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SUMMARY 

 

The preoccupation for the low levels of quality of the public education 

offered to the students of our country, especially to indigenous children 

and youth who live in Guayaquil, has driven us to propose in this thesis a 

psycho-pedagogic formation program for the teachers of the intercultural 

bilingual school CECIB-BELEN. This program has the objective of 

guaranteeing an integral didactic formation that promotes the application 

of the Theory of Mediated Learning Experience (MLE) in the classroom, 

using the foundations of contemporary didactics and of the research-

action as a methodology. 

 

The practical contribution of the mentioned program is in the application as 

a pilot program of the Theory of Mediated Learning Experience in the 

following subjects: Language Arts in Spanish and Mathematics. This 

program’s future approval would allow its transference to other schools 

that function in the under this same modality in Guayaquil. 

 

It is necessary to point out that the scientific novelty of the program is that 

it is a plan of continuous qualification in which, in addition, the educational 

community participates through a process of research-action as a 

methodological strategy that promotes the professional development of 

the teachers.   

 

In conclusion, we state the need of a professional education for the 

docents involved in intercultural education. This education should start 

from the universal paradigms of education that would later allow for 

students an effective integration in the challenges of contemporary world. 

Likewise, it would allow the creation, using the teaching- learning process 

in the classroom, of opportunities of integral development, adaptability and 

modifiability of the indigenous student in the city of Guayaquil. 
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RESUMEN 

 

La preocupación por la calidad de la educación pública que se 

ofrece a los estudiantes del país, especialmente a los niños indígenas de 

la ciudad de Guayaquil, nos ha llevado a proponer el Programa de 

Formación Psicopedagógica para los profesores de la escuela 

intercultural bilingüe CECIB-BELÉN. 

 

Este programa tiene por objetivo la aplicación de la experiencia de 

aprendizaje mediado basado en los fundamentos didácticos de la 

pedagogía contemporánea. 

 

El programa de formación en experiencia de Aprendizaje Mediado 

EAM, se aplicará en las áreas de lenguaje y matemáticas, y podrá ser 

transferido a otros escuelas de similares condiciones de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

La novedad científica de este programa esta dado por su carácter 

de continuo y por la participación de la comunidad a través de la 

metodología de investigación-acción participativa como estrategia que 

implica a los padres de familia, profesores y alumnos. 

 

En conclusión la participación de los docente de la capacitación 

educación intercultural enmarcada en los paradigmas universales de la 

educación, acordes con las corrientes contemporáneas que permita el 

desarrollo de la funciones cognitivos y la generación de oportunidades  

para la adaptación de los estudiantes indígenas en la ciudad de 

Guayaquil. 
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INTRODUCCIÓN 

Existe en el país una seria preocupación por la situación general de 

la educación pública del país, sus niveles de calidad y sus reales 

posibilidades de acceso para la mayoría de la población, la situación se 

agrava en relación con la población rural y las áreas marginales de las 

grandes ciudades 

 

Si bien en las últimas décadas se han logrado algunos avances 

significativos en el campo educativo, estos más bien se circunscriben a la 

cobertura numérica y geográfica antes que a la calidad misma 

 

Para el año lectivo 2005-2006 cerca de 100.000 niños y niñas de 5 

años de edad no acceden al primero de básica, 757.044 niños y niñas 

entre 5 y 17 años, de un total de 3.458.771 niños de ese rango de edad,  

están fuera de la escuela o del colegio, lo cual significa que el 21,9% de la 

población en edad escolar, esta fuera del sistema educativo. 

 

Si bien por lo menos el 90% de la población  infantil accede al 

segundo año de educación básica, uno de cada tres niños no completa la 

educación primaria y tres de cada diez niños de séptimo de básica 

abandona la escuela y tan sólo el 22% de los niños que ingresan  la 

educación secundaria, la culminan 

 

Esta exclusión se agrava en los niños1 con necesidades educativas 

especiales, los niños de áreas rurales y de grupos étnicos específicos. 

 

                                                
1 Para efectos de facilitar la lectura utilizaremos el genérico “niños” para referirnos a los niños y a 

las niñas, sin que ello constituya un desconocimiento, invisibilización o desvaloración del género, 

como perspectiva básica a tomarse en cuenta en la educación  en general. 
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A estas alarmantes cifras cuantitativas, debe agregarse los 

problemas relacionados con la calidad educativa que inciden no sólo en la 

deserción escolar, sino también el los altos índices de repitencia escolar 

 

Verónica Edwards, (1991)en su libro sobre El Concepto de Calidad 

de la Educación, señala  que el concepto realmente es un juicio de valor 

que “supone comparación entre una realidad observada y una realidad 

deseable, por ello en el concepto de calidad, nos dice- está implicada una 

dimensión de futuro, del deber ser”  es un concepto que lleva implícito una 

carga ideológica y política y depende de la perspectiva social, cultural o 

política desde la cual se mira o mide el desempeño de  la calidad 

educativa, posición con la que concordamos plenamente, pues la autora 

complementa este análisis señalando  además que “ la clave de la calidad 

está en el tipo de relación alumno-profesor” y por tanto se define en gran 

medida en la práctica pedagógica, práctica que por supuesto no esta 

exenta de esa marca ideológico-política que en los últimos años ha 

afectado profundamente la educación en nuestro país 

Ciertamente podemos  señalar  con mucha preocupación las grandes 

deficiencias de calidad  que afectan al sistema escolar, por lo que, es un 

verdadero desafío para el país, cumplir con el mandato del PLAN 

DECENAL PARA LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA en el ECUADOR, 

aprobado por el país en el 2005 en el que  expresamente  señala en su 

política 12:”Garantizar calidad docente, el proceso de aprendizaje y 

condiciones pedagógicas en las instituciones educativas del país”(Plan 

Decenal 2005). 

 

Los datos, penosamente nos enfrentan con una realidad: El 

Sistema Nacional de Medición de Logros Académicos 

(APRENDO)EB/PRODEC-MEC Año 2000)citado por  Contrato Social 

,indica que el promedio de calificación  sobre 20 es de 11.7 en Castellano 

y 6 en Matemáticas en el décimo grado; de 9.5 en Castellano y 8.5 en 

matemática en el tercer grado y en el séptimo grado, cuando los niños 
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egresan oficialmente de la educación primaria su promedio en castellano 

es de 9.8 y en matemática es de 6 (Contrato Social 2006) 

  

La educación Intercultural bilingüe, tema que nos ocupa en esta 

tesis , no está exenta de estos problemas, por el contrario, una solución 

activa de los problemas educativos para esta modalidad educativa , es 

aún menos visibilizado y peor implementado por parte del Estado. 

 

La educación intercultural bilingüe surge décadas atrás, más o 

menos por los años 60, por iniciativas de organizaciones internacionales y 

privadas empeñadas en la educación de los pueblos indígenas, como el 

Instituto Lingüístico de Verano, las escuelas radiofónicas de Simiatug, La 

misión Andina, y otras, especialmente dirigidas por los padres salesianos. 

 

En la década del 80 con el inició de la democracia en el Ecuador, 

luego de una larga época de dictaduras militares, en un acuerdo 

Ministerial dictado en 1982, se abre la primera opción oficial de educación 

“bicultural” en las zonas indígenas; en 1983 se reforma el art. 27 de la 

Constitución y se da paso a la educación bilingüe, la misma que 

finalmente en el Congreso de 1992, se establece como educación 

intercultural Bilingüe, mediante una reforma a la ley de Educación 

vigente.”2 El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y las organizaciones 

indígenas como la CONAIE y la ECUARUNARI, entre otras, diseñaron y 

pusieron en vigencia el sistema cuyo objetivo es ofrecer a las poblaciones 

indígenas de áreas rurales, y urbanas, una educación más relacionada 

con su cultura, sus demandas y necesidades, enfocadas dentro del marco 

de la interculturalidad, como proyecto político para el desarrollo de la 

población indígena del Ecuador. 

 

 

                                                
2 Para mayores detalles revisar: José Sánchez Parga. Educación  Indígena en Cotopaxi. 

CAAP.Quito 2005 PG. 9-18 
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Si bien no es objetivo de esta tesis hacer un análisis del desarrollo 

mismo del sistema de Educación Intercultural Bilingüe en el Ecuador, si es 

preciso señalar algunos aspectos inherentes a él, que creemos justifican 

la propuesta metodológica que planteamos  

 

 Sin dejar de reconocer los importantes avances que ha significado 

la incorporación de la Educación Intercultural Bilingüe en el desarrollo de 

los pueblos indígenas, especialmente en la región andina, nos preocupa 

la posibilidad de que líderes indígenas, o autoridades de la dirección 

Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB) o de la misma 

comunidad, puedan ver la escuela como un factor de presencia y acción 

política dentro de lo que significa la organización indígena en la región 

costa, más que como un proceso educativo y de desarrollo integral del 

individuo, en sí misma. 

 

Es en este contexto que se enmarca la acción docente de la 

escuela fiscal intercultural bilingüe, CECIB-Belén, sobre cuyo proceso 

docente- educativo se centrará la presente investigación. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Antecedentes políticos-legales de la educación Intercultural 

Bilingüe en el Ecuador 

 

El Ecuador declara en  el Art. 1 de su Constitución Política ser:” Un 

Estado social de derecho, soberano, unitario, independiente, democrático, 

pluricultural y multiétnico…”3 A la luz de esta declaración, que es un 

mandato ,y en concordancia con la nueva legislación vigente a favor de la 

niñez y adolescencia y las obligaciones aceptadas en convenios 

internacionales suscritos con carácter vinculante por el país, en el año 

2005 se elabora y pone en vigencia el PLAN DECENAL A FAVOR DE LA 

                                                
3 Constitución política del Ecuador .Codificación actualizada 2001 
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INFANCIA Y ADOLESCENCIA, cuya política 6 y 12 dicen 

respectivamente: 

 

 “garantizar el acceso universal de niños, niñas y adolescentes a los 

servicios de educación conforme a su edad y a la cultura a la que 

pertenecen.”   

 

“garantizar la calidad del docente en el proceso de aprendizaje y las 

condiciones pedagógicas en las instituciones educativas del país”, 

 

Formula para tal fin una serie de estrategias que permitan al país 

lograr estas metas hasta el año 2015 así pues el Ecuador para lograr 

cumplir con sus propias metas, debe insertarse en las grandes premisas 

universales, propuestas para la educación por Jacques Delors4 de la 

UNESCO quien en el informe que presenta sobre la educación en el 

siglo XXI en el año 1996 dice que son 4 los pilares que sustentan al 

educación: 

 

  APRENDER A APRENDER 

 APRENDER A HACER 

 APRENDER A CONOCER 

 APRENDER A SER 5   

 

 Estos “pilares de la Educación”, resumen las grandes tareas que la 

educación instructiva, educativa y desarrolladora tiene que lograr bajo la 

responsabilidad de la escuela y el maestro. 

 

¿Cómo se expresa en la Educación Intercultural Bilingüe? La 

población indígena en todas las regiones del país, constituye el segmento 

                                                
4 Cita de Guillermo García: Determinantes de los Problemas de pertenencia familiar y escolar de 

los niños trabajadores de la calle .PG.6 
5 posteriormente  en el año 2001, el mismo autor agrega aprender a emprender y aprender a 

convivir 



 

 

14 

de población más marginada, marginación que se observa en todos los 

espacios, proyectos, programas y acciones gubernamentales y sociales, 

la educación  no es la excepción y es quizá en donde  los efectos de esta 

marginación y discriminación de siglos se vuelve más evidente, de ahí 

que la Educación Intercultural Bilingüe surge precisamente como una 

respuesta a esta situación de inequidad, impulsada por la acción de los 

grupos indígenas organizados y desde la acción  política del Estado . 

 

Así los problemas de calidad que afectan a la educación  “hispana” 

son los mismos que afectan a la educación intercultural bilingüe, a los que 

se deben añadir los derivados de la discriminación, la carencia de 

recursos propios de este sistema educativo, e inclusive la poca 

preparación de los profesores. 

 

Según Contrato Social por la Educación el 40% de los profesores 

son monolingües y el número de padres que prefiere educar a sus hijos 

en las escuelas hispanas va en crecimiento, 4 de cada 100 niñ@s 

matriculados pertenecen al sistema intercultural bilingüe (Contrato Social  

2006). Según los últimos datos tan sólo el 21% de los jóvenes indígenas 

asistía a la educación secundaria (SIISE 2002)  

 

Con la ley #150 del 15 de abril de 1992, publicada en el registro 

oficial # 918 del mismo mes y año, se eleva a la Dirección Nacional de 

Educación Intercultural Bilingüe DINEIB, a la categoría de Organismo 

técnico , Administrativo y Financiero descentralizado .”6 

 

 

El presente estudio pretende profundizar en la formación 

psicopedagógica de los profesores de la escuela intercultural bilingüe 

CECIB-BELÉN  en función de llevar a efecto la dirección del proceso 

                                                
6 Para mayores detalles revisar: José Sánchez Parga. Educación  Indígena en Cotopaxi. CAAP. 

Quito 2005 PG. 9-18 y la ley #150 
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docente educativo. Apoyar al profesor para mejorar el proceso de 

aprendizaje, haciendo que este transcurra en condiciones de interacción 

social en la que participan los alumnos y el profesor, propiciando el 

desarrollo de las potencialidades de los niños y jóvenes, asegurando la 

independencia cognoscitiva, la generalización de lo aprendido y la 

educación de la personalidad de los futuros estudiantes. 

 

Como bien lo señala Carlos Álvarez “la sociedad le plantea a la 

escuela la necesidad de la formación de un egresado que reúna 

determinadas cualidades que le permitan enfrentarse a un conjunto de 

situaciones, que puedan ser modificadas mediante la acción misma del 

egresado”, (Álvarez. 2004) esto es, la escuela está obligada a entregar al 

individuo una formación que lo dote de habilidades, competencias, 

actitudes y aptitudes acordes con las necesidades y exigencias de la 

sociedad y de los tiempos, el encargo social de esta escuela  es por tanto 

formar hombres y mujeres que cumplan con esta exigencia social . 

 

Una de las primeras preocupaciones que se abarca en esta tesis 

es precisamente conocer como se desarrolla el proceso de formación de 

los docentes de esta escuela intercultural, cuáles son los presupuestos en 

los que se fundamenta, y como el Estado y la sociedad ecuatoriana está 

respondiendo a la demanda de los estudiantes, padres de familia y 

comunidades, inmersos en esta modalidad educativa. 

 

La experiencia institucional que se ha obtenido con la aplicación de 

la propuesta metodológica de la Modificabilidad Cognitiva Estructural 

mediante la Experiencia de Aprendizaje Mediado, como estrategia 

didáctica para la formación de niños y niñas en espacios alternativos no 

formales de educación, nos dice que el método puede ser decisivo en el 

mejoramiento de la calidad de la educación en las escuelas primarias y 

pensamos que las condiciones y características brevemente señaladas 

anteriormente, justifican su aplicación en la escuela intercultural bilingüe 
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CECIB-Belén, más aún si se ha detectado que una de sus mayores 

debilidades está precisamente en la formación de categorías 

conceptuales debido a las deficiencias en el uso y aprendizaje de la 

lengua materna e hispana. 

 

Desarrollar un programa de formación y capacitación para los 

docentes permitirá por una parte desarrollar su pensamiento y acción 

pedagógica, contribuir a que los fundamentos de su tarea sean el 

resultado de una elaboración propia y no de una simple repetición de 

contenidos, y fortalecer las estrategias de la investigación y participación 

comunitaria que redundará sin lugar a dudas en el fortalecimiento del 

aprendizaje de los niños y niñas en una relación más estrecha con su 

cultura. 

 

Problema científico 

Cómo contribuir a la formación del profesorado de la escuela 

intercultural bilingüe CECIB-Belén para el conocimiento y utilización de la 

Experiencia de Aprendizaje Mediado como método didáctico en el 

proceso enseñanza-aprendizaje en el aula. 

 

Objeto de la investigación: 

El objeto de la investigación, lo constituye la formación permanente 

de los profesores de la escuela intercultural bilingüe CECIB-Belén. 

 

El campo de acción: 

Es el conocimiento y aplicación del método de Experiencia de 

Aprendizaje mediado en el aula. 

 

El objetivo de la investigación 

Elaborar un programa de formación para los docentes de la 

escuela intercultural bilingüe CECIB-Belén, en función de garantizar una 

formación didáctica integradora que promueva la aplicación del método de 

Experiencia de Aprendizaje Mediado en el aula, a partir de los 
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fundamentos psicopedagógicos en la formación integral de los 

estudiantes. 

 

Idea a Defender 

 La formación psicopedagógica del docente de la Escuela 

Intercultural Bilingüe ,CECIB- Belén7, puede instrumentarse a partir de un 

proceso de diagnóstico que emerge desde la investigación-acción, que 

permita diseñar y aplicar un programa de formación desde la Experiencia 

de Aprendizaje Mediado, donde se potenciará que el profesor mejore su 

práctica pedagógica y el alumno mejore sus procesos de aprendizaje.  

 

El Aporte Práctico 

Está orientado a la propuesta de formación psicopedagógica de los 

profesores desde la investigación acción, para que conozcan y utilicen 

nuevos métodos didácticos como la Experiencia de Aprendizaje Mediado 

(EAM) a fin de contribuir a lograr en los niños aprendizajes significativos y, 

reducir los altos índices de deserción y pérdida de año de los alumnos, 

hecho que se detecta actualmente en la  CECIB- Belén.  

 

Se adaptan y, aplican las estrategias de EAM para su validación, a 

los contenidos de lenguaje y matemática del quinto, sexto y sétimo de 

básica, como propuesta piloto, para su posterior replicación en otros 

contextos similares. 

 

 Se mejora de forma significativa el rendimiento escolar y se 

reducen los niveles de deserción de los alumnos. 

 

Como novedad científica, podemos señalar que se cuenta con un 

plan de capacitación continua para los profesores centrado en la 

Experiencia de Aprendizaje Mediado como estrategia didáctica. Así 

                                                
7 Para  una identificación ágil y apropiada utilizaremos siempre a partir de aquí, para referirnos a la 

escuela ,el nombre CECIB-BELÉN,:que significa literalmente .CENTRO EDUCATIVO 

INTERCULTRAL BILINGÜE , BELEN, nombre con el cual se identifica legal y socialmente. 
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mismo se  involucra a la comunidad educativa en el proceso de diseño, 

investigación, formación y evaluación del plan de capacitación para los 

profesores, como parte de la filosofía de la investigación acción. Se 

consolida la investigación acción, como estrategia metodológica que 

promueve el desarrollo profesional como un continuo 

 

Metodología que apoya el desarrollo de la investigación 

Puesto que la investigación se desarrollará en el ámbito específico 

de la CECIB-Belén por tanto es, como lo señala Doris Castellanos, “una 

propuesta de acción educativa de carácter integrador y sistémico que se 

concibe y ejecuta con el propósito de desencadenar procesos de cambio 

en las concepciones, actitudes y prácticas, de modo que la escuela y su 

comunidad educativa se acerquen cada vez más a una educación 

desarrolladora” (Castellanos.1999): la  investigación- se enmarcará dentro 

de lo que constituye una investigación- acción- participativa, en cuanto 

centra su atención en la práctica educativa, para intentar resolverla, 

aportando a su mejoramiento e implica en el proceso a toda la comunidad 

educativa, el profesor, los alumnos y los directivos, así como los padres 

de familia, donde  todos se comprometen en el proceso de investigación, 

desde el diseño, hasta la evaluación, mediante una interacción constante 

en la práctica del aula y de la escuela en su conjunto  

 

Estructura de la tesis 

La tesis está estructurada en dos capítulos. En el primero se 

recogen los planteamientos teóricos, reflexiones y aportes de distintos 

investigadores, pensadores y pedagogos que desde las corrientes 

modernas de la Pedagogía y de la Psicología aportan  a conformar el 

marco teórico de esta tesis. Brevemente se analiza la situación de la 

educación intercultural bilingüe en el país, y la formación de los 

profesores de esta modalidad educativa, Se fundamenta desde la teoría 

los planteamientos de Reuven Feuerstein, psicólogo y pedagogo rumano, 
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cuya teoría de la modificabilidad cognitiva estructural, sustenta nuestra 

propuesta de mejoramiento docente en  la  CECIB - BELÉN. 

 

En el capítulo segundo se presenta un análisis de la realidad 

pedagógica, social y cultural de la CECIB-Belén, aspecto que nos permite 

comprender la situación por la que atraviesa el proceso educativo de los 

niños que allí se educan. También se presenta un análisis detallado de las 

opiniones y reflexiones de expertos a quienes se consultó sobre la 

pertinencia del método a aplicar, para lo cual se utilizó el método DELPHI 

y herramientas cuantitativas derivadas de la estadística aplicada a la 

educación. 

 

Presentamos la propuesta de formación de los profesores, y 

dejamos planteadas algunas de los instrumentos de observación, 

seguimiento y retroalimentación que permita una formación de largo plazo 

y continua, y que  además abra las posibilidades de transferencia a otros 

contextos similares. 

 

Finalmente las conclusiones y recomendaciones , producto de los 

aprendizajes que esta autora ha obtenido como productos  del proceso de 

estudio realizado en la maestría y elaboración de esta tesis. 

 

Se adjunta en anexos algunos documentos y materiales que amplían 

aspectos tratados en la tesis, como entrevistas a los educadores, cuadros 

y más. 
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Capítulo I. LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO. UNA REFLEXIÓN 

NECESARIA.  

 

1.1. Una aproximación al estudio de la formación del profesorado 

La formación de profesores constituye una de las mayores 

preocupaciones de la educación, especialmente en nuestros países, 

donde la falta de un objetivo y política nacional, genera desconcierto y 

caos, que afecta no únicamente a la administración de los centros 

educativos, sino al proceso enseñanza-aprendizaje, a la correcta 

utilización de recursos educativos y aún a la formación del profesorado, 

cuya malla curricular no necesariamente responde a las demandas del 

país, pues como ya lo señalamos antes, estas demandas no se traducen 

en políticas de Estado que orienten a los actores y a las acciones del 

proceso educativo nacional. Este capítulo entonces hará un análisis 

teórico-conceptual sobre las diferentes corrientes y concepciones que a 

nivel mundial existen respecto a la formación del profesor. 

 

Hacemos referencia al estudio realizado por Gisella Bravo en su 

tesis doctoral que con mucho acierto cita a Gimeno Sacristán, “la 

formación del profesor representa una de las piedras angulares 

imprescindibles de cualquier intento de renovación del sistema educativo, 

puesto que en sus manos está formar a futuros ciudadanos que recreen la 

cadena del sistema social existente.” (G. Sacristán.1983)cita de G Bravo 

PG8). 

Por su parte, Rodríguez Diéguez (1980) afirma que la formación del 

profesorado no es otra cosa que la enseñanza profesionalizadora, para la 

enseñanza, De esta forma el autor representa la enseñanza sólo desde la 

dimensión de actividad intencional, perdiendo en este análisis la 

                                                
8 Fuentes: Gimeno (1983), Medina Rivilla, A. (1989), Rodríguez Diéguez (1980), Villar 

Angulo, (1990), Imbernon (1994), Barrios  (1998) Bravo (1999).cita de Gisella 

Bravo. Tesis doctoral .2004 
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importancia del rol del profesor, en la formación integral del individuo, 

como ente social, cultural político, dentro de un contexto comunitario, 

nacional y aún dentro de una cultura global, que es lo que debe enfrentar 

el individuo del siglo XXI. 

 

Medina Rivilla (1989) considera que la formación del profesorado 

es la “preparación y emancipación profesional del docente”, desde esta 

posición permite al profesorado elaborar crítica, reflexiva y eficazmente un 

estilo de enseñanza que promueva un aprendizaje significativo en los 

alumnos y logre un pensamiento-acción innovador, lo cual puede lograrse 

trabajando en equipo con los demás colegas con el propósito de 

desarrollar un proyecto educativo común. Factor que se considera debe 

llevar a una reflexión que trascienda el puro estilo de enseñanza, Puede 

decirse que el énfasis del autor en este tema deja de lado quizá lo más 

significativo, que él mismo señala a continuación, que es el trabajar por un 

proyecto educativo común, en equipo, nos asaltan algunas dudas, 

¿equipo con quien? ¿Con los colegas, con los padres de familia, con los 

mismos chicos, con las autoridades, con todos ellos? Proyecto común 

para quienes, ¿de quienes?, ¿de la comunidad escolar? ¿De la 

comunidad poblacional? Del país, El profesor, si realmente quiere incidir 

en esta formación integral de la que hablamos antes, debe establecer esa 

conexión estrecha con la comunidad educativa en general, la 

interdisciplinaridad, la cooperación y participación de los padres de famita, 

la sintonía con autoridades y con dirigentes locales, la visión de los 

factores políticos, culturales y sociales, son indispensables para un buen 

desempeño docente.  

 

El proyecto educativo común debe ser referente al país desde una 

dimensión macro y a la comunidad educativa y en el aula en sus 

expresiones micro. El profesor debe tener esta mirada holística como 

condición básica de su acción de educar. 

 



 

 

22 

Desde otra perspectiva, “formar profesores es un proceso de 

retroacción continuo por medio del cual un sujeto aprende a enseñar.”  

(Villar Angulo 1990) Es el proceso mediante el cual el profesorado va 

adquiriendo en el transcurso de su vida profesional los fundamentos 

teóricos epistemológicos y didácticos para el desarrollo de sus prácticas. 

Igualmente me parece que esta definición sobre formar profesores se 

queda corta con la dimensión de lo que debe ser un educador, no es sólo 

cuestión de que la persona aprenda a “Enseñar”, es ¿qué enseña,? con 

qué marco ideológico?, ¿desde qué cosmovisión lo hace?, ¿cuáles 

objetivos lo mueven en la acción de enseñar?, ¿que visión de hombre, de 

mujer y de nación persigue?,en fin cual es su objetivo educativo, el 

maestro, el profesor no es un ser neutro y su acción es una acción que 

sobrepasa la pura técnica, es una acción política que incide 

decididamente en la vida de los individuos por él formados, de ahí la 

importancia de su formación íntegra y comprometida. 

 

Según la opinión de Imbernón (1994), citado por Bravo (2004) se 

trata de ver la formación como “un aprendizaje constante, acercando ésta 

al desarrollo de actividades profesionales y a la práctica profesional y 

desde ella”. Esta es la tendencia predominante en las últimas décadas en 

el marco de la formación del profesorado, ya que establece un proceso 

dinámico que supera los componentes técnicos y operativos impuestos 

desde arriba sin tener en cuenta el colectivo y además permite considerar 

la práctica de la enseñanza como una profesión dinámica y en desarrollo. 

 

Bravo (2004) nos señala con mucho acierto que es posible 

entender la formación del profesorado como “el proceso de formación y 

desarrollo profesional, a través del cual, se prepara a los encargados de 

dirigir el proceso de formación de la personalidad de las nuevas 

generaciones, desde la escuela e incluye la formación inicial y 

permanente.” por tanto esta autora en su tesis doctoral nos plantea el reto 

de la formación del profesor como un proceso, lo cual implica una acción 
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constante y creciente que tiende a la perfección, la actualización y la 

respuesta dinámica a las demandas del entorno, el maestro debe 

efectivamente enfrentar su formación como este proceso que no 

necesariamente culmina cuando egresa de la universidad o de las aulas 

del centro de formación de maestros, como los colegios normales o 

Institutos superiores que tienen esta finalidad en el país.  

 

Imbernón (2002) citado por Bravo (2004) cuando refiere que es 

importante clarificar la diferencia entre formación y desarrollo profesional 

precisa al respecto: es posible que algunos países latinoamericanos 

realicen un gran esfuerzo en “suministrar” capacitación al profesorado, 

pero que no hagan tanta incidencia en su desarrollo profesional. Gisela 

Bravo acota al respecto “Me parece muy atinado lo que plantea este autor 

para el caso de Cuba, donde el país invierte muchos recursos y esfuerzos 

para capacitar al profesorado pero no así para su desarrollo, aspecto este 

en el que a nuestro juicio, se debe  continuar trabajando a nivel de las 

prácticas educativas, para lograr que se haga más énfasis en el desarrollo 

de ese profesorado, como persona, como profesional de la educación y 

como portador de los valores de la sociedad” comentario que a la vez nos 

lleva a una profunda reflexión frente a lo que ocurre en nuestro país, 

donde el Estado ecuatoriano invierte lo mínimo posible en la formación 

inicial del profesor, y luego se despreocupa totalmente de su formación y 

capacitación posterior, y menos aún o casi nada en su desarrollo personal 

ni profesional, el estado ha contribuido ,dolorosamente, a la perdida del 

prestigio y reconocimiento del valor social del maestro, orillándolo a 

situaciones que van en desmedro de su dignidad profesional y su rol 

social, acciones como: falta de pago digno y oportuno de sus salarios, 

denuncias constantes sobre su práctica profesional, generación de 

oportunidades para la politización del magisterio, paros laborales, 

pluriempleo etc, entre muchos otros, que no viene al caso mencionar, han 

incidido tristemente en ese rol totalmente desdibujado del maestro 

ecuatoriano. 
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Así mismo, Imbernón –continúa la autora- destaca que a menudo 

empleamos el concepto de formación y desarrollo profesional como 

sinónimos. Y a veces se realiza una total equiparación entre formación 

permanente del profesorado y desarrollo profesional. Pero si aceptáramos 

tal similitud, estaríamos considerando el desarrollo profesional del 

profesorado de forma muy limitada, puesto que significaría que la 

formación es la única vía de desarrollo profesional del profesorado. Y esto 

está muy lejos de ser cierto, dado que el desarrollo profesional va más 

allá del desarrollo cognitivo, teórico, pues abarca también la subjetividad 

del docente, su esfera psicológica, su modo de pensar y actuar, así como 

distintos niveles de participación, clima de trabajo que en última instancia 

potencian o limitan el desarrollo de su carrera como profesional de la 

educación, planteamiento con el cual coincidimos plenamente 

 

De sumo interés, por lo acertado del análisis resulta la reflexión que 

hace Imbernón (2002) acerca de lo que nos une y lo que nos separa en la 

formación y desarrollo profesional del profesorado entre el Estado 

Español y Latinoamérica. Refiere que son muchas las cosas que los 

unen. Por ejemplo: 

- Los discursos teóricos sobre la formación y desarrollo profesional.  

- La capacidad de mantener a pesar de las dificultades crecientes de los 

últimos tiempos ,proyectos alternativos en plataformas de grupos o 

maestros, que continúan trabajando por una formación más ligada al 

contexto, basada en la diversidad como elemento importante de 

transformación educativa y social. 

-Las mismas lecturas, las mismas fuentes, investigaciones y experiencias. 

 

Por otra parte nos separan, entre otras cosas: 

- Las inversiones económicas en programas de formación y, sobre todo, 

en el desarrollo profesional. 
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- Preocupación por la modificación de la formación inicial del maestro, 

pues mientras que en Latinoamérica es una prioridad como primer 

escalón de la profesionalización docente, resulta un tema bastante 

abandonado en el estado español. 

- En Latinoamérica mucho de lo que no hacen los gobiernos, lo hacen 

instituciones que se agrupan para defenderse de las agresiones 

tecnocráticas o de políticas de formación reproductoras y alienantes. 

Ejemplo: la Asociación Latinoamericana y del Caribe (AELAC). Esta 

capacidad de unirse en redes no es tan habitual actualmente en el estado 

español. 

-El intercambio y el diálogo entre los países latinoamericanos es muy 

importante, y el estado Español debería sumarse y aprender de ese 

intercambio. 

 

Por tanto, cada vez se hace más evidente que la formación durante 

el ejercicio de la profesión constituye una exigencia inseparable a la 

condición de profesor. Este planteamiento, sobre la necesidad de 

formación permanente del profesorado, no es nuevo en absoluto, siempre 

se ha insistido sobre esta exigencia aunque no con los éxitos esperados.  

 

  Es posible que la razón de ello se deba a que muchas de las 

estrategias al respecto han fallado porque, pretendiendo situar al profesor 

en una situación de aprendiz, se planificaban al margen de los principios 

que rigen los procesos del aprendizaje adulto. Con frecuencia se ha 

olvidado que la implicación de un sujeto en un proceso de aprendizaje 

depende tanto de sus características personales y sociales, como de su 

formación previa, del contexto en que se desarrolla la actividad y, sobre 

todo, de la cultura de la institución en la que el profesor desarrolla su 

tarea. 

 

Debemos prestar especial atención a esta última observación, si 

pretendemos asumir el concepto de desarrollo profesional como un 
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proceso de formación continua a lo largo de toda la vida profesional que 

produce un cambio y mejora de las conductas docentes, en la forma de 

pensar, valorar y actuar sobre la enseñanza. 

 

A partir de estas reflexiones podemos concluir que la formación es 

un elemento importante de desarrollo profesional, pero no el único y 

quizás no el decisivo. Por ello, hablar de desarrollo profesional, más allá 

de la formación, significa reconocer el carácter profesional del 

profesorado y la existencia de un espacio donde éste pueda ser ejercido, 

o parafraseando a Imbernón (2002), implica reconocer que los profesores 

pueden ser verdaderos agentes sociales, planificadores y gestores de la 

enseñanza-aprendizaje, generadores de conocimiento pedagógico y, por 

ende, de promover el cambio y que pueden intervenir además, en los 

complejos sistemas que conforman la estructura social y laboral.  

 

“Nos parece importante destacar que toda propuesta de formación 

del profesorado debe estar orientada a originar cambios en la forma de 

pensar, juzgar y sobre todo, actuar de los profesores, por lo que se hace 

necesario el conocimiento de las diferentes orientaciones del profesorado 

de cara asumir una posición que no sólo favorezca la formación, sino 

también, potencie el desarrollo profesional del profesorado”.(Bravo 2004) 

todo lo cual, nos lleva a la reflexión de que este problema que afecta a la 

formación del profesor en España, en América Latina, en Cuba, nos 

afecta también y en casi todas sus manifestaciones a nuestro país, con el 

agravante señalado a inicios de nuestros planteamientos, que si bien el 

problema es común, lo grave es que en nuestro país no se ve como un 

“problema“ del Estado, y se deja a la responsabilidad exclusiva del 

maestro su formación profesional, sin incentivos de ninguna naturaleza y 

sin guía y orientaciones políticas sobre sus contenidos y concepciones. 

 

1.1.1 La educación intercultural frente a la globalización 
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De suma importancia en el tema de la formación de profesores es 

tomar en consideración los retos de la globalización, estamos claros que 

este proceso mundial, es irreversible, por tanto el maestro como 

profesional, como técnico y como formador de valores humanos, debe ser 

preparado responsablemente para enfrentar estos retos y saber llevar 

adelante a las generaciones en la comprensión del cómo vivir en este 

mundo global y cómo rescatar las individualidades, las riquezas locales, 

sus particularidades culturales, o como ya se ha dicho muchas veces vivir 

en la globalidad, fortaleciendo la localidad.  

 

El maestro más que nadie debe tratar no sólo de entender la 

globalización sino además de verla como un proceso con grandes y 

desconocidas perspectivas. Si nos remitimos a la educación intercultural, 

con mucha mayor razón debemos considerar que “La pretensión de 

permanecer diferenciados debe hacerse compatible con la de intervenir 

en un mundo más globalizado e intercomunicado este fenómeno que 

parece imparable, es humano controlable por sus actores, desde la 

política, las instituciones, la sociedad civil, la educación y cada uno de 

nosotros en nuestra vida” (G. Sacristán 2002.PG.85). 

 

La educación intercultural bilingüe, que intentamos comprender y 

conocer, desde la práctica en las grandes ciudades, responde además a 

los proceso migratorios, pues éstos no sólo son referidos a las grandes 

migraciones de las poblaciones desde un país a otro, como es el caso 

actual de los movimientos de la población desde América Latina a Europa 

o Estados Unidos, o como antes se dio en proceso inversos desde 

Europa hacia América, sino que también se dan al interior de cada país, 

aquí en Ecuador desde la región andina a la costa o a la capital, los 

efectos e impactos en la educación son ejemplificados muy bien en este 

análisis de G. Sacristán (2002), “ El sujeto o grupo que sale de la cultura 

“A” la transporta a la del grupo “B”.Salvo situaciones de invasión o de 

conquista, será el sujeto de “A” quien tendrá que ajustarse a “B”, en la que 
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quedará asimilado en alguna forma y medida, sin que tenga que perder la 

cultura “A” de procedencia. “sin embargo” altera sus pautas de vida, pero 

puede mantener su religión, su lengua o sus modos de vivir en privado” 

he ahí precisamente el reto de la educación, como aportar al individuo 

para su adaptación a ese nuevo entorno cultural, social, político sin ser 

gravemente afectado, asimilado o anulado en sus propias expresiones 

culturales, en sus raíces y sus diferencias; lo contrario es tratar de 

mantener contra toda lógica prácticas culturales propias, imposibles de 

convivir con el nuevo entorno, provocando marginación, discriminación y 

exclusión del individuo. 

 

1. 2 Distintas tradiciones de formación del profesorado 

May y Zimpher (cita de Bravo. 2004) distinguieron tres perspectivas 

aplicables a la superación docente: positivista, fenomenológica y crítica, 

siendo ampliada posteriormente por Zimpher y Howey definiendo bajo el 

calificativo de “competencias docentes” cuatro grandes tipos: crítico, 

personal, técnico y clínico, señalando que cada una de las competencias 

mencionadas suponen respuestas a seis cuestiones básicas, entre las 

que destaca la concepción del docente, el tipo de conocimiento teórico 

enfatizado, el modelo de investigación y el nivel de reflexión potenciado. 

 

Pérez Gómez,(1995) cita de Bravo (2004) ha aportado una 

clasificación en relación a los modelos de formación de profesores desde 

la didáctica general que se diferencia de las anteriores en algunos 

aspectos, diríamos sólo identifica cuatros perspectivas (académicas, 

técnica, práctica, y de reconstrucción social), en las que enmarca los 

enfoques o corrientes que las singularizan o concretan como resultado 

incluso, de la evolución que cada una de ellas va teniendo, pero 

considerando la relación que existe entre la concepciones acerca de la 

enseñanza, la función que realiza el profesor y la definición de los 

contenidos de formación. 
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1.2.1Perspectiva académica: que a, su vez, distingue dos enfoques: el 

enciclopédico (relacionado con el conocimiento disciplinar y cultural) y el 

comprensivo (relativo al conocimiento disciplinar y de contenido 

pedagógico). 

 

1.2.2 Perspectiva técnica: con otros dos modelos: el de entrenamiento y 

el de adopción de decisiones. 

 

1.2.3 Perspectiva práctica: también con dos enfoques: el tradicional y el 

reflexivo sobre la práctica. 

 

1.3 Perspectiva de reflexión en la práctica para la reconstrucción 

social, con dos enfoques: uno de crítica y reconstrucción social y el de 

investigación-acción y formación del profesorado para la comprensión. 

 

Por su parte, el profesor Ovetense Cascante, (Cita de Bravo 2004), 

profundizando en las ideas y aportaciones teóricas de Pérez Gómez, 

distingue cinco perspectivas en la formación docente: la académica, 

técnica, personalista - humanista, práctica y crítica. Tomamos este 

análisis que Bravo realiza en su tesis doctoral por la importancia que tiene 

para el conocimiento que nos ocupa en este capítulo, entender las 

diversas concepciones que se manejan respecto a la formación del 

profesor. 

 

1. 3. 1 Perspectiva Académica 

 Resalta el hecho de que la enseñanza es en primer lugar, un 

proceso de transmisión de conocimiento y de adquisición de la cultura 

pública que ha acumulado la humanidad. El rol del docente es concebido 

como un especialista en las diferentes disciplinas, es decir, como un “líder 

intelectual, como alguien que domina el conocimiento cultural más valioso 

para poderlo transmitir a los alumnos “. 
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Para Pérez Gómez, esta tradición no es uniforme, sino que en ella 

se deben diferenciar dos enfoques extremos entre los que se encuentran 

posiciones intermedias: enfoque enciclopédico y el enfoque comprensivo. 

 

A este respecto considero que efectivamente en la actualidad es un 

imperativo la preparación académica del maestro, por lo menos en la 

disciplina de su especialización, a fin de que pueda enfrentar con mayor 

solvencia el auge del conocimiento común que invade a la población a 

través de lo medios masivos de comunicación, y del Internet, lo que pone 

muchas veces al profesor en serios conflictos cuando debe responder a 

preguntas que implican, supuesta o efectivamente, un mayor 

conocimiento del alumno respecto al tema consultado. Si el maestro no se 

encuentra debidamente preparado sobre el tema y sobre la difusión 

masiva y superficial del conocimiento, no sabrá responder a las dudas 

planteadas por el alumno y perderá prestigio en frente de él, con gran 

desmedro de su rol e imagen. 

 

1.3. 2 Enfoque Enciclopédico  

Propone la formación como un especialista en una o varias ramas 

del conocimiento académico, mientras más conocimiento posea mejor 

podrá realizar su función de transmisión (Pérez Gómez, 1992). Este 

enfoque suele asociarse con la denominada educación liberal, que no es 

una educación que sintonice con las preferencias y necesidades de los 

alumnos, como señalaba Hirst sino que basa su definición y su 

justificación “en la naturaleza y significación del conocimiento mismo” y no 

en las predilecciones de los alumnos, ni en las exigencias de la sociedad, 

ni en los caprichos políticos. 

