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RESUMEN 

La Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi” juega un rol importante dentro del 

desarrollo educativo del Cantón Pujilí, permite que muchos estudiantes de diversas 

culturas y partes del sector rural y urbano lleguen a ella para cumplir con su 

formación académica y satisfacer su necesidad de conocimiento, por ello, esta 

investigación tiene como objetivo principal analizar la interculturalidad en la 

práctica pedagógica y descubrir su incidencia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los niños de sexto año de educación básica. Para ello se ha aplicado 

una metodología de enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo), conjuntamente, se 

utilizó el método científico ya que, parte de una problemática hasta establecer su 

comprobación mediante las preguntas científicas, además de ello es de tipo 

documental, de campo, no experimental y descriptiva. Para demostrar la incidencia 

de las variables de estudio, se aplicó instrumentos de recolección de información y 

datos como el guion de entrevista y la boleta de encuestas, mismas que fueron 

dirigidas a las autoridades, docentes y estudiantes de sexto año de básica; y luego 

fueron procesadas y tabuladas. Los resultados demuestran que, existe una gran 

presencia de estudiantes interculturales debido a la migración, a la falta de atención 

al lugar donde viven y al cierre de escuelas del sector rural, por ello es importante 

que los docentes en su práctica pedagógica, deben prepararse para afrontar una 

educación intercultural inclusiva y fomentar a sus alumnos el conocimiento de 

culturas ancestrales tradicionales, la no discriminación, la inclusión, la educación 

en valores como la tolerancia, solidaridad y respeto dado que todos tienen los 

mismo derechos y son iguales ante la ley. 

 

Palabras Claves: Interculturalidad, Práctica Pedagógica, Proceso de Enseñanza-

Aprendizaje, Inclusión. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La interculturalidad viene siendo uno de los temas más importantes a lo largo del tiempo, 

puesto a que cada vez la sociedad es más diversa con respecto a sus creencias, costumbres 

e ideologías, esto afecta de manera directa en el ámbito educativo ya que, cada vez existen 

más estudiantes de diferentes culturas educándose con el objetivo de obtener 

conocimiento y sabiduría para poder utilizarlos en su vida. 

La realización del proyecto se dio en base a que, en los últimos años, en la Provincia de 

Cotopaxi se ha notado un crecimiento demográfico migratorio por razones como; falta de 

trabajo, economía deficiente, producción agrícola, desorganización familiar, búsqueda de 

oportunidades en otros lugares, en forma preferencial en capitales de provincia en 

ciudades más grandes del Ecuador. El número de estudiantes con culturas diversas, 

hábitos y costumbres diferentes llegan a las instituciones educativas, por lo que los 

docentes las autoridades deben emprender la tarea de exclusividad y tratamiento 

igualitario en la diversidad. 

El aporte que presenta la investigación radica en reconocer la incidencia de la 

interculturalidad en la práctica pedagógica, la cual origina expectativas tanto docentes 

como estudiantes y la comunidad educativa en general, puesto que, uno de los objetivos 

de la educación es buscar una educación inclusiva e intercultural sin barreras para todos 

los niños y jóvenes, ya que, el Ecuador al ser un país pluricultural y multiétnico a partir 

de la nueva constitución promulgada en el 2008 que señala como principio constitucional 

el “Sumak Kawsay”, buscan el bien común y vivir en armonía entre todas las culturas y 

nacionalidad de este país.  

Este proyecto beneficiará a la comunidad educativa y la educación en general, sobre todo 

a los 116 alumnos del sexto año de educación básica en conjunto con sus 4 docentes y 2 

autoridades de la Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”  

Se espera que el impacto de la investigación llegue a todos quienes hacen la comunidad 

educativa Provincia de Cotopaxi con iniciativas y mensajes tanto para docentes, 

autoridades y en particular los niños para que sean inclusivos, en definitiva, propone 

enseñar a los niños, valores como el respeto, la honestidad la igualdad sin diferencia de 

color de piel, religión, género, entre otros. Esto llega a crear un ambiente adecuado y 
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propicio dentro del aula de clases con el fin de inmersarse e incluirse entre las culturas, 

hábitos, costumbres, vestimenta, gastronomía para tener una educación inclusiva.  

La utilidad práctica que busca este proyecto es que futuros investigadores, docentes o 

autoridades puedan utilizar este proyecto para conocer la incidencia que tiene la 

interculturalidad en la práctica pedagógica dentro de la Unidad Educativa “Provincia de 

Cotopaxi” con la finalidad se saciar su necesidad de conocimiento o a su vez favorecer a 

los niños y jóvenes que vienen de distintos lugares con distintas costumbres, tradiciones, 

vestimenta, etc. 

3. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO  

La presente investigación contará con los siguientes beneficiarios: 

De forma directa serán beneficiados la Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”, 116 

alumnos que corresponden al sexto año de educación básica elemental, 4 docentes y 2 

autoridades. 

De forma indirecta se verán beneficiados la comunidad educativa y la educación en 

general que utilicen este proyecto como aporte para futuras investigaciones.  

4. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

4.1. Contextualización del Problema 

4.1.1. Macro 

La migración es un fenómeno social y cultural en donde se pueden modificar los valores, 

los idiomas, los saberes, el arte y las diferentes formas de vivir y ver el mundo. Esta 

diversidad cultural, a su vez, ha producido actitudes y respuestas muy diferentes en la 

comunidad educativa. Esta situación es inherente a la educación y es ya una realidad 

absolutamente natural, legítima, habitual por el cual se deben construir estrategias para 

ayudar a construir identidades estudiantiles y desarrollar pedagogías inclusivas (García 

Velasco, 2014). 

La situación compleja del desconocimiento de la lengua española de ciertos alumnos atrae 

el siguiente problema que la Divulgación Dinámica Formación (2022) manifiesta a 

continuación: 
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El Desconocimiento del español, dificulta la comunicación entre el profesor y los 

alumnos y entre el grupo de iguales. Ante esta situación, cabe preguntarse qué 

tipo de actuación educativa sería la más correcta: si una política de inmersión 

lingüística o de combinación de la lengua materna con el aprendizaje del español 

como segunda lengua. En el caso de una política de inmersión lingüística puede 

existir el riesgo de desarrollar una competencia limitada en la segunda lengua, y 

además se privaría a los alumnos minoritarios de la oportunidad de seguir 

profundizando y adquiriendo conocimientos de su propia cultura. Cuando se 

combinan ambas lenguas, la materna y la del país acogida, estos problemas no se 

producen y los alumnos perciben la enseñanza de la segunda lengua como algo 

menos distante de su cultura y entorno social. Se ha comprobado que cuando se 

incluye la enseñanza en ambas lenguas (mayoritaria y minoritaria), los alumnos 

inmigrantes permanecen más tiempo en la escuela y no tienden a abandonarla. 

(p.1) 

Por ello, es necesario reconocer los problemas que puede llegar a tener la educación 

intercultural como, por ejemplo, el lenguaje que emplea el docente durante la clase en 

contraste con el lenguaje nativo de los estudiantes, provocando inconvenientes entre 

estudiantes de la unidad educativa, para ello proponemos la preparación y capacitación 

del docente con lenguas nativas, respecto, esto puede ayudar de gran manera su desarrollo 

cognitivo y el proceso enseñanza-aprendizaje en general.  

Según la UNESCO (2020), es fundamental considerar las particularidades lingüísticas, el 

entorno sociocultural y la brecha tecnológica en respuesta a la pandemia del COVID 19, 

básicamente dependientes de la educación a distancia y el acceso web. Según la CEPAL, 

en 2016 asevera que el 42% de las personas con residencia urbana en los 14 países 

latinoamericanos tenían acceso a la web en el hogar, en contraste con el 14% de los 

hogares rurales, razón por la cual los docentes interculturales afirman que el proceso 

educativo en tiempos de pandemia ha sido problemático, ya que en las áreas rurales las 

condiciones para realizar actividades en línea han sido sumamente difíciles. 

En las zonas rurales, y urbano marginales de Latinoamérica es complicado la educación 

por medios virtuales, ya sea por carencia de recursos económicos y lógicamente la falta 

de tecnología. Esto impide una comunicación docente-alumno y ahonda el problema con 
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la pandemia del COVID-19 en los dos últimos años, los estudiantes que viven en zonas 

rurales han sido los más afectados en su desarrollo educativo, creando brechas en el 

conocimiento que es un tanto difícil igualarlos.  

4.1.2. Meso  

En el Ecuador actualmente se encuentra vigente el Plan Nacional para el Buen Vivir 

“Sumak Kawsay”. Dentro de este arreglo hay cinco ejes transversales que deben ser 

integrados al ciclo educativo, el primero de ellos es el de la interculturalidad, que pretende 

avanzar en el reconocimiento de la diversidad cultural étnica, desde los círculos 

territoriales, públicos y planetarios, desde una visión de respeto y aprecio (Bravo 

Banguera, 2017). 

El Ecuador es considerado como un país pluricultural y multiétnico, razón por la cual los 

educadores se encuentran con alumnos de diversas culturas constantemente en aulas muy 

variadas; alumnos de diversas culturas, convicciones, religión, costumbres, sexo, etc. Por 

eso el trabajo del docente en esta situación es promover una educación en valores e 

insertarlo sin ninguna restricción. 

De acuerdo con el sitio web de la Divulgación Dinámica Formación (2022) asevera que, 

del mismo modo, existen varias prácticas que resaltan y legitiman las disparidades 

sociales de los estudiantes, a la luz de no percibir y no apreciar sus diferencias culturales, 

por ello en la Provincia de Cotopaxi es muy frecuente encontrar problemas que, desde el 

clima escolar, se deben enfrentar para el desarrollo correcto de la educación intercultural, 

aquellos problemas son:  

 Dificultad para conocer el nivel curricular con el que acceden los 

estudiantes con minorías étnico-sociales, lo que dificulta conocer los aprendizajes 

adquiridos, retrasando el aprendizaje y su cooperación en los ejercicios realizados 

en la escuela. 

 La forma en que los estudiantes inmigrantes tienen un lugar, en muchos 

casos, en una clase económica desfavorecida, influye negativamente en entornos 

escolares específicos y contribuye a legitimar aún más los desequilibrios con los 

que se presentan en las instituciones educativas. Tal vez esta sea también una de 

las razones por las que estos estudiantes abandonan la escuela precipitadamente y 

los que mantienen su preparación escolar lo hacen con poco éxito. 
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 Ausencia de apoyo de los padres de familia frente a los alumnos de 

minorías étnicas en las instituciones educativas, en general no existe una relación 

fluida entre los padres y los profesores de sus hijos. 

 La extraordinaria disparidad que encuentran numerosos estudiantes entre 

lo que saben y conocen en su ambiente familiar, y lo que pide la escuela. 

La educación intercultural se desarrolló con mayor amplitud a partir del periodo 

presidencial del Econ. Rafael Correa, puesto que una de las promesas impartidas durante 

su candidatura fue que la educación va a ser sin fronteras, entre ellas estuvo la educación 

intercultural.  

Esto aclara que la interculturalidad es parte principal de la escolarización y preparación 

de los jóvenes, en todas las perspectivas e instantáneas de su vida. Los niños deben llegar 

a considerar, independientemente de si comparten o no, reconocer las diferencias de sus 

compañeros, en lugar de prohibir o discriminar, establecer el intercambio y la 

correspondencia para la comprensión de diferentes culturas, costumbres o pensamientos. 

4.1.3. Micro 

En la provincia de Cotopaxi existen varias unidades educativas denominada del 

“Milenio” entre ellas una la cual, su nombre es “Cacique Tumbalá” situada en la parroquia 

Zumbahua cantón Pujilí, en esa zona la población indígena de nacionalidad Kichwa es 

predominante en el cual, aquella institución educativa oferta a los alumnos indígenas 

Kichwa de edades comprendidas entre los 3 y los 18 años los niveles de educación Inicial, 

General Básica y Bachillerato. 

En el cantón Pujilí parroquia matriz, existen varias instituciones educativas sumamente 

importantes pero las más representativas son; la Unidad Educativa “Pujilí”, la Unidad 

Educativa “Belisario Quevedo” y la Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”.  

La Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi” posee alrededor de tres mil estudiantes 

comprendidos en dos bloques, en el bloque 1 se encuentran los alumnos de educación 

básica elemental hasta sexto año y en el bloque 2 se encuentran en resto de los alumnos 

hasta tercero de bachillerato. Al ser una institución educativa muy importante y ofrecer 

una educación de calidad varios alumnos de parroquias aledañas deciden migrar a la 
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parroquia matriz para alcanzar una formación educativa de calidad, por ello alrededor del 

13% de los estudiantes de cada aula son alumnos interculturales.  

Una de las razones por la cual se ha incrementado el número de estudiantes de otras 

culturas y nacionalidades es la migración, a partir de este aspecto la institución educativa 

“Provincia de Cotopaxi” debe replanificar el ámbito pedagógico curricular, capacitar a 

sus docentes, practicar valores como la tolerancia, colaboración, inclusión y en todos los 

aspectos del convivir educativo. En consecuencia, la institución educativa debe plantearse 

a ser un modelo en la práctica de valores hacia la interculturalidad y la diversidad.  

En definitiva, la contextualización del problema está radicado en dos variables la 

interculturalidad y la práctica pedagógica, pero se puede añadir una tercera variable 

interviniente que incide directamente en este ámbito que es la migración. 

4.2. Formulación del problema 

¿Cómo incide la interculturalidad en la práctica pedagógica de los estudiantes de la unidad 

educativa “Provincia de Cotopaxi” del Cantón Pujilí?  

5. OBJETIVOS 

General 

Analizar la interculturalidad en la práctica pedagógica y su incidencia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los niños de sexto año de básica de la Unidad Educativa 

“Provincia de Cotopaxi” del Cantón Pujilí. 

Específicos 

 Construir fundamentos teóricos y conceptuales relacionadas a la interculturalidad 

y la práctica pedagógica mediante la revisión bibliográfica-documental. 

 Establecer la incidencia de la interculturalidad en la práctica pedagógica por 

medio de la elaboración y aplicación de instrumentos a los actores principales de 

la unidad educativa “Provincia de Cotopaxi”. 

 Analizar los resultados obtenidos dentro de la aplicación de los instrumentos a los 

beneficiarios de la unidad educativa “Provincia de Cotopaxi” con el fin de 

establecer las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 
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6. ACTIVIDADES Y SISTEMA DE TAREAS EN RELACIÒN A LOS 

OBJETIVOS PLANTEADOS 

SISTEMA DE TAREAS EN RELACIÒN A LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 

Tabla 1  

Sistema de tareas en relación a los objetivos planteados 

Objetivo Actividad Resultado de 

la Actividad 

Medios de 

verificación 

Construir fundamentos 

teóricos y conceptuales 

relacionadas a la 

interculturalidad y la 

práctica pedagógica 

mediante la revisión 

bibliográfica-

documental. 

-Revisión 

bibliográfica 

-Selección de 

fundamentos 

teóricos 

-Diseño del marco 

conceptual 

Marco teórico Bibliografía 

Libros, 

artículos 

científicos 

 

Establecer la incidencia 

de la interculturalidad 

en la práctica 

pedagógica por medio 

de la elaboración y 

aplicación de 

instrumentos a los 

actores principales de la 

unidad educativa 

“Provincia de 

Cotopaxi”. 

-Desarrollo de la 

guía de entrevista 

Desarrollo de la 

boleta de 

encuestas 

-Recopilación de 

resultados 

 

Investigación 

y recolección 

de 

información 

Entrevista 

Cuestionario 

Análisis de 

resultados 

 

Analizar los resultados 

obtenidos dentro de la 

aplicación de los 

instrumentos a los 

-Tabulación de 

resultados 

Pronóstico de 

la situación 

actual de la 

interculturali

Análisis de 

resultados 

Conclusiones 
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beneficiarios de la 

unidad educativa 

“Provincia de Cotopaxi” 

con el fin de establecer 

las conclusiones y 

recomendaciones 

pertinentes. 

-Discusión y 

Análisis de 

resultados 

-Establecer 

conclusiones y 

recomendaciones 

dad en la 

práctica 

pedagógica 

Recomendaci

ones 

 

. 
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7. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA 

7.1. Antecedentes 

Desde mucho tiempo atrás hasta la actualidad, la experiencia con la diversidad cultural y 

social se está convirtiendo en una cotidianidad, las tarea de la pedagogía con respecto a 

la diversidad e inclusividad estos encuentros radican en la educación de compartencias y 

competencias interculturales. La interculturalidad alude al encuentro entre la ruralidad y 

la urbanidad, en el idioma religión, costumbres y hábitos que deben unirse para consolidar 

un aprovechamiento significativo del conocimiento. La necesidad y el compromiso de 

acercar a los niños a lo propio y a lo ajeno, y a la variedad en la vida cotidiana como la 

experiencia que sostiene el desarrollo de la identidad cultural, es una condición para el 

reconocimiento de los derechos generales de la persona. 

Actualmente aún se vive en una sociedad excluyente y contradictoria en la que, la mayoría 

de veces, la realidad se aleja de las normas sociales evidentemente reconocidas por la 

mayoría, prevaleciéndolas desigualdades, las injusticias sociales y los prejuicios de unos 

a otros; en un público que también está experimentando cambios significativos en su 

organización, en su economía, en su ideología, en sus valores y en el enfoque de las 

relaciones dentro de él. 

Por ello las instituciones educativas, como organizaciones de instrucción y preparación, 

tiene el compromiso de fomentar visión de consideración de la diversidad cultural, 

teniendo en cuenta se vive en un mundo globalizado con sociedades que evolucionan con 

el paso del tiempo. Por ello la preparación de los docentes debe coordinar el principio del 

cambio. Atender y apoyar las necesidades de grupos heterogéneos, procedentes de 

diversos grupos étnicos, sociales, económicos esto es crucial, sin embargo, hay que 

afrontar esta realidad que evoluciona rápidamente. 

El docente debe jugar un rol muy importante como profesional, enfrentando y resolviendo 

circunstancias cambiantes, complicadas, inseguras y conflictivas, en las que nace el 

anhelo de superar la relación directa entre el conocimiento teórico-científico y la práctica 

en el aula. 



12 
 

 

 

En referencia a la interculturalidad inclusividad tolerancia hay autores nacionales y 

extranjeros que aportan sustantivamente para disponer en un futura inmediato de 

ciudadanos íntegros sin exclusión de ninguna naturaleza; así, por ejemplo: 

El proyecto de investigación con el título “Práctica pedagógica de la interculturalidad en 

la escuela “Sin Nombre Colinas de Dios” de la comunidad colina de Dios, parroquia 

Moraspungo, cantón Pangua, Provincia de Cotopaxi” de los autores Hugo Patricio 

Pilatasig Gavilanes y Carmen Janeth Punina Aguiza en el 2013 concluye con lo siguiente: 

Una de las principales dificultades en la práctica pedagógica de la 

interculturalidad en los centros educativos es el desconocimiento, a más de la 

desvalorización que damos a las culturas ancestrales. Algunos de los principales 

actores de la educación no conocen ni viven la interculturalidad porque no han 

sido formados en ese estilo de vida. (Pilatasig Gavilanes & Punina Aguiza, 2012, 

pág. 132) 

El siguiente artículo científico con el tema “Interculturalidad: Un desafío pedagógico” de 

la autora Andrea Armijos Robles de la Universidad Andina Simón Bolívar en el año 2021 

muestra lo siguiente: 

Los profesores a nivel general deben ser sujetos interculturales —quienes han 

participado en este estudio lo son—, pues tienen la capacidad de abordar temas 

únicos e importantes de varios países. Ahora mucho más con el desafío de que las 

escuelas requieren de otros mecanismos de para el aprendizaje, ya no solo para la 

reproducción del conocimiento occidental. Hoy se requiere de una tarea más 

amplia donde el docente, como mediador de conocimientos, pueda generar 

mecanismos para el aprendizaje intercultural. (Armijos Robles, 2021, pág. 119) 

En virtud de lo expuesto anteriormente, es importante recalcar que los resultados 

alcanzados de las investigaciones llegan a ser esenciales en desarrollo del estudio de la 

interculturalidad en la práctica pedagógica, no es la excepción el trabajo investigativo en 

desarrollo, se quiere lograr conclusiones valederas entre la interculturalidad y la práctica 

pedagógica, de ahí que, la actividad docente es relevante y significativo en el desarrollo 

cognitivo de sus alumnos, pues, debe tener la capacidad de impartir sus conocimientos en 

forma homogénea.  
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7.2. Marco teórico 

7.2.1. El Hombre Ecuatoriano 

El hombre ecuatoriano desciende de varios pueblos y nacionalidades indígenas, donde su 

ubicación geográfica ha sido pieza clave para su desarrollo, por ello en la región costa a 

más de los afrodescendientes se encuentran grupos autóctonos muy reducidos, quizá 

llamados montubios. 

