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Resumen

La hegemonía del conocimiento eurocéntrico occidental a través de la escolarización, ha 
invisibilizado históricamente otras epistemes en el medio educativo y social, omitiendo 
en el currículum escolar el conocimiento indígena. Por consiguiente, la educación escolar 
tiene el desafío de asegurar aprendizajes con pertinencia social y cultural para cada uno 
de los y las estudiantes. El estudio posee como objetivo, analizar las prácticas educativas 
interculturales implementadas en La Araucanía-Chile desde la experiencia de 21 docentes 
de aula pertenecientes a 7 centros escolares. Para comprender la realidad desde los 
actores del medio escolar, se desarrolla la investigación educativa en coherencia con los 
enfoques de coconstrucción e interactivo-comunicativo-contextual a través de entrevistas 
semiestructuradas, complementado la sistematización y análisis de contenido, encuentros 
pedagógicos territoriales y experiencias de educación intercultural. Los resultados se 
organizan en dos categorías emergentes: La primera, prácticas pedagógicas en perspectiva 
intercultural, donde se destaca a nivel discursivo, la articulación de la educación escolar 
con conocimientos indígenas, que consideran una planificación de las experiencias que 
permiten incorporar el sello intercultural, asociado a la indagación y sistematización de 
conocimientos locales. La segunda categoría, se refiere sensibilización sobre educación 
intercultural, plantea que los docentes consideran necesaria la formación en conocimientos 
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indígenas, y la vinculación de estos en los procesos de enseñanza-aprendizaje para su 
fortalecimiento. Se destaca como necesario el compromiso de la comunidad educativa, la 
familia y agentes de comunidad. Los desafíos que emergen se refieren a la incorporación 
de contenidos, métodos y finalidades educativas a la educación intercultural, respondiendo 
al contexto y favoreciendo la construcción de aprendizajes culturalmente pertinentes.

Palabras clave

Escolarización – Aprendizaje en contexto indígena – Educación intercultural – 
Conocimientos indígenas.

Transition towards educational practices from an 
intercultural educational approach in La Araucanía, Chile

Abstract

The hegemony of Western Eurocentric knowledge through schooling has historically made 
other epistemes invisible in the educational and social environment, omitting indigenous 
knowledge from the school curriculum. Consequently, school education has the challenge 
to ensure learning is provided with social and cultural relevance for each of the students. 
The objective of the study is to analyze the intercultural educational practices implemented 
in La Araucanía-Chile arising from the experience of 21 classroom teachers belonging to 
7 schools. To understand reality in the perspective of actors in the school environment, 
educational research is developed in coherence with the co-construction and interactive-
communicative-contextual approaches through semi-structured interviews, complemented 
by systematization and content analysis, territorial pedagogical meetings and experiences 
of intercultural education. The results are organized into two emerging categories: the 
first, pedagogical practices in an intercultural perspective, where the articulation of school 
education with indigenous knowledge stands out at a discursive level, which considers the 
planning of experiences that allow to incorporate the intercultural seal, associated with the 
investigation and systematization of local knowledge. The second category refers to awareness 
about intercultural education; it suggests that teachers consider training in indigenous 
knowledge necessary, and the linking of these in the teaching-learning processes for their 
strengthening. The commitment of the educational community, the families and community 
agents is highlighted as necessary. The challenges that emerge refer to the incorporation of 
content, methods and educational purposes aimed for intercultural education, responding to 
the context and enhancing the construction of culturally relevant learning.

Keywords

Schooling – Learning in an indigenous context – Intercultural education – Indigenous 
knowledge.
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Introducción