 

Cascante (1995), señala que otro autor representante de este 

enfoque y que ha cobrado especial atención es Hirsch, el cual ha 

propuesto una serie de contenidos mínimos que deben ser aprendidos por 

los alumnos y por lo tanto enseñados por los docentes en la escuela. Para 
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Hirsch, el conocimiento cultural es esencialmente la información que los 

ciudadanos deben aprender en la escuela y en tanto la aprendan podrán 

considerarse alfabetizados, lo que significa poseer la información básica 

necesaria para prosperar en el mundo actual.  

 

Como se puede apreciar, en esta concepción el rol del docente es 

limitado, pues tiene como fin no la introducción de disciplinas con 

conocimientos estructurados y públicos, sino la transmisión de 

información conceptual, supuestamente básica, al alumnado”. La 

cualificación docente estriba en el dominio previo de dicha información y 

en la medida  en que el docente logre tales adquisiciones, podrá afirmarse 

que ha contribuido a la generalización de la alfabetización cultural,” señala 

Bravo, creemos que la gran cantidad de información y conocimientos que 

produce el mundo actual vuelve imposible la formación enciclopédica del 

maestro, y que más bien, y en relación con lo señalado, su formación 

debe hacer énfasis en su disciplina de especialización y en las formas 

existentes de acceder al conocimiento en el momento oportuno, saber 

manejar la información y conocer los medios adecuados para llevar a sus 

alumnos a esos descubrimientos a través de una mediación apropiada, 

serían para el maestro estrategias, a mi modo de ver más adecuadas en 

su formación profesional 

1.3. 3  Enfoque Comprensivo 

Al igual que el enfoque anterior, propone la formación del profesor 

como la de un intelectual en el conocimiento disciplinar, el cual debe ser 

capaz de integrar en el conocimiento de las disciplinas no sólo los 

contenidos resultados del conocimiento histórico de la humanidad, sino 

los procesos de la investigación y descubrimiento que el ser humano ha 

utilizado a lo largo de la historia.  

 

Dentro de este enfoque uno de los autores más citados es 

Shulman (1986), quien llevado por este planteamiento empieza a 

extender el campo de aprendizaje, que debe ser conocido por todo aquel 
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que vaya a trabajar en el campo de la educación, señalando que: “Los 

docentes debían ser capaces, no solo de definir para los estudiantes las 

verdades aceptadas de un dominio. Tendrían también que poder explicar 

por qué una proposición particular es juzgada como válida, por qué es 

valioso ese conocimiento y cómo se relaciona con otras proposiciones, 

dentro y fuera de la disciplina, tanto en la teoría como en la práctica.”  

 

Por lo tanto, el conocimiento académico implica e incluye los 

resultados (hechos, teorías, conceptos), pero especial y 

fundamentalmente los procesos de indagación, su incertidumbre y su 

falibilidad. Por ello, la formación docente debería ser una formación 

comprensiva en las disciplinas, es decir, una formación que recogiera la 

filosofía y la historia de la ciencia, así como la estructura epistemológica 

de las disciplinas. 

 

En segundo lugar, el sentido comprensivo de este enfoque se 

encuentra también en que, aún reconociendo la importancia de las 

disciplinas, admite que la formación docente debía recoger además otros 

tipos de conocimientos. Shulman ha defendido esta postura y ha señalado 

las siguientes categorías de conocimiento básico para dicha formación: 

 

 Conocimiento del contenido de la/s materia/s (conocimiento 

académico) . 

 Conocimiento pedagógico (con especial referencia a los principios 

y estrategias de gestión educativa y organización escolar, que 

trasciende el conocimiento de la materia). 

 Conocimiento curricular (materiales y programas que sirvieron 

como herramientas de acción para los docentes). 

 Conocimiento Pedagógico (la amalgama de contenido y pedagogía 

que pertenece propiamente a los docentes, es decir su forma 

peculiar de comprensión profesional). 

 Conocimiento del alumnado y sus características. 
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 Conocimiento de los contextos educativos (que va del trabajo en 

grupo en el aula, o la dirección y financiación de centros, hasta el 

carácter de las comunidades y las culturas en las que se trabaja). 

 Conocimiento de los fines educativos, de los valores, y de sus 

fundamentos filosóficos e históricos. 

 

Shulman señala claramente, que de todos los tipos expuestos, el 

conocimiento pedagógico es el específico de la profesionalidad del 

docente (apreciación que probablemente puede extenderse a los tres 

últimos: conocimiento del alumnado, de los contextos, y de los fines 

educativos). (G. Bravo 2004) 

 

Este análisis recogido por Bravo, nos enfrenta con un 

planteamiento recopilado permanentemente, el maestro no 

necesariamente tiene que ser un enciclopédico ni un sabio ni un técnico 

con altísima especialización, debe ser un profundo conocedor de la 

ciencia de su asignatura y un profesional con amplia formación 

humanística capaz de llevar a sus alumnos al descubrimiento del 

conocimiento, como un líder que guía, como un gran orientador y 

mediador, ese por encima de todos debe ser su papel, pero como todo 

líder debe conocer su entorno, tener claridad de sus objetivos, establecer 

sus estrategias y trabajar con compromiso, coherencia y transparencia 

profesional y personal. 

 

Sólo así el maestro podrá cumplir con el rol histórico a él asignado, 

como lo señala Álvarez, “La educación es el proceso y el resultado de 

formar en los hombres su espíritu, sentimientos, convicciones, voluntad, 

valores, etc” (Álvarez 2004)  

 

Educar significa nutrir y conducir a la prole (término latino educo), o 

extraer de una persona sus posibilidades (Lat. Educere) con el tiempo el 

concepto ha evolucionado a convertir a la educación en el depositario del 
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legado cultural de una sociedad, lo que Álvarez señala como “el encargo 

social”. Gimeno Sacristán al respecto nos dice, “Los docentes son 

responsables fundamentales de insertara los individuos como eslabones 

de la continuidad del progreso” (Sacristán 1999) 

 

Según este concepto, es muy grave y dura la responsabilidad que 

la sociedad pone sobre los hombros de los educadores, responsabilidad 

que podría ser exagerada y un tanto injusta, en los tiempos actuales pues 

deja de lado el sinnúmero de otros actores que a través de los más 

diversos medios, que el desarrollo tecnológico y de los medios de 

comunicación ofrecen, incide en la conciencia y formación de los 

individuos, mermando de forma significativa el rol de la escuela y del 

educador, merma que se agrava día a día ante los ojos pasivos de los 

educadores que por los más diversos motivos van perdiendo su identidad, 

y el poder de su rol de rector del pensamiento 

 

1.4 El papel de la Didáctica en la  formación del profesor 

La ciencia que estudia la educación en su conjunto es la 

Pedagogía, y la Didáctica es la ciencia que estudia el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que se produce en el aula, teniendo como objetivo 

central el de estructurar todos los componentes del proceso para el logro 

de los objetivos de la educación. 

 

Según la historia es en GRECIA donde a través de los diálogos 

socráticos se hacen las primeras contribuciones a la labor formativa y 

didáctica (Sócrates), sin embargo se consideran a los sofistas los 

iniciadores de la técnica didáctica. 

 

La técnica didáctica tal como la conciben los teóricos actuales, se 

debe su inicio a San Agustín (año 354 hasta 440 d. n. e), cuyo De 

Magistrado se constituye un auténtico tratado (Cáceres 2004) sin 

embargo fue Comenio el primero que presentó una nueva metodología de 
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la educación basada en la unión de la pedagogía con la didáctica. Con su 

proyecto de una “Didáctica Magna”.Su objetivo educativo podía resumirse 

en una frase de la página inicial de “Didáctica Magna” "Enseñar a través 

de todas las cosas a todos los hombres" 

 

Etimológicamente, el término Didáctica procede del verbo griego 

didasko, enseñar, lo cual nos hace suponer el estudio y reflexión sobre la 

enseñanza, tanto en los aspectos relativos al qué enseñar, como a los de 

por qué, para qué y cómo enseñar.  

 

Como dice Zabalza, “La Didáctica actual es ese campo de 

conocimientos, de investigaciones, de propuestas teóricas y prácticas que 

se centran sobre todo en lo procesos de enseñanza - aprendizaje” Y por 

tanto, “Se espera que resuelva problemas en el ámbito de la enseñanza-

aprendizaje, que genere estrategias de acción, capaces de mejorar 

cualitativamente dichos procesos, que desarrolle el cuerpo sistemático de 

conocimientos, y métodos capaces de incidir en el quehacer docente 

dondequiera que éste se lleve a cabo”, (Zabalza, 1990).  

 

Álvarez señala que la didáctica atiende sólo al proceso más 

sistémico, organizado y eficiente, que se ejecuta sobre fundamentos 

teóricos y por personal profesional especializado, los profesores, de ahí 

que la Didáctica es “la ciencia que tiene como objeto de estudio el 

proceso docente-educativo, (dirigido a resolver la problemática que se le 

plantea a la escuela, la preparación del hombre para la vida pero de una 

manera sistemática y eficiente) y una metodología que es consecuencia 

de las leyes inherentes de ese objeto, y que relaciona sus componentes”, 

(Carlos Álvarez 1999); concepto con el cual estamos plenamente de 

acuerdo, por lo que Siguiendo a Álvarez en su análisis, aceptamos la 

definición de que la enseñanza es la actividad que el profesor realiza para 

guiar el aprendizaje de sus alumnos, y el aprendizaje es la actividad del 
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alumno en el acto de aprender, de asumir, comprender y participar en el 

proceso de su formación. 

 

Así pues vemos que en el proceso docente educativo, son dos los 

actores fundamentales, el profesor y el alumno, sin cuya voluntad y 

expresa participación, el proceso de aprehensión de contenidos, 

actitudes, valoraciones, etc, no podrían darse, superando así el viejo 

paradigma de que para que exista buena enseñanza, sólo es necesario 

un buen maestro, este concepto recupera para el alumno su rol 

protagónico y decisivo en la educación.  

 

Álvarez nos propone una definición analítica cuando dice: “el 

proceso docente-educativo es aquel proceso que, -como resultado de las 

relaciones didácticas (dialécticas) que se dan entre los sujetos que en el 

participan-; está dirigido, de un modo sistémico y eficiente, a la formación 

de las nuevas generaciones, tanto en el plano educativo como 

desarrollador e instructivo (objetivo); con vista a la solución del problema 

social: encargo social (problema); mediante la apropiación de la cultura 

que ha acopiado la humanidad en su desarrollo (contenido); a través de la 

participación activa y consciente de los estudiantes (método); planificada 

en el tiempo y observando ciertas estructuras organizativas estudiantiles 

(forma); con ayuda de ciertos objetos (medio); a través de lo cual se 

obtienen determinadas consecuencias (resultados); y cuyo movimiento 

está determinado por las relaciones causales entre esos componentes y 

de ellos con la sociedad (leyes), que constituyen su esencia.  

 

Para poder desarrollar en una sola unidad totalizadora, el proceso 

formativo, las distintas funciones del proceso, la educativa, la 

desarrolladora y la instructiva, que constituyen las dimensiones del 

mismo, y que posee cualidades que le dan su personalidad, como son su 

naturaleza, niveles estructurales, de asimilación, de profundidad y de 

acercamiento a la vida” 
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Si bien la definición resulta bastante larga, vemos en ella 

integrados los componentes y leyes del proceso docente como son: el 

aprendizaje, la enseñanza, el contenido o materia de estudio, el objetivo, 

el problema, el método, los procedimientos o formas de enseñanza, los 

medios, la evaluación y efectivamente nos remite a la comprensión amplia 

de lo que implica la didáctica actual y nos sugiere los objetivos 

fundamentales de la educación así como el rol y la responsabilidad del 

educador en este proceso.  

 

Enseñar es dar a los alumnos “la oportunidad para manejar 

inteligente y directamente los datos de las disciplinas, organizando, 

dirigiendo y controlando experiencias fructíferas de actividad reflexiva... es 

encaminarlos hacia los hábitos de aprendizaje auténtico, que los 

acompañará a través de la vida”  

 

Significa: 

 

 Prever y proyectar la marcha de ese proceso 

 Iniciar a los alumnos en el estudio de la asignatura 

 Dirigir a los alumnos en actividades concretas, apropiadas y 

fecundas...que los conduzca a adquirir dominio sobre la materia 

 Diagnosticar las causas de las dificultades en el aprendizaje 

 Ayudar a los alumnos a consolidar, integrar y fijar lo aprendido 

 Comprobar y valorar objetivamente los resultados “(Luis Alves 

Mattos.2004) 

 

Enseñar es lo esencial señalado por Alves, pero es importante 

considerar, que la labor de enseñar va más allá de los contenidos 

específicos de una asignatura, debe provocar en el alumno la necesidad 

de aprender, y debe otorgarle las herramientas para que pueda en la vida 

cotidiana resolver problemas de diferente índole, la enseñanza debe 
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trascender el nivel puramente académico o escolar y ser como ya se lo ha 

analizado antes, una enseñanza que prepare al individuo para la vida. 

 

Comparto plenamente con Gimeno Sacristán cuando nos expresa 

que un docente es ante todo un “agente cultural”...”la cultura poseída por 

los profesores primero y las valoraciones que se hace de la que se cree 

que deben difundir son palancas determinantes de la que serán sus 

prácticas”  El aprendizaje, dice Gimeno Sacristán “no es una 

consecuencia inevitable de la enseñanza. La enseñanza proporciona a los 

alumnos la oportunidad de aprender, prepara las contingencias de la 

clase para que los alumnos se impliquen en las actividades y tareas que 

favorezcan el aprendizaje. La eficacia del profesor depende, entre otros 

factores contextuales y curriculares, del influjo que el alumno sea 

susceptible de procesar y, en todo caso, de la forma peculiar como cada 

alumno procesa tal influjo” (Sacristán 1999) 

 

Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia fundamental del rol 

del profesor, su preparación académica, su manejo didáctico y su 

capacidad para desarrollar esa empatía que le permita motivar e 

involucrar al estudiante en su propio proceso de aprendizaje, la 

importancia de su formación docente que le dote de un  bagaje de 

recursos didácticos, humanos y culturales para responder a los 

particulares desafíos que el trabajo del aula presenta. Pues para cada 

situación y cada comportamiento se requerirán respuestas apropiadas y 

eficaces que impulsen al alumno al descubrimiento constante y el 

desarrollo permanente de sus capacidades y habilidades. 

 

Las realidades del desarrollo tecnológico contemporáneo, 

especialmente en lo relativo a los medios de comunicación que han tenido 

en los últimos años un avance absolutamente insospechado, constituye 

un aspecto fundamental al considerar la formación del maestro, por su 

tremendo impacto en la educación.  
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En esta era del conocimiento y de la información, desconocer lo 

que esta sucediendo con la comunicación y la educación, no entender 

que es “un cambio en lo que se pone en juego valores que hasta ahora 

han sido fundamentales y aparecen otros cuyo porvenir es incierto. Que 

crea malestar y desorientación. Que asigna roles ambiguos a los 

diferentes actores” (Pérez Tornero 2000), sería un gravísimo error en la 

formación de los profesores, pues son ellos quienes deben enfrentar los 

retos de la escuela del siglo XXI. 

 

La educación por Internet, televisión, la creación de comunidades 

de aprendizaje dispersas en el espacio virtual, inmensas cantidades de 

contenidos y materiales disponibles en cualquier momento y lugar, la 

comunicación directa con el profesor virtual, en fin la eliminación de las 

paredes del aula como concepto clásico de escuela, plantea desafíos 

profundos para la educación integral. Hasta ahora hemos visto una actitud 

más bien pobre en este sentido, en todos los países latinoamericanos, 

cuando de la formación de los profesores se trata, los modelos persisten 

en enfoques tradicionales, con ciertos visos de modernidad, que muchas 

veces se reduce a la incorporación de computadoras y cursos de 

computación para los futuros maestros, pero sin encarar esta visión 

integral de un mundo diferente como el que estamos viviendo, y sin 

incorporar a ese “avance tecnológico” la visión, social, humana, política y 

transformadora que debe ser la esencia de la formación del maestro. Sin 

enfrentar el reto  del mundo actual donde:  

 

“la educación debe propugnar la formación de personas capaces de: 

 Establecer relaciones afectivas interpersonales satisfactorias 

 Construir un proyecto de vida propio alrededor del cual pueda 

hallarse un sentido a la vida y al trabajo  
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 Manejar las frustraciones ocasionadas por un mundo en el cual el 

éxito en el logro de los objetivos vitales se encuentra restringido 

por la competencia, 

 Asumir riesgos y asumir responsabilidades dentro de un marco 

ético 

 Asumir compromisos profundos que de base sólida a las relaciones 

personales, a la perseverancia en la búsqueda de nuevas utopías 

sociales.”(F.Cajiao 2004)  

 

 F. Cajiao, plantea además algunas características que deberían 

considerarse al formar individuos, como: 

 

 Actuar racional y constructivamente en una democracia 

participativa 

 Desempeñarse de acuerdo con su responsabilidad moral, política y 

económica frente al Estado 

 Desarrollar habilidades de liderazgo 

 Exigir y respetar los derechos y responsabilidades de todos  

 

Conceptos con los cuales concordamos plenamente, ya que el 

profesor además de la tarea estrictamente pedagógica tiene la 

responsabilidad de formar ciudadanos, individuos que conozcan sus 

derechos, que cumplan sus obligaciones, que sean capaces de vivir y 

construir la democracia, entes conscientes y comprometidos con la 

sociedad. 

 

También creo que es necesario que la formación de profesores 

considere ya, las inmensas posibilidades que le ofrece el desarrollo de la 

tecnología y en especial de las comunicaciones, desde las cuales y a 

través de ellas, es posible superar los límites de costos, tiempos, recursos 

y otros factores que han impedido hasta ahora enfrentar la formación de 

los profesores de manera permanente, profunda, responsable y 
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actualizada. Estoy de acuerdo en cuanto se señala el carácter 

permanente y orientado hacia los fines de la educación, no creemos sin 

embargo que en esta época la formación de profesores deba darse  

únicamente a partir de instituciones creadas para tal fin, de hecho los 

procesos educativos para formar profesores vienen desde diferentes 

instancias, países y modalidades, muchas veces, en efecto, con 

orientaciones no precisamente dentro de esta visión global e integradora, 

de ahí que se plantee la necesidad de un rasgo no señalado en estas 

características, que sería la formación de profesores en la visión de las 

políticas y realidades nacionales con enfoque en derechos humanos. 

 

Por otra parte, desde Piaget, quedó claro que el alumno no es un 

ente pasivo en el proceso de aprendizaje, y que el desarrollo de las 

capacidades del individuo requiere necesariamente de su participación 

consciente además de la acción intencionada y significativa del educador. 

 

Los programas de formación pedagógica se centran cada vez  

más, en el desarrollo de las capacidades cognitivas, el conocimiento y 

relación con el entorno y la vinculación del maestro con su cultura y los 

desafíos de la tecnología contemporánea en busca de permitir una 

adecuada mediación con el alumno, a partir de sus intereses y su 

participación activa. 

 

Tyler, citado por Beane (1998), nos dice, “que el auténtico 

propósito de la educación no consiste en que el instructor realice 

determinadas actividades, sino en ocasionar cambios significativos en los 

patrones de comportamiento de los estudiantes” 

 

El desafío va más allá de provocar cambios significativos en el 

comportamiento, la educación debe llevar a los individuos al manejo 

adecuado de habilidades y capacidades del pensamiento que le permita 

la resolución eficaz y eficiente de problemas, una relación directa con la 
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sociedad y la cultura en la que se desenvuelve, es decir le debe permitir 

responder a las demandas que la sociedad le plantea como persona y 

como ciudadano, por lo que la forma, el procedimiento y los medios que el 

educador utilice, debe ser coherentes con estos objetivos y los contenidos 

deben responder a las demandas del currículo y las exigencias sociales. 

 

“El maestro ha de pensarse no simplemente como el especialista 

que domina una ciencia cualquiera... sino que además requiere 

comunicarse con un grupo de estudiantes concretos, histórica y 

culturalmente determinados...”(Flores. 1994), esto obliga al educador a  

tener una sintonía con su entorno, con la realidad en la que se 

desenvuelve su escuela, con la cultura de sus educandos y de la 

sociedad en la que está inmerso, a tener coherencia política e ideológica 

a responder no únicamente al desafío científico, sino a la demanda de 

educación integral. El auge de los medios de comunicación y la tecnología 

disminuye estos niveles de influencia y hace cada vez menos necesario el 

rol técnico-científico del profesor, entonces, ¿cuál es su rol frente a una 

sociedad nueva y altamente dinámica?. La escuela debe responder esta 

pregunta a riesgo de perder ese rol histórico que en todos los tiempos la 

sociedad le ha encargado. 

 

Florez dice al respecto: “propongo para los nuevos maestros de los 

estudiantes que ya hayan alcanzando el uso de la razón-lógico-formal 

(+de 10 años), sean hombres y ciudadanos formados en el dominio de 

alguna ciencia y especializados también en su enseñanza; no en técnicas 

de enseñanza sino preparados para verificar como el diseño de cada 

proceso científico es apropiado por cada estudiante desde su particular 

estructura cognitiva previa.”  Florez nos plantea un tema trascendente en 

la formación de maestros, de pronto las universidades y escuelas 

normales, formadoras de maestros dan un énfasis muy grande en las 

técnicas de enseñanza-aprendizaje y se pierden en el objetivo principal 

del manejo de esas técnicas que no constituye precisamente la 



 

 

43 

transmisión única de conocimientos, sino el aportar al estudiante las 

herramientas que lo lleven a la toma de decisiones, a la resolución de 

problemas, a la reflexión permanente, a ser creativo, investigador, 

curiosos constantes en la búsqueda del conocimiento, portador de 

habilidades, destrezas y capacidades que le generen verdaderas 

oportunidades para desenvolverse en la era contemporánea. 

 

A la didáctica le corresponde organizar e instrumentar el proceso 

de enseñanza mediante las categorías que permiten su desarrollo, estas 

son: los métodos y medios de enseñanza, las tareas docentes, las formas 

de enseñanza, así como el control y evaluación del aprendizaje. 

 

Así el profesor tiene que recibir una formación que le permita 

desarrollar herramientas psicopedagógicas, para orientar el desarrollo de 

estos procedimientos de trabajo intelectual en su tarea docente, su 

formación debe llevarlo a que domine las leyes y regularidades 

psicológicas que rigen el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Cáceres cita los trabajos de P. Ya. Galperin y sus seguidores en 

las décadas de los años 70 y 80, y como éstos caracterizan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje como proceso de dirección y formación de la 

actividad cognoscitiva del estudiante, donde se pondera el papel de la 

orientación en el aprendizaje y cómo la calidad de lo aprendido está en 

dependencia de la calidad de la orientación (Cáceres 2004). 

 

Se ha tomado este análisis presentado por Cáceres sin mayores 

comentarios por su importancia para este trabajo y su concordancia con el 

pensamiento que subyace en este trabajo: 

 

“En la actividad cognoscitiva del estudiante el autor observa tres 

tipos de acciones esenciales: orientación, ejecución y control. La 

importancia de la orientación es destacada de la siguiente forma: "La 
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orientación es un mecanismo psicológico de la acción: tanto el proceso de 

formación de acciones y conceptos como sus cualidades concluyentes y 

también el éxito con que más tarde ellas se aplican dependen de la forma 

en que se construye la parte orientadora de la acción. Por eso tratamos 

de organizarlo de forma tal de asegurar las cualidades deseadas de la 

acción y sobre esta base de los conceptos al ser formados." (P.Ya. 

Galperin, 1986)  

 

Luego, la orientación se relaciona con la calidad de la ejecución, y 

por tanto, la calidad de los conocimientos, habilidades y hábitos 

adquiridos, lo que es el resultado de un proceso único, que determina el 

tipo de aprendizaje logrado. 

 

El control por parte del profesor en el proceso de enseñanza, 

posibilita la retroalimentación sobre la marcha del proceso de ejecución 

del estudiante con el objeto del conocimiento y permite determinar los 

éxitos y fracasos en los momentos precisos, garantizando la rectificación, 

ajuste y corrección durante el proceso de aprendizaje, lo que puede 

implicar cambios en el mismo. 

 

P. Ya. Galperin señala etapas en el proceso de interiorización de la 

acción que parten de la relación directa, material sensible con el objeto o 

fenómeno a aprender, su paso por el lenguaje como mediatizado y de allí 

a la acción realizada en la mente. Destacó el papel del lenguaje en el 

proceso de formación de los conceptos y acciones mentales, como medio 

para expresar los mismos y para hacer consciente las acciones con el 

objeto de transformación, el objeto del conocimiento.  

 

El proceso de aprendizaje transcurre con determinadas cualidades 

o propiedades de las acciones o conceptos aprendidos, toda acción del 

hombre se expresa indicando el grado de formación de sus principales 

cualidades o propiedades. Las cualidades de la acción pueden ser 
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primarias y secundarias. Las cualidades primarias son aquellas que 

garantizan la formación de la acción, por ello se les llama cualidades 

fundamentales e independientes, estas son: la forma, la generalización, el 

despliegue y la asimilación. “....la acción del hombre transcurre siempre a 

uno u otro nivel,.....la acción posee siempre uno u otro grado de 

generalización, se produce con el volumen diferente de las operaciones y 

con un grado diferente de asimilación”. (P. Ya .Galperin 1965, citado por 

Nina F. Talizina 1988). 

 

Las cualidades secundarias de la acción son aprendidas, 

constituyen un sistema de indicadores de la acción cuya formación se 

prevé de antemano por el profesor. Entre las cualidades secundarias se 

encuentran la solidez, la criticidad, la conciencia y el razonamiento. 

 

El conocimiento de los aspectos cualitativos en que se expresa 

toda acción permite al profesor, profundizar en las vías para lograr de 

forma consciente y dirigida la elevación de la calidad de los conocimientos 

y habilidades, que son objetivos en sus programas de enseñanza. En este 

sentido Nina F. Talizina (1984)  expresa: “....Para evaluar la calidad de la 

acción formada hay que conocer sus características principales”. 

 

Cáceres también nos cita a D. Davidov (1987) quien, estima que la 

actividad docente es el inicio del alumno en cualquier nuevo campo del 

conocimiento, conduce a cambios en la personalidad del alumno en lo 

intelectual y lo educativo en general, en este sentido plantea: “La 

peculiaridad o particularidad distintiva de la actividad docente respecto a 

cualquier otra actividad consiste en que esta siempre constituye la 

“entrada” del alumno a una nueva realidad, así como el dominio de cada 

uno de los componentes de la nueva actividad y de los componentes y de 

los tránsitos de un componente a otro”. (Davidov 1987 a, PG.6) concepto 

con el cual esta tesis no puede concordar totalmente, puesto que se 

considera que con el desarrollo actual de las comunicaciones y formas 
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masivas de transmisión de información y de conocimientos, esta “entrada”  

no siempre se realiza a partir del profesor, el alumno trae desde muy 

pequeño a la escuela, un cúmulo de conocimientos e informaciones a 

veces tergiversadas, otras reales y correctas, sobre las cuales el maestro 

debe aportar a su procesamiento y análisis, el alumno ya no es más una 

“tábula rasa” 

 

La formación de la actividad docente posibilita el desarrollo de la 

esfera motivacional del alumno, esto dependerá del grado de desarrollo 

de esta actividad que se logre mediante la práctica pedagógica del 

profesor. Los criterios de A. K. Markova (1987) son de interés y valor para 

este análisis: “Por eso en la práctica de la enseñanza, es importante tener 

en cuenta constantemente que la motivación no es solamente la premisa 

de la actividad docente, sino también su resultado, su neoformación: la 

formación plena de la actividad docente conduce a cambios cualitativos 

también en la esfera motivacional”.  

 

Enseñanza desarrolladora es aquella que propicia la dirección de la 

actividad cognoscitiva del estudiante; considerándolo sujeto activo en el 

proceso docente educativo, para lo cual el profesor debe adecuar sus 

acciones de orientación y control teniendo en cuenta sus características 

psicológicas. En este sentido N. F. Talizina (1986) considera: “Para la 

optimización del proceso de aprendizaje es fundamental tener en cuenta 

el nivel psicopedagógico. En este nivel tenemos que ver con la dirección 

de la actividad psíquica del alumno”. 

 

La formación del profesor en la concepción de enseñanza propuesta 

por N. F. Talizina (1984) contempla los 3 modelos para la elaboración 

didáctica de la asignatura, los que se asumen en este trabajo, estos son: 

 

 Modelo de los Objetivos (Para qué enseñar). Los objetivos son 

los fines o resultados previamente establecidos por la enseñanza 
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como proyecto abierto, flexible, ideal de resultados que se esperan 

alcanzar, estos orientan la actividad del profesor y los estudiantes 

con vistas a lograr las transformaciones necesarias en los alumnos. 

Influyen en el comportamiento de las restantes categorías 

didácticas: contenido, métodos, formas, medios, control y 

evaluación.  

 

Los objetivos establecen los conocimientos y habilidades, que el 

estudiante alcanzará en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Modelo del Contenido (Qué enseñar). Este modelo establece la 

selección, organización, planificación y estructuración de la 

información científico técnica que contienen los programas de 

enseñanza a partir de los objetivos propuestos. Es la materia de 

estudio destinada a la asimilación elaborada de una u otra forma.  

 

En la elaboración del contenido de cada disciplina o asignatura, se 

debe aspirar a, sin ampliar el volumen de información, se le dé a 

los alumnos todo el conocimiento necesario y esencial para 

enfrentar las diferentes situaciones que se les presenta. 

 

 Modelo del Proceso de Aprendizaje (Como enseñar). En este 

modelo se da respuesta a la pregunta ¿cómo enseñar? Para ello, 

hay que considerar este modelo en dos sentidos: Psicológico y 

Didáctico. 

 

El fin esencial es que los profesores trabajen estos 3 modelos en 

los programas de las asignaturas que explican, que comprendan y 

aprendan esta concepción de enseñanza con vistas a su práctica 

pedagógica. 
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Cajiao (2004 PG 64-77) señala las siguientes como características 

necesarias a desarrollar en el maestro nuevo, so pena de  seguir 

reproduciendo la escuela tradicional  y son: 

 

 La formación ética 

 Desarrollo de habilidades comunicativas 

 Desarrollo de hábitos de trabajo 

 Desarrollo de la sensibilidad 

 La formación académica 

 La relación con las disciplinas 

 Requerimientos de la estructura institucional del sistema 

 Experiencias en marcha. 

 

Las diferentes posiciones coinciden en algunos aspectos como 

hacer énfasis en la condición ética que debe regir la vida del maestro en 

todas sus relaciones personales, sociales, culturales, políticas etc., su 

necesidad de preparación académica, formación continua y organización 

en el trabajo, su vinculación permanente con el entorno, con los 

movimientos actuales, con el desarrollo de la tecnología y con la visión de 

futuro desde una perspectiva humanista, aspectos en los cuales 

coincidimos de forma absoluta. 

 

Se aspira a la formación de un profesor con responsabilidad en su 

tarea docente educativa, que valore la importancia de su rol como 

docente, con una actuación como educador, que propicie una relación 

alumno-profesor horizontal y una adecuada comunicación educativa. 
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1.5 La formación del profesor, una dimensión educativa en el 

Ecuador 

El Ministerio de Educación  se encarga de diseñar el modelo de 

Educación intercultural Bilingüe (EIB) y su correspondiente currículo para 

la educación básica, la misma que tiene como principios, entre otros: 

 La lengua nativa constituye la lengua principal de educación, 

y el español la segunda lengua. 

 Los conocimientos y prácticas sociales de los pueblos 

indígenas son parte integrante del sistema de EIB 

 El sistema de EIB debe fomentar la recuperación de la 

calidad de vida de la población indígena 

 La EIB debe proporcionar la información y los medios a su 

alcance para el acceso al conocimiento 

 El currículo debe tener en cuenta las características socio-

culturales de las culturas correspondientes y los avances 

científicos logrados en el País y de acuerdo a las 

necesidades de los estudiantes 

 

Y se propone los siguientes fines y Objetivos: 

 Apoyar el fortalecimiento de la EIB en la sociedad 

ecuatoriana 

 Fortalecer la identidad cultural y la organización de 

los pueblos indígenas 

 Contribuir a la búsqueda de mejores condiciones en 

la calidad de vida de los pueblos indígenas 

 Recuperar y fortalecer el uso de las distintas lenguas 

indígenas 

 Desarrollar el sistema de EIB en función de la 

realidad socio-cultural, lingüística y económica de la 

población indígena, de sus necesidades y 

expectativas. 
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En la formación del profesor en el sistema intercultural bilingüe, se 

plantea que el educador deberá formarse para: 

 

 Llevar adelante una educación alternativa. 

 No puede ser autoritario y represivo. 

 Debe ser coherente entre el hacer y el decir. 

 Deber estar comprometido con su pueblo. 

 Debe ser capaz, estudioso y conocer su entorno. 

 Debe provocar la participación del estudiante. 

 Estimular el trabajo en grupos y la reflexión. 

 Debe mantener una relación de horizontalidad con sus educandos 

y con la comunidad educativa. 

 Debe planificar, estudiar, prepararse a fondo. 

 Debe tener una metodología. 

 Debe utilizar los recursos didácticos y del medio que favorezcan el 

proceso docente (W. Kuper 1993 pg130-133). 

 

1.6 El método en el proceso enseñanza–aprendizaje 

La enseñanza–aprendizaje es el proceso docente–educativo  

donde intervienen directamente el alumno que aprende y el profesor que 

enseña, la interacción de estos dos actores, deben ser profundas y 

significativas para que el proceso educativo tenga los resultados que se 

proponen. Carlos Álvarez al respecto nos dice “Es en el proceso docente–

educativo, fundamentalmente social, en el que el contenido como cultura, 

como rama del saber, adquiere significación, sentido social, y se puede 

transformar en objetivo mediante el método de enseñanza, en la 

comunicación, en la actividad docente. Es durante la práctica pedagógica, 

en el método, que el escolar domina el contenido convirtiendo lo social (la 

cultura) en patrimonio individual” (Álvarez 2004) 

 



 

 

51 

De ahí la gran responsabilidad del educador para encontrar las 

estrategias didácticas que le permitan llegar efectivamente al educando y 

hacerlo poseedor del conocimiento, con conciencia de su valía. 

 

Este proceso responde directamente a la calidad educativa que 

según (Elie Rockwell 1981) se relaciona con: 

 

a) la relación que existe entre el maestro y los alumnos de manera que 

éste les comunica confianza, muestra respeto por sus puntos de vista y 

no los culpa por sus dificultades; 

b) La forma en que el maestro reconoce y retoma el conocimiento de los 

alumnos, los hace razonar sobre él mismo, argumentar y debatir con otras 

alternativas para que este conocimiento evolucione…. 

c) el compromiso del maestro con su tarea de educar 

d) el valor social que la educación tiene  para los alumnos 

e) El valor que se le da y el compromiso con el que colectivamente 

docentes y niños se involucran en la tarea educativa” 

 

Es decir un maestro mediador que conduce al alumno a la 

autorreflexión y el desarrollo de sus propias formas de aprender. 

 

Retomando a Álvarez podemos apreciar que este pedagogo le da 

al manejo del método un peso fundamental en el proceso educativo 

cuando dice “El método es la ciencia, es la vía, es el modo de actuar, de 

desarrollar la actividad investigativa. El método es el orden de las 

acciones a ejecutar que, a partir de las condiciones específicas, va 

determinando las tareas a realizar, para que en su sistematización, se 

pueda llegar a los objetivos programados”. 

 

Efectivamente el método en su dimensión, instructiva y 

desarrolladora tienen un rol fundamental en el proceso de la enseñanza y 

del aprendizaje, sin  dejar de lado las consideraciones socio culturales y  
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el manejo mismo del método por parte del maestro, no puede ser 

puramente una respuesta técnica a un problema del aula, debe ser 

fundamentalmente una actitud de permanente aporte al desarrollo y la 

formación integral de los individuos. 

 

1.6.1 El enfoque histórico cultural en la educación 

El enfoque histórico cultural derivado del pensamiento de  Vygotski  

permitirá aclarar algunos aspectos en este sentido. La Escuela 

Histórico-Cultural fue creada por Vygotski a finales de los años veinte. 

 

La tesis fundamental que sirve de punto de partida a la obra de 

Vygotski expresa que las funciones psicológicas superiores tienen un 

origen social.  En esta tesis se parte de la premisa de que el hombre es 

un ser social por naturaleza, un producto de la historia social y sujeto 

activo de las relaciones sociales. 

 

Las tesis acerca del origen social de las funciones superiores 

fueron decisivas para la teoría que Vygotski trataba de crear. Esta teoría 

alcanza en nuestros días el status de Psicología General o meta 

psicología, ya que sus tesis y aportes fundamentales permiten una 

comprensión y reinterpretación de diferentes teorías psicológicas. Con 

esta intención Vygotski formuló el núcleo de su proyecto teórico. En sus 

reflexiones acerca de la psiquis, Vygotski postuló que el origen de la 

misma se encontraba fuera de la subjetividad. 

 

Para Vygotski, a mayor interacción social, mayor conocimiento, 

más posibilidades de actuar, más robustas funciones mentales. 

De acuerdo con esta perspectiva, el ser humano es ante todo un ser 

cultural y esto es lo que establece la diferencia entre el ser humano y otro 

tipo de seres vivientes, incluyendo los primates. El punto central de esta 

distinción entre funciones mentales inferiores y superiores es que el 

individuo no se relaciona únicamente en forma directa con su ambiente, 
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sino también a través de y mediante la interacción con los demás 

individuos. La sicología propiamente humana es un producto mediado por 

la cultura. Podría decirse que somos porque los demás son. En cierto 

sentido, somos lo que los demás son. 

 

Para Vygotski, las funciones mentales superiores se desarrollan y 

aparecen en dos momentos. En un primer momento, las habilidades 

psicológicas o funciones mentales superiores se manifiestan en el ámbito 

social y, en un segundo momento, en el ámbito individual.  

  

Si el origen de las funciones de la subjetividad se encuentra en las 

interacciones entre las personas, estas últimas actúan como mediaciones 

sociales en el proceso de conocimiento, y el otro, que interactúa con el 

sujeto, es considerado aquí su mediador social. He aquí una primera 

forma de mediación que no es la única en el contexto de la Escuela 

Histórico-Cultural, ya que los instrumentos con los cuales opera la psiquis 

son también mediadores. Las funciones psicológicas superiores tienen 

una estructura mediatizada y sólo pueden ser comprendidas, señalaba 

Vygotski, mediante el estudio de los instrumentos que actúan como 

mediadores. 

 

La posibilidad o potencial que los individuos tienen para ir 

desarrollando las habilidades psicológicas en un primer momento 

dependen de los demás. Este potencial de desarrollo mediante la 

interacción con los demás es llamado por Vygotski zona de desarrollo 

próximo. (A. Romo 2004). 

  

La definición de los planos Inter. e intrapsicológicos puede ser 

interpretada del modo siguiente:  en el plano interpsicológico se realizan 

las interacciones, es el plano de la comunicación, por ende es el plano en 

el cual la actuación del niño ocurre con la ayuda de los otros (niños o 

adultos), este es el plano en el cual se revela la potencialidad del niño en 
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el proceso de aprendizaje; mientras que, el plano interpsicológico puede 

caracterizarse como el plano de la subjetividad ya constituida, lo que 

expresa el desarrollo actual o desarrollo efectivo alcanzado por un niño en 

un momento determinado, lo que el niño puede hacer por sí mismo. 

 

Desde esta perspectiva, la zona de desarrollo próximo es la 

posibilidad de los individuos de aprender en el ambiente social, en la 

interacción con los demás.”El nivel del desarrollo real del niño tal y como 

puede ser determinado a partir de la resolución potencial tal y como es 

determinado por la resolución de problemas bajo la guía del adulto o en 

colaboración con sus iguales más capacitados.”(Vygotski citado por 

Wertsch 1984) 

 

Sostiene que es esa interacción con los demás lo que posibilita el 

aprendizaje; por tanto mientras más significativa sea la interacción con los 

demás, nuestro conocimiento será más rico y amplio. 

 

Si el origen de las funciones de la subjetividad se encuentra en las 

interacciones entre las personas, estas últimas actúan como mediaciones 

sociales en el proceso de conocimiento, y el otro, que interactúa con el 

sujeto, es considerado aquí su mediador social.  He aquí una primera 

forma de mediación que no es la única en el contexto de la Escuela 

Histórico-Cultural, ya que los instrumentos con los cuales opera la psiquis 

son también mediadores. Las funciones psicológicas superiores tienen 

una estructura mediatizada y sólo pueden ser comprendidas, señalaba 

Vygotski, mediante el estudio de los instrumentos que actúan como 

mediadores. 

