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RESUMEN 

En Ecuador, la Educación Intercultural Bilingüe está destinada a los niños, adolescentes y 

jóvenes de la población indígena, brindando acceso a una educación con equidad y sin 

discriminación, fortaleciendo el respeto hacia las diferentes etnias y valorizando la riqueza 

cultural, pese a ello, la realidad es contradictorio, pues los establecimientos educativos de las 

comunidades carecen del diseño y aplicación de metodologías afines al contexto de los 

estudiantes, un claro ejemplo se observó en la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural 

Bilingüe “Nación Puruhá”, donde el docente de Ciencias Naturales no utiliza estrategias para 

promover la participación activa, valorización de la cultura y aprendizajes significativos. Por 

ende, el objetivo de este estudio fue elaborar una Guía metodológica con enfoque intercultural 

para facilitar el aprendizaje de Ciencias Naturales. La investigación tuvo una aproximación 

cualitativa, de diseño no-experimental, de acuerdo al nivel y alcance fue exploratoria y 

descriptiva, y por el lugar, bibliográfico así como de campo. La población delimitada se 

constituyó de 253 estudiantes de la UECIB “Nación Puruhá”, seleccionándose una muestra no-

probabilística de 30 educandos del décimo grado. Para recolectar los datos se aplicó una 

encuesta, utilizando un cuestionario. Al final se concluyó que es positiva la elaboración de la 

Guía metodológica, porque promueve y favorece un aprendizaje inclusivo de Ciencias 

Naturales, en todos los procesos de socialización y convivencia, dentro y fuera del aula, 

revalorando y vitalizando las creencias y costumbres de pueblo Puruhá. Por tanto, se recomendó 

diseñar actividades interrelacionando el contenido, el contexto, las tradiciones, la familia y la 

comunidad.   

 

Palabras claves: Guía metodológica, Enfoque Intercultural, Ciencias Naturales 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

La interculturalidad desempeña un papel importante en la sociedad actual, se trata de la interacción 

entre culturas para valorar y conservar la identidad de los pueblos y nacionalidades. Por ende, las 

autoridades gubernamentales junto al aporte crítico social, elaboraron el Reglamento de 

Interculturalidad, dando visibilidad y voz a los indígenas, afro ecuatorianos y montubios. 

El proceso de desarrollo e implementación de la Educación Intercultural Bilingüe ha transcurrido 

en algunas etapas: 1) el planteamiento de las organizaciones indígenas por tener su propia 

educación, 2) la organización y estructuración, 3) la operativización y 4) la academización. Como 

parte de dicho proceso, en esta ocasión se plantea la elaboración de una propuesta metodológica 

curricular con base en las características culturales del pueblo Puruhá como sus festividades, 

medicina, arte, gastronomía, ritualidades, arquitectura, etc.  

El propósito de utilizar el enfoque intercultural es demostrar a los estudiantes la realidad desde las 

diferentes perspectivas culturales y sociales, donde los conceptos científicos dejen de ser simples 

escritos y trasciendan a ser significativos. Por ello, las estrategias y metodologías deben estar 

relacionadas con la cultura, los valores y las necesidades de la comunidad.  

En ese sentido, relacionar la educación intercultural con el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

las Ciencias Naturales, no debería ser considerado un gran desafío, pues la comunidad en si se 

encuentra inmersa en un ambiente natural, el cual es propicio para poner en práctica las habilidades 

de indagación, investigación y método científico en los estudiantes. Del mismo modo, son diversas 

las estrategias y técnicas que se pueden desarrollar tanto dentro como fuera del aula, considerando 

que el desarrollo de la planificación curricular parte de los referentes socioculturales, involucrando 

no solo el contexto natural y sus componentes, sino también a la realidad cultural, la familia y los 

miembros de la comunidad.    

Con el desarrollo de esta investigación se pretende elaborar una guía metodológica con enfoque 

intercultural para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales de las y los 

estudiantes décimo grado de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Nación Puruhá”. Se 

propondrán estrategias y actividades que ayuden al docente a ocupar la mayoría de los recursos 

naturales que le ofrece el ambiente de la comunidad, así como los diversos aspectos culturales que 
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los caracterizan, siendo esta una herramienta importante, dinámica y efectiva para trabajarla en el 

aula y fuera de ella 

1.1 Problematización 

La educación permite tener mayores y mejores oportunidades para desarrollarnos como individuos 

de una sociedad. En el Ecuador más de dos millones de niños, niñas, adolescentes indígenas 

deberían recibir una educación que respete su lengua y su cultura, es decir una educación 

intercultural bilingüe. La educación intercultural es un derecho para los estudiantes indígenas que 

implica el uso de las lenguas y de la cultura durante el proceso de aprendizaje escolar. Resulta 

primordial formar parte a la interculturalidad en el proceso educativo, pues el estudiante a la vez 

que forman su conocimiento también aprende a valorar y respetar su propia cultura.  

Sin embargo, es lamentable que en muchas escuelas de las comunidades del Ecuador se les 

continúe enseñando bajo estrategias y metodologías orientadas a contextos diferentes de su 

realidad, sin que logren comprender o tengan dificultades para comprender lo que se les enseña. 

Otro ejemplo, es no contar con más docentes que conozcan y valoren la cultura de los estudiantes, 

que tengan dominio de la lengua originaria oral y escrita, así como el castellano y que apliquen las 

estrategias adecuadas a su contexto cultural. También está el acompañamiento pedagógico con el 

que los docentes deben contar, porque cuando reciben orientación sobre cómo usar e incorporar la 

lengua y la cultura en las clases, los resultados son aún más eficientes. Además, deben desarrollar 

capacidades para enseñan en escuelas multigrado las cuales representan al 85% de las escuelas del 

SEIB. Finalmente, están los materiales educativos los cuales deben ser distribuidos a tiempo, 

siendo estos claros, didácticos y flexibles (Vernimmen, 2019).   

En cuanto a la Educación Intercultural Bilingüe, en la provincia de Chimborazo se ven afectados 

por los deficientes resultados que se llegan a obtener, en el que señalan algunos factores desde la 

gestión educativa, así como la metodología de formación, los recursos y los dominios de temas 

por parte del docente, posiblemente el mismo sistema educativo es el causante de los logros y 

niveles alcanzados, que evidentemente se deben mejorar para alcanzar la calidad educativa. Pero, 

ante estas circunstancias poco a poco se viene fomentando un cambio y desarrollo intelectual, 

pedagógico y didáctico de quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones respecto al 

“cambio de paradigma metodológico sobre los procesos de enseñanza – aprendizaje” mediante la 
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propuesta de muevas estrategias metodológicas que innoven y que vayan acorde al desarrollo de 

aprendizaje y mantenimiento de la cultura.   

La Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Nación Puruhá” es una institución, cuya misión es 

formar niños y niñas con amplios conocimientos acorde al Modelo MOSEIB y así contribuir 

auténticamente en el aprendizaje de calidad en los estudiantes, para cumplir con la dicha misión 

los docentes deben aplicar las metodologías pertinentes, pero actualmente las que se utilizan en el 

centro educativo son tradicionales y de ahí la necesidad de proponer una metodología distinta, es 

decir activa, participativa, crítica y reflexiva en donde los estudiantes puedan crear su aprendizaje 

y relacionar con la interculturalidad.  

El ambiente de enseñanza que se puede observar es el de una clase tradicional, donde el docente 

de Ciencias Naturales solo transmite los conceptos científicos mediante la lectura de libros y 

subrayado y los estudiantes únicamente memorizan la teoría. En este contexto, no se ve la calidad 

sino la cantidad de información y los estudiantes simplemente están dispuestos a recibir toda esa 

información sin poder emitir un juicio crítico acerca del mismo. La interacción entre el docente y 

el estudiante es pasiva, de tal manera que el aprendizaje se vuelve tedioso y desinteresado. En otras 

palabras, la relación del docente con los estudiantes es autoritaria y el aprendizaje es memorístico, 

repetitivo y de poca ejercitación. Aunque cabe mencionar, que las pocas o únicas estrategias 

innovadoras que con poca frecuencia utiliza son la experimentación, la realización de 

organizadores gráficos.    

Con los antecedentes descritos en el contexto problémico, la propuesta del estudio pretende dar 

respuesta a las siguientes interrogantes: 

Preguntas de investigación 

¿Cómo se desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales en los 

componentes pedagógico, didáctico y metodológico en el décimo nivel de la UEIB “Nación 

Puruhá”? 

¿La utilización de la Guía metodológica con enfoque de intercultural en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las Ciencias Naturales en el décimo nivel de la UEIB “Nación Puruhá” será 

necesaria y pertinente para fortalecer la calidad académica de los estudiantes? 
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¿Será necesario socializar la Guía metodológica de Ciencias Naturales con enfoque intercultural 

para fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje y la formación educativa integral en los 

estudiantes del décimo nivel de la UEIB “Nación Puruhá”? 

1.1.1 Formulación del problema 

¿Es necesaria una Guía metodológica de Ciencias Naturales con enfoque de interculturalidad para 

desarrollar un proceso de enseñanza aprendizaje y la formación educativa de calidad de los 

estudiantes de décimo nivel de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Nación Puruhá”? 

1.2 Justificación 

Una de las funciones de este sistema intercultural es combatir los elementos que dificultan la 

convivencia de la comunidad como el racismo, la desigualdad y la exclusión mediante el uso de 

metodologías, estrategias y técnicas basadas en los referentes culturales. A partir de ello, es 

pertinente el desarrollo de esta investigación porque al elaborar una guía metodológica con 

enfoque intercultural para la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales los estudiantes de 

décimo nivel de la UEIB “Nación Puruhá” pueden acceder a su derecho de recibir una educación 

de calidad mediante la implementación de estrategias y actividades innovadoras y creativas.  

Esto es posible ya que se utiliza los lugares de su entorno para explicar los fenómenos y sucesos 

con la aplicación de estrategias de indagación, trabajo de campo, y experimentación, 

conjuntamente, se propone la participación de la familia y los habitantes de la comunidad para 

fortalecer los sus conocimientos ancestrales. Además, los resultados que aquí se obtengan podrán 

servir para futuras investigaciones que quieran dar una continuidad con este tema o promover ideas 

para que se implemente este enfoque intercultural en otras áreas de conocimientos.  

Finalmente, el desarrollo de este tema es muy importante para la sociedad en general, ya que el 

Ecuador concibe a la educación como una educación intercultural, donde busca conservar la 

cultura a través del aprendizaje de la lengua sus tradiciones. Así pues, el establecer el desarrollo 

del PEA de las Ciencias Naturales, en relación a los componentes pedagógico, didáctico y 

metodológico que se ejecutan, la elaboración de una guía metodológica con enfoque intercultural 

a partir de esos resultados y la socialización de la misma, servirá para contribuir a la formación 

holística de los estudiantes, considerando a la inclusión como un ingrediente especial y a la 

diversidad como un elemento que los enriquece.  
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Elaborar una Guía metodológica con enfoque intercultural de Ciencias Naturales para los 

estudiantes de décimo nivel de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Nación 

Puruhá”, para desarrollar un proceso de enseñanza aprendizaje de calidad en los estudiantes de 

décimo nivel. 

1.3.2 Objetivos específicos 

- Establecer el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales, de 

acuerdo a los componentes pedagógico, didáctico y metodológico que se aplican en décimo 

nivel de la UEIB “Nación Puruhá”.  

- Elaborar una Guía metodológica con enfoque intercultural para el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las Ciencias Naturales en los estudiantes de décimo nivel de la UEIB “Nación 

Puruhá” 

- Socializar la Guía metodológica con enfoque intercultural para el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las Ciencias Naturales en los estudiantes de décimo nivel de la UEIB “Nación 

Puruhá” 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

Con la idea de estructurar formalmente la presente investigación, se procedió a revisar otras 

investigaciones similares, tanto a nivel local como nacional, las cuales aportan al tema y brindan 

una base sólida para su desarrollo.  

A nivel internacional:  

Un primer estudio realizado en la Universidad Distrital de Colombia por la autora Uribe Pérez 

(2015) con el título “El enfoque intercultural en la enseñanza de las ciencias” surgió a causa de los 

desafíos que ha tenido la educación para superar la marginación cultural en las aulas. El propósito 

fue realizar un análisis sobre las diferentes categorías relacionadas a la educación intercultural y 

la formación docente, para ello se utilizó la técnica del mapeamento informacional Bibliográfico. 

Los resultados aportados por diferentes autores le permitieron concluir que es de vital 

transcendencia integrar el enfoque intercultural en el proceso de enseñanza-aprendizaje de niños y 

jóvenes, así como, capacitar a los docentes dentro de una educación científica intercultural.  

Un reciente estudio realizado en él mismo país por los autores VERGARA y IBÁÑEZ CASELLI 

(2020) titulado: “LAS CIENCIAS NATURALES EN LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

BILINGÜE: CONSTRUYENDO UNA PROPUESTA INTERCULTURAL”, tuvo como 

propósito ostentar el diseño de una propuesta didáctica intercultural para la enseñanza pedagógica 

de Ciencias Naturales. Este trabajo se desarrolló bajo el enfoque cualitativo con rumbo hacia la 

investigación-acción. Los participantes de la aplicación de la propuesta intercultural fueron los 

estudiantes y docentes (no indígenas) del Instituto CIFMA, cuyas contestaciones en la encuesta 

ayudaron a determinar que su aplicación permite generar un estudiantado motivado y activo, 

inmerso en su cosmovisión andina e interesado por su relación con las Ciencias Naturales.  

A nivel nacional: 

La investigación llevada a cabo por Chuje Gualinga (2020) en la provincia de Santa Elena, cantón 

Salinas, con el título: “Guía metodológica para la concreción microcurricular del MOSEIB para 

las Unidades 34 a la 40 en el CECIB Ciudad de Salinas”, surgió a partir de las dificultades por 

parte de los docentes para diseñar y manejar oportunamente una planificación microcurricular 
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enfocada en la interculturalidad y los lineamientos establecidos en el Modelo del Sistema de 

Educación Intercultural Bilingüe. Su meta yació en definir los fundamentos curriculares y 

pedagógicos elementales para diseñar una guía metodológica intercultural. El enfoque fue 

cualitativo, bajo el paradigma interpretativo, para el análisis de los datos, los cuales permitieron 

deducir la necesidad de desarrollar una propuesta intercultural bilingüe para fortalecer el sistema 

de educación ecuatoriano en cuanto al conocimiento y sabiduría ancestrales de los pueblos y 

nacionalidades del país.  

A nivel Local: 

La investigación desarrollada por Chacha Paltán (2020) con el título “Guía de estrategias 

didácticas interculturales para el aprendizaje de ciencias naturales en estudiantes de educación 

general básica media de la Unidad Educativa Hispanoamérica Riobamba”, tuvo como objetivo 

promover una guía intercultural para optimizar el aprendizaje de Ciencias Naturales. Su enfoque 

metodológico fue cuantitativo, bajo el diseño no experimental; utilizó los métodos de 

razonamiento deductivo y lógico. La muestra seleccionada de manera intencional se conformó de 

57 estudiantes de básica media a los cuales encuestó con el uso de un cuestionario. Los resultados 

corroboraron la utilidad e importancia de utilizar la guía didáctica intercultural en los estudiantes 

para generar una mejor comprensión de la diversidad y riqueza cultural del Ecuador.   

2.2 Fundamentación teórica  

2.2.1 Proceso de enseñanza-aprendizaje 

En este trabajo de investigación, se utiliza las siglas PEA para hacer referencia al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Este término como su nombre lo indica, alude a un proceso sistémico, en 

el cual se desarrollan dos acciones diferentes pero que son complementarios entre sí. Se trata del 

aprendizaje y la enseñanza. 

El aprendizaje es una noción comúnmente utilizada en el campo educativo para referirse a aquel 

proceso individualizado, donde el estudiante por medio de la práctica o teoría consigue formar 

parte de sí mismo, nuevas habilidades (acciones innatas desarrolladas con facilidad), capacidades 

(aprender a realizar acciones concretas), valores (cualidades que lo caracterizan) y conocimientos 

(conjunto de saberes) (Prieto y Sánchez, 2017).  
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En cuanto a la enseñanza, en el ámbito educativo, se trata de una actividad propia del docente, 

donde es quien se encarga de instruir, orientar o trasmitir los conocimientos, desarrollar las 

habilidades e inculcar las normas y valores por medio de actividades. No obstante, este proceso 

requiere de la interacción con otros elementos que corresponden a: los contenidos, el contexto, las 

herramientas, los estudiantes y otros docentes (Sáez, 2018).   

Así pues, el PEA se define como aquel proceso intencionado donde el docente utiliza los métodos, 

estrategias o recursos que considere pertinente para trasmitir o instruir una nueva información la 

cual finaliza con la evaluación, mientras que el educando debe estar predispuesto a seguir las 

directrices del docente para lograr adquirir nuevos saberes (Couñago, 2020). Este proceso consta 

de cinco componentes fundamentales que son: el objetivo, el contenido, la forma de organizarse, 

el método, los recursos y la evaluación. 

Al final de este sistema, es el estudiante quien evidenciará mediante sus acciones la eficiencia y 

logro del PEA, plasmándolo mediante acciones en su entorno o en sus cambios de actitudes. Para 

ello, algunos investigadores han recomendado seguir una secuencia de 8 fases para un proceso 

didácticamente eficiente (gráfico 1), sin embargo, el docente en base a su observación de los 

elementos antes mencionas será quien decida el método o modelo a seguir.: 

Figura  1. Fases del aprendizaje 

 
Fuente: Adaptado de Couñago (2020) 

Elaborado por: Delia Pomaquero 

 

2.2.2 Metodologías activas  

Las metodologías activas son una respuesta a las nuevas necesidades de los estudiantes, donde 

dejan de ser simples receptores de la información para convirtiéndose en constructores de la 

misma. En otras palabras, el aprendizaje pasa de ser tradicional o receptivo a crítico y constructivo 

1

Motivación e 
interés

2

Atención

3

Adquisición

4

Comprensión

5

Asimilación

6

Aplicación

7

Transferencia

8
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mediante las experiencias o emociones, pues se reconoce que las vivencias también pueden ser un 

puente de unión para asociar el nuevo conocimiento con los previos.   

Las metodologías activas “son todas aquellas que fomentan la participación activa de los 

estudiantes bajo el acompañamiento del docente, y para se requiere del uso de un conjunto de 

métodos, estrategias y técnicas que pongan como punto central al educando” (Silva y Maturana, 

2017, p. 118).  

Según Jiménez et al. (2020), al ser este un proceso interactivo donde punto esencial es el 

aprendizaje del educando, se debe dar las siguientes comunicaciones:  

- Estudiante y docente 

- Estudiante con otros estudiantes 

- Estudiante y el material didáctico  

- Estudiante y su medio 

Una metodología activa crea un complejo sistema de redes donde el educando es capaz de asociar 

los nuevos saberes con sus emociones y lo que ya conocía, movilizando de esta manera mucho 

más la acción. Lo que propone este mecanismo es salir de esa forma rígida del aula, donde el 

docente solo utiliza recursos tradicionales (pizarra, marcador, presentaciones en PowerPoint), y se 

puedan consolidar una nueva forma de ver a la educación, donde el estudiante también se moviliza 

y construye y aporta en el proceso en conjunto con sus compañeros (Couñago, 2020). 

2.2.2.1 Características y objetivos de las metodologías activas 

Está claro que las metodologías activas proponen una forma interesante y diferente de abordar la 

enseñanza y el aprendizaje, de manera que conocer sus características ayuda a comprender el 

mecanismo que utiliza durante su desarrollo.  

Según Jiménez et al. (2020) las principales características que posee una metodología activa son: 

- El Estudiante es el protagonista del proceso: Se centra en el estudiante, en la búsqueda 

de su máxima participación activa durante todo el proceso.  

- Es productiva: El aprendizaje es constructivo, abandonando por completo el receptivo 

tradicional.  
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- Es funcional: La enseñanza está enfocada a utilizar situaciones y problemas del contexto 

real 

- Es transferible y perdurable: Produce un aprendizaje significativo mismo que puede ser 

aplicado. 

