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RESUMEN 

El actual sistema educativo ecuatoriano tiene como fundamento a la educación intercultural, 

modelo que ha sido sujeto a críticas por su dificultad de aplicación, en la medida en la que 

debe sustituir paulatinamente al sistema educativo anterior, basado en formas de educación 

tradicional. En ese contexto se presenta la investigación sobre “La práctica docente desde 

una perspectiva intercultural en el aprendizaje cooperativo de la Unidad Educativa PCEI 

Cruzada Social de Riobamba”, cuyo objetivo es proponer una guía metodológica para el 

fortalecimiento del aprendizaje cooperativo con enfoque intercultural de los estudiantes de 

Primero a Tercer Año de Bachillerato de la nombrada institución. Para el efecto se ha 

realizado un análisis problémico en el que se visualiza la situación actual de la práctica 

docente. La Investigación se fundamenta en antecedentes y en paradigmas presentados desde 

diferentes áreas del conocimiento y se le dio sustento en un análisis teórico de las variables. 

Básicamente es una investigación no experimental, con enfoque cuantitativo, de tipo 

descriptiva, la población estudiada son 54 estudiantes de Primero a Tercer Año de 

Bahillerato y seis docentes. Se aplicaron dos encuestas cuya validez se realizó por análisis 

de expertos y la confiabilidad por el estadístico de Alfa de Crombach. Los resultados indican 

una actitud negativa de los estudiantes con respecto a las prácticas docentes; la aceptación 

de los profesores de las dificultades en la aplicabilidad de estrategias de aprendizaje 

cooperativas, el contraste de los datos consolida los resultados anteriores, concluyéndose la 

importancia de estructurar una guía de estrategias metodológicas para la enseñanza 

cooperativa con orientación intercultural que se constituya en una herramienta que permita 

fomentar el aprendizaje intercultural de los estudiantes, mejorar las capacidades de los 

docentes y proporcionar un instrumento adecuado para el desarrollo de estrategias de 

enseñanza cooperativa.   

Palabras clave: Interculturalidad, Enseñanza Cooperativa, Aprendizajes, Metodologías 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The current Ecuadorian educational system is based on intercultural education, a model that 

has been criticized for its difficulty in application, to the extent that it must gradually replace 

the previous educational system, based on traditional forms of education. In this context, the 

research on "Teaching Practice from an Intercultural Perspective in Cooperative Learning in 

the Cruzada Social PCEI Educational Unit from Riobamba" is presented, whose objective is 

to determine the incidence of teaching practice with an intercultural perspective in the 

development of cooperative learning. in the named institution. For this purpose, a problem 

analysis has been carried out in which the current situation of teaching practice is visualized. 

The Research is based on antecedents and paradigms presented from different areas of 

knowledge and was supported by a theoretical analysis of the variables. It is basically a non-

experimental research, with a qualitative approach, of a descriptive type, the population 

studied is 54 students from First to Third Year of High School and six teachers. Two surveys 

were applied whose validity was carried out by expert analysis and reliability by the 

Crombach Alpha statistic. The results indicate a good predisposition of the students 

regarding teaching practices; the acceptance of the teachers of the difficulties in the 

applicability of cooperative learning strategies, the contrast of the data consolidates the 

previous results, concluding the importance of structuring a guide of methodological 

strategies for cooperative teaching with an intercultural orientation that constitutes a tool that 

allows to promote intercultural learning of students, improve the capacities of teachers and 

provide an adequate instrument for the development of cooperative teaching strategies.  

Keywords: Interculturality, Cooperative Teaching, Learning, Methodologies 
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INTRODUCCIÓN 

La idea de la educación vinculada al aprendizaje cooperativo, para la enseñanza de la 

interculturalidad ha existido durante décadas, sin embargo, en nuestro sistema hasta hace 

poco tiempo no había sido considerada al mismo nivel que otras formas de aprendizaje, si 

bien es discutible porque el aprendizaje cooperativo pasó desapercibido durante tanto 

tiempo, es innegable que es una estrategia de enseñanza poderosa y efectiva. 

Al darle al sistema educativo nacional la denominación de intercultural, se abrieron un sin 

número de posibilidades que conectan a la rica diversidad que habita el territorio 

ecuatoriano, con una formación holística de proyección más humana y comprometida con la 

cultura, la sociedad y el respeto por el medio ambiente, sin embargo, ha resultado complejo 

llevar este proceso adelante, por la resistencia que el sistema educativo tradicional ha puesto 

a las estrategias de cambio propuestas, a pesar de que es irreversible por lo que tiene que 

llevarse delante de la mejor manera.  

En este contexto se realizó el presente trabajo que investiga la práctica docente desde una 

perspectiva intercultural en el aprendizaje cooperativo de la Unidad Educativa PCEI Cruzada 

Social. Es importante considerar que la modalidad de educación sobre que se hizo el trabajo 

corresponde a personas con educación incompleta, que por situaciones diversas no han 

logrado culminar su bachillerato, por lo que en entorno educativo está conformado en la 

mayoría de casos por jóvenes adultos.  

Para la realización de la investigación se partió de un análisis problémico que se describe en 

el Capítulo I, en donde se argumenta la situación de la práctica docente en la institución 

educativa y las dificultades que encuentran los docentes para adaptar sus estrategias de 

enseñanza al modelo intercultural, y lo complejo que resulta la aplicación de metodologías 

vinculadas a la formación con criterios cooperativos. El análisis realizado condujo al 

planteamiento de los objetivos y se realizó una justificación que apoya la realización del 

trabajo.  

En el Capítulo II de la investigación se propone un marco teórico que parte del análisis de 

los resultados de investigaciones anteriores como antecedentes, se propusieron los 

fundamentos pertinentes que dieron sustento a la investigación y se estructuró un marco 

teórico a través del cual se analizaron teóricamente las variables en estudio. 
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El Capítulo III, explica la metodología utilizada para la investigación considerando el diseño 

de investigación, los métodos de investigación, tipos de investigación, la población que 

estuvo constituida por los estudiantes de Primero a Tercer Año de Bachillerato y los docentes 

de ese nivel, las técnicas instrumentos de recolección de la información en donde se explica 

la aplicación de las encuestas ¿Cómo aprendo?, dirigida a los estudiantes y la encuesta 

¿Cómo enseño?, aplicada a los docentes. Los instrumentos de recolección de datos fueron 

validados por expertos y se confirmó su confiabilidad a través de la aplicación estadística de 

Alfa de Crombach.  

El Capítulo IV de Resultados, se dividió en cuatro partes, En la primera se indaga sobre la 

percepción de los estudiantes sobre la práctica docente, en la segunda parte se determina 

cuáles son los procesos metodológicos utilizados por los docentes en el trabajo en las aulas, 

en la tercera parte se contrastan los dos resultados anteriores con el propósito de establecer 

diferencias y coincidencias en la percepción de los docentes y los estudiantes. Por último, 

en este capítulo en base a los resultados se proponen los lineamientos para el desarrollo de 

una propuesta metodológica a través de una guía de estrategias de enseñanza cooperativa 

con orientación intercultural.  

Finalmente, en el Capítulo V, se plantean a manera de generalizaciones las conclusiones 

obtenidas del trabajo de investigación respondiendo a los objetivos específicos, y de ellas se 

extraen las recomendaciones orientadas al fortalecimiento de los procesos de enseñanza 

aprendizaje en estudiantes y docentes, así como a la aplicación del instrumento de estrategias 

de enseñanza cooperativa propuesto.  

Se considera que este trabajo de investigación, junto a la guía metodológica que se ha 

desarrollado como propuesta alternativa se pueden constituir en herramientas importantes 

para su análisis y aplicación en entornos educativos con las mismas características de la 

Unidad Educativa PCEI Cruzada Social de la ciudad de Riobamba.  
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CAPÍTULO I 

 

 1. PROBLEMATIZACIÓN 

 

1.1. UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La Investigación se realizó en la Unidad Educativa Cruzada Social con Modalidad para 

Personas con Educación Inconclusa (PCEI), Ubicada en las calles Argentinos, y Cristóbal 

Colón, en la Parroquia Maldonado de la Ciudad de Riobamba, del Cantón Riobamba en la 

Provincia de Chimborazo.  

1.2. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

En la actualidad la formación intercultural está vinculada a procesos de representación social 

donde se genera una especie de retractación educativa que enfrenta la problemática de 

descifrar la manera de satisfacer las necesidades de los grupos excluidos, situación con un 

alto grado de dificultad para los estamentos educativos, los cuales carecen de soluciones 

operativas en las áreas metodológicas, pedagógicas, didácticas, y al mismo tiempo, se 

encuentran con la dificultad de cubrir los requerimientos económicos que estos cambios 

implica; sin embargo, el reto más importante, es el de buscar las opciones para dar fin al 

estigma que promueve la exclusión (Díaz, 2021).   

Siendo, la formación intercultural una alternativa pedagógica que busca educar en valores, 

se enfrenta a problemas difíciles de solucionar  para integrar la didáctica y la pedagogía a  la 

diversidad cultural, el respeto a los derechos humanos y la paz, espacios en los que los 

docentes deben enfrentar procesos de aula de mayor dificultad que los tradicionales, para 

que sea posible integrar una variedad de manifestaciones étnicas y generar entornos donde 

se promueve la igualdad y la inclusión para el desarrollo del pensamiento,  sin embargo los 

espacios educativos están  muy lejos de lograr estos requerimientos, porque el criterio de 

interculturalidad solo se promueve donde es manifiesta la presencia de minorías étnicas, no 

en los espacios educativos, en donde la diversidad es la norma  (Leiva & Gutiérrez , 2018). 

Desde las Políticas de Estado, el Ministerio de Educación, considera la enseñanza 

intercultural como una herramienta fundamental para cumplir con los preceptos de 

plurinacionalidad y multiculturalidad y el rescate y conservación de los saberes de los 

pueblos asentados en el territorio nacional. En este sentido el gobierno nacional realizó en 
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el año 2018 una inversión de 120 millones de dólares con el propósito de mejorar las 

condiciones de 1762 establecimientos para que junto a la capacitación a los docentes hacer 

posible la interculturización del sistema nacional de aprendizaje (El Universo, 2018). 

La situación actual de la formación en la interculturalidad, es un problema inherente a todas 

las instituciones educativas, cuyo fundamento se sostiene en la ley de educación intercultural 

y en los esquemas curriculares que tienen importantes vacíos metodológicos esta 

complejidad, tiene un especial énfasis en las modalidades no tradicionales, como los 

programas de educación para Personas con Educación Inconclusa (PCEI), donde las 

condiciones en las que se dan los aprendizajes son heterogéneas en cuanto a edad y origen 

de los estudiantes, las forma de acceder a los contenidos programáticos y los objetivos de 

aprendizaje. Sin embargo, esta es una realidad que no se considera al momento de estructurar 

los procesos pedagógicos y didácticos.  

En un contexto educativo en el que las diferencias de edad, origen e intereses son tan 

evidentes, como en la Unidad Educativa PCEI Cruzada Social, los procesos de enseñanza 

no están orientados al fomento de la interculturalidad, por lo que se asume que esto puede 

estar ocurriendo por múltiples factores entre ellos, se hace referencia a los siguientes:  

La malla curricular estipulada para los centros educativos PCEI, a pesar de ser instituciones 

educativas de formación diferenciada a los que acuden  adolescentes y adultos y que tienen  

orientación a la profesionalización, siguen y mantienen los contenidos estipulados para la 

Educación General Básica (EGB) y el Bachillerato General Unificado (BGU), situación que 

contribuye para que los docentes, utilicen metodologías tradicionales en los procesos de Aula 

(MINEDUC, 2014).  

Una de las formas de enseñanza más adecuadas para fomentar la interculturalidad es el 

aprendizaje cooperativo como experiencia social y académica esta herramienta de 

enseñanza, tiene sus características propias por lo que, para ser utilizada en el aula, los 

docentes deben tener conocimiento adecuado de su aplicación. Sin embargo, en la Unidad 

Educativa PCEI Cruzada Social, el equipo de profesores no ha sido adecuadamente 

capacitado en el manejo de este tipo de técnicas (Juárez, et al., 2019).  

En el entorno global actual, donde la información fomenta posiciones extremas, y los 

problemas relacionados a las diferencias sociales y culturales son objeto de posiciones 

intolerantes, los docentes tienen el deber de utilizar estrategias metodológicas que se 
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constituyan en elementos mediadores en la diversidad, por lo que se requieren de procesos 

de aula en los que los profesores estén dispuestos a mejorar sus capacidades pedagógicas y 

didácticas, para ir más allá de la clase magistral, asumiendo estrategias de trabajo 

cooperativo,  para llevar adelante un ejercicio de enseñanza aprendizaje que fortalezca los 

preceptos de la interculturalidad entre los estudiantes. 

1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA  

¿Cómo una guía fortalece la práctica docente desde una perspectiva intercultural en el 

desarrollo del aprendizaje cooperativo en los estudiantes de Bachillerato de la Unidad 

Educativa PCEI Cruzada Social? 

1.3.1. Preguntas de investigación específicas  

• ¿Qué percepción tienen los estudiantes de Bachillerato de la Unidad Educativa PCHI 

Cruzada Social, sobre las estrategias de enseñanza cooperativa con perspectiva 

intercultural que aplican los docentes en el aula? 

• ¿Qué estrategias metodológicas aplican los docentes Bachillerato de la Unidad Educativa 

PCHI Cruzada Social de en el aprendizaje cooperativo con enfoque intercultural de los 

estudiantes? 

• ¿Existe relación entre la percepción de los estudiantes de Bachillerato de la Unidad 

Educativa PCHI Cruzada Social y las estrategias metodológicas empleadas por los 

docentes para la enseñanza cooperativa con orientación intercultural? 

• ¿Cuáles estrategias metodológicas permiten el fortalecimiento del aprendizaje 

cooperativo con orientación intercultural en la Unidad Educativa PCEI Cruzada Social?  

1.4.  JUSTIFICACIÓN  

En el artículo 10 de la Constitución de la República del Ecuador  (2008), se reconoce la 

plurinacionalidad y la multiculturalidad de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades que habitan en el territorio ecuatoriano, por lo tanto, se acepta las diversas 

manifestaciones que representan a esas parcialidades humanas, lo que implica que en el 

contexto educativo se debe enseñar en base a esta multi diversidad social y cultural.  

Con este criterio se plantea esta investigación, que se ubica en el ámbito de la educación 

intercultural  orientada a la práctica docente desde la perspectiva de la aplicación de técnicas 

de enseñanza aprendizaje cooperativo vinculadas a la integración en las actividades de aula, 
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con el propósito de hacer mejores las interacciones entre los estudiantes y fomentar un 

encuentro social eficiente que permita dar objetividad los contenidos aprendidos en un 

ejercicio permanente de trabajo mancomunado y con una visión asociativa, considerando 

que la Unidad Educativa PCEI Cruzada Social tiene un perfil de formación técnica.  

Desde la perspectiva pedagógica didáctica la investigación se presenta como una alternativa 

para plantear metodologías diferenciadas, como el aprendizaje cooperativo,  que puede ser 

utilizado en los procesos de aula de forma eficiente y que además de permitir los aprendizajes 

de los contenidos, posibilite el mejoramiento de las relaciones entre los dicentes, 

favoreciendo un buen ambiente de trabajo y motivándolos a dar sostenibilidad en sus 

estudios, disminuyendo de esta manera el porcentaje de deserción que el la Unidad Educativa 

PCEI Cruzada Social supera el 30% de estudiantes matriculados en cada periodo académico 

(Arevalo, 2021).  

Por otro lado, la investigación, a través de la sistematización de las estrategias de enseñanza 

cooperativa, permite contar con un instrumento de aplicación, vinculado directamente a las 

características de los estudiantes de la institución que describe los aspectos metodológicos y 

técnicos para ser aplicado, por lo que resulta una ayuda importante a los docentes en sus 

procesos de aula.  

Desde la óptica socio cultural, la investigación tiene relevancia, debido a que se buscan los 

mecanismos más idóneos para fomentar una educación vinculada a la interculturalidad como 

una forma de reconocimiento de las relaciones desde el proceso educativo, proyectadas a 

vínculos sociolaborales y culturales, fundamentados en el respeto mutuo, la solidaridad y la 

productividad y que tendrá como beneficiarios directos a los docentes y estudiantes de la 

Unidad Educativa PCEI Cruzada Social de la Ciudad de Riobamba y como beneficiarios 

indirectos a los docentes y estudiantes de otros centros educativos con similares 

características en sus entornos socio culturales. 

La investigación se considera factible teniendo en cuenta el respaldo técnico y logístico de 

la Unidad Educativa PCEI Cruzada Social, además de contar con los recursos académicos y 

financieros necesarios para la realización de este trabajo, cuyos resultados serán puestos a 

consideración de otros centros educativos de similares características para que puedan tener 

en ellos una herramienta alternativa de trabajar la enseñanza de la interculturalidad y se 

puedan promover otras investigaciones relacionadas.   
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1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo general 

Proponer una guía metodológica para el fortalecimiento del aprendizaje cooperativo con 

enfoque intercultural de los estudiantes de Primero a Tercer Año de Bachillerato de la 

Unidad Educativa PCEI Cruzada Social.  

1.5.2.  Objetivos específicos 

• Conocer la percepción que tienen los estudiantes sobre las estrategias de enseñanza 

cooperativa con perspectiva intercultural que aplican los docentes. 

• Identificar las estrategias metodológicas que aplican los docentes en el aprendizaje 

cooperativo con enfoque intercultural de los estudiantes. 

• Establecer la relación existente entre la percepción de los estudiantes y las estrategias 

metodológicas empleadas por los docentes para la enseñanza cooperativa con 

orientación intercultural. 

• Diseñar una propuesta metodológica para el fortalecimiento del aprendizaje 

cooperativo con enfoque intercultural en la Unidad Educativa Cruzada Social. 
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CAPÍTULO II  

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

Una investigación, relacionada con la opinión de los estudiantes sobre el aprendizaje 

cooperativo para la mejora de la práctica docente, tuvo como objetivo conocer la opinión de 

los alumnos sobre el proceso de aprendizaje que ha experimentado tras la implantación de 

técnicas de aprendizaje cooperativo en el aula. Para su realización se trabajó con una muestra 

de 21 estudiantes de tercer curso de docentes en educación infantil, el trabajo de 

investigación se caracterizó por ser una investigación con enfoque cualitativo, con un diseño 

no experimental y una investigación de tipo aplicativa (Gutiérrez , 2017). 

La investigación utilizada como herramienta de recolección de información ejercicios de 

aplicación Cooperativos al interior del aula, para el efecto se dividió a los estudiantes en 6 

grupos de trabajo, se les presentó un tema de investigación general a todo el curso y a cada 

grupo se le asignó un tópico especifico, dentro de los grupos se asignaron temáticas 

específicas a cada estudiante, que solamente podía cumplir con la información generada por 

los otros miembros del grupo, por lo que se requería de un proceso de cooperación mutua. 

El cumplimiento del trabajo de grupo requería la información generada en otros grupos, 

estructurándose, lo que denomina el investigador grupo de expertos. Se realizaron varias 

actividades similares en diferentes tiempos, para luego de cada sesión realizar un análisis de 

grupo focal para conocer las opiniones de los estudiantes en general, los criterios en 

particular se obtuvieron a través de la aplicación de encuestas para determinar si las 

actividades colaborativas mejoran los procesos de aula, para ello se utilizó la escala de 

Likert. 

La actividad generó un proceso de catarsis comunicativa, que favoreció el intercambio de 

información, se desarrollaron habilidades comunicativas, estableciéndose que la 

metodología cooperativa es una herramienta que favorece el aprendizaje de los contenidos, 

así como la interacción simultánea y el desarrollo de la interdependencia entre los 

estudiantes, estos resultados indican que es posible desarrollar por intermedio del método 

Cooperativo habilidades comunicativas al mismo tiempo que se mejora el rendimiento 

académico de los estudiantes.  
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Esta investigación hace referencia al aprendizaje cooperativo desde la perspectiva de los 

estudiantes y explica situaciones funcionales para la obtención de información relevante en 

los procesos de aprendizaje vinculados a este tipo de habilidades, estableciendo pautas para 

la consolidación de información y las herramientas para la sistematización y organización 

de los datos.  

En un trabajo de investigación monográfico sobre metodologías cooperativas y colaborativas 

en la formación del profesorado de la interculturalidad, Los autores buscan definir estas dos 

metodologías activas y establecer su funcionalidad en el marco de la formación de docentes 

para la interculturalidad, para el efecto proponen una investigación , con enfoque cualitativo, 

de diseño no experimental, de tipo descriptiva y bibliográfica documental, en la que 

seleccionan un conjunto de fuentes bibliográficas y documentales,  para realizar un análisis 

empírico sobre las metodologías cooperativa y colaborativa (Vélez & Olivencia, 2019).  

Los resultados obtenidos del análisis permitieron a los autores de este trabajo llegar a las 

siguientes conclusiones: Los aprendizajes colaborativos y cooperativos vinculados a la 

interculturalidad permiten el trabajo en equipo por la diversidad. La educación basada en la 

interculturalidad se fundamenta en tres premisas fundamentales a seguir de acuerdo al nivel 

de compromiso que se decida adquirir con la interculturalidad: asumir un enfoque de 

educación intercultural versus la formación en educación intercultural; la formación en 

centros y redes versus la formación individual y en grupo y finalmente la revisión de 

creencias y prácticas versus un entrenamiento en técnicas y metodologías. Los autores de la 

investigación aseguran que las acciones efectivas para aprender a convivir en la inclusión y 

la interculturalidad posibilitaran un cambio positivo, transformado los procesos de aula, en 

espacios para desarrollar los valores humanos.  

La relevancia de esta investigación radica en la calidad conceptual que aporta a los criterios 

de la enseñanza cooperativa y su relación con la interculturalidad, permitiendo entender la 

vinculación entre estas dos variables y los aportes que se pueden realizar a los procesos 

educativos en el aula.  

Una investigación relacionada con el aprendizaje cooperativo como camino hacia la 

educación intercultural y emocional. Tiene como propósito establecer los beneficios del 

aprendizaje Cooperativo para el desarrollo de habilidades sociales relacionas con la 

interculturalidad y la emocionalidad, para el efecto indaga en la vinculación de la 

inteligencia emocional con la interculturalidad teniendo como eje central al aprendizaje 
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cooperativo, para posteriormente esbozar una unidad didáctica que abarque esta temática 

(Cremades, 2017).  

La metodología empleada para este trabajo de investigación es de carácter participativo y 

activo, por lo que se considera con un enfoque cualitativo, no experimental, de tipo 

descriptiva, los datos se obtienen a través de la observación, la investigación se trabaja desde 

tres ejes de acción, aportaciones voluntarias de los estudiantes, dinámicas de grupo sin la 

utilización de textos guía y el uso de TICS , se acoplan estos tres elementos para buscar un 

aprendizaje más activo y potenciar una educación inclusiva.  

Del trabajo realizado se concluye que, las actividades realizadas a través de la metodología 

cooperativa orientada a la interculturalidad permiten eliminar los prejuicios y estereotipos 

implícitos en la sociedad y reemplazarlos por actitudes positivas frente a las diferencias 

existentes entre los alumnos, por lo tanto, aseguran los investigadores se debe promover el 

aprendizaje cooperativo sobre el individual o competitivo para evitar estudiantes con 

actitudes egoístas que pueden desembocar en situaciones extremas.  

Se considera esta investigación como antecedente, tomando en cuenta la importancia que los 

investigadores dan a las metodologías cooperativas y colaborativas en la construcción de la 

interculturalidad dentro del aula, evidenciándose los cambios de comportamiento que se 

generan entre los compañeros, los prejuicios y posiciones extremas, pero fundamentalmente 

el desarrollo de actitudes propositivas.  