 

Para Vygotski esta mediación y aprendizaje se da a través del  

lenguaje que permite al individuo tomar conciencia de sí mismo y de su 

entorno. 
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Uno de los mayores aportes de Vygotski, a la psicología y a la 

pedagogía, es precisamente el haber reivindicado el rol de la mediación, y 

del mediador en la construcción del conocimiento y revalorizar así el papel 

de la cultura en el desarrollo individual; “con ayuda de la imitación de la 

actividad colectiva guiada por lo adultos, el niño puede hacer mucho más 

de lo que puede hacer con su capacidad de comprensión  de modo 

independiente. La diferencia… define el área de desarrollo potencial del 

niño.” (Luria ,Leontiev, Vygotski 2004) esta área nos permite –dice- 

“determinar los futuros pasos del niño y la dinámica de su desarrollo” 

 

El rasgo esencial del aprendizaje dice Vygotski es que “engendra el 

área de desarrollo potencial” por lo que señala la importancia de este 

proceso en la maduración de las capacidades intelectivas del niño, 

permitiendo su crecimiento y aprehensión como adquisiciones internas 

propias.  

 

Si bien su teoría de la mediación no es  la única ni la primera,  si es 

original  en cuanto en su explicación sobre la mediación, sostiene que: 

“por su naturaleza, son sociales, no orgánicas o individuales”. “La palabra 

social cuando se aplica a nuestro tema, tienen una gran importancia: Por 

encima de todo, en el sentido más amplio de la palabra, significa que todo 

lo que es cultural es social. La cultura es el producto de la vida social y de 

la actividad social humana.”(Vygotski 1982) 

 

El enfoque histórico-cultural en sus aplicaciones en la educación  

en relación con los Objetivos, dirige su “interés al desarrollo de la 

personalidad como nivel más complejo de organización de la persona… 

que no son otra cosa que formaciones psicológicas  complejas de 

habilidades, hábitos, valores, intereses,”(Fariñas G. 2006), señala esta 

investigadora que entre las demostraciones de los seguidores de Vygotski 

se destaca la repercusiones que tienen en el desarrollo de la personalidad 

la formación de una concepción del mundo, esta teoría nos dice reúne 
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“cultura-hombre-práctica-sociedad-enraizamiento-creación-desarrollo 

personal y social en una compleja convergencia para orientar el objetivo 

fundamental de la educación “. Efectivamente, se requiere plantear los 

objetivos de educación en el largo plazo, visualizar el por qué y el para 

qué  se proyecta la educación en esa sociedad concreta , y es entonces, 

donde esta reflexión  se aplica plenamente, por que el pensamiento de 

Vygotski nos remite necesariamente a esa imagen de la sociedad que 

queremos construir, puesto que para él es ”En la Práctica Social 

Concreta” donde está la fuente del conocimiento, ahí convergen lo social 

y lo individual. 

 

Aprender a aprender en el enfoque histórico-cultural “no es la 

sumatoria de técnicas para estudiar,…es la activación de las formaciones 

psicológicas más importantes del hombre en función de su (auto) 

desarrollo, a través de métodos bien provechosos desde el punto de vista 

heurístico” (Fariñas.2006) 

 

1.6.2 La concepción piagetiana desde el punto de vista del sujeto que 

aprende.  

Para Piaget el desarrollo comporta dos aspectos. Un aspecto  

psicosocial, es decir, todo lo que el niño recibe desde afuera, aprende por 

transmisión familiar, escolar, educativa en general; y otro aspecto que 

llama espontáneo o psicológico, que es el desarrollo de la inteligencia, 

consiste en lo que el niño aprende solo, aquello que nadie le enseña, 

aquello que debe descubrir por sí mismo. El propio Piaget subraya que el 

aspecto espontáneo del desarrollo es el desarrollo de la inteligencia, el 

cual constituye la condición previa y necesaria para el desarrollo escolar. 

 

Piaget parece tratar de modo idéntico las categorías desarrollo y 

aprendizaje y lo que diferencia en realidad son dos formas de aprendizaje, 

el aprendizaje por transmisión social del aprendizaje espontáneo. En 
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segundo lugar, subordina el aprendizaje por transmisión social al 

aprendizaje espontáneo. 

 

En las propias elaboraciones de la Escuela Psico-genética, el 

carácter primario del desarrollo de la inteligencia con relación al 

aprendizaje quiere decir que el desarrollo obedece a sus propias leyes, de 

preparación, formación y ulterior fortalecimiento de las estructuras lógicas, 

mientras que el aprendizaje es más bien un corte artificial en un momento 

dado del desarrollo y constreñidos a una situación particular. Aquí el 

hecho primario es el desarrollo y no el aprendizaje. 

 

La tesis central de la teoría de Piaget, explicativa del carácter 

primario que concede al desarrollo, se expresa del modo siguiente: los 

cambios que ocurren durante el desarrollo no se explican por las leyes del 

aprendizaje, ellos derivan de las acciones y de la coordinación de éstas 

en la búsqueda de un equilibrio que se refleja en una lógica y que 

conduce a la adaptación. 

 

Como ya se ha expresado en este trabajo Vygotski comprendió 

muy bien lo que esta tesis central de la Escuela  Psico-genética 

representaba con relación a las posiciones más relevantes de la 

Psicología con respecto a las relaciones aprendizaje y desarrollo, y ya en 

su época planteó su desacuerdo con esta posición, en la cual el desarrollo 

responde a sus propias leyes y el aprendizaje no produce desarrollo, por 

el contrario, el aprendizaje sigue al desarrollo (Cáceres 2004) de ahí 

nuestra mayor identificación con la escuela histórico-cultural de Vygotski 

que respetando el proceso natural de la inteligencia del individuo, le da a 

la sociedad, al desarrollo cultural y al mediador un rol preponderante 

como impulsador de ese desarrollo de la inteligencia, por tanto ésta no es 

una cualidad estática, ni imposible de ser modificada en los individuos, y 

traslada en gran parte la responsabilidad a la sociedad del desarrollo 

intelectual de la gente y por ende a la educación y a los educadores. 
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1.7 La concepción formativa del docente. Una mirada en el contexto 

latinoamericano 

Dentro de esta línea de búsqueda para el mejoramiento del 

proceso docente se han dado una serie de investigaciones y proyectos 

desde diferentes enfoques, por ser de nuestro interés para ampliar la 

comprensión del tema que tratamos, nos centraremos en algunos trabajos 

realizados respecto al desarrollo cognitivo en el campo de la educación. 

 

1.- Así podemos nombrar el trabajo de Pedro Ahumada A. de la 

Universidad Católica de Valparaíso cuyo propósito era el de “incorporar 

estrategias para un aprendizaje significativo” y  utilizar prácticas nuevas 

de evaluación del aprendizaje significativo en diferentes cursos de Pre y 

post grado (Enfoques cognitivos actuales en educación.1996) su aporte 

se  centra en elaborar y aplicar una pauta de evaluación del mapa con 

sentido formativo y sumativo, basado en 5 criterios: niveles de 

diferenciación, conexiones simples válidas, ejemplos específicos, 

conexiones cruzadas válidas, notaciones pertinentes introducidas, la 

referencia del autor sobre esta experimentación  es que a la fecha de esa 

ponencia estaba en su fase final y lo visto hasta entonces eran resultados 

“altamente auspiciosos” 

2.- Capacitar monitores para enseñar a pensar: problemas y desafíos, es 

el trabajo presentado por un grupo de investigadores de la Universidad 

católica de Chile como son: Josefina Beas, Marta Manterota, Josefina 

Santacruz, Gloria Carranza, es un trabajo, al decir de sus autores inserto 

en el marco de una investigación más amplia que llaman “modelo 

integrado, cuyas características son: 

 

 Concibe el mejoramiento de la calidad del pensamiento desde la 

perspectiva del aprendizaje. 

 Se enseña a pensar explícitamente con el propósito de conseguir 

aprendizajes más profundos. 
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 Se mantiene la idea de enseñar a pensar a través de los 

contenidos curriculares. 

 Se explicita el concepto de aprendizaje profundo y se 

operacionalaza su tratamiento pedagógico. 

 

Este proyecto tenía 3 fases dentro de las cuales se considera la 

capacitación de monitores, que fue objeto de investigación y diseño 

específico de la experiencia. Se buscaba que los monitores sean capaces 

de: 

 

 Lograr la conceptualización  básica del modelo integrado. 

 El desarrollo de sus propias destrezas y hábitos mentales. 

 Valoración del modelo como instrumento de desarrollo profesional. 

 El desarrollo de habilidades básicas para transferir el modelo a los 

profesores. 

 El hábito de la reflexión crítica sobre la práctica pedagógica. 

 

Nos parece pertinente analizar esta experiencia que arroja como 

resultados, algunas conclusiones que pueden ilustrar nuestra búsqueda y 

nuestras inquietudes, por cierto coincidimos en algunas de ellas, en 

especial en las relacionadas con las estrategias metodológicas para el 

desarrollo del pensamiento en sí; sin embargo creemos que se debe 

tomar muy en cuenta las dificultades que se derivan de la formación de 

monitores para la multiplicación de propuestas con los profesores como 

por ejemplo la  fidelidad en la transmisión del conocimiento, niveles de 

compromiso al multiplicar la propuesta, resistencias de parte de los 

profesores, etc. Los resultados presentados por los investigadores, son: 

 

 “Que la capacitación concebida como pacto colectivo es 

claramente percibida así por los capacitadores y los capacitados. 
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 A pesar de que la capacitación se señala como de mejoramiento 

profesional, los resultados no concluyen que mejore efectivamente 

el desempeño. 

 La capacitación de un monitor es diferente a la del profesor. 

 Enseñar a pensar implica mejorar el propio pensamiento, no es 

solo un cambio de conocimientos, sino un cambio de hábitos y 

actitudes mentales. 

 La enseñanza para el aprendizaje profundo exige un alto nivel de 

dominio del contenido a enseñar por parte del profesor. 

 La planificación se considera una herramienta de mejoramiento de 

la acción pedagógica. 

 La investigación enriquece el contexto de la capacitación. 

 Enseñar a pensar implica enseñanza explicita de las destrezas 

intelectuales. 

 Se percibe una necesaria vinculación entre la teoría y la práctica 

como filosofía de los enfoques cognitivos actuales en 

educación”.(1996 ) 

 

Dada la relación directa con la propuesta metodológica de nuestro 

proyecto se presentará como ejemplo una  experiencia de investigación 

realizada con el modelo pedagógico  de Reuven Feuerstein, el trabajo de 

Alfonso Brito y América Aranda sobre la aplicación del Programa de 

enriquecimiento instrumental de R. Feuerstein en alumnos rurales de la 

provincia de Arisca en Chile,  

 

El trabajo de Brito y Aranda sobre la aplicación de PEI en alumnos 

rurales de Arica tenía como propósito mejorar la calidad y la equidad de la 

educación y el potencial de aprendizaje de los alumnos del liceo agrícola 

de Azapa. 

 

El diseño se basa en pre test. y post test. con grupo experimental y 

de control, con una muestra al azar de 48 alumnos. 
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Como resultados se resaltan: 

 

En la naturaleza de la interacción 

“Entre los alumnos tuvo un nivel adecuado y las relaciones fueron 

positivas 

Con los mediadores las relaciones han sido positivas caracterizadas 

por el diálogo, el respeto, el interés etc.” 

En la naturaleza de la actividad 

Se destaca el descubrimiento, aplicación de reglas, principios, 

operaciones, estrategias, control de la impulsividad, insight. Y se dio una 

secuencia regulada de dificultad creciente con tareas cada vez más 

complejas. 

Naturaleza de la retroalimentación 

“Los instrumentos presentan estrategias auto correctivas, que llevan a la 

reflexión individual y progresivamente se van desencadenando procesos 

meta cognitivos, que le permiten a los sujetos implicados realizar un 

análisis introspectivo-colectivo. 

 

A medida del avance de las aplicaciones de los instrumentos 

gradualmente  se observan procesos meta cognitivos 

 Efectos derivados de la aplicación del programa 

 Enriquecimiento de vocabulario 

 Creación de ambientes de confianza 

 Mejoramiento de la atención 

 Aumento de la capacidad de observación 

 Mejoramiento de la expresión oral en público 

 Control de la impulsividad 

 Control de la hiperactividad 

 Ordenamiento del pensamiento antes de hablar, entre otras” 

 

1.8 La propuesta pedagógica de Reuven Feuerstein 
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Este papel fundamental de la mediación en el aprendizaje, es 

tomado por muchos pensadores y escuelas de la pedagogía actual, entre 

los cuales  citamos a Reuven Feuerstein, quien precisamente 

instrumentaliza algunos de los planteamientos teóricos de Vygotski, y 

diseña la estrategia didáctica de la  Experiencia de Aprendizaje Mediado, 

cuya propuesta hemos asumido para el programa de formación de 

docentes, que presentamos en este trabajo.  

 

En el 18° Seminario Internacional sobre Modificabilidad Cognitiva y 

Experiencia de Aprendizaje Mediado, realizado en Israel en julio de 1997, 

Feuerstein define la EAM como “El determinante más significativo para 

explicar la modificabilidad o lo modificable que es un organismo” 

(Feuerstein 1997). 

 

La teoría de la Modificabilidad Cognitiva Estructural forma parte de 

la nueva tendencia de las Ciencias Comportamiento, que afectan 

profundamente la forma de ver el organismo humano y la influencia que 

sobre él tienen los factores externos y el desarrollo mismo de la vida del 

individuo. 

Es una propuesta teórica abiertamente confrontada con aquellos 

que sostienen que el ser humano nace con una carga de inteligencia 

determinada y estructurado de forma total e inmutable. Sostiene  que la 

psicología en su afán por convertirse en una ciencia exacta, ha convertido 

al ser humano en “estable, incambiable, y por tanto medible y predecible; 

los constructos mentales han sido cosificados, convertidos en objetos9 

para reducirlos a métodos de investigación”. 

 

Feuerstein por el contrario define la inteligencia como “la 

propensión o tendencia del organismo a ser modificado en su propia 

estructura” (Martínez, y otros.1997) Considera que todo organismo 

humano puede ser modificado independientemente de su condición 

                                                
9 Subrayado del autor. 
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siempre que  exista una adecuada mediación como “calidad de 

interacción” que pueda cambiar “dicha orientación de modo significativo”. 

 

Considera que existen tres barreras que comúnmente asumimos 

como responsables de impedir que se produzcan cambios significativos 

en la estructura cognitiva, y son:  

 

La etiología, considerada por las concepciones deterministas 

como fuente de estabilidad, fijación e inmutabilidad; donde determinantes 

como la herencia, la condición genética, las anomalías cromosómicas, la 

privación o el medio ambiente, pueden dice Feuerstein afectar pero no 

necesariamente bloquear, la propensión del individuo a ser modificado, 

cuando se le ofrecen ciertas condiciones necesarias para el desarrollo de 

la flexibilidad. La EAM dice, puede cambiar dicha orientación: 

 

“Les chromosomes n’ont pas le dernier mot” 

Los cromosomas no tienen la última palabra 

 

La edad, la teoría de Feuerstein es que  si bien es cierto que la 

edad disminuye o reduce la flexibilidad del individuo,  es posible 

compensarla con otros factores como el conocimiento de las necesidades, 

la motivación, la cooperación en los procesos de mediación, la 

experiencia, factores que pueden convertirse en facilitadotes de la 

modificabilidad. 

 

La severidad de la condición, la deficiencias severas pueden ser 

superadas y existen abundantes casos que lo demuestran, y que  se han 

dado siempre por la acción cuidadosa activa y responsable de alguna 

persona que intervino frente a la situación a través de la experiencia de 

aprendizaje mediado. 
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Le da a la Experiencia de Aprendizaje Mediado un doble papel: 

“explicativo en cuanto trata de afirmar la universalidad postulada de la 

modificabilidad humana; y el heurístico10, que desempeña un papel en el 

desarrollo de los sistemas de intervención aplicados .La teoría de la EAM 

explica tanto la universalidad como la diversidad del comportamiento 

humano. Feuerstein modifica el esquema propuesto por Piaget de 

Estímulo-organismo-respuesta, introduciendo entre estos factores al ser 

humano en su calidad de mediador: 

 

S------H------O-------H------R 

La teoría de EAM, se produce dice el autor por: “la interposición de 

un ser humano iniciado e intencionado que media entre el mundo y el 

organismo, creando en el individuo la propensión o tendencia al cambio 

por la interacción directa con los estímulos. La EAM es la única que 

produce en la existencia humana la flexibilidad, la auto plasticidad y, en 

última instancia, le da la opción de modificabilidad”  

 

El  mediador está animado por una “intención de hacer que otra 

persona perciba, registre, comprenda y experimente de modo cognitivo y 

emocional determinados estímulos”, esto implica una reciprocidad del 

mediado y en esta interacción poderosa se produce  la modificabilidad del 

mediado y del mediador. Para que esto sea posible además, debe haber 

en la interacción trascendencia que amplié los esquemas del mediador y 

su propio sistema de necesidades y, cada estímulo seleccionado debe 

estar dotado de significado. Estos son los criterios o elementos 

estructurales que caracterizan toda interacción mediada, a  los cuales 

podrían agregarse otros criterios de mediación que responden a los 

                                                
10 Subrayado del autor. Para mayor profundidad en la propuesta teórica de Feuerstein, remitirse a   

su conferencia  en el 18° Seminario internacional sobre este tema  de 1997.y la bibliografía que se 

señala en este trabajo. 
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objetivos específicos que busque el mediador en su interacción.” 

(Feuerstein 1997). 

 

“La actuación del mediador afecta a los tres parámetros 

involucrados en la interacción: el estímulo, el niño y el mediador. La EAM 

enfrenta al niño a percibir las cosas con claridad y precisión, hará al sujeto 

más alerta, más vigilante y capaz de percibir e incorporar los estímulos 

puestos a su disposición” (Feuerstein1999) 

 

Para Feuerstein” La mediación, debe ser por tanto considerada 

como un factor universal, que tiene un efecto sobre la estructura humana, 

y que lleva a la creación de nuevas estructuras, que anteriormente 

parecían inexistentes. Integra todos los determinantes del ser humano, 

tales como herencia, la constitución, la maduración, y la interacción activa 

con el ambiente. La mediación orienta y produce modalidades de 

pensamiento que crean la sensibilidad del individuo para que pueda 

convertirse en lo que es esencial del ser humano, el ser modificable”. 

(Feuerstein 1980) 

 

Los factores dístales endógenos o exógenos pueden explicar la 

carencia de la EAM y señala un ejemplo concreto: “las dificultades de 

lectura, pueden ser activadas por un determinante distal concreto, como 

una disfunción cerebral mínima, retraso del desarrollo, dificultad 

perceptual de origen sensorial, carencia de concentración, o cualquier 

otro factor. Sin embargo cuando nos preguntamos si todos los individuos 

que sufren condiciones similares llegan a ser disléxicos, la respuesta será 

no. Una persona puede ser incapaz de leer, mientras que otra puede 

aprender a leer con relativa facilidad, a pesar de su condición” (Feuerstein 

s/f ) 
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La falta de EAM  se hace responsable de la baja modificabilidad, 

porque es la EAM la que produce la propensión al uso de experiencias y a 

aprovechar la exposición a los estímulos para modificarse uno mismo en 

la dirección apropiada.  

 

La falta de EAM puede deberse a ausencia de mediación producida 

por factores sociales y culturales, como a barreras internas que afectan su 

sistema cognitivo o neurológicos, que impiden al individuo responder a la 

mediación que se le ofrece. 

 

La EAM es una cualidad de interacción muy poderosa y que se 

diferencia de otro tipo de interacción en cuanto reúne tres condiciones 

fundamentales: la intención y la reciprocidad, el significado y la 

trascendencia, que son dice “responsables de la universalidad de la 

modificabilidad humana, no son una invención de nuestro tiempo .Es el 
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modo como la humanidad se ha trasmitido a sí misma a través de su 

existencia” Además establece otros criterios de mediación, que sin ser 

universales son importante en cuanto aparecen según las circunstancias 

abonan a la  flexibilidad y diversidad de los seres humanos.  

  

A partir de esta teoría Feuerstein plantea como elementos de su 

propuesta de Modificabilidad Cognitiva Estructural, El sistema de 

evaluación del potencial de Aprendizaje, (LPAD) ;El programa de 

enriquecimiento Instrumental (PEI), La configuración del medio Activo 

modificante( CMM), y La Experiencia de Aprendizaje Mediado (EAM). 

 

1.8.1 Las funciones cognitivas 

Se consideran los pre-requisitos de la inteligencia, su adquisición 

permite la interiorización de la información y la auto-regulación del 

organismo, por tanto hace factible el aprendizaje y la adaptación. 

“Las funciones cognitivas como actividades del sistema nervioso explican, 

en parte, la capacidad del individuo para servirse de la experiencia previa 

en su adaptación a nuevas situaciones”  (Feuerstein 1979) 

 

Estas funciones cognitivas se ubican en las tres fases del acto mental: 

 

En la fase de entrado o Input: 

 Percepción clara y precisa 

 Exploración sistemática de una situación de aprendizaje 

 Habilidad lingüística a nivel de entrada 

 Orientación espacial 

 Orientación temporal 

 Conservación, constancia y permanencia del objeto 

 Organización de la información. 

 Precisión y exactitud en la recogida de la información 

 

Fase de elaboración: 
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 Percepción y definición del problema 

 Selección de información relevante 

 Interiorización y representación mental  

 amplitud y flexibilidad mental 

 Planificación de la conducta 

 Organización y estructuración perceptiva 

 Conducta comparativa 

 Pensamiento hipotético 

 Evidencia lógica 

 Clasificación cognitiva 

 

Fase de salida, output 

 Comunicación explícita 

 Proyección de relaciones virtuales 

 Reglas verbales para comunicar la respuesta 

 Elaboración y desinhibición de  la comunicación de la respuesta 

 Respuesta por ensayo-error 

 Precisión y exactitud en las respuestas 

 Transporte visual 

 Control de la respuesta. 
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1.8.2 Las categorías de mediación 

Describimos a continuación las características del EAM, que 

constituye una  efectiva estrategias didácticas que permite que el  

docente, una vez conocida y asimilada la metodología, pueda lograr 

cambios significativamente superiores en el aprendizaje de los niños, 

superando muchos de los obstáculos asumidos como complejos o 

insalvables. 

 

Las categorías de mediación que propone Feuerstein en su método 

se dividen en dos grupos: 

 

1.8.2.1 Criterios universales, los mismos que no pueden faltar en 

ninguna interacción mediada y son: 

 

 Intencionalidad-reciprocidad, que hace referencia  a la intención 

del mediador para proponer al niño los estímulos necesarios y de la 

forma adecuada a fin de obtener su reciprocidad. Implicar al niño 

en la tarea, es lograr que la comprenda, se interese y participe 

activamente, La intencionalidad modifica en la interacción al 

estímulo, al mediador y al mediado. Mediante la intencionalidad se 

transmiten valores y creencias culturales, y se compromete 

afectiva, emocional y cognitivamente al mediador y al mediado. 

mediante la intención el mediador selecciona, organiza, cambia los 

estímulos, les da forma, para estar seguro de que su interacción es 

eficaz y obtener la reciprocidad del mediado, así este no sólo 

recibe los estímulos, sino también la conciencia de las modalidades 

en las que se presentan. 

 Trascendencia, es la responsable de la flexibilidad y plasticidad 

mental, asegura que la interacción no se limite a las necesidades 

inmediatas del individuo, amplía ese campo de necesidades y le 

permite la incorporación de habilidades y destrezas cognitivas para 
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hacer generalizaciones, sacar aprendizajes, principios, 

asociaciones, que le permitirán la resolución de problemas nuevos 

y de nuevas experiencias,  permite la representación mental, que lo 

capacita para la anticipación y relación de objetos, sucesos, 

tiempos etc. 

 Significado, Proporciona al individuo la fuente de energía, 

afectiva, emocional, actitudinal, motivacional que asegura que el 

estímulo sea experimentado, que el alumno tome conciencia de lo 

que hace o lo que se le pide que haga,  

 

El mediador atribuye significado a aquello que también lo tiene para 

él de ahí que atribuir significados a los estímulos, interacciones, 

contenidos, actitudes etc. sólo es posible en la mediada que el maestro y 

el alumno, implicados en el proceso, encuentre en esa interacción su 

propio por qué y para qué, recordemos que los hechos del conocimiento, 

y el hecho educativo no es neutro, por tanto mediar el significado significa 

tomar partido, estar convencido, ser parte de aquello que se transmite o 

hace.  

 

1.8.2.2 Criterios no universales, y no por ello menos importantes, pero 

que el mediador los utiliza conforme la necesidad específica de la 

interacción y son: 

 

Mediación de la pertenencia, fundamental para los individuos de 

hoy, que deben enfrentar un mundo cada vez más globalizado e 

impersonal, mediar la pertenencia  afirma la identidad cultural, familiar y 

social, le permite conocer y reconocer sus valores y patrimonio cultural, 

identificarse con ellos y defenderlos, independientemente de los 

escenarios en los que deba actuar Cuando hablamos de los estudiantes 

indígenas de una escuela intercultural bilingüe, que viven en esta ciudad, 

este criterio se vuelve fundamental en la interacción del mediador, el 

respeto a la pluralidad cultural, las tradiciones, las concepciones sobre el 
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mundo, lo que se denomina la cosmovisión debe ser formado y 

transmitido desde la intención, el significado y la trascendencia que el 

mediador ponga en juego para que cada individuo fortalezca su propio 

desarrollo cognitivo, emocional, psicológico y social con estos criterios, 

que a su vez están estrechamente ligados con el criterio de la 

individualidad y el de compartir formando una trilogía que abona a la 

formación de  valores indispensables  para el desarrollo integral de cada 

individuo. 

 

Mediación de la individualidad y diferenciación psicológica, 

fortalece su percepción de seres únicos e irrepetibles, la aceptación de lo 

diverso y diferente, posibilita el reconocimiento del pensamiento del otro 

como legítimo y la convivencia en la diversidad, se relaciona directamente 

con  el sentimiento de compartir, permitiendo la formación de valores 

como el respeto, la tolerancia, la pertenencia , la identidad. 

 

Mediación del sentimiento de compartir, estimula su 

socialización, la armonía en la relación con los otros, posibilita la 

comunicación, desarrolla la identidad a partir de la conciencia de su 

propio valor, permite la integración y la comprensión de que siendo único, 

soy parte de un conglomerado en el cual me reflejo y por el cual también 

existo. 

 

Mediación del sentimiento de competencia, amplía el espectro 

de oportunidades, facilita la adaptación e integración, lo enfrenta con el 

reto, fortalece su autoestima y su vinculación con el otro. 

 

Regulación de la conducta y control del comportamiento, 

.desarrolla su capacidad de usar varias fuentes de información, controla el 

ritmo y la impulsividad, su capacidad de seleccionar lo relevante de lo 

irrelevante, desarrolla la meta cognición 
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Mediación de la búsqueda de objetivos y conducta planificada, 

fortalece las estructuras cognitivas permitiendo al individuo la 

organización, la habilidad para resolver problemas, la objetividad, pone en 

juego su capacidad de análisis y síntesis, lo obliga a pensar más allá de lo 

inmediato, desarrolla su capacidad para establecer estrategias  

 

Mediación de la búsqueda de la novedad, complejidad y 

desafío, lleva al estiduante a esforzarse, a enfrentar situaciones nuevas, 

a buscar niveles más altos de su propio funcionamiento, a ampliar sus 

propias competencias 

 

Mediación del conocimientos del ser humano como ser 

cambiante, permite comprender que podemos cambiar, que somos 

responsables de ese cambio, que debemos armonizar y adaptarnos sin 

perder nuestros valores y competencias, que “no soy así porque así nací” 

(expresión popular), sino que siempre habrá una oportunidad, por que el 

ser humano es un ser cambiante y puede modificarse a sí mismo. 

 

Mediación del optimismo, permite una visión optimista del mundo 

lleva al individuo a no darse por vencido, a buscar otras salidas al 

problema, y esto es posible cuando se está convencido que todo es 

posible de ser cambiado y mejorado. 
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La Experiencia de Aprendizaje Mediado plantea interrogantes 

variadas tanto a lo conceptual como en su práctica, que obligan no sólo al 

análisis de la teoría propuesta sino a una observación cercana y seria de 

la aplicación en el aula, preguntas como: son todas las interacciones, 

mediaciones?, ¿por qué se vuelve importante, cuando existen muchos 

métodos que aporta la teoría pedagógica?, ¿no es más bien una 

herramienta para la psicología, etc.? 

 

La experiencia de aplicación de esta propuesta en espacios 

informales de educación proporciona la confianza en  su validez, por 

cuanto potencia la interacción maestro alumno, se puede mediar en 

diferentes lenguajes, permite al maestro seleccionar los estímulos para un 

mejor aprovechamiento del aprendizaje, agrega a la acción del educador 

categorías fundamentales del proceso docente, como son la significación, 

intencionalidad y trascendencia, además de los otros criterios de 

mediación ya señalados, que aportan al desarrollo de las funciones 

cognitivas de los estudiantes, mejora su vocabulario y su capacidad de 
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resolver problemas, y sobre todo su capacidad de ser actor y responsable 

de su modificabilidad.  
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CAPITULO II: HACIA EL DESARROLLO DEL PROCESO 

INVESTIGATIVO 

 

Caracterización y diagnóstico del centro educativo  comunitario 

intercultural bilingüe, CECIB “BELÉN” 

 

2.1 ¿Por qué la caracterización? 

Para comprender los procesos pedagógicos que caracterizan la 

escuela CECIB-BELEN, es importante conocer y comprender lo que allí 

realmente ocurre en el día a día del quehacer educativo. 

 

Para lograrlo  optamos por la investigación cualitativa, pues como 

lo expresan Taylor y Bogdan (1986), la investigación cualitativa  es: 

 

“Aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras 

de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable”. 

 

Estos autores llegan a caracterizar la investigación cualitativa de la 

siguiente forma (1996): 

 

1. “Es inductiva. 

2. El investigador ve el escenario y a las personas desde 

una perspectiva política; las personas, los escenarios o los 

grupos no son reducidos a variables, sino considerados 

como un todo. 

3. Los investigadores cualitativos son sensibles a los 

efectos que ellos mismos causan sobre las personas que 

son objeto de su estudio 

4. Los investigadores cualitativos tratan de comprender a 

las personas dentro del marco de referencia de ellas 

mismas. 
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5. El investigador cualitativo suspende o aparta sus 

propias creencias, perspectivas y predisposiciones. 

6. Para el investigador cualitativo, todas las perspectivas 

son valiosas. 

7. Los investigadores cualitativos dan énfasis a la validez 

en su investigación. 

8. Los métodos cualitativos son humanistas. 

9. Para el investigador cualitativo todos los escenarios y 

personas son dignas de estudio. 

10. La investigación cualitativa es un arte”. 

 

Por su parte Miles y Huberman (1994:), consideran como 

características básicas de la investigación naturalista las siguientes:  

 

1. “Se realiza a través de un prolongado e intenso 

contacto con el campo o situación de vida.  

2. El papel del investigador es alcanzar una visión política 

(sistemática, amplia, integrada) del contexto objeto de 

estudio. 

3. El investigador intenta capturar los datos sobre las 

percepciones de los actores desde dentro, a través de un 

proceso de profunda atención, de comprensión empática y 

de suspensión o ruptura de las preconcepciones sobre los 

tópicos objeto de discusión. 

4. Leyendo a través de estos materiales, el investigador 

puede aislar ciertos temas y expresiones que pueden 

revisarse con los informantes, pero que deberían 

mantenerse en su formato original a través del estudio. 

5. Una tarea fundamental es la de explicar las formas en 

que las personas en situaciones particulares comprenden, 

narran, actúan, y manejan sus situaciones cotidianas. 
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6. Son posibles muchas interpretaciones de estos 

materiales, pero algunas son convincentes por razones 

teóricas o consistencia interna. 

7. Se utilizan relativamente pocos instrumentos 

estandarizados. El investigador es el principal instrumento 

de medida. 

8. La mayor parte de los análisis se realizan con 

palabras”. 

 

Stake (1995:) sitúa las diferencias fundamentales entre la 

investigación cualitativa y cuantitativa en tres aspectos básicos: 

 

1. La distinción entre la explicación y la comprensión como 

propósito del proceso de indagación; el objetivo de la 

investigación cualitativa es la comprensión, centrando la 

indagación en los hechos; mientras que la investigación 

cuantitativa fundamentará su búsqueda en las causas, 

persiguiendo el control y la explicación. Desde la investigación 

cualitativa se busca la comprensión de las complejas 

interrelaciones que se dan en la realidad. 

2. La distinción entre el papel personal e impersonal que puede 

adoptar el investigador; se valora el papel personal que asume el 

investigador desde el comienzo de la investigación, interpretando 

los sucesos y acontecimientos, frente a la posición mantenida 

desde los diseños cuantitativos, donde el investigador interpreta 

los datos una vez que se han recogido y analizado 

estadísticamente. En la investigación cualitativa se espera una 

descripción densa, una comprensión experiencial y múltiples 

realidades. 

3. La distinción entre conocimiento descubierto y conocimiento 

construido, en la investigación cualitativa, el investigador no 

descubre, sino construye el conocimiento. 
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Como síntesis de su perspectiva, Stake considera como aspectos 

diferenciales de un estudio cualitativo su carácter holístico, empírico, 

interpretativo y empático, los que resumimos en el cuadro siguiente 

(Stake, 1995): 

 

 Finalmente conviene señalar que el enfoque cualitativo pretende 

ofrecer profundidad detallada del objeto de estudio mediante una 

descripción densa y registro cuidadoso de los datos, con el fin de obtener 

una coherencia lógica durante el suceso de los hechos.  

 

Consideramos estos fundamentos para considerar la investigación-

acción como un método de gran valor en la investigación cualitativa, 

donde la unificación de la investigación con la práctica reflexiva, aporta 

una nueva forma de enfocar la investigación educativa. 

 

2.2 El porque de la  investigación-acción 

La mayor parte de los autores estudiosos del tema no dudan en 

señalar a Kurt Lewin como el creador de esta línea de investigación. Este 

   HOLÍSTICO      EMPÍRICO INTERPRETATIVO.    EMPÁTICO 

. Contextualizado. 

. Orientado al caso, 

entendido el caso 

como un sistema 

limitado. 

. Resistente al 

reduccionismo y al 

elementalismo. 

. Relativamente no 

comparativa, lo que 

pretende es la 

comprensión más que 

sus diferencias con 

otros. 

. Orientado al 

campo. 

. Énfasis en lo 

observado, 

incluyendo las 

observaciones de 

los informantes. 

. Se afana por ser 

naturalista, no 

intervencionista. 

. Preferencia por las 

descripciones en 

lenguaje natural. 

. Los investigadores se 

basan más en la 

intuición. 

. Los observadores 

ponen la atención en el 

reconocimiento de 

sucesos relevantes. 

. Se entiende que el 

investigador está sujeto 

a la interacción. 

. Atiende a los actores 

intencionadamente. 

. Busca el marco de 

referencia de los 

actores. 

. Aunque planificado 

el diseño es 

emergente sensible. 

. Sus temas son 

éticos, focalizados 

progresivamente. 

. Sus informes aportan 

una experiencia 

vicaria. 
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autor concibe la investigación-acción siempre seguida por una reflexión 

autocrítica objetiva y una evaluación de resultados. Ni acción sin 

investigación ni investigación sin acción; identificó cuatro fases en la 

misma (planificar, actuar, observar y reflexionar) y la imaginó basada en 

los principios que pudieran llevar “gradualmente hacia la independencia, 

la igualdad y la cooperación” (Lewin, 1946) 

  

Kemmis (1988:42) señala: 

“La investigación-acción es una forma de investigación llevada 

a cabo por los prácticos sobre sus propias prácticas”. 

 

En tal sentido, los grupos de participantes pueden estar 

constituidos por profesores, estudiantes, directores de escuela, padres y 

otros miembros de la comunidad, que de una forma u otra estén 

interesados en la práctica educativa, aspecto que se ha tenido en cuenta 

en la constitución de nuestro grupo de investigación. 

 

En el terreno de la educación, la investigación-acción puede ser 

utilizada en el desarrollo de los diseños curriculares en todos los niveles 

de enseñanza, en el desarrollo de programas de mejora escolar y en otros 

temas del ámbito educacional que lo posibiliten. En nuestro caso concreto 

la hemos orientado a la formación de los docentes en el conocimiento y 

aplicación del método  de Experiencia d e Aprendizaje Mediado como  

estrategias didácticas que necesariamente debe involucrar  la 

investigación en la acción. 

 

El proceso de investigación-acción se basa en dos principios 

fundamentales, según Grundy (1991), mejora de las condiciones 

humanas de existencia y participación de los implicados en cualquier 

situación, con lo que se convierten en auténticos controladores de su 

proceso de perfeccionamiento o mejora. Ahora bien, dicho proceso de 

mejora depende de la comprensión del significado de lo que sucede en 
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cada momento por los propios participantes. Al respecto señala que, 

concretamente, la investigación-acción apunta a la  mejora de tres 

sectores u objetivos: 

 

 Práctica. 

 Entendimiento de la práctica por quienes desarrollan la misma, en 

el caso de nuestro contexto: el profesor. 

 Situación en que esa práctica tiene lugar, esto es la integración de 

la escuela a la comunidad. 

 

Todas las definiciones de investigación-acción manejadas por 

diferentes investigadores la caracterizan como un proceso que a través de 

la planificación, actuación, observación y reflexión propicia un mayor 

conocimiento de la realidad social y una transformación cualitativa de 

mejora en la misma, por lo que podemos señalar que es un proceso 

orientado al cambio y en el que es necesario que se interrelacionen 

dialécticamente conocimiento y acción, teoría y práctica. En esta 

interacción dialéctica se sitúa la naturaleza educativa de la investigación-

acción, diferenciándola de otras formas de investigación. 

 

Elliott (1991) revela una descripción más clara de la investigación-

acción, lo cual justifica una vez más nuestra posición metodológica en el 

contexto curricular, cuando plantea: 

 

1-. “Se centra en la identificación, clarificación, resolución de 

los problemas con los que se enfrentan los profesores a la hora 

de poner en práctica sus valores educacionales. Es una forma 

de indagación de carácter práctico-moral más que teórico-

técnica. 

2-. Implica la reflexión conjunta de medios y fines. Los fines son 

los valores educativos que se ponen en marcha a través de la 

interacción de profesores y alumnos. Las actividades de 
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enseñanza constituyen interpretaciones prácticas de los 

valores y reflexionar acerca de la calidad de la enseñanza 

significa reflexionar acerca de los conceptos de valor que le 

dan forma. 

3-. Es una práctica reflexiva. Como forma de autoevaluación no 

se trata de cualquier forma de evaluación, por ejemplo una 

basada en la efectividad técnica. Es fundamentalmente un 

asunto de evaluar cualidades representadas en prácticas. 

Autoevaluación desde esta perspectiva, significa un tipo 

particular de autorreflexión. 

4-. Integra teoría y práctica. Las teorías educacionales son 

entendidas como sistemas de valores, ideas y creencias que 

están representadas no tanto en forma proposicional, sino de 

una forma de práctica. Dichas teorías se desarrollan mejorando 

la práctica reflexivamente. El desarrollo de la teoría y la mejora 

de la práctica no son vista como procesos separados. 

5-. Implica diálogo con los colegas profesionales. Los 

participantes tienen que dar cuenta del proceso de 

investigación, lo que hacen recogiendo información de los 

cambios de la práctica y del propio proceso de deliberación-

reflexión”. 

 

Por tanto la investigación-acción, en el contexto del presente trabajo 

se puede resumir como un proceso que: 

 

 Propone un cambio, transformación y mejora de la práctica 

docente en la escuela Intercultural Bilingüe CECIB-Belén. 

 La praxis  posibilita al educador, potenciar las capacidades, 

habilidades y destrezas de sus alumnos desde su propia intención 

y acción, es decir convirtiendo al estudiante en un constructor de 

su conocimiento   



 

 

83 

 Es un proceso en el tiempo: para que la comprensión y 

aplicación del método sea una práctica sistemática en el aula y en 

toda la escuela, hace falta que el docente y los directivos 

comprometan su participación, y provoquen su automejoramiento y 

evaluación continuas. 

 Los cambios se producen lentamente: las resistencias 

naturales al cambio propuesto, se verán incentivadas con el afán 

de logros y con resultados pequeños pero sistemáticos en el 

desarrollo cognitivo y  la participación de los alumnos. 

 A través de la interacción entre los participantes se van 

definiendo y negociando sistemáticamente las funciones que cada 

miembro de la comunidad educativa, desempeña en el proceso. 

 El análisis y la comprensión de cada uno de los momentos 

de la planificación, ejecución y control de las actividades, favorecen 

la reflexión de los profesores y condiciona la estrategia 

metodológica adoptada.   

 Requiere de una participación activa de cada uno tanto en la 

reflexión de sus prácticas como en la organización de las 

actividades de  investigación: la reunión sistemática del equipo de 

investigación, genera una reflexión colectiva del desarrollo de cada 

una de las unidades didácticas  y crea ambientes activos que 

modifican los procesos de aprendizaje  de  los propios profesores, 

y de los alumnos. 

 Sobre la base de la reflexión colectiva de su práctica diaria, 

se plantean las estrategias. En  cuanto a la capacitación de los 

docentes, la aplicación en el aula y la participación de  los padres 

de familia y autoridades en el proceso. 