- Su evaluación: Es formativa e integradora.  

La práctica educativa con la aplicación de las metodologías activas se enfoca en alcanzar el logro 

de competencias en el alumnado, por ende, según manifiesta Silva y Maturana (2017) las metas a 

lograr con su ejecución en los estudiantes son: 

- Un autoaprendizaje responsable 

- Un aprendizaje significativo, donde sea capaz de utilizar lo aprendido en su contexto para 

la solución de problemas. 

- Un pensamiento bajo la reflexión y criticidad sobre su entorno, los conocimientos que 

adquiere, el mecanismo que utiliza para interiorízalos y los resultados finales que obtiene.  

- La capacidad para generar preguntas y no solo respuestas 

- El desarrollar habilidades cognitivas como es el indagar, seleccionar, analizar, reflexionar 

y autoevaluar los contenidos 

- El Saber comunicarse para el trabajo en equipo 

2.2.2.2 Metodologías activas para la enseñanza-aprendizaje  

El punto en común de todas las metodologías activas es hacer del aprendizaje una experiencia, 

donde cada estudiante asume un rol protagónico y el proceso en general sea dinámico y centrado 

no solo en lo teórico sino también en la práctica y sus actitudes. Con esa base, han surgido distintas 

alternativas metodológicas que puede un docente seleccionarla y adaptarla a su necesidad 

pedagógica.  

Se listan a continuación las principales metodologías activas que según los datos de una encuesta 

proporcionada por la página web de thinko (2020), han sido los más utilizados y predilectos por 

los docentes de estos dos últimos años.  
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Tabla 1. Metodologías activas para la enseñanza-aprendizaje 

Metodología  Aspectos identificativos y diferenciales 

Aprendizaje basado 

en proyectos o ABP 

- Consiste en el diseño, programación e implementación de un 

conjunto de tareas asociadas a una misma temática.  

- Puede ser complejo y transversal, implicando a varias asignaturas 

o áreas. 

- Culmina con una presentación, producto o ejecución de la solución, 

- Se trabaja en grupo, aunque puede implicar tareas individuales de 

investigación  

Flipped Classroom o 

aula invertida 

- Conocida también como aula invertida 

- Da un giro de 180º al sistema educativo clásico de clases 

magistrales.  

- Con este método no es el profesor el que se prepara un tema y lo 

expone en clase. Actúa de guía o asesor 

- Los alumnos desarrollan aprendizajes fuera de la clase (en casa 

mediante contenidos multimedia para dejar tiempo en el aula a 

otras dinámicas. 

Aprendizaje basado 

en problemas 

- Se plantea un problema que los estudiantes deben resolver y 

encontrar la mejor solución.  

- El reto debe ser resuelto trabajando en equipo a través de la 

investigación y recopilación de información y también 

discurriendo, analizando y debatiendo.  

- El rol del maestro es de guía de sus estudiantes, pudiendo también 

facilitarles pistas o sugerirles líneas de trabajo. 

- Generalmente la problemática es ficticia y no se requiere una 

solución real 

Aprendizaje basado 

en retos (ABR) 

- Es un método de aprendizaje parecido al anterior,  

- Se diferencia en el planteamiento de una problemática más 

compleja (de carácter real y relacionada en entorno del educando) 

- Se demanda de los estudiantes una solución real que se traduzca en 

una acción concreta, la más idónea para superar el reto. 
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Aprendizaje servicio 

- A partir de la detección de una necesidad del entorno, se le requiere 

al alumnado que haga un servicio para que dé respuesta.  

- Este servicio redunda en un bien a la comunidad.  

Aprendizaje 

cooperativo 

- Se caracteriza por la organización de la clase en grupos mixtos y 

heterogéneos donde los estudiantes trabajan de forma conjunta y 

coordinada para resolver tareas académicas, tratando de 

profundizar en su aprendizaje.  

- Es un proceso educativo que valora especialmente la importancia 

de las relaciones interpersonales y la necesidad de socialización e 

integración de todos los estudiantes.  

Aprendizaje por 

descubrimiento 

- Los contenidos no se presentan en clase de un modo acabado o en 

formato final, sino que son los propios alumnos los que los van 

moldeando y complementado con sus propios descubrimientos y 

aportaciones.  

- El objetivo es que el estudiante aprenda por sí mismo. 

Fuente: Adaptado de la página web thinko (2020) 

Elaborado por: Delia Pomaquero 

 

2.2.3 Estrategias de aprendizaje  

Aunque se han desarrollado innumerables métodos de estudio que garantizan el entendimiento y 

el aprendizaje, no todos ellos tienen la misma eficacia en las personas que lo utilizan. En otras 

palabras, el aprendizaje es diferente en cada estudiante de acuerdo a sus aptitudes, por ejemplo, 

hay estudiantes que son más rápidas en aprender cuando escuchan o ven imágenes, y otros que con 

la práctica y repetición de conceptos logran interiorizar esa información. Esto quiere decir, que el 

docente debe estar a la expectativa y notar cuales son las capacidades y dificultades que presenta 

el estudiante a la hora de aprender algo nuevo.  

Según Sáez (2018) “Todo individuo, en general, tiene una técnica (manera) personal para 

aprender” (p. 45). Pero siempre surge un momento donde el estudiante comienza a tener problemas 

para resolver ciertas actividades o comprender ciertos temas, y es ahí donde se da la apertura a 

buscar nuevas estrategias de aprendizaje.  
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Pero antes de definir lo que es una estrategia de aprendizaje, hay que conocer lo que son las 

dificultades del aprendizaje. Existen ciertos problemas que limitan el progreso o desarrollo de 

aprender como son: el tiempo, la concentración, la motivación, el contenido y la enseñanza. 

- El tiempo: Al vivir en constante movimiento, el tiempo es muy corto para dedicarle la 

suficiente atención a un tema del que se esté interesado, causando así otro problema externo 

que es la impaciencia.  

- La concentración: Para algunos estudiantes es difícil mantener la concentración por más de 

algunos pocos minutos durante el estudio de algún tema, menos aún si el contenido que 

investiga no es lo suficientemente interesante.  

- La motivación: Este problema no se encuentra ligado a la edad, pues los niños, adolescentes o 

jóvenes pueden estar desmotivados. El ánimo que se tenga para realizar alguna actividad o 

aprender algún contenido depende mucho del contexto y las necesidades de cada estudiante. 

“Si lo que se estudia o aprende no es de agrado para quien realiza la acción, difícilmente logra 

aprender significativamente” (Freiberg, 2017, p. 537) 

- El contenido: Aquella dificultad que se tiene para comprender una asignatura o tema de 

estudio. Para alguien que no tiene conocimientos previos y se enfrenta por primera vez a ciertos 

términos se vuelve una tarea compleja el aprender. 

- La enseñanza: En muchos casos el rechazo hacia una asignatura se debe a como se presentaron 

los contenidos por primera vez al estudiante, ya sea por clases, libros o contenidos que tenemos 

que aprender.  

Un ves comprendido lo que son y cuáles son las dificultades de aprendizaje, corresponde 

mencionar a las “estrategias de aprendizaje”, que es aquel conjunto de herramientas y técnicas 

donde el educando las utiliza para lograr adquirir fácilmente nuevos aprendizajes (Sáez, 2018). El 

objetivo de las mismas es mejorar la eficiencia, es decir, poner menos tiempo en estudiar, pero 

aprender mucho más. Esto es posible, siempre y cuando se sepa seleccionar idóneamente lo 

recursos y materiales y san utilizados en los momentos adecuados.   

Como se evidencia, es importante detectar las dificultades que tienen los estudiantes, para de esta 

manera poder seleccionar y emplear las estrategias que mejor se adecuen al momento y 

circunstancia. 

2.2.3.1 Tipos de estrategias de aprendizaje 
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Es particularmente importante tener en cuenta que las formas para el aprendizaje varían 

dependiendo del estudiante y el contenido. Por ello, sin importar cuál sea la situación que se esté 

presentando, lo importante es tener claro que es lo que se quiere que aprender y cuáles son estas 

dificultades que lo limitan, de esta manera será posible elegir apropiadamente una estrategia.  

Al hablar de estrategias, no solo existen pocas, pues con el pasar de las décadas, desde el abandono 

total del modelo educativo tradicionalista al modelo constructivista, se han propuesto un sin 

número de estrategias que prometen facilitar la acción de aprender. Bajo esta premisa, Sáez (2018) 

comparte en su investigación 5 estrategias de aprendizaje que son: 

Tabla 2. Tipos de estrategias de aprendizaje 

Tipo  Descripción Técnicas 

1. Estrategias de 

ensayo 

Este tipo de estrategia se basa 

principalmente en la repetición 

de los contenidos ya sea escrito o 

hablado. Es una técnica efectiva 

que permite utilizar la táctica de 

la repetición como base de 

recordatorio. 

- Leer en voz alta 

- Copiar material 

- Tomar apuntes, etc 

2. Estrategias de 

elaboración 

Este tipo de estrategia, se basa en 

crear relaciones entre lo nuevo y 

lo familiar 

- Resumir 

- Tomar notas libres 

- Responder preguntas 

-  Describir como se 

relaciona la información 

- Buscar sinónimos, etc 

3. Estrategias de 

organización 

Este tipo de estrategia se basa en 

una serie de modos de actuación 

que consisten en agrupar la 

información para que sea más 

sencilla para estudiarla y 

comprenderla. 

- Resumir textos 

- Esquemas 

- Subrayado , etc 
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4. Estrategias de 

comprensión 

Este tipo de estrategia se basa en 

lograr seguir la pista de la 

estrategia que se está usando, del 

éxito logrado por ellas y 

adaptarla a la conducta de cada 

alumno. La comprensión es la 

base del estudio. 