En la tesis denominada “aprendizaje cooperativo, estudio diagnóstico desde la perspectiva 

de los docentes, se busca diagnosticar cómo los docentes de las unidades docentes de la 

provincia de Imbabura emplean las potencialidades del aprendizaje cooperativo como 

método de enseñanza en el proceso docente educativo. Para el efecto se trabajó con 77 

docentes escogidos al azar de 10 establecimientos educativos. La metodología empleada se 

fundamenta en una investigación de tipo descriptiva de corte y trasversal,  de campo, con 

diseño no experimental; La información se recolectó en una encuesta atendiendo a tres ejes 

centrales de estudio: Los conocimientos generales de los docentes sobre el aprendizaje 

cooperativo; la organización en el trabajo en el aula, sobre el control de la evaluación y 

atención a las diferencias individuales y finalmente los criterios de los docentes acerca del 

aprendizaje cooperativo (Basantes & Santiesteban, 2019).  
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Las conclusiones más importantes de la investigación fueron que el estado actual del 

aprendizaje cooperativo de alguna manera facilita la adquisición de conocimientos, sin 

embargo, existen limitaciones teóricas en los docentes haciendo necesaria un proceso de 

formación que les de las herramientas teóricas y prácticas para valerse de este modelo de 

enseñanza en las aulas. 

La investigación analizada es relevante, considerando que se acepta la importancia de la 

aplicación de la enseñanza cooperativa en la adquisición de contenidos y en la integración 

de conocimientos académicos, así como en el aporte de valores para una convivencia sin 

perjuicios, sin embargo en la investigación se da a conocer las deficiencias existentes en la 

formación de los docentes para operativizar eficientemente las metodologías de enseñanza 

cooperativa, haciéndose notar la necesidad de trabajar en la formación permanente de los 

docentes para alcanzar mejores niveles de enseñanza.  

La investigación sobre Pedagogía sistémica e interculturalidad; como claves para construir 

un aula inclusiva, es un trabajo que tiene como objetivo, proponer los lineamientos 

necesarios para la implementación de escuelas con características inclusivas, considerando 

metodologías sistémicas basadas en la interculturalidad. La investigación tiene un enfoque 

cualitativo, con un diseño de investigación no experimental, de tipo descriptivo, 

bibliográfica y documental, La investigación se fundamenta en la pedagogía sistémica 

propuesta en el desarrollo del análisis de dos ámbitos claves, actitudes, competencias y 

habilidades del docentes y estrategias y pautas de acción en el aula. Los datos se obtuvieron 

de fuentes directas a través de la metodología de grupo focal, se trabajó en siete instituciones 

educativas con un promedio de participación de 15 docentes (Núñez , 2017).  

Las conclusiones a las que se llegó en la investigación fueron las siguientes: La inclusión y 

la atención a la diversidad es uno de los ejes nucleares sobre los que ha de girar la educación 

del siglo XXI. La escuela debe transformarse en un espacio de aprendizaje que incluya a 

todos los estudiantes, sea cual fuera su condición, haciendo que se asientan integrados, 

aceptados, valorados y reconocidos. De ahí la importancia de la construcción de escuelas 

inclusivas en las que los miembros de la comunidad educativa sientan que forman parte y 

tiene un lugar en ellas.  

Se consideró esta investigación como antecedente para este trabajo de investigación, debido 

al alcance que pretende alcanzar. El proceso educativo que utiliza el método de enseñanza 
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cooperativo, que se va más allá de mejorar los resultados académicos, para convertirse en 

espacio de aprendizajes de convivencia, para el desarrollo.   

En la investigación, sobre el aprendizaje cooperativo y enfoque intercultural para mejorar la 

habilidad comunicativa en los estudiantes de noveno grado, con el objetivo de mejorar las 

habilidades comunicativas utilizando actividades relacionadas con el aprendizaje 

cooperativo y un enfoque intercultural, para el efecto se propone un proceso metodológico 

con enfoque cualitativo, con un diseño cuasi experimental y tipo de investigación descriptiva 

explicativa, se utilizó la técnica de la observación, y se utilizaron como instrumentos pruebas 

de evaluación de las capacidades de expresión oral como diagnóstico, se aplicó una encuesta 

a los estudiantes, para determinar la vinculación de la enseñanza cooperativa con enfoque 

intercultural y finalmente se aplicó una simulación de un examen para examinar los 

resultados obtenidos luego de la intervención (Yepes, 2019). 

 De la investigación el autor concluye que el aprendizaje cooperativo con enfoque 

intercultural incrementa y fortalece la autoestima de los estudiantes al momento de expresar 

sus opiniones y conocimiento.  Se constituye en una herramienta que puede mejorar 

significativamente las habilidades de la expresión oral, pero además la capacidad 

comunicativa, en este sentido se recomienda trabajar bajo la influencia del enfoque 

intercultural e integrarlos en las actividades académicas en el currículo.  

La relevancia de esta investigación radica en la relación que el autor determina entre el 

desarrollo de las capacidades orales, que se incrementan por efecto de la aplicación de 

metodologías basadas en la enseñanza cooperativa con enfoque intercultural que manejada 

adecuadamente eleva la autoestima de los estudiantes.  

2.2 FUNDAMENTOS 

2.2.1 Fundamento epistémico 

La epistemología es la parte de la filosofía que racionaliza los procesos de la construcción 

del conocimiento, haciendo posible la sistematización y la organización de las ideas para 

permitir el paso del pensamiento abstracto a lo concreto. Sin embargo, la forma de entender 

este proceso es diversa y ha dependido de lo orientación de los pensadores filosóficos, que 

han dado forma a sus ideas con el propósito de convertirlas en paradigmas (Román, 2018).  

En este contexto del pensamiento, surge la posición del racionalismo crítico que considera a 

la razón como el camino para llegar al conocimiento, por lo tanto, construye a través de sus 
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procesos las estructuras que permiten entender la realidad, que está sujeta a preceptos, 

normas y principios, que finalmente se asumen como leyes rectoras (Popper, 1980). 

Sin embargo, el Racionalismo Crítico, cuestiona los paradigmas, porque asegura que el 

pensamiento evoluciona y no es inmutable, el ser humano por su naturaleza, es un ente que 

siempre está en procesos de cambio y proponiendo nuevas formas de pensar que van 

rompiendo los esquemas establecidos. Bajo ese criterio se considera como fundamento 

epistemológico para esta investigación al racionalismo crítico, ya que el espacio donde los 

cambios del pensamiento humanos se hacen más evidentes es en los procesos educativos y 

más aún cuando estos están relacionados a la interculturalidad.  

2.2.2 Fundamentación filosófica 

La finalidad de la filosofía es comprender la realidad objetiva, e ir despejando las incógnitas 

que los desafíos del universo le presentan al pensamiento humano (Deroncelo, et al., 2020).  

El pensamiento filosófico de los últimos tiempos ha dejado de especular sobre aspectos 

trascendentes y se ha orientado a descifrar las causas existenciales de los problemas del 

hombre en función de su convivencia, sin embargo, continúa siendo un imperativo el 

descifrar en esas relaciones las causas de las desigualdades. Entre el contexto de 

funcionalismos subjetivos, surge una posición filosófica trascendente, que busca dar 

explicación a los problemas del hombre y la naturaleza de forma objetiva, es la doctrina 

dialéctica, que parte de las relaciones causales para establecer los preceptos que fundamentan 

las leyes generales del universo (Lenin, 1948).  

En esta investigación, se considera la fundamentación filosófica desde la Dialéctica 

Materialista, porque analiza la realidad social como un fenómeno susceptible de ser 

explicado científicamente a través de descifrar las relaciones de causa efecto que se dan al 

interior de los fenómenos y como estas afectan directa e indirectamente a los procesos de 

formación y de forma especial a aquellos vinculados a la interculturalidad.  

2.2.3 Fundamentación psicológica 

El desarrollo de la educación vinculada a la psicología, fue analizada profusamente, durante 

la mayor parte del siglo XX se estudió esta relación bajo la consideración que el aprendizaje 

está íntimamente relacionado a las manifestaciones del pensamiento en cuanto respuesta a 

la los estímulos externos, sin embargo, la instrumentalización teórica de este proceso surge 

del enfoque histórico cultural de Lev Vigotsky. Para quien el proceso del conocimiento inicia 
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en las interacciones de las personas con su entorno cultural y social, por lo que presupone 

que las funciones psicológicas superiores ocurren dos veces, la primera ocasión en el plano 

social en el que se encuentran los elementos que influyen en el individuo desde su génesis y 

el plano individual en el que dan fundamento a su personalidad (Vygotski, 1996).  

La enseñanza en la interculturalidad, recoge el pensamiento del enfoque histórico cultural 

de Vygotski, utilizándolo para fundamentar los procesos educativos en la integración del 

hecho social a manera de principio de la cultura a través de la participación del individuo 

como actor pensante de los procesos sociales e históricos, que revalorizan la condición 

humana del ser y del pensar para la internalización de los objetos. Trasladando esta idea al 

campo educativo hace posible la apropiación de la identidad y el desarrollo evolutivo del 

pensamiento del estudiante en beneficio de sí mismo y de la sociedad.  

2.2.4 Fundamentos pedagógicos  

La pedagogía como ciencia apunta inicialmente a la concreción del para qué y del que vale 

la pena aprender, para luego establecer cómo, cuándo y dónde hacerlo, todo ello en función 

de las necesidades de la sociedad y en base a los condicionamientos, necesidades y aptitudes 

de los individuos a los cuales va dirigido el proceso de enseñanza aprendizaje. Esta reflexión 

se puede resumir en el principio del desarrollo humano, integral u holísticos para contribuir 

en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Para hacerlo se requiere modificar 

los patrones socio culturales, políticos y educativos hacia formas de pensar y actuar más 

humanistas.  

En este contexto, son sobresalientes las propuestas pedagógicas relacionadas al paradigma 

educativo para el desarrollo del ser y de la condición humana propuesto por Batalloso (2006), 

la Pedagogía Holística de Gonzales Garza (2009) y la pedagogía liberadora de Milani (2019) 

y Freire (1982).  

Los preceptos de estos teóricos de la pedagogía orientan el camino de la educación como un 

proceso de desarrollo personal en el transcurso de la vida, por ello los esfuerzos para 

fomentar las capacidades del ser humano superan los propósitos de la educación formal de 

promover a los estudiantes al nivel siguiente. La enseñanza - aprendizaje  pasa de tener una 

finalidad exclusivamente ontológica a un proceso de construcción y reconstrucción, creación 

y recreación del ser humano como  ser individual y social, responsable con su entorno, 

equilibrado y capaz de reconocer en otros seres humanos a personas con derechos, lo que 
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conlleva el bienestar psicológico, la conquista de la felicidad  y por ende la madurez de la 

personalidad para dar sostenibilidad a los procesos de desarrollo de la inteligencia para la 

práctica social (Batalloso, 2006).  

2.2.5 Fundamentación legal 

Los preceptos legales que fundamentan el presente trabajo de investigación se basan en el 

marco jurídico que garantiza y regula la igualdad de derechos para los ecuatorianos y se 

vincula a la legislación que garantiza los derechos de las personas a una educación 

intercultural 

La Constitución de la República del Ecuador, establece en el Capítulo segundo en la sección 

quinta en el artículo 26 que la “Educación es un derecho de las personas y un deber del 

Estado, se constituye en prioridad de las políticas públicas, garantiza la igualdad e inclusión 

como garantía del buen vivir y asegura a los miembros de la sociedad el derecho y la 

responsabilidad de su participación en los procesos educativos.  

En el artículo 27, se establece que la educación debe centrarse en el desarrollo integral, en 

un marco de respeto a los derechos humanos, el medio ambiente y la democracia por lo que 

la educación debe ser participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez, y en general debe considerar la formación del ser humano con 

integralidad  

El Art 28, considera que la educación debe responder al interés público y se garantiza el 

acceso universal y gratuito, se nombra la obligatoriedad de la educación básica y el 

bachillerato, donde se fomentaran las relaciones interculturales en las múltiples dimensiones. 

El Art 29 garantiza la libertad de enseñanza, de catedra y el derecho de las personas a 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural.  

En el Titulo VII del Buen Vivir en el art 343, se sostienen que la educación tendrá como 

finalidad desarrollar y potencializarlas capacidades individuales y colectivas de la población 

para garantizar los aprendizajes en las diferentes áreas del conocimiento de forme eficaz y 

eficiente, integrando una visión intercultural de acuerdo a la realidad nacional y respetando 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

En el Art. 347, se hace referencia a las responsabilidades del Estado, en donde se proponen 

los siguientes aspectos: Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos, 
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asegurar que las entidades educativas enseñen aspectos fundamentales con un enfoque de 

derechos, la erradicación de toda forma de violencia y discriminación, garantiza el sistema 

de educación intercultural bilingüe, garantizar la participación activa de los miembros de la 

sociedad en la educación y garantizar el acceso a la educación sin discriminación 

considerando la territorialidad y  la equidad social.  

El segundo marco jurídico considerado como fundamento para esta investigación hace 

referencia a la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe (LOEI, 2015), que a través 

de todo su contenido hace da soporte legal a la educación intercultural, sobre todo en los 

siguientes aspectos:  

En el Art 3, los literales C e I; establecen que se promueva el desarrollo de la identidad 

nacional, considerando la pertenencia interculturalidad y plurinacionalidad de todos los 

habitantes del ecuador incluidos los pueblos y nacionalidades que habitan en su territorio. 

Hace referencia al fomento de la igualdad.  

En el Capítulo Segundo, con respecto a los derechos de la Educación Señala el Art & en el 

literal C, que el sistema de educación Nacional es intercultural, en el literal K, se asegura 

una educación con pertinencia cultural, orientada a los pueblos y nacionalidades respetando 

sus propia lengua y derechos, además de fortalecer y mantener su propia lengua.  

En el literal l se hace referencia a la inclusión progresiva de por lo menos un idioma ancestral 

al currículo y el estudio de las realidades locales y la historia no oficial, así como también 

de los saberes locales. El literal r busca asegurara que todas las entidades educativas realicen 

una educación en participación ciudadana, equidad, genero, sexualidad y ambiente de 

manera trasversal. El Capítulo IV de la LOEI hace referencia a la educación intercultural 

Bilingüe y establece los elementos jurídicos para dar sostenimiento al modelo de educación 

propuesto.  

2.2.6 Fundamentación Intercultural.  

La comunicación existe tanto de mensajes verbales como no verbales con el objetivo de 

lograr significados compartidos, es decir, ambas partes entienden lo mismo. Sin embargo, 

en la comunicación intercultural, la posibilidad de entenderse realmente entre sí disminuye 

considerablemente ya que la interculturalidad incluye al menos dos participantes con 

diferentes orígenes culturales. La forma en la que se interpretan los mensajes (verbales y no 

verbales) tiene como base la cultura y esto representa la mayor dificultad en los encuentros 
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interculturales. No, existen dos culturas iguales, esto significa que cada cultura interpreta los 

signos, gestos, señales y símbolos no verbales de manera diferente.  De esta manera, cuanto 

mayor sea la diferencia entre las dos culturas involucradas, más difícil será que las partes se 

entiendan (Gonzáles, 2017). 

En la comunicación intercultural, las personas tienden a negociar el significado del 

contenido, es decir, la información fáctica. Sin embargo, es más importante mirar el 

significado relacional y el significado de identidad. De acuerdo a lo que proponen estos 

investigadores de las relaciones interculturales, es crucial que se apoye el autoconcepto del 

otro para lograr una comunicación exitosa (Ting-Toomey & Dorjee, 2018). 

La teoría de la identidad social tiene una gran influencia en la perspectiva de la negociación 

de la identidad, característica muy particular del pensamiento fundamentado en la forma de 

vida occidental: sin embargo, distingue entre identidades sociales y personales, pero no entre 

identidades primarias y situacionales.  

En este sentido de acuerdo al pensamiento de Boaventura de Sousa Santos en su libro 

Construyendo la Epistemología del Sur afirma que:  

“…se trata de un conflicto entre dos maneras distintas de concebir el conflicto entre 

culturas, dos modelos de interculturalidad. Tal como en los anteriores conflictos, el 

campo pedagógico habrá de crear por la imaginación una conflictividad que es 

negada por el modelo hegemónico. Tendrá, en definitiva, que crear espacios 

pedagógicos para el multiculturalismo en cuanto modelo emergente de la 

interculturalidad” (Santos , 2018, p. 559)  

 

En este sentido es importante resaltar que la identidad del ecuatoriano, la percepción de sí 

mismo se estructura en función de las características de los grupos a los que pertenecen y se 

moldean a través de sus atributos muy particulares y únicos, dando lugar a identidades 

específicas de etnias y pueblos e incluso a formas de expresión más reducidas como familias 

e individualidades. Por tanto, en palabras de Katherine Walsh  

“…el proyecto educativo de la interculturalidad, enlazado con una pedagogía 

crítica, parte de la necesidad de implosionar epistémicamente en el conocimiento 

hegemónico y dominante; no buscar ser incluido en él, …  sino intervenir en él, 

generando participación y provocando una contestación y cuestionamiento. Es sólo 
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así que podemos apostar por un nuevo ordenamiento social y epistémico, una nueva 

condición social del conocimiento (Walsh, 2007, p. 33).  

Las identidades sociales como la raza, el género y la vocación distinguen a cada grupo de 

otros grupos, así como las identidades personales distinguen a cada individuo de otros 

miembros de su mismo grupo.  De acuerdo con la Teoría de la Identidad Social, la autoestima 

puede mejorarse mediante una mayor y mejor percepción de sí mismo, por lo que una mayor 

autoestima, basada en la persona, refuerza la autoestima basada en el grupo y viceversa 

(Ting-Toomey & Dorjee, 2018). 

Las identidades sociales y personales también compiten en cierta medida con respecto a las 

necesidades de singularidad e inclusión. Es decir, las personas quieren distinguirse de otras 

personas, pero aun así pertenecer a un grupo, también depende de la situación de si se quiere 

ser percibido como individuo aislado o como miembro de un grupo (Deaux & Ethier, 1998).  

Bajo estos contextos de la identidad personal y grupal se vincula a la interculturalidad como 

un constructo complejo a través del cual se va dando forma  a las interrelaciones, que no 

siempre se manifiestan de forma racional y equilibrada por lo que se presenta como una 

dificultad en los proceso de aprendizaje, de ahí que el paradigma  de la Teoría de la Identidad 

Social, solo es posible de ser concretado a través del acercamiento, donde las individuales 

se convierten en elementos para promover acciones colectivas que tienen lugar única y 

exclusivamente a través del trabajo cooperativo.   

En este sentido Krainer y Bustillos (2016) en su Libro sobre identidad y educación: desafíos 

Docentes aseguran:  

“La interculturalización de la formación docente se vuelve imperativa y, por lo 

tanto, las universidades que ofrecen formación profesional para maestros y 

maestras…, deben asumir la responsabilidad no solo de afianzar conocimientos 

curriculares y cualificar habilidades para la docencia, sino de entregar herramientas 

que permitan, de formas concretas, la construcción de una sociedad intercultural en 

la práctica cotidiana” (Krainer y Bustillos , 2016, p. 49).  
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2.3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.3.1.  El docente características y roles  

Los maestros se encuentran entre los principales factores que contribuyen al éxito escolar y 

al aprendizaje de los estudiantes. Los profesores eficientes deben poseer ciertas 

características y desempeñar una serie de roles. Las características de los maestros son de 

gestión o de instrucción. Los roles de los docentes son los deberes, funciones y 

responsabilidades que asumen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las características y 

roles se complementan como elementos esenciales que contribuyen a la creación de un 

entorno propicio para el aprendizaje (Blanco & Amigo, 2016). 

2.3.2. Características docentes para la enseñanza intercultural.  

a).  Excelentes habilidades de comunicación 

Falsamente se piensa que la cualidad más importante que debe poseer un docente es el 

conocimiento, ya que su trabajo se trata de transferir precisamente conocimientos. Sin 

embargo, no importa qué tan bien informada este una persona, si no puede transmitir lo que 

sabe a los demás de una manera que no solo sea comprensible sino atractiva, el conocimiento 

en sí es inútil. Si las habilidades de comunicación de un docente, ya sean verbales, no 

verbales y visuales, que involucran hablar, escribir, lenguaje corporal y la organización de 

ideas en estructuras comprensibles, son buenas, los docentes son capaces de transmitir 

conocimientos con mejores resultados (Armijos, 2018). 

 Dado que una gran parte de la buena comunicación es saber cuándo la audiencia ha 

entendido, los profesionales en docencia notan cuándo se han comunicado de manera 

efectiva y cuándo no. A menudo parafrasearán, ilustrarán o tomarán otro rumbo 

completamente diferente cuando se haga evidente que su proceso de comunicación ha 

fracasado, no ha llegado o no se ha conectado con toda la clase. Un buen docente se da cuenta 

incluso cuando un estudiante entre todos los de la clase no entiende y se esfuerza por 

comunicarse individualmente cuando es necesario hasta ser entendido (Basantes & 

Santiesteban, 2019).  

La comunicación también implica explicar exactamente cuáles son las tareas y expectativas. 

Cuando los estudiantes entienden completamente lo que se espera de ellos, las tareas y 

actividades son mucho más fáciles de cumplir para ellos. Curiosamente, las habilidades de 

comunicación no solo son increíblemente importantes en el aula, sino que se encuentran 
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entre las habilidades más importantes en cualquier entorno, entonces, al ser buenos 

comunicadores, los docentes están modelando habilidades importantes para toda la vida con 

el ejemplo (Odina & Benito, 2017). 

b) Habilidades auditivas superiores 

Además de ser buenos comunicadores, los buenos docentes también son excelentes oyentes. 

La comunicación efectiva solo ocurre cuando al menos dos partes participan activamente en 

el proceso juntas, y la única forma de saber si los estudiantes están interiorizando el 

conocimiento es preguntando y escuchando la respuesta. Entonces, en un entorno de 

aprendizaje ideal, los docentes hacen preguntas significativas y luego escuchan de manera 

activa, cuidadosa y empática lo que los alumnos tienen que decir. Cuando los buenos 

docentes desarrollan esta cualidad, empiezan a lograr excelentes resultados. Los buenos 

docentes escuchan atentamente y luego usan lo que escuchan para mejorar la comunicación 

(Sánchez & Borges, 2020). 

c). Profundo conocimiento y pasión por el tema 

Si a un docente le falta conocimiento en un tema, esa escasez de comprensión se transmite a 

los estudiantes. por lo que hay que tener en cuenta que, aunque la educación formal es una 

manera en que un docente puede obtener el conocimiento que necesita para enseñar bien, 

hay otras formas (Véliz, et al., 2019).  

El nivel de conocimientos y la emotividad con la que un docente trata un tema inspira a los 

estudiantes a aprender más, profundizar y pensar más al respecto, por lo que la pasión inspira 

un conocimiento más profundo. Los mejores docentes son aquellos que claramente aman sus 

materias y transmiten esa pasión y deseo de aprender más a sus estudiantes. Cuando el 

maestro no solo tiene la respuesta correcta a la pregunta de un alumno, sino que puede 

ampliar la discusión con ejemplos vívidos, anécdotas ilustrativas divertidas y hechos 

relevantes, y cuando el maestro tiene un profundo conocimiento y experiencia para 

aprovechar, entonces cada tema es enriquecido, y cada estudiante puede ser inspirado (Vélez 

& Olivencia, 2019). 

d). Capacidad de desarrollar relaciones sólidas con los estudiantes 

Sin embargo, no es suficiente saber de lo que estás hablando, y un docente que trabaja la 

interculturalidad no solo enseña desde la cabeza, en los procesos de aula, los corazones 
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también están involucrados. Para crear entornos de aprendizaje exitosos, los docentes deben 

ser capaces de construir relaciones afectivas con sus alumnos. Es la relación afectuosa 

alumno-profesor lo que facilita el intercambio de información (Arias, 2019).  

Los mejores docentes son generalmente los que se preocupan con mayor profundidad, no 

solo por su trabajo, sino por todos los estudiantes con los que comparten. No basta con amar 

la materia: los docentes que enseñan en la interculturalidad también comparten el afecto por 

los estudiantes. Preocuparse por los estudiantes es lo que inspira a los maestros a 

comunicarse, hacerlo mejor, comunicarse más, preguntar, aprender, depurar y mejorar. Esto 

es algo que no se puede enseñar, ni en la mejor universidad forma parte intrínseca del docente 

con vocación (Cardoso y otros, 2018). 

e). Amabilidad y accesibilidad 

Debido a que el trabajo del docente es ayudar a los estudiantes a aprender, le debe ser fácil 

acercarse a ellos. Los estudiantes tendrán preguntas que no podrán ser respondidas si el 

maestro no es amigable y asequible al dialogo. El docente malhumorado, inaccesible, 

conciso, mezquino, arrogante y grosero generalmente ha equivocado su vocación. Si los 

estudiantes piensan en sus profesores como enemigos, ciertamente no aprenderán mucho. 

Los mejores docentes en la enseñanza intercultural son los más abiertos, aquellos que 

demuestran acogimiento y son fáciles de abordar (Véliz y otros, 2019). 

f) Habilidades de preparación y organización 

Por otro lado, no importa lo accesible que pueda ser un docente, si se presenta a una clase 

sin un plan adecuado de clases para enseñar su materia, no tendrá éxito. Los docentes que 

trabajan en la interculturalidad dedican gran cantidad de su tiempo fuera del aula 

preparándose, diseñando lecciones, aprendiendo más (tanto sobre su materia específica 

como sobre cómo enseñar), trabajando en su desarrollo profesional y pensando en formas 

nuevas e interesantes de llegar a los estudiantes (Azorin, 2018). 

Los docentes en la interculturalidad deben manejarse con excelentes planes de lecciones, 

clases y tareas que se estén mejorado continuamente. La enseñanza intercultural obliga a 

actualizarse permanentemente en los contenidos y mejorara constantemente los métodos 

para facilitar el aprendizaje (Cremades, 2017). Estructuran sus planificaciones, de una 

manera que fomentan la máxima comprensión e interés. Colaboran con otros profesores y 

asisten a clases con la convicción de aprender más sobre su materia y cómo transmitirla 
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mejor. Están disponibles fuera de clase y califican los trabajos oportunamente, escribiendo 

notas personales para ayudar a sus alumnos a comprender (Núñez , 2017). 

g). Una fuerte ética de trabajo 

La tarea de enseñar es uno de los trabajos más duros que existen. La motivación que 

mantiene activos a los docentes es que los buenos docentes realmente quieren ser buenos en 

su desempeño, y vencerán los obstáculos para alcanzar sus objetivos. La docencia 

intercultural implica hacer los esfuerzos necesarios para ayudar a los estudiantes, estando 

siempre dispuestos a colaborar (Zúñiga, 2018).  

h)  La capacidad de construir Interculturalidad 

Los docentes que trabajan la interculturalidad entienden la importancia de construir 

ambientes de apoyo y colaboración. Además de formar relaciones adecuadas de convivencia 

entre y con los estudiantes, fomentan vínculos sanos y de respeto mutuo entre los estudiantes. 

Fomentan pautas y asignan roles para conseguir la ayuda y participación de cada estudiante 

(Véliz y otros, 2019). Logra que todos los estudiantes sienten que no solo son aceptados por 

el grupo, sino que su presencia es un ingrediente necesario en los procesos que se dan dentro 

del salón de clases. Sus aulas son como pequeñas comunidades donde cada individuo juega 

un papel y se siente acogido sin ningún tipo de discriminación (Basantes & Santiesteban, 

2019). 

i). Altas expectativas para todos 

Las expectativas de un docente tienen un gran impacto en el rendimiento de los estudiantes. 

Los profesores que trabajan en la interculturalidad tienen altas expectativas para todos sus 

alumnos. Esperan mucho de cada estudiante, pero esas expectativas son desafiantes y 

realistas. Esto no significa que mantengan a todos los estudiantes en el mismo nivel, sino 

que saben de lo que cada estudiante es capaz individualmente y se esfuerzan por ayudar a 

cada uno a lograr lo mejor de sí mismos (Azorin, 2018). 

2.3.3. Roles de los docentes 

 Todos los docentes desempeñan roles en los procesos de aula. Los roles se adaptarán al tipo 

de lección, las actividades, los objetivos de la lección y el nivel de los estudiantes. Un 

docente puede actuar como planificador, informador, administrador, padre o amigo o 

monitor en diferentes momentos. Por otro lado, cuando los estudiantes deben cumplir sus 

roles, el papel que tiene el maestro es asegurarse de que los estudiantes estén trabajando en 

función de los requerimientos y objetivos de la planificación, asegurándose que los 
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estudiantes realicen lo necesario para cumplirlos esto es lo que se denomina seguimiento, el 

papel del docente es informar y explicar a los estudiantes (Véliz, et al., 2019). En la Tabla 

2.1., se resumen los argumentos propuestos por Cremades (2017), sobre los roles que 

generalmente los docentes asumen en su trabajo dentro del aula. 

Tabla 2.1 Roles docentes en el aula intercultural  

Rol Docente Acción 

Planificador Prepara y piensa en detalle la lección antes de enseñarla para que 

tenga pluralidad y contenga actividades apropiadas para los 

diferentes alumnos de la clase. 

Informador 

 

Brinda a los estudiantes información detallada sobre el contenido 

o sobre las actividades. 

Gestor 

 

Organiza el espacio de aprendizaje, se asegura de que todo en el 

aula funcione sin problemas y establece reglas y procesos 

procurando que todos los estudiantes participen y tengan los 

recursos y medios para un adecuado desempeño individual y 

grupal   

Monitor 

 

Recorre la clase durante las actividades de trabajo individual, 

organiza las actividades en parejas y en grupos, fomentando 

aprendizajes Cooperativos. 

Motivador 

 

Se asegura de que todos los estudiantes participen en las 

actividades. 

Mentor Consuela a los estudiantes cuando están molestos o infelices. 

Evaluador  

 

Es capaz de reconocer la causa de las dificultades de los 

estudiantes. 

Facilitador  

 

Puede ser utilizado por los estudiantes para obtener ayuda y 

asesoramiento. 

Fuente: (Cremades, 2017) 

2.3.4. La práctica docente 

La enseñanza es producto de lo que se denomina la práctica docente que se basa en la 

comprensión que los profesores tienen sobre el aprendizaje, sus experiencias previas, sus 

conocimientos, repertorio pedagógico, su compromiso con la enseñanza y la personalidad. 

La investigación reciente en la literatura sobre desarrollo educativo se ha centrado en 

examinar las prácticas docentes como un procesos que permite la enseñanza – aprendizaje 

en el que intervienen factores como el conocimiento de los contenidos impartidos, las 

prácticas pedagógicas y las interacciones maestro-alumno, cuyos resultados se reflejan 
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principalmente a través de datos cuantitativos de pruebas de conocimiento y observaciones 

de prácticas en el aula (Sepúlveda, 2016). 

2.3.5. Dimensiones de la práctica docente  

 

De acuerdo a Walker (2016), La práctica docente se realiza a través de varias dimensiones 

que en su conjunto determinan el nivel y calidad de los procesos de enseñanza – aprendizaje, 

estas dimensiones son las siguientes:  

a) Dimensión personal  

Schank y Cleave (2018), conciben al docente como un especialista en el campo del 

comportamiento humano, cuyo trabajo consiste en motivar intencionalmente para cambiarlo 

en una dirección socialmente deseable. Según, Paulo Freire (2019), ser docente es una 

profesión y una vocación, son habilidades innatas y aprendidas, es un conjunto apropiado de 

rasgos de personalidad y temperamento, es la capacidad de sacrificarse por el bien de otras 

personas. Trabajar en la profesión debe traer placer y satisfacción al maestro, 

independientemente de las diversas circunstancias y situaciones (por ejemplo, la condición 

material).  

b) Dimensión social  

  

Conjuntamente a estas características, se suma el profesionalismo. De la combinación de las 

características individuales con las requeridas por la profesión, surge el maestro tal como se 

presenta en cada escuela. Su actividad dominante se centra en la transmisión de la 

información y los métodos utilizados en esta actividad (Arreola, 2019). En este sentido es 

importante que no existan contradicciones entre la personalidad del maestro como persona 

y sus características como docente. Sin embargo, el mayor impacto de un docente sobre sus 

alumnos, especialmente si son jóvenes, no es de carácter informativo sino el impacto 

emocional y axiológico (Oña y otros, 2020). El maestro, como cualquier otra persona, tiene 

la tendencia de proyectar su propia experiencia sobre los acontecimientos del aula. Directa 

o indirectamente, guía a sus estudiantes para que asimilen y codifique sus propias 

experiencias basadas en las vivencias sociales de sí mismo, para integrar nuevos 

conocimientos vivenciales que parten de la experiencia del maestro (Bonilla & Soler, 2017). 
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c) Dimensión institucional 

  

El docente como individuo forma parte de su entorno inmediato de trabajo, que es la 

institución. La relación escuela-maestro es relevante para el desempeño en el aula. Si el 

establecimiento se convierte en una comunidad biológica, sus miembros se verán afectados 

y adoptarán las reglas como propias. Esto desarrolla la empatía y el docente se preocupa 

directamente por el bienestar de la institución. Además, el sentido de pertenencia establece 

una base sólida para sus miembros y los hace sentir cómodos (Gutierrez et al., 2021). 

 

d) Dimensión didáctica 

Esta dimensión observa al docente en su rol de guía en el aprendizaje; Se presta especial 

atención a las estrategias y métodos del profesor. Estos son parte de su pedagogía y afectan 

directamente los procesos de los estudiantes. El rol del docente es el de facilitador del 

conocimiento, es importante lograr que el conocimiento llegue a los estudiantes de manera 

efectiva. Es por esto que las estrategias utilizadas por los docentes deben adaptarse a las 

necesidades de su audiencia (Reyes, 2018).  

e) Dimensión interpersonal 

Esta dimensión se relaciona con la dimensión institucional, ya que estudia las relaciones con 

el colectivo, así como el comportamiento con las personas relacionadas con el ámbito 

educativo. Este aspecto es importante porque el docente está inmerso en una institución. En 

esta interacción con sus compañeros puede afectar significativamente su desempeño 

(Rodriguez et al., 2018). 

f) Dimensión de valores  

Esto tiene en cuenta los valores demostrados por el docente en situaciones que así lo 

requieran. Los profesores están expuestos a todo tipo de situaciones con sus alumnos. En 

algunos alumnos, serán propensos a comportarse de manera egoísta o contraria a la moral y 

al deber. En estas situaciones, el maestro tiene el deber de corregir e indicar el 

comportamiento adecuado. Por eso es importante observar los valores, así como el sentido 

humano y cívico del docente (Robles & Torres, 2017) 

2.3.6. Aprendizaje cooperativo  

El aprendizaje cooperativo es un enfoque educativo que tiene como objetivo organizar las 

actividades del aula en experiencias de aprendizaje académico y social. El aprendizaje 
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cooperativo es mucho más que simplemente organizar a los estudiantes en grupos, y se ha 

descrito como "estructurar la interdependencia positiva". Los estudiantes deben trabajar en 

grupos para completar tareas colectivamente hacia metas académicas (Orozco, et al., 2018). 

 

A diferencia del aprendizaje individual, que puede ser de naturaleza competitiva, los 

estudiantes que aprenden de manera cooperativa pueden capitalizar los recursos y las 

habilidades de los demás (pedirse información, evaluar las ideas de los demás, monitorear 

el trabajo de los demás, etc.). Además, el rol del docente cambia de brindar información a 

facilitar el aprendizaje de los estudiantes (Juárez, et al., 2019). Se identifican cinco elementos 

esenciales para la incorporación exitosa del aprendizaje cooperativo en el aula: 

 a) Interdependencia Positiva 

Una estructura de objetivos especifica el tipo de interdependencia entre los individuos a 

medida que se esfuerzan por lograr sus objetivos se caracteriza por presentar una forma de 

interdependencia que puede ser positiva (cooperación), negativa (competencia) o nula 

(esfuerzos individualistas)  (Vasquez, 2017).  

La Interdependencia Positiva es el corazón de las tareas de colaboración. Guerra y otros 

autores, afirman que la Interdependencia Positiva vincula a los estudiantes de modo que uno 

no puede tener éxito a menos que todos los miembros del grupo tengan éxito. En una 

condición de aprendizaje Cooperativo, cada miembro de forma individual hace una 

contribución específica, este esfuerzo común y el esfuerzo individual es necesario y 

requerido para el éxito del grupo (Guerra, Rodriguez, & Artiles, 2019).  

Todos los miembros están unidos en torno a un objetivo común (Juárez et al, 2019).  

En el aprendizaje Cooperativo, los miembros deben asumir que tienen éxito solo cuando el 

grupo tiene éxito. La Interdependencia Positiva en una configuración de aprendizajes 

Cooperativos establece la certeza de que los miembros del grupo avanzan o retrocedes en 

sus aprendizajes juntos (Balduzzi, 2021). 

La Interdependencia Positiva es fundamental en la práctica de grupo para calificar un estado 

Cooperativo. Las prácticas grupales se pueden llamar colaborativas sólo cuando la 

Interdependencia Positiva se vincula entre los miembros del grupo: de que el éxito de un 

integrante está ligado al éxito del grupo (Collazos, 2003). 
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En condiciones de colaboración los estudiantes tienen responsabilidades duales: aprender 

de la materia asignada mientras están seguros del aprendizaje del grupo. En una situación 

de aprendizajes Cooperativos, tienen lugar muchos tipos de interdependencias positivas, 

las más comunes son las siguientes: Interdependencias positivas de metas, de recompensa, 

de recursos, de roles, de identidad (Mansilla & Gonzáles, 2017).  

b) La interacción “cara a cara” o simultánea. 

Las actividades cognitivas importantes y las dinámicas interpersonales solo ocurren cuando 

los estudiantes promueven el aprendizaje de los demás. Esto incluye explicaciones orales de 

cómo resolver problemas, discutiendo la naturaleza de los conceptos que se están 

aprendiendo y conectando el aprendizaje actual con el conocimiento pasado. Es a través de 

la interacción promocional cara a cara que los miembros se comprometen personalmente 

entre sí, así como con sus objetivos mutuos (Guerra et al., 2019). 

En las interacciones cara a cara, el comportamiento no verbal comunica bastante sobre la 

intención. Esos comportamientos, como las expresiones faciales, la colocación de la cabeza 

y los hombros, el uso de las manos, pueden brindar información, regular la interacción y 

expresar sentimientos e intimidad (Aguilera, 2020). 

c) La responsabilidad individual 

La esencia de la responsabilidad individual en el aprendizaje cooperativo es que los 

estudiantes aprenden juntos, pero actúan solos. Esto asegura que nadie pueda hacer autostop 

en el trabajo de otros. Los objetivos de una lección deben ser lo suficientemente claros para 

que los estudiantes puedan medir si (a) el grupo tiene éxito en lograrlos, y (b) los miembros 

individuales también tienen éxito en lograrlos (Guillén & Sandoval, 2022). 

d) Las habilidades sociales.  

En los grupos de aprendizaje cooperativo, los estudiantes aprenden materias académicas 

(trabajo de tareas) y también habilidades interpersonales y de grupos pequeños (trabajo en 

equipo). Por lo tanto, un grupo debe saber cómo brindar liderazgo efectivo, toma de 

decisiones, construcción de confianza, comunicación y manejo de conflictos.  
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Dada la complejidad de estas habilidades, los maestros pueden fomentar un rendimiento 

mucho mayor al enseñar componentes de habilidades cooperativas dentro de lecciones 

cooperativas. A medida que los estudiantes desarrollen estas habilidades, los proyectos 

grupales posteriores probablemente se ejecutarán con mayor fluidez y eficiencia que los 

primeros (Balduzzi, 2021). 

e) La autoevaluación del grupo 

Después de completar su tarea, a los estudiantes se les debe dar tiempo y procedimientos 

para analizar qué tan bien están funcionando sus grupos de aprendizaje y qué tan bien se 

están empleando las habilidades sociales. El procesamiento grupal implica tanto el trabajo 

por tareas como el trabajo en equipo, con miras a mejorarlo en el próximo proyecto. 

Se describe este proceso de "aprender a aprender" como uno de los cinco componentes clave 

que contribuyen a las experiencias de aprendizaje significativas, ya que permite a los 

estudiantes convertirse en mejores estudiantes, indagar sobre un tema y construir 

conocimientos y convertirse en "aprendices autónomos" (Fink, 2013).  

2.3.7. Beneficios del aprendizaje Cooperativo  

Los beneficios del trabajo Cooperativo son innumerables y están sujetos a investigación 

permanente, sin embargo, de acuerdo a la realidad educativa del entorno, se proponen los 

siguientes: 

a) Procesos Cognitivos 

Los procedimientos efectivos de enseñanza-aprendizaje y los resultados de aprendizaje 

esperados dependen de diferentes elementos pedagógicos. Estos elementos regulan cómo los 

estudiantes desarrollan sus conocimientos y habilidades a través de una experiencia de aula 

interactiva que involucra a los estudiantes en los procesos de gestión y realización de tareas. 

Del mismo modo, el entorno de enseñanza y aprendizaje en el aula tiene como objetivo 

activar el interés de los alumnos, presentar ricas oportunidades de aprendizaje y aplicar 

prácticas efectivas de enseñanza y aprendizaje para garantizar la participación cognitiva 

deseada de los estudiantes (Cardoso et al., 2018) 

Los procesos cognitivos pueden representarse como una secuencia lógica y significativa de 

acciones para procesar información, puede ser razonablemente modelado en términos de 
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gestión de información, donde la lógica y la racionalidad actúan para transformar los 

contenidos (Aguilera, 2020). Los procesos cognitivos suelen incluir la memoria, la atención, 

la percepción, la comprensión, el pensamiento, la toma de decisiones, las acciones y las 

influencias, en la medida en que estén vinculados a relaciones cognitivos, y no por otra cosa 

como impulsos o entretenimiento. Resumiendo, se puede decir que se trata de competencias 

y conocimientos, habilidades y destrezas (García, 2021). 

b) Habilidades comunicativas 

La comunicación es uno de los principales rasgos de la personalidad, que es, en primer lugar, 

la base de la formación de la personalidad y, en segundo lugar, la base de cualquier actividad, 

especialmente pedagógica. Todos los conceptos pedagógicos modernos (pedagogía de la 

cooperación, pedagogía humanista, pedagogía orientada a la personalidad) se basan en la 

comunicación democrática, igualitaria y humana y la formación de relaciones sujeto-sujeto 

en el proceso pedagógico (Torres & Yépez, 2018).  

Las habilidades de comunicación efectiva son fundamentales para el éxito en numerosos 

aspectos de la vida, en este sentido el ambiente de un salón de clases depende en gran medida 

de la calidad de la comunicación que se lleva a cabo en él. El concepto de educación moderna 

se basa mucho en la preparación de un estudiante para ser el mejor profesional en una 

plataforma específica (Gómez, 2017).  

Los estudiantes con habilidades de comunicación efectiva tendrán más probabilidades de 

contribuir a las discusiones en clase, en última instancia lograrán más de su experiencia en 

clase y serán miembros más productivos en proyectos grupales. Es posible que surjan 

preguntas en su mente sobre cómo mejorar las habilidades de comunicación efectiva en los 

estudiantes, por lo que aquí destacamos algunas formas (Torres & Yépez, 2018). 

c) Manejo de conflictos 

Una de las características más llamativas de los seres humanos es la diversidad. Diferentes 

formas de ser, pensar y existir, diferentes necesidades, cosmovisiones, posiciones éticas 

marcan las relaciones entre las personas. En este sentido, los conflictos interpersonales son 

entendidos como tensiones que involucran diferentes intereses o posiciones, son inherentes 

a las relaciones humanas y están presentes en diversas organizaciones sociales, entre ellas, 

la escuela (Zamora, 2020). 
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La escuela como microcosmos de la sociedad reúne diferentes visiones del mundo, diferentes 

formas de ser, pensar y vivir, convirtiéndose así en un espacio de representación de las 

diferencias sociales y siendo un lugar donde se dan a diario distintos conflictos.  Lidiar con 

este tipo de situaciones requiere aprendizaje y es por eso que los docentes necesitan 

capacitación en manejo de conflictos para que puedan manejar correctamente los conflictos 

en el aula y educar también a sus alumnos para el manejo de conflictos (Díaz, 2021). 

El conflicto presenta posibilidades formativas, ya que la percepción de las diferencias 

existentes entre personas/o grupos y sus necesidades, valores, ideas y diferentes formas de 

vivir son esenciales para una sociedad democrática. En este sentido, es importante potenciar 

las características positivas del conflicto y reducir las negativas. Así, la dificultad en la 

resolución de conflictos se debe en gran parte a las dificultades que existen entre los 

implicados en el conflicto para poder comunicarse de forma efectiva (Sánchez I. , 2020). 

Por lo tanto, el potencial constructivo y educativo de los conflictos depende en gran medida 

de las habilidades de los involucrados. Así, saber comunicar y respetar los derechos de los 

demás y las diferencias existentes son fundamentales para que los conflictos reviertan en 

beneficios sociales y de desarrollo humano (Aguilera, 2020). 

d) Rendimiento Académico  

El aprendizaje cooperativo ha sido bien documentado en la investigación educativa como 

una pedagogía exitosa para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes (Aguilera, 

2020; Cremades, 2017; García, 2021; Guerra y otros, 2019; Yepes, 2019; Vélez & Olivencia, 

2019).  

Ya desde principios de la segunda mitad del siglo XX Deutsh   aseguraba que un principio 

fundamental del aprendizaje cooperativo es que los miembros del grupo estén vinculados 

entre sí de tal manera que no puedan tener éxito a menos que todos tengan éxito, se ayudarán 

activamente unos a otros para asegurarse de que se haga la tarea y se logre el propósito del 

grupo (Deutsh, 1949).  

Lo adquieren brindándose ayuda y cooperación entre sí, compartiendo recursos y alentando 

los esfuerzos de los demás. Como resultado, los miembros del grupo que trabajan en grupos 

cooperativos superan a los estudiantes que trabajan solos o en competencia entre ellos, como 

se ve en las aulas convencionales competitivas (Orozco y otros, 2018).  
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El aprendizaje cooperativo es una de las dos formas de organizar el ambiente de aprendizaje 

de un aula, siendo la otra competitiva. En un entorno de aprendizaje cooperativo, las metas 

de los individuos separados se vinculan tanto que existe una correlación positiva entre ellos; 

por el contrario, en un entorno competitivo convencional, las metas de los estudiantes están 

tan ligadas que existe una correlación negativa entre el logro de sus metas (Fracchia & 

Bramardi, 2020).  

El aprendizaje cooperativo establece una comunidad en la que los estudiantes pueden 

obtener ayuda y apoyo de otros miembros del grupo inmediatamente en un entorno de 

aprendizaje no competitivo, simplemente levantando la mano y esperando que se den las 

respuestas correctas (Basantes & Santiesteban, 2019). 

e) Procesos motivacionales  

Los puntos de vista cognitivos de la motivación se ocupan de los procesos internos o 

cognitivo-mediacionales que influyen en el comportamiento. Aunque los teóricos 

generalmente no están de acuerdo sobre la importancia de los procesos cognitivos 

específicos en la motivación, tienden a centrarse en factores como la forma en que los 

estudiantes piensan acerca de sus metas, sus valores, la tarea, su percepción de competencia 

y las razones de su éxito y fracaso. En comparación con las perspectivas conductuales 

anteriores, este enfoque busca comprender por qué los estudiantes eligen participar en tareas 

académicas en lugar de lo que hacen o cuánto tiempo pasan haciéndolo  (Núñez , 2017). 

El principio fundamental de la intervención es: si desea cambiar la motivación de los 

estudiantes, deberá cambiar sus creencias o autopercepciones. Los puntos de vista cognitivos 

de la motivación generalmente asumen que las creencias motivacionales de los niños median 

las diferencias étnicas y culturales. Esta perspectiva difiere de los enfoques de la 

personalidad sobre la motivación que se centran en las diferencias de grupo (Azorin, 2018) 

Dado que no existe una teoría que represente el enfoque cognitivo de la motivación, se 

analiza un modelo que proporciona un enfoque integral para comprender cómo las creencias 

de los estudiantes sobre sí mismos y la tarea actúan como mediadores de su comportamiento. 

Este modelo se basa en el trabajo identifica tres componentes motivacionales relacionados 

con el comportamiento autorregulado: un componente de valor, que incluye las metas y 

creencias de los estudiantes sobre el importancia e interés de la tarea ¿Por qué el estudiante 

hace la tarea?, un componente de expectativa, que incluye las creencias de los estudiantes 

sobre su capacidad para realizar la tarea ¿Puede el estudiante hacer la tarea?, y un 
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componente afectivo, que incluye las reacciones emocionales de los estudiantes a la tarea 

¿Cómo se siente el estudiante acerca de esta tarea? (Sandoval ey al, 2018).  

f) Procesos relacionales  

En esencia, el aprendizaje relacional se basa en relaciones sólidas entre los maestros y sus 

alumnos, lo que se conoce como una "alianza de trabajo". En lugar de establecer una 

dinámica basada en el poder, como puede ser el caso en entornos de aula rígidos, el 

aprendizaje relacional vuelve a imaginar el papel del instructor como una guía confiable. Si 

bien los instructores en entornos más tradicionales ciertamente pueden actuar como guías y 

pueden formar conexiones profundas con los estudiantes, el aprendizaje verdaderamente 

relacional hace que la alianza de trabajo sea central para la experiencia educativa más amplia 

(Flores, 2019). 

 

Como explican Noboa y Camacho, los maestros en un entorno de aprendizaje relacional 

actúan simultáneamente como mentores que ayudan en el crecimiento personal de un 

estudiante y como orientadores que mantienen la trayectoria de un curso de estudio en 

particular (Novoa & Camacho, 2017).  

 

Esto requiere que los maestros controlen la calidad de sus relaciones con los estudiantes y 

hagan ajustes que afirmen las necesidades, los intereses y la posición de los estudiantes 

dentro del salón de clases. Esto podría significar vincularse con un estudiante por su pasión 

por un subcampo científico en particular o alentarlo a diseñar un proyecto. Al conocer a los 

estudiantes donde están, los docentes pueden brindarles apoyo social, académico y personal, 

todo al mismo tiempo (Leiva & Gutiérrez , 2018). 

 

Si bien existen numerosas formas de ayudar a los adolescentes a manejar las presiones de la 

vida moderna, el aprendizaje relacional lo hace a través de la formación de redes de apoyo 

dentro del salón de clases (Tao et al., 2019).  

 

Las relaciones sólidas entre los estudiantes, sus maestros y sus compañeros de clase pueden 

proporcionar a los jóvenes un marco de cómo se ven las interacciones personales exitosas, 

así como una base emocional y social que puede fomentar la excelencia académica 

(Sandoval & Garro, 2017).  
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Una serie de estrategias, como vincularse con los estudiantes a través de intereses 

compartidos, establecer el dominio en un campo, enfrentarse a la oposición con civismo, 

permitir un nivel de vulnerabilidad y establecer puntos de referencia académicos desafiantes 

haciendo que los maestros tengan más probabilidades de convertirse en modelos a seguir, 

mentores y guías confiables para los estudiantes (Urbina et al., 2020). Al formar relaciones 

positivas de tutoría con maestros caracterizadas por la autenticidad, el compromiso y el 

empoderamiento, las estudiantes muestran una mayor autoestima y un comportamiento más 

prosocial. 

2.3.8. Proceso metodológico del aprendizaje cooperativo 

Los métodos de aprendizaje cooperativo organizan los pequeños grupos con el objetivo de 

establecer los lazos y requisitos necesarios para la cooperación. Sin embargo, a pesar de 

tener esto en común, cada método presenta una forma diferente de gestionar las actividades 

de enseñanza y aprendizaje, lo que hace que unas sean más relevantes que otras para 

desarrollar determinados procesos de aprendizaje en las distintas áreas curriculares 

(Basantes & Santiesteban, 2019).  

No existe un método que pueda considerarse el mejor y más relevante que los demás, se trata 

de utilizar el método que mejor se adapte a las necesidades del momento teniendo en cuenta 

las características del grupo de alumnos y la actividad a trabajar, de tal forma que se 

potencian los factores que favorecen la cooperación y el aprendizaje (Azorin, 2018). 

2.3.9. Enfoque intercultural y práctica docente 

Un enfoque intercultural reconoce que la diversidad es parte de nuestra realidad educativa 

cotidiana. El enfoque comienza con la premisa de que esta diversidad aporta profundidad de 

oportunidades y riqueza a la experiencia educativa. El enfoque proporciona una manera de 

garantizar que todos los aspectos de la educación reflejen una visión positiva, más que 

deficitaria, de la diversidad cultural y, lo que es más importante, una oportunidad para la 

autoconciencia a través de la comprensión. Se trata entonces de vincular las interacciones 

dinámicas entre el individuo y el entorno sociocultural (Moreno & Cerezo, 2016),  

Este enfoque intercultural se puede relacionar con el currículo de tres maneras primero a 

través de la interacción pedagógica, a través de la diversificación de los contenidos y las 

metodologías de los procesos de enseñanza aprendizaje y dando apertura y flexibilidad al 

currículo. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN  

Para la investigación se consideró un enfoque cuantitativo tomando en cuenta que las 

variables en estudio “práctica docente con perspectiva intercultural” y “enseñanza 

cooperativa” no se modificaron, por su carácter subjetivo, y solamente se observó la 

incidencia que la variable independiente ejerce sobre la variable dependiente (Hernández, et 

al., 2017, p. 152). 

3.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

El método utilizado fue el inductivo - deductivo, esto se expresará en el análisis de los 

aspectos específicos que determinan la práctica docente con perspectiva intercultural para 

establecer generalizaciones que se identifiquen con las metodologías de la enseñanza 

cooperativa para determinar cuáles son las relaciones que se dan haciendo posible la 

propuesta de conclusiones y generalizaciones que permitan la construcción de una propuesta 

de aplicación que pueda ser aplicada de forma específica en contextos educativos similares.  

3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se basó en un diseño no experimental, tomando en cuenta que las variables 

en estudio no se han modificado y se han analizado como se presentaron en el proceso de 

investigación por lo tanto se asume un análisis descriptivo.  

3.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La investigación propuesta fue de tipo descriptiva, considerando que se averigua cómo se 

aplica la metodología cooperativa con orientación intercultural desde la perspectiva de los 

docentes y los estudiantes y se analiza la relación entre estas dos percepciones. Por lo que 

en ningún momento se manipulan las variables en estudio, sino que se analizan cómo se 

presentaron en la situación mencionada. 

Por el Lugar la investigación fue de campo, considerando que la información se obtuvo en 

el lugar de los hechos, esto es en la Unidad Educativa PCEI Cruzada Social de la Ciudad de 

Riobamba.  
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Por el tipo de Información secundaría la investigación fue de tipo bibliográfica documental, 

tomando en cuenta que la fundamentación de la investigación se sujetó a un marco teórico 

obtenido de libros e informas de investigaciones relacionadas con las variables en estudio.  

Por el tiempo y la duración, la Investigación fue de Cohorte y Trasversal, debido a que se 

realizó en un periodo de tiempo determinado esto es durante el primer quimestre del año 

lectivo 2021- 2022, y trasversal considerando que los datos se obtendrán en una sola vez.  

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La Unidad Educativa cuenta con una población estudiantil de 94 estudiantes, la Educación 

General Básica contaba al momento de la investigación con 40 estudiantes matriculados, 

mientras que en el Bachillerato General Técnico se encontraban matriculados 54 estudiantes 

en los niveles de Primero a Tercer año de Bachillerato. La planta docente fue de 6 profesores, 

los mismos que trabajaban en Bachillerato. 

 De esta población, se trabajó con los 54 estudiantes pertenecientes al primero, segundo y 

tercer año de Bachillerato Técnico con modalidad semipresencial y con los 6 docentes que 

conformaban la planta de profesores para los tres niveles de Bachillerato Técnico.   

3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

Para la investigación se utilizó la encuesta, que es una técnica de recolección de datos, 

utilizando preguntas a los sujetos, con el propósito de obtener de forma sistemática 

información sobre aspectos que se relaciona a una problemática de investigación 

estructurada con antelación (López & Fachelli, 2016). 

Los instrumentos utilizados para la recolección de la información fueron dos cuestionarios 

de encuesta estructurados con 24 preguntas para los estudiantes y 27 preguntas para los 

docentes de respuestas cerradas en base a la escala de Likert, los cuestionarios están 

divididos en cinco categorías de análisis, el cuestionario de los estudiantes denominado 

¿Cómo aprendo la Interculturalidad?, está relacionado a la percepción que tienen los 

estudiantes sobre la práctica docente con perspectiva intercultural, y el segundo cuestionario 

denominado ¿Cómo Enseño la Interculturalidad? está estructurado en relación a la aplicación 

del Método de enseñanza Cooperativa (Anexo1). 

Las encuestas fueron sujetas a un análisis de validez y consistencia, una vez corregidas 

fueron aplicadas a los sujetos en estudio, los resultados obtenidos se sistematizaron, 
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organizaron, analizaron e interpretaron, de tal manera que se realizó un contraste de la 

información obtenida para determinar la relación existente entre la percepción de los 

docentes y los estudiantes y cómo estos resultados influyen en el aprendizaje de la 

interculturalidad.  

Partiendo de los resultados obtenidos, se planteó las necesidades metodológicas con respecto 

al aprendizaje cooperativo, haciendo posible el planteamiento de estrategias metodológicas 

que contribuya a fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje considerando la 

interculturalidad.   

3.7 TÉCNICAS DE ANÁLISIS  

Las técnicas utilizadas para el análisis de datos fueron la sistematización de la información 

a través de la utilización de tablas y gráficos.  

Para la evaluación de la validez y confiabilidad de los resultados se aplicó el análisis de 

expertos, la confiabilidad se hizo a través de un pilotaje y la prueba de Alfa de Crombach. 

Se utilizó la estadística descriptiva para dar a conocer los resultados de la aplicación de las 

encuestas realizadas a estudiantes y docentes.  

Para el análisis de la comparación entre las encuestas se realizó una comparación descriptiva 

de las medias comparando los resultados globales obtenidos en el análisis de las categorías 

de cada encuesta. Se utilizó paquetes informáticos de hojas de cálculo y el programa 

estadístico SPSS en su versión 26.   

3.8 VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS   

3.8.1. Validación  

Para la Validación del instrumento se recurrió a la técnica de Validación por expertos obteniéndose 

los siguientes resultados:  

La identificación del primer experto es la siguiente: 

Experto N.º 1 (Anexo 3) 

Apellido y nombre 
del 

Informante 

Cargo o 
institución 

donde labora 

Nombre del instrumento 
de 

evaluación 

Autor del instrumento 

Liuvan Herrera Carpio 
Universidad Nacional de 

Chimborazo 

Cuestionario para docentes. 

¿Cómo enseño la 

interculturalidad? 

Cuestionario para estudiantes  

¿Cómo aprendo la 

Sara Patricia 

Arévalo 

Orejuela 
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interculturalidad? 

Título: La práctica docente desde una perspectiva intercultural en el aprendizaje cooperativo de la Unidad 

Educativa PCEI Cruzada Social de Riobamba. 

 

El resultado de la validación del primer exporte se propone a continuación.  Para el 

cuestionario de docentes el resultado fue el siguiente:  

OPINIÓN DE APLICACIÓN 

Aplicable [X] Aplicable después de corregir [  ] No aplicable [ ] 

PROMEDIO DE VALIDACIÓN: 90 % 

Lugar y fecha Cédula de 
Identidad 

Firma del Experto Teléfono 

Riobamba, 5 de diciembre de 
2021 

1754260022 

 

0995674429 

El resultado de la validación del experto Nº 1 sobre el cuestionario de los estudiantes 

fue el siguiente:   

OPINIÓN DE APLICACIÓN 

Aplicable [X]                     Aplicable después de corregir [   ]                    No aplicable [   ] 

PROMEDIO DE VALIDACIÓN: 90 % 

Lugar y fecha 
Cédula de 
Identidad 

Firma del Experto Teléfono 

Riobamba, 5 de diciembre de 
2021 

1754260022 

 

0995674429 

 

La identificación del del segundo experto es la siguiente:  

Experto N.º 2 (Anexo 3)  

Apellido y Nombre del 

Informante 

Cargo o Institución 

donde Labora 

Nombre del Instrumento de 

Evaluación 
Autor del Instrumento 

Varguillas Carmen Docente 

Cuestionario para docentes. 

¿Cómo enseño la 

interculturalidad? 

Cuestionario para estudiantes  

¿Cómo aprendo la 

interculturalidad? 

Sara Patricia 

Arévalo Orejuela 

Titulo: 

La práctica docente desde una perspectiva intercultural en el aprendizaje cooperativo de la Unidad 

Educativa PCEI Cruzada Social de Riobamba. 

El resultado de la evaluación del cuestionario a los docentes realizado por el experto dos es 

el siguiente:   

III. OPINION DE APLICACIÓN 

Aplicable [ x  ]                  Aplicable después de corregir [   ]                      No aplicable [    ] 

IV. PROMEDIO DE VALIDACION 84,44%  

Lugar y fecha Cédula de Identidad Firma del Experto Teléfono 

Riobamba 8-12-2021 1758541286 
 

0998243865 
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El resultado de la evaluación del cuestionario aplicado a los estudiantes realizado por el 

experto 2 es el siguiente:   

III. OPINION DE APLICACIÓN 

Aplicable [    x]                  Aplicable después de corregir [    ]                      No aplicable [    ] 

IV. PROMEDIO DE VALIDACION 84,44 

Lugar y fecha Cédula de Identidad Firma del Experto Teléfono 

Riobamba 8-12-2021 1758541286 
 

0998243865 

La identificación del tercer experto se propone a continuación:  

Experto Nº 3 (Anexo 3) 

Apellido y Nombre del 

Informante 

Cargo o Institución 

donde Labora 

Nombre del Instrumento de 

Evaluación 
Autor del Instrumento 

Norma Medina Silva Directora Unidad 

Educativa PCEI Cruzada 

Social 

Cuestionario para docentes. 

¿Cómo enseño la 

interculturalidad? 

Cuestionario para estudiantes  

¿Cómo aprendo la 

interculturalidad? 

Sara Patricia 

Arévalo Orejuela 

Titulo: La práctica docente desde una perspectiva intercultural en el aprendizaje cooperativo de la Unidad 

Educativa PCEI Cruzada Social de Riobamba. 

 

El resultado de la validación realizada por el experto 3 sobre el cuestionario de docentes es la 

siguiente:  

III. OPINION DE APLICACIÓN 

Aplicable [ X ]                  Aplicable después de corregir [    ]                      No aplicable [    ] 

IV. PROMEDIO DE VALIDACION 90% 

Lugar y fecha Cédula de Identidad Firma del Experto Teléfono 

Riobamba, 10 de diciembre del 2021 0601126543 

 

0994630318 

 

El resultado de la validación del cuestionario de estudiantes realizado por el experto 3 se propone a 

continuación:  

III. OPINION DE APLICACIÓN 

 

Aplicable [ X ]                  Aplicable después de corregir [    ]                      No aplicable [    ] 

 

IV. PROMEDIO DE VALIDACION 90% 

 

Lugar y fecha Cédula de Identidad Firma del Experto Teléfono 

Riobamba, 10 de diciembre del 

2021 

0601126543 
 
0994630318 

 



53 

 

Considerando los resultados del análisis de Validez de instrumentos realizado por expertos 

se encuentra que el Experto Nº1 pondera los cuestionarios con un puntaje promedio del 90% 

lo que significa que los cuestionarios son aplicables sin observaciones. 

El Experto N.º 2 califica los cuestionarios con una ponderación de 84,44% lo que significa 

que los cuestionarios son aplicables, en este caso se consideran algunas observaciones 

puntuales sobre las preguntas para que se las relacione con mayor énfasis con el trabajo 

cooperativo y la interculturalidad, situaciones que se ajustaron en las preguntas para realizar 

las pruebas de confiabilidad.  

El experto 3 evaluó los cuestionarios con una ponderación del 90%, lo que indica que no se 

deben hacer correcciones significativas, por lo tanto, los cuestionarios son aplicables sin 

cambios.  

En resumen, de acuerdo a los resultados obtenidos en las evaluaciones de los expertos, los 

cuestionarios para las encuestas a los docentes y los estudiantes pueden ser aplicadas, los 

resultados de las pruebas se pueden observar en el Anexo N.º 3  

3.9.2 Confiabilidad de las pruebas.  

La confiabilidad de los instrumentos de recolección de información se realizó con la 

aplicación de pruebas piloto a docentes y estudiantes, y se comprobó la consistencia interna 

a través de la prueba de Alfa de Cronbach que permite cuantificar el nivel de fiabilidad de 

una escala de medida para una magnitud inobservable construida a partir de variables 

observadas  (Dominguez & Merino, 2015), los resultados obtenidos fueron los siguientes.  

En una prueba piloto del cuestionario de encuesta ¿Cómo enseño en la interculturalidad? 

aplicado a 6 docentes para la investigación sobre práctica docente desde una perspectiva 

intercultural en el aprendizaje cooperativo de la Unidad Educativa PCEI Cruzada Social de 

Riobamba el resultado obtenido de la prueba de Alfa de Cronbach realizada con el programa 

estadístico SPSS en su versión 26 reporto los siguientes datos:  

Tabla 3.1 Resumen de procesamiento y Alfa de Cronbach del cuestionario para 

docentes  

 N % 

Casos Válido 6 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 6 100,0 
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Alfa de Cronbach N de elementos 

,858 27 

Fuente: Prueba piloto del cuestionario realizado a los docentes.  

 

Se reporta el 100% de casos válidos, con el 0% de excluidos en un total de 6 individuos 

encontrándose un valor de Alfa de Crombach de 0,858 < 1, en el análisis de consistencia 

interna de 27 ítems, lo que significa que existe un alto grado de confiabilidad en el 

cuestionario a ser aplicado a los docentes.  

En una prueba piloto del cuestionario de encuesta ¿Cómo aprendo en la interculturalidad? 

aplicado a 11 estudiantes para la investigación sobre práctica docente desde una perspectiva 

intercultural en el aprendizaje cooperativo de la Unidad Educativa PCEI Cruzada Social de 

Riobamba el resultado obtenido de la prueba de Alfa de Cronbach realizada con el programa 

estadístico SPSS en su versión 26 reporto los siguientes datos:  

Tabla 3.2 Resumen de procesamiento y Alfa de Cronbach del cuestionario para 

estudiantes  

 N % 

Casos Válido 11 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 11 100,0 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,813 24 

Fuente: Prueba Piloto de cuestionario aplicado a estudiantes.  

 

Se reporta el 100% de casos válidos, con el 0% de excluidos en un total de 11 individuos 

encontrándose un valor de Alfa de Crombah de 0,813 < 1, en el análisis de consistencia 

interna de 24 ítems, lo que significa que existe un alto grado de confiabilidad en el 

cuestionario a ser aplicado a los estudiantes.  
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES ¿CÓMO APRENDO LA 

INTERCULTURALIDAD?  

Tabla 4.1 Percepción de los estudiantes sobre la organización de la clase 

Organización de clases 
Nunca  Casi Nunca Ocasionalmente  Casi Siempre Siempre 

F % f % f % f % f % 

¿Los docentes presentan la 

clase de forma atractiva y 

clara? 

0 0,00 15 27,78 39 72,22 0 0,00 0 0,00 

¿Los docentes utilizan 

materiales diversos?: 

organizadores gráficos, 

material audiovisual o 

medios digitales. 

10 18,52 33 61,11 11 20,37 0 0,00 0 0,00 

Total 10  48  50  0  0  

Promedio 5 9,26 24 44,44 25 46,30 0 0,00 0 0,00 
 Fuente: Encuesta a estudiantes.  

Análisis 

 La percepción de los estudiantes sobre la organización de la clase indica para la pregunta si 

los docentes presentan la clase en forma atractiva y clara 72,22% de los estudiantes asegura 

que ocasionalmente y 27,78% manifiestan que casi nunca; en la pregunta de si los docentes 

utilizan esquemas y modelos para dar las clases el 61,11% asegura que casi nunca, 20,37% 

ocasionalmente y 18,52%, nunca.  

Interpretación 

 Como se puede observar, en la tabla 1, de acuerdo a la percepción de los estudiantes, la 

organización de las clases es atractiva y clara ocasionalmente,  de acuerdo a los resultados, 

los docentes escasamente captan la atención de los estudiantes, en su mayoría no utilizan 

herramientas de organización de contenidos para llegar más fácilmente a los estudiantes, 

además de que los contenidos de la clase se analizan desde diversos puntos de vista teóricos, 

lo que desfavorece el trabajo vinculado al trabajo cooperativo.  
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Tabla 4.2 Percepción de los estudiantes sobre los contenidos impartidos 

Contenidos impartidos 
Nunca  Casi Nunca Ocasionalmente  Casi Siempre Siempre 

f % f % F % f % f % 

¿Las explicaciones que 

dan y los trabajos que 

envían los docentes 

favorecen las 

interrelaciones entre los 

estudiantes? 

0 0,00 20 37,04 34 62,96 0 0,00 0 0,00 

¿Los contenidos que 

enseñan los docentes 

están relacionados con 

enfoque de 

interculturalidad? 

0 0,00 12 22,22 42 77,78 0 0,00 0 0,00 

¿Los contenidos 

propuestos por los 

docentes se relacionan 

con la forma de vida y la 

cultura del entorno? 

8 14,81 11 20,37 35 64,81 0 0,00 0 0,00 

¿Los contenidos que 

recibe en las clases se 

conectan con sus 

intereses y su cultura? 

7 12,96 15 27,78 29 53,70 3 5,56 0 0,00 

¿En los contenidos 

recibidos se habla de la 

diversidad cultural?  

0 0,00 35 64,81 19 35,19 0 0,00 0 0,00 

Total  15 27,78 93 172,22 159 294,44 3 5,56  0,00 

Promedio   3 5,56 19 34,44 32 58,89 1 1,11 0 0,00 

Fuente: Encuesta a estudiantes.  

