del acto pedagógico de enseñar y con intenciones cognitivas y 

metacognitivas adecuadas a la SEIB (Rivera et al., 2020). 
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En este orden de ideas, el proceso didáctico y pedagógico con pertinencia 

cultural y lingüística, presenta una metodología que permite detectar los aspectos 

más relevantes para aplicar en el aula, es decir, busca encontrar lo que es importante 

enseñar. Mientras que el conocimiento del contenido didáctico es esa combinación 

especial de materia y pedagogía que es dominio exclusivo de los docentes, su propia 

forma especial de percepción profesional. El conocimiento del contenido didáctico 

“resulta de particular interés porque identifica distintos conjuntos de conocimientos 

para la enseñanza” (Rivera, 2019, p. 12). 

 

Este elemento representa la mezcla entre la temática de la asignatura y la 

didáctica a través de la cual se logra “una comprensión de cómo se organizan ciertos 

temas y cuestiones” (Uzhca, 2018, p. 23). Este conocimiento permite diferenciar la 

comprensión del especialista en un campo de conocimiento y la comprensión del 

pedagogo. En este sentido, los docentes, deben tener un compromiso especial con 

el conocimiento del contenido de la materia, que los estudiantes adquieren, ya que 

esta es la fuente principal de comprensión y el logro del aprendizaje. 

 

Es recomendable, seguir un modelo de trabajo en el diseño y producción de 

contenidos educativos, contenidos que deben ser recogidos y clasificados para que 

estén al alcance de todos los que puedan estar interesados, y que a su vez puedan 

reformarlos, adaptarlos y reutilizarlos en sus contextos naturales. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO CON PERTINENCIA CULTURAL 

 

El material didáctico es el intermediario entre el docente, el currículo y el 

alumno, lo que permite que el aprendizaje no se desarrolle directamente, sino que 

sea relacional, posibilitando así la asimilación cultural. Como señala Páez (2019), 

los materiales didácticos “proporcionan un vínculo directo de los estudiantes con 

las realidades de su entorno, en lugar de leer o hablar constantemente sobre 

fenómenos sociales y físicos” (p. 85). A este respecto Paredes y Martínez (2020) 

afirma que los materiales didácticos constituyen todos “los medios instrumentales 

que ayudan o facilitan la enseñanza y posibilitan la consecución de los objetivos de 

aprendizaje que se propone alcanzar" (p. 529). 
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Estos recursos cumplen una función acorde al aprendizaje a realizar, donde 

la actitud crítica del docente durante la selección o elaboración del material a 

trabajar con los alumnos, debe tener en cuenta que el material didáctico debe ser 

sencillo, concreto y flexible según las necesidades del alumno para facilitar la 

adquisición de conocimientos en el aprendizaje. Lo que permitan adquirir 

habilidades, destrezas y, sobre todo, fomentar valores; facilitar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje dentro y fuera del aula, capacitando a docentes y 

estudiantes a hacer un uso adecuado de los recursos dentro del contexto educativo 

y con pertinencia cultural (Navarro et al., 2019). 

 

De esta manera, el diseño centrado en el contexto del alumno, amerita que 

se conozcan en profundidad los deseos, perspectivas, nivel de comprensión y 

conocimiento del escolar para proceder con su diseño y creación. Sin embargo, este 

tipo de diseño de materiales didácticos, “propicia que se considere la importancia 

del contexto y la identidad cultural” (Campoverde, 2022, p. 163). De manera que un 

elemento que potencia la calidad de la educación, es el uso de material didáctico, 

como estrategia que permite al docente acercar el aprendizaje a los escolares de 

manera adecuada; sin embargo, es necesario potenciar este conocimiento para 

superar las dificultades que se observan en los estudiantes que con el tiempo deben 

ponerse en práctica. 

Es por eso, que los docentes están obligados a encontrar los medios 

necesarios, adecuados para facilitar los contenidos donde el alumno, que luego de 

adquirir conocimientos se pueda desarrollar, construirlo y aplicarlo en diferentes 

circunstancias de una manera significativa, logrando de esta manera la 

consolidación de la estructura cognitiva de los escolares. Por este motivo, el 

material utilizado en las aulas de educación intercultural, debe llamar la atención e 

interés del estudiante, ya que los factores internos, son los que contribuyen y 

permiten que los sentidos alcanzan la disposición necesaria para la adquisición del 

conocimiento (Arias et al., 2019). 

 

Desde este punto de vista, al brindar espacios educativos a través del uso de 

material concreto y pertinente, se logra el desarrollo de la atención y se forman las 

bases del carácter en contacto con la naturaleza, dejando espacio para la vida social 
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e intelectual, articulada a la comprensión, espiritualidad y comprensión (Paredes, 

2020), por tanto, la educación debe centrarse en estos aspectos y darles la 

importancia que se merecen. 

 

La SEIB expresa la importancia que el material didáctico utilizado para las 

clases y la educación debe tener relevancia cultural. Por lo que, los docentes tienen 

la responsabilidad de gestionar y educar a través de los conocimientos derivados de 

la herencia oral de los ancianos y sabios de los pueblos indígenas. En cuanto al uso 

de materiales didácticos en los procesos educativos interculturales, los principios 

que lo fundamentan plantean que estos deben contribuir a enseñar la cultura 

identitaria y el idioma de nacionalidad a la que pertenece el pueblo, que en este caso 

es el Kichwa (SSEIB , 2019). 

 

Asimismo, establece que en el uso de los materiales didácticos utilizados 

son los padres de familia y la comunidad quienes colaboran en su propuesta ayudan 

a diseñar y crear estos materiales junto con docentes y estudiantes. Esto es 

comprensible porque la preparación de materiales puede implicar una carga de 

trabajo adicional que la mayoría no pueden asumir de forma aislada y su alternativa 

sería el trabajo en equipo. 

 

En este sentido, las funciones del material didáctico con pertinencia cultural, 

debe ser: innovador, motivador, estructurado de la realidad, configurador y 

mediador de las interacciones entre alumnos y docentes, controlador del contenido 

del currículo y formación. De esta forma, el resultado obtenido como material 

didáctico es una cierta visión y proyección del currículo en un objeto que 

complementa y fortalece la enseñanza – aprendizaje que se desarrolla dentro de la 

interculturalidad. 

Importancia 

El material didáctico con pertinencia cultural, resulta importante, ya que su 

implementación en el aula permite brindar experiencias que los niños y niñas 

pueden utilizar para identificar propiedades, clasificar, establecer semejanzas y 

diferencias, resolver problemas y, al mismo tiempo contribuye a que los docentes 
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logren relacionarse mejor con sus alumnos, siendo entonces la oportunidad para que 

el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más profundo y significativo 

(Campoverde, 2022). 

 

Ante lo cual, resulta importante que el docente considere que dentro de las 

etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje en todos los ámbitos, la etapa concreta 

es fundamental para alcanzar buenos niveles de abstracción en niveles superiores. 

Adicionalmente, elaborar material concreto con recursos ambientales permite 

mejores niveles de eficiencia en el aula, además, el uso de estos recursos está al 

alcance de todos los estudiantes (Aquino, 2019). 

 

Se comprende que, los diferentes contextos sociales, culturales y 

geográficos del entorno permiten obtener una gran variedad de recursos para la 

elaboración de diferentes materiales didácticos, los cuales deben ser funcionales, 

visualmente atractivos, fáciles de usar, seguros (no peligrosos), útiles para el trabajo 

grupal e individual, de acuerdo con los intereses y la edad de los estudiantes, en este 

caso para los niños de preparatoria. 

 

Características 

Las características básicas del material didáctico que promueva el interés de 

los educandos son: organización de la información, aspectos motivacionales, 

interactividad, accesibilidad y flexibilidad. Esto según Muñoz (2019) plantea es la 

forma como: 

Se organizan los contenidos, las estrategias que fomentan la motivación de 

los alumnos para facilitar su proceso de aprendizaje, la interacción que 

permite el entorno con otros individuos y la flexibilidad que es la capacidad 

de adaptarse a diferentes usuarios con diferentes perfiles, necesidades, 

intereses, etc. (p. 172). 

 

Con base a los planteamientos anteriores, el aspecto clave para garantizar la 

calidad del material, no está tanto en la técnica, sino en la didáctica. Por lo tanto, el 

diseño institucional debe prevalecer, en lo cual los docentes deben integrarse, 

comprometerse, implicarse, diseñar y crear de material didáctico, que potencie y 

aporte al desarrollo del proceso educativo intercultural bilingüe. 
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Capacidad de motivación 

La motivación en la educación es: 
 

El conjunto de estados y procesos de cada individuo que suscitan, dirigen y 

sustentan una actividad académica. A la hora de vincular la motivación y el 

proceso educativo, es necesario hacer un análisis directo entre los factores 

que componen este fenómeno psicológico y educativo. (Llorent et al., 

2019). 
 

La motivación académica es un proceso general mediante el cual se inicia una 

conducta y se orienta hacia el logro de una meta. Este proceso involucra variables 

cognitivas y afectivas: cognitivas, en términos de habilidades instrumentales de 

pensamiento y conductas para alcanzar los objetivos propuestos; afectivo, en la 

medida en que incluye elementos como la autoevaluación, el autoconcepto, etc. 

(Aquino, 2019). 

 

De esta manera, los aspectos motivacionales promueven el interés de los 

estudiantes. En estos casos, el material didáctico debe fomentar la motivación del 

alumno para facilitar su proceso de aprendizaje. En este sentido, la motivación es 

un elemento que debe estar presente en todos los estudiantes de las instituciones 

educativas interculturales, con el fin de que puedan enriquecer el proceso de 

aprendizaje, adquirir los conocimientos requeridos y así alcanzar las metas y 

objetivos educativos establecidos para este sistema educativo específico. 

 

Esfuerzo Cognitivo 

 

El esfuerzo cognitivo, se refiere a “la sensación percibida al afrontar tareas 

mentales difíciles” (Flavell, 2019, p. 14). En estos casos, el material didáctico debe 

reforzar el esfuerzo cognitivo que identifica el proceso de adquisición del 

aprendizaje y la calidad de los resultados obtenidos. El esfuerzo cognitivo, que debe 

ser incentivado por soportes didácticos, en el caso de la educación intercultural, 

requiere para ser utilizado “una cierta regulación que permita su implementación 

en una situación de aprendizaje específico” (Fossa et al., 2018, p. 8). 
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Tipos de materiales didácticos 

 

El material de aprendizaje puede ser cualquier entidad, digital o no digital, 

que pueda usarse, reutilizarse o referenciarse durante el aprendizaje. Se trata de la 

aplicación de recursos, que tiene que ver con una forma de pensar el diseño que 

permita la flexibilidad en el desarrollo de contenidos, la reducción de costes, la 

optimización de la pérdida de validez de contenidos por las dificultades de 

actualización, etc. (Velasco, 2018). 

 

Además, es claro que el verdadero interés de los materiales didácticos no está 

tanto en la idea misma de producción de contenidos, sino en la forma de facilitar la 

reutilización de contenidos que se comparten en el proceso educativo y que facilitan 

la adquisición de contenidos, conocimientos en estudiantes que se encuentran en 

proceso de formación intercultural. 

 

Gráficos 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han fomentado 

el uso de imágenes y gráficos en todos los ámbitos, incluido el aprendizaje. 

Debido a la estimulación del cerebro provocada por los sentidos, principalmente la 

vista, con los recursos gráficos, también existen “medios específicos que facilitan 

la visualización, denominados organizadores gráficos, entre los que se encuentran 

el mapa mental, el mapa conceptual, los pucks, mindfacts, etc." (Méndez, 2022). 

 

En este sentido, el progreso en el aprendizaje implica el uso de recursos 

pertinentes al contexto educativo en el que se encuentran los estudiantes. La 

inquietud por responder a estos enfoques pedagógicos actuales ha llevado al 

descubrimiento de materiales didácticos relacionados con el enfoque cerebral y la 

construcción del conocimiento, fortaleciendo la capacidad de pensar y aprender. 

 

Mixtos 

Los materiales didácticos mixtos integran las potencialidades de los recursos 

tradicionales, con el apoyo de los más innovadores y actuales; puesto que, de alguna 

manera en las aulas de clases no se puede prescindir de herramientas como los 
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pizarrones y otros recursos que contribuyen al desarrollo del proceso educativo; 

pero estos pueden ser apoyados por herramientas más novedosas como los 

mediados por las herramientas tecnológicas. 

 

En la educación intercultural, los docentes deben utilizar principalmente 

elementos tradicionales, como carteles, videos, libros, gráficos y la computadora. 

El hecho de utilizar un material didáctico mixto diferente al material tradicional 

motiva a los estudiantes, lo que se traduce en una disposición a los prototipos, 

programas diseñados específicamente para el estudio de conceptos científicos y 

tecnológicos y una actitud proactiva y de profundización en el tema de estudio (Ilvis 

y Pamela, 2020). 

 

Los materiales didácticos mixtos son herramientas para introducir a los 

docentes en un nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que el docente 

fomenta la creatividad de los alumnos, la libertad con la que aprenden las cosas y 

la cooperación con sus compañeros y con ellos mismos, en función del éxito por el 

alcance de los objetivos educativos fijados. 

 

Formas de aplicación 
 

La discusión entre sistemas y procesos no es exclusiva de la memoria 

explícita e implícita, sino que ha estado presente casi desde los inicios del enfoque 

cognitivo. Uno de los aspectos más interesantes radica en que, aunque los primeros 

datos que muestran una disociación entre el procesamiento de imágenes y palabras 

se obtuvieron con tareas de memoria explícita en la realización de muchas tareas se 

implican la activación implícita de información almacenada en la memoria 

(Destéfano, 2019). 

 

Según lo plantea Navarro (2018) “los códigos de representación de 

imágenes y palabras son los mismos y la diferencia entre ellos radica en el orden en 

que acceden a los diferentes tipos de representación (visual, fonológica, 

semántica)” (p. 31). Lo importante en estos planteamientos, es que las formas de 

aplicación del material didáctico en las aulas de educación intercultural deben 

apuntar a aprovechar los recursos del entorno y desarrollar un proceso educativo 

significativo para los estudiantes y, así mismo, fortalecer la identidad cultural de 
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los pueblos indígenas, en la búsqueda y continuación de los saberes ancestrales y 

que estos sean valorados en las comunidades, ciudades y regiones. 

 

Nivel fonológico 

La fluidez verbal incluye aspectos fonológicos y semánticos. El aspecto 

fonológico implica la producción de palabras que comienzan con una letra o un 

fonema. En tales casos, la fluidez fonológica “es una habilidad que subyace a las 

tareas de decodificación y codificación, específicamente relacionada con la letra 

inicial. La fluidez con las instrucciones fonológicas se ha asociado especialmente 

al lóbulo frontal” (Yépez & Álvarez, 2021, p. 5). 

 

De modo que, el desarrollo de la fluidez verbal es una tarea de producción 

lingüística que implica la activación de los mecanismos necesarios para el acceso 

al léxico, es una función compleja en la que intervienen procesos cognitivos, como 

la capacidad de producción verbal controlada, programado y la organización de 

respuestas asertivas. 

 

Nivel semántico 

La fluidez semántica está más involucrada en tareas que requieren la 

capacidad de comprender el significado de palabras, oraciones, texto y en la 

escritura narrativa, basada en la memoria y el conocimiento semántico. Así, “hay 

muchas variables que influyen en el procesamiento del significado de las palabras 

presentadas visualmente, generando un impacto a diferentes niveles: fonológico, 

léxico y semántico” (Pérez, 2018, p. 8). Se ha demostrado que los conceptos con 

una mayor cantidad de atributos se resuelven más rápido en tareas de decisión 

léxica, tareas de reconocimiento visual de palabras y tareas de categorización 

semántica. 

 

Por otro lado, debe quedar claro que la comprensión del texto supone que el 

lector establece relaciones coherentes entre las oraciones; ya que el significado de 

un texto no depende de la suma de las partes, sino que para lograr una comprensión 

completa el lector debe desarrollar ciertas estructuras mentales, que son las que 

reflejan el significado general del discurso. Con la extracción de significado del 
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texto, el proceso no finaliza, pues es necesario sumar los conocimientos que posee 

el lector. Todo ello, lleva a la construcción de un modelo mental o representación 

de la situación a la que se refiere el texto. 

 

Materiales educativos para el desarrollo educativo intercultural bilingüe 

 

En la actualidad existe una gran variedad de recursos didácticos, manejados 

para facilitar el conocimiento por parte de los docentes, donde los estudiantes se 

dedican a observar y producir ideas que logran fijar el aprendizaje en la estructura 

cognitiva, donde el estudiante es entrenado, lo que permite encauzar de mejor forma 

el aprendizaje, en concordancia con los medios utilizados en el desarrollo 

intelectual (Haboud, 2019). 

 

Sin embargo, la SEIB requiere el uso de materiales didácticos en su propio 

idioma que respondan a los contextos culturales y lingüísticos de los pueblos 

indígenas. En este sentido, este tipo de materiales deben ser elaborados teniendo en 

cuenta la lengua y cultura de los niños de los pueblos indígenas. Por tanto, lo más 

adecuado es utilizar materiales didácticos adaptados al entorno cultural de los 

alumnos que, en el caso de la educación intercultural bilingüe se clasifica de la 

siguiente manera: 

 

Taptana 

La taptana, también llamada computadora digital, es un invento de los 

pueblos ancestrales del Ecuador y su descubrimiento ha permitido que el mundo 

reconozca el progreso matemático de nuestros pueblos ancestrales. Se conocen 

algunos tipos de taptana, que se utilizan principalmente para la representación y 

operación de cantidades hasta 9999. El uso de este recurso ayuda a entender el 

sistema de numeración decimal posicional, la construcción de nociones de cantidad, 

para realizar la secuenciación de procesos y realizar la conceptualización de las 

cuatro operaciones aritméticas básicas (Tixi, 2022). 
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Diccionario Kichwa 

El diccionario Kichwa, registra el vocabulario en esta lengua indígena y el 

castellano. Esta herramienta contiene diferentes apéndices, como: caudal lexical del 

diccionario, ciertos cuidados, fonemática en esta lengua (fonología, fonemas, 

fonemas consonánticos, fonemas semiconsonánticas, fonemas vocálicos, fonemas 

y variantes, grafías, estructura silábica, fenómenos esporádicos de la lengua, 

morfología o monemática verbal, delimitadores, sintagmática, abreviaturas y las 

palabras según el abecedario en Kichwas y castellano (Ministerio de Educación, 

2009). 

 

Este diccionario, en su última versión, también incluye los nombres de los 

meses, los nombres de los días de la semana, las horas, los minutos y los segundos; 

son los nombres de los planetas del sistema solar. Todo este trabajo está respaldado 

por evidencia histórica, lingüística, filosófica, de cosmovisión, educativa, cultural, 

política y simbólica (Pilicita & Cevallos, 2019). 

 

Pukllaykuna (juegos) 

En las culturas indígenas, el juego y el deporte son actividades esenciales 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas, jóvenes y adultos. 

En este caso, el juego se define como toda actividad creativa y recreativa que 

permite a los niños desarrollarse para interactuar en el medio social y natural. En el 

contexto comunitario, los niños juegan imitando actividades cotidianas como: la 

caza, la pesca, la jardinería, la cocina, entre otras (Yasaca, 2018). 

 

En estos pueblos, los niños se preparan para el futuro de su vida cotidiana a 

través de juegos de imitación, el niño y la niña construyen una pequeña casa, donde 

el niño hace el papel de padre y la niña el de madre; el niño practica la caza y la 

pesca a través de la imaginación; los niños hacen una finca donde la niña practica 

la plantación; imitan el canto de los pájaros de la selva, la niña hace el mayto y 

prepara la chicha; los adultos ven su comportamiento reproducido en los juegos de 

los niños (Saeteros & Zhagui, 2021). 
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Ñawparimaykuna (cuentos) 

Las experiencias de escuchar historias leídas o contadas por el maestro, 

desarrollan en los niños la conciencia de cierta estructura típica de los textos 

narrativos. Se dan cuenta de que siempre hay una situación inicial en la que emergen 

los personajes y donde se desarrollará la acción, luego viene un caso en el que 

sucede algo imprevisto o sorprendente, por lo que luego de ciertos hechos 

relacionados con este conflicto, se desarrolla una parte final de la historia en la que 

se encuentran soluciones y se termina la historia (Chaluisa, 2019; Ministerio de 

Educación, 2012).  

 

Esta capacidad de identificar la estructura de un cuento se desarrolla 

especialmente cuando los niños y niñas tienen la oportunidad, desde el primer año 

escolar, de presentar a sus compañeros cuentos o relatos extraídos de su experiencia 

personal o de su capacidad de imaginación. A diferencia de las conversaciones 

espontáneas, en estas situaciones los estudiantes necesitan pensar de antemano el 

contenido de su historia y cómo la presentarán (Aquino, 2019). 

 

Por otro lado, la narración requiere un esfuerzo extra para seleccionar un 

vocabulario variado y una estructuración clara de ideas, de modo que su historia sea 

interesante para quienes la escuchan. En la mayoría de los casos, los niños 

pertenecientes a las culturas de los pueblos indígenas tienen una rica experiencia al 

escuchar las historias contadas por sus padres y abuelos. Por ello, asocian estos 

momentos con el cariño que les tienen estas personas y con la magia que los 

transporta a un mundo de fantasía o conocimiento de la historia de sus pueblos 

(Saeteros & Zhagui, 2021). 

 

En tales casos, la experiencia de escuchar cuentos y leyendas leídos con 

entusiasmo y emoción por un adulto, en este caso el docente, es una excelente 

entrada en el mundo de la lectura. Los alumnos establecen un paralelismo entre el 

placer que sienten al escuchar los cuentos de su casa, con los gratos momentos que 

les brinda escuchar a su docente leer cuentos que se derivan de este nuevo objeto 

cultural que es el libro. 
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Entre las personas de la comunidad existen historias ancestrales, tales como: 

leyendas, mitos, cuentos, sueños, etc. Esta hora es apropiada para realizar a partir 

de las tres de la mañana, bebiendo guayusa o chicha. También es adecuado leerles 

cuentos que, al mismo tiempo que estimulan la expresión oral (reproduciéndolos y 

contándolos con sus propias palabras), introducen indirectamente a los niños en la 

relación fonema-grafía, lo que se pronuncia se puede representar gráficamente y lo 

que escribe, lo puede expresar de forma oral (Arias et al., 2019). 

 

La experiencia demuestra que cuanto más apto está el niño para la etapa de 

preparación, menos dificultad tiene para aprender a leer. Vale la pena retrasar el 

inicio de la lectura para ayudar al niño a desarrollar las habilidades indicadas, ya 

que estas son la base para la adquisición de esta nueva habilidad. 

 

Imashi imashikuna (Adivinanzas) 

 

Las adivinanzas son un tipo de acertijo con una declaración, generalmente 

en forma de rima. En todas las culturas, los niños aprenden juegos desde una edad 

temprana, un ingenio para adivinar algo que solo es sugerido por ciertos datos. Por 

lo tanto, en las aulas nativas, los maestros también deben alentar a sus alumnos a 

aprender acertijos en el entorno de su hogar y luego compartirlos con sus 

compañeros en el aula. También puede invitarlos a crear sus propios 

rompecabezas y realizar concursos para ver qué grupo es el que mejor adivina 

(Guashpa, 2019; Ministerio de Educación , 2012). 

 

Por ello, es recomendable escribir con frecuencia delante de los niños los 

acertijos que saben para ir rodeándolos poco a poco de un ambiente alfabetizado en 

el aula. Promover el acopio de la cultura oral de los niños y comunidades, es decir, 

proponer adivinanzas sobre los saberes que poseen las personas del entorno de los 

niños, para luego transformarlos en textos escritos. Así, las culturas presentes en el 

entorno y sus producciones persisten en el tiempo a través de la lengua materna 

escrita (Chalán, 2018). 
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Arawikuna (Poemas) 

Un poema es una composición de carácter literario que forma parte del campo 

de la poesía, el texto puede desarrollarse en verso o en prosa. En este caso, este 

recurso se propone como material didáctico en la educación intercultural, ya que la 

pedagogía tradicionalmente ha considerado que la expresión oral no necesita ser 

considerada entre los objetivos y contenidos del plan de estudios de manera 

específica, ya que niños simultáneamente inician su escolarización con un dominio 

del lenguaje oral en su lengua materna lo suficientemente nativo para comunicarse 

con los demás (Ministerio de Educación, 2012; Ennis y Pfänder, 2021). 

 

Es así como la materia o dominio de lengua se asocia en los primeros años de 

escolaridad con la enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura. De lo cual, 

la comunicación oral sólo se ha preocupado por la enseñanza del vocabulario, la 

correcta articulación o pronunciación y la recitación de poemas. En estos casos, el 

docente es quien asume la responsabilidad de brindar a sus alumnos oportunidades 

frecuentes de lectura de diversos textos, que son expuestos en el aula para que los 

niños los exploren y traten de descubrir su significado (Ministerio de Educación , 

2012; Chuquizan y Rosas, 2021). 

 

Como las lenguas indígenas aún no cuentan con muchas publicaciones aptas 

para niños, la maestra trabajará los textos orales, como poemas, que los estudiantes 

escribirán en hojas de papel o en carteles que colgarán en las paredes. Así se 

formarán lectores, pero también productores de textos escritos que puedan ser 

leídos por todos mientras aprenden a leer. Este objetivo se logra a través de un 

conjunto de iniciativas que, por un lado, introducen a los niños en la cultura de la 

lectura como proceso de construcción de sentido y, por otro lado, los apoyan en el 

aprendizaje de la programación del lenguaje escrito. 

 

Kalluwatarikuna (Trabalenguas) 

Los trabalenguas son juegos de lenguaje muy populares entre los niños, como 

herramientas para ejercitar la articulación, la pronunciación y la fluidez del lenguaje 

oral. Para ello, se sugiere preguntar a los niños qué trabalenguas saben o conocen y 

pedirles que se los enseñen a sus compañeros. Luego se puede hacer una 
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compilación escrita de trabalenguas y adivinanzas, para luego transformarla en un 

cuadernillo para la clase o la biblioteca en el rincón de lectura. Los docentes 

creativos pueden inventar interesantes trabalenguas en su lengua materna 

(Ministerio de Educación, 2012; Chuquizan & Rosas, 2021). 

 

Desarrollo de las categorías fundamentales de la Variable Dependiente (VD) 

PROCESO DE APRENDIZAJE 

El proceso de aprendizaje forma parte de la estructura de la educación, el cual 

comprende, según Pamplona et al., (2019) “la acción pedagógica y el tiempo que 

implica” (p. 15), es decir que dicho proceso constituye la forma en la que un 

estudiante es capacitado para resolver situaciones, el cual abarca desde la 

adquisición de datos hasta la forma más compleja de recopilar y organizar 

información. 

 

El aprendizaje es de fundamental importancia para el hombre, porque al nacer 

carece de los medios intelectuales y motores de adaptación. Así, durante los 

primeros años de vida, el aprendizaje es: 

 

Un proceso automático con poca participación de la voluntad, luego cobra 

mayor importancia el componente voluntario (aprender a leer, aprender 

conceptos, etc.), dándose un reflejo condicionado, es decir, una relación 

entre la respuesta y el estímulo y todos los componentes que intervienen en 

el proceso de aprendizaje (Cortés et al., 2018, p. 79). 

 

Así, el aprendizaje consiste en “desarrollar destrezas y habilidades, con las 

que el aprendiz pueda afrontar la solución de tareas, actividades y toda situación 

que se presente en su vida diaria” (Matas, 2019). A través del aprendizaje se 

fomenta el desarrollo del pensamiento creativo y cognitivo, entre otras habilidades 

potenciadas, vinculadas a experiencias de la vida real de los estudiantes, 

desarrollando estructuras cognitivas en la memoria a largo plazo (López, 2019). 

Así, aprender significa tener la capacidad de interpretar y utilizar el conocimiento 

en situaciones no idénticas a aquellas en las que se aprendió. 

 

 



63  

En este sentido, el aprendizaje debe orientarse hacia el desarrollo y aplicación 

de ideas importantes que expliquen una amplia gama de fenómenos en el dominio 

global del conocimiento; que “es un atributo humano a través del cual se adquiere 

el conocimiento o la realidad, se representa, el objeto del conocimiento” (Vanegas 

& Fuentealba, 2019, p. 22). 

 

Por ello, este proceso se desarrolla en cualquier ámbito de su comportamiento 

y especialmente en contextos de sistemas educativos estructurados, como las salas 

de formación. En todo ello se llevan a cabo eventos de adquisición de nuevos 

conocimientos, habilidades, actitudes, valores, usos y costumbres, adquiridos a 

través del aprendizaje, o lo que es lo mismo, como consecuencia de la práctica 

promovida por una serie de procesos que tienen lugar en la actividad cognitiva del 

sujeto. En todo caso, el aprendizaje es el proceso por el cual el individuo realiza 

una metacognición: “aprender a aprender, a partir de conocimientos previos y 

nuevos, mediante los cuales se logra la integración y un mejor aprendizaje” 

(Mendieta & García, 2018, p. 125). 

 

Por tanto, la esencia del aprendizaje tiene un doble carácter, tanto para el 

profesor como para el alumno: formativo e informativo. Para el segundo, el 

informativo, el docente conoce los diferentes problemas de aprendizaje de técnicas 

o métodos y procedimientos. El otro aspecto de la formación necesita del primero, 

pero se basa más en la práctica inteligente y bien dirigida, la investigación 

exhaustiva y el desarrollo de conceptos. 

 

En resumen, el aprendizaje se puede entender como: 

 

 Producto, es decir, resultado de una experiencia o del cambio que 

acompaña a la práctica. 

 Proceso en el que se modifica, perfecciona o controla el comportamiento. 

 Una función, ya que este proceso produce un cambio que se origina 

cuando el sujeto interactúa con la información (materiales, actividades y 

experiencias) (Montoya, 2018, p. 11). 
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En el SEIB de igual forma, se requiere que el proceso de aprendizaje sea 

dinámico e interactivo, donde el alumno sea parte activa del mismo y se involucre 

en una situación didáctica debidamente estructurada, hacia el logro de 

competencias, habilidades y destrezas que faciliten y apoyen la apropiación de 

manera creativa del conocimiento, en concordancia con identidad cultural y de los 

métodos y recursos didácticos, en la búsqueda del uso y aplicación del 

conocimiento por sí mismo. 

 

TEORÍAS Y PARADIGMAS DEL APRENDIZAJE 

 

Los fenómenos sociales, incluidos los educativos, son mucho más 

complejos de estudiar que cualquier otro tipo de hecho, se requiere no solo de una 

teoría, sino de varias, así como de distintas ciencias que la sustenten; como la 

pedagogía, la sociología, la psicología (Gil, 2020). En este orden de ideas, para 

analizar el proceso educativo se utiliza la pedagogía por ser una ciencia que se 

ocupa del estudio del proceso educativo en su vertiente didáctica y particularmente 

enfocada a la enseñanza. Asimismo, para comprender mejor la acción educativa, se 

consideran importantes los aportes de la sociología, que estudia el fenómeno desde 

el punto de vista social, al comportamiento del hombre dentro de los grupos con los 

que interactúa. 

 

Otro aporte disciplinar importante al análisis del proceso educativo es el 

aporte psicológico que se enfoca en la exploración del proceso de aprendizaje en el 

ser humano y en las diferentes etapas de su vida, fundamentalmente preocupado por 

los procesos cognitivos que se producen en el ser humano siendo, estos aportes 

además de otras ciencias brindan una comprensión transdisciplinar, multidisciplinar 

e interdisciplinar, que construye una visión compleja de la educación en lo que 

ahora se denominan las teorías que explican las ciencias de la educación (Cruz et 

al., 2021). 

 

Teoría histórico-cultural 

El enfoque histórico-cultural representado por Vygotsky y sus seguidores 

otorga especial importancia al papel de la actividad humana y considera que 

trasciende el ámbito social. Para Vygotsky (1988 como se citó en Rodríguez y 
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D'Antoni, 2019), “aprender es una actividad social y no solo un proceso de logro 

individual, como se ha argumentado hasta ahora, una actividad de producción y 

reproducción de conocimiento, por la cual el estudiante asimila modos de acción e 

interacción social” (p. 789). 

 
 

La teoría histórico-cultural se centra en cómo los adultos y los pares influyen 

en el aprendizaje individual, y cómo las creencias y actitudes culturales influyen en 

cómo se imparten el proceso educativo y el aprendizaje (Rodríguez, 2019). En este 

sentido, es necesario que la práctica educativa intercultural aplique en su proceso, 

diferentes enfoques que le den objetividad y carácter científico, entre los que 

también aparece la teoría etnográfica. 

 

Según Vygotsky (1988), cada cultura proporciona lo que él llama 

“herramientas de adaptación intelectual” (p. 35). Estas herramientas permiten que 

los estudiantes utilicen sus habilidades mentales básicas de una manera adecuada a 

la cultura en la que viven, una vez hecho esto, la información se integra a nivel 

individual. Haciendo hincapié en la interacción entre las personas en desarrollo y la 

cultura en la que viven, sugiere que el aprendizaje humano es en gran medida un 

proceso histórico y social (Guamán et al., 2020). 

 

Un concepto importante en la teoría sociocultural se conoce como zona de 

desarrollo próximo, que es "la distancia entre el nivel de desarrollo real determinado 

por la resolución independiente de problemas y el nivel de desarrollo potencial 

determinado por la resolución de problemas bajo la dirección de un adulto o en 

colaboración con compañeros más capaces” (Díaz, 2019, p. 12). 

 

Básicamente, esta perspectiva incluye todos los conocimientos y 

habilidades que un individuo aún no puede comprender o realizar por sí mismo, 

pero que puede aprender con orientación. A medida que los estudiantes amplían sus 

habilidades y conocimientos, a menudo al observar a alguien que está un poco más 

avanzado que ellos, pueden expandir gradualmente esta zona de desarrollo 

próximo. 
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Teoría etnográfica 

Esta teoría consiste en observar y registrar los comportamientos que 

participan en las actividades, obteniendo así una visión desde el interior, con el 

propósito de descubrir mejores formas de explicar, es decir que se dedica a 

“demostrar relaciones que se pueden utilizar para tomar decisiones, permitiendo, 

describir conductas habituales con gran cantidad de información convincente y 

ajustarse a una explicación de la realidad o de las conductas sujetos o grupos” 

(Pascagaza y Estrada, 2020, p. 58) 

 

Para los docentes, esta teoría les permite agudizar su observación de 

entornos específicos o el comportamiento de los estudiantes para apoyar el trabajo 

en el aula. Sin embargo, la mayoría de las inferencias son simples, equívocas y sin 

control de variables, pudiendo verificar, modificar y desarrollar resultados de 

validez a partir de hechos, en cierta medida empíricos y con poca validez científica. 

 

Teoría epistemológica 

Este enfoque pretende definir las áreas de estudio que debe abordar el 

docente sobre el tipo de conocimiento que necesita y sus conceptos relacionados; 

el tipo de fuentes teóricas que sustentan su práctica, su inserción en la institución 

escolar o su relación con su objeto de estudio (Molina & Molina, 2020). Es decir, 

conocer los procedimientos comunes a todo saber y cómo se interrelacionan, 

formulando diferentes problemas y tareas que implican distintos niveles de 

complejidad del pensamiento, para sujetos que se encuentran en diferentes etapas 

de desarrollo de la maduración. (García, 2020). 

 

Teoría cognitivista 

Jean Piaget es el exponente más importante de esta teoría, en la que la 

conducta se explica a partir de las experiencias, información, impresiones, 

actitudes, ideas y percepciones de una persona y la forma en que se integra, organiza 

y reordena (Garzón et al. Al., 2019). De esta forma, se entiende por aprendizaje un 

cambio más o menos permanente en el conocimiento o comprensión, debido a la 

reorganización de experiencias e información pasadas. 
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En términos de cambio en el proceso educativo, esto implica comprender 

cómo aprenden los estudiantes de forma verbal o hablada, así como por escrito. Es 

decir, el aprendiz recibe información verbal, la relaciona con hechos ya aprendidos 

y, de esta manera, otorga un significado particular tanto a la información nueva 

como a la antigua. Por lo tanto, el docente debe utilizar marcos de referencia muy 

organizados, es decir, en la estructuración adecuada del nuevo material al momento 

de su presentación (Guamán et al., 2020). 

 

El proceso educativo sustentado en la teoría cognitiva del aprendizaje 

reconoce el crecimiento en la calidad de la actividad intelectual y capitaliza el 

conocimiento organizando la instrucción para anticipar, pero no esperar la siguiente 

etapa del desarrollo, puesto que de lo contrario no habría educación (Castro, 2018). 

Es decir, que este proceso debe promover el desarrollo, buscando sintonizar la 

situación de aprendizaje con las secuencias de todo el acto de pensar, organizar, 

simplificar y planificar el tema en consecuencia. 

 

Por lo que, una vez iniciada, la motivación del aprendizaje cognitivo, 

depende menos de las nociones de refuerzo y más de los estándares de rendimiento 

intelectual generados por los estudiantes (Baque y Portilla, 2021). En consecuencia, 

los estudiantes pueden comenzar a tener aspiraciones y establecer normas futuras 

que están influenciadas por sus actuaciones pasadas y las de sus compañeros. 

 

Teoría constructivista 
 

De acuerdo con la visión constructivista, el aprendizaje significativo ocurre 

a través de la construcción y modificación activa de estructuras de conocimiento en 

cada estudiante. A medida que los estudiantes aprenden, usan sus conocimientos, 

creencias, intereses y objetivos existentes para interpretar cualquier información 

nueva, lo que puede resultar en que sus ideas sean modificadas o revisadas (Aguavil 

y Andino, 2019). 

 

El representante más destacado de esta teoría es Lev Vygotsky (1988), sobre 

este enfoque se argumenta, desde el punto de vista del proceso educativo, que la 

importancia de la actividad mental constructiva del estudiante radica en los 

procesos de adquisición de conocimientos. Esto significó prestar más atención al 
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alumno individual y, por tanto, al proceso de enseñanza del profesor para que el 

alumno aprenda mejor. Esta postura se basó en una serie de principios explicativos 

del desarrollo integral del ser humano y del aprendizaje, encaminados a analizar, 

comprender y explicar los procesos de enseñanza y aprendizaje escolar. 

 
Este enfoque ha cambiado el proceso educativo y ha permitido profundizar 

y comprender mejor la naturaleza de la educación escolar, las funciones que cumple 

en el desarrollo, la importancia de la socialización para los seres humanos y los 

rasgos que diferencian las actividades escolares de otros tipos de sistemas 

educativos. De acuerdo con este punto de vista, los docentes tienen un papel central 

en la orientación y el apoyo a sus alumnos (andamiaje) (García, 2020). 

 

Teoría del desarrollo 

 

Cuyo eje fundamental es aprender haciendo; en base a esto: 

 
Por un lado, en los avances de la psicología educativa y por otro lado en las 

corrientes empiristas y pragmáticas de la ciencia, donde la construcción del 

conocimiento se concibe como una experiencia individual de contacto 

directo con los objetos del mundo real y donde el criterio de la verdad es 

asumir la utilidad (López y López, 2018, p. 49). 

 

En otras palabras, esta teoría fundamenta el aprender haciendo y creando, 

donde la experiencia de los estudiantes los hace progresar, desarrollarse y 

evolucionar secuencialmente en estructuras cognitivas para acceder a 

conocimientos cada vez más elaborados, duraderos y significativos, con los que 

puedan responder a las diversas situaciones que se le presentan en su diario 

interactuar. 

 

Teoría de la autoestructuración 

 

Según De Zubiría (2006 como se citó en Mejía et al., 2021), se encuentra, 

en esta teoría: 

La escuela activa y el constructivismo como base del desarrollo teórico 
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indican que el proceso educativo depende de los responsables de su 

desarrollo, donde cada uno asume la dirección de su proceso, sus propios 

recursos le permiten construir y asimilar la información a la que tiene 

acceso ya sea por el docente, el grupo y sus compañeros (p. 6). 

 

Todas las teorías del aprendizaje, según su orientación, se han ocupado con 

mayor o menor detalle de la adquisición de significado a través del aprendizaje. "La 

exposición de teorías y el análisis que se haga de ellas es aplicable a otras áreas 

como la adquisición y desarrollo de habilidades, habilidades de razonamiento, etc." 