- Descomponer la tarea en 

pasos sucesivos 

- Seleccionar los 

conocimientos previos 

- Formular preguntas 

5. Estrategias de 

apoyo 

Este tipo de estrategia se basa en 

mejorar la eficacia de las 

estrategias de aprendizaje, 

mejorando las condiciones en las 

que se van produciendo. Se 

centran en aumentar la 

motivación de los estudiantes 

- Videos 

- Audios 

- Otras actividades 

interesantes 

Fuente: Adaptado de Sáez (2018) 

Elaborado por: Delia Pomaquero 

 

2.2.3.2 Características de las estrategias de aprendizaje  

A la hora de pretender que los estudiantes tengan una mayor facilidad para adquirir un nuevo 

conocimiento, se debe buscar las mejores opciones para ese logro, por lo cual, el docente debe 

tener conocimiento de algunas características básicas que puede ser útiles al momento de 

seleccionarlas como apoyo para alcanzar los objetivos propuestos.  

Desde una perspectiva más general, Visbal-Cadavid et al. (2017) afirman que las estrategias al 

igual que las técnicas presentan ciertas características genéricas como: 

- Desarrollan una cultura de trabajo colaborativo  

- Buscan la participación de toda la clase en el PEA 

- Alcanzan una participación activa  

- Promuevan el desarrollo de las habilidades de interacción  

- Motivan a los estudiantes a identificarse con los contenidos de la asignatura 

- Tienden a ser integrales, multidimensionales y placenteras 
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- Pretende alcanzar la autonomía del estudiante.  

2.2.4 Interculturalidad  

2.2.4.1 Definición 

La interculturalidad se entiende como “aquel intercambio igualitario de herencia, que han dejado 

los antepasados junto a la diversidad de ideologías, conocimientos y cualidades entre distintas 

culturas” (Dietz, 2017, p. 197). Con ello se habla de una comunicación basado en el respeto, la 

tolerancia, la autorreflexión y la equidad para establecer acuerdos o nuevas formas culturales.  

Lo que interculturalidad pretende es establecer una sociedad democrática basada en la interrelación 

y el diálogo, donde la igualdad de los sujetos sea el punto central de esta convivencia, donde todos 

los individuos o grupos con identidades culturales puedan compartir su etnia, religión, lengua, 

historia, costumbres, tradiciones y nacionalidad y sobretodo donde obtengan el mismo respeto y 

valor cultural (Mendoza, 2017). 

Según Mendoza (2017) afirma que la práctica de la interculturalidad está regida a ciertos principios 

como:  

- Reconocimiento ciudadano 

- Reconocimiento de la identidad y origen de los pueblos 

- Rechazo a la marginación de la cultura 

- Rechazo de la hegemonía cultural  

- Reconocer a las culturas como entes dinámicos 

2.2.4.2 La Cultura  

Cultura “es la suma de tradición e identidad “(Echeverría, 2019, p. 8). Sin embargo, a lo largo de 

la historia han surgido varias propuestas para definir lo que es la cultura, todas ellas con una idea 

común. Según Grimson (2020) la cultura es aquello que realiza el ser humano y comparte en 

comunidad. 

Por muchos siglos, la cultura permaneció delimitada en un área específica y no fue hasta el siglo 

XIX (con el desarrollo del concepto estado-nación) que se habló de una cultura nacional más allá 

de las regiones. Por ello, las artes, saberes y conocimientos asimilados de manera oral, de 

generación en generación, que entendemos como tradición, son un elemento cultural, al igual que 
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el conocimiento institucionalizado con el que se desarrollan buena parte de las identidades 

nacionales (Echeverría, 2019).   

2.2.4.3 Elementos que componen la cultura 

Según redacta Echeverría (2019) en su libro, los elementos que componen la cultura son 7, los 

cuales son:  

Figura  2. Elementos de la cultura 

 

 

 

 

 

 

 

- Las creencias: Son el conjunto de ideas fijas que posee cierto grupo cultural y que son 

sembradas desde sus orígenes. Estas creencias pueden acercar o alejar del mundo. 

- Las normas: Entendidas como aquellas reglas o expectativas que cumplen todos los que 

forman parte de una comunidad social, con el cual se guía el comportamiento de los miembros 

frente a diversas situaciones.  

- Los valores: Están vinculados al conjunto inmaterial de bienes que posee un determinado 

grupo (las creencias, tradiciones y costumbres) bajo acciones positivas como el orden social, 

el respeto por la tradición, la honestidad, la responsabilidad, la justicia, la seguridad y la 

obediencia.  

- El lenguaje: Una acción libre que ayuda a mantener las relaciones entre las comunidades, 

plasmándose como una peculiaridad de identidad o pertenencia a un conjunto de individuos. 

Gracias a ello, es posible desarrollar la interculturalidad.  

- Los símbolos: Son signos que se encargan de transferir una idea definida y propia de este 

grupo. Por ejemplo, una bandera, un sello o alguna figura religiosa.  

Fuente: Adaptado de Sáez (2018) 

Elaborado por: Delia Pomaquero 
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- La identidad: Representa a aquellos rasgos característicos que la diferencia de otros grupos, 

siendo algunos: rutinas de vida, alimentación tradicional y los ritos o cultos. 

2.2.5 La educación intercultural  

El sistema de educación intercultural consiste en una oferta educativa para los niños, adolescentes 

y jóvenes de las nacionalidades y pueblos indígenas (Mendoza, 2017). Es decir, es una educación 

que resalta la lengua de las nacionalidades, los conocimientos y saberes ancestrales, tal como lo 

determina la constitución, la ley orgánica y el resto de instrumentos jurídicos que se han emitido 

desde el Ministerio de Educación.  

La educación intercultural busca promover una educación equitativa e igualitaria, donde los 

estudiantes puedan estudiar en su lengua materna, con textos y materiales que expresan elementos 

de su cultura y permitan la revalorización de su identidad (Aguando y Mata, 2017).  

2.2.5.1 Características de la Educación Intercultural Bilingüe 

La Educación Intercultural se caracteriza por:  

Figura  3. Características de la Educación Intercultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Pacheco et al. (2018) 

Elaborado por: Delia Pomaquero 
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2.2.5.2 Actores de la educación intercultural  

La Educación Intercultural Bilingüe está conformada por la participación de tres actores:  

1) la institución educativa,  

2) la familia  

3) la comunidad.  

La interrelación de estos tres entes junto al educando, promueven una formación holística, con 

base en valorar, amar, respetar a su cultura. 

Figura  4. Actores de la educación intercultural 

 

                Fuente: Pacheco et al. (2018) 

                Elaborado por: Delia Pomaquero 

 

2.2.5.3 Actividades para trabajar en la educación intercultural  
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Figura  5. Actividades para promover la construcción de la identidad personal y social 

 

Fuente: Pacheco et al. (2018) 

Elaborado por: Delia Pomaquero 

 

Figura  6. Actividades para trabajar la convivencia 

 

Fuente: Pacheco et al. (2018) 

Elaborado por: Delia Pomaquero 
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Proponer actividades en las que se dibujen a ellos mismos y a sus familias.

Visitar la casa de algún abuelo de la comunidad para realizar entrevistas 

sobre los diferentes aspectos culturales. 

Invitar a las madres y a otros miembros de la comunidad para compartir 

recetas nutritivas.

Participar en actividades socio productivas a través de los proyectos 

basados en el calendario comunal. 

Participar en las actividades festivas de la comunidad, ayudando en la 

decoración e informándonos sobre la historia de la festividad.
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Realizar asambleas para proponer acuerdos de convivencia con los 

estudiantes

Indagar con los abuelos o padres sobre cómo se pide permiso a las 
deidades o seres espirituales para poder realizar ciertas actividades 

socioproductivas

Realizar reflexiones con estudiantes sobre las restricciones y 
prohibiciones que deben observar según las normas de su pueblo o 

comunidad. 

Escuchar relatos en los que estén presentes algunas de las normas de 
convivencia del pueblo originario.

Escuchar consejos de los abuelos y abuelas de la comunidad. 
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Figura  7. Actividades para trabajar la convivencia 

 

Fuente: Pacheco et al. (2018) 

Elaborado por: Delia Pomaquero 

 

2.2.6 El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe en el Ecuador  

Según un estudio realizado por Paronyan y Cuenca (2018), afirman que en sus inicios la EIB se 

constituía de pequeñas escuelas, de dos a tres aulas con tres niveles dentro de ellas y la 

participación de un solo docente, debido a ello se les denominó unidocentes y bidocentes. Además, 

las instalaciones no eran las adecuadas, sus pupitres eran viejos y sin pizarrones, haciendo que el 

docente deba conseguir sus propios recursos didácticos para poder trabajar en el aula y sin contar 

con una formación oportuna. Otro aspecto, es que la educación no era gratuita (como sí lo era para 

el resto de niños, adolescentes y jóvenes ecuatorianos) pues los padres eran los encargados de 

pagar la matrícula, la vestimenta (uniforme) y los materiales que se iban a utilizar.   

Actualmente, la situación para los niños, adolescentes y jóvenes de las nacionalidades indígenas 

ha mejorado, pues el estado es el encargado de brindar una educación gratuita, donde les provea 

los textos escolares, así como todos los implementos necesarios. Según Paronyan y Cuenca (2018) 

los docentes, hoy por hoy son capacitados en su formación continua, ahondando en dos 

importantes aspectos: 
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Realizar experimentos con elementos del entorno.

Identificar algún tema que genere curiosidad en estudiantes para orientar 
la formulación de una posible respuesta (hipótesis), buscar información y 

plantear conclusiones

Escuchar relatos que les ayuden a conocer el origen de los animales, 
plantas, astros y otros seres del entorno según la concepción de su pueblo 

originario. 

Conversar con algún abuelo o abuela sobre los nombres de los ríos, 
cerros, quebradas, puquios de su comunidad y su significado.

Visitar diferentes espacios de la comunidad (chacra, purma) con el fin de 
observar e identificar las características del espacio y la diversidad de 

especies que existen en cada uno. 



22 

 

1) se instruyan en los conocimientos de las nacionalidades y pueblos indígenas con la 

coordinación de las universidades del país, para que se les capacite en lo que es cosmovisión 

indígena, historias de las nacionalidades, psicología intercultural, entre otros temas 

relevantes que le ayudan a desarrollarse dentro de su campo 

2) se preparen para impartir lo conocimientos básicos e imprescindibles de las Matemáticas 

oxidentales, Ciencias Naturales, Historia, dependiendo de la especialidad que tenga. 

Hoy por hoy se observa una numerosa presencia de los estudiantes en las aulas de EIB. En el 

pasado, todo lo que se refería a la educación intercultural básica, tenía una asistencia de menor 

porcentaje con un alrededor del 88%, sin embargo, en la actualidad esto se ha elevado hasta el 

95%, dejando de lado a la deserción escolar. Por otro lado, están los estudiantes de bachillerato 

que en inicio solo asistía el 24% a las clases, y hoy ya se tiene una cifra del 54% dentro de las 

aulas. Esto quiere decir que, de los 10 estudiantes inscritos en educación general básica, 8 terminan 

la escuela y que de los 10 matriculados en bachillerato, 9 logran culminar sus estudios y convertirse 

en bachilleres de las nacionalidades y pueblos indígenas (Mendoza, 2017). 

2.2.7 Proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales en Educación General 

Básica - Superior  

Animales, plantas, agua y aire, son algunos recursos con la que el ser humano convive 

cotidianamente, el conocimiento básico de estos recursos naturales se adquiere en la etapa escolar 

en la asignatura de Ciencias Naturales. Sin embargo, muchos centros escolares tienen limitantes 

para la enseñanza de esta asignatura de manera experimental. A pesar de la importancia de esta 

materia, muchos estudiantes la consideran aburrida, complicada y sin aplicación a la realidad 

(Aviles y Galembeck, 2020). 

La Biología, la Química y la Física son parte de las Ciencias Naturales, una asignatura que permite 

a los estudiantes conocer los fenómenos naturales y entender el comportamiento y manifestaciones 

de los diferentes recursos que nos rodean. En gran medida, estos conocimientos se adquieren 

durante la Educación Básica y son una de las materias del sistema educativo nacional, y es 

impartida a los estudiantes desde primer grado hasta el bachillerato.  

Por ejemplo, conocer el cuerpo humano, comprender el proceso de fotosíntesis, entender la 

clasificación y reproducción de las plantas y conocer el funcionamiento e importancia de las 
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macromoléculas en el cuerpo, por mencionar algunos temas. Al igual que otros saberes, las 

Ciencias Naturales se pueden aplicar a la vida cotidiana, temas como los cambios climáticos, las 

enfermedades que padece el ser humano y la contaminación del aire y el agua son realidades diarias 

en la vida de las personas. La enseñanza de esta asignatura, que reciben los estudiantes durante los 

años de escolaridad, es la base del conocimiento científico de cada individuo.   

Las técnicas, estrategias y metodologías que utiliza el docente durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje, es aquello que definirá si los conocimientos logran o no ser significativos. Según un 

estudio realizado por Cancio et al. (2020) las metodologías más utilizadas en esta área son el 

método grupal, el experimental y el investigativo; en cambio, dentro de las estrategias se 

encuentran las clases participativas, las exposiciones, las salidas de campo, el dictado, las 

ilustraciones y los trabajos experimentales. En cuanto a las técnicas de estudio el educando utiliza 

la resolución de ejercicios y la formación de círculos de estudio.  

2.2.9 Orientaciones para la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales 

Según la Guía Didáctica de Implementación Curricular para EBG y BGU Ciencias Naturales 

establecida por el Ministerio de Educación (2016) propone las siguientes orientaciones 

metodológicas para la enseñanza y el aprendizaje:  

Tabla 3. Orientaciones para la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales 

Orientaciones  de 

enseñanza-aprendizaje 
Descripción 

Los estudiantes 

aprenden del mundo 

que les rodea 

 

El medio natural que rodea al estudiante le permite generar 

nociones acerca de los fenómenos de la naturaleza y 

expectativas basadas en la experiencia de la vida cotidiana, por 

ejemplo, las partes que constituyen su cuerpo, las 

características de las plantas y animales, algunos cambios 

atmosféricos; en fin, conocen el medio en el que se 

desenvuelven. 

El aprendizaje y la 

motivación 

 

Se puede estimular la motivación del estudiante mediante la 

relación de los nuevos conocimientos con lo que ya sabe o 

mediante el análisis de problemas reales, por ejemplo, el 
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cuidado de la salud con relación a su alimentación, el ejercicio 

y el descanso, el cuidado del ambiente, entre otros 

La tarea de enseñar 

Ciencias Naturales 

 

Implica generar situaciones didácticas contextualizadas que 

recuperen las experiencias de los estudiantes sobre el entorno, 

para relacionarlos con los contenidos de ciencias que se 

enseñarán, a fin de que formulen preguntas sobre hechos 

familiares o conocidos y den respuestas gracias a los distintos 

conocimientos que van construyendo sobre la realidad. 

Ciencia escolar y ciencia 

experta 

 

La ciencia escolar se construye a partir de los conocimientos 

previos que tienen los estudiantes, de su sentido común o de 

modelos iniciales. Estos sirven de andamiaje para los modelos 

científicos escolares, que proporcionan una buena 

representación y explicación de los fenómenos que permiten 

predecir lo que ocurre en la realidad. 

Las Ciencias Naturales 

y su aporte a la 

alfabetización científica 

Las Ciencias Naturales proporcionan aportes específicos al 

proceso de alfabetización científica mediante aprendizajes 

básicos de las distintas disciplinas, como Biología, Física, 

Química, Geología y Astronomía. Por lo tanto, concebimos tal 

alfabetización en la escuela como una combinación dinámica 

de destrezas, saberes, actitudes, valores, modelos e ideas 

relacionados con la aplicación y utilización del conocimiento 

científico en las actividades cotidianas de las personas 

Fuente: Adaptado de la Guía Didáctica de Implementación Curricular para EBG y BGU Ciencias Naturales 

establecida por el Ministerio de Educación (2016) 

Elaborado por: Delia Pomaquero 

 

2.2.10 Contenidos de aprendizaje de Ciencias Naturales en décimo nivel de Educación 

General Básica Superior 

El área de Ciencias Naturales se contempla contenidos relacionados con las formas de construir 

ciencia, el trabajo experimental, el lenguaje propio de la ciencia, y las actitudes científicas 

propuestas para su desarrollo por subniveles y niveles; organizando los aprendizajes en unidades 

didácticas y secuenciando los contenidos científicos desde el primer año de EGB hasta el tercer 
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año de BGU y que son comunes en todas las disciplinas que contemplan las Ciencias Naturales. 

Para los estudiantes de décimo grado se proponen en el texto los siguientes contenidos:  

Tabla 4. Contenidos de aprendizaje de CCNN en décimo grado de EGB Superior 

Unidad 1: Clasificación de los seres vivos Unidad 2: 
La reproducción de los seres 

vivos. 

1. El origen de los sistemas de clasificación 

2. La clasificación taxonómica 

3. El concepto de especie 

4. La sistemática y la clasificación de las 

especies 

5. La clasificación de los procariotas 

6. La clasificación de los protistas 

7. La clasificación de los hongos 

8. La clasificación de las plantas 

9. La clasificación de animales 

1. La función de reproducción en los seres 

vivos 

2. La reproducción celular 

3. Los mecanismos de reproducción 

4. La reproducción de las bacterias 

5. La reproducción de los protistas 

6. La reproducción de los hongos 

7. La reproducción en las plantas 

8. La reproducción en animales invertebrados 

9. La reproducción en vertebrados 

 

Unidad 3: 
El sistema inmunitario y los 

virus 
Unidad 4: 

El origen de la vida 4 en la 

Tierra y la evolución 

1. El sistema inmune humano 

2. Los agentes patógenos y las enfermedades 

3. Los virus 

1. El origen y la evolución del universo y del 

planeta Tierra 

2. El origen de la vida 

3. Los principios de la biogeografía 

4. Los cambios geológicos del planeta Tierra 

5. La distribución de los seres vivos 

6. Historia de los procesos geológicos de la 

Tierra 

7. Formación de las rocas 

 

Unidad 5: Cambios en la Tierra Unidad 4: Los fluidos 

1. La historia evolutiva de Sudamérica 

2. La biogeografía de Ecuador 

1. Los fluidos 

2. El comportamiento de los fluidos 
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3. El impacto ambiental de las poblaciones 

humanas 

3. El carbono en la química de la vida 

4. Las biomoléculas 

5. Los ácidos nucleicos 

Fuente: Datos tomados del texto del estudiante propuesto por el Ministerio de Educación del Ecuador 

(2018). 

Elaborado por: Delia Pomaquero 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque de la investigación 

Cualitativa: En este estudio se abordó un conjunto de procesos sistémicos y críticos de 

investigación, implicando la observación participante, la recolección y el análisis de datos 

cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de 

toda la información recabada y lograr un mayor entendimiento para la elaboración de la guía 

metodológica con enfoque intercultural de Ciencias Naturales. 

3.2 Diseño de investigación 

No experimental: Este estudio se realizó sin la manipulación de las variables. Se observaron los 

hechos tal y como se presentaron en su contexto real o empírico y en un tiempo determinado. Es 

decir, se observó a los estudiantes de décimo nivel en su proceso natural de enseñanza-aprendizaje 

de las Ciencias Naturales, identificando las características de ese proceso en relación a los 

componentes pedagógico, didáctico y metodológico que el docente aplica.  

3.2 Tipo de investigación 

3.2.1 Por el nivel o alcance 

Diagnóstica: Se fundamentó en un análisis situacional sobre la necesidad de una Guía 

metodológica de Ciencias Naturales con enfoque de interculturalidad para desarrollar un proceso 

de enseñanza aprendizaje y la formación educativa de calidad de los estudiantes de décimo nivel 

de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Nación Puruhá que se ha observado, de ahí la 

existencia del problema que amerita estudiarse para plantear soluciones, con la ayuda de un estudio 

preliminar. 

Descriptivo: Esta investigación de tipo descriptiva sirvió para ordenar, agrupar o sistematizar los 

datos encontrados sobre el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias 

Naturales, de acuerdo a los componentes pedagógico, didáctico y metodológico que se aplican en 

décimo nivel de la UEIB “Nación Puruhá”, y poder especificar las propiedades y características 

importantes del problema analizado para sobre esa base elaborar la Guía metodológica con enfoque 

intercultural para el aprendizaje de Ciencias Naturales.  