 No es un cambio de currículo, es más bien la utilización 

intencionada de un método para reforzar y rescatar la identidad 

cultural el sentido de pertenencia y el aprendizaje significativo y 

trascendente. 
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 Utiliza el espiral autor reflexivo, pues la organización del 

trabajo se apoya en las etapas de planificación, acción, 

observación, reflexión, como estrategia de trabajo de todos los 

integrantes del equipo, donde el análisis y reflexión colectiva 

favorece el establecimiento de nuevos criterios de actuación, 

iniciándose un nuevo ciclo de trabajo. 

 Va objetivando la realidad a través de un análisis sistemático 

de la acción: en cada reunión del grupo se realiza un análisis 

detallado de la etapa, el cual se ve favorecido por el análisis de  las 

practicas docentes de cada profesor, los informes de observación y 

la retroalimentación permanente. 

 

Kemmis y McTaggart han sido reconocidos como los primeros en 

representar en forma de diagrama el modelo de investigación-acción, el 

cual resume esquemáticamente sus aspectos esenciales y necesarios 

para todo aquel que desee iniciarse en la investigación-acción (Hopkins, 

1989. Además Hopkins puntualiza y fundamenta que Elliott (1981) adoptó 

el modelo en espiral aunque más elaborado. 

 

A través del siguiente cuadro, expresamos de forma resumida cada 

uno de los momentos de dicho modelo, aplicado a la presente 

investigación: 

 

2.2.1 Modelo de investigación-acción aplicado a la propuesta de 

implementación del método de Experiencia de Aprendizaje Mediado 

en la  escuela CECIB-BELÉN 

 

MOMENTOS CARACTERÍSTICAS 

Identificación y 

clarificación de la 

idea general. 

 

La idea general es considerada una propuesta que 

une una idea a una acción. Dicho de otra manera se 

refiere a algo concreto que deseamos cambiar o 

mejorar en un contexto concreto, en este caso, nos 
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referimos al proceso de enseñanza-aprendizaje en 

la  CECIB-BELÉN. 

Reconocimiento. 

 

a-. Descubrimiento de los hechos de la situación, 

sobre la base de una integración en el contexto 

objeto de estudio.la relación con los maestros, 

alumnos y padres de familia  

b.-Acercamiento y conocimiento de la realidad 

educativa de la escuela y  la comprensión de los 

hechos educativos de la escuela. 

Construcción del 

plan general. 

 

a-. Formulación de la propuesta y  diseño de  un 

plan general que partió de la revisión de la idea 

general con las autoridades y profesores de la 

escuela. 

b-. Socialización con toda la comunidad educativa y 

Explicación demostrativa de las bondades del 

método, aplicado en otros contextos y la reflexión 

sobre su utilidad en el contexto  escolar. 

c-. Negociaciones previas a obtener la autorización 

y puesta en marcha de la investigación-acción... 

d-. Elaboración del plan de trabajo, establecimiento 

de responsabilidades de cada uno y detalle de los 

costos que serán asumidos por cada cual. En este 

caso, la escuela no aporta con recursos económicos 

sino más bien con información y participación. 

e-. Definición y señalamiento expreso  de las 

normas éticas establecidas al acceso y divulgación 

de la información, la participación de otros actores 

invitados (escuelas de la red Intercultural de la 

ciudad), cumplimiento de las acciones, entrega de la 

información requerida, etc. 

Desarrollo de los 

pasos de acción. 

Definición con la comunidad educativa de los 

procedimientos del trabajo,  grados de aplicación 
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 del modelo en primera instancia y otros detalles 

pertinentes. 

Puntualización de las técnicas a utilizar como las 

entrevistas, revisión de documentos, video-

grabación, observaciones de clase, revisión y 

análisis de los videos para autoevaluación, entre 

otras técnicas que posibiliten evidenciar en qué 

medida se están desarrollando adecuadamente las 

acciones previstas. 

Ejecución de las actividades 

Puesta en 

práctica del 

siguiente paso de 

acción. 

 

a.-Seguimiento y  Socialización de los resultados 

con  todos los participantes,  

b.- Retroalimentación individual y colectiva,  

c.-Evaluación del proyecto y apropiación del mismo 

para  la comunidad. 

d.-Transferencia a otros  grados de la misma 

escuela y a otras escuelas interculturales 

 

 

Modelo de investigación acción en la escuela CECIB-Belén 

Espiral auto-reflexiva 
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El método al que hemos aludido anteriormente, “la espiral 

autorreflexiva”, es un proceso esencialmente participativo que se esfuerza 

por implicar a los participantes tanto en una reflexión de sus prácticas 

como en la organización de la investigación, aspecto que ha condicionado 

el desarrollo del presente trabajo, contextualizado en la organización del 

proceso escolar en la CECIB-BELEN, y sus prácticas concretas en el aula  

 

Teniendo en cuenta todos los aspectos anteriormente señalados y 

para que efectivamente exista un proceso de investigación-acción son 

necesarias tres condiciones mínimas (Car. y Kemmis, 1988): 

 

1. Que un proceso se haya planteado como tema una práctica social, 

considerada  como una forma de acción estratégica, susceptible de 

mejoramiento. Por lo que la presente investigación está dirigida a una 

mejor comprensión de la práctica docente, condicionada por la 

aplicación de la Experiencia de Aprendizaje Mediado, como método de 

interacción para potenciar  no sólo la asimilación de contenidos sino el 

desarrollo de la meta cognición. 

2.  Que dicho proyecto recorra un espiral de planificación, acción, 

observación y reflexión, estando todas estas actividades  

interrelacionadas sistemática  y autocríticamente, de una forma 

coherente e intencionada.  

3. Que el proyecto implique a los responsables de la práctica en todos 

y cada uno de los momentos de la actividad,, sobre la base de los 

principios y procedimientos  establecidos. Factor que  además en esta 

investigación ha despertado la motivación y fortalecido el compromiso 

de profesores, autoridades y padres de familia 
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2.2.2 Principios éticos y consejos a tener en cuenta en un proceso de 

investigación-acción 

Es importante señalar que todas las personas implicadas en un 

proceso de investigación-acción son consideradas sujetos activos del 

mismo durante las diferentes etapas de la espiral, y sobre todo en el 

momento de la recogida de la información. Esto ha motivado  realizar un 

análisis reflexivo acerca de los problemas éticos implicados en la 

investigación-acción, y en tal sentido Kemmis y MacTaggart (1988) 

proponen una serie de principios éticos a tener en cuenta: 

 

 “A todos los participantes se les debe permitir influir en 

el trabajo, y el deseo de aquellos que no desean participar 

debe ser respetado.        

 

 El desarrollo del trabajo debe ser público y abierto a 

sugerencias. 

 Se debe obtener permiso antes de hacer 

observaciones o examinar documentos producidos para 

otros propósitos institucionales. 

 Las descripciones y puntos de vista del trabajo de otros 

deben ser negociados antes de ser publicados. 

 El investigador debe aceptar la responsabilidad de 

mantener la confidencialidad. 

 Los principios que guían el trabajo deben ser 

aceptados de antemano por todos los implicados”. 

 

Estos principios éticos son fundamentales para  la aplicación del 

proyecto, pues como lo señalan  estos autores, el respeto a la 

participación  de cada uno de los que  intervienen  garantiza no sólo la 

continuidad y efectividad de la acción, sino su compromiso y 

responsabilidad en los roles que asumen y las tareas en las que se 
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comprometen. En este caso en particular, el tema es mucho más 

sensible, pues se está trabajando con personas que han sido siempre 

objetos de discriminación, irrespeto e invisibilidad, por lo que casi siempre 

se muestran desconfiados y poco decididos a participar, nuestra acción 

por tanto debe cuidar con mucho sigilo este aspecto. 

 

2.3 Rigor científico de los  métodos empleados. 

La aplicación del método cualitativo basado en la investigación. 

Acción, no elimina el rigor científico de esta investigación, el mismo que 

se logra a  través de las siguientes acciones que fueron definidas por  

Gotees y Le Compte, (1988),  

 

 Credibilidad 

Alude a la confianza en la veracidad de los descubrimientos 

realizados en una investigación (Rodríguez Gómez, 1996: 286. 

La credibilidad supone la  coherencia entre las interpretaciones, los 

resultados y la realidad; significa, incluso, que el hecho social no sólo 

existe en la mente del investigador, sino que posee una existencia 

objetiva; Para garantizar esta condición, en el presente trabajo tuvimos en 

cuenta en primer lugar la negociación inicial entre los participantes, la 

observación participante que se desarrolló a lo largo de cerca de 10 

meses, con el obligado intervalo vacacional Así mismo, el análisis de los 

datos registrados en los  documentos de los archivos escolares. 

Transferencia 

Consiste en la capacidad par transferir los resultados de la 

investigación-acción para otros contextos. En nuestro caso, la 

transferibilidad que deseamos favorecer con este estudio está dirigida 

fundamentalmente a los sujetos activos del proceso de enseñanza-

aprendizaje, profesores y alumnos, para que la aplicación de la  EAM 

llegue a otros centros educativos interculturales bilingües así, maestros y 

alumnos  no sólo serán  protagonistas de su propio aprendizaje, sino 
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portadores de una novedad científico-práctica  que aporte de manera real 

al mejoramiento de la  educación en esos centros educativos.  

 

Dependencia o consistencia 

En este trabajo de investigación, los criterios de dependencia serán 

garantizados  a través de la triangulación de los resultados, pues se  

contrastarán las perspectivas individuales de la investigadora con  los 

resultados obtenidos mediante  la observación,  el seguimiento a través 

de las  fichas de trabajo, los mapas cognitivos,  la entrevista a directivos y 

maestros,  el análisis de diferentes documentos, la revisión colectiva de 

sesiones de mediación y las observaciones para la retroalimentación y 

auto- evaluación.  

 

Confirmabilidad 

La negociación sistemática entre todos los participantes en la 

investigación ha ido  generando fiabilidad, dejando todo clarificado en 

cada caso oportuno.  Rodríguez Gómez (1996:288), señala que la forma 

en que se intenta ofrecer evidencia de la confirmabilidad de los datos se 

basa, durante el desarrollo de la presente investigación, en el  ejercicio de 

la reflexión permanente y el auto- evaluación, que permite una mayor 

comprensión de la realidad y el replanteo constante en base de nuevos 

indicios que favorezcan el mejoramiento de los resultados buscados. Las 

sesiones de retroalimentación y auto- evaluación permanente diseñadas, 

garantiza este proceso. 

 

2.4. Los resultados del diagnóstico  

El acto educativo  se desarrolla dentro de la  escuela CECIB-

BELÉN que constituye, en sí misma un sistema donde  los maestros y 

alumnos son  el centro del proceso docente,  y dentro del cual coadyuvan 

diferentes subsistemas, cuya armonía, coherencia y complementariedad  

garantizan una educación de calidad, pues en ellos está inmersos el 

profesor con su práctica pedagógica y el alumno en su acto de aprender,  
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El contexto inmediato institucional, la ubicación geográfica, el 

momento histórico, los aspectos macro curriculares, institucionales, 

políticos, culturales, étnicos, sociales, económicos  son factores que 

inciden directamente en este proceso, condicionando las circunstancias 

particulares, los resultados y los impactos que el  acto educativo en sí, 

tiene en la comunidad educativa por lo que los métodos que hemos 

utilizado en el presente trabajo para corroborar la fiabilidad de sus 

resultados se consideraron tomando en cuenta los 4 subsistemas 

inmersos en el sistema de la escuela  CECIB BELÉN. 

 

  El desarrollo del trabajo de campo de esta investigación abarcó 10 

meses escolares, interrumpidos por 2 meses de vacaciones, Los primeros 

meses se dedicaron principalmente a las negociaciones con los 

profesores y padres de familia, además de establecer una etapa de 

confianza  con los niños a fin de no afectar de forma significativa la 

dinámica de la clase durante las sesiones de observación para el 

diagnóstico. Luego se trabajó en la etapa de diagnóstico, y finalmente en 

la formulación y socialización de la propuesta. Los resultados son:  

 

Subsistema  curricular  académico: 

a.- Aquí abordamos lo macro curricular que corresponde al diseño 

educativo de la EIB, el modelo pedagógico propuesto por el Ministerio de 

Educación y Cultura y el que se aplica efectivamente en la escuela y, la 

organización  administrativa.  

b.-Lo micro curricular que se relaciona directamente con la acción 

docente en el aula que se expresa básicamente en los instrumentos de 

planificación del profesor. 

Subsistema administrativo dentro de la escuela y en su relación con la 

comunidad educativa y la Dirección de Educación Intercultural Kichwa de 

la costa y Galápagos, DEIKCYG, que implica el contexto institucional y 

situacional, y los elementos social-histórico y  políticos  en que se 

desenvuelve la escuela. 
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Subsistema jurídico que se relaciona con las leyes, acuerdos, decretos, 

normas reglamentos  y más,  que rige el régimen de la Educación 

Intercultural Bilingüe en el país y en la provincia  en particular. 

subsistema sobre infraestructura y equipamiento, que explica las 

instalaciones, y demás recursos con que cuenta la escuela para su 

actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA 

Administrativo 

1 Contexto histórico social 

2 Comunidad educativa 

3 Redes interinstitucionales 

SUBSISTEMA 

Marco Jurídico 

4 Leyes  

5 Acuerdos / normas 

 

SUBSISTEMA 

Curricular 

6 Macro curricular 

7 Micro curicular 

SUBSISTEMA 

Infraestructura 

8 Instalaciones  

9 Equipamientos 
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2.5 Instrumentos de investigación 

Para la búsqueda de la información  se diseñaron los siguientes 

instrumentos (ver anexo 1) 

 

a.- Guía para la revisión documental basado en los siguientes criterios:  

 antecedentes históricos 

 aspectos legales 

 aspectos técnico-pedagógicos 

 aspectos  administrativos de planificación escolar 

 comportamiento histórico de la matrícula, aprobación de año 

y deserción 

 Relación de la escuela con la comunidad educativa: actas de 

asambleas de padres de familia, visitan a autoridades, gestiones 

interinstitucionales 

b.- Guía para  entrevistas,  a profesores, padres de familia y alumnos 

basada en: 

 Aspectos técnicos pedagógicos del proceso educativo 

 Formación pedagógica de los maestros 

 Conocimiento de  la metodología basada en el Enfoque 

histórico-Cultura y la Investigación participativa 

 Aspectos administrativos y de funcionamiento de la escuela 

 Necesidades más sentidas de los maestros, padres de 

familia y alumnos 

 Expectativas profesionales  e institucionales de los maestros 

y padres de familia 

 

C.- Ficha de observación de las actividades docentes en el aula referida a 

los siguientes criterios de índole estrictamente pedagógicas: 
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 Cómo el maestro establece la relación y coherencia entre  

los componentes del proceso educativo, esto es entre: Objetivos, 

contenidos, métodos, medios, evaluación 

 Cómo el maestro de forma explícita o implícita utiliza los 

criterios universales de mediación pedagógica 

 Cómo se  da la interacción entre los maestros- alumnos,  

 Cuales son las estrategias de aprendizaje de los alumnos 

          

Para el análisis de los datos se utilizó el paradigma cualitativo 

predominantemente, ya que en el análisis se hacen, descripciones 

detalladas de situaciones, personas,  interacciones y comportamiento que 

son observables, sin que por ello hayamos subestimado el tratamiento 

cuantitativo, sin embargo las condiciones y características mismas de la 

escuela, hace que el método de obtención de información, sea 

fundamentalmente empírico y de corte cualitativo por cuanto  se buscó: 

 

 Entender la dinámica escolar en su contexto, visualizada como un 

todo y dentro de su marco natural y espontáneo de funcionamiento. 

 Buscamos entender la coherencia y relaciones  existentes entre el 

decir y el hacer de los maestros  y alumnos, aprovechando, si vale el 

término, el hecho de que no somos ajenos a la escuela, y nuestra 

presencia no produce, mayormente, cambios de comportamiento en 

estudiantes y maestros. Factor que permitió una observación más  real 

del proceso educativo  
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2.5.1 Los resultados obtenidos: 

 

2.5.1.1 Subsistema Administrativo: Contexto social-histórico, 

político. 

 

Antecedentes históricos de la escuela 

En mayo de 1995  un grupo de profesionales indígenas asentados 

en Guayaquil, frente a la grave situación que venían atravesando los 

inmigrantes indígenas en la ciudad, deciden actuar en el campo de la 

salud y la educación para contribuir a mejorar las precarias condiciones 

de vida de sus compatriotas. Su primera acción fue realizar  las gestiones 

pertinentes ante la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe  para 

lograr la creación de una escuela  en Guayaquil,   

 

Simultáneamente, se logra que la iglesia evangélica  del sector 

Troje Belén, ceda  un espacio de su iglesia, para el funcionamiento de la 

escuela y se solicita que ésta lleve el nombre de  BELÉN. 

 

Ubicada alrededor del antiguo mercado del SUR, en las calles Eloy 

Alfaro y Febres Cordero, parroquia Olmedo, la escuela  tenía como 

objetivo atender a la niñez indígena que vivía en ese sector, pues había 

una presencia significativa de niños  debido a la actividad laboral de sus 

padres en el mercado. 

 

Las obras de Regeneración urbana emprendidas por el alcalde de 

la ciudad, obligó a la reubicación del mercado y por ende al cambio de 

domicilio de la mayor parte de niños que asistían a la escuela, los mismos 

que se reubicaron en escuelas hispanas  en los nuevos sectores de 

residencia, a pesar de ello algunas personas prefirieron mantenerse en el 

sector ya sea como informales en su misma actividad de venta de víveres 
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o en  el comercio menor de otro tipo de productos, por lo que sus hijos 

siguieron asistiendo a la escuela Belén. 

 

Relaciones con la comunidad educativa: 

El comité de padres de familia presidido por Don José Aguilar, y 

conformado por 19 padres y madres  de familia, según consta en la 

nómina correspondiente al período lectivo 2006-2007, tiene  una 

participación muy activa, lo que se puede observar en las actas de 

reuniones, comunicaciones, e informes de actividades que realizan 

permanentemente para apoyar a la escuela. 

 

Igualmente se observa la participación de las autoridades  de la 

DINEIB, que queda registrada siempre en actas y comunicaciones previas 

y posteriores a las visitas. 

 

La construcción de redes  de apoyo interinstitucional 

Se observa una  constante gestión institucional de  los profesores y 

el director para establecer contactos con instituciones de la ciudad y otras 

de país, primordialmente con el objetivo de lograr la donación  de 

materiales, libros, equipos y hasta un terreno para construir la  escuela. 

 

Entre otras cosas la escuela mantiene una interesante red con 

instituciones como:  PMT. SRI, DASE, DINSE, PAE y Fundaciones 

diversas11 

 

 

 

 

2.5.1.2 Marco Jurídico 

                                                
11 PMT: Programa Muchacho Trabajador del banco central. 

SRI: Sistema de Rentas Interno 

DASE. Dirección de Acción Social y Educación del Municipio de Guayaquil 

DINSE: Dirección Nacional de Útiles escolares  

PAE: Programa de Alimentación Escolar 
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Con la ley #150 del 15 de abril de 1992, publicada en el registro 

oficial # 918 del mismo mes y año, se eleva a la Dirección Nacional de 

Educación Intercultural Bilingüe DINEIB, a la categoría de Organismo 

Técnico, Administrativo y Financiero descentralizado.”12 El mismo que se 

encarga de diseñar el modelo de Educación intercultural Bilingüe y su 

correspondiente currículo para la educación básica. 

 

El 8 de mayo de 1998 se emite el Acuerdo Ministerial # 082, 

mediante  el cual se crea EL CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO 

INTERCULTURAL BILINGÜE BELÉN, (CECIB-BELÉN). Ese mismo mes 

y año se inician las clases por primera vez con 22 niños matriculados. 

 

El modelo de Educación Intercultural bilingüe que se oficializa a 

través del Acuerdo Ministerial # 0112 de agosto 31 de 1993, constituye el 

marco  legal de acción pedagógica de la escuela BELÉN 

 

Administración y  gestión  escolar 

La escuela pertenece al régimen de  la Dirección de Educación 

Intercultural Kichwua de la Costa y Galápagos- DEIKCYG- por lo que 

responde administrativamente a la Dirección Nacional Indígena 

intercultural Bilingüe, como se señala en la Ley de Educación y Cultura 

CAPII.1.Art.45.1-45.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12 Para mayores detalles revisar: José Sánchez Parga. Educación  Indígena en Cotopaxi. CAAP. 

Quito 2005 PG. 9-18 y la ley #150 
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En la ficha de registro del Ministerio de Educación  la escuela se 

encuentra registrada como: 

         

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1.3 Subsistema Curricular: 

 

Aspecto macro y micro curriculares 

La escuela cuenta con archivos que recogen: formularios, libros, 

registros, informes, etc. Sin embargo   estos aparecen incompletos y no 

se observa un orden y una sistematicidad en la elaboración, manejo y 

presentación de estos documentos. 

 

Del período 2005-2006 se encuentra: el Plan Institucional, el Plan 

anual de actividades, Organigrama del comité de padres de familia, el 

gobierno estudiantil, el calendario cívico, El horario de clases, Plan de 

unidad didáctica, Pruebas objetivas del 2 y 3 trimestre. Estos 

corresponden al trabajo realizado por los profesores actuales, que son 

parte del convenio con el colegio Jaime Roldós Aguilera 

 

Los documentos de los otros años lectivos se observan dispersos, 

incompletos, sin detalles, más bien muy generales, en especial cuando 

presenta las unidades didácticas, que solo enuncian el tema a tratar. 

 

Nombre “BELÉN”, 

Régimen Costa 

Sostenimiento Fiscal 

Zona Urbana 

Jornada Matutina 

Modalidad Presencial, 

Sexo:                  Mixta 

Clase Común. 

Ubicación.         Cantón Guayaquil. Parroquia Olmedo 

Dirección Febres Cordero # 132 y Eloy Alfaro 
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De acuerdo a las instrucciones emitidas por la  DEIKCYG, los 

profesores deben llevar 20 diferentes tipos de documentos como son: 

 

1. Libro de vida del profesor que contiene: inventario, Comité 

de padres, gobierno estudiantil pruebas de aplicación, mapa 

curricular, plan estratégico, plan anual de actividades 

2. Diseño de unidades didácticas, proyecto de aula, cuadro de 

evaluaciones etc. 

3.  Libro de promociones 

4. Acta General de profesores 

5. Acta General de Padres de Familia 

6. Inventario del CECIB 

7. Historia del CECIB 

8. Control diario de asistencia de profesores 

9. Ingreso y salida de comunicaciones 

10. Ficha profesional de los profesores 

11. Registro de visitas de autoridades 

12. Control de libros y registros 

13. Visitas Planificadas 

14. Cuadro de licencias de los profesores 

15. reglamento Interno 

16. Calendario cívico 

17. Plan comunitario 

18. resumen mensual de los días laborados 

19. Leyes y reglamentos de educación: Código de la niñez y 

adolescencia 

20. Acuerdo y Resoluciones 

MOSEIB: modelo de sistema de educación intercultural  bilingüe 

 

Si bien los maestros conocen el Modelo de Educación Intercultural 

Bilingüe, no adaptan el plan Institucional, ni el proyecto de aula o el Plan 

de clase al currículo del modelo, el diseño del plan de clase sigue los 
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lineamientos de la educación hispana, propuestos en los libros de texto 

que ofrece gratuitamente el Municipio de Guayaquil. 

 

Temas como  el rescate de la lengua kichwa como primera lengua 

en el trabajo de aula, la misma historia y geografía, y otros temas 

particularmente relevantes para  la formación dentro del modelo 

intercultural, no se aplican. 

 

En la entrevista realizada a los profesores ellos expresan entre otra 

causas, la falta de material didáctico, libros y otras ayudas para que esto 

pueda aplicarse. Los que existen, dicen, están diseñados para la región 

andina, y no son aplicables en Guayaquil, que es un contexto diferente. 

 

Además señalan respecto a la  pregunta de si utilizan en la 

enseñanza, el Kichwa como primera lengua: “no, en  la materia de kichwa 

se enseña lo básico, los días de la semana, los colores, así todos los 

contenidos son en español... pero yo a mi modo de pensar los niños están 

preparándose aquí, van a caer en el mismo error, van  a ir al colegio 

hispano y al enseñar en el idioma van a tener después  dificultades en el 

colegio, en las formas de hablar todo eso,  por que aquí todavía no hay 

colegios bilingües, … porque a veces las palabras se equivocan no dicen 

como es debido en idioma castellano, hay personas que se ríen al ver 

como hablan, como escuchan hablar”(Iván) 

 

Sin embargo reconocen que se hacen clases específicas 

especialmente para “enseñar a los niños, canciones, trabalenguas, los 

colores, los números y otros conceptos y palabras claves, “aclara Nelly.  

 

Se observan falencias y diferencias en el diseño curricular de cada 

profesor, y en el manejo de técnicas apropiadas según los contenidos, el 

plan de clase o el proyecto de aula, no responden a una misma 

metodología, se observa además en los profesores una diferente 
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formación pedagógica, si bien los tres provienen del mismo colegio, su 

formación se dio en tiempos y circunstancias diferentes, que se expresan 

en una mejor preparación de la profesora recién graduada, no así en los 

demás que sin embargo muestran mucha disposición y afán por aprender 

e incorporar nuevas técnicas en su trabajo. 

  

El proceso enseñanza- aprendizaje: La planeación de clase, se 

basa en el “Método científico” explica Nelly – que consiste en: 

 

 La reseña previa de la clase anterior 

 La motivación al tema 

 La presentación del problema y la explicación 

 Preguntas para llevar al análisis 

 Interpretación y creación del conocimiento 

 Evaluación y 

 Conclusiones 

 

Utilizan como técnicas, los carteles, cuadros sinópticos, mapas 

conceptuales, resúmenes, extracción de ideas principales y secundarias, 

tareas para la casa etc. 

 

“No quiero caer en la memorización, trato de que aprendan a razonar” 

(Iván) 

“Para mi la calidad es tener una planificación para seguir todos los 

pasos es prepararse bien, no improvisar, responder al alumno, en la costa 

el niño exige más, están más despiertos, por los medios de 

comunicación…- y luego añade, - no sigo el proyecto de aula sino más 

bien cuadros conceptuales, sigo el libro de texto, hago una síntesis de 

tres textos: el del municipio, el escolar ecuatoriano y el de enseñanza 

integrada(este abarca 4 materias), todos son hispanos” (entrevista, mayo 

19, 2006.) 
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Manuela en cambio nos dice con mucha alegría: “se hace ejercicio 

con el material, hasta que comprenden el procedimiento, se repite y 

repite, cuando no se logra que comprendan, entonces se trabaja 

individualmente, hasta que por fin!”  

 

Nelly señala además “El manual del Municipio, no entiendo mucho, 

por que no tiene  mucho sentido…creamos con conocimientos propios” 

 

“Yo planifico, si aplico proyecto de aula, me preparo, me veo en el 

espejo, veo donde esta cada uno, los cambio de puesto, y cuando vengo 

a clase tengo poco que cambiar, sigo lo que he preparado, casi siempre, 

auque a veces si tengo que cambiar” (Mañuela), explican que los niños 

son muy despiertos y traen inquietudes al aula que a veces hace cambiar 

sus planificaciones. 

 

El profesor de la escuela intercultural Bilingüe BELÉN 

El personal docente esta conformado por: 

 

Encargado de la dirección: Profesor  Iván Pomagualli Inca; título 

post bachillerato, sin nombramiento, trabaja en calidad de profesor 

bonificado. 

 

Profesora Nelly Morocho: título post bachillerato, sin nombramiento, 

trabaja en calidad de profesora bonificada. 

 

Manuela Mullo, profesora voluntaria, post- bachillerato.  

 

Todos son del Instituto Jaime Roldós Aguilera, del cantón Colta, 

provincia del Chimborazo. 

 

Miguel Illicapuchi es el Profesor.-director titular: título universitario,  

con nombramiento ,(ausente con permiso por enfermedad, ya algunos 
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meses. está siendo reemplazado por la profesora Manuela, con título de 

post-bachiller, que es absolutamente voluntaria, no recibe ni siquiera la 

bonificación que se asigna  a los otros dos maestros.) 

 

De los tres, 2 profesores son kichwa hablantes y 1 es hispano 

hablante imparten clases  en 3 aulas  y cada uno trabaja con  2 grados, 

La escuela tiene  los 6 grados o niveles que van desde el segundo al 

séptimo de básica, 

 

Los profesores son   parte de un convenio entre la  dirección de 

educación Intercultural kichwa de la costa y Galápagos-DEIKCYG- y el 

Instituto Superior Pedagógico Intercultural bilingüe “Jaime Roldós 

Aguilera”. El director (ausente), es el único que tiene nombramiento del 

Ministerio de Educación, los demás se mantienen con carácter provisional 

dentro de la figura de bonificados, que significa que reciben no un sueldo 

como tal, sino una “bonificación” muy escasa que no llega a los $200 usa. 

 

Los estudiantes de la escuela BELÉN 

En la matrícula del año 2006 se puede observar la siguiente 

información, sobre los 35 alumnos que registran asistencia: 

 

 15 son varones y 20 mujeres,  

25 niños son de origen indígena y hablan el kichwa 

10 son mestizos y hablan castellano, de ellos 3 son afro 

descendientes 

 

 En  el presente año lectivo se han matriculado 35 alumnos, que 

asisten en el horario de 8.00  a 12:30.y reciben clases de computación, 

culto religioso, estética, kichwa, además de las asignaturas regulares 

contempladas en el plan de estudios. 
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Revisando los libros de matrícula de la escuela, desde su creación 

se obtienen pocos datos que no nos permiten realmente establecer cual 

es el grado de permanencia, repitencia o deserción de los estudiantes, 

pues los documentos están incompletos, muchos de ellos no registran 

datos sino de los primeros meses del año lectivo, y otros, como los 

cuadros que se envían a la dirección de Educación, como documento 

oficial, no aparecen en los archivos de la escuela. Llama la atención 

encontrar 12 de los 35 estudiantes que viven en sectores  muy alejados 

de la escuela(Durán) 

 

Ha sido muy difícil recoger con datos ciertos la serie histórica de 

matricula, aprobación del año y deserción, debido a la falta de 

documentos 

 

2.5.1.4 Infraestructura y equipamiento 

La escuela carece de un espacio físico apropiado, todos los 

estudiantes de los 6 niveles o grados, ocupan  3 aulas; los muebles son 

inadecuados,, la luz es escasa, el local no se ve pintado ni ordenado, no 

hay área específica para la recreación, los alumnos hacen el recreo en el 

portal de la casa. El salón que sirve de aula donde trabajan los 

estudiantes de los niveles, 5 y 6  está en la planta baja, y la puerta 

permanece abierta por necesidad de la luz, en contacto directo con la 

calle, situación que afecta la atención, concentración y participación de los 

niños y del maestro en el proceso docente, los grados 1° y 2° --3° y 4°, 

están ubicados en el aula que realmente es el corredor del segundo piso 

alto, por tanto están en un sitio de paso y carecen de luz natural, además 

la luz artificial es muy escasa, los niños hacen esfuerzos para leer o 

escribir. Todo lo cual nos refiere una información muy valiosa en cuanto a 

las condiciones inapropiadas del local donde funciona la escuela. 

 

Todo lo analizado hace evidente la necesidad del Programa de 

formación propuesto apara los docentes, más aún si contamos con su 
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motivación, predisposición al cambio y entusiasmo frente a los resultados 

posibles. Igualmente es digno de mención la activa participación y  

decisión de apoyo de las autoridades de la Dirección de Educación 

Intercultural Kichwa de la Costa y Galápagos, -DEIKCYG-sin lo cual esta 

propuesta difícilmente podría implementarse, pues como se observará 

exige compromiso, tiempo y seguimiento, además del reconocimiento al 

esfuerzo que realizarán los profesores el mismo que estará dado con el 

respectivo  diploma de participación y aprobación que será emitido por  

esta dirección a los profesores que cumplan con los requisitos planteados 

en el programa. , Este diploma tendrá validez para  el ascenso de 

categoría en el escalafón de los magisterios   del régimen intercultural y 

del régimen de educación hispana. 

 

2.6 Proyección al futuro: expectativas  y compromisos 

Las expectativas de los profesores se expresan en estas palabras 

de Iván, Manuela y Nelly”; Si, la planificación nuestra está pobrecita; 

siempre busco lograr los objetivos, porque tengo niños inteligentes; pero a 

veces la planificación no se aplica y se van haciendo las cosas que 

surgen en el momento, depende de las circunstancias y de las respuestas 

de los niños...  Nos gustaría conocer más sobre el proyecto de aula,... 

planificación de aula con ejemplos. , Clases demostrativas,.... uso de 

materiales didácticos y  técnicas didácticas”. 

 

 Son jóvenes con mucho entusiasmo y compromiso social con su 

gente y con los estudiantes, llenos de sueños y esperanzas que nos 

cuentan  con mucho entusiasmo: 

 

 A  Nelly le gustaría “estudiar licenciatura o doctorado, trabajar en 

un colegio y convertir esta escuela en un centro educativo de primera, 

regentarlo y también participar en política” 

Manuela: quiere estudiar secretariado, ese ha sido su sueño desde niña. 
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Iván  quiere “crear la Unidad educativa, tener estabilidad, trabajar en un 

colegio, ser un líder”. 

 

Esta investigación ha reafirmado nuestro compromiso y nuestra fe 

en la educación en el maestro, en la escuela como instrumentos de 

cambio Por eso, es para ellos, para quienes hemos diseñado esta 

propuesta en la certeza de que tendrá los resultados que buscamos. 

 

2.7 Diseño e implementación de la encuesta  

La idea principal  de la presente investigación es mejorar  

el  aprendizaje de los alumnos mediante la aplicación de 

nuevas técnicas o estrategias didácticas de capacitación 

fundamentadas en la Experiencia de Aprendizaje Mediado 

(EAM).  

 

Por tal  motivo, nos enfocamos que la variable aprendi -

zaje depende de la experiencia, capacitación y aplicación de 

las técnicas o estrategias aplicadas por los profesores (EAM).  

 

Por lo mencionado en el  párrafo anterior, en este estudio 

realizamos un cuestionario para poder medir la aceptación de 

los cri terios para la aplicación de la Experiencia de 

Aprendizaje Mediado  en el  desarrollo de la actividad docente, 

donde la población objetivo  fueron todos los científicos 

(docentes-especializados en esta área del conocimiento 

pedagógico, de la provincia del  Guayas, cantón Guayaqui l ). 

 

2.7.1Determinación y Codificación de Variables  

A continuación se describirá el  instrumento 

(cuestionario) uti l izado para recopilar la información neces aria 

para el anál isis; al  igual que las variables que en él se ha 

definido para poder tratar la información matemáticamente.  
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Descripción de las Variables 

Definidas las bases del estudio se procede a desarrollar el 

cuestionario. En el  presente temario se analizará las 

siguientes variables   relacionadas  con  el   Método EAM; entre 

las cuales tendremos: Intencional idad, Trascendencia, 

Signi ficado y Funciones Cognitivas.  

 

El  cuestionario está dividido en 5 secciones:  

 

SECCION 1:  VARIABLES QUE SE REFIEREN A LAS 

CARACTERÍSTICAS DEL ENTREVISTADO.  

Estas variables son de referencia y de ayuda para la 

tabulación de datos: edad, sexo, nivel  de enseñanza en que se 

desempeña y área de especialización que se refiere a 

conocimientos en experiencia de aprendizaje mediado  e 

intercul turalidad. 

 

 

 

SECCION 2:  VARIABLES RELACIONADAS CON LA 

INTENCIONALIDAD.  

Estas variables nos ayudan a medir que importante es la 

intencionalidad del maestro a tratar de expl icar al  alumno un 

tema determinado y lograr su reciprocidad, esto es 

involucrarlo en la tarea.  

 

SECCION 3: VARIABLES RELACIONADAS CON LA 

TRASCENDENCIA.  

Estas variable nos ayudan a medir la importancia de la 

trascendencia para que el  estudiante sea capaz de ir más al lá 
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del conocimiento inmediato, establezca general izaciones y 

ampl ie su marco de necesidades.  

 

SECCION 4:  VARIABLES RELACIONADAS CON EL 

SIGNIFICADO. 

Estas variables trata de medir que tan necesario  es que 

el  profesor imparta el  signi ficado en la clase para que el  

alumno sepa porqué y para qué ese contenido le es imp ortante 

y cuál es su uti l idad práctica.  

 

SECCION 5:  VARIABLES RELACIONADAS A LAS FUNCIONES 

COGNITIVAS 

Estas variables no ayudan a conocer como se involucran 

las funciones cognitivas en el  proceso del aprendizaje y en el  

desarrollo de la meta cognición. El  uso de estrategias 

didácticas por parte del  maestro provoca en el  estudiante la 

modificabilidad cognitiva y  el  mejoramiento del  aprendizaje.  

 

En el anexo 1 ,  encontrará el  cuestionario aplicado a nuestra 

población. 

 

CODIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.  

El presente estudio está compuesto por variables 

cuanti tativas (Edad) y cuali tativas (Sexo, profesión, nivel de 

enseñanza, área de especialización, intencionalidad, 

trascendencia, signi ficado y funciones cognitivas); por tal  

motivo se debe codificar las variables  cuali tativas para que 

estas sean anal izadas.  

 

     Variable Sexo: 

                                                                      Codificación  

     Femenino:                                                         0  
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     Mascul ino:                                                        1 

 

Variable Profesión:  

                                                                      Codificación  

     Investigador:                                                    1  

     Docente:                                                          2 

 

Variable Nivel de Enseñanza:  

                                                                 Codificación 

Primario                                                           1  

Secundario                                                        2 

Universi tario                                                     3  

Otros                                                                4  

 

Variable área de especialización:  

                                                                 Codificación 

Pedagogía general                                                1  

     Pedagogía intercul tural                                         2  

 

Las variables (Intencionalidad, trascendencia, signi fica -

do y funciones cognitivas) han sido clasi fi cadas por una 

escala de 5 niveles, las cuales fueron codificadas de la 

siguiente forma: 

 

 

 

Codificación 

El ab ora do :  D al i a  P al omeq u e  

 

ANÁLISIS DE LAS VARIABLES 

 

-EDAD: 

TABLA I 

Total     Total  

Acuerdo  Acuerdo  Indi ferente Desacuerdo  Desacuerdo  

1 2 3 4 5 
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Parámetros de las Variable Edad 

Variable Media Moda Mínimo Máximo 

EDAD 51 55 30 62 

                                                  E la bo rad o:  D al i a  P al om eq u e  

Observamos, que la edad promedio de la población 

sometida a estudio es de 51 años. La edad mínima es de 30 

años y la máxima de 62 años.  

-SEXO: 

GRÁFICO 1 

GÉNERO 

50%50%

Femenio

Masculino

 

 

Observando el  Gráfico 1, nos damos cuenta que de la 

población objetivo sometida a estudio el  50% es de sexo 

mascul ino y el  50% femenino.  

 

 

      -PROFESIÓN:  

GRÁFICO 2 

PROFESIÓN 

50%50%

Investigador

Docente
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Observando el  Gráfico 2, podemos decir que el  50% de 

la población sometida a estudio son teóricos -investigadores, y 

el  otro 50 son profesores en ejercicio docente.  

 

-NIVEL DE ENSEÑANZA EN QUE SE DESEMPEÑA:  

 

GRÁFICO 3 

NIVEL DE ENSEÑANZA EN QUE SE 

DESEMPEÑA

40%

10%

40%

10%
Primario

Secundario

Universitario

Otros

 

En nuestra población objetivo predominan las personas que se 

desempeñan como catedráticos en niveles primarios y universitarios. Sólo 

un 10% se desempeña en el área de secundaria.  

 

-ÁREA DE LA PEDAGOGÍA EN QUE SE ESPECIALIZA: 

 

GRÁFICO 4 

ÁREA DE LA PEDAGOGÍA EN QUE SE ESPECIALIZA 

70%

30%

General

Intercultural
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Tot al To t al

A cuerdo D esacuerdo

100% 0% 0% 0% 0%

2.3.-) El profesor tiene claridad de su intención frente a su interacción

2.4.-) El profesor procura que el alumno acepte los estímulos que 

A cuerdo Ind if erent e D esacuerdo

0%10%         estímulos escogidos para la sesión de clases.

2.1.-) El profesor manifiesta expresamente su intención en la clase

2.2.-) El profesor comprueba si el niño está preparado para recibir los

90%

0% 0%

0% 0%

0%         con el niño.

100% 0% 0% 0% 0%        propone en clase

80% 20%

0% 0%         focalizando sus preguntas.

2.5.-) El profesor se asegura que su intención ha diso comprendida 

100% 0% 0%

De las personas sometidas a estudio el 70% se especializa en 

pedagogía general y el 30% en pedagogía intercultural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-VARIABLE  INTENCIONALIDAD: 

TABLA II 

Resultados de las Variables relacionadas con la 

intencionalidad 

 

 

 

 

 

 

                                                        El ab ora do :  D al i a  P al omeq u e  

En los resultados observamos que las personas están de acuerdo y total 

de acuerdo.  