(Arias et al., 2019, p. 4). Puesto que se considera, que el conocimiento y el 

aprendizaje, provienen de los sentidos que dan a la mente imágenes que se asocian 

entre sí según tres leyes: proximidad, similitud y diferencia. 

 
Paradigma del aprendizaje 

 

Las transformaciones económicas y los procesos de globalización también 

conducen a reformas educativas, donde “las grandes transformaciones en la sociedad 

global destacan un cambio total en las reglas del juego, un cambio de paradigma. El 

nuevo paradigma implica cambiar fundamentalmente la ecuación del conocimiento de 

docente a alumno, pasando de conocimientos a habilidades” (Aquino, 2019, p. 28). 

 

De igual manera, estas transformaciones económicas y los procesos de 

globalización conducen también a proponer reformas educativas. Las fuertes 

transformaciones de la sociedad mundial “resaltan un cambio total en las reglas del 

juego, un cambio de paradigma. El nuevo paradigma implica cambiar 

fundamentalmente la ecuación del conocimiento de profesor a estudiante, pasando del 

conocimiento a las habilidades” (Llorent et al., 2019, p. 18). Este cambio implicaría la 

implementación de la idea de 'reingeniería', es decir, repensar una organización en todas 

sus extensiones para que pueda cumplir mejor su función. En educación, esta función 

mejorada significa brindar educación de mayor calidad, a más personas, a menor costo. 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

El aprendizaje significativo se refiere al cambio conceptual y al 

constructivismo. Es por esto que una buena enseñanza debe ser constructivista, 

fomentar el cambio conceptual y facilitar el aprendizaje significativo, entendiendo 
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que es: 

Proceso por el cual la nueva información (nuevos conocimientos) se 

relaciona de manera no arbitraria y sustancial (no literalmente) con la 

estructura cognitiva del alumno individual. En el aprendizaje significativo, 

el significado lógico del material de aprendizaje se transforma en 

significado psicológico para el sujeto (Baque y Portilla, 2021, p. 78). 

 
En cuanto a la particularidad del proceso de aprendizaje significativo, se 

encuentra, por tanto, en la relación no arbitraria y sustantiva de las ideas 

simbólicamente mencionadas con algún aspecto notable de la estructura de 

conocimiento del sujeto, es decir, con algún concepto o proposición ya significativa 

y adecuada para interactuar con ella nueva información (Carneros, 2018). 

 

De esta interacción fluyen, para el aprendiz, los significados de los 

materiales potencialmente significativos (es decir, suficientemente no arbitrarios y 

relacionados de manera no arbitraria y sustancial con su estructura cognitiva). Es 

también en esta interacción que los conocimientos previos se modifican por la 

adquisición de nuevos significados. 

 

Por lo que, el aprendizaje significativo de los niños de los diferentes pueblos 

indígenas debe responder a su lengua, cultura y saberes ancestrales. En esta etapa 

es importante en la escuela reconocer que el niño ingresa a la escuela y trae consigo 

una cultura adquirida en la socialización primaria, que incluye conocimientos 

familiares y culturales aprendidos en su vida en la comunidad (Meneses et al., 

2018). 

 

De esta forma, el niño y niña tiene conocimientos previos que el docente 

debe desarrollar y articular interculturalmente en el aula. En otras palabras, se 

requiere que el docente facilite el desarrollo de habilidades y actitudes que 

promuevan el trabajo pedagógico dentro y fuera del aula de acuerdo con las etapas 

de desarrollo cultural por las que transitan sus alumnos y con conocimientos, 

valores y significados familiares y culturales que se puede articular o contrastar 

con el contenido escolar. 
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En estos enfoques, se debe reconocer que los estudiantes de localidades 

indígenas aprenden o se inter-aprende en su comunidad, a partir de su participación 

práctica en las actividades familiares y comunitarias, con el apoyo de adultos o 

pares más capaces, de modo que la interacción entre el niño y niña en el contexto 

comunitario (entendido social y culturalmente) juega un papel fundamental, 

considerando que el estudiante es un ser cultural. 

 

Por tanto, el conocimiento se construye a través de la interacción social 

mediada por la cultura, de ahí la importancia de que el docente conozca los 

principales elementos culturales que identifican a la comunidad en cuestión, con el 

fin de facilitar el proceso de identificación de los saberes previos que los niños y 

niñas traen consigo como fuente de conocimiento indígena (Chaluisa, 2019). 

 

Todo lo cual, requiere del reconocimiento el proceso de separación de las 

actividades comunitarias que tiene el estudiante desde su incorporación a las 

actividades escolares; es decir, ir a la escuela provoca que no participen de la misma 

manera en las actividades comunitarias y familiares como la pesca, la siembra y 

otras actividades que se realizan de manera colectiva (Apolo et al., 2022). 

 

Sin embargo, los primeros años de edad son fundamentales para la 

adquisición de conocimientos que les servirán para su futura vida en la comunidad 

y el fortalecimiento de su identidad cultural. Esencialmente, los estudiantes deben 

tener la oportunidad de modelar las acciones de los profesionales en el contexto de 

las estructuras de actividad reales en las comunidades de práctica y la colaboración 

entre expertos y estudiantes, que puede ser un proceso continuo en el que se puede 

fomentar la construcción de conocimientos y, de esta manera, obtener resultados de 

aprendizajes significativos. 

 

Estilos de aprendizaje 

 

Durante toda la vida se aprende, se busca la mejor forma de adquirir 

conocimientos, que sea más fácil para cada uno y además propicie el aprendizaje: 
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Los estilos de aprendizaje deben tenerse en cuenta para que los estudiantes 

puedan desarrollar mejor sus habilidades y procesar mejor la información. 

Para ello, se debe aprender qué son, qué hacer cuando en una clase pueden 

existir diferentes estilos para poder desarrollar efectivamente la función de 

mediación asumida por el docente (Castro, 2018, p. 27) 

 

Es decir que, los estilos de aprendizaje se basan en características biológicas, 

emocionales, sociológicas, fisiológicas y psicológicas. Es cualquier cosa que 

controla cómo se captura, comprende, procesa, almacena, recuerda y utiliza la 

nueva información o el aprendizaje que se adquiere. 

 

Activo 

En este tipo de aprendizaje activo, los alumnos se involucran en los asuntos 

de los demás y centran en ellos todas las actividades que emprenden con 

entusiasmo. Son “de mente abierta, nada escépticos, llenos de actividad, piensan 

que al menos una vez hay que intentarlo todo, son espontáneos, creativos, 

innovadores, con ganas de aprender y de resolver problemas” (Castro, 2018). Se 

les conoce como aprendices activos, participan y evalúan a través de los resultados, 

demandan materiales con aplicaciones prácticas, a través de la propuesta de 

ejercicios y casos a resolver. 

 

Reflexivo 

Los aprendices reflexivos gustan considerar las experiencias y observarlas 

desde diferentes perspectivas: 

Recopilan datos, los analizan cuidadosamente antes de sacar conclusiones, 

son cautelosos, observan bien y consideran todas las alternativas posibles 

antes de actuar, escuchan a los demás y actúan solo cuando sienten que la 

situación es adecuada, son reflexivos, pacientes, curiosos, lentos y 

detallistas (Castro, 2018, p. 30). 

 

Los estudiantes reflexivos se basan en sus propios pensamientos y 

sentimientos, para formarse una opinión sobre si actuar o no, necesitan material con 

preguntas que despierten interés y provoquen su curiosidad. 
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Teórico 

El aprendiz teórico, adapta e integra las observaciones dentro de teorías 

lógicas y complejas; abordar los problemas verticalmente, en pasos lógicos. 

 

Tienden a ser perfeccionistas, integran hechos con teorías coherentes, les 

gusta analizar y sintetizar, están profundamente arraigados en su sistema de 

pensamiento cuando se trata de establecer principios, teorías y modelos. 

Para ellos lo que resulta lógico, buscando la racionalidad y la objetividad 

alejando lo subjetivo y lo ambiguo (Castro, 2018, p. 32). 

 

Los estudiantes que aprenden de manera teórica, suelen dejar llevar por las 

primeras impresiones, prefieren la intuición y la subjetividad. Por eso, es necesario 

producir materiales densos, que provoquen la reflexión, practicar la detección de 

inconsistencias o puntos débiles en los argumentos de los demás, en los reportajes, 

en los artículos de prensa. Por ejemplo, tome dos periódicos de diferentes ideologías 

y haga un análisis comparativo de las diferencias en sus puntos de vista. 

 

Canales de aprendizaje 

 

Las preferencias sensoriales son los canales físicos y de percepción a través 

de los cuales se percibe la información, es decir, a través del ojo, el oído y el cuerpo. 

Desde un punto de vista neurolingüístico, se considera que estos canales se pueden 

clasificar en tres dominios: visual, auditivo y kinestésico. 

 

En general, “los estudiantes se sienten más familiarizados con uno de estos 

canales de percepción” (Páez, 2022, p. 115). Los cuestionarios para detectar los 

diferentes tipos de canales de aprendizaje, pueden ser un buen punto de partida para 

que los estudiantes reflexionen sobre cómo aprenden, por lo que conocer y actuar 

de acuerdo con las propias preferencias es una condición importante para mejorar 

el aprendizaje. 

 

Auditivo 

Un canal de aprendizaje auditivo implica escuchar información, discutir el 

material y hablar contigo mismo y con los demás. “La comprensión oral juega un 
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papel fundamental en el aprendizaje, dado que la presentación oral ha sido la forma 

preferida de impartir conocimientos en el aula, la escucha atenta y efectiva 

generalmente se asocia con un mejor rendimiento académico” (Caicedo y Noboa, 

2020, p. 8). 

 

Cabe resaltar que la audición es una función fundamental, en la 

socialización de los seres humanos, ayuda a establecer relaciones e interactuar con 

las personas que les rodean, enriquecer sus percepciones, la comprensión empática, 

fomenta acuerdos y construye relaciones en las comunidades y pueblos. 

 

Visual 

Un estudiante con un canal de aprendizaje con énfasis en el enfoque visual, 

aprenderá mejor si la información que recibe proviene del sentido de la vista, es 

decir, en forma de gráficos, imágenes, diagramas, tablas, etc. Es indiscutible que 

“el aprendizaje se ha relacionado con problemas de visión, sin embargo, cuando se 

obtiene un diagnóstico correcto de todas las capacidades visuales, se puede tratar 

con éxito y de forma permanente” (Sprock, 2018, p. 9). 

 

Dentro de este paradigma, es importante no ignorar los problemas de 

agudeza visual, ya que con el tiempo pueden ocasionar problemas mayores como 

el desprendimiento de retina o del humor vítreo. Muchos alumnos no desean utilizar 

lentes debido a burlas de los compañeros, por lo que es necesario hacerles ver la 

importancia de cuidar su vista y hacerlos sentir seguros con su uso. 

 

Kinestésico 

Un aprendiz del tipo kinestésico se desempeña mejor cuando usa la 

experiencia física, realiza una actividad, dinámica o manipula objetos. En este tipo 

de aprendizaje “la sensación e imaginación son fuentes de conocimiento, es más la 

sensación será considerada como el origen del conocimiento, en este mundo que se 

observa, se percibe y experimenta es aparte, el único que existe” (Granda, 2021, p. 

6). El conocimiento sensible es el punto de partida de todo conocimiento, que 

culmina en aprendizaje y para que haya sensación debe darse la presencia del objeto 

sensible percibido. 
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Niveles de aprendizaje 
 

El aprendizaje ha sido estudiado desde la perspectiva de niveles de 

aprendizaje: individual, grupal y organizacional. El aprendizaje es: 

Un proceso de adquisición y transferencia de conocimiento que ocurre en 

tres niveles: individual, colectivo y organizacional. A su vez, requiere al 

menos tres condiciones para que se produzca: una cultura que facilite el 

aprendizaje, un proceso de educación y formación, y la transferencia de 

información que se convierta en conocimiento (Martínez, 2022, p. 13). 

 

Para que una institución sea competitiva y proyecte calidad educativa, debe 

adoptar estrategias de aprendizaje continuo, como la retroalimentación. En este 

sentido, poniendo en práctica lo aprendido individualmente y lo aprendido en grupo 

con los compañeros. 

 

Nivel individual 

En los últimos años, el aprendizaje autónomo ha sido objeto de numerosos 

estudios. El currículo se refiere a ciertos aspectos relacionados con las estrategias 

de aprendizaje, la iniciativa y la capacidad del estudiante para aprender de forma 

independiente. Diversos autores, tales como Rodriguez (2018) comparten la idea, 

que: 

Lo realmente importante para que un alumno se convierta en autor de su 

propio aprendizaje es que desarrolle una buena imagen positiva de sí mismo 

y gane confianza a través de su propia actividad y procesos cognitivos, esto 

es lo que le permitirá afrontar las exigencias de la vida y escuela (p. 4). 

La experiencia de sentirse valioso, la oportunidad de descubrir, la 

posibilidad de equivocarse y corregirse, sin que el error se cargue de 

valencia negativa. Vemos entonces que tanto el uso de estrategias de 

aprendizaje como su uso cada vez más independiente forman parte de los 

objetivos de la educación desde edades tempranas. 
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Nivel grupal 

El aprendizaje grupal es la concepción de situar al docente y al alumno como 

seres sociales, miembros de grupos; buscar el acercamiento y transformación del 

conocimiento desde una perspectiva grupal. 

 

Valorar la importancia de aprender a interactuar en un grupo y vincularse 

con los demás; aceptar que aprender es desarrollar conocimiento, ya que no 

es dado ni finito; Esto implica también considerar que la interacción y el 

grupo son para el sujeto un medio y una fuente de experiencias que 

posibilitan el aprendizaje (Baque y Portilla, 2021, p. 79). 

 

Considerando que, al implementar el concepto y metodología de 

aprendizaje grupal, es una experiencia que se viene realizando desde hace 

muchos años, en diferentes contextos educativos, ha ampliado la visión de 

docentes y estudiantes en cuanto a la necesidad del trabajo individual de 

estudio e investigación y el compromiso del grupo con los participantes en 

el proceso de aprendizaje. 

 

Currículo del Nivel de Educación Preparatoria 

El currículo para el nivel de educación de preparatoria incorpora la 

información proporcionada por docentes del país en relación con la propuesta 

curricular que entró en vigor en el año 2016. La retroalimentación del docente 

ecuatoriano con diferentes consultores nacionales e internacionales es crucial para 

el desarrollo tanto epistemológico como curricular. 

 

En este caso, cada área curricular tiene una estructura en subniveles, 

organizando los aprendizajes en bloques que contienen los objetivos de aprendizaje 

y las destrezas que se desee desarrollar en el estudiante. Los objetivos están 

relacionados con las capacidades que se pueden alcanzar en el aula y sobre estos se 

articulan los demás elementos. 

 

Esta forma de organización del currículo permite alcanzar los objetivos 

debido a la flexibilidad y apertura para que sean adaptados de mejor manera a los 
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ritmos de aprendizaje de los alumnos. Se abre la posibilidad de la implementación 

de estrategias pedagógicas para atender la diversidad en el aula y los requerimientos 

legales. 

 

Según Herrera y Cochancela (2020) “así como los objetivos son los factores 

de entrada, se espera un cierto perfil de salida donde se ordenan, organizan, 

relacionan y concretan los elementos curriculares” (p. 1). Estas salidas, 

corresponden a las destrezas con criterios de desempeño e indicadores de 

evaluación; esto a su vez es transferido a acciones adaptadas a diferentes situaciones 

en la vida cotidiana. 

 

Destrezas con criterios de desempeño planteadas en Currículo de Preparatoria 

El Ministerio de Educación (2014) como ente responsable de la educación 

pone a disposición el currículo ecuatoriano para el nivel de preparatoria, sustentado 

en experiencias e investigaciones sobre la primera infancia, se plantean destrezas 

que ayuda al desarrollo integral de los niños, hacia la consecución en los siguientes 

niveles de educación. 

 

Dentro de la malla curricular del nivel de preparatoria se encuentran 

planteadas destrezas denominadas imprescindibles, con diferentes niveles de 

complejidad, hechos, conceptos, explicaciones, actitudes, valores, normas, con un 

énfasis en el saber hacer y en la funcionalidad de lo aprendido. 

 

Dentro de lo que se destaca el desarrollo de la lengua oral y escrita, 

acentuando la utilización y movilización de un amplio abanico de conocimientos y 

recursos, tanto internos (recursos psicosociales del aprendiz) como externos 

(recursos y saberes culturales), destacando la participación y actuación competente 

en las prácticas socioculturales, como un factor vital del proceso formativo 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2016). 

 

Caracterización de los ámbitos de desarrollo y aprendizaje en preparatoria 
 

Este nivel de preparatoria se encuentran diferentes ámbitos entre ellos el 

ámbito de comprensión y expresión del lenguaje, en el que se potencia el lenguaje 

oral y de expresión de los niños, donde pueden manifestar sus sentimientos y 
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emociones a través de símbolos verbales y no verbales, aquí los estudiantes se 

introducen en el mundo letrado consiguiendo familiaridad con los textos orales y 

escritos. 

En este subnivel, los niños no emplean el código alfabético, por lo que es 

muy importante que puedan predecir el contenido de un texto a partir de los 

elementos de la tradición oral que favorezcan la interacción y el conocimiento social 

con el fin de adentrarse en el maravilloso mundo de la lengua y la literatura desde 

lo oral (Ministerio de Educación del Ecuador, 2014). 

 

Matriz de destrezas con criterios de desempeño del currículo integrador para 

el subnivel de Preparatoria 

 

Los niños en este nivel deben estar envueltos en un ambiente de aprendizaje 

positivo propiciado por el docente, para fomentar el desarrollo de la expresión 

verbal y no verbal, que favorezca una serie de habilidades cognitivas, lingüísticas y 

socioculturales. 

 

La propuesta curricular parte de la concepción de que los estudiantes “saben 

leer antes de saber leer” En este sentido el ambiente letrado del aula es estimulante 

y desarrolla el gusto por la lectura al ofrecer a los estudiantes la oportunidad de 

compartir experiencias enriquecedoras, alrededor de las obras de literatura infantil, 

así como, al manejo de la biblioteca de aula y la incorporación de las TIC 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2016). 

 

De acuerdo a la misma fuente, en preparatoria los estudiantes pueden 

escribir, sin “saber escribir”, al utilizar sus propios códigos, no es necesario utilizar 

el código alfabético ya que pueden utilizar sus propias maneras de graficar las 

palabras. Una consideración conveniente es que la escritura debe estar íntimamente 

relacionada con la expresión oral y la lectura. Por lo tanto, los estudiantes 

experimentan las cuatro macro destrezas: se lee para escribir, se escribe para leer, 

se lee para hablar, se habla para escribir, etc., aunque no conozcan todavía el código 

alfabético. 
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Tabla 1 

Destrezas básicas de desarrollo para el subnivel de Preparatoria 
 

 

DESTREZAS BÁSICAS IMPRESCINDIBLES DEL DESARROLLO 

ORAL 

LL.1.1. Reconocer que, además de la lengua oral, existe la lengua escrita para 
comunicarse, aprender y construir significados del mundo real e imaginario. 

LL.1.2. Reconocer la existencia de variaciones del habla castellana como 
expresiones de la diversidad cultural del país. 

LL.1.3. Expresarse oralmente de manera espontánea y fluida, con claridad y 
entonación, para interactuar con los demás en los ámbitos familiar y escolar 

CS. 137. Identificar alguna de las manifestaciones culturales (música, comida, 
festividades y tradición oral) de la localidad. 

LL.1.5.3. Distinguir expresiones y tonos dialectales del habla castellana para 
interactuar con respeto y valorar la diversidad cultural del país. 

LL.1.5.4. Reconocer palabras y expresiones de las lenguas originarias del 

Ecuador e indagar sobre sus significados. 

LL.1.5.6. Adaptar el tono de voz, los gestos, la entonación y el vocabulario a 
diversas situaciones comunicativas, según el contexto y la intención. 

LL.1.5.8. Diferenciar entre imagen y texto escrito en diversos materiales 
impresos del entorno. 

LL.1.5.5. Desarrollar la expresión oral en contextos cotidianos usando la 
conciencia lingüística (semántica, léxica y sintáctica). 

LL.1.5.16. Explorar la formación de palabras y oraciones, utilizando la 
conciencia lingüística (fonológica, léxica y semántica). 