En Chile, la escolarización de estudiantes indígenas está sustentada en el 
currículum escolar nacional, que presenta tres características determinantes: nacionalista, 
eurocéntrico-monocultural, centralizado-homogeneizante. La escolarización nacionalista 
subyace a la retórica de democratización, inclusión e interculturalidad, que coexisten en 
las prácticas educativas formales, informales y socioculturales. Son prácticas y discursos 
educativos que siguen sosteniendo el ideal de un nacionalismo, sustentado en el arraigo 
colonial para formar un modelo de persona y un tipo de educación escolar, que solo 
ofrece la hegemonía del conocimiento eurocéntrico occidental como una verdad única 
para desenvolverse en la realidad natural, social, cultural y espiritual (Novaro; Podawer; 
Barton, 2017; Battiste, 2013). Lo eurocéntrico occidental en la educación escolar, 
especialmente en contextos indígenas, refiere al orden del saber que por su naturaleza 
universalista excluye otras epistemes en el medio educativo y social, lo que se expresa en 
un desacuerdo epistemológico con el conocimiento indígena (Quintriqueo; Arias-Ortega, 
2019). Es así como el conocimiento escolar se constituye en un dispositivo colonizador, que 
históricamente ha definido aquello que considera conocimiento como una forma legítima 
para comprender la realidad. Por lo tanto, en contexto de colonización, el conocimiento 
escolar se constituyó en un componente hegemónico del currículum escolar y en la 
investigación para la producción de conocimientos, subalternizando a las colectividades 
indígenas y sus propios marcos de referencias para comprender y explicar la realidad, 
construyendo una imagen de los indígenas como sujetos desprovistos intelectualmente, 
dentro de las estructuras del colonialismo (Quijano, 2014; Maheux et al., 2020). Finalmente, 
el carácter centralizado-homogeneizante de la escolarización en contexto indígena, 
refiere al principio original de la escuela y de la educación escolar, para reproducir sujetos 
como en una línea de producción, preparados en competencias para cumplir funciones 
coherentes con la industria, con la empresa y los grupos de poder económico (Lander, 
2000; Meirieu, 2007). En efecto, la escolarización en contexto indígena en Chile ha sido 
“diseñada para satisfacer las necesidades de aprendizaje que se generan en el ámbito 
cultural, social, político y económico de la sociedad chilena. Sin embargo, al interior 
de las comunidades mapuches, persiste un modelo de educación familiar que permite 
la formación de niños, niñas y jóvenes desde una lógica propia” (Quintriqueo et al., 
2022, p. 3). Lo anterior se constituye en tensiones epistemológicas entre el conocimiento 
escolar y el conocimiento educativo mapuche, para implementar prácticas educativas 
desde un enfoque educativo intercultural (Quintriqueo et al., 2016). El enfoque educativo 
intercultural se entiende como un marco teórico, empírico y metodológico, que permite 
estudiar los saberes y conocimientos educativos propios de los pueblos indígenas y el 
conocimiento eurocéntrico occidental, para construir conocimientos desde un pluralismo 
epistemológico intercultural en la educación escolar, familiar y comunitaria (Quintriqueo et 
al., 2022). Desde un enfoque socio histórico cultural, los procesos educativos en contextos 
indígenas, requieren de prácticas que aseguren aprendizajes con pertinencia social y 
cultural para cada uno de los y las estudiantes, mapuches y no mapuches, en relación a 
finalidades, principios y dinámicas propias del contexto al que pertenecen (Quintriqueo; 
Arias-Ortega, 2019). En este sentido, la diversidad social y cultural en La Araucanía, 
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plantea el desafío de explicar, cómo los docentes en territorios con alta concentración de 
población indígena, comprenden y desarrollan prácticas educativas con el propósito de 
contrarrestar las brechas de aprendizaje y la monoculturalidad eurocéntrica occidental 
en contextos interculturales, a fin de descolonizar progresivamente la educación escolar 
(Battiste, 2013). En ese contexto, el objetivo del presente artículo es analizar las prácticas 
educativas interculturales implementadas en escuelas de la Región de La Araucanía-Chile 
desde la experiencia de profesores y profesoras de aula.

La escolarización en contexto indígena como producto 
de la colonización

En contexto de colonización, como es el caso de las américas, la escolarización ha 
construido una racionalidad colonial en las personas indígenas, como una estrategia para 
someterlas al dominio de los conquistadores (Muñoz; Quintriqueo, 2019). Este modelo 
de escolarización aplicado a los pueblos indígenas, ha sido monocultural eurocéntrico 
occidental y colonial, asimilando, omitiendo y suprimiendo el valor del patrimonio cultural 
indígena en la educación escolar y en la sociedad moderna. La tesis que sostenemos es 
que, la escolarización en contexto de colonización ha sido empleada como medio de 
dominación, minorización y subalternización de los indígenas a la colonialidad del poder 
y del saber eurocéntrico occidental (Lander, 2000). La colonialidad del poder y del saber 
constituyen estructuras (de la economía, sociedad, cultura, política e ideológicas) que 
permanecen arraigadas en la institucionalidad, pero que son invisibles para quienes viven 
en la racionalidad colonial (Quijano, 2014). En ese contexto, la escolarización monocultural 
eurocéntrica occidental y el colonialismo en educación son un proyecto político diseñado 
y aplicado por la élite de la sociedad civil de los Estados-Nación modernos, con el fin de 
establecer estructuras jerárquicas y posicionar el orden del conocimiento escolar como 
válido para comprender la realidad (Mansilla et al., 2016; Quintriqueo; Quilaqueo, 2019). 
En la racionalidad monocultural y homogeneizadora de la escolarización se emplea un 
discurso asociado a la complejidad étnica, en la cual la diversidad sociocultural es vista 
como un ‘déficit a superar’. Así, la monoculturalidad en educación se relaciona con el 
racismo institucional que es evidenciado en formas sutiles de discriminación, las que 
permean el nivel macro, meso y micro del currículum escolar (Muñoz; Quintriqueo, 
2019). Es así como la escolarización colonial ha enseñado a los grupos minorizados la 
sumisión, formando en ellos la idea de inferioridad en relación a la ‘supremacía blanca’, 
la construcción de un mundo diferenciado por ‘raza’, clase social, género y nacionalidad, 
posicionando lo europeo occidental como ideal de progreso (Kakkar, 2017; Whitehead, 
2017). En efecto, el colonialismo se ha sustentado también en un racismo científico, 
por medio del cual se ha justificado la dominación, esclavitud e incluso los genocidios 
cometidos en los procesos de conquista y colonización, sobre la base ‘biológica’ de la 
selección natural (Sánchez-Artega; Sepúlveda; El-Hani, 2013).

En esa perspectiva, investigaciones recientes a nivel nacional e internacional, precisan 
la necesidad y urgencia de incorporar los principios de la pedagogía y educación indígena a 
la educación escolar en contextos de colonización (Cajete, 1994; Loiselle; Mckenzie, 2009; 
Toulouse, 2016; Campeau, 2017; Brossard, 2019; Quilaqueo; Quintriqueo, 2017; Quintriqueo, 
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Quilaqueo, 2019). Esto, porque es urgente contrarrestar la estructura colonial de la sociedad 
que perdura hasta hoy. Por ejemplo, en Canadá esta estructura colonial constituye un 
obstaculizador para generar acercamiento entre los grupos indígenas y no indígenas, como 
un proyecto político instaurado en contextos de colonización (Truth and Reconciliation 
Commission of Canada, 2015; Toulouse, 2016; 2018; Campeau, 2017; Brossard, 2019). Es 
así como la estructura colonial ha instalado una educación escolar desigual para indígenas 
a nivel educativo, social, económico y territorial. Esto ha traído como consecuencia en los 
estudiantes una negación de su propia lengua, su cultura y sus conocimientos en la escuela 
y en la sociedad, afectando el desarrollo de su identidad sociocultural, el compromiso ético, 
social y político con las nuevas generaciones de su pueblo.

La pedagogía y educación indígena en la educación escolar

Para revertir esta problemática, se propone la incorporación de los principios de 
la pedagogía y educación indígena en la educación escolar, lo que permitiría sensibilizar 
a los actores del medio educativo y social, sobre la importancia de formar a las nuevas 
generaciones con arraigo territorial. Lo anterior, implica articular los conocimientos 
indígenas y los conocimientos escolares para superar el antagonismo en la forma de 
concebir la enseñanza y el aprendizaje, tanto en la educación escolar como indígena. 
Por un lado, la educación escolar tiene su foco en un conjunto de estudios, categorías 
de conocimientos y competencias deseables de enseñar a los estudiantes, para rendir 
adecuadamente en relación a programas de estudios estandarizados. Por otro lado, la 
educación indígena históricamente se basa en una concepción de intimidad, ligada a 
la necesidad de intercambios entre personas, colectividades y el medioambiente, