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Resumen 

 

TÍTULO: FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS EN LOS 

PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  EN LA LENGUA INDÍGENA 

SIKUANI COMO ESTRATEGIA PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR. 

 

PAKEUNIA PENAJAMATABÜ JAINATSI WAJA BARUKUAIKUAI JAI NE´J´A WAJA 

KURARUBI JAWALIA, BITSO PEPITSAPAE YANIWA PEYAKINAE TA´J´UNAENÜ 

JAWALIA PENAKUJARUBI JAWALIA SIKUANI MONAE PEJUMETA WAJA 

TSIPAEBI NE´J´A. 

Autor: Carlos Julio Ortega Carrasquel 

 

Palabras claves: aculturación, deserción, comunicación, comunidad indígena 

 

Las habilidades comunicativas es una de las herramientas fundamentales en los 

procesos de formación de los estudiantes independientemente del grado escolar 

pero cuando se avanza, va creciendo el nivel de complejidad y dificultad en la 

interpretación de la misma en los estudiantes; dando como valor agregado que los 

estudiantes dominan otra lengua diferente a la estructura gramatical del español, 

generando un conflicto leer, hablar, escuchar y escribir en un idioma diferente al 

propio. 

Cuando se habla de valor agregado, se hace énfasis a los grupos poblacionales 

indígenas pertenecientes a la etnia Sikuani, comunidad perteneciente al municipio 

de Cumaribo, Departamento de Vichada, grupos poblacionales protegidos por el 

Estado pero que aun así ha ido desapareciendo su historia, su cultura, sus creencias 

y su lenguaje innato por la constante influencia de los sectores invasores en busca 

de expandir sus riquezas, desconociendo los derechos de las comunidades que allí 

habitan. 



 

Por tanto, se plantea el fortalecimiento de las habilidades comunicativas en los 

procesos de enseñanza aprendizaje en la lengua nativa sikuani como estrategia 

para disminuir la deserción escolar en los estudiantes sikuani hablantes y no sikuani 

hablantes para involucrar a todos los agentes educativos, con el ánimo de generar 

la conservación y preservación en el entorno escolar a través de la determinación 

de los factores que influyen en la deserción escolar, el diseño de la estrategia 

pedagógica apoyada en la App´s que permita mejorar las habilidades comunicativas 

a través de la implementación de la misma.  

 

   



 

Abstract 

 

TITLE: COMMUNICATIVE SKILLS STRENGTHENING IN THE TEACHING 

PROCESS OF THE SIKUANI INDIGENOUS LANGUAGE AS A STRATEGY TO 

REDUCE SCHOOL DROPOUTS. 

 

PAKEUNIA PENAJAMATABÜ JAINATSI WAJA BARUKUAIKUAI JAI NE´J´A WAJA 

KURARUBI JAWALIA, BITSO PEPITSAPAE YANIWA PEYAKINAE TA´J´UNAENÜ 

JAWALIA PENAKUJARUBI JAWALIA SIKUANI MONAE PEJUMETA WAJA 

TSIPAEBI NE´J´A. 

Author(s): Carlos Julio Ortega Carrasquel 

 

Keyword: acculturation, desertion, communication, indigenous community. 

 

Communication skills are one of the fundamental tools in the training processes of 

students regardless of the school grade, but when progress is made, the level of 

complexity and difficulty in interpreting it in students increases; giving as an added 

value that students dominate a language other than the grammatical structure of 

Spanish, generating a conflict reading, speaking, listening and writing in a language 

other than their own. 

 

When it comes to added value, emphasis is placed on the indigenous population 

groups belonging to the Sikuani ethnic group, a community belonging to the 

municipality of Cumaribo, Department of Vichada, population groups protected by 

the State but whose history and culture have still disappeared. , their beliefs and 

their innate language due to the constant influence of the invading sectors in search 

of expanding their wealth, ignoring the rights of the communities that live there. 

 



 

Therefore, the strengthening of communication skills in the teaching-learning 

processes in the native Sikuani language is proposed as a strategy to reduce school 

dropout in Sikuani-speaking and non-Sikuani-speaking students to involve all 

educational agents, with the aim of generate conservation and preservation in the 

school environment through the determination of the factors that influence school 

dropout, the design of the pedagogical strategy supported by the App's that allows 

improving communication skills through its implementation . 
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INTRODUCCIÓN 

La educación busca garantizar un cubrimiento total de niños, niñas y jóvenes a nivel 

Nacional, generando estrategias que permitan fortalecer todo proceso que conlleve 

a influir significativamente en el desarrollo como personas que de una u otra forma 

contribuyen al desarrollo de la sociedad, sin desconocer la región cultural a la que 

haga parte, desde el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se han abordado la 

importancia y reconocimiento de las comunidades indígenas dentro los mismos 

procesos educativos. 

 

Siendo así, el Departamento de Vichada no es la excepción, puesto que en su 

contexto, cuenta con una riqueza cultural y biodiversidad expresada en los grupos 

poblacionales indígenas existentes, que a su vez buscan preservar, conservar y 

continuar con el legado cultural innato sin desconocer la importancia de la 

aprehensión de los procesos de formación educativa para ser parte de las mismas 

exigencias de la sociedad sin dejar a un lado su historia, dialecto y tradiciones 

culturales. 

 

Por tanto, los jóvenes sikuani hablantes son cada vez mayoritarios en las 

instituciones educativas en el municipio de Cumaribo, Vichada, estudiantes que se 

proyectan a su formación integral sin desconocer o dejar a un lado sus raíces 

ancestrales, siendo este el motivo por el cual es importante suplir la necesidad 

educativa para esta población y que cada vez es más compleja dada a las 

condiciones geográficas y el difícil acceso en la que el personal docente proviene 

de diversas culturas ajenas a la propia, sin desconocer que son profesionales en su 

campo. 

 

De acuerdo con lo anterior, el equipo docente al igual que los estudiantes sikuni 

hablantes se encuentran con un choque cultural que limita el buen desarrollo de los 

procesos curriculares que influyen drásticamente a la población indígena, que sin 
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querer desconocen la cultura y las habilidades comunicativas que intervienen en el 

grupo poblacional perteneciente a las comunidades indígenas porque se carece de 

una estructura gramatical de los dialectos de todas las lenguas existentes en la 

institución educativa Sagrado Corazón de Jesús.  

 

En la generación de la estrategia pedagógica que permitió el fortalecimiento de las 

habilidades comunicativas en los procesos de enseñanza aprendizaje en lengua 

nativa de la etnia Sikuani, de los estudiantes del grado sexto de educación básica 

secundaria de la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús; se buscó 

disminuir la deserción escolar de los estudiantes que provienen de los diferentes 

resguardos indígenas; siendo esto de mucha importancia debido a que en su 

mayoría son jóvenes sikuani hablantes que dentro de su formación educativa inicial 

se hace a través de su lengua nativa, dentro de su cultura, permitiéndoles 

desenvolverse con mucha confianza y originalidad. 

 

Es un trabajo donde los diferentes actores educativos de la comunidad indígena 

ingresan a un proceso de formación diferente al propio, dejando a un lado su familia 

para continuar con la formación educativa que les permita cambiar la visión personal 

o su proyecto de vida, en la que son huéspedes en el alojamiento de la institución 

bajo el nombre de internado, programa que es pensado en aquellas personas o 

estudiantes que vienen de la zona rural, en la que se les apoya con alimentación y 

estadía. 

 

En cuanto al desarrollo de la propuesta investigativa, se empleó una metodología 

de investigación mixta; afianzando la exploración cuantitativa y cualitativa, que nos 

arroje un resultado que nos permitieron visualizar la realidad que generó una 

estructura sólida para el ejercicio de investigación, sin dejar a un lado la posibilidad 

que se presenten imprevistos que se puedan presentar y se abordaron de forma 

inmediata para que no se viesen interrumpido los proceso que se iniciaron y llegar 

a feliz término del trabajo a ejecutar. 
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En cuanto a las limitaciones que interfirieron en el buen desarrollo de la indagación, 

son con una actitud, aceptación, apatía y compromiso por parte de algunos 

docentes al aplicar la estrategia no tradicional, exigiendo la aceptación de una 

herramienta tecnológica en la que se requiere el uso, apropiación y pertinencia de 

las tecnologías de la información y la comunicación; debido a que en su desarrollo 

está la implementación de una Apps en lengua nativa Sikuani para el fortalecimiento 

de las habilidades comunicativas en los estudiantes de grado sexto de la institución 

educativa Sagrado Corazón de Jesús, puesto que es el nivel educativo que más 

presenta deserción escolar, atribuido al cambio cultural al que se enfrentan estos 

abajo grupo poblacional. 

 

Por ello, esta propuesta investigativo nos permitió concluir la importancia de 

fortalecer las habilidades comunicativas no solo en los estudiantes sikuani 

hablantes sino en el personal docente no perteneciente a esta etnia indígena porque 

de esta forma se permite la búsqueda y apropiación de estrategias únicas en el 

enfoque de los niveles de la habilidad lectora, literal, inferencial y crítico que 

permitan dar solución al problema abordado en cuando a los procesos de 

enseñanza aprendizaje integral en los estudiantes no solo de grado sexto sino a 

todos los educando sikuani hablantes o no.    
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1. PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Colombia cuenta con una riqueza amplia, conformada por cinco regiones que 

enmarcan sus raíces culturales; en esta encontramos la región de la Orinoquia, 

donde está ubicado el departamento de Vichada, con una extensión territorial de 

100.242 Km2, convirtiéndola en el segundo departamento más grande de Colombia, 

caracterizado por su gran riqueza hídrica, proyectándose como posible potencial en 

el turismo ecológico, cuenta con una población aproximada de 22.766 personas, 4 

municipios; Puerto Carreño (su capital), la Primavera, Santa Rosalía y Cumaribo.   

Cumaribo, municipio con una extensión de 65.193 Km2, ubicándolo en el municipio 

más grande de Colombia y el segundo a nivel mundial, está constituida en un 46.5% 

por resguardos indígenas, con una población aproximada de 3.037.291 personas, 

siendo reconocida con carácter especial debido a su institución legal, territorial y 

sociopolítica con facultad para la planeación del territorio y el manejo de los recursos 

naturales.  

 

La Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús, se encuentra ubicada en el 

casco urbano del municipio de Cumaribo, siendo la única entidad que recoge a los 

estudiantes que vienen de las veredas, inspecciones o resguardos indígenas que 

buscan continuar con sus procesos de formación académica, ofrece todos los 

niveles educativos, desde transición hasta grado once con media técnica en 

empresas, Resolución N° 0048 del 01 de septiembre de 2003; cuenta con una 

población de 1.350 estudiantes aproximadamente, el 70% pertenece a las 

comunidades indígenas y el 30% pertenece a población mestiza; dentro de su 

estructura administrativa el rector pertenece a la comunidad indígena Sikuani, un 

coordinador académico, un coordinador disciplinario, una secretaria académica, una 

secretaria general y la secretaria ejecutiva, tiene 60 docentes de aula, en la que se 

evidencia la multiculturalidad, teniendo en cuenta que el 70% de los docentes son 

mestizos provenientes de los departamentos de Santander, Valle, Valle del Cauca, 
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Chocó, entre otros, el 20% nativos indígenas sikuani, y el 10% son indígenas sikuani 

bilingües (hablan español y sikuani). 

 

La aculturación inicia desde el momento en que los estudiantes dejan su escuela en 

la que  al llegar a los centros educativos macros del sector urbano, únicos sitios 

donde se oferta la educación secundaria, produce un choque cultural entre las 

partes porque se presentan las siguientes situaciones: vienen con un ritmo de 

aprendizaje diferente; flexibilidad en el horario de acuerdo con su parte cultural, un 

docente multigrado y multi-áreas que pertenece a la misma etnia, oriundo a la 

misma comunidad que domina su lengua nativa, en la que este docente se convierte 

en una figura o imagen que estrecha un laso socio afectivo que ha estado con ellos 

durante los primeros cinco (5) años de vida académica. 

 

A su vez los nuevos procesos educativos generan un cambio socio-cultural drástico 

porque ya no tienen uno, sino varios docentes que orientan el proceso académico 

por hora cátedra, inician una interacción con estudiantes que no pertenecen a la 

misma comunidad, el sistema y ritmo escolar cambia, los docentes pertenecen a 

diferentes regiones del país, a quienes también se les dificulta adaptarse a las 

costumbres y dialecto indígena, pero que de una u otra forma deben continuar con 

el desarrollo de su quehacer docente, imponiendo nuevas costumbres y 

expresiones comunicativas a esta población, abriendo un vacío en la interacción de 

las partes. 

 

Por otro lado, la comunicación deja de ser en su lengua nativa y pasa a ser a la 

segunda lengua que para ellos sería el español, ven poca expresividad corporal y 

oral al no estar en su medio escolar, caracterizado por su timidez, convirtiéndose en 

un factor de alto riesgo de interacción comunicativa, el nivel de protección o 

acompañamiento se reduce al reto personal de cada niño o niña quienes deben 

asumir el compromiso académico y disciplinario, dejando a la institución educativa 

con un alto porcentaje de deserción escolar pasado el primer semestre. 
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En este caso, las generaciones digitales y las aplicaciones móviles como refuerzo 

educativo serían un gran aporte y avance porque iniciamos un proceso de 

reconocimiento de la Influencia que puede traer  la tecnología y la era de los nativos 

digitales y de esta forma conocer la influencia que traen la inclusión de las 

herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación ante el uso  y 

apropiación de los dispositivos móviles a favor de evitar la pérdida cultural de la 

población sikuani hablante. 

 

De acuerdo con Ramírez Cruz, Héctor. (2003), La comunidad indígena Sikuani se 

encuentra con un nivel de aculturación selectiva o alternativa, seleccionando 

elementos de la cultura, conservando y alternando su dialecto, permitiendo conocer 

un poco más la situación real de la lengua indígena sikuani y el español en la 

dinámica social dentro de la institución educativa y así pode revisar los factores que 

influyen en los cambios socio -lingüísticos de la lengua indígena sikuani en la 

Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús en Cumaribo, Vichada.  

 

Las aplicaciones móviles educativas en el desarrollo de la comprensión auditiva del 

idioma inglés. Ávila Betancourt, Karina Jazmín. (2019), nos permite analizar que se 

pueden apropiar las herramientas tecnológicas a nuestro favor para mejorar la 

comprensión auditiva de los estudiantes sikuani hablantes y canalizar estás ayudas 

para mejorar las habilidades comunicativas en todos los agentes que intervienen en 

los procesos de enseñanza aprendizaje.  

 

1.1.1 Descripción de la situación problema 

 

La deserción escolar ha sido uno de los grandes factores que inciden en la 

calificación que se les da a las instituciones educativas de acuerdo con los procesos 

de calidad que se ejecutan dentro de las mismas porque estos estudiantes que 

están dentro del sistema educativo, pero no están adquiriendo su formación 

educativa como tal. 
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Por ello, todas las instituciones educativas dentro del Plan de Mejoramiento 

Institucional que se realiza al finalizar cada año se buscan crear planes de 

seguimiento y control para determinar que componentes se deben mejorar y poder 

llegar al nivel de apropiación y mejoramiento continuo, entonces, dentro de las 

políticas institucionales se inicia con la búsqueda de estos estudiantes para 

determinar el motivo por el cual lo llevo a desertar del sistema escolar.  

Figura 1. Motivos de la deserción escolar  

 

 

Fuente: autor del trabajo 

 

De acuerdo con la figura 1, se puede expresar que una vez hay comunicación con 

los estudiantes desertores, se solicita información relacionada con el motivo de la 

no continuación con su formación escolar; la coordinación académica realiza un 

bosquejo del motivo por el cual lo llevo a tomar esta decisión. De acuerdo con lo 

revisado en las planillas, se clasifica en los factores socio económico, el cambio de 

domicilio y la difícil adaptación al nuevo sistema escolar.  

 

Por otro lado, el seguimiento de deserción nos arroja datos determinantes por los 

últimos tres (3) años, haciendo énfasis a los motivos de deserción escolar.  

Motivos deserción escolar

Socio Económico

1. Distancia de la vivienda.

2. Situación laboral

3. Familia numerosa

4. Establece su hogar

Cambio de domicilio 

1. Traslado de vivienda a otros 
municipios o departamentos.

2. Desplazados

3. Familia flotante.

4. Se inicia en el trabajo.

Dificil adaptación 

1. Se le dificulta la comunicación con 
los docentes.

2. Se le dificulta comprender el 
segundo idioma (español)

3. Se le dificulta expresarse ante las 
demás personas.
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Figura 2. Porcentajes motivo deserción escolar 

 

Fuente: autor del trabajo 

 

De acuerdo con esta estadística presentada en la figura 2, se inicia el proceso de 

revisión y análisis del alto porcentaje de deserción arrojando el mayor índice en la 

difícil adaptación por las falencias que se presentan en la comunicación de los 

estudiantes sikuani a quienes se les dificulta hablar y/o comprender lo que para ellos 

es el segundo idioma, el español, durante estos tres (3) últimos años han centrado 

su atención para generar estrategias educativas que permitan la disminución de la 

deserción escolar. 

 

     Tabla 1. Deserción por grado y año 

Año 

 

Grado 

Año 2020 Año 2019 Año 2018 

MI MF D MI MF D MI MF D 

Sextos 259 210 49 150 132 18 152 139 13 

Fuente: (Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús) 

 

Según los datos presentados en la tabla 1, la institución educativa Sagrado Corazón 

de Jesús, de Cumaribo, Vichada, durante los últimos tres (3) años, lleva un registro 

19%

26%
55%

Deserción escolar

Socio económico

Cambio de domicilio

Dificil adaptación
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de estudiantes por grado teniendo en cuenta la matricula inicial, la matricula final y 

el total de estudiantes que han desertado del sistema educativo, esto debido a 

varias situaciones tales como cambio de domicilio, traslado a otros municipios o 

departamento, pero la que más llama la atención es que durante los años 

registrados en la tabla, el número de deserción escolar en los grados sextos ha sido 

alarmante a comparación de los demás grados escolares. 

 

1.1.2 Identificación del problema 

 

La Secretaría de Educación y Cultura del Departamento tiene  como estrategia de 

acceso, cobertura y permanencia educativa, la creación y funcionamiento del 

servicio de internados; donde su estancia es por jornadas extensas y que al llegar 

de sus comunidades, estos estudiantes se ven sometidos a un estilo de vida 

diferente durante el periodo académico, regresan a su lugar de origen en fechas 

específicas, con salidas obligatorias, éste sometimiento afecta lentamente la 

pérdida de su identidad cultural llevándolos a una nueva y desconocida cultura 

completamente ajena a lo que ellos conocen.  

 

Otra de las dificultades que se puede profundizar es la ausencia de contenidos 

digitales que permitan mejorar las competencias comunicativas fortalecidas con 

información aborigen en lengua materna Sikuani; que nos permita llegar al 

estudiante mediante las herramientas tecnológicas de la información y la 

comunicación de forma inclusiva, con el uso de las ventajas que nos ofrecen los 

avances tecnológicos, que aunque han generado un choque cultural entre lo innato 

y la era nativa digital, logremos dar un giro aprovechando sus ventajas ante la 

situación descrita. 
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Figura 3. Árbol de problemas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En el árbol de problema plasmado en la figura 3, uno de los factores que influyen 

en la deserción escolar en los estudiantes de grado sextos es por la difícil 

adaptación en la transición de básica primaria a básica secundaria generando poca 

comprensión a los procesos que se adelantan en la institución educativa, que si bien 

es cierto son iguales, tan solo el cambio de dialecto o idioma ya les genera una 

barrera en la comunicación con sus nuevos compañeros, docentes y directivos 

docentes.  

 

Considerando que una alternativa de solución y estrategia para evitar esta deserción 

podría ser la inclusión de las nuevas herramientas y bondades que nos ofrece la 

tecnología para apropiar y actualizar los procesos pedagógicos. 

 

1.1.3 Pregunta problema 

 

Es importante fortalecer las habilidades comunicativas en los estudiantes de habla 

sikuani de la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús a través de una 
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estrategia apoyada en la inclusión de las herramientas tecnológicas que nos permita 

disminuir la deserción escolar y así contribuir al mejoramiento de los procesos de 

enseñanza aprendizaje; esto conlleva a plantear la siguiente pregunta:   

¿De qué forma afecta el uso de un App’s en los procesos de enseñanza aprendizaje  

y la deserción de los estudiantes sikuani? 

 

1.2 ALCANCE 

 

En el desarrollo de la propuesta investigativa se generaron diversas expectativas 

que contribuyeron al fortalecimiento de las habilidades comunicativas en los 

estudiantes sikuani hablantes con el propósito de mejorar la comunicación entre los 

estudiantes indígenas de la etnia sikuani y los docentes, directivos docentes, 

administrativos y estudiantes mestizos de la institución educativa Sagrado Corazón 

de Jesús. 

 

A su vez, se proyectó la intención pedagógica para que el estudiante de la etnia 

sikuani lograse mejorar la comunicación directa con los elementos de su entorno, 

sintiéndose en una zona amena, agradable, de confort y control para mejorar los 

procesos de socialización, aprendizaje y convivencia dentro de la institución 

educativa sin enajenar su identidad, su lengua nativa, sus creencias y cultura, sin 

desconocer los riesgos que implican el iniciar estos procesos. 

 

Hay que deja claro que desde que se inició la proyección de la propuesta se 

evidenciaron dificultades para su ejecución y aplicación de la estrategia debido a 

que una de las características de esta población es el cuidado de su propia cultura, 

son tan arraigados a su identidad que es muy difícil generar un esquema de 

interacción ante la socialización gramatical de su dialecto que por muchos años se 

ha buscado estudiar, analizar y comprender para poderlos compartir con su entorno. 
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Por ello, es importante resalta que la herramienta digital fue un elemento de apoyo 

no solo para los estudiantes sikuani hablantes sino para las personas no indígenas; 

al crear una aplicación móvil  se buscó mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús de Cumaribo, 

Departamento de Vichada y porque se apropiaron nuevas herramientas que nos 

ofrece la tecnología para mejorar y fortalecer las habilidades comunicativas 

generando un beneficio como se mencionó anteriormente en busca de minimizar la 

deserción escolar. 

 

Por esta razón, se estima que la ejecución de la propuesta investigativa se pueda 

profundizar, indagar y canalizar toda la información que permita llegar a un resultado 

satisfactorio, comprendiendo el diseño y desarrollo de esta herramienta tecnológica 

para diferentes áreas y componentes de la comunidad estudiantil del Sagrado 

Corazón de Jesús. 

 

Inicialmente, se abordará a través de los siguientes instrumentos: 

 

 Estadística de la deserción escolar desde el año 2015 a 2019. 

 Informe de antecedentes de los reportes de deserción escolar de la gestión 

académica de 5 años atrás (1025 – 2019). 

 Encuestas más concretas, aplicadas a la comunidad estudiantil que de una 

u otra forma son los involucrados en el resultado del informe de la deserción 

escolar. 

 Propuesta para el fortalecimiento de las actividades comunicativas a través 

de una App´s en lengua Sikuani – Español. 

 Encuesta diagnostica a docentes y directivos docentes con relación a las 

estrategias abordadas para disminuir la deserción escolar. 

 Encuesta y estadística de los dispositivos celulares con los que cuentan los 

estudiantes, docentes, directivos docentes y padres de familia de la 

institución educativa. 
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 Relación de inventario de los dispositivos celulares y equipos de cómputo 

con los que cuenta la institución educativa.  

 Informe de registro, seguimiento y control de la deserción escolar de los años 

2015 al 2019. 

 

Una vez ejecutados todos los instrumentos se logró captar un mínimo porcentaje de 

la población priorizada debido al aislamiento social que se está viviendo aún.  

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

De acuerdo con la inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación 

como herramienta de influencia en las prácticas culturales de los jóvenes indígenas 

de la etnia sikuani (Gómez Ventanillo, Jhoan Durley. Rojas Cerón, Cristian Javier, 

2017), estas han sido de gran ayuda ante los cambios y prácticas culturales, pero 

las redes sociales están influyendo de forma negativa en la apropiación y tradición 

cultural de la etnia sikuani. Dejando una vacío entre las ventajas y desventajas de 

la inclusión y apropiación de las aplicaciones móviles en el ámbito educativo.  

 

Retomando la información de la tabla 1, se hace referencia al nivel de deserción 

escolar, identificando que los grados sextos continúan presentando un alto 

porcentaje en la diferencia entre la matricula inicial y la matricula final en los últimos 

3 años, generando una alerta en la comunidad educativa, más aún a los directivos 

docentes porque se debe realizar un plan estratégico que minimice estas 

estadísticas para dar cumplimiento a lo que establece la Constitución Política de 

Colombia, en garantizar la educación; siendo este uno de los derechos 

fundamentales de las personas y un servicio público que tiene una función social, 

buscando así acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y valores de la cultura 

en especial a las comunidades indígenas. 
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Cabe reconocer que la influencia tecnológica se debe aprovechar para llegar al 

estudiante de forma estratégica, aprovechando el uso de las herramientas digitales 

en cuanto a  la creación, diseño y desarrollo de una aplicación  móvil en la que se 

fortalezca sus habilidades comunicativas, sin que pierdan su identidad, resaltando 

que es importante mostrar que se ha venido fortaleciendo el rescate cultural a través 

de la historia; permitiéndonos crear escenarios para disminuir de la deserción 

escolar que se ha venido generando por la falta de la inclusión de las tecnologías 

de la información y la comunicación en las aulas de la Institución Educativa Sagrado 

Corazón de Jesús. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Implementar estrategias educativas apoyadas en App´s que permitan mejorar las 

habilidades comunicativas fortaleciendo los procesos de enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes sikuani hablantes de la institución educativa Sagrado Corazón de 

Jesús, de Cumaribo, Vichada. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

Determinar los factores que inciden en la deserción escolar de los estudiantes 

sikuani hablantes durante los últimos 5 años académicos a través de instrumentos 

de recolección de datos. 

 

Diseñar una Estrategia Pedagógica apoyada en App´s que permitan mejorar las 

habilidades comunicativas fortaleciendo los procesos de enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes sikuani hablantes de la institución educativa Sagrado Corazón de 

Jesús, de Cumaribo, Vichada.  
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Implementar la estrategia pedagógica apoyada en App´s que permita mejorar las 

habilidades comunicativas, fortaleciendo los procesos de enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes sikuani hablantes de la institución educativa Sagrado Corazón de 

Jesús, de Cumaribo, Vichada. 

 

Establecer el impacto del uso de una estrategia pedagógica apoyada en App´s en 

las habilidades comunicativas y procesos de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes sikuani hablantes de la institución educativa Sagrado Corazón de 

Jesús, de Cumaribo, Vichada. 
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2 BASES TEÓRICAS 

2.1 ESTADO DEL ARTE 

 

Es importante resaltar que desde la perspectiva internacional, los estudios 

realizados con relación a la importancia e influencia de las herramientas 

tecnológicas en los procesos educativos, las Apps desempeñan un rol importante 

dentro de las mismas, tanto así que hoy día la educación está muy de la mano con  

la educación actual. 

 

Por tanto se expresa que estamos inmersos en una sociedad digital en la que nos 

exige una transformación en conocimiento, en acción e interacción con las 

herramientas digitales, retomando lo que manifiesta García (2021), la era digital está 

inmersa en las actividades cotidianas,  pero esta transformación conlleva a  que se 

debe trabajar a diario y salir de la resistencia al cambio para aprovechar al máximo 

las potencialidades que estas herramientas nos pueden brindar en el desarrollo de 

las actividades diarias y porque no, en las actividades escolares en la que nos 

hemos visto en la necesidad de apropiar solo lo básico. 

 

Esta evolución tecnológica está en nuestro entorno hace varios años atrás pero era 

un mito y no una realidad, realidad a las que de una u otra forma se está enfrentando 

con miedo, desconfianza y retos para abordar temas educativos, sociales y 

culturales en la que persisten falencias como la conectividad, cobertura y 

apropiación en algunos lugares distantes de nuestro país; aun así, se busca la forma 

de usar las pocas o muchas herramientas tecnológicas con las que se cuentan en 

las instituciones educativas para no limitar ni interrumpir los métodos de enseñanza 

aprendizaje. 

 

La influencia de las herramientas tecnológicas en los procesos educativos han 

tomado mayor fuerza porque van a la par con los avances de la misma, esto debido 

a que se deben aprovechar las bondades de la era digital, abordados desde la 
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perspectiva internacional, Ponce, Méndez y García (2015), manifiestan que los 

dispositivos celulares y las aplicaciones están ocupando una posición  importante 

dentro del quehacer diario de las personas, pero que su inclusión fue de fácil 

adaptación, el cual ha permitido influir en la comunicación e interacción con las 

personas y más aún en el sector educativo. 

 

Como todo proceso se presentaron situaciones complejas dentro de las ventajas y 

desventajas, pero al apropiarlas se convierten en una herramienta de gran utilidad 

en los procesos educativos no solo para los estudiantes sino para los docentes, 

padres de familia y en general al que desee obtener cualquier tipo de información 

desde cualquier lugar, haciendo la aclaración que también influye la conectividad a 

la que se tenga el alcance.   

 

Las Apps como refuerzo educativo, Hernández (2016), se hace referencia al sistema 

educativo del cual no se ha querido asumir el compromiso de verlo con el mismo 

avance de la ciencia y las herramientas tecnológicas, anteriormente el dispositivo 

celular era un artefacto limitado en su uso dentro de las aulas de clase pero ahora 

esta misma herramienta es la base fundamental para continuar con los procesos de 

enseñanza aprendizaje puesto que debido a las mismas condiciones socio 

culturales han llevado a la sociedad a un aislamiento social, situación que genero 

un impacto alterando todos los procesos inmersos y que mueven a la sociedad. 

 

Esta situación anterior, genero la necesidad de apropiar las herramientas 

tecnológicas – dispositivos celulares - dentro de los esquemas educativos 

mostrando la otra cara real de la conexión a internet en los lugares remotos pero 

que con mayor sorpresa, dentro de los hogares existe un dispositivo móvil. 

 

A su vez, Villalonga (2015), expone en su investigación que las apps son una 

herramienta con gran potencial aplicado en los procesos de enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes, señalando que es a toda la población educativa, sin dejar a un 
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lado el comparativo de las ventajas y desventajas que se pueden presentar en el 

camino y grupo poblacional al que se vaya a abordar, generando algunas 

limitaciones pero sin desconocer que abordadas desde la educación, las Apps 

contribuyen al mejoramiento y cumplimiento de un objetivo dentro del esquema 

curricular. 

 

Las aplicaciones se pueden abordar desde cualquier campo educativo, permitiendo 

el refuerzo de cualquier tema y área, todo es exploratorio pero que de una u otra 

forma influye en la búsqueda de captar la atención de los educandos y así fortalecer 

los procesos de enseñanza aprendizaje, saliendo del esquema rutinario y tradicional 

basados en la construcción de nuevos conceptos significativos a través de la 

exploración y uso de la herramientas tecnológicas para mejorar las habilidades 

comunicativas.  

 

Cárdenas (2013), en su estudio referente al bilingüismo y la educación indígena, se 

aborda la importancia de incluir una asignatura obligatoria de lenguaje, cognición y 

cultura de la licenciatura de formación en educación indígena que busca resaltar la 

importancia de la apropiación de la lengua nativa como segundo idioma, haciendo 

referencia al bilingüismo en la que se busca elaborar mecanismos de aprendizaje 

pero no hay un referente curricular para esta enseñanza aun cuando el Estado 

Colombiano lo exige a través del sistema educativo indígena propio. 

 

Cuando Becerra (2012), expresa en su estudio que los estudiantes indígenas y los 

usos y apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación se 

visualizan algunos factores que inciden en los usos y  el proceso de apropiación de 

las tecnologías de la información y la comunicación se debe enfocar en los 

estudiantes indígenas que presentan dificultades educativas, por otro lado; es 

fundamental que se analice y comprendan las implicaciones y el impacto que estas 

herramientas tecnológicas puedan llegar a tener en la formación educativa, 

resaltando que todo proceso debe ir acorde a los lineamientos y derechos básicos 



 

39 

 

de aprendizaje que busca el Ministerio de Educación para el fortalecimiento de las 

competencias mínimas para que el estudiante se desenvuelva en su entorno.  

 

Por consiguiente, Areizaga (2001), propone una formación de competencias 

comunicativas interculturales para la inclusión en la sociedad multilingües y 

multiculturales para ir mejorando los procesos educativos y poder analizar y 

contrarrestar los retos que conlleva la enseñanza de los componentes socio 

culturales que están inmersos en la enseñanza del idioma o dialecto indígena dentro 

de la formación en básica secundaria, media académica y educación profesional. 

 

De todo lo descrito anteriormente; podemos decir que se ha venido trabajando en 

la inclusión de una lengua indígena como segundo idioma dentro de los sectores o 

poblaciones indígenas que aún conservan sus costumbres pero se aborda el tema 

y queda en medio de supuestos en la que no se ha logrado generar una estrategia 

que permita su verdadera apropiación; por ello, es importante la busca del 

fortalecimiento de las habilidades comunicativas en la lengua indígena sikuani y 

mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje  como estrategia para disminuir la 

deserción escolar en la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús, en el 

municipio de Cumaribo, Vichada. 

 

En el campo de investigación Nacional, se han abordado problemáticas 

relacionadas con la educación indígena, presentándose diversas situaciones en las 

prácticas culturales de las mismas comunidades que buscan fortalecer la necesidad 

de una educación específica para este grupo poblacional, apoyados en el sistema 

educativo indígena propio (SEIP) se busca mejorar los procesos educativos de 

forma incluyente, reconociendo que los pueblos aborígenes están inmersos con la 

sociedad, Rojas (2019). 

 

Si bien es cierto, hay una brecha digital en Colombia, la educación o los procesos 

pedagógicos deben ir de la mano con la inclusión de las competencias pedagógicas 
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– digitales como lo expresan Rozo, Velázquez y Silva (2018), teniendo en cuenta 

que el aprendizaje es permanente, los formadores – docentes -, debemos 

apoyarnos en todas estas herramientas y ser competentes en nuestro quehacer 

docente e involucrar las bondades a las que está expuesta la tecnología desde sus 

inicios hasta la actualidad. 

  

También hay que tener en cuenta que no se puede permitir la deshumanización, ni 

permitir que la nueva era tecnológica aparte o deje a un lado la interacción social y 

cultural de las personas y no permitir in impacto social negativo, sino por el contrario, 

se deben aprovechar las bondades de estos avances e incluirlos secuencialmente 

a los procesos que permitan profundizar los procesos de formación integral en los 

educandos desde su temprano edad o en la edad en la que se encuentren los 

estudiantes que pasan por las instituciones educativas.  

 

Para Castro (2018), los sectores o grupos poblacionales indígenas han venido 

sufriendo discriminación y poco reconocimiento en el desarrollo de la historia de 

nuestro país, determinados como problemas mas no vistos como una comunidad 

de la que se puede aprender y adquirir un enriquecedor conocimiento para las 

personas que estamos al lado de sus asentamientos, independientemente de las 

situaciones vivenciales debido a la salud, cultura, política entre otros, es una 

violación  al incumplimiento del derecho a la educación, obligando a estos grupos a 

adquirir la formación académica desde los modelos occidentales, llevándolos a que 

se apropie un conocimiento complejo desde la infancia de estas comunidades.  

 

De esta forma se lleva a la sustracción y no equidad de los saberes y roles socio 

culturales que se puedan aportar al desarrollo del sector educativo, pasando por 

encima de los derechos de los indígenas, desconociendo el conocimiento ancestral 

que nos puedan brindar desde la perspectiva que tienen de su historia, su 

organización, conexión con la conservación y protección del medio ambiente entre 
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otras acciones que aportan al enriquecimiento de las estructuras organizacionales 

tradicionales.  

 

Por otro lado, Martínez y Salazar (2018), argumental en su investigación que con la 

inclusión de las Apps se ha dado una gran apertura para compartir información y 

generar un cambio en la dinámica social diaria, demostrando que las aplicaciones 

móviles contribuyen a un gran acceso a la información, que permiten el 

fortalecimiento de nuevas estrategias que coadyuvan a un eficaz y eficiente 

formación integral del educando. 

 

Al determinar los cambios de las habilidades comunicativas que han surgido en las 

jóvenes de acuerdo con la inclusión de las nuevas herramientas tecnológicas ha 

sido un reto porque actualmente, estos medios de comunicación y/o dispositivos 

móviles han influido en los cambios comportamentales y prácticas culturales dentro 

de las comunidades indígenas; señalando que las redes sociales tienen gran 

acogida en los jóvenes independiente de la razón social y/o población cultural a la 

que  pertenecen, afectando la apropiación y tradición indígena, según Gómez y 

Rojas (2017). 

 

Cuando se habla de las tecnologías de la información y la comunicación en los 

procesos educativos, queremos buscar calidad educativa aunque en ocasiones el 

mismo entorno se encarga de hacer ver estas herramientas y su inclusión de forma 

negativa, lo cual, como formadores y acompañantes de los procesos de formación 

integral, nos debería permitir sacar el mejor uso a estas herramientas digitales para 

dar un vuelco total a la tradición de enseñanza aprendizaje y buscar el 

fortalecimiento de las competencias y desempeños de la misión y visión de las 

instituciones educativas. 
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A su vez, cabe resaltar que el indígena como sujeto, está estrechamente ligado a la 

naturaleza, ancestros, historia y una conexión espiritual con su entorno, creando 

sus propios estilos de vida de acuerdo con Angarita y Campos (2015), por ello, tanto 

el Gobierno Nacional y las organizaciones indígenas durante los avances sociales, 

culturales y tecnológicos han trabajo mancomunadamente  para abordar la temática 

de conservación y preservación de su identidad y raíces ancestrales. 

 

Angarita y Castro (2015), cuando hacen referencia a la escuela, un foco de 

tensiones en el camino hacia la autonomía, se hace con base a la importancia de 

una transformación necesaria para fortalecer el sistema educativo específico para 

las comunidades indígenas a nivel nacional, sin desconocer los mismos cambios 

que ha venido sufriendo la educación moderna y la funcionalidad de estos procesos 

en los diversos campos culturales y etnográficos, en la que cada uno tiene la historia 

y características únicas. 

 

Los anteriores autores, manifiestan que en la actualidad hay un gran número de 

estudiantes pertenecientes a diferentes comunidades indígenas que han motivado 

la necesidad de generar cambios propios para atender el escenario académico 

porque hoy día la inclusión escolar juega un rol importante dentro de todo el sector 

a nivel nacional, puesto que cada vez son más los estudiantes pertenecientes a 

estos grupos poblacionales que han tomado el interés de mejorar su calidad de vida 

mediante su formación académica. 

Ante esta situación, esta misma formación académica conlleve al fortalecimiento de 

cada uno de los procesos inmersos dentro de sus raíces ancestrales y que no se 

despojen de su cultura, de sus tradiciones, de su conexión con el medio ambiente; 

puesto que se abre un paralelo entre la cultura occidental y la cultura innata de cada 

uno de estos resguardos, que por muchos años se han mantenido aislados de 

procesos administrativos que los afectan directamente al ingresar al sistema 
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educativo tradicional y que poco a poco han logrado estar inmersos en los procesos 

académicos.  

Dentro del contexto etnoeducativo, Monje (2015), expresa que las comunidades 

indígenas no cuentan con la satisfacción de las necesidades básicas tales como la 

educación, salud, vivienda y alimentos a pesar de los recursos destinados para 

ellos, se denota el abandono, por tanto les genera la necesidad y la obligación de 

salir de su entorno en búsqueda de otros horizontes, influyendo en la disminución 

del número poblacional, por consiguiente se genera una alarma de la sobre vivencia 

de estos grupos poblacionales. 

Estos grupos son reconocidos dentro de cada uno de los procesos educativos que 

buscan rescatar la identidad cultural a través de la creación de sistemas que las 

incluye para lograr el rescate de la historia de estas minorías ancestrales dada la 

misma importancia que se les ha dado, aunque para llegar a esta atención se ha 

pasado por la lucha para el mismo reconocimiento, hasta el año  de 1991, como lo 

relacione Monje (2015), se presenta un acto legislativo con el fin de realizar una 

adición al artículo 339 de la Carta Política en la que se otorga la potestad a las 

comunidades indígenas y los grupos poblacionales étnicos para que sean ellos los 

que elaboren y organicen dentro de su territorio los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial que se ajuste a sus necesidades, su historia, su cultura, 

valores y costumbres representativas de cada comunidad. 

En el contexto local, es poca la información investigación referente a la educación, 

pero abordando la temática de las comunidades indígenas y de acuerdo con 

Ramírez (2003), determinar los niveles de uso de la lengua sikuani con actitudes 

lingüísticas favorables hace que los jóvenes pertenecientes a estas comunidades 

les sea más fácil la interacción con los pares pertenecientes a otros grupos 

poblacionales, permitiéndoles abrir un campo de procesos culturales diferentes al 

propio sin perder su identidad cultural, rescatando que todos los procesos que 
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conllevan a la formación integral son positivos dentro de su propia cultura pero se 

puede caer en una desorientación de información cuando salen de sus 

comunidades indígenas a continuar su formación académica profesional fuera de 

su entorno nativo. 

 

Al mismo tiempo que analizar y comprender las implicaciones que puede tener el 

impacto de la inclusión de las herramientas tecnológicas en el proceso educativo de 

los jóvenes indígenas sin desconocer su cultura innata, nos lleva a replantear 

diversos procesos estratégicos bajo la necesidad de trabajar en corresponsabilidad 

con todos los actores educativos para poder incluir paulatinamente las tecnologías 

de la información y la comunicación en su entorno escolar, familiar y personal sin 

desconocer la identidad cultural de las mismas.  

 

Se retoma que la educación de básica primaria en los niños y niñas indígenas 

específicamente de la etnia sikuani, población protegida en el Departamento de 

Vichada y siendo población mayoritaria en el municipio de Cumaribo y veredas 

aledañas, se basa en los mismos procesos educativos de los estudiantes mestizos 

pero están recibiendo su formación dentro de las mismas comunidades y el docente 

orientador - acompañante pertenece a la misma comunidad e imparte su profesión 

en el mismo idioma, en este caso el sikuani. 

 

Una vez se termina el proceso escolar de básica primaria es donde inicia el choque 

cultural en los pre adolescentes, más específico en los jóvenes indígenas de la etnia 

sikuani porque deben pasar de un sistema educativo indígena propio a un sistema 

global en la que cada estudiante debe buscar solución a situaciones vivenciales a 

las que no ha tenido que sentir o vivir en los años anteriores que aunque en la 

institución educativa hay orientación y acompañamiento de padrinos escolares de 

los grados superiores, este proceso se ve incompleto cuando en el intercambio 

cultural esta la barrera de las habilidades comunicativas entre los estudiantes 

sikuani hablantes y las no sikuani hablantes. 
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Hay otro aspecto que se debe tener en cuenta y es que el personal docente, 

directivos docentes y administrativos son personas ajenas a su entorno y marcadas 

por una cultura y estilos de vida completamente ajeno al propio, desconociendo la 

amplia gama de las regiones culturales enmarcadas en el territorio nacional, 

abriendo una brecha que limita al estudiante sikuani hablante porque en una de sus 

características en la timidez y poca seguridad a la hora de bordar situaciones 

cotidianas del entorno escolar por el poco dominio en las habilidades comunicativas. 

 

Se registra el soporte legal En Ministerio de Cultura de Colombia (2002), expresó 

que hay pocas naciones en el mundo pueden comparar su patrimonio con la riqueza 

étnica, lingüística y cultural de Colombia, siendo una afirmación que deja en duda 

la capacidad del Estado para la buscar la conservación y preservación de estas 

culturas aborígenes, cabe resaltar que son muchos los factores que influyen en el 

descuido y abandono pero es competencia prever los recursos necesarios  para 

suplir las necesidades básicas no solo de cultura sino la más importante, la 

educativa. 

 

Es importante resaltar que la educación es un derecho fundamental, Constitución 

Nacional Política de Colombia (1991), artículo 67, citado de forma textual, 

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, 

y a los demás bienes y valores de la cultura, articulo que vincula a toda la población 

nacional pero carece de los procesos específicos de las comunidades indígenas 

que reconozca la cultura, historia, raíces ancestrales y demás que permitan el 

fortalecimiento de una educación propia para este grupo ancestral.  

 

Por otro lado, el Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP 2013), nace de la 

necesidad de buscar el mejoramiento de la calidad educativa específico para las 

comunidades indígenas en Colombia, cabe resaltar que este tipo de sistema va 

dirigido para la población indígena de la educación media y superior, dejando a un 
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lado la educación de básica primaria y secundaria que es a quienes más se les debe 

fortalecer  en los procesos académicos desde su lengua y cultura innata para lograr 

disminuir de desigualdad social. 

 

A su vez, el Ministerio de Educación Nacional, (MEN) mediante la circular N° 02 de 

enero 16 de 2018, elabora como apartes la orientación para que se pueda contratar 

desde las administraciones y se atienda esta educación desde las organizaciones 

indígenas dentro de las mismas entidades territoriales certificadas, dejando el vacío 

para las que nos están certificadas  

 

Dentro de los mismos procesos, el MEN a través del Decreto N° 2500 del 12 de julio 

de 2010, genera la inclusión de políticas educativas mediante la elaboración de un 

modelo especifico que ofrezca el servicio educativo bajo la autonomía de la 

administración y aborde la prestación del servicio educativo a las comunidades 

indígenas.   
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2.2 MARCO REFERENCIAL 

 

2.2.1 Marco Teórico 

 

Es importante tomar como punto de partida información teórica que nos permita 

ampliar el conocimiento para el trabajo de investigación como los siguientes:  

 

2.2.1.1 Apropiación de la Educación Indígena en Vichada. 

 

A nivel nacional, la población indígena censada de acuerdo con la Organización 

Nacional Indígena de Colombia (ONIC) es de 1.392.623 personas, están 

organizados por cabildos y resguardos vinculados a la misma, a la fecha hay 103 

pueblos indígenas, distribuidos en 27 departamentos y 228 municipios; en los cuales 

los departamentos de Guainía, Vaupés, Amazonas y Vichada tienen la mayor 

concentración de población indígena con 710 resguardos legalizados o con títulos 

establecidos;  el otro 50% de la población está ubicada en los departamentos de 

Guajira, Cauca y Nariño. 

 

Esta es una de las grandes potencias que tiene el Departamento de Vichada, con 

la acentuación de diversas comunidades indígenas que de una u otra forma son 

protegidas peor que poco a poco se ha ido desvaneciendo por la inmersión de la 

cultura ajena a la misma. 

 

Dentro de los resguardos o comunidades, se viene realizando un trabajo educativo 

ante el fortalecimiento de su misma cultura apoyados por la educación primaria en 

la que el docente es capacitado y perteneciente a la misma etnia indígena original, 

pero se resalta que uno de las grandes dificultades que se les presenta a estos 

estudiantes es cuando ingresan a su educación en básica secundaria porque 

encuentran un sinfín de situaciones que conllevan a la deserción escolar o en su 

defecto a sentir que no encajan en la misma institución educativa; por tanto es 
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importante revisar la estructura que permita fortalecer las habilidades comunicativas 

entre los estudiantes sikuni hablantes 

 

Soportado en Molina-Betancourt (2012) cuando expresa que la educación indígena 

en Colombia es solo un sueño, es acertado debido a que estas comunidades aún 

no pueden administrar sus propios recursos debido a situaciones o circunstancias 

administrativas bien sea a nivel Nacional, Departamental y Municipal; por tanto se 

han hecho grandes esfuerzos para tener en cuenta estas comunidades  en cuanto 

a la protección y preservación de su cultura pero en educación está marcando su 

ideología en cuanto al respeto sobre su cultura, creencias, forma de vida, medicina, 

la educación está en un plano de construcción propia. 

 

Por otro lado, la educación indígena en el Departamento de Vichada aún continúa 

presentando falencias debido a la misma administración y manejo de recursos que 

están llevando a la pérdida de su identidad siendo planeada por personas ajenas a 

su misma cultura que buscan disminuir estos recursos destinados al fortalecimiento 

del fortalecimiento de la educación en las comunidades de acuerdo al sector y 

lengua.  

 

Es poca la información que se puede abordar con relación a la apropiación, 

importancia e influencia de las lenguas indígenas en los avances o innovaciones de 

la misma formación académica inmersa en el sistema escolar, en este caso Sikuani, 

dialecto que predomina en el Departamento de Vichada; aunque sí hay 

investigaciones que amplían la visión y brindan claridad en la profundización ante la 

problemática del fortalecimiento de las habilidades comunicativas en los procesos 

de enseñanza aprendizaje en la lengua indígena sikuani como estrategia para 

disminuir la deserción escolar, a la fecha hay carencia de un currículo o pensum 

que lo guie y oriente. 
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Resaltando que el asentamiento de las comunidades indígenas en el Vichada, se 

encuentran en el municipio de Cumaribo, de acuerdo con el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi (IGAC), el 35,4% del Vichada son áreas de reglamentación 

especial, donde habitan 39 resguardos indígenas; por esta razón su uso es 

restringido,  37 de estos resguardos se ubican en el sur del departamento 

(cumaribo), influyendo en la conservación y protección de las comunidades 

indígenas, consideradas patrimonio y riqueza histórica del Departamento y de 

Colombia. 

 

2.2.1.2 App´s y Educación  

 

La apropiación e inclusión de las herramientas tecnológicas en los procesos de 

formación académica nos permite ver la necesidad de buscar estrategias para 

mejorar la competencia comunicativa  mediante la comprensión auditiva con ayuda 

de aplicaciones móviles que nos permita captar la atención de los estudiantes 

focalizados e influir en la disminución de la deserción escolar, que aunque puedan 

ser varios los factores, la mayoría de estudiantes que llegan a la deserción escolar 

afecta el sistema educativo municipal. 

 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN), a través de la implementación de la 

guía N° 30 Ser competente en tecnología, busca que la población estudiantil a 

través de la implementación e inclusión de las TIC se resuelvan problemas con las 

herramientas que se encuentran en el entorno, usándolas de forma significativa en 

los procesos de enseñanza aprendizaje en las instituciones educativas que a su vez 

busca ampliar la alfabetización digital.  

 

Hoy día las Apps están ocupando una gran posición y uso dentro del entorno social 

que influye significativamente en el diario vivir haciendo referencia a Briz Ponce, L., 

Juanes Méndez, J. A., & García-Peñalvo, F. J. (2015). Tanto así que a la fecha, el 

nivel de adaptación de estas herramientas nos lleva a cambiar las estructura de 
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comunicación, interacción, se puede adquirir información de forma práctica, hasta 

se podría decir que dentro del nuevo estilo de vida que estamos pasando en la 

actualidad con el aislamiento social, la inclusión de las apps han sido actores 

influyentes en la nueva forma de estudio, limitando la interacción social presencial 

pero ampliando la conectividad y acceso a información en la comodidad del hogar. 

 

Entonces, al comprender que las Apps hoy día se han convertido en una 

herramienta social, cultural y educativa, se debe abordar esta en beneficio de la 

misma comunidad estudiantil permitiendo el fortalecimiento de las habilidades 

comunicativas a través de una lengua que no se encuentra codificada a nivel 

mundial e iniciar el proceso de exploración y apropiación dentro de los procesos 

educativos que no solo va a beneficiar a los estudiantes sikuni hablantes sino a 

todos los agentes educativos, que así sea por explorar o curiosidad se pueda llevar 

más allá de las herramientas tecnológicas normales de moda. 

 

Por otro lado, Hernández Saavedra (2016), expresa que la sociedad actualmente 

posee el conocimiento en nuestra vida, pero este mismo conocimiento no está 

inmerso en las aulas, siendo las apps útiles para fortalecer los procesos de 

enseñanza dentro y fuera de la misma institución educativa, independientemente de 

sus falencias o dificultades económicas, hoy día cada familia cuenta con un 

dispositivo con acceso información y que ya están familiarizados por esta 

constantemente en evolución. El contexto social va cambiando, pero aún hay 

resistencia al cambio tecnológico porque se teme conocer lo desconocido sin tener 

en cuenta que las nuevas herramientas tecnológicas se pueden usar beneficiando 

la enseñanza aprendizaje a través del uso de un dispositivo celular con apps en el 

sistema educativo, generando un retroceso en lo que debiese ser un avance 

significativo en la formación integral tanto en los estudiantes como en los docentes. 
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2.2.1.3 Enseñanza aprendizaje apoyado en TIC. 

 

La implementación y uso de la tecnología  se ha convertido en una herramienta 

elemental en el desarrollo del ser humano y más aún con los pasos agigantados en 

su evolución (5G), entre estas las aplicaciones móviles, convirtiéndose hoy en día, 

en una de las herramientas a la mano para enfrentar situaciones que nos permiten 

mejorar los canales de comunicación ante cualquier eventualidad y dar soluciones 

a muchas dificultades que nos limitan reforzar temáticas de los procesos de 

enseñanza aprendizaje. Marqués (2000) afirma que los recursos TIC y la motivación 

constituyen uno de los motores del aprendizaje, ya que incita a la actividad del 

pensamiento, lo que permitirá mejorar el rendimiento estudiantil, así como la 

disposición del alumno a la asistencia y participación en la asignatura (Certad, 

2010), sin dejar a un lado el fortalecimiento de estrategias tecnológicas que permitan 

disminuir la deserción escolar mejorando los procesos de enseñanza aprendizaje.  

 

Afianzando el argumento de Rosell, Paneque, (2009), se resalta que los procesos 

de enseñanza aprendizaje tienen como principal objetivo el aportar a un buen 

desarrollo de la formación del educando con ayuda de la misión y visión acordes al 

horizonte institucional; esto, en cuanto al desenvolvimiento del estudiante como 

persona, en la que el docente  juega un papel importante porque es quien orienta y 

fortalece un conocimiento previamente adquirido, siendo una responsabilidad el 

uso, apropiación e inclusión de todas las herramientas tecnológicas dispuestas y 

pre diseñadas para mejorar de forma dinámica esta formación, que no sea 

tradicional ni monótona sino creativa, dinámica y significativa.  

 

Debemos tener en cuenta que las herramientas tecnológicas deben estar enfocadas 

a la adquisición de un conocimiento que logre o lleve al estudiante a mejorar las 

habilidades innatas con ayuda de diversas estrategias permitan que se desenvuelva 

en los campos educativos, generando un vínculo positivo de las tecnologías de la 

información y la comunicación y aprenda de lo desconocido. 
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Kay RH, Knaack L (2009), manifiestan que el aprendizaje virtual se ha caracterizado 

por no estar confinado a la obligatoriedad del acto presencial de profesor y alumnos 

en una ubicación física en el aula, en un tiempo dado, esto tiene como propósito 

sustancial de que el estudiante lo perciba con satisfacción y hasta como un 

entretenimiento, generando un efecto positivo en la tarea a realizar.  Por otro lado, 

Chiappe (2006) expone que el aprendizaje virtual es un instrumento participativo 

que mejora los procesos del saber y los efectos que este tenga en el desarrollo de 

la articulación pedagógica, de acuerdo con los desempeños que debe adquirir el 

estudiante de acuerdo con el año o edad escolar y su ritmo de aprendizaje.  

 

Si como personas orientadoras de un proceso de formación apropiamos las 

tecnologías de la información y la comunicación en la metodología de formación 

integral de enseñanza aprendizaje sería mucho más práctico el fortalecer las 

habilidades comunicativas no solo de los estudiantes sikuani hablantes sino de toda 

la población educativa inmersa de forma significativa y conectiva. 

 

2.2.1.4 Enseñanza aprendizaje apoyado en TIC en la comunidad indígena  

 

También se puede abordar la ausencia de contenidos digitales que permitan mejorar 

las competencias comunicativas fortalecidas con información aborigen en lengua 

materna Sikuani; que nos permita llegar al estudiante mediante las herramientas 

tecnológicas de la información y la comunicación de forma inclusiva, con el uso de 

las ventajas que nos ofrecen los avances tecnológicos, que aunque han generado 

un choque cultural entre lo innato y la era nativa digital, logremos dar un giro 

aprovechando sus ventajas ante la situación descrita. 

 

Por ello, es importante generar estrategias que nos permitan rescatar su identidad 

cultural mediante la construcción y profundización de las habilidades comunicativas 

que nos ofrecen las herramientas tecnológicas con la creación de contenidos 

digitales en lengua materna – sikuani - y que mejor aún el fortalecer nuestro 
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quehacer docente para adquirir la propiedad de realizar un acompañamiento y 

orientación constante hacia el estudiantes, aprovechando la influencia tecnológica 

que de forma estratégica para beneficiar a toda la Comunidad Educativa.  

 

Retomando el aporte de Borja (1994), en la que expresa que los diversos grupos 

étnicos tienen su identidad, en la que recrean su realidad a través de símbolos 

característicos que lo hacen diferente a las demás culturas; siendo esto una barrera 

para irrumpir en su esquema educativo pero no un imposible llegar a ellos para 

fortalecer la formación integral del educando, siempre se es recursivo y creativo 

cuando queremos llegar a nuestros estudiantes con algo diferente e ignorar la 

importancia e influencia de estas comunidades en el desarrollo social cultural y 

político del municipio y departamento. 

 

Apoyados en Artunduaga (1997) cuando manifiesta que la educación en los grupos 

étnicos corresponde a procesos endógenos de formación y socialización, a lo que 

se debe tener en cuenta las características de cada comunidad estén 

estrechamente aferradas a su cultura, a su lengua propia, a sus procesos sociales 

y económicos; para que de esta forma se pueda garantizar la preservación de su 

identidad en el entorno. Por otro lado, cada comunidad indígena cuenta con sus 

características que los diferencia de las demás en cuanto a sus valores, creencias 

y hasta el mismo dialecto.  

 

De acuerdo con los procesos educativos actuales, las herramientas tecnológicas 

juegan hoy día un papel importante independientemente si es una comunidad 

indígena o no, siempre se debe buscar la inclusión de estas ayudas para fortalecer 

cualquier competencia que ayude en los procesos y  la formación integral, pero 

aunque ha sido difícil la cobertura de las herramientas tecnológicas a lugares de 

fácil acceso, no se puede desconocer que hay falencias en las zonas de difícil 

acceso que sin importar esta, se cuenta con el apoyo de pocas o muchas 
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herramientas tecnológicas que contribuyen a mejorar la comunicación dentro y fuera 

de la institución educativa.  

 

En Colombia se reconoce la diversidad étnica y cultural Artunduaga (1997); por 

tanto, se debe tener en cuenta el valor y responsabilidad pedagógica y/o académica 

específica acorde a las necesidades de la educación socio cultural de cada etnia, 

respetando sus valores, creencias, religión, estilos de vida, pero ligadas a los 

procesos educativos con inclusión de las herramientas tecnológicas que permitan 

su fortalecimiento no su desequilibrio o llevarlo a la desaparición de la comunidad 

como tal. 

 

2.2.1.5 Cultura Indígena y la brecha digital 

 

Según Hernández, Isabel y Calcagno, Silvia (2003), El desarrollo tecnológico y la 

progresiva incorporación de las sociedades nacionales en el paradigma de la 

sociedad de la información ponen de manifiesto la profunda brecha digital doméstica 

en cada uno de los países; he aquí la importancia de apropiar y ampliar la 

información que se encuentra relacionada con la cultura indígena, permitiendo llegar 

a sus territorios con buenas herramientas para el fortalecimiento de la enseñanza 

aprendizaje sin desconocer la cultura innata de cada uno de sus grupos 

poblacionales. 

 

Es importante señalar que la educación es un derecho fundamental para cada ser, 

independientemente de su origen, raza y/o cultura, generando así un alarma en 

cuanto a la inclusión equivoca de las herramientas de la tecnología de la información 

y la comunicación en el entorno de las comunidades indígenas, específicamente en 

la etnia sikuani, población estudiantil de la Institución Educativa Sagrado Corazón 

de Jesús, municipio Cumaribo, Vichada.   
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Es curioso que en la Constitución Política de Colombia de 1991 y la Ley General de 

Educación de 1994 se den orientaciones, crenado una base fundamental para 

proyectar la etnoeducación, con disposición de un currículo, una planteamiento 

educativo que conllevan a mejorar, conservar y cultivar los derechos específicos 

sobre su lengua y cultura en cada una de las étnias que se encuentran en grupos 

poblacionales por más minoritarios que sean y que estas accedan a la educación 

de forma imparcial; especificando que Colombia a través del Ministerio de  

 

Educación Nacional asume el reto pero a la fecha no hay una apropiación cultural 

como tal ante grandes investigadores, traductores, docentes especializados en la 

educación indígena que aunque sí se han hecho esfuerzos aún se sigue realizando 

o aplicando la educación tradicional accidental con estas comunidades, 

desconociendo lo necesario para fortalecer los procesos educativos propios y seguir 

construyendo el fortalecimiento de la información específica de estas etnias sin 

perder sus raíces culturales y ancestrales.  

 

Lloyd, (2020) hace énfasis en la realidad que se evidenció por medio de la situación 

que estamos viviendo con relación a la pandemia de Covid – 19, salieron a flote las 

desigualdades a las que por tiempo hemos ignorado en la que se acudió a la 

virtualidad sin virtualidad en la mayoría de las instituciones educativas en todo el 

territorio Colombiano, que sin tener en cuenta nivel socio económico, cultura, 

departamento o ubicación territorial o en este caso, origen étnico, hay dificultad en 

el acceso a las redes y herramientas tecnológicas mostrando así la gran brecha 

digital y déficit que se tiene para abordar de forma significativa de seguir con la 

formación académica, entrando a una situación insostenible que a la fecha no se ha 

subsanado, tocando fibras sensibles ante la adquisición de responsabilidades. 

 

Por otro lado, el Ministerio de Educación Nacional y entes departamentales, 

municipales e institucionales están realizando un gran esfuerzo por suplir estas 

necesidades pero si se revisa, la realidad es otra y más en los lugares apartados y 
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olvidados en la que se sostiene el sistema educativo gracias a estrategias 

abordadas por el personal docente, directivos docentes, los mismos padres de 

familia y estudiantes que a pesar de las dificultades de acceso, conectividad y 

dispositivos en casa, se abona la constancia y perseverancia ante la brecha digital. 

Se reitera que los vacíos educativos tienen muchas implicaciones que llevan al 

sistema a tomar decisiones para mantenerla activa, saturando las mismas redes 

porque no se estaba preparado para asumir el reto o responsabilidad educativa 

digital que se inició con las redes sociales más comunes hasta llevarnos a ampliar 

y apropiar las diversas bondades que nos ofrece la tecnología tales como la 

creación de estrategias a través de las herramientas digitales como Apps, tutoriales, 

blogs, páginas web, entre otros. 

 

2.2.1.6 Conservación de la cultura indígena 

 

Las comunidades indígenas en Colombia, actualmente están en constante 

desarraigo territorial como lo expresa Castrillón (2015), puesto que esto conlleva a 

la perdida de sus valores, creencias y tradiciones que poco a poco afecta en su 

identidad cultural; el desplazamiento forzado induce a una aculturación que abre un 

abismo entre lo innato y el contexto en el que se deben involucrar para subsistir, 

adaptándose a una educación occidental sin posibilidad de mantener su lengua y 

tradiciones por temor a ser señalados o burlados por ser minoría escolar. 

 

Por otro lado, el estado juega un papel importante en la conservación de las culturas 

indígenas aún existentes, pero al parecer todo está quedando en escritos, a la fecha 

se cuenta con avances mínimos que busquen conservar y preservar las tradiciones 

y cultura de cada una de estas etnias, abriendo un camino a generar espacios 

administrativos que permitan fortalecer la educación en las comunidades indígenas 

existentes en todo el territorio nacional,   
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De acuerdo con el estilo de vida de las comunidades indígenas, estas van de la 

mano con su entorno ambiental porque les permite organizar su estructura propia, 

sus creencias y la tradición cultural se encuentra con la conexión que tienen con el 

medio ambiente; Turnhout (2013), citado por Nemogá (2016), manifiesta la 

importancia y necesidad de apoyar a través de la búsqueda de diversas alternativas 

que permitan mostrar la relación que hay entre el medio ambiente y el desarrollo 

socio cultural de las comunidades indígenas, basados en el camino cultural de las 

mismas.  

 

También se puede decir que otro factor que influye en la conservación de las 

comunidades indígenas en Colombia es la inclusión de ellos en el desarrollo de 

procesos que lleven al cuidado y protección del medio ambiente puesto que desde 

sus ancestros están ligados a sus creencias, riqueza espiritual y alimenticia que les 

brinda el habitad en el que se encuentran, teniendo en cuenta que la agricultura es 

su principal actividad económica y se abordan dos factores importantes en este 

proceso, primero la contribución a la conservación de su cultura y como segundo la 

preservación y cuidado del medio ambiente.  

 

2.2.1.7 Patrimonio mundial y cultura indígena  

 

El patrimonio cultural en cuanto a las comunidades indígenas aún existentes, ya son 

minoría, siendo desplazados por situaciones de ampliación económica, sacándolos 

de los territorios aborígenes, por ello, se debe buscar nuevamente la apropiación, 

la valorización y protección de su cultura, brindando las garantías de recuperación 

de la tradición, su dialecto, su conocimiento, su conexión con la naturaleza, 

brindando garantía de su educación para que no se pierda su historia. 

 

De acuerdo con la Declaración de las Naciones Unidas (2007), a nivel internacional, 

se estableció un grupo de trabajo sobre las poblaciones indígenas con el mandato 

para desarrollar estándares mínimos para la protección de los pueblos indígenas 



 

58 

 

que de acuerdo con este grupo, el trabajo sobre las poblaciones indígenas se 

establece como resultado un problema de discriminación de las comunidades 

indígenas a nivel mundial. 

 

Aun así, es muy frecuente el robo de los derechos de estas comunidades indígenas, 

convirtiéndolos en refugiados e incluso se han obligado a abandonar su lengua, 

costumbres y a su mismo pueblo; la marginación los condena a carencias 

educativas, sociales, sanitarias y laborales. Por todo ello, se continúa luchando por 

el respeto de todas las comunidades indígenas a nivel mundial, nacional y 

departamental; respeto a la cultura y a la conservación de una identidad propia y de 

estas aspiraciones junto a muchas otras sustentadas en la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, antes, el Convenio 

169 de la OIT y la convención 107.  

 

A nivel nacional, la Constitución Política de Colombia de 1991, reconoce la 

diversidad étnica y cultural, manifestando la obligatoriedad de Estado en proteger la 

riqueza cultural, las lenguas de los grupos éticos, su tradición, la educación 

lingüística propia convirtiéndola en bilingüe, reconocimiento de sus tierras, 

resguardos, tanto así que a partir de 1994 se celebra el día de los pueblos indígenas, 

cada 09 de agosto, fecha que se desprende de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas y reconocida por el Ministerio de Cultura de Colombia. 

 

También es importante resaltar que con toda la problemática que ha vivido el país, 

surge el Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP 2013), como política del gobierno 

nacional en busca de mejorar la calidad educativa de las comunidades indígenas 

en la educación media y superior para optimizar el nivel educativo de los territorios 

indígenas de Colombia. Las comunidades indígenas se han convertido en grupos 

poblacionales minoritarios que poco a poco han ido desapareciendo.  
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Por ello, el Ministerio de Educación Nacional a través de la circular N° 02 del 16 de 

enero de 2018, proyecta las orientaciones para la contratación de la administración 

de la atención educativa con los cabildos, autoridades indígenas y organizaciones 

indígenas por parte de las entidades territoriales certificadas, en el marco del 

proceso de construcción e implementación del SEIP, esto con el ánimo garantizar  

un servicio acorde, apropiado, pertinente y específico para la población indígena en 

busca de mantener y preservar la influencia de su cultura. 

 

2.2.1.8 Conservación del patrimonio  

Al 2011, la población indigna a nivel mundial, exactamente en 90 países, 

correspondía a cinco mil grupos de diferentes etnias, siendo solo el 5% de la 

población mundial, comparándolo por individuos, eran aproximadamente trecientos 

setenta (370) millones de personas, convirtiéndolos en una población minoritaria 

pero de importancia para el patrimonio  cultura, pero que significativamente han ido 

desapareciendo, de acuerdo con los datos arrojados en el informe de la 

Organización de Naciones Unidas (ONU), (2011). 

Según la base de datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) (2007), en Colombia hay una población de 1.392.623 indígenas 

aproximadamente, que porcentualmente corresponde al 3,43% de personas a nivel 

nacional. Resaltando que Colombia es un estado multicultural, a este año (2007) 

residían 87 pueblos indígenas, sin desconocer que se han venido desapareciendo, 

citando el mismo documento, en la actualidad hay 710 comunidades étnicas 

distribuidos en 27 departamentos y en 228 municipios. 

Señalando que a pesar de los esfuerzos que ha realizado el Estado Colombiano en 

la búsqueda de la conservación de este patrimonio cultural; que a la fecha aún se 

es corto con la protección y búsqueda de la preservación de la identidad de estas 

culturas aborígenes, desconociendo su influencia en el desarrollo de la historia y 
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protección del medio ambiente, llevando de generación en generación sus raíces 

ancestrales.  

 

2.2.2 Marco Conceptual 

Para el desarrollo de esta investigación es importante tomar como punto de partida 

una aproximación a la construcción de los siguientes conceptos que son base 

elemental para la comprensión y desarrollo de la propuesta investigativa. 

 

2.2.2.1 App´s 

De acuerdo con Gabelas, Marta-Lazo & Aranda, 2012, la evolución de la Sociedad 

de la Conocimiento y el creciente desarrollo de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC) han conformado, durante los últimos años, nuevos 

escenarios virtuales para la comunicación, la enseñanza y el aprendizaje en un 

entorno digital global interconectado a través de Internet; esto conlleva a brindar 

más posibilidades de llegar a cada una de las personas a que se incluya en la 

evolución del conocimiento con ayuda de una de ventajas que ofrece la inclusión de 

las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), fortaleciendo la 

comunicación y todos los procesos que de esta se desglosan en los procesos de 

formación educativa en la actualidad y más aún dentro del entorno de las 

comunidades indígenas alejadas a la evolución que puede llevar a su desligamiento 

cultural si no buscamos una estrategia que permita incluirlas en el creciente 

desarrollo sin perder su identidad cultural. 

 

Por otro lado, la integración de la tecnología móvil en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje puede aportar múltiples ventajas tanto a nivel funcional como 

pedagógico, tal y como se expone en el Informe desarrollado por ISEA (2009), 

Mobile Learning, en la se destaca la influencia de interacción en la que influye 

significativamente en la interacción, colaboración, exploración, diseñar y acceso a 

nuevas herramientas que permiten fortalecer el conocimiento para mejorar los 
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metodologías educativas que a su vez mejore los comunicación entre los actores 

que intervienen en la enseñanza aprendizaje de cualquier persona. 

 

Basándose en lo anterior, las App´s son una herramienta importante para la 

búsqueda de disminuir la brecha digital en la comunidad educativa de la institución 

educativa Sagrado Corazón de Jesús y más aún en la población indígena sikuani 

hablantes. 

 

2.2.2.2 La comunicación  

  

Es una herramienta fundamental para que el ser humano pueda interactuar y 

transmitir sentimientos, emociones, ideas, entre otros, con el ánimo de llevar o 

recibir un mensaje; convirtiéndose este en un elemento de vital importancia para las 

personas,  situación diferente es la que están viviendo los estudiantes 

pertenecientes etnia sikuani de Cumaribo, Vichada, que al llegar a los centros 

educativos macros del sector urbano, únicos sitios donde se oferta la educación 

secundaria, produciéndose un choque cultural entre las partes porque se presentan 

las situaciones que marcan la formación inicial de los educandos indígenas. 

 

Dentro de los procesos de la comunicación, Pérez, Quijano, García (2019) exponen 

que la competencia comunicativa es transversal puesto que permite aplicarse en los 

diversos entornos sociales y  culturales fundamentales para el desarrollo y 

ampliación del saber a partir de las competencias específicas, Canale (2020),  

dadas como la competencia gramatical, conceptualizada como la unión de 

habilidades léxicas, sintácticas, semánticas entre otras que adquiere un estudiante 

con apropiación a un idioma ajeno al propio, en cuanto a la competencia 

sociolingüística, señala al entorno y su comunicación propia a través de ellos 

mismos y su participante; la competencia discursiva es cuando estamos en la 

capacidad de crear un mensaje adecuado y claro para obtener una información y 

por último está la competencia estratégica que hace referencia a la capacidad de 
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equilibrar las falencias comunicativas con ayuda de los recursos verbales y no 

verbales. 

 

Cabe resaltar que es diferente cuando se habla de comunicación a través del habla 

que del escrito, Cisneros (2009) porque son estructuras que tienen su diferencia en 

el momento en que se interactúa con la otra persona a cuando se hace por medio 

de una escrito para llevar un mensaje, pero en ambas se busca que la persona, en 

esta caso el estudiante inicie su proceso de apropiación de conceptos que conlleven 

a la comprensión de textos, en la que se abordara la dimensión lectora a través de 

la inferencia, que para poder llegar a una buena interpretación de la comunicación 

se debe formar y profundizar en conocimientos, habilidades y actitudes para llegar 

a ser competentes y desenvolvernos en una mínima forma le lenguaje de la misma 

comunicación. 

 

Si bien es cierto, desde que nacemos estamos manejando lenguajes de 

comunicación a través de señas, gestos, guiños u otra forma para hacer llegar un 

mensaje comunicativo a quien queremos darle a conocer algo, cada vez que se va 

creciendo o explorando en el aprendizaje, se entra a jugar un rol importante dentro 

de nuestro contexto para fortalecer las habilidades necesarias para comunicarnos 

e interactuar independientemente de su cultura, raza, religión, siempre hay una 

estructura que permite la interacción comunicativa con la otra persona. 

 

Dentro de los procesos de comunicación, se encuentra, las habilidades 

comunicativas que si bien es cierto nacemos con ellas, debemos explorarlas y 

mejorarlas para desenvolvernos de una forma más crítica, reflexiva, coherente y 

clara, tanto así que se han organizado los derechos básicos del aprendizaje que 

buscan expresar la estructura detallada de los aprendizajes por grados, de acuerdo 

con las habilidades, destrezas, conocimiento, actitudes y aptitudes del estudiante 

sin desconocer el entorno en el que se encuentra; pero hay que dejar claro que 

estos derechos básicos del aprendizaje están acordes a una secuencia temáticas 
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que debe ir articulada con el Proyecto Educativo Institucional, modelo pedagógico, 

estrategias didácticas, corrientes educativas que permitan profundizar los procesos 

de enseñanza aprendizaje adoptados por la institución educativa 

 

Para el desarrollo de esta propuesta investigativa se va a abordar la competencia 

comunicativa que nos permite fortalecer las habilidades de la misma mediante el 

fortalecimiento de la lengua indígena sikuani escrita, apropiando los niveles y/o 

dimensiones, la primera literal para que el estudiante identifique información precisa 

que le muestra el texto que se aborda, la inferencial, que permite que se trabaje la 

deducción y sustracción de la información que se presenta en la lectura y por último 

la  dimensión critica, que nos va a permitir llevar al estudiante a generar una reflexión 

del contenido de la lectura e identificar el propósito del texto de forma argumentada. 

Con lo anterior, se enfatiza en la importancia que tiene la competencia comunicativa 

en el desarrollo y crecimiento del ser humano, permitiendo ampliar las habilidades 

como el hablar, escuchar, leer y escribir, independientemente de la cultura, siempre 

van a ser procesos inmersos dentro de la vida diaria y el desenvolvimiento y 

comunicación que se requiere para vivir en sociedad.  

 

 2.2.2.3 Aculturación  

 

En la mirada de Muñoz Herrera, Mónica Sofía. Ibarra Meza, Fallong Elena. (2019), 

La aculturación es la concepción de situaciones ajenas desde su lugar de origen a 

la llegada a una ciudad donde la cultura y sistema de vida y diferente al que tienen 

en su lugar de origen, generando de esta forma un choque, emocional que influye 

en los estilos de vida diferentes a los que las comunidades indígenas se vieron 

obligados a apropiar para poder continuar con sus estudios dejando a un lado su 

identidad cultural. 

 

Siendo este proceso de aculturación el que perciben los estudiantes de la Institución 

Educativa Sagrado Corazón de Jesús, cuando llegan a otro escenario en la que 
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deben recepcionar y  asimilar un esquema cultural diferente al propio, genera 

confusión que atenta contra su ser porque los lleva a sumergirse a un mundo 

completamente diferente al propio en la que deben tomar decisiones que de 

continuar con cultura o apropiar otra cultura o en su defecto mezclarlas y sacar una 

diferente. 

 

Es prudente definir que la identidad cultural tiene un rol de vital importancia en los 

procesos de formación educativa de las personas pertenecientes a una comunidad 

indígena porque permite fortalecer los lazos cognitivos de su origen y tradiciones 

que enriquecen su ser dentro y fuera de su comunidad que los enorgullece, 

haciéndolos ver como únicos no solo en su entorno sino en el exterior de sus 

comunidades. 

 

Si bien en cierto, hoy día es importante la apropiación, enseñanza y  aprendizaje de 

una segunda lengua, que para nosotros sería el Inglés, para las comunidades 

indígenas sería su tercer idioma, despegándolos de su dialecto, que aunque no hay 

claridad de su gramática y lingüísticos innatos, lo que se busca es que no se pierda 

su lengua por la adquisición de una segunda y tercera lengua; por lo contrario que 

la lengua indígena, en este caso sikuani, sea proyectada y mostrada al contexto 

exterior como una posibilidad de entrar a su mundo sin que ellos sientan invasión o 

intromisión de sus raíces históricas.  

   

Dentro de los procesos educativos, se plantea el sistema educativo indígena propio 

(SEIP), haciendo énfasis en los aportes de Suarez, Tamayo (2018), cuando 

manifiestan que en las pruebas saber aplicadas para medir el desempeño 

académicos en una escala valorativa, no se tiene en cuenta aspectos como la 

ubicación geográfica, su identidad cultural, tipo de educación, herramientas y 

espacios, siendo esta una evaluación estándar, siendo esta una restricción para las 

comunidades indígenas porque vulnera la educación indígena como tal, 
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desconociendo sus ancestros, tradiciones, creencias y  su propia cultura, 

imponiendo la matemática y el español occidental. 

 

2.2.2.4 Estrategias Pedagógicas  

 

El Ministerio de Educación, a través del Decreto 2500 del 12 de julio de 2010, emite 

los aspectos generales de la administración de la atención educativa, en la que da 

autonomía a los departamentos, distritos y municipios certificados que garanticen  

el derecho a la educación propia de las comunidades indígenas mediante el Sistema 

Educativo Indígena Propio con el ánimo de preservar su cultura ancestral, creando  

la mesa permanente de concertación con los pueblos y organizaciones indígenas a 

través de la circular N° 02 del 16 de enero de 2018. 

 

Por otro lado, Cárdenas García, I., & Cáceres Mesa, M. L. (2019), exponen que los 

estudiantes indígenas utilizan las aplicaciones en su contexto interno de los 

resguardos indígenas, resaltando que son solo para ingresar a las redes sociales y 

mensajería instantánea; pero solo el 2% las utiliza en aplicaciones educativas, 

siendo este porcentaje algo significativo porque una App que apropie si identidad 

cultural va a generar un cambio positivo porque se ven identificados y valorados por 

las personas no indígenas.   

 

En cuanto a pedagogía, esta busca analizar y/o estudiar todos los procesos que 

conlleven a la formación, generando espacios de reflexión del quehacer docente 

dentro de la misma enseñanza aprendizaje para así contribuir en la creación de un 

conocimiento, por tanto Duran, Velásquez, Cárdenas (2013), manifiestan que hay 

que comprender los diversos modelos pedagógicos y su influencia en el ejercicio 

dentro del aula. 

 

Por otro lado y retomando lo proyectado por el Ministerio de Educación Nacional, 

se enfatiza que los modelos pedagógicos es la correlación entre la flexibilidad, la 
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dinámica, el dialecto para obtener temática necesaria para llegar al cumplimiento 

del objetivo educativo para que el ser, en este caso el estudiante sea una persona 

capaz, competente y se pueda desenvolver en el contexto social, cultural y 

económico de su contexto, Pérez (2016). Toda estrategia pedagógica fortalece el 

desarrollo integral del estudiante y esta debe ir acorde a los procesos de calidad 

continuos que debe fortalecer la institución educativa constantemente.  

 

Hay que tener claro que desde la etapa inicial, se inicia el proceso de formación y 

desde esta se están planeando estrategias que favorezcan el desarrollo integral de 

los estudiantes, apoyados en todas las problemáticas reales de forma interna y 

externa del estudiante y estos problemas son quienes permiten identificar las 

falencias que reflejan los procesos que están aplicando para buscar una solución 

acorde a la situación vivencial.  

 

2.2.2.5 Cultura indígena 

 

La identidad que profesan las comunidades indígenas en Colombia, son y debiesen 

ser fortalecidas en su cultura, reconocidas como riqueza aborigen, brindando 

garantías para su desarrollo social, económico y hasta político, pero la realidad es 

otra, de acuerdo con Carvajal (2015), los derechos básicos y/o fundamentales en la 

protección de su identidad se ha visto vulnerada obstruyendo la paz, la tranquilidad 

que los ha ido obligando a abandonar sus raíces para ir en búsqueda de 

supervivencia y encajar en la sociedad occidental. 

 

Las comunidades indígenas que aún persisten y subsisten en algunos 

departamentos de Colombia, unidos por la búsqueda de la conservación de su 

cultura han llegado a la búsqueda de medios administrativos para velar con la 

continuidad de su historia y legado de conocimiento ancestral, pero aun así, hay 

carencia en el apoyo del Estado en cuanto al apoyo para la satisfacción de las 
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necesidades básicas como educación, salud, alimentación, vivienda y su territorio, 

buscando fortalecer su identidad cultural. 

 

Los sectores indígenas han tenido que trabajar con sus propias herramientas para 

abrir un espacio dentro de los procesos políticos y de esta forma buscar minimizar 

la desaparición de las etnias que se resisten al cambio, sin desconocer que hay 

comunidades mucho más organizadas que otras pero todas tienen un mismo 

propósito que es el buscar la conservación de su origen, tradición y cultura; por años 

se las han arreglado para subsistir pero la cultura occidental poco a poco está 

llegando a sus territorios despojándolos de lo poco que les queda e incentivando a 

los jóvenes a salir e iniciar un proceso de aculturación y encajar en otra cultural. 

 

2.2.2.6 Dialecto  

 

A través de los mismos avances y cambios a los que se han visto las comunidades 

aborígenes, se han realizado trabajos desde el Ministerio de Educación Nacional, a 

través del plan nacional de lectura y escritura leer es mi cuento,  buscando el 

desarrollo y fomento de las competencias comunicativas de la educación indígena 

propia y la etnoeducación. Ponare y Ponare (2015), docentes pertenecientes a la 

comunidad indígena Sikuani, plasman su conocimiento en la primera edición 

bilingüe Sikuani – español para brindar un soporte teórico reafirmando la 

importancia del dominio de la lengua indígena dentro de los procesos educativos. 

 

Por otro lado, se eleva la voz de solicitud ante la inclusión de la lengua de la etnia 

perteneciente dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje y de esta forma 

fortalecer las habilidades y competencias que conlleven al desarrollo de las 

capacidades integrales del educando sin desconocer su identidad cultura. 

Retomando lo que expresan Ponare y Ponare (2015), esta comunidad Sikuani ha 

tenido una resistencia al cambio de su cultura y dialecto a pesar de ser víctimas de 

la violencia y desplazamiento forzado. 
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2.2.2.7 Lenguaje indígena 

 

El dialecto indígena es una característica importante dentro de las comunidades 

porque los diferencia de las demás personas y que ha sido de gran interés en su 

estructura gramatical; gracias a personas curiosas por mantener viva su identidad, 

se han generado escritos de esta lengua apoyados desde el mismo Ministerio de 

Educación Nacional pero se denota una restricción al compartir esta información, 

tanto así que hay escritos tímidos que no son de fácil adquisición o comercialización. 

 

Se retoma los aportes de Ponare y Ponare (2015), la lengua sikuani pertenece al 

grupo lingüístico guahibana, en la que se divide en cuatro dialectos, resaltando que 

también esta lengua tiene relación con la familia Arawak por su idioma cultural.    

 

2.2.3 Marco tecnológico 

Es importante tener en cuenta que para el desarrollo y aplicación de la estrategia 

pedagógica es fundamental comprender la clasificación de las herramientas 

tecnológicas y sus características dentro del proceso de ejecución de las 

actividades. 

2.2.3.1 Importancia de las App en la educación  

Dentro de procesos académicos escolares, hay que explorar y apropiar todas las 

herramientas tecnológicas necesarias para mejorar y captar la atención de los 

estudiantes, por ello, Cárdenas y Cáceres (2019), en el documento de las 

generaciones digitales y las aplicaciones móviles como refuerzo educativo, 

manifiestan que los jóvenes hoy día son nativos digitales, al igual que tienen acceso 

a un Smartphone de uso personal en la que pueden explorar fácilmente una 

aplicación móvil, citando que las aplicaciones móviles apoyan y refuerzan los 

procesos cognitivos educativos en estos estudiantes, aprovechando las bondades 

de estas en la educación. 
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Los dispositivos móviles aparte de ser una herramienta que permite enviar y recibir 

información a través de los mismos medios de comunicación, los dispositivos son 

parte de unas herramientas que proporcionan contenidos educativos digitales a la 

disposición tanto de jóvenes y docentes para fortalecer los procesos cognitivos y de 

esta forma aprovechar las bondades y fortalecerlas a través de estrategias que 

conlleven a mejorar los procesos de formación en los estudiantes. 

 

Citando nuevamente Cárdenas y Cáceres (2019), en la cita tomada de Alegsa 

(2017) cuando indican el concepto de una aplicación móvil, citando textualmente: 

aquella desarrollada especialmente para ser ejecutada en dispositivos móviles 

como un teléfono celular, tabletas y similares estas aplicaciones tienen 

características especiales para poder funcionar en estos dispositivos móviles que, 

por lo general, tienen menos capacidad de procesamiento y almacenamiento que 

computadoras de escritorio o notebooks, entonces, teniendo claro este concepto 

se puede determinar que son muchas las funciones que ofrece un dispositivo celular 

que usados de forma estratégica y creativa permitirá mejorar y profundizar temáticas 

curriculares dentro y fuera del aula de clase. 

2.2.3.2 App inventor 

La herramienta tecnológica que se usa para el desarrollo de la estrategia 

pedagógica dentro del proceso investigativo es App inventor, se parte del concepto 

de  Valdés (2018), en la que explica que es un instrumento para crear aplicaciones 

en los celulares que tengan el sistema operativo Android, este programa es sencillo 

de manipular para programar puesto que se usan bloques para realizar la 

programación de pantallas. 
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Esta herramienta brinda una gama de estructuras creativas para su diseño, 

ejercicios interactivos en la que se pueden elaborar juegos, preguntas de selección 

múltiple con única respuesta, rompecabezas, entre otros, se pueden visualizar las 

pantallas para ir revisando lo que se desea proyectar, las imágenes se pueden 

insertar, copiar y o pegar desde cualquier archivo de galería desde el mismo 

ordenador, organizándolas desde los segmentos o secciones de la aplicación, estas 

cuentan con propiedades para personalizarlas al gusto del programador.  

 

Esta aplicación es de software libre pero tienen un máximo de 70 pantallas, 

limitando el despliegue de más screem, si se desea ampliar la capacidad de las 

mismas se debe adquirir el paquete que permita ampliar dicha capacidad, por otro 

lado, para su funcionamiento debe tener conectividad a internet y se debe descargar 

un complemento MIT AI2 Companion, de esta forma se puede descargar la App 

Sikuanikajort. 

 

Para descargar la aplicación Sikuanikajort en los dispositivos móviles se envía en 

enlace a los números de WhatsApp para copiar y pegar en el explorador de Google 

Chrome, seguidamente dar ir, luego clic en descargar y permitir, así se ejecuta la 

acción para abrir e iniciar el uso la aplicación, también se resalta que el enlace tiene 

una durabilidad de dos (2) horas; otra forma de descargar es enviando el archivo 

que se guarda al descargar y guardar la App en el ordenador.        

2.2.3.3 Sistema operativo de los equipos móviles  

La herramienta fundamental para la ejecución de la estrategia pedagógica son los 

dispositivos móviles, por tanto, estos deben contar con un sistema operativo que 

permita que se descargue y ejecute la App necesaria para llevar a cabo la acción 

requerida.  Martínez y Rojas (2015), retoman el argumento de Frank (2014) cuando 

expone que Android es una plataforma en Linux que se distribuye para los sistemas 

operativos de los dispositivos móviles con el código libre y no es necesario el pago 

de licencias, es de fácil acceso porque su interfaz es claro y práctico.     



 

71 

 

Para ingresar a la App Inventor el equipo de cómputo debe contar con el sistema 

como:  

 Sistema operativo en Windows XP,  

 Sistema operativo en Windows Vista, 

 Sistema operativo en Windows 7, 

 Sistema operativo GNU / Linux: Ubuntu 8 + 5, 

 Sistema operativo Macintosh con procesador Intel; Mac OS X 10.5, 10.6+. 

 

Se puede acceder desde los siguientes navegadores: 

 Google Chrome 4.0 o más 

 Apple Safari 5.0 o más 

 Mozilla Firefox 3.6 o más 

 La App Inventor no es compatible con Internet Explorer 
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3 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Se abordan  los aspectos metodológicos que permiten acercarnos al problema de 

investigación y de esta forma determinar los factores que inciden en la deserción 

escolar y demostrar la influencia que tienen las herramientas TIC, específicamente 

la App en el fortalecimiento de las habilidades comunicativas en los procesos de 

enseñanza aprendizaje en la lengua indígena Sikuani.  

 

Teniendo en cuenta la motivación e intención de la investigación, ésta se desarrolla 

bajo el enfoque de la metodología mixta, en la que implica el uso de varios procesos 

de recolección, análisis y vinculación de información cualitativa y cuantitativa en el 

mismo estudio para dar respuesta al problema abordado. 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El proceso de investigación dirige la pauta central de desarrollo de la estrategia a 

ejecutar para dar una contribución a los procesos que se requieran, por tanto, se 

apropia la investigación mixta, teniendo en cuenta que esta permite unificar criterios 

de la investigación cualitativa, describiendo cada uno de los procesos y plasmarlos 

a través de la contribución de la investigación cuantitativa. 

  

Roberto Hernández-Sampieri expone que la investigación mixta no es reemplazar 

a la investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las 

fortalezas de ambos tipos de indagación, combinándolas y tratando de minimizar 

sus debilidades potenciales, por tanto, se deben aprovechar cada una de las 

estrategias que se pueden adaptar a la solución de las necesidades presentadas a 

partir del entorno, las situaciones, los recursos que permitan que el problema 

planteado se pueda de llevar a un trabajo satisfactorio.   
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Dentro de proceso investigativo se van a usar las características del método 

cuantitativo y cualitativo, a través del tipo descriptivo mediante la estrategia de 

investigación pre test que nos va a generar un diagnostico tangible del nivel de las 

competencias comunicativas  para fortalecerlas con ayuda de la estrategia didáctica 

planteada con la App en búsqueda de disminuir la deserción escolar y que sea el 

diagnostico obtenido del postest quien arroje los resultados que permitan describir 

y detallar la funcionalidad de la estrategia planteada.  

 

Para el desarrollo de la estrategia, se apropia el diseño pretest y postest con un solo 

grupo, apoyados en los aportes de Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), se 

aplica la prueba pretest a un solo grupo con el ánimo de realizar un diagnóstico de 

los procesos que contribuyen a las habilidades lectoras, luego se aplica la propuesta 

pedagógica para terminar con la aplicación de la prueba postest, esta nos permite 

revisar, analizar y hacer un seguimiento de control si la estrategia abordada cumplió 

con el objetivo planteado para dar solución a la problemática detectada en el grupo 

de muestra.   

 

Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), hacen claridad en que hay un punto de 

referencia para identificar la variable dependiente antes del rastreo, no existe un 

grupo de comparación, también se puede correr el riesgo que la población escogida 

se encuentre en constante cambio en el momento de la dispuesto. 

 

3.2 HIPÓTESIS 

 

La Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús, es el eje central de la formación 

académica del municipio de Cumaribo, Vichada porque recibe a todos los 

estudiantes provenientes de la zona rural que está conformada por una población 

mayoritaria indígena en la que predomina la etnia sikuani, durante varios años atrás 

se ha notado de forma significativa la deserción escolar en especial de los grados 

sextos, haciendo énfasis de que estos estudiantes vienen de un proceso de 
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formación académica netamente indígena porque crecen en medio de su entorno 

cultura y el docente es bilingüe (sikuani – español) que aunque conocen la segunda 

lengua, en este caso el español, se les ha dificultado la interacción con la comunidad 

educativa con la que se encuentran al llegar a apropiar nuevos procesos culturales 

diferentes al propio.  

 

Por tanto la hipótesis del trabajo es el fortalecimiento de las habilidades 

comunicativas en los procesos de enseñanza aprendizaje en la lengua indígena 

Sikuani como estrategia para disminuir la deserción escolar en los estudiantes de la 

institución educativa Sagrado Corazón de Jesús. 

 

Por otro lado, también se tiene en cuenta la hipótesis nula porque esta nos permite 

objetar o negar las afirmaciones que nos puedan arrojar las hipótesis de 

investigación, este tipo de hipótesis se convierte en la contraparte de la misma.   

 

3.3 VARIABLES O CATEGORÍAS 

 

Para Cerezal Mezquita & Fiallo Rodríguez (2004), las variables son un símbolo que 

toma cualquier valor de un conjunto de valores determinados y que se denomina 

dominio de la variable, esto permite que se obtengan diversos datos partiendo de 

las características, situaciones que nos lleven a determinar la situación de estudio, 

analizar, formular y proyectar mediante la descripción, explicación y resultado del 

tema investigado. 

 

Según Grau et al. (2004), la variable siempre está asociado a las hipótesis de 

investigación que exige la operacionalización de sus conceptos centrales en 

variables, de esta definición operativa depende el nivel de medición y potencia de 

las pruebas realizadas con el único objeto de determinar los indicadores que 

permitan definir el nivel de medición y la veracidad de las pruebas ejecutadas.  
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Variable dependiente 

 Desarrollo de las habilidades comunicativas 

 Incidencia de la deserción escolar 

 Variable independiente 

 La App 

 La estrategia pedagógica con el uso de la App. 

 

3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES O DESCRIPCIÓN DE 

CATEGORÍAS 

 

Este proceso consiste en el conjunto de procedimientos, técnicas y métodos para 

medir una variable en los casos de investigación, MacGregor (2006) y Reynolds 

(1986); por tanto, manifiestan que toda persona que tiene el rol de observador debe 

realizar determinados procesos para recibir las acciones que indican la existencia 

de la conceptualización teórica para obtener datos para la variable presentada y 

poder articular los procesos establecidos.  

Cabe señalar que los indicadores se van a medir de acuerdo con la escala Likert, 

que nos permite recopilar información de las diversas respuestas dadas por la 

muestra para el desarrollo de la propuesta investigativa y poder establecer la 

relación de las variables, dimensiones e indicadores de los instrumentos de consulta 

abordados.  

 

Tabla 2.  Operacionalización de variables 

Tipo y nombre 

de la variable 
Dimensiones Ítems Indicadores 

Variable 

dependiente 

Seguimiento a 

la deserción  

Revisar las estrategias 

institucionales para 

fortalecer las habilidades 

comunicativas. 

Para medir el 

indicador, se 

hace con la 

escala Likert. 
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Desarrollo de las 

habilidades 

comunicativas 

Detallar las estrategias 

de seguimiento a la 

deserción escolar. 

Comparar la deserción y 

la influencia de las 

habilidades 

comunicativas. 

Variable 

dependiente 

Incidencia de la 

deserción 

escolar 

Determina 

causas 

Registros en el SIMAT 

Estadística deserción 

escolar y año académico. 

Estadística seguimiento a 

motivos de la deserción 

escolar. 

Prueba exploratoria 

deserción escolar.  

Para medir el 

indicador, se 

hace con la 

escala Likert. 

Variable 

independiente 

La App 

Uso de la App 

Estadística de cantidad y 

gama de dispositivos 

celulares. 

Estadística de cantidad 

de equipos móviles 

Informe de la 

socialización de la 

estrategia 

Informe de la exploración 

y uso de App. 

Para medir el 

indicador, se 

hace con la 

escala Likert. Variable 

independiente 

La estrategia 

pedagógica con 

el uso de la App. 

Apropiación de 

la App 

Fuente: Elaboración  propia 

 

Teniendo en cuenta la tabla 2, se proyecta la operacionalización de las variables 

que se van a llevar a cabo para el buen desarrollo de la búsqueda de información 

que contribuya y fortalezca los procesos de la implementación de la estrategia 
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pedagógica que permita fortalecer las habilidades comunicativas en los estudiantes 

sikuani hablantes.  

 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús se encuentra localizada en 

Colombia, en el municipio de Cumaribo, Departamento de Vichada, constituida en 

un 46.5% por resguardos indígenas, cuenta con los niveles de educación 

preescolar, básica primaria, básica secundaria y media académica, en su única 

sede recibe a todos los estudiantes que vienen de las veredas, inspecciones o 

resguardos indígenas que buscan continuar los procesos de formación académica, 

atendiendo a 1.350 estudiantes aproximadamente. 

 

La mayoría de estas familias pertenecen en un  70% a la población indígena y el 

30% restante a la población mestiza, las familias del municipio se encuentran en los 

niveles socioeconómicos uno,  dos y tres; aunque hay una desigualdad social las 

familias se preocupan porque sus hijos continúen los procesos de formación 

académica aun cuando su nivel educativo sea básico, impidiendo apoyar a sus hijos 

en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

Además, la mayoría de las familias no cuentan con un empleo que genere ingreso 

de forma estable pero la comunidad indígena del Departamento es protegida 

teniendo en cuenta que tienen beneficios económicos que influyen en el contexto y 

que permiten el apoyo de los padres de familia a sus hijos para que continúen sus 

procesos educativos. 

 

Hay mucha influencia social y cultural externa que está influenciando de forma 

negativa en cuanto al fortalecimiento y conservación de su lengua y cultura, como 

primero, los docentes, directivos docentes y administrativos son agentes externos 
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de otros departamentos y culturas distintas a las que hay en el municipio de 

Cumaribo, es por ello, que hay una variedad cultural en la institución educativa. 

 

La institución educativa cuenta con herramientas tecnológicas a su disposición para 

mejorar los procesos de formación, cuenta con personal idóneo en el manejo de 

estas ayudas tecnológicas pero falta mejorar la habilidad comunicativa para poder 

llegar de forma directa a los estudiantes pertenecientes a la comunidad indígena 

sikuani, siendo más específico, llegar a los estudiantes sikuani hablantes. 

 

Desde hace 5 años atrás se ha iniciado el seguimiento y control dentro del plan de 

mejoramiento institucional a los casos de deserción escolar y poder determinar el 

motivo por el cual se produce este fenómeno, sin desconocer que la población es 

flotante. 

 

Para el desarrollo de esta propuesta investigativa, se parte del concepto de muestra; 

acción de seleccionar un subconjunto de un conjunto mayor o población de interés 

para recolectar, Sampieri (2018), por tanto es necesario tener claridad en los datos 

que se requieren para dar respuesta al planteamiento presentado en la 

investigación, señalando que el muestreo es mixto. 

 

Por otro lado, Mata (1997) indica que son reglas, procedimientos y criterios para 

seleccionar un conjunto de elementos de una población que represente a toda la 

misma población. 

 

Para la ejecución de este trabajo, se usa el método de muestreo no probabilístico, 

basados en Pineda (1994), en donde indica es un muestreo por conveniencia, no 

es aleatoria, por tanto se desconoce la probabilidad de selección de cada elemento 

de la población, a su vez nos permite que el investigador selecciona la muestra y la 

escoge teniendo en cuenta la variable a investigar y así determinar la población 

disponible para incluir en el estudio. 
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Cabe señalar que la población con la que se desarrolló esta propuesta, está 

conformada por 77 estudiantes de 207 proyectados inicialmente debido a 

situaciones de aislamiento social, la mayoría son estudiantes de la zona rural,  

disminuyendo el muestreo representado por los estudiantes de los grados sextos, 

quienes son los que presentan el mayor porcentaje de deserción escolar desde el 

2015 a la fecha, divididos en 5 grupos, tres directivos docentes, discriminados como 

1 rector, 2 coordinadores académicos y por último 14 docentes que orientan los 

procesos académicos en este grupo estudiantil.  

 

3.6 PROCEDIMIENTO 

 

Teniendo claro el objetivo general; Implementar estrategias educativas apoyadas 

en App´s que permitan mejorar las habilidades comunicativas fortaleciendo los 

procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes sikunai hablantes de la 

institución educativa Sagrado Corazón de Jesús, de Cumaribo, Vichada, es 

importante proyectar los procesos necesarios para dar cumplimiento al mismo. 

 

Inicialmente se explora y profundiza la problemática que se evidencia dentro de los 

procesos de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús, enmarcando la 

deserción escolar con alto porcentaje en los grados sextos de básica secundaria, 

motivo por el cual se busca la implementación de estrategias que permitan 

determinar los factores que inciden en la deserción escolar que de acuerdo con este 

resultado se diseña una estrategia pedagógica apoyada en la App que fortalezca 

las habilidades comunicativas y de esta forma implementar el uso de esta 

herramienta tecnológica en los estudiante que por último logremos establecer el 

impacto del uso de la App ante lograr la disminución de la deserción escolar. 

 

Para la ejecución y cumplimiento de los objetivos propuestos para dar solución a la 

problemática planteada se organizan las siguientes actividades: 
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Fase 1. Exploración  

Durante el desarrollo de este proceso de exploración se busca determinar los 

factores que inciden en la deserción escolar de los estudiantes sikuani hablantes 

durante los últimos 5 años académicos a través de instrumentos de recolección de 

datos. En esta exploración se aborda una revisión detallada de los procesos que 

permitirán conocer los factores que conlleven al fortalecimiento de las habilidades 

comunicativas en los estudiantes sikuani hablantes.  

Para determinar el resultado de esta fase se registra la estadística de la deserción 

escolar de los últimos 5 años, soportados en los reportes que reposan en la 

institución educativa de acuerdo con los resultados arrojados en el sistema 

integrado de matrícula. Anexo M.  

 

Etapa 1. Indagar sobre las estrategias institucionales para fortalecer las 

habilidades comunicativas en los estudiantes sikuani hablantes  

Paso 1. Revisar los reportes estadísticos de deserción escolar desde el año 

2015 a 2020.  

Paso 2. Revisar los soportes adjuntos por los padres de familia para 

argumentar el retiro de los estudiantes. 

Paso 3. Comparar y analizar el registro de deserción con relación a la 

influencia de las habilidades comunicativas en los estudiantes sikuani 

hablantes. 

Paso 4. Determinar en porcentaje los grupos estudiantiles con mayor 

deserción escolar.  

 

Fase 2. Planeación estratégica  

En cuanto a la planeación estratégica, con ella se busca generar las herramientas 

necesarias para poder diseñar una estrategias pedagógicas apoyada en App’s  

que permitan mejorar las habilidades comunicativas fortaleciendo los procesos de 
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enseñanza aprendizaje de los  estudiantes sikuani hablantes de la institución 

educativa Sagrado Corazón de Jesús, de Cumaribo, Vichada. 

En la fase 2, se estructura el diseño de las encuestas, entrevistas y estrategia para 

fortalecer los instrumentos de aplicación para el desarrollo de la investigación, 

apoyados en los anexos, C, E, F, G, H, I, J, K y el diseño de la App. 

 

Etapa 2 Diseño de instrumentos de recolección de información 

Paso 1. Diseño de encuesta Pre Test deserción escolar 

Paso 2. Diseño de entrevistas 

Paso 3. Diseño de encuesta exploración de equipos móviles 

Paso 4. Diseño de la secuencia didáctica 

Paso 5. Diseño de la estrategia pedagógica   

Paso 6. Diseño de formato de permiso de participación de estudiantes, 

padres y docentes. 

Paso 7. Diseño de la App´s 

Fase 3. Implementación estratégica  

Por otro lado, la implementación de la estrategia es fundamental para fundamentar 

el uso y apropiación de la App´s y así mejorar las habilidades comunicativas que 

conlleven al fortalecimiento de los procesos de enseñanza aprendizaje. 

  

Dando continuidad al proceso de investigación se aplican los instrumentos de 

evaluación diseñados en la fase 2, con el desarrollo de los anexos, C, E, F, G, H, I, 

J, K y el diseño de la Apk. 

  

Etapa 3. Socialización de la propuesta investigativa al personal docente y 

administrativo de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús. 

Paso 1. Diligenciamiento de formato de permiso de participación 

Paso 2. Aplicación de entrevistas 

Paso 3. Observación directa, grupos de discusión  
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Paso 4. Aplicación de la encuesta Pre Test deserción escolar 

Paso 5. Aplicación encuesta exploración de equipos móviles 

Paso 6. Aplicación de la secuencia didáctica 

Paso 7. Aplicación de la estrategia pedagógica 

Paso 8. Uso de la App´s 

Fase 4. Evaluación  

Por último, esta fase es la que nos permite determinar y establecer el impacto del 

uso de una estrategia pedagógica apoyada en App´s en las habilidades 

comunicativas y procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes sikuani 

hablantes de la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús, de Cumaribo, 

Vichada. 

 

Para finalizar se presentan los resultados de los instrumentos aplicados de forma 

gráfica de la estadística obtenida de la aplicación de los instrumentos de recolección 

de datos. 

 

Etapa 4. Apropiación de la propuesta investigativa 

Paso 1. Informe de la encuesta Pre Test deserción escolar 

Paso 2. Informe de las entrevistas 

Paso 3. Informe  de encuesta de exploración de equipos móviles 

Paso 4. Informe de la aplicación de la secuencia didáctica 

Paso 5. Informe del uso de la App´s 

 

3.7 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Teniendo en cuenta la investigación que se abordó durante este proceso, el enfoque 

mixto nos brindó algunas herramientas que nos permitieron recoger la información 

necesaria mediante la aplicación de encuestas, entrevistas semi-estructuradas, 
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cuestionarios pre test y post test, grupos de discusión, esto con el fin de poder dar 

solución a la problemática abordada. 

 

Por tanto, Arias (2006), un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, 

dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o 

almacenar información, con ello, se obtendrá un resultado que se pueda verificar y 

a su vez sea satisfactorio para poder cumplir con los objetivos específicos 

proyectados. 

Cuestionario 

Teniendo la importancia del cuestionario como herramienta de recolección de 

información, esta nos permite  

 

De acuerdo con el enfoque, este instrumento nos permite aplicar el pre test que se 

puede evidenciar en el anexo K, en el siguiente enlace: 

https://forms.gle/aLPyighSBRrxsEAk9  

 

El pre test, anexo K está diseñado con tipo de respuesta abierta, está distribuido en 

tres tipos de dimensión lectora y presenta las siguientes características:  

Competencia Comunicativa 

Habilidad comunicativa; Lectora 

Dimensiones lectoras; Literal, inferencial y crítica 

Derecho Básico del Aprendizaje: Comprende diversos tipos de texto, a partir de 

análisis de sus contenidos, características fórmales e intenciones comunicativas. 

Evidencia del aprendizaje: Infiere la intención comunicativa de los textos (narrar, 

informar, exponer, argumentar, describir) a partir de las circunstancias en que han 

sido creados. 

Competencia: Profundizar las habilidades comunicativas en estudiante sikuani 

hablante por medio de su segunda lengua – Español.  

 

Tabla 5. Indicador de desempeño a evaluar en la prueba Pre Test. 

https://forms.gle/aLPyighSBRrxsEAk9
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Ítem Competencia – componente Indicador de desempeño 

1, 2, 3, 4, 5 Habilidad comunicativa 

Dimensión lectora literal 

Reconoce el componente 

de la dimensión literal. 

Identifica la información 

literal e un texto. 

6, 7, 8, 9, 10 Habilidad comunicativa 

Dimensión lectora inferencial 

Infiere la intención 

comunicativa de los textos 

(narrar, informar, 

argumentar, describir) a 

partir de las circunstancias 

en que han sido creados. 

11, 12, 13, 14, 15 Habilidad comunicativa 

Dimensión lectora critica  

Comprende la intención 

comunicativa de un texto. 

Argumenta la idea 

presentada en un texto. 

Fuente: autor del trabajo 

 

De acuerdo con la tabla 5, se registra el eje fundamental de la competencia lectora, 

que clasifica las dimensiones lectoras que se van a abordar en la aplicación de la 

prueba diagnóstica, arrojando un resultado descriptivo para analizar y determinar 

las falencias en las habilidades comunicativas de los estudiantes de grado sexto de 

la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús, Cumaribo, Vichada.  

El pos test, anexo L está diseñado con tipo de respuesta abierta, está distribuido en 

tres tipos de dimensión lectora y presenta las siguientes características:  

Competencia Comunicativa 

Habilidad comunicativa; Lectora 

Dimensiones lectoras; Literal, inferencial y crítica 

Derecho Básico del Aprendizaje: Comprende diversos tipos de texto, a partir de 

análisis de sus contenidos, características fórmales e intenciones comunicativas. 
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Evidencia del aprendizaje: Infiere la intención comunicativa de los textos (narrar, 

informar, exponer, argumentar, describir) a partir de las circunstancias en que han 

sido creados. 

Competencia: Profundizar las habilidades comunicativas en estudiante sikuani 

hablante por medio de su segunda lengua – Español.  

 

Se aplica el  post test, a través del Anexo L, en el siguiente enlace: 

https://forms.gle/KvJ1JvxkfUTFDyJeA; esto es con el fin de tener una idea clara 

para fortalecer los aspectos necesarios con relación a la investigación y así para 

sustentar la influencia de la App en el fortalecimiento de las habilidades 

comunicativas para disminuir la deserción escolar. 

 

Tabla 6. Indicador de desempeño a evaluar en la prueba Pos Test. 

Ítem Competencia – componente Indicador de desempeño 

1, 2, 3, 4, 5 Habilidad comunicativa 

Dimensión lectora literal 

Reconoce el componente 

de la dimensión literal. 

Identifica la información 

literal e un texto. 

6, 7, 8, 9, 10 Habilidad comunicativa 

Dimensión lectora inferencial 

Infiere la intención 

comunicativa de los textos 

(narrar, informar, 

argumentar, describir) a 

partir de las circunstancias 

en que han sido creados. 

11, 12, 13 Habilidad comunicativa 

Dimensión lectora critica  

Comprende la intención 

comunicativa de un texto. 

Argumenta la idea 

presentada en un texto. 

Fuente: autor del trabajo 

  

https://forms.gle/KvJ1JvxkfUTFDyJeA
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Posteriormente en la tabla 6 se llega a la aplicación del pos test para esclarecer la 

importancia e influencia del proceso proyectado con la aplicación de la estrategia 

educativa que conlleve al fortalecimiento de estas habilidades comunicativas en los 

estudiantes sikuani hablantes, disminuyendo la deserción escolar y cerrando una 

brecha digital que por medio de una App, permita ver la importancia e influencia que 

estas comunidades tienen en el desarrollo social, cultural y político en la comunidad, 

haciendo sentir al estudiante importante dentro de una nueva cultura que por varios 

años se ha venido desvaneciendo. 

 

Por último, una vez aplicadas las herramientas que contribuyen al desarrollo, 

análisis y propuesta de la estrategia, se llega a la recolección y análisis de los datos 

de los resultados que arrojan los instrumentos usados.    

 

Encuesta  

 

La aplicación de las encuestas va encaminadas a explorar conceptos previos de las 

habilidades comunicativas, a tener conocimiento de las herramientas tecnológicas 

y las opiniones de los directivos docentes, docentes y estudiantes de los grados 

sextos de la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús con relación a los 

motivos que pueden llevar a la deserción escolar o que pueden influir en la misma. 

 

Con la aplicación de este instrumento también se podrá realizar una caracterización 

detallada de la población estudiantil a intervenir. 

 

A continuación se relaciona la siguiente información apoyados de Google forms: 

 

Con el Anexo D, Ficha de caracterización: https://forms.gle/6JmB9gD4Ck8tM1o97, 

se busca tener claridad de datos personales y la estructura familiar de los 

educandos con los que se desarrolló y aplicó la propuesta investigativa, con ello, se 

https://forms.gle/6JmB9gD4Ck8tM1o97
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pudo determinar el nivel socio económico y las herramientas o dispositivos 

tecnológicos con las que cuentan los estudiantes. 

 

Tabla 7. Indicador de la ficha de caracterización 

Ítem Competencia – componente Indicador de desempeño 

1. 

1.2, 1.2, 1.3,  

Reconocimiento de los datos 

del estudiante. 

 

Identificación del grupo 

étnico al que pertenece. 

Dominio de su idioma 

nativo 

2. 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4 

Información de reconocimiento 

de los datos de los padres de 

familia. 

Revisión y análisis de la 

capacidad de orientación 

en casa. 

3. 

3.1, 3.2, 3.3 

Nivel de apropiación de las 

herramientas Tic. 

Capacidad y uso de la 

herramientas tecnológicas 

en casa  

Fuente: autor del trabajo 

 

De acuerdo con la información brindada en la tabla 7, la ficha de caracterización nos 

arroja la información suficiente que se requiere para conocer el uso de las 

herramientas tecnológicas con las que cuenta en casa para la comunicación de la 

misma, que a su vez sirven para el desarrollo de los procesos académicos vividos 

actualmente. 

 

Por otro lado, apoyados con el anexo E. Encuesta exploración equipo móvil:  

https://forms.gle/DJmA82KkJMcnh4sK6, se hizo la exploración de uso y 

disponibilidad de los equipos móvil con los que tiene al alcance los estudiantes de 

los grados sextos para que se lleve a cabo la aplicación de la propuesta investigativa 

propuesta. 

 

Tabla 8. Indicador exploración equipos móvil. 

https://forms.gle/DJmA82KkJMcnh4sK6
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Ítem Competencia – componente Indicador de desempeño 

1, 2 Dispositivos móvil Identificación de acceso al 

dispositivo celular. 

Reconocimiento de 

características del 

dispositivo móvil.  

3, 4, 5, 6. Uso de Apps. Tiempo destinado para ocio 

a través de las Apps. 

Exploración de información 

y uso de Apps 

Conocimiento de Apps en 

lengua Sikuani. 

7. Conectividad Exploración y acceso de 

conectividad en casa.  

Fuente: autor del trabajo 

 

En la tabla 8, se explora la disponibilidad de los equipos móvil, uso de apps para el 

ocio en el tiempo libre y la conectividad con la que cuentan los estudiantes en el 

hogar para el uso de las mismas. 

 

En el anexo I. Encuesta uso App´s estudiantes: 

https://forms.gle/F96ukmMysdMgbqBZ9, se aborda el nivel de uso y satisfacción de 

la Apps Sikuanikajort de los estudiantes.  

  

Tabla 9. Indicador uso de Apps estudiantes 

Ítem Competencia – componente Indicador de desempeño 

1, 2, ,3 Pertinencia  Conocimiento de la 

información y habilidades 

comunicativas. 

https://forms.gle/F96ukmMysdMgbqBZ9
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4, 5 Inclusión  Apropiación de la Apps 

estudiantes sikuani 

hablantes y mestizos. 

Fuente: autor del trabajo 

 

En la tabla 9, se aborda el nivel de satisfacción, uso y pertinencia de la Apps 

Sikuanikajort a los estudiantes sikuani hablantes y mestizos de los grados sextos 

de la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús. 

 

En cuanto al anexo J. Encuesta uso App´s docentes y directivos 

https://forms.gle/XajbxKxtcZTvUi139, se invitó a docentes y directivos docentes a 

involucrarse en este proceso en cuanto a compartir su información con relación al 

uso de App´s incluso en la programación de actividades debido al aislamiento social 

con relación a las clases virtuales a las que nos vimos en la necesidad de 

implementar.  

 

Tabla 10. Indicador uso de Apps docentes 

Ítem Competencia – componente Indicador de desempeño 

1, 2, ,3 Pertinencia  Conocimiento de la 

información y habilidades 

comunicativas. 

4, 5 Inclusión  Apropiación de la Apps 

estudiantes sikuani 

hablantes y mestizos. 

6 Deserción escolar Influye en la disminución de 

la deserción escolar 

7, 8 Estrategia didáctica Mejoramiento de las 

habilidades comunicativas 

https://forms.gle/XajbxKxtcZTvUi139
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a través de la estrategia 

didáctica.  

Fuente: autor del trabajo 

 

En la tabla 10, se indaga sobre el nivel de satisfacción y apropiación con relación a 

los docentes y directivos docentes en cuanto al uso y pertinencia de la Apps 

Sikuanikajort a los estudiantes sikuani hablantes y mestizos de los grados sextos 

de la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús. 

 

Entrevista semi-estructurada  

 

Con respecto al aporte de Hernández  Sampieri y otros (2014), las entrevistas semi-

estructuradas parten de asuntos o preguntas que el entrevistador tiene la libertad 

de crear preguntas adicionales para buscar conceptos específicos y de esta forma 

obtener una información más clara. 

 

Por otro lado, la entrevista semi-estructurada es conversacional, permitiendo  

organizar un ambiente agradable en la comunicación. Este tipo de entrevista 

necesita una planeación que determine la temática y nos brinde la información que 

se espera obtener.  

 

Durante el desarrollo de la entrevista se pueden presentar variaciones en el tema 

programado y  salgan nuevos interrogantes en función de lo que dice el 

entrevistado, dado el carácter de preguntas abiertas con las cuales se realiza la 

entrevista y la flexibilidad de las mismas. 

 

Partiendo de la importancia que presenta este instrumento en el desarrollo de esta 

propuesta investigativa, se elabora, tres (3) entrevistas semi estructuradas con 

ayuda de las herramientas de Google Forms, en la que se puede evidenciar en los 

siguientes enlaces: 
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En este anexo F. Entrevista deserción escolar: 

https://forms.gle/9os8cvHxnwR71US76, se dialoga con los estudiantes sobre la 

precepción que tiene con relación a los factores que llevan a los estudiantes de 

grado sexto a la deserción escolar, con esta herramienta se visualizaron varios 

motivos que los lleva a interrumpir su proceso académico.  

 

Tabla 11. Indicador entrevista deserción escolar estudiantes 

Ítem Competencia – componente Indicador de desempeño 

1, 2, 3 Conceptualización  Influencia de la deserción 

escolar. 

4, 5 Cambios escolares Continuación en el proceso 

de formación académica. 

6, 7, 8 Conocimiento y uso de Apps Mejoramiento de las 

habilidades comunicativas.  

Fuente: autor del trabajo 

 

Dentro de los instrumentos de recolección de información se abordaron entrevistas 

para tener más claridad de la influencia de la deserción escolar, como se resgistra 

en la tabla 11. 

 

Con el anexo G, entrevista deserción escolar proyectada a los docentes, 

evidenciada en el siguiente enlace: https://forms.gle/8iDKBTMTJBsW5C2R7, con 

esta estrategia se logró compartir conocimiento y opiniones referentes a la 

deserción escolar de los educandos desde la perspectiva de los docentes están 

inmersos en los procesos educativos de los grados sextos de la institución educativa 

Sagrado Corazón de Jesús.  

 

Por último, el anexo H, entrevista de deserción escolar a directivos docentes, enlace 

https://forms.gle/e4D1VhL9aUnR54zP9, en ella, se aborda la temática directamente 

https://forms.gle/9os8cvHxnwR71US76
https://forms.gle/8iDKBTMTJBsW5C2R7
https://forms.gle/e4D1VhL9aUnR54zP9
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con los agentes administrativos de la institución, en la que se hace énfasis en las 

causas y estrategias que se usan para disminuir la deserción escolar.  

 

Tabla 12. Indicador entrevista deserción escolar docentes y directivos. 

Ítem Competencia – componente Indicador de desempeño 

1, 2, 3 Conceptualización  Influencia de la deserción 

escolar. 

4, 5 Cambios escolares Continuación en el proceso 

de formación académica. 

6, 7,  Conocimiento y uso de Apps Mejoramiento de las 

habilidades comunicativas.  

Fuente: autor del trabajo 

 

En la tabla 12, se expone la información proyectada en la entrevista desarrollada 

con docentes y directivos docentes en los anexos G y H, generando una reflexión y 

conversación más idónea sobre la influencia de la deserción escolar y la importancia 

de la apropiación de las habilidades comunicativas durante el proceso de formación 

de los estudiantes de la institución educativa principalmente en los estudiantes 

sikuani hablantes de los grados sextos de la misma.  

 

3.8 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 

 

Para el análisis de los datos, Hernández-Sampieri (2017) expone que de acuerdo 

con el método mixto, el investigador confía en los procesos ejecutados tales como 

la estadística descriptiva e inferencia, al igual que la evaluación de los procesos 

desarrollados, sin dejar a un lado el análisis combinado de los instrumentos usados 

para tal proceso investigativo. 

 

Este análisis debe ir acorde al planteamiento del problema, diseño y estrategias 

proyectadas para definir la realidad del resultado y lograr determinar el 
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fortalecimiento de las habilidades comunicativas en los procesos de enseñanza 

aprendizaje en la lengua indígena Sikuani como estrategia para disminuir la 

deserción escolar en los estudiantes de la institución educativa Sagrado Corazón 

de Jesús con ayuda de la App´s. 

 

Por lo anterior, se relaciona el registro de recolección, tabulación y análisis de la 

información que se ejecutó para el desarrollo de la propuesta investigativa, 

recordando que la población inicial se vio afectada por situaciones de aislamiento 

social en la que la mayoría de estudiantes pertenecen al sector rural y perteneciente 

a las comunidades indígenas Sikuani, Piaroa, Piapoco, entre otros.   

Como muestra final, se abordara la tabulación y análisis con base a 77 estudiantes, 

tres directivos docentes (1 rector, 2 coordinadores) y 14 docentes que orientan 

diversas áreas en los grados sextos de la institución educativa Sagrado Corazón de 

Jesús de Cumaribo, Vichada.   

 

3.8.1 Ficha de caracterización  

Este instrumento permite realizar una descripción que determina las características 

tanto generales como específicas de la población que se interviene, de esta forma 

se puede generar un concepto del nivel de acceso de medios de apoyo de las 

herramientas tecnológicas, alternado con las actividades alternas que desarrollan 

en extra clase que contribuya a la formación integral. 

 

Otra de las características importantes que se debe tener en cuenta el nivel socio 

económico al que pertenecen  porque de esta forma se analiza si se cuenta con el 

dispositivo móvil para ejecutar de forma satisfactoria y a su vez el nivel de 

escolaridad de los padres de familia porque son los agentes más cercanos al 

estudiante en este proceso de educación en casa.  

El registro correspondiente de la ficha de caracterización se plasma en el  anexo D, 

documento que se aplica al ingreso del año escolar.  
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4 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Para el desarrollo de la propuesta investigativa se contemplan los siguientes 

aspectos: 

El Decreto N° 1377 del 27 de junio de 2013; que reglamenta parcialmente la Ley 

1581 de 2012, donde se expide el Régimen General de Protección de datos 

personales, en la que tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que 

tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se 

hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, 

libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la 

Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en el artículo 

20 de la misma, resaltando la importancia de apropiación del Decreto y Ley en 

mención, debido a la información que se va a abordar para desarrollar y aplicar los 

instrumentos de consulta de información para llevar a cabo la propuesta 

investigativa.  

La investigación de grupos poblacionales indígenas del municipio de Cumaribo, 

Vichada con el fin de conocer la influencia y apropiación de las habilidades 

comunicativas que adquieren en su formación académica al llegar al grado sexto de 

básica secundaria. Para ello; atendiendo al ejercicio de la Patria Potestad, 

establecido en el Código Civil Colombiano en su artículo 288, el artículo 24 del 

Decreto 2820 de 1974 y la Ley de Infancia y Adolescencia, la institución educativa 

solicita permiso a los padres de familia de las estudiantes que van a forma parte de 

este proceso investigativo. 

 

Para tal fin se indica el anexo C, cuyo propósito es dejar el soporte legar del video, 

entrevistas y/o fotografías  para dejar soporte del desarrollo de las actividades 

propuestas en  el proyecto, así como podrá ser utilizado con fines demostrativos 

con fines pedagógicos, sin lucro y en ningún momento será utilizado para objetivos 

distintos. 
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5 DIAGNÓSTICO INICIAL 

 

Dentro del ejercicio de la estrategia proyectada en la apropiación de la competencia 

comunicativa en los estudiantes sikuani hablantes de la institución educativa 

Sagrado Corazón de Jesús, se expresa que persiste el proceso de aculturación en 

los estudiantes pertenecientes a esta etnia, en la que la habilidad lectora se dificulta 

por el choque cultural al que se exponen una vez llegan al grado sexto de básica 

secundaria, dado a lo ritmo de aprendizaje que tienen al salir de su comunidad 

educativa en la educación inicial, en la que el docente pertenece a la misma etnia, 

conoce, practica y refuerza su cultura, sus tradiciones, su ideología ancestral, entre 

otros. 

 

La población estudiantil de estos grados ha sido numerosos debido a que la 

institución educativa recibe y alberga en sus instalaciones a todos los estudiantes 

que vienen de las escuelas rurales aledañas y apartadas del municipio de Cumaribo, 

estudiantes que desean continuar con su proceso de formación para abrirse al 

mundo exterior, pero en este ejercicio pierden su identidad cultural, desconociendo 

la importancia e influencia que este trae en su entorno. 

 

En cuanto a los objetivos planteados y a pesar de las dificultades presentadas 

durante la ejecución de la propuesta investigativa, se resalta que es importante 

implementar una estrategia educativa apoyada en una App´s que permita mejorar 

las habilidades comunicativas en los estudiantes sikuani hablantes, en la que se 

sienten involucrados en los mismos procesos de formación integral, incluyendo su 

lengua nativa en las actividades cotidianas del entorno escolar.  

 

5.1 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS  

 

Ante el cumplimiento de lo anterior, se debe tener claro que se debe seguir la 

estructura estratégica para determinar, diseñar, implementar y evaluar todos los 
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técnicas que permiten apropiar una estrategia pedagógica para realizar un trabajo 

corresponsable académico sin descuidar la su identidad y lengua nativa.  

A continuación se inicia el análisis y tabulación de los instrumentos de recolección 

de información, iniciando con la Ficha de caracterización de acuerdo con lo 

relacionado en el anexo D. 

  

Gráfica 1. Identidad de género 

 

Fuente: Google forms – ficha de caracterización. 

 

En la gráfica 1, se registran las respuestas dadas por los 77 estudiantes tomados 

en la muestra para determinar la identidad de género de cada uno de ellos, se parte 

que 77 es el 100%, 39 estudiantes de los grados sextos con el 51% corresponde al 

género masculino, 38 estudiantes con el 49% género femenino y con el 0% prefiere 

no contestar, es un grupo homogéneo en cuanto a la pregunta abordad.  

Gráfica 2. ¿A cuál de los siguientes grupos étnicos pertenece? 

51%49%

0%

Identidad de género

Hombre Mujer Prefiero no decirlo
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Fuente: Google forms – ficha de caracterización. 

 

En la gráfica 2, se representa los diversos grupos poblacionales con los que cuenta 

la institución educativa, específicamente en los grados sextos, discriminados de la 

siguiente forma: el 73% (57) pertenecen a una comunidad indígena, el 22% (17) se 

identifican como mestizos, el 4% (3), expresan que pertenecen a la comunidad afro 

descendiente y con el 0% en otro. 

 

Gráfica 3.  ¿A qué etnia pertenece? 

 

Fuente: Google forms – ficha de caracterización. 

 

74%

4%

22%
0%

¿A cuál de los siguientes grupos étnicos pertenece?

Indígena Afrodescendiente Mestizo Otro

51%

26%

23%
0%

¿A qué etnia pertenece?

Sikuani Piapoco Curripaco otro
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En la gráfica 3, hay una variación debido a que el 100% corresponde a 57 

estudiantes porque corresponde a los estudiantes que pertenecen a un grupo 

poblacional indígena, de la etnia Sikuani corresponde el 51% (29) educandos, en 

cuanto a los Piapocos, está el 26% (15) estudiantes y por último con la etnia 

Curripaco con el 23% (13) de estudiantes restantes, señalando que hay un alto 

porcentaje en el grupo a intervenir con la App Sikuanikajort, siendo focalizada en la 

lengua nativa Sikuani. 

 

Gráfica 4. Habla la lengua nativa de su pueblo. 

 

Fuente: Google forms – ficha de caracterización. 

 

A comparación con la gráfica 2, en la que 57 estudiantes expresan que pertenecen 

a una comunidad indígena, es curioso el dato que arroja la gráfica 4 en esta 

pregunta, puesto que 71 de 77 estudiantes tomados en la muestra, el 68% (48) de 

los estudiantes indican que hablan la lengua nativa y el 32% (23) estudiantes 

responden que no hablan la lengua, en la que se podría afirmar que corresponden 

a los grupos poblacionales mestizos y afro descendientes.  

 

Gráfica 5. Medios de apoyo y herramientas TIC 

68%

32%

Habla la lengua nativa de su pueblo

Si No
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Fuente: Google forms – ficha de caracterización. 

 

En la gráfica 5, se solicita a los estudiantes que señalen los medios o herramientas 

tecnológicas a las que tienen acceso al interior de su hogar para el desarrollo de 

compromisos escolares, en la que se evidencia un alto porcentaje con acceso a 

internet con el 39% y un 39% con acceso a internet, el 11% cuenta con un 

computador, 7% tiene Tablet y en las otras respuestas en 2%, 1%. 

Con lo anterior, se expresa que los estudiantes de grado sexto cuenta con 

dispositivos y conectividad de acceso a internet para el desarrollo y uso de la App 

Sikuanikajort.  

 

A continuación se relaciona la información obtenida en la encuesta aplicada en el 

Anexo E, con relación a la exploración de equipos móvil dirigida a estudiantes. 

 

Gráfica 6. Grado al que pertenece. 

11%
1%

7%

39%

39%

2%1%0%

Herramientas TIC en casa

Compuatador Impresora Tablet Conexión a Internet

Celular Biblioteca escolar Ninguno Otro
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Fuente: Google forms – Exploración equipo móvil. 

 

Es importante resaltar que en la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús, 

hay una población estudiantil en los grados sextos que se distribuyeron en 5 

grupos en la que su cantidad oscila entre los 42 y 46 estudiantes cada uno, por 

ello en la gráfica 6, se denota la distribución de ellos y con cuantos estudiantes 

contamos para el desarrollo de la propuesta, distribuidos de la siguiente forma; 

sexto A con el 14%, sexto B con el 26%, sexto C 26%, sexto D 20% y por último 

sexto E con el 14%. 

 

Grafica 7. Cuenta con dispositivo celular personal  

 

Fuente: Google forms – Exploración equipo móvil. 

 

14%

26%

26%

20%

14%

Grado Sexto al que pertenece

Sexto A Sexto B Sexto C Sexto D Sexto D

57%

0%

43%

Cuenta con dispositivo personal

Si No Tiene acceso pero no propio
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De acuerdo con la información arrojada en la gráfica 7, se puede afirmar que el 

100% de los estudiantes cuentan con dispositivo celular para el buen desarrollo de 

la propuesta pedagógica, discriminado de la siguiente forma, el 57,1 % tiene celular 

de uso personal y el 42.9 % no tiene este dispositivo de uso personal pero tiene 

acceso al mismo dentro del núcleo familiar. 

 

Gráfica 8. Descripción del equipo móvil. 

 

Fuente: Google forms – Exploración equipo móvil. 

Una vez determinada la cantidad de estudiantes con acceso a dispositivo móvil, 

se realiza la discriminación de las características que determinan si pueden 

acceder a descarga la App en sus celulares, el 57% de los estudiantes tienen 

dispositivos de gama media, el 31% de gama baja y el 12% restante con equipos 

de gama alta. 

 

Grafica 9. Tiempo de uso en Apps 

 

Fuente: Google forms – Exploración equipo móvil. 

12%

57%

31%

Características del equipo movil

Gama alta Gama media Gama baja

0%

48%52%

Tiempo dedicado al uso de Apps

Menos de 1 horas Entre 1 y 3 horas Más de cuatro horas
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El tiempo destinado por los estudiantes para ocio y uso de Apps está en el rango 

mayor a 1 hora diaria, entre 1 y 3 horas diarias están con el 48% y más de 4 horas 

el 52%, siendo esta herramienta atractiva para los educando de grado sexto de la 

institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús.  

 

Gráfica 10. Apps que más le llaman la atención. 

 

Fuente: Google forms – Exploración equipo móvil. 

Con relación a la gráfica 10, a los estudiantes les llama mucho la atención los 

juegos con el 40%, Facebook con el 33%, YouTube con el 19% y Tik-Tok con el 

8%. 

 

Gráfica 11. Apps con lenguaje Sikuani 

 

Fuente: Google forms – Exploración equipo móvil. 

 

8%0%

40%
33%

19%0%

Apps que más le llaman la atención 

TIK - TOK CULTURA Y EDUCACIÓN JUEGOS FACEBOOK YOUTUBE OTRO

0%

100%

Apps con lenguaje Sikuani

Si No
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Ante la respuesta de la gráfica 11, se resalta que el 100% de los estudiantes no 

conocen una App que permita o les ayude a mejorar las habilidades comunicativas 

a través de la lengua indígena Sikuani. 

 

Gráfica 12. Le gustaría tener acceso a una App que le permita conocer el lenguaje 

Sikuani. 

 

Fuente: Google forms – Exploración equipo móvil. 

En la gráfica 12, los estudiantes manifiestan que les gustaría conocer y usar una 

apps que le permita mejorar su habilidad comunicativa del idioma sikuani con el 

100%. 

5.2 ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS  

  

A continuación se inicia el análisis de instrumentos de recolección de información 

aplicados a través de las entrevistas, que dadas las condiciones sociales debido al 

mismo aislamiento social por la emergencia sanitaria, se reprogramo la misma con 

ayuda de Google Forms, teniendo en cuenta el anexo F, entrevista sobre la 

deserción escolar dirigida a los estudiante en la que expresan lo siguiente:  

 

Tabla 13. Entrevista deserción escolar estudiantes. 

Pregunta Descripción y análisis  

¿Cuál es el 

concepto que tiene 

Dentro de las opciones de respuestas dadas por los 

estudiantes indican en su mayoría que no saben que 

100%

0%

Desea conocer una App con lenguaje Sikuani

Si No
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sobre deserción 

escolar? 

significa pero unos pocos expresan que es cuando se 

van del colegio y no vuelven a estudiar. 

¿Cuál cree que son 

las causas que 

influyen en la 

deserción escolar? 

Debatiendo la pregunta, son interesantes las opiniones 

en cuando a que los estudiantes no sikuani hablantes 

manifiestan que es porque viven lejos de casa y les hace 

falta vivir dentro de su comunidad. 

¿Considera usted 

que el idioma 

español - sikuani 

influyen en la 

deserción escolar?, 

Según lo dialogado con los estudiantes no dan 

respuesta alguna expresando que no saben que es 

deserción escolar. 

  ¿Cuál es la 

primera impresión 

que tiene cuando 

llega al grado sexto 

de la institución 

educativa y por 

qué? 

De acuerdo con las respuestas de los educandos es que 

llegan a realizar mucho trabajo, que van a vivir en el 

colegio y dentro de unos pocos que van a estudiar para 

ser profesionales.  

 

¿Se le ha dificultado 

la comunicación 

con los docentes 

y/o estudiantes de 

habla español? 

Por otro lado, los estudiantes sikuani hablantes 

expresan que se les dificulta la comunicación con los 

docentes y/o estudiantes de habla español que ellos 

entienden lo que dicen pero cuando van a responder hay 

palabras que no dominan y las dicen en su lengua nativa. 

¿Conoce alguna 

App que se use a 

través del lenguaje 

sikuani? 

En cuanto esta pregunta, los jóvenes manifiestan que no 

la conocen y otros que no la han buscado pero que no 

han escuchado de alguna Apps que les ayude como el 

traductor de inglés por ello no han usado apps que les 

ayude a mejorar las habilidades comunicativas. 

Fuente: investigador  
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Lo referenciado en la tabla 13, se registra la información obtenida de la entrevista 

aplicada a los estudiantes para abordar la temática con relación a la influencia de 

la deserción escolar. 

 

Entrevista deserción escolar a docentes, anexo G, esta se realiza de forma directa 

a los docentes pasantes por los grados sextos. 

A continuación se detallan los resultados de las mismas: 

 

Tabla 14. Entrevista deserción escolar a docentes. 

Pregunta Descripción y análisis  

¿Cuál considera es el motivo de la 

deserción escolar en los grados 

sextos? 

Se obtienen respuestas que dirigen el 

mismo concepto, señalando que se 

aborda desde el cambio que tienen de 

quinto a sexto, o de primaria a 

bachillerato, la metodología de trabajo, 

se les dificulta la comunicación con los 

compañeros y docentes, entonces se 

aíslan del grupo general. 

Por otro lado, los estudiantes sikuani 

hablantes o en sí los de las 

comunidades indígenas son muy 

tímidos, el ritmo de trabajo es diferente, 

el sistema de adaptación se les 

dificulta, comprenden el español pero 

se les dificulta hablarlo, siendo 

docentes no nativos 

¿Qué estrategias usan para 

transmitir el conocimiento a los 

estudiantes sikuani hablantes? 

Manifiestan en su mayoría que se 

apoyan en el rector o compañeros que 

pertenecen a esta etnia indígena. 
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Argumentando que este proceso 

contribuye significativamente en la 

deserción escolar y más en los grados 

inferiores, por otro lado, la institución 

realiza el proceso de inducción al inicio 

del año escolar con los docentes de 

habla sikuani pero esto se hace solo 1 

vez pero debido al aislamiento social 

no se ha realizado.  

Fuente: investigador 

 

En la tabla 14, se registra el consenso obtenido de la aplicación de la entrevista 

realizada a los docentes que fortalecen los procesos de formación académica en 

los grados sextos. 

 

Entrevista H, entrevista aplicada a los directivos docentes con relación a la 

influencia de la deserción escolar.  

 

Tabla 15. Entrevista deserción escolar a directivos docentes. 

Pregunta Descripción y análisis  

¿Cuál es el grado con mayor 

deserción escolar en la institución 

educativa en los últimos 3 años 

En todos los grados se da la deserción 

escolar, pero su gran mayoría 

corresponde a los grados sextos en el 

nivel de secundaria y en básica 

primaria es en los grados de primero. 

¿Cómo miden o llevan e control del 

índice de deserción escolar en la 

institución educativa? 

Este se realiza a través de formatos 

institucionales que se llevan desde 

coordinación académica y control 

desde la secretaría de la institución en 
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la plataforma del Sistema de matrícula 

(SIMAT)  

¿Cuál considera es el motivo de la 

deserción escolar en el grado con 

mayor porcentaje de deserción?    

La distancia del lugar de procedencia, 

zonas rurales, el cambio de docentes, 

sikuani hablantes a docentes mestizos, 

la comunicación con los docentes y 

pares. 

¿Cuáles son las estrategias que usa 

la institución educativa para 

transmitir el conocimiento a los 

estudiantes sikuani hablantes  con 

los docentes de diversas culturas 

no indígenas? 

Las estrategias que se usan 

administrativamente son el 

acompañamiento con psico 

orientación, alojamiento y alimentación 

bajo la modalidad de internado, 

inclusión de docentes nativos a la 

planta de personal, en cuanto a la 

inclusión de una App que permita 

mejorar las habilidades comunicativas 

están completamente de acuerdo. 

Fuente: investigador 

 

Por último, en la tabla 15, se detalla de forma más clara y precisa la información 

con relación a la deserción escolar, abordada desde la perspectiva de los 

directivos docentes, quienes manejan una estadística más clara de ls influencia de 

la deserción escolar.  

 

5.3 TABULACIÓN Y ANÁLISIS ENCUESTAS USO APP SIKUANIKAJORT 

 

Es importante detallar y discriminar los resultados obtenidos en la aplicación de 

las encuestas de uso, aplicación e influencia de la App en el fortalecimiento de las 

habilidades comunicativas para lograr influir en la deserción escolar. 
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 A continuación se registra la tabulación y análisis del anexo I - Encuesta uso apps 

estudiantes – docentes, haciendo de los aportes de los estudiantes y docentes con 

relación a la satisfacción y uso de la App Sikuanikajort. 

 

Gráfica 13. Pertinencia Apps Sikuanikajort 

 

Fuente: Google forms – Uso Apps estudiantes 

De acuerdo con la gráfica 13, los estudiantes que hicieron parte de este proceso, 

consideraron pertinente el uso de Sikuanikajort App para mejorar la comunicación 

en la institución educativa.  

 

Gráfica 14. Satisfacción cognitivo Sikuanikajort App 

 

Fuente: Google forms – Uso Apps estudiantes 

 

83%

17%0%0%0%

Pertinencia Sikuanikajort App

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo No opina

79%

20%
1%0%

Satisfacción cognitiva Sikuanikajort App

Satisfactoria Buena Regular Mala
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El nivel de satisfacción arrojada en la gráfica 14, con relación al nivel de 

satisfacción el rango se encuentra entre satisfactoria con el 79% y buena con el 

20%. 

 

Gráfica 15. Nivel de satisfacción beneficios de la App Sikuanikajort. 

 

Fuente: Google forms – Uso Apps estudiantes 

 

En la gráfica 16, se presenta el nivel de satisfacción que a pesar de las dificultades 

presentadas con tiempo y distanciamiento social, el 79% expresaron estar muy de 

acuerdo con los beneficios brindados a través del uso de la App Sikuanikajort en 

cuando al mejoramiento de las habilidades comunicativas.  

Grafica 16. Apps Sikuanikajort es incluyente. 

 

Fuente: Google forms – Uso Apps estudiantes 

79%

21%
0%0%0%

Nivel de satisfacción beneficios de la App

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy desacuerdo No opina

36%

64%

0%0%0%

Apps Sikuanikajort es incluyente

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy desacuerdo No opina
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De acuerdo con lo registrado en la gráfica 16, con relación a la pertinencia y 

consideración de la Apps Sikuanikajort si es inclusiva, el 64% manifiesta estar en 

acuerdo y el 36% muy de acuerdo.  

 

Gráfica 17. La App Influye en la disminución de la deserción escolar 

 

Fuente: Google forms – Uso Apps estudiantes 

Según el registro de la gráfica 17, en cuanto a la consideración de la App 

Sikuanikajort con relación a la influencia en la disminución de la deserción escolar, 

se dan las respuestas del 66% muy de acuerdo y el 34 % de acuerdo, siendo algo 

positivo a pesar de las dificultades actuales con el aislamiento social y la 

alternancia que no se ha podido iniciar en la institución educativa Sagrado Corazón 

de Jesús.  

 

Anexo J -  Encuesta uso apps directivos - docentes 

 

Teniendo en cuenta el uso y apropiación de la herramienta tecnológicas Apps 

Sikuanikajort, en miras de fortalecer las habilidades comunicativas, se aplica el 

instrumento de encuesta a los docentes y directivos docentes para una opinión 

crítica y directa sobre la inclusión y ejecución de la propuesta pedagógica. 

Grafica 18. Pertinencia App Sikuanikajort. 

 

66%

34%

0%0%0%

Influencia de a Apps

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo No opina
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Fuente: Google forms - Uso apps directivos – docentes 

 

Desde la perspectiva de los docentes y directivos docentes, se resalta en la gráfica 

18, la pertinencia del mismo con el 82% está muy de acuerdo y el 18% está de 

acuerdo. 

Gráfica 19. Influencia en la disminución de la deserción escolar 

 

 

Fuente: Google forms - Uso apps directivos – docentes 

En la gráfica 19, se registran los resultados obtenidos con relación a la influencia 

en la disminución de la deserción escolar, en la que se manifiesta positivamente 

con el 53% muy de acuerdo y el 47% de acuerdo con la apropiación de la App. 

 

82%

18% 0%0%0%

Pertinencia App Sikuanikajort.

Muy de acuerdo De acuerdo en Desacuerdo Muy en desacuerdo No opina

53%
47%

0%0%0%
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Gráfica 20. Estrategia para mejorar las habilidades comunicativas. 

 

Fuente: Google forms - Uso apps directivos – docentes 

 

En la gráfica 20, en la que se indaga si se reconoce la Apps Sikuanikajort como 

estrategia para mejorar las habilidades comunicativas en estudiantes y docentes 

de la Etnia Sikuani y personas no Sikuani hablantes, el 65% expresa estar muy de 

acuerdo y el 35 % estar de acuerdo.  

 

Grafica 21. Apps como estrategia didáctica. 

 

Fuente: Google forms - Uso apps directivos – docentes 

 

En la gráfica 21, se reconoce la App Sikuanikajort como una estrategia didáctica 

que puede llegar a generar un aporte al mejoramiento de las competencias 

65%
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0%0%0%

Estrategia para mejorar las habilidades comunicativas.

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo No opina
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29%
0%0%0%
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comunicativas de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús con el 71% 

de los docentes y directivos docentes muy de acuerdo y el 29% de acuerdo.  

 

5.4 ANÁLISIS DEL PRE TEST. 

Este instrumento permitió tener un diagnóstico claro que nos arrojó un análisis y 

base fundamental obtenido de la aplicación del pre test, se realiza a partir de una 

lectura corta que incluye la competencia comunicativa, desarrollando las 

habilidades lectoras mediante la dimensión literal, inferencial y crítica, ajustadas  

y acordes con los derechos básicos de aprendizaje del área de lengua castellana 

– español, apropiando la competencia de la misma. 

Una vez revisada y analizada y teniendo en cuenta la información registrada en la 

tabla 5, indicadores de desempeño a evaluar en la prueba pre test, se expone lo 

siguiente:  

5.4.1 Análisis dimensión literal 

A continuación de registran los datos obtenidos después de la aplicación de la 

encuesta pre-test, teniendo en cuenta las primera cinco preguntas que abordan la 

dimensión literal. 

 

Gráfica 22. Dimensión literal pregunta 1

  

Fuente: investigador  

35%

36%

29%

¿Dónde trabaja cada verano Vera?

a.    En la granja de vaca de sus
abuelos

b.    En una casa grande

c.    En casa los fines de semana
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La gráfica 22 representa la información abordada de las competencias 

comunicativas desde la dimensión literal, se registra pregunta con opción de 

múltiple respuesta, que de acuerdo al registro, la respuesta que corresponde a la 

pregunta dada es el numeral A, detallando la gráfica el 35% responde 

satisfactoriamente, y el 70% dio respuesta no acertada, discriminando que el 36% 

en con el literal B y el 29% restante dieron respuesta al literal C.    

 

Gráfica 23. Dimensión literal pregunta 2. 

 

Fuente: investigador 

Continuando con la información adquirida en la aplicación del pretest, en la gráfica  

23 se registran las respuestas que reflejan el diagnostico con relación a la 

dimensión literal, resaltando que la respuesta acertada es la B que arroja un 

resultado del 66%, la respuesta A con el 32% y la respuesta C con un 2%, en la 

que se puede manifestar que hay falencias en el reconocimiento de preguntas y 

respuestas literales. 

 

 

 

 

 

 

32%

66%

2%

¿Qué hay en ek tejado de la casa de los 
abuelos de Vera?

a. Las tejas

b. Una veleta

c. Un zapato
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Gráfica 24. Dimensión literal pregunta 3. 

 

Fuente: investigador  

En la gráfica 24, se registra la pregunta literal número 3, indicando que la 

respuesta acertada es la C, Verduras, por tanto continua el alto porcentajes de 

respuestas satisfactorias con el 52% pero no se logra un rango de comprensión 

debido a que la respuesta A, tiene un 25% y la respuesta B está con el 23%. 

 

Gráfica 25. Dimensión literal pregunta 4. 

 

Fuente: investigador 

 

En la gráfica 25, se continúa con las preguntas de dimensión literal, respuesta 

acertada es la B, más de 20 avispas de acuerdo con la lectura presentada, 

seguidos de la respuesta errónea de la A con un 25% y la C con el 23 %. 

25%

23%

52%

¿Qué cultiva el abuelo de Vera en su huerto?

a. Frutas

b. Granos

Verduras

25%

52%

23%

¿Qué vió Verauna tarde de Verano?

a. 20 Avispas

b. Más de 20 avispas

c. Menos de 20 avisás
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Gráfica 26. Dimensión literal pregunta 5. 

 

 Fuente: investigador.  

En la gráfica 26, se aborda la pregunta relacionada con la invitación que hace 

Valerio a Vera, la respuesta correcta es la A, con un porcentaje del 52%, la 

respuesta B con el 25% y la C con el 23%, aún persisten falencias en la comprensión 

de la dimensión literal.  

 

5.4.2 Análisis dimensión inferencial  

Dentro del esquema de la planeación curricular, acorde a la malla y 

transversalización con el área de español, la dimensión inferencial permite al 

estudiante sustraer información  del texto o lectura que se aborda para la 

apropiación, reconocimiento y conocimiento de la dimensión a profundizar.  

 

 

 

 

 

 

52%

25%

23%

¿A qué invitó Valerio a Vera?

a. A merendar

b. A jugar

c. A correr
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Grafica 27. Dimensión inferencial, pregunta 6 

 

Fuente: el investigador 

Iniciando con el tipo de preguntas inferenciales, se indica que de acuerdo con la 

gráfica 27, el 52% de los estudiantes son asertivos con la respuesta correcta con el 

literal A, generando preocupación por el porcentaje establecido con las respuestas 

B, co un 25% y la respuesta C con el 23%. 

 

Gráfica 28. Dimensión inferencial, pregunta 7. 

  

Fuente: el investigador 

52%

25%

23%

¿Cómo podríamos mejorar la granjda de 
Vera?

a. Cultivando más frutas y verduras

b. Vendiendo la finca

Comprando la finca del lado

23%

52%

25%

¿Qué otro título podríamos colocar el texto?

a. La granja verde

b. La granja productiva

c. La granja de los amigos
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En la gráfica 28 se aborda el tema de qué títulos se pueden cambiar por el actual, 

la respuesta acertada es la B con el 52%, con posibilidad la respuesta A con el 23% 

y el 25% con la respuesta C.,  

 

Gráfica 29. Dimensión inferencial, pregunta 8. 

 

Fuente: el investigador. 

 

Según el registro plasmado en la gráfica 29 los estudiantes responden con el 53% 

que estas contribuyen a una sana alimentación, siendo esta la respuesta acertada, 

la respuesta B, indicando que es un lugar de descanso con el 25%  y el 23% indican 

que es un lugar de mucho trabajo. 

Gráfica 30. Dimensión inferencial, pregunta 9. 

  

Fuente: el investigador 

52%

25%

23%

¿Por qué son importates las granjas?

a. Contribuyen a una alimentación
sana

b. Es un lugar de descando

c. Es un lugar de mucho trabajo

22%

26%

52%

¿Qué conclusiones podemos sustraer en la 
lectura?

a. Es importante compartir

b. Es importante ayudar a cuidar las
granjas

c. Las granjas son importantes para
la sociedad
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En la gráfica 30, se expresa que el 52% se mantiene en la respuesta acertada, 

siendo la C, seguidamente con el 26% la respuesta con la respuesta C y el 22% con 

la A, justificando que es importante compartir. 

 

Gráfica 31. Dimensión inferencial, pregunta 10. 

  

Fuente: el investigador 

 

¿Qué pasaría si no existiesen las granjas?, pregunta representada en la gráfica 31, 

siendo la respuesta acertada la A, en la que responden positivamente el 52%, 25% 

expresan que no se comerían frutas y verduras y el 23% que habría más espacio 

para jugar. 

5.4.3 Análisis dimensión crítica 

En el desarrollo de las competencias comunicativas, se encuentran las dimensiones 

lectoras, entre ellas una de las más importantes es la crítica que aunque es difícil 

de interpretar permite comprender la capacidad del educando de identificar o dar 

una opinión con argumentos de cualquier temática dentro o fuera del aula de clases. 

 

 

 

 

 

52%

25%

23%

¿Qué pasaría si no existiesen las granjas?

a. No habpian alimentos

b. No se comería frutas y verduras

c. Habría más espacio para jugar
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Gráfica 32. Dimensión critica, pregunta 11 

 

Fuente: el investigador 

 

En la gráfica 32, la respuesta acertada es la A, resaltada co el 52% de respuestas 

correctas, el 25% manifiesta que es la B, el 23% registra que le gusta quedarse en 

casa a dormir a Vera. 

 

Gráfica 33. Dimensión critica, pregunta 12 

  

Fuente: el investigador 

 

La opinión se trató de ubicar dentro del contexto de la lectura, arrojando los 

resultados expuestos en la gráfica 33,  en la que el 52% exponen que se cultivan 

verduras en el huerto de Vera, respuesta más acertada, el 25 %y 23% de los 

estudiantes no acertaron en la respuesta correcta.  

 

52%

25%

23%

¿Qué es lo que más le gustaba hacer a Vera?

a. Salir a jugar con su amigo Víctor

b. Salir de compras

Quedarse en casa a dormir

25%

23%
52%

¿Qué opinas del huerto que cultiva el abuelo 
de Vera? 

a. Se cultivan verduras

b. Se tienen vacas

c. Todas  las anteriores
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Gráfica 34. Dimensión crítica, pregunta 13 

 

Fuente: el investigador 

 

Según el registro de la gráfica 34, en la que se solicita dar respuestas a cómo 

debería ser la granja de Vera, el 52% responden adecuadamente con que debe ser 

grande para sembrar y tener animales, el 25% responde que debe ser pequeña para 

ahorrar espacios y el 23% que mediana para poder tener solo animales. 

Gráfica 35. Dimensión critica, pregunta 14. 

  

Fuente: el investigador 

En cuanto a la gráfica 35, consideración e importancia de la huerta en casa, al 52% 

de los estudiantes señalan que es importante porque esta contribuye a una sana 

alimentación, el 25% indica que permite el trabajo en equipo y el 23% indica que 

una huerta ayuda a realizar trabajos sin salir.  

52%

25%

23%

¿Cómo debería ser la granja de Vera?

a. Grande, para sembrar y tener
animales

b. Pequeña, para ahorrar espacios

c. Mediana, para tener solo
animales.

52%

25%

23%

¿Qué piensas de tener una huerta en casa?

a. Contribuye a una sana
alimentación

b. Permite trabajar en equipo

c. Ayuda a realizar trabajos sin salir.
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Gráfica 36. Dimensión crítica, pregunta 15. 

 

Fuente: el investigador 

 

Por último, en la gráfica 36, con relación a la importancia de tener una huerta en 

casa, el 52% considera que si es importante porque contribuye a una sana 

alimentación mientras que el 25% y el 23% responde de forma desacertada de 

acuerdo con la información brindada en la lectura la Granja de Vera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23%

52%

25%

¿Crees que es importante tener una huerta 
en casa?

a. no, porque requiere de trabajo

b. Sí, porque contribuye a una sana
alimentación

c. Sí, porque jugamos con la comida
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6 ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

6.1 PROPUESTA PEDAGÓGICA 

La elaboración, aplicación y ejecución de la propuesta pedagógica nos permite 

generar una estructura de la secuencia didáctica para el fortalecimiento de las 

habilidades comunicativas en los estudiantes sikuni hablantes de los grados sextos 

de la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús, Cumaribo, Vichada. 

 

En este campo se detalla la importancia de la inclusión de la App como estrategia 

para el fortalecimiento de las habilidades comunicativas a través de la ejecución de 

unidades didácticas en lenguaje indígenas Sikuani para poder captar la atención de 

los estudiantes sikunai hablantes que ingresan por primera vez a su educación 

secundaria en la institución educativa, sin desconocer a los estudiantes mestizos 

que también pueden adquirir conocimiento por esta cultura con ayuda de la inclusión 

de vocabulario de los pueblos aborígenes de la región.  

 

Cabe resaltar que esta institución recibe a todos los estudiantes de la zona rural que 

buscan continuar su educación secundaria y se encuentran con el choque de su 

cultura e identidad innata como reto, dejando a un lado su dialecto, por ello, hay que 

buscar estrategias que permitan reforzar su habla sikuani, mostrando que también 

son importantes para nosotros como mestizos en medio de su educación. 
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Grafica 37. Esquema articulación plan de aula 

 

Fuente: investigador 

 

De acuerdo con la gráfica 22, se proyecta la secuencia didáctica que soporta los 

procesos a desarrollar en las unidades de aprendizaje con ayuda de la inclusión de 

herramientas tecnológicas, SIKUANIKAJORT APP, se aborda el trabajo de lengua 

castellana – español – transversalizada con el área de tecnología e informática. 

 

NOMBRE DE LA PROPUESTA: SIKUANIKAJORT APP 

Tabla 19. Propuesta pedagógica  

SECCIÓN GENERAL 

Nivel de 

educación  

Básica secundaria 

Grado  Sextos (A, B, C, D, E) 

Problema a 

solucionar 

Dificultad en las habilidades comunicativas en los estudiantes 

sikuani hablantes de la Institución Educativa Sagrado Corazón 

de Jesús, Cumaribo, Vichada. 
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Justificación  Dentro del ejercicio educativo que se vivencia en la actualidad, 

se han apropiado nuevas herramientas que conllevan a mejorar 

la educación y competencias necesarias para fortalecer los 

procesos integrales de la enseñanza aprendizaje académico; 

pero hoy día se cuenta con una característica diferente a los 

años anteriores porque los jóvenes están inmersos a constantes 

cambios en las que aparecieron nuevas habilidades que incluyen 

las herramientas tecnológicas, llevando a replantear modelos 

educativos para no perder el horizonte, la misión y visión de las 

instituciones educativas, Viracocha (2017), expresa que las 

nuevas tecnologías han reemplazado aquellas actividades que 

anteriormente se dificultaba su ejecución. 

Por otro lado, Pérez (2013), manifiesta al mirar a nuestro 

alrededor, hay demanda de dispositivos por todo lado, usamos 

como distractor, medios de comunicación o herramientas para 

beneficios económicos y si es así, porque no aprovechar esta 

ayuda digital para beneficio de la educación, teniendo en cuenta 

que los niños y jóvenes son nativos digitales, en la que se debe 

aprovechar la inmersión en el mundo tecnológico.  

Los dispositivos móviles han influido y cambiado el esquema de 

vida en la que en cada hogar, por más dificultades económicas, 

tienen acceso a un celular de gama media solo para satisfacer 

necesidades de distracción que ofrecen los canales de 

comunicación, volviéndonos consumidores de estas 

herramientas, tanto así que el mismo estado está reorganizando 

la estructura tecnológica para fortalecer estos canales y llevar el 

acceso a nivel nacional. 

De acuerdo con lo anterior, es importante tener claro que una 

apps permite mejorar y apropiar una propuesta pedagógica que 

contribuya a profundizar la competencia comunicativa a través 
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de la habilidad lectora y los niveles literales, inferenciales y 

críticos en el contexto escolar contribuyendo a mejorar la 

comunicación para que los educandos puedan analizar, 

interpretar y expresar la información por medio de su propia 

lengua indígena, Sikuani. 

Elemento 

diferenciador. 

A parte de ser creativa, llamativa y primera en su idioma, esta 

estrategia exige un reto y cambio estructural en los procesos de 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes sikuani hablantes y 

dar la importancia que esta etnia significa en su contexto, para 

lograr esto, el docente se va a ver en la necesidad de capacitarse 

y proyectar una planeación acorde a la educación, generando 

curiosidad tanto en los estudiantes como en los docentes y 

comunidad en general por medio del uso de un dispositivo móvil, 

cuando anteriormente era prohibido. 

Estándar:  Comprensión e interpretación textual  

Elemento 

básico 

Lee, analiza e infiere información de textos cortos, reconociendo 

el nivel lector; literal, inferencial y crítico para fortalecer las 

habilidades comunicativas. 

Lineamientos 

curriculares 

 Inferir la intención comunicativa de los textos (narrar, 

informar, exponer, argumentar, describir) a partir de 

circunstancias en que han sido creados. 

 Comprendo e interpreto diversos tipos de texto, para 

establecer sus relaciones internas y su clasificación en 

una tipología textual. 

 Interpreto y clasifico textos provenientes de la tradición 

oral tales como coplas, leyendas, relatos mitológicos, 

canciones, proverbios, refranes, parábolas, entre otros. 

Actividades 

en la App 

1. Tu cultura es importante para nosotros 

2. Enseñemos a través de lo nuestro 



 

127 

 

3. Continuemos explorando 

DESARROLLO DE SECCIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Competencia a desarrollar, están establecidas y acordes por el Ministerio de 

educación Nacional. 

 Habilidad lectora 

 Nivel literal, inferencial y critico  

Derechos básicos de aprendizaje de acuerdo con el Ministerio de Educación 

Nacional. 

 Comprende diversos tipos de texto, a partir del análisis de sus contenidos, 

características formales e intenciones comunicativas. 

Captura de pantalla inicio del curso: 

Figura 5. Captura inicial - App SIKUANIKAJORT 

 

Fuente: Aplicación Sikuanikajort 

De acuerdo con la figura 5, se muestra la captura inicial con la que los estudiantes 

de los grados sextos se van a encontrar una vez den clic en abrir la App, en ella 

visualizan la palabra bienvenidos en su lengua nativa, en la que se busca captar 

su atención y comprendan que la comunidad educativa está generando espacios 

para trabajar de la mano con ellos y que no se pierda la identidad cultural que los 

caracteriza.  

 

Figura 6. Captura de pantalla menú App SIKUANIKAJORT 
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Fuente: Aplicación Sikuanikajort 

 

En la figura 6, se proyecta la secuencia de la pantalla del menú para que de esta 

forma tengan claro la secuencia de la misma y el orden de las actividades 

plasmadas en la App. 

 

Figura 7. Captura de pantalla de introducción a SIKUANIKAJORT 

 

Fuente: Aplicación Sikuanikajort 

Según lo proyectado en la figura 7, se presenta la preámbulo de la App 

SikuaniKajort y todos estudiantes o personas que acceda a la App, comprenda el 

motivo por el cual se ha creado, introduciéndolo al mismo. 

 

Figura 8. Captura de pantalla de objetivos  
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Fuente: Aplicación Sikuanikajort 

 

Apoyados en la información presentada en la figura 8, se resalta que es 

importante que el estudiante, conozca y visualice los objetivos de la App con el 

ánimo de que comprenda que su lengua nativa es importante para los docentes 

no sikuani hablantes.  

 

Figura 9. Captura de pantalla unidades de aprendizaje de la App 

SIKUANIKAJORT 

 

Fuente: Aplicación Sikuanikajort 

 

En cuanto a la figura 9, se registra la primera impresión estructural de la App para 

que los educandos se orienten y apropien la secuencia que se va a desarrollan al 

usar la Apk, con el ánimo de fortalecer las habilidades comunicativas. 

 

FIGURA 10. Educandos usando la App SIKUANIKAJORT 
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Fuente: el investigador.  

 

En la figura 10, se registran estudiantes de grado sexto, manipulando la Apk, 

explorando y usando las actividades programadas para buscar minimizar la 

deserción escolar por medio del fortalecimiento de las habilidades comunicativas.  

 

Fuente: Autor del proyecto de Apps. 

 

En la tabla 7, se registra la información general de la propuesta pedagógica 

SIKUANIKAJORT APP,  que se proyectó en los grados sextos de educación básica 

secundaria de la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús, Cumaribo, 

Vichada, buscando apropiar las herramientas tecnológicas y los beneficios que 

podemos incluir en los procesos educativos que conllevan a la formación integral 

del educando, en la que esta comunidad educativa cuenta con un valor agregado 

que es que la mayoría de los estudiantes corresponden a comunidades indígenas 

con asentamiento en el Departamento y más en el municipio de Cumaribo. 

 

Resaltando que se busca reforzar las habilidades comunicativas en jóvenes Sikuani 

hablantes para disminuir la deserción escolar. 
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6.2 COMPONENTE TECNOLÓGICO 

6.2.1 Importancia de las Apps 

Basados en los aportes de Gardner (2014), las herramientas tecnológicas digitales 

móviles han generado un gran cambio en el entorno social, cultural y académico; 

influyendo en la identidad, el mundo fantástico e irreal en los jóvenes, pero si 

aprovechamos el máximo uso de estas, se puede influir significativamente en el 

fortalecimiento de procesos mediante el diseño de aplicaciones que incorporados a 

los métodos educativos permite captar la atención en cualquier lugar, hora y espacio 

porque es de fácil acceso a estas herramientas digitales móviles.     

 

En los estudios realizados sobre el uso de las aplicaciones móviles, Enríquez y 

Casas (2014), dan a conocer que hoy en día el uso de los dispositivos móviles va 

incrementando a diario, al punto que ya es un artefacto necesario para el desarrollo 

de la vida cotidiana que permite continuar con el ejercicio laboral, social y cultural, 

por ello, es importante tener claro que se puede manejar cualquier información, pero 

si se busca captar la atención de las personas, la metodología que se va abordar 

es fundamental para lograr centrar el interés que deseamos en el usuario.   

 

Entonces, los dispositivos tecnológicos móviles cada vez van incrementando como 

una necesidad para vivir en medio del entorno social en el que debemos estar 

inmersos en ella o nos quedamos por fuera, más aún con la influencia que estas 

tienen incluso en el desarrollo de los procesos académicos actuales, llevándonos a 

indagar más sobre cómo usar estos dispositivos móviles en el currículo y 

metodología educativa generando estrategias pedagógicas que ayuden a fortalecer 

cualquier competencia a través de las habilidades que estos dispositivos móviles  

ofrecen.   

6.2.2 App Inventor  

De acuerdo como lo expresa Benavides. (2012), La App inventor nos ofrece una 

gama de opciones que permiten adaptar con facilidad la programación que se desea 
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abordar, es gratuita pero en caso de adquirirla, esta es económica con relación a 

otros generadores de Apps, en ella se puede desplegar submenús en cada unidad 

y es versátil, su invención se originó por Google, este software permite que cualquier 

persona la pueda usar sin necesidad de tener el dominio de los lenguajes de 

programación.  

 

App Inventor, permite diseñar aplicaciones de software  para dispositivos Android, 

a través de un interfaz de fácil uso, permitiéndole al usuario traer y liberar objetos 

visuales para que la aplicación que se ha creado pueda ser usada en el sistema del 

equipo móvil; por otra parte, esta App se facilitó libremente a sus usuarios 

finalizando el 2010 pero solo a quienes estaban registrados, este software se puede 

guardar en un computador personal y se puede compartir a través copias de 

seguridad, en la que se puede descargar con .apk, agrupada para instalarla en el 

dispositivo android. 

 

Apoyados en la información expresada por Benavides. (2012), App Inventor cuenta 

con una serie de ventajas como el desarrollo fácil, con un margen de error mínimo, 

se puede almacenar en la nube, no es necesario ser un programador y como 

desventajas o limitaciones tales como el uso de Android Market, no permite la 

extensión de varias actividades, el tamaño debe ser mínimo y la complejidad de las 

actividades es limitada. 

 

Es importante tener en cuenta algunas características para descargar y hacer uso 

de esta App, tales como: 

1. Es compatible con ordenadores Mac OS X, GNU/Linux, con el sistema 

operativo Windows y Android. 

2.  Esta App puede ser instalada en Android.  

3. Se debe configurar el sistema, instalando el paquete de instalación. 

En cuanto a las características del sistema operativo y ordenador son: 

1.  Macintosh (con procesador Intel), 
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2. Mac OS X 10.5, 10.6.  

3. Windows; Windows XP, Windows Vista, Windows 7.  

4. GNU/Linux: Ubuntu 8+, Debian 5+.  

5. Navegador (Browser) 

6. Mozilla Firefox 3.6 o superior. Nota: Si está utilizando Firefox con la extensión 

NoScript, tiene que obtener la extensión.  

7. Apple Safari 5.0 o superior.  

8. Google Chrome 4.0 o superior.  

9. Microsoft Internet Explorer 7 o superior. 

6.2.3 Arquitectura de la información 

En este proceso se debe tener en cuenta que antes de dar inicio en la elaboración 

de la App, es ineludible la claridad de los que se busca y llevarlo al boceto de los 

screen y de esta forma manejar el lenguaje visual necesario para no perder tiempo 

en el momento que se inicia su elaboración en línea de la App Inventor. 

6.2.3.1 Diseño de screen de baja 
 

Se debe tener claro que los screen de baja son los pasos que se deben realizar 

antes de llegar a programar y plasmar en la App, en este caso, el diseño se elaboró 

en hojas blancas, a mano en búsqueda de generar la idea creativa para la propuesta 

pedagógica en los diseños que van a nutrir la App, dando inicio así con 20 screen 

que se evidencian a continuación. 

 

Figura 11. Bosquejo inicial de la App móvil.  

    



 

134 

 

    

    

    

    

 

  

 

Fuente: Diseño del investigador. 
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En la figura 11, se registra el boceto proyectado inicialmente para iniciar la creación 

de la App SIKUANIKAJORT, de acuerdo con la búsqueda de fortalecer las 

habilidades comunicativas en los estudiantes mediante, se plantea una propuesta 

con una gama de vocabulario que se usa en la comunidad indígena Sikuani y 

establecer un material con ayuda de las herramientas digitales – App´s – el 

fortalecimiento de las habilidades comunicativas.  

 

6.2.3.2 Screen de alta 

 

Una vez terminado el screen de baja, se realiza un análisis y revisión de esta para 

mejorar su estructura y llevarla al diseño de una herramienta tecnológica, coherente 

a los requerimientos de la propuesta investigativa, de acuerdo con lo anterior se usa 

en línea el recurso de App Inventor por su facilidad en usar, es gratis y tiene una 

buena calidad en resolución de imágenes e información que se adjunte allí.  

Cabe resaltar que en este proceso de revisión, se hizo necesaria una 

reestructuración en el diseño de screen iniciales pasando a 28. 

 

Figura 12. Screen de alta de la App SIKUANIKAJORT. 
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Fuente: Diseño del investigador 

 

En la figura 12, se plasma uno a uno los screen, se forma ordenada y secuencial en 

la que los estudiantes van a ingresar a explorar y desarrollar las unidades 

estructuradas para el fortalecimiento de las habilidades comunicativas. 

 

Una vez finalizado el diseño de la App Sikuanikajort y realizando una revisión 

detallada nuevamente se denota la necesidad de una nueva reestructuración de 

información porque las actividades que se plantearon al inicio, registraron dificultad 

en su programación, en algunas se dio por logos e imágenes que requieren de 

derechos de autor. 

A continuación se adjunta el enlace, http://ai2.appinventor.mit.edu/b/7vso en este se 

puede visualizar el screen de forma clara el recursos digital, pero antes se debe 

descargar el complemento MIT AI2 Companion, a los estudiantes se les informa que 

este enlace funciona por 2 horas, por tanto si se pasa del tiempo se debe volver a 

generar el link para realizar la debida descarga. Por otro lado, en los equipos 

móviles se copia y se pega en enlace en el explorador Google Chrome (es el más 

usado) o cualquiera que tena dentro de los que permiten realizar la descarga, se 

copia, se pega y se da clic en ir y se despliega una ventana para dar el permiso de 

descarga, de esta forma iniciar la exploración y ejecución de las unidades didácticas 

planteadas para el fortalecimiento de las habilidades comunicativas.  

 

 

 

http://ai2.appinventor.mit.edu/b/7vso
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Figura 13. Screen final App SIKUANIKAJORT 
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Fuente: Diseño del investigador 

 

Al finalizar este proceso de diseño de los screen, registrada en la figura 13 que con 

relación a la figura 12, se hicieron diversas modificaciones para que fuese más 

llamativo y creativo para los estudiantes, por ello se hacen correcciones a la App, 
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se da inicio a su elaboración en App Inventor, para esto se hizo necesario tomar la 

cuenta Gmail personal. A continuación se presentan los procesos ejecutados. 

 

 Paso 1. Exploración y activación cuenta 

Figura 14. Captura de búsqueda de App Inventor. 

 
 Fuente: tomado de www.google.com  
 
Como se evidencia en la figura 14, se inició la búsqueda del programa con el cual 
se va a diseñar la App. 
 
Figura 15. Registro de la cuenta en App Inventor 

 
Fuente: tomado de www.google.com  
 
Se realiza el registro y creación de la cuenta que se requiere para poder usar la 
plataforma de App Inventor, como se registra en la figura 15.  
 
Una vez diligenciado el proceso de creación de la cuenta, se inicia el proceso de 

diseño de los screen en la App Inventor, inicialmente se proyectaron diversas 

actividades  para incluir en los screen, aprovechando las bondades esta aplicación, 

práctica y visible. 

 

Luego, se inicia el proceso de programación, apropiando y estudiante diversos 

videos tutoriales encontrados en la web, organizados por medio de bloques  

prediseñados, siendo estos segmentos o dependencias articuladas donde se puede 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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determinar una función   para el cumplimento de una orden y de esta forma 

visualizarla en el screen. 

 

Las imágenes se realizaron a través de la herramienta Paint, luego organizadas y 

estructuradas en presentación de diapositivas y convertidas en archivo JPG para 

organizar la secuencia didáctica como insumo de su elaboración reconociendo el 

derecho de autor. 

 

 Paso 2. Diseño y programación  

Figura 16. Diseño inicial de la App SIKUANIKAJORT 

 

Fuente: Diseño del investigador. 

En la figura 16, se muestra la primera captura de pantalla de la Apk en la que se 

proyecta con el idioma nativo de la cultura Sikuani, se hace de forma creativa para 

captar la atención de los estudiantes. 

 

Este screen, representa la pantalla inicial de la App SIKUANIKAJORT, se trabaja 

por medio de imágenes diseñadas para que sea llamativo e informativo, se manejan 

colores vivos, llamativos porque es parte representativa cultural de la etnia, por otro 

lado se usa el desplegable de las opciones que ofrece el interfaz con el uso y adjunto 

de imágenes, el botón de inicio, usadas en todos los screen creados. 
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Y de acuerdo con este esquema se realizan los otros diseños para secuencias la 

información que se busca proyectar en esta App. 

 

Figura 16. Captura de programación del botón de inicio 

 

Fuente: Diseño del investigador. 

 

En la figura 16, se registra el diseño de este screen, se programa para poder 

acceder en la aplicación móvil, este se debe programar para poder permitir que el 

visitante la explore a través del menú. Este botón se presenta de color negro con 

letra blanca, siendo más visible, unido el control de eventos y así se dé el comando 

a realizar y así ingresar al menú de la App SIKUANIKAJORT. 

 

Figura 17. Captura diseño de menú App SIKUANIKAJORT 

  

Fuente: Diseño del investigador. 
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Como se evidencia en la figura 17, se proyecta la captura del menú de despliegue 

de la App, en la que el estudiante puede observar los ítems de ingreso a cada una 

de las unidades para su desarrollo. 

 

Figura 18. Diseño de la introducción de la App SIKUANIKAJORT 

 

Fuente: Diseño del investigador. 

En cuanto a la figura 18, se visualiza la introducción  

 

Figura 19. Diseño de objetivos de la App SIKUANIKAJORT 

 

Fuente: Diseño del investigador. 
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Figura 20. Diseño unidad de aprendizaje Vocabulario, App SIKUANIKAJORT 

 

 

Fuente: Diseño del investigador. 

 

Figura 21. Diseño unidad de aprendizaje Enseñemos a través de lo nuestro, App 

SIKUANIKAJORT. 

 

Fuente: Diseño del investigador. 

 

Figura 22. Diseño unidad de aprendizaje Continuemos explorando, App 

SIKUANIKAJORT 
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Fuente: Diseño del investigador. 

 Paso 3. Exportar 

 

 

Figura 23. Generación de la Apk de la App SIKUANIKAJORT 

 

Fuente: Diseño del investigador 

 

Figura 24. Compilación de la App SIKUANIKAJORT 
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Fuente: Diseño del investigador 

 

Figura 24. Generación de enlace para descargar la App SIKUANIKAJORT 

 

Fuente: Diseño del investigador 

 

Por último se crea el logo o  imagen representativa de la App, hecha a través de las 

herramientas de edición de un Smartphone, Samsung Note 20, se usan plumas de 

colores llamativos que son identidad de la cultura de la etnia indígena. 
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Figura 25. Logotipo App SIKUANIKAJORT 

 

 Fuente: Diseño del investigador. 

En la figura 25, se presenta el logo, inspirado en plumas y colores vivos que indican 

el amor y protección de las comunidades indígenas Sikuani por el cuidado y 

protección del entorno ambiental.  

6.2.3.3 Mapa de navegación  
 

Figura 26. Mapa de navegación SIKUANIKAJORT APP 

Presentación 

    

Primera unidad de aprendizaje 
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150 

 

   

Evaluación 

primera unidad 

de aprendiaje  

    

 

Inicio segunda undiad de aprendizaje 

    

 

Evaluación segunda unidad de aprendizaje 



 

151 

 

   
 

Inicio tercera 

undiad de 

aprendizaje 

   

    

Fuente: Diseño del investigador 

 

En la figura 26, está la estructura secuencial se las actividades diseñadas en la App 

para que se tenga claro el proceso articulado de las unidades programadas para el 

fortalecimiento de las habilidades comunicativas a través de la inclusión de la lengua 

indígena Sikuani como estrategia para disminuir la deserción escolar. 
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6.3 IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA CON EL 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. 

 

Es importante tener en cuenta que la propuesta pedagógica, tiene base académica 

desde su currículo, articulado con los planes de aula de la asignatura de Lengua 

Castellana y Tecnología e Informática; de acuerdo con los procesos escolares en la 

segunda asignatura entra  a jugar un papel importante con la inclusión de la 

transversalización de contenido temático.  

Grafica 38. Esquema articulación plan de aula 1 

 
Fuente: Investigador 
 
La implementación de la propuesta pedagógica tiene como base el plan de aula 

institucional como se muestra en la gráfica 38, en la que se inicia en el área de 
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tecnología e informática que está dividida en cuatro periodos académicos, 

desarrollando la propuesta en el desarrollo del primer periodo académico, el área 

organiza los ejes temáticos de acuerdo con las competencias de la Guía N° 30, Ser 

competentes en Tecnología que a su vez permite la transversalización con las 

diversas áreas, en este caso se inicia con el área de Español con el ánimo de 

fortalecer las habilidades lectoras. 

 

Grafica 39. Esquema articulación plan de aula 2 

 

Fuente: Investigador 
 

Continuando con el orden de articulación de la estrategia con el plan de aula del 

área de Tecnología e Informática, como se registra en la gráfica 39, se proyecta la 

secuencia de las unidades didácticas que se van a abordar dentro de la App 

Sikuanikajort mediante tres guías de aprendizaje apoyados en la exploración, que 
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nos permite reforzar conceptos de la temática que se trabajó, en la estructuración 

se presenta una lectura con un taller para afianzar las habilidades lectoras y por 

último la transferencia que busca medir la capacidad de reconocimiento y 

apropiación de estas habilidades mediante el desarrollo de una prueba interactiva 

que indica si su respuesta es satisfactoria o no.   

 

Tabla 20. Unidad de aprendizaje 1. Tu cultura es importante para nosotros. 

Nombre de la Unidad de aprendizaje: PRIMERA 

Tu cultura es importante para nosotros 
Teóricos que avalan la actividad 
Las habilidades comunicativas están inmersas en todos los procesos de 
desarrollo educativo porque a través de esta se busca que el estudiante apropie 
las habilidades necesarias para una mejor comprensión lecto escritora, siempre 
se busca llegar a la calidad educativa desde los diversos procesos educativos 
porque está la necesidad de relacionar el contexto y la importancia de 
comprenderlo porque se presentan obstáculos sociales y culturales como lo 
expresan Upegui, Velásquez, Ríos, Trujillo y Salazar (2009).  
Más aun cuando se busca la comprensión gramatical y cohesión de la lengua 
indígena sikuani en los procesos educativos.   
Competencia: 
Apropia vocabulario sencillo de la cultura sikuani – español 
Usa expresiones en sikuani – español para comunicarse con sus compañeros y 
docentes. 
Contenido temático 

 Vocales 

 Alfabeto 

 Fauna  

 Flora  

 Expresiones   
Descripción: se visualiza el contenido temático en cuanto a vocales, alfabeto, 
fauna, flora y algunas expresiones básicas para mejorar la comunicación de los 
estudiantes sikuani – hablantes, las apropie teniendo en cuenta las dimensiones 
comunicativas inferencial, literal y critica, en la que se finaliza con un ejercicio 
evaluativo de relacionar la expresión en sikuani y español.  
Secuencia didáctica: 
Esta unidad se divide en tres momentos: 
 
Exploración: en esta los estudiantes, visualizan el vocabulario y las expresiones 
allí plasmadas para practicar e identificar, reconociendo su propio dialecto con la 
inclusión en los procesos educativos de la institución. 
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Estructuración: en esta se proyectan algunas palabras y expresiones con sonido 
para que puedan apropiar con mayor facilidad los dimensiones comunicativas: 
literal, inferencial y critica, compartiendo la información con los demás 
compañeros no sikuani hablantes. 
 
Transferencia: en este aspecto, los estudiantes tanto sikuani hablantes y no 
sikuani hablantes realizan el ejercicio de interacción e intercambio de vocabulario 
y expresiones que permitan mejorar la fluidez verbal entre ellos.  
Tiempo Actividad del 

estudiante 
Actividad del 
docente 

Recursos  

10 minutos Disposición y 
organización del 
estudiante (protocolos 
de bioseguridad) 

Saludar y organizar a 
los estudiantes de 
acuerdo con los 
protocolos de 
bioseguridad 

Recurso humano 

10 minutos Exploración de 
SIKUANIKAJORT 
APP. 

Exposición de la 
propuesta 
pedagógica, 
presentando las 
instrucciones de uso. 

Recurso humano 
Dispositivos 
celulares 
Sikuanikajort App 

10 minutos Visualizar y explorar 
la unidad didáctica tu 
cultura es importante 
para nosotros. 

Explicación 
secuencial de uso de 
la App Sikuanikajort, 
explorando los 
conocimientos 
previos. 

Recurso humano 
Dispositivos 
celulares 
Sikuanikajort App 

10 minutos Ejecución de la 
estructuración, 
identificando 
imágenes, palabras, 
expresiones entre 
pares. 

Practica e interactúa 
con los estudiantes 
con el ejercicio de 
apropiación de 
vocabulario básico y 
expresiones 
cotidianas 

Recurso humano 
Dispositivos 
celulares 
Sikuanikajort App 

10 minutos Participación de 
intercambio de 
palabras y 
expresiones con los 
pares. 

Acompañamiento del 
intercambio de 
palabras 

Recurso humano 
Dispositivos 
celulares 
Sikuanikajort App 

10 minutos Desarrollo de la 
actividad de 
identificación de 
palabras y 
expresiones en 

Supervisión, 
acompañamiento y 
solución de dudas 
presentadas en el 
desarrollo del 

Recurso humano 
Dispositivos 
celulares 
Sikuanikajort App 
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sikuani – español en 
la App Sikuanikajort.  

ejercicio del taller 
evaluativo 

Evaluación: este proceso va inmerso desde el ingreso de los estudiantes al aula, 
teniendo en cuenta que este es de forma integral que se desarrolla durante toda 
la clase, teniendo en cuenta la observación directa y desenvolvimiento del 
educando en la que demuestra la apropiación de habilidades en el manejo tanto 
de la App y el reconocimiento de las dimensiones comunicativas. 

 Para ello se tienen en cuenta la co-evaluación, hetero-evaluación y auto 
evaluación para revisar su avance y propio proceso. 

 Se realiza retroalimentación del desarrollo de la actividad 

 Se realiza observación durante el desarrollo de la unidad didáctica, 
identificando y reconociendo el desempeño de los estudiantes ante el uso 
de la App Sikuanikajort. 

 Se realizan capturas de pantalla de las acciones ejecutadas en la unidad 
de aprendizaje 1, tu cultura es importante para nosotros.  

Recursos didácticos 
Dispositivo celular 
Sikuanikajort App 
Evidencia  
Figura 27. Captura presentación unidad de aprendizaje 1. 

 
Fuente: Sikuanikajort App 
 
En la figura 27, se registra la captura de pantalla en la que se presenta las 
características de la unidad de aprendizaje 1 que hace referencia a tu cultura es 
importante para nosotros. 
 
 

Figura 28. Captura exploración unidad didáctica 1 
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Fuente: Sikuanikajort App 
 
De acuerdo con la figura 28, se presenta la evidencia de la exploración de la 
unidad de aprendizaje n° 1, tu cultura es importante para nosotros por parte de 
los estudiantes. 
Figura 29. Captura estructuración unidad de aprendizaje n° 1 

 
Fuente: Sikuanikajort App 
 
En la anterior figura 29, se registra el uso del ejercicio de estructuración, en la que 
los estudiantes se encuentran ejecutando la secuencia presentada en la App. 

Figura 30. Captura transferencia unidad de aprendizaje n° 1 

 
Fuente: Sikuanikajort App 
 
En la figura 30. Se registra el ejercicio de la transferencia, momento en el cual los 
estudiantes lo están desarrollando la actividad organizada para esta unidad.  
Figura 31. Registro desarrollo de actividad unidad de aprendizaje n° 1 
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Fuente: el investigador  
En cuanto a la figura 31, se adjunta el registro fotográfico de los estudiantes 
desarrollando la unidad de aprendizaje N° 1, tú cultura es importante para 
nosotros. 

Fuente: Autor de la propuesta pedagógica Sikuanikajort App. 
 

Tabla 21. Unidad de aprendizaje 2. Enseñemos a través de lo nuestro. 

Nombre de la Unidad de aprendizaje: SEGUNDA 

Enseñemos a través de lo nuestro 
Teóricos que avalan la actividad 
De acuerdo con Grund y Gill (2011), cuando expresan que el Mobile Learning 
(ML), en español, aprendizaje electrónico móvil se ha introducido poco a poco en 
los procesos educativos de forma positiva, permitiendo que se fortalezcan los 
estrategias didácticas, aprovechando las herramientas tecnológicas de la 
información y la comunicación en los entornos educativos. 
Competencia: 
Desarrolla las habilidades comunicativas 
Desarrolla la activación de la comprensión literal, inferencial y crítica en la lectura. 
Contenido temático 

 Nivel literal 

 Nivel inferencial 

 Nivel critico    
Descripción: en esta unidad se busca profundizar los niveles de la habilidad 
lectora; literal, inferencial y crítica, aprovechando las bondades de los dispositivos 
digitales, en este caso la App; captando la atención de los educandos.   

Secuencia didáctica: 
Esta unidad se divide en tres momentos: 
 
Exploración: Se proyecta la temática que se va a abordar en la unidad, seguido 
de una lectura en español tarde de lluvia, texto corto pero apropiado para iniciar 
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la inclusión y trabajo relacionado para que los estudiantes puedan comprender los 
textos teniendo en cuenta las dimensiones lectoras. 
Preguntas y refuerzo temático de la conceptualización de las habilidades lectoras. 
 
Estructuración: en esta se proyectan la lectura pe emaekaniwiyo, para que l 
estudiante interactúe con su lengua nativa y pueda compartirla con los 
compañeros no sikuani hablantes.  
 
Transferencia: en este aspecto, los estudiantes tanto sikuani hablantes y no 
sikuani hablantes realizan el ejercicio presentado en la actividad de selección 
múltiple con única respuesta, teniendo en cuenta las los niveles de la habilidad 
lectora. 
Tiempo Actividad del 

estudiante 
Actividad del docente Recursos  

10 minutos Disposición y 
organización del 
estudiante 
(protocolos de 
bioseguridad) 

Saludar y dar 
instrucciones para el 
desarrollo de la unidad 
didáctica N° 2. 

Recurso humano 

15 minutos Hacer lectura en 
español del texto 
presentado en la 
unidad  

Orientación del ejercicio 
que se va a abordar en 
la actividad de clase  

Recurso humano 
Dispositivos 
celulares 
Sikuanikajort App 

20 minutos Realizar la lectura 
del texto en lengua 
sikuani, 
interactuando con 
sus pares. 

Orienta y complementa 
el proceso lector con 
pronunciación, 
resaltando los niveles 
de la habilidad lectora. 

Recurso humano 
Dispositivos 
celulares 
Sikuanikajort App 

15 minutos Desarrollo de la 
prueba se opción 
múltiple con única 
respuesta sikuani – 
español en la App 
Sikuanikajort.  

Supervisión, 
acompañamiento y 
solución de dudas 
presentadas en el 
desarrollo del ejercicio 
del taller evaluativo 

Recurso humano 
Dispositivos 
celulares 
Sikuanikajort App 

Evaluación: este proceso va inmerso desde el ingreso de los estudiantes al aula, 
teniendo en cuenta que este es de forma integral que se desarrolla durante toda 
la clase, teniendo en cuenta la observación directa y desenvolvimiento del 
educando en la que demuestra la apropiación de habilidades en el manejo tanto 
de la App y el reconocimiento de las dimensiones comunicativas. 

 Para ello se tienen en cuenta la co-evaluación, hetero-evaluación y auto 
evaluación para revisar su avance y propio proceso. 

 Se realiza retroalimentación del desarrollo de la actividad 
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 Se realiza observación durante el desarrollo de la unidad didáctica, 
identificando y reconociendo el desempeño de los estudiantes ante el uso 
de la App Sikuanikajort. 

 Se realizan capturas de pantalla de las acciones ejecutadas en la unidad 
de aprendizaje 2, enseñemos a través de lo nuestro.  

Recursos didácticos 
Dispositivo celular 
Sikuanikajort App 
Evidencia  
Figura 32. Captura presentación unidad de aprendizaje N° 2 

 
Fuente: Sikuanikajort App 
 
En la figura 32, se registra la captura de pantalla en la que se presenta las 
características de la unidad de aprendizaje 2 que hace referencia a enseñemos a 
través de lo nuestro 

Figura 33. Captura exploración unidad de aprendizaje N° 2 

 
Fuente: Sikuanikajort App 
 
De acuerdo con la figura 33, se presenta la evidencia de la exploración de la 
unidad de aprendizaje N° 2, enseñemos a través de lo nuestro por parte de los 
estudiantes. 
Figura 34. Captura estructuración unidad de aprendizaje N° 2 
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Fuente: Sikuanikajort App 
 
En la anterior figura 34, se registra el uso del ejercicio de estructuración, en la que 
los estudiantes se encuentran ejecutando la secuencia presentada en la App. 
Figura 35. Captura transferencia unidad de aprendizaje N° 2 

 
Fuente: Sikuanikajort App 
 
En la figura 35. Se registra el ejercicio de la transferencia, momento en el cual los 
estudiantes lo están desarrollando la actividad organizada para esta unidad.  
Figura 36. Registro desarrollo de actividad unidad de aprendizaje N° 2 
 

 
Fuente: el investigador  
 
En cuanto a la figura 36, se adjunta el registro fotográfico de los estudiantes 
desarrollando la unidad de aprendizaje N° 2, enseñemos a través de lo nuestro. 
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Fuente: Autor de la propuesta pedagógica Sikuanikajort App. 
 

Tabla 22. Unidad de aprendizaje 3. Enseñemos a través de lo nuestro. 

Nombre de la Unidad de aprendizaje: TERCERA 

Continuemos explorando 
Teóricos que avalan la actividad 

Es importante resaltar los aportes de Barragán (2014), cuando indica que se han 
hecho todos los esfuerzo necesarios para poder garantizar la protección de la 
cultura innata de las comunidades indígenas mediante la implementación de 
programas etnoeducativos que fortalezcan el idioma indígena como estrategia de 
conservar y continuar su identidad cultural y mucho mejor cuando es con ayuda 
de las herramientas tecnológicas dentro de los procesos educativos. 

Competencia: 
Desarrolla las habilidades lectoras 
Desarrolla la activación de la comprensión literal, inferencial y crítica en la lectura. 
Contenido temático 

 Nivel literal 

 Nivel inferencial 

 Nivel critico    
Descripción: en esta unidad se busca profundizar los niveles de la habilidad 
lectora; literal, inferencial y crítica, aprovechando las bondades de los dispositivos 
digitales, en este caso la App; captando la atención de los educandos.   
Secuencia didáctica: 
Esta unidad se divide en tres momentos: 
 
Exploración: Se proyecta la temática que se va a abordar en la unidad, seguido 
de una lectura entre párrafos entre sikuani - español visita al zoo, texto proyectado 
a profundizar la  comprensión de textos teniendo en cuenta las dimensiones 
lectoras. 
 
Estructuración: en esta se retoma la lectura visita al zoo, para que el estudiante 
interactúe con su lengua nativa y pueda compartirla con los compañeros no 
sikuani hablantes.  
 
Transferencia: en este aspecto, los estudiantes tanto sikuani hablantes y no 
sikuani hablantes realizan el ejercicio presentado en la actividad de selección 
múltiple con única respuesta, teniendo en cuenta las los niveles de la habilidad 
lectora. 
Tiempo Actividad del 

estudiante 
Actividad del docente Recursos  

10 minutos Disposición y 
organización del 

Saludar y dar 
instrucciones para el 

Recurso humano 



 

163 

 

estudiante 
(protocolos de 
bioseguridad) 

desarrollo de la unidad 
didáctica N° 3. 

15 minutos Hacer lectura entre 
párrafos sikuani - 
español del texto 
presentado en la 
unidad  

Orientación del ejercicio 
que se va a abordar en 
la actividad de clase  

Recurso humano 
Dispositivos 
celulares 
Sikuanikajort App 

20 minutos Realizar y apropiar 
la lectura del texto 
en lengua sikuani - 
español, 
interactuando con 
sus pares. 

Orienta y complementa 
el proceso lector con 
pronunciación, 
resaltando los niveles 
de la habilidad lectora. 

Recurso humano 
Dispositivos 
celulares 
Sikuanikajort App 

15 minutos Desarrollo de la 
prueba se opción 
múltiple con única 
respuesta sikuani – 
español en la App 
Sikuanikajort.  

Supervisión, 
acompañamiento y 
solución de dudas 
presentadas en el 
desarrollo del ejercicio 
del taller evaluativo 

Recurso humano 
Dispositivos 
celulares 
Sikuanikajort App 

Evaluación: este proceso va inmerso desde el ingreso de los estudiantes al aula, 
teniendo en cuenta que este es de forma integral que se desarrolla durante toda 
la clase, teniendo en cuenta la observación directa y desenvolvimiento del 
educando en la que demuestra la apropiación de habilidades en el manejo tanto 
de la App y el reconocimiento de las dimensiones comunicativas. 

 Para ello se tienen en cuenta la co-evaluación, hetero-evaluación y auto 
evaluación para revisar su avance y propio proceso. 

 Se realiza retroalimentación del desarrollo de la actividad 

 Se realiza observación durante el desarrollo de la unidad didáctica, 
identificando y reconociendo el desempeño de los estudiantes ante el uso 
de la App Sikuanikajort. 

 Se realizan capturas de pantalla de las acciones ejecutadas en la unidad 
de aprendizaje 3, continuemos explorando.  

Recursos didácticos 
Dispositivo celular 
Sikuanikajort App 
Evidencia  
Figura 37. Captura presentación unidad de aprendizaje 3. 
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Fuente: Sikuanikajort App 
 
En la figura 37, se registra la captura de pantalla en la que se presenta las 
características de la unidad de aprendizaje 3 que hace referencia a continuemos 
explorando. 

Figura 38. Captura exploración unidad de aprendizaje 3. 

 
Fuente: Sikuanikajort App 
 
De acuerdo con la figura 38, se presenta la evidencia de la exploración de la 
unidad de aprendizaje 3, continuemos explorando por parte de los estudiantes. 

Figura 39. Captura estructuración unidad de aprendizaje 3. 

 
Fuente: Sikuanikajort App 
 
En la anterior figura 39, se registra el uso del ejercicio de estructuración, en la que 
los estudiantes se encuentran ejecutando la secuencia presentada en la App. 
Figura 40. Captura transferencia unidad de aprendizaje 3.  
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Fuente: Sikuanikajort App 
 
En la figura 40. Se registra el ejercicio de la transferencia, momento en el cual los 
estudiantes lo están desarrollando la actividad organizada para esta unidad.  
Figura 41. Registro desarrollo de actividad unidad de aprendizaje 3.  
 

 
Fuente: el investigador  
 
En cuanto a la figura 41, se adjunta el registro fotográfico de los estudiantes 
desarrollando la unidad de aprendizaje N° 3, continuemos explorando. 
 

Fuente: Autor de la propuesta pedagógica Sikuanikajort App. 
 
El proceso evaluativo de las tres unidades   de aprendizaje se  realizó durante el 

desarrollo de las actividades proyectadas  a través de la exploración, estructuración  

pero  se complementa con  la evaluación organizada en la transferencia en la que 

el estudiante demuestra las habilidades adquiridas durante el desarrollo de la 

actividad interactiva, cada pregunta arroja su respuesta correcta, por cada habilidad 

lectora se han organizado preguntas en la que el estudiante y docente registraron 

en el control de las respuestas positivas y negativas en la planilla docente. 
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Una vez ejecutado este proceso se hace retroalimentación con transversalización,  

acompañamiento y apoyo del área de español – Sikuani.    
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7 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

7.1 ANÁLISIS DEL POSTEST  

 

Como instrumento de recolección de información y apoyados en la metodología 

descrita, se aplica la prueba postest después de haber realizado el proceso de 

fortalecimiento y seguimiento de las actividades proyectadas en la estrategias 

pedagógica en búsqueda de fortalecer las habilidades comunicativas por medio de 

la implementación de una herramienta tecnológica como lo fue la App Sikuanikajort, 

resaltando que se ejecuta el mismo proceso pero desde la traducción del 75% de la 

información en su lengua nativa para llegar a los estudiantes Sikuani hablantes, por 

tanto, luego de este proceso se plasma el registro, tabulación y análisis del anexo 

L. 

Competencia Comunicativa 

Habilidad comunicativa; Lectora 

Dimensiones lectoras; Literal, inferencial y crítica 

Derecho Básico del Aprendizaje: Comprende diversos tipos de texto, a partir de 

análisis de sus contenidos, características fórmales e intenciones comunicativas. 

Evidencia del aprendizaje: Infiere la intención comunicativa de los textos (narrar, 

informar, exponer, argumentar, describir) a partir de las circunstancias en que han 

sido creados. 

Competencia: Profundizar las habilidades comunicativas en estudiante sikuani 

hablante por medio de su segunda lengua – Español.  

A continuación se presenta una lectura para analizar y responder preguntas 

relacionadas al mismo. 
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7.1.1 Análisis de la dimensión literal.  

A continuación de registran los datos obtenidos después de la aplicación de la 

encuesta postest, teniendo en cuenta las primera cinco preguntas que abordan la 

dimensión literal. 

 

Gráfica 40. Dimensión literal pregunta 1

  

Fuente: investigador  

 

La gráfica 40, la pregunta se aborda en lengua sikuani, situación que arroja un 

resultado satisfactorio debido a que la solución acertada obtiene el 91% de 

respuestas, con un margen del 9 % de respuestas entre la B con el 4% y la C con 

el 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

91%

4%5%

¿Dejota nakuene Vera kae wai kowüya?

a.    En la granja de vaca de sus
abuelos

b.    En una casa grande

c.    En casa los fines de semana
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Gráfica 41. Dimensión literal pregunta 2. 

 

Fuente: investigador 

 

Continuando con la información adquirida en la aplicación del pretest, en la gráfica  

41 se registran las respuestas que refleja la prueba postest con relación a la 

dimensión literal, resaltando que la respuesta acertada es la B que arroja un 

resultado del 91%, mejorando satisfactoriamente la respuesta correcta entre los 

estudiantes, el 4% responden que las tejas y el 5% responden que un zapato. 

 

Gráfica 42. Dimensión literal pregunta 3. 

 

Fuente: investigador  

4%

91%

5%

¿Dexua yaina Vera pija amo pija bo jawatha?

a. Las tejas

b. Una veleta

c. Un zapato

4%5%

91%

¿Dexua uba Vera pija amonüyo?

a. Frutas

b. Granos

Verduras
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En la gráfica 42, se registra la pregunta literal número 3, indicando que la 

respuesta acertada es la C, Verduras, con alto porcentaje de respuestas acertada 

con el 91%, asumiendo que el rango de comprensión es satisfactoria, a 

comparación de la respuesta A que tiene un 4% y la respuesta B está con el 5%. 

 

Gráfica 43. Dimensión literal pregunta 4. 

 

Fuente: investigador 

 

En la gráfica 43, se continúa con un alto porcentaje en la respuesta positiva, 

señalando que el 91% de los estudiantes tanto sikuani hablantes como los 

mestizos responden correctamente, el 6% indica que son menos de 10 avispas y 

el 3% que son 20 avispas, aunque el porcentaje de respuestas incorrectas, hay 

que explorar los motivos por los cuales se ha fallado. 

Gráfica 44. Dimensión literal pregunta 5. 

 

 Fuente: investigador.  

3%

91%

6%

¿Dexua bitsa jitsipa pexanaejawa Vera?

a. 20 Avispas

b. Más de 20 avispas

c. Menos de 20 avispas

91%

5%4%

¿Dexua Vera tane kaniwiyo?

a. A merendar

b. A jugar

c. A correr
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En la dimensión literal de la pregunta 5, con relación a la invitación de Valerio a 

Vera, en la gráfica 44, el 91% de las respuestas apuntan a la correcta, dejando un 

margen de error del 9% en las respuestas incorrectas. 

7.1.2. Análisis dimensión inferencial  

La inferencia es el proceso del cual se obtiene información de la lectura o texto 

abordado de forma clara y concreta, por tanto, con la apropiación de este proceso 

se contribuye al fortalecimiento de las dimensiones lectoras.  

 

Grafica 45. Dimensión inferencial, pregunta 6 

 

Fuente: el investigador 

 

Según los resultados obtenidos en la gráfica 45, el 91% de los jóvenes de grados 

sextos responden adecuadamente con relación a que es se debe cultivar más frutas 

y verduras, seguido con el 9% de respuestas incorrectas. 

 

 

 

 

91%

4%5%

¿Depakuena meta be e´j´anatsi ´j´anewaitsia 
waja ubijan pitsapaejitsia?

a. Cultivando más frutas y verduras

b. Vendiendo la finca

Comprando la finca del lado
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Gráfica 46. Dimensión inferencial, pregunta 7. 

  

Fuente: el investigador 

 

En la gráfica 46, los estudiantes expresan con el 915 que la granja es productiva, 

siendo esta la respuesta correcta, continuando con el margen de equivocación de 

un 9% de respuestas incorrectas. 

 

Gráfica 47. Dimensión inferencial, pregunta 8. 

 

Fuente: el investigador. 

 

Según el registro de la gráfica 47 los estudiantes responden con el 91% que 

contribuyen a una sana alimentación, siendo esta la respuesta acertada, la 

4%

91%

5%

¿De pawünü meta berubatsi arapa itaneta?

a. La granja verde

b. La granja productiva

c. La granja de los amigos

91%

4%5%

¿Dejuatsia bitso namatamota waja ubijawa bo 
itapa pa´j´aejawa?

a. Contribuyen a una alimentación
sana

b. Es un lugar de descando

c. Es un lugar de mucho trabajo
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respuesta B, indicando que es un lugar de descanso con el 4%  y el 5% indican que 

es un lugar de mucho trabajo. 

Gráfica 48. Dimensión inferencial, pregunta 9. 

  

Fuente: el investigador 

 

En la gráfica 48, los jóvenes expresa que el 91%  responde que las granjas son 

importantes para la sociedad, mientras que el 4%  dice que es importante compartir 

y el 5% que es importante ayudar a cuidar las granjas. 

 

Gráfica 49. Dimensión inferencial, pregunta 10. 

  

Fuente: el investigador 

 

4%5%

91%

¿De paliwaisi nakato kapata waja tae itane?

a. Es importante compartir

b. Es importante ayudar a cuidar las
granjas

c. Las granjas son importantes para
la sociedad

91%

4%5%

¿Deitsi itsa ajibitsipae peubijawa boitapata 
pe´j´aejawa?

a. No habpian alimentos

b. No se comería frutas y verduras

c. Habría más espacio para jugar
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¿Qué pasaría si no existiesen las granjas?, pregunta representada en la gráfica 49, 

siendo la respuesta acertada la A, en la que responden positivamente el 91%, en 

cuanto a no se comería frutas y verduras el 4% y habrá más espacio con el 5% 

7.1.3 Análisis dimensión crítica 

A continuación se presenta la tabulación estadística y análisis de las preguntas 

proyectadas para fortalecer la dimensión crítica.  

 

Gráfica 50. Dimensión critica, pregunta 11 

 

Fuente: el investigador 

 

En la gráfica 50, la respuesta acertada es la A, resaltada co el 91% de respuestas 

correctas, el 4% manifiesta que es la B, el 5% registra que le gusta quedarse en 

casa a dormir a Vera. 

Gráfica 51. Dimensión critica, pregunta 12 

  

Fuente: el investigador 

91%

4%5%

¿De´j´va Vera jitsipawiaba pee´j´ana ejawa?

a. Salir a jugar con su amigo Víctor

b. Salir de compras

Quedarse en casa a dormir

4%5%

91%

¿Depitsijawa namatabü´j´ainame ´j´ua uba 
Vera pija amo?

a. Se cultivan verduras

b. Se tienen vacas

c. Todas  las anteriores



 

175 

 

Dentro del contexto de la pregunta, el 100% de los estudiantes acertaron en la 

respuesta correcta puesto se cultivan verduras y se tienen vacas dentro de la granja 

según los datos obtenidos de la gráfica 51.  

Gráfica 52. Dimensión crítica, pregunta 13 

 

Fuente: el investigador 

 

Según el registro de la gráfica 52, en la que se solicita dar respuestas a cómo 

debería ser la granja de Vera, el 91% responden adecuadamente con que debe ser 

grande para sembrar y tener animales, el 4% responde que debe ser pequeña para 

ahorrar espacios y el 5% que mediana para poder tener solo animales. 

 

Gráfica 53. Dimensión critica, pregunta 14. 

  

Fuente: el investigador 

91%

4%5%

¿De pakuenia meta Vera peubijawa debeitsi?

a. Grande, para sembrar y tener
animales

b. Pequeña, para ahorrar espacios

c. Mediana, para tener solo
animales.

91%

4%5%

¿Ika itsa na najumetabu´j´einame ne ubijawa 
nija bo itapata?

a. Contribuye a una sana
alimentación

b. Permite trabajar en equipo

c. Ayuda a realizar trabajos sin salir.
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En cuanto a la gráfica 53, consideración e importancia de la huerta en casa, al 91% 

de los estudiantes señalan que es importante porque esta contribuye a una sana 

alimentación, el 4% indica que permite el trabajo en equipo y el 5% indica que una 

huerta ayuda a realizar trabajos sin salir.  

 

Gráfica 54. Dimensión crítica, pregunta 15. 

 

Fuente: el investigador 

 

Por último, en la gráfica 54, con relación a la importancia de tener una huerta en 

casa, el 91% considera que si es importante porque contribuye a una sana 

alimentación mientras que el 6% y el 3% responde de forma desacertada de 

acuerdo con la información brindada en la lectura la Granja de Vera. 

 

7.2 Análisis Pretest y Postest 

 

En el proceso de ejecución del diseño metodológico es fundamental la relación del 

pretest y postest para poder determinar si la estrategia implementada para el 

fortalecimiento de las habilidades comunicativas en búsqueda de disminuir la 

deserción escolar es satisfactoria, por ello se relaciona la siguiente información. 

    

 

 

3%

91%

6%

¿Itsa ubatsi meta waja bo itapata be liwaisi 
namatamotatsi?

a. no, porque requiere de trabajo

b. Sí, porque contribuye a una sana
alimentación

c. Sí, porque jugamos con la comida
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Tabla 16. Análisis comparativo dimensión literal 

Prueba pretest Prueba postest 

Los resultados obtenidos de la muestra 

abordada el 51% de las respuestas 

fueron satisfactorias. 

En cuanto a los resultados obtenidos 

después de la ejecución de la propuesta 

pedagógica, el 91% de los resultados 

mejoraron, dejando un porcentaje 

negativo del 49 % al 9%. 

Conclusión 

En los ítems 1, 2, 3, 4 y 5, competencia de habilidad comunicativa, dimensión 

lectoral literal, se buscó que el estudiante reconociera el componente de la 

dimensión literal e identifique la información de forma literal en el texto. 

Ante esto se pueda expresar dificultad en los educandos tomados en la muestra 

debido a situaciones que conllevan al desinterés únicamente al iniciar y 

escuchar que se debe realizar lectura, pero esto se tuvo en cuenta a la hora de 

diseñar la unidad de aprendizaje, siendo una lectura corta considerándola 

llamativa, en cuanto a las respuestas al taller diagnóstico, en su mayoría la 

contesta en español, de forma corta y directa, dificultándose la interpretación de 

la información que aunque es literal se dio respuesta a cada una de las 

preguntas. 

Por otro lado, se identifica que se mejoraron los resultados del 51% al 91% de 

respuestas afirmativas. 

 

Fuente: el investigador. 

 

Tabla 17. Análisis comparativo dimensión inferencial 

Prueba pretest Prueba postest 

La inferencia inicia con un resultado del 

51%, en esta se abordó la habilidad 

comunicativa, dimensión inferencial, en 

De acuerdo con los niveles de 

apropiación de los componentes, se 

indica que para este proceso se realiza 
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la que se pretende llevar al estudiante 

a que infiera información a partir de los 

textos presentados y dadas las 

circunstancias en que se proyectan en 

el desarrollo de sus actividades diarias; 

en esta se evidencia la carencia y 

apropiación de la sustracción de ideas 

del texto propuesto, dando a conocer 

vacíos en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

y proyecta la lectura en lengua 

indígena completamente, tanto el texto 

como las preguntas que se abordan 

para poder comprender si el cambio da 

beneficio a los educandos sikuani 

hablantes; en los ítem 1, 2, 3, 4 y 5, los 

estudiantes en su mayoría da 

respuesta en la lengua nativa sikuani y 

se evidenció la conversación y sonrisa 

de estos educandos al encontrar una 

prueba en su mismo lenguaje, 

abordando así la habilidad 

comunicativa, dimensión lectora literal 

en la que se reconoce el componente 

de esta dimensión. 

Conclusión 

En esta dimensión el comparativo de resultados es satisfactorio dejando registro 

de entre el 51% de respuestas positivas en la prueba diagnóstica y el 91% 

positivo una vez abordada la propuesta pedagógica.  

Fuente: el investigador 

 

Tabla 18. Análisis comparativo dimensión crítica 

Prueba pretest Prueba postest 

Por último y no menos importante, los 

ítem 11, 12, 13, 14 y 15, habilidad 

comunicativa, dimensión lectora crítica 

en la que se proyecta la comprensión e 

intención comunicativa de un texto, 

argumentando la idea presentada en 

Este instrumento se aplicó con el fin de 

establecer si la propuesta planteada 

permitió la contribución y apropiación 

de las competencias comunicativas a 

través del fortalecimiento de las 

habilidades lectoras mediante la 
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un texto, presentando dificultad con el 

análisis crítico de la lectura presentada 

en idioma español.  

 

En la aplicación del pre test, se diseña 

y aplica al 100% en lenguaje español, 

dado a que se busca tener una idea 

clara de la apropiación de la 

competencia comunicativa en la que se 

debe iniciar de acuerdo con los 

derechos básicos de aprendizaje del 

área para el nivel educativo sexto y 

séptimo, que transversalizado con el 

área de tecnología e informática, se 

evidencia carencia o poca apropiación 

de estos procesos lectores.  

dimensión crítica, una vez desarrollada 

la estrategia, inclusión de la App 

Sikuanikajort como  instrumento para 

mejorar las habilidades comunicativas 

en los procesos de enseñanza 

aprendizaje que contribuyan a la 

disminución de la deserción escolar.  

 

 

Conclusión 

Uno de los factores que llamo la atención fue el uso del recurso digital como lo 

fue la creación de la App Sikuanikajort porque logro captar la atención de no 

solo los educandos sino de docentes y directivos docentes para abordar una 

problemática compleja de la deserción escolar a través del fortalecimiento de las 

habilidades comunicativas con la inclusión de las herramientas tecnológicas.  

Fuente: el investigador 

 

7.3 Análisis deserción escolar  

 

Dentro del análisis, se retoma la información que se presenta a continuación con 

relación a la tabla 1. 

 



 

180 

 

Tabla 2. Deserción por grados y año 

Año 

 

Grado 

Año 2020 Año 2019 Año 2018 

MI MF D MI MF D MI MF D 

Sextos 259 210 49 150 132 18 152 139 13 

 Fuente: (Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús) 

 

Esto con el fin de realizar una comparación con la inclusión de la deserción 

presentada con el año inicial 2021, haciendo énfasis en los grupos de estudiantes y 

su número a comparación de los años 2000, 2019 y 2018 presentada en la tabla 1, 

indicando matricula inicial, matricula final y cantidad en número con relación a la 

deserción. 

 

Tabla 23. Deserción por grados y año a 2021 

Año 

 

Grados 

Año 2021 Año 2020 Año 2019 Año 2018 

MI MF D MI MF D MI MF D MI MF D 

Sextos 215 215 0 259 210 49 150 132 18 152 139 13 

Fuente: (Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús) 

 

Teniendo en cuenta la tabla 8, se afirma que la matricula inicial del año 2021 

comparada con los años 2020, 2019 y 2018 disminuyó al primero periodo 

académico, aunque se puede atribuir a otros factores externos dados por el 

aislamiento social y la no alternancia en la que los padres de familia prefieren 

tenerlos alejados de las aglomeraciones o contacto con otras personas, dando un 

parte positivo ante la disminución al primer periodo académico del año 2021 en la 

que la deserción escolar ha disminuido. 
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Gráfica 56. Comparación reporte de matricula  

 

Fuente; el investigador 

 

En la gráfica 56, se presenta el reporte de matrícula inicial, matrícula final al corte 

del primer periodo académico del año 2021, en la que se manifiesta que comparado 

con los años anteriores, se disminuyó la matrícula pero se logró un avance 

significativo en la disminución de la deserción escolar. 

 

Es importante aclarar que los agentes externos a las instituciones educativas alteran 

el buen desarrollo de los procesos académicos y más en los estudiantes 

provenientes de la zona rural porque al ver el nivel de exigencia buscan generar 

ingresos más no avanzar en los procesos educativos.  

 

Cabe resaltar que la muestra inicial fue de 215 estudiantes, que de acuerdo con los 

permisos de uso de imagen y aplicación de la propuesta pedagógica se redujo a 77 

estudiantes aduciendo el aislamiento social y no retorno a las aulas de clase, dentro 

de este proceso e indagación, de los 77 estudiantes, 57 de ellos se reconocen 
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pertenecer a un grupo poblacional indígena, que en forma más detallada, 29 

estudiantes de los 57, pertenecen a la etnia indígena Sikuani, 13 jóvenes son del 

grupo poblacional Curripaco y  15 corresponden al grupo aborigen Piapoco. 
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8 CONCLUSIONES 

 

La inclusión  de la App Sikuanikajort en los procesos de enseñanza aprendizaje y la 

deserción escolar de los estudiantes sikuani hablantes de los grados sextos de la 

institución educativa Sagrado Corazón de Jesús se puede manifestar que está en 

el rango de satisfacción en la aplicación de la propuesta pedagógica se logró dar 

solución al problema inicialmente planteado y aunque no es muy claro, se disminuyó 

la deserción escolar, que independientemente de estas, también se obtuvieron otras 

conclusiones. 

 

Se logró la implementación de la estrategia educativa apoyada en la App 

Sikuanikajort, contribuyendo en las habilidades comunicativas a través del 

fortalecimiento de las habilidades comunicativas en los estudiantes sikuani 

hablantes y mestizos de la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús. 

 

En cuanto a la determinación de los factores que inciden en la deserción escolar no 

es muy claro indicar el valor pero se disminuyó en cuanto a estadísticas sólo en el 

primer periodo académico del año escolar 2021. 

 

Cabe resaltar que el impacto generado por la aplicación de la estrategia pedagógica 

apoyada en la App Sikuanikajort fue satisfactoria, resaltando que a pesar de las 

situaciones presentadas en el ejercicio de la misma se apoyaron los procesos del 

área de español mediante la transversalización de ejes temáticos con el área de 

tecnología e informática y más aún con el aislamiento social al que estamos 

inmersos. 

 

También es importante reconocer que siendo la tecnología de la información y la 

comunicación incluida en los procesos educativos permiten el mejoramiento de la 

calidad de la educación, la creación de ambientes agradables,  genera práctica tanto 

para el discente como el orientador del proceso, siendo esto la oportunidad para 



 

184 

 

salir de unos esquemas y diseños tradicionalista que van a permitir crear unas 

clases dinámicas e interactivas con la población objetivo educar. 

 

Mediante el uso, apropiación de artefactos y dispositivos tecnológicos hacen que el 

estudiante indígena adquiera una actitud favorable lingüística que  permite así abrir 

unos campos de procesos culturales diferentes al propio para que no se pierda su 

identidad sin desconocer otros grupos poblacionales del entorno. 

 

También cabe resaltar que fue esta la oportunidad para adquirir nuevos 

conocimientos; formar y fortalecer la competencias comunicativas interculturales 

haciendo inclusión de una sociedad multilingüe  y multiculturales en miras de 

mejorar los procesaos educativos y de formación. 

 

Al implementar nuevas estrategias educativas novedosas  en la región teniendo en 

cuenta la búsqueda del mejoramiento de las habilidades comunicativas, logrando 

identificar que el estudiantes originario de los pueblos ancestrales al salir de su 

resguardo indígena habiendo cursado sus estudios iniciales de primaria en  la 

orientación de los 5 años iniciales  de sus estudios básicos  con el mismo docente 

durante todos los años, en un entorno genuinamente de su cultura, influye 

drásticamente. 

 

Por otro lado, este estudiante al enfrentarse a una institución educativa donde su 

población es netamente colona y mestiza, su segundo idioma es español, crea una 

barrera, volviéndolo impotente, en la que toma una actitud de no  continuar con sus 

estudios de secundaria, arrojándolo a la deserción, animándose así, con el consuelo 

de que el otro año vuelve y se matricula y quizás esté más preparado para enfrentar 

este gran reto. 

 

El tener un dicente por cada materia y cambios cada 60 o 120 segundo, genera en 

traumatismo siendo estos docentes del interior del país donde la única forma de 
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comunicarse es el español crea un obstáculo grande porque por más que cuenten 

con el perfil profesional, es absolutamente diferente al encontrar una gama o 

variedad en culturas indígenas.  

 

También se logró captar la atención de los estudiantes mediante la implementación 

y el diseño de una estrategia metodológica  con el uso de una  App, siendo esta una 

estrategia dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje  para  que ellos  

fortalezcan  su lengua nativa. 

 

No se logró determinar  y concluir  si en  realidad el uso de las App impedía  la 

deserción escolar en los estudiantes del grado sexto, esto dado a que  por la 

emergencia sanitaria por la que estamos pasando haya contribuido en la generación 

de diversas  situaciones de desequilibrio en la estabilidad económica, financiera,  y 

de salud pública, produciendo deserciones inclusive en los padres de familia como 

de los sectores externos  inmersos en estos procesos educativos. 

 

 Por último, el uso de un artefacto o elemento tecnológico que este dentro del 

proceso de enseñanza - aprendizaje va a ser elemento fundamental para el 

fortalecimiento de cualquier temática que se desee abordar desde el área de 

tecnología e informática. 
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9 LIMITACIONES 

 

Para el desarrollo de la propuesta investigativa, se presentaron diversas falencias 

entre ellas las siguientes: 

1. El distanciamiento social al que nos vimos expuestos toda la población a nivel 

Nacional debido a la emergencia sanitaria que logro superar más el año. 

2. Contacto directo con docentes y directivos docentes para mayor y mejor 

apropiación de la estrategia pedagógica para el fortalecimiento de las 

habilidades comunicativas en los educandos. 

3. Es poco el material bibliográfico confiable que se pueda abordar con relación 

a la estructura gramatical de la lengua indígena Sikuani. 

4. Hay carencia de material ilustrativo para conocimiento y fortalecimiento de la 

lengua indígena. 

5. A la fecha se carece de material que permita aprender, manipular o compartir 

con relación a textos que apoyen o fortalezcan las culturas indígenas 

independientemente  del grupo poblacional al que pertenecen. 

6. La población inicial para la muestra inicial se vio afectada por la emergencia 

sanitaria. 

7. La comunicación y contacto con los estudiantes, docentes y directivos 

docentes se vio alterada, limitándose en su mayoría a comunicación a través 

de plataformas digitales, llamadas telefónicas y mensajes por whatsapp.  

8. Los líderes en busca de proteger a su comunidad y su cultura reservan 

información y comparten muy poco con las personas externas. 

9. Es importante dominar la lengua nativa para poder abordar la temática con 

mayor propiedad y evitar de pronto situaciones incomodas por un error en la 

traducción de la información.  
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10 IMPACTO / RECOMENDACIONES / TRABAJOS FUTUROS 

 

Es gratificante expresar el arduo trabajo que se desarrolló para dar cumplimiento y 

solución a una de las problemáticas que presenta la institución educativa Sagrado 

Corazón de Jesús, abordando temas sensibles como el cuidado, protección y 

búsqueda de la conservación de una de las comunidades indígenas más 

representativas del Departamento de Vichada, actividad que está inmersa en el 

quehacer docente en pro del bienestar de la comunidad educativa. 

 

A pesar de las adversidades, el impacto es positivo porque se da inicio a la 

exploración a un campo investigativo que no se había abordado por las mismas 

barreras culturales, aun viviendo en la misma zona porque por años se ha 

desconocido la importancia e influencia de las comunidades indígenas en el 

desarrollo del municipio y hasta del mismo departamento, abriendo la brecha que 

va a permitir unificar estrategias en beneficio de todo el sector educativo. 

 

Por otro lado, se recomienda que se deben incluir a todas las comunidades 

indígenas del sector, puesto que se abordó el trabajo con una de ellas, siendo la 

considerada más predominante en el Departamento pero no se pueden desconocer 

los otros grupos aborígenes del mismo, que aunque tengan rasgos característicos 

similares, bien sea físico culturales y en su lengua, su identidad es innata y única.  

 

Considerando que el impacto se puede visualizar a mediano y largo plazo, 

reajustando la estrategia y las herramientas digital aplicada en la que se pueden 

abordar desde cualquier otra asignatura, incluyendo estos procesos en el marco del 

plan de mejoramiento institucional y el proyecto educativo institucional para 

fortalecer el desarrollo integral de los agentes educativos y se prioricen todas las 

etnias, dando la misma importancia a cada una de ellas. 
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ANEXO A CRONOGRAMA 

Tabla 3. Cronograma  

Actividades / Fases 
EJECUCIÓN PROYECTO 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 

FASE 1. EXPLORACIÓN          

Revisar los reportes estadísticos de 

deserción escolar desde el año 2015 

a 2020.  

         

Revisar los soportes adjuntos por los 

padres de familia para argumentar el 

retiro de los estudiantes. 

         

Comparar y analizar el registro de 

deserción con relación a la influencia 

de las habilidades comunicativas en 

los estudiantes sikuani hablantes. 

         

Determinar en porcentaje los grupos 

estudiantiles con mayor deserción 

escolar.  

         

Indagar sobre las estrategias 

institucionales para fortalecer las 
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habilidades comunicativas en los 

estudiantes sikuani hablantes  

FASE 2. PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA 

         

Diseño de encuesta Pre Test 

deserción escolar 

         

Diseño de entrevistas          

Diseño de encuesta exploración de 

equipos móviles 

         

Diseño de la secuencia didáctica          

Diseño de la estrategia pedagógica            

Diseño de formato de permiso de 

participación de estudiantes, padres 

y docentes. 

         

Diseño de encuesta Pre Test 

deserción escolar 

         

Diseño de la App´s          

FASE 3. IMPLEMENTACIÓN 

ESTRATÉGICA 
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Diligenciamiento de formato de 

permiso de participación 

         

Aplicación de entrevistas          

Observación directa, grupos de 

discusión  

         

Aplicación de la encuesta Pre Test 

deserción escolar 

         

Aplicación encuesta exploración de 

equipos móviles 

         

Aplicación de la secuencia didáctica          

Aplicación de la estrategia 

pedagógica 

         

Uso de la App´s          

FASE 4. EVALUACIÓN          

Informe de la encuesta Pre Test 

deserción escolar 

         

Informe de las entrevistas          

Informe  de encuesta de exploración 

de equipos móviles 

         



 

199 

 

Informe de la aplicación de la 

secuencia didáctica 

         

Informe del uso de la App´s          
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Anexo B. PRESUPUESTO 

 

Tabla 4. Presupuesto  

Recurso Financiero 

Concepto Característica Valor unidad Cantidad Valor total 

Computador 

Elaboración de formatos, 

elaboración de informes, 

diseño de entrevistas, 

encuestas, programación de 

la App 

$2.300.000 1 $2.300.000 

Servicio internet 

Programación de App 

Uso de programas 

Explorar información en la 

web 

1 hora: $2.000 350 horas $750.000 

Celular gama media 

Uso de la App 

Entrevistas 

Registro fotográfico 

$650.000 1 $650.000 

Transporte 
Visita resguardos indígenas 

zona rural 
$18.000 día 20 días $ 360.000 

Total equipos: $ 4.060.000   
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Materiales:   

Impresora 
Impresión de encuestas, pre 

test 
$450.000 1 $450.000 

Resmas de papel 
Impresión de encuestas, pre 

test 
1 $10.500 10 $105.000 

Total materiales: $555.000   

Talento humano:   

Profesional Ingeniero 
Acompañamiento y asesoría 

técnica 
$25.000 hora 120 horas $3.000.000 

Docente ejecutor 
Desarrollo y aplicación de la 

propuesta investigativa. 
$22.000 hora 320 horas $7.040.000 

Total talento humano: $10.040.000   

Total presupuesto:   $14.655.000 

Imprevistos 10%   $1.465.500 

Total presupuesto:   $16.120.500 
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Anexo C. FORMATO PERMISO IMAGEN 
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Anexo D. FICHA DE CARACTERIZACIÓN 
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Anexo E. ENCUESTA EXPLORACIÓN EQUIPOS MÓVIL 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

Con énfasis en Microempresas 

Aprobada por la Resolución 0600 del 8 de Noviembre de 2011 y  

  Decreto N° 169 del 20 de mayo de 2013, 

Emanadas de la Secretaría de Educación y Cultura de Vichada 

Página 223 

ENCUESTA EXPLORACIÓN EQUIPOS MÓVIL 

NOMBRE:   

GRADO:  

1. ¿Cuenta con dispositivo celular personal?  

A. SI    ___  

B. NO ___ 

2. ¿El dispositivo móvil es de gama? 

a. Baja 

b. Media 

c. Alta 

3. ¿Cuánto tiempo destina para ocio y uso de apps en el celular durante la 

jornada diaria? 

A. Menos De 1 Hora 

B. Entre 1 Y 3 Horas 

C. Más De 4 Horas 

4. ¿Cuáles son las apps que más le llaman la atención? 

A. TIK – TOK 

B. CULTURA Y EDUCACIÓN  

C. JUEGOS 

D. OTRO ¿Cuál?________ 
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5. ¿Conoce alguna Apps que le ayude a mejorar las habilidades 

comunicativas con el lenguaje Sikuani? 

A. Si   ____ 

B. No ____ 

6. Le gustaría conocer y usar una Apps que le permita mejorar su habilidad 

comunicativa del idioma Sikuani? 

A. Si    ___ 

B. No  ___ 

7. ¿Cuenta con conectividad a través de? 

A. WiFi Institucional  

B. Datos en el dispositivo móvil fijo 

C. Datos en el dispositivo a través de recarga 

D. Puntos digitales de conectividad 

E. Ninguno 
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Anexo F. ENTREVISTA DESERCIÓN ESCOLAR 

 

  INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

  Con énfasis en Microempresas 

Aprobada por la Resolución 0600 del 8 de Noviembre de 2011 y  

  Decreto N° 169 del 20 de mayo de 2013, 

 Emanadas de la Secretaría de Educación y Cultura de Vichada 

Página 225 de 1 

ENTREVISTA DESERCIÓN ESCOLAR 

Estudiantes Sikuani Hablantes  

NOMBRE:   

GRADO:  

1. ¿Cuál es el concepto que tiene sobre deserción escolar?  

2. ¿Cuál cree que son las causas que influyen en la deserción escolar? 

3. ¿Considera usted que el idioma español - sikuani influyen en la deserción 

escolar? 

4. ¿Cuál es la primera impresión que tiene cuando llega al grado sexto de la 

institución educativa y por qué? 

5. ¿Se le ha dificultado la comunicación con los docentes y/o estudiantes de 

habla español? 

6. ¿Conoce alguna Apps que se use a través del lenguaje sikuani? 

7. ¿Usa alguna Apps que le ayude a mejorar las habilidades comunicativas? 

8. Considera que si usa una Apps con lenguaje sikuani le va a beneficiar en 

su comunicación dentro de la comunidad educativa. 
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Anexo G. ENTREVISTA DESERCIÓN ESCOLAR DOCENTES 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

Con énfasis en Microempresas 

Aprobada por la Resolución 0600 del 8 de Noviembre de 2011 y  

Decreto N° 169 del 20 de mayo de 2013, 

Emanadas de la Secretaría de Educación y Cultura de Vichada 
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ENTREVISTA DESERCIÓN ESCOLAR  

DOCENTES GRADO SEXTOS 

NOMBRE:   

GRADO:  

1. ¿Cuál considera es el motivo de la deserción escolar en los grados 

sextos?  

2. ¿Siendo docente no nativo, qué estratega usa para transmitir el 

conocimiento a los estudiantes sikuani hablantes? 

3. ¿Considera usted que el idioma español - sikuani influyen en la deserción 

escolar de los estudiantes sikuani hablantes de los grados sextos? 

4. ¿Cuál es el proceso de inducción de los estudiantes sikuani hablantes al 

ingreso por primera vez a la clase que imparte? 

5. ¿Se le ha dificultado la comunicación con los estudiantes de habla sikuani 

y por qué? 

6. ¿Conoce alguna apps que se use a través del lenguaje sikuani? 

7. ¿Usa alguna apps que le ayude a mejorar las habilidades comunicativas 

para dirigirse a los estudiantes sikuani hablantes? 
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Anexo H. ENTREVISTA DESERCIÓN ESCOLAR DIRECTIVOS DOCENTES 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

Con énfasis en Microempresas 

Aprobada por la Resolución 0600 del 8 de Noviembre de 2011 y  

Decreto N° 169 del 20 de mayo de 2013, 

Emanadas de la Secretaría de Educación y Cultura de Vichada 
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FORMATO ENTREVISTA DESERCIÓN ESCOLAR  

DIRECTIVOS DOCENTES  

NOMBRE:   

GRADO:  

1. ¿Cuál es el grado con mayor deserción escolar en la institución educativa 

en los últimos 3 años? 

2. ¿Cómo miden o llevan el control del índice de deserción escolar en la 

institución educativa? 

3. ¿Cuál considera es el motivo de la deserción escolar en el grado con 

mayor porcentaje de deserción? 

4. ¿Cuáles son las estrategias que usa la institución educativa para 

transmitir el conocimiento a los estudiantes sikuani hablantes con los 

docentes de las diversas culturas no indígenas? 

5. ¿Cuáles estrategias implementa la institución educativa para disminuir la 

deserción escolar? 

6. ¿Considera usted que el idioma español - sikuani influyen en la deserción 

escolar de los estudiantes sikuani hablantes de los grados sextos? 

7. ¿Cuál es el proceso de inducción de los estudiantes sikuani hablantes al 

ingreso por primera vez a grado sexto? 
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8. ¿Se le ha dificultado la comunicación con los estudiantes de habla sikuani 

y por qué? 

9. ¿Conoce alguna apps que se use a través del lenguaje sikuani? 

10. ¿Usa alguna apps que le ayude a mejorar las habilidades comunicativas 

para dirigirse a los estudiantes sikuani hablantes? 
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Anexo I. ENCUESTA USO APPS ESTUDIANTES – DOCENTES 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

Con énfasis en Microempresas 

Aprobada por la Resolución 0600 del 8 de Noviembre de 2011 y  

Decreto N° 169 del 20 de mayo de 2013, 

Emanadas de la Secretaría de Educación y Cultura de Vichada 

Página 229 de 1 

ENCUESTA USO APPS  

ESTUDIANTES – DOCENTES  

NOMBRE:   

GRADO:  

11. ¿Considera pertinente el uso de la Apps Sikuani – Español en la 

institución Educativa? 

a.  Si  

b. No  

12. ¿Cuál es el nivel de conocimiento del Apps Sikuani – Español? 

c. Buena 

d. Regular  

e. Mala 

13. Satisfactoria 

14. ¿Considera que la Apps Sikuani – Español lo ha beneficiado en mejorar 

la habilidad comunicativa entre la comunidad? 

a. Si 

b. No 

c. No responde 

15. ¿Considera que la Apps es incluyente en la comunidad educativa del 

Sagrado Corazón de Jesús? 

a. Si 

b. No  
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Anexo J. ENCUESTA USO APPS DIRECTIVOS DOCENTES 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

Con énfasis en Microempresas 

Aprobada por la Resolución 0600 del 8 de Noviembre de 2011 y  

Decreto N° 169 del 20 de mayo de 2013, 

Emanadas de la Secretaría de Educación y Cultura de Vichada 
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ENCUESTA USO APPS  

ESTUDIANTES – DOCENTES  

NOMBRE:   

GRADO:  

1. ¿Considera pertinente el uso de la Apps Sikuani – Español en la 

institución Educativa? 

f.  Si  

g. No  

2. ¿Cuál es el nivel de conocimiento del Apps Sikuani – Español? 

h. Buena 

i. Regular  

j. Mala 

3. Satisfactoria 

4. ¿Considera que la Apps Sikuani – Español lo ha beneficiado en mejorar 

la habilidad comunicativa entre la comunidad? 

d. Si 

e. No 

f. No responde 

5. ¿Considera que la Apps es incluyente en la comunidad educativa del 

Sagrado Corazón de Jesús? 

c. Si 

d. No  
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6. ¿Considera que la Apps Sikuani – Español influye significativamente en la 

disminución de la deserción escolar? 

a. Si 

b. No  

7. ¿Reconoce la Apps Sikuani – Español como una estrategia para mejorar 

las habilidades comunicativas en estudiantes y docentes sikuani y no 

sikuani hablantes? 

a. Si  

b. No  

8. ¿Considera que la Apps Sikuani – Español es una estrategia didáctica 

que aporta al mejoramiento de las competencias comunicativas de la 

institución educativa? 

a. Si  

b. No  
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ANEXO K. EXPLORACIÓN DE HABILIDADES COMUNICATIVAS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

Con énfasis en Microempresas 

Aprobada por la Resolución 0600 del 8 de Noviembre de 2011 y  

Decreto N° 169 del 20 de mayo de 2013, 

Emanadas de la Secretaría de Educación y Cultura de Vichada 

 

Grado Sexto A___ B___ C___ D___ E___ 

Pre Test 

Competencia Comunicativa 

Habilidad comunicativa; Lectora 

Dimensiones lectoras; Literal, inferencial y crítica 

Derecho Básico del Aprendizaje: Comprende diversos tipos de texto, a partir de 

análisis de sus contenidos, características fórmales e intenciones comunicativas. 

Evidencia del aprendizaje: Infiere la intención comunicativa de los textos (narrar, 

informar, exponer, argumentar, describir) a partir de las circunstancias en que han 

sido creados. 

Competencia: Profundizar las habilidades comunicativas en estudiante sikuani 

hablante por medio de su segunda lengua – Español.  

A continuación se presenta una lectura para analizar y responder preguntas 

relacionadas al mismo. 

La granja de Vera 

Vera trabaja cada verano en la granja de vacas de sus abuelos. Sus abuelos viven 

en una pequeña vivienda con grandes ventanas, desde donde se puede ver el verde 

valle, lleno de pastos para sus vacas. En lo alto del tejado hay una veleta que, en 

los días de viento, se mueve mucho. Cerca de la granja el abuelo cultiva ricas 

verduras. Lo que más le gusta a Vera es salir con su amigo Víctor por el camino 

nuevo para alimentar las vacas y comer uvas, su fruta favorita. Todos los veranos 

viven inolvidables aventuras. Una tarde vio más de veinte avispas que volaban hacia 

el avestruz de su vecina Vicenta. Gracias a la gran velocidad del avestruz pudo 
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salvarse. Otro día, dos pavos volaron de la granja de Valerio y Vera y Víctor le 

ayudaron a buscarlos. Cuando los encontraron, Valerio les invitó a merendar un 

vaso de leche de vainilla y avellanas.  

RESPONDE 

Preguntas literales 

1. ¿Dónde trabaja cada verano Vera? 

__________________________________________________________ 

2. ¿Qué hay en el tejado de la casa de los abuelos de Vera? 

__________________________________________________________ 

3. ¿Qué cultiva el abuelo de Vera en su huerto? 

__________________________________________________________ 

4. ¿Qué vio Vera una tarde de verano? 

__________________________________________________________ 

5. ¿A que invitó Valerio a Vera? 

__________________________________________________________ 

 

Preguntas inferenciales  

 

6. ¿Cómo podríamos mejorar la granja de Vera? 

__________________________________________________________ 

7. ¿Qué otro título podríamos colocar el texto? 

__________________________________________________________ 

8. ¿Por qué son importantes las granjas? 

__________________________________________________________ 

9. ¿Qué conclusiones podemos sustraer en la lectura? 

__________________________________________________________ 

10. ¿Qué pasaría si no existiesen las granjas? 

 

Preguntas críticas  
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11. ¿Qué es lo que más le gustaba hacer a Vera? 

__________________________________________________________ 

12. ¿Qué opinas del huerto que cultiva el abuelo de vera? 

__________________________________________________________ 

13. ¿Cómo debería ser la granja de Vera? 

__________________________________________________________ 

14. ¿Qué piensas de tener una huerta en casa? 

__________________________________________________________ 

15. ¿crees que es importante tener una huerta en casa? 

__________________________________________________________ 
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ANEXO L. EXPLORACIÓN DE HABILIDADES COMUNICATIVAS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

Con énfasis en Microempresas 

Aprobada por la Resolución 0600 del 8 de Noviembre de 2011 y  

Decreto N° 169 del 20 de mayo de 2013, 

Emanadas de la Secretaría de Educación y Cultura de Vichada 

 

Grado Sexto A___ B___ C___ D___ E___ 

Pos Test 

Competencia Comunicativa 

Habilidad comunicativa; Lectora 

Dimensiones lectoras; Literal, inferencial y crítica 

Derecho Básico del Aprendizaje: Comprende diversos tipos de texto, a partir de 

análisis de sus contenidos, características fórmales e intenciones comunicativas. 

Evidencia del aprendizaje: Infiere la intención comunicativa de los textos (narrar, 

informar, exponer, argumentar, describir) a partir de las circunstancias en que han 

sido creados. 

Competencia: Profundizar las habilidades comunicativas en estudiante sikuani 

hablante por medio de su segunda lengua – Español.  

A continuación se presenta una lectura para analizar y responder preguntas 

relacionadas al mismo. 

VERA PIJA PE UBI 

JAW KUENE 

 

Vera nakueneba kae wai kowüya pija amo pija vaca jawatha. Pija amo beje pona-

pona beje tsikiri boyo jawa, jane wü ventana xaneta, itsa jota tae biaba perraünae 

pona vaca pexae pona. Bo juma bitso najüaba biaba jowibo jawatham itsa jota pija 

amo vaca xaina baja jota kaejawa jowata xaina pe ubi kuene, vacacale kuene. 
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Vera bitso tsita xaneánatsi pejamatabu jüpaenü Victor baje vaca perajutsi nexa beje. 

Vaca pexaejawa nexa. Bitso baja pajiwi beje pexaenexa beje uva naekua itsa nakue 

yajawa. 

Daxita wai pona – pona beje pebarü ya kuenia beje, itsa matakabi kaniwiyo tan ebeje 

20 pa enemanto beje pe ponae jawalia ovestrus jawabelia. Itsiata bitsa avestruz 

kujinajina tabalia peca panepae nexa.   

Itsa matakabi anija marai beje puna beje Vera, Victor yajawa, yawenonaeya jaita 

beje itsa baja kaxina beje Valeria junata. Pona apae nexa vasa leche, vainilla yajawa 

avellana. 

 

JUMEKANAWIARE 

 

Preguntas literales  

1. ¿Dejota nakuene Vera kae wai kowüya? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2. ¿Dexua yaina Vera pija amo pija bo jawatha? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. ¿Dexua uba Vera pija amonüyo? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4. ¿Dexua bitsa jitsipa pexanaejawa Vera? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5. ¿Dexua Vera tane kaniwiyo?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Preguntas inferenciales  
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6. ¿Depakuena meta be e´j´anatsi ´j´anewaitsia waja ubijan pitsapaejitsia? 

__________________________________________________________ 

7. ¿De pawünü meta berubatsi arapa itaneta? 

__________________________________________________________ 

8. ¿Dejuatsia bitso namatamota waja ubijawa bo itapa pa´j´aejawa? 

__________________________________________________________ 

9. ¿De paliwaisi nakato kapata waja tae itane? 

__________________________________________________________ 

10. ¿Deitsi itsa ajibitsipae peubijawa boitapata pe´j´aejawa? 

 

Preguntas críticas  

11. ¿de´j´va Vera jitsipawiaba pee´j´ana ejawa? 

__________________________________________________________ 

12. ¿Depitsijawa namatabü´j´ainame ´j´ua uba Vera pija amo? 

__________________________________________________________ 

13. ¿De pakuenia meta Vera peubijawa debeitsi? 

__________________________________________________________ 

14. ¿Ika itsa na najumetabu´j´einame ne ubijawa nija bo itapata? 

__________________________________________________________ 

15. ¿Itsa ubatsi meta waja bo itapata be liwaisi namatamotatsi? 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