LL.1.5.18. Realizar sus producciones escritas mediante la selección y utilización 
de diferentes recursos y materiales. 

LL.1.5.20. Escuchar textos literarios con disfrute de las palabras y las ideas. 

LL.1.5.21. Escuchar textos literarios para establecer relaciones entre el texto y el 
entorno personal. 

LL.1.5.22. Representar pasajes de los textos literarios escuchados, utilizando sus 

propios códigos, dibujos y /o escenificaciones corporales. 

BÁSICOS DESEABLES 

LL.1.5.7. Acompañar el lenguaje oral, en situaciones de expresión creativa, 
utilizando recursos audiovisuales. 

LL.1.5.15. Utiliza recursos pedagógicos y didácticos para satisfacer sus 
necesidades de ocio y aprendizaje. 

Fuente: (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016). 
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En este subnivel los niños juegan con el lenguaje, utilizando una infinidad de 

actividades y ejercicios donde se potencia el ritmo, la rima, la sonoridad de las 

palabras entre otras. No se pretende que establezcan la relación fonema-grafema, 

pero sí que inicien este proceso en el nivel oral. Los docentes guían una reflexión 

sobre los sonidos o fonemas que forman las palabras (orales); sobre sus diferentes 

significados, de diferentes maneras en que se puede expresar una idea y sobre las 

distintas palabras que forman la cadena hablada (Ministerio de Educación 

delEcuador, 2016). 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

En este capítulo se presenta la metodología utilizada para el posterior 

desarrollo de la investigación, así como los resultados obtenidos de la aplicación 

de los instrumentos a la muestra que integró el estudio, a partir de los cuales se ha 

propuesto la alternativa de solución al fenómeno problemática en estudio, en 

cuanto al uso de materiales didácticos con pertinencia cultural en la enseñanza de 

saberes y saberes de los estudiantes de preparatoria de la Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe “Carlos Montufar” en el fortalecimiento de la identidad 

cultural. 

 

Paradigma y tipo de investigación 
 

Este estudio tiene un paradigma de investigación mixto, es decir, cualitativo 

y cuantitativo, los datos se analizan mediante estadística descriptiva; mediante el 

uso de gráficos y tablas para presentar los resultados. 

 

En la investigación cuantitativa, los hallazgos encontrados en un grupo 

(muestra) se generalizan a una comunidad más grande (universo o población), junto 

con la posibilidad de que los estudios puedan replicarse. En este tipo de 

investigación es necesario conocer o tener la mayor información, en este caso sobre 

el campo y el objeto de estudio, en la comprensión de la realidad objetiva, es 

necesaria la comprensión de su realidad y del porqué de cada situación para registrar 

y analizar estos eventos. Se debe realizar el análisis de causa y efecto del problema 

estudiado, para poder justificar y determinar la veracidad de los efectos, por lo que, 
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se aplica la lógica deductiva que va desde lo general a lo particular (Hernández y 

Mendoza, 2018). 

 

De acuerdo con estos planteamientos, el énfasis de esta investigación es 

cuantitativo como se mencionó anteriormente, mientras que se ha aplicado una 

encuesta tipo cuestionario, dirigida a los docentes, con el fin de recopilar 

información sobre las variables involucradas en el estudio. 

 

En el mismo orden de ideas, la investigación se basó en el paradigma 

cualitativo, ya que se realizó un proceso de observación del trabajo en clase, 

determinando el trabajo realizado en clase y los tipos de materiales implementados 

por el docente y trabajo metodológico organizado para el desarrollo del proceso 

educativo en niños y niñas de educación preparatoria, lo cual quedó registrado en 

un instrumento diseñado para tal fin. La investigación cualitativa, no busca la 

interpretación de los criterios de las muestras en cuestión, las valoraciones del autor 

se basan en las percepciones de los alumnos observadas en el contexto natural de la 

clase (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014). 

 

Para el desarrollo de la investigación cualitativa, se tuvo en cuenta el siguiente 

proceso: elaboración, trabajo de campo, aplicación del método de análisis e 

información, transmisión y comunicación de los resultados encontrados a través 

de las conclusiones y recomendaciones propuestas, como resultado del desarrollo 

de la investigación, la información que sustentó el estudio sobre el uso de materiales 

educativos con pertinencia cultural en la enseñanza de saberes y conocimientos de 

los estudiantes de preparatoria de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural 

Bilingüe "Carlos Montufar" en el fortalecimiento de la identidad cultural. 

 

Modalidades de investigación 
 

El estudio de acuerdo con el objetivo de la investigación se desarrolló bajo 

la modalidad aplicada, ya que su objetivo fue comprender el fenómeno objeto de 

estudio, para dar solución a un problema detectado, a partir de una propuesta 

específica, que en este caso fue la pedagogía y lineamientos sobre el uso de 

materiales educativos con pertinencia cultural en la enseñanza de conocimientos y 

saberes a los estudiantes de preparatoria de la Unidad Educativa Comunitaria 
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Intercultural Bilingüe "Carlos Montufar", hacia el fortalecimiento, rescate y 

conservación de la identidad cultural. 

 

De campo 

 

Se consideró el estudio de campo porque "los datos se recopilaron 

directamente de la muestra de estudio sin controlar algunas de las variables 

utilizando datos de la realidad" (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014, p. 32). En 

tal sentido, el estudio se realizó en el sitio donde se observó el fenómeno, que en 

este caso se refiere a la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe 

“Carlos Montúfar”, en la comunidad Los Óvalos, parroquia San Francisco de 

Natabuela, cantón Antonio Ante, provincia de Imbabura, a través del contacto 

directo con la realidad. 

 

A partir de lo cual se determinaron ciertas falencias pedagógicas, la escasez 

del uso de materiales didácticos con pertinencia cultural para reforzar el idioma 

Kichwa y castellano, ya que los niños no dominan este último idioma, lo cual 

comprobó en la información recabada de la observación dirigida al aula de clase, 

que sustentó el estudio y promueve el diseño de la propuesta y los resultados 

derivados de la investigación. 

 
Bibliográfica – documental 

 

El análisis a profundidad de los resultados, se logró a través del apoyo en el 

marco teórico, donde se obtuvo la información de libros, libros de texto y revistas 

científicas, de donde se obtuvo la información primaria. Con el objetivo de detectar, 

ampliar y profundizar diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios 

de diversos autores, se han utilizado como fuentes secundarias libros, revistas 

científicas, periódicos y otras publicaciones, de modo que todos los aportes 

encontrados en la redacción de documentos forman parte de la investigación 

bibliográfica. En el caso de la presente investigación, esto permitió pensar desde un 

enfoque conceptual a los materiales didácticos con pertinencia cultural en la 

enseñanza de saberes y saberes de los estudiantes de preparatoria. 
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Niveles o tipos 

Descriptiva 

De acuerdo al alcance de la investigación, los resultados obtenidos a partir 

del logro de los objetivos planteados, fue un estudio descriptivo; que tiene el 

"objetivo de estudiar la incidencia y los valores en que se manifiesta una o más 

variables" (Escobar y Bilbao, 2018, p. 73). En vista de lo anterior, la técnica de 

acuerdo a este apartado descriptivo de la investigación se realiza a través del objeto 

y el campo de estudio relacionado con el uso de materiales didácticos con 

pertinencia cultural en la enseñanza de saberes y conocimientos a los niños de 

preparatoria. 

 

Población y muestra 

Población 

De acuerdo con lo planteado por Hernández et al., (2014), “la población es 

considerada como el universo total estudiado” (p. 78). Resulta entonces, que la 

población, es el conjunto de elementos que tienen las mismas propiedades sobre las 

que se relaciona el estudio. 

 

Tabla 2 

Población 
 

Unidades de observación Frecuencia (F) Porcentaje (%) 
 

 4 18 

Estudiantes (Preparatoria) 18 82 

TOTAL 22 100,00 

Elaborado por: María Rosa Unaucho Choloquinga. 

Fuente: UECIB “Carlos Muntúfar” 

 

La población total de estudio fue de 18 niños y niñas de 5-6 años, mientras 

que la de docentes quedo conformada por 4 integrantes, en total, la investigación se 

realizó en 22 participantes. 

 

Muestra 

Desde el punto de vista de Hernández et al., (2014), la muestra se considera 

como “un subconjunto número finito de elementos (objetos, individuos o medidas) 

que tienen características comunes, observables en un lugar determinado y en un 

tiempo determinado” (p. 177). Sin embargo, se considera que el estudio realizado 
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en las poblaciones, cuyo número de individuos es factible de observar en cada uno 

de los elementos que la componen, por ser pequeño, no es necesario calcular una 

muestra específica, pero sí es posible analizar el conjunto de individuos, 

denominado muestra censal, definida por Sabino (2014) como “la parte que 

representa a toda la población, es decir, la muestra es la población total de estudio” 

(p. 48). 

 

Por cuanto que, para la elaboración de este proyecto, no se calcula la muestra 

debido a que la población es pequeña y el cálculo de la muestra se realiza cuando 

la población es mayor a 100. Esta Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Carlos 

Montufar”, cuenta con poca cantidad de estudiantes, por lo que la muestra fue de 

18 estudiantes matriculados en el nivel de preparatoria. 

 

Métodos de investigación 

 

Mediante la recolección de información a través de fuentes bibliográficas, 

se identificaron categorías y variables, que debían ser desglosadas e investigadas en 

la práctica cotidiana a través de los siguientes métodos: 

 

Método lógico-deductivo: La concepción, estructura y desarrollo de la 

investigación se realizaron desde este método, así como las conclusiones, 

interpretaciones y valoraciones del estudio diagnóstico. En consideración con los 

puntos mencionados se puede evidenciar que la teoría y la práctica pueden ser 

cuantificables, mediante la utilización de técnicas apropiadas (escala y 

cuestionario). 

 

Por lo tanto, se puede constar que a la par se fue manejando el método 

lógico-inductivo entendiendo de la siguiente manera “parte de la experiencia, y 

conduce al planteamiento de conclusiones probablemente verdaderas (...) las 

observaciones utilizadas permiten proponer generalizaciones” (González, 2016, p. 

16). 

 

El método inductivo le da gran valor a la investigación, se aplicó en la 

determinación de principios de las teorías en estudio, en la valoración de los 

fundamentos teóricos del tema relacionados al utilizar en el aula material didáctico
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con pertinencia cultural en la enseñanza de saberes y conocimientos de los niños de 

preparatoria de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Carlos Montufar” en el 

fortalecimiento de la identidad cultural. 

 

Método sintético: en este proyecto investigativo, también se utilizó el 

método sintético, conceptualizado como el proceso que “establece mentalmente la 

unión o combinación de las partes previamente analizadas y permite descubrir las 

relaciones y características generales entre los elementos de la realidad” (Rodríguez 

y Peréz, 2017, p. 20). 

 

De esta forma, este método ha facilitado el análisis y la fundamentación 

teórica del tema y la selección de la metodología, para el diseño de una propuesta, 

que englobe los puntos de declive de estudiantes y docentes. A través del cual se 

pudo sintetizar información relacionada con el campo y objeto de estudio propuesto 

que sustento el desarrollo de la investigación. 

 

Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
 

Las técnicas consideradas para la presente investigación son: la observación 

y la encuesta. 

 

Observación: con el propósito de recolectar la información, se utilizó como 

técnica la observación, la cual consiste en prestar mucha atención al fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su ulterior análisis (Sánchez et 

al., 2021). La observación, se considera parte esencial de cualquier proceso 

investigativo. Depende del investigador, el que se logre la mayor cantidad de datos 

e información. En este caso, esta técnica fue realizada en el aula de clase y 

registrada en el respectivo instrumento. 

 

Encuesta: Esta técnica fue elaborada y estructurada, con base al problema 

de investigación identificado, se aplicó a docentes que forman parte del nivel de 

educación preparatoria y básica elemental de la Unidad Educativa Intercultural 

Bilingüe “Carlos Montufar”, con el fin de conocer la opinión respecto al uso de 

materiales didácticos con pertinencia cultural en la enseñanza de saberes y 

conocimientos ancestrales. 
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En cuanto al instrumento que se implementó para la recolección de la 

información que sustento la investigación, con base a las técnicas planteadas, fueron 

las siguientes: 

 

Ficha de observación: consiste en una lista de cotejo, debidamente 

estructurada la cual se utilizó para registrar los datos e información obtenidos de la 

observación que se llevó a cabo en el aula de clases, con un total de 9 criterios 

evaluados. 

 

Cuestionario: En este instrumento se describieron preguntas correctamente 

formuladas con tres a seis alternativas de respuesta en base a la escala abierta de 

opción múltiple, con respuesta única, con el fin de recolectar información y 

procesarla para la obtención de resultados. Una vez estructurados los instrumentos, 

se procedió con el proceso de validación con profesionales en el campo pedagógico 

relacionado con el sistema educativo intercultural, quienes brindaron sugerencias y 

opiniones, que permitieron aplicarlo a la población a la que estuvo dirigido el 

presente estudio, se desarrollaron los cuestionarios para docentes con un total de 

14 preguntas. 

 

Validez y confiabilidad 

 

La validez y confiabilidad de los instrumentos aplicados, se realizó con la 

técnica del juicio de profesional, tanto en la investigación como en el área de estudio 

y los sujetos en quienes se desarrolló la investigación, quienes emitieron las 

respectivas evaluaciones para la validación y posterior corrección de los 

instrumentos. Como la prueba estadística Alpha de Cronbach, que "mide la 

confiabilidad del tipo de consistencia interna de una escala, es decir, para valorar la 

correlación de los elementos en un instrumento" (Oviedo y Campo, 2005, 135). 
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Operacionalización de variables 

Tabla 3. 

Variable Independiente: Material didáctico con pertinencia cultural 
 
 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 
ITEMS BÁSICOS 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
Docentes Estudiantes 

Los materiales didácticos 

tanto gráficos como mixtos 

son herramientas del docente 

para lograr en los estudiantes 

el proceso de enseñanza y 

aprendizaje significativo. 

Características del 

material 

 

 

 
 

Tipos 

Capacidad de 

motivación 

Esfuerzo 

cognitivo 

Gráficos 

1. ¿Considera usted que 

los materiales que 

utilizan desarrollan la 

capacidad de 

motivación en sus 

estudiantes? 

2. ¿Qué tipo de material 

didáctico utiliza? 

3. ¿Considera usted que 

los materiales que 

utilizan desarrollan el 

esfuerzo cognitivo de 

sus estudiantes? 

4. ¿Considera usted que el 

material didáctico que 

utiliza contribuye al 

desarrollo del nivel 

fonológico en los 

estudiantes? 

5. ¿Usted utiliza el 

material didáctico para 

el desarrollo del nivel 
semántico en los 
estudiantes? 

1. Se muestran 

motivados en las 

clases 

2. Muestran 
desarrollo del 

esfuerzo cognitivo 

3. Muestran destrezas 

a nivel fonológico 

4. Demuestran 

habilidades a nivel 

semántico 

5. Lengua 

predomínate: 
- Kichwa 

- Castellano 
6. Con cuál de los 

siguientes 

materiales 

didácticos se 

sienten más a gusto 

y motivados 

trabajando: 

- Taptana 

Técnica: 

Encuesta 

 

 
Instrumento: 
Cuestionario 

 

 
Formas de aplicar 

Mixtos 
(Docentes) 

 Nivel fonológico 

Nivel semántico 
Técnica: 

Observación directa 

Materiales 

educativos 

intercultural 

bilingüe 

Taptana 

Diccionario 

Kichwa 

Pukllaykuna 

Ñawparimaykuna 

Imashi 

imashikuna 

Arawikuna 

Kalluwatarikuna 

 

 
Instrumento: 

Lista de cotejo 

(Estudiantes) 
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   6. Usted utiliza materiales 
con pertinencia cultural 

y lingüística como: 
- Taptana 
- Diccionario 

Kichwa 

- Pukllaykuna 

- Ñawparimaykuna 

- Imashi imashikuna 

- Arawikuna 

- Kalluwatarikuna 

7. Usted enseña: 

- Saberes ancestrales 

- Legua indígena 
- Tradiciones 

culturales 

8. ¿Utiliza la metodología 

de Moseib? 

- Diccionario 

Kichwa 

- Pukllaykuna 

- Ñawparimaykuna 

- Imashi imashikuna 
- Arawikuna 

- Kalluwatarikuna 

 

Elaborado por: Rosa Unaucho Choloquinga 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes y estudiantes de la UECIB “Carlos Muntúfar”. 
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Tabla 4. 

Variable dependiente: Aprendizajes significativos con pertinencia cultural y lingüística 
 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 
 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 
ITEMS BÁSICOS 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
Docentes Estudiantes 

Los estilos de aprendizaje de 

cada estudiante deben ser 

tomados en cuenta para que 

ellos desarrollen mejor sus 

habilidades y procesen bien la 

información con el manejo 

adecuado de canales de 

aprendizaje de cada 

estudiante. 

Currículo 

 

 

 

 

 

Estilos de 

aprendizaje 

Destrezas con 
criterios de 

desempeño 

 

 

 

Teórico 

Reflexivo 

1. ¿Considera las 

propuestas curriculares 

en el desarrollo de 

destrezas con criterios 

de desempeño en los 

estudiantes? 
 

2. ¿Qué estilos de 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

Tipo de estilo de 

aprendizaje 

Técnica: 

Encuesta 

 

 
Instrumento: 

Cuestionario 

(Docentes) 
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Canales de 

aprendizaje 

 

 

 
 

Niveles de 

aprendizaje 

Activo 

 

 
Visual 

Auditivo 

Kinestésico 

 

Nivel grupal 

Nivel individual 

predominan los 

estudiantes de su aula? 
- Activo 

- Reflexivo 
- Teórico 

3. ¿Qué canales de 

aprendizaje predominan 

los estudiantes de su 

aula? 

- Auditivo 

- Visual 
- Kinestésico 

4. ¿Qué niveles de 

aprendizaje predominan 

en los estudiantes de su 

aula? 

- De uso individual 

- De uso grupal 
5. Usted en el proceso de 

enseñanza aprendizaje 

utiliza la lengua: 

- Kichwa 
- Castellano 

Canales de aprendizaje 

 

 

 

 
Nivel de aprendizaje 

 

 
Trabaja mejor de forma 

grupal 

Demuestra motivación 

cuando trabaja de 

forma individual 

 

Técnica: Observación 

directa 

 

 
Instrumento: 

Lista de cotejo 

(Estudiantes) 

Elaborado por: Rosa Unaucho Choloquinga 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes y estudiantes de la UECIB “Carlos Muntúfar”. 
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Plan para la recolección de la información 
 

Tabla 5 

Recolección de la información 

 

1. ¿Para qué? Investigar información que permita dar 

respuesta al problema planteado acerca 
del escaso uso de material didáctico con 

pertinencia cultural en la enseñanza de 
saberes y conocimientos de los estudiantes 

de preparatoria 

2. ¿De qué personas? Docentes que laboran en el nivel de 
preparatoria en la institución en estudio 

3. ¿Sobre qué aspectos? Materiales didácticos y aprendizaje 
significativo. 

4. ¿Quiénes? María Rosa Unaucho Choloquinga 

5. ¿Cuándo? Primer Quimestre del Ano electivo 2019- 
2020 

6. ¿Dónde? En la UECIB “Carlos Montufar” 

7. ¿Cuántas veces? Una vez 

8. ¿Qué técnicas de recolección? Encuestas 

9. ¿Con qué? Cuestionario 

10. ¿En qué situación? En la situación real en la que ocurren y se 
dan los hechos/fenómenos observados en 

la institución y el aula de clase. 
Elaborado por: Rosa Unaucho Choloquinga 

Fuente: UECIB “Carlos Muntúfar”. 

 

 

Plan para el procesamiento de la información 

Para procesar la información recolectada se cumplió el siguiente proceso, que 

permitió dar objetividad a los resultados obtenidos: 

 Análisis de los datos recopilados, para lo cual se sistematizó la información para 

discriminar la que se considerara defectuosa, incompleta, contradictoria o 

irrelevante. 

 Tabulación o elaboración de tablas según las variables 

 Estudio estadístico de la información recolectada a través de los instrumentos 

diseñados, para la presentación de los resultados. 

 Análisis de resultados estadísticos, resaltando las tendencias fundamentales o 

relaciones establecidas basadas en objetivos y preguntas. 