Análisis  

Sobre el análisis de la forma cómo los estudiantes perciben los contenidos impartidos los 

resultados propuestos en la tabla 2 son los siguientes: en la pregunta de si las explicaciones 

y trabajos que envían los docentes están relacionadas con los contenidos, 62,96% de los 

estudiantes manifiesta que ocasionalmente, y el 37,04% casi nunca. En el cuestionamiento 

de si los contenidos enseñados están relacionados: 77,78% de los estudiantes asegura que 

ocasionalmente, mientras que el 22,22% afirma que casi nunca. A la pregunta de si los 

contenidos propuestos se relacionan con la forma de vida y la cultura del entorno, las 

respuestas de los estudiantes fueron las siguientes 14,81% de los estudiantes asegura que 

nunca, 20,37% casi nunca y 64,81% ocasionalmente;  
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Sobre si los contenidos de la clase conectan con los intereses de los estudiantes el 53,70% 

de los estudiantes asegura que ocasionalmente, 27,78% casi nunca, 12,96% nunca y el 5,56% 

de los estudiantes indica que casi siempre. Finalmente, sobre pregunta de si en los contenidos 

recibidos se habla de diversidad cultural, las respuestas fueron 64,81% casi nunca, 35, 19% 

ocasionalmente.  

Interpretación 

Los resultados analizados de la tabla 2 sobre la percepción de los estudiantes en relación a 

los contenidos impartidos expresan el limitado acercamiento que los docentes tienen con sus 

estudiantes, expresándoles que existe una limitada coherencia entre los contenidos y las 

actividades y que además estos contenidos no tienen secuencia y se dan de forma dispersa. 

Por otro lado, los estudiantes perciben con recelo la relación de los contenidos con la forma 

de vida de los estudiantes, situación que es importante para orientar la enseñanza en la 

interculturalidad, y más aún si se pretende desarrollar la capacidad de cooperación. Al estar 

los contenidos escasamente vinculados a los entornos socioculturales de los estudiantes, 

estos no se conectan con los intereses individuales y de grupo, situación que se refleja en el 

nivel de aceptación que tiene esta pregunta; sin embargo, se pudo observar también un cierto 

grupo de estudiantes que de alguna forma no comparte ampliamente los intereses personales 

con los contenidos, esto puede suceder por el hecho de que existen estudiantes que no tienen 

un sentido de pertenencia con el entorno, ya que proceden de otras provincias e inclusive 

son de otras nacionalidades; sin embargo, se nota el esfuerzo que realizan para una adecuada 

integración con la ayuda de los docentes al aceptar que los contenidos tratados hablan de 

diversidad, factor importante en el aprendizaje con enfoque intercultural.  
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Tabla 4.3 Percepción de los estudiantes sobre la forma de dar la clase  

Forma de dar la clase 
Nunca  Casi Nunca Ocasionalmente  Casi Siempre Siempre 

F % F % f % f % F % 
¿Los docentes utilizan 

ejemplos relacionados 

con la diversidad y la 

interculturalidad?  

5 9,26 11 20,37 38 70,37 0 0,00 0 0,00 

¿Los docentes permiten 

que los estudiantes 

expresen las ideas que 

tienen sobre lo que se está 

trabajando?  

0 0,00 0 0,00 54 100,00 0 0,00 0 0,00 

¿Los docentes ayudan a 

relacionar los 

conocimientos 

académicos previos con 

los conocimientos 

nuevos? 

4 7,41 27 50,00 23 42,59 0 0,00 0 0,00 

¿Los docentes dan 

protagonismo a los 

estudiantes mientras dan 

la clase? 

6 11,11 22 40,74 21 38,89 5 9,26 0 0,00 

¿Los docentes facilitan y 

estimulan la interacción y 

la cooperación entre 

estudiantes 

13 24,07 5 9,26 36 66,67 0 0,00 0 0,00 

Total  28  65  172  5  0  

Promedio   5,6 10,37 13 24,07 34,4 63,70 1 1,85 0 0,00 

Fuente: Encuesta a estudiantes.  

Análisis  

La forma de dar clase por parte de los maestros es percibida de la siguiente manera por los 

estudiantes. En la pregunta de si los docentes utilizan ejemplos relacionados a la diversidad 

y la interculturalidad el 70,37% de los estudiantes asegura que ocasionalmente, el 20,37% 

casi nunca y 9,26% nunca.  

Sobre si los docentes permiten que los estudiantes expresen las ideas que tienen sobre lo que 

están trabajando, la respuesta de los estudiantes fue unánime, asegurando que lo hacen 

ocasionalmente; en la pregunta de si los docentes ayudan a los estudiantes a relacionar los 

conocimientos académicos previos con los conocimientos nuevos, las respuestas fueron el 

50% casi nunca, el 42,59% ocasionalmente y solo el 7,41 aseguró que nunca; en el 

cuestionamiento, de si los estudiantes dan protagonismo a los estudiantes mientras dan la 

clase, la percepción de los estudiantes fue que 40,74% de los docentes lo hace casi nunca, el 

38, 89% ocasionalmente, 11.11% aseguró que nunca y 9,26% propuso que casi siempre. 
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Finalmente se preguntó a los estudiantes si los docentes facilitan y estimulan la interacción 

y cooperación entre estudiantes, las respuestas obtenidas indican que el 66,67% asegura que 

ocasionalmente, 24,07% nunca y 9,26% casi nunca.  

Interpretación.  

La forma en la que los docentes dan sus clases son un factor importante en la educación 

intercultural y en la metodología para lograr la cooperación, en este caso se ha podido 

observar en la tabla 3 que la percepción de los estudiantes es poco favorable, la mayoría de 

los resultados se ubican en  los indicadores de ocasionalmente o casi nunca, se encontró una 

importante cantidad de estudiantes que aseguran que las actividades que podrían favorecer 

la clase se dan ocasionalmente y casi nunca, sobre todo al momento de darle al estudiante la 

capacidad de desempeñarse protagónicamente en la clase y al momento  de generar 

situaciones de interacción, reflejando que existen en los procesos de aula, algunos obstáculos 

que limitan la intercomunicación entre docentes y estudiantes, esto se ve reflejado con mayor 

intensidad en la pregunta de si el docente da protagonismo a los estudiantes, lo que significa 

que los estudiantes de alguna manera se siente relegados, como condicionados a un proceso 

de enseñanza aprendizaje vertical, generalmente esto sucede por la intención del docente de 

no perder el control de la clase, o por la falta de confianza que se pueda generar dentro del 

aula de clase.  
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Tabla 4.4 Percepción de los estudiantes sobre las actividades que se realizan en clase 

Actividades que realiza       

en clases 

Nunca Casi Nunca 
Ocasionalm

ente 

Casi 

Siempre 
Siempre 

F % f % f % f % f % 

¿Las actividades de 

aprendizaje que realizan 

los docentes son abiertas 

y cooperativas?  

0 0,00 24 44,44 30 55,56 0 0,00 0 0,00 

¿Los docentes plantean 

diversas formas de 

trabajar las actividades 

de aprendizaje con 

enfoque intercultural? 

0 0,00 28 51,85 4 7,41 16 29,63 6 11,11 

¿Los docentes plantean 

diferentes actividades de 

aprendizaje trabajando en 

grupos de forma 

cooperativa? 

4 7,41 22 40,74 15 27,78 13 24,07 0 0,00 

¿Los docentes permiten 

que los estudiantes 

dirijan actividades 

cooperativas? 

6 11,11 11 20,37 6 11,11 23 42,59 8 14,81 

¿Los docentes realizan 

actividades de trabajo 

autónomo? 

6 11,11 13 24,07 18 33,33 17 31,48 0 0,00 

¿Los docentes asignan 

actividades en forma 

cooperativa? 

11 20,37 13 24,07 14 25,93 16 29,63 0 0,00 

¿Los docentes utilizan 

distintos espacios de la 

institución para los 

aprendizajes 

cooperativos? 

16 29,63 4 7,41 24 44,44 10 18,52 0 0,00 

¿Los docentes plantean la 

utilización de recursos 

del entorno para alcanzar 

aprendizajes 

cooperativos? 

10 18,52 14 25,93 20 37,04 10 18,52 0 0,00 

Total  53  129  131  105  14  

Promedio   7 12,27 16 29,86 16 30,32 13 24,31 2 3,24 

Fuente: Encuesta a estudiantes.  

Análisis 

Los resultados obtenidos de la encuesta en la parte de percepción de los estudiantes sobre 

las actividades que realizan en clases fue la siguiente: en la pregunta de si las actividades 

que realiza el docente son abiertas y cooperativas, el 55,56% de los estudiantes respondió 

que ocasionalmente, el 44,44% restante que casi nunca. En la pregunta relacionada a si los 

docentes plantean diversas formas de trabajar las actividades, los resultados se presentaron 

de la siguiente manera 51,85% indicó que casi nunca, 29,63% se refirió a esta pregunta que 
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casi siempre, 11,11% siempre y 7,41% ocasionalmente; en la pregunta que averigua si los 

docentes plantean diferentes actividades de aprendizaje trabajando en grupos de forma 

cooperativa, las respuestas obtenidas fueron 40,74% manifestó que casi nunca, 27,78% 

ocasionalmente, 24,07% casi siempre y 7,41% nunca. En la pregunta sobre si los docentes 

permiten que los estudiantes dirijan actividades cooperativas 42,59% de los estudiantes 

aseguró que casi siempre, 20,37% opinó que casi nunca, 14,81% siempre y para los 

indicadores de ocasionalmente y nunca se obtuvo el mismo porcentaje para cada uno 

11,11%. Se preguntó a los estudiantes, si los docentes, realizaban actividades de trabajo 

autónomo: 31,48% casi siempre, 33,33% ocasionalmente, 24,07% casi nunca y 11,11% 

nunca, sobre si los docentes asignan actividades en forma cooperativa 29,63% indicó que 

casi siempre, 25,93% ocasionalmente, 24,07% casi nunca y 20,37% nunca; la pregunta sobre 

si los docentes utilizan distintos espacios de la institución para los aprendizajes, los 

estudiantes respondieron que ocasionalmente el 44,44%, con 29,63% nunca, 18,52% casi 

siempre y 7,41% cas nunca; finalmente, para averiguar las actividades que realizan en clase 

se les preguntó a los estudiantes si los docentes utilizan los recursos del entorno a lo que 

37,04% respondió ocasionalmente, 25,93% casi nunca, y para los indicadores de casi 

siempre y nunca respondió el 18,52% de la misma forma para cada uno de ellos.  

Interpretación  

Los resultados analizados de la Tabla 4 reflejan que el docente restringe de alguna manera 

el desarrollo de actividades en el aula, la mayoría de los estudiantes consideran que las 

actividades realizadas son en un buen porcentaje abiertas, es decir que están sujetas a 

modificaciones de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, la forma en la que plantean 

los docentes es percibida con algo de monotonía; la mayoría de ellas se hacen de forma 

individual y no en grupos de trabajo, se observa que hay una diversidad de opiniones en la 

percepción sobre si los docentes permiten que los estudiantes dirijan la clase, en este aspecto, 

generalmente la acción del profesor está orientada a promover los aprendizaje imponiéndose, 

situación que generalmente no sucede cuando los estudiantes toman el control de la clase, 

por lo que los docentes hacen uso de esta forma de dar clase de forma más restringida, de 

igual manera un importante porcentaje de estudiantes percibe que no tienen autonomía para 

realizar las tareas, pues responden a una metodología preestablecida, en la que el docente 

maneja los tiempos, los procesos, los contenidos y la forma de los resultados. La percepción 

de los estudiantes está dividida con respeto a si los docentes realizan actividades 

cooperativas, esto debido a la forma en la que cada estudiante entiende esta actividad; se 
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puede observar que un importante porcentaje de estudiantes aceptan que se usan los distintos 

espacios del centro y finalmente resulta compleja la utilización de los diferentes recursos del 

entorno, debido al tipo de instalaciones que la institución posee, sin embargo se ve, de 

acuerdo a la percepción de los estudiantes, que los docentes hacen un esfuerzo importante 

por lograrlo.  
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Tabla 4.5 Percepción de los estudiantes sobre la Evaluación  

Evaluación 
Nunca  Casi Nunca Ocasionalmente  Casi Siempre Siempre 

f % f % f % f % f % 

¿Integra actividades 

de evaluación 

cooperativa en la 

clase? 

0 0,00 24 44,44 20 37,04 7 12,96 3 5,56 

¿Permite la 

participación de sus 

estudiantes en la 

elaboración de los 

instrumentos de 

evaluación? 

3 5,56 25 46,30 14 25,93 12 22,22 0 0,00 

¿Propone a sus 

estudiantes 

ejercicios de 

autoevaluación, de 

coevaluación, y 

heteroevaluación? 

7 12,96 8 14,81 25 46,30 14 25,93 0 0,00 

¿Utiliza en las 

pruebas que aplica 

a los estudiantes 

preguntas 

fundamentadas en 

el aprendizaje 

cooperativo? 

0 0,00 23 42,59 31 57,41 0 0,00 0 0,00 

¿Realiza 

evaluaciones 

formando grupos 

cooperativos de 

trabajo? 

35 64,81 4 7,41 12 22,22 3 5,56 0 0,00 

Total  45  84  102  36  3  

Promedio   9 16,67 17 31,11 20 37,78 7 13,33 1 1,11 

Fuente: Encuesta a estudiantes.  

Análisis.  

Sobre la percepción de los estudiantes con respecto a la evaluación, los resultados 

presentados en la Tabla 5 son los siguientes: al preguntar si los docentes integran actividades 

de evaluación en la clase, 44,44% percibe que casi nunca, 37,04% ocasionalmente, el 

12,96% asegura que casi siempre y el 5,56% siempre. La percepción de los estudiantes sobre 

si los docentes les permiten la participación en la elaboración de los criterios e instrumentos 

de evaluación es de 46,30% casi nunca, 25,93% ocasionalmente, 22,22% casi siempre, y 

5,56% nunca. Las respuestas obtenidas sobre si los docentes proponen ejercicios de 

autoevaluación, de coevaluación, y heteroevaluación entre los estudiantes 46,30% aseguró 

que ocasionalmente, 25,93% casi siempre, 14,81% casi nunca 12,96% nunca. La pregunta 

sobre si las pruebas que realizan los docentes están fundamentadas en el aprendizaje 
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cooperativo 57,41% de los estudiantes percibieron ocasionalmente, 42,59% que casi nunca. 

Y finalmente la percepción de los estudiantes sobre si los docentes realizan evaluaciones 

formando grupos de cooperativos, aseguro el 64,81% que nunca 22,22% ocasionalmente, 

7,41% casi nunca y 5,56% ocasionalmente.  

Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la percepción de los estudiantes sobre la evaluación 

que realizan los docentes, se puede decir que los estudiantes son sujetos de un proceso 

llevado esencialmente por el profesor, en donde la participación del estudiante, a pesar que 

se toma en cuenta, debe sujetarse a los lineamientos propuestos por el docente. Esto se 

observa en el momento en el que los estudiantes perciben que la integración de evaluación 

no se realiza como ellos esperan, los porcentajes de la participación de los estudiantes para 

desarrollar los criterios e instrumentos de evaluación de forma conjunta son bajos, de igual 

forma se percibe la propuesta de los docentes para integrar en el aula actividades de 

autoevaluación y evaluación que los estudiantes puedan hacer de sus trabajos. Por otro lado, 

es importante tomar en cuenta que los estudiantes perciben que la estructura de las 

evaluaciones está fundamentalmente basada en el razonamiento, sin embargo, la percepción 

de los estudiantes es que la mayoría de veces estas pruebas se toman individualmente y 

escasamente se plantean evaluaciones grupales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

Tabla 4.6 Resultados promedio de encuesta de percepción ¿Cómo Aprendo? Dirigida a los 

estudiantes 

Categoría 
Nunca Casi Nunca Ocasionalmente 

Casi 

Siempre 
Siempre 

F % f % f % f % f % 

Organización de 

clases  
5 9,26 24 44,44 25 46,30 0 0,00 0 0,00 

Contenidos 

impartidos 
3 5,56 19 34,44 32 58,89 1 1,11 0 0,00 

Forma de dar la clase 5,6 10,37 13 24,07 34,4 63,70 1 1,85 0 0,00 

Actividades que 

realiza en clases   
7 12,27 16 29,86 16 30,32 13 24,31 2 3,24 

Evaluaciones  9 16,67 17 31,11 20 37,78 7 13,33 1 1,11 

Total 29,6  89  127,4  22  3  

Promedio  5,92 10,96 17,8 32,96 25,48 47,18 4,4 8,14 0,6 1,11 

Fuente: Encuesta a estudiantes.  

Gráfico 4.1 Resultados promedio de encuesta de percepción ¿Cómo Aprendo? Dirigida a 

los estudiantes 

 
Fuente: Tabla 4.6  

Análisis.  

Los resultados de la encuesta de percepción ¿Cómo aprendo? Dirigida a los estudiantes de 

la de la Unidad Educativa PCEI Cruzada Social de Riobamba, para evaluar el nivel de 

aprendizaje cooperativo se resume de la siguiente manera considerando que el indicador de 

una percepción positiva es siempre y el indicador de una percepción negativa es nunca:  

 Los resultados sobre la percepción de los estudiantes de la forma como los docentes 

organizan las clases fueron los siguientes: 46,30% propone que ocasionalmente, 44,44% casi 

nunca y 9,26% nunca; el Indicador de Contenidos impartidos los valores percibidos son 

0

10

20

30

40

50

60

70

Organización
de clases

Contenidos
impartidos

Forma de dar la
clase

Actividades
que realiza en

clases

Evaluaciones

P
o

rc
en

ta
je

 

Categorías

Nunca

Casi Nunca

Ocacionalmente

Casi siempre

Siempre



66 

 

58,89% ocasionalmente, 34,44% casi nunca, 5,56% nunca y 1,11% casi siempre; con 

respecto a la forma de dar clase, el 63,70% se encuentra en el indicador de ocasionalmente, 

24,07% en casi nunca, 10,37% nunca, 1,85% en casi siempre; Sobre las actividades que se 

realizan en clases 30,32% ocasionalmente, 29,86% casi nunca, 24,31% casi siempre, 12,27% 

nunca y 3,24% siempre. Finalmente, los resultados globales de la apreciación de los 

estudiantes sobre las evaluaciones indican ocasionalmente en el 37,78% tiene una 

percepción de casi nunca el 31,11% de nunca, 16,67%, de casi siempre, 13,33% y de siempre 

1,11%.  

Interpretación.  

Los resultados propuestos en la Tabla 6 y en el Gráfico 1 indican que la percepción de los 

estudiantes sobre el trabajo docente, teniendo como factor de análisis la cooperación, es 

complejo asumiendo que el criterio ocasionalmente, tiene los porcentajes más altos en todas 

las categorías de la encuesta. Para todos los indicadores los criterios de casi siempre y 

siempre son bastante bajos. La metodología propuesta por los docentes tanto en 

organización, como en contenidos y forma de dar la clase no es de la satisfacción de los 

estudiantes   sin embargo en el gráfico se puede observar que los porcentajes se distribuyen 

más cerrados en las categorías de actividades realizadas en clase y en la categoría de 

evaluaciones, lo que indica que es en estas áreas en donde se debe priorizar con mayor fuerza 

la aplicación de estrategias de aprendizaje con metodología cooperativa.  
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4.2 ANÁLISIS DE ENCUESTA A DOCENTES ¿CÓMO ENSEÑO LA 

INTERCULTURALIDAD? 

Tabla 4.7 Estructura de la Clase  

Organización de clases 
Nunca  Casi Nunca Ocasionalmente  Casi Siempre Siempre 

f % f % f % f % f % 

¿Considera que las clases 

que imparte son atractivas y 

claras? 

0 0 0 0 2 33,33 3 50 1 16,66 

¿Utiliza para sus clases 

materiales diversos?: 

organizadores gráficos, 

material audiovisual o 

medios digitales. 

0 0 1 16,66 3 50 2 33,33 0 0% 

¿Los contenidos que utiliza 

en sus clases son de varias 

fuentes?  

0 0 1 16,66 2 33,33 2 33,33 1 16,66 

Total 0  2  7  7  2 32,32 

Promedio 0 0 0,66 10,77 2,33 38,89 2,33 38,89 0.66 10,77 

Fuente: Encuesta a docentes  

Análisis 

La encuesta realizada a los docentes en la categoría de estructura de la clase arrojó los 

siguientes resultados: A la pregunta sobre si las clases son atractivas y claras el 50% de los 

docentes asegura que casi siempre el 33,33% ocasionalmente y el 16,66% siempre; se les 

preguntó si utilizan para sus clases materiales diversos, a lo que responde el 50% 

ocasionalmente, 33,33% casi siempre y 16,66%  casi nunca; a la última pregunta de esta 

categoría, si los contenidos que utiliza son de varias fuentes responde para los criterios de 

ocasionalmente y siempre el 33,33% para cada uno de ellos y para los criterios casi nunca y 

siempre 16,66% para cada uno.  

Interpretación.  

Como se puede intuir del análisis a los criterios emitidos en la categoría de estructura de la 

clase, los docentes aceptan que deben mejorar sustancialmente en la forma de dar la clase, 

especialmente en la utilización de materiales y técnicas que motiven a los estudiantes, 

también afirman que no todas las clases que dan son atractivas y que en un importante 

porcentaje los contenidos que utilizan no provienen de varias fuentes sino que utilizan una 

sola fuente, limitando la extensión de la información.  
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Tabla 4.8 Manejo de la Clase  

Organización de clases 
Nunca  Casi Nunca Ocasionalmente  Casi Siempre Siempre 

f % f % F % f % f % 

¿Considera que sus 

explicaciones y los trabajos 

que envía favorecen las 

interrelaciones entre los 

estudiantes? 

0 0 0 0 0 0 3 50 3 50 

¿Los contenidos de 

aprendizaje que usted 

imparte están relacionados 

con un enfoque 

intercultural? 

0 0 2 33,33 3 50 1 16,66 0 0 

¿Los contenidos que 

imparte se relacionan con 

la forma de vida y la 

cultura del entorno? 

0 0 2 33,33 3 50 1 16,66 0 0 

¿Los contenidos que 

imparte están conectados 

con los intereses y la 

cultura de sus estudiantes? 

0 0 0 0 0 0 3 50 3 50 

¿En los contenidos que 

imparte propone tópicos 

que hablen sobre la 

diversidad cultural?  

0 0 0 0 4 66,66 2 33,33 0 0 

Total 0  4  10  10  6  

Promedio 0 0 0,8 13,33 2 33,33 2 33,33 1,2 20 
Fuente: Encuesta a docentes  

Análisis 

Al respecto de la forma como manejan la clase, la información proporcionada por los 

docentes fue la siguiente: en la pregunta si las explicaciones y contenidos están relacionados 

con los trabajos enviados el 50% manifestó que siempre y en el mismo porcentaje aseguró 

que casi siempre; sobre si los contenidos que imparten en la clase están relacionados con los 

de los otros docentes, el 50% aseguró que ocasionalmente, el 33,33% indicó que casi Nunca 

y el 16,66% casi siempre. Sobre si los contenidos se relacionan con la cultura y el entorno, 

50% propuso que ocasionalmente, el 33,33% casi nunca y el 16,66% casi siempre; Al 

respecto de si los contenidos de los contenidos impartidos están conectados con los intereses 

de los estudiantes, las respuestas fueron del 50% siempre y en el mismo porcentaje para casi 

siempre. Finalmente, en esta categoría se preguntó sobre si los contenidos impartidos hablan 

sobre las diversas culturas. La respuesta obtenida fue del ocasionalmente en el 66,66% y casi 

siempre con el 33,33%  

 



69 

 

Interpretación  

La percepción de los docentes que tiene de sí mismo sobre el manejo de la clase indica que 

los contenidos que preparan están sujetos a una planificación que implica la estructura de 

una clase por lo tanto existe relación entre los trabajos que se envía y los contenidos 

impartidos, se observa cierto aislamiento en la planificación como si cada docente se 

dedicara a cumplir con su planificación, sin considerar los avances y las formas de enseñar 

que tengan sus compañeros, situación que puede ser perjudicial en la enseñanza con enfoque  

intercultural y un obstáculo para la aplicación de metodologías cooperativas. Sobre si los 

contenidos se relacionan con el entorno, la mitad de los docentes acepta que solo lo hacen 

ocasionalmente, un importante porcentaje que casi nunca y en mínima proporción casi 

siempre lo que implica que sus clases no son significativas para sus estudiantes. Sin 

embargo, de ello las clases conectan con los intereses de los estudiantes, seguramente porque 

están fundamentadas en las cosas que los estudiantes quieren escuchar, más no en lo que 

deberían aprender. La mayoría de los docentes utilizan contenidos vinculados con la 

interculturalidad ocasionalmente y solo algunos de ellos casi siempre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

Tabla 4.9 Aplicaciones metodológicas  

Organización de clases 
Nunca Casi Nunca Ocasionalmente Casi Siempre Siempre 

f % f % F % f % f % 

¿Fomenta en sus 

estudiantes el uso de 

diversas fuentes de 

información? 

0 0 0 0 1 16,66 4 66,66 1 16,66 

¿Utiliza en sus clases 

ejemplos relacionados con 

la diversidad y la 

interculturalidad?  

0 0 0 0 4 66,66 1 16,66 1 16,66 

¿Permite Usted que los 

estudiantes expresen las 

ideas que tienen sobre lo 

que se está trabajando? 

0 0 0 0 4 66,66 1 16,66 1 16,66 

¿Ayuda a sus estudiantes a 

vincular los conocimientos 

previos con los contenidos 

a trabajar? 

0 0 0 0 5 83,33 1 16,66 0 0 

¿Da protagonismo a los 

estudiantes en el proceso? 
0 0 0 0 3 50 2 33,33 1 16,66 

¿Pide que los estudiantes 

pongan ejemplos de la 

vida cotidiana y sus 

experiencias de 

interculturalidad? 

0 0 0 0 2 33,33 3 50 1 16,66 

¿Facilita y estimula la 

interacción y la 

cooperación entre 

estudiantes? 

0 0 0 0 3 50 2 33,33 1 16,66 

Total 0  0  22  14  6  

Promedio 0 0 0 0 3.14 52,33 2 33,33 0,67 11,16 

Fuente: Encuesta a docentes  

Análisis.  

El análisis de la categoría de aplicaciones metodológicas de la encuesta ¿Cómo enseño? 

realizada a los docentes de la Unidad Educativa Cruzada Social, arrojó los siguientes 

resultados en la pregunta si fomenta en los estudiantes el uso de diversas fuentes de 

información el 66,66% de los docentes asegura que casi siempre, para los criterios de 

ocasionalmente y siempre se reporta el 16,66% para cada una respectivamente. Al indagar 

sobre si el docente utiliza clases referenciales y ejemplos relacionados con la diversidad y la 

interculturalidad el 66,66% de los docentes contestó que ocasionalmente para los criterios 

de casi siempre y siempre 16,66% para cada uno de ellos. Las respuestas a la pregunta de si 

permite que los estudiantes expresen las ideas que tienen sobre lo que se está trabajando, el 

66,66% de los docentes aseguró que ocasionalmente para los criterios siempre y casi siempre 

el 16,66% para cada criterio.  
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En la pregunta si ayudan a los estudiantes a vincular los conocimientos previos con los 

contenidos a trabajar el 83,33% aseguró que ocasionalmente y solo el 16,66% que lo hacía 

casi siempre. Sobre si el docente da protagonismo a los estudiantes en el proceso, el 50% 

contestó que ocasionalmente, el 33,33% que casi siempre y el 16,66% que siempre. Sobre si 

pide a los estudiantes que pongan ejemplos de la vida cotidiana, la respuesta fue del 50% 

para el criterio de casi siempre, 33,33% para el criterio de ocasionalmente y 16,66% para el 

criterio de siempre. Finalmente se preguntó si como docente facilita y estimula la interacción 

y la cooperación entre estudiantes, encontrándose que el 50% lo hace ocasionalmente, 

33,33% casi siempre y 16,66% siempre.  

Interpretación  

Del análisis de la categoría de aplicaciones metodológicas en la encuesta ¿Cómo enseño? Se 

observa que los docentes no aplican de forma permanente actividades que fomente la 

interculturalidad, sin embargo, lo hacen ocasionalmente. Al desarrollar los contenidos y 

acercarlos a la realidad y el entorno, los docentes consideran que son acciones que aplican 

con mayor regularidad pasando a proponer que más de la mitad de los docentes lo hacen.  Es 

importante observar que en el cuestionamiento sobre la capacidad de los docentes para 

facilitar la interacción y la cooperación, la mitad de los maestros aseguran que lo hacen 

solamente de forma ocasional.  

De manera general se puede decir que los docentes manejan las metodologías de enseñanza, 

relacionándolas con los procesos de educación tradicionales, fundamentándose en lo que se 

propone en las planificaciones curriculares, sin embargo, se nota en los resultados que la 

predisposición de los docentes para vincularse de mejor manera a los procesos de enseñanza 

aprendizaje vinculados a la interculturalidad son bastante altos.  
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Tabla 4.10 Planificación de actividades  

Organización de clases 
Nunca Casi Nunca Ocasionalmente Casi Siempre Siempre 

f % f % f % f % f % 

¿Prefiere realizar con sus 

estudiantes actividades de 

análisis abiertas y 

cooperativas en lugar de 

actividades memorísticas, 

específicas e 

individuales? 

0 0 1 16,66 3 50 2 33,33 0 0 

¿Propone a los 

estudiantes diversas 

formas para trabajar las 

actividades relacionadas 

con métodos 

cooperativos? 

0 0 2 33,33 

3 

 

 

50 

 

 

1 16,66 0 0 

¿Plantea actividades de 

trabajo cooperativo? 
0 0 0 0 3 50 2 33,33 1 16,66 

¿Propone a sus 

estudiantes actividades de 

trabajo autónomo? 

0 0 0 0 3 50 2 33,33 1 16,66 

¿Realiza con sus 

estudiantes actividades 

cooperativas lúdicas? 

0 0 0 0 4 66,66 1 16,66 1 16,66 

¿Trabaja con sus 

estudiantes utilizando 

distintos espacios de la 

institución para el 

aprendizaje cooperativo 

0 0 0 0 3 50 2 33,33 1 16,66 

¿Trabaja con sus 

estudiantes utilizando 

recursos del entorno para 

alcanzar aprendizajes 

cooperativos? 

1 16,66 2 33,33 2 33,33 1 16,66 0 0 

Total 1  5  21  11  4  

Promedio  0,14 2,33 0,71 11.90 3 50 1,57 26,19 0,57 9,05 

Fuente: Encuesta a docentes  

Análisis  

Con respecto a los resultados obtenidos en la categoría de planificación de actividades los 

resultados encontrados en la encuesta son los siguientes: Para la pregunta si prefieren realizar 

con los estudiantes actividades de análisis abierto, el 50% de los docentes aseguró que 

ocasionalmente 33,33% casi siempre y 16,66% casi nunca. Sobre si propone a los estudiantes 

diversas formas para trabajar las actividades el 50% contestó con el criterio de 

ocasionalmente, 33,33% aseguró que casi nunca y 16,66% casi siempre. La tercera pregunta 

se refiere a si utiliza con los estudiantes modalidades de agrupamiento, encontrándose el 

50% ocasionalmente, 33,33% casi siempre y 16,66% siempre. Se les pregunta a los docentes 

si permiten que los estudiantes tutoricen las actividades el 50% aseguro que casi nunca, 

33,33% ocasionalmente y 16,66% casi siempre. Sobre si proponen actividades de trabajo 
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autónomo a los estudiantes el 50% respondió que ocasionalmente, el 33,33% casi siempre y 

el 16,66% siempre. Sobre si realiza con los estudiantes actividades lúdicas, la respuesta de 

los docentes fue el 66,66% ocasionalmente, y el 16,66% para los criterios de casi siempre y 

siempre. Se les preguntó a los docentes si realizan el trabajo utilizando los espacios del 

centro, a lo que respondieron que ocasionalmente el 50%, casi siempre el 33,33% y siempre 

el 16,66%. Por último, se les preguntó a los profesores si trabajan con los estudiantes 

utilizando los recursos del entorno, obteniendo como respuesta que el 33,33% lo hace casi 

nunca en el mismo porcentaje ocasionalmente 16,66% no lo hace nunca y en el mismo 

porcentaje casi siempre.  

Interpretación.  

Del análisis de los resultados obtenidos en la Tabla 10, se desprende que los docentes buscan 

proponer actividades abiertas de acuerdo a las circunstancias, evitando en lo posible hacerlo, 

por lo que ocasionalmente varían el tipo de actividades que se trabajan en grupo también 

ocasionalmente. Sobre si permiten la tutorización de las tareas por parte de los estudiantes 

se observa que es una acción que la hacen muy esporádicamente, el temor de los docentes 

es perder el control dentro del aula, esto limita también el trabajo autónomo que se realiza 

también de forma ocasional, las actividades lúdicas se hacen muy de vez en cuando y se 

trabaja en los espacios de la institución y se utiliza los recursos del entorno esporádicamente. 

 En resumen, la planificación de las actividades en el aula, son marcadamente ocasionales, 

los docentes prefieren mantener el control de las situaciones y limitarse estrictamente a dar 

cumplimiento a la planificación curricular tradicional, considerando de forma esporádica 

actividades que fortalezcan los procesos de aprendizaje cooperativo y desarrollen la 

interculturalidad.    
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Tabla 4.11 Forma de Evaluación  

Organización de clases 
Nunca  Casi Nunca Ocasionalmente  Casi Siempre Siempre 

f % f % f % f % f % 

¿Integra actividades de 

evaluación cooperativa en 

la clase? 

0 0 0 0 0 0 4 66,66 1 16,66 

¿Permite la participación 

de sus estudiantes en la 

elaboración de los 

instrumentos de 

evaluación? 

0 0 1 16,66 5 83,33 0 0 0 0 

¿Propone a sus estudiantes 

ejercicios de 

autoevaluación, de 

coevaluación, y 

heteroevaluación? 

0 0 1 16,66 4 66,66 1 16,66 0 0 

¿Utiliza en las pruebas que 

aplica a los estudiantes 

preguntas fundamentadas 

en el aprendizaje 

cooperativo? 

0 0 0 0 0 0 4 66,66 2 33,33 

¿Realiza evaluaciones 

formando grupos 

cooperativos de trabajo? 

0 0 1 16,66 

3 

 

 

50 

 

 

2 33,33 0 0 

Total 0  3  12  7  2  

Promedio 0 0 0,6 9,99 2,4 39,99 1,4 36,66 0,4 9,99 

Fuente: Encuesta a docentes  

Análisis 

Sobre la evaluación, para la pregunta de si el docente integra actividades de evaluación en 

la clase: 66,66% casi siempre y el 16,66% siempre. La segunda pregunta hace referencia a 

si el docente permite que los estudiantes participen en el establecimiento de los criterios y 

los instrumentos de evaluación a lo que el 83,33% contestó que ocasionalmente y el 16,66% 

casi nunca. Se le preguntó a los docentes si proponían a los estudiantes ejercicios de 

autoevaluación y coevaluación el 66,66% lo hace ocasionalmente, 16,66% casi nunca y en 

el mismo porcentaje casi siempre. Sobre si utiliza en las pruebas criterios de razonamiento 

66,66% aseguró que casi siempre y el 33,33% siempre. Finalmente, se preguntó a los 

docentes si realizan evaluaciones formando grupos de trabajo a los que el 50% aseguró que 

ocasionalmente, 33,33% casi siempre, 16,66% casi nunca.  

Interpretación  

Del análisis de los resultados se puede interpretar que la forma de evaluación responde a las 

características tradicionales, se utiliza como instrumento para obtener el grado de 

conocimientos académicos adquiridos y no para determinar el grado de integración en el 
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grupo y saber cómo los conocimientos adquiridos están cambiando el comportamiento de 

los estudiantes.  

Tabla 4.12 Resultados promedio de encuesta de percepción ¿Cómo enseño? Dirigida a los 

docentes 

Categoría 
Nunca  Casi Nunca Ocasionalmente  Casi Siempre Siempre 

f % f % f % f % f % 

Estructura de la Clase 0 0 0,66 10,77 2,33 38,89 2,33 38,89 0.66 10,77 

Manejo de la Clase 0 0 0,8 13,33 2 33,33 2 33,33 1,2 20 

Aplicaciones 

metodológicas 
0 0 0 0 3.14 52,33 2 33,33 0,67 11,16 

Planificación de 

actividades  
0,14 2,33 0,71 11.90 3 50 1,57 26,19 0,57 9,05 

Forma de Evaluación 0 0 0,6 9,99 2,4 39,99 1,4 36,66 0,4 9,99 

Total 0,14  2,77  12,87  9,30  3,50  

Promedio  0,03 0,5 0,55 9,23 2,57 42,83 1,86 31,00 0,70 11,67 

Fuente: Encuesta a docentes  

Gráfico 4.2 Resultados promedio de encuesta de percepción ¿Cómo enseño? Dirigida a los 

docentes 

 
Fuente: Tabla 12 

Análisis.  

Como se puede observar en la tabla 12 y el Gráfico 2, los resultados globales reportados de 

la encuesta ¿Cómo enseño?, dirigida a los docentes son los siguientes: para la categoría de 

estructura de la clase 38,89% se obtuvo en los criterios ocasionalmente y casi siempre, 

mientras que para los criterios siempre y casi nunca, los porcentajes fueron del 10,77% para 

los dos aspectos. En el manejo de la clase el mayor porcentaje fue del 33,33% para los 
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criterios de ocasionalmente y casi siempre, para el criterio de siempre el 20% y el criterio de 

casi nunca el 13,33%. Con respecto a la categoría de aplicaciones metodológicas el criterio 

más alto es de ocasionalmente que alcanza el 52,33%, mientras que el criterio de casi siempre 

es del 33,33% y para el criterio de siempre 11,16%. Al analizar la categoría de planificación 

de actividades el porcentaje más alto se reporta en el criterio ocasionalmente con 50,00%, le 

sigue el criterio de casi siempre con el 26,19%, después se encuentra el criterio de casi nunca 

con 11,90%, el de siempre con 9,05%, el criterio global de nunca para esta categoría es del 

2,33%. Finalmente, el análisis de la categoría de las formas de evaluación tiene su mayor 

puntaje en el criterio de ocasionalmente con 39,99%, le sigue el criterio de casi siempre con 

36,66%, casi nunca y siempre tiene un porcentaje de 9,99% cada uno  

Interpretación  

El análisis de los resultados globales de la encuesta realizada a los docentes hace referencia 

a que los mayores porcentajes, se ubican en el criterio de ocasionalmente, lo que indica que 

las actividades orientadas a la enseñanza se fundamentan en formas tradicionales, sin 

embargo es importante señalar que los docentes para dar cumplimiento a la propuesta de 

interculturalidad obligatoria para la planificación curricular ha hecho posible avances 

significativos fundamentalmente a lo que tiene que ver con las categorías de estructura de la 

clase, el manejo de la clase y las formas de evaluación, las categorías donde menores 

porcentajes se alcanzó fueron en aplicaciones metodológicas y la planificación de 

actividades, que constituyen la parte del proceso educativo que requiere de mayor esfuerzo 

y refleja el trabajo cotidiano del docente comprometido con la educación cooperativa con 

orientación intercultural.  

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

4.3. CONTRASTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS. 

Se contrastan descriptivamente los resultados globales de la encuesta realizada a los 

estudiantes ¿Cómo aprendo? y la encuesta realizada a los docentes ¿Cómo enseño?, con el 

propósito de determinar las coincidencias y diferencias en el nivel de percepción sobre los 

procesos de enseñanza – aprendizaje que se realizan dentro del aula vinculados a estrategias 

cooperativas con orientación intercultural. Los resultados obtenidos de este análisis se 

reportan a continuación  

Tabla 4.13 Comparación de encuesta a estudiantes con encuesta a docentes 

Encuesta Nunca Casi Nunca Ocasionalmente Casi siempre Siempre Total 

Estudiantes 10,96 32,96 47,18 8,14 1,11 100 

Docentes 0,5 9,23 42,83 31,00 11,67 100 

Total 6.82 12.88 56.67 62.74 60.89 200 
Fuente: Resultados encuestas a estudiantes y docentes  

 

Gráfico 4.3 Comparación de encuesta a estudiantes con encuesta a docentes 

 
Fuente. Tabla 13.  

Análisis  

Se comparan los resultados promedios de las encuestas realizadas considerando los criterios de 

evaluación teniendo en cuenta que el criterio “siempre” representa un análisis positivo y el criterio 

“nunca” un análisis negativo. Obteniéndose para la encuesta aplicada a los estudiantes el valor más 

representativo es de 47,3% en el criterio ocasionalmente, mientras que para la encuesta de los 

docentes el valor más representativo es el 42,83% también en el criterio de ocasionalmente, en 

segundo lugar, se encuentra el criterio de casi nunca con 32,96% para los estudiantes y 31.00% para 

los docentes. Los valores más bajos en los dos casos son para el criterio de siempre con 1,11% en la 
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encuesta realizada a los estudiantes y 0,5% en el criterio de nuca en la encuesta realizada a los 

docentes.  

Interpretación 

Considerando que se comparan categorías similares analizadas desde la percepción de los estudiantes 

y desde la práctica docente de los maestros, se puede asumir por los resultados obtenidos que existe 

una valoración baja de los estudiantes hacia sus docentes, debido a que los docentes cualifican las 

actividades y los procesos de aula orientados a la educación cooperativa como ocasionales. Lo que 

justifica la necesidad de mejorar las capacidades de los docentes en el desarrollo de competencias 

orientadas al aprendizaje cooperativo, por lo que se planteará en el capítulo siguiente, una guía 

metodológica para el fortalecimiento del aprendizaje cooperativo con enfoque intercultural en los 

estudiantes de Primero a Tercer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa Cruzada Social PCEI 

de la ciudad de Riobamba. 
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4.4. LINEAMIENTO ALTERNATIVO  

4.4.1. Titulo  

Guía metodológica para el fortalecimiento del aprendizaje cooperativo con enfoque intercultural en 

estudiantes de Bachillerato.  

4.4.2. Presentación 

 La guía metodológica para el fortalecimiento del aprendizaje cooperativo con enfoque intercultural, 

surge como resultado de la evaluación a docentes y estudiantes de Primero a Tercer Año de 

Bachillerato de la Unidad Educativa PCEI Cruzada Social de Riobamba con el propósito de medir el 

nivel de desarrollo de los procesos de aprendizaje dentro del aula y la intensidad con la que se trabajan 

las estrategias metodológicas aplicadas para fomentar el aprendizaje cooperativo vinculado a la 

interculturalidad.   

El propósito de la guía es ayudar a los docentes a permitir que los estudiantes asimilen y apliquen 

efectivamente el material del plan de estudios para cumplir con los objetivos de aprendizaje teniendo 

en cuenta que la interculturalidad es un fundamento clave en el modelo de enseñanza actual. La 

primera parte incluye una introducción al Aprendizaje Cooperativo vinculado a la interculturalidad, 

también se recomienda el estudio y la formación individual para complementar los contenidos del 

instrumento. El compromiso con el aprendizaje permanente y el cambio es importante debido a la 

naturaleza fluida de la información y el conocimiento. El docente necesita adquirir e incluir el 

contenido de la materia y materiales de apoyo adicionales, informes, recursos e información al usar 

estas estructuras. 

La segunda parte de la guía se orienta a la propuesta de estrategias metodológicas  fundamentada en 

el aprendizaje cooperativo con orientación intercultural, y finalmente en una tercera parte se 

consideran 30 actividades obtenidas de forma compilatoria de diversos instrumentos de formación 

metodológica cooperativa intercultural y otras publicaciones aplicadas a la educación para 

adolescentes, jóvenes y adultos; sin embargo, de que se ha encontrado una infinidad de metodologías, 

se han escogido las que tienen mayor relevancia para el propósito de este trabajo. Estas estrategias 

metodológicas, guardan un mismo esquema y están diseñadas y pensadas en el entorno y el tipo de 

estudiantes con los cuales se ha trabajado. Las estrategias metodológicas se encuentran divididas en 

los siguientes tópicos:  

• Siete actividades para romper el hielo y conocerse mejor,  

• Cuatro actividades de grupo para fomentar el funcionamiento del trabajo grupal.  

• Una actividad de grupo para el conocimiento y la comprensión. 

• Dos actividades grupales de aplicación  
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• Dos actividades de grupo para el análisis 

• Dos actividades de grupo para la síntesis y la evaluación  

• Dos actividades de grupo para la interacción y la práctica 

• Cinco actividades de reflexión en grupo 

• Una actividad de grupo para complementar proyectos  

• Cuatro actividades de grupo para adquirir retroalimentación.  

Un docente puede optar por investigar y preparar otros materiales como complemento al diseño y 

contenido del curso. Las actividades de aprendizaje en esta guía se presentan en forma de plantilla 

para que puedan personalizarse para adaptarse a un curso o grupo en particular de acuerdo con las 

necesidades de los participantes. A medida que personaliza la actividad para su tema y su grupo, 

desarrolle preguntas que tendrán una variedad de respuestas y también requerirán que los estudiantes 

las sinteticen y evalúen. 

El proceso y el contenido son igualmente importantes, el docente debe atender la dinámica del grupo 

y del equipo, los problemas que surjan y las necesidades individuales que puedan requerir atención. 

Los participantes necesitan sentir que han sido escuchados cuando expresan sus preocupaciones. Al 

mismo tiempo, el grupo y el docente deben modificar sus expectativas o requisitos según corresponda 

al nivel de comprensión e interacción del grupo. 

La atención al proceso también significa atención a los participantes que dominan el grupo, y otros 

que permanecen en silencio. El docente debe esforzarse por lograr un equilibrio en el nivel de 

participación entre los alumnos, animando a los miembros más callados a hablar y diciéndoles 

cortésmente a los miembros más dominantes que les den a todos la oportunidad de hablar. Las pautas 

grupales para la comunicación que establece el grupo son un elemento importante de esta propuesta. 

Fomentar la participación, el aprendizaje experiencial es uno de los pilares de la educación de 

Personas con Escolaridad Inconclusa (PCEI). Se ha demostrado que es un método más efectivo para 

dominar el contenido que escuchar una conferencia, ver una demostración o participar en una gran 

discusión. Se sugiere que haya un equilibrio de actividades en grupos pequeños y en equipo, tríadas, 

parejas y trabajo en grupo completo. Los docentes deben tener en cuenta que habrá momentos en los 

que será necesaria una breve lección. Las simulaciones a través del trabajo de laboratorio y el acceso 

a un entorno real deben integrarse en el plan de estudios. 

Reconocer el aprendizaje previo, los participantes llegan a los cursos con diferentes conocimientos, 

habilidades y necesidades. Estas diferencias deben reconocerse desde el principio. Las actividades 

de aprendizaje deben facilitar formas para que los miembros del grupo aprendan unos de otros, así 

como del docente y del contenido. Una buena regla de proceso es mover a los participantes para que 

trabajen en pequeños grupos con diferentes personas. Mezclar a los participantes también es una 
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buena estrategia para dividir grupos que pueden estar desmotivados o excesivamente inquietos y 

pueden ser la base de algunos tipos de heterogeneidad. 

Horarios Flexibles, el docente para la educación PCEI debe ser flexible para adaptar los tiempos y el 

contenido a las necesidades del grupo. Una actividad a la que se le da un marco de tiempo sugerido 

de 30 minutos puede tomar más de una hora si el grupo encuentra el tema lo suficientemente 

estimulante como para discutirlo con más profundidad. El docente debe tomar algunas decisiones 

sobre el tiempo y ajustar la agenda según sea necesario. A veces, el docente debe consultar con el 

grupo para decidir cómo proceder. 

Abrir espacios de tiempo para los problemas, habrá ocasiones en las que el grupo identifique una 

pregunta o un área de contenido que parezca lo suficientemente importante como para abordar, 

explorar o investigar con más detalle. Cuando esto ocurre, el docente debe tratar de abordar esta 

necesidad. Una estrategia es obtener la cooperación del grupo y el acuerdo de que esta información 

es una prioridad. Otra estrategia es identificar el problema como importante y acordar volver a él 

más adelante. 

Responsabilidad del Docente, sin embargo, el Docente debe mantener un cierto grado de control en 

la gestión y orientación del grupo para que se logren los resultados del aprendizaje. Esto significa 

equilibrar las necesidades individuales de los miembros del grupo con la estructura general y el 

contenido del plan de estudios y las necesidades generales del grupo. 

4.4.3. Objetivos del Lineamiento 

4.3.3.1 Objetivo General de la Guía  

Fortalecer el aprendizaje cooperativo con enfoque intercultural en estudiantes de primero a tercer 

año de Bachillerato.  

4.3.3.2 Objetivos específicos de la Guía 

• Fundamentar la utilización de estrategias metodológicas cooperativas con orientación 

intercultural, a través de una base teórica, facilitando la comprensión de la metodología 

cooperativa para su aplicación en la enseñanza vinculada a la interculturalidad.  

• Explicar los procesos metodológicos para la aplicación de estrategias cooperativas con 

orientación intercultural, a través de una explicación ampliada de los elementos que 

componen el instrumento metodológico, facilitando de esta manera su manejo y uso.   

• Proponer estrategias metodológicas para el aprendizaje cooperativo con orientación 

intercultural, a través de actividades de aula, orientadas al mejoramiento de las capacidades 

docentes para la enseñanza relacionada a la interculturalidad.  
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4.4.4. Fundamentación.  

El aprendizaje cooperativo es parte de un grupo de técnicas de enseñanza/aprendizaje donde los 

estudiantes interactúan entre sí para adquirir y practicar los elementos de un tema y alcanzar objetivos 

de aprendizaje comunes. Es mucho más que poner a los estudiantes en grupos y esperar lo mejor 

(Aguilera, 2020). 

El aprendizaje cooperativo es una manera formal de estructurar actividades en un entorno de 

aprendizaje que incluye elementos específicos destinados a aumentar el potencial de aprendizaje rico 

y profundo de los participantes (Cremades, 2017).  

De acuerdo a Velez y Olivencia (2019), los modelos de Aprendizaje Cooperativo incluyen los 

siguientes principios básicos: 

• Las tareas de grupo están diseñadas para ser adecuadas para el trabajo en grupo. 

• Se construye una interdependencia positiva: la cooperación es necesaria para que los estudiantes 

tengan éxito. 

• Se dedica atención y tiempo de clase al desarrollo de habilidades interpersonales/cooperativas. 

• Los participantes aprenden juntos en grupos pequeños (de 2 a 5 miembros). 

• Los estudiantes son individualmente responsables por el aprendizaje y la participación. 

• El rol del instructor cambia de ser el "sabio en el escenario" al "guía en el costado". 

 

El aprendizaje cooperativo se trata de pasar del aprendizaje de memoria a aprender a pensar 

críticamente y en circunstancias cambiantes. El uso consistente de este principio de manera 

organizada está en el corazón del Aprendizaje Cooperativo (Júarez y otros, 2019). 

4.4.4.1.  Definiciones para entender el aprendizaje cooperativo 

a) Cooperación: Nos hundimos o nadamos juntos 

Las lecciones están estructuradas para que los alumnos trabajen juntos para maximizar su propio 

aprendizaje y el de los demás. Los estudiantes trabajan juntos para lograr objetivos compartidos 

(Orozco y otros, 2018). 

• Todos los miembros del grupo luchan por el éxito de todos los miembros del grupo. 

• Trabajar en grupos pequeños.  

• Los grupos son heterogéneos. 

• Se celebra el éxito conjunto. 

• Se evalúa comparando el desempeño con criterios claros, establecidos de antemano. 

b) Competencia: Yo nado, tú te hundes; Yo me hundo, tu nada 
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Los instructores estructuran las lecciones para que los alumnos compitan entre sí para lograr un 

objetivo que solo unos pocos pueden alcanzar. 

• Los alumnos trabajan solos. 

• Se esfuerzan por ser mejores que el resto del grupo. 

• Lo que se beneficia a uno mismo, priva a los demás. 

• Se celebra el éxito propio y el fracaso de los demás. Las recompensas son limitadas. 

• Calificado en una curva o clasificado de "mejor" a "peor" (Aguilera, 2020). 

c) Individualismo: Cada uno de nosotros está solo en esto 

Los alumnos trabajan por sí mismos para lograr objetivos de aprendizaje no relacionados con los de 

otros alumnos. 

• Los alumnos trabajan solos. 

• Luchar por su propio éxito. 

• Lo que se beneficia a uno mismo no afecta a los demás. 

• Se celebra el éxito propio. 

• Las recompensas se consideran ilimitadas 

• Se evalúa comparando el rendimiento con criterios preestablecidos (Orozco y otros, 2018). 

 

4.4.4.2. Elementos básicos del aprendizaje cooperativo 

De acuerdo a lo propuesto por Vásquez (2017), los elementos básicos del aprendizaje cooperativo 

relacionado a la interculturalidad están fundamentados en principios, procesos, procedimientos e 

intencionalidades como los que se proponen a continuación.  

a) Responsabilidad individual 

Se evalúa el desempeño de cada estudiante individual y los resultados se devuelven al grupo y al 

individuo. 

b) Procesamiento de grupo 

Interacción a través de la reflexión 

Al final de su período de trabajo, los grupos procesan su funcionamiento respondiendo a dos 

preguntas: ¿Qué hizo cada miembro que fue útil para el grupo? y ¿qué puede hacer cada miembro 

para que el grupo funcione mejor? 

c) Comunicación Interpersonal hábil 
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La comunicación hábil es necesaria para el funcionamiento eficaz del grupo. Los alumnos deben 

tener y utilizar las habilidades necesarias de liderazgo, toma de decisiones, fomento de la confianza, 

comunicación eficaz y gestión de conflictos. Los alumnos creen que están vinculados entre sí; no 

pueden tener éxito a menos que los otros miembros del grupo tengan éxito (y viceversa). Ellos “se 

hunden o nadan juntos”. 

4.4.4.4. Diferencia entre grupos pequeños y Equipos de aprendizaje cooperativo  

a) Pequeños grupos tradicionales  

En los grupos pequeños tradicionales, el instructor simplemente les dice a los participantes de la clase 

que formen grupos para completar una tarea de clase. No hay interdependencia estructurada, no hay 

responsabilidad individual y las habilidades de comunicación se asumen o se ignoran. A veces, el 

grupo o el instructor pueden designar a un solo líder. El énfasis está en la tarea a realizar y no existe 

un proceso para el procesamiento grupal. Al final, cada persona es responsable solo de sí misma. A 

menudo, el instructor establece los grupos y luego los deja trabajar solos hasta que se completa el 

tiempo asignado a la tarea (Aguilera, 2020).  

b) Equipos de aprendizaje cooperativo  

En los equipos de aprendizaje cooperativo, la interdependencia positiva se estructura en las 

actividades de tareas grupales y los miembros son responsables del éxito de los demás. La 

responsabilidad individual es un resultado esperado. Las habilidades de comunicación se identifican, 

se enseñan directamente y se espera que sean utilizadas por todos los miembros del grupo. Hay roles 

designados con liderazgo compartido asignado y supervisado por el grupo y el instructor. El grupo 

procesa regularmente cómo están trabajando juntos y ajusta sus comportamientos personales y 

grupales en consecuencia. Se enfatizan tanto los roles de tareas como los de mantenimiento y los 

resultados. El instructor observa e interviene si es necesario para asegurarse de que se sigue el 

proceso (Aguilera, 2020). 

4.4.4.5.  Razones para la utilización del aprendizaje cooperativo 

Los adultos a menudo manejan los conflictos de manera destructiva. Las personas tienden a 

comportarse como han sido enseñadas. Un entorno altamente individualista y competitivo puede 

conducir a una incapacidad para llevarse bien o manejar los conflictos de manera constructiva 

(Abellán & Saíz, 2020) 

La industria requiere personas que puedan trabajar cooperativamente en equipos. Southerland & 

Stonbridge, (2016) han dicho que los estudiantes necesitan habilidades académicas, habilidades 

personales y habilidades cooperativas o de trabajo en equipo. Las escuelas y los colegios 

generalmente hacen un buen trabajo con las habilidades académicas, pero a menudo descuidan las 
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habilidades personales y de trabajo en equipo porque las ven como responsabilidad del hogar. Con 

el cambio de la vida familiar, muchos alumnos no desarrollan estas habilidades en el hogar. 

Los investigadores han descubierto que entre el 90 y el 95 % de las personas que pierden su trabajo 

lo hacen porque no pueden llevarse bien con otras personas en el trabajo. Solo el 5 o el 10 % de las 

personas pierden sus trabajos porque no pueden hacer el trabajo (Fink, 2013; Arias, 2019; Schank & 

Cleave, 2018; Aguilera, 2020). El aprendizaje cooperativo ayuda a las personas a aprender 

habilidades sociales y, por lo tanto, aumenta las posibilidades de que puedan conservar los trabajos 

para los que los estamos capacitando. 

Los alumnos traen consigo sus propias actitudes negativas y prejuicios. La diversidad de la población 

se está convirtiendo más en la norma que en la excepción en muchos lugares. Cuando hay una mezcla 

de alumnos en la misma clase, existe la posibilidad de disminuir las actitudes negativas y desarrollar 

actitudes positivas dependiendo de cómo se estructure la interacción. Las estructuras de aprendizaje 

cooperativo se pueden utilizar para desarrollar relaciones entre compañeros constructivas y de apoyo 

(Mayordomo & Onrubio , 2016) 

4.4.4.6. Funcionan los equipos cooperativos 

Un equipo se puede formar en cualquier momento en que dos o más personas trabajen hacia una meta 

u objetivo común. Después de que un equipo se vuelve más grande que cuatro, hay una tendencia a 

formar sub-equipos que pueden estar todos trabajando hacia la misma meta, pero no necesariamente 

en comunicación con el otro sub-equipo. Un tamaño ideal para un equipo cooperativo es de cuatro 

miembros por grupo. Cuando tiene cuatro en un grupo, puede tener parejas trabajando juntas a veces 

y cuatro trabajando juntas en otras ocasiones. Existe la posibilidad de combinaciones de seis pares. 

Varias restricciones afectarán el tamaño del grupo (Aguilera, 2020) 

Para que un equipo funcione de manera efectiva, es importante reconocer que hay pasos que se irán 

dando y que la tarea del equipo y los comportamientos interpersonales cambiarán con el tiempo. Un 

equipo o grupo desarrolla una cultura de rasgos y patrones a medida que avanza. McPherson (2015) 

desarrolló un modelo de cómo los equipos progresan y exhiben comportamientos en torno a la tarea 

que se está realizando y las interacciones interpersonales. 

a) Etapa 1: Formación 

Este es el momento de la organización y la orientación a las tareas. Se identificarán las tareas y la 

información sobre ellas. La pregunta que debe responderse es "¿Cuál es la tarea de este grupo y cómo 

podré contribuir a esa tarea?" En el área de comportamiento, los miembros desarrollarán pautas 

grupales, ya sea por consenso o mediante pruebas informales de comportamiento. Algunos miembros 

buscarán a otros para liderar o seguir. La pregunta que debe responderse es "¿Qué tipo de 

comportamiento es aceptable en este grupo y cómo debo comportarme?" 
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b) Etapa 2: Desequilibrio 

Aquí hay respuestas emocionales individuales al grupo. Las demandas de la tarea desencadenarán 

parte de esta respuesta y cuanto más difícil parezca la tarea en relación con las habilidades percibidas 

por el individuo, mayor será el potencial para una “tormenta”. La pregunta a responder es "¿Estoy 

emocionalmente preparado para hacer frente a esta tarea?" Se expresan o se vuelven aparentes 

comprensiones variadas de tareas y roles. Las diferencias entre los miembros pueden expresarse de 

manera hostil y los miembros pueden preguntarse si quieren ser parte del grupo. Piensan: 

"¿Realmente quiero trabajar con estas personas?" 

c) Etapa 3: Normalización 

Ahora la comunicación se está abriendo y desarrollando. Se intercambia información y se comparten 

ideas y opiniones. El enfoque está en la tarea y los miembros están respondiendo a la pregunta: "¿Qué 

tengo que nos ayude a realizar esta tarea?" Se establecen pautas viables. Por el lado del 

comportamiento, los individuos se están convirtiendo en un grupo. Hay una sensación de armonía y 

la gente está mirando "¿Cómo puedo ayudar a contribuir a la unidad del grupo?" 

d) Etapa 4: Realización 

Todos se centran en la acción constructiva dirigida a completar con éxito la tarea. Los 

comportamientos interpersonales y de tarea con entendimientos compartidos comienzan a fusionarse 

y la funcionalidad es la idea principal. La resolución de problemas estará dirigida principalmente al 

trabajo y al producto. 

e) Última etapa: Clausura  

Cuando los equipos han completado sus tareas, terminan y luego pasan a otros equipos en otros 

lugares. Es importante que el equipo se tome el tiempo para analizar su proceso por última vez. "¿Qué 

salió bien?" “¿Qué podríamos hacer mejor en otra situación?” para que los cabos sueltos quedan 

enredados en la tarea. La conclusión de los comportamientos interpersonales incluye la oportunidad 

de dar las gracias y despedirse de los miembros del equipo. Esto puede ir desde un regalo imaginario 

para cada persona hasta varias celebraciones e incluso planes para volver a encontrarse en una fecha 

posterior. El cierre es una parte esencial al finalizar el proceso del equipo. 

4.4.4.7. Tipos de grupos de aprendizaje cooperativo 

Hay tres tipos básicos de grupos de aprendizaje cooperativo: grupos de base, grupos de aprendizaje 

cooperativo formales y grupos de aprendizaje cooperativo informal. 
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a) Grupos Base  

Los grupos base son grupos de aprendizaje cooperativo a largo plazo y estables. Los alumnos se 

eligen para los grupos base de manera que se garantice una buena combinación de niveles académicos 

en el grupo. Estos grupos están configurados para que los miembros se brinden apoyo mutuo para 

que todos puedan tener éxito académico. Por ejemplo, pueden recoger folletos para los demás si uno 

de los miembros del grupo está ausente, y se entrenarán entre sí para prepararse para las pruebas 

individuales. El uso de grupos base tiende a personalizar el aula, mejorar la asistencia y también 

mejorar la calidad y cantidad del aprendizaje. Si tiene un gran número de alumnos en sus clases, 

debería considerar el uso de grupos base (La Prova, 2017) 

Los grupos de base deben establecerse de modo que puedan permanecer juntos durante al menos un 

período y, si es posible, más tiempo. Cuantos más alumnos tenga en una clase y más complejo sea 

el tema, más importante es tener grupos de base organizados. Los miembros deben ser compatibles 

y solidarios (Basantes & Santiesteban, 2019) 

b) Grupos formales de aprendizaje cooperativo 

Estos grupos pueden durar desde varios minutos hasta varias sesiones de clase para completar una 

tarea o asignación específica (como resolver un conjunto de problemas, completar una unidad de 

trabajo, escribir un informe, realizar un experimento o leer y comprender una historia, una obra de 

teatro, capítulo o libro). Los miembros se eligen cuidadosamente por afinidad para maximizar el 

aprendizaje y minimizar el "pensamiento grupal" (Vásquez, 2018).  

c) Grupos informales de aprendizaje cooperativo 

Estos grupos son grupos ad hoc temporales que duran unos minutos, una discusión o un período de 

clase. Los miembros a menudo se eligen al azar y rotarán periódicamente. Sus propósitos son centrar 

la atención del alumno en el material que se va a aprender, crear un conjunto de expectativas y un 

estado de ánimo propicio para el aprendizaje, así como ayudar a organizar con anticipación el 

material que se cubrirá en una sesión de clase. Pueden garantizar que los alumnos procesen 

cognitivamente el material que se enseña y cierren una sesión de instrucción. Se pueden usar en 

cualquier momento, pero son especialmente útiles durante una conferencia o lectura directa. La 

cantidad de tiempo que la mayoría de los estudiantes mayores de 15 años que pueden asistir a una 

conferencia antes de que comiencen a distraerse es de alrededor de 20 a 25 minutos. Estos grupos 

ayudan a dividir la lección y permiten a los alumnos a procesar el contenido mientras participan en 

la clase (La Prova, 2017). 
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d) Mini Grupos 

Al dividir la clase en varias mini conferencias y hacer que los alumnos procesen el material en grupos 

de aprendizaje cooperativo, se reduce la cantidad de tiempo de clase, pero se mejora lo que se aprende 

y se establecen relaciones entre los alumnos de la clase. Cuando estamos instruyendo, debemos 

recordar todos los diferentes estilos de aprendizaje y no irnos al extremo y eliminar por completo la 

lectura o renunciar al trabajo en grupo (Vásquez, 2018). 

4.4.4.8. Estructuración de los grupos de aprendizaje cooperativo. 

Se ponen a continuación varios elementos de juicio que permitirán al docente estructurar los 

grupos de trabajo en función de las necesidades a corto, mediano y largo plazo. 

 a) Tamaños de grupo 

El tamaño ideal para los grupos de aprendizaje cooperativo según la mayoría de los expertos en el 

campo es de cuatro alumnos por grupo. Cuando tiene cuatro en un grupo, puede tener parejas 

trabajando juntas a veces y cuatro trabajando juntas en otras ocasiones. Hay seis combinaciones de 

pares diferentes posibles en grupos de cuatro (Yepes, 2019). 

Hay muchas maneras en que un instructor puede colocar a los alumnos en grupos. Las siguientes son 

algunas maneras en que esto se puede hacer: 

b). Grupos asignados por el instructor 

El instructor puede asignar alumnos a grupos para asegurarse de que los grupos sean heterogéneos. 

La verdadera ventaja de formar grupos de esta manera es que los instructores pueden asegurarse de 

que los grupos sean heterogéneos en términos de capacidad académica, origen étnico, género y 

cualquier otro factor que consideren importante. El instructor trata de asegurarse de que los mejores 

amigos y los peores enemigos no estén en los mismos grupos. Si lo son, los patrones de comunicación 

en el grupo no son tan efectivos (La Prova, 2017). 

c). Grupos asignados al azar 

El instructor puede simplemente hacer que los alumnos se numeren, colocando a todos en un 

grupo, etc. (Macpherson, 2015). 

d). Grupos de Integración Social 

El instructor puede pedir a los alumnos que nombren en privado a los alumnos con los que les 

gustaría trabajar y con los que no les gustaría trabajar en grupos, y usar esta información para 

construir grupos (Arias, 2019). 
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e). Grupos relacionados con la materia 

Si un grupo de alumnos está interesado en un tema en particular, podrían asignarse al mismo grupo 

para investigar y presentar el tema al resto de la clase (Basantes & Santiesteban, 2019). 

f). Grupos Geográficos 

Particularmente útil para grupos formales o de base, esto permite que los participantes que viven 

cerca entre sí tengan una mayor facilidad para reunirse  (Núñez , 2017). 

g). Grupos autoseleccionados 

El instructor puede simplemente pedirles a los alumnos que formen sus propios grupos: Encuentre 

otras tres personas para trabajar en este proyecto. Esto puede funcionar bien para grupos a corto 

plazo, pero puede ser contraproducente si los participantes siempre terminan en los mismos grupos 

(Cremades, 2017). 

h). Grupos más efectivos 

Los grupos más efectivos suelen ser los grupos asignados por el instructor porque es más probable 

que sean heterogéneos. Los grupos aleatorios y los demás son muy útiles para asignaciones a corto 

plazo, proyectos, pero no deben usarse todo el tiempo o los alumnos perderán muchas de las 

ventajas de trabajar con grupos heterogéneos (Aguilera, 2020). 

4.4.4.9. Trabajando en Grupos 

No a todo el mundo le gusta el trabajo en grupo interdependiente, que requiere la cooperación con 

otros para realizar una tarea. Parte de funcionar en un grupo es tener una visión común, metas 

comunes y una misión común a pesar de que puede trabajar de forma independiente en un proyecto; 

y entender que usted y su trabajo representan al grupo (La Prova, 2017). 

Desarrolle Resultados, Objetivos y Directrices del grupo (o declaración de misión, metas y 

principios; la terminología puede cambiar) con sus alumnos. Estos se basan en su curso oficial, pero 

brindan a los participantes la oportunidad de aclarar el producto final previsto, la dirección y los 

medios de interacción dentro del curso. Esto debe incluir discusiones sobre cómo cada miembro del 

"grupo" o clase apoyará esas intenciones (Aguilera, 2020). Entonces, aunque los participantes pueden 

trabajar solos en algunos momentos y en grupos en otros, comienzan a comprender que son 

responsables ante un “colectivo” más grande. Siempre seremos parte de un grupo, pero no 

necesariamente siempre trabajaremos en grupos. 

El trabajo en equipo es un componente necesario porque refleja cómo se están logrando los avances 

en los negocios, la ciencia, la educación, etc. Si nuestros alumnos no saben cómo trabajar en grupos 
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y cómo funcionar como un miembro del grupo, no tenemos adecuadamente los preparó para futuras 

situaciones de trabajo (Gómez, 2017). 

Los estudiantes tienen la necesidad de tener éxito. Si cuestionan las calificaciones y las toman en 

serio, es tanto por su propia identidad personal como personas exitosas y competentes, como por 

darse cuenta de cómo esto se reflejará en ellos más adelante en el mundo "real" (Gonzáles, 2017). 

4.4.5. Contenido.  

La guía propuesta está estructurada de acuerdo a los siguientes contenidos: una parte introductoria 

en la que se propone el título de la guía, se realiza una presentación en la que se redacta un breve 

resumen del contenido y la importancia de su elaboración, y finalmente en esta parte se hace 

referencia al objetivo general y a los objetivos específicos.  

En el contenido propiamente dicho se establece una primera parte en la que se desarrolla la 

fundamentación del documento, tomando en cuenta los siguientes aspectos: definiciones para 

entender el aprendizaje cooperativo, la diferencia entre los grupos pequeños y los equipos de 

aprendizaje cooperativo, este acápite se subdivide en los siguientes aspectos pequeños grupos 

tradicionales, equipos de aprendizaje cooperativo, razones para la utilización de los aprendizajes 

cooperativos, como los equipos cooperativos  a través de la explicación de los grupos de base y los 

grupos formales e informales de aprendizaje cooperativo y finalmente la ubicación de los estudiantes 

en los grupos de aprendizaje cooperativo de acuerdo al tamaño del grupo y al tipo de trabajo en 

grupo.  

La segunda parte de la guía, hace referencia a aspectos más puntuales relacionados al manejo y 

aplicación de la guía como son Instrucciones en habilidad del equipo cooperativo, etapas del 

desarrollo de las habilidades, estructura de las actividades, se indica además cual es el esquema 

utilizado para las actividades de aprendizaje cooperativo y se hace algunas referencias de actividades 

de grupo necesarias para la configuración del clima y formación de grupos.  

La tercera parte de la guía hace referencia a las actividades propiamente dichas, para su mejor 

comprensión se han dividido estas actividades en las siguientes:   

• Actividades para romper el hielo y conocerse mejor  

• Actividades de grupo para el funcionamiento del grupo  

• Actividades para promover la rendición de cuentas  

• Actividades de grupo para el conocimiento y la comprensión  

• Actividades grupales de aplicación  

• Actividades de grupo para el análisis  

• Actividades de grupo para síntesis y evaluación  
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• Actividades de grupo para la interacción y la práctica  

• Actividades de reflexión en grupo  

• Actividades del grupo para complementar proyectos 

• Actividades de grupo para adquirir retroalimentación 

Finalmente, para dar soporte al documento se propone la bibliografía utilizada para la elaboración 

del trabajo. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Para conocer la percepción de los estudiantes de Primero a Tercer año de Bachillerato de la 

Unidad Educativa Cruzada Social PCEI, se evaluaron cinco categorías de donde se concluye 

que los estudiantes demuestran inconformidad con las estrategias metodológicas utilizadas 

por los docentes para la organización de la clase, la forma de manejar los contenidos y la 

forma de impartir las clases, en las categorías relacionadas a las actividades en clase y a la 

forma de la evaluación, los criterios dados por los estudiantes son aún más negativos y 

tienden a ser negativos.  

Del análisis de los resultados de la percepción de los docentes sobre la forma en la que 

aplican las metodologías de enseñanza se puede concluir que los docentes mantienen aún 

formas de enseñanza tradicional. Sin embargo, tratan de adaptar sus estrategias 

metodológicas a lo que demanda la planificación curricular con orientación intercultural, por 

lo que han implementado actividades que mejoran las estructuras de la clase, el manejo 

adecuado de los procesos en la clase y las formas de evaluación, a pesar de ello, los mismos 

docentes aceptan sus falencias en la aplicación de metodologías innovadoras y la dificultad 

para planificar actividades con orientación intercultural.  

Al hacer la comparación de la percepción de los estudiantes con respecto a la de los docentes 

sobre los procesos de aprendizaje, se concluye que los estudiantes no están de acuerdo con 

los procesos metodológicos empleados por sus profesores, sin embargo, es importante 

observar que los docentes asumen responsablemente la falta de aplicación de estrategias 

metodológicas sobre todo orientadas a la integración de actividades cooperativas con 

orientación intercultural dentro del aula.  

Los resultados anteriores, permiten concluir que existe una necesidad importante de un 

cambio de actitud de los docentes con respecto a la aplicación de estrategias metodológicas, 

asumiendo que existe una muy buena predisposición y receptividad de los estudiantes, y 

sobre todo por lo trascendental que resulta en la actualidad manejar procesos educativos que 

integren  actividades cooperativas orientadas a la interculturalidad, para fomentar relaciones 

socio culturales cuya integración en el aprendizaje de los estudiantes tiene más trascendencia 

que los contenidos.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

Considerando el bajo nivel de predisposición de los estudiantes para aceptar los aprendizajes, 

fundamentados en estrategias metodologías cooperativas, se recomienda que se fortalezcan 

los procesos de aprendizaje a través de la aplicación de actividades participativas 

diferenciadas que fomenten el trabajo en grupo, y el mejoramiento de las relaciones 

interculturales entre las estudiantes fundamentadas en el modelo cooperativo con orientación 

intercultural.  

Teniendo en cuenta que los docentes aceptan las falencias que tienen con respecto a la 

utilización de estrategias de aprendizaje fundamentadas en el modelo cooperativo con 

orientación intercultural, se recomienda que se realice un proceso de inducción en el que se 

les actualice con este tipo de metodología con el propósito de que se integre de mejor manera 

los lineamientos de la educación intercultural dentro de las actividades de planificación, 

organización aplicación y evaluación de la enseñanza en la Modalidad PCEI.  

Partiendo del hecho de que los resultados de la investigación indican que los estudiantes no 

asumen positivamente los procesos de enseñanza impartidos por los docentes y que los 

docentes aceptan las dificultades que tienen para la aplicación de estrategias metodológicas 

cooperativas orientadas a la interculturalidad, se recomienda fortalecer la planificación 

curricular integrando actividades diferenciadas que fomenten la participación efectiva de 

docentes y dicentes en un encuentro educativo con mayor trascendencia.  

Por lo dicho anteriormente, se recomienda la aplicación de una Guía metodológica para el 

fortalecimiento del aprendizaje cooperativo con enfoque intercultural en estudiantes de 

Bachillerato. Con el propósito de fortalecer las capacidades de enseñanza de los docentes y 

de mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes, en aspectos relacionados a la 

intercultural, y que la institución socialice el contenido de este instrumento de orientación 

docente para que sea utilizado para que se considere su revisión y aplicación en entornos de 

aprendizaje similares a los de la Unidad Educativa Cruzada Social PCEI. De la ciudad de 

Riobamba.  
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ANEXOS 

Anexo 1 Encuesta ¿Cómo Aprendo la interculturalidad?  

Percepción de estudiantes sobre la Práctica docente con perspectiva Intercultural    

Escala de Likert: 1 nunca; 2 Casi Nunca; 3 Ocasionalmente; 4 Casi Siempre; 5 Siempre   

Nª Pregunta 1 2 3 4 5 

Organización de la clase      

1 ¿Los docentes presentan la clase de forma atractiva y clara?      

2 ¿Los docentes utilizan materiales diversos?: organizadores gráficos, 

material audiovisual o medios digitales. 

     

Contenidos impartidos      

3 ¿Las explicaciones que dan y los trabajos que envían los docentes 

favorecen las interrelaciones entre los estudiantes? 

     

4 ¿Los contenidos que enseñan los docentes están relacionados con 

enfoque de interculturalidad? 

     

5 ¿Los contenidos propuestos por los docentes se relacionan con la 

forma de vida y la cultura del entorno? 

     

6 ¿Los contenidos que recibe en las clases se conectan con sus intereses 

y su cultura? 

     

7 ¿En los contenidos recibidos se habla de la diversidad cultural?       

Metodología empleada por el docente      

8 ¿Los docentes utilizan ejemplos relacionados con la diversidad y la 

interculturalidad?  

     

9 ¿Los docentes permiten que los estudiantes expresen las ideas que 

tienen sobre lo que se está trabajando?  

     

10 ¿Los docentes ayudan a relacionar los conocimientos académicos 

previos con los conocimientos nuevos? 

     

11 ¿Los docentes dan protagonismo a los estudiantes mientras dan la 

clase? 

     

12 ¿Los docentes facilitan y estimulan la interacción y la cooperación 

entre estudiantes 

     

Actividades que se realizan en clase      

13 ¿Las actividades de aprendizaje que realizan los docentes son abiertas 

y cooperativas?  

     

14 ¿Los docentes plantean diversas formas de trabajar las actividades de 

aprendizaje con enfoque intercultural? 

     

15 ¿Los docentes plantean diferentes actividades de aprendizaje 

trabajando en grupos de forma cooperativa? 

     

16 ¿Los docentes permiten que los estudiantes dirijan actividades 

cooperativas? 

     

17 ¿Los docentes realizan actividades de trabajo autónomo?      

18 ¿Los docentes asignan actividades en forma cooperativa?      

19 ¿Los docentes utilizan distintos espacios de la institución para los 

aprendizajes cooperativos? 

     

20 ¿Los docentes plantean la utilización de recursos del entorno para 

alcanzar aprendizajes cooperativos? 

     

Evaluaciones        
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21 ¿Los docentes integran actividades de evaluación cooperativa en la 

clase? 

     

22 ¿Los docentes permiten la participación de los estudiantes en la 

elaboración de los instrumentos de evaluación? 

     

23 ¿Los docentes proponen ejercicios de autoevaluación, de 

coevaluación, y heteroevaluación para que los estudiantes evalúen su 

trabajo?  

     

24 ¿Los docentes realizan evaluaciones formado grupos cooperativos de 

trabajo? 
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Anexo 2 Encuesta ¿Cómo enseño la interculturalidad?  

Aplicación del Método de enseñanza Cooperativa      

1 nunca; 2 Casi Nunca; 3 Ocasionalmente; 4 Casi Siempre; 5 Siempre   

 
Nª Pregunta 1 2 3 4 5 

Estructura de la Clase      

1 ¿Considera que las clases que imparte son atractivas y claras?      

2 ¿Utiliza para sus clases materiales diversos?: organizadores gráficos, 

material audiovisual o medios digitales. 

     

3 ¿Los contenidos de aprendizaje que utiliza en sus clases tienen enfoque 

intercultural?  

     

Manejo de Contenidos       

4 ¿Considera que sus explicaciones y los trabajos que envía favorecen las 

interrelaciones entre los estudiantes? 

     

5 ¿Los contenidos de aprendizaje que usted imparte están relacionados con un 

enfoque intercultural? 

     

6 ¿Los contenidos que imparte se relacionan con la forma de vida y la cultura 

del entorno? 

     

7 ¿Los contenidos que imparte están conectados con los intereses y la cultura 

de sus estudiantes? 

     

8 ¿En los contenidos que imparte propone tópicos que hablen sobre la 

diversidad cultural?  

     

Aplicación metodológica        

9 ¿Fomenta en sus estudiantes el uso de diversas fuentes de información?      

10 ¿Utiliza en sus clases ejemplos relacionados con la diversidad y la 

interculturalidad?  

     

11 ¿Permite usted que los estudiantes expresen las ideas que tienen sobre lo 

que se está trabajando? 

     

12 ¿Ayuda a sus estudiantes a vincular los conocimientos previos con los 

contenidos a trabajar? 

     

13 ¿Da protagonismo a los estudiantes en el proceso?      

14 ¿Pide que los estudiantes pongan ejemplos de la vida cotidiana y sus 

experiencias de interculturalidad? 

     

15 ¿Facilita y estimula la interacción y la cooperación entre estudiantes?      

Planificación de actividades       

16 ¿Prefiere realizar con sus estudiantes actividades de análisis abiertas y 

cooperativas en lugar de actividades memorísticas, específicas e 

individuales?  

     

17 ¿Propone a los estudiantes diversas formas para trabajar las actividades 

relacionadas con métodos cooperativos? 

     

18 ¿Plantea actividades de trabajo cooperativo?      

19 ¿Propone a sus estudiantes actividades de trabajo autónomo?      

20 ¿Realiza con sus estudiantes actividades cooperativas lúdicas?      

21 ¿Trabaja con sus estudiantes utilizando distintos espacios de la 

institución para el aprendizaje cooperativo? 

     

22 ¿Trabaja con sus estudiantes utilizando recursos del entorno para 

alcanzar aprendizajes cooperativos? 

     

Forma de Evaluación      

23 ¿Integra actividades de evaluación cooperativa en la clase?      

24 ¿Permite la participación de sus estudiantes en la elaboración de los 

instrumentos de evaluación? 
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25 ¿Propone a sus estudiantes ejercicios de autoevaluación, de 

coevaluación, y heteroevaluación? 

     

26 ¿Utiliza en las pruebas que aplica a los estudiantes preguntas 

fundamentadas en el aprendizaje cooperativo? 

     

27 ¿Realiza evaluaciones formando grupos cooperativos de trabajo?      
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Anexo 3 Resultados de Validación (Validador 1) 

 
Apellido y Nombre del 

Informante 

Cargo o Institución 

donde Labora 

Nombre del Instrumento de 

Evaluación 
Autor del Instrumento 

Norma Medina Silva Directora Unidad 

Educativa PCEI Cruzada 

Social 

Cuestionario 

 ¿Cómo Aprendo la 

interculturalidad? 

Sara Patricia 

Arévalo Orejuela 

Titulo: 

La práctica docente desde una perspectiva intercultural en el aprendizaje cooperativo de la Unidad 

Educativa PCEI Cruzada Social de Riobamba. 

 

ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

INDICADORES CRITERIOS 
Deficiente 

0- 20% 

Regular 

21- 40% 

Buena 

41- 60 % 

Muy 

buena 

61- 80% 

Excelente 

81-100% 

1. CLARIDAD Está formulado con 

lenguaje apropiado 

    X 

2. OBJETIVIDAD Está      expresado en 

conductas 

observables 

    X 

3. ACTUALIDAD Adecuado al avance 

de la ciencia y la 

tecnología 

    X 

4. ORGANIZACION Existe una 

organización lógica. 

    X 

5. SUFICIENCIA Comprende los 

aspectos en cantidad 

y calidad 

    X 

6. INTENCIONALIDAD Adecuado para 

valorar 

aspectos de las 

estrategias 

    X 

7. CONSISTENCIA Basado en aspectos 

teórico científicos 

    X 

8. COHERENCIA Entre los índices, 

indicadores y las 

dimensiones 

    X 

9. METODOLOGIA La estrategia 

responde al propósito 

del diagnóstico 

    X 

10. OPORTUNIDAD El instrumento ha 

sido 

aplicado en el 

momento 

oportuno o más 

adecuado 

    X 

III. OPINION DE APLICACIÓN 

 

Aplicable [ X ]                  Aplicable después de corregir [    ]                      No aplicable [    ] 

 

IV. PROMEDIO DE VALIDACION 

 

Lugar y fecha Cédula de Identidad Firma del Experto Teléfono 

Riobamba, 10 de diciembre del 

2021 

0601126543 
 
0994630318 
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Apellido y Nombre del 

Informante 

Cargo o Institución 

donde Labora 

Nombre del Instrumento de 

Evaluación 
Autor del Instrumento 

Norma Medina Silva Directora Unidad 

Educativa PCEI Cruzada 

Social 

Cuestionario 

 ¿Cómo enseño la 

interculturalidad? 

Sara Patricia 

Arévalo Orejuela 

Titulo: 

La práctica docente desde una perspectiva intercultural en el aprendizaje cooperativo de la Unidad 

Educativa PCEI Cruzada Social de Riobamba. 

 

ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

INDICADORES CRITERIOS 
Deficiente 

0- 20% 

Regular 

21- 40% 

Buena 

41- 60 % 

Muy 

buena 

61- 80% 

Excelente 

81-100% 

1. CLARIDAD Está formulado con 

lenguaje apropiado 

    X 

2. OBJETIVIDAD Está      expresado en 

conductas 

observables 

    X 

3. ACTUALIDAD Adecuado al avance 

de la ciencia y la 

tecnología 

    X 

4. ORGANIZACION Existe una 

organización lógica. 

    X 

5. SUFICIENCIA Comprende los 

aspectos en cantidad 

y calidad 

    X 

6. INTENCIONALIDAD Adecuado para 

valorar 

aspectos de las 

estrategias 

    X 

7. CONSISTENCIA Basado en aspectos 

teórico científicos 

    X 

8. COHERENCIA Entre los índices, 

indicadores y las 

dimensiones 

    X 

9. METODOLOGIA La estrategia 

responde al propósito 

del diagnóstico 

    X 

10. OPORTUNIDAD El instrumento ha 

sido 

aplicado en el 

momento 

oportuno o más 

adecuado 

    X 

III. OPINION DE APLICACIÓN 

 

Aplicable [ X ]                  Aplicable después de corregir [    ]                      No aplicable [    ] 

 

IV. PROMEDIO DE VALIDACION  90% 

Lugar y fecha Cédula de Identidad Firma del Experto Teléfono 

Riobamba, 10 de diciembre del 

2021 

0601126543 
 

0994630318 
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Validador 2 

Apellido y Nombre 

del 

Informante 

Cargo o Institución 

donde Labora 

Nombre del Instrumento de 

Evaluación 

Autor del 

Instrumento 

Varguillas Carmen Docente Cuestionario 

 ¿Cómo Aprendo la 

interculturalidad? 

Sara Patricia 

Arévalo Orejuela 

Titulo: La práctica docente desde una perspectiva intercultural en el aprendizaje cooperativo de la 

Unidad Educativa PCEI Cruzada Social de Riobamba. 

 

ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

INDICADORES CRITERIOS 
Deficiente 

0- 20% 

Regular 

21- 40% 

Buena 

41- 60 

% 

Muy 

buena 

61- 80% 

Excelente 

81-100% 

1. CLARIDAD Está formulado con 

lenguaje apropiado 

    x 

2. OBJETIVIDAD Está      expresado 

en 

conductas 

observables 

    x 

3. ACTUALIDAD Adecuado al avance 

de la ciencia y la 

tecnología 

    x 

4. ORGANIZACION Existe una 

organización lógica. 

    x 

5. SUFICIENCIA Comprende los 

aspectos en cantidad 

y calidad 

    x 

6. 

INTENCIONALIDAD 

Adecuado para 

valorar 

aspectos de las 

estrategias 

 x    

7. CONSISTENCIA Basado en aspectos 

teórico científicos 

  x   

8. COHERENCIA Entre los índices, 

indicadores y las 

dimensiones 

   x  

9. METODOLOGIA La estrategia 

responde al 

propósito del 

diagnóstico 

   x  

10. OPORTUNIDAD El instrumento ha 

sido 

aplicado en el 

momento 

oportuno o más 

adecuado 

     

III. OPINION DE APLICACIÓN 

Aplicable [    x]                  Aplicable después de corregir [    ]                      No aplicable [    ] 

 

IV. PROMEDIO DE VALIDACION 84,44 
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Lugar y fecha Cédula de Identidad Firma del Experto Teléfono 

 

Riobamba 8-12-2021 

1758541286 

 

0998243865 

 

Apellido y Nombre del 

Informante 

Cargo o Institución 

donde Labora 

Nombre del Instrumento de 

Evaluación 
Autor del Instrumento 

Varguillas Carmen  Docente Cuestionario 

 ¿Cómo enseño la 

interculturalidad? 

Sara Patricia 

Arévalo Orejuela 

Titulo: 

La práctica docente desde una perspectiva intercultural en el aprendizaje cooperativo de la Unidad 

Educativa PCEI Cruzada Social de Riobamba. 

 

ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

INDICADORES CRITERIOS 
Deficiente 

0- 20% 

Regular 

21- 40% 

Buena 

41- 60 % 

Muy 

buena 

61- 80% 

Excelente 

81-100% 

1. CLARIDAD Está formulado con 

lenguaje apropiado 

    x 

2. OBJETIVIDAD Está      expresado en 

conductas observables 

    x 

3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de 

la ciencia y la 

tecnología 

   x  

4. ORGANIZACION Existe una 

organización lógica. 

    x 

5. SUFICIENCIA Comprende los 

aspectos en cantidad y 

calidad 

    x  

6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar 

aspectos de las 

estrategias 

   x  

7. CONSISTENCIA Basado en aspectos 

teórico científicos 

  x   

8. COHERENCIA Entre los índices, 

indicadores y las 

dimensiones 

   x  

9. METODOLOGIA La estrategia responde 

al propósito del 

diagnostico 

   x  

10. OPORTUNIDAD El instrumento ha sido 

aplicado en el 

momento 

oportuno o más 

adecuado 

     

III. OPINION DE APLICACIÓN 

 

Aplicable [   ]                  Aplicable después de corregir [   x ]                      No aplicable [    ] 

 

IV. PROMEDIO DE VALIDACION 84,44%  

 

Lugar y fecha Cédula de Identidad Firma del Experto Teléfono 

 

Riobamba 8-12-2021 

1758541286 

 

0998243865 
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Validador 3 

Apellido y nombre del 

Informante 

Cargo o institución 

donde labora 

Nombre del instrumento de 

evaluación 

Autor del instrumento 

Liuvan Herrera Carpio Docente/ Universidad 

Nacional de Chimborazo 

Cuestionario 

¿Cómo aprendo sobre 

interculturalidad? 

Sara Patricia 

Arévalo Orejuela 

Título: La práctica docente desde una perspectiva intercultural en el aprendizaje cooperativo de la Unidad 

Educativa PCEI Cruzada Social de Riobamba. 

ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
 

 

INDICADORES 

 

CRITERIOS 
Deficiente 

0- 20% 

Regular 

21- 40% 

Bueno 

41- 60 % 

Muy 

bueno 

61- 80% 

Excelente 

81-100% 

1. CLARIDAD Se emplea un lenguaje 

apropiado para la 

exposición de las ideas. 

    X 

2. OBJETIVIDAD El instrumento se 

expresa en 

conductas observables. 

    X 

3. ACTUALIDAD El instrumento se 

adecua al avance de la 

ciencia y la tecnología. 

    X 

4. ORGANIZACIÓN El instrumento muestra 

una organización 

lógica. 

    X 

5. SUFICIENCIA El instrumento 

comprende aspectos en 

cantidad y calidad. 

    X 

6. INTENCIONALIDAD El instrumento resulta 

adecuado para valorar 

aspectos de las 

estrategias. 

    X 

7. CONSISTENCIA El instrumento se basa 

en aspectos teórico- 

científicos. 

    X 

8. COHERENCIA El instrumento muestra 

coherencia entre los 

índices, indicadores y 

dimensiones. 

    X 

9. METODOLOGÍA La estrategia responde 

al propósito del  

diagnóstico. 

    X 

10. OPORTUNIDAD El instrumento ha sido 

aplicado en el 

momento 

oportuno o más 

adecuado. 

    X 

III. OPINIÓN DE APLICACIÓN 

Aplicable [X] 

 

Aplicable después de corregir [ 
 

] 

 
No aplicable [ 

 
] 

IV. PROMEDIO DE VALIDACIÓN: 90 % 

 

Lugar y fecha 
Cédula de 

Identidad 
Firma del Experto Teléfono 

Riobamba, 5 de diciembre de 2021 1754260022 

 

0995674429 

 

Apellido y nombre del 

informante 

Cargo o institución 

donde labora 

Nombre del instrumento de 

evaluación 

Autor del instrumento 
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Liuvan Herrera Carpio Universidad Nacional de 

Chimborazo 

Cuestionario 

¿Cómo enseño la 

interculturalidad? 

Sara Patricia 

Arévalo Orejuela 

Título: La práctica docente desde una perspectiva intercultural en el aprendizaje cooperativo de la Unidad 

Educativa PCEI Cruzada Social de Riobamba. 

 
ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

 

 

INDICADORES 

 

CRITERIOS 
Deficiente 

0- 20% 

Regular 

21- 40% 

Bueno 

41- 60 % 

Muy 

bueno 

61- 80% 

Excelente 

81-100% 

1. CLARIDAD Se emplea un lenguaje 

apropiado para la 

exposición de las ideas. 

    X 

2. OBJETIVIDAD El instrumento se 

expresa en 

conductas observables. 

    X 

3. ACTUALIDAD El instrumento se 

adecua al avance de la 

ciencia y la tecnología. 

    X 

4. ORGANIZACIÓN El instrumento muestra 

una organización 

lógica. 

    X 

5. SUFICIENCIA El instrumento 

comprende aspectos en 

cantidad y calidad. 

    X 

6. INTENCIONALIDAD El instrumento resulta 

adecuado para valorar 

aspectos de las 

estrategias. 

    X 

7. CONSISTENCIA El instrumento se basa 

en aspectos teórico- 

científicos. 

    X 

8. COHERENCIA El instrumento muestra 

coherencia entre los 

índices, indicadores y 

dimensiones. 

    X 

9. METODOLOGÍA La estrategia responde 

al propósito del 

diagnóstico. 

    X 

10. OPORTUNIDAD El instrumento ha sido 

aplicado en el 

momento 

oportuno o más 

adecuado. 

    X 

OPINIÓN DE APLICACIÓN 

Aplicable [X] Aplicable después de corregir [  ] No aplicable [ ] 

PROMEDIO DE VALIDACIÓN: 90 % 

Lugar y fecha Cédula de Identidad Firma del Experto Teléfono 

Riobamba, 5 de diciembre de 2021 1754260022 
 

0995674429 

 