3.2.2 Por el lugar  
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Bibliográfica: Se apoyó en recopilar la información de varias fuentes o referencias bibliográficas, 

libros y resultados de otras investigaciones, tomando como referencia la indagación 

correspondiente a las variables: guía metodológica con enfoque intercultural (independiente) y el 

aprendizaje de Ciencias Naturales (dependiente).   

De campo: Se realizó en la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Nación Puruhá”, en la cual 

está inmersa en la investigación y se identificó el problema. 

3.3 Método de Investigación 

Inductivo: Se utilizó este método para recolectar datos e información para llegar a una 

sustentación teórica y proponer el cómo se desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

Ciencias Naturales en décimo grado de UEIB “Nación Puruhá”. Además, se aplicó la encuesta a 

los participantes para conseguir datos necesarios para llegar a las conclusiones generales del 

estudio.  

Deductivo: Este tipo de razonamiento se utilizó para aplicar teorías como las actividades de la 

Guía metodológica sobre el proceso de enseñanza aprendizaje de los jóvenes y señoritas, en el área 

de Ciencias Naturales; por lo tanto, se debe definir que el proceso sea técnicamente correcto, en 

este sentido, las conclusiones del método deductivo son válidas 

3.4 Población de Estudio 

3.4.1 Población  

La población de este estudio se conformó de 253 estudiantes matriculados en la Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe “Nación Puruhá”. 

3.4.2 Muestra 

Se trabajó con 30 estudiantes del Décimo nivel de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe 

“Nación Puruhá”. La determinación de la muestra fue no Probabilística e intencional o por 

conveniencia. 
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Tabla 5. Distribución de la muestra participante  

Estudiantes Número Porcentaje 

Hombres 12 40% 

Mujeres 18 60% 

Total 30 100% 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Nación Puruhá”.  

Elaborado por: Delia Pomaquero (Investigadora) 

 

3.5 Técnica de investigación  

Encuesta: Se aplicó una encuesta a los estudiantes de décimo grado de la Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe “Nación Puruhá” con el propósito de establecer el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales, de acuerdo a los componentes pedagógico, 

didáctico y metodológico que aplica el docente en esta asignatura.  

3.6 Instrumento de investigación 

Cuestionario: Se elaboró un cuestionario de 10 preguntas de opción múltiple con la escala de 

Likert para medir la frecuencia con la que el docente aplica las metodologías activas de enseñanza-

aprendizaje junto con las estrategias y técnicas en la asignatura de Ciencias Naturales.  

3.7 Técnica de análisis e interpretación de datos 

1) Se indagó previamente sobre las metodologías activas, estrategias y técnicas de aprendizaje 

que pueden ser adecuadas para el enfoque intercultural en el PEA de Ciencias Naturales. 

2) Se elaboró un cuestionario de 10 preguntas para investigar sobre las actividades que el 

docente de CCNN utiliza durante su enseñanza. 

3) Se encuestó a los estudiantes que fueron parte de la muestra 

4) Se ordenó y tabuló los datos que se obtuvieron de las encuetas 

5) Se realizó la interpretación y el análisis de los resultados 

6) Se elaboró la guía metodológica con enfoque intercultural para el PEA de CCNN de 

décimo grado 

7) Se socializó la guía metodológica 

8) Se estableció las conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS  

4.1 Análisis e interpretación de datos  

Primera encuesta: Identificar cómo se desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

Ciencias Naturales en los componentes pedagógico, didáctico y metodológico en el décimo nivel 

de la UEIB “Nación Puruhá”  

Escala de valoración  Símbolo 

Muy frecuentemente Mf 

Frecuentemente Fr 

A veces Av 

Pocas veces Pv 

Nunca N 

 

Tabla 6. Desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de CCNN 

Pregunta  Escala de valoración 

Mf Fr Av Pv N 

1. ¿Su docente utiliza los recursos del entorno (plantas, 

animales o seres abióticos) para explicar los temas de la 

CCNN? 

7% 40% 53% 0% 0% 

2. ¿Su docente realiza experimentos con los elementos del 

entorno (tierra, agua, plantas, rocas, etc.,) para explicar los 

fenómenos de mundo natural? 

17% 20% 63% 0% 0% 

3. ¿Su docente utiliza los lugares de la comunidad (plaza 

del pueblo, chacras, huertos, ríos, cerros, quebradas, las 

casas de las familias, etc.) para relacionar los contenidos 

de CCNN con su enseñanza? 

0% 0% 37% 63% 0% 

4. ¿Su docente utiliza la siembra, la cosecha, la crianza de 

animales para explicar cómo funciona la naturaleza y como 

esos hechos influyen en la vida? 

50% 0% 10% 40% 0% 

5. ¿Su docente promueve el trabajo en equipo mediante 

talleres, microproyectos, exposiciones o debates? 
0% 46% 27% 27% 0% 
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6. ¿Su docente utiliza actividades de dibujo, modelado o 

dramatización para promover su creatividad? 
0% 7% 30% 63% 0% 

7. ¿Su docente utiliza juegos tradicionales o populares 

durante su enseñanza para motivar su participación en 

clases? 

0% 10% 27% 63% 0% 

8. ¿Su docente promueve el uso de informes, 

organizadores gráficos, tablas, diagramas, narraciones 

orales o escritas como: adivinanzas, rimas, leyendas, 

cantos, relatos para desarrollar la expresión y compresión 

oral y escrita de los temas de CCNN? 

60% 33% 7% 0% 0% 

9. ¿Su docente invita a los padres de familia o a otros 

miembros de la comunidad para compartir sus 

experiencias o participar en actividades pedagógicas? 

0% 0% 0% 53% 47% 

10. ¿Su docente realizar asambleas para proponer acuerdos 

de convivencia? 
80% 10% 10% 0% 0% 

Fuente: Estudiantes encuestados de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Nación Puruhá”.  

Elaborado por: Delia Pomaquero (Investigadora) 
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Gráfica Estadística 1. Desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de CCNN 
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1. Uso de recursos del entorno

2. Realización de experimentos

3. Visitas a lugares de la comunidad

4. Uso de la siembra, la cosecha, la crianza de animales

5. Realiza trabajos en equipo mediante talleres, microproyectos,

exposiciones o debates

6. Utiliza actividades de dibujo, modelado o dramatización

7. Utiliza juegos tradicionales o populares

8. Promueve el uso de informes, organizadores gráficos, etc

9. Invita a los padres de familia o a otros miembros de la

comunidad

10. Realizar asambleas para proponer acuerdos de convivencia

Fuente: Datos de la tabla 6 

Elaborado por: Delia Pomaquero (Investigadora) 

 



32 

 

Análisis: Los resultados de la encuesta con respecto a las estrategias utilizadas muy frecuentemente 

y frecuentemente por el docente durante el la enseñanza y aprendizaje de Ciencias Naturales son: 

el 47% recursos del entorno, un 37% experimentos, 50% uso de la siembra, la cosecha y la crianza 

de animales, 46% talleres, microproyectos, exposiciones o debates, 7% actividades de modelado, 

10% juegos tradicionales o populares, 93% informes, organizadores gráficos, tablas, diagramas, 

adivinanzas, rimas, leyendas, cantos, relatos y 90% asambleas. Mientras las estrategias de invitar 

a los padres de familia o miembros de la comunidad y salidas de campo, obtuvieron un 0%.  

Interpretación: Los resultados de la encuesta indican que el docente de Ciencias Naturales utiliza 

con mucha frecuencia las estrategias para mejorar la comunicación oral y escrita de los estudiantes, 

mediante la aplicación de informes, organizadores gráficos, adivinanzas, rimas, leyendas, cantos o 

relatos. Vale decir que estas actividades no requieren de mucho esfuerzo para ser planificadas y 

ejecutadas en el aula, sin embargo, su uso excesivo puede generar aburrimiento en la clase y 

desprecio hacia el tema de estudio (Jiménez et al., 2020).  

En promedio de uso, están las actividades de experimentación, los recursos del entorno y la práctica 

de la siembra, la cosecha y criadero de animales, evidenciándose el esfuerzo del docente por no 

perder la esencia de la enseñanza de esta asignatura. Si bien estas actividades exigen un mayor 

compromiso, tiempo, recursos y creatividad al momento de planificar, son estrategias que siempre 

acaparan la atención de los educandos, dándoles un mayor respaldo de la información teórica 

aprendida (Prieto y Sanchez, 2017). 

Por otro lado, se evidencia una escasa aplicación de actividades de dibujo, modelado y 

dramatización, estrategias que ayudan a desarrollar habilidades de creatividad y razonamiento. Por 

ende, es trascendental invitar a los estudiantes a salir de lo rutinario, a través de la elaboración de 

maquetas, graficas o presentaciones artísticas, donde puedan aprender de forma diferente y 

descubran o perfeccionen algún talento o destreza.  

Finalmente, las estrategias nunca utilizadas son las visitas a los lugares del entorno y la invitación 

a padres de familia o miembros de la comunidad, evidenciándose que el enfoque intercultural no 

está siendo considerado dentro de la planificación del docente, pues tanto los lugares de la 

comunidad, los miembros y la familia son entes importantes en el sistema de EIB. (Vernimmen, 

2019). 
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Segunda encuesta: Aplicada a los estudiantes para conocer las perspectivas sobre la socialización 

de la Guía metodológica con enfoque intercultural en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

Ciencias Naturales.   

1) ¿La actividad de experimentación propuesta en la lección 7 le ayudará a comprender el 

origen y el proceso de la formación del suelo? 

    Tabla 7. La actividad experimental  

Fuente: Estudiantes encuestados de la UEIB “Nación Puruhá” 

Elaborado por: Delia Pomaquero (Investigadora) 

 

   Gráfica Estadística 2. La actividad experimental 

 
Fuente: Datos de la tabla 7 

Elaborado por: Delia Pomaquero (Investigadora) 

 

Escala de valoración N° de estudiantes  Porcentaje 

Muy de acuerdo 24 80% 

De acuerdo  5 17% 

Indeciso 1 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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Análisis: En lo que se refiere a si la actividad de experimentación propuesta en la lección 7 le 

ayudará a comprender el origen y el proceso de la formación del suelo, el 80% manifestó estar muy 

de acuerdo, 17% de acuerdo y 3% indeciso. 

