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Introducción

La Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe (UECIB) 
ABC de San Pablo de Tenta es una escuela rural ubicada en el barrio 
Membrillo: una comunidad rural indígena de la etnia kichwa-saraguro de 
los Andes ecuatorianos, del cantón Saraguro, provincia Loja (Ecuador). 
La unidad educativa ofrece Educación Inicial, Educación Básica y 
Bachillerato; atiende a 510 alumnos (202 niños y 308 niñas) provenientes 
de 19 comunidades de 3 parroquias vecinas. Allí laboran 22 docentes y 
3 administrativos. El contacto institucional con la Universidad Nacional 
de Educación (UNAE) inició en 2017 con las prácticas preprofesionales 
de estudiantes de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe. Estas 
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permitieron observar —de forma sistemática— las rutinas pedagógi-
cas de los docentes de esta escuela, cuyas didácticas contradecían los 
principios vigentes del Modelo Pedagógico-Curricular de la Educación 
Intercultural Bilingüe ecuatoriana (MOSEIB) (Secretaría del Sistema de 
Educación Intercultural Bilingüe [SESEIB], 2019).

Luego de realizar un diagnóstico situacional, en junio 2018, se inició 
un primer proyecto de investigación titulado “Néopass@ction: una 
experiencia colaborativa de videoformación en Educación Intercultural 
Bilingüe (Ecuador)” mediante un convenio entre la UECIB ABC, la 
UNAE y el Instituto Francés de Educación (IFE) adscrito a la Escuela 
Normal Superior de Lyon, Francia. En dicho proyecto participaron 
—como coinvestigadores— cinco maestros indígenas kichwa-sara-
guro y un maestro mestizo. El proyecto culminó en pleno confina-
miento general impuesto por la pandemia COVID-19, en el año 2020, 
con entrevistas y grupos focales virtuales de videoanálisis, en auto, co 
y aloconfrontación con los docentes participantes de la escuela ABC y 
con expertos en formación docente de la UNAE. Se lograron algunos 
cambios en la praxis de estos docentes y también el desarrollo de una 
plataforma digital online como repositorio descriptivo de este proceso 
de videoformación y como tecnodispositivo para la formación profe-
sional de otros docentes (D’aubeterre y Castellanos, 2020).

Partiendo de esta experiencia, se realizó un segundo proyecto con 
toda la comunidad educativa de la institución para fomentar experien-
cias colaborativas de mejora continua de los procesos pedagógicos de 
la escuela EIB, en función de los estándares de calidad educativa del 
Ministerio de Educación ecuatoriano. El proyecto se inició en octubre 
del 2020, estando todavía con el Plan de Emergencia Educativa nacional, 
causada por la pandemia del COVID-19.

Se respondió a la urgente solicitud de la entonces directora de la insti-
tución para entrenar a los docentes de la UECIB ABC en el manejo de 
plataformas (Zoom, Team y Google Classroom) y aplicaciones digitales 
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(PowerPoint, PADLET y Quizizz), a fin de capacitarlos para el desarrollo 
de las clases virtuales que debían organizar con una pequeña cantidad 
de estudiantes que tenían equipos digitales y conexión a Internet (30 
% aproximadamente). Todo ello se realizó siguiendo instrucciones del 
Ministerio de Educación ecuatoriano y de la Secretaría Nacional del 
Subsistema de Educación Intercultural Bilingüe.

Descripción del problema

Los problemas registrados en esta escuela rural indígena de EIB pueden 
resumirse de la siguiente manera:
a. Aunque la mayoría de los docentes (87.5 %) es indígena kichwa-

saraguro, menos del 30 % es kichwa hablante y no tiene competencias 
lingüísticas (comprensión, lectura y escritura) en esta lengua 
ancestral. Asimismo, la mayoría de los alumnos tampoco habla 
el kichwa: sus padres ya no son kichwa hablantes. Ello indica un 
creciente desuso comunitario de la lengua en mención.

b. Didáctica tradicional de la clase magistral del docente, con uso 
recurrente de textos escolares oficiales que el Ministerio de Educación 
distribuye gratuitamente a nivel nacional.

c. Entre quinto y décimo grado de Educación Básica las rutinas 
escolares consistían en dictados, lecturas cortas de un alumno a otro, 
uso de cuadernos y pizarrón para escribir dictados, ejercicios y tareas 
a los alumnos.