 Interpretación y análisis de los resultados, fundamentado en el marco teórico, 

en los aspectos relevantes. 
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 Establecer las conclusiones derivadas del desarrollo de la investigación y el 

planteamiento de las recomendaciones. 

 

Análisis de los resultados 

 

En este aparatado se presentan los resultados de la información que se recolectó 

mediante los instrumentos que fueron aplicados a las muestran en estudio; en cuanto a la 

variable independiente relacionado al material didáctico con pertinencia cultural y a la 

variable dependiente sobre el aprendizaje significativo con pertinencia cultural y 

lingüística. Cabe resaltar que la encuesta se aplicó a los docentes y una ficha de 

observación a los estudiantes. 

 

Con base en la información obtenida, a continuación, se presentan las tablas de 

frecuencia y porcentajes, organizadas y representadas en gráficos circulares estadísticos, 

con su respectivo análisis e interpretación de los resultados tanto de los 14 ítems 

correspondientes a la encuesta dirigida a los docentes, como de los 9 ítems 

correspondientes a ficha de observación de los estudiantes. 
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Destrezas con criterios de desempeño de acuerdo con las 

líneas curriculares 

Si 
50%% 

50% 

No 

Resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los docentes de la Unidad 

Educativa Intercultural Bilingüe “Carlos Montufar” 

Ítems Específicos 

 
Pregunta 1. ¿Considera usted que las clases se desarrollan mediante los lineamientos que 

propone el currículo del nivel de preparatoria, en concordancia con las destrezas con 

criterios de desempeño? 

Tabla 6 

Destrezas con criterios de desempeño de acuerdo con las líneas curriculares 
 
 

Ítems Frecuencia (F) Porcentaje (%) 

SI 2 50 

NO 2 50 

Total 4 100 

Elaborado por: Investigadora 

Fuente: Cuestionario dirigido a docentes 
 

Gráfico No. 1. Destrezas con criterios de desempeño de acuerdo con las líneas 

curriculares 

Elaborado por: Investigadora 

Análisis e Interpretación 

De la información obtenida se aprecia que el 50% de los encuestados si toman en 

cuenta las destrezas con criterios de desempeño de acuerdo con los lineamientos 

curriculares que emana el Ministerio de Educación, como ente rector del sistema 

educativo; mientras que el otro 50% considera que no los utiliza. Es decir que las 

opiniones de los docentes se encuentran divididas entre quienes toman en cuenta las 

destrezas con criterios de desempeño que deben orientar la formación de los niños de 

acuerdo a los objetivos y pautas curriculares. 
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Pregunta 2. ¿Considera usted que los materiales que utilizan desarrollan la capacidad de 

motivación en sus estudiantes? 

Tabla 7 

Materiales para el desarrollo de la motivación 
 
 

Ítems Frecuencia (F) Porcentaje (%) 

SI 2 50 

NO 2 50 

Total 4 100 

Elaborado por: Investigadora 

Fuente: Cuestionario dirigido a docentes 

 

Gráfico No. 2. Materiales para el desarrollo de la capacidad de motivación 
Elaborado por: Investigadora 

 
 

Análisis e Interpretación 

De la información obtenida el 50% de los encuestados si utilizan materiales 

adecuados al desarrollo de la motivación, mientras que el otro 50% considera que no los 

utiliza. Es decir que las opiniones de los docentes se encuentran divididas entre el uso o 

no de los materiales que contribuye al desarrollo de la motivación de los educandos, pues 

los docentes deben aplicar, materiales con pertinencia al entorno en el que se encuentran 

para que los estudiantes desarrollen su motivación por el aprendizaje. De acuerdo con 

ello, los materiales tienen una manifiesta relevancia para fomentar la motivación en los 

niños y que es el docente quien debe planificar y organizar el proceso educativo, basados 

en materiales que logren este propósito en los alumnos. 
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Tipos de materiales didácticos 

25% 25% 

Materiales gráficos 

Materiales mixtos 

50% 
Materiales auditivos 

Pregunta 3. ¿Qué tipo de material didáctico utiliza? 

Tabla 8 

Tipos de materiales didácticos 
 

Ítems Frecuencia (F) Porcentaje (%) 

Materiales gráficos 1 25 

Materiales mixtos 2 50 

Materiales auditivos 1 25 

Total 4 100 

Elaborado por: Investigadora 

Fuente: Cuestionario dirigido a docentes 
 

 

Gráfico 3. Materiales didácticos 
Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis e Interpretación 

El 50% de los docentes que fueron encuestados utilizan materiales mixtos en el 

desarrollo de las clases, mientras que el 25% señaló que utilizan materiales gráficos y el 

restante 25% utilizan materiales auditivos. De esta información se extrae que solo dos 

docentes utilizan los materiales mixtos en el aula y uno usa los materiales gráficos y el 

otro docente utiliza materiales auditivos. Por lo que se considera, que el docente al 

planificar las clases, debe diversificar los materiales didácticos con el propósito de prestar 

mayor atención a los canales de aprendizaje de los educandos. Es decir que, los materiales 

conllevan un propósito y finalidad de aprendizaje, los cuales deben estar adaptados a los 

estilos y canales de aprendizajes de los estudiantes, para una mayor efectividad en el logro 

del conocimiento de forma más acorde a cada estudiante. 
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Materiales para el desarrollo del esfuerzo cognitivo 

50%% 
50% Si 

No 

Pregunta 4. ¿Considera usted que los materiales que utilizan desarrollan el esfuerzo 

cognitivo de sus estudiantes? 

 

Tabla 9 

Materiales para el desarrollo del esfuerzo cognitivo 

 

Ítems Frecuencia (F) Porcentaje (%) 

SI 2 50 

NO 2 50 

Total 4 100 

Elaborado por: Investigadora 

Fuente: Cuestionario dirigido a docentes 
 

Gráfico 4. Materiales para el desarrollo del esfuerzo cognitivo 

Elaborado por: Investigadora 

 

 
Análisis e Interpretación 

Según los datos adquiridos el 50% de los docentes que fueron encuestados 

consideran que los materiales que utilizan en el aula desarrollan el esfuerzo cognitivo de 

sus estudiantes, el 50% no lo aprecia de esta manera. En concordancia con estos 

resultados se tiene que la opinión de los docentes se encuentra dividida, en cuanto al uso 

de materiales en el desarrollo del esfuerzo cognitivo, ante lo cual los materiales que 

apoyan el proceso de aprendizaje, deben conllevar al desarrollo del esfuerzo cognitivo, a 

fin de que los educandos adquieran mayores posibilidades de lograr el conocimiento de 

una manera más duradera y aplicable a las diversas situaciones que enfrenta en el entorno 

en el que se desenvuelve. 
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Pregunta 5. ¿Considera usted que el material didáctico que utiliza contribuye al 

desarrollo del nivel fonológico en los estudiantes? 

Tabla 10 

Material didáctico para el desarrollo del nivel fonológico 
 

Ítems Frecuencia (F) Porcentaje (%) 

SI 2 50 

NO 2 50 

Total 4 100 

Elaborado por: Investigadora 

Fuente: Cuestionario dirigido a docentes 

 

Gráfico 5. Material didáctico para el desarrollo del nivel fonológico 

Elaborado por: Investigadora 
 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de los docentes que fueron encuestados el 50% consideran que el 

material didáctico que utilizan contribuye al desarrollo del nivel fonológico en los 

estudiantes, el 50% restante señala que este tipo de materiales no cumplen estos 

propósitos. Por tanto, se tiene que dos docentes afirman que los materiales didácticos que 

se usan para desarrollar las clases, ayudan a potenciar el nivel fonológico en los 

estudiantes y dos docentes no lo consideran de tal manera. Por lo que, en el aula desde 

temprana edad se deben utilizar materiales didácticos para desarrollar las habilidades 

fonológicas en los estudiantes, con el propósito que adquieran destrezas básicas para el 

aprendizaje de fonemas, lo que se considera vital para la adquisición de competencias 

lingüísticas. 
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Pregunta 6. ¿Usted utiliza el material didáctico para el desarrollo del nivel semántico 

en los estudiantes? 

Tabla 11 

Material didáctico para el desarrollo del nivel semántico 
 

Ítems Frecuencia (F) Porcentaje (%) 

SI 2 50 

NO 2 50 

Total 4 100 

Elaborado por: Investigadora 

Fuente: Cuestionario dirigido a docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 6. Material didáctico para el desarrollo del nivel semántico 

Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de los docentes integrantes de la muestra en estudio el 50% admiten 

que el material didáctico que utilizan si contribuye al desarrollo del nivel semántico en 

los estudiantes, el 50%, no tiene la misma apreciación de la función de estos materiales 

en el aula. De las respuestas de los docentes, se obtuvo que dos consideren que los 

materiales didácticos que son usados en el desarrollo de las clases refuerzan destrezas 

para adquisición del aprendizaje a nivel semántico, dos docentes no asumen esto. Por lo 

que, el docente debe seleccionar de forma rigurosa, los materiales que permitan en el aula 

el desarrollo de los niveles semánticos en los educandos, pues esto favorece desde 

temprana edad la adquisición de competencias, que permiten conocer el significado de 

las palabras y oraciones, lo que así mismo, potencia las competencias del nivel semántico 

en los educandos. 

Material didáctico para el desarrollo del nivel semántico 

50% 50% Si 

No 
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Características de los materiales didácticos 

25% 
Uso colectivo 

50% 
Uso fonológico 

25% 
Uso semántico 

Pregunta 7. Las características de los materiales que usted más utiliza son: 

Tabla 12 

Características de los materiales didácticos 
 

Ítems Frecuencia (F) Porcentaje (%) 

De uso individual - - 

De uso colectivo 2 50 

Nivel fonológico 1 25 

Nivel semántico 1 25 

Total 4 100 

Elaborado por: Investigadora 
Fuente: Cuestionario dirigido a docentes 

 

Gráfico 7. Características de los materiales didácticos 
Elaborado por: Investigadora 

 
 

Análisis e Interpretación 

De los resultados expuestos se aprecia que el 50% considera que los materiales 

didácticos implementados en el aula, presentan características de uso colectivo, el 25% 

considera que presentan de acuerdo al uso fonológico y el 25% señaló que las 

características se encuentran relacionadas con el uso semántico. Según esta información 

dos de los docentes utilizan los materiales didácticos en el aula con características de uso 

colectivo, uno de los docentes le proporciona un uso fonológico y el otro un uso 

semántico. Respecto a este caso los materiales didácticos deben poseer características 

diversas en las que se enfatice tanto el uso colectivo, como fonológico y semántico, 

cuando lo que se busca es desarrollar y potencias las habilidades en los educandos. 
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Pregunta 8. ¿Qué estilos de aprendizaje predominan en los estudiantes de su aula? 

Tabla 13 

Estilos de aprendizaje que predominan en los estudiantes 
 

Ítems Frecuencia (F) Porcentaje (%) 

ACTIVO 1 25 

REFLEXIVO 1 25 

TEÓRICO 2 50 

Total 4 100 

Elaborado por: Investigadora 
Fuente: Cuestionario dirigido a docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 8. Estilos de aprendizaje predominan en los estudiantes 

Elaborado por: Investigadora 
 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de los docentes que se encuestaron, el 50% consideran que el estilo de 

aprendizaje que predomina en el grupo de estudiantes es el teórico, mientras que el 25% 

restante afirmó que predomina el estilo de aprendizaje reflexivo y el restante 25% señaló 

que predomina el aprendizaje de tipo activo. De acuerdo con estos datos, dos de los 

docentes afirmaron, que los estudiantes exhiben estilos de aprendizaje teórico, uno señaló 

que prevalece el estilo de aprendizaje reflexivo y otro confirmó la existencia del estilo de 

aprendizaje activo. En consonancia con esta información, es verdad que los estudiantes 

deben adquirir conocimientos teóricos, pero que adicionalmente deben reflexionar sobre 

estos y mostrar un desempeño más activo en el aula, lo que facilita y fortalece el logro de 

aprendizajes más significativos y perdurables en su formación desde temprana edad. 

Estilos de aprendizaje predominan en los estudiantes 

 
25% 

50% 
Activo 

Reflexivo 
25% 

teórico 
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Canales de aprendizaje predominan los estudiantes 

25% 

50% 

25% 

Auditivo 

Visual 

Kinestésico 

Pregunta 9. ¿Qué canales de aprendizaje predominan en los estudiantes de su aula? 

Tabla 14 

Canales de aprendizaje predominan en los estudiantes 

Ítems Frecuencia (F) Porcentaje (%) 

AUDITIVO 1 50 

VISUAL 1 25 

KINESTÉSICO 2 25 

Total 4 100 

Elaborado por: Investigadora 
Fuente: Cuestionario dirigido a docentes 

 
 

Gráfico 9. Canales de aprendizaje predominan los estudiantes 

Elaborado por: Investigadora 
 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de los docentes encuestados el 50% señaló que en su aula predominan 

los canales de aprendizaje auditivo, mientras que el otro 25% afirma que el canal más 

predominante en el salón de clases en el visual y el 25% considera que el más 

representativo entre los canales de aprendizaje es el kinestésico. De manera que, con la 

información obtenida, se deduce que dos docentes consideran que los canales auditivos 

predominan en los estudiantes bajo su responsabilidad, un docente señaló que es el canal 

visual y el otro docente confirma que es el canal kinestésico el presente entre sus 

estudiantes. De modo que, para lograr la adquisición del aprendizaje en los educandos, 

se deben utilizar materiales que puedan ser aprovechados por los estudiantes de acuerdo 

a sus canales de aprendizaje, ya sean estos auditivos, visuales o kinestésicos. 
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Niveles de aprendizaje que predomina en los estudiantes 

25% 

De uso individual 

75% 
De uso grupal 

Pregunta 10. ¿Qué niveles de aprendizaje predominan los estudiantes de su aula? 

Tabla 15 

Niveles de aprendizaje que predomina en los estudiantes 

Ítems Frecuencia (F) Porcentaje (%) 

De uso individual 3 75 

De uso grupal 1 25 

Total 4 100 

Elaborado por: Investigadora 
Fuente: Cuestionario dirigido a docentes 

 

Gráfico 10. Niveles de aprendizaje que predominan en los estudiantes 

Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de la muestra de docentes que fueron encuestados, el 75% confirmó 

que, entre los niveles de aprendizaje de mayor predominancia en los estudiantes de su 

aula, se encuentra el de uso individual y el 25% afirmó que el canal de aprendizaje es el 

de uso grupal. De esta manera se aprecia que entre los docentes se encuentran divididas 

las opiniones con relación a los niveles de aprendizaje que predominan en los estudiantes, 

puesto que los niveles de aprendizaje, tanto individual como grupal, deben ser 

implementados en el aula hacia una adecuada formación de los estudiantes. 
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Lengua utilizada en el aula 

25% 

Kichwa 

75% Castellano 

Pregunta 11. ¿Qué lengua utiliza usted en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Tabla 16 

Lengua utilizada en el aula 
 

Ítems Frecuencia (F) Porcentaje (%) 

Kichwa 1 25 

Castellano 3 75 

TOTAL 4 100 

Elaborado por: Investigadora 

Fuente: Cuestionario dirigido a docentes 
 

Gráfico No. 11. Lengua utilizada en el aula 

Elaborado por: Investigadora 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo con los datos obtenidos el 75% de las docentes confirmaron que la 

lengua que más utiliza en el aula es el castellano y solo el 25% señaló que utiliza 

adicionalmente el Kichwa en el aula. De acuerdo con esta información se tiene que 3 de 

los docentes utilizan la lengua castellana en sus aulas de clase y solo uno da uso de la 

lengua Kichwa con sus estudiantes. 

Esto confirma la necesidad de implementar materiales didácticos con pertinencia 

cultural en las aulas de clases desde temprana edad, con el propósito de mantener viva la 

herencia cultural que han dejado los antepasados, contribuyendo a la preservación de los 

valores culturales   que identifican las comunidades en particular en la que se encuentra 

la unidad educativa en la que se desarrolló el estudio. Lo que básicamente es 

fundamentado por los planteamientos en la metodología MOSEIB, en el que se propone 

retomar la costumbre de utilizar la lengua originaria en el fortalecimiento social de las 

etnias respectivas y del país de forma global. 
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Pregunta 12. ¿Qué materiales con pertinencia cultural y lingüística utiliza usted en el 

aula de clases? 

Tabla 17 
Mater iales con pertin 
encia cultur al y lingüí 
stica 
Ítems 

Frecuencia (F) Porcentaje (%) 

Taptana 1 25 

Diccionario Kichwa - - 

Pukllaykuna 1 25 

Ñawparimaykuna 1 25 

Imashi imashikuna - - 

Arawikuna 1 25 

Kalluwatarikuna - - 

TOTAL 4 100 

Elaborado por: Investigadora 
Fuente: Cuestionario dirigido a docentes 
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Gráfico 12. Materiales con pertinencia cultural y lingüística 
Elaborado por: Investigadora 
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Análisis e Interpretación 

En concordancia con las respuestas dadas por los docentes se obtuvo que el 25% 

hacer uso en el aula de la Taptana como materiales con pertinencia cultural y lingüística, 

el 25% usa los Pukllaykuna, el 25% implementa ñawparimaykuna y el restante 25% utiliza 

los Arawikuna. Con esta información se aprecia el escaso uso que se le está dando en las 

aulas de clases a los materiales didácticos con pertinencia cultural, para desarrollar 

habilidades lingüísticas en los estudiantes. 

De tal manera que, el uso de materiales didácticos con pertinencia cultural 

fomenta el aprendizaje y el uso de las lenguas indígenas como herramienta de 

comunicación y desarrollo lingüístico, que contribuyen a que los estudiantes sean 

expertos en lenguas polifuncionales, preservando la lengua Kichwa como patrimonio de 

la humanidad, por lo que es relevante desarrollarlo correctamente, para que cada una de 

las lenguas indígenas del Ecuador constituya un instrumento ideal para la educación, 

además del castellano que es de uso frecuente en los salones de clase. 
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Saberes que se enseñan en el aula 
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Pregunta 13. ¿Qué saberes enseña usted en las aulas de clases? 

Tabla 18 

Saberes que se enseñan en el aula 

Ítems Frecuencia (F) Porcentaje (%) 

Saberes ancestrales 1 25 

Lengua indígena 1 25 

Tradiciones culturales 2 50 

TOTAL 4 100 

Elaborado por: Investigadora 

Fuente: Cuestionario dirigido a docentes 
 

Gráfico 13. Saberes que se enseñan en el aula 

Elaborado por: Investigadora 
 

Análisis e Interpretación 

 

Del 100% de los docentes encuestados se obtuvo que el 50% utiliza las tradiciones 

culturales para desarrollar las clases con pertinencia con el entorno, el 25% de las 

docentes confirmó que utilizan la lengua indígena en el salón de clases, para llevar a cabo 

los procesos en el aula y el 25% aplica los saberes ancestrales para el desarrollo de las 

clases. Con base en esta información se tiene que dos de los docentes utilizan las 

tradiciones culturales en el aula de clases, uno hace uso de la lengua indígena y así mismo 

uno utiliza los saberes ancestrales. 

Es así que, para proporcionar respuesta a los requerimientos de los educandos, con 

el fin de que puedan dar solución a las situaciones propias de su entorno, para lo cual, es 

necesario que los docentes organicen y planifiquen las clases con materiales que tengan 

pertinencia cultural, en función a que retomen el desarrollo tanto de los saberes 

ancestrales, como la lengua indígena y las tradiciones culturales hacia la preservación del 

patrimonio local y nacional del Ecuador. 
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Metodologías que se utilizan en el aula 

50% MOSEIB 
50% 

Otros 

Pregunta 14. ¿Qué metodología utiliza usted en las clases? 