En las provincias del Carchi, Esmeraldas e Imbabura se asentó la nacionalidad Awá, por 

su parte en la provincia de Esmeraldas se desarrollaron las nacionalidades Chachi y Épera. 

En la provincia de Santo Domingo se encuentra la nacionalidad Tsáchila y en las 

provincias de Manabí y Guayas se desarrolló el pueblo Manta – Huancavilca – Puná 

(Ministerio Coordinador de Patrimonio del Ecuador, 2004). 

En la región interandina o sierra se encuentran diferentes pueblos que conforman la 

nacionalidad Kichwa; en la provincia de Imbabura se desarrollaron los pueblos 

Karanquis, Natabuela y Otavalos; en la provincias de Pichincha, se encuentran los 

pueblos Kayambi y Quitu-kara, en Cotopaxi se asentaron el pueblo Panzaleo, en 

Tungurahua se desarrollaron los pueblos Chibuleo, Kisapincha, Salasaka, en  Bolívar se 

asentó el pueblo Waranca, en Chimborazo los Puruhá, en las provincias de Azuay y Cañar 

los Kañari y en las provincias de Loja y Zamora los Saraguros (Ministerio Coordinador 

de Patrimonio del Ecuador, 2004). 

En la región Amazónica se desarrollaron ocho nacionalidades repartidos de la siguiente 

manera; en la provincia de Sucumbíos se encuentran las nacionalidades Ai Cofán, Secoya 

y Siona, en las provincias de Orellana, Pastaza y Napo los Huaorani, en la provincia de 

Pastaza las nacionalidades Shiwiar, Zápara. En las provincias de Sucumbíos, Orellana, 

Napo, Pastaza se desarrolló el pueblo Kichwa Amazonía perteneciente a la nacionalidad 

Kichwa (Ministerio Coordinador de Patrimonio del Ecuador, 2004). 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEN en el 2022 exhibe que en el 

Ecuador existen aproximadamente 17.895,131 habitantes, con esta información el Grupo 

Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (2022) da a conocer que la población 

indígena en el 2022 en el ecuador está representada de la siguiente manera: 
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En el país habitan 14 nacionalidades indígenas, que suman más de 1 millón de 

personas y y están aglutinados en un conjunto de organizaciones locales, 

regionales y nacional. Las nacionalidades y pueblos indígenas se encuentran 

habitando la sierra el 68,20%, seguido de la Amazonia (24,06%), y solo un 7,56% 

se los encuentra en la costa. (p.1) 

Para lo cual dentro del mismo artículo se muestra lo siguiente: 

Los Shuar, que forman una nación de más de 100.000 personas, tienen una fuerte 

presencia en tres provincias de la Amazonía Central sur, donde se calcula que 

forman entre el 8% y el 79% de la población total. El resto están distribuidos en 

pequeños grupos en el país. (Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos 

Indígenas, 2022, pág. 1) 

Ecuador es una nación de diversidad social y cultural, debido al gigantesco surtido étnico 

de sus diversas regiones. En primera instancia se encuentran los indígenas de la región 

sierra que son los parientes de los pueblos sometidos por los incas, en donde, mantienen 

sus costumbres ancestrales, su educación milenaria, su medicina tradicional, música, 

pintura, danza, gastronomía entre otros; en la región costa ha habido distintos niveles de 

mestizaje que se han dado entre los familiares de los colonos españoles y los esclavos 

africanos, lo que ha dado lugar a una curiosa cultura afroecuatoriana. 

Al ser Ecuador un país biodiverso, plurinacional y multilingüe, cuanta con varias: 

Nacionalidades, distribuidas entre Costa, Sierra y Amazonía; los idiomas oficiales 

de relación intercultural son el kichwa y el shuar, el resto de idiomas ancestrales 

son de uso oficial para los pueblos indígenas dependiendo en la zona que vivan y 

los términos que fijan la ley. (UNIR Ecuador, 2022, pág. 1) 

Las costumbres los hábitos las tradiciones los mitos forman parte de las diferentes culturas 

que existieron en nuestro país, y muchos de ellos todavía lo conservan; por lo que es 

menester formular algunas citas relacionados con la medicina ancestral la alimentación 

la religión, la educación y la música como iconos de su estructura ancestral. 

Por ello es importante citar al Ministerio de Salud Pública(2020) que manifiesta algunos 

diagnósticos, terapias y curaciones ancestrales que realizan las personas de sabiduría de 

la medicina ancestral-tradicional de las nacionalidades y pueblos del Ecuador: 



15 
 

 

 

 Diagnóstico por el pulso.  

 Diagnóstico mediante la lectura del tabaco.  

 Diagnóstico a través del cuy.  

 Diagnóstico examinando la orina.  

 Diagnóstico a través de los sueños.  

 Diagnóstico con huevo de gallina.  

 Diagnóstico mediante conversación.  

 Diagnóstico mediante lectura de vela.  

 Terapias y limpias con huevo de gallina.  

 Terapias y limpias con cuy.  

 Terapias y limpias con tabaco.  

 Terapias y limpias con plantas.  

 Terapias con limpias y baños de plantas amargas.  

 Terapias de limpias con baños de flores.  

 Terapias de limpias con humo de plantas.  

 Terapias de limpias con piedras. 

 Curaciones-sanaciones de enfermedades producidas por la envidia.  

 Curaciones-sanaciones de enfermedades producidas por “cogida” de espíritus de 

la Madre Naturaleza.  

 Curaciones-sanaciones de enfermedades producidas por los ancestros.  

 Curaciones-sanaciones de enfermedades producidas por rencores y venganzas.  

 Curaciones-sanaciones de enfermedades producidas por encuentros con espíritus.  

 Curaciones-sanaciones de enfermedades producidas por espantos mal tratados, 

entre otros. (Ministerio de Salud Pública, 2020) 

Con respecto a la religión de los pueblos y nacionalidades del Ecuador la Biblioteca 

Miguel de Cervantes (2019) dice lo siguiente: 

En cada pueblo solía haber uno o más sacerdotes; y naciones indígenas hubo en 

las cuales había una especie de jerarquía sacerdotal, con un jefe a quien todos 

estaban subordinados. Todo ídolo tenía sus sacerdotes: éstos unas veces eran 

elegidos libremente por los caciques; otras se trasmitían el sacerdocio por herencia 
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en las familias de padres a hijos, y en varias partes los devotos elegían 

voluntariamente esa profesión a género de vida. (p.1) 

Esto es mencionado en años anteriores, pero en la actualidad la mayoría de los pueblos y 

nacionalidades tienen como religión predominante a la católica y evangélica, puesto que 

esto fue inculcado por los españoles, en la Amazonía la mayoría de etnias practican el 

politeísmo, es decir algunos dioses como: el sol, la luna, la lluvia, los animales de la selva, 

el jaguar, los venados, etc. 

Referente a la gastronomía de los pueblos indígenas del Ecuador, El Comercio (2010) 

señala que generalmente: 

La yuca, el plátano, la carne, el pescado y la chicha conforman la comida cotidiana 

de Los Sionas, pueblo que habita en la región Amazónica del Ecuador. Ellos no 

tienen horarios fijos para comer, pero en general se alimentan dos o tres veces al 

día. (p.1) 

Además de ello en la publicación El Comercio (2010) alude que existen pueblos que se 

encuentran en la provincia de Imbabura y Pichincha que son los Quitu-Cara que: 

Cuando cosechan comparten con familiares, vecinos y amigos. Los Panzaleos, 

situados en Tungurahua, Cotopaxi y Bolívar, comen la máchica para limpiar el 

cuerpo. También usan el nabo picado con yema de huevo y aceite de almendras 

para el cansancio mental. Este estudio que tomó dos años también detalla de dónde 

provienen las comunidades, cuál es su lengua, costumbres e identidades. (p.1) 

Mientras que en la región costa, los habitantes indígenas se alimentan de vegetables 

propios de allí, como el plátano verde, la yuca, el arroz, entre otros. Además de ello es 

predominante la pesca y la ganadería por lo que es común encontrarse platos típicos como 

el encocado de pescado, el seco de pollo, el maito de pescado, etc. (Villena-Esponera y 

otros, 2018). 

La gastronomía de los pueblos y nacionalidades indígenas son muy variados, a 

consecuencia de los alimentos comestibles que crecen dentro de los diversos pisos 

climáticos, así como la fauna comestible que existen dentro de ella como por ejemplo el 

pescado, la res, el pollo, etc. En algunos territorios consumen la guanta, el chontacuro, 



17 
 

 

 

etc. estos son animales exóticos que son emblemas para la transformación para los 

platillos típicos de aquellas tribus quien los consumen.  

A continuación, se especifica las características que poseen los distintos pueblos y 

nacionalidades en el Ecuador. 

Tabla 2 

Pueblos y nacionalidades del Ecuador 

Región 
Pueblos/ 

Nacionalidades 
Idioma Ubicación Gastronomía 

Costa (5) 

Awá Awapít 

Carchi, 

Esmeraldas, 

Imbabura 

Chucula, Sopa 

de fréjol. 

Chachi Cha’palaa Esmeraldas 

Pescado frito, 

caldo de 

guanta. 

Épera Siapedee Esmeraldas 

Encocado de 

pescado, 

Masato de 

maduro. 

Manta 

Huancavilca-

Puná 

Castellano 
Manabí, 

Guayas 

Seco de 

guanta, 

Sancocho. 

Tsa’chila Tsa’fiqui 
Santo 

Domingo 

Bala de verde, 

Maito de 

pescado. 

Sierra (14) 

Chibuleo 
Kichwa y 

castellano 
Tungurahua 

Locro de 

papas, Sopa de 

paico. 

Kañari 
Kichwa y 

castellano 
Azuay, Cañar 

Chicha de jora, 

Chapo. 

Karanki 
Kichwa y 

castellano 
Imbabura 

Colada de 

choclo, habas 

peladas. 

Kayambi 
Kichwa y 

castellano 

Pichincha, 

Imbabura, 

Napo 

Morocho, 

Habas tostadas. 

Quitu-cara 
Kichwa y 

castellano 
Pichincha 

Habas calpo, 

Boda api. 

Kichwa 

Tungurahua 

Kichwa y 

castellano 
Tungurahua 

Sopa de 

sambo, Arroz 

de cebada. 

Kisapincha 
Kichwa y 
castellano 

Tungurahua 
Kasarishka, 
humitas. 
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Natabuela 
Kichwa y 

castellano 
Imbabura 

Chaguar 

mishki, 

Fanesca. 

Otavalo 
Kichwa y 

castellano 
Imbabura 

Dulce de 

sambo con 

ocas, Sopa de 

maíz. 

Panzaleo 
Kichwa y 

castellano 
Cotopaxi 

Locro de ocas, 

Cauca. 

Puruhá 
Kichwa y 

castellano 
Chimborazo 

Sopa de 

quinua, 

Llushpa de sal. 

Salasaka 
Kichwa y 

castellano 
Tungurahua 

Hervido, 

Morocho de sal 

Saraguro 
Kichwa y 

castellano 
Loja, Zamora 

Locro de mote, 

Sarakuta. 

Waranka 
Kichwa y 

castellano 
Bolívar Sango, Locro. 

Amazonía (8) 

Ai cofán A’ingae Sucumbíos 

Chontaduro 

con pescado, 

macabe. 

Achuar 
Achar 

Chicham 

Pastaza, 

Morona 

Chucula, Sopa 

de papachina. 

Kichwa 

Amazonia 
Kichwa 

Sucumbíos, 

Orellana, 

Napo, Pastaza 

Chicha de 

yuca, Vinillo 

de yuca. 

Secoya Paicoca Sucumbíos 

Majado de 

verde, Caldo 

de ají. 

Shiwiar 
Shiwiwar 

Chicham 
Pastaza 

Chicha de 

maíz, Macho. 

Shuar 
Shuar 

Chicham 

Morona, 

Zamora, 

Pastaza, Napo, 

Orellana, 

Sucumbíos, 

Guayas, 

Esmeraldas 

Ayampaco, 

Tum. 

Siona Paicoca Sucumbíos 
Casabe, Chicha 

de chonta. 

Haorani Wao Tiriro 
Orellana, 

Pastaza, Napo 

Maito de 

palmito con 

pescado, 
Ñonuncate. 

Zápara Zápara Pastaza 

Sopa de yuca, 

Masato de 

plátano. 
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Nota. Elaborado a partir de la información de Pucha Cofrep (2011), Moya (2008) y el 

Ministerio Coordinador de Patrimonio del Ecuador (2004). 

De acuerdo a la cultura musical ecuatoriana, Mullo Sandoval (2009) manifiesta que:  

Las músicas ecuatorianas actuales, tradicionales o no, son el producto de 

relaciones interculturales cuyo principal escenario social es la gran ciudad. Son 

identidades múltiples cuyos gestores han cambiado sus patrones originales con 

manifestaciones pródigas en elementos culturales entrelazados que construyen 

nuevos sistemas de valores. (p.1) 

Añadiendo a la cita anterior, la cultura musical ecuatoriana se interpreta desde las 

diferentes culturas y nacionalidades, puesto que en el interior del país existen diversos 

ritmos y géneros autóctonos que son representativos, entre ellos el pasillo, el sanjuanito, 

el yumbo, la tonada, la bomba del chota, el pasacalle, la capishca, etc. La música 

ecuatoriana es interpretada con diferentes instrumentos musicales como son las flautas, 

el rondador, las dulzainas, los tambores, la guitarra, el charango, la quena, el requinto, 

entre otras. 

Entre las canciones más emblemáticas de los pueblos ecuatorianos existe la canción 

“Vasija de barro”, la cual se enuncia y sensibiliza las fibras más íntimas de los 

ecuatorianos; indígenas, cholos, montubios, mestizos y blancos; que propician una visión 

ancestral y moderna entre la vida y la muerte. 

La música forma parte importante de cada pueblo ya que, con ella se expresan los 

sentimientos, las ideas y las sensaciones a través del ritmo, a raíz de esto se enuncian 

diversas manifestaciones culturales como el danzante que por sus ostentosas 

ornamentaciones y su baile al compás del yumbo es atractivo y un símbolo de la cultura 

indígena de la serranía. 

 El Inti Raymi es una de las festividades que más resaltan dentro del Ecuador, “esta 

festividad religiosa es tan importante para los indígenas porque los españoles la hicieron 

coincidir con fechas festivas tradiciones indígenas. Por ello, la trascendencia de esta fiesta 

desde la colonia hasta la actualidad.” (Muñoz Vasco , 2009, pág. 85). No solo la música; 

la danza también es parte integral de las nacionalidades y pueblos indígenas y mestizos, 

como ejemplo se puede señalar la fiesta del Inti Raymi que lo celebran a lo largo de la 

serranía ecuatoriana. 
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7.2.2. La Interculturalidad 

En la opinión de Higuera Aguirre & Castillo Mantuano (2018) estipula que la 

interculturalidad es: 

La interacción y el intercambio de culturas presentes en un mismo territorio 

genera un conjunto de procesos; entre los que se destacan los procesos políticos, 

sociales, jurídicos y educativos. La existencia de procesos señala que la 

interculturalidad no puede reducirse a declaraciones programáticas presentes en 

las leyes y reglamentos de un Estado; sino que debe surgir como resultado de las 

experiencias vividas dentro de los mismos procesos. (p.18) 

Puesto a consideración con la cita anterior, la interculturalidad es la acción de 

comunicación y/o convivencia de los individuos de varias culturas y tradiciones en un 

espacio o territorio, en donde la convivencia se debe llevar con el valor del respeto puesto 

que, cada cultura tiene sus propias acciones y tradiciones que lo hace único. 

Esta interculturalidad no nace de modo espontáneo sino que es parte de un proceso 

histórico dentro de la etapa de la modernidad, que comúnmente se asocia a partir 

del siglo XVI con el Renacimiento europeo y hasta la etapa actual con el 

capitalismo tardío. Por ello, es imprescindible referirse a tres conceptos anteriores 

al de la interculturalidad: la tolerancia, el pluralismo y el multiculturalismo. 

(Garcés Viteri & Ortiz Erazo, 2019, págs. 11-12) 

Desde la antigüedad, las personas de distintas nacionalidades étnicas y culturales se han 

ido desplazando por varios lugares (nómadas) para conseguir alimentos, mejores tierras 

para cultivar los sembríos, pastos para los animales y lógicamente techo para sus familias 

o simplemente por recorrer sitios nunca explorados para ser habitados, por ello es muy 

importante la convivencia, la armonía y el respeto entre los seres humanos. 

Por ello, Borboa-Trasviña (2006) manifiesta lo siguiente: 

La interculturalidad es una necesidad obligada cuando dos o más grupos con 

culturas diferentes se encuentran, ya sea de manera hostil o amistosa. Es necesario 

conocer a los “otros” para entender y comprender muchos aspectos o elementos 

culturales que a primera vista pueden parecer negativos, inmorales o simplemente 

que no deben estar presentes. Es precisamente en ese contexto problemático donde 
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se requiere de un diálogo que permita un entendimiento y una convivencia 

armónica donde no quepa el etnocentrismo, el prejuicio y la discriminación. (p.45) 

Las compartencias y las competencias son fundamentales en la interculturalidad puesto 

que, al realizar trabajos colaborativos (minga) se interactúa con objetivos comunes y 

tareas por igual, para de esta manera sacar el máximo provecho en el convivir cotidiano. 

La sociedad intercultural se da en un proceso dinámico, sostenido y permanente 

de relación, comunicación y aprendizaje mutuo, donde existe un esfuerzo 

colectivo por desarrollar las potencialidades de las personas y grupos que tienen 

diferencias culturales, sobre una base de respeto y creatividad. (Fernández 

Pazmiño y otros, 2019, pág. 210) 

La interculturalidad actual necesita observarla realidad de igualdad y equidad en donde: 

no sólo las nacionalidades, las etnias como tradiciones sino también como clases, por eso 

la interculturalidad crítica además de intentar cambiar esos modelos que hasta no hace 

mucho se veían como inmutables, especiales, también presenta las culturas de otra manera 

como sociedades y culturas vivas que pueden aportar mucho más a las creencias y 

tradiciones a las personas (Alavez Ruíz, 2014). 

La interculturalidad depende de la multiculturalidad, aludiendo al tipo de relaciones que 

se establecen entre uno o varias sociedades. Estas conexiones pueden llegar a ser buenas 

o antipáticas, amistosas o distantes, pero independientemente del tipo que sean, surgen de 

la necesidad de conectarse con los demás individuos en cualquier lugar y tiempo de la 

existencia. 

