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Resumen 

 

     La presente investigación de corte cualitativo, interpretativo tiene como objetivo 

comprender la relación existente entre el modelo pedagógico inclusivo y la práctica docente 

en la carrera Educación Inicial de la Universidad del Azuay. Metodológicamente, la 

investigación  realizó la descripción del modelo pedagógico inclusivo desde el inicio de la 

carrera, a partir del enfoque epistemológico y curricular; así también se hizo una inferencia de 

la práctica docente por medio de la entrevista realizada a los gestores educativos; y finalmente 

los resultados obtenidos de las relaciones encontradas entre el discurso del modelo 

pedagógico y las prácticas docentes fueron discutidos e interpretados por medio de redes 

semánticas. Los participantes fueron cinco docentes, un estudiante por cada cohorte  y una 

coordinadora de carrera. Resultados: los resultados de la presente investigación muestran 

cambios importantes en los procesos inclusivos a lo largo de los años, tanto desde el discurso 

como desde la práctica de sus gestores educativos, sin embargo aún la inclusión continúa 

con una mirada que sesga a la misma únicamente desde la  discapacidad. 

 

Palabras Clave: Educación Inclusiva, Educación Inicial, Enfoque Curricular, Enfoque 

Epistemológico, Formación docente, Modelo pedagógico 
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Abstract 

Thist  qualitative, interpretive research aims at understanding the relationship between 

the inclusive pedagogical model and the teaching practice at the Initial Education major at 

University of Azuay. Methodologically, the research carried out a description of the inclusive 

pedagogical model from the beginning, from the epistemological and curricular approach. 

Thus, an inference of the teaching practice was also made through the interview with the 

educational managers. Finally, the results obtained from the relationships found between the 

discourse of the pedagogical model and the teaching practices were discussed and interpreted 

by means of semantic networks. The participants were five teachers, one student for each 

cohort and a career coordinator. Results: the results of this research show important changes 

in inclusive processes over the years from both the discourse and the practice of its 

educational managers. However, inclusion still continues with a biased view from disability. 

Key words: Inclusive education, initial education, curricular approach, 

epistemological approach, teacher training, pedagogical model 
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EL MODELO PEDAGÓGICO INCLUSIVO Y SU RELACIÓN CON LA PRÁCTICA 

DOCENTE EN LA CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL DE UNA UNIVERSIDAD 

PRIVADA DE LA CIUDAD DE CUENCA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La educación es la base fundamental del desarrollo del ser humano, que le permite 

formarse tanto profesionalmente como psicológicamente a lo largo de su vida, además busca 

la superación, aspiración de una vida plena dentro del sistema educativo,  el docente cumple 

una función muy importante y determinante para la superación de sus estudiantes, por ello 

hay que promover su formación permanentemente, en respuesta a los cambios sociales 

constantes que claman innovación  en el ámbito educativo (Luque 2016, Montañez y Suárez, 

2018). 

 

El sistema educativo requiere de la estructuración de modelos pedagógicos 

sostenidos, por ello surge la necesidad de hacer un recorrido en cuanto al surgimiento de 

estos modelos, los mismos que se dan con el paso de los años. En la actualidad se aspira 

implementar un modelo pedagógico inclusivo, que trabaje con la diversidad, el 

multiculturalismo y la convivencia social, para ello se requiere aplicar cambios importantes ya 

sea en funciones que ejerzan los docentes, directivos, así como el desarrollo de prácticas 

pedagógicas efectivas para garantizar un aprendizaje significativo (Parra et al 2010). 

 

Al hablar de modelo pedagógico inclusivo, hay que tener presente el significado del 

mismo, por lo que Ocampo (2015) lo define como “un modelo que asume la heterogeneidad 

y la diversidad de todas las personas” (p. 22); de manera semejante Valdiviezo (2011), 

Muntaner (2016), Muñoz (2018), agregan a lo anterior que una educación sin ningún tipo de 

exclusión debe ser un derecho de toda persona,  a partir de la cual la diversidad se represente 

como una riqueza que contribuya a la sensibilización y  a la actitud solidaria de la población 

hacia la diferencias, lo cual genera contextos en igual de oportunidades  para todos los 

estudiantes.  

 

Echeita et al (2016), Valdéz y Díaz (2019)  hacen un llamado de atención a los 

docentes con una reflexión muy interesante, es así que hablan de una comunidad homogénea 

donde el docente todo lo considera de una “talla única”; es de decir considera una misma 
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organización áulica, se aplican las mismas actividades, se emplean los mismos materiales o 

recursos, manejan el mismo tiempo, utilizan una misma secuencia para presentar los 

contenidos, misma manera de comunicar las temáticas impartidas, evalúan de la misma 

forma, intentan motivar de la misma manera a sus estudiantes, entre otros.  

 

Así también, Beltrán (2012), Gallegos (2015), García, et al (2019), Muntaner (2017),  

Casanova (2020), Cortés et al (2018) manifiestan que en una escuela inclusiva se debe 

considerar la flexibilidad como un elemento clave en sus metodologías de enseñanza, y a su 

vez ajustarse a las necesidades que presente la diversidad de sus estudiantes, ya sea en los 

intereses, motivaciones, nivel cultural, cognitivo o funcional, ante dichas posturas los docentes 

tienen la obligación de entender los aspectos anteriormente descritos  como oportunidades 

para el aprendizaje que tiene la persona. La educación basada en la diversidad no es una 

tarea fácil también conlleva un desafío para todos los agentes educativos (Massani y Márquez 

2016,  Collado et al 2020). 

 

Desde este panorama, organizaciones internacionales como la UNICEF (2019) y la 

UNESCO (2019) plantean  como objetivo primordial que sean las universidades quienes 

formen y capaciten a los docentes en cuanto a la pedagogía inclusiva, además proponen a 

los gobiernos invertir en la educación,  estableciendo un enfoque sistémico, es decir un 

proceso que inicie desde la primera infancia y continúe consecutivamente de forma fluida en 

niveles superiores, sin dejar de lado aspectos relativos a lo conceptual, a lo  metodológico, y 

a las actitudes de quienes educan.  

 

A partir de lo expuesto, sabemos que la primera infancia se constituye en una etapa 

crucial para el desarrollo del niño, ya que los mismos captan e interpretan la información del 

mundo que los rodea por medio de estímulos, modelos, por imitación e influencia de sus pares 

y adultos, etc., y es aquí donde inicia, se desarrolla o se pierde el principio de equidad y efecto 

compensador de posibles desigualdades propias de una sociedad excluyente. Así también, 

en esta etapa se conforman las estructuras neurofisiológicas para el desarrollo de la 

personalidad y de la inteligencia,  hay una intensa actividad nerviosa superior  que posibilitan 

la conformación de redes neuronales, encargadas de  cimentar las bases fundamentales para 

el proceso del aprendizaje, razón por la cual la influencia del contexto y sus docentes son 

cruciales para la incorporación de patrones adecuados frente a la diversidad (Zapata y 

Ceballos 2010,  Brown 2013,  Araujo 2016, Briceño 2017, Balongo y Mérida 2017; Gutiérrez, 

et al  2018). 