Tabla 19 

Metodologías que se utilizan en el aula 

Ítems Frecuencia (F) Porcentaje (%) 

MOSEIB 2 50 

OTROS 2 50 

TOTAL 4 100 

Elaborado por: Investigadora 

Fuente: Cuestionario dirigido a docentes 
 

Gráfico 14. Metodologías que se utilizan en el aula 
Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis e Interpretación 

 

Sobre la información expuesta se muestra que el 50% de los docentes utilizan la 

metodología MOSEIB para desarrollar las clases en el aula y el restante 50% afirmó que 

utiliza otro tipo de metodologías. Con esta información se considera que los docentes en 

su totalidad no están aplicando la metodología MOSEIB, adecuada al desarrollo de un 

sistema educativo intercultural bilingüe, o en todo caso no consideran que lo estén 

implementando de la forma más adecuada. Por lo que se requiere de propuestas que 

contribuyan a que los docentes despierten el interés de planificar y organizar el proceso 

educativo, respondiendo a las demandas y necesidades del entorno en el que se ubica la 

institución educativa de su comunidad y del desarrollo integral y pleno de los estudiantes 

desde edades tempranas. 
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Motivación de los estudiantes en el aula 

55.6% 44.4% Si 

No 

Resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los estudiantes de la Unidad 

Educativa Intercultural Bilingüe “Carlos Montufar” 

 
Pregunta 1. Se muestran motivados los estudiantes en las clases 

Tabla 20 

Motivación de los estudiantes en el aula 

Ítems Frecuencia (F) Porcentaje (%) 

SI 8 44.4 

NO 10 55.6 

Total 18 100 

Elaborado por: Investigadora 
Fuente: Observación dirigido a los estudiantes en el aula. 

 

Gráfico 15. Motivación de los estudiantes en el aula 

Elaborado por: Investigadora 

 
Análisis e Interpretación 

De acuerdo con la información expuesta, el 55.6% de los estudiantes no se 

observan motivados en las clases, solo el 44.4% de los alumnos se encuentran motivados. 

Esta situación debe de plantear, proponer, diseñar y utilizar recursos y materiales 

educativos, con los cuales los estudiantes, despierten el interés y la motivación en las 

clases. Puesto que los docentes, deben utilizar materiales didácticos que despierten la 

motivación en los educandos al logro del aprendizaje y desarrollo de competencias 

lingüísticas. 
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Desarrollo del esfuerzo cognitivo 

38.9% 

61.1% 
Si 

No 

Pregunta 2. Muestran desarrollo del esfuerzo cognitivo 

Tabla 21 

Desarrollo del esfuerzo cognitivo 
 

Ítems Frecuencia (F) Porcentaje (%) 

SI 7 38.9 

NO 11 61.1 

Total 18 100 

Elaborado por: Investigadora 

Fuente: Observación dirigido a los estudiantes en el aula. 
 

Gráfico 16. Desarrollo del esfuerzo cognitivo 

Elaborado por: Investigadora 

 
Análisis e Interpretación 

Los datos derivados muestran que el 61.1% los estudiantes no han desarrollado el 

esfuerzo cognitivo, solo el 38,9% han logrado este tipo de desarrollo. Lo que quiere decir 

que, todos los estudiantes deben alcanzar un correcto refuerzo cognitivo, ante esto, los 

docentes tendrán que implementar recursos didácticos que contribuyan con estas 

intencionalidades pedagógicas. Respecto a esto, los docentes deben utilizar materiales 

didácticos adecuados que contribuyan al desarrollo del esfuerzo que requiere el proceso 

de adquisición del aprendizaje y la calidad de los resultados obtenidos. 
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Pregunta 3. Muestran destrezas a nivel fonológico 

Tabla 22 

Destrezas a nivel fonológico 
 

Ítems Frecuencia (F) Porcentaje (%) 

SI 9 50 

NO 9 50 

Total 18 100 

Elaborado por: Investigadora 
Fuente: Observación dirigido a estudiantes en el aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 17. Destrezas a nivel fonológico 

Elaborado por: Investigadora 

 
Análisis e Interpretación 

De acuerdo con los datos conseguidos de la observación llevada a cabo en el aula, 

el 50% de los estudiantes, si muestran haber desarrollado destrezas a nivel fonológico, el 

restante 50% no demuestra haber alcanzado dichas destrezas. Con el propósito que los 

estudiantes desarrollen destrezas fonológicas, que les permita un buen desempeño en este 

campo, se requiere que los docentes implementen materiales y recursos didácticos, que 

contribuyan con estos propósitos. Por lo cual, es necesaria una guía de orientación y 

fortalecimiento fundamentados en materiales con pertinencia cultural. 

Destrezas a nivel fonológico 

50% 50% Si 

No 
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Habilidades a nivel semántico 

55.6% 44.4% Si 

No 

Pregunta 4. Demuestran habilidades a nivel semántico 

Tabla 23 

Habilidades a nivel semántico 
 

Ítems Frecuencia (F) Porcentaje (%) 

SI 8 44.4 

NO 10 55.6 

Total 18 100 

Elaborado por: Investigadora 

Fuente: Observación dirigido a los estudiantes en el aula. 
 
 

Gráfico 18. Habilidades a nivel semántico 

Elaborado por: Investigadora 

 
Análisis e Interpretación 

En concordancia con la información obtenida el 55.6% no demuestran el 

desarrollo de habilidades a nivel semántico, solo el 44.4% de los estudiantes muestran 

haber desarrollado este tipo de habilidades. Estos resultados evidencian que, un 

importante porcentaje de los estudiantes que conformaron el estudio, no muestran un 

correcto desarrollo de habilidades a nivel semántico, lo que hace necesaria una propuesta 

de recursos y materiales con pertinencia cultural, con lo que se contribuya al logro de 

estas destrezas. Sobre esto se requiere que los docentes deben utilizar materiales que 

contribuyan al desarrollo de las habilidades a nivel semántico, en lo que se deben 

implicar, tareas que requieren la capacidad de comprender el significado de palabras, 

frase y oraciones cortas, con base en la memoria y el conocimiento que progresivamente 

van adquiriendo. 
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Lengua predomínate en los estudiantes 

Kichwa 

10% 
Castellano 

Pregunta 5. Lengua predomínate en los estudiantes: 

Tabla 24 

Lengua predomínate en los estudiantes 
 

Ítems Frecuencia (F) Porcentaje (%) 

KICHWA 0 0 

CASTELLANO 18 100 

TOTAL 18 100 

Elaborado por: Investigadora 
Fuente: Observación dirigido a los estudiantes en el aula. 

 
 

Gráfico 19. Lengua predomínate en los estudiantes 

Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis e Interpretación 

De los datos obtenidos, se evidencia que el 100% de los estudiantes manejan solo 

la lengua castellana en el aula de clases. Por lo que se requiere, que todos los alumnos 

logren manejar la lengua Kichwa, que identifica sus comunidades y pueblos indígenas. 

Sobre lo que se debe propiciar en los estudiantes el dominio de la lengua autóctona, con 

el propósito de que se garantice la prevalencia de las costumbres que caracterizan sus 

pueblos y comunidades y que estas herencias ancestrales no se pierdan con el tiempo, 

pues es lo que los caracteriza como pueblos indígenas y su aprecio por sus raíces. Para lo 

cual, es necesario que los docentes implementen materiales y recursos didácticos 

adecuados, que fortalezcan y apoyen que los estudiantes logren el dominio de la lengua 

ancestral. 
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Pregunta 6. Materiales didácticos con los cuales los estudiantes se sienten más a gusto y 

motivados trabajando 

Tabla 25 

Materiales didácticos con los cuales los estudiantes se sienten más a gusto y motivados 

trabajando 

Ítems Frecuencia (F) Porcentaje (%) 
Taptana 6 33.3 
Diccionario kichwa 0 0 
Pukllaykuna 4 22.2 

Ñawparimaykuna 3 16.7 

Imashi imashikuna 2 11.1 

Arawikuna 1 5.6 

Kalluwatarikuna 2 11.1 

TOTAL 18 100 

Elaborado por: Investigadora 
Fuente: Observación dirigido a los estudiantes en el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 20. Materiales didácticos con los que cuales los estudiantes se sienten más a gusto 

y motivados trabajando 
Elaborado por: Investigadora 

 
Análisis e Interpretación 

En línea con la observación en el aula para determinar el desarrollo alcanzado por 

los estudiantes, se encontró que el 33.3% se considera que se encuentran más cómodos y 

motivados para trabajar con la Taptana como material didáctico con pertinencia cultural 

y lingüística, el 22.2% con el uso de Pukllaykuna, el 16.7% cuando utilizan los 

Ñawparimaykuna, el 11.1% con el uso de Imashi imashikuna y el 5.6% con el uso de 

Arawikuna y el restante 11.1% con el uso del Kalluwatarikuna. Con base a esta 

información, se considera importante que los docentes utilicen materiales didácticos con 

pertinencia cultural y lingüística, que motiven y eleven el interés en los educandos hacia 

el logro del conocimiento y la adquisición de saberes que los identifiquen como 

integrantes de sus comunidades y con la herencia ancestral. 

Materiales didácticos con los que cuales los estudiantes se sienten más a 

gusto y motivados trabajando 
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Estilo de aprendizaje de los estudiantes 
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Pregunta 7. Estilos de aprendizaje que prevalecen en los estudiantes 

Tabla 26 

Estilo de aprendizaje 
 

Ítems Frecuencia (F) Porcentaje (%) 

Activo 8 38.9 

Reflexivo 3 16.7 

Teórico 7 44.4 

Total 18 100 

Elaborado por: Investigadora 
Fuente: Observación dirigido a los estudiantes en el aula. 

 
 

Gráfico 21. Desarrollo del esfuerzo cognitivo 
Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con los datos obtenidos, el 44.4% muestra un tipo de aprendizaje 

teórico, el 38.9% de los educandos muestra un estilo de aprendizaje activo y solo el 16.7% 

exponen un tipo de aprendizaje reflexivo. En estos casos, se requiere que los estudiantes 

expresen aprendizajes más activos y reflexivos, en la aplicación de los conocimientos que 

adquiere. Por lo que, los estudiantes al lograr un tipo de aprendizaje más reflexivo y 

activo, lograran de mejor manera poner en práctica los saberes adquiridos a la solución 

de los planteamientos y situaciones que se les presenten en la cotidianidad, para ello los 

docentes deben aplicar materiales con mayor pertinencia cultural en el aula, que propicien 

en los estudiantes, el logro de este tipo de aprendizajes, a fin de que puedan adquirir 

conocimientos más significativos con su entorno. 
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Canales de aprendizaje predominates en los estudiantes 
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Pregunta 8. Canales de aprendizaje 

Tabla 27 

Canales de aprendizaje 
 

Ítems Frecuencia (F) Porcentaje (%) 

Individual 10 55.6 

Grupal 8 44.4 

Total 18 100 

Elaborado por: Investigadora 
Fuente: Observación dirigido a los estudiantes en el aula. 

 

Gráfico 22. Canales de aprendizaje de los estudiantes 

Elaborado por: Investigadora 

 
Análisis e Interpretación 

Sobre la base de los datos obtenidos del instrumento en el que se registró la 

observación llevada a cabo en el aula de clases, se obtuvo que el 55.6% de los estudiantes 

muestran canales de aprendizaje individual y el restante 44.4% manifiesta canales de 

aprendizaje grupal. Con lo cual se destaca, que el aprendizaje individual, no se considera 

limitante para la adquisición del conocimiento. No obstante, en el aula de clases se debe 

fortalecer el trabajo cooperativo y colaborativo, lo que permite que se desarrollen nuevos 

conocimientos en relación a los valores sociales que fortalecen la convivencia entre los 

grupos. Esto requiere que en el aula deben aplicarse materiales y recursos didácticos que 

favorezcan en los estudiantes el desarrollo del trabajo grupal, para lo cual, los docentes 

deben aplicar materiales adecuados que los estudiantes desarrollen trabajos grupales hacia 

el logro de una formación plena e integral. 
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Nivel de aprendizaje de los estudiantes 
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Pregunta 9. Nivel de aprendizaje de los estudiantes 

Tabla 28 

Nivel de aprendizaje de los estudiantes 
 

Ítems Frecuencia (F) Porcentaje (%) 

Visual 5 27.7 

Auditivo 4 22.3 

Kinestésico 9 50 

Total 18 100 

Elaborado por: Investigadora 

Fuente: Observación dirigido a los estudiantes en el aula. 

 

Gráfico 23. Nivel de aprendizaje de los estudiantes 

Elaborado por: Investigadora. 

Análisis e Interpretación 

De los datos obtenidos de la observación guiada al aula, el 50% de los estudiantes, 

presentó un nivel de aprendizaje Kinestésico, el 27.7% mostró un tipo de aprendizaje 

visual y el 22.3% un aprendizaje auditivo. Con esto se determina que los docentes deben 

diversificar los materiales y recursos didácticos que utilizan para el desarrollo de las 

clases, dependiendo del nivel de aprendizaje que demuestren sus estudiantes. Por tanto, 

los materiales didácticos constituyen medios y recursos que ponen a la disposición formas 

y maneras que contribuyen al logro del aprendizaje, considerando previamente los niveles 

de aprendizaje que muestran los estudiantes desde temprana edad, en apoyo y 

fortalecimiento de su formación. 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PRODUCTO 

 

Título: Guía de actividades con materiales educativos con pertinencia cultural en Kichwa 

y castellano para niños y niñas de preparatoria. 

 
Datos informativos 

Institución: Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Carlos Montufar” 

Nivel o subnivel: preparatoria 

Provincia: Imbabura 

Cantón: Antonio Ante 

Parroquia: San Francisco de Natabuela 

Sostenimiento: Fiscal 

Zona: 1 

Jornada: Matutina 

Modalidad: Presencial 

Dirección: Barrio los Óvalos, Plaza Víctor Manuel Garzón, Imbabura, Antonio Ante. 

Beneficiarios: Estudiantes de Preparatoria de la Unidad Educativa Comunitaria 

Intercultural Bilingüe “Carlos Montufar”. 

 

Contexto de aplicación de la propuesta 

 

El desarrollo de la propuesta se basa en la planificación, selección y diseño de 

actividades bajo el enfoque de materiales educativos con pertinencia cultural en Kichwa 

y castellano para los niños y niñas de preparatoria de la Unidad Educativa Intercultural 

Bilingüe “Carlos Montufar”. Estas actividades fueron seleccionadas, con base a los 

resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos de recolección de información, 



 

a través de los cuales se corroboró el bajo uso de materiales didácticos culturalmente 

pertinentes en Kichwa y castellano, por parte de los docentes de las clases de preparatoria 

de la institución donde se realizó el estudio. Adicional a esto, se evidenció a través de la 

observación a los estudiantes en el aula, que no se utiliza el idioma Kichwa y no se 

implementa material con pertinencia cultural, que estimule, motive y facilite este tipo de 

conocimiento de manera creativa, interactiva y motivadora. 

 

Esto incide de manera directa en la formación de los estudiantes, hacia 

eldesarrollo de valores y de una conciencia que contribuya a la conservación y 

fortalecimiento de la lengua kichwa y sus saberes y conocimientos ancestrales; es 

decir, sus raíces culturales, buscando que no se pierdan por el poco uso e 

importancia que se le está dando en las escuelas y donde se ha observado poco 

reconocimiento a la lengua Kichwa, ya que solo se domina la lengua castellana. 

 

Esta propuesta de materiales educativos con pertinencia cultural en Kichwa y 

castellano en la educación inicial en consonancia con los lineamientos del Ministerio de 

Educación, busca conservar una lengua que ha sido transmitida de una generación a otra 

a través del tiempo y que de no prestar atención a este aspecto y aportar con materiales 

de este tipo, se podría poner en riesgo el dominio de esta lengua originaria. Por lo que se 

busca con la puesta en práctica de la presente propuesta, que los niños desde temprana 

edad, comiencen a valorar sus raíces e identidad cultural y dominen la lengua Kichwa 

asociada al castellano, tanto dentro como fuera de las propias aulas de clase. 

 

Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo general 

 

Diseñar una guía de actividades apoyadas en materiales educativos con pertinencia 

cultural en el fortalecimiento de la lengua Kichwa y castellano para los niños y niñas 

de preparatoria. 

 

Objetivos específicos 

 

 Seleccionar materiales educativos con pertinencia cultural en Kichwa y 

castellano para los niños y niñas de preparatoria. 

 Organizar actividades pedagógicas desarrolladas con materiales educativos 

con pertinencia cultural en Kichwa y castellano para los niños y niñas de 

preparatoria. 



 

 Planificar unidades de clases para los niños y niñas de preparatoria con 

materiales educativos con pertinencia cultural en Kichwa y castellano. 

 

 Análisis de factibilidad 

 

Una vez realizado el análisis de la propuesta, se considera que es factible su 

ejecución, en las siguientes áreas: 

 

 Factibilidad socio-política 

 

La sociedad promueve elementos y factores de transmisión de conocimientos, 

adaptando las nuevas generaciones a valores, creencias y modelos conductuales. La 

educación, y más particularmente la escuela, practican la función de integrar a los 

individuos a la vida social sobre la base de la igualdad de conocimientos y la transmisión 

de valores universales válidos para todos los integrantes de la sociedad. Por lo tanto, 

dentro de lo social existe la dinámica de cómo la institución funciona (existe una buena 

integración de ideas con el director) equipo de trabajo del establecimiento. 

 

Por lo tanto, la propuesta de una guía de actividades apoyadas en materiales 

educativos con pertinencia cultural en Kichwa y castellano para los niños y niñas de 

preparatoria es posible, ya que la institución cuenta con una autoridad educativa que 

muestra un gran interés en el desarrollo y ejecución de las planificaciones, concatenado 

con las líneas emanadas del Ministerio de Educación con el propósito de cumplir los 

mandatos en este campo, a través de lo cual, se logró coordinar el desarrollo de la 

propuesta con todos los docentes hacia su efectiva implementación. 

 

 Factibilidad ambiental 
 

Esto es factible porque el medio ambiente no se verá afectado, al contrario, es una 

conciencia a despertar de la escuela y la comunidad al rescate de la cultura y el contexto 

ambiental en todos los sentidos. Así mismo, la guía de actividades con materiales 

educativos con pertinencia cultural en Kichwa y castellano será una herramienta se 

tomará como un recurso que no va en contra, no afecta o daña el medio ambiente. 

 

 

 



 

 Factibilidad financiera 
 

El Estado proclama la gratuidad de la educación en todos los niveles y 

modalidades, especialmente en la educación preparatoria, actualmente se brindan 

lecciones, libros y uniformes gratuitos, alimentación balanceada y suplementos 

nutricionales y otras ventajas que permiten el desarrollo de un ambiente de calidad, que 

permita el acceso a un mayor número de alumnos en la educación nacional. En este 

sentido, la institución en la que se realiza el estudio, apoya el desarrollo de la guía con los 

recursos económicos necesarios y el investigador cubrirá los gastos generada por la propia 

investigación. 

 

 Factibilidad administrativa 
 

La propuesta se vincula la gestión de cómo entregar la propuesta a través del 

apoyo del personal docente y del director, apoyo el desarrollo, ejecución e 

implementación de la propuesta, que se puede incorporar en la planificación con el apoyo 

de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

 Factibilidad técnica 
 

La investigación cuenta con los recursos y materiales, considerando que la 

propuesta tendrá la siguiente estructura técnica, organizada de forma clara y lógica: 

introducción, metodología, contenidos, actividades, recursos y evaluación. Puesto que la 

guía apoyada en materiales educativos con pertinencia cultural en Kichwa y castellano, 

es un documento técnico en el que describe una serie de estrategias y actividades a seguir 

en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños del nivel educativo de 

preparatoria. Para ello, en la guía se incluyen actividades que favorecen el dominio 

lingüístico Kichwa y castellano, propiciando que de manera más interactiva y recreativa 

los estudiantes alcancen aprendizajes más significativos. 

 
Fundamentación científico técnica de la propuesta 

 

 Lengua Kichwa 
 

Sobre la lengua Kichwa es uno de los dialectos originales de los pueblos 

indígenas, reconocido en territorio ecuatoriano como idioma oficial hasta el día de hoy. 

Es así como, a través del Ministerio de Educación y sus líneas directivas, garantizan el 

desarrollo de las lenguas de los pueblos y nacionalidades mediante el programa 



 

intercultural bilingüe, el cual se reglamenta y establece que el castellano es el idioma 

oficial de Ecuador (Chalán, 2018). 

 

Por tanto, se considera que estos idiomas oficiales, entre otros, contribuyen al 

mantenimiento de una relación intercultural. En este sentido, el idioma Kichwa, aunque 

conserva su propia estructura y gramática, se considera muy importante para que los niños 

y niñas lo mantengan y lo dominen. Para ello, se busca enseñar y garantizar su uso en el 

presente y para las generaciones futuras, con el objetivo de preservar la identidad, cultura 

y tradiciones heredadas por los antepasados, a través de la creación e innovación 

estratégica de materiales con pertinencia cultural por los educadores para ser utilizados 

por los estudiantes. 