Interpretación: La mayoría de los encuestados se interesan por aprender el origen y proceso de 

formación del suelo mediante el desarrollo de la actividad experimental, evidenciándose el fuerte 

apoyo e interés de los estudiantes por esta estrategia, la cual utiliza los elementos del entorno para 

explicar los fenómenos cotidianos. Como mencionan Avilés y Galembeck (2020) “Esta estrategia 

ayuda a desarrollar habilidades de pensamiento científico como la investigación, la observación, el 

planteamiento de problema, formular nuevas preguntas, experimentar y finalmente comprobar o 

refutar las interrogantes iniciales” (p. 23). 
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2) ¿Le parece interesante la actividad propuesta en la lección 3 de visitar un vivero y un 

criadero de cuyes para tener una mejor comprensión de la función de la reproducción en 

los seres vivos?  

   Tabla 8. Visitas a viveros y criaderos  

Fuente: Estudiantes encuestados de la UEIB “Nación Puruhá”  

Elaborado por: Delia Pomaquero (Investigadora) 

 

   Gráfica Estadística 3. Visitas a viveros y criaderos 

 
Fuente: Datos de la tabla 8 

Elaborado por: Delia Pomaquero (Investigadora) 

 

Análisis: Con relación a si la actividad de visitar un vivero y un criadero de cuyes para tener una 

mejor comprensión de la función de la reproducción en los seres vivos, al 73% de los encuestados 

les pareció muy interesante y 27% interesante. 

Escala de valoración N° de estudiantes  Porcentaje 

Muy interesante 22 73% 

Interesante  8 27% 

Indeciso 0 0% 

Poco interesante 0 0% 

Nada interesante 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación: Un alto porcentaje de encuestados están muy interesado en hacer visitas frecuentes 

a los diferentes lugares de la comunidad, como son: la plaza del pueblo, las chacras, los huertos, el 

río, el cerro, las quebradas, entre otros, para profundizar los contenidos de Ciencias Naturales 

mediante la observación directa del entorno y los fenómenos. Como ha sido demostrado en el 

trabajo de Aguilera (2018) “la comunidad es un lugar ideal para aprender, son espacios que 

trascienden el aula y la escuela, posibilitando el trabajo científico mediante la observación, 

experimentación, investigación, análisis y vivencias de hechos, fenómenos y acontecimientos de 

aprendizaje in situ” (p. 3120). 
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3) ¿Le gustaría realizar la actividad propuesta en la lección 4 de asistir a una chacra, acequia 

y jardín para comprender los tipos de reproducción de las plantas?  

    Tabla 9. Asistir a una chacra, acequia y jardín 

Fuente: Estudiantes encuestados de la UEIB “Nación Puruhá” 

Elaborado por: Delia Pomaquero (Investigadora) 

 

   Gráfica Estadística 4. Asistir a una chacra, acequia y jardín 

 
Fuente: Datos de la tabla 9 

Elaborado por: Delia Pomaquero (Investigadora) 

 

Análisis: En cuanto a la actividad de asistir a una chacra, acequia y jardín para comprender los 

tipos de reproducción de las plantas, al 80% de encuestados si le gustaría, 10% no le gustaría y 3% 

no está seguro. 

Interpretación: A la mayoría de los encuestados si les gustaría asistir a un jardín, chacra y acequia 

para comprender el mecanismo y los tipos de reproducción de las plantas. Esta actividad propuesta 

sale de lo rutinario, generando interés y mayores expectativas de observar algo diferente y 

verdadero, se sienten familiarizados y de cierta forma seguridad. Las visitas de campo representan 

un proceso importante de evidencia teórica, porque son ejemplos reales de los mecanismos de 

Escala de valoración N° de estudiantes  Porcentaje 

Si me gustaría 24 80% 

No me gustaría 3 10% 

No estoy seguro 3 10% 

TOTAL 30 100% 
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reproducción, nutrición, relación e importancia de los seres vivos. De acuerdo a la puntualización 

realizada por Hernández (2017) “El contexto real de aprendizaje de Ciencias Naturales son los 

entornos, mediante las visitas a plantíos, chacras, invernaderos, jardines o criadero de animales, se 

genera una oportunidad para profundizar y practicar los saberes locales, así como, desarrollar 

competencias del currículo” (p. 257). 
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4) ¿Qué opina usted sobre las actividades propuestas en la lección 6 del conversatorio grupal 

y la exposición para trabajar en equipo y aprender sobre el origen y la evolución del 

universo y del planeta Tierra?  

    Tabla 10. Conversatorio grupal y exposiciones 

Fuente: Estudiantes encuestados de la UEIB “Nación Puruhá” 

Elaborado por: Delia Pomaquero (Investigadora) 

 

   Gráfica Estadística 5. Conversatorio grupal y exposiciones 

 
Fuente: Datos de la tabla 10 

Elaborado por: Delia Pomaquero (Investigadora) 

 

Análisis: De los encuestados, un 77% opinó que son muy buenas las actividades del conversatorio 

grupal y la exposición para trabajar en equipo y aprender sobre el origen y la evolución del universo 

y del planeta Tierra, 10% buenas y 13% regulares. 

Escala de valoración N° de estudiantes  Porcentaje 

Muy bueno 23 77% 

Bueno  3 10% 

Regular  4 13% 

Mala  0 0% 

Muy mala  0 0% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación: Más de la mitad de los encuestados mencionan que el conversatorio grupal y la 

exposición son actividades eficientes para trabajar en conjunto y aprender sobre el origen y 

evolución del universo y del planeta Tierra, comprobándose el interés existente por el trabajo 

colaborativo, una estrategia enfocada a mejorar las habilidades de comunicación e interacción con 

otros. La influencia del trabajo cooperativo en el PEA es indiscutible, permite obtener múltiples 

beneficios, tanto individuales como colectivos; al tener los mismos intereses, resultados y metas, 

deben combinar sus habilidades y capacidades para cumplir con el objetivo de aprendizaje. De 

acuerdo con Cancio, et al., (2020) “Durante la interacción grupal se produce una serie de conflictos 

por la diversidad de ideas, opiniones o argumentaciones, esto se considera como una oportunidad 

para que los niños y niñas aprendan las habilidades de dialogo, basado en el respeto, empatía y 

convivencia” (p. 92). 
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5) ¿Considera usted que las actividades de la lección 9 de dibujar y elaborar una maqueta 

le ayudarán a desarrollar su creatividad y demostrar cómo se da el impacto ambiental de 

las poblaciones humanas?  

    Tabla 11. Dibujar y elaborar maquetas  

Fuente: Estudiantes encuestados de la UEIB “Nación Puruhá” 

Elaborado por: Delia Pomaquero (Investigadora) 

 

   Gráfica Estadística 6. Dibujar y elaborar maquetas 

 
Fuente: Datos de la tabla 11 

Elaborado por: Delia Pomaquero (Investigadora) 

 

Análisis: El 83% de los encuestados consideraron que el dibujar y elaborar una maqueta si les 

ayuda a desarrollar su creatividad y demostrar cómo se da el impacto ambiental de las poblaciones 

humanas, 14% no está seguro y 3% no ayuda.  

Interpretación: Para la mayor parte de los encuestados, las actividades de dibujo y modelado si 

les ayudaría a potenciar su creatividad y conocimiento, demostrándose el efecto motivador de estas 

estrategias, mismas que llaman la atención de los educandos a implicarse en el proceso de 

aprendizaje, comprender y explicar los conceptos científicos por medio de la representación visual 

Escala de valoración N° de estudiantes  Porcentaje 

Si  25 83% 

No estoy seguro 4 7% 

No 1 3% 

TOTAL 30 100% 
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de los fenómenos o de situaciones de su comunidad. De acuerdo a la puntualización realizada por 

Almachi (2018) “Las maquetas y dibujos son formas creativas y efectivas de trabajar en el aula, 

permitiendo al estudiantes aprender fácilmente los conceptos teóricos, poner en juego la 

imaginación, mejorar sus niéveles de concentración y desarrollar las habilidades manuales” (p. 45). 
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6) ¿Le gustaría utilizar los juegos tradicionales y populares propuestos en la lección 10 para 

motivar su participación en clases y aprender sobre el carbono y las biomoléculas?  

    Tabla 12. Juegos tradicionales y populares  

Fuente: Estudiantes encuestados de la UEIB “Nación Puruhá” 

Elaborado por: Delia Pomaquero (Investigadora) 

 

   Gráfica Estadística 7. Dibujar y elaborar maquetas 

 
Fuente: Datos de la tabla 12 

Elaborado por: Delia Pomaquero (Investigadora) 

 

Análisis: Del total de encuetados, al 80% si les gustaría utilizar los juegos tradicionales y populares 

para motivar su participación en clases y aprender sobre el carbono y las biomoléculas y 20% no 

está seguro.  

Interpretación: A la mayoría de los estudiantes encuestados sí les gustaría utilizar los juegos 

tradicionales o populares para aprender sobre el carbono y las biomoléculas, evidenciándose el alto 

interés por el desarrollo y participación de estas actividades, sin embargo, aún hay docentes que 

ignoran o rechazan la idea de que los juegos también pueden propiciar o estimular el aprendizaje. 

Para un docente de educación intercultural, el uso de juegos tradicionales se convierte en una 

Escala de valoración N° de estudiantes Porcentaje 

Si me gustaría 24 80% 

No me gustaría 0 0% 

No estoy seguro 6 20% 

TOTAL 30 100% 
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estrategia motivadora, ideal para mejorar las capacidades y destrezas, así como, valorar la identidad 

cultural” (Pacheco et al., 2018, p. 18). Para otros autores, la acción de jugar en el aula, motiva, 

desarrolla la creatividad, enseña a respetar normas, da riendas a la curiosidad, mejora el lenguaje, 

genera autoconfianza y estimula el aprendizaje (López et al. 2019). 
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7) ¿Las actividades propuestas en la lección 1 de participar en un debate y realizar un ensayo 

le ayudarán a desarrollar su capacidad de expresión oral y escrita sobre la clasificación 

de las plantas?  

    Tabla 13. Participar en debates y realizar ensayos  

Fuente: Estudiantes encuestados de la UEIB “Nación Puruhá” 

Elaborado por: Delia Pomaquero (Investigadora) 

 

   Gráfica Estadística 8. Participar en debates y realizar ensayos 

 
Fuente: Datos de la tabla 13 

Elaborado por: Delia Pomaquero (Investigadora) 

 

Análisis: Con respecto a si la propuesta de participar en un debate y realizar un ensayo ayuda a 

desarrollar la capacidad de expresión oral y escrita sobre la clasificación de las plantas, el 60% de 

encuestados estuvo muy de acuerdo, 10% de acuerdo, 13% indeciso y 17% en desacuerdo. 

.   

Escala de valoración N° de estudiantes   Porcentaje 

Muy de acuerdo 18 60% 

De acuerdo  3 10% 

Indeciso 4 13% 

En desacuerdo 5 17% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación: Más de la mitad de los estudiantes están de acuerdo con participar en debates y 

realizar ensayos para mejorar su expresión y comprensión oral y escrita sobre la clasificación de 

las plantas, evidenciándose el apego por las estrategias de discusión dirigida y estructurada, así 

como, de procesamiento complejo, que mejoran las habilidades lingüísticas y de comunicación 

para producir y comprender el lenguaje hablado y escrito. Según Pacheco et al. (2018), las 

habilidades de comprensión auditiva, expresión oral, comprensión lectora y expresión escrita, no 

están ajenas a las Ciencias Naturales, por el contrario, son destrezas que facilitarán la trasmisión 

de ideas científicas, definiciones de términos, argumentaciones críticas y reflexivas sobre los 

hechos o fenómenos y el trabajo en equipo.  
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8) ¿Considera usted interesante desarrollar la actividad propuesta en la lección 10 de invitar 

a los padres de familia a cocinar recetas nutritivas para profundizar el aprendizaje sobre 

las biomoléculas?  

    Tabla 14. Invitación a la familia  

Fuente: Estudiantes encuestados de la UEIB “Nación Puruhá” 

Elaborado por: Delia Pomaquero (Investigadora) 

 

   Gráfica Estadística 9. Invitación a la familia 

 
Fuente: Datos de la tabla 14 

Elaborado por: Delia Pomaquero (Investigadora) 

 

Análisis: Con respecto a la actividad de invitar a los padres de familia para cocinar recetas 

nutritivas y profundizar el aprendizaje de las biomoléculas, el 77% de encuestados manifestó estar 

muy interesado, 10% interesado y 13% indeciso.  

Escala de valoración N° de estudiantes Porcentaje 

Muy interesante 23 77% 

Interesante  3 10% 

Indeciso 4 13% 

Poco interesante 0 0% 

Nada interesante 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación: Se encontró un alto porcentaje de estudiantes muy interesados en invitar a los 

padres de familia a cocinar recetas nutritivas para profundizar en el aprendizaje de las 

biomoléculas, evidenciándose un fuerte soporte para adoptar el modelo educativo intercultural, 

donde se involucra a la familia y miembros de la comunidad en busca de un mejor aprendizaje y 

apreciación de los saberes culturales. De acuerdo con Pacheco et al. (2018) “La educación 

intercultural privilegia la interrelación de cuatro actores: el estudiante, la escuela, la familia y la 

comunidad, no solo priorizando a los contenidos de aprendizaje sino también a las tradiciones 

culturales, costumbres y el entorno que lo rodea” (p. 10). 
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9) ¿Considera usted que el diseño de la guía metodológica le permitirá a su docente 

acompañarlo y guiarlo en su proceso de aprendizaje de Ciencias Naturales?  

    Tabla 15. Acompañamiento y guía del docente 

Escala de valoración N° de estudiantes  Porcentaje 

Muy de acuerdo 26 87% 

De acuerdo  3 10% 

Indeciso 1 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Estudiantes encuestados de la UEIB “Nación Puruhá”.  

Elaborado por: Delia Pomaquero (Investigadora) 

 

   Gráfica Estadística 10. Acompañamiento y guía del docente 

 
Fuente: Datos de la tabla 15 

Elaborado por: Delia Pomaquero (Investigadora) 

 

Análisis: Con relación a si el diseño de la guía metodológica permitirá al docente acompañar y 

guiar el proceso de aprendizaje de Ciencias Naturales, el 87% señaló estar muy de acuerdo, 10% 

de acuerdo y 3% indeciso.  

Interpretación: Se encontraron resultados positivos en cuanto al acompañamiento pedagógico que 

el docente les puede proporcionar a los estudiantes con la aplicación de la guía metodológica con 
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enfoque intercultural propuesta. Esta deducción resulta ser muy favorable, ya que la orientación 

del docente durante todo el proceso educativo es un factor importante para cumplir con los 

objetivos de aprendizaje; además, se puede generar un ambiente propicio donde predomine el 

respeto mutuo, la empatía y fortalezca la convivencia positiva entre los miembros de la comunidad 

escolar. Según Pacheco et al, (2018)  

El acompañamiento del docente es un factor importante en la construcción del aprendizaje, 

pero también lo es para establecer y llevar a cabo los acuerdos de convivencia. Estas dos 

acciones dan lugar a un ambiente de seguridad, inclusión, democracia, comunicación 

efectiva, aprendizaje significativo, entre otras cualidades y habilidades, que llevarán al 

plantel educativo a ser el tipo de escuela que desea ser (p. 38). 
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10) ¿Le gustaría que su docente aplique la guía metodológica socializada para su proceso de 

enseñanza-aprendizaje de CCNN? 

    Tabla 16. Aplicación de la guía metodológica 

Fuente: Estudiantes encuestados de la UEIB “Nación Puruhá” 

Elaborado por: Delia Pomaquero (Investigadora) 

 

   Gráfica Estadística 11. Aplicación de la guía metodológica 

 
Fuente: Datos de la tabla 16 

Elaborado por: Delia Pomaquero (Investigadora) 

 

Análisis: Con respecto a la aplicación de la guía metodológica con enfoque intercultural durante 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales, el 90% respondió que si le gustaría y 

10% no estuvo seguro.  

Interpretación: Lo resultados evidencian que a la mayor parte de los estudiantes, si les gustaría 

utilizar la guía metodológica con enfoque intercultural en la asignatura de Ciencias Naturales, 

reflejando su efecto motivador y estimulante de hacer partícipes a toda la clase a través de la 

propuesta de actividades para relacionar los conocimientos teóricos, experimentales y culturales. 

Este punto de vista concuerda con Lacreu (2017), quien afirma que  es obligatorio para los docentes 

interbilingües desarrollar actividades didácticas relacionando la cultura, el ambiente y sus 

Escala de valoración N° de estudiantes  Porcentaje 

Si me gustaría 24 90% 

No me gustaría  0 0% 

No estoy seguro 3 10% 

TOTAL 30 100% 
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componentes, tanto en la educación primaria como secundaria, buscando formar ciudadanos con 

una visión sociocultural, así como, brindar una mejor explicación de los fenómenos naturales.  
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

- Se concluye conveniente la elaboración de la Guía metodológica con enfoque intercultural para 

promover y favorecer un aprendizaje inclusivo de Ciencias Naturales, en todos los procesos de 

socialización y convivencia, dentro y fuera del salón de clase, revalorando y vitalizando las 

creencias, tradiciones y costumbres de pueblo Puruhá, mediante la implementación de 

actividades que envuelvan a los miembros de la  comunidad, el entorno y la participación activa 

de los estudiantes de décimo nivel de la UEIB “Nación Puruhá”.  

- El desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales en los estudiantes 

de décimo nivel de la UEIB “Nación Puruhá es frecuentemente tradicionalista pues no suele 

utilizar estrategias que fomenten la creatividad y motivación en los educandos, aunque a veces 

si  suele utilizar la experimentación, por otra parte, su metodología no se encuentra relacionado 

a los fines de la educación intercultural pues el desarrollo de actividades como visitas a los 

lugares del sector, la utilización de los recursos naturales del entorno o la incorporación de la 

familia y la comunidad en el proceso educativo son casi nunca elaboradas. 

- Se considera necesario y pertinente utilizar una Guía metodológica con enfoque de intercultural 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales porque brinda orientaciones 

metodológicas a los docentes de cómo trabajar en el aula con sus estudiantes haciendo uso de 

métodos, estrategias y técnicas innovadoras que además de instruir nuevos conceptos 

científicos, también los ayuda a valorar su entorno, cultura, tradiciones y costumbres.  

- La socialización de la Guía metodológica de Ciencias Naturales con enfoque intercultural logra 

fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes del décimo nivel de la UEIB 

“Nación Puruhá, pues esta herramienta educativa novedosa facilita al docente el cumplimiento 

de su significativa misión en cuanto a formar a los futuros ciudadanos ecuatorianos con una 

visión sociocultural.  
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5.2 Recomendaciones 

- Elaborar estrategias de aprendizaje con enfoque intercultural que interrelacionen el contenido 

de aprendizaje de Ciencias Naturales con el entorno, la familia, la comunidad y la cultura, 

promoviendo una formación holística en los estudiantes de décimo nivel de la UEIB “Nación 

Puruhá”.  

- Se recomienda a los docentes de la UEIB “Nación Puruhá” utilizar y adaptar metodologías, 

estrategias y técnicas activas e innovadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias 

Naturales para estimular una mayor participación de los estudiantes.  

- Utilizar una guía metodológica con enfoque intercultural para orientar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las diferentes asignaturas, pues la interculturalidad puede y debe ser desarrollada 

en las diferentes áreas curriculares.  

- Promover la implementación de la Guía metodológica de Ciencias Naturales con enfoque de 

interculturalidad, para desarrollar un proceso de enseñanza aprendizaje y la formación 

educativa de calidad en los estudiantes de décimo nivel de la UEIB “Nación Puruhá”. 
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