GRÁFICO 5 

ANÁLISIS GLOBAL-VARIABLE  INTENCIONALIDAD 
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Tot al To t al

A cuerdo D esacuerdo

0%

0% 0% 0%

0%30% 0% 0%

0% 0%

Ind if erent e D esacuerdo

80% 20% 0% 0%

2.5.-) El profesor incentiva al alumno a anticipar acontecimientos 

        futuros

A cuerdo

80% 20%

90% 10%

90% 10%

70%

3.3.-) El profesor incentiva al niño a aplicar lo aprendido en otros 

        campos de la vida cotidiana.

3.4.-) EL profesor lleva al alumno a establecer relaciones de los

        hechos, referidos a otros tiempos.

3.1.) El profesor propone actividades que llevan al alumno a deducir 

        reglas para aplicar los conocimientos adquiridos

3.2.-) El profesor lleva al alumno a indagación para saber de donde 

0%

0% 0% 0%        provienen las cosas

70%

30%

Total Acuerdo

Acuerdo

 

 

En términos globales el 70% de la  población está total de acuerdo 

y el 30% están entre total de acuerdo y acuerdo. Segmentando dichas 

escalas podemos afirmar que las personas están 100% de acuerdo (total 

acuerdo y acuerdo). Estos resultados nos  indican que los factores antes 

mencionados son muy importantes para mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje.  

 

-VARIABLE  TRASCENDENCIA: 

 

TABLA III  

Resultados de las Variables relacionadas con la 

trascendencia 

 

 

 

 

 

 

 

El ab ora do :  D al i a  P al omeq u e  

En los resultados observamos que las personas están de acuerdo y 

total de acuerdo.  

GRÁFICO 6 

ANÁLISIS GLOBAL-VARIABLE TRASCENDENCIA 
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Tot al To t al

A cuerdo D esacuerdo

4.5.-) El profesor pone pasión en el trabajo docente 

0%80% 20% 0% 0%

0% 0%        verbal

4.4.-) EL profesor lleva al alumno a descubrir el significado diferente

100% 0% 0% 0% 0%        de las palabras según los contextos

4.3.-) El profesor pide al alumno utilizar símbolos en lugar de lenguaje

70% 30% 0%

0%         importante para él.

4.2.-) El profesor lleva al alumno a establecer comparaciones entre

80% 20% 0% 0% 0%        diferentes expresiones culturales

A cuerdo Ind if erent e D esacuerdo

4.1.) El profesor pide al alumno explicar por que el tema es  

100% 0% 0% 0%

40%

60%

Total Acuerdo

Acuerdo

 

 

En términos globales el 40% de la  población está total de acuerdo 

y el 60% están entre total de acuerdo y acuerdo. Segmentando dichas 

escalas podemos afirmar que las personas están 100% de acuerdo (total 

acuerdo y  acuerdo). Estos resultados nos  indican que la variable 

trascendencia es fundamental para la mejora de la enseñanza y 

aprendizaje.  

 

-VARIABLE  SIGNIFICADO: 

TABLA IV 

Resultados de las Variables relacionadas con el 

significado 

 

 

 

 

 

 

 

El ab ora do :  D al i a  P al omeq u e  

 

En los resultados observamos que las personas están de acuerdo y 

total de acuerdo.  

GRÁFICO 7 

ANÁLISIS GLOBAL-VARIABLE SIGNIFICADO 



 

 

115 

Tot al To t al

A cuerdo D esacuerdo

100%

70%

100%

70%

100%

100%

80%

100%

30% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

30% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

20% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

A cuerdo Ind if erent e D esacuerdo

90% 10% 0% 0%

5.9.-) EL profesor desarrolla en el niño la formulación de hipótesis

        frente a situaciones nuevas

5.10.-) El profesor apoya a los niños a establecer relaciones en el 

         tiempo

5.7.-) El profesor provoca en los niños el uso de la argumentación

        para defender sus tesis.

5.8.-) El profesor provoca en los niños la representación mental para 

        anticipar los hechos.

5.5.-) El profesor incentiva al niño a identificar los datos relevantes

        de los no relevantes.

5.6.) El profesor motiva en el niño el uso de criterios para comparar 

        y clasificar.

5.3.-) El profesor utiliza estrategias para que el niño aprenda a definir

        claramente el problema

5.4.-) El profesor lleva al niño a establecer las relaciones entre las 

        cosas

5.1.) El profesor incentiva al niño a la observación más precisa para

         captar los hechos.

5.2.-) El profesor estimula a los niños a buscar más de una 

0%

0% 0%100%        para establecer los hechos. 0% 0%

50%50%

Total Acuerdo

Acuerdo

 

 

En términos globales el 50% de la  población está total de acuerdo 

y el 50% están entre total de acuerdo y acuerdo. Segmentando dichas 

escalas podemos afirmar que las personas están 100% de acuerdo (total 

acuerdo y  acuerdo). Estos resultados nos  indican que la variable 

significado es fundamental para la mejora de la enseñanza y aprendizaje.  

 

-VARIABLE FUNCIONES COGNITIVAS: 

TABLA IV 

Resultados de Variables relacionadas con funcione s 

cognitivas 

 

 

El ab ora do :  D al i a  P al omeq u e  
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En los resultados observamos que las personas están de acuerdo y total 

de acuerdo.  

GRÁFICO 8 

ANALISIS GLOBAL-VARIABLE FUNCIONES COGNITIVAS 

60%

40%
Total Acuerdo

Acuerdo

 

En términos globales el 60% de la  población está total de acuerdo 

y el 40% están entre total de acuerdo y acuerdo.   Segmentando dichas 

escalas podemos afirmar que las personas están 100% de acuerdo (total 

acuerdo y  acuerdo). Estos resultados nos  indican que las funciones 

cognitivas son esenciales para la mejora de la enseñanza y aprendizaje.  

 

2.8 Propuesta de formación psicopedagógica basada en la  

experiencia de aprendizaje mediado para los profesores de la 

escuela intercultural Bilingüe CECIB-BELÉN 

 

La propuesta de formación psicopedagógica basada en 

Experiencia de Aprendizaje Mediado, que se plantea para los docentes de 

la escuela BELÉN a través del proceso de  Investigación–Acción, 

permitirá que desde la actuación y participación comprometida de los  

profesores  se cumpla con ese reto de  preparar al hombre para la vida, 

por que como dice Feuerstein: “El ser humano no es sólo producto de sus 

genes, es la suma de todas las experiencias de la humanidad. De 

generación en generación se transmiten pensamientos, valores, deseos, 

sueños, fantasías; una forma de organizar la realidad” (Feuerstein1987) 

esto es, entregarle algo más que  contenidos o  información,  desarrollar 
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sus capacidades para aprender a aprender, para saber definir y resolver  

problemas, más allá de las  tareas escolares 

 

 Feuerstein (1987) señala claramente que el mayor aporte de su 

teoría de modificabilidad de las estructuras cognitivas está en destruir los 

estereotipos de que el potencial intelectual es inalterable, es sostener  

que el ser humano esta dotado de una plasticidad que hace posible su  

modificabilidad cognitiva, a pesar de las barreras aparentemente 

infranqueables que pudieran existir” el cerebro determina nuestro 

comportamiento, tanto como éste a aquel. El cerebro actúa bajo presión y 

responde a nuevas alternativas ante la necesidad… en todo individuo hay 

una opción…” y esa opción está dada por la Experiencia de Aprendizaje 

Mediado que de manera  intencionada y significativa  ejerce el mediador 

sobre el sujeto, seleccionando, organizando y relacionando los estímulos 

para transmitir al individuo esos valores, motivaciones, contenidos y 

estrategias que le permitan proyectarse y enfrentarse a nuevas 

situaciones. 

 

2.8.1 Qué es La Experiencia de Aprendizaje Mediado 

La EAM. es la calidad de interacción generada por la interposición 

de un mediador que orientan en el. individuo, la observación, la 

comparación, la contrastación, de sucesos, objetos, la creación de 

instrumentos conceptuales etc. permitiéndole beneficiarse de la 

exposición directa a los estímulos, lo lleva a la meta cognición en cuanto 

le da la posibilidad de ser consciente de su propia forma de aprender, de 

cómo están implicadas en él las funciones cognitivas, encontrar las 

estrategias para intervenir y mejorar su propio proceso, el estudiante 

aprende sobre lo que es capaz de aprender, y ese conocimiento 

desarrolla  en él su capacidad de modificarse permanentemente. 

 

Para lograrlo requiere tres condiciones: 
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 a).- coherencia psicológica, en tanto el mediador sepa adaptarse a la 

capacidad del alumno y sus posibilidades para aprender, permitiéndole 

descubrir  para entenderse así mismo. 

 b).- coherencia de contenidos, que implica partir de los conocimientos 

previos que trae el alumno y saber suministrarlos en su complejidad, 

abstracción, eficacia y modalidad, de manera adecuada según el sujeto. 

c).- motivación ,basada principalmente en la relación y afecto entre el 

mediador y el mediado a fin de  crear esa actitud favorable para aprender 

y  

e).-aplicación o utilidad , buscando el concocimeinto significativo tanto 

para el alumno como para el profesor. 

 

Desde esta dimensión y convicción ,  hemos definido el Programa 

de formación en Experiencia de Aprendizaje Mediado EAM, como el  

conjunto de metodologías,  principios, criterios, procesos, estrategias, 

materiales y otros medios didácticos, tendientes a garantizar que los 

docentes conozcan, comprendan, apliquen y validen la Experiencia de 

Aprendizaje Mediado como estrategia didáctica para mejorar el proceso 

de aprendizaje de los alumnos con la finalidad de  mejorar su rendimiento 

escolar, y por ende sus posibilidades de acceso a la educación 

secundaria y  de adaptación y desenvolvimiento en el medio urbano. 

 

La capacitación, seguimiento, auto-evaluación y retroalimentación 

permanentes que constituyen elementos claves de la propuesta, 

conforman un   modelo  de formación docente   que debe dar como gran 

resultante, si es aplicado  con el compromiso y rigor requeridos, el  

desarrollo integral de los  estudiantes, más allá de l aprendizaje efectivo 

de los contenidos curriculares determinados, Una educación para la vida, 

es lo que persigue la propuesta a través de convertir al profesor en un 

verdadero mediador entre el estímulo y el conocimiento como lo plantean 

Vygotski, Feuerstein y el gran pensador cubano, José Martí. 
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2.8.2 Fundamentos metodológicos de la propuesta de formación 

Para conformar el Programa de formación psicopedagógica del 

docente es necesario tener en cuenta sus fundamentos metodológicos o 

regularidades, los cuales se expresan a continuación: 

 

 El carácter científico de los contenidos que se desarrollen. 

 El enfoque del sistema, la organización y la asequibilidad de la 

enseñanza. 

 La vinculación de la teoría con la práctica. 

 El carácter consciente, la motivación y la actividad independiente. 

 La correspondencia de las necesidades sociales, la actividad 

educativa y las necesidades de perfeccionamiento docente. 

 La determinación de necesidades de formación, las posibilidades 

internas de satisfacción y la preparación de los  facilitadores 

(personas que demuestren su competencia y maestría pedagógica 

 

En relación con el enfoque de la Modificabilidad Cognitiva en el que 

se sustenta el método de Experiencia de Aprendizaje Mediado, el 

propósito de mejoramiento de las habilidades y capacidades del docente, 

requiere como condición básica, la internalización de  los conocimientos 

y el compromiso consciente que lleve a  la  modificabilidad permanente, 

no sólo de los alumnos sino también de los profesores transformados en 

mediadores. Así la aplicación apropiada del programa de formación del 

docente se fundamenta en las siguientes tareas básicas; 

 

 Diagnóstico de  las necesidades de formación. 

 Programación  de  las formas, modalidades y actividades  

requeridas para atender las necesidades de formación pedagógica 

identificadas, que en este caso se orientan hacia la estrategia 

didáctica mediante la aplicación del EAM. 
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  Control, y  evaluación de los resultados, a través de un 

seguimiento constante, tanto en el aula como en sesiones de auto-

evaluación colectiva. 

 Redefinición  de  nuevas acciones de formación, a partir de la 

valoración reflexiva de los resultados. 

 

 

2.8.3 Programa de formación docente sobre el método de 
Experiencia de Aprendizaje Mediado 
  

Titulo Del Curso: La experiencia del Aprendizaje mediado y su 

aplicación en el aula 

Objetivos Generales: 

a).- Promover en el maestro una sensibilidad y  compromiso que le 

permita convertirse en un mediador capaz de modificar su propio 

comportamiento profesional, modificar el proceso de aprendizaje 

de sus alumnos y modificar las relaciones e interacciones entre los 

miembros de su comunidad educativa, potenciando las 

oportunidades educativas y sociales de los alumnos. 

b).-Desarrollar capacidades, destrezas y habilidades en  los 

docentes basados en la experiencia de aprendizaje mediado, para 

la transferencia de los resultados a otros contextos similares 

 

Objetivos Específicos 

 Analizar los fundamentos teóricos de la propuesta de 

Feuerstein sobre la modificabilidad cognitiva estructural y de 

los principio de la EAM, en función de la aplicación de 

dichas experiencias en el contexto de su práctica 

pedagógica. 

 Conocer y operativizar el método de experiencia de 

aprendizaje mediado para su aplicación en el aula. 
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 Entrenar a los profesores sobre  la utilización de los 

componentes de EAM en las clases de Matemáticas y 

Lenguaje 

 Implementar el sistema de auto-evaluación y retro-

alimentación colectiva, Como estrategia de mejoramiento de 

los procesos didácticos. 

 

 

2.8.4 Sistema de Conocimientos. 

 

2.8.4.1 Módulo I 

 Las teorías  del aprendizaje: Principios pedagógicos derivados del 

pensamiento de  Vygotski, y  Piaget,  

 La propuesta teórica de Reuven  Feuerstein; La modificabilidad 

Cognitiva estructural. componentes de la propuesta: EAM, PEI, 

Ambientes activos, LPAD 

 Principios en que se sustenta la Modificabilidad Cognitiva 

Estructural: El sistema de creencias y su impacto en la acción 

pedagógica de los maestros 

 Ambientes activos modificantes y ambientes pasivos aceptantes 

 La Deprivación cultural, la identidad y la experiencia de aprendizaje 

mediado 

 El acto mental y las funciones cognitivas: fases del acto mental de 

entrada, elaboración y salida. 

 Evaluación y seguimiento: Planificación y desarrollo de sesiones 

demostrativas y de aplicación en el aula sobre  identificación de 

funciones cognitivas y creación de ambientes activos modificantes. 

Revisión y auto-evaluación colectiva de la aplicación del Módulo I  

en los grados 5, 6 y 7 de básica. los profesores de 1, 2 y 3 de 

básica participarán como observadores. 
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Tiempo de aplicación: 30 horas académicas de clases presénciales 

y 10 horas académicas de seguimiento  y auto evaluación. 

 

 

2.8.4.2 Módulo II 

 Los criterios de mediación y las interacciones mediadas: 

 Criterios Universales: Intencionalidad - reciprocidad, trascendencia, 

significado 

 Otros criterios de mediación: mediación del sentimiento de  

competencia; del optimismo; del sentimiento de compartir; del 

control y regulación de la conducta; de la búsqueda de objetivos y 

conducta planificada; de la novedad, complejidad y desafío; del ser 

humano como un ser cambiante; del sentido de pertenencia; de la 

individualidad y diferenciación psicológica; 

 Estilos de mediación y el rol del mediador. 

 Funciones cognitivas deficientes: mecanismos de mediación 

 Introducción a la planificación: - El esquema de resolución de 

problemas como recurso de planificación,- El mapa cognitivo, 

preparación de sesiones de clase. 

 Evaluación y seguimiento: Grabación y análisis de sesiones de 

clase para auto evaluación, basados en la aplicación de los 

criterios de mediación, y esquema de Resolución de Problemas, 

revisión de documentales y videos específicos al tema. 

Observaciones directas en clase. Asesoría en la formulación de 

mapas cognitivos, planificación de sesiones.  

 

Tiempo de aplicación: 30 horas académicas de clases presenciales 

y 10 horas académicas de seguimiento  y auto evaluación 
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2.8.4.3 Módulo III 

 Refuerzo teórico de la Propuesta de EAM 

 Aplicación del Esquema de Resolución de problemas para el 

manejo de las funciones cognitivas 

 Caracterización de la población según las funciones cognitivas   

 Auto evaluación: como elaborar y poner en práctica indicadores  

para medir el propio desarrollo: análisis de videos de clases  

tomados en sesiones prácticas y cotidianas. 

 Elaboración y manejo de fichas de planificación, evaluación  y 

control del progreso de los estudiantes 

 El estilo de interrogación: preguntas apropiadas para una 

reciprocidad exitosa 

 Evaluación y seguimiento. Revisión de sesiones de clase con el 

conjunto de profesores, apoyo a la planificación y elaboración de 

fichas de seguimiento y control de aprendizaje de los alumnos, 

análisis del uso global de las herramientas de EAM en el aula. 

 Evaluación final del proyecto  y retroalimentación  con la 

autoridades y padres de familia, estudiantes. 

Tiempo de aplicación: 30 horas académicas de clases presenciales 

y 10 horas académicas de seguimiento y auto evaluación, en este módulo 

se incluyen las sesiones de evaluación final 

 

2.8.4.4 Organización Metodológica para el desarrollo del programa de 

formación 

 El programa se iniciará con el personal docente de todos los 

niveles o grados, aunque las sesiones específicas de aplicación se 

harán expresamente en los grados 5, 6 y 7 de básica, en las clases 

de castellano y matemáticas. 

 

 Se permitirá la participación en calidad de observadores de padres 

de familia, que expresamente manifiesten su intención de participar 
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limitando su número y frecuencia a fin de no alterar el ritmo normal 

de la actividad docente. Igualmente estos criterios se aplicarán a la 

presencia de autoridades y profesores de otras instituciones, 

 

 En los cursos de capacitación, se podrán integrar hasta 20 

personas, previamente seleccionadas y calificadas para su 

participación: 

 

Serán criterios para esta selección: 

 

o Que sean profesores de escuelas interculturales bilingües 

de la ciudad de Guayaquil 

o Que sean autoridades expresamente delegadas por la 

Dirección de Educación Intercultural Bilingüe de la costa y 

Galápagos 

o Que sean padres de familia interesados en participar en el 

proyecto para apoyar a la escuela y al proceso de educación 

de sus hijos 

o Que  permanezcan en la capacitación durante los 3 

módulos, de forma continua 

o Que no registren más del 10% de inasistencias,  

o puntualidad y participación activa tanto en la capacitación 

como en los eventos de evaluación. 

o Que entreguen todos los materiales, trabajos 

independientes, registros, etc, que se planteen durante la 

capacitación por parte de los facilitadores. 

 

En el caso específico de los profesores que se comprometan a 

aplicar los conocimientos en el aula y acepten el registro videográfico y su 

posterior análisis en el colectivo de los participantes, para lograr la 

retroalimentación propuesta 
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En el caso de las autoridades que establezcan las relaciones 

necesarias para buscar la transferencia del proyecto a otras instituciones 

educativas similares 

 

2.8.4.5 Implementación de la propuesta formativa, reflexiones 

necesarias. 

La propuesta de capacitación se desarrollará en tres módulos de 

30 horas académicas cada uno, más 30 horas de aplicación, práctica, 

seguimiento y evaluación (10 en cada módulo), por tanto tendrá una carga 

horaria total de 120 horas académicas. 

 

El programa contará con el aval de la Dirección de Educación 

Intercultural, para emitir un certificado válido para el ascenso de categoría 

de los profesores que cumplan las exigencias establecidas. 

 

Cada módulo tendrá además de las clases magistrales, ejercicios 

prácticos, trabajo de lectura y estudio independiente y mecanismos de 

auto evaluación, seguimiento y retroalimentación individual y colectiva.  

La aplicación práctica de sesiones de EAM en clase y la utilización 

directa de los instrumentos  y materiales didácticos  

 

Se realizarán sesiones demostrativas de parte de los técnicos 

especialistas en la aplicación de EAM, y utilización de materiales y 

herramientas pedagógicas diseñadas para este fin 

 

El seguimiento y  auto evaluación colectiva con retroalimentación permanente, se 

hará en base al análisis de videos sobre el uso de los criterios de mediación, que cada 

profesor realice  en clase  (las sesiones serán grabadas para el respectivo análisis), la 

revisión de resultados en el logro de aprendizajes de los niños, medidos a través de las 

fichas recontrol  de aprendizajes, la asesoría y revisión permanente de los 

documentos de planificación  de cada sesión, además se discutirá en 

grupo las reflexiones, informes, logros y dificultades detectadas por cada 

profesor durante la aplicación del programa. 
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El análisis y la síntesis, la inducción y deducción, la observación, la 

aplicación práctica son estrategias que llevarán a la aprehensión de los 

contenidos y metodología propuestos. 

 

2.8.4.6 Instrumentos y materiales de apoyo: 

Bibliografía especializada, fotocopias, videos para estudios de 

casos de aplicación de criterios de mediación, registro videográfico, fichas 

de registros de evaluación, avances de aprendizajes, informes, matriz de 

sesiones de planificación, mapas cognitivos,  planificación  de sesiones de 

clase, instrumentos de PEI (seleccionados de manera explícita par 

demostraciones),  y otros  materiales didácticos Materiales especialmente 

diseñados para aplicación en el aula de matemática y lenguaje13 

  

2.8.4.7 Evaluación 

Dentro de los principios de la evaluación cualitativa, ya señalados, 

se hará uso de técnicas como: la observación participativa, la auto 

evaluación y retroalimentación colectiva, el análisis  de videos  elaborados 

sobre  la base de  los temas de clase o sobre la actuación directa del 

profesor en el aula, los grupos de trabajo, y la socialización en asambleas 

comunitarias, entrevistas, y revisión documental, seguimiento y control  de 

tareas y   aprendizajes de los alumnos, planificación de sesiones, 

asesoría en la planificación, trabajo independiente, estudios de casos 

ejercicios prácticos ,etc. 

 

Es oportuno señalar que como vía para retroalimentarnos sobre el 

nivel de satisfacción de los profesores implicados en esta experiencia, se 

propone un instrumento, como referente que puede condicionar una 

valoración desde una perspectiva integral en cuanto al proceso de 

                                                
13   Los materiales didácticos y las referencias teóricas han sido tomadas con la respectiva 

autorización, del  Centro autorizado por el ICELP para el Ecuador, del Programa del Muchacho 

Trabajador del Banco Central del Ecuador, el mismo que a su vez cuenta con el aval científico, 

legal y pedagógico del ICELP de Israel y de  la Universidad Diego Portales de Chile 
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capacitación, al igual que  un instrumento para la valoración de la 

satisfacción de los padre de familia, de seguimiento de los logros de 

aprendizajes de los estudiantes, los mismos que deben aplicarse en una 

fase  previa al inicio de la aplicación del método , y luego  al concluir del 

año lectivo.   

 

En esta misma línea  se señala que  el proceso de capacitación del 

docente tiene un carácter de continuo, y a partir de la metodología de la 

investigación-acción, como filosofía que sustenta el presente estudio, se 

irán planificando nuevos cursos de capacitación en respuesta a las 

necesidades formativas del docente de CECIB- BELÉN, como proceso 

que desencadena la profesionalización pedagógica de los docentes, en 

función de garantizar la calidad educativa en la formación integral de los 

estudiantes, en respuesta a las exigencias de la sociedad ecuatoriana 

contemporánea.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1.- A partir del análisis teórico metodológico que sustentan la 

formación psicopedagógica de los docentes de la escuela intercultural 

bilingüe CECIB- BELEN con carácter de continuo y ,de manera  particular 

,en el tema referido a la Experiencia de Aprendizaje Mediado  

,consideramos que el  método  propuesto ofrece  una propuesta 

innovadora para la capacitación  de los profesores  desde  la visión  

instructiva, educativa y  desarrolladora,  sustentada, como premisa 

pedagógica, en la atención de  la  diversidad cultural, la integralidad  y el 

fortalecimiento  y desarrollo de las capacidades cognitivas de los 

estudiantes  para su mejor desempeño en el aprendizaje. 

  

2.-La Experiencia de Aprendizaje Mediado (EAM ) por sus  

características , ofrece al profesor estrategias para el  desarrollo de las 

funciones cognitivas de los estudiantes, una adecuada interacción que 

fortalezca la identidad y la relación  con su cultura y  posibilite mejores 

condiciones  de adaptación al medio, lo cual, de ser seguido conforme el 

plan propuesto, se expresará directamente en un mejor desempeño 

escolar , y la disminución de la deserción y pérdida de año.  

 

3.-Los expertos, a quienes con el carácter de investigación piloto, 

se consultó sobre la pertinencia del método, y cuyas respuestas fueron 

evaluadas cuantitativa y cualitativamente, coincidieron totalmente en que 

los criterios expuestos como fundamentos del método, son absolutamente 

necesarios para desarrollar en el estudiante esas capacidades 

intelectuales  y  valores  humanos y sociales requeridos para lograr su 

desarrollo integral, con lo cual se superarían los riesgos potenciales  de 

deprivación cultural, que podrían amenazar a los estudiantes debido a las 

debilidades detectadas tanto en lo que se refiere al uso de la lengua 

materna como  en  la transmisión de los valores  culturales propios .   
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4.-La investigación –acción  participativa ,como propuesta 

metodológica planteada para todo el proceso , promueve no sólo la 

participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa, 

sino que además se constituye en un factor de desarrollo de todos los 

sujetos implicados, fortalece su autoestima  y  mejoran  la interacción 

social provocando un cambio significativo en las formas de relación 

colectiva . 

 

Recomendaciones  

Una de nuestras recomendaciones está dirigida  a  los institutos  

superiores de formación de profesores de educación intercultural bilingüe 

del país, en el sentido de revisar el currículo de formación de los futuros 

profesores, para que se ajuste a las exigencias de la educación 

contemporánea sin dejar de profundizar en la comprensión y aplicación de 

los principios, fines y contenidos del modelo de Educación Intercultural 

Bilingüe ,factor fundamental para garantizar la eficacia y efectividad de su 

futura acción como docentes en diferentes contextos del país. 

  

La DINEIB,  deben aportar al mejoramiento de la calidad educativa 

de las escuelas mediante acciones de asesoría, capacitación y apoyo que 

permita a los profesores  mejorar su desempeño en la tarea docente. 

 

Igualmente recomendamos que debe emprenderse de inmediato 

en una revisión del currículo y los materiales didácticos a fin de que estos  

respondan a  las necesidades educativas de los estudiantes de  contextos 

urbanos, pues si bien es cierto que existe una propuesta bastante 

desarrollada del modelo intercultural, esta se dirige especialmente para el 

sector rural de la región interandina.  
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ANEXO I



ENCUESTA A LOS PROFEORES DEL COLEGIO INTERCULTURAL BILINGÜE

BELEN
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CECIB BELEN

APLICACIÓN DE EAM

FICHA I}E PARTICIPAI\ITES
(nrcr,srno rr.t msr A aPLIcacrÓN DE LPAD)

NOMBRE I}EL MEDIADOR:
FECEA DE APLICACÍÓN:

MATE]I4TITICAS:-ASIGNATI]RAS; CASTELLANo:
HONASDEAPLICA CIÓN:
GRADO O N I!'EL

OBSERVACIONES:

Nombres de los niños Edad Nivel inicial Nivel
potencial

observaciones



CECIB.BELEN
FICHA DE SEGUIMIDNTO PT T-,OCNOS BN EL APRENDIZAJE

Observ¡ción individual

Observaciones:

ObservacionesNuncaA
veces

Casi
siem

Pdutas de obserración

Se concentra enlatarca
Presenta
control

trabajos ordencon vsus

secuenclaunendohistoriasalaRel

tamaños

discriminaIdentifica orescolformas,v

entre las cosas

ferenciasdianzasece vEstabl semej

Clasifica las cosas según criterios

Eskblece relaoiones ent¡e los hechos,

las cosaslos
fluidezcon claridadSe

Distingue los datos relevantes de los no

relevantes
Busca más de una información antes

de resolver un erna

Establece hiPótesis ffente a un

ema
Define el problema con precisión y

claridad
Observa con atención Y recoge

información relevante al problerna
tt

decisiones autónomaformaenomaT
Utiliza las palabras apropiadas para

nombrar las cosa§

Nombre:



CARACTERfSTICAS DE LA MEDIACTÓN:

Contenidos, actividades y eje-pü* o't"¡* (no aplique más de 2 o 3 criterios

adicionales a los criterios universales') Focaltce la acclon'

trascendenciasignificadoIntencional idad

(especifique(especifique(especiñque).

DIFICULTADES PREVTSTAS :

INSIGHT:
Principios

Aplicación

C)bservaciones:

ESTRATEGIAS:



CECIB-BELEN
MAPACOGNITWO

PROFESOR:
T.ECHA DE APLICA
SESIÓN

N:

OBJETIVO GENERAL: Contenido de la unidad' concsptos' operaciones' estrategias

áó;; rrríilzaráelniño luego de l¿ sesión de clases

OBJETIV OS ESPECIFICOS: funciones co

desarrollar:

CONCEPTOS Y VOCABULARIO

CONTENIDOS

MODALIDAD: presentación de las tarea§

tos de trabajo que se quleregrritivas y hábi



tr,. IDENTIT'ICAR LAS RELACIONES INTERNAS ESTABLECIDAS ENTRf,, LOS COMPONENTES DEL
PROCESO EDUCATTVO

1.- Reüsión documental sobre el proceso educativo de los Íes últimos años en la escuela intercultural bilingrie BELEM

ASPECTOS AREVISAR r

Historia de la escuela
Matricula
aprobación de año,
deserción y i pérdida de año
Movilidad de los profesores
Currículo
Principales problemas detectados
Informes presentados a las autoridades
Cursos y talleres de capacitación dados a los maestros
Relaciones y modalidad de participación con los padres de familia y oÍos actores de la comwridad
Eventos nacionales o intemacionales donde han participado la escuela y / los maestros
Actiüdades regulares de tipo extracumcular y comuritaria
Infraestructura esoolar

OTROS ASPECTOS DE INTERÉS



ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
CRITERIOS PARA APLICACIÓN DE LA MEDIACION PEDAGOGICA EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DOCENTE

PROGRAMA DE FORMACÓN PARA DOCENTES DE LA ESCUELA INTERCULTURAL BILINGÜE BELEN

GUIA DE ENTREVISTA

1.. DATOS GENERALES:

l. l.- Nombres completos:

1,2,- Sexo :

1.3- Lugar de nacimiento:

Proüncia
Canton
Parroquia o recinto

1.4.- Edad:

1 .5. - Estado Civil: soltero

1.6.- No. de hijos:

HM

casado l---.l üudo l---l unión libre f---l

menores de 12 años mavores de 12 años

1.7.- Lugar de residencia actual:

1.8.- Tiempo de permanenoia en Guayaquil :

19.- Dirección domiciliaria:

M---l F T-l



2.- CONDICIÓN LABORAL

2.1.- Cargo que desempeña en la escuela,

2.2.- Tiempo de trabajo:

2.3.- Grados o grados a cargo:

2.4- Situación laboml:

Con nombramiento I---']

2.5.- Trabaja en otrc lugar:

profesor director E

Contratado Volu¡rtario E Otro

lnstitución
Actividad
Tiempo

3.- pscor,A,nrn.cD

3.1.-Estudios realizados (señalar canera en colegio y/ o universidad)

INSTITUCION LUGAR TITULO ANO

E



3.2.-Cursos ,seminarios o talleres de capacitación y especialización:

3.3.- Otros especifique:

INSTITUCION LUGAR DIPLOMAO
TITI]LO

TIEMPO DE
DURACION

AÑO

3.4.- En qué cursos o talleres ha participado en los dos últimos años como instructor, facilitador o profesor:



4.- CRITERIOS Y REFLEXIONES

4.1.- Cuáles son asu juicio los principales problemas de la educación ecuatoriana:

4.2.- Establezcalas diferenoias entre la educación común y la educaoión intercultural bilingüe, (estas pueden ser positivas o
negativas) en relación : al currículo a la comunidad educativa entomo socio-ambiental

4,3.-Considera apropiado que las mujeres participen en política? Por qué?

4.4.-Qué opina sobre el trabajo de niños y niñas?



4.5.-Si ud. Tuviera la oportunidad, viajaría a trabaj ar en España o en los EE UU, lo haría porque?

5.- PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO

5.1.- Pertenece a algún tipo de organización, señale a cual:

5.2.- Considera Ud. Importante laparticipación ciudadana? Por que?

NOMBRE TIEMPO ROL
Política
Religiosa
Gremial
Deportiva
Otra

5.3.- Cuáles son a su entender los principales problemas que afecta a esta escuela?

TIPO



5.4,- Cree Ud. Que la participación activa de los padres de familia podría ayudar a resolver los problemas de la escuela,

cómo podúa ser esa participación:

5.5.- De qué otra manera Ud, Considera deberían resolverse los problemas señalados

5.6.- La Organización indígena en el país y en Guayaquil, es importante para ud. Porque?

5.7.- Considera que la educación en esta escuela aporta para que los niños fortalezcan la participación como ciudadanos y
como integrantes de la comunidad indigena?

5.8.- Aporta la escuela a fortalecer la capacitación y relaciones de los adultos, padres de familia y otros miembros de la
comunidad educativa? si [o hace, cómo lo hace? Si no lo hace, podría e>4licar porque?



5.9.-Cómo son las relaciones entre los profesores , los padres de familia y las autoridades de la dirección regional de
Educación Intercultural Bilingüe?

5.1O.Qué tipo de apoyo le gustaría recibir de las autoridades de la dirección intercultural bilingue, y de las autoridades
provinciales de educación

5.11: Cómo se ve ud. En los próximos 5 años, en lo personal y en [o profesional



ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LTTORAL
CRITERIOS PARA APLICACIÓN DE LA }IEDIACION PEDAGOGICA EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAI)

DOCENTf,
PROGRAMADE FORMACIÓNPARA DOCENTES I}E LA ESCUELA INTERCI]LTIJRAL BILINGÜE BELEN

GUIA DE OBSERVACIÓN PARA IDENTIFICAR LAS II{TERRELACIONES ENTRE LOS COMPONENTES DEL
PROCESO EDUCATIVO EN EL AI]LA

CALII'IeI]E EL GRADo DE cLiMpLTMIENTo DE CADA IINA DE LAs sIGrmNTEs cATEcoRÍA§
SIENDO 5 EL PI]NTAJE DE MAYOR CI,JMPLIMIENTO Y 1 EL DE MENOR CI]MPLIMIENTO

I.-RELACTóN pno gLEMA-oBJETIvos

1-1.- el desarrollo docente se

culturales y sociales de ios niños
relaciona con las expectativas

1.2,- los contenidos responden a los intereses educativas y
formativas de los niños

1.3.-1a tarea docente en
niño con la comunidad

el aula, fortalece los lazos de relación dell

1 .4.-el proceso educativo aporta a la solución de problemas propios
de los niios de la escuela

1.5,-Los padres de familia se involucran en la actividad educativa de

ia escuela

rEzEs[+[ sI
rEzEs[+[ sI
rEzIsI¿E 5 L_.1

rEzEr[+[ sI
1E2Es[+[ s!

i



CALIFIQIJE LA MAYOR O MENOR RELACIÓN DE C.{DA T]NA DE LAS SIGUTENTES CATEGORÍAS
SIEI\'DO 5 EL PI]NTAJE DE MAYOR RI,LACIÓN Y 1 EL DE MENOR RELACIÓN.

2.- R.ELACION OBJETIVO S-CONTEI{IDOS

1-1.- Los contenidos se relacionan con los objetivos de Ia clase y del
currículo

1.2.- Los objetivos propuestos aportar a la i¡strucción y transmisión
de información

1.3,- Los obj etivos aportan a la formación de conocimientos,
habilidades y destrezas

1.4.- Los objetivos propuestos apunt¿n a 1a educación integral y e1

forlalecimiento de valores y comprorniso social en los educandos

1.5.- Son los contenidos apropiados a las necesidades y el nivel de los
alumnoso

1.6- Son los contenidos apropiados al nivel y edad de los alurnnos

1.7.- Poseen los contenidos carácter
pertinente para los alumnos

científi.co apropiados y

, E'E rE oE sE

'E rE rE oE sI
,ErErEnn sE

'E rE rE oE s[

'E rE rE nfl sE

'IrErEnE sE

'I rE rE oI sI



1.8.- Los conceptos son suficientes para desarrollar las capacidades
de los alumnos

1.9,- Son los contenidos posibles de ser aplicados eo oros contextos

1.10.-Los contenidos Se asimilan con sistematicidad y profundidad

,ErErEo[] 5E

,ErErEnE sE

,ErErEu[] sE



CALIF'IQIJE LA MAYOR O MENOR R-ELACIÓN I}E CADA UNA DE LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS
SIENDO 5 EL PI]NTAJE DE MAYOR FRECUENCIA EN SU U§O Y 1 EL DE MENOR FR.ECUENCIA.

3.- RELACION CONTENIDOS-MÉTODO S

1-1 .- El método utilizado en el auLa es conductista ! ¡E¿n _ T'l5 L.l1 'l

1.2.- El método utilizado en el auia es cognitivo rE n ¡n¿nt 5

I .3.- Ei método utilizado en el aula es productivo
1¡ n ¡n¿E s!2

i.4.- E1 método utilizado er el aula es reproductivo r! ¡l¿n _n5 L,l2

1.5.- El método utilizado en e1 aula es creativo rn ¡n¿E s!,

1.6.-E1 método utilizado en el aula es inductivo-deductivo. analítico-
sintético 1 2 3 4 s!
1.7.-El método utilizado en el aula es Cooperativo ¡E¿n s!1

1.8.- EI método utilizado en el aula es constructivista rn 2

1.9.- El método utilizado en el aula es expositivo-memorístico r! n ¡[¿E sn1

1.10.-El método utilizado en ei aula
concreción

plantea la abstracción-
1

n

n

n

I ¡ n ¿ n s!

¡ ¡ [ ¿ E sn



CALIFIQI]E LA MAYOR O MENOR RELACIÓN DE CADA t]NA DE LAs SIGUIENTEs CATEGoRÍAS
SIEI\IDO 5 EL PIJT{TAJE DE MAYOR RT,T,ACIÓN rN SU USO Y 1 EL DE MENOR Nrr,.q.CTÓ¡{.

4.. RELACION OBJETIVOS.EVALUACION

1-1.- La evaluación se aplica durante el proceso educativo
2 4 5I n !r!

n se dirige a medir conocimientos1.2.-La evaluació
) J 4! 5Er!

1 .3 ,- La evaluación considera cambios de comportamientolos !I 2 3 4 5n !
1.4.- Se observa en 1a evaluación la formación de valores

¡1 E 1 J E 4 n 5 ¡
it¿tipreferentem5 L1 evaluaca onI ES ente uant va

2 5 4 5n ! !
es preferentemente cualitativa1.6.-La evaluación

'l 3 4 5 !rn
1.7.- La evaluación o consid 2 posibilidades según el temaera las

3 4n ¡ 5 !rl
1.8.- La evaluación se aplica
pemanentemente

como proceso en ei aula,
1 2 3 4! !¡

lica
fo

9 La1 1evaluac son e exc Ius tvamente 1oen sap 1110co
amex ene S rmales 2 l 4 5 !r!

1.10.- La evaluación mide habilidades y deshezas
I ,!

¡

n

!,!
¡

!

trimeshes,
¡

! s n ¿ ! s!



CALTFIQUE LA MAYOR O MENOR RELACIÓN I}E CADA UNA DE LAs SIGUIENTES CATEGoRÍAS
SIENDO 5 EL PIINTAJE DE MAYOR FRECUENCIA EN §U USO Y I EL DE MENOR FRECUENCIA.

5.. RELACION METODOS-MEDIOS

1.1.-Para el proceso de enseñanza se utilizan objetos naturales r! [ ¡n¡E s!
1.2.-Pua el proceso de enseñanza se utilizan Industriales rn _ T"t5 L_-t

a 3 4

1 .3.- Para el proceso de enseñanza se utilizan Impresos ¡ ! ¿ n sn1
.,

1 .4.- Para el proceso de enseñanza se utilizan Estampados
I 2

1 .5.- Para el proceso de enseñanza se utilizan Paarra y marcador n ¡E¿! s!I
1.6,- Para el proceso de enseñanza se utilizan Equipos Técnicos rn ¡ n ¿ [ ,!2

1.7.-Para el proceso de enseñanza se utilizan Equipos Audiovisuales r! [ ¡ E ¿ n sn2

1 .8.-Para el proceso de enseñanza se utilizan Equipos Manuales ¡ ¡n¡n - T'l5 L.JI 1

1.9.- Para el proceso de enseñanza se utilizan textos especiales para la
interculturalidad r! 2

1.10.- Para el proceso de enseñanza se utilizan textos comunes
1 2

¡

n

n ¡ [ ¿ n s!

!

n ¡ ! ¿ ! sn

! ¡ n ¿ ! s!



CALIFI()[,'E LA MTYOIR O MENOR. RELACIÓN DE CADA I]NA DE LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS
'SIE}[DO 5 Et, PUNTAJE DE MAYOR FRECUE}{CI.{ EN SU USO Y 1 EL DE MENOR FR.ECUENCIA.