 

 Métodos de aprendizaje de la lengua Kichwa 

Determinados métodos, técnicas y estrategias pueden ser considerados 

importantes, con valor pedagógico y didáctico, para el desarrollo del aprendizaje del 

idioma Kichwa para niños y niñas desde edades tempranas. De acuerdo con él Ministerio 

de Educación (2012) una segunda lengua se puede aprender por inmersión, es decir dentro 

de una comunidad o contexto en el que se vive, por el contacto social que existe, por la 

interacción con otros durante el uso de la lengua en la vida cotidiana. Sin embargo, para 

obtener los mejores resultados, es recomendable realizar sistemáticamente un proceso de 

enseñanza con una metodología adecuada, ya que el uso instrumental del idioma no 

garantiza la excelencia en el aprendizaje. 

 

Los diferentes temas y contenido deben relacionarse y elegirse teniendo en cuenta 

su utilidad y presentarse comenzando desde el más simple hasta el más complejo, 

donde los temas de contenido deben comenzar con lo más cercano al niño y lo que 

mejor conoce, para lo cual se deben tener en cuenta sus propios intereses 

(Ministerio de Educación, 2010, p. 10). 

 

 

Con el tiempo se sabe que el idioma Kichwa ha sido utilizado desde sus ancestros 

de generación en generación en las comunidades indígenas del Ecuador. Esta lengua, 

como esencia de la cultura de los pueblos y nacionalidades indígenas, se ha mantenido a 

través de la comunicación oral en la vida comunitaria; sin embargo, actualmente se está 

perdiendo en las comunidades cercanas a la ciudad, pocas familias utilizan su lengua 

materna para comunicarse en el hogar. 

 
 



 

KICHWA LLIKA KILLKAKUNA 

Es por esto que, en el proceso de enseñanza del idioma Kichwa, este es muy 

diferente al español, pues a pesar de la presencia de instituciones educativas 

interculturales, prima el español como lengua principal de interacción entre docentes y 

estudiantes. Por lo tanto, no se considera que para los niños y niñas que manejan este 

dialecto como lengua materna y el español como segundo idioma, no se reflexione sobre 

la necesidad prioritaria de contar con maestros profesionales que enseñen el kichwa para 

fortalecer el idioma y preservar la cultura de los pueblos. Dentro de los cuales, factores 

fundamentales para el aprendizaje de esta lengua, se busca establecer un vínculo de 

convivencia dentro de la sociedad kichwahablante con los ancianos, sabios y líderes 

comunitarios, quienes aportan su sabiduría y conocimiento (Aguavil y Andino, 2019). 

 
En este sentido, existen diversas formas de enseñanza de otras lenguas, pero 

cuando se habla de una lengua ancestral, se considera más adecuado el método directo 

porque “intenta establecer un vínculo directo y relacional entre la palabra y la realidad, 

es decir, asociar las formas de hablar con acciones, objetos, gestos y situaciones 

(Caguana, 2021, p. 15). De ahí la importancia de encontrar la manera más fácil de orientar 

a los estudiantes hacia el dominio de esta lengua originaria, lo que demuestra la 

importancia de los materiales educativos culturalmente pertinentes en Kichwa y español 

para los niños y niñas de preparatoria. 

Abecedario Kichwa 

El abecedario Kichwa se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

 
 

 

 
 

A 
(a) 

CHA 
(cha) 

H 
(ja) 

I 
(i) 

K 
(ka) 

L 
(la) 

LL 
(lla) 

M 
(ma) 

N 
(na) 

Ñ 
(ña) 

P 
(pa) 

R 
(ra) 

S 
(sa) 

SH 
(sha) 

T 
(ta) 

TS 
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(tsa) 
U 

(u) 
W 

(wa) 

Y Z     

Figura 1. Abecedario Kichwa 

Fuente: Adaptado de Caguana (2021). 



 

Representación del abecedario Kichwa 
 
 

Figura 2. Representación del Abecedario Kichwa 

Fuente: Adaptado de Caguana (2021). 

 

 

 

Estructura de la propuesta 

 

La guía de actividades con materiales educativos con pertinencia cultural en 

Kichwa y castellano para los niños y niñas de preparatoria, se estructura por 11 planes de 

clase en los que se abordan contenidos sobre temas como: Taptana (Ordenador numérico), 

Diccionario Kichwa, Pukllaykuna (Juegos), Ñawparimaykuna (Cuentos), Imashi 

imashikuna (Adivinanzas), Arawikuna (Poemas) y Kalluwatarikuna (Trabalenguas). 

Cada uno de estos planes contiene los temas, contenidos, objetivos, estrategias, 

actividades, recursos y materiales y las evaluaciones correspondientes. 
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Plan de acción 

Tabla 29 

Plan de acción 
 

ETAPAS OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADOR DE LOGRO 

PLANIFICACIÓN Indagar en temas relacionados con 

actividades apoyadas en materiales 

educativos con pertinencia cultural 

en Kichwa y castellano para los 
niños y niñas de preparatoria. 

Desarrollar las actividades con 

materiales educativos con 

pertinencia cultural en Kichwa y 

castellano para los niños y niñas de 
preparatoria. 

Material bibliográfico, 
documentos y archivos 

Valora el contenido propuesto 
en la guía. 

SOCIALIZACIÓN Diseñar una guía de actividades 
apoyadas en materiales educativos 

con pertinencia cultural en Kichwa 

y castellano para los niños y niñas 
de preparatoria de la Unidad 

Educativa Intercultural Bilingüe 
“Carlos Montufar” en el 

fortalecimiento de la identidad 

cultural. 

Aplicar actividades apoyadas en 

materiales educativos con 

pertinencia cultural en Kichwa y 

castellano para los niños y niñas de 

preparatoria en el fortalecimiento 

de la identidad cultural desde 

temprana edad. 

Guía de actividades apoyadas 

en materiales educativos con 

pertinencia cultural en Kichwa 

y castellano. 

Laptop 

Video Beam 

Aula de clases 
Cuadernos de notas 
Lápices 

Conocimientos adquiridos 

sobre la implementación, 

desarrollo y aplicación de la 

guía. 

EJECUCIÓN Desarrollar  las actividades 
apoyadas en materiales educativos 

con pertinencia cultural en Kichwa 

y castellano para los niños y niñas 
de preparatoria de la Unidad 

Educativa Intercultural Bilingüe 
“Carlos Montufar”  en el 

fortalecimiento de la identidad 

cultural. 

Puesta en práctica en el aula de 

clases por parte de los docentes el 

desarrollo de habilidades 

lingüísticas en los estudiantes, 

tanto en Kichwa como castellano. 

Guía de actividades apoyadas 

en materiales educativos con 

pertinencia cultural en Kichwa 

y castellano. 

Laptop 

Video Beam 

Aula de clases 

Cuadernos de notas 
Lápices 

Comprender los procesos 

inherentes a la aplicación de la 

guía. 

EVALUACIÓN Evaluar el impacto de los talleres 

según los criterios e indicadores 

registrados en una rúbrica diseñada. 

El docente aplica la evaluación 
formativa, sumativa y final, en la 

comprobación de los aprendizajes 
logrados por los estudiantes, 

aplicando en este proceso las 

técnicas e instrumentos 
adecuados, como listas de cotejo, 

fichas de observación, rubricas. 

Laptop 

Video Beam 

Aula de clases 

Cuadernos de notas 

Lápices 

Técnicas e instrumentos de 

evaluación. 

Aplicación de la guía de 

manera eficiente y efectiva en 

el desarrollo de habilidades y 

destrezas lingüísticas en 

Kichwa y castellano. 
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Rosa Unaucho 

Quito, 2019 
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Desarrollo de las actividades 
 

PLAN DE CLASE 1 

Actividad 1: Abecedario/Llika 

Ámbito: Eje de expresión y comunicación. 

Objetivo de aprendizaje: Reconocer el abecedario Kichwa con el propósito de formar 

palabras y oraciones en esta lengua. 

Destrezas: Reconocer e identificar las letras del abecedario Kichwa 

Materiales: Cartulinas, marcadores y lápices de colores, tarjetas o fichas con el 

abecedario, imágenes varias. 

 

Figura 3. Abecedario Kichwa 

Fuente: Adaptado de Caguana (2021). 
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Las vocales 
 

Figura 4. Las vocales Kichwa 

Fuente: Adaptado de Caguana (2021). 

 

Desarrollo: 

 Se presenta fichas a los estudiantes con cada letra Kichwa con su respectiva 

imagen. 

 Los docentes leerán en alta voz las vocales y consonantes para que los niños 

puedan identificar por separado según las vocales y las consonantes del alfabeto 

Kichwa. 

 Se solicita a los estudiantes que realicen ejercicios prácticos reconociendo las 

letras. 

 Se ofrece una lista de palabras una columna en español con imagen y otra en 

Kichwa, de las cuales realicen pareo entre las palabras correspondientes, guiados 

por el docente. 

 Se presenta a los estudiantes unas imágenes o dibujos de los objetos del entorno 

para que ellos dibujen la letra inicial del nombre cada objeto. 

 
Evaluación 

 

Criterio de evaluación Iniciado En proceso Consolidado 

Trabajo grupal 

   

Participación en el logro del 
aprendizaje del Abecedario/Llika 

Expresión oral 
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Alli chishi 

PLAN DE CLASE 2 

Actividad 2: Saludos/Napaykuna 

Ámbito: Eje de desarrollo emocional y social. 

Objetivo de aprendizaje: Iniciar en los estudiantes en prácticas y formas de saludos en 

Kichwa y castellano. 

Destrezas: Desarrollar habilidades de expresión adecuada en la lengua Kichwa en el 

interactuar diario, demostrando valores de respeto mutuo. 

Materiales: Cartulinas, marcadores y lápices de colores, tarjetas o fichas e imágenes 

varias. 

 

 

 

 

 
Figura 5. Saludos Kichwa 
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Desarrollo: 

 Se solicita a los estudiantes que observen las láminas y procedan a leer en voz alta 

tanto en castellano como en Kichwa con la ayuda de su docente. 

 Se presenta las siguientes fichas y se solicita completar el saludo de acuerdo al 

momento o tiempo que se muestra en la imagen, con ayuda del docente. 

 Se realiza una vivencia experiencial en la cual los niños practiquen con sus 

compañeros, diferentes tipos de saludos. 

 

Imanallatak 

kanki 
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Evaluación 
 

Criterio de evaluación Iniciado En proceso Consolidado 

Trabajo grupal 

  
 

Participación en el logro del 

aprendizaje de los 
Saludos/Napaykuna 

Expresión oral 

 

 

 

PLAN DE CLASE 3 

 
 

Actividad 3: Los días de la semana/Hunkay Punchakuna 

Los meses del año/Watapa Killakuna 

Ámbito: Eje de expresión y comunicación – Identidad y autonomía, desarrollo emocional 

y social. 

Objetivo de aprendizaje: Reconocer los días de la semana logrando su pronunciación 

de manera fluida en Kichwa. 

Destrezas: Desarrollar habilidades de expresión adecuada en la lengua Kichwa de los 

días de la semana. 

Materiales: Cartulinas, marcadores, láminas, tarjetas con imágenes, internet, grabadora. 
 

Figura 6. Los días de la semana 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=6n9QoK25CmI 

https://www.youtube.com/watch?v=6n9QoK25CmI
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Los días de la semana 
 

 
 

Figura 7. Los días de la semana 

Fuente: Propia 

https://www.youtube.com/watch?v=6n9QoK25CmI
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Los días de la semana y los meses del año 
 

Figura 8. Los días de la semana y los meses del año 

Fuente:https://www.facebook.com/100300808282566/photos/a.130964091882904/1523 

81189741194/?type=3 

http://www.facebook.com/100300808282566/photos/a.130964091882904/1523
http://www.facebook.com/100300808282566/photos/a.130964091882904/1523
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Watapa killakuna = Los meses del año 

 

 

 
Desarrollo: 

Fuente: Propia 

 Se solicita a los estudiantes que observen las láminas, el docente leerá en voz alta 

los días de la semana y los meses del año en kichwa y castellano. 

 Los niños cantan los días de la semana en kichwa y castellano. 

 

Evaluación 
 

Criterio de evaluación Iniciado En proceso Consolidado 

Trabajo grupal 

   

Participación en el logro del 

aprendizaje de los días de la 

semana/Hunkay Punchakuna y 

los meses del año/Watapa 

Killakuna 
Expresión oral 

 

 

PLAN DE CLASE 4 

Actividad 4: Taptana (Ordenador numérico) 

Ámbito: Eje de expresión y comunicación – Identidad y autonomía –Lógica matemática. 

 
 

Objetivo de aprendizaje: Demostrar habilidades de escritura y pronunciación de los 

números con relación a cantidades, en el dominio de estos elementos en la interacción 

con la comunidad en Kichwa hablantes. 

Destrezas: Dominio de los números y cantidades, su pronunciación y escritura en 

castellano y en Kichwa. 
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Materiales: Taptana, granos, tapas de gaseosas de la comunidad, cartulinas, marcadores 

y lápices de colores, tarjetas o fichas con los números y cantidades, imágenes varias. 

 

 

- Actividades con taptana. 
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Los estudiantes completarán las cifras asignadas en unidades y decenas. 

 

 

- Aprendamos los números – Yupaykunata yachakushun. 
 

Figura 9. Números en Kichwa 

Fuente:https://www.facebook.com/100300808282566/photos/a.130964091882904/1523811897 

41194/?type=3 

http://www.facebook.com/100300808282566/photos/a.130964091882904/1523811897
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Los números ordinales en kichwa y castellano. 
 

NIKINA YUPAYKUNA 

NUMEROS ORDINALES 

SHUKNIKI PRIMERO 

ISHKAYNIKI SEGUNDO 

KIMSANIKI TERCERO 

CHUSKUNIKI CUARTO 
PICHKANIKI QUINTO 

SUKTANIKI SEXTO 

KANSHISNIKI SEPTIMO 

PUSAKNIKI OCTAVO 

ISKUNNIKI NOVENO 

CHUNKANIKI DECIMO 

Figura 10. Números en Kichwa 

Fuente. Elaboración propia 

 

Números ordinales en kichwa y castellano 

 

Desarrollo: 

 Organizar juegos con los estudiantes, asignar las fichas con los números y la 

escritura en Kichwa y castellano. 

 Se solicita que expresen de forma oral y escrita los números y las cantidades que 

se presentan. 

 Con ayuda del docente completar los ejercicios propuestos. 

 Con granos secos propios de la comunidad se designarán diferentes cantidades y 

proceder a realizar el respectivo conteo. 
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 Se elabora una Taptana con materiales reciclables y con las semillas se procede a 

realizar diferentes ejercicios de cálculo, orden y ubicación de unidades. 

 
Evaluación 

 

Criterio de evaluación Iniciado En proceso Consolidado 

Trabajo grupal 

  
 

Participación en el logro del 
aprendizaje de Taptana (Ordenador 
numérico) 

Expresión oral 

 

 

PLAN DE CLASE 5 

Actividad 5: Diccionario Kichwa 

Ámbito: Eje de expresión y comunicación – Identidad y autonomía. 

Objetivo de aprendizaje: Elaborar un diccionario con palabras Kichwa y sus respectivas 

imágenes reconociendo la importancia del dominio del abecedario y la escritura de 

palabras para el manejo de la lengua Kichwa. 

Destrezas: Desarrollar habilidades en el reconocimiento de las letras del abecedario 

Kichwa para el diseño y elaboración del diccionario con palabras en esta lengua. 

Materiales: cartulinas, marcadores y lápices de colores, tarjetas o fichas con palabras e 

imágenes diversas. 

    

allku 
perro 

chaki 
pie 

hampatu 
sapo 

inti 
sol 

    

kamu 
libro 

lulun 
huevo 

llama 
oveja 

maki 
mano 
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nina 
fuego 

ñawi 
ojo 

punku 
puerta 

rinri 
oreja 

  

 

 

 

sara 
maíz 

shuk 
uno 

tayta 
papá 

tsini 
ortiga 

    

uma 
cabeza 

wasi 
casa 

yanta 
leña 

zampu 
sambo 

Figura 11. Construcción del diccionario 

 

Desarrollo: 

 Los niños reconocen las letras - palabras y pronunciación en la lengua Kichwa. 

 Se solicita que lleven imágenes para recortar. 

 Con ayuda del docente inician la construcción del diccionario Kichwa. 

 El docente organiza una exposición al final del proceso para que cada estudiante 

muestre el trabajo realizado sobre el diccionario Kichwa. 
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Evaluación 
 

Criterio de evaluación Iniciado En proceso Consolidado 

Trabajo grupal 

   

Participación en el logro del 

aprendizaje del Diccionario 
Kichwa 

Expresión oral 

 

 

 

PLAN DE CLASE 6 

 
 

Actividad 6: Pukllaykuna (Juegos). Juego tradicional que fortalece las relaciones entre 

los niños en la escuela y las comunidades. 

Ámbito: Eje expresión corporal y motricidad – Eje de descubrimiento del medio natural 

y cultural. 

Objetivo de aprendizaje: Fortalecer la interacción para la adquisición del conocimiento 

de las tradiciones ancestrales (Pukllaykuna) como identidad cultural de las comunidades. 

Destrezas: Fortalecer la motricidad gruesa, el trabajo en equipo, la interacción hacia el 

desarrollo de las relaciones personales y sociales mediante los juegos (Pukllaykuna). 

Materiales: cartulinas, marcadores y lápices de colores, tarjetas o fichas con palabras e 

imágenes diversas, tizas de colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Jugando a la Rayuela 

 

Desarrollo: 

 Ubique el lugar de trabajo que de preferencia serian espacios al aire libre. 

 Formar grupos de tres para dar inicio a la actividad. 

 Coloque a dos participantes en cada lado uno frente al otro 

 Cada alumno debe saltar en cada nivel sin pisar las rayas límites. 

 Gana quien complete el ciclo sin equivocarse. 
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Evaluación 
 

Criterio de evaluación Iniciado En proceso Consolidado 

Trabajo grupal 

  
 

Participación en el logro del 
aprendizaje a través de los Juegos 

(Pukllaykuna). 

Expresión oral 

 
PLAN DE CLASE 7 

Actividad 7: Ñawparimaykuna (Cuentos) 

Ámbito: Eje de expresión y comunicación – Identidad y autonomía. 

Objetivo de aprendizaje: Relatar cuentos en kichwa y castellano coordinando con 

movimiento relacionadas al tema mediante expresiones del cuerpo. 

Destrezas: Los estudiantes desarrollan la habilidad para relatar cuentos coordinando con 

movimientos y expresiones del cuerpo con los que vayan dramatizando las frases 

relacionadas al tema. 

Materiales: Materiales diversos que ayuden a la expresión corporal del tema abordado 

en el cuento. 

 
CUENTO = ÑAWPA RIMAY: INTI WAWAMANTA RIMAY 

 Shuk ayllu llaktapimi Inti shuti sumak wawa kawsashka, chay wawaka asichik, 

takik, tushuk, pukllak, wiwakunatapash kamak kashka nin. 

 Chaymantami shuk punlla chay wawaka kitillipi paypak mamawan murukunata 

hatunaman rishka, mana katukpika shuk millay warmi rikurishpami Inti wawataka 

mishki murukunata rikuchishpa makimanta aysashpa rishka. 

 Mamaka llakillami paylla paypak wasiman tikrashka nin. Chay millay warmika 

Inti wawata apashpaka mana imatapash karashpa ashkata llankachishpa 

llakinayayta wakachishpa charishka ninmi. 

 Shinami shuk punchaka chay millay warmika Inti wawata kunkashpa sakishpa 

nin. Chaymi Inti wawaka pakakushpa wasiman tikrasha yuyarka. Wawaka 

shinami rurarka, achka pachakunata purishpa paypak wasiman tikramurka, 

chaypimi paypak mamawan kutin tuparirka. 

 Chay punchami Inti wawaka ishta runakunawanka manapacha rimana kakta 

yacharka. 
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Figura 13. Cuento: El Niño Inti 

 
Desarrollo: 

 El docente lee el material del cuento castellano y kichwa. 

 Los niños escuchan con atención la lectura del cuento. 

 Observar la escritura del cuento propia de la lengua Kichwa. 

 Realizar imitaciones utilizando gestos y movimientos de expresión corporal. 

 En grupos de trabajo, comentan sobre lo que relata el cuento. 

 Practican la lectura con diferentes tonos de voz ayudados por el docente, tanto en 

castellano como en kichwa. 

Evaluación 
 

Criterio de evaluación Iniciado En proceso Consolidado 

Trabajo grupal 

  
 

Participación en el logro del 

aprendizaje de los Cuentos 

(Ñawparimaykuna). 

Expresión oral 



145  

PLAN DE CLASE 8 

 
 

Actividad 8: Imashi imashikuna (Adivinanzas). 

Ámbito: Eje de expresión y comunicación – Identidad y autonomía. 

Objetivo de aprendizaje: Reproducir las Adivinanzas (Imashi imashikuna) con el 

propósito de adquirir fluidez en la pronunciación, fortaleciendo la capacidad creativa e 

imaginativa. 

Destrezas: Adquirir fluidez en la pronunciación, fortaleciendo la capacidad creativa e 

imaginativa mediante las Adivinanzas (Imashi imashikuna). 

 
Materiales: Cartulinas, marcadores y lápices de colores, material con las adivinanzas. 
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Desarrollo: 

 El docente lee el material en kichwa y castellano. 

 Escucha con atención la lectura de las adivinanzas (Imashi imashikuna). 

 Participa en un conversatorio grupal en el que expresen sobre lo 

comprendido de las Adivinanzas (Imashi imashikuna). 

 Aporta ideas al grupo de trabajo para la creación de Adivinanzas (Imashi 

imashikuna) cortas. 

 Expresa las Adivinanzas (Imashi imashikuna) en voz alta. 

 

Evaluación 
 

Criterio de evaluación Iniciado En proceso Consolidado 

Trabajo grupal 

  
 

Participación en el logro del 
aprendizaje de las Adivinanzas 
(Imashi imashikuna). 

Expresión oral 

 

PLAN DE CLASE 9 

Actividad 9: Arawikuna (Poemas) 

Ámbito: Eje de expresión y comunicación – Identidad y autonomía. 

Objetivo de aprendizaje: Reproducir Poemas (Arawikuna) en la mejora de la 

pronunciación en Kichwa y español hacia el fortalecimiento de la capacidad creativa e 

imaginativa. 

Destrezas: Adquirir fluidez en la pronunciación, fortaleciendo la capacidad creativa e 

imaginativa mediante el Poema (Arawikuna). 

Materiales: Cartulinas, marcadores y lápices de colores, tarjetas o fichas con palabras e 

imágenes diversas. 

 

SARA CHAKRAMAN ARAWI 

 

SARA CHAKRA 

I 

Sara chakra mamakulla, 

Kushillaku kuyurinki 

Ñami kikikunki 

Ñami akchayanki 

 

II 

Ñami allku kiruku kanki 

Katulukunawan killparinki 

Wirak churu ama mikuchun 

Kurukunapash ama yaykuchun. 
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III 

 

Mishki wiru tukushpa, 

Akchaku yanayashpa, 

Mishki chukllumi tukunki, 

Pukurishpaka killu saraku, 

Puka, yana, yurak sarakumi kanki. 

IV 

 

Sara chakra mamakulla, 

Tukuy runakunaman Karanki 

Chaymantami achkata yupaychani 

Sara chakra mamakulla. 

 
SARA WAYUNKA 

 

Desarrollo: 

 El docente lee el material. 

 El estudiante escuchar con atención la lectura del Poema (Arawikuna) 

 Participa en un conversatorio grupal en el que expresen sobre lo 

comprendido del Poema (Arawikuna) 

 Aporta ideas al grupo de trabajo para la creación del Poema (Arawikuna) 

 Expresar el Poema (Arawikuna) en voz alta. 

 
Evaluación 

 

Criterio de evaluación Iniciado En proceso Consolidado 

Trabajo grupal 

   

Participación en el logro del 

aprendizaje del Poema 
(Arawikuna) 

Expresión oral 
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PLAN DE CLASE 10 

 
Actividad 10: Kalluwatarikuna (Trabalenguas). 

Ámbito: Eje de expresión y comunicación – Identidad y autonomía 

Objetivo de aprendizaje: Desarrollar la fluidez en la pronunciación del Kichwa 

utilizando los Trabalenguas (Kalluwatarikuna). 

Destrezas: Familiarizar Trabalenguas (Kalluwatarikuna) y desarrollar habilidades para 

lograr repetirlos con espontaneidad, naturalidad y fluidez. 

Materiales: Cartulinas, marcadores y lápices de colores. 

 

Kalluwatarikuna (Trabalenguas) 

 
 

 

 

 

Autor: Kalluwatarikuna (Trabalenguas), José Luis Maygua, 2022. 

Fuente: Youtube 

 

Desarrollo: 

 El docente lee el material en kichwa y castellano. 

 Los niños escuchan Trabalenguas atentamente. 

 Realizar gestos y movimientos que imiten la lectura del Trabalenguas 

(Kalluwatarikuna). 

Chichikuka chakita tsinirirka El pollito se ortigó la pata y la pata del 

chichikupa chakika chukrishkami sakirirka pollito lastimado se quedó. 

2 

Urmani, hatarini, katini, Me caigo, me levanto 

shinami kawsani, y sigo, así vivo yo, 

nina shina kani, soy como el fuego, 

3 
munani, kaypimi kani. quiero y estoy aquí. 

Chusku llullu chukllukuta wawaman kararkani 

Chusku llullu chukllukuta mikushpaka 
1 

Llullu wiksaku nanayta kallarirka 

Le di de comer al bebé cuatro choclos 

tiernos, cuando comió los cuatro 

choclos tiernos la barriguita le empezó 

a doler. 
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 Interactúan con los compañeros intercambiando ideas sobre lo que han 

comprendido del Trabalenguas (Kalluwatarikuna). 

 Tratan de componer Trabalenguas (Kalluwatarikuna) corto de forma oral 

con la ayuda del docente. 

 Repite con sus compañeros algunos Trabalenguas (Kalluwatarikuna) hasta 

que logre hacerlo con naturalidad y fluidez. 

 El docente leerá algunos Trabalenguas (Kalluwatarikuna), y los niños lo 

acompañan con expresiones corporales adecuados al tema tratado en el 

contenido. 

 

Evaluación 
 

Criterio de evaluación Iniciado En proceso Consolidado 

Trabajo grupal 

  
 

Participación en el logro del 
aprendizaje de los Trabalenguas 
(Kalluwatarikuna). 

Expresión oral 

 

PLAN DE CLASE 11 
 

Actividad 11: Takikuna (Canciones) 

Ámbito: Eje de expresión y comunicación. 

Objetivo de aprendizaje: Reproducir Canciones (Takikuna) en la mejora de la 

pronunciación y el reconocimiento del Kichwa y español, hacia el fortalecimiento de la 

capacidad creativa e imaginativa. 

Destrezas: Adquirir fluidez en la pronunciación, fortaleciendo la capacidad creativa e 

imaginativa mediante Canciones (Takikuna) que motiven a los niños a su repetición y 

asimilación. 

Materiales: Cartulinas, marcadores de colores, tarjetas o fichas con canciones en kichwa 

e imágenes diversas. 
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YACHANA WASIMAN PURINI A LA ESCUELA CAMINO 

Yachana wasiman purini Llego a la escuela 

Mashikunawan purini Con mis amigos camino 

Kushi, kushimi shamuni Alegre, alegre vengo 

Kushi, kushimi pukllani. Alegre, alegre juego. 
 

Yachana wasiman chayani 

Mashikunawan yacharini 

Kushi, kushimi takini 

Kushi, kushimi yachakuni. 

Llego a la escuela 

Con amigos me enseño 

Alegre, alegre canto 

Alegre, alegre aprendo 

 

Yachana wasiman chayani Llego a la escuela 

Yachachik mashiwan napani Saludo con amigo profesor 

Kichwa shimipi rimani Hablo en el idioma kichwa 

Ishkay shimipi yachakuni Aprendo en dos idiomas 

 

 

 
Desarrollo: 

 El docente recita la canción en kichwa. 

 Los niños la escuchan con atención. 

 Realizar gestos y movimientos que imiten la Canción (Takikuna). 
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 Interactuar con los compañeros intercambiando ideas sobre lo que han 

comprendido la Canción (Takikuna). 

 Repetir con los compañeros la Canción (Takikuna), hasta que logre 

cantarla con naturalidad y fluidez. 

 Cantar en grupo y acompañar la letra con expresiones corporales 

relacionadas al tema tratado en la canción (Takikuna). 

 
Evaluación 

 

Criterio de evaluación Iniciado En proceso Consolidado 

Trabajo grupal 

   

Participación   en el logro del 

aprendizaje de la Canción 
(Takikuna). 

Expresión oral 
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones que se plantean responden a las preguntas y los objetivos que 

orientaron la investigación, con lo que se establece: 

 El uso de material didáctico con pertinencia cultural en la enseñanza de saberes 

y conocimientos de los niños de preparatoria de la Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe “Carlos Montufar” en el fortalecimiento de la identidad 

cultural, se evidencio la escasa utilización en las aulas de acuerdo con los 

resultados obtenidos. Por lo que, se requiere que los docentes utilicen en el 

desarrollo de las clases materiales con pertinencia al entorno en el que se 

encuentran para que los estudiantes desarrollen su motivación por el 

aprendizaje, considerando que este tipo de materiales tienen una manifiesta 

relevancia para fomentar la motivación en los niños y niñas y que es el docente 

quien debe planificar y organizar el proceso educativo con que logren este 

propósito en los alumnos 

 
 Los materiales didácticos con pertinencia cultural a la enseñanza-aprendizaje 

de los saberes y conocimientos ancestrales que se consideran adecuados para la 

investigación, son los que se encuentran en el entorno inmediato, tanto 

institucional como de la comunidad, los cuales fueron clasificados, como la 

Taptana (ordenador numérico), el Diccionario kichwa, Pukllaykuna (Juegos y 

Deportes), Ñawparimaykuna (cuentos), Imashi imashikuna (adivinanzas), 

Arawikuna (poemas) y los Kalluwatarikuna (Trabalenguas). Tomando en 

cuenta, que la finalidad de usar este tipo de materiales se ha tornado cada vez 

más importante ya que se estima que, cuando estos materiales se aplican 

correctamente contextualizado, favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

permite un mejor y mayor desarrollo de la capacidad de razonamiento y 

reflexión lógico y cognitivo, las actitudes relacionadas con el conocimiento, las 

competencias lingüísticas orales y escritas, estimula los sentidos, la 

imaginación, la creatividad, la socialización, facilita que los educandos logren 

un mejor conocimiento de sí mismo, de los demás y del entorno con el que 

interactúa, dejando espacio para el alcance de un aprendizaje que resulte 

significativo y contextualizado para la preservación de la herencia cultural de 

esta comunidad. 
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 Sobre conocimientos que propicien en los niños y niñas de preparatoria el 

desarrollo de la identidad cultural, se aprecia que la cultura es un factor que 

siempre va a estar presente en los pueblos, y por tanto, en los individuos; por lo 

que, se considera esencial que los estudiantes, puedan conocer su cultura, 

tradiciones, costumbres y la lengua originaria de manera didáctica, desde sus 

inicios formativos, a fin de que puedan relacionarse a través de los materiales 

con pertinencia cultural al desarrollo de habilidades y destrezas que contribuyan 

a su plena e integral formación educativa. 

 En cuanto al diseño de materiales didácticos culturalmente pertinentes en 

Kichwa y castellano para niños de preparatoria, presentan la posibilidad de 

ofrecerles un mundo a construir a través de su imaginación y ayudar al docente 

a reforzar los conocimientos que transmiten. Por lo tanto, se tiene que el 

material didáctico diseñado, debe ser dinámico, para que el estudiante pueda 

asimilar mejor la enseñanza recibida y esto sea beneficioso en el logro del 

aprendizaje. Dado que este tipo de materiales se consideran básicos, para ayudar 

a practicar, reforzar, desarrollar y fortalecer las habilidades de los alumnos. Por 

lo que, para su diseño se debe tener en cuenta, por tanto, que ayuden a despertar 

la motivación, fomentar y crear interés por los contenidos a estudiar, evaluar en 

todo momento los conocimientos de los alumnos, fomentando la reflexión, 

acercándolos a situaciones reales y comunes para ellos, representando lo mejor 

posible estas situaciones, permitiéndoles tener impresiones más reales de los 

temas cursados, además de ayudar a maximizar la motivación en el alumnado, 

fortaleciendo la comprensión de lo que se estudia, presentando los temas y 

saberes de forma tangible, observable y manejable, aclarando, ilustrando y 

ejemplificando la información que se expone para ser abordada, generando 

motivación grupal, y complementando las técnicas didácticas completas y 

optimizando el tiempo. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

 Proporcionar capacitación y formación a los docentes que laboran en las unidades 

educativas interculturales bilingües hacia el análisis y comprensión del uso de 

material didáctico con pertinencia cultural en la enseñanza de saberes y 

conocimientos de los niños de preparatoria con el propósito que puedan 

diversificar y diseñar materiales que fortalezcan la identidad cultural de los 

estudiantes desde la preparatoria. Los cuales deben ser sencillos, concretos y 

deben adaptarse a las necesidades del alumno, para facilitarle el logro de 

conocimientos, promoviendo el desarrollo de habilidades, destrezas y valores, 

facilitando la enseñanza y aprendizaje, dentro y fuera del aula, capacitando a los 

estudiantes para que hagan un uso adecuado de los recursos con pertinencia 

cultural, útiles dentro del contexto educativo y, consideradas fundamentales para 

la formación de los estudiantes de una lengua, que se considera originaria y que 

debe ser conservada por las generaciones presentes y futuras, dando valor a los 

saberes ancestrales que se han transmitido de generación a generación. 

 Los docentes deben identificar materiales didácticos, como la Taptana (ordenador 

numérico), el Diccionario kichwa, Pukllaykuna (Juegos y Deportes), 

Ñawparimaykuna (cuentos), Imashi imashikuna (adivinanzas), Arawikuna 

(poemas) y los Kalluwatarikuna (Trabalenguas) favoreciendo con su uso la 

enseñanza-aprendizaje de los saberes y conocimientos ancestrales en los niños de 

preparatoria. 

 Se recomienda a los docentes usar los materiales educativos con pertinencia 

cultural en Kichwa y castellano diseñados como producto de esta investigación, 

hacia el desarrollo de saberes y conocimientos que propicie en los niños y niñas 

de preparatoria el desarrollo de la identidad cultural y el logro de aprendizajes con 

significancia; así como, el trabajo escolar cooperativo, que fomente la igualdad de 

condiciones entre los niños, teniendo en cuenta que cada estudiante tiene un estilo 

y canal de aprendizaje, por lo que debe utilizar este tipo de materiales con 

propósitos inclusivos, integradores y generales de las diversas experiencias 

culturales que conlleven a una profunda reflexión y razonamiento que derive en 

la formación integral educativa. 
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 Los docentes deben diseñar los materiales educativos con pertinencia cultural 

como los propuestos como producto de la investigación, ya que como se ha 

evidenciado resultan ser los que ofrecen mayor pertinencia cultural en el logro de 

conocimientos, destrezas y habilidades de dominio de la lengua Kichwa y español 

para niños y niñas de preparatoria, así como de la conciencia que se requiere para 

la conservación de la herencia ancestral con la que la comunidad cuenta en el 

presente y que pueda ser heredada por las generaciones futuras. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: ENCUESTA A LOS DOCENTES 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA 

DIRECCIÓN DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

MENCIÓN INNOVACIÓN Y LIDERAZGO EDUCATIVO 

 

 
OBJETIVO: 

 

Identificar el uso de materiales educativos con pertinencia cultural en la enseñanza de 

saberes y conocimientos de los niños y niñas de preparatoria en la Unidad Educativa 

Comunitaria Intercultural Bilingüe “Carlos Muntúfar”. 

 
DATOS INFORMATIVOS 

 

Nombre:    

Profesión:     Fecha: / /   Grado:    

 

INSTRUCCIONES 

Lea detenidamente las preguntas y coloque una X en  el paréntesis según usted lo 

considere. 

 
1. ¿Considera usted que las clases se desarrollan mediante los lineamientos que 

propone el currículo del nivel de preparatoria, en concordancia con las destrezas 

con criterios de desempeño? 

Si ( ) No  ( ) 

 
2. ¿Considera usted que los materiales que utilizan desarrollan la capacidad de motivación 

en sus estudiantes? 

Si (   )  No  (    ) 

3. ¿Qué tipo de material didáctico utiliza? ( ) 

a. Materiales gráficos ( ) 
b. Materiales mixtos ( ) 

c. Materiales auditivos ( ) 

 
4. ¿Considera usted que los materiales que utilizan desarrollan el esfuerzo cognitivo de sus 

estudiantes? 

Si  ( )  No ( ) 
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5. ¿Considera Usted que el material didáctico que utiliza contribuye al desarrollo del nivel 

fonológico en los estudiantes? 

Si  ( )  No ( ) 
 

6. ¿Usted utiliza el material didáctico para el desarrollo del nivel semántico en los 

estudiantes? 

Si  ( )  No ( ) 

7. Las características de los materiales que usted más utiliza es: ( ) 

- De uso individual ( ) 

- De uso colectivo (   ) 

- Nivel fonológico ( ) 

- Nivel semántico ( ) 

 

8. ¿Qué estilos de aprendizaje predominan los estudiantes de su aula? 

- Activo ( ) 

- Reflexivo ( ) 

- Teórico ( ) 

 

9. ¿Qué canales de aprendizaje predominan los estudiantes de su aula? 

- Auditivo ( ) 

- Visual ( ) 

- Kinestésico ( ) 

 

10. ¿Qué niveles de aprendizaje predominan los estudiantes de su aula? 

- De uso individual ( ) 

- De uso grupal ( ) 

 

11. Usted en el proceso de enseñanza aprendizaje utiliza la lengua: 

- Kichwa ( ) 

- Castellano ( ) 

 

12. Usted utiliza materiales con pertinencia cultural y lingüística como: 
- Taptana ( ) 
- Diccionario Kichwa ( ) 

- Pukllaykuna ( ) 

- Ñawparimaykuna ( ) 

- Imashi imashikuna ( ) 

- Arawikuna ( ) 
- Kalluwatarikuna ( ) 

 

13. Usted enseña: 

- Saberes ancestrales ( ) 

- Legua indígena ( ) 

- Tradiciones culturales ( ) 

 
14. Utiliza la metodología: 

- MOSEIB ( ) 

- Otros ( ) 
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ANEXO 2. FICHA DE OBSERVACION: Lista de cotejo 

 
OBJETIVO: 

Identificar el uso de materiales educativos con pertinencia cultural en la enseñanza de 

saberes y conocimientos de los niños y niñas de preparatoria en la Unidad Educativa 

Comunitaria Intercultural Bilingüe “Carlos Muntúfar”. 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre:    

Profesión:     Fecha: / /   Grado:    

 INSTRUCCIONES 

 La ficha de observación será llenada por parte del observador durante los 40 

minutos que dura una clase de la jornada diaria de trabajo de preparatoria. 

 Lea detenidamente las preguntas y llene la respuesta según su apreciación 
colocando un visto. 

 

No CRITERIOS A EVALUAR SI NO 

1 Se muestran motivados en las clases   

2 Muestran desarrollo del esfuerzo cognitivo   

3 Muestran destrezas a nivel fonológico   

4 Demuestran habilidades a nivel semántico   

5 Lengua predomínate en los estudiantes: 

- Kichwa 

- Castellano 

  

6 Con cuál de los siguientes materiales didácticos se sienten más a gusto y 

motivados trabajando: 

- Taptana 

- Diccionario Kichwa 

- Pukllaykuna 

- Ñawparimaykuna 

- Imashi imashikuna 

- Arawikuna 

- Kalluwatarikuna 

  

7 Tipo de estilo de aprendizaje 

- Activo 

- Reflexivo 

- Teórico 

  

8 Canales de aprendizaje 

- Visual 

- Auditivo 

- Kinestésico 

  

9 Nivel de aprendizaje 

- Individual 

- Grupal 
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ANEXO 3. AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA 
 