 

La educación inclusiva trabajada en etapas tempranas, contribuye a la 

potencialización de un desarrollo integral del ser humano, tanto en competencias, 

aprendizajes, niveles de salud, adaptación, comportamiento, relaciones entre pares, 

habilidades interpersonales, autocontrol entre otros, además permite la sensibilización por 
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parte de los docentes, generando una perspectiva de diversidad en sus estudiantes (Ogelman 

y Seçer 2011, Navarro y Gordillo 2015, Chasiluisa y Castro 2017, Pérez, 2019). Estudios 

realizados por Gezer y Aksoy (2019) demostraron que los profesores tienen una falta 

significativa de conocimientos, conciencia y habilidades sobre la naturaleza y requisitos de 

una educación inclusiva. 

 

Con miras a los retos que se debe trabajar en la educación inicial, se encuentran los 

procesos inclusivos, Casado (2012), Caballero, et al. (2018), mencionan requisitos que 

buscan favorecer a la diversidad en las aulas, como: trabajo colaborativo en competencias 

generales, mecanismos, herramientas y estrategias pedagógicas de tipo organizativo, 

multimodales, y de agrupamiento heterogéneo, innovación de prácticas inclusivas, 

participación de todos, fomento a la solidaridad y el respeto entre los educandos desde las 

primeras edades. López (2012), Muntaner et al (2016)  Morillo, et al (2017) añaden que para 

que se de estas prácticas inclusivas los docentes deben aceptar la realidad y características 

de sus estudiantes de forma positiva, brindar recursos y apoyos necesarios para garantizar la 

igualdad de oportunidades de todo su grupo evitando de esta manera todo tipo de exclusión.  

 

 Las investigaciones refieren que los docentes deben formarse para trabajar en 

diversos entornos inclusivos, ya sea en su formación inicial así como en la Educación 

continua, “para desarrollar el conocimiento y las competencias que propicien su modo de 

afrontar la diversidad en los centros inclusivos” (Castillo 2015, p.22), ante los aspectos 

mencionados, la autora indica que se debe formar al docente considerando los siguientes 

ámbitos: a nivel pedagógico, psicológico e ideológico, de manera que se puedan crear 

espacios educativos democráticos, y propiciar espacios reflexivos para garantizar una 

educación de calidad, esta última, solo se puede alcanzar si la enseñanza llega a todo el 

grupo sin excepciones, ni discriminaciones, por lo que se genera en este caso un proceso 

equitativo (Castillo 2015,  Muntaner, 2017). 

 

     Es importante considerar la importancia de la formación docente en el ámbito 

inclusivo, es por ello que se analizaron estudios que demostraron que el profesorado en 

formación posee actitudes positivas hacia la diversidad y el principio de inclusión, sin embargo 

los que se encuentran en formación de grado poseen actitudes ligeramente más positivas que 

los que se encuentran en formación de posgrados (Hernández, et al 2018). Otro estudio 

realizado por Espinoza y Valdebenito (2016), relativo a las concepciones de los docentes en 

cuanto a la inclusión indican una alta preferencia por teorías inclusivas, aunque su práctica 

se acerque a supuestos segregadores e integradores, cabe destacar que la integración 

“supone aceptar la diferencia, sin embargo, la inclusión supone acogerla, aprender de ella y 

celebrarla” (Elizondo 2017, p.29). 
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          Autores como Muñoz (2015),  Elizondo (2017), proponen a los docentes de 

niveles iniciales tener presente espacios flexibles que le permitan trabajar en equipo, hablar 

y dialogar, pero sobre todo dejar que el estudiante sea el protagonista, a su vez Arenas (2016), 

agrega que “el docente debe desarrollar estrategias, adaptadas a las necesidades del grupo, 

logrando que la actividad escolar y el proceso de enseñanza-aprendizaje se cumplan en 

armonía en un clima de interacción” ( p.248), en virtud a lo descrito un educador inclusivo 

debe  “aceptar la realidad de su aula y buscar diferentes soluciones a los problemas que en 

ella surgen” (Jiménez et al 2020, p.23). 

 

          Concentrándonos en el ámbito de nuestro país, según   el Ministerio de 

Educación (2014) la educación inicial atiende a la diversidad personal, social y cultural 

además se encuentra articulada con el primer año de Educación General Básica.  (Ministerio 

de Educación 2014), no obstante la educación inclusiva se maneja una “utopía”, donde se 

sigue manejando rezagos de un modelo educativo tradicional, es así que en una investigación 

realizada por Bodero (2018), demuestran resultados que expresan que “la educación inclusiva 

en el Ecuador está en proceso de mejoras, y se ampara en la Constitución actual. Por lo tanto, 

debe existir accesibilidad en las instituciones educativas y mejor preparación de los docentes” 

(p.132). 

 

Espinoza y Valdebenito (2016),  Vélez, et al (2016),  Rodriguez, et al (2018); 

mostraron en sus estudios que los docentes no se encuentran preparados para enfrentar a 

los procesos inclusivos, estas aportaciones se ven corroborados en estudios locales como 

por ejemplo en el caso de Sarmiento y Baculima (2019) enfatizan que  los docentes miran a 

la inclusión desde la discapacidad y problemas de aprendizaje que el niño pueda tener, mas 

no de sus potencialidades en el aprendizaje a lo cual García (2019) establece un parámetro 

indispensable para que un docente inclusivo pueda afrontar en su metodología de enseñanza 

es el referido al conocimiento de cada uno de sus estudiantes enfocándose principalmente en 

los intereses, motivaciones, necesidades y potencialidades. 

 

De ahí surge el reto que tiene una educación inclusiva, pues implica resolver a la 

diversidad de condiciones que caracterizan a la heterogeneidad, es decir brindar una 

educación efectiva para todos promoviendo la eliminación de barreras de aprendizaje, así 

como el nivel de segregación social, además es fundamental satisfacer las demandas propias 

de los estudiantes, de  sus familias y el entorno social, lo cual  implica un alto nivel de 

preparación profesional de manera que le permita no solo saber sino hacer (Massani y 

Márquez 2016,  Montánchez et al 2017, Hernández y Oviedo 2019, Fuente, 2020). 

 

Ciertamente, la educación inclusiva, debe declararse de manera más radical y 

creativa, incorporando valores, principios, estrategias y experiencias, donde se garantice la 

democratización y actualización permanente del sistema educativo, en consecuencia se debe 
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facilitar el derecho al acceso y participación de los estudiantes de una manera equitativa 

evitando de esta manera algún tipo de selección o discriminación ( Parra 2010, Slee 2013; 

Castillo 2015, Echeita 2017), en otras palabras el sistema educativo debe adaptarse a las 

necesidades que presenten cada alumno favoreciendo siempre al desarrollo humano (Parra 

2011, Toboso, et al 2013). 

 

Finalmente “habrá que ir, pues, más allá de la escuela tradicional, más preocupada 

por la selección que por la atención educativa integral de sus alumnos”. (Fuentes y Casares 

2013, p.10), para lo cual “hay que seguir haciendo esfuerzos en materia de difusión clara de 

los conceptos y de las formas de trabajar en este nuevo modelo de escuela.” (Heredero y 

Mattos, 2020, p. 429), es importante en este punto tener presente que para transformar las 

escuelas inclusivas se requerirán de procesos de diálogo, formación, gestión de recursos, el 

camino de esta manera es arduo, pero con esfuerzo y dedicación se lograrán alcanzar la meta 

tan anhelada de crear una educación inclusiva de calidad (Valdez 2017). 

 

La educación inclusiva sigue siendo un proceso, aspecto que afecta al ser humano 

quienes merecen ese espacio que por derecho les pertenece, es decir necesitamos de 

cambios y rupturas en todos los niveles del sistema educativo, partiendo efectivamente de la 

formación de docentes dentro de las Universidades, es así que esta investigación busca 

comprender la relación existente entre el Modelo Pedagógico inclusivo y la práctica docente 

en la carrera de Educación Inicial de una Universidad privada de la ciudad de Cuenca. 

 

1 CAPÍTULO 1: METODOLOGÍA 

 

 La presente investigación se enmarca dentro del paradigma cualitativo, que permite 

comprender la realidad social, dejando de lado visiones unificadas que no se pueden destinar 

al hecho social donde no hay leyes generalizadas, sino sentimientos, pensamientos e 

historias de los actores sociales que son receptadas a través de sus testimonios; lo que 

permite que sea más abierta y flexible, siguiendo nuevas líneas de investigación y recolección 

de datos adicionales que van surgiendo durante el proceso de investigación (Balbastre y 

Ugalde 2013). 

 

      Para el análisis documental se establecieron dos categorías que nos permitieron 

conocer aquellos elementos que conforman los estilos del pensamiento, el conocimiento 

científico, y el énfasis teórico que se emplea en el sistema educativo a las mismas se les 

conocen como enfoque epistemológico y el enfoque curricular. A sí mismo para la 

interpretación de las redes semánticas se empleó el software Mind Manger 21 que permite 

crear mapas mentales se basan en el método de mapeo de la mente por Tony Buzan. 
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1.1  Contexto, Población y participantes 

 

En cuanto a la descripción del contexto, la Universidad del Azuay es una institución 

privada que se creó hace cincuenta y un años y tiene seis facultades, de las cuales está la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación que lleva formando profesionales 

durante 35 años en las siguientes carreras: Comunicación, Educación Básica, Educación 

Inicial, Psicología Clínica, Psicología Educativa, Psicología Organizacional, y Turismo. La 

población con la que se trabajará en la presente investigación son los docentes de la carrera 

de Educación Inicial que tuvo su vigencia desde el año 1984 hasta la actualidad. Los 

participantes de estudio son cinco docentes, un coordinador y un estudiante de la carrera, por 

cada cohorte desde su inicio.  

 

Tabla 1 

Perfiles de los Participantes 

 

1.2 Procedimientos e Instrumentos 

 

El procedimiento se realizó en tres fases: en la primera fase se describió el modelo 

pedagógico inclusivo de la carrera de Educación Inicial, a partir de la revisión documental de 

cada proyecto desde su inicio,  considerando como categorías de análisis el Enfoque 

epistemológico con sus respectivas subcategorías: horizonte epistemológico, misión, visión 

principios, objetivos, pertinencia, perfil de ingreso y perfil de egreso; y el Enfoque curricular, 

con sus subcategorías: malla curricular, prácticas (declaraciones importantes en el discurso), 

asignaturas teóricas, prácticas, teórico-práctica, microcurrículo de aula, objetivos de 

aprendizaje, microcurrículo de inclusión y proyectos innovadores, estas dos categorías nos 

permitieron reconocer aquellos elementos que conforman la estructura de la carrera en 

función de las necesidades de un contexto determinado. 
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Estas categorías y subcategorías surgieron de la revisión de la literatura, en el caso 

del  enfoque epistemológico, “viene a ser la lente desde la cual un científico o comunidades 

científicas producen procesos de investigación y conclusiones respecto a realidades y 

fenómenos de la vida humana” (Leal 2017, p.65), a la cual Padrón (2014) Peña y Pirela (2015); 

Maita (2018) correlacionan este término con los estilos de aprendizaje y la construcción del 

conocimiento científico, mientras que Enfoque Curricular, Rolón (2016) lo define como  un 

“énfasis teórico adaptado en un determinado sistema educativo, para caracterizar y organizar 

internamente los elementos que constituyen el currículum” (p.2) 

 

El instrumento que se empleó para la recolección de la información fue la matriz de 

análisis temático para la revisión documental, la cual hace referencia a un esquema teórico, 

cuya función es la de orientar para dar cumplimiento a los objetivos específicos de la 

investigación, de manera que facilite la descripción y la explicación de lo que ocurre, la 

identificación de procesos, aspectos y variaciones, de manera exhaustiva y sistemática (Seid, 

2016). Ver Anexos 1 y 2. 
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Figura 1 

Enfoque Epistemológico 
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Figura 2 

Enfoque Curricular 

    

 

En la segunda fase se realizó una inferencia de la práctica docente por medio de los 

gestores educativos, (cinco docentes,  un coordinador de carrera y  una estudiante de cada 

cohorte), para la cual se utilizó la  entrevista semiestructurada, cuyas preguntas se enmarcan 

en 3 categorías de análisis: filosófico, científico y curricular. 

 

Finalmente en la tercera fase se interpretó y discutió las relaciones encontradas entre 

el discurso del modelo pedagógico y la narrativa de los gestores educativos en su práctica 

docente, considerando la revisión de la literatura y los criterios de la investigadora, para la 

cual se utilizó redes semánticas que emplean las técnicas de codificación abierta para recoger 

categorías de la información de campo (Corbin y Strauss 2008, Strauss y Corbin 1997). La 

codificación tuvo el propósito de sintetizar la información y encontrar las relaciones sistémicas 

entre cada una de las categorías para darles sentido e interpretación (Charmaz 2014).   

Garófalo, Galagovsky, y Alonso (2015) definen a una red semántica como “una 

representación gráfica de tipo proposicional del conocimiento de un sujeto” (p.362), además 

tiene una influencia notable en el “nivel inferencial en la comprensión lectora” (Munayco 2018, 

p.11). 
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2 CAPÍTULO2: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

2.1 Descripción del modelo pedagógico inclusivo de la carrera de 

Educación Inicial a partir del enfoque epistemológico. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se empleó la matriz de análisis documental, 

cuya información considera los elementos relacionados a lo inclusivo, y las categorías de 

análisis planteadas para este estudio, Enfoque epistemológico y Enfoque curricular. Las 

cohortes de la carrera se las representa por medio de una línea de tiempo desde el año 1992 

hasta la actualidad. 

 

 

Figura 3 

Línea de tiempo del enfoque epistemológico de la carrera de Educación Inicial 

referente a los años 1992 hasta la actualidad 

La carrera de Educación Inicial ha evolucionado con el paso del tiempo para cubrir 

con las necesidades que presenten en la etapa infantil, dando atención prioritaria a niños/as 

de edades comprendidas entre los 0 a 5 años, con o sin discapacidad.  Esta carrera 

evoluciona con el tiempo, es así que en primer lugar surge como Educación Especial y 

Preescolar en el año 1992, es este caso se consideraba protagonistas a personas con 

discapacidad y primera infancia, posteriormente en el año 2001 se especializa a Estimulación 

Temprana e Intervención Precoz, mientras que en el 2007 se crea una reforma sobre la 
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denominación de la carrera para cubrir una mayor demanda en el campo profesional como 

es Educación Inicial, Estimulación e Intervención Precoz. 

 

Finalmente en el año 2018 se innova la malla curricular y se propone un nuevo modelo 

educativo cuyo objetivo principal es “formar profesionales éticos, críticos y con 

responsabilidad social en el campo de la docencia, que promuevan la formación y educación 

del alumno en el nivel de educación inicial con un enfoque inclusivo”, con lo que la carrera 

recibe el nombre de Educación Inicial.  (Universidad del Azuay, 2020). 

 

2.2      Categoría Enfoque Epistemológico 

 

En el periodo comprendido entre 1992-2001 la carrera se inicia con el nombre 

Educación Especial y Preescolar, la ampliación de la carrera obedece a que los niños viven 

momentos como la desintegración familiar, así como la sustitución de su rol por parte de las 

casas de protección infantil y guarderías, posteriormente en el año 2001 la carrera asume el 

nombre de Estimulación Temprana e Intervención Precoz, el mismo que pretende brindar una 

atención temprana a la población de 0 a 5 años con alteraciones en el desarrollo en educación 

pre-escolar. 

 

 En el periodo 2007-2017 la carrera toma el nombre de Educación Inicial, Estimulación 

Temprana e Intervención Precoz, en esta categoría se destaca la formación de los docentes 

con nuevas visiones que se han producido a finales del siglo XX y al inicio del siglo XXI, 

finalmente en el 2018 hasta la actualidad la carrera denominada Educación Inicial, forma 

profesionales capacitados para integrar conocimientos generales capaces de desarrollar 

juicios y actitudes éticas, que le permitan actuar con responsabilidad social. 

 

2.2.1      Subcategorías del Enfoque Epistemológico: 

 

Misión/ Visión: Durante el periodo comprendido entre 1992 al 2001 la carrera plantea 

que la orientación de la escuela de Educación Especial y Preescolar será eminentemente 

educativa, mientras tanto en el segundo periodo (2001-2007), busca docentes que amplíen la 

cobertura de la educación a través de áreas específicas que se ajusten a las necesidades de 

la comunidad, mientras que para el tercer periodo  (2007-2017)  se enfoca en trabajar el 

campo de la prevención, diagnóstico y tratamiento en niños con necesidades educativas 

especiales de 0-5 años, finalmente en el cuarto periodo (2018), es forjar una sociedad 

inclusiva y solidaria. 

 

Principios: entre los más sobresalientes de la carrera de Educación Especial y 

Preescolar se encuentran guiar al niño y adolescente excepcionales en cuanto al crecimiento, 

desarrollo, formación e integración en el campo educativo, social y laboral, mientras que en  
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la carrera de Estimulación Temprana e Intervención Precoz no se encuentra información 

requerida, en cambio para la carrera de Educación Inicial, Estimulación Temprana e 

Intervención Precoz se describe la educación en valores, en formación ciudadana y en 

democracia,  finalmente en el caso de Educación Inicial se destaca el desarrollar juicios y 

actitudes éticas, que le permita actuar responsablemente en la sociedad. 

 

Objetivos: en el periodo comprendido entre 1992 al 2001,  el objetivo es formar 

docentes universitarios capaces de atender a las necesidades educativas de la población que 

experimenten deficiencias a nivel visual, auditiva, motrices y mentales, al mismo tiempo 

proporcionar oportunidades a dicha población que les permitan alcanzar cierto grado de 

autonomía  para ser integrados en una educación regular, en el cambio del periodo (2001-

2007)  es la formación  de profesionales de elevado nivel académico, cuya formación y 

capacitación permanente redunde en una mejor calidad de atención a niños normales y a las 

personas con necesidades especiales, por otro lado en el tercer periodo (2007-2017) 

preparar de forma integral a los Educadores Iniciales para que respondan a las demandas 

educativas, sociales y éticas del mundo contemporáneo; finalmente en el  cuarto periodo 

(2018-actualidad) formar profesionales éticos, críticos y con responsabilidad social en el 

campo de la docencia, que promuevan la formación y educación del alumno en el nivel de 

educación inicial con un enfoque inclusivo. 

 

Perfil de Ingreso y Egreso: En el periodo de Educación Especial y Preescolar 

solicita la historia académica, aprobación del examen de ingreso, disposición de tiempo para 

clases y prácticas requeridas, en el caso del perfil de egreso el profesional graduado estará 

en capacidad de trabajar en aulas, escuelas especiales, dispensarios de rehabilitación, centro 

de diagnóstico psicopedagógico, institutos preescolares; en cuanto a la carrera de 

Estimulación Temprana e Intervención Precoz, se requiere ser bachiller, y el perfil de 

egreso altamente calificado para trabajar en el campo de la Educación con niños menores de 

5 años, además trabajar con niños normales, en el área de Estimulación Temprana, con niños 

de alto riesgo, y con discapacidades, a través de la Intervención Precoz. 

 

En el caso de Educación Inicial, Estimulación Temprana e Intervención Precoz, 

el perfil de ingreso es aprobar el pensum establecido, aprobar una lengua extranjera y realizar 

una tesis y/o curso de graduación, el perfil de egreso considera estudiantes formados para la 

estimulación en niños sanos menores a 5 años, trabajar en el campo de prevención, 

diagnóstico y tratamiento en niños con necesidades educativas especiales  0-5 años, trabajar 

dentro de los centros de educación inicial en programas de inclusión educativa. 

 

  En la carrera de Educación Inicial, en el perfil de ingreso que se requieren 

son el título de bachiller, acta de grado notariado, copia de la cédula y realizar el proceso de 

inscripción por medio de la página de la universidad mientras que el perfil de egreso se 
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encuentra laborar en Centros de Educación Inicial, Instituciones de Educación Especial, 

Unidades Educativas sección inicial 

 

Teoría pedagógicas/psicológicas: En cuanto a las teorías pedagógicas de la carrera 

de Educación inicial, desde su inicio  se creó en base a una escuela conductista esto se ve 

reflejada en los periodos comprendidos entre 1992 al 2007 cuyo modelo fomenta la 

integración de los niños y adolescentes especiales a la educación regular , posteriormente 

para el periodo 2007- actualidad aparece la teoría humanista- inclusiva, ya que se manifiesta 

una formación educativa basada en  la inclusión educativa y sensibilización, trabajada en 

edades tempranas. 

 

En el año de 1992 se declara la carrera de Educación Inicial con un enfoque 

integracionista en donde predomina el aprendizaje conductista, no obstante para el año 2018 

se evidencia un enfoque inclusivo mediante la implementación de proyectos innovadores de 

carrera. 

2.3     Descripción del modelo pedagógico inclusivo de la carrera de 

Educación Inicial a partir del enfoque curricular 

 

Para el año 1992 se evidencia una carga horaria muy significativa a nivel de prácticas 

a lo largo de la carrera, no obstante con el paso del tiempo esta carga horaria se ve reducida, 

otro punto a destacar en esta línea de tiempo es que para el periodo comprendido entre el 

2007 al 2017 se implementa las micro planificaciones inclusivas y proyectos innovadores que 

a su vez este último se mantiene en el 2018. 
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Figura 4 

Línea de tiempo del enfoque curricular de la carrera de Educación Inicial referente a 

los años 1992 hasta la actualidad  

2.3.1  Sub categorías del Enfoque Curricular: 

     

 Macro currículo: 

 

 La creación de la carrera de Educación Especial y Preescolar académica y 

administrativamente dependerá de la Facultad de Filosofía, los lineamientos que plantea la 

carrera, se basan en la corriente educativa que se manejaban en ese periodo  

(1992-2001)  que es la integracionista, de la misma manera se establece que las prácticas de 

cada ciclo se efectuarán previa a la aprobación de las didácticas de los ciclos anteriores, en 

el caso de la carrera de Estimulación Temprana e Intervención Precoz fue aprobada 

académicamente bajo la solicitud del consejo de facultad de filosofía, además se menciona 

los siguientes apartados: los dos primeros años son básicamente las materias que constan 

en el pensum de la carrera de Educación Especial y Preescolar, y los dos subsiguientes se 

tomarán materias específicas de la especialidad. 

 En la misma línea la carrera de Educación Inicial, Estimulación Temprana e 

Intervención Precoz se sustenta en los requerimientos establecidos por la CONESUP, bajo 

un enfoque educativo de formar docentes con preparación para brindar respuestas educativas 

a la diversidad.  Finalmente la carrera de Educación Inicial bajo el Consejo de Educación 
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Superior se aprueba los proyectos innovadores que por hoy es conocido como Proyecto 

innovador de la Educación Inicial. 

Meso currículo:  

La estructuración de la malla curricular de la carrera de educación Inicial ha 

evolucionado con el paso del tiempo, es así que en sus inicios entre el periodo comprendido 

de 1992 al 2006, la duración de la misma es de 8 ciclos (4 años), todas las materias que 

consten en dos partes I y II se encadenan entre sí, así como sus prácticas de la misma manera 

se encadenan con didácticas. A partir del año 2007 hasta la actualidad se da la estructuración 

por materias básicas (1 a 4 ciclos)  y de profesionalización (5 a 9 ciclos), así también el 

desarrollo de cada materia proponen tres componentes que deben ser manejado por los 

docentes, estos son: el asistido, autónomo, y el colaborativo. 

 Entre las materias más representativas de la carrera de Educación Inicial de acuerdo 

a al periodo comprendido entre el año 1992 al 2001 se encuentra: pedagogía y didáctica 

general, clínica excepcional, didáctica deficientes auditivos; en el periodo comprendido entre 

el año 2001 al 2007, las materias más representativas son: bioneurología, modificación de 

conducta, intervención precoz de problemas motores, intervención precoz para ciegos, 

sordos, seminario Down y Autismo; en el periodo del año 2007 al 2017 se evidencia las 

siguientes asignaturas: modelos pedagógicos ,técnicas de evaluación del desarrollo, teorías 

del aprendizaje, didáctica y planificación, estimulación intraútero, genética. 

Microcurrículo 

 El Micro Currículo del Aula: Se integra a través del sílabo, los datos e identificación 

de la materia, descripción y objetivos de la materia, distribución de niveles, y de horas, sistema 

de evaluación con sus respectivos resultados de aprendizaje, la metodología, y referencias 

bibliográficas. 

Microcurrículo de Inclusión: A inicios de la carrera de Educación inicial las materias 

llevan nombres con terminología, tales como “normales”, “especiales”, “retardo mental” (1992-

2007), lo cual no se da una visión inclusiva, no obstante para el periodo comprendido entre 

2007 al 2017, se empieza a ver a la diversidad como un punto primordial en este enfoque 

curricular, este último se refleja en materias representativas como es el caso de diversidad e 

inclusión educativa, orientación y movilidad, métodos alternativos de comunicación, de la 

misma manera en el periodo comprendido de 2018 hasta la actualidad se mantiene la 

tendencia de la diversidad entorno a la carrera y surgen otras materias que complementan las 

anteriormente descritas: inclusión infantil en educación inicial de altas capacidades, 

discapacidad auditiva, discapacidad visual  
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Proyectos Innovadores: En este apartado surge esta categoría a partir de los periodos 

comprendidos entre del 2018 hasta la actualidad, y se la denomina como la renovación y 

creación de nuevas mallas curriculares, entre sus principales características se encuentran 

materias optativas y transversales; estas últimas son de carácter obligatoria para todas las 

carreras de la Universidad del Azuay (Lectura y escritura académica, ética y responsabilidad 

social y antropología, la finalidad de esta categoría es “formar profesionales éticos, críticos y 

con responsabilidad social en el campo de la docencia, que promuevan la formación y 

educación del alumno en el nivel de educación inicial con un enfoque inclusivo.” 

3 CAPÍTULO 3: INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN 

 

Relaciones encontradas entre el discurso del modelo pedagógico con la 

práctica docente 

 

Por medio de redes semánticas  se integran las categorías de análisis y los códigos 

utilizados con el objetivo de interpretar y discutir las relaciones encontradas entre el modelo 

pedagógico inclusivo de la carrera de Educación Inicial y  los testimonios obtenidos  de las 

entrevistas a los gestores educativos (práctica docente). La entrevista se incluyó tres 

categorías de análisis: Filosofía, Teorías del Aprendizaje, Malla Curricular. 

 

3.1 Categoría Uno: Filosofía 

   

   Figura 5 

 Diagrama semántico de la categoría denominada filosofía según docentes, 

estudiantes y coordinadora 

 

     Nota: (se incluyen a tres números, el primero corresponde a la frecuencia de docentes, el segundo a la 

de estudiantes y el tercero a la de la coordinadora). 

 

  En este apartado se aborda la categoría denominada filosofía la misma que 

permite resumirla con sus respetivos códigos y la saturación que tiene respecto de las 
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respuestas ofrecidas por los gestores educativos (docentes, coordinadores de carrera y 

estudiantes)   que participaron del estudio. El código Inicio del ciclo se refiere a la manera 

de cómo empiezan cada período lectivo. El código Modelo pedagógico hace referencia al 

tipo de corriente pedagógica que se emplean en la carrera. 

 

  Así mismo en el código Visión personal hace referencia a la manera que los 

participantes miran los resultados que se pretenden dar en el futuro de la inclusión. Con 

respecto al código Influencia del Docente aborda la influencia que tiene el docente en el 

proceso de enseñanza aprendizaje sobre sus estudiantes en cuanto a la inclusión. El código 

Expectativas está enfocado básicamente en alcance de las metas que los participantes 

tienen sobre la educación inclusiva. Finalmente el código Empatía alude a la preferencia de 

personas específicas, y se enmarca básicamente en la diversidad. 

 

 Partiendo de esta red semántica, se identificaron algunas relaciones entre los 

códigos anteriormente descritos, por ejemplo en el caso del Inicio del ciclo genera una 

influencia notable en los códigos Modelos Pedagógicos ,Influencia del docente y el  código 

de Empatía, considerando que son aspectos relevantes para la formación dentro del enfoque 

inclusivo , así mismo otros códigos que se encuentran asociados entre sí son Visión 

Personal con  Modelos Pedagógicos, en estos casos los participantes aluden que la 

Universidad se caracteriza por una formación pragmática es decir que no solo se maneja la 

parte teórica sino lo complementan con lo práctico. Finalmente los códigos Expectativas y la 

Influencia del docente se correlaciona con la temática de transformaciones, ya que los 

gestores educativos aspiran a transformar el sistema educativo específicamente en la forma 

de pensar y la de enseñar. 

 

Inicio del ciclo- Modelos Pedagógicos-Influencia del Docente-Empatía 

 

          Docentes, estudiantes y coordinadora de carrera coinciden en su gran mayoría 

que sus enfoques están basados principalmente en una teoría humanista, es decir en enseñar 

para la vida, de la misma manera en otros casos no dejan de prestar atención al mundo de la 

diversidad, donde pretenden brindar una educación para todos. Estos aspectos coinciden con 

lo descrito en los modelos pedagógicos a partir del año 2007 hasta la actualidad, entre las 

principales manifestaciones de los participantes se encuentran: 

 

D5:“…Para mí siempre ha sido fundamental e importante, en primer lugar respetar la 

diversidad de mis alumnas, respetar su idiosincrasia a nivel cultural…” 

 

D1:“Yo rescato muchísimo la parte de inclusión esa identidad que nos da la Universidad del 

Azuay” 
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C: “Yo creo que de los estudiantes sobre todo el desarrollo y capacidad de análisis crítico, 

capaces de utilizar la información de manera creativa para atender las situaciones diversas” 

D4:“Mi filosofía de vida es enseñarles para la vida” 

 

     Los testimonios descritos anteriormente son alentadores en cuanto concierne a un enfoque 

“inclusivo”, es así que diversos estudios han sostenido que una renovación participativa en el 

sistema educativo, promueve un contexto democrático y de esta manera responden a los 

desafíos que conlleva una educación inclusiva. (Carmona, 2017; Casanova, 2018; Gaete y 

Luna, 2019) 

 

Visión Personal-Modelos pedagógicos 

 

 En el caso de algunos docentes y estudiantes coinciden en que no basta con una 

corriente pedagógica para sostener una carrera, sino que es menester conocer y emplear las 

fortalezas de varias escuelas pedagógicas para sentar las bases de una buena formación 

profesional. Entre las respuestas más representativas se encontraron: 

  

D3: “no creo que haya un modelo pedagógico […] yo creo que hay varios modelos, “diferentes 

visiones, formas de pensar, diferentes formas de actuar” 

ES 1: “.Me guío muchísimo en María Montessori es una de mis favoritas…” 

ES 2: “las prácticas muy aparte de los que nos enseñan es otra, es otra ya la cosa vivir la 

realidad cuando asistimos a las aulas y con los niños…” 

E3: “[…] es importante las prácticas pre profesionales que hicimos en todos los ciclos 

principalmente en aquellas en las que se tenían vínculo con la discapacidad”. 

 

 Las respuestas descritas por los gestores educativos, realzan la importancia de un 

modelo pedagógico basado en la parte práctica por parte de los docentes, y este último se 

convierte en el principal recurso que se debe considerar para una verdadera formación 

docente, es así que Canacuan et al (2019), Simbaqueva (2020), ratifican la postura 

anteriormente descrita, sin embargo estigmatizan a la diversidad, a las diferencias únicamente 

desde la visión de la discapacidad 

  
Expectativas-Influencia del docente 

 

 Al preguntar a los gestores educativos (docentes, estudiantes y coordinadora de 

carrera) sobre las relaciones encontradas entre las expectativas e influencias que tiene el 

proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la Universidad, sobresale de una manera 

optimista la transformación en el sistema educativo, específicamente en la parte científica, 

con la finalidad de alcanzar una capacidad de análisis crítico en los estudiantes: 
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 D2: “hago mucho énfasis en la parte científica, investigación y los contenidos de 

conocimiento” 

D1: “[…] desde mi perspectiva se tiene la posibilidad de transformar las formas de pensar a 

través del conocimiento” 

E1: “[…] tengo gratos recuerdos con muchas profes que lamentablemente ya no está cada 

uno de ellos nos enseñó a ser respetuosos con los pequeños a estar siempre apoyando a los 

padres y continuar con esta carrera siempre dando lo mejor de sí.” 

E3: “Que me enseñen lo que era importante para desenvolverme ya en la vida profesional en 

la vida en la práctica digamos así uno que tengan no cierto ese juicio de saber tal vez que 

transmitirnos y también esperaba mucho y  que nos exijan bastante” 

C: “[…] capacidad de análisis crítico capaces de utilizar la información de manera creativa 

para atender las situaciones diversas” 

 

El enfoque epistemológico descrito en el modelo educativo de la carrera de Educación 

Inicial, declara como importante la formación de futuros docentes con capacidad de emitir 

juicios de valor de manera crítica, lo que coincide con los testimonios de docentes, estudiantes 

y coordinadora de carrera, así como de los  autores  Amor y Torrentes, (2020), Castillo (2020), 

quienes manifiestan que  la transformación educativa surge a partir de un cambio y 

actualización en las prácticas educativas, específicamente en la importancia de acercar 

espacios de reflexión. Ninguno de los participantes menciona aspectos relativos a la inclusión, 

diversidad, diferencias, en la opinión de Calero y Casado, (2020) las expectativas que tienen 

de un docente inclusivo es “cambiar  la  mirada  sobre  las  diferencias,  sobre  la  diversidad,  

es  fijarse  en  cada  persona,  cómo  piensa,  cómo  siente,  cuál  es  su  nivel  de  competencia,  

qué  puede  hacer  hoy  con  ayuda, en  definitiva, no poner etiquetas” (p.17). 

 

Categoría Dos: Teorías del Aprendizaje 

 

En la siguiente red semántica se aborda la categoría denominada teorías del 

aprendizaje en la misma se encontraron dos códigos correlacionados entre sí: teorías 

innovadoras y más representativas,  Un diagrama semántico en la Figura permite resumir 

a dicha categoría con la saturación que tiene respecto de las respuestas ofrecidas por los 

actores educativos que participaron del estudio (docentes, estudiantes, coordinadora de 

carrera). 

 

Figura 6 

Diagrama semántico de la categoría denominada teorías del aprendizaje según 

docentes, estudiantes y coordinadora 
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Nota: (se incluyen a tres números, el primero corresponde a la frecuencia de docentes, el segundo a la de 

estudiantes y el tercero a la de la coordinadora).  

 

3.1.1 Teorías Innovadoras-Más representativas 

 

  Las Teorías Innovadoras que enmarcan en el proceso de enseñanza-

aprendizaje se basan en la experiencia, participación, descubrimiento y el diálogo, los mismos 

que permiten a los estudiantes ser críticos y argumentativos, los testimonios más significativos 

de los gestores educativos fueron: 

 

D3: “Por qué no empezamos a pensar de manera diferente no, o sea hay que empezar a 

fomentar la manera diferente” 

D4: “Un ejemplo no sé, biografías se me ocurre, vidas de otras personas que conocía y  cómo 

se han ido realizando con diferentes discapacidades” 

E2:” uno de esos también era la participación la participación en clase la sustentación es 

quedábamos y la sustentación […] los debates que se hacían las mesas redondas que se 

hacía” 

E3: “Mucho se utilizaba el diálogo para que reflexionemos, para que pensemos para 

compartir experiencias, también habían actividades puntuales como estas de debates, 

presentaciones, trabajos en grupo […]” 

 

Las aseveraciones establecidas por los gestores educativos, concuerdan con la 

revisión documental descrita anteriormente, ya que dentro de los testimonios se mantiene una  

teoría humanista-inclusiva por ejemplo el uso de biografías sobre la superación de personas 

con discapacidad  que permite al estudiante mostrar empatía y abordar estos temas mediante 

una visión más inclusiva,  desde la posición de  Vera, (2018), Bert y Alvarado (2019)  dicha 

teoría se caracteriza principalmente por ser empática, cambiar la forma de pensar de manera 

que supere a la discriminación,  y  poseer una  aceptación positiva incondicional en base a la 

inclusión. 

 

3.2 Categoría tres: Malla Curricular 

 

En este apartado se aborda la categoría denominada malla curricular, en la misma  

se identificó  cinco códigos: experiencias inclusivas, visión inclusión, metodología, 

planificación y evaluación. Un diagrama semántico en la Figura 8 permite resumir a la 
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categoría con sus respetivos códigos y la saturación que tiene respecto de las respuestas 

ofrecidas por los tres actores educativos que participaron del estudio.  

Figura 7 

     Diagrama semántico de la categoría denominada según docentes, estudiantes y 

coordinadora

 

Nota: (se incluyen a tres números, el primero corresponde a la frecuencia de 

docentes, el segundo a la de estudiantes y el tercero a la de la coordinadora.)  

 

Partiendo de esta red semántica, se identificaron algunas relaciones entre los códigos 

anteriormente descritos, por ejemplo en el caso del Experiencias Inclusivas genera una 

influencia notable en el  código Visión Inclusión , considerando que son aspectos relevantes 

para la formación dentro del enfoque inclusivo , así mismo otros códigos que se encuentran 

asociados entre sí son Planificación con  Metodología y  Evaluación, estos últimos se 

encuentran ligados los procesos de enseñanza-aprendizaje 

 

Experiencias Inclusivas-Visión Inclusión 

Hace referencia a las vivencias que han tenido los participantes sobre la inclusión, 

además se abordan temas como aprendizaje inclusivo y participación equitativa, por lo que la 

gran mayoría de participantes miran a la inclusión desde varias perspectivas: 

D1:" Manejo el enfoque de la educación inclusiva, […]   Hemos tenido estudiantes con 

discapacidad, diferencias económicas, sociales, étnicas ritmos de aprendizaje…” 

D3: “[…] Todos somos diversos ¿Cuáles han sido esas condiciones? que tienen diversas 

habilidades […] hago mi mejor esfuerzo […] tengo que acomodarme no me sirve de nada 

quejarme” 

E2: “[…] En cursos superiores creo que había una chica en silla de ruedas, en el caso de ella, 

la manera que ella contaba cómo estaba en la universidad ella decía que muy feliz.” 

C: […] somos absolutamente diversos… diversidad comportamental,… diversidad para 

reaccionar frente a una situación particular” 

 

 Las respuestas consideran dos puntos de vista, por un lado mirar a la inclusión 

únicamente desde la discapacidad, una de las estudiantes entrevistadas, manifiesta  su 
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experiencia y visión de la inclusión al decir que miraba a una alumna que llegaba a la 

universidad en silla de ruedas “[…] decía que se sentía muy feliz”, este testimonio tendría 

relación con aquello que describe el modelo pedagógico de la carrera “atención a las 

necesidades educativas especiales, a la discapacidad, inclusión educativa” dejando de lado 

el abordaje de condiciones diversas como el género, la cultura, la etnia, la procedencia, 

elementos que explícitamente no se encontraron en el análisis documental, especialmente en 

las primeras cohortes. 

Según Calvo, (2013) el tema de la inclusión educativa dentro de las materias 

impartidas en la universidad proporciona habilidades básicas que son esenciales para el perfil 

de maestro inclusivo, dando lugar a la familiarización de las particularidades de los 

estudiantes, experiencia en métodos de enseñanza adaptados a una amplia gama de 

alumnos con condiciones diversas. 

 

Planificación-Metodología-Evaluación 

 

La relación entre planificación metodología evaluación tiene mucho que ver con la 

forma de impartir los conocimientos (docentes y coordinadores)  y la forma en cómo se reciben 

esos aprendizajes (estudiantes),  de este modo se  proyectan diversas posturas: 

 

D2: “[…] yo he identificado algunos estudiantes con dificultades de aprendizaje, dificultades 

de comprensión, […] he sugerido ciertas estrategias como por ejemplo ayudarse con la 

computadora, diccionario...” 

D5: “[…] la evaluación ya era programada, […] Tuve una estudiante ciega y fue una 

experiencia muy grata… nos adaptamos o sea los exámenes eran orales.” 

E1: “[…] Había un compañero que tenía ceguera era mayor a nosotros… los profes hacían 

su adaptación al currículo” 

C: “… la metodología que utiliza la carrera es la investigación-acción tenemos la posibilidad y 

tenemos la suerte de tener un buen porcentaje del desempeño académico dedicado a la 

práctica profesional de hecho nuestros estudiantes”.  

 

 En las prácticas pedagógicas, tanto docentes, ex estudiantes y coordinadora de 

carrera concuerdan que se emplean diversos recursos, para desarrollar sus planificaciones, 

así como técnicas evaluativas especializadas para la diversidad que se presentan en el aula, 

adaptándolas de acuerdo a sus necesidades,  la metodología que se maneja en la universidad 

es de tipo investigación-acción, donde predomina la parte práctica, así como la investigativa, 

autores como Olivares y Ponce (2018) concuerdan con los testimonios descritos y de la 

misma manera añaden que se deben generar espacios participativos con relación al acceso 

del conocimientos y el aprendizaje.  
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4 CONCLUSIÓN 

 

El modelo pedagógico inclusivo sigue siendo una tendencia en el sistema educativo 

actual, sin embargo en las prácticas pedagógicas, todavía se evidencian dificultades para 

poder aplicarlo día a día en las aulas, los resultados de la presente investigación son 

alentadores especialmente en la formación docente; dando como referencia a visiones 

inclusivas donde la diversidad está inmersa en los procesos de enseñanza- aprendizaje.  Los 

hallazgos obtenidos en los objetivos planteados de la presente investigación fueron los 

siguientes: 

 

 Con relación al modelo pedagógico inclusivo de la carrera de Educación Inicial los 

datos recolectados demostraron un avance significativo especialmente en el enfoque 

epistemológico y curricular, dando un realce especial en la evolución de los distintos modelos 

que se emplearon con el paso del tiempo, es así que desde el año 1992 la escuela toma como 

referencia un modelo conductista basándose específicamente en la parte biológica, 

posteriormente se evoluciona con un modelo constructivista, hasta llegar a un modelo 

inclusivo que se maneja en la actualidad,  

En el enfoque curricular se mantiene un aspecto muy relevante como son las 

prácticas pre profesionales que permiten a los estudiantes vivenciar la parte teórica 

aprendida, así mismo en las mallas curriculares se evidencian en las materias cambios 

significativos en el uso  de terminologías de tipo exclusivas como por ejemplo en el año 1992 

existen materias como didácticas para deficientes auditivos, así mismo para el año 2001 

intervención precoz para ciegos, sordos, no obstante para los periodos posteriores esta 

terminología se convierte en materias inclusivas como en el caso del 2007-2017 diversidad e 

inclusión educativa, y en el 2018 hasta la actualidad inclusión infantil en: educación inicial 

altas capacidades, discapacidad auditiva, discapacidad visual. 

 

En el caso de las inferencia de la práctica docente por medio de las respuestas de los 

gestores educativos (docentes, ex estudiantes y coordinadora de carrera), las entrevistas 

realizadas muestran que la mayoría de los participantes miran a la educación inclusiva como 

una oportunidad de crear nuevos métodos de aprendizaje para poder transmitir los 

conocimientos, basándose principalmente en la parte investigativa, práctica y argumentativa. 

 

Finalmente en las interpretaciones realizadas de los hallazgos obtenidos, se 

descubrieron puntos muy relevantes, como es el caso de los tipos de enfoque con los que se 

llevan a cabo en la Universidad del Azuay, en este sentido, se fundamentan en un enfoque 

humanista, es decir basándose en una enseñanza para la vida, los docentes por su parte  

buscan en sus estudiantes una transformación del sistema educativo donde sus sean capaces 

de emitir juicios de valor argumentando siempre desde una parte científica, de la misma 

manera los ex estudiantes y coordinadora de carrera han vivenciado a la diversidad desde 
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varios puntos de vista como el caso de discapacidad,  a nivel social, comportamental, entre 

otros.
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6 ANEXOS 

ANEXO 1: Matriz de Análisis temático del Enfoque Epistemológico 

 

 

ANEXO 2: Matriz de Análisis temático del Enfoque Curricular 

 

Información obtenida de la historia de la carrera de Educación Inicial de la Universidad 

del Azuay, página web de la Universidad del Azuay y de un documento sobre reflexiones y 

experiencias, escrito por Mst. Ana Cristina Arteaga 
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ANEXO 3: Historia de la carrera de Educación Inicial 
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ANEXO 4: Matriz de las entrevistas realizadas a docentes de educación inicial 
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ANEXO 5: Matriz de las entrevistas realizadas a estudiantes de la carrera de 

educación inicial 
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ANEXO 6: Matriz de las entrevistas realizadas a Coordinadora de la carrera 

de educación inicial 
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