La interculturalidad se ha teorizado como procesos diversos para compartir el 

poder. En esa perspectiva, se planteó la descolonización como necesidad a 

implementarse, ya que elimina creencias y prácticas que han normalizado 

existencias de seres superiores e inferiores, en términos raciales y culturales. Sin 

embargo, no es suficiente descolonizarse, debido a que una propuesta intercultural 

debe nutrirse principalmente de prácticas hacia nuevos pactos socio-éticos, 

basados en el fomento de relaciones sociales de igualdad y respeto de las 

diferencias culturales, que integra a pueblos, nacionalidades, mujeres, hombres, 

niños-niñas, adolescentes, personas con discapacidades, miembros de la tercera 

edad, poblaciones GLBTI, entre otras. (Herrera y otros, 2019, pág. 97) 
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 Teniendo en cuenta con la cita anterior, existen actualmente personas de 

nacionalidades indígenas muy preparadas y que representan de manera sobresaliente a 

sus comunidades, por ende, llegan a ocupar cargos muy importantes en el contexto de 

nuestro Ecuador. Es gratificante que los puestos públicos sean interculturales, por 

ejemplo, en la última elección de alcaldes y concejales del Cantón Pujilí, el Ing. Luis 

Ugsha Ilaquiche fue elegido su alcalde, siendo la primera persona indígena alcanzar dicha 

distinción, además de ello la mayoría del municipio del cantón está constituido por 

personas indígenas. Todo esto trajo una nueva denominación al municipio con el nombre 

de “Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural del Cantón Pujilí”; en otros 

municipios de Cotopaxi hay representación indígena como es el caso de Latacunga, 

Saquisilí, Sigchos, Salcedo, Pangua, La Maná. 

7.2.3. La Pluriculturalidad 

La pluriculturalidad es la convivencia de diversas culturas que siempre se han mantenido 

dentro de un espacio geográfico durante toda su vida y que consecuencia de esto se dio 

origen al mestizaje, además de ello la pluriculturalidad es más evidente la búsqueda de 

nuevas oportunidades, esto afecta al sistema educativo debido a que existen más 

estudiantes de diversas culturas en las aulas de clases. 

La Pluriculturalidad y su factor constitutivo la Interculturalidad, asimismo, 

definen que la cultura sólo puede ser pensada y vivida, conjugada o declinada, “en 

plural”; y, por consiguiente, solo existe en cuanto relación cultural y 

“reconocimiento” de las otras culturas, y a partir de lo cual se identifican en cuanto 

“diferentes”. Asimismo, la pluriculturalidad es un enfoque interpretativo de la 

cultura, que se presenta y define por la misma interculturalidad; por la 

combinación, en un territorio dado, de una unidad social y de una pluralidad 

cultural, que se manifiestan mediante intercambios y comunicaciones entre 

actores que utilizan diferentes categorías de expresión e identificación, de análisis 

e interpretación. (Villavicencio Loor, 2002, pág. 2) 

En el caso del Ecuador, al ser un país con diferentes regiones cuenta con diversas 

nacionalidades y culturas dentro de un territorio que es relativamente pequeño (a 

comparación de otros países), por ello se reconoce que el Ecuador es un país pluricultural 

y multiétnico. 
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De esta manera se puede reconocer la concepción del término pluricultural que en 

la constitución se conoce cómo el Sumak Kawsay, en donde se reconoce a 

indígenas y no indígenas, montubios o no, shuar o no, entre otros. En definitiva, 

Ecuador es un país reconocido y se lo descubre como un país que posee muchas 

culturas dentro de su territorio, y fue incorporado en el 2008 dentro de nuestra 

constitución como principio de la nación. (Aceldo Rodríguez & Quito Suco, 2009, 

pág. 12120) 

El Buen Vivir ayuda a que se puedan reconocer a las nacionalidades, pero además de ello 

da lugar a que todos los habitantes ya sean Kichwa, Shuar, Tsáchilas, Blancos o mestizos, 

etc. puedan vivir en armonía con la naturaleza, siempre y cuando se tenga en cuenta 

valores como el respeto, la honestidad, la lealtad. 

La composición pluricultural de la nación también incluye a las personas y sus 

comunidades, descendientes del proceso colonizador, tales como las 

afromexicanas y las descendientes de pueblos con los que hubo contacto durante 

dicho proceso, así como aquellas derivadas de los procesos migratorios a partir de 

la época independiente hasta la actualidad, provenientes de Estados nacionales, 

autonomías integradas a un Estado nacional o territorios aún no reconocidos 

internacionalmente, y que conservan sus propias instituciones sociales, 

económicas, culturales y políticas o parte de ellas. (Alavez Ruíz, 2014, págs. 132-

133) 

Puesto a consideración con la cita anterior, la expresión "pluricultural" alude 

explícitamente al reconocimiento de la existencia de varias nacionalidades en una nación 

y que tienen libertades y compromisos equivalentes, sin diferenciación de sexo, filosofía, 

convicciones, hábitos y costumbres. En todo caso; según varios autores, esta definición 

no es lo que se intenta ahora, ya que, a pesar de la presencia de diversidad cultural, hay 

una interrelación entre ellas y se puede decir que coinciden en muchos aspectos del 

convivir nacional. 

7.2.4. La Multiculturalidad 

Al igual que la interculturalidad, la multiculturalidad se muestra en la presencia de varias 

culturas en un espacio territorial, pero la diferencia es que estas no necesariamente pueden 
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desarrollar alguna interacción o no tienen la necesidad de entrar en distinciones y 

deferencias entre las otras culturas. 

Como señala Barreno Faz (2019) en su investigación: 

La multiculturalidad es entendida como la variedad de las culturas en la sociedad 

para resolver las necesidades para poseer igualdad de posibilidades de 

desarrollarse social, económica y políticamente con armonía según sus tradiciones 

étnicas, religiosas e ideológicas. De acuerdo con el multiculturalismo, las culturas 

deberían asociarse institucionalmente para que reflejen la pluralidad de culturas 

existentes. (p.11) 

La multiculturalidad es la coexistencia de varias organizaciones étnicas, comunitarias que 

comparten un mismo espacio físico, sin límites en el ámbito religioso, costumbrista, 

vestimenta, gastronomía; sin causar malestar entre sus habitantes, más bien establecer 

trabajo colaborativo que beneficie por igual a cada uno de los sectores.  

La multiculturalidad es la existencia de varias culturas conviviendo en un mismo 

espacio físico, geográfico o social; donde debe prevalecer el respeto a los límites 

que abarca todas las diferencias que se enmarcan dentro de la cultura, ya sea, 

religiosa, lingüística, racial, étnica o de género. (Fernández Pazmiño y otros, 

2019, pág. 209) 

Los juegos Olímpicos vienen a ser un ejemplo claro de multiculturalidad, ya que en ese 

evento deportivo se reúnen muchos atletas de diferentes nacionalidades y culturas con el 

objetivo de competir por las preseas doradas, de plata y bronce, aquí las personas tienen 

presente el valor de respeto y tolerancia, pero no necesariamente conviven una con otra. 

Dentro de la Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi” se puede señalar que tanto como 

mestizos, indígenas, blancos, se unen para practicar deportes, por ello como fiel reflejo 

de esta situación se realiza el campeonato interno de deportes, y a nivel externo se efectúa 

el campeonato interinstitucional, en donde los estudiantes compiten dentro de las 

disciplinas de básquet, futbol, ecuavoley, atletismo, etc. y no existe ningún tipo de 

segregación. 

En la historia del multiculturalismo en el Ecuador, Ferrer (2014) citados en Aceldo 

Rodríguez & Quito Suco (2009) señala que: 
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El hecho de que la Constitución ecuatoriana de 1998 reconociera el carácter 

multicultural y multiétnico del Estado abriría un nuevo camino para que un sector 

importante de la población nacional reivindicara su condición de indígena en el 

escenario político, en este contexto el hecho de ser considerados como indígenas 

lo que hasta ese momento se vivía como el estigma de un avasallamiento se vuelve 

algo valorizador y liberador, aunque susceptible de ser interpretado por algunos 

como un discurso separatista y tribalizador que, al privilegiar lo indígena, alienta 

el cultivo de esquemas impermeables de otredad. Por lo demás, el ejercicio de la 

crítica contribuye de modo positivo a la clarificación y el perfeccionamiento de 

los programas políticos. (p.12121) 

Se dice que el estado ecuatoriano tiene una extraordinaria riqueza cultural, sin embargo, 

hay ocasiones que cada una de estas sociedades o agrupaciones étnicas se conectan o 

entran en contacto con la sociedad mestiza o entre sí. Por ello, dentro de la cultura 

ecuatoriana coinciden diversas culturas y nacionalidades que comparten sus tradiciones, 

gastronomía, música y varias actividades en los sectores donde habitan, siempre que se 

respeten mutuamente como personas, valorando su identidad indígena y dando a conocer 

que no puede haber algún privilegio por ninguna parte porque todos son entes valiosos 

que aportan al desarrollo del país. 

Más adelante en la investigación de Fernández Pazmiño et Al (2019) dice que:  

En nuestra nación existen diferentes grupos étnicos que componen la policromía 

cultural de la sociedad ecuatoriana, como por ejemplo, las comunidades 

indígenas, en las cuales predomina la cultura ancestral y originaria de los pueblos 

precolombinos, que mantienen un intercambio respetuoso y tolerante con el resto 

de la sociedad; a lo cual los expertos llaman multiculturalismo. (p.210) 

Dentro de la provincia de Cotopaxi, se mantiene el respeto al intercambio de ideas y 

conocimientos, con el afán de convivir unos con otros. Algunos dirigentes indígenas han 

aprovechado esta situación para rediseñar una conceptualización del multiculturalismo 

como método para revalorizar a los grupos indígenas, que de una u otra manera un 

objetivo que pueden tener estas nacionalidades indígenas es incorporarlos a la vida 

política, por ello de cierto modo esta situación se puede reflejar hoy en el marco político 

de la provincia. 
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7.2.5. La Diversidad Cultural 

El grupo financiero del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (2022) en su página web cita 

lo siguiente: 

La diversidad de culturas hace referencia a la convivencia e interacción en 

armonía y respeto mutuo entre varias culturas que coinciden en un mismo lugar y 

tiempo. Un concepto de cultura que hace referencia al modo de vida, tradiciones, 

lenguaje, creencias, gastronomía, etc. que caracterizan a un grupo de personas. 

(p.1) 

Hoy en día es importante la diversidad cultural para cada una de las naciones a nivel 

global, varias manifestaciones culturales son consideradas en la Lista Representativa del 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. En el Ecuador, de 

acuerdo a Instituto Nacional de Patrimonio Cultural se distinguen tres manifestaciones 

que son: las músicas de Marimba, el patrimonio oral Zápara y el tejido de paja toquilla. 

Estas manifestaciones van pasando de generación en generación y se van desplazando por 

varios territorios con el fin de dar a conocer sus costumbres, tradiciones y como estas 

influyen en varios aspectos como la gastronomía y la vestimenta de forma artística. 

El portal web de la UNESCO (2021) sostiene que la diversidad de culturas se ha dado 

desde hace mucho tiempo atrás, por eso: 

La humanidad ha habitado todos los rincones del mundo, excepto la Antártida, 

durante siglos. Al trabajar y vivir juntos, los grupos de personas desarrollaron las 

distintas culturas que hoy en día forman un mosaico rico y variado. La diversidad 

cultural resultante amplía las alternativas; alimenta diversas capacidades, valores 

humanos y cosmovisiones; y permite que la sabiduría del pasado nos prepare para 

el futuro. La diversidad cultural puede impulsar el desarrollo sostenible de los 

individuos, comunidades y países. (p.1) 

La principal característica de las sociedades multiculturales latinoamericanas ha sido el 

perfeccionamiento de diversas políticas sociales apartadas por el desarrollo de un modelo 

de estado diferente para cada situación, donde la batalla por la defensa de la 

interculturalidad social y lingüística ha ido avanzando. En Ecuador se manifiestan 

sociedades multiétnicas y multiculturales en la cultura pública, así como diversos 

enfoques de inclusividad para que todas las culturas se sientas toleradas.  
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La diversidad cultural, por lo tanto, es un concepto cargado de interpretaciones 

que pueden hacer referencia a la identidad, las minorías, la lengua, la inmigración 

o la integración, y que por ello ha sido estudiado y analizado desde muy diferentes 

campos del saber. Aproximarnos a un enfoque concreto del término diversidad 

cultural desde estas perspectivas es un paso necesario para circundar nuestra 

propia definición de diversidad audiovisual. (Val Cubero, 2015, pág. 113) 

También se incorpora a la diversidad cultural; la diversidad lingüística, esta alude a la 

presencia de varios dialectos y al contacto entre sus hablantes, cada uno de ellos refleja 

un punto de vista y una cultura única; con ellos se descifra la realidad y es quizá la 

principal cualidad social de los grupos étnicos. En el Ecuador se hablan 14 dialectos. 

El nombre de Pujilí deriva del Ayllu de Puxilí, la cual estuvo habitado por lo que se 

conoce como “pueblo Panzaleo”, correspondiente a épocas prehistóricas. El pueblo 

Panzaleo fue dominado por imperio Inca, lo que produjo la alteración de su cultura, 

gracias a ello se debe que se hayan adoptado el idioma Kichwa, como lengua y en donde 

actualmente es compartido por los habitantes de la serranía. (Espinosa Mafla & Pacheco 

Carrera, 2013) 

En la serranía ecuatoriana es predominante el pueblo Kichwa, por ende, en el Cantón 

Pujilí al ser un pueblo que estuvo habitado por los “panzaleos” existen dos dialectos que 

son hablados por sus habitantes, el español o castellano que es hablado por los mestizos 

y el kichwa por las comunidades indígenas. 

7.2.6. La Identidad Cultural 

La identidad es el derecho a la verdad individual, a la verdad del origen y a la dignidad 

particular de la representación particular de la proyección social única y el respeto de 

actuar normalmente. En primer lugar, es un derecho, reconocido por la Constitución, otras 

disposiciones legales importantes, que todo individuo necesita para obtener, en el 

momento de su introducción en el mundo, un nombre, un apellido, una fecha de 

nacimiento, el género, un carácter y un nombre de sus padres o tutores, lo que permite 

que el individuo al que se hace referencia sea importante para la sociedad en general. 

La identidad se desarrolla dentro de pautas culturales e históricas, tradicionales o 

no, dentro de dinámicas de conflicto, con un período evolutivo propio y con un 

pasado y un futuro, con un conjunto de significaciones y representaciones que son 
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relativamente permanentes. Es decir, la identidad no es fija ni estática. (Rojas de 

Rojas, 2004, pág. 490) 

La identidad es, en términos generales, el origen y la expresión que cada individuo tiene 

en la comunidad, en el tejido social, en el espacio y territorio donde habitan interactúan. 

Las cualidades que se consideran relevantes para el desarrollo de la identidad cambian, 

se innovan en el tiempo; según las sociedades, culturas y periodos: así la familia, la 

descendencia, la religión, la capacidad económica, el territorio, el género o la orientación 

sexual, etc. 

En palabras de Molano L (2007): 

El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo 

social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y 

creencias. La identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y 

colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior. (p.73) 

En consideración a la cita anterior, es importante que una persona se sienta parte a un 

conjunto de creencias y tradiciones, en consecuencia, de esto llegue a crear un vínculo 

afectivo y se sienta parte de ellos. 

Más adelante, Molano L (2007) manifiesta que: 

La identidad está ligada a la historia y al patrimonio cultural. La identidad cultural 

no existe sin la memoria, sin la capacidad de reconocer el pasado, sin elementos 

simbólicos o referentes que le son propios y que ayudan a construir el futuro. 

(p.74) 

Por ello, las culturas y tradiciones no han muerto por el paso del tiempo, sino que se han 

ido fortaleciendo, las nacionalidades Kichwa de la región sierra centro del Ecuador 

poseen muchas costumbres típicas como su danza folklórica, gastronomía, vestimenta y 

entre otros aspectos que llaman la atención de turistas nacionales e internacionales que 

impiden la desaparición de estas nacionalidades. 

Existen varias manifestaciones culturales que pasan de generación en generación y que 

perduran con el paso del tiempo, entre ellas son las fiestas paganas como el Inti Raymi, 

el Corpus Cristi, la fiesta de las Flores y Frutas, el Tayta Carnaval, Mama Negra, Diablada 

Pillareña, entre otras, además de ello existen otras expresiones artísticas que son 



29 
 

 

 

patrimonio y que trasciende fronteras como el pasillo ecuatoriano con su máxima figura 

que es Julio Jaramillo o la pintura ecuatoriana de Oswaldo Guayasamín. 

Por lo tanto, la identidad cultural ha sido definida como la disposición de referencias 

sociales por las que un individuo o grupo se describe a sí mismo, se muestra y desea ser 

recordado; sugiere las oportunidades innatas al orgullo del individuo, y coordina en un 

ciclo de diversidad social, Es un retrato intersubjetivo que ordena la manera en que los 

individuos sienten, comprenden y actúan en el planeta. 

Dentro de la Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi” existen estudiantes en gran 

mayoría mestizos que comparten con los alumnos que son de las comunidades indígenas 

de Zumbahua, Tigua, Guangaje, Cachi, Cruz Blanca, Casa Quemada, etc., además como 

minoría hay personas afrodescendientes que migran desde la costa ecuatoriana a Pujilí y 

estudiantes venezolanos. 

En vista de esta situación, dentro de la institución se realizan programas que tienen como 

finalidad incentivar la identidad cultural de los alumnos, en junio se desarrollan las 

festividades del Inti Raymi en el Ecuador (fiesta del sol y la cosecha), por ende, aquí la 

comunidad educativa de la institución aprovéchala situación y se ponen de acuerdo para 

traer productos cosechados de la madre tierra y ocupan el día conociéndolos, además de 

ello realizan bailes folklóricos. 

Para el desarrollo de la identidad cultural dentro de las instituciones educativas existen 

varios elementos, la cual se va inculcando desde muy pequeños con el fin de que se 

sientan parte y que transmitan sus creencias e ideas a las demás personas de las 

instituciones educativas, entre los elementos se enumeran los siguientes: 

En primera instancia se encuentra el elemento actitudinal el cual, se basa en los 

comportamientos de las personas, en este caso que muestran respeto y defensa del 

patrimonio natural y cultural, tangible e intangible. En segunda instancia se encuentra el 

elemento afectivo y valorativo en donde habla sobre los sentimientos, aquí se muestran 

varios sentimientos como el amor, orgullo, respeto, solidaridad, tolerancia a una cultura 

determinada y la propia misma. Y en tercera instancia se encuentra el elemento cognitivo 

el cual, habla acerca del conocimiento de la investigación que se da por el proceso de 

aprendizaje o por la experiencias adquiridas (Garcés Viteri & Ortiz Erazo, 2019). 
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Analizando a la cita anterior, el elemento actitudinal ayuda a que el estudiante de la 

Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi” pueda mostrar respeto y tolerancia hacia las 

demás personas sin tomar en cuenta sus creencias y costumbres, mientras que el elemento 

afectivo ayuda a promover el cariño, el afecto, el amor de pertenencia a una nacionalidad 

y por último el elemento cognitivo busca a que el alumno asimile y refuerce creencias, 

costumbres, tradiciones y cultura en sentido general. 

7.2.7. El Buen vivir 

El Buen Vivir o “Sumak Kawsay” es uno de los conceptos importantes de los últimos 

diez años que sustentó el discurso del gobierno del Ecuador. El Sumak Kawsay o Buen 

Vivir fue plasmado por primera vez en la Constitución del Ecuador en el 2008 y sigue 

siendo parte crítica en las discusiones a nivel público, territorial y mundial. El Ecuador 

intenta solidificar el sueño de los derechos civiles, la equidad y otro mundo probable de 

muchos años mediante la reforma constitutiva del 2008 y en noción del Buen Vivir. 

(Arteaga Cruz, 2017) 

El Buen vivir es un concepto en construcción que ha sido incorporado en la 

Constitución de Ecuador del 2008 como una guía para transformar la región, 

mejorar condiciones de vida y proteger la biodiversidad. Uno de los aspectos más 

innovadores es la incorporación de los “Derechos de la Naturaleza”, que hace 

referencia al significado del Buen vivir desde la cosmovisión de los pueblos 

indígenas, quienes veían a la naturaleza como el lugar donde se desarrolla la vida, 

de suerte que toda actividad tiene que realizarse en armonía con este espacio vital 

procurando su cuidado, conservación y respeto de la biodiversidad. (Cardoso-

Ruiz y otros, 2016, pág. 5) 

Si bien el Sumak Kawsay (Buen Vivir) fue sostenido desde el inicio del período 

gobernado por el partido político Alianza País y en la Asamblea Constituyente, con una 

constitución progresista en algunos puntos de vista, el cambio se cumplió a largo plazo. 

Se puede observar con un vistazo a los diez años anteriores en la actualidad nos deja un 

Estado ecuatoriano de moderno, con acento en la eficacia y la meritocracia. 

De las palabras de Maldonado (2011) citados en Pérez-Morón & Cardoso-Ruiz (2014): 

El Sumak Kawsay es una forma de existencia plena, equilibrada, armónica, 

modesta que se alcanza colectivamente con base en el cultivo de las relaciones de 
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reciprocidad con todos los seres vivos, el ser humano está siendo en la medida que 

se relaciona con los otros, con su entorno social y natural. El Sumak Kawsay para 

los pueblos indígenas es una práctica social y un proyecto de sociedad indígena 

que está en constante construcción. (p.55) 

En años pasados, los indígenas eran excluidos, segregados y discriminados en la sociedad, 

parte de ello en el transporte donde se trasladaban en camiones de forma deplorable. En 

la actualidad, los grupos de pueblos indígenas se hacen notar ante un público por ello, el 

indígena se hace respetar en el Ecuador, ejemplo de ello es el paro nacional ocurrido en 

junio del 2022 en que ellos lucharon por los ecuatorianos para defender sus derechos y 

exigir medidas que puedan traer beneficios para los ecuatorianos. 

De esta manera, el Sumak Kawsay se presenta como una propuesta relación entre el 

Estado y la sociedad, además tratando de llevar un ambiente de dialogo, un espacio de 

experiencias, conflictos y acuerdos entre varias culturas, para construir un Ecuador 

vinculado entre todos. 

La Constitución Política establece las reglas de organización y estructura del 

Estado, lo que implica la existencia de ciertos valores, principios fundamentales, 

derechos y garantías de las personas, lo cual permite tener pautas claras para una 

convivencia pacífica y la construcción de la democracia dentro de un marco de 

dignidad de la persona, justicia, libertad, igualdad y pluralismo cultural. En este 

sentido, el Buen vivir constitucional pretende mejorar la calidad y ejercicio de los 

derechos de los ciudadanos a partir del fortalecimiento de sus garantías. (Cardoso-

Ruiz y otros, 2016, pág. 6) 

El Buen Vivir requiere el reconocimiento de todo y de todos, es decir, admitir que somos 

diversos y diferentes, aunque iguales de cierta manera, por lo que las sociedades y culturas 

deben reconocer su naturaleza multiétnica e intercultural, y este reconocimiento debe 

asegurarse en los diferentes órdenes legislativos y en la vida cotidiana de una nación. Del 

mismo modo, el Buen Vivir plantea una amplia trayectoria de descolonización. 

Por otro lado, el buen vivir afecta a la educación, tal y como el sitio web del Ministerio 

de Educación del Ecuador (2022) cita lo siguiente: 

La educación y el Buen Vivir interactúan de dos modos. Por una parte, el derecho 

a la educación es un componente esencial del Buen Vivir, ya que permite el 
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desarrollo de las potencialidades humanas, y como tal, garantiza la igualdad de 

oportunidades para todas las personas. Por otra parte, el Buen Vivir es un eje 

esencial de la educación, en la medida en que el proceso educativo debe 

contemplar la preparación de futuros ciudadanos, con valores y conocimientos 

para fomentar el desarrollo del país. (p.1) 

Es fundamental mencionar que un eje principal para alcanzar el Buen Vivir de la sociedad 

es la educación, puesto a que los establecimientos educativos están aptos para recibir 

decenas de estudiantes y prepararlos mediante conocimientos y valores al desarrollo 

personal y profesional. 

Para alcanzar el Buen Vivir en la Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”, los 

gobiernos de turno deben cumplir con lo que está dentro de la constitución, en lo que se 

menciona que los niños y adolescentes tienen derecho a la educación de calidad, sin 

exclusión por ninguna parte y en todos los niveles hasta la Universidad, además de ello, 

los estudiantes tienen el derecho a una alimentación nutritiva ya sea en sus hogares, así 

como en la institución educativa por parte del Programa de Alimentación Escolar, 

asimismo se debe tener en cuenta que la institución educativa debe poseer una muy buena 

infraestructura con espacios verdes y aulas adaptadas con TIC de buena calidad de 

internet. Se espera que esto no sea un eslogan, sino que sea la práctica permanente para 

que la educación y la interculturalidad sea sin exclusión y garantizando disponer de estos 

insumos para el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

7.2.8. La Educación intercultural inclusiva 

Para el Ministerio de Educación del Ecuador (2022): 

La Educación Inclusiva debe ser concebida como un proceso que permite abordar 

y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de 

una mayor participación en el aprendizaje y reducir la exclusión del sistema 

educativo. Esto implica cambios y modificaciones de contenidos, enfoques, 

estructuras y estrategias basados en una visión común y la convicción de que es 

responsabilidad del Sistema Educativo educar a todos los niños, niñas y 

adolescentes. El propósito de la Educación Inclusiva es permitir que los docentes 

y estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad y la perciban no como un 
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problema, sino como un desafío y una oportunidad para enriquecer el entorno de 

aprendizaje. (p.1) 

La educación inclusiva es la actividad de distinguir y responder a las diferentes 

necesidades de todos los alumnos mediante un apoyo específico en proceso de enseñanza-

aprendizaje, en las que las sociedades, culturas, comunidades se vinculan dejando atrás 

la exclusión y la segregación. Es importante que los docentes estén preparados y 

comprometidos para orientar una educación inclusiva a todos los estudiantes en todos sus 

niveles de educación. 

Según Blanco (2008) citados en Llancavil Llancavi & Lagos González (2016): 

La inclusión implica que todos los niños de una determinada comunidad aprendan 

juntos, independiente de sus condiciones personales, sociales o culturales. Se trata 

de lograr una escuela en la que no existan 'requisitos de entrada' ni mecanismos 

de selección o discriminación de ningún tipo; una escuela que modifique 

substancialmente su estructura, funcionamiento y propuesta pedagógica para dar 

respuesta a las necesidades educativas de todos y cada uno de los niños y niñas, 

incluidos aquellos que presentan una discapacidad. (p.171) 

Comentando la cita anterior, la educación inclusiva inserta cambios y ajustes en los 

enfoques, los diseños y los procedimientos, con una visión que incorpora a todos los 

estudiantes del rango de edad adecuado y la de que es la obligación del marco ordinario 

de enseñar a todos los niños. Es decir, se debe crear o adaptar metodologías que 

incorporen a todo tipo de estudiantes a la educación sin perder sus costumbres, actitudes, 

afectividad y capacidades cognitivas. 

7.2.9. La Educación intercultural en el Ecuador 

La educación intercultural ha ido creciendo paulatinamente durante los últimos años, sin 

embargo, no es insuficiente en razón que aún existe mezquindad, segregación y 

limitaciones para atender a los niños y jóvenes indígenas de nuestro país. 

En el año 2006 Rafael Correa era elegido presidente de la República de Ecuador, 

y con ello dio comienzo la Revolución Ciudadana. Su victoria electoral estuvo 

precedida por un discurso muy afín a los intereses y las necesidades de la 

ciudadanía, especialmente a los del movimiento indígena, liderado por la 
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Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), de quien 

recibió su apoyo. Entre otras, las principales demandas del movimiento indígena 

giraron en torno a la declaratoria del Estado intercultural y plurinacional y al 

fortalecimiento del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (SEIB), para 

promover la conservación y reproducción de las lenguas y culturas ancestrales 

dentro una sociedad eminentemente diversa como la ecuatoriana. (Rodríguez 

Cruz, 2017, pág. 42) 

Raíz de esto, el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe en el Ecuador ayuda a 

promover y mejorar la calidad de educación de las nacionalidades y pueblos en todos los 

niveles escolares bajo las modalidades presencial y semipresencial, con el fin de mejorar 

los conocimientos y ciencias de las lenguas ancestrales, puesto que cada uno de los 

pueblos y nacionalidades existentes tienen el derecho a contar con su propia educación. 

Se conoce que Ecuador, al tener regiones y pisos climáticos muy variados es uno de los 

países más biodiversos del mundo, en su territorio cuenta con diferentes nacionalidades 

y culturas. Al observar esta diversidad cultural es importante contar con una educación 

intercultural bilingüe sostenible y que tenga como objetivo satisfacer con la necesidad del 

conocimiento de la población multicultural, por ello la Secretaría del Sistema de 

Educación Intercultural Bilingüe se encuentran al frente de colaborar con el desarrollo de 

la educación bilingüe en el país. 

En Ecuador, la educación intercultural tiene un interés público por lo que bajo la 

protección estatal para así garantizar el acceso universal, permanencia, movilidad 

y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato. Esta educación tiene que desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema 

de educación intercultural bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación 

temprana hasta el nivel superior. (Alonso-García y otros, 2019, pág. 49) 

Pero la Educación Bilingüe Intercultural desde sus inicios presenta algunos desafíos en 

su aplicación, uno de ellos se observa desde el punto de vista de los educadores, puesto 

que tienen poco interés pedagógico hacia la educación intercultural, otro punto es que 

algunos educadores nativos interculturales no se encuentran preparados para utilizar 

textos realizados por los propios autores, así como la no elaboración de materiales 

pedagógicos en diferentes dialectos indígenas, o también que los educadores se dediquen 



35 
 

 

 

con mayor frecuencia a dominar el español ya que los padres solicitan que sus hijos sean 

enseñados en español, y por otro lado, que el estado ecuatoriano siga hablando de 

educación universal y uniforme mientras que existen estos problemas dentro de las aulas. 

(Solórzano Granada, 2016). 

En tal virtud, para afrontar aquellos desafíos que presenta la educación intercultural 

bilingüe, se debe comenzar desde las aulas de clase, la educación debe ser de buena 

calidad ya que es un derecho, por ello los docentes deben ir capacitándose y fortaleciendo 

sus conocimientos con respecto al diseño curricular para afrontar los retos que conllevan 

la educación intercultural bilingüe.  

Los educadores interculturales bilingües deben tener en cuenta lo importante que es el 

conocimiento del idioma Kichwa, dado que ayudaría de gran manera la comunicación 

alumno-docente y con ello traería un aspecto de mejora en el proceso de educación 

intercultural, a más de ello también, se debe tener vocación, mística y convicción para el 

inter-aprendizaje en dos idiomas y servir a las comunidades indígenas que los necesita. 

7.2.10. La Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe 

SESEIB 

De acuerdo con la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe (2022): 

La Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe desarrolla procesos 

técnicos, pedagógicos y administrativos de formación de las personas con 

identidad cultural y mentalidad abierta, presta al cambio desde la educación 

infantil familiar comunitaria hasta la educación superior, en los diferentes 

procesos, modalidades y niveles educativos con la participación de los pueblos y 

las nacionalidades. (p.1) 

Puesto a consideración de la cita anterior, se puede mencionar que Secretaría del Sistema 

de Educación Intercultural Bilingüe SESEIB es el ente regulador responsable de trabajar 

sobre la mejora de la educación de los pueblos y etnias en todos los niveles y modalidades 

para reforzar la información y el conocimiento a través del Sistema de Educación 

Intercultural en el Ecuador, que está amparado por la Constitución de la República y 

acogido por la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 
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7.2.11. Los Objetivos del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe 

Son varios los objetivos importantes que tiene el Sistema de Educación Intercultural 

Bilingüe su finalidad es asegurar la eficiencia el fortalecimiento de la educación 

intercultural bilingüe en los pueblos y nacionalidades del Ecuador, a continuación, se van 

a enumerar cada uno de ellos: 

Los diferentes objetivos que tiene el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe para 

brindar una educación intercultural bilingüe de calidad y excelencia se enumeran de la 

siguiente manera; en primer lugar se debe reforzar la calidad del Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe desde la educación inicial hasta el nivel superior, en segundo lugar 

rescatar y fortalecer el uso de las diferentes lenguas de los pueblos y nacionalidades en 

los diferentes ámbitos, por tercer lugar se debe asegurar que la educación intercultural 

bilingüe utilice como idioma principal el lenguaje que se habla y el español como idioma 

de relación intercultural, como cuarto lugar se debe tener en cuenta las diferentes 

necesidades formativas, psicológicas de todos las nacionalidades y como quinto lugar se 

debe preparar a los estudiantes con diferentes conocimientos, capaces de desarrollar 

aptitudes para ponerlas en práctica en su vida cotidiana (UNIR Ecuador, 2022).  

Cada uno de los objetivos ayuda a que la educación intercultural bilingüe sea manejada 

de forma eficiente y en conjunto con los procesos del Sistema de Educación Intercultural 

Bilingüe, con el fin de brindar formación y desarrollo de nuevas destrezas, psicomotrices, 

cognitivas y afectivas entre todos participantes de la educación intercultural. 

7.2.12. La Educación intercultural bilingüe en Cotopaxi 

En palabras de Solórzano Granada (2016): 

La educación indígena en la provincia de Cotopaxi nació conjuntamente con la 

lucha por la tierra debido a la necesidad de saber leer y escribir en el escenario de 

las negociaciones de la posesión de las tierras en el marco de la reforma agraria 

en el Ecuador. Es precisamente, en este contexto en el que la Pastoral de la 

Parroquia de Zumbahua (integrada por la organización italiana de voluntarios 

Matto Grosso y la comunidad de padres salesianos) y los dirigentes indígenas de 

la zona promovieron los primeros proyectos educativos de alfabetización que, 
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para los años ochenta, en varias comunidades del sector tenían consolidados sus 

propios centros educativos. (p.193-194) 

A lo largo del tiempo, las nacionalidades Kichwa de la provincia de Cotopaxi han migrado 

hacia la capital de la república y otras ciudades importantes del país, en búsqueda de 

mejores oportunidades laborales y económicas. 

Desde el punto de vista de Cornejo Arellano (2008) cita cerca de una de las instituciones 

educativas interculturales bilingües más reconocidas de la provincia de Cotopaxi: 

Sistema de Escuelas Indígenas de Cotopaxi (SEIC): Este programa se inició en 

1974 bajo el auspicio de religiosos salesianos del grupo de pastoral de Zumbahua 

y Chucchilán con cobertura extendida en diversas comunidades a más de la 

provincia de Cotopaxi. Actualmente utilizan la lengua materna como lengua 

principal de educación y han formado maestros de las propias comunidades. 

También han organizado proyectos productivos vinculados a la educación. Para 

el nivel medio cuentan con el colegio «JatariUnancha» de modalidad semi-

presencial. (p.67) 

 El colegio “Jatari Unancha” ha sido una institución promotora de habilidades, 

capacidades y competencias para la producción, la agricultura, la ganadería, así como la 

participación de jóvenes indígenas en donde ellos pueden encontrar especialidades 

orientadas a la agronomía, a la industria de la confección y en la actualidad se trabaja con 

el sistema de bachillerato general unificado. Esta institución cuenta con sedes en varias 

parroquias del cantón Pujilí, La Maná y Sigchos y al ser esta una institución educativa 

semipresencial es de mucha ayuda para muchos estudiantes que trabajan y estudian. 

Dentro de la provincia de Cotopaxi existen varias unidades educativas denominadas del 

“Milenio”, una de ellas es la unidad educativa del Milenio “Cacique Tumbalá” que se 

encuentra situada en la parroquia Zumbahua en el cantón Pujilí, en esa zona la población 

indígena de nacionalidad Kichwa es predominante, la institución educativa recibe 

alumnos interculturales de edades comprendidas entre los 3 y los 18 años y oferta los 

niveles de Educación Inicial, General Básica Elemental y Bachillerato. 

La Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi” ubicada en el cantón Pujilí recibe a cientos 

de estudiantes, de zonas aledañas rurales de la cabecera cantonal y que conviven con los 
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estudiantes de la otra población mestiza del cantón. Cabe recalcar que los docentes están 

preparados pedagógicamente para afrontar los retos de la educación intercultural. 

7.2.13. La Educación intercultural en la Unidad Educativa “Provincia 

de Cotopaxi” 

La institución educativa nació por el decreto Presidencial N. º 582, el 21 de abril de 1971. 

En ese periodo el Dr. José María Velasco Ibarra (presidente de la República del Ecuador 

de época) creó el “Colegio de Ciclo Básico de Pujilí” con tres cursos. Años después, por 

la Resolución Ministerial N. º 003016, el 20 de noviembre de 1980, se creó el Colegio 

Nacional "Gral. Guillermo Rodríguez Lara", cabe señalar que su denominación fue en 

honor al expresidente que gobernó el país y que es oriundo del cantón, además de ello se 

aprobó trabajar el primer curso de bachillerato en Humanidades Modernas. Dentro de la 

sección diurna se estudiaban las especializaciones de Física - Matemática, Química - 

Biología y Ciencias Sociales y en la sección Nocturna la Especialización de Ciencias 

Sociales (Fundación Del Colegio Provincia de Cotopaxi, 2015). 

Al pasar el tiempo, con la Resolución Ministerial N. º 811, en el año lectivo 1982 – 1983 

se cambia la denominación del plantel por Colegio Nacional “Provincia de Cotopaxi, que 

posteriormente se autorizó el funcionamiento de segundo y tercer curso de Bachillerato 

(Fundación Del Colegio Provincia de Cotopaxi, 2015). 

A partir de 1994, la institución educativa funciona como Colegio “Experimental”, pero 

en el 2012 cambia nuevamente su denominación a Colegio “Nacional”, pero 

posteriormente y de acuerdo a resoluciones ministeriales en el periodo 2016-2017 se 

fusionaron dos instituciones educativas, la escuela de educación básica “Pedro Vicente 

Maldonado” (ubicada en la calle Juan Salinas y Belisario Quevedo) y el Colegio 

“Provincia de Cotopaxi” (ubicada en la Avenida Velasco Ibarra y calle Teófilo Segovia), 

dando lugar al nacimiento de la Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”. La 

infraestructura de las instituciones educativas cuenta con aulas, patios, áreas verdes, 

coliseos y canchas deportivas en óptimas condiciones. 

La antigua escuela “Pedro Vicente Maldonado” en la actualidad conocida como la planta 

número uno y alberga a los estudiantes de educación básica elemental hasta sexto año de 

básica y la planta número dos que corresponde al antiguo colegio “Provincia de Cotopaxi” 
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aloja al resto de estudiantes hasta el tercer año de bachillerato. Próximamente, de acuerdo 

a la información de la Dirección Distrital 05D004 Pujilí-Saquisilí, para el periodo lectivo 

2022-2023, el tercer bloque será creado en la infraestructura de la Escuela de “Educación 

Básica PCEI 14 de octubre”, las cuales serán beneficiados aproximadamente 650 

alumnos. 

La oferta académica que brinda esta institución es el título de “Bachillerato General 

Unificado” o “Bachillerato en Ciencias” desde el periodo académico 2013-2014, pero 

anteriormente ofertaba bachilleratos técnicos a sus estudiantes en las ramas de Químico 

Biólogo, Físico Matemático, y Ciencias sociales, razón por el cual actualmente la 

infraestructura posee laboratorios tanto de física, química y computación equipados para 

el desarrollo pedagógico en esas áreas. 

La Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi” hospeda según la rendición de cuentas de 

la Dirección Distrital 05D004 Pujilí-Saquisilí alrededor de 2524 estudiantes, mesclados 

entre niños y adolescentes de diferentes culturas que interactúan entre sí, la educación 

intercultural en aquella institución es crucial para el desarrollo del conocimiento de los 

alumnos. Además de ello, el número de docentes de la institución es de 110, las cuales 

ellos componen a ser pieza clave para la educación inclusiva e intercultural de la Unidad 

Educativa, frecuentemente los docentes tienen la necesidad adquirir conocimientos a 

través de cursos de actualización de conocimiento y capacitaciones en la realización 

metodología curricular inclusiva. 

La migración de las personas de comunidades y parroquias aledañas hacia la ciudad de 

Pujilí o Latacunga, tuvo una incidencia significativa en el aspecto educativo de la Unidad 

“Provincia de Cotopaxi”, puesto a que se incrementó el número de estudiantes indígenas 

en institución. La sección nocturna en años anteriores, fue de mucha ayuda para ellos ya 

que, la mayoría de estudiantes que migraron trabajaban y estudiaban por la razón de 

mejorar la situación económica de su familia, debido su horario era de 18:00 a 22:00 

muchos alumnos se graduaron de esta manera. 

Hoy en día, ya no existe la sección nocturna siendo la jornada matutina la única que 

funciona en la institución educativa, aun así, existen muchos alumnos indígenas que 

estudian en la institución, por ello la necesidad de aplicar una educación intercultural sin 

exclusión es fundamental para el desarrollo cognitivo de los estudiantes. 



40 
 

 

 

7.2.14. La Pedagogía 

Según, Galarza Mena (2012) manifiesta lo siguiente: 

Algunos autores definen a la pedagogía como ciencia, como arte, saber o 

disciplina, pero todos coinciden en que la pedagogía es la ciencia de la educación 

y que es el conjunto de normas, principios y leyes que se encarga de regular el 

proceso educativo. 

La palabra pedagogía es definida como el arte de educar y todo eso conlleva a seguir 

lineamientos sociales y métodos para que el proceso de enseñanza-aprendizaje para que 

sea la más productiva para la formación del conocimiento de los estudiantes en su vida 

educativa. 

Por consiguiente, la pedagogía se reconoce como la “ciencia que interconecta el proceso 

de instrucción y de enseñanza, cuya práctica ha estado marcada por una estrecha relación 

con el contexto social, político, económico y cultural, otorgándole, al igual que a la 

didáctica, un carácter históricamente condicionado” (Cano Delgado, Llano Zhinin, 

Panchi Culqui, & Guanoluisa Cóndor, 2021, pág. 27).  

En nuestros días la forma de enseñar y aprender tiene que ver con la sociedad del 

conocimiento con sus máximas “La capacidad que tengan los individuos para 

analizar símbolos se convertirá en la riqueza principal de una nación”, Uno de los 

principales retos de la nueva educación, será enfrentar a los nuevos individuos al 

análisis de símbolo entre otras. (Varela Zambrano, 2012, pág. 9) 

La pedagogía es una disciplina que alude al concepto del “arte de educar”, es decir, sigue 

una serie de pasos para que la educación sea la más productiva a la vez que ayuda a que 

los individuos vayan formando su conocimiento de poco a poco, mediante serie de 

métodos que el educador puede emplear, como por ejemplo los juegos lúdicos. 

Los docentes como eje principal del área pedagógica deben ir adaptando sus metodologías 

de enseñanza de acuerdo al tiempo y la situación, como por ejemplo la utilización de 

material didáctico referente al área tecnológica, además de ello se puede utilizar sistemas 

de actualización de conocimientos y tener una visión clara acerca de los fenómenos 

sociales que atraviesan en el tiempo (Galarza Mena, 2012). 
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En la actualidad, en la “Unidad Educativa Provincia de Cotopaxi”, las personas que se 

encargan de guiar la práctica pedagógica son profesionales de la educación quienes están 

preocupados por conducir el proceso de inter aprendizaje; utilizando metodologías 

modernas, manejando tecnología de punta para estar acorde con instituciones de mayor 

jerarquía en la provincia, país y el mundo. 

7.2.15. La Pedagogía Intercultural 

Para Bagua Mendoza (2013): 

La pedagogía intercultural (PI) es una alternativa a las propuestas pedagógicas 

que analizan los fenómenos educativos desde visiones monoculturales, en los que 

la cultura es una, monolítica, ya elaborada y delimitada, y la educación es 

transmisión y perpetuación de dicha cultura única. Se fundamenta en la 

interacción, comunicación, negociación y enriquecimiento entre formas culturales 

distintas. (p.17) 

La pedagogía intercultural siendo única recoge los elementos de otras culturas para no ser 

exclusiva, sino al contrario ser inclusiva que le permita compartir dialectos, idiomas, 

tradiciones, conocimientos ancestrales, etc. Con el fin de aprovechar el razonamiento de 

los estudiantes interculturales y explotar todas las capacidades cognitivas que ellos tienen. 

La educación se convierte así en un instrumento para valorar la diversidad 

cultural, como fundamento de las relaciones interculturales, y será a través de la 

creación de proyectos y propuestas de una política de Educación Bilingüe 

Intercultural, para todos, lo que nos llevará a esa pretendida igualdad dentro de la 

diversidad. Estos planteamientos llevarán a un acercamiento de la escuela a la 

realidad social de la que forma parte y que no siempre se ha tomado en cuenta 

previamente, esto conllevará a incrementar los porcentajes de alumnado 

matriculado y de su permanencia en el sistema educativo, tanto en el nivel básico 

como en los posteriores, objetivo central de la mayoría de los gobiernos 

latinoamericanos en el sector educativo. (García-Segura, 2018, pág. 67) 

La pedagogía intercultural debe ser vista como un método de enseñanza de la vida, en 

donde el docente debe impartir sus conocimientos sin exclusión y de calidad sin perder la 

esencia de las culturas y tradiciones ancestrales indígenas y mestizas. Esto traería como 

consecuencia beneficios de unidad, entendimiento de compresión entre todos los seres 
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humanos, que participan en la unidad educativa provincia de Cotopaxi y de la educación 

en general. 

Más adelante en su misma investigación Bagua Mendoza (2013) menciona lo siguiente: 

Por eso para la pedagogía intercultural el proceso de aprendizaje es producto de 

una construcción cultural comunitaria llevada a cabo en ámbitos donde conviven 

referentes culturales. Esta diversidad se contempla como positiva, como una 

posibilidad de enriquecimiento mutuo. Implica construir algo nuevo a partir de lo 

ya existente. Se asume desde este enfoque que la diversidad es la norma, que todo 

grupo humano es diverso culturalmente y puede ser descrito en función de sus 

características culturales. Por lo tanto, deconstruye la pedagogía unicultural para 

re-construirlare-conociendo que todas las culturas tienen sus propios sistemas de 

aprendizaje. (p.18) 

Por ello, la práctica pedagógica de la Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi” debe ser 

tolerante consecuente para pretender que la cultura sea un única sin límites de color de 

piel sexo, religión entre otras y así poder convivir en la sociedad del presente y el futuro. 

8. PREGUNTAS CIENTIFICAS 

 ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que intervienen en la 

interculturalidad y el proceso pedagógico dentro de la Unidad Educativa 

“Provincia de Cotopaxi”? 

 ¿Cómo sería el diseño metodológico para la realización del presente 

proyecto acerca de la interculturalidad y el proceso pedagógico? 

 ¿Cuál es la situación actual de la interculturalidad en el proceso 

pedagógico dentro de la Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi? 

9. METODOLOGÍA 

9.1. Enfoque 

9.1.1. Enfoque mixto 

Según Martínez (2006) manifiesta que: 

La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las 

realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su 
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comportamiento y manifestaciones. De aquí, que lo cualitativo del todo integrado 

no se opone a lo cuantitativo de un sólo aspecto, sino que lo implica e integra. 

(p.128) 

Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2010) manifiesta que el 

enfoque cuantitativo “usa la recolección de datos, con base en la medición numérica y 

el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p.4) 

Este proyecto corresponde a una investigación de orden cualitativa y cuantitativa, en 

donde se recoge información de parte de los profesionales de la educación y estudiantes 

la misma que se procesó y se dispuso de hallazgos sobre la pedagogía y la 

interculturalidad. De igual manera se dispone de resultados de los instrumentos aplicados 

a los estudiantes de los sextos grados paralelos “B”, “C”, “E”, “F”; quienes conforman la 

unidad educativa “Provincia de Cotopaxi” (objeto de estudio) y se procesan los datos 

(tabulación y entrega de resultados). 

El enfoque cualitativo ayuda a la descripción de las cualidades de las variables, la cual 

está orientado al estudio de las características e influencia que tiene la interculturalidad 

dentro de la práctica pedagógica en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en 

consideración de esto, el análisis de esta investigación se va a reflejar en la descripción 

de cómo se ha ido sobrellevando la interculturalidad con el desarrollo pedagógico de la 

institución. 

El enfoque cuantitativo permitirá el análisis de datos obtenidos de la aplicación del 

instrumento a los jóvenes estudiantes del plantel. 

9.2. Método 

9.2.1. Método científico 

En la investigación de Labajo González (2016) manifiesta que “Para ser llamado 

científico, un método de investigación debe basarse en lo empírico y en la medición, y 

estar sujeto a los principios específicos de las pruebas de razonamiento”. (p.4) 

Se empleó el método científico, puesto que se parte del problema. “La interculturalidad 

vinculada en la práctica pedagógica”, se plantea preguntas científicas, se experimenta, se 

comprueba y se establece conclusiones pertinentes mediante el procesamiento de la 

información, así como el procesamiento de datos o tabulación.  
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9.3. Tipo de investigación 

9.3.1. Investigación de campo 

 Según el autor Santa & Feliberto (2010) menciona que:  

La Investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente de la 

realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia 

los fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no manipula 

variables debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se 

manifiesta. (p.88) 

Para Arias (2012), la investigación de campo es aquella investigación que “consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes”. (p.32) 

 En el proyecto que se desarrolló se aplicó instrumentos relacionados con la 

presencia y participación de jóvenes mestizos e indígenas, afroecuatorianos, Kichwas, 

etc. Mismos que traen consigo costumbres tradiciones, idiomas diferentes que al final se 

fusionan permitiendo la inclusión sin barreras de ninguna clase 

En el desarrollo de la investigación, los datos se recopilo directamente del campo de 

acción y objeto de estudio, en este caso, estudiantes de sexto año de básica de la Unidad 

Educativa “Provincia de Cotopaxi”. 

9.3.2. Investigación documental 

La investigación documental o también llamado bibliográfico es aquella que para consta 

de procesos de investigación de recolección, clasificación, selección y análisis de 

documentos impresos y gráficos. Puesto en consideración si son documentos impresos o 

virtuales y que sirvan de sustento para la fuente teórica - conceptual y metodológica para 

una investigación (Rodríguez, 2013). 

Para la realización del marco teórico y todo lo relacionado con la investigación empírica, 

este proyecto cuenta con fundamentos teóricos-conceptuales basados en la recolección, 

selección y análisis de información bibliográfica de libros textos revistas, artículos 
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científicos, periódicos de diversos repositorios investigativos, que aportan con abundante 

conocimiento acerca de la interculturalidad y el práctica pedagógica.  

9.3.3. Investigación no experimental 

Hernández, Fernández y Baptista (2003) sostiene que, en las investigaciones no 

experimentales, “Las inferencias sobre las relaciones entre variables se realizan sin 

intervención o influencia directa, y dichas relaciones se observan tal como se han dado 

en su contexto natural” (p. 150). 

La presente investigación al ser de orden cualitativa y cuantitativa, se considera que no 

va a existir ninguna interacción o manejo de variables (la interculturalidad y la práctica 

pedagógica), con el fin de que su resultado sea real y no sea alterado bajo ninguna 

condición. 

9.3.4. Investigación descriptiva 

Sabino (1992) citados en Guevara Alban, Verdesoto Arguello, & Castro Molina (2020) 

habla de la investigación descriptiva como “el tipo de investigación que tiene como 

objetivo describir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de 

fenómenos, utiliza criterios sistemáticos que permiten establecer la estructura o el 

comportamiento de los fenómenos en estudio, proporcionando información sistemática y 

comparable”. (p.166) 

La presente investigación está ligada con la investigación descriptiva porque observa, 

analiza y describe las características y fenómenos de la población de estudio (Unidad 

Educativa “Provincia de Cotopaxi”) y cómo interactúan las variables entre sí 

(interculturalidad y práctica pedagógica) sin ser sujeto a cualquier influencia 

9.4. Técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de la 

información 

Al ser una investigación con enfoque mixto, para la recopilación de la información 

cualitativa y cuantitativa se aplicó cuestionarios (Guion de la entrevista y boleta de 

encuesta) a autoridades y docentes; y a estudiantes respectivamente.  
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9.4.1. Guion de entrevista 

El guion de entrevista se refiere a un conjunto de preguntas que se realizará un 

entrevistador a un entrevistado relacionadas a las variables de estudio (Hernández 

Sampieri y otros, 2014).  

Para la presente investigación se va a realizar una serie de preguntas relacionadas a la 

interculturalidad y la práctica pedagógica, para las cuales la entrevista que se aplicó 

autoridades y docentes, consta de 5 preguntas, procesadas, los informantes responden al 

cuestionario señalado, y se lo presenta mediante un cuadro de informantes.  

9.4.2. Boleta de encuesta 

Para García Muñoz (2003): 

Consiste en un conjunto de preguntas, normalmente de varios tipos, preparado 

sistemática y cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en una 

investigación o evaluación, y que puede ser aplicado en formas variadas, entre las 

que destacan su administración a grupos o su envío por correo. (p.2) 

Para los estudiantes de sexto año de básica de la Unidad Educativa “Provincia de 

Cotopaxi”, se aplicó una boleta de encuesta con 9 preguntas, misma que interpretó, 

graficó y realizó su respectivo análisis; todo ello a través de Microsoft Excel. 

9.5. Población  

La población según Pineda (1994) citados en López (2004) manifiesta que es “el universo 

o población puede estar constituido por personas, animales, registros médicos, los 

nacimientos, las muestras de laboratorio, los accidentes viales entre otros" (p.69) 

La población de la presente investigación está integrada por los estudiantes de sexto año 

de educación básica de la Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”, así como los 

docentes de los cuatro paralelos que lo integran, además de ello se ha considerado parte 

clave de la investigación las autoridades integradas por el director y vicedirector de la 

institución educativa.   

A continuación, se muestra el número y descripción de la población de estudio de la 

investigación. 
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Tabla 3 

Población de estudio 

Descripción Número 

Alumnos 116 

Docentes 4 

Autoridades 2 

Total 122 

Nota. Elaborado por el grupo investigativo 

De acuerdo a la tabla anterior, la población consiste de 122 personas, por el cuál al ser 

una población predefinida anteriormente, no se considerará el cálculo de muestra 

estadísticamente y se censará a dicha población. 
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10. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La investigación tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo, para lo cual se consideró la 

aplicación de instrumentos: un guion de entrevista dirigido a las autoridades y docentes 

de la Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”; una boleta de encuesta dirigida a los 

estudiantes de sexto año de básica de los paralelos “B”, “C”, “E”, “F”. 

GUIÓN DE ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES Y DOCENTES 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA “PROVINCIA DE COTOPAXI” 

Estimadas autoridades y docentes:  

Reciban un cordial saludo por parte de los investigadores, estudiantes de la carrera de 

Educación Básica de la Universidad Técnica de Cotopaxi extensión Pujilí. 

Autoridades y docentes, agradeceremos vuestra predisposición para responder un 

cuestionario relacionado con el tema: “La interculturalidad vinculada en la práctica 

pedagógica”. Dicha información será utilizada solo para el trabajo investigativo, y se 

mantendrá confidencialidad. 

Objetivo: Determinar la influencia que tiene la interculturalidad en el desarrollo y 

fortalecimiento pedagógico en la institución educativa “Provincia de Cotopaxi” 

Instrucciones: Responda cada una de las preguntas según su percepción y con la 

sinceridad del caso. 

1. ¿Considera que el número de alumnos de distintas nacionalidades y 

culturas se haya incrementado en los últimos años en la unidad educativa 

Provincia de Cotopaxi?  

2. A su criterio, ¿qué tan importante son las actividades planificadas sobre 

inclusión, tolerancia y respeto al color de la piel, vestimenta, costumbres, hábitos, 

idioma.? 

3. ¿La preparación de la planificación educativo institucional (PEI) con 

carácter intercultural, y la planificación curricular anual (PCA) permitirán la 

igualdad, inclusión y cumplimiento de deberes y derechos en la institución?  

4. ¿Con qué frecuencia se realizan actividades que promuevan la integración 

y participen por igual los alumnos en actividades y manifestaciones 

interculturales?  
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5. ¿A su criterio, qué propuestas de inclusión ha planteado la institución para 

receptar alumnos sin ninguna restricción? 

10.1. Procesamiento de la información 

Para el procesamiento de la información cualitativa del guion de entrevista, en su 

interpretación y análisis se tomó en cuenta las respuestas de las autoridades y docentes de 

la Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”. 

10.1.1. Interpretación y análisis 

Es importante mencionar el cargo de cada una de las autoridades y docentes de la Unidad 

Educativa “Provincia de Cotopaxi”, la cual se señalarán a continuación: 

Autoridades 

Rector y Vicerrector  

Docentes 

Profesor 1, Profesor 2, Profesor 3 y Profesor 4. 

Cada uno de los informantes fueron respondiendo las preguntas planteadas en la 

entrevista. A continuación, se van describiendo las respuestas de cada de ellas. 

Tabla 4  

1. ¿Considera que el número de alumnos de distintas nacionalidades y culturas se haya 

incrementado en los últimos años en la unidad educativa Provincia de Cotopaxi? 

Informantes Respuestas Análisis 

Rector 
Sí, a razón de que la educación debe ser 

inclusiva. 

Autoridades y docentes 

señalan que la 

educación debe ser 

inclusiva, además existe 

migración del campo a 

la ciudad, otra razón es 

el cierre de instituciones 

educativas, por 

Vicerrector  

Sí, porque existe la migración del campo 

a la ciudad, además de ello porque el 

colegio es reconocido por su trayectoria 

académica. 

Profesor 1  
Sí, por la razón de que existe el cierre de 

escuelas en el sector rural. 
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Profesor 2  
Sí, porque ellos salen del sector rural a la 

ciudad (migración). 

consiguiente, la 

interculturalidad se 

hace presente en la 

Unidad Educativa 

“Provincia de 

Cotopaxi” 

Profesor 3 
Sí, debido a la falta de atención en el 

lugar donde viven. 

Profesor 4  

Sí, porque existen varias familias que 

migran del campo a la cuidad por la cual 

sus hijos se deben educar. 

Nota. Elaborado por el equipo investigador. 

Tabla 5  

2. A su criterio, ¿qué tan importante son las actividades planificadas sobre inclusión, 

tolerancia y respeto al color de la piel, vestimenta, costumbres, hábitos, idioma? 

Informantes Respuestas Análisis 

Rector 
Es muy importante, porque vivimos en 

un país multicultural y multiétnico 

Autoridades y docentes 

señalan que es muy 

importante planificar 

actividades sobre 

inclusión, puesto que 

no debe existir ningún 

tipo de discriminación 

dentro de las aulas de 

clase y se debe 

fomentar una 

educación en valores, 

respeto y tolerancia. 

Vicerrector  

Es importante, porque no debe existir 

ningún tipo de discriminación, además de 

ello todos somos iguales y con igualdad 

de derecho. 

Profesor 1  
Es importante, porque se debe dar 

prioridad a la interculturalidad. 

Profesor 2  
Importante, porque de esta manera 

fomentamos la no discriminación. 

Profesor 3 
Es muy importante, porque todos 

tenemos los mismos derechos. 

Profesor 4  

Muy importante, porque debemos 

fomentar muchos valores a los 

estudiantes con respecto al respeto y 

tolerancia. 

Nota. Elaborado por el equipo investigador. 
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Tabla 6  

3. ¿La preparación de la planificación educativo institucional (PEI) con carácter 

intercultural, y la planificación curricular anual (PCA) permitirán la igualdad, inclusión 

y cumplimiento de deberes y derechos en la institución? 

Informantes Respuestas Análisis 

Rector 
Claro, porque el estado garantiza el 

derecho a la educación. 

Autoridades y docentes 

señalan que las 

planificaciones PCA Y 

PEI están desarrollados 

con enfoque 

intercultural, puesto 

que se deben alinear a 

las necesidades de 

todos los estudiantes 

para crear una 

educación con igualdad 

para todos. 

Vicerrector  

Sí, porque tenemos que enfocar el PEI a 

las necesidades e intereses de nuestros 

estudiantes. 

Profesor 1  
Sí, porque todos los estudiantes tienen 

derecho a una educación  

Profesor 2  
Sí, porque debemos fomentar la 

igualdad entre ellos. 

Profesor 3 

Por supuesto, la institución en conjunto 

de sus Docentes trabaja por brindar una 

mejor educación con igualdad para 

todos. 

Profesor 4  

Sí, porque la institución debe estar 

enfocada a los estudiantes de diversas 

culturas que se eduquen en ella. 

Nota. Elaborado por el equipo investigador. 

Tabla 7  

4. ¿Con qué frecuencia se realizan actividades que promuevan la integración y participen 

por igual los alumnos en actividades y manifestaciones interculturales? 

Informantes Respuestas Análisis 

Director 

Siempre, porque debemos cumplir con 

las disposiciones ministeriales y brindar 

un ambiente acogedor a nuestros 

estudiantes  

Autoridades y docentes 

señalan que siempre se 

realizan actividades de 

integración 
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Vicerrector  

Las veces que se dispone desde planta 

central en el calendario académico y 

también cuando requiera la institución  

intercultural, debido a 

que la institución sigue 

las disposiciones 

ministeriales para la 

realización de estos 

eventos y también 

cuando la institución lo 

requiera con el fin de 

fomentar el 

conocimiento de 

culturas, tradiciones y 

más que todo ayudar a 

los estudiantes a no 

olvidar las raíces. 

Profesor 1  
Siempre, porque estas manifestaciones 

fomentan a la no discriminación  

Profesor 2  
Siempre, porque ayudan a conocer 

acerca de nuestras culturas y tradiciones.  

Profesor 3 

Siempre, porque estas manifestaciones 

interculturales ayudan a no olvidar 

nuestras raíces. 

Profesor 4  
De vez en cuando los temas deben ser 

inculcados de forma intercultural. 

Nota. Elaborado por el equipo investigador. 

Tabla 8  

5. ¿A su criterio, qué propuestas de inclusión ha planteado la institución para receptar 

alumnos sin ninguna restricción? 

Informantes Respuestas Análisis 

Director 

Celebración del Calendario Ancestral y 

con el DECE talleres de inclusión 

educativa  

Autoridades y docentes 

señalan que de vez en 

cuando se realizan 

propuestas de inclusión 

para receptar alumnos, 

debido a que la UDAI y 

el DECE son 

instituciones que 

trabajan conjuntamente 

con la institución 

educativa para realizar 

dichas propuestas. 

Vicerrector 

No permiten elaborar proyectos de 

inclusión porque UDAI considera que 

deben ser tratados en igual condiciones 

que los estudiantes regulares, pero 

siempre y. Cuando haya las respectivas 

adaptaciones de acuerdo al informe que 

tenga el estudiante  

Profesor 1 
Muchos, ya que todos los estudiantes 

tienen derecho a conocer sus raíces. 
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Profesor 2 
Ninguno, porque cada día se fomenta la 

igualdad. 

Profesor 3 

La inclusión a estudiantes con 

discapacidad, se está trabajando 

conjuntamente con el DECE. 

Profesor 4 
Porque la educación es un derecho para 

todos  

Nota. Elaborado por el equipo investigador. 

10.1.2. Discusión 

De acuerdo a la información dada por las autoridades y docentes de la Unidad Educativa 

“Provincia de Cotopaxi” del cantón Pujilí, dan a conocer que a razón de que la unidad 

educativa está ubicada en la cabecera cantonal, estudiantes de diversas zonas urbanas y 

rurales como, por ejemplo; Cachi, Guangaje, Zumbahua, entre otras, llegan a la 

institución con el fin de satisfacer su necesidad de educarse y avanzar en su formación 

académica, razón por la cual año a año se incrementan en número los estudiantes 

interculturales, por ello históricamente ha sido una de las instituciones educativas más 

representativas del cantón, ya que acoge a estudiantes desde el primer año de educación 

básica elemental hasta el tercer año de bachillerato. 
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BOLETA DE ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “PROVINCIA DE COTOPAXI” 

Estimado estudiante:  

Reciba un cordial saludo por parte de los investigadores, estudiantes de la carrera de 

Educación Básica de la Universidad Técnica de Cotopaxi extensión Pujilí. 

Estudiante, agradeceremos vuestra predisposición para responder un cuestionario 

relacionado con el tema: “La interculturalidad vinculada en la práctica pedagógica”. 

Dicha información será utilizada solo para el trabajo investigativo, y se mantendrá 

confidencialidad. 

Objetivo: Determinar la influencia que tiene la interculturalidad en el desarrollo y 

fortalecimiento pedagógico en la institución educativa “Provincia de Cotopaxi” 

Instrucciones: Lea detenidamente cada una de las preguntas, y marque con una X la 

respuesta que usted considere correcta. 

10.2. Procesamiento de datos 

Para el procesamiento de los datos cuantitativos de la boleta de encuesta, en su 

interpretación, graficación y análisis se tomó en cuenta las respuestas del cuestionario 

aplicado a los estudiantes del sexto año de básica de la Unidad Educativa “Provincia de 

Cotopaxi” 

10.2.1. Interpretación, graficación, discusión y análisis 

La boleta de encuesta fue aplicada a los estudiantes de sexto año de educación básica 

paralelos “B”, “C”, “D”, “F”, de la Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”, con el fin 

de determinar la influencia que tiene la interculturalidad con el desarrollo pedagógico en 

la institución, sus respuestas se detallan a continuación: 

Pregunta 1. ¿Tiene compañeros en el aula de otra nacionalidad o grupo étnico? 

Tabla 9  

Compañeros de otra nacionalidad 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 73 63% 
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No 43 37% 

Total 116 100% 

Nota. Elaborado por el equipo investigador. 

Gráfico 1  

Compañeros de otra nacionalidad 

 

Nota. Elaborado por el equipo investigador. 

Discusión y análisis 

Los estudiantes del sexto año de educación básica de la Unidad Educativa “Provincia de 

Cotopaxi”, en un número de 73 investigados que representan el 63%, afirman que: si 

tienen compañeros que pertenecen a alguna nacionalidad o grupo étnico, mientras que 43 

niños que corresponde al 37%, señalan no tener compañeros de aula de diferente 

nacionalidad.  

Con el análisis de estos resultados, se puede inferir que si existe interculturalidad dentro 

de las aulas de clase en la institución educativa “Provincia de Cotopaxi”. 

Pregunta 2. ¿Cuál sería su reacción al conocer que personas indígenas y 

afrodescendientes van a ser tus nuevos compañeros de clase? 

Tabla 10 

Reacción de los estudiantes a nuevos compañeros de clase 

Opción Frecuencia Porcentaje 

73
63%

43
37%

Si

No
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Alegre 113 97% 

Triste 0 0% 

Enojado 0 0% 

Indiferente 3 3% 

Total 116 100% 

Nota. Elaborado por el equipo investigador. 

Gráfico 2  

Reacción de los estudiantes a nuevos compañeros de clase 

 

Nota. Elaborado por el equipo investigador. 

Discusión y análisis 

En relación a la segunda pregunta sobre la reacción de los estudiantes hacia nuevos 

compañeros de clase que pertenezcan a comunidades indígenas o afrodescendientes, en 

un número de 113 alumnos que representan el 97%, afirman estar alegres de convivir con 

ellos, mientras que 3 personas que corresponden el 3% indican estar indiferentes hacia 

ese suceso. 

De acuerdo a esos resultados, es positivo la reacción de los alumnos, puesto que los 

estudiantes se encontrarían alegres de recibir dentro de las aulas de clase a personas 

indígenas y afrodescendientes. 

Pregunta 3. ¿Será importante tener conocimientos acerca de las culturas y 

tradiciones ecuatorianas? 

113
97%

0
0%
0
0%
3
3% Alegre

Triste

Enojado

Indiferente
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Tabla 11  

Importancia del conocimiento de culturas y traiciones 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Importante 113 97% 

Poco importante 2 2% 

Sin importancia 1 1% 

Total 116 100% 

Nota. Elaborado por el equipo investigador. 

Gráfico 3 

Importancia del conocimiento de culturas y traiciones 

 

Nota. Elaborado por el equipo investigador. 

Discusión y Análisis  

En referencia a la pregunta 3, la cual habla acerca de la importancia del conocimiento de 

las culturas y tradiciones ecuatorianas, 113 personas que corresponden el 97% de los 

estudiantes encuestados consideran que este tema es importante, mientras que 2 alumnos 

que representan el 2% señalan que es poco importante y tan solo 1 estudiante que figura 

el 1% afirma que no es importante. 

De esta forma se evidencia positivamente el interés de los alumnos acerca del 

conocimiento de las culturas y tradiciones ecuatorianas, la cual, el docente puede impartir 

más conocimientos tradicionales en su práctica pedagógica. 
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Pregunta 4. ¿Tiene compañeros que hablen lengua Kichwa o algún otro dialecto? 

Tabla 12  

Estudiantes bilingües 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 75 65% 

No 41 35% 

Total 116 100% 

Nota. Elaborado por el equipo investigador. 

Gráfico 4  

Estudiantes bilingües 

 

Nota. Elaborado por el equipo investigador. 

Discusión y análisis 

En relación a la cuarta pregunta acerca de que existe compañeros de clase que hablan 

otros idiomas, en un número de 75 estudiantes que corresponden el 65% indican que, si 

tienen compañeros de clase bilingües, mientras que 41 alumnos que figura el 35% afirman 

que, no tienen compañeros de clase que hablen otro idioma. 

En referencia a esos resultados, es importante que el docente esté capacitado en mantener 

una práctica pedagógica apta para todo tipo de estudiantes, ya que la institución cuenta 

con un alto número de estudiantes que pueden hablar otros dialectos. 

Pregunta 5. ¿Le gustaría aprender la lengua Kichwa 
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Tabla 13 

 Interés de aprender Kichwa 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 102 88% 

No 14 12% 

Total 116 100% 

Nota. Elaborado por el equipo investigador. 

Gráfico 5  

Interés de aprender Kichwa 

 

Nota. Elaborado por el equipo investigador. 

Discusión y análisis 

Del total de estudiantes encuestados, 102 personas que son el 88% de los encuestados 

indican que tienen interés de aprender kichwa, mientras que los 14 estudiantes que 

corresponden el 12% manifiestan no tener el interés de aprender el idioma kichwa. 

Analizada la información, se evidencia el alto grado de interés por parte de los estudiantes 

para aprender el idioma kichwa, por ello la institución educativa en conjunto con los 

docentes pueden crear talleres o programas para que se pueda desarrollar el aprendizaje 

de este idioma.  

Pregunta 6. ¿Con qué frecuencia la Unidad Educativa realiza programas de 

convivencia y fortalecimiento intercultural? 
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Tabla 14  

Programas de convivencia y fortalecimiento intercultural 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 30 26% 

Casi siempre 42 36% 

De vez en cuando 44 38% 

Total 116 100% 

Nota. Elaborado por el equipo investigador. 

Gráfico 6  

Programas de convivencia y fortalecimiento intercultural 

 

Nota. Elaborado por el equipo investigador. 

Discusión y análisis 

Del total de estudiantes encuestados, en un número de 30 estudiantes que representan el 

26% afirman que siempre se realizan programas de convivencia y fortalecimiento 

intercultural, mientras que 42 personas que corresponden el 36% manifiestan que casi 

siempre se realizan estos eventos y 44 alumnos que son el 38% de los encuestados indican 

que de vez en cuando se realizan estos encuentros. 

En relación a esta información, los encuentros de convivencia y fortalecimiento 

intercultural son formas idóneas para impulsar el conocimiento de culturas y tradiciones 

ecuatorianas, debido a que casi siempre se realizan estos eventos es importante apoyar al 
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desarrollo de más eventos, ya que existen muchos estudiantes que son de diferentes 

culturas dentro de la institución. 

Pregunta 7. ¿Considera que los textos escolares estén escritos en español y Kichwa 

u otra lengua?  

Tabla 15 

Importancia de los textos escritos en español y Kichwa 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Importante 100 86% 

Poco importante 15 13% 

Sin importancia 1 1% 

Total 116 100% 

Nota. Elaborado por el equipo investigador. 

Gráfico 7 

Importancia de los textos escritos en español y Kichwa 

 

Nota. Elaborado por el equipo investigador. 

Discusión y análisis 

En relación a la séptima pregunta sobre la importancia de los textos escritos en español y 

Kichwa, 100 estudiantes que figuran el 86% de los encuestados señalan que es importante, 

mientras que 15 personas que son el 13% indican que es poco importante y tan solo una 

persona que representa el 1% manifiesta que no tiene importancia el idioma de los textos. 
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Analizados estos datos, es importante para los estudiantes que los textos estén escritos en 

los dos idiomas, dado que esto inculca a tener una educación inclusiva y sin barreras. 

Pregunta 8. ¿Es fundamental convivir sin exclusión con estudiantes de diferente 

nacionalidad o grupo étnico?  

Tabla 16 

Convivencia de los estudiantes de diferente nacionalidad o grupo étnico 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 107 92% 

No 9 8% 

Total 116 100% 

Nota. Elaborado por el equipo investigador. 

Gráfico 8  

Convivencia de los estudiantes de diferente nacionalidad o grupo étnico 

 

Nota. Elaborado por el equipo investigador. 

Discusión y análisis 

Del total de estudiantes encuestados, 107 personas que representan el 92% manifiestan 

que es fundamental la convivencia de estudiantes de diferente nacionalidad o grupo étnico 

sin exclusión, mientras que 9 alumnos que son el 8% restante indican que no es 

fundamental esta situación. 
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Con esta información se evidencia que la mayoría de los estudiantes muestra gran interés 

a la convivencia con alumnos interculturales, por ello los docentes deben tener en cuenta 

en su práctica pedagógica inculcar muchos valores como el respeto y tolerancia entre los 

estudiantes. 

Pregunta 9. ¿Qué tan importante es la educación intercultural para el 

fortalecimiento académico? 

Tabla 17  

Importancia de la educación intercultural para el fortalecimiento académico 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Importante 114 98% 

Poco importante 2 2% 

Sin importancia 0 0% 

Total 116 100% 

Nota. Elaborado por el equipo investigador. 

Gráfico 9  

Importancia de la educación intercultural para el fortalecimiento académico 

 

Nota. Elaborado por el equipo investigador. 

Discusión y análisis 

En relación a la novena pregunta sobre la importancia de la educación intercultural para 

el fortalecimiento académico, 114 estudiantes que corresponden el 98% de los estudiantes 
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encuestados afirman que es importante, mientras que 2 personas que figuran el 2% 

indican que es poco importante y ningún estudiante menciona que esto no es importante. 

Analizados estos datos, se infiere que es importante la interculturalidad en el desarrollo 

cognitivo y fortalecimiento académico de los estudiantes, por ello los docentes como parte 

fundamental de la educación deben transmitir valores, conocimientos ancestrales y más 

que todo crear un ambiente educativo sin exclusión y para todo tipo de personas.  
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11.1. Conclusiones 

 La Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi” es una de las instituciones 

educativas más representativas del cantón Pujilí, debido a esto existen muchos 

estudiantes educándose dentro de sus aulas que provienen de diversas culturas y 

tradiciones; entonces la interculturalidad es la convivencia de personas que 

constituyen grupos étnicos o culturales dentro de un territorio, por otro lado, la 

práctica pedagógica es recoger idioma, hábitos, costumbres, tradiciones y 

compartirlos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Tras el análisis del guion de entrevista acerca de la incidencia de la 

interculturalidad en la práctica pedagógica en la Unidad Educativa “Provincia de 

Cotopaxi” se concluye que tanto autoridades como docentes infieren que se ha 

aumentado el número de estudiantes de diferente cultura o nacionalidad debido a 

la migración o por el cierre de instituciones educativas en el sector rural. 

 Al analizar los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos, se 

concluye que la Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi” realizan actividades 

de participación en referencia a manifestaciones y celebraciones interculturales, 

no son múltiples en razón de que debe haber una planificación y orientación y 

además solicitar los permisos correspondientes a la planta central para replantear 

el calendario académico. 

 Durante el desarrollo de la investigación se pudo evidenciar que en la institución 

educativa es relevante la práctica de educación intercultural para fortalecer la parte 

académica y las relaciones humanas en la comunidad educativa. 
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11.2. Recomendaciones 

 Se recomienda a las autoridades y docentes entender la importancia y la esencia 

que tiene los conceptos sobre interculturalidad y la práctica pedagógica, puesto 

que al entender sobre su interpretación dentro del ambiente educativo puede fluir 

una educación inclusiva en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Unidad 

Educativa “Provincia de Cotopaxi”. 

 Por el constante aumento de alumnos que forman parte de las culturas y 

nacionalidades indígenas, es recomendable diseñar e incorporar proyectos en la 

práctica de valores, y en el manejo de aplicación en la interculturalidad para toda 

la comunidad educativa de la institución Provincia de Cotopaxi. 

 Se recomienda a las autoridades de la Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”, 

planificar y realizar actividades interculturales, puesto que estas son muy buenas 

formas de integración, que permita compartir costumbres, hábitos, tradiciones, 

idiomas y más elementos de la cultura de los diferentes pueblos aglutinados en la 

unidad educativa. 

 Se sugiere a toda la comunidad educativa de la institución “Provincia de 

Cotopaxi”, seguir con el enfoque intercultural en la educación, puesto que a lo 

largo del tiempo a receptado niños y jóvenes de diferentes culturas sin restricción 

alguna.   
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13. ANEXOS 
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 AYUDANTE DE CÁTEDRA DEL CENTRO DE BIOLOGÍA EN LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL. 

 DOCENTE DE LA DINACAPED 

 TUTOR DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS JUVENILES EN LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE COTOPAXI. 

 DIRECTOR DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE 
SAQUISILÍ 

 DOCENTE COLEGIO NACIONAL PRIMERO DE ABRIL – LATACUNGA 

 DOCENTE UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

 RECTOR COLEGIO NACIONAL PRIMERO DE ABRIL – LATACUNGA. 

 DIRECTOR ACADÉMICO DE LA UNIDAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA 

Y APLICADAS. 

 RECTOR Y VICERRECTOR (ENCARGADO) DE LA UTC  

 PROFESOR HONORARIO DE LA UNIVERSIDAD GOLFO DE MÉXICO 
 

 

 

 

 

 I ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LÍDERES DE LA EDUCACIÓN, 

“INTERDISCIPLINARIEDAD Y TRANSDISCIPLINARIEDAD  INTEGRAL 

PARA GRANDES DESAFÍOS: DIVERSOS PUNTOS DE VISTA PARA UN 
OBJETIVO” 

LUGAR Y FECHA: LIMA, 25 Y 26 DE ABRIL DE 2018. 

 

 SEMINARIO “PROCESOS EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO 

SUSTENTABLE”, ORGANIZADO POR LA UCAB - UNIVERSIDAD 

CATÓLICA ANDRÉS BELLO 

LUGAR Y FECHA:  CARACAS - VENEZUELA, DEL 17 AL 22 DE JULIO DE 

2017  

DURACIÓN: 48 HORAS. 

 

 SEMINARIO “TESIS DOCTORAL I”, ORGANIZADO POR LA UCAB - 
UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO 

LUGAR Y FECHA:  CARACAS - VENEZUELA, DEL 15 AL 22 DE MAYO DE 

2017  

DURACIÓN: 64 HORAS. 

 

 SEMINARIO “EPISTEMOLOGÍA Y EDUCACIÓN”, ORGANIZADO POR LA 
UCAB - UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO 

LUGAR Y FECHA:  CARACAS - VENEZUELA, DEL 20 AL 25 DE MARZO DE 

2017  

DURACIÓN: 48 HORAS. 

 

 SEMINARIO “USO DE LAS TICS EN EDUCACIÓN ESCOLAR”, 

ORGANIZADO POR LA UCAB - UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO 

CAPACITACIÓN 
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LUGAR Y FECHA:  CARACAS - VENEZUELA, DEL 23 AL 28  DE ENERO DE 

2017  

DURACIÓN: 48 HORAS. 

 

 SEMINARIO “MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA”, 

ORGANIZADO POR LA UCAB - UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO 

LUGAR Y FECHA:  CARACAS - VENEZUELA, DEL 07 AL 14  DE 

NOVIEMBRE  DE 2016  

DURACIÓN: 64 HORAS. 

 

 SEMINARIO “TEORÍAS CONTEMPORÁNEAS DEL APRENDIZAJE”, 

ORGANIZADO POR LA UCAB - UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO 

LUGAR Y FECHA:  CARACAS - VENEZUELA, DEL 24 AL 29  DE OCTUBRE 

DE 2016  

DURACIÓN: 48 HORAS. 

 

 SEMINARIO “TEORÍA Y DISEÑO DEL CURRICULUM”, ORGANIZADO POR 
LA UCAB - UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO 

LUGAR Y FECHA:  CARACAS - VENEZUELA, DEL 10 AL 15  DE  JULIO DE 

2016  

DURACIÓN: 48 HORAS. 

 

 SEMINARIO “MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA”, 
ORGANIZADO POR LA UCAB - UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO 

LUGAR Y FECHA:  CARACAS - VENEZUELA, DEL 08 AL 12  DE MAYO DE 

2016  

DURACIÓN: 64 HORAS. 

 

 6TO CONGRESO INTERNACIONAL DE LÍDERES DE LA EDUCACIÓN, 

"BALANCE, PERSPECTIVAS E INNOVACIONES DE LA EVALUACIÓN 

EDUCATIVA EN LATINOAMÉRICA: LOS MÚLTIPLES ROSTROS DE LA 

EVALUACIÓN", ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DEL GOLFO DE 

MÉXICO – OIICE. 

LUGAR Y FECHA: MÉXICO, DEL 27 AL 28 DE MAYO DE 2016.  

  

 SEMINARIO “MITOS Y REALIDADES EDUCATIVAS”, ORGANIZADO POR 
LA UCAB - UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO 

LUGAR Y FECHA:  CARACAS - VENEZUELA, DEL 13 AL 18  DE MARZO DE 

2016  

DURACIÓN: 48 HORAS. 

 

 VIII TALLER INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y 
ACREDITACIÓN, ORGANIZADO POR 10MO CONGRESO INTERNACIONAL 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

LUGAR FECHA: CUBA, DEL 15 AL 19  DE FEBRERO DE 2016  
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 SEMINARIO-TALLER "DESARROLLO DE UNA CULTURA CIENTÍFICA: 

CAMINO A LA INVESTIGACIÓN DE EXCELENCIA EN LA UTC”, 

ORGANIZADO  POR  LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI  

LUGAR Y FECHA: LATACUNGA, DEL 16 AL 20  DE MARZO DE 2015  

DURACIÓN: 40 HORAS. 

 

 III JORNADAS ACADÉMICAS INTERNACIONALES DE INGENIERÍA 
ELÉCTRICA Y ELECTROMECÁNICA CON ENFOQUE DE TECNOLOGÍA, 

ORGANIZADO  POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI. 

LUGAR Y FECHA:  LATACUNGA, DEL 03 AL  05  DE  FEBRERO DE 2015  

DURACIÓN:  32 HORAS. 

 

 V CONGRESO INTERNACIONAL DE LÍDERES DE LA EDUCACIÓN, “LAS 
NUEVAS DIMENSIONES, DESAFÍOS Y COMPLEJIDADES DE LA 

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN RUMBO A LA TERCERA 

DÉCADA DEL SIGLO XXI” 

LUGAR Y FECHA: BUENOS AIRES  DEL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014  

DURACIÓN: 32 HORAS   

   

 IV CONGRESO INTERNACIONAL DE LÍDERES DE LA EDUCACIÓN, 
"INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD COMO 

FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN: MODELOS FLEXIBLES, UNA 

RESPUESTA A LAS NECESIDADES DEL SIGLO XXI EN UN MUNDO 

GLOBALIZADO". ORGANIZADO POR LA OIICE Y LA UNIVERSIDAD 

TÉCNICA DE COTOPAXI. 

LUGAR  Y FECHA: LATACUNGA,  01 DE JUNIO DE 2014 

DURACIÓN: 32 HORAS. 

 

 TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS 

POLITÉCNICAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL REGLAMENTO DE 

RÉGIMEN ACADÉMICO SOBRE   “ORGANIZACIÓN DE APRENDIZAJES”, 

ORGANIZADO POR EL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CES). 

LUGAR Y FECHA: IBARRA DEL 09 AL 11 DE ABRIL DE 2014 

DURACIÓN: 16 HORAS 

 

 TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS 
POLITÉCNICAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL REGLAMENTO DE 

RÉGIMEN ACADÉMICO SOBRE    “INVESTIGACIÓN PARA EL 

APRENDIZAJE”  

LUGAR Y FECHA:  AMBATO,  DEL 26 AL 28  DE  MARZO DE 2014 

DURACIÓN: 18 HORAS 

 

 II JORNADAS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTROMECÁNICA CON 
ENFOQUE DE TECNOLOGÍA, ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD 

TÉCNICA DE COTOPAXI. 

LUGAR Y FECHA: LATACUNGA DEL 19 AL 21  DE  ENERO DE 2014 

DURACIÓN: 40 HORAS 
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 2DO ENCUENTRO INTERNACIONAL  Y 1ER CONGRESO NACIONAL DE 

LÍDERES DE LA EDUCACIÓN MÉXICO 2013, ORGANIZADO POR LA OIICE 

- UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA. 

LUGAR Y FECHA:  TLAXCALA- MÉXICO, DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE 

DE 2013. 

DURACIÓN: 32 HORAS. 

 

 CUADRAGÉSIMO QUINTO CONGRESO NACIONAL DE LA FEUE, 
ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD  TÉCNICA DE COTOPAXI. 

LUGAR Y FECHA, LATACUNGA, DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2013 

DURACIÓN: 16 HORAS 

  

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL CONFCA, ORGANIZADO POR LA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS 

NATURALES DE LA UNIVERSIDAD  TÉCNICA DE COTOPAXI. 

LUGAR Y FECHA, LATACUNGA, DEL 09  AL 11  DE  ENERO DEL 2013 

DURACIÓN: 30 HORAS 

 

 SEMINARIO "LA GENERACIÓN DE COMPETENCIAS GENÉRICAS 
CIRCUNSCRITAS EN COMPRENSIÓN LECTORA, EXPRESIÓN ESCRITA Y 

EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO CON FINES DE 

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN” 

LUGAR Y FECHA: LATACUNGA, DEL 06 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 

2012 

DURACIÓN: 64 HORAS. 

 

 SEMINARIO “METODOLOGÍAS Y ESTRATEGIAS PARA LA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA”. 

LUGAR Y FECHA: LATACUNGA, DEL 04 AL 08 DE JUNIO DEL 2012.  

DURACIÓN: 40 HORAS. 

 

 JORNADA DE CAPACITACIÓN "HACIA LA APLICACIÓN DEL MODELO 
EDUCATIVO LIBERADOR DE LA UTC. 

LUGAR Y FECHA:   LATACUNGA,  DEL  19 AL 21 DE  SEPTIEMBRE DE  2011. 

DURACIÓN: 32 HORAS 

 

 CURSO DE DIDÁCTICA EDUCATIVA, ORGANIZADO POR EL HONORABLE 
CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO NACIONAL “PRIMERO DE ABRIL”. 

LUGAR Y FECHA: LATACUNGA,  27 DE AGOSTO DE 2009 

DURACIÓN: 12 HORAS  

 

 SEMINARIO TALLER  “ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN PARA EL BACHILLERATO, DICTADO POR DINAMEP - 

COTOPAXI, 

LUGAR Y FECHA:   LATACUNGA,  01 A 05 DE  SEPTIEMBRE DE  2008, 

DURACIÓN: 40 HORAS 
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 TALLER “¿CÓMO EVALUAR COMPETENCIAS?”, DICTADO POR 

CORPORACIÓN PEDAGÓGICA SABER SIGLO XXI 

LUGAR Y FECHA: LATACUNGA, 28, 29  DE  AGOSTO DE  2008 

DURACIÓN: 20 HORAS.  

 

 JORNADAS CURRICULARES “LA UTC Y LA REFORMA UNIVERSITARIA”, 
ORGANIZADO POR LA UTC. 

LUGAR Y FECHA: LATACUNGA, DEL 26 AL 28   DE  MARZO DE  2008 

DURACIÓN: 30 HORAS.  

 

 SEMINARIO TALLER  “ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS 
JUVENILES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA”, ORGANIZADO POR DINAMEP. 

LUGAR Y FECHA: LATACUNGA, DEL 12 AL 13  DE MARZO DE  2008. 

DURACIÓN: 20 HORAS. 

 

 CURSO  DE “DISEÑO DE TESIS”, ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN  Y POSGRADOS DE LA UTC. 

LUGAR Y FECHA: LATACUNGA, 30 DE MAYO DE 2007 

  

 CURSO “ROL DE LOS OPONENTES / MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE TESIS 

Y TUTORES DE MAESTRÍAS”, ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN DE 

INVESTIGACIÓN  Y POSGRADOS DE LA UTC 

LUGAR Y FECHA: LATACUNGA, DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2007. 

 

 PRIMERAS JORNADAS DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN CAMPESINA 
DEL COTOPAXI, ORGANIZADOR POR CODERECO. 

LUGAR Y FECHA: SALCEDO 01 DE DICIEMBRE DE 2001. 

 

 CERTIFICADO POR HABER PARTICIPADO EN LA CHARLA DE “HIGIENE Y 
SANITIZACIÓN EN LA AGROINDUSTRIA ALIMENTICIA EN GENERAL” 

LUGAR Y FECHA: LATACUNGA, 08 DE DICIEMBRE DE 1999. 

 

 CERTIFICADO POR PARTICIPACIÓN CASA ABIERTA 99, REALIZADO EN 

EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UTC DE SAN FELIPE.  

LUGAR Y FECHA: LATACUNGA, DEL 18 AL 19 D E  ENERO DE  1999.  
 

 CERTIFICADO POR HABER APROBADO EL SEMINARIO – TALLER 

“TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA”, REALIZADO EN 

LA UTC. 

LUGAR Y FECHA: LATACUNGA,  LOS DÍAS 11, 12, 13, 18 Y 19 DE JUNIO DE 

1998. 

 DURACIÓN: 35 HORAS   

 

 CERTIFICADO POR PARTICIPACIÓN  EN LA PRIMERA FERIA DE LA 
CREATIVIDAD JUVENIL “LA NUEVA PATRIA COMIENZA AQUÍ”, 

ORGANIZADO POR LA ESPE-LATACUNGA. 

LUGAR Y FECHA: LATACUNGA, DEL 31 DE MARZO AL 01 ABRIL DE 1998. 

 



82 
 

 

 

 SEMINARIO DE TALLER DE METODOLOGÍA CIENTÍFICA Y DISEÑO DE 

PROYECTOS, ORGANIZADO POR LA ESCUELA POLITÉCNICA DEL 

EJÉRCITO SEDE LATACUNGA. 

LUGAR Y FECHA: LATACUNGA, 5 Y 6 DE MARZO DE 1998. 

DURACIÓN: 12  HORAS.  

 

 CERTIFICADO POR HABER PARTICIPADO EN EL “COLOQUIO 
INTERNACIONAL DE EXPERIENCIAS Y TENDENCIAS MUNDIALES SOBRE 

PLANEAMIENTO DE I.E.S.” 

LUGAR Y FECHA: LATACUNGA, DEL 02 AL 04  DE SEPTIEMBRE DE 1997. 

   

 CERTIFICADO POR HABER ASISTIDO Y APROBADO EL CURSO DE 
PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS II, ORGANIZADO POR LA 

ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES DE COLOMBIA Y ECUADOR. 

LUGAR: LATACUNGA DEL 01 DE AGOSTO AL 05DE SEPTIEMBRE DE 1997.  

DURACIÓN: 120 HORAS   

 

 CURSO TEÓRICO PRÁCTICO DE “EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
INSTITUCIONALES”, ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DE 

UNIVERSIDADES DE COLOMBIA Y ECUADOR. 

LUGAR Y FECHA: LATACUNGA,  DEL 11 AL 26  DE JULIO DE 1997. 

DURACIÓN: 80 HORAS. 

  

 CURSO TEÓRICO PRÁCTICO DE “LA UNIVERSIDAD EN EL SECTOR 

PRODUCTIVO”, ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES 

DE COLOMBIA Y ECUADOR. 

LUGAR Y FECHA: LATACUNGA,  DEL 13 DE JUNIO AL 05  DE JULIO DE 

1997. 

DURACIÓN: 80 HORAS. 

 

 CURSO TEÓRICO PRÁCTICO DE “EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
SOBRE PLANEAMIENTO DE IES”, ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DE 

UNIVERSIDADES DE COLOMBIA Y ECUADOR. 

LUGAR Y FECHA: LATACUNGA,  DEL 23 DE  MAYO  AL 07  DE JUNIO DE 

1997. 

DURACIÓN: 60 HORAS. 

 

 ASISTENCIA AL CURSO DE CAPACITACIÓN  EN SERVICIO SOBRE 
“ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA PARA LA ELABORACIÓN DE 

PROYECTOS DE CATASTRO PREDIAL URBANO”. 

LUGAR Y FECHA: VINCES, LOS RÍOS,  DEL  19 AL 23 DE  MAYO  DE 1997. 

DURACIÓN: 40 HORAS. 

 CURSO TEÓRICO PRÁCTICO DE “PLANIFICACIÓN DE RECURSOS”, 
ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES DE COLOMBIA 

Y ECUADOR. 

LUGAR Y FECHA: LATACUNGA,  DEL 25 DE ABRIL AL 17 DE  MAYO  DE 

1997. 

DURACIÓN:  120 HORAS. 
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 CURSO DE “ANÁLISIS CUANTITATIVO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN”, 

ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES DE COLOMBIA 

Y ECUADOR. 

LUGAR Y FECHA: LATACUNGA,  DEL 21 DE MARZO  AL 19 DE  ABRIL  DE 

1997. 

DURACIÓN: 100 HORAS. 

 

 CURSO DE “PLANIFICACIÓN DE PROCESOS I”, ORGANIZADO POR LA 
ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES DE COLOMBIA Y ECUADOR. 

LUGAR Y FECHA: LATACUNGA,  DEL 21 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO  

DE 1997. 

DURACIÓN: 80 HORAS. 

 

 CURSO DE “TÉCNICAS DE PLANIFICACIÓN”, ORGANIZADO POR LA 
ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES DE COLOMBIA Y ECUADOR. 

LUGAR Y FECHA: LATACUNGA,  DEL 07 AL 15 DE FEBRERO  DE 1997. 

DURACIÓN: 80 HORAS. 

 

 CURSO DE “METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN”, ORGANIZADO POR 
LA ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES DE COLOMBIA Y ECUADOR. 

LUGAR Y FECHA: LATACUNGA,  DEL 10 DE ENERO  AL 01 DE FEBRERO  

DE 1997. 

DURACIÓN: 120 HORAS. 

 

 CURSO DE “EDUCACIÓN SUPERIOR, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO”, 

ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES DE COLOMBIA 

Y ECUADOR. 

LUGAR Y FECHA: LATACUNGA,  DEL 01 AL 23 DE  NOVIEMBRE DE 1996. 

DURACIÓN: 120 HORAS. 

 

 CURSO DE “METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA A LA 
PLANEACIÓN”, ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES 

DE COLOMBIA Y ECUADOR. 

LUGAR Y FECHA: LATACUNGA,  DEL 04 AL 26  DE  OCTUBRE DE 1996. 

DURACIÓN: 120 HORAS. 

 

 CURSO DE “GESTIÓN EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR”, 
ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES DE COLOMBIA 

Y ECUADOR. 

LUGAR Y FECHA: LATACUNGA,  DEL 06 AL  28  DE  SEPTIEMBRE DE 1996. 

DURACIÓN: 120 HORAS. 

 CURSO TEÓRICO PRÁCTICO DE “REALIDAD EDUCATIVA Y 
DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO DEL ECUADOR”, ORGANIZADO POR 

LA ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES DE COLOMBIA Y ECUADOR. 

LUGAR Y FECHA: LATACUNGA,  DEL 02 AL 31  DE  AGOSTO  DE 1996. 

DURACIÓN: 120 HORAS. 
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 JORNADAS ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS  DE LA UTC, UNIVERSIDAD 

TÉCNICA DE COTOPAXI. 

LUGAR Y FECHA: LATACUNGA,  DEL 25 AL 31  DE  JULIO DE 1996. 

DURACIÓN: 19 HORAS. 

 

 CURSO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE PARA ASCENSO DE 
CATEGORÍA, ORGANIZADO  POR DINAMEP. 

LUGAR Y FECHA: QUITO, 12 DE JULIO DE 1996 

DURACIÓN: 120 HORAS  

     

 CURSO SOBRE “METODOLOGÍA DE ENSEÑAR A APRENDER”,  
ORGANIZADO POR EL MINISTERIO  DE EDUCACIÓN Y CULTURA. 

LUGAR Y FECHA: QUITO,  17 DE NOVIEMBRE  DE 1995   

DURACIÓN: 30 HORAS. 

 

 TALLER DE CAPACITACIÓN PARA FACILITADORES SOBRE, 
AUTOCUIDADO DE LA FERTILIDAD Y SEXUALIDAD EN EL 

ADOLESCENTE, ORGANIZADO POR CEMOPLAF, MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA, INSTITUTO PARA LA SALUD REPRODUCTIVA 

UNIVERSIDAD DE GEORGETOWN. 

LUGAR Y FECHA: IBARRA, DEL  26 AL 29  DE SEPTIEMBRE DE 1995 

 

 SEMINARIO TALLER DE FUNDAMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS DEL 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ORGANIZADO POR LA 

DINACAPED. 

LUGAR Y FECHA: LATACUNGA,  DEL 20 AL 22  DE ABRIL DE 1994.   

DURACIÓN: 25 HORAS. 

 

 DIPLOMA POR HABER ASESORADO  Y ORIENTADO A SU ALUMNOS EN 
EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN 

LA FERIA PROVINCIAL JUVENIL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 

CONFERIDO POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 

LUGAR Y FECHA: SALCEDO DEL 24 AL 26 DE JUNIO DE 1992   

 

 SEMINARIO  TALLER DE “ANÁLISIS Y MANEJO DE GUÍAS DE 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA”, ORGANIZADO POR LA CONACYT. 

LUGAR Y FECHA: LATACUNGA,  DEL 17 AL 20  DE DICIEMBRE DE 1991.   

 

 

 ENCUENTRO PROVINCIAL DE CLUBES JUVENILES DE CIENCIAS, 
ORGANIZADO POR EL PROGRAMA NACIONAL “EL ECUADOR ESTUDIA”, 

LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE COTOPAXI.  

LUGAR Y FECHA: LATACUNGA,  DEL 30 AL 31  DE OCTUBRE 1991.   

  

 SEMINARIO TALLER DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, EDUCACIÓN PARA 

LA SALUD Y BIENESTAR ESTUDIANTIL PARA EL NIVEL MEDIO, 

ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA – 
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OTIDES, MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA –IEOS, FUNDACIÓN NATURA - 

EDUNAT III. 

LUGAR Y FECHA: LATACUNGA  DEL 15 AL 16  DE NOVIEMBRE DE 1990. 

DURACIÓN: 12 HORAS. 

   

 DIPLOMA POR HABER ORIENTADO UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA PRESENTADO EN LA FERIA EXPOSICIÓN PROVINCIAL 

JUVENIL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, CONFERIDO POR EL CONACYT Y 

EL  MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

LUGAR Y FECHA: PUJILÍ DEL 2 AL 11 DE  MAYO  DE 1990 
 

 SEMINARIO TALLER  SOBRE “LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA”,   ORGANIZADO POR LA DINACAPED. 

LUGAR Y FECHA: LATACUNGA,  DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE DE 1989.   

DURACIÓN: 40 HORAS. 

 

 SEMINARIO TALLER SOBRE “METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA”, ORIENTADA A LA FORMACIÓN DE PROFESORES 

ASESORES EN ACTIVIDADES JUVENILES, ORGANIZADO POR EL 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.    

LUGAR Y FECHA: QUITO,  DEL 15 AL 25 DE  NOVIEMBRE DE 1987.   

 

 DIPLOMA POR HABER ORIENTADO A SUS ALUMNOS EN EL 
DESARROLLO DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN QUE PARTICIPÓ EN 

LA SEGUNDA FERIA  NACIONAL JUVENIL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

REALIZADA EN QUITO, DEL 25 AL 28 DE JUNIO DE 1986,  CONFERIDO POR 

EL CONACYT Y EL  MINISTERIO DE EDUCACIÓN,  QUITO 28 DE  JUNIO DE 

1986.  

 

 DIPLOMA  POR SU BRILLANTE PARTICIPACIÓN EN LA II FERIA JUVENIL 

DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, OTORGADO POR LA DIRECCIÓN 

PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE COTOPAXI. REALIZADA EN 

LOS DÍAS 22 Y 23 DE MAYO DE 1986, LATACUNGA A 23  MAYO DE 1986.     

 

 DIPLOMA  POR  HABER PARTICIPADO EN UN PROYECTO  DE 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN LA FERIA PROVINCIAL JUVENIL DE 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA, OTORGADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.  

REALIZADA EN LA CIUDAD DE LATACUNGA  LOS DÍAS DEL 22 AL 23 DE 

MAYO DE 1986, LATACUNGA 23 DE MAYO DE 1986.     

 

 CURSO DE “METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 
ELABORACIÓN DE PROYECTOS JUVENILES” ORGANIZADO POR LA 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Y EL GRUPO  PROMOTOR DE 

COTOPAXI DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.   

LUGAR Y FECHA: LATACUNGA,  A 10 DE MARZO DE  1986.   
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 CURSO DE RELACIONES HUMANAS, ORGANIZADO POR EL MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN Y CULTURA, LA DIRECCIÓN NACIONAL DE 

MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN “DINAMED”. 

LUGAR Y FECHA: QUITO, 28  DE JUNIO DE  1985 

DURACIÓN: 20 HORAS  

 

 I SEMINARIO SOBRE REFORMA EDUCATIVA PARA LA ELABORACIÓN DE 
PLANES Y PROGRAMAS, REALIZADO EN LATACUNGA. ORGANIZADO 

POR EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA UNE FILIAL COTOPAXI, DEL 07 AL 10 

DE MARZO DE 1984.  

LUGAR Y FECHA: LATACUNGA,  13 DE ABRIL DE 1984  

  

 SEMINARIO  DE ANÁLISIS QUÍMICO Y CONTROL DE CALIDAD DE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA CIUDAD DE QUITO, ORGANIZADO POR 

LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. 

LUGAR Y FECHA:  QUITO 13DE JUNIO DE  1980. 

 

 

 

 

 

  

 

 PRESIDENTE DEL HONORABLE TRIBUNAL ELECTORAL DE LA UTC 

 CONCEJAL DEL CANTÓN SAQUISILÍ (POR DOS OPORTUNIDADES) 

 PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE DOCENTE Y TRABAJADORES DEL 
COLEGIO NACIONAL PRIMERO DE ABRIL. 

 PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE DOCENTES DE LA UTC. 

 PRIMER VOCAL DEL CONCEJO ACADÉMICO DE LA CARRERA DE 

CIENCIAS DE LA INGENIERÍA  Y APLICADAS CIYA  

 MIEMBRO DEL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UTC 
 

 DOCTOR HONORIS CAUSA OTORGADO POR LA OIICE. 

 PRESIDENTE DEL OIICE, CAPÍTULO ECUADOR  

 DIPLOMA DE HONOR, POR HABER ASESORADO EXITOSAMENTE A LOS 

ALUMNOS EN LAS FERIAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, , CONFERIDO 

POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, LATACUNGA DEL 24 DE ABRIL DE 

1998 . 

 VICEPRESIDENTE DE LOS CLUBES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA A NIVEL 
NACIONAL (1992). 

 DIPLOMA DE HONOR POR PARTICIPACIÓN EN LA EXPOSICIÓN DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA,  CONFERIDO POR LA UNEC, LATACUNGA 

ABRIL 13 DE 1992. 

 MENCIÓN HONORÍFICA POR LA PARTICIPACIÓN  EN LA SEGUNDA FERIA 

INTERNA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, LATACUNGA 18 DE ABRIL DE  

1990.  

MENCIONES HONORÍFICAS 
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 MENCIÓN HONORÍFICA POR HABER TRIUNFADO EN LA TERCERA FERIA 

DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, OTORGADO POR EL H. CONSEJO 

DIRECTIVO DEL COLEGIO NACIONAL “PRIMERO DE ABRIL”, 

LATACUNGA 1 DE ABRIL DE 1989. 

 DIPLOMA POR HABER ASESORADO A SUS ALUMNOS EN EL 
DESARROLLO DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN QUE PARTICIPÓ EN 

LA TERCERA FERIA  NACIONAL JUVENIL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

REALIZADA EN QUITO, CONFERIDO POR EL CONACYT Y EL  MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN,  LOS DÍAS 04 Y 05 DE MAYO DE 1988,  LATACUNGA 

MAYO DE 1988.  

 MENCIÓN HONORÍFICA POR EL ASESORAMIENTO AL GRUPO 
TRIUNFADOR EN LA FERIA PROVINCIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 

OTORGADO POR EL H. CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO NACIONAL 

“PRIMERO DE ABRIL”, LATACUNGA 1 DE ABRIL DE 1987 

 DIPLOMA POR SU BRILLANTE PARTICIPACIÓN EN CALIDAD DE 
PROFESOR D DE BIOLOGÍA Y QUÍMICA EN LOS VII CURSOS PARA 

SUSPENSOS Y APLAZADOS Y NIVELACIÓN DE CONOCIMIENTOS, QUITO 

DEL 07  AL 08  DE SEPTIEMBRE.  

 PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE 

BIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR.   

 TESORERO DE LA LIGA CANTONAL DE SAQUISILÍ 
 

 

 

  

 ARTÍCULOS VARIOS EN LAS REVISTAS: ALMA MATER DE LA UTC, LUZ 
DE ABRIL DEL COLEGIO NACIONAL PRIMERO DE ABRIL, CONACYT. 

 COAUTOR DE LA REVISTA LUZ DE ABRIL 

 PROCEDIMIENTOS,  ESTRATEGIAS PARA LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA (PUBLICADA) 

 BASES DE QUÍMICA GENERAL PARA INGENIEROS (LIBRO POR 
PUBLICAR). 

 DIRECTOR DE LA REVISTA DESAFÍOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE 
LA INGENIERÍA Y APLICADAS. 

 

 

  

 PONENTE UNIVERSIDAD PERUANA DE INTEGRACIÓN GLOBAL, LIMA -

PERÚ 2018.  

 PONENTE UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS OIICE, LIMA – PERÚ  2018. 

 PONENTE CONGRESO UNIVERSIDAD CUBA 2016.  

 PONENTE OIICE UNIVERSIDAD GLOBAL DEL CUZCO (PERÚ) 2015. 

 PROFESOR PONENTE UNIVERSIDAD GLOBAL DEL CUZCO-PERÚ, 2016  

 PROFESOR PONENTE  EN EL CONGRESO UNIVERSIDAD 2016, LA 
HABANA – CUBA.    

 PROFESOR PONENTE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN  UNIVERSIDAD 

GOLFO DE MÉXICO 2015. 

PUBLICACIONES REALIZADAS 

RECONOCIMIENTOS 
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 PONENTE CONGRESO  OIICE, BUENOS AIRES – ARGENTINA 2014. 

 PROFESOR PONENTE INVESTIGACIÓN OIICE BUENOS AIRES 2014 

 PONENTE CONGRESO INTERNACIONAL OIICE – UTC 2014, ECUADOR. 

 PROFESOR PONENTE UNIVERSIDAD TÉCNICA  DE COTOPAXI, 
CONGRESO INTERNACIONAL OIICE, 2014, ECUADOR 

 PROFESOR REPRESENTANTE CLEIN 2013 COSTA RICA 

 PROFESOR PONENTE UNIVERSIDAD TLAXCALA MÉXICO 

 PROFESOR PONENTE ÁREA INVESTIGACIÓN UTC 

 PRESIDENTE CAPÍTULO ECUADOR DE OIICE 

 RECTOR Y VICERRECTOR DE LA UTC ENCARGADO 

 DIRECTOR ACADÉMICO TITULAR CIENCIAS DE INGENIERÍAS 
APLICADAS TITULAR. 

 DIPLOMA AL MÉRITO REVOLUCIONARIO, OTORGADO POR LA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI EN EL 2001 

 ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL ECUADOR AME (1997) 

 UNIÓN NACIONAL DE EDUCADORES DE COTOPAXI UNEC (1993). 

 DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE COTOPAXI (1986 - 1988) 

 CEMOPLAF (1995) 

 VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – CONACYT (1988) 
 

 

 

 

  

 

 TÍTULO DE CONDUCTOR NO PROFESIONAL, CONFERIDO POR EL 
CENTRO NACIONAL DE ENTRENAMIENTO  Y CAPACITACIÓN DEL 

CONDUCTOR – CENECC.   

LUGAR Y FECHA: QUITO, 14 DE AGOSTO DE 2008. 

 

 

  

OTROS 



89 
 

 

 

DATOS INFORMATIVOS  

DATOS PERSONALES: 

APELLIDOS: Chicaiza Changotasig  

NOMBRES: Alex Mauricio 

ESTADO CIVIL: Soltero 

CÉDULA DE CIUDADANIA: 0503386351 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Pujili 24 de septiembre de 1996 

DIRECCIÓN DOMICILIARIA: Pujili Barrio Guapulo 

TELÉFONO CELULAR: 0987405732 

TIPO DE DISCAPACIDAD: Ninguna                            # CARNÉ CONADIS: NO 

CORREO ELECTRONICO: alex.chicaiza6351@utc.edu.ec 

ESTUDIOS REALIZADOS Y TÍTULOS OBTENIDOS 

NIVEL INSTITUCIÓN 
TITULO 

OBTENIDO 

FECHA DE 

REGISTRO 

Primario 

Escuela  

“Pedro Vicente 

Maldonado” 

  

Secundario 

Unidad Educativa   

“Monseñor Leonidas 

Proaño” 

Bachiller en 

ciencias  
 

Universitario 
Universidad Técnica de 

Cotopaxi 

Licenciatura en 

Ciencias de la 

Educación Básica 

4 años de estudio 

CURSOS REALIZADOS  

TIPO DE CURSOS INSTITUCIÓN 

Inglés B1 

 

Universidad Técnica de Cotopaxi 
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DATOS INFORMATIVOS  

DATOS PERSONALES: 

APELLIDOS: Tasinchano Camalle  

NOMBRES: Franklin Mauricio  

ESTADO CIVIL: Soltero 

CÉDULA DE CIUDADANIA: 0504382110 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Saquísili 29 de octubre de 1999 

DIRECCIÓN DOMICILIARIA: Guaytacama; Barrio Pupana Sur. 

TELÉFONO CELULAR: 0998310927 

TIPO DE DISCAPACIDAD: Ninguna                            # CARNÉ CONADIS: NO 

CORREO ELECTRONICO: Franklin.tasinchano2110@utc.edu.ec 

ESTUDIOS REALIZADOS Y TÍTULOS OBTENIDOS 

NIVEL INSTITUCIÓN 
TITULO 

OBTENIDO 

FECHA DE 

REGISTRO 

Primario 
Escuela  

“Santa Mariana de Jesús” 
  

Secundario 
Unidad Educativa   

“San José” 

Bachiller en 

ciencias  
 

Universitario 
Universidad Técnica de 

Cotopaxi 

Licenciatura en 

Ciencias de la 

Educación Básica 

4 años de estudio 

CURSOS REALIZADOS  

TIPO DE CURSOS INSTITUCIÓN 

Inglés B1 

 

Universidad Técnica de Cotopaxi 
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Anexos 2: Fotografías   
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Anexos 3: Guía de entrevista a las autoridades y docentes. 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE EDUCACIÓN 

CARRERA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 

Guion de entrevista para las autoridades y docentes de la Unidad Educativa 

“Provincia de Cotopaxi” 

Estimado docente:  

Reciban un cordial saludo por parte de los investigadores, estudiantes de la carrera de 

Educación Básica de la Universidad Técnica de Cotopaxi extensión Pujilí. 

Autoridades y docentes, agradeceremos vuestra predisposición para responder un 

cuestionario relacionado con el tema: “La interculturalidad vinculada en la práctica 

pedagógica”. Dicha información será utilizada solo para el trabajo investigativo, y se 

mantendrá confidencialidad. 

Objetivo: Determinar la influencia que tiene la interculturalidad en el desarrollo y 

fortalecimiento pedagógico en la institución educativa “Provincia de Cotopaxi” 

Instrucciones: Responda cada una de las preguntas según su percepción y con la 

sinceridad del caso. 

1. ¿Considera que el número de alumnos de distintas nacionalidades y culturas se 

haya incrementado en los últimos años en la unidad educativa Provincia de 

Cotopaxi?  

2. A su criterio, ¿qué tan importante son las actividades planificadas sobre inclusión, 

tolerancia y respeto al color de la piel, vestimenta, costumbres, hábitos, idioma.? 

3. ¿La preparación de la planificación educativo institucional (PEI) con carácter 

intercultural, y la planificación curricular anual (PCA) permitirán la igualdad, 

inclusión y cumplimiento de deberes y derechos en la institución?  

4. ¿Con qué frecuencia se realizan actividades que promuevan la integración y 

participen por igual los alumnos en actividades y manifestaciones interculturales?  
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5. ¿A su criterio, qué propuestas de inclusión ha planteado la institución para 

receptar alumnos sin ninguna restricción? 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 4: Boleta de encuesta a los estudiantes 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE EDUCACIÓN 

CARRERA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 

Boleta de encuesta para los estudiantes de la Unidad Educativa “Provincia de 

Cotopaxi” 

Estimado estudiante:  

Reciba un cordial saludo por parte de los investigadores, estudiantes de la carrera de 

Educación Básica de la Universidad Técnica de Cotopaxi extensión Pujilí. 

Estudiante, agradeceremos vuestra predisposición para responder un cuestionario 

relacionado con el tema: “La interculturalidad vinculada en la práctica pedagógica”. 

Dicha información será utilizada solo para el trabajo investigativo, y se mantendrá 

confidencialidad. 

Objetivo: Determinar la influencia que tiene la interculturalidad en el desarrollo y 

fortalecimiento pedagógico en la institución educativa “Provincia de Cotopaxi” 

Instrucciones: Lea detenidamente cada una de las preguntas, y marque con una X la 

respuesta que usted considere correcta. 

1.- ¿Tiene compañeros en el aula de otra nacionalidad o grupo étnico? 

 Si                                                            (   )  

 No                                                          (   )  

2.- ¿Cuál sería su reacción al conocer que personas indígenas y afrodescendientes van a 

ser tus nuevos compañeros de clase? 

 Alegre                                                    (   )  

 Triste                                                     (   ) 

 Enojado                                                 (   ) 

 Indiferente                                             (   ) 
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3.- ¿Será importante tener conocimientos acerca de las culturas y tradiciones 

ecuatorianas? 

 Importante                                             (   ) 

Poco importante                                    (   ) 

 Sin importancia                                     (   ) 

4.- ¿Tiene compañeros que hablen lengua Kichwa o algún otro dialecto? 

 Si                                                           (   )  

 No                                                          (   )  

5.- ¿Le gustaría aprender la lengua Kichwa 

 Si                                                           (   )  

 No                                                          (   )  

6.- ¿Con que frecuencia la Unidad Educativa realiza programas de convivencia y 

fortalecimiento intercultural? 

 Siempre                                                 (   ) 

 Casi siempre                                         (   ) 

  De vez en cuando                                 (   ) 

7.- ¿Considera que los textos escolares estén escritos en español y Kichwa u otra lengua? 

  

 Importante                                            (   ) 

 Poco importante                                  (   ) 

 Sin importancia                                    (   ) 

8.- ¿Es fundamental convivir sin exclusión con estudiantes de diferente nacionalidad o 

grupo étnico?  

 Si                                                        (   )                           

 No                                                      (   )  

                                            

9.- ¿Qué tan importante es la educación intercultural para el fortalecimiento académico? 

 Importante                                              (   ) 

 Poco importante                                     (   )    

 Sin importancia                                      (   )   

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 


