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TALLER DE EDUCACIÓN

TEMA

INTERCULTURALIDAD, EDUCACIÓN Y 
DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA

Educación verdaderamente intercultu-
ral. Como se ve, la reflexión de estos dos ele-
mentos se ha dado por separado. La propuesta
aquí es estrechar las interrelaciones entre in-
terculturalidad y bilingüismo; es decir, refle-
xionar sobre el bilingüismo como un espacio
de interculturalidad y reflexionar sobre la in-
terculturalidad como un espacio de intercam-
bios o conflictos lingüísticos. Un aspecto im-
portante a tomar en cuenta es que muchas ve-
ces cuando hablamos de interculturalidad no
nos referimos, necesariamente, a las interrela-
ciones que se dan entre grupos socioculturales

que hablan lenguas distintas; en tal sentido se
podría pensar que no toda relación intercultu-
ral contiene horizonte bilingüe. No obstante,
el problema no deja de plantearse a nivel de
distintos códigos intercomunicacionales entre
hablantes de una misma lengua. En este senti-
do, nos preguntamos, ¿de qué manera las len-
guas vehiculan elementos propios de la cultu-
ra?, ¿cómo se pueden establecer principios
metodológicos de investigación y de aplica-
ción comunes desde las prácticas bilingües e
interculturales?, ¿cómo se tejen lengua (s) y
cultura (s) en los espacios de E.I.B.?, ¿cómo se
dan y se resuelven los conflictos interculturales
y lingüísticos entre educadores y educandos?
¿cómo se manejan y se han manejado las polí-
ticas lingüísticas al interior de los países lati-
noamericanos; como se vierten en ellas las
prácticas y políticas interculturales?

6. TALLER DE EDUCACIÓN

INTRODUCCIÓN





I. Introducción

En las últimas décadas mucho se ha ha-
blado de la Educación Intercultural Bilingüe.

El bilingüismo, por tratar de salvar la
lengua indígena y manejar correctamente; la
lengua de la interculturalidad, que es el Caste-
llano, se ha manejado salvaguardando que es-
te sea de mantenimiento.

Existen aun, personas de lengua indíge-
na o hispana que creen que la lengua materna
indígena sirve de puente para una transición,
para el aprendizaje de una segunda lengua que
es el Castellano. La meta de nuestra Educación
Intercultural Bilingüe, EIB, según el Modelo
del Sistema de Educación Intercultural Bilin-
güe, MOSEIB, es mantener y desarrollar la len-
gua y la cultura dentro y fuera del aula.

Por ello ahora, vamos a analizar ciertos
puntos que encontramos como aciertos y
errores en la aplicación de la EIB en las aulas
de un Centro Educativo Comunitario, CEC,
de la Provincia de Imbabura.

II. ¿Qué es Interculturalidad?

Existen distintas formas de ver al mun-
do, diferentes maneras de interpretar la inter-
culturalidad:

1. La Interculturalidad para unos, es toleran-
cia y respeto entre los grupos étnicos,

2. La Interculturalidad es igualdad entre to-
dos los grupos humanos,

3. La interculturalidad es el respeto de los
unos hacia los otros hasta llegar a una in-
tegracion.

La población indígena consciente como
educador, investigador y profesional en gene-
ral, piensa de manera diferente. No se trata de
que toleren al grupo indígena o minoritario,
porque hablan, actúan, se visten de manera
distinta a la población mayoritaria o hispano-
hablante. Tampoco se puede hablar de igual-
dad entre todos los seres humanos porque
existimos grupos distintos cada uno con su
propia lengua, cultura y educación. Sin em-
bargo, se puede hablar de un respeto mutuo,
olvidándose de que los grupos minoritarios
son los únicos que deben respetar al de mayor
grupo poblacional.

La política de la EIB con el que ha arran-
cado la población indígena, con el fin de cons-
cientizar a su propio pueblo para no dejarse
maltratar, ni atropellar lingüísticamente, cul-
turalmente, políticamente, ni como grupo hu-
mano. De la misma manera conscientizar al

LA ESCUELA Y LA INTERCULTURALIDAD
UN ESTUDIO DE CASO

Mercedes Cotacachi*

* Direccion Provincial de Educación Intercultural Bilingüe de Imbabura



otro, hablando de nuestro medio al blanco-
mestizo. El siguiente apunte (López, 1996:27)
nos invita a reflexionar.

“En muchos casos y por varios siglos, los pue-
blos indígenas se vieron condenados a una
condición de invisibilidad, hoy por fortuna,
superada. En la actualidad, si bien, las situa-
ciones varían de país a país, los indígenas no
sólo se hacen cada vez más visibles sino que
también su voz se siente cada vez más fuerte
y altisonante, aun cuando se encuentren en
condiciones de absoluta minorización.”

Si a raíz de la EIB los pueblos minorita-
rios indígenas estamos visibles, más aún por lo
que las organizaciones indígenas y sindicales
han dado la dura batalla contra la opresión, la
miseria y por el derecho a una educación ver-
dadera y propia, no alienante. El tema bilin-
güismo e interculturalidad apenas fue como
uno de los caminos dentro de las luchas por
lograr los innumerables problemas existentes
en los pueblos minoritarios, particularmente
de la población indígena.

La interculturalidad trata de poner en
igualdad de condiciones a los pueblos de cul-
turas diversas, sacándoles de la opresión y mi-
seria, conociendo y respetando al otro, traba-
jando y velando por los propios y por los
demás.

Con todo lo que acabamos de decir, se
ha cumplido en gran parte entre pueblos indí-
genas, el respeto, la armonía y el apoyo que
pueden dar a sus comunidades y pueblos.

La relación entre pueblos indígenas de
distintas lenguas y culturas ha enriquecido, ha
ampliado el conocimiento dejando de lado el
egocentrismo y la creencia de que son los úni-
cos pueblos que existen.

Esta interpretación existía incluso entre
pueblos indígenas de la misma lengua, por de-
cir entre pueblos kichwas. Cuando una perso-

na de una provincia cualquiera viajaba o visi-
taba a otra, aunque hablara la misma lengua
con entonación y algunas expresiones diferen-
tes, la consideraban de otro pueblo distinto al
suyo, no se reconocía como kichwas; incluso,
valiéndose de sus propias expresiones y de la
forma de vestir les conocían por sobrenom-
bres.

Como por ejemplo: los otavaleños a los
chimboracenses les conocían como los “yayi-
tos”, porque esa es la expresión que emplean
ellos para dirigirse a los demás. Este término
viene de “yaya” que quiere decir “señor” y, del
diminutivo “-ito” tomado del castellano; en
consecuencia, la persona chimboracense que-
ría decir “señorcito”, pero su interlocutor de
otra provincia no le entendía, ya que en su zo-
na no se expresaba así, y tampoco estaba anali-
zando la composición lingüística.

De la misma manera, los chimboracen-
ses a los otavaleños nos conocían como los
“guangudos”, por la trenza que llevamos. No
solo los chimboracenses nos conocían de esa
manera, sino, todas aquellas personas que tie-
nen el pelo corto.

También los indígenas de pelo largo a
los de pelo corto les conocen de “mochos” o
‘enemigos del cuchillo”, ni siquiera les dicen,
enemigos de las tijeras, sino, del cuchillo o del
machete. Estos epítetos se dan en la Sierra.
Con lo que respecta al Oriente, los compañe-
ros kichwas de la Amazonía a los compañeros
cofanes les conocen como “los cushmudos”,
porque estos compañeros, como parte de su
vestimenta llevan la “kushma” que es el pon-
cho o túnica.

Estas expresiones van desapareciendo
poco a poco con la educación bilingüe, es de-
cir, se difunde, se educa a través del reconoci-
miento de la vestimenta de cada pueblo kich-
wa e indígena, se les ha hecho reflexionar que
las otras personas que llevan otra vestimenta,
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también son indígenas, aunque por su situa-
ción social, de origen, de clima, parece como si
fuéramos distintos, cuando tenemos el mismo
origen.

La música, la entonación y las letras son
parte de ua interculturalidad, porque cada
pueblo manifiesta lo que siente, piensa y vive.
Si un maestro sabe seleccionar las canciones
como un recurso didáctico para desarrollar la
interculturalidad lo realiza de una manera efi-
ciente, invitando a sus alumnos a cantar refle-
xionando palabra por palabra el contenido de
la canción. Existen maestros que enseñan a sus
alumnos cualquier canción, sea porque les
gusta o les resulta más fácil, siendo a veces que
estas canciones tienen contenidos muy burdos,
no apropiados para la edad del niño aunque
sean de su propio pueblo. Para que una can-
ción sea educativa, cultural, didáctica, el maes-
tro debe ser inteligente, como y tal seleccionar
una canción apropiada para sus alumnos.

III. La escuela y la Interculturalidad

El CEC “Manuel Antampa” de la comu-
nidad Wayra1 del Cantón Cotacachi, Provin-
cia de Imbabura, es una escuela unitaria, cien-
to por ciento indígena y maneja las dos len-
guas Kichwa y Castellano. Los niños en su ma-
yoría provienen de hogares monolingües kich-
was. El CEC cuenta con 38 niños y niñas ma-
triculados, de ellos asistían a clases de 20 a 25
entre niños y niñas, es decir, siempre había un
alto número de ausentismo en el aula.

Los moradores de la comunidad son
ciento por ciento indígenas, kichwa-hablantes,
mantienen su propia cultura, como: la música,
vivienda, alimentación, lo que es más, existe la
práctica de la minga, que consiste en realizar
trabajos comunitarios en beneficio de todos.

El primer día de mi visita los niños y ni-
ñas estaban muy tímidos; conversaban y juga-

ban entre ellos, pero, casi no hablaban conmi-
go. Sin embargo, a medida que pasaba el día,
iban perdiendo la timidez y el miedo de que
puedan ser objeto de evaluación del aprendi-
zaje.

Había una sola aula pequeña para los
seis niveles. El profesor trabajaba con todos,
hasta el tercer nivel estaban distribuidos en
grupitos por niveles; en cambio, los niveles su-
periores que eran cuarto, quinto y sexto, que
estaban representados un niño por nivel, el
profesor formó un solo grupito y entregó una
sola tarea para los tres, es decir, tenían que co-
piar el concepto de sujeto y predicado, para
ello el profesor facilitó ell texto, Escolar Ecua-
toriano.

Mientras tanto los demás niños, toma-
ron los distintos juegos de rompecabezas, sean
estos de plástico o de madera y, cada cual ha-
cía lo que quería con los materiales que tenía a
su mano.

El profesor, una vez terminados de dar
las instrucciones a los niños de los niveles su-
periores, trabajó con los niños de tercer nivel,
a quienes entregó hojas de periódicos para que
en ellas encontraran las sílabas qui y que, éstas
podían estar escritas con minúsculas o mayús-
culas.

Paso seguido, el profesor se acercó a los
niños de segundo nivel, igual que a los anterio-
res entregó hojas de periódicos para que los
niños encontraran las sílabas ma, me, mi, mo
y mu, es decir, la letra m con las cinco vocales
pero en sílabas directas2.

Como último paso, el profesor se acercó
a trabajar con los niños de primer nivel, a ellos
entregó materiales de madera de distintas fi-
guras y de distintos colores, solicitó que con
esos materiales formaran un carrito.

Al maestro le tomó media hora terminar
de atender a todos los niños de todos los nive-
les.
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Una vez terminada la primera ronda de
atenciones, el maestro se acercó nuevamente a
los niños de los niveles superiores para poder
explicar acerca del sujeto, lo hizo con un ejem-
plo en el pizarrón. Posteriormente, los niños
tenían que escribir varios ejemplos e identifi-
car el sujeto. Cuando el maestro daba las expli-
caciones empleaba el castellano, los niños es-
cuchaban y escuchaban y no había preguntas,
parecía que no estaban entendiendo.

Una vez que el maestro terminó las ex-
plicaciones y dejó con tareas a los niños, me
acerqué para comprobar cuánto sabían leer y
cuánto entendían de la lectura, especialmente
de las explicaciones en castellano. Los niños de
cuarto, quinto y sexto nivel leyeron con mucha
dificultad un párrafo de cuatro líneas, por lo
tanto no entendían las explicaciones del texto.
Luego tomé el libro y quería que hablaran en
castellano acerca de las imágenes que veían en
el libro, algunos de esos elementos no pudie-
ron identificarlos porque no eran parte de su
cultura, sino de la ciudad o hispanos. Sin em-
bargo, empleé el kichwa para explicar los mis-
mos elementos y el mismo concepto, entendie-
ron sin problemas. Es decir, el problema estaba
en el uso del idioma. El idioma castellano, aún
no es una lengua de enseñaza-aprendizaje y
peor de la interculturalidad. Aunque a ratos el
maestro trata de comunicarse en castellano, los
alumnos responden en kichwa, es decir, la len-
gua de enseñaza-aprendizaje y de comunica-
ción entre alumnos y el maestro es el kichwa.

Como se dijo la comunidad y los niños
son monolingües kichwas, esta situación influ-
ye claramente para que los alumnos no entien-
dan las explicaciones que el maestro imparte.
Esta realidad da a entender que el tratamiento
de las lenguas kichwa y casellano no está debi-
damente enfocado, peor la interculturalidad,
cuando éste es el tema primordial, es como un
eje y camisa de fuerza para el bilingüismo. Se

debe tratar la cultura indígena en la educación
bilingüe, y, la hispana, como elemento impor-
tante para la interculturalidad. Son dos temas
muy importantes en la educación como un
factor primordial para el mantenimiento y de-
sarrollo de lo propio, pero también el debido
tratamiento de la otra cultura en el aula tiene la
misma importancia para que los niños conoz-
can, aprendan a diferenciar y valorar lo propio
y el otro. Ninguna de las culturas es mala, quie-
nes las tenemos o aprendemos hacemos bien o
mal. Con lo que respecta a la educación, la in-
terculturalidad debe ser formativa.

En este CEC, tanto el maestro como los
alumnos se comunican el mayor número de
tiempo en kichwa, aunque hay momentos en el
que el profesor explica y da órdenes en caste-
llano, en cambio los niños siempre responden
en kichwa. No hay un bilingüismo de manteni-
miento como se dice en el MOSEIB, como es la
aspiración de todos, hay un ausentismo de tra-
tamiento acerca de la interculturalidad, solo
hay una preocupación por enseñar a leer y es-
cribir aunque el alumno no entienda lo que es-
tá diciendo, de ahí viene el semi alfabetismo, es
decir, no ha habido una verdadera alfabetiza-
ción. Lo peor es que como resultado de este se-
mialfabetismo, se impide a los niños continuar
con los estudios secundarios por su deficiente
formación en la educación primaria.

La dificultad no viene únicamente del
profesor. El mismo hecho de ser un CEC uni-
tario, es decir, un profesor para todos los nive-
les, por pocos alumnos que sean, impide aten-
der eficientemente a todos los niños. El maes-
tro cuenta apenas con una sola aula, gracias a
sus gestiones de un año, ha conseguido una
aula más, una cocina y una batería sanitaria
que está próxima a inaugurarse.

Las autoridades educativas provinciales
y nacionales deben dar mayor atención a los
CECs, dejando la burocratización, dejando de
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lado la mentalidad de que, quien trabaja en la
parte administrativa tiene que hacer oficina,
desconociendo la situación deplorable de las
aulas, por falta de maestros, por falta de recur-
sos didácticos, como libros que sirvan para
trabajar en las dos lenguas, como es política de
la EIB. El profesor clama a las autoridades
educativas que provean de materiales y textos
apropiados como existieron en la fase experi-
mental con el PEBI, en lugar de mejorar, con la
creación de la DINEIB hay un retroceso, ya
que no están en capacidad de atender adecua-
damente a la EIB en nuestros CECs.

Con relación a la pregunta que formulé,
¿Cómo aplica usted la interculturalidad con
sus niños? El profesor respondió que, dentro
del aula emplea el kichwa o el castellano como
idioma, como cultura o interculturalidad em-
plea cualquiera de los idiomas para la explica-
ción de los elementos existentes en cada cultu-
ra, de ahí se hace la reflexión y conocimiento
de las similitudes y diferencias que existen en
cada una de ellas.

El profesor se valió de otras explicacio-
nes como la presencia de niños en el CEC,
provenientes de las comunidades vecinas, dice
el profesor, que los niños a pesar de ser de una
misma zona, pero de distinta comunidad tie-
nen actitudes, costumbres y vestimenta dis-
tinta, observándolo bien son distintos, la dife-
rencia es más notoria en la vestimenta que lle-
van las niñas, por lo tanto, cuando llegan al
CEC, se reunen entre niños de sus comunida-
des, no se relacionan fácilmente como una co-
munidad escolar, sino que forman varios gru-
pitos. Fue muy sorprendente, que las niñas de
otras comunidades no se relacionaban entre
mujeres, más, se incorporaban a los juegos
que realizaban los niños varones de su comu-
nidad. Había una relativa unidad, coopera-
ción en el trabajo dentro del aula, observán-

dolo bien, no había tal unidad, siempre reali-
zaban las tareas por separado.

El profesor tiene una tarea difícil, como
es la de trabajar en el aula, tiene que enseñar a
leer, escribir y a hacer las operaciones mate-
máticas, sin descuidar la cultura y la intercul-
turalidad. Tiene la obligación de trabajar con
la comunidad, por la buena relación entre
ellos y el CEC para que se apropien como de
algo suyo, es lamentable decirlo, pero, hasta
cuando llegó el actual profesor había un divor-
cio entre el maestro y la comunidad. En poco
tiempo de la gestión del maestro actual ha ha-
bido una muy buena relación de trabajo con la
comunidad, construyeron un aula, construye-
ron un local para la cocina escolar y comunita-
ria, construyeron también las baterias sanita-
rias. Hubo el apoyo económico por parte de
dos ONGs para la compra de materiales de
construcción, pero la mano de obra puso la co-
munidad.

El profesor tiene en su mente realizar un
proyecto, para convertir a su CEC en un Pro-
yecto educativo-productivo, con el propósito
de que los niños, cuando salgan del CEC no
solo hayan aprendido a leer, escribir y hacer las
operaciones matemáticas, sino que, sepan
aprovechar de la mejor manera sus recursos
para la producción y tengan su fuente de in-
greso familiar sin destruir su ecosistema, el
medio ambiente; que tampoco existan migra-
ciones en busca de trabajos, lo que en la actua-
lidad ha sido un problema para el CEC por el
abandono frecuente de los niños por ir a en-
contrar sus familias un ingreso económico pa-
ra sus gastos.

Las autoridades provinciales y naciona-
les deben dejar los discursos acerca del bilin-
güismo y la interculturalidad, deben actuar y
dejar trabajar a quienes les corresponde, sin
restringir, sin prohibir a las personas que quie-
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ren trabajar en beneficio de la niñez y la juven-
tud.

La interculturalidad debe ser bien en-
tendida por las autoridades educativas y trans-
mitidas a los maestros para que ellos la apli-
quen en las aulas. Los maestros necesitan he-
rramientas de trabajo y menos discurso de sus
autoridades.

Hace falta mayor capacitación al perso-
nal administrativo, mayor concientización

acerca de las necesidades que tienen los maes-
tros de aula, los niños, los jóvenes, la comuni-
dad y el pueblo en general. Es verdad y cierto
que tenemos el Modelo del Sistema Educativo
Intercultural Bilingüe, MOSEIB, sin embargo,
nos hace falta aplicarlo debidamente, empe-
zando desde el MEC, porque se tiene que pen-
sar que no sólo es tarea de indios porque es
educación para indios, sino que es educación
para el pueblo ecuatoriano.
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1 Con el único propósito de proteger el verdade-
ro nombre de la comunidad y de la escuela
donde se realizó la investigación se optó por
cambiar los nombres.

2 Los niños buscaron las sílabas solicitadas por el
profesor, sin embargo, tenían dificultades en
encontrarlas, primero, porque aún no leían tex-

tos sencillos, peor un periódico escrito con le-
tras pequeñas. La otra dificultad fue, que no ha-
cían distinción entre sílabas directas e inversas,
para el alumno eran iguales por lo que subraya-
ban las que les parecían correctas, incluso se
confundían las sílabas con la letra n.