d. En octavo, noveno y décimo grado había una mayor concentración de 
alumnos en la institución (grupos de 25 a 32 alumnos), en condiciones 
áulicas y ambientales inadecuadas (falta de insonorización de aulas, 
ruido y distracción por cercanía de una cancha deportiva, ausencia 
de carteleras, falta de recursos materiales de aprendizaje, ausencia 
de áreas verdes y jardines, etc.). De 30 a 40 % de alumnos presentó 
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dificultades comunicativas y de lectoescritura al exponer sus trabajos 
individuales o grupales.

e. En general, los contenidos curriculares estaban descontextualizados 
y atomizados, distribuidos en áreas de conocimiento (asignaturas) 
del currículo nacional de Educación Básica hispano, sin considerar 
saberes y prácticas ancestrales de la comunidad, y con muy escaso 
uso de la lengua kichwa. Todo ello, en contradicción con el currículo 
de la nacionalidad kichwa y el modelo pedagógico de la EIB-MOSEIB 
(SESEIB, 2019).

f. No se consideraban los conocimientos previos de los alumnos.
g. Ausencia de material didáctico bilingüe específico (kichwa-español).
h. En primero, segundo y tercero de Bachillerato prevalecía la clase 

magistral, aunque se organizaba a los alumnos en pequeños 
grupos para realizar actividades colaborativas; muchos de ellos con 
dificultades comunicativas y de lectoescritura.

i. Evaluación basada en exámenes escritos y orales con respuestas 
memorizadas.

j. Subutilización de dos laboratorios de computación y muy poco 
uso de recursos digitales para la enseñanza-aprendizaje. Parte de 
los equipos de computación estaban dañados y con programas 
informáticos desactualizados.

k. Aunque la escuela tiene conexión a Internet, no se utiliza en las 
clases para desarrollar actividades de enseñanza-aprendizaje ni para 
fomentar el desarrollo práctico de competencias digitales en docentes 
y alumnos.
En síntesis, el uso repetitivo y memorístico de los contenidos de los 

textos escolares constituía el núcleo de las didácticas y de la cotidianidad 
áulica que, posteriormente, implicaba una evaluación en la cual los estu-
diantes debían repetir los contenidos “aprendidos” del texto. Este tipo de 
praxis docente está muy alejado de la excelencia educativa que plantean 
los estándares de calidad educativa ecuatorianos (2012).
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Figura 1. Esquema descriptivo del problema pedagógico

Fuente: elaboración propia

Estas observaciones convergen con análisis críticos de investi-
gaciones realizadas en las últimas décadas sobre la EIB ecuatoriana 
(Sánchez y Rhea, 2020; Vernimmen, 2019; Rodríguez, 2017; Ortiz et al., 
2015; Fabara, 2013; Conejo Arellano, 2008) y con evaluaciones de los 
docentes de la EIB, elaboradas por el Instituto Nacional de Evaluación 
(Ineval, 2018), en la prueba nacional Ser Maestro.

No obstante, en observaciones áulicas más recientes, realizadas en la 
UECIB ABC entre 2021 y 2023, se registraron algunos cambios en las 
actuaciones docentes: muchos de ellos exponían ejemplos contextuali-
zados sobre conceptos, nociones o procedimientos; también explicaban 
operaciones de cálculo matemático en algunas situaciones comunes 
de la vida social comunitaria y se fueron incorporando a las clases, 
elementos de los saberes y prácticas de la cultura ancestral kichwa-sa-
raguro; todo ello como parte de un lento proceso de aplicación del 
currículo integrado propuesto por el MOSEIB y el currículo de las 
nacionalidades para la EIB.

A pesar de estas iniciativas, al no disponer de libros ni de recursos 
para una enseñanza-aprendizaje con pertinencia lingüística y cultural, 
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persiste el uso recurrente de los textos escolares del Ministerio de 
Educación ecuatoriano. Asimismo, persiste el uso de estrategias didác-
ticas tradicionales repetitivas y centradas en la figura del docente.

Por lo demás, se entiende la dificultad de contextualizar los conte-
nidos curriculares de las áreas de aprendizaje, ya que cada docente debe 
hacer un esfuerzo para articularlos y adecuarlos a las prácticas y reali-
dades socioculturales de la comunidad local. Aunque ello ha comenzado 
a realizarse desde hace dos años, aún no se ha sistematizado en todos los 
docentes de todos los grados escolares.

Objetivos

Partiendo de la situación general descrita, para este segundo proyecto se 
planteó a) fortalecer las competencias profesionales pedagógicas docen-
tes de la UECIB ABC, en función de los principios del modelo pedagó-
gico de la EIB (MOSEIB, 2019) y de los estándares de calidad educati-
va ecuatorianos (Ministerio de Educación, 2012), a fin de optimizar las 
condiciones y la calidad de los aprendizajes de los estudiantes de esta ins-
titución; b) acompañar en un autodiagnóstico institucional (fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas) siguiendo las tres dimensiones 
de los estándares de calidad educativa del Ministerio de Educación ecua-
toriano (gestión escolar, desempeño profesional directivo y desempeño 
profesional docente) y c) diseñar estrategias pedagógicas consensuadas 
con la comunidad docente para superar/resolver debilidades y falencias 
estructurales y funcionales diagnosticadas.

Descripción y análisis del proceso investigativo

Para desarrollar este proceso de investigación colaborativa en territorio, 
se asumió la perspectiva metodológica de la investigación acción parti-
cipativa (IAP); consecuentemente, se asumieron sus presupuestos teóri-
co-metodológicos, epistemológicos y éticos (Fals Borda, 2007; Kemmis, 
2009; Colmenares, 2012), pues plantean transformar la praxis cotidia-
na (en este caso, de esta escuela), desde el involucramiento individual y 
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colectivo de los actores sociales, la colaboratividad y el respeto mutuo. 
Para ello, se ejecutaron las acciones recurrentes de la IAP; a saber: ob-
servar, diagnosticar, planificar, actuar, reflexionar-valorar en forma de 
espiral (Kemmis, 2009).

Figura 2. Espiral metodológica-procedimental de la IAP

Fuente: Morado (2017, s. p., a partir de Carr y Kemmis, 1986)

Una vez definidos estos aspectos metodológicos, entre septiembre 
2020 y julio 2021, se llevó a cabo el “Taller de capacitación en uso de 
recursos, herramientas y plataformas digitales para la EIB en pandemia”, 
permitiendo que más de la mitad de los docentes (10 de 16) de la UECIB 
ABC culminasen su capacitación sobre el manejo de las plataformas 
Zoom, Team y Google Classroom y el uso de las aplicaciones digitales 
PowerPoint, PADLET y Quizizz. Con esto mejoraron el nivel de eficacia 
y eficiencia en las clases virtuales con sus alumnos y obtuvieron un certi-
ficado de la universidad. Hubo un vivo interés para aplicar estos cono-
cimientos debido a la emergencia educativa del momento. Sin embargo, 
vinieron las vacaciones escolares y, al iniciar el nuevo año escolar (2021-
2022), se produjo el retorno progresivo a las clases presenciales. Como 



242

consecuencia de esto, los docentes retomaron sus hábitos anteriores con 
pocas o ningunas modificaciones.

En ese momento, la Dirección Zonal 7 de la Secretaría de Educación 
Intercultural Bilingüe designó a un nuevo director para la UECIB ABC, 
el licenciado M. J. Dicho cambio trajo un retraso en el proyecto; por ello 
fue necesario esperar a que el nuevo director conociera los procesos 
administrativos escolares, organizara su equipo de gestión interno e 
hiciera una evaluación institucional de la gestión anterior. No conocía 
la comunidad educativa y, aunque fue maestro de EIB, su mayor expe-
riencia había sido en la administración pública, en calidad de vicealcalde 
de otra comunidad indígena kichwa-saraguro.

Adicionalmente, el retorno a las clases presenciales dificultó a) la 
presencia de los investigadores en la institución, ya que esta escuela se 
encuentra a 156 km de la universidad y b) la posibilidad de hacer acom-
pañamiento al proceso de enseñanza-aprendizaje de los docentes en la 
institución, quienes ya no querían continuar con los encuentros y aseso-
rías virtuales de antes. Esto implicó que, entre septiembre y octubre de 
2021, no hubo actividades con ellos. A mediados de noviembre, se orga-
nizó un primer encuentro virtual con el nuevo director de la escuela, a 
fin de conocernos e intercambiar información acerca del proyecto, sus 
objetivos y la metodología de la investigación, las actividades últimas 
desarrolladas con los docentes de la institución y lo que quedaba por 
realizarse. Hubo convergencia de criterios respecto a la gestión escolar 
que el nuevo director, quien se propuso enrumbar a la institución 
hacia la aplicación del Modelo Del Sistema de Educación Intercultural 
Bilingüe (SESEIB, 2019), siguiendo las recomendaciones de la Secretaría 
Nacional y la Dirección Zonal 7 de la Educación Intercultural Bilingüe.

De forma posterior, se retomaron los talleres de actualización 
docente, pero esta vez sobre estrategias didácticas activas adaptadas 
al contexto local. Se hicieron reuniones con todos los docentes para 
iniciar un diagnóstico jerarquizado de necesidades de formación didác-
tica mediante un cuestionario. En marzo de 2022 se inició un taller con 
cuatro sesiones presenciales sobre el aula invertida (flipped classroom) 
y la microplanificación de clases utilizando la Guía de Interaprendizaje 
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aplicada en la EIB. Estos talleres presenciales se complementaron y alter-
naron con cuatro encuentros virtuales en la plataforma Zoom, pero la 
asistencia y participación docente a estos encuentros bajó considera-
blemente a un 30 %.

Entre mayo-abril de 2022 se comenzó a aplicar el programa 
Néopass@ction22 de videoformación docente (Ria, 2014) con dos 
docentes. Para estas alturas, el programa ya se había adaptado y utilizado 
en este contexto entre 2018-2020, aunque solo con seis maestros de esta 
escuela (D’aubeterre y Castellanos, 2019).

La aplicación de este programa implicó el videoregistro de las clases 
de unos pocos docentes voluntarios para que 1) analizaran videos de 
sus clases (autoconfrontación); 2) participaran de un videoanálisis entre 
colegas docentes (coconfrontación); 3) para que los profesores expertos 
en formación de la UNAE analizaran los mismos videos (aloconfronta-
ción), ofreciendo recomendaciones didácticas para los docentes partici-
pantes de la UECIB ABC y 4) para que, en grupos focales, los docentes 
analizaran las retroalimentaciones de los expertos de la universidad 
sobre los tiempos críticos de sus propios videos.

En paralelo, los procesos de videoanálisis fueron grabados en 
video. De todo este corpus-video digital se hiso una edición selectiva 
de cápsulas de videos cortos (2-6 minutos) sobre las auto, co y alocon-
frontaciones de los videos; los cuales fueron alojados en la página 
web del proyecto.

Todo este proceso permitió que los docentes detectaran y decidieran, 
tanto a nivel individual como grupal, los aspectos que podrían mejorar 
de sus propias prácticas pedagógicas, a fin de planificar y crear mejores 
condiciones de aprendizaje activo y significativo para sus alumnos.

22  “El programa de videoformación docente Néopass@ction implica constituir 
un corpus organizado temáticamente a partir de series de videos cortos (cápsulas), 
grabados durante las clases de los docentes, a fin de identificar y seleccionar extractos 
de situaciones ‘típicas’ y ‘críticas’ de la praxis áulica, ofreciendo una variedad ordenada 
de puntos de vista de investigadores, docentes, expertos en formación docente, sobre 
una misma situación de trabajo, para incrementar y enriquecer su inteligibilidad y su 
potencialidad de mejora pedagógica” (D’aubeterre y Castellanos, 2019, pp. 1486-1487).



244

En una fase posterior del proyecto, cuando los docentes ya empleaban 
las didácticas activas en las cuales se estaban formando, se volvió a 
grabar sus clases en videos para proceder, nuevamente, a realizar un 
videoanálisis de las auto, co y aloconfrontaciones. De esta forma, progre-
sivamente, la escuela se fue convirtiendo en una institución educativa 
coaprendiente y coformadora.

Sobre el autoanálisis institucional

En abril de 2022 surgió una interesante coyuntura para el proyecto, ya 
que la Dirección Zonal 7 de EIB exigió al director de esta escuela que 
realizara una autoevaluación institucional aplicando los Estándares de 
Calidad Educativa (2017), siguiendo un formato en el cual se formula-
ra el proyecto educativo comunitario de la UECIB ABC. A medida que 
se incrementaba la interacción de los investigadores con el director de 
la escuela, se compartieron algunos criterios técnicos sobre el proceso 
de autoanálisis institucional. Había plena convergencia entre los objeti-
vos del proyecto de mejora continua de los procesos escolares (gestión 
docente, curricular, administrativa y comunitaria) y la necesidad de 
aplicar los estándares de calidad educativa como criterios técnicos 
para diagnosticar cómo estaba funcionando la UECIB ABC y, a partir 
de dicho autodiagnóstico, elaborar el nuevo proyecto educativo comu-
nitario de la institución para los próximos cinco años, respondiendo, 
además, a la tarea solicitada por la Dirección Zonal 7 de EIB.

El director lideró este proceso, designando tres comisiones de 
docentes de la institución para diseñar los instrumentos curriculares de 
la UECIB ABC: proyecto educativo comunitario (PEC), proyecto peda-
gógico comunitario (PPC) y proyecto curricular comunitario (PCC). 
Lamentablemente, la dinámica de estas comisiones no contempló un 
trabajo participativo con todos los docentes y miembros de la comu-
nidad, en talleres de análisis y discusión acerca de los distintas forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) de las escuelas. Es 
decir, no se siguieron los criterios sugeridos por los investigadores según 
lo planteado en los Estándares de Calidad Educativa (2017) ecuatorianos 
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para las dimensiones de gestión comunitaria, administrativa, directiva 
y desempeño docente. En las asambleas generales, los investigadores 
sirvieron de mediadores y generaron dinámicas para motivar la partici-
pación de todos. No obstante, de los veintidós docentes de esta escuela, 
además del director, solamente tres docentes tomaban la palabra y expre-
saban su opinión, eventualmente, uno que otro se atrevía a expresar algo 
de lo que pensaba.

El análisis FODA —realizado sobre la gestión docente, curricular, 
administrativa y comunitaria de la escuela— se hizo en pequeños 
grupos de dos a tres docentes liderados por el director. Posteriormente, 
se entregó a los investigadores el formato de análisis utilizado, con los 
resultados de estas comisiones, para que los revisaran e hicieran suge-
rencias de mejora o cambio, con recomendaciones técnicas. En síntesis, 
se obtuvo lo siguiente: a) no hubo un análisis participativo de aspectos 
relacionados con el desempeño administrativo y docente y b) tampoco 
se reconocieron muchas de las actividades de formación que la UNAE 
había realizado con los docentes de la UECIB ABC.

Aunque muchas de las recomendaciones de cambio hechas por 
los investigadores fueron bien aceptadas, algunas que incidían posi-
tivamente en la evaluación no fueron consideradas, ya que el director 
asumió una instrucción de la Dirección Zonal 7 de EIB, según la cual 
era preferible que la evaluación institucional fuese más bien negativa, a 
fin de que los indicadores de gestión fuesen más fácilmente mejorables. 
Los documentos curriculares, así redactados, fueron socializados por 
el director con el personal docente de la UECIB ABC y, luego, fueron 
expuestos de forma muy resumida a los padres, madres, representantes 
y líderes comunitarios en una asamblea general, en la cual los investi-
gadores tampoco participaron. Por supuesto, aunque este proceso no 
fue realizado técnicamente de la manera más adecuada, las decisiones 
tomadas por el director y su equipo de gestión escolar fueron respetadas 
por los investigadores como parte del compromiso ético de un acompa-
ñamiento colaborativo.

Por todo lo expuesto, se indicó al director de la escuela la perti-
nencia de retomar el documento de la autoevaluación institucional, 



246

a fin de analizarlo con el colectivo docente en lo concerniente a 1) los 
aspectos más críticos encontrados en cada una de las dimensiones de los 
Estándares de Calidad Educativa y 2) las acciones previstas para corregir 
estos aspectos, de acuerdo con los documentos curriculares redactados: 
PEC, PPC y PCC de la escuela ABC.

La intención de hacer este análisis compartido con los docentes 
y la comunidad educativa fue que todos se apropiaran del proceso de 
planificación y la ejecución de las acciones de mejora continua de los 
indicadores de la gestión comunitaria, administrativa, directiva y de 
desempeño docente; para lo cual los investigadores apoyarían el proceso. 
Esto fue aceptado.

Así, el primero de estos talleres se realizó el 6 de junio del 2022 con 
una amplia participación de los maestros de la institución. En él se 
expresó la intención y compromiso de varios de ellos para involucrarse 
y apoyar las acciones de mejora continua de los procesos pedagógicos, 
apoyándose en los investigadores de la UNAE. Se aprobó continuar esta 
actividad los días lunes de las tres primeras semanas del mes de junio 
antes del período vacacional, con la presencia de los investigadores. 
Sin embargo, debido al paro nacional que duró dieciocho días (junio 
2022), convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas 
del  Ecuador (Conaie) y otras organizaciones sociales, no fue posible 
realizar esta actividad. Por lo cual, la misma quedó pendiente para el 
inicio del siguiente año lectivo escolar: septiembre 2022-julio 2023.

Otro de los aspectos problemáticos percibidos y discutidos por 
el equipo de investigadores fue la relación que tenían los docentes de 
esta institución con el tiempo laboral. Oficialmente, el Ministerio de 
Educación (2022) establece que la jornada laboral docente de Educación 
Básica es de ocho horas diarias (cuarenta por semana), distribuidas en 
seis horas y treinta minutos de labor pedagógica en la escuela (clases, 
reuniones, atención a representantes, refuerzo, supervisión y evalua-
ción de alumnos) y una hora y treinta minutos en actividades de gestión 
(planificación, revisión y evaluación, diseño de materiales pedagógicos, 
asistencia a cursos de actualización/formación, investigar, etc.), fuera o 
dentro de la institución (opcional).
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Sin embargo, en su mayoría, los docentes de la escuela ABC siempre 
ofrecían resistencia y se mostraban incómodos cuando se les solici-
taba hacer alguna actividad fuera del horario de clases. Aunque hacían 
sus planificaciones semanales, mensuales y quimestrales, la percep-
ción del tiempo laboral por los maestros de la escuela tendía a ser muy 
rígida, ceñida al estricto cumplimiento de la carga horaria de las clases, 
lo que dificultaba hacer proyecciones flexibles de escenarios de trabajo 
distintos al que ya conocían en sus rutinas escolares. Desde una lectura 
psicoantropológica, se entiende que el tiempo es más bien una tempo-
ralidad, es decir: no es una variable objetiva medible con relojes, sino 
un proceso vivencial de las acciones propias y ajenas que se construye, 
dinámica e intersubjetivamente, en el mundo de vida compartido en esta 
comunidad educativa indígena, en interacción con el mundo de vida 
mestizo del cual forman parte los investigadores de la UNAE. Este es 
uno de los aspectos propios de la complejidad antropológica intercul-
tural implicada en el trabajo con actores educativos de las comunidades 
indígenas en las cuales se despliega la EIB.

Todo lo descrito lleva a pensar que la continuidad de las acciones 
coaprendientes y coformadoras de una escuela requiere de una comu-
nidad de docentes en condiciones laborales estables y comprometidos 
con la acción de mejora continua de procesos. De este modo, se podría 
hacer un acompañamiento de seguimiento a distancia.

Síntesis de resultados

Luego de dos años de trabajo de campo accidentado e interrumpido por 
las situaciones descritas, en este proyecto de acompañamiento formativo 
se lograron algunos de los objetivos propuestos.
a. Si bien no se aplicaron los criterios procedimentales apropiados, se 

realizó un autodiagnóstico institucional aplicando la matriz FODA, 
en las tres dimensiones de los Estándares de Calidad Educativa (2012) 
ecuatorianos (gestión escolar, desempeño profesional directivo y 
desempeño profesional docente). Esto permitió una actualización 
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importante de los documentos curriculares de la UECIB ABC: PEC, 
PPC y PCC; los cuales orientaron la gestión escolar.

b. Como resultado de lo anterior, mediante una serie de talleres 
participativos, se hizo el diseño de estrategias y acciones de 
la comunidad educativa para superar/resolver las debilidades 
estructurales y funcionales diagnosticadas.

c. Siguiendo la misma dinámica de talleres participativos con los 
docentes de la UECIB ABC, se evaluó de forma colaborativa las 
acciones de videoformación docente desarrolladas con el método 
Néopass@ction, donde participaron apenas cinco docentes 
voluntarios.

d. Se hizo un registro videográfico de las principales actividades del 
proyecto.

e. Se planificó la integración de las cápsulas de videos realizados, 
en este segundo proyecto, a la plataforma digital Néopass@ction-
UNAE-EIB, diseñada en el anterior proyecto, en tanto repositorio 
de las experiencias de videoformación docente en la UECIB ABC 
(consultar el siguiente enlace: https://neopassactionecuad.wixsite.
com/neopasstionecuador).

Conclusión

Haciendo un balance experiencial, desde el año 2017 hasta el 2023, entre 
la UNAE y la UECIB ABC, hubo un rico intercambio de variadas expe-
riencias educativas.

Primeramente, a través de las prácticas preprofesionales de inmer-
sión con estudiantes de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe, 
quienes, durante períodos de cinco a tres semanas, tuvieron un positivo 
efecto revitalizador en esta comunidad educativa. Cada vez que fueron 
a la institución educativa, los practicantes colaboraron con la micro-
planificación y la realización de clases junto con los docentes de esta 
escuela, mostrándoles la aplicación de didácticas activas lúdicas, colabo-
rativas, extraáulicas, etc. Elaboraron, además, recursos concretos, digi-
tales y mixtos de aprendizaje, así como también ambientes digitales de 

https://neopassactionecuad.wixsite.com/neopasstionecuador
https://neopassactionecuad.wixsite.com/neopasstionecuador
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aprendizaje con sus computadores portátiles, tabletas y teléfonos celu-
lares. Adicionalmente, una docena de estudiantes de la UNAE realizó 
sus trabajos de grado, abordando problemas pedagógicos encon-
trados en esta institución educativa y proponiendo soluciones posi-
bles a los mismos.

Por otra parte, el efecto positivo del primer proyecto de investigación 
colaborativa de videoformación docente, donde se aplicó el programa 
Néopass@ction (2018-2020), se vio disminuido, porque cinco de los 
docentes participantes del estudio se retiraron de la institución por 
diversas razones: jubilación, cambio de trabajo o renuncia.

En cuanto a la expectativa de abordaje sistémico de este segundo 
proyecto, su objetivo fue desarrollar —en el colectivo docente de la 
UECIB ABC— no solamente competencias pedagógicas profesionales 
respecto a la implementación de procesos de enseñanza-aprendizaje 
dinámicos, centrados en sus estudiantes y con mayor flexibilidad curri-
cular, acorde con el Modelo del Sistema de Educación Intercultural 
Bilingüe (MOSEIB, 2019), sino también conformar una comunidad 
profesional de aprendizaje colaborativo con miras a emprender una 
mejora continua de todos los procesos escolares considerados en los 
Estándares de Calidad Educativa ecuatorianos (gestión comunitaria, 
administrativa, directiva y de desempeño docente), contextualizándolos 
a sus realidades comunitarias particulares.

Probablemente, esto sea posible de lograr a condición de contar con 
un pequeño grupo docente que asuma la conducción de este proceso 
de coaprendizaje colaborativo institucional. Siendo así, los investiga-
dores continuarían con un acompañamiento a distancia y desarro-
llando proyectos de videoformación con docentes de otras instituciones 
educativas de EIB, con miras a constituir una red de escuelas coapren-
dientes y coformadoras.

A pesar del tiempo de presencia de los investigadores de la UNAE 
en esta escuela (interrumpido por año y medio de la pandemia del 
COVID-19), y de las experiencias pedagógicas allí realizadas, aún no se 
ha llegado a consolidar procesos de cambio significativo en la praxis de 
la mayoría de los docentes de esta institución. Sin embargo, se mantiene 
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el apoyo institucional para constituir una comunidad profesional de 
coaprendizaje y coformación a partir de la voluntad y el compromiso 
de sus docentes.

Sin duda, este es un reto local, pero que se conecta con un proyecto 
nacional mayor: construir una EIB del siglo XXI desde las particulari-
dades etnoculturales del Ecuador, mediante experiencias comunitarias 
locales (como esta), de empoderamiento pedagógico transformador de 
las prácticas escolares de y con los docentes indígenas y mestizos ecua-
torianos de la EIB.
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