6.- RELACION PR.OFESOR- ALUMNO

1. 10.-In¡¡olur:ra a los ahrmnos en actividades lúdicas que apliquen

1-l.- Crea ambientes de confia¡za y cooperación enhe sus alumnos,
y de ellos cor ei maestro rn 2 n ¡ n + n sE
1.2.- Plantea desafios comtautes al educando e incentiva la
investigación I 7 s n ¿ n sE
1.3.- fomenta el trabajo en grupo

1.4.- marrtierre un ambiente activo y agradable en el aula rn sI2 3 4

1 .5,- respeta las individualidades

1.6.- Mantiene la participación y el compromiso en el aula

! s[¿!1 2 5

rE sn2 3 4

1,7.- E1 alumno, participa, pregunta y se relaciona con confiaLrza con
el profesor I

1.8.- P lantea actividades para la relación de los alumnos con la
oomL.,r'.idad 1 , n ¡E¿n 5

1 .9.- Organiza actividades de aprendizaje relacionada con los valo¡es culturales
1n 2 n ¡n¿n sn

rI L ¡ ¡ D ¿ ! sloonocirnientos uirido s.

rn z n ¡ n ¿ n sD

n

T

, [ , no E 5n



CALTFIQTTT LA MAYOR O MENOR RELACIÓN DE CADA UNA DE LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS
SIENDO 5 EL PUNTAJE DE MAYOR PARTICIPACIÓN EN SU USO Y 1 EL DE MENOR PARTICIPACIÓN,

7. RELACIÓN PROFESOR-COMT]NIDAD EDUCATIVA

1-1.- Los padres de familia asisten a la escriela a resolver problemas
de sus 1 2

1.2.- Los padres participa¡ exclusivamente cuando los llaman para
temas concretos rn 2 n ¡nr E 5

1.3.- La escuela co[voca a ios padres para resolver problemas
conjuutamente rn 2 ! ¡!¡n 5

1.4.-La colnunidad se integra a las actividades regulares de la escuela rn ¡ ¡!¿E sE2

1.5,- Los rriños desarrollan actividades participativas en la cornunidad [ ¡n¿! _ T-liLiI 2

1.6,- Las autoridades educativas IB aportan a la solución de los
problemas docentes de la escuela rn 2 ¡ 3 4 sl
1.7.- Las autoridades educativas IB aportan a 1a solución de los
diversos blernas de la escuela rX ! ¡n¿E sl,

1.8.- Las autoridades educativas de Ia provincia apoyan el proceso
docente solución de lemas de la escuela rl ¡ ¡[+n s!.,

r! ¡ ¡l¿! sn2

1.10.- La escuela mantiene relación activa con la comunidad del
sector donde esta ubicada r! ¡ ¡!¿n sn

n ¡ [ ¿ ! s!

1.9,- Las autoridades educativas ejercen flrnciones de control y
supervis ón



CALIFIQT]E LA MAYOR O MENOR RXLACIÓN DE CADA TINA DE LAS SIGUIENTES CATEGOÚAS
SIENDO 5 EL PI]NTAJE DE MAYOR CT]MPLIMTEMO EN SU USO Y 1 EL DE MENOR CIJMPLIMIENTO.

8-ASPECTOS TÉCMCOS ADMINISTRATTVOS

1-1 .- El profesor conoce el tema de clase, domina la rrateria rE ¡fl ¡ ! sI2

1.2.- Planifica todas las clases rE ¡ ¿ n sE2 3

I .3 .- Prepara material djdáctico para cada clase rn sD¿ n _ r-l5 L-J1

1 .4.- Plantea tareas y las revisa cuando las manda r! ! ¡[¿! sDI

I .5.- Lleva un registro de1 avance de los alumnos rn n ¡E¿! - r-I5 L,t

1.6.- Utiliza los instrumentos de registro y conhol que plantea el
reglamento ¡ ¡fl ¿n sn
1.7.- Prepara actividades extracurriculares y con ia comunidad de

acuerdo a los ob-'ietivos E ¡n¿! sI
1.8.- Presenta informes siempre que 1o solicitan rn I ¡fl ¡ ¡ sI2

1.9.- Es organizado y sistemático en el trabajo del aula rn [ ¡ n ¿ n sl2

1.10.- Se rige a los instrumentos de planeación curricular aprobados
por Ia dirección IB r! 2 s n ¿ n s[

n

!

rn 2

rn 2

n



ANEXO 2



W
BETSEIT¡CA DEL E!O-ADO&

DÍDIISTEEIO DE EDIrcACIOÑ Y CTILÍURA

S.cclit!:

No.

E¡trEisü! de &bcácidfll y Ct¡tu¡a

CON§IDERANDG

,'

Qu€, el Artfc¡¡lo 2? dela ColstitucióD de le R€FlbLic¿ deterqtioa que .en los sist€-?s ¿é eilcación que ge desarrolla ei Ia¡ ,;;e" E;jJili;ü;I
o-rac¡oE ¡.nct¡geoa s€ utilice co¡flo leEFta pri¡cipál de ;dueaciótr,á.oi;-chua.o Ia leogua de la cuttoa respec&",, ! lé;üJ"-;;;i;ñr"-;;
¡slecióD i¡terculrural.-

Que, T"¿i:a¿. ¡"" *o. t6O de 1E tle abril de 1992, publi.¿do e; el liegisko Oñ-,j:t::cisl No.91E-d.r zo-det loileo Ee6 y sno, elj¿; j;Dü"dilñfff;rl"d:_-"...!
EdrcacióD Lrlt€rculhrre.I Bililgte,-a ta catrgon i de OrEa;-rll-,I,ffiii- r?
Ad.Birisbatiyo y Finsrcielo désc¡;talizadol

Que, Eiediáat€ Deqeto Ejecutivo 203, del 15 de noviembre de t98E se reforEs elileglan€Dto Genéral a la Ley de Educaci¿n que;;ü'.:;ü;;";
res¡onrabilüa a la Dn¡¡IB dél ¿e¡¿r¡o[o á" d;;ñ; ;;;;;";;:
cao.a u¡o de 106 arBteEa¡ y modalidad.es de educáa¿a ütLrci¡toei ¡i_uIrgué, asf coEo del diseño de mndalidades educativas acordes con las ii

. cesidadei ite l.a poblaqióD.

E¡ u¡o ile sus at¡ibucio¡es,

. ACUMDA
A¡tic¡¡¡o L- O.FICIALEAB el sig]¡ielt€ Modelo d.€ Educacióu bte¡culúral Bij!!güe y €I cor¡espoEüeDt¿ Currfculo paI-a le educacióE básica. .

.,:

\doDE o DE EDUcacIoN rMERcr.rLTuRqr BTLTNGüE

L.I¡troihcdtu i

,. . El: Xcuaitor és u¡ pals roEltitiDgüe y plu¡iculh¡rel coEfoiroado mr ¡,,+
otos 1¡6¡geEat, poblacióD Eegra y poblacióD !¡.6tira_ Los pu€blos iDdfi"""-. ;encuellt¡a¡ eE t¡eB regiotres d6l pEfB: e¡ la Co¡te log arás, chachis. üchi" "enpere; en' l,a Sierra los quichuae; en ta Region Ardazonicá 1oa s i.'til'É"t"í,

i

I

I

l
I

l

i

i
I

I
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I
I

I
Oftcto Nr ..,......-

l

I

l



*TH"'i::¿i? fiilT"fuIgh3y*":"'.ros Ehua¡a8-achuara!, v maDtié-

"ultrr¡".-áEG 
Lá-¡i;;il"i.#:-", y que cou¡tituyen ü¡a de tas riquezas

Ari!,cu.atrdo Ia població¡ ecuatoriaua Ee caract¿rize l)or eátE eDorroe ri-queza Ia 
-educacióu 

que se ha ofrecido a loe pt¡eblos i¡dJséD;lü *¿ñ'o.i;-
f ÍLf i..f :H#:,ix.iffi ir.&\fJ:iíi#ffi :ff *.áf:;k'fcacrótr, actéeág, bá fooeEtádo la rupto¡i ¿e ta í¿eutiaal¿ Gs p..áú* iiil-genas, y el desarrollo de situáciones ds raci"." p"¡i"AEá* pii.'"ipJ..**

, _Se 
co¡siilera que Ia oodalidad e¿colar debe ¡e¡ ¡eempl¡¿arla poi ceahos

;i""ffi :ff 
""ü'#*"r-'ffi 

LH;"?tH:iE',$H:"1"""r"mdffi#ffiT:
que los rsspoDsables de esto6 ceahos d6ben §er ierson¡E ou vocaalO¡, ñi]'-- --l--'^*--

3

ció¡ y preps-raci6¡ ciéaHfica para orietrtar y guia¡ Ia educació¡ de 106 BieD_o¡o8 qe Ia coEü¡iclad
. E[ co.tr6écueücia, el Gobierno NacioD¡l eBtablece coEo ütr¡és Driorita-rlo la aierclo_E educEtiva a Ios pueblos iadfgene-s que, por úáDteDet 'calacte-

r¡Eacas. Boqiá.les, ol]tu¡ale8 y Lingtl8ücas particulares, ieouieretr de la imDle-
1i1Fo0¡ q" lou.polirica y de est¡at¿giás acordes con su 

-realid¡d 
y las uice-

sroadei de desármllo del pals-

¿.¿¡¡i¡cedeat¡c

- EI preseDte Modelo de Educació¡ Iat€reultural Bi]insüe riene mmo re_
rereDcra_€I_re-Eultado de ls.s erperienciaE que se ha-E dessrro_ilado en eI oaÍg eneouc:Icrotr mdlgéEE eu t¡a¡scu¡so de lae últiroas décadas, y iu-Eto con ello. lasacrioo:s legales ilesarollaitas para Ia eje""dón d; ;;t-a1;o;;;ü;;#á'á;
educacróE de la poblacidd iDdlgetra.

2.1-- &eri.Eciss Fevis§

. LaB exp€rieDcias eE educació[ iaügena llevadas s cabo etr el Deli se

.Ea¡ lIra¡It€¡!¡do tl¡a oriertaciótr propia, y han alca¡zailo disti¡tos E;dos ¿le
cob-erfola (local, regional y/o EscioDal), Tod,as ellas foEaE DE.rie dei desa¡¡o.
u0 brstórico de la educeción bilügrte en el Ecuador.

2.1.1.- Eecuetas iDdteDas ile Csyube

. _ ED-Ia déc-eda de los cuareD.ta se dlegarrolló r¡la érDeriencia Ae eAu-
cáci6D inügene, una de cuyes Eaesuas fr" ¡"toie" c.á""iJ á;;;.-; il-yo de alg!¡áa mujeres qujteñar y rle dirigeotes üüeeEas dila'roá o*"¡"Aul! grupo de escuelaa iDalfgetráa. Estss éscuelas esiuvie¡or ubicadas e-n Ca-yárl'e, pmvincia de Piciiacha y Iuego Ias Eisio¡eres Laurit"" 

.tas;ttl,;ü;
roE hastá lB' p.oviDcie de Imbabur¿

' 
. ED e8tas, escuelaB_trabqiaroD Eaestros i¡ügenas ¿[€ la8 Eisuas co.

D1u-[rdaales EtilizFñdo Ia lengua ro.at¿rDa, leealorizá.Ddo la cultú.ra y la defen
sa--oé l4 Uerftr tre8ta que la ütima escuela dejó d6 fu¡cioBa¡ coa la Ju¡t¡Militar eE 1963.

2.1.2.- EX.Irstihto ll¡güiEtico ile Ve¡:áDo {IL.V)

, XL ILV;,de procedeDcie es1¿dou¡ideE6e, iaició iu¡ labores en 1982 y lascoacluyó otiqta.l¡neEte eu 1981. Su cáElo do acrióu esturo localizado en áor_
EaB coa.!.niilades-de.lar kes Egionss del pafs, sieado .o p¡."ip* oUiuU--..-Levauge.bzadóu y la haduccidü de la biHü a las leDglas ildfge!¡s. Li educa.
cióE y_ohas actiyidades d,e atención a la pobladón fu1;;;-afizadas; ;;;¿ontribufa¡ a facütár el proceso evaageliador. : 

--- - -:"

,. _,1?r" cum...Plü. 
-coL- 

sgs objetivos llevó a cabo accioDes de i¡yestisació¡
uDBtr18trca, ut¡[zació[ Cle la lenEEA EaterE¡ en la educacióu y foraacilu dardaeshoa i!.dfgeDas. La poUtic€ lingEútica eshrvo ca¡act¿¡üaáa p";J-_."_

l

, l:r'

¡

:.i:+;l-t-+

i ir 
"':;:r

eD c¡ietrtq 8us¡

deE¡ir u.na

I

conili-

su historia,



4

t¿ainiénto_ile la es.ritr::a eo base a dialect 6 de ü.¡1¡¡igáo idiooa o de la i¡o-
po_eició-¡_del tlialecüo más prÉstigiado etr otras zonas geográfrcas.
2.1.3.. Misió! AldiD¡

. I-Dilió Bu. labor ea Lgb6 en la proyi¡.cia de Chj.Eborazo coo foDdoa Drove-
trleD.tes d¿_la OrganüecióIr lutarD-acioEel del Trabajo (OlT). Realüó aüones
de deaarro[o coEu¡ita¡io, educacióD, salud, ssirt¿Ecia agrfcola y gs-Éadera,
rorúaclo! arteSe¡al, iDdustria rqral, i¡geEiela civil, servicios Bocia.le6, ca-
pacitaciótr de pérsouál.

- E¡ 1964 la Ju¡ts Milit¡¡ DacioD.áIizó la Miaióo Aadina y le encársó [a
gj6!'uciiu del progr"6a de dessrrollo ru¡al del plan Nacioá"¿e ¡"r.ri"-U".
§u Ju¡i-sdiccióD se estábleció eD lá sierra ea las árees sobre los 1.600 Eet¡os de
altr¡¡e. Eu los inicioe de ls déc¿da d€ los rete"ta la Misi¿r tu; iEt¿;ada;-ñ:
Eist€¡io_de Ag¡icultu¡a y luego desaps¡eció, Se prepara"oq carhjüiDÉ¡a lec.
tura eu Ieagua quichrá sobre teEas que incluyeE EitoloÁ'la v eslectoi socialesy-ohos relaciona¿los co! lá Eaturaleza. Esta t¡abajo ¡e 

-¡eaizó 
imolea¡do loe

cl¡alectos loc€.les de Selá¡sca, Ilobabu¡a, Chi¡¡rborazo.

2.1.4.- E*trelss Radofóúica6 Popula€ &lEcüarlotr (mFD

, , Estas €scuelas, dirigida.s a la alfabetüaciótr de te lo¡lacióú adr¡lt¿ de ha-.
9g_qulc¡u,a, su¡gieroÉ eE 1904 por idciatiee de MoDseño¡ pmE-ño. ObisDo de
Eioba-Eb& Aú¡que teDfa¡ alcauce para Ia Sierra, Ia labor se ceno3 e¡ lá oro-
In.flúe de Chiñhorszo y Tubacurdo eÉ Ia p¡oyiDcia de pichi!üá-.

__ La leDgr¡a rtraterEa rEvo coloo objetivo la corcieatización a.Etes oue la
utilizacióq eE la eilscaci6D_ ActuálEeote sóIo ha¡sEiteÁ eo Espaiol-

2.1.6,- Escuelas Indigeaas ile SiDtahg

- E6tas escuelas fudcioaaD deatro de la orgslirecióa ildfgen8.Fu¡-
daciótr RuEaculapac Yachaai Huasi", cr4ro ca-topá d.e acci¿" esli fE ro-q;a
§r.aiatug en Ia pmvi¡cia dE Boliya¡. fietretr coloo eoü¿la¡le8 d6 aoovo el .I¡¡ti.
tuto Si.Eiatuccu¡a!ác Jatua Caperi" y la euisora de le FuDdacién. Las activi-
dadec educatiyas de la¡ escuelas ¿e adecúa¡ a las labores del lastituio dádo
que los Ioaéstros estudiatr eE ese cent¡o.

- -E+ p$yecto ha eia¡orado r¡ text¿ lsra alfabetizacióa dé los Dinoo uti.lizs¡do el sisteoa quichua de escritura uDfuc¿¿a L" ¿incutáá q"o erAát¿.
es la eiistetrcia d€ Ei.ño6 que no haIl sdqui¡ido el quichua como I'etrgua ltraler.
tra po! Io que se requiere forEar E.aeskos pa¡a eD.E€trtrr está situaáóD"

2.1.7.- SistsÚa de Escudas I¡df8€úB de Cotopa:d (SEC)

Este progrsEB se itxició én 19?.4 bajo el ar.¡spicio de leüEiosos salesia.fros
del gtupo de pastora.l de Zu.obahua y Ch-ucehild cou cob;Á;;-;.i";ü-d" ;
drrersss corou-Eida¿lés más de la provincia ¿e Cotopá¡i. ActualEeute utilüan
Ia letr€u-a llraterDa coDo leEBr.e pritcipal de educaciótr y bat forE¿¿[o E!e§_trcs de leE propias com¡:.niüdee. TaEbién ha orgE¡i¿ado p¡oyectoe produc_
uvo§ erncutaclos a Ie educacióD- Psre eI uivel urcdio cuente con el coleeio.Ja-tári Unaocha" de Eo.odalidad seEi-p.esetrcial.

2.1.8,. EscDelar HIi¡güÉ de Ia Fed.rad,óú ab c@r¡.adthióE ib Nalivq de laAEároEía Ecu¡toriÁ¡a (F¡C[]NáE)

Estag éscEelas coEletrzarot con uDaa llocsli escuela¡¡ ea 1g?8, p6ra e¡-
teudetse luego a u:oas ciDcueota conunas ¿i U fAe".Ao¡_ neaizáis ¿Á.
Ess i¡vesdgacióDes eo el campo de la historia, produjerou -"*ri¿ ¿l¿¿_Éco
etr_Iengua qutchüá para niíos y forEa¡oD l¡¡aeslros de las Dmoias corou.Ei_
dádes, Este proyecüo d€sepsreció por fa.ltá de apoyo de algunoj diiigeates de Ia
orgá¡rzacróE locsl.

Z,f .S.- §oü,Fogr-" ale EEEbetizadtuqr¡iúq¿

_-_-_E1¡rograma inició eu 19?8 en el l¡stitutó de Leacuas y Li¡Eülstica de Ia.PUCE, y ñr¡ciouó eEEe 19?9 f 1986 bqio t. res¡o¡s$;jitl¿-dej-.C""t"o-á"
llogsliS3goD."¡ para Ia Educaciótr lDügena" (CIEI)- E!. ¡9BO s¿ de.arlqlló el
Itlodelo Educatieo 'MácaC y se elaboró oaterial p,¿¡a aüateti¡ación €E leEEuss
qluchalE, secoya.sioDa, hu-ao y ch¿chi; se prodqio Eatelial para post álÉbe-
E¡zacLoE, educa-ctón cle oilos y enaoñalza ¿le castell¿.no c{oo seguaü lenguapara niñoe y adultoe quichua hablantls.

En esta_etEpa ie ipició él proceso de ü.triEcációu ilel sist¿D.a de esqitu¡a
cer,qErcEua-. Be utili!ó Ia letrguÁ rnatérsa cooo lebg!8 pri!.cipal dé educaci6¡y er esp-.t[ol coBo leEgua de relació¡ i¡tero tür¿], y Ee forE¡amE Esn Dart¿de los tuturos llderes de las c¡mu¡id¡des iuügeniLi. Los educadoies ñi6qn
ig$ee-nas de IaE- Eismas corau-Eidades. n" to¿iE tou'p-r-.i"-ii" i"'e'á"üáio
ouulgue desErrola.tos bsata lg8g, er el de Eayo¡ cohrtu¡a ya que el prog¡at¡a

2.1 .5,_ §iste@¡Eadionódco tuE (sErRErsfn

Desa€ 19?2 fu¡cioaá¡ Ia¡ escuelas raüofóEicá.É dle 106 Shua¡.ac¡uar ouei-¡icia¡o¡ co¡ Ia prim¡¡ia y luego fuerol. ext€ndié¡doee hasra ircluü Ia ;cü;
crÉrla- Actu.akdeute cuentáE ts-Ebién coü uD lD8titut¡ pedseócico I[terúItr_
ral BiIi-Egüe que su.rgió a pa¡tir del la.stituto Ne-sl BürEí;lE't€rJt"";;
éstá-o iliciaD¿o la iDhoilucción de Ia moaleliilad Dreseucii tou cobert"r" "ílas pmviaciao de ta Begión Amazóuica y atguno-s;ecbres de .iganü" ; GCo6tá- - - J

:i:r '-:, -. i<..- - 
'.,,,'. 

, . ,

E¡ 1979 se oñcializó el SisteEa de Ed¡tcacjóE Rádiofóuicri É i¡güe Si-quttu¡sl Shu$que frDcio¡a con e.[ ¿irspicio de ta lrñsiOo Salesia¡a- la FJe;-
ción lDterpmviEcial d€ Ceuhos ghuat y Achuar y el Miúisteio de ÉducacióD y
Culture-

Empleau la lengua matetaa y el éspa¡ol etr uraterialég Dara La Driroe-
ria y eecuadaria ¡roducidoE en loe ilog idionas, au.Eque los coúieddos ;e ha¡
ceDteilo eo la t¡aducció¡l de loE ile lá educ¿ción tradiciorsl en es¡rañol. Uuo de
lds aspe-!9s i-¡portaDtes h¿ si¿o la forEacióo de oaestros ü&íie"* y á"¡.
üa¡es radiof6dcos,

--)I



tuYo cá¡ácter tracio¡É1.

- , ,. Co-g :o aDtecedetrte a este p¡ogra!1a se tieEe la liceEciatufa en linglusEra quch- ue que ftIEcioEó etrtre 19?4 y 19g4 eD el lustiluto de Lener,* ,!¡l!8tllsEca de la UEieérsidad Católica, en donile ae forEó uD aieliEcahivo aú'_Eero de itrdJgeoss,

2.1.10.. Cti4bolazoca CsipiEi

, ^JaralelaEeute 
al aubprograma de alfabétizecióD. euichua, dtiEiclo oo¡

Er rJrrJr, ero.sr¡o u¡ proyecto e¡ch¡¡¡ivo Dara Iá provi-Écie de CbiEborazo.-En ."t"
P¡oyecEo¡e preparó u.Da ca¡tilla edemáB de algr¡os EateriáIes de lecru¡a D;aaol t¡8, ¡i¡ este pmyecto se utilizó la esa.itura del hablE local-

2.1.11.- Colegto Na.ioD¡l ¡¡lll¡a€C

. , Iuició el-p_rograma de aut¡-educacióD bili-Egüe i¡tersdru¡al en lellsusqlucEue eD 1.9E6 coDo part€ de las actiüdades de la Corporación Educaf;va
.rvlacac-. AEe_Date el Dr?eI de educacióD secunda¡ia con Ia foroación rla ¡¡ác-
Ercos y Dec!¡Ileres técnico6, Ma-ÉtieDe asesorajaieDlo perEE¡eDte a Ie esiuel¡bü¡sii€'Atahualpa" de ta coounidaá ch""eito;.';"-É;;;á;-r'ü¡i
ctlrrclra.

_ A.Eás d€.Ie partici-pacióE de los estuüentes del prog¡aoa cuenta cou Iapr'eseEcra cl€ EieEbros ¿[€ lE-s coElr¡ialedes a t¡avés del progi¡-o.e ae J"Á-ci-6tr-desescolari¿adasüdistinciónd"dveÉeJe;;;;áiiliii¿Il'.1"r1-.
ed¿d, etc. TieE€ cobertura EacioEEI, y 

"ooiut"l"-r*"-io-"-tirüj;;",ü;;ffitEducativo 'lvfacaC; eoptea Ia leogtá quichu j cooo 1"";; -il;;,i'á;'Ji,i,:caoo¡r y el espaá¡l crEo segu¡ja leEgua; utiliza en sistéoa-de e"irit,r." *i_
Dcade, e t¡t€gre la p¡oducción el proceso educativo.

. . 
La Corporación realiza', para el colegio afacac", üvestieaciones oué ser.elnyiert€o-eE-le correccióD pérEs¡enta dd p.oceso eáucati"o,la a"t"rlJ aig:Ac:, eÁ.ta rorEacióD pelBotral de los ps¡ticipaDtes, Éeilia.qtg reuriotres de¡r¡¡ad¡a E toEents¡ Ia reyálorizaci6D culh¡ra1 y sicológica, e ols de o¡offmdt'-

zat el coBocirEiento cietrtiñco

2.1.u.- P¡o,yecto ib E&enh Hü"g* I"Eqfh."l
I¡ició su labor ea 1986 trin la ñ¡¡oa-de un óuyeaio e¡!¡e l* G1Z n,o.-

+rpq dp la E-epgb¡ca Fede¡at de Alema.uii y et cobieád Ccuail;.-H:ai'
trabajado en ll daboraciótr de D¡a propuesta-curricüIar, hát€dal-Adááüe
e(¡ula.loD prrñarie qúchna, capesitacióD, y apoyo a las brEa_nizaciones
loitgenaa eD el.c¿rdDo de la prooociótr educatiya y cultural. há eapleado elñst¿ma de escritura uniñcáda- AEiende EA éscuelss eE sieta p¡ovi¡cias de la
Si€r¡a del páft y !á parricipado, coqjunr-p¿"t" *"1.úri¡t"r"i¿a¡?;Cr;il,
er la c€-pacrtaoótr d.e doB proEocioÁes de estudieDes en.la ca¡¡e¡a de edu_
cációE bili!¿üo a ¡iyel de ücetrciahE¿

2.1.13j, Eoy€cto AltEradro do €dúaciór Eiriñgñ. d€ la CONFENIAE (pAE

BIC)

-- Fu¡cioua deede 1986, bá trab jado en ocht escuelas de las proviacia-s deNapo y Pastaza. Ea elaboratlo aate¡ial educativo pa¡e los o¡imeio" "*a* iIra pruBaña. !;l!!plea el sisteEa de escriEu¡a u!i6cádá.

2. 1.14.- CoEvEio ÉDÉ:e d MEC y Ia Coúd.trcüúú ile Naciooaüitadee Iodíge¡as &l Eeoedor (COI{AID

. . 
La CONAIE, coE la p8lticipecióE ile sus orgaDüaciotres laierbm¡- ¡r-pam ra pmpuestá educativa para el Gobierno Naciooal, lo que dio co-o i"'"ri_tádo Ia creación de le Dt¡ecci¿n ¡¡"ciooal de'EH;;;; ñé;."ñ;1i#;["

CDINEIB), eD Eoüe¡obre de 1988.

. -^-Eu 1989 se fi¡Eó u.a corveaio ¿l€ CooperaciéD CieDdfi.ca eBtre el MEC vIe CONÁIE coa el pftpóEito de ¡ee1üa¡ i¡v;sticacionei Ii""-""ü;; ;á;*J,l'-
cas, aBÍ coñj-pa¡a elabora¡ mat¿¡i¿l didáctid d" Eü;beÉ;¿;;il;F;f;
Ezacior.y cle loñEacitu progreaiva para el pe¡soDal que participa ü Ia educq.clor en leEgua8 qruchue, awa, chachi, tsa(üi y Is.s ottas e¡iBte;tes en el Ddsvara .úejorar la siroációE pgdagdsica, Ia CdNAIE ht i.i;.4;-i; ;"f;;:cloIl.oe. uD equipo psra elabo¡ar Earelial áobre ¿ifereEtes aspect4s de I-a edu-cacióÉ ütercultulal bilüE{e.

2--1.15,- CorveDto c,lhe eI DfEC y la F€d€rBcióa NadoDsf ale lldgE rE Eea¡-géficoB

. Este coDveDio fue su-scriro en el a.ño 1990, cou eI ñ¡ de realiza¡ investj-gacioués destioadas a producü Eeterial üdá"d; ;; l. """;;ffi áH;-
cras sociales y de espaüol coÉo segu¡cla leDgua,

2,2.. Ma¡cojE¡ialico

.,. 1+..!*T legsles directár sobre las que se ciñonta la educ¿cióE iEte!.crutura¡ bilitrE¡ie 
-apa¡t€ d€ Is.s que e3tábléce la Ley de Educaci6o" Ia I-ev deuurEura! y ln¡a reglrñ.ñto8-, sOE Ier siguieDt¿8:

, , ? ,rta :gre-forEg el artfcElo 27 d6 ta CoDstituai6E de la R€njblica qlre
oelerEu!-e.que _llD 

lo-s Bi8teEas de educación que se deserrolla¡ eu Las zoEa.sde pred.oñi'lTte po¡lacióo indIEe¡.e, se uálice coroo lengua pri¡cipal de edu_c¡rclou el c¡l.1chua o Ia leDg!¡ de Ia cu.hura respectiva y el ca¡it¿ll¡¡i cooo len.gua oe relac¡ón i¡tercultüral"_

-. E! 12 de eDerc de 1989 se proIookó el Acue¡ilo M.Eist¿riql 000529 Ée-diaDt¿ et cual se acordo: .oñcialiiar l¿ J<tuü;" uüür" ;;ñ;íxi"bl**cietrdo en les zotras de oredominantc pobhJ6i"d;ñ; piáiiielñii;íi yoedios donde 8e iEpais instucció" i" t"" l¿i"-.--ñ"i"?ñ""áiffi;i"
leDgra eer!ácü]a".

-, -- -PI 
15 de uovi"*l¡ede-198g, ñedi,Éte Decr€to Ejesltivo 20g que r€forEaet lleglane¡to Genoral a la Ley de Educació!, 86 i¡Eti'tucio¡álüa ti-"í"c¿"iJ"

)

I

I

i

I

l



itrtercultural bilitrgüe, coE la c¡eacióE d.e la DüeccióE NacioEel de Educscióo
Iadígeu¿ Int€rcultu¡al Bili!,gü6 (DINEIIB) con fulciones y atribucioaes o.o-
pias eBbe IaE que Ee puedetr EetrcioDAr IEs sigtieD.tes:

- degarrollar uD gullfcdo apropiado pa¡a cada uDo de los ¡ubeistemas v
ñodalidades de educaciótr i.Etercultu¡al bililciier- diseñe.r nodalidatles edEcstivas acordes cotr'lal necesicladeg de Ia póbla-
ción i¡illgena:

- prordove! la produc-cióo y utilizacióo de ñateriales üdácticos de ecuerdo
co[ los cf,itérios liDgüfstico6 pedagúgicoB y socialea adeoj-sdos;- yels¡ p_or Ie aplicacióD de üDa pofdca li¡g{JEtics que toñ€ e[ cueDta uÁ sii
teEra de-escritu¡a u.EiEcsdÉ pa¡a cada leogu.a baiado, ea Io ¡»osible, en ei
eítrrio foñlócico;

- plaaiñcar, düigir y ejecurá.r le educación i.ntercultu-ral bilinsüe. er ¿r,or-

ijlacióD c-oE b-l CONADE y coE las orga$üecioBee de las n;cionalida s' rD(ug€D,a8 del.Ecüador;- plopolréir El Eieet dilectivo sup€rioc proyéctoe, instn]lcoentos lesales v ¡e-glaÉrtrtalio8 y roodi§.csr los vigeDt€s, pára alca-azar una accióieducátiva
eñcientei

- diigir, orietrisr, c{akolar y eraluar el proceso eéucatiro €q to¿los log aive-
les,.tipos y Eodalidades de Ia educsción i¡te¡qultu¡al bilügiié..Las orga¡L
zacio!6s psrticipa.rátr segrla eu representativida{- coorilioa¡ cou las deEÉs d.ireccioaes nacioaelei lae itrfo¡maciores ¡ro-
yeEientes dE lás di¡eccioEes Fovi¡cial€s üterculturales bili:eg'Aes relaúvas
a la ¡-úpleeeuteció¡¡ y ejecución del cu¡lculo, las iDl¡€stigaciotres v e!a-
luacioDes relacio¡atlás a le educ¡ción i¡terc¡rltu¡a.l;- d€B5r.ollr!, iEplede¡tat y evalua¡ las acciones de iducaciól EaI-a Ia ssl.ud
cra8ervacióE ¿lel Bedio a.Ebie[te y biesestsi estudiartiL- desaEoUar, iEple¡n¿Dt€r y evalus¡ prog¡aE¡as y proyectDs educaEivos Dara
eI desartollo dé lás coEu¡idades iEügetr¿s;- orga.uiz¿r los ést€.bleciEiettos de educacióÉ ütelcEltu¡al bili¡giie eD los Di
velee preprioerio, pri¡o¿rio y ¡!e¿io;- torEa¡ y capacitar profesores y deIt¡áB ¡ecu¡sos bÁEicoe pa-ra Ia educacióE
i¡té¡e¡ tursl e[ loe difereot¿s lugErcs ilel paG! ' 

_f- dirigL, orgEriza¡ y orieDtá¡ Ia educació! de los iastitutos fedagúgicos üili!-
gúe8.

EE el ¿lo 1992, el Cougleso NacioDal .d.; 
" 

f,", U" ¡¿o.ációE rde-
dia¡te le cual se recouoce la oducscióE i¡tersr¡,Itüalbili¡riue e¡ el oa¡co de Ia
Ley, y se conced.e a la DIMIB @i!ecció! NacioDr} ¿e Educaciótr Int¿¡sultu¡al
Bilingr:.e) la autoooaía té(!ic€, adEinistatira y fi¡'8¡cieÉ.

I

iI. Just¡ñcado¡€s

La realidail oulticulbur:al y pluriliagüistica del Ecuador tiene cooo a¡-
t€cedeute i-D.Eedi¿to la eeación de la DINEIB eDcargada de i.Eplemetrter Ia
educacióE iltercultural bili¡gúe pera atender las ueésidades educativas de
loa pueblos indfgeuas

- LarisiB general bajo Ia que se desarrolia Ia educación sE el EelB. álgual que Io qr¡e sucede eE.otros lugares del Éu.Ádo, obüga a ea¡renáe¡ üaproluqda r€fisió-u de les ascioDes educativas a 6-n de e-nconkat soluciones
hent€ a la pérdida de.r¿cursos que se inviert€o sin lograr los efectos d.esead;.-

C-oDo pá¡te ile la cf,ieis se encuentr¿ que la persotra há dejado ile ser elcetrtt! del quehacer-€drrcativo y qur, cono có¡secuinaa ae eUo, ásp€cú-áü
coEo la forEació! de Ia per3oDE, la at¿Eci6D sicolósic¿ oue reáieie la oobli-
c!ón estudianril, el desarrollo de la cleatiyidad y el f¡rtal¿ciñieito de la ideati.
9{ c'ntual, eDu-€ oko8, baD 6ido sustituidos"p"" ;;;;*.i".;;;ñ;;;T"
sobre aapectos forfos]es tales coBo e8 la coBtatrte reelaloiación de olÁe¡ ¿e
progra.q¡aÉ y Ia de§nición del cu¡rtcu_loi la i¡6istencia et él cumoliiiento áe
¡e$¡lecioD$ que por lo geDe¡a.l no soD aplicables, etc.

- ..- JuDto coo la falta ¿e preocupaciótr por Ia per:ona, se encuetrt!á oue la
la.Eura ha-descarga¿lo gra! parte dé Bu respoueabüdad en el eisteoa esiDlar.
elro D.e daclo luge! a que est€ se haya subñjgado E¡a serie de respon¡iabilida-
oes, que Eo puede cu.loplir por no tetre¡ capscidad para responiler á las necesi_
clade.s de Ia población estudiaDtil ni a IE-6 truevas eipect¿tivae de loe oadres deiaxorli& llajo eslas cirsu-nst€ncias, la fs-Eüa ha quéi!,ado el Earqer áe la eáu-
calxóE de Bus hijos, convirbiéodose le esc:r.reta ea-un ente aisladi si¡ ninsu-Éá
relacióD con los grupos socidles que le rodeaa, es aecir, tá fñifial taGmu_

Con respecto a las reFiecioDes adñiñish?tiva6. se eDorerh,a oue eris-
te -u¡a €xcesiva rigi¿trez debido a Ia sobrere.lo¡ació¡ de lás normae 

" 
; É -rl.';-valoilzacióD de la persora. Esta Eit¡rációtr iDpide el d€sárrollo dá Ia oe¡sona

¡aqto en lo que se ieEere a sus capaciitades ia'¿iaa.¡* áiio i iá 
"aá¡Ja1icle coEocioierros que le eoriquezcau y le pr€pE¡e¡ pa¡a acLcar c:otr s;lveDcia

eD la l1da.

Se encEentra que el sistelraa edolece & fa.llas coEo las siguieat€8:

eEpleo_de xoétoalos EemorJsücos y reperitivos;
acu.Eu]sci6u de coÁociEieDtos dist¡ibuidos ea ¡¡rateriss o asiEatutas
que muclns veces no tienen utilidad oi present¡¡ i¡ter¿s por se-r lbsole_.
t¡s y poco útiles;
exigencia de apreuder detérEiDadas teorís¡, coD¡o es el caso ¿[e Ia mate-
¡¡,áüca y de le granátic¿ qua descuidau la ánse¡¿¡za de los sisten; "procesos lógicos y del uso y desa¡?ollo de la capacidad e-presiva de Ia iá
gua;
rdasiñcaciór y uaiforoidad e¡ la a,tñiñisr'ació¡ de conociúielto! 8i!
at¿oder lo_s il1tó!€Be8 Ei las callacidades persooales;
ausencia ¿le relai:ióÁ 6trhe los disti¡tos Eiyeles eiluátivos;
Eét¡dos dé evaluacióE basado8 eD objetivos guuiüvos mÁs oue en i¡skr-
EdeEtos orieDtsdores para atender las Eecesi-da¿es de los esfrrdiaatre;
rdE¡t€ti¡r¡ieEto ile pa¡á.Eehos aegativos de pmEoción hepeticióE; de-
se¡cióD, aba.Edotro, ata.): -
despersoEelizació¡r q1¡é se d-eri1/a da las p¡ácticás foroeles mal aplica.
d¿rs cluro Botr Ias rle 'correr üata', foEoarse, oaatcuer horarios y üleu.

I

i

I

) )



ral _r:''

_10_

d.arios iDeldovible6 y otras siEilsres;
- falta de formació¡, ireparación y deilicacióD de una gran pa.rte ile ñaes.

tro8 y a,lñiñistrádo¡er del Bi8téoa que, m el ejercicio de_sus frj-ncioaes.
ant6po¡eD otros iDtereies d loE de tipo educatiyo.

- Est¿¡ ¡ituasiooee se tla¿luceo etr el ld¿-EtedroieDto de u-E tipo de curri-
culun ioádecuado que poco fayoiece el desarrollo de la persoua oára l1eear "u¡a pleEA realizacióu, Se ovideEcie qEe el BisteEa o,auleaido nó ha inüdido
€II ua caEbio Bigli.Ecaüvo Di el roejoraúieDto de la cálid.ad y c¡trdiciotres cle vi-
da dá Ia poblacióD- Por el cotha¡io, ee ha favo¡ecid.o el abs.Edono del c¿opo y la
Eigració!, ásl coEo €l deteliolo d.e la yidá eD las colounidáde6.

. - CoE respecto el desárrollo tutelectual y de la cr€atiyid_ad, y a las posiiü-
dades de acc¿so sl coaocioieÁto re etrcueatra-E i.Eportántes carenciaiJl fo¡.
t¿leciei€¡to de los valores culturales propios de Iai co¡xujddade". oo. "" "rr-te, bá Buiido u-E Eots.bl€ det€rioro a causa de la iroposicióD de sii.ao-vs.Iir¡ee
iÁtoducidls á- trayéB ael propio sisteoa educativo y áel roal uso de los ¡oeüoi
oe con¡uDrcacrón.

La falta de oportuDid¿des pa¡a el desármllo de la socialüaciria oue. en-
tre otras cosE-6, debe se¡ fu.ución de le escllele y EáB itxstitucioaes eduüiivas_
ha cido r¡a de la6 cáusas que b.a c!trt¡ibuido a Ia escasa perticipacióE d€ ls pd
blacióD eú la yida poütic¿ del país.

En el cáso de Ia poblaciótr üdjgena la situaciótr educstivd¡esulta mucho
IIráB coDjlictil7s puesto que se su¡na¡ otrog @Eücio[sjEie!.tos coEc,o so[ eI Dro-
bleEa clrltura.I, le leEgua de. educáción, las corücioEee socio-ecoróEics;. la
c¿¡eacia de !€rEonEl forEado pa¡a Ia doceacie y Ia e,t-iñ¡st¡ación del sisÉEa
e8cola¡, Ia falta de aaterial didáctico, la iapoÁic!óa de hora¡ios y c¡leodarios
inadecusdos, €tc. Aperte de ello, se reconocela inlluencia del sisÉúá tadicio-
D¡l de babla hisps¡a que, eE la páctica, Eo ha podido ser modi.Ecaclo o acoudi-
cioEado a las D.ecesidades de Ias poblecióÉ inügens corEo eralI loe plantea-
roi€nto¡ iniciales.

Deterni¡¿¿as coauuiilailes itrügeuas, por inlluetci6fde profcsores y
autoridsdes locales, ¡o recoEocetr Ei'el 6 i¡gr:ilmo ni los coiocímieotos kaü.
ciod-ales de lag cr¡lturale¡ indígeDas crono valo¡9s reales y yigeDtes. Cor¡.o uEa
cousecueD,cie ile ello, háD adoDtado po6icioD.es;desfavmables Eente a Ia Dueva
altérDÁtiva de educ¿cióD-

Det¡ido a lss co¡diciones de soEetiEieoto y dominacióu a las que ha es-
tado sujeta la poblaciór de roáneú hádicioDá1, sé coustatá ls ¡ecesidld de o;
el sistaE¿ educativo cout¡ibuya a la solución de problemas relaciooados cou'la
forEacióE de la persona eD toda su iDtegridad induyeodo el respeto e 6u iAen-
tidad culturel-

. Ju¡to coú ello 8é coasiilela trecesario recl¡perar el rol de Ia faoilia etr la
educÁcióu ¿l¿do que, debido a Ies iEf,ueEciss de alcioEes proeeaient€s de áEbi-
tos eEtérDos, s6 ha¡ hhoducido sisteoas que, e! Iugar de fortalecer Ios Iazos
faoilia¡es-tieaden a provocar la desiotegr-aci6tr de la far:rilia y a ahouda¡ Ia

- rl ?

brecha generaüooal.

Sé c¡a¡tatá taEbiéD que el sisteEa educaiivo aciual lmEueve, eD gran
p8.rte, Ia üt6greci6u. iudiscrimi¡eda de la poblacióD indlgena a la soci;dad
Eestiza a havés de Ia creaciúÁ d6 u.Ea iEágen falea cotr ¡especto a la absoluta
validez de la culrure occidetrlal, §itu¿ciór-que se pmduce ior Ia dewa.loriÁ-
cióa y/o-negsci6a de los coD.teaidos culturalis y práctieas pioveuieatco de las
sociedádes inügeDas,

. . Se evidetrcia ura práctica geDe.alizadá de actitudes aeocoloriáIistas que
tietrdeE a la eliDilación de1 cotrociEietrto coroo iDstru.Eento de desa¡ro[o Jáe
§oluciór de.probleEas socio-cültu.rales y ecotróEicos eliste¡tes.

La presencia de la i-ostitución escolar e¡ las col¡u-Eidades reDresente.
por lo geoeral, u! €Ietnelrto disociador por Ia ausencia de relación cia leE or-
gaaizacioEeÉ locales. ED €ste coEterto, el Eaestro -al iFú-sI que okos aseDtes
e-xternos-, det€Er€.D ¡r.D poder adicional que en lugar de-favorecer a Ia co:fEuai-
clácl represeñts u! factor de divisidn por Ia serie de gnrpos que tieuilen a crer-
se co¡flo sotr, por ejeroplo, las a.sociacioaes de padres ile familia, Ios clubes d*
portivos, Ios grupos de Eujeres para atander diterni¡adas dema-Edás de la es-
cuela, erc. hstituciones ¡.o tradicio¡ales co[oo las EetlcioDadas, deben tene¡
eD-cueIrt.s las caractelsticas propias de Ia cultura respectiva coa u.Ea liEiteda
influetrcia del persoDal escolar.

Ls aecesiala¿l de.que la iDstitucióo e¿lucstiee se relacioue c¡u la corau.
nidad y de que sea perte de ella coEo u.E orgEnisEo ExáB d.el siste6a iat€rno,
constituye uDa ile IaE necesidadles Eás urgeEtes.

Debiclo, e¡k€ ohaE cáusaB, a la !¡a¿LicióÁ e6tableci¿la. y a la ausencia ¿ls
refereDtes que perEitaD optá¡ por otrás s.It€rDativas de ed.ulación. Erarr Darte
de la poblecióD i¡dfge¡.a se hE b.abiúrado a c¡eer que el ri.aico medio váIido'par¿
mejorar sr:s cor:.tlicioues es a kayés dé Ia adopción del castslla-no y del abádo-
¡to ¿e la letrEua natiya, eú¡ cua¡do el siste¡o¡ no se preocupa áe enseña¡ la
léngua esps-Éola a Ia poblacióa que babla ua idiooa ¡aát€mo aüeretrte.

E! Ie prácEica se obseñ.a que Ia ilstitucióD éscdár Bo ha hecho esfuer
ros ButroeDtes pa.ra resolver la situ¿ciórlde lo¡ uiñoe i¡díEenas oue tieDeu sue
coropetir cotr estudiaDtes de hebla hispaD¿ en ú-n eisteEá que ies¡oado a'Bi.
t-uacioaes, por,lo geaeral, citadilas. Bajo estas condicioaes,li poblációu apre¡
de a Eüusvalorar sü lengua naüva y a despreciar la átoi" co" ia ó*i-
guiente pérdida de idenridad, y cou el agravante de q¡1e el tipo de cáEtelLs-oo qué
le srrve_ de Eodelo es, por lo general, causa de disoiEiDEcióa por la pobreza de
vocabulario, el uso,de palabras cor sigaiic¿do8 seloá¡¡tica y socialáreate er6
Eeo6, y la sintá.ds ¿efectqo8a.

.. La falsa eeeÉcia de que las leng:¡as i¡dlge¡r¿¡.s tto puealeE e¡Iresara una
d¡versidad d€ coEceptos, aslcoño Ia actitud Eegatiya que loa[tiene Ia sociedad
cloIorlaEte treDté a estaa lenguas cotrtribuye a acentu¡. lás difcultades de
apreoouele, a tb¡¡renta¡ u¡e actitud de Eitrussalo¡acióE y a Ea¡tele¡ las coE-
dicioDéB históricas de opresión lo que obüga a too; úeáad*¡,r"iiiiir"i"-

)

I

I
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ten esta situación-

L¿ reslidad uulticr¡.ltu¡ál que caracterizB a la Boci¿dad ecusioriera v
quo ha gido t¡adirioúElEeut¿ iplorada por los grupos doroi¡B¡tes ha conduci'-
do a rrea¡ gitu¿ciotres de aisla¡oieEt¡ y ro¡rginaci6u pe{udicialeB pala Iás co-
!o_ u¡¡dEdés l¡ para eI pals. T-os pueblos iuügeaa§ se hE-E euco[kadó iapedidos
al3 acceder a codociEieEt¡s, tecoologías y avaDces cieatfñcos por Ia imoosibili_
dacl de coDtar cotr i.nforDáción- Mucho8 conocio,ieutos son aótualmeni¿ com-
parddos por iníuidad de puebloa en el aundo, si! que por 

"llo 
s" hat; pÁd"-

c1oo, trecesa¡iaEeEte, lroceso! aegativos de acultulaciót o défl tEración-
pues caala socieilad Babe cóEoo i¡Egrs¡los cua-ailo üspooe ile los me¿Lios iDfor-
n¡atlfot suEqeEte8.

A pesa! de los esfuerros ¡eslüadss eu los l¡ltülos aios pala atet¿ler les
trecesidades educátiesj de Ia poblacióE üügetra, E€ eÉcuentrj oue existen va-
do8 que hacs falta lleDa¡ a EB de pmporcioEEr u¡a educaci6E eEciente.

La iEpleDeatecióD ilel sistema ¿[e educecióD i¡,terúultura.t bili-Es[e
requ€r'la, con aDterioridad a la promulgacióa áel acuer¿lo de c¡eeción de_ Ia
DtNjrl-tli, conts.r coD utr proc$o de plaaiñcación y orga¡üaciótr que deñliera
toalor Ios aspeclos de orden legal, admiaishaüvo y curricular necesár.ios psra
logrsr la eñcieEcia egpe"a¿a po¡ las orga¡üacioaes y 1a población.

En la actualidad se réqEiére áenni¡ u¡a serie d€ e6pectoa teDdieEtes E
corrégir los etrores del pasa¿lo a §! de r€sDotrder a las erDectativaE v necésidE-
d€á de la poblacióE iDdigeua y del pejs, a iravés de Ia ¡eorieutacióa á"I pmceso
c(Eo ae pmpor1e ed d DreseDté docuBeEto.

4-Políücaedat lcoalrq,ecüo.1ae&aa{ió!,-t"*t!*Itd-Sü.
Eu, el pmceso de educacióE iDtarc§lfural, el Est¿do asr¡e Ias sig¡ieates

respoasabiliaLailes:

- ga¡a¡tizár Iá conti¡uidsd de la educacióE i¡te"i*r"f ¡ido" n"r. *a".
Iar cult¡¡rss indJgeaas ildepeailieatemeltd del irrlnero de tieibros orr.
ls8 iEt¿graD, y psra todoe los Diveles v mo¿ali@es del sisterda educ€.tivo'r- adEiltistrs! crEju-Et€sente coa las orgaaüaáones i¡dígeias, Ia dirección
y gestión de tados lbÉ DmSraroás ile edueacióh\ntercuttür¿I bililcüel. t¡tilüár 1Es leuguaE ile Ias culturas iúdígcnae coao le¡suas pri;cijales de
educacióD y el español coEo lengra de ¡elación interorltutá, en üdos loo
liyeler, subsist€Ess y ¡dod¿lidades;

- d.esamllar o.E Irrograaá que rescate y actualice la etnocieucia de acue¡do
codla t€ola i¡téFada de Ia cieacia y la cosDovisióa qqe ca¡acteriz4 a 106
pueblos i¡dJg.Dá!.. gara¡tizar Ia calidail de la educaciór i.Eters¡lhual biliDcüe, asr cono'la
proeisióu ¿e Eateriál educaüvo incluyendo bibliot¿cas, videos, Iabor-atorios
et¡"

. formar educadoreÉ ployetriert¿s de la.s proflas comuniclatles i:cilfgenas eu
base a los progra.rras diseñ¿dos pa¡a eI efecto, y garaatizar su estabilidatl y

-13-

coÁtiruidail etr la tsrea educativa:
Ea-Ete[rr las tlieposicioaes legalei y admüisrativas para el cumpli¡!.iento
(le los obJehvos de Ia educacidt itrtércultu¡al bi.li.Egüe;
asig¡¿r los fondos necesarios para Ia im¡leoeu_-tación y desarrollo de la
educació[ iDt€rcultural iacluyendo gEst¡t de i¡vestigación. o¡oducci6n de
IDatariá] didácrico, i.lo.presióD, cursos de forEacióD ! reoüeracioaes del
peBoEaI doceEte y adeitri3kativo;
gara4tiza¡, !deüá!té acuerilos y tratados ilterEacion¡les. la eiecución de
p¡ograllas bi¡acionales tendieE¿es a ate¡der a las cr¡ltÚ¡a¡ in'ügenae se-
paradas por fro¡t€ras territoriales.

5.- Pii:rdpioe ile la eihrcaci5o i[t€rEulhúdhañ gñE

.. Los principios que EusteDraD el rdodelo de educacióÁ int¿*u.lhrEl Hlü-
grre 8oD l0É slguieDtesl

- el eje pritrci?d det proceso educativo es la persoEA E cuJ¡o sereicio deb€ está¡
é1 sisteExa de educacióa;- ls {a-oili-a répre6eDta Ia base del proceso de forÉaciótr de Ia persona y es la
priEcips.l résponsable de su educsción;- Ia coaunidad li la orga:oüacióo coroudtarie sou correspo¡rÉables, ir¡¡.to con
el Estado, d€ lE forEáción y educación de sus oiembroa';- Ia lengua nativa coDstituye la IeÁgrá pri¡cipal d.e educaciOn v el esDalol tis
ne el ml de segu:eda lengua y lengua de relációtr int¿lculturai:- ráat¡..Is leD8ua nadva coEo e¡ espáiol ilebeE expresar los cónt¿nidos p¡o-
pios de la cr.ltura respectiya:

- Ios coDoei¡nientos y p!ácticas sociales de loe puebloa inügenar sou parte in-
tegra¡t€ del sist€¡ta de educ€cióE üterc.u]hrral bili!E[e:-- eI Bisteoa cle educación intercult¡¡ral biliDgiie deb'€ f;Eenta! la recuDe.
ració_E de Ia ca.lidad de yid.a de la poblacidt eit¡doe su¡ aspectos: '

- ls 
-educacióE dirigida a Ia población üdÍgeua debe propo'cio¡a¡le Ia mavor

, i¡fordaci6¡. posible, y por todos Iog meüos de comu¡icación a su alc¡.oc¿,' pa¡a fBciüts¡le acce8o al co[ociEieato;- el cu¡rfculo debe te¡er e¡¡ cueEtá IEs ca¡acterfstics¡ gocio-cultu¡ales de l,as
cultrra¡ cor¡espondieDtes y-los gvaDces cierüscos logrados en este camfo
etr cEver8¡Is expenetrcras realúadas etr eI paJS;- el c'u.rnculo debe i¡t¿grá¡ los aspecks sicitOgicos, culturales, ecedéEicos y
sociales er filDcióD de las necesidades de los estudiantes.

6,. f.i!€d

. Soo ñ:ces ile Ia Educació¡ l!.terculturat bilingüe lo8 que 6e ü¿[ic€-E a
cotrtiüuacióo:

- Apoyar el fortalecimiento dé Ia iDtércultu.alidad de 1a sociedad ecuato.i¿-

- Fortel€c€r la idlntidad cr:ltural y la orgaoización de los pueblos i¡dEeua¡.- uotrtrrbuú a ta búsqueda de Eejores coodicjoEes de la calidad de vidá de log

I

)
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glreblos i[dJgeBas.

7.- ftiedwg

El sistene de educációÉ iniercuttu.ral biliDgue conteúpla u¡ coqir¡¡-to
de objetivos geoerales y éEp€dicos coloo se ilihce a coDtlEuaqóD_

7,1,- GedvG g@alEs
S¡ pla¡da! lo§ sigr¡is¡tes objetivog geoelE]ee:

- ¡¡omove¡ le rovelorizacióa DersoD.al de Ia población;
- áievar v consolidat Ie cáIi¿;d de la educaciór i¡t¿rcultural biliÉgúe;
. .olurl"i. lil"jo.a¡¡"ot¡ de la catid¡d de Yida de los pueblos ildigeEá8 to'

-"r¿o * á""á "* cotrocinientoá y lrácticas sociales;
. recuoera¡ v fo¡talecer el uso de las üsti-Etá§ Ienguas i¡dlgetras eD todo6 IoE

-¿mbitoe dá Ia ciencia v la cultura;
- b"";1;;;"¿""ieaóg pa¡a que las leoguas bdigetras §eatr enllea¿las ea -

Ioo distintos{Iosl Éedios de coEru-Eicaciór;
- fortalecer laá fors¡E orgs.uüativáE ProPiaB dé I0§ pueblo-s EcEgeiasi
- foú.éntar Ie relacióD, i-Et¿rcuhrirsl eotre todo§ IoB ptrebLos socro-cultulales

que coEfo(Eá¡ el pafs; - - ..-. á"J"ii-U-i.-¿ 
"i":tioá'de 

educscióa i¡t¿¡colhual bilingiie eE tuación de la

"ea:i¿"¡ 
¡tao-cutt"tál, li¡güsticá -y €co¡óñica de Ia poblacióB üdlge¡a'

a8f como de Bus necesidadea y erpectativas'

71.- C&isEv6 €q¡e.tr oá

Se pliat¿ár los siguieotes objeti¡os espedñcoe:

- alEdler Is§ trecesrilades psicol6gicas y socio-culturales de la poblacióu i[dl-
ge¡a;

- 'iie;;ouar agtitadés dé iDvestigacióu eD los éstudialt€6 eÉ todos los niveles
etlucativoa:

- á!i#ü"# 
"l 

r¿¡- y Ia expresión oral v escrita de cád.a Eáá ¿e las leaguás

itrdfgeirss;
. p*É&Éfa 

"A¿On, 
el interés y €l 8ust4 Po! ls lechl¡a eD la l€ogua üdlge-'

L¡espectiva; t¿'

- esti.EElsr l¡ sgcritgta como una necesidad,{ expresió¡ Personaj.y social;

- ;&;T* üd;indfg"o"s eooo -"üó &e cóuunicación oral v escrit,
en to¡lag la¡ áreas del coDociEieDto;

- i"";;;a i" 
"d"c¿cióa 

los eonocimientos y caracteri§bicss de cada culta-
ra a ia¡tir de uu¡ investigBciótr sist€EÁtica;

. '.li"ii*"*-áiido sá;d¿ t""g!a ¿¡ ei cotrierto de su cult,"-a v de lo'

""on 
m¡¡ áe¡tales pmDios de Ia poblacióu hispano hablaDté;

. ;.8 ¡el¡cioua¡ los üfeá¡tes uiveles educatiro8 y Ea¡teÍer Ia cohesroE e§-

be los distiEtos cluPos dé edad;
- t"-.;;"T;;";p1üt . airiá¿ic " 

dituudir los .mecarisaos 
'le 

auto-€du-

crciótr:
. iiüIil, . -i"r¡¡os de las clrdonidades i¡dfEenas eD las d¡tiDtas etápas

-y a¡f,"i¿¡¿eg ¿et poceso edocetiro;

- establecer ü¡ tipo de cufuculo que i+teFe los aspectoo dcológicoa, acad&
micos y sociales rece6srio§ para ¿l desárrollo integral de lE perso¡3"

8..E€Megtá§

Para la im1]leBe¡tacióD del Eodelo dé educ¿cióE intércultu¡al bilinglle
y ta opti.oiz"ci¿"^ ¿e su aplicahón, se Plaatéan IaB estrstegias, Iegale§, adni'
nistrativas, sociales y pedág6gic$ que-se iadica¡ a colti¡uación.

8.1.- Eskategias }eg¡fÉ

E]ltre lás estrategias legsles 3€ i¡cluyea las sigti€Dte3:

- readeqiar eI ReglaEerto General de la Ley de Educación y el Reglaroento
O¡sá.dico FuDcio¡al de Ia DTNEIB;

- oátener y aopüar la junsdiccióu de le DINEIB cotr regpecto a los ceubog
eúucativos a su c€¡go,

- sestio¡á¡ Is refor¡;¡ dé Ia Ley de Cs;era Doce§te y E§cá]sfóa del Magi-g-

Ie¡io Nacioaal y eu Reglamenta Geoeral.

8.2.- Estra¡egias';l-iñir+'aüY"

Se coasider&1 ést¡ategias a¡¡-i'i¡t¡aüvas las siguie t€3:

- lEorieEtsr las pollticas de e¿lucación iitelcultursl bitiDgüe;
- io.plementat ;roglesivaEents eI currfculo de educaciótr biüEg.úe i!-

tercultu¡s] etr Iss co¡ou¡idades üdígeuas;
- coordins¡ la participacióB de la DINEIB con las orga.nüaciones indlgBDás

en todas Ie" i¡st¿:¡has del lloceso educetivo (plani6cacióÁ, orgadzación,
ejecucióa y evalu-aciór) e¡l ñ]]1ciótr de 3u rePre8efltátiYlalad y erPerÉaqa eD

Ia educsción iEte¡cultulal bilügüe;
- reorsaEizar el fuflcioEáñieoio de las dePeÉd€ncia3 de la DINEIB de acue!_

do dÁ el respectivo Regla.Éetrt¡ Or8á.trico Fu.DcioDsI;
- áe6on 

"t 
p"ftI ptofesi;¡al del adEüishetivo y de educ¿ciin de Ia DINEIB;

- : <iiseña¡ e 
_implioertsr 

E¡ 6i3teú8 de seguiEiento y evaluaciór euálitativa
del p.oce6o €iluaátiro;

. .siña¡ j t"o¡". dei Presupuesto Gene¡al del Estado,los lecursos-6nár-
á"io¡ oJ"."oios etr fi¡ncióide los objetieos y EÉ8 requerioieDt¡s de1 úo'
delo.

8 -3.- Estreiegiss socialeá

Sou estrategias §ociales las siguiéotes:

- diñ¡¡di¡ eI modelo de educacióD. intércultural biliÁgiié tálto edbe la pobla-
' cióD. iodfgeua coEo entr6 la de habla hispaoa;

- ;Á"*; i"t-"" actitudes positivas hácia ia educ¿ciótr i¡t¿¡cultu¡ál bi'
linEüe eurre todos los sect¡res sociale§ del pals;

- p.oho"". 
"o 

la educación de habla his¡ala ei desarrollo de la i-ate!'cultu-
ralidad con ¡e6pecto a los pueblos üdíg€leo.
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a.l.- ts*ategfaspedsgógfcrs

Se coDsia€r"aa est¡atégias pedagógicas lar sigrdeotes;

- rlesarrolla¡ los valores ético6, cieDficoB, estéticos y lúdicos en IeB cultutasindJgenas;
- at¿Dder le¡ Eecesidades sicológiaas de los estEüa¡tes ea relacióE c.ü elloéaio fañilig¡:. foEoEta¡-cslt€Bidos y aqtividades de aprendizqje de acuerdo coD Ia édáal

cáp¿c1o¿d y dtsposicióu da los estualiaDtos;- ücoq)o¡e! a los cotrtenidos cr:rriculales los €squeuras lósicos. la cofte+
ciótr eapacio-téEporal, los Bisteoaa de ¡;iilü;;l;t-í;G;;;;:[
cousti¿uye[ d sab€! de la gultura respeetivs;- iacorporar al co¡rlculuo Ia historijde to; puéblos inalfgeDas qué foraa¡part¿ de la Bociedad DacioDá]:- i¡te$a¡ en el currlculo las Eanif€stacioDes á¡tisticas p¡o¡ias ile cailapueblo iDdlg€na r€cuperanilo y desar¡ollando 

""s 
o¡o"ei 

"íüd"i'.-, 

*- ----
- rltegrar el couociroieDto Bob¡e le cqltura Eesti"a en la euseñauz-a de cas-tells¡o;
- aplicar u.Da Eet¡dologfa de apreudizaje que toloe en cue¡1ts IaB DráctiÉseoucahvs8 ca¡actériBüc¿s de cads c¡itula y los ava¡ces de la cienáa:- E::1rr"ryr pée+e y acritudes de aüto-evá;;";á;;;;"il;;? 

"" to-.oos toB EiveIeE del Dloceso:- 
tli,b,11i *"-gd-iudio-vieual pa¡a tos ceDtros ectucstivos y orgsni¿ar deDrouocecaa co¡iu¡¡tariE.s:- adapter lao actieidades áducativas al horario y caleudario social de las co_rou-tridades;. elabora! ñat€risl didáctico de cali¿ad rá¡to er lo que s€ resele a IoE conte-ni¿loi coEo a106 aspectos forroál¿B:- 
:l!!rg^"-1 "9]}s l?: "rveles 

y roodaliáades del sisteEa educsrivo coBo coErpo-
EeIl-IeS C¡e u.n 34lo prroc¿so;

- de¡¡lr' Etecaoi8rooE .que ütéE¡€ll le escuela y la coEunidad, asf como los
Pmyectos de d€Berrollo:- esteblecer pmgramae ispecíEcos para disroiÁrir Ia EárEin€Iidad s ét er-
ceso dé ka-bajo d.e la Eujer y del ui.ño iadígeoa- -;' '

establ-ece el desa¡rollo Ae la perso¡a y de Ia6 corou¡idadás indfgeEár sob.€ la
baso-_de su cultu¡a, la aproÉ;cióE del'c;;"d-i;;t ,"i"-*""i;Zi**d;; ttlaüu¡aleus-

9.1.- Acto¡ec sci¡l€s

_. ,I¡tegra¡ el6¿ctor-de loE acto¡es sociales,los estudiantes, Eu faDilia,los
lt:FPoI de la coEt¡Didail coll sru¡ orgE¡izacioEee, los educadores y loB'ad_
fl:a:sE-E-oores der proceso, toEls¡do eB cuéDta las necesidades piadividusles ,r¿§ 3oea¡ea-

9.1.1.-Lsp{tr!@¡
i ._

,, , -E¡ll DetaooD-co[ Ie per3otla 6€ coDsidera Eecesa¡io recuDera¡ la coDdi.Eon ¡orl!"eEva de -le 
persona á.Ef loBo [a d6 reflerióD y torúa iÉ décilionos colrresllect{- a los probleEas derivados ds Ia situación socio-cult¡ral de 106 a€ct -r€g qu€ iDtervieúe[ e! el I,roce8o.

Pala el ef,ecto se r¿quieré aplics¡ ¡Eea¿rDi@os {ué lIév€D s.:

- lo-grer Ia ¡evaldüacióa, valorizacióu y auto-eatir:ra peraoaal a travéa de IarésuperacióD sicol6cica-- fortalec¿r ta ideatiai¿ árftur¡ p*son8l,- qesaEoua¡ ta p€rcepci6o seEr*isl y Ia afectivid.Ed,- cesárlorla¡ lE eeativida¿- ftrtslecer los r¿Iores éticú y estéticos,- lograr aayoree uivelEs ¿le accaso BI coDociei€lto,_ - bu8cai los Eeüos para lograr ua pero.aae¡té c¡áciñiento persoual

9.1.2.. I,e f.ñrlr-

9.- BasÉ cErrisds¡ee

. El.oodelo ca_atempla la ejecucióE de acaioaes espec{Ecas eDa,ñiña¿la¡ a
áreDd€¡ la8 u!@sictacfes de J,a persona, a fortalecar Ia relacióo fa.@iliaf v corüu-
¡u- tana.y a de8a¡rollar ú-E cu.rlculo apropiedo para álc.n?Er los obiétivos v
de6a¡rolta¡ lea p¡oIluesté6 eD bese s loe actores sociales y a utr coEiunü de elel-úeato§ est¡ucturáles que folroa-a parte del Eodelo.

. Se coueidera_la ejecucióE de las accioEes q¡]e se i¡tlicá a coo¡inuaci6n eo
aspectos reLacioEados co¡¡ Ia persoaa, Ia famül, la coouniaa¿ i ta pJcUü
e¿lucátiva.

'CoEo eje ¿lticulador del proceso de educacióa ir¡telcultural bilingüe, se

^:___!:_aEq"dóP de Ia r'ñilir al pñceso educativo implica la ej€c¿cióD ileac&ones coEo las s¡guieuteg::\- ewita¡ la eeps¡EcióÁ de loe uüos llauados pre-escolareÉ del ¡aedio fani-, ua¡;
- eEcargar Ie ad.EiniEtrecióu de los cetrboB i¡f¿:rtiles s pergoDas con e;

rienci-a que cuent€! con el a¡oyo rie ls faailia y ile ü.#;;áñ 
*- '.*

- coorcti¡ar la orgdlüacióo de ¡rrogranas de aüacióa educativai loe nifos
eu tsles ceüho8:

- inco4)ora! a los estudia¡t€s -co¡oo l¡6rte de au fo¡E¿cióo_, e¡ loi uroEra.Eas de desar¡olto y produccióo, y ei loa d;.fi""d." *"iilr;;ií;il;_
leresi

- buscrrr qeca¡r1aos para 
-reducir la csrga de trabsjo de laÉ EEi€qeE a ff! deque pueo-aD rDtegra¡ae a lo8 disti¡fug prograEas educatiyoe-- p¡o€raoar y ejecuta-r prograuas- de alfaÍetiza¿Ou ááU-oJaitos la fsEfieroEatr(ro e! cueqta Ios cont€nid6i y las corldicio!.es formales (hdr6 os,tieEDos, et¡,),- I,o_f-r-ar Ia p€.¡.ticipacióD- ile los patlres de faaiilia p¿re la ejecEciótr ite ba-bqlo8 relacioDÁ¿lo8 co¡! los temas de aprendizaje.
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9.1.3.- Ls comr¡iilad
La iacorgoracióa de la co¡au¡ided s la astiviilad. educativa implica:

- desigrur eiluc¿d.orei plorenie¡rtes de Iá p¡opia coou¡idad previa foro.a-
qióI¡ y Eédiá¡t€ é1 ¡daBtéEiloiento dE úr¡soÉ l,erEE¡eútes;- o.ga¡¡izar la perticipacióu rle mieobros de Ia coou¡idad ea el proceso ecLu-
6tieo utiliz8¡ilg loE Babeles de los adult¡s e! aspectos ¡elacionadog co¡ la
a8¡lpécua¡is" las Éáaifest¡cioEes ard3ticás, la tradicióÁ oral, etc.- fortslecer el babajo coEulitario a través de la participacióE de Ios estu-
dianter en las oinlas;

- iltepar a las orgaeizecionos locales ea los p¡ocesos de s€luioieÉto y evs-
luación de1 proceso ducaüvo,- orgaaiiat actieidadés éduc¿üvo-coEuritarias que facüten é1 fortaleci-
Eiento tle la ideEtidad grEp¿

9, 1.4.. I¡..¡ffi d,á¡lñ e&ceti"B

Soo, adeo.ás, actores áociales los e¿Lucadores y los ad.Eüiskadores del
úo¿lelo qué, I)ára eféct6 de áu apücacidE y de la optimización de la caiidad de
la educación debeo ¡espoDder a cá¡astélstica.e teles como lae sigr:ienteo:

- coDoce¡ 10€ pri.DciÉos, fun¿aóeatos, polftica§, objetivos y ,¡.ds cáráctedsti-
c¿8 de la educeción iEt€rEultural biti.EEúe;

- corocer y Es.aejs¡ cou f,uidez la lengua netiva;
- doEiDs¡ de la leeto-esadtura eE su pmpia lengua;
- tele¡ u!Á- actitud positiva hacia s¡r leng\¡a, Bu cu-ltu¡-¿ y la €ducáción que

p¡et¿adeu eFlicsr;
- loa¡iteüer br¡e!¡s ¡elacioBes can lá coEuriilad a Ia que pert€leceD y eo la

qoe-vea a trabqjaq
- se! aespoürabl€s á6 8u forE¿ció§ coBo educadores,. estar dirpu$to8 a la¡ticipsr en progra.E¡s de forrr,eciór y eápacitacióo per

ro¿De!,te8;
- ñ'ñt¿ñer una ¡ctiüÍl aé acerc¿eieato peÍoatreate al cÉ$ci¡diento en re-

Iaciói tou .u propia criliü¡a y cdu el couocinieat¡ univq+sal;
- tetur bue¡a disposicióo ps¡a Er.Eejsr Ias r€lacioBei i¡tércult¡r¡ales y e6tar

dispnéEtod a c¡Áocer ci€Étíñcaldata ohas c!¡lftiras.
' :.. ... ' .á .-1....!!.

ü pa¡t¡Cpaá'Or'de IEi población aÉ él iñ-crañh educativo impliea la or-
g8EizacióD do ü¡ proceBo eBeagé¡te de forEaciótr de educrdores y a,lñiñis-
túsiloieE ilejls edüc{idóñ intéreult¡¡at biliEgrlÉ i¡clu:ye¡ilo Id6 que a€ ensueq-
trstr achü¡.Eent€ dE:sdrücio:'Eate irroceso iEpli.Á la forñáción-de nuevas ec-
titudos ftsnt€ a Ia pohhEióD qqe ¡equiere de estos servicios, Ia cooprensióa del
pqlel itel.eAucadoi eu Ia eocieilad eo Ia qrig ee ale'senvúelye, el coEocidie¡to ¿le

lo qEe sigaiñca! le teorfs i 18 !Éáctic.- iute¡cultural y bi.liDSüé, Jr eI ejercicio
ilel qoehacer educativo é1el coa.tpa-to co,Trrlrtario y nacional

9.¿- fudan€otG ¡€D.r8I€t

El sisteña ile educEcióa üitercultu¡al ¡ili¡güe itcluye la inte$ación,

-t9-

recuperacióu y ilesarrollo de valores persouales y sociales, la a¡ñi¡i ehación y
acceso al conociuiento de calidail y a ou respestivo sisteoa, y la i¡elusióE a€l
Eedio aEbieute cooo ejes del proceso educativo.

s-z.r-- Valores persoaalea y sodales 
.

El eieteroa de eiluc¿cióE iltereülh¡ral biliDgüe itrdr¡ye la ilteg"ecióA, rg
6rperaci6D y desa¡rollo de valores peroonales y sooále¡ qu6 c¿¡ac¿e¡iza!. I Ia
per§,qE¿r y a é§ra coflto part¿ de 8u cultura y eD rclacioLes coD otrar Eociedá.
des y pEeblos del oE¡do.

9. 2. I. 1.- !'a¡o¡€s p€qsoDaks

f,os valotea p'ersoaalee incluye¡r

- Crecioieút¡ perso¡al eE relació! coE el sertido de identid¿d, auto-e8broa,
segrridad. oIti4isEo, integridad, Esf coEo la el.Boúizeciótr d€ aap€ctog
afectivos, i¡telectüales y carpomles.

- Coúoci-ExieDto y coloprensión de los yalores éticos q¡¡e rigeu el coÉport5.
raieñto ht]Dáno-

- Supelacidtr de scüitudes Degatvas, pestEistas, derIotists3 y d€tértoiDista8
que uaatiereo ea la poblacióo {riterios de gobr+yaloracióD del sufriñieEto,
eI dolor, la Iásti.ro.e, eI sacriñcio y okos sirdilEres, coloo cotr¿licio¡¡es i!tre-
reDtes al ser hüEaDo.

- Desa.üollo y uso de 1a percapció¡ etr relacióq coo los Bentiilos: vists, ofdo,
Eusto, tscto y oEatoj y ma Iss se¡-sscioaés coEio ror ol bietresta¡, la coúodi-
dad.

- Revisió! de Ia pe¡cepci6u del tieEpo er térEi¡os de Ie posicióa tle la perso-
na Aeute a esla ¡ealidad ya que, pot razoues hi8tóli{as s€ EaltieEe Ia p¡e-
úinéñcia d€l pasado sobr6 el prbsedt¿ y é1fiÉturo con deatos DegE6vo6 sobÉ
Ia pobhcióE-

- CoEpreusióE Í apro?iaciéD del co[cepto de ceJidad qr¡e iutegra e4)ectos ta-
les coBo la posibilidad de hacer coúpa¡aaio¡¡*, aolrtsr co¡r refe¡eltés, y I)o-, der hacer selecciones pe¡e cotrocer y Eos¡ejar coEceptos taleg clttto la crli-
dad huoala y la elegaocia.. Supe¡acióq de.qitoo y tabrleo que coDtibuye¡ a Eá¡te¡er la¡ condiciouee
de i::ferioridad tle la poblecióo-

- Desarrollo del seotiilo estético en tér@iuoe ¡renonaleo (cuidado de la perso-
D.e), y ñárejo Eeetiyo ttre srtes (Eú.Bic.á, dá¡za, pinhrra, liter¿tu¡a, et4.)

9.2.1.2.- Valo¡es sociáIe.

Los v'alores sociales iudule! aspectos como los siguie¡t¿sl

RevalorizacióE y apropiacidE de c¡¡c¿pto8 rolacionados cou le juBüci& el
derecho, Ia equidád, ls a¡oistad, l€alted, privacida¿ respo¡Bsbfi¿lad, et .

Apmpiadótr del cotrcepto de omáto psra la de.oración y Eaut€GitoiÉnt¡ de
espacios prlbücos y del aobieut¿ familiar.
Indusióñ de 1o lúdico e¡ el sisteEa ealucatiyo (o¡eB¡izacióo de er¿.,iEdioiés
ecológic¿s, práctica de deportés t¡sdicioD.ales y didácdcoi, d. juegos ilirlácti-
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El oodelo

eD base a P¡oeesoa y ¡1o

- Accego la iavestiga-

- Creaciói y leariescido del conociuieoto d.idgido aI tlesarro[o d.e Ia capaci-
dá¿ de iDvencióE-- I¡telpr6taci6[ y plaDiñc¿cióD csño procesos del coEoci.ÉieDto y maaejo de
la hbtoria-

Ire¡rte de estimi¡lecióL

y desa¡rollo ile co[cept¡s,
cúEtertog,

Ta¡to el_ couoci¡oieato cElto¡al couo éi $irocimieuto uDiversat.deheu
ser acceeüle a la ¡roblaci6r¡ eD tér6iEos de: !,

9 2t

co¡lociEiedtog previos pata ia-

)

9.2.3._ Medio cñlndr.

aspectos:

los estudiE¡tes.
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actlÉralo co¡ el rleeaEollo int¿lecáial de

au(E-

lisis

a!.áliri§

qso de la



vent¿r a travéE dél désmbliDieato, la ildagillaeióD, la i¡tuicióD, la Bedi-
tacióo.

EI a¡rendüqje de las disriEtes raEas d.el cooocixoiento, por su parte, de-
be teDer eii cueE-te roétodos adeorados para loo ñnes que pérsigue caila área-
Son los Éáesi,rci troe que debeo conoce¡ áetermiiadas áetoáolo¡lai para poder
ha¡súiti! los couocimieatbe del caso, sin que los eshrdia¡tes t€ngán que ad-
quirü couociEieotos teódcos qúe nd les crropete por e¡rcoDtralse eú otlo pro-
ces0.

El oodelo elimina 'los oecaDisroos ¡lé dietado, copie o répmd¡¡ccióE, asl
c¡Eo el sist€Eá ile toEár Botás cuÉrdo sé cueuta cdu el ¡oate¡ial ditláctico ne-
cesario, pues Io que se requrete es deBarmllár le capeciitratl de ateEcióE y rete¡l-
cióE.

La euseñaaza de Ia leugua Eative se besa eIr el ¿essrol]o de la erprs-
6ión orB.l y e6crit¿ de rdodo que pueda¡ optiBizalse la corlltnicacióa eDtr€ sus
hablaEt¿s para lo cual se hace inneceserio el apfttr¿lü4e de teorfes gtemati-
ca.Ies que no b.aceE sino conñ¡¡di¡ ¿ los estuüautes. El dlesa!¡ollo de IE mou-
aicacidn en Ia propia lengue iñllics, adeúás de la práctica oral y es6ita, el
lecoEoci¡trieato de log eleme¡tos y úec€.Dis¡l1os qu€ p€fiIütet clesarrollar.la
IeÉgl]a te¡to en ¡elación coa el voc¿bula¡io coEo coD 1os coDceptos. IapUca,
adeoáe, el reconocioieDto y ñs.uejo coEscieDte ile los ele¡oeDtos pa¡alingüfs-
ticos como son el leog¡»je co4)oral, gestual y situacioral, así como la proáuc-
cióIr y ceaciótr litera¡iá.s.

Xl aprendizáje de espalol se b¿sa en Ia oetódologla de Ia e;seña¡zs de
una segunda lengua que, coÉo etr el caso anterior, oo requiere el úaleio de
dtr gu¡a teoria graEstical. La Eetodologfe debe iacluif el aprendü4e de prü
nu.ociacid¡ --coniÉcllaiióE de Ia edtooaci6n-, gob¡e toilo ea los casoo eo los que
sd pir¡duce áiJiiiii.ri¡raaoii pár eita. caus4 y del EuEdo co!.ceptual que c¡¡ac-
terüa a la ¡ociedatl hispano hsblaot¿,

El apreadilaje 11é 
-españd 

de-be e-libi¡¡i hhaduc.ciqn düecta dado que
Ioo esquéuas 

'oeotele¡ _4ug 
Fs e4)resan en las üsüintae l"qnguas ao son eqü-

párebles ¡i¡o Solo en cierta Eedida. Parq le cord-PEeD-siótr ile Ia ftIhüa expre'
eada en Is seg@¿La letrguá puede recu¡¡iiie a úir sisteEa de iDt€rFretscidu
qoe explique óo ddlidad los oigniñcados r¿qi¿ctivós. Junlo coE. ello se debe
inclui¡ el apreadüaie de los elemeohs 'r¡.raliiigüsticos que acoEpañs! las si-
tiiüoiree di coÉriiüráción o al ¡' escrita. T- .l

Io§

uocer lae tro¡nás

básiós debea ¡er

a qs9, Fl Ye

a
coBceptos mateEáticos

po! lo que se d€b€ evikr
toda BeBo!üación ala ile concáptos, sientlo ua proceso
po§térior Ia geaeralüación y

'Un aspecto que requiere eqipciál atención es el relaciorado cotr Ia§ si-i

I
I

I

tuacioies de truequé y los sisteoas ñoaetá¡io, d.eciúal y otro8 procedeutes de
Ia sociedail exteraa, y que üeuen vigenciá univercal. Etr t¿do cáso, se evit¿rá la
hhoduccióD de aétoalo6 ¿leEtinádos a eDseña¡ teorfas c@o t€les cnroo es el ca-
so de la gra.Eátics esüruictural o de la teorfa de coqjuatoa.

Pala el ap¡etrdü4e de¡istdria debe inl,egrarse el crDcept¡ de teEporali-
dad, espacio y de sucesión de hechos, es déci¡, de procesos a¡tes que de situa-
ciooes estátic¿s üdas por la concepcióo de Ia historia coEo lá de Ie presencia
de personajes y fechaa. La metodologa req)ecEva, sobre to¿o cuándo se trats
de la historia u¡iversal, debe respoEdér a u¡a coEcepción activa de la historie
y está¡ ubicáda ed sus re¡pectivos espacio geopolJticos.

En el érea denoEiDed.e cieEcies de [a vida oe ücluye la reslizacióÁ de
actiüdades artfsti€s y ¡roductivao con lo que se iltegra el cooociloieBto té6¡i-
co con Ie prdctice y Ia estétics ¡lendo lugsr s üná Eetodologle sctiva, ceatrada
ea la peroona y basada ea la tgorla ütegrada de las cietriias. Esta &ea coE-
preoile los coaociÉiertos relaciotrailos cod la naturaleza, sus compoBéates y el
actor priDcipal que es el ser hr¡mano.

La Eetodología psra lE realüe¿ióü ale actiriala¿les relacioLadas. coD l.a
cultu¡a ñsica y creciDieuto pe¡soDál,. sé ca¡acteriza po! e6tar eÁc.ñináda al
desarollo de Ia persona con to¿las srJs capacialades, s Ia supe.ación de ob8tá-
culos sicológicos debi¿lo especialEeDte a las conücio¡es producidas por Ios prq
ceBos de iloEiÁacióE y.oEhol bistóricos; al ejercicio lúüco, al. apreE¿lizaje de
deportes, y al desarrollo y cuidádo del cuerpo.

Pa¡a tal efectá, se toEa!á €n -cueEta Ia siluEción, Ia cspecidad y el i.uts-
rés de los estudiaDt¿s sin que se háte de actividades geoeralizables siDo iD¿i-
vidualmente aplicablés, En la Eetodologla se esits¡á todo raElrt de violeucia
,que pueila resrilter perjudicial pala 106 estudiaDtes y, eu todo caso, se cuiilarÁ
de recu.:rrir a la práctica de ejelcicios Eecánicos c¡Eo ha 6ido la tradició!-

9.4.- EIññ+o< estEctE€lea
I

' Se co¡siderard eleÉeatos estructurdeS los r¿cü¡sos pedagógicos, la¡
folloas o Eéto¿os ¿e orga¡izacióa del t¡abajo educatiyo, los coÉteEidos eieDü.
Ecos de aprcÉdizejé y su orga-nüaciór"

9.a.1.- Rc@s p€d¡gÉgi@

Los recursos peáagógi"oa U"o* 
"at ""hu 

,elacióD coB !a coEcepció! de
la persona y de Ia educacióo c¡uo tal, Se cooside¡a que la persona ¿s é1 ceuh!
de la educaciór y que, eu cousecueucia, log eleEeÁtos ert¡ucturales adiciotra_
les tie¡eq que es13; a tu servicio pera lágrar el desdo:,állo de sus poteÁciálida.
des y prepararle para actus¡ de Ealers eñcietrt¿ eE Ia sociedaA; sér parlcipe
ile loE beneficioe sociales, y aportqr ¿le Eodo d€ativo a Ia solucióD ile gu¡ p¡o-
blemas- ,''

Al ser la pelsola el suj€to de la educacióo, loe coiteaidos cieutlicos y su
orga¡izacidr, los úétodos, y Eás regülaciotros a¿ñi¡isl¡adyas estái couc¿bi.
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dos er ñrncióa áe la persotra, y coÉo inrttuúe¡t¡s para cúmllir coo los bbjeti-
yos educatiyos Érlpuegt¡r, pot 10 que debeu se¡ i¡te4Eetáilos d.e úe¡era fleri'
ble para ateadér éficieEteÉéate las necesidad* pg¡tiqrilares de cada üro de
1oB aáh¡tli$ct¿s.

I¡s rocurEo8 p€üg6gicos debetr estar fu.Eds.ÉeDtsdo§ eB aspéct E ricol&
gicoe, li¡gülsticos, sociales y ilidácticos de acuerdo con la edad, las coai[ciooee
Bocio-écouóEica8 y cultu¡ales dé los 6stu.&a¡t¿s, si¡ descuidar los procesoe úe
i¡t¡¡cdtu¡atidad. De ¿cr*¡ilo co¡ la Con¡titucióu del paJe, las leEEiuaE i¡láíge-
trEB deben ser tsatadas coÉo leEEr¡as pri-Ecipál* de educacióo- Ello signiñca
que el E¡terisl ilidáqtieo que se utilice en totlo¡ loe liveles educativoe ilebe¡ es-
ta¡ escrito¡ on la leagua indlgeoa reqrectiva, y que el eE)s.ñol sea eñ€ñado.y
utilizado coo.o leagua de .etaiiórl inteÉultu¡al.

Al ser la peraoaa el lnincipal refereDte, los cantenido§ aletrtiEcor ¿lebeE
eotar relacioaados, prioritsrisEente, c¡o la situación de la fomilia y de la co-
¡a¡¡¡irlarl de acue¡dó cou las cot¿icioDes ¿lel IIroIDeEto. Se ilebe partü, por lo
ts¡to, de la Áiiuacióa real de margiaacidn y ¿oÉiaació¿ pa¡a lilerat a la pe.-
soDá y a 1a coBurid-ad de probledas tales cooo la i¡¡egu¡idad, el Eiedo, la de_
peudeacia, la falta de ajectivitlad, el e¡.eso ile trab4io que e!fiedan e1 Eino y
ta muier, el aislaEdento sociEl, le aüseDcia de ilDforEacióA, la caleucia ¿le¡ue
vo8 rafereÁt¿s, Iaa causaa de la Eigraciótr, el descoooclEiedto de los esque_
ioár ,o€Eta]es ¿lé le sociedad loestiza, etE-

A ello se suEaa las co¡ilicioDe6 que tEpoue la lráctica de Ia kaüsi6n
or81 que iliñcutt¿ el i¡gEeso áe Ia poblscióD a1 Eutrdo de la es6itu¡& y al Ea!e'
jo d6 Du€vos rd€d.iós tle c¡úuDicacióD que, eE la actoslidail, ao puedea quedar
al msrg\eE de la poblaciór indlgeoa" Pala iDteg¡er otro€ Eedios ile úso uniYeF
Bal, Ia poblacióD reqoie¡e ula ItrElr€i-¿cióa adecuad¿ uo solo eo lo qqe tieDe $¡e
ver con eI maaejo de lo8 inat¡uEeEtos siEo, sobÉ totlo, eD. 10 que §e relacioEa
ctm ta c¡upreagióa alé so oriBen, ü8o, ¡¡tilidad.; beuefrcios, liBitacióEes, efec_
t¡s, et4-

LoB recuraos pedágógicos debeu integr6.r, adeñás,fformás ¿e relacióa
que be¡eñcien la cooqEicaci6! elke 1os 4ct¡res sociales,que forEaE Parte del
hecho éiliraatiio, y que pdsüilited Ia coounicaoór col1 otros sectores qE.e for'
Ea¡ Irstt¿ ilel co¡tert¿ Easiouél e interracioqpl

Co¡ ¡esDe¿to a I]8, atéffióu I los eediá¡tes en loa lmcesos educativos
iatarcoltoralei bitiagries, puedeE darse los siguientés recureos pedagógicos:

- Li ate¡ción iti¡igida qire se enplea cou los estqdiÉ¡te8 qur reql¡iseE a¿Il¡or
a6istéu4i.a por pÉrt€ del profesor pc razones de tipo sicológico o social. Es'ta
tiDo ds at¡üció¡ pdeile Á€r teñporal, casusl o perna@ata ile acuerilo con
É uecesftIadB i;¿iyiauabb, y en ñraci6o de ü-EA u oka á¡ea de estuüo'

- La ateúsió¡¡ Eeoi-di¡igida que 8e inplea cou los estqilir¡t¿s que hsl1dess-
rro¡lado cierio grailo áe auiandala eu el aPreEdiz4é e¡ difeieotes área8 o
sEpect$ del 8l¡.e¡dizqje.

- übertad ile a.¡ióE que se én¡lea coa los estudiolt¿s qu6 hán Bupe¡adq de.
terEi.D.ados coDociroiertos o que pueden alesaryolr¡erEe de r!¡¡era autóúo-
oa si¡ necesidad de asist4úcia por psrte del aae6ho. Est¿ situacióE eg re-
comeadable, por Io general, etr á¡eas dotrde se desarolla la c¡eativid¿¿

Le i¡clusióu de estos eiterios sé ñ¡trdaloetrt¿ e! la ¡ealidad üüyidual
de los eFtudiá.Et¿B que tieDer divereo rifo de aprcü¿izaje, distiEto greao de
at¿nciór y reteDciótr, y qu€ reqlder,aE l:aeyor o rd€Eor litertad pa¡a desalrollar
sus capaciil;ades personeles-

Deúbo ale 106 recursos pedagógicos se coDt¿úpla t¡lobiéE ta inclusión ile
1oe padrcs de famüa coldo colaboraalores de le e¿lucacióu ile Bu8 hiios y cortro
pa¡Hciles ¿le E¡ coDociEierto de c€lidad al que debea teDer acceso sus tii.os.

9.4.2.- Crrs¿r,rñ y holfario§ ,

Ea 106 estableciEieDto8 de educación üterroltural bili¡güe se establece
lrn caleoda¡io social y un hora¡io de dase de afte¡do coa Ia Bit¡¡ación rocio-cl{
tui-, y econór¡ica ile Is¡ coI¡ir.aidades de lÉ sl€rra, Ie co3ts y el orierit€; con 1a
dispodb iaad de la poblaciór e6tudiaaü1 p€ra lleya¡ el púceBo alé educáció¡-
En coosecuencia, se recpeta!án la8 dife¡entes etapas del proceoo proóuctivo.

Er IaÉ ÉottáIidá¿les preseEciel y ÉéEi-preseÉcis.I sé estsblec€E ciclos s€-
¡restr€IeB ale estu.clio cÍu períotlos dle un ues ile vacaoone¡ enke caila ciclo-

Los horarios de dase está! ¿le6l1ialos eD fi¡ncióo d€ las aecesida¿es e ia-
teleses de Ios estu¿liá-at€s, lo que iEpüca Ic posibilidad tl€ orEE¡i4ár el tioÉlo
diario de estudio por áreaa, de acuerdo tln los objetivos y alcaace de los cmt+.
nido§, y !.o ea fu¡ciéo ¿el tielqpo croDolódco (horas de 45 úinutos). La c¿¡ga
boraria estsrá a¿laptaila a las Decesidades dé Iá poblacióE estudiáltil -tii+.
:aás, los hors¡ioe esté.n ájrstadot s las recesidsdes irdiyidu-slea alé Ios e6tú-
diaDtes lo que les posibilita desarroua¡ Bls pmpias pot€acialidadeo y pref+.
repcias a su propio ritúo.

9.4.3- I{rseler edEcsiiw

Los dveles educatiyos estáD coúcelidos e¡, at¿ucióD aI ilesarollo y a las
¡ecesiilades cle los estu¿ieDtes po¡ 10 que el aprendizaje se reálüá¡á Ú' base a
r:::idades o módulos, y á.ree8 de conociEieúto sin uecesid.ad ¿€ qüe e¡ir'tán ñ+
dido¡es de tieopo i¡fle¡ibles. La práctica €ducsti"a estará destilada a cuEIiIi!
cou los requi.sitoe de desarrollo humano, apreuüzaje y adquisicióa ¿le coaoci-
EieEtos, iridepeEdienteD*Ete del Eri-EEero dé a-ños de esfudio que la¡a cada ni-
vel establezca el sisteEa Eacioual.

Los aiyales €ducátiroá será¡ cu.Elplialos etr basé á cf,Aitos, es decir, eu
fi:ación del apreudizaje de las áreas que se estatlezcao ea el progreaa de Ee
tuüos. De esta Eanera se elimina la ¡rérdida de años por limit¿gioEer e[ el @-
rociEi€trto de algr-:l]os a6p€ctoE del proceso, y Be eEfretrtá el probleaa ile ile-
sercióE AusbacióE y setrtido de h¿caso de la per3o,rá po¡ éstá causa.
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Si el EisteEe DEcio¡El adoptá la p¡i¡ca¡ia de I alos, los é6tudios se or-
ganiza¡á¡ ile Ea¡era tal qu€ ütéFeo los coDteoidos d.e los 6 año3 dé priro¿ria
y los g de cido básico. Iós tré§ 6los siguieütes qetá¡l destinados a c]r.Éplü coB
actividailes co¡respoDaheotes al cido diversiicado iaduyendo un prograha
adiciotrel para la prepE¡ación pré'universitaria eE caso de b¡be¡ esrudia¡És
iDtelesados eD coDti-ouá.r er este Eivel,

En caso ilé qué el stuteúá tracioDal !¡a¡teDga la pli¡¡alia de 6 aios, y el
ciclo básico y e1 iliversiñc¿do ¿e t¡es años cada uno, el rlltimo año se dedicará a
ü¡-úpUr co! re$aisit¡s ple-u¡dl¡elsitários coÉo en €l caso aDt¿rio¡. Etr u¡o u
otro caso, Ios programar de esh¡dio deberátr BaoteEa¡ co¡ti¡uidad eE lo que a
Ios conteoiilos se reñe¡e.

La edad pa¡a i¡greso a los ceDbos al6 educációtr pdrrsria y secuD¿ireriá
será f,€xible coa el fi¡ de perroitü a los niúos yjóvedes desaflolla.r sus cápaci.
dades ale EaDera persoEal y Bo Easiñcede. EI ¡Dodelo plevé Ia atencióD á uIrB
poblacióa co! probleEEs de disasg¿citacióD y taEbiér a personas supe¡dota.
d.e3 lerEitiéDdoles desartollar el proceso a su proÉo ritño.

La edad d.e egreso de la priaaria y de la securdaria está eE fuDción de
Ias calacidsdes deBairolladas por los eshrdiatrtes, de su ritoo de aprendiz4je y
del do:¡inio ale los coñocrÉientos. No se establecen líúites ñjos para e-stos
fiuee.

9,4.4.- lIodaüdade.

- :Lás Eodalidades de Ia educacidu iDtelcultural biliDsüe ee definen en
fuDcióE de lss Bituaciotres eapacio-teDpprales y de la capacidad e ücli¡ació¡.
de los estudis¡tea Bára coÉplet3¡ su forEació¡ y realizar sus estudios, Ello
determina la aeisteDcia reguls¡ o terd¡or¿l d los ceDt o§ €alucativos. .

, ' , Estas Eotl¡litla¿€B priorira! la educacióo personalizada, cieotfñca y
creetiva a i!. tle poteDcis¡ El ;¡¡ño las capacida¿es i¡télectuales, psicoló-
8icas, §sica§ y srtrsticas de Ia peñioDá- ¡

DeBho de las roodaliilBdes iEeyi6t€3 Ée cnd8iderari las siguieotes:
c. hce€dá¡: eo esta Eoilalidad los estudiá¡t¿s asisteu a claEes de acue¡ilo

cou los calendarioB gelelales estebleciaos eo elsistema de edr¡cación re-
Euler giÉsrtizaúdo, coIoo etr los obos casoo, Ia forEacióD int¿g¡al de los es-
tudia¡t¿B ¿e acuerdo e la disaonibilidad, y las deoaadas y neceaidades per-
6oualea J¡ Bociales- ,.:-:'.¡.l

Seul*reseuci¡L eu está mod8lid.ad 10¡ esh¡alie¡tes pued€E reElizsr ectivi-
rlades eu el ce¡to edueatiro o fuola d! él coita¡do, para Sara¡tiza¡ la efec-
tividad del prcceeo, cor la diipóDibilidad De¡Ba¡eate del maestro, L,os pro.
cesos de forEaci6¡ soa llevÉdos a cabo eB preseDcia, eristieodo la posib!
ü<Iad de que los estudio8 acaaléEicn8 8eE¡ realirados fuera del áEbit¡ esco-
1a¡.

27

La astividad docéoté se ceatra etr la ateEcióo di¡ecta a los estutlis¡t¿s cuaE
do asi8teE a.l cenho educativo, ea la preparacióE de Eat¿¡ial didÁctico, y eE
el seguiEieEto y evg.lüación de los estudia.Etes a su c¿rgo, Para el efecto, 106

úaéstros, er cáso de báber ¡oás de ü¡o eri el establecioiento, bÉbejErán on
equpo.

- A¡to€dtrcacióD.; eq esta ñode.tidad, Io8 estutlia¡tes puedeE realizar la Éa'
yor parte de actividades educativas fuera de los estableciúieutor, sieEdo Da'
iesa¡io realiza¡.activitlailes eo presenda destiaadas a evel]ler el proceso de
formacióu y aprendüaje.

Esta modalidad pmpicia el desar¡ollo de Ia libertad pa¡a Ia adquisició! de
co[ocüEentos ciinúEcos y tecdológicos de acuerilo á h capaaáad, hab'ili-
ded, aptitud, ritmo, velocidad e iltereses de los estudiáDtes. Para Ilegar a
eBt€ nivel, los Biios deberd¡ se¡ adecuacla¡oeEte orietrtádos de úatrem que
llega¡ a ostablecer 8u lropio BisteEa de diBopli[a, eE base a lar Eorñ¿a y
reglas estáblecidss ¡ára el efecto. Etr todo ca8o, los ¡oaest¡os vigila!á! sieB'
pré este proceso a ñn de garaatizar Ia cs.Iidad dé la foraacióa y del aPreu-
dizaje.

Pa.ra Ia aplicacióD de este modelo, Ia DE{EIB bu8cará el apoyo de la3 or_
ga¡iz¿ciones i¡-dlgeuaE y de instituciones públicas y priYadae que posibiliteD
abrü espacios de pensaBieEto y facilite[ el ecceso a ili1,eños ioatruEeEto6 pe_

dágógicos, cienfñcos, téc¡icos, ardsticos, etc.

9.4.5.- CoDtaúidoá -i-tl6.o. y 3l¡ orEs¡iz*ióú

La apücáción de tlrá pedagogfa apropiede i-Eplic¿, sdeEás, la relatiYi_
zeaión Ae los plenes y prograúa3 de ldodo que lo8 educsdores puedan adecua!
su acciód a Ia situaci6a psrticuls¡ qu€ €E-&etrta¡ roaotenieÁdo 6reÉpÉ un
alt¡ aivel de calidad académica. La cotrstatscióÉ de lá e¡t¡eÉ¿ iEPortá¡cia
esig!áds a le elaboración y aplicacióu de pláDes y proE¡aEa6, b.e dado lugar a
Ia példida del refe¡eute pri¡ciFl que es Ie !€rsona-

Xl ¡oodelo de educacióo i¡t¿¡cultu¡al bilirg¡fé coDsidera que loB pl¿¡es y
'o¡osramas soD solo referent¿E dd ¡mceso de adauisiciótr del cotroci¡trieDto, y
ilue-deben edeco¿rse a las uecesidaies de la Poblaciód ¡r estar ¿e acuertlo, a Ia
ve¡, con la sitqacióu de la poblacié¡ irdig€Dá ¿r el coEtexto ¡acioÁal y u¡iYe!_
sal. Loe pleaes y prograoás, por 1o taDco, deb€ t¡aducü, pl1Etoe o E§pectos del
coÁoci-ÉilEto orgaaizados progresiyaEeEte de acuerilo cÍD Eit¿rios Iógcos'
L¿os teoas de apie¡düaje, iguslloellti, deb€a maDieDer iDt€Íélacror€a y desa_

rrolla¡se ¡le :oa¡er¿ coÉe¡ent¿ ¡oua¡áo cooo refere¡cia la t¿oía i¡tegrad¡ ile
las ciencias.

Se tieue p¡eseute táEbiéE lá Serie de liñit¿ciooes qoe eristeo en las.co-
Éunidades indige¡as cotr resp€ctD a Ia i¡formaciól por lo que se-requrerq ror_

oar u¡ proceso i.ate¡sivo dé Droducaióu d€ úaterial e§rito e!, la r€spec§Ya
leEgua iidJgeoa (periódicos, r;üstas, folletos, etc.) que pérBita lletra¡ 1g§ Ya-
dos de coDoci.Eieoto existeDtes.
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ACilEqPo tY[SilSqtEqIAL 082 tulE'C - afi'ff'I$

Guavaquil - Ecuador

Di¡ección: Febrés Cordoro r¡z v"idy Áii^'oE¿ifi"io Iglesia " Belén" de Troje I piso

DIRECTOR
MIGUELILLICACHI

ACTORES SOCIALES

COMIINIDAD
COMITE

CENTRAL
GOBIERNO

ESTUDIANTIL
PROFESORES

NÑOS
Miembros

de la
IgleslaPadres de

Familia
1 Nivel
2 Nivel
3 Nivel
4 Nivel
5 Nivel
6 Nivel

COMISIONES

DEPORTIVOSOCIO
CULTURAL

ITAN
POMAGUALLI

NELY
MOROCHO

Cd : 093901591



EDUCATIVO COMUNITARIO
INTERCULTURAL BILINGÜE

.$EÁlEÍ,l*
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YAUTIBUG

Cel :093901591
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GENTRO EDUCATWO COMUIVTARIO
INTERCULTT]RAL BILINGÜE
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ORGAFIIGRAMA DE GOBIERNO E§TUDIANTIL
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Guayaquil - Ecuádor
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PFRESIDENTE
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RECREACION

DISIPLINA
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DARIO
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INFoRMETECNICoDELASACTIVIDADESREALIZADASPoREL
inopBso[ MIGUEL il,ilc¿cst y, coN N' C.I. 0603s2773-0

iióceñrd cóñ t'¡otttsRAilattNro ACcIDENTAL DEL cENrRo

ñüAiIVóóOT',TU¡TTT_ÁNTOINTERCULTLIRALBILIÑGÜE...BELEÑ"

I. DATOS INFORMATIVOS:

PROVINCIA:
CANTON;
PARROQUIA:
DIRECCION:
CECIB:
ASUÑTO:
DESTINO:
RESPONSABLE:
FAMILIA

GUAYAS
GUAYAQUIL.
OLMEDO
r OVATT¿.RO l32YFEBRES CORDERO

BELEN
INFORME TECNICO
DEIKCYG
ló§r acunAR, PRnstDENTE DE PADRES DE

como director á seguido las gestiones desd¿ el dia que usted encatgarofi.

- Se ha hacho seguiniiento con el PMT y ya se lograron becas pua los

niños y uniformes.

- Se ha hecho seguitnieflto en MAS LIBROS'

- Ha trabajado con enviados de MAS LIBROS'

2. ANTECEDENTE

El centro Educativo Intercultural Bilirrgüe "Beléfi" fue creado con acuetdo

*rrri"*irfosc d"l t ¿e rr,rávo áe 1998, y¿.que 
1e-s-f1n 

lt:otivocátoda ry:
oii ¿.1 9 de Jutrio del 2005, el ptofesor Miguel lllicachi á remplazar tá

vacante del otro Ptofesor.
sl f"f"u-pfiri"nto al oficio de DIRECCION tengo el hottor de dar el

informe técnico consensuada clel Comité Cenhal de Padres de Fatnilia'

3. ACTIVIDADE§ REALISADA§I

El orofesor Mieuel Illicachi que vierte laborándo desde el dl¿ 05 de Julio

h;i;l;p;*;rri? r."¡u como irofésor, a derriostrado su ro1 de profesor' ya

;;; ñ lin", rr* mejorado en el aprendizaje, su asistetrcia no deja que

hablar a sido Puntual Y cumPlido.

n
i



Que todas las actividades son ejecutadas o desarrolladas por el Ditector (E)
que el profesor Miguel lllicachi es uh buen elemento, que slga cbn el
misnto entusiasfho para rro perdef al cehho educátivo Belérr.

- Efl este dia a socializad cotr padres de farnilia pafá hacef conocet
sobte la responsabilidad y ptrntualidad y de rescátar la culturu
indígena.

- Conlo padre de fanailia vemos que coh el profesot los niños hatt
catnbiado en el corhpoftarnierrto.

- Se esta desarrollando juntarnente cofl los padres de familia la
proillocióh pafa teher mas alufriflos.

4. CONCLUSTON

5. RECOMENI'ACIONES Y §UGERENCIAS

Sr. José Pedro Valla: les sugerimos qué rtafltehga al profesor Miguel
Illicachi err el CECIB "BELEN".
Quede ufi nombratnietrto definitivo, ya que el se lo mefece, y que lo ponga
como Director Titulm.

Atent¿tnerrte

t)¡'

Presidetr te Padres de FafhiliaI
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ESCUELA SUPERN POLIfECMCA T'EL UTORAI"

CR¡IESIOg PIRA A'UCAEIóX DE IA flEDIACIOI' PED¡ÓO§ICA EI E! DESAiROLLO DE IA Ac,Il!¡lI'AI¡ I,.¡CE¡IfE=-'_iioourá 
o. ronmacÉN p RA oocEtlfE! DE ta ¡scusLl utacurtu¡l- BllltlooE BELE¡

lnv€6tgad6ProL¡lóoiNomblcsis.xo: fl.EI,
Edad: E.*
1 .. ASPECTO§ GENERALES

| .1 ,- En quá nk€l ds sn56ñán¿a 5a dosámp€ñE ustéd?.

1.2.-) t-kt€d eí quo árÉ. do It psdagog¡a !o €§poclalEa?

s.lt l¡ car.r. rr $, op¡rrft ,etp¡ob . ¡. t¡r@rclórr {t¡t.rF.Dñ!o¡ d.¡r n c¡rd| a' d"'¡o¡b ¡lc la

2.- lt¡IEItCIo AUDAD

1 EI
2.2.' profesor comptüába si nlño s# pr€prádo Pal.á

su ¡n!.ncütn ténto a su

2¡-) Et

2.5.) El proh§or sa asegura que su lnlonclón

focslizando s¡is Práguntas.

3.1) que

EL prolesor llolE

,E.»ñr"ffiicont¡va ál ¿r,nnn. s a¡rGpar a@nteclmron¡os

4.-
profssor pide ál

prof€6or plds alalumno utillzar slmbolos.n

4.4.-) EL profosor

?Ef,Ei]ñ6ipnepaslo ttrata¡oaocente

6.-
5.t ) ob;rve¡óñ má5 Pr6dsa PaE

El prbl€sor sltimulá a lo! n[r,o§ á

El probso{ Ilevs al nilio 6 i;s rdacimEs enlre hs
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ANEXO 5



I.'

¿PODEMOS SIrR MAS INTELIGENTIIS?

(Entrevista realiTrrd^por la periodista María de los Angeles Covarrubias Claro'

El Mercurio, Domingo 22 de Diciembre de l99l)



,'I,osindividuossonpreparadosdeunamaneraestrechaporlaperlagogíaactual.El.año2000requerirá

adaptarse a trsvés de le inteti;;;;l{, de la- Ilexibilidrd rlei pensamiento, tte la plasticidad' La educación

.*f"'"in", pu*a" crear situaciJnes en que el resurgimiento profesional sea muy dificil", aseguró el experto

en aprendizaje, doctor Reuven Feuerstein'

Artes y Letras ya había presentado a Reuven Feuerstein a través de la publicación de su ensayo "Libertad y

Realización personal,,. La FunJación Andes y el Centro de Estudios y Colabo.ración Universidad.Abierta de

Israel hicieron posible el ciclo de conferen"im qu" el doctor Feuerstein dictó en nuestrii país sobre la

Modificabilidad de Estructuras cognitivas. Durante su breve estada tuvimos ocasión de conversar con él sobre

sus teorías del desarrollo de la inteligencia'

Aunqueporsufigura,porelmensajeesperanzadorque.traeyporquevienedelatierraprometidaaparentaserlo'
ReLrven Feuerstein no es un pror"in. t tn.iao 

"n 
Runrarria, pii.ólogo, discipLrlo de Jung y de Piaget, lundador del

Centro Internacio.al de Desarrollo ¿el Aprc.rlizaje, el doctor Feirerstein conrenzó su carrera de profbsor a los

ocho años enseñando a leer la bibli¿, Tcrrlrirrarl¡ ü scguu.ln cucrra le ftrc cncontcndada la lb¡'lnacitin dc niños

del norte de Africa, que partirían al naciente Estado de lsrael. El desafio era estil¡rular el desarrollo nlental y

.*o"ionuL ¿. aquetios niio. de iúnez, Marruecos, Argelia y Egipto, para asegurar su adaptación a las escuelas

israelíes a su nueva viaa. n parti. áL *nton.., iu ¿"turroltnáo sus teorías sobre la n¡odificabilidad de las

;.;;;;il ;d;itivas del ser humano, posttrtando que la capacidad intelectual puede incrementarse en

cualquier etapa del desarrollo del individuo'

Susprogramasdeenriquecimientoinstrumental,quellevanmásde40añosdeaplicación,hans.idotraducidosa
l7 idiomas, y su vator r" "rii;;;,r,r";ar 

lás'.ontenidos de enseñanza, sino desarrollar la capacidad de

aprcndizaje y las funciones cognitivas aptas para ello'

El aporte del doctor Feuerstein no se limita sólo a niños en situación nrarginal (de extrenra pobreza' con

trastornos de aprendizaje, retardos mentales o afectos al Síndrorne de Down)' sino que se extiende a la

educación en general y compete a todas las edades, estratos sociales y económicos y prolesiones, incluyendo

programas de capacitación laboral.

El ser humhno no es sólo producto tlc sus genes, es [a suma de

De generación en genernción sc trasmiten pensamicntos' valo
todas las experiencias de Ia huntanidatl'
rcs, descos, sucños, fanlnsías; una formn

de organizar la realidad.

- ¿cuál es el concepto tradicional de inteligencia?

- Existen muchas definiciones de inteligencia. En general, se la ha concebido como esencialmente estática'

como algo que puede ser medido por un test'

- ¿Cuál es su idea de la inteligencia?

.Lainteligenciaeselpoderdecanlbiar,lacapacidaddelindividuodebeneficiarsedelaexperienciaparasu
adaptación a nuevas ,ituu"¡on"., ,¿*";;;J" ,; compo¡tanriento o actuando sobre su medio. si el medio le

exige, este poder,, u,pu."".,, "o,o 
una s"mllla * el nledio del desierto que se riega con una gota de agua que

la h"ace volver o flor"""i. Si el entomo no le exige nada, esta potencia se atrofia.

- ¿Es mediante el coeficiente intelectual de una persona?



- según el concepto que sostengo, no sc pucrle hablar de mcdir la intcligcncia; sc pucde bvalunr pcro no nlcdir, y

,¿r'propi"¡¡"n," no ," ruulúo ío inteligencia como tal, sino la modificabilidad del ser hu¡nano, cual es el poder

d" cambiar. El concepto de medida no puede ser empleado para el hombre y su comportamiento' Por supuesto,

," pu"a. J""i, "apreniió veinte palabras en hes minutos". Pero ¿qué significa esto? No es una medida de su

intJfig"*ir. Este enfoque de la inteligencia es la interpretación de una medida fija del individuo, que sería

inmutable. No es la inteligencia como medida estática lo que caracteriza al ser humano, sino esta potencia de

cambio, de adaptación a situaciones nuevas'

-¿Cuáleselaportetlesuteoríadelanrodificabilidaddelasestructurascognitivas?

- Destruir los estereotipos sostenidos tlurante generaciones de que el potencial intelectual es inalterahle Nuestra

teoría postrla la modificabilidad de las estrrcturas cognitivas y propone prograrnas para desarrollarlas' FIoy

vivirnos un período en que la necesidad de adaptarse es un desaño conslallte para ntlestra inteligencia' Ya nadie

clecide por rosotros, iebemos estar abiertos a las nrúltiples posibilidades que se nos presentan y optar

f"rsonui,r.rt" por aliunas de ellas. Debetnos desterrar la actitt¡rJ de aproxirnación pasiva a las cosas y a la vida'

Viriro, ,nu "á "n 
que podernos alcanzar lo más importante que es la capacidad, la autoperfección a través del

p."".o d, aprendizaje. Se busca que la persona ,'aprenda a aprender,., volverla un ser flexible. El ser humano

puede desariollar nuevas estructuras, nuevos sistemas, nuevos modelos que amplíen su repelorio para la

!*p".i"*iu del mundo. El hombre posee un alto grado de flexibilidad, no sólo para aprender un nuevo idioma,

desarrollar en cierta medida lo cognoscitivo, sino cambiar la estructura mental haciendo pos¡ble mejores

condiciones de vida.

- ¿La efectividad de esta teoría ha encontrarlo comprobación científica?

- La modificabilidad es una opción para todos los individuos, incluso para aquellos cuyas condiciones están

a.i*inuJ* por factores fi*iotogico. o ciertas condiciones del cerébro. En un comienzo el cerebro se tenía

"o*o 
,n órgano inmutabl". Si hu descubierto que aquella teoría es falsa; las ciencias neurológicas y

psicológicas 
"postulan 

su álto nivel de ptasticidad. La relación de dependencia entre el cerebro y su

funcionamiento ha cambiado; el cerebro determina nuestro comportamieflto, tanto como éste a aquél' El

cerebro actúa bajo la presión y responde con nuevas alternativas ante la necesidad' Diversas investigaciones que

hemos realizadJ nos iran permitidl demostrar que la lnodilicabilidad del ser humano es posible Además de la

base científica, presento esta teoría como la exiresión de una creencia, generada por una necesidad de ver al ser

humano desde una perspectiva optimista. Uiilizo la palabra "creenc¡a", como el factor energético que me

i*prfr. . buscar lus cosrr. Sin el lado científico, la cieencia no podría hacerse eñcaz'. Mi experiencia en el

tratamiento de niños que en 1945 quedaron intemanrente del todo destruidos me ha permitido comprobar que el

ser humano es capaz de ud,ptu..e a nuevas condiciones de vida. y salir ade-lante. Aquellos niños parecían

cenizas del holocausto, habían perdido todo, padres, hermanos, amigos; no creían en sí mismos ni en el mundo

ni en Dios, No podía acercarme a ellos, sin tener fe en que podrían sobrevivir a aquellas terribles condiciones'

- ¿No hay grados irreversibtes de inmadurez intelectual?

- por cierto que hay condiciones que dificultan el cambio,-pero las baneras no son infranqueables' No soy un

optimlsta putofOgi"o ni inealista. Nadie niega que hay diferencias entre las personas' nadie dice que haya que

¡gr"i"rÁ, ;"r" 
"ro 

todas las personas tienÁ que sei unifonnes, una de las bellezas de la humanidad es la

diversificación. se busca la diversidad no uniformidad. Para todo individuo hay una opción, una posibilidad de

uu.i.." u ,u"uu, experiencias de conocimiento. Las condiciones neurálgicas y fisiológicas pueden entrenarse

hacia la adaptabilidad. cinco años atrás conocí un sistema en Budapest desarrollado por unt-studiante formado

;;; F.;r;, q;" lograba que las personas sin músculos pudieran moverse' pararse y caminar' Usaron los métodos



'I

para casos en que yo no tenía fe en que obtendrían resultados. Si la modificabilidad surte efecto respeto de

ii-itaciones fisicas, más aún con proiesos cognitivos, para mejorar comportamientos o corregir desórdenes

emocionales.

- ¿La edad no es una brrrera?

- Creo firmemente que la edad no es una barrera, que los individuos pueden cambiar en todas las etapas de su

vida. La plasticidád es connatural al cerebro humano; cada vez hay comprobaciones científicas que lo

evidencian.

- Qué hace al ser l¡unrano ser [lexiblc?

- Su capacidad de sobrepasar su experiencia rJel mundo a su lirritada existencia puralnellte sensorial El ser

humaná es plástico, capaz de canrbio, irnpre¿ecible, libre. Ct¡ando se es predecible, se deja de ser Iibre. ¿De

dónde viene ta impiea iciUitiaad? Viene del hecho de que el ser hutnano, a dilerencia de otros seres, se vale de

dos rnodelos de inieracción con la naturaleza y su entorno. El reino animal se relaciona sólo con esa parte del

mundo que responde a sus necesidades particulares e inmediatas; el pasado no interñere' El ser humano

trasciendl a esa relación directa: a través de la transrnisión de su pasado translorma su medio y transmite su

experiencia vital.

- ¿Qué entiende por "transmisión cultural"

I * transmisión cultural es la forma de continuidad de la Humanidad. Corresponde a la necesidad hunrana de

| ,;;";.r"ctada en el tiempo, no sólo a través de los silenciosos cromosomasr sino por sus modelos de vida, sus

| ;;i;;":. -Ei ;;; h;rr;" no es sóto el producto de sus genes, es la suma de todas las experiencias de la

| ;;;r;id^t Dé generación en generacijn se trasmiten pensamientos, valores, deseos, sueños, fantasías; una

I fb;;;;;;"i"iri, t"realidad. ia cultura se trasmite poi ínterrnedio de un adulto intencionado que selecciona,

| ;;i";;;; , ñre".¡* los estímulos de aproximación a la realidad para ponerlos a disposición del individuo' A

I esto llamamos proceso de mediación.

I

| - ¿,Cuál es la retación entre transmisién cultural y desarrollo de la inteligencia?

I

| - Es una relación muy estrecha, la transmisión cultural hace posible al individuo utilizar Ia experiencia pasada

| ,;;;ilr; á nu"íu, ,itru"íon.s. Se planea mejor el futuro al tener en cuenta las experiencias del ayer;

| . Lilr1¡r.'¡1á. l"io.." remonta una p"rroná 
"n 

el tiempo, más amplio va a ser su futuro. Piense en el arco y la

a flecha: mientraimás tire hacia atrás' más lejos va a llegar la flecha que se lanza'

I

I - pr., los pa«Ires, ta transmisión a los hijos de sus valores y tle su perso,al concepclén del mundo, ¿es un

I derecno o un deber?

| - u" deber. Los padres son los principales agentes culturales. Ellos deben ser mediadores de sus hijos, guiar su

L,'r;;.¿l;; ", 
üírr "l"r 

.r,lmulos airopiadós para cada uno de ellos, orientando su interacción con el mundo'

I Ú f.n¿,,Éno de la mediación se explica como un modo operacional de tomar, transformar, enseñar procesos

I ;;;;;;;;¿i.r*uiá, l"l niñoinformaciónadecuadaasudesarrollo. Laseleccióndeestímulosnosignifica

I :;rb'.;ir;. faltu'de l¡be.tuA. Por lo tanto, la capacidad de cambio es un producto de esla mediación'

I

I - Er,on""" no le convence la educación a través de Ia fórmula de "rlejar ser" en forma irrestricta'

I

| - ¡t", en absoluto.

I

I

I

I

I

I
I

;



IC

Las posibilidades de recibir l¡ corriente de sabiduri¡ de

está ienos disponiblc. Vivimos cie¡lamente un períod

humano, peror a pesar tle ello, creo que éste no llegará

los mavores va sicndo menos natural, y

o peligroso para la continuidád del ser

nunca al amargo lin de interrumpir el

fluir de aquella continuidad.

- Usted ha hal¡larlo de los "deprivados culturales""' 
.

.Eldeprivadoculturalesaquelquehaquecladoalmargendelatransmisióncultural,nosehabeneficiadode
ella, ya sea por causas genéticas, árgá,,i"ur, arnbientales. Las llanra¡nos personas con "síndro¡ne de privación de

cultura", porque su propia 
",,lt,ua 

ná les ha sido tr¡nsnitida' o su conclicón en ttn ntomcnto dado no lcs permitió

recibir esta nrediación. se manifiesta en unfl escasa o inexistente capacidad de modil-¡carse' Su consecuencia es

que el individuo no puede aprender ni a través del aprendizajc forrnal ni por las experiencias de la vida' se trata

de personas que perciben el llrutrdo conlo llllfl serie dc episoclios sin scr capaces de relaciotlarlos ctttre sí; lo qtre

pasó hoy tietre escasa ."loa¡¿,l ",i lo qtre pasó nyt', y ton lo gue pasará mañana' I{epiten,constantenletlte los

rnismos errores, pu", ounqu" ir.a'n llágn' n toná""'l'"utho' ná'on tnpnt"' de integrar a sí nris¡lros lo que harl

conocido.

- - ¿Qué atenta hoy en tlía co¡¡tra la (ransnlisión tultural?

- su discontinuidad, que puede translortnarse en disgregación de la vida familiar' Los padres no creen que ellos

pueden y deben mediar. l-r. p".¡[iiUrJ-t de recibi li corriente de sabiduría de los mayores va siendo menos

natural, y está menos disponibie. Vivimos ciertamente un periodo peligroso para.ta continuidad del ser humano'

pero a pesar de ello, creo que éste no llegará nunca al amargo fin de intárrumpir el fluir de aquella continuidad'

- i,[Iastá qué punto tiene validez universal sus tcorías basa«las en la experiencia de Israel?

-Entodaslasconferencias,algttienpregtrnta:"SeñorFeuerstein'¿suteorÍano.es.simplementeaquelladel
pensamiento judío? e,s u".¿aá. En piin.r". lugar, tengo fe 

"n 
la rnodificabilidad del individuo, en la

autoplasticidad que encontré en el fondo áe rnis raicesjudías. Lo que ha sido muy importante en el pueblojudio

es su tradición culn,.at, cuyo t,ansmisión irltergeneracional ha sido extre¡nadamente fuerte. Desde el momento

en que una nación deja de tra,"*iiirr", ¿"¡ ¿" 
-pr.porr. 

, r"u* generaciones y se observa un decaimiento.

Esunproblemaactualmejorarlacalidaddevidamásalládesatisfacerlasnecesidadesbásicas.Hayque
.: r]lcanzar también calidad espiritual. Debernos preguntarnos cuál debe ser el objetivo de Ia educación' La

tecnología que les damos 
" 

;";;,r". ninos peligra de-queda¡ obsoleta de aqul a cinco años' Los individuos son

preparados de una manera "rtái* 
po, la peda*gogía acrual. El año 2000 iequerirá de adaptaise a través de la

inteligencia, de la flexib¡liiai-l"f i"r*,ni",iol de la.plasticidad' La educació, específica puede crear

situaciones en que el ,"r,,rgi*i"nto pÁfesional seá nruy dificil, La cesantia en parte no existe irnicamente por la

;il;;;;;il;, ri"" *ríu¡¿, p".que los individu.os no.han sido Io suficientemente flexibles para acceder a

nuevas técnicas. Má, que nrn"ul.l ábjetivo de la educación de hoy debe ser el desarrollo de la inteligencia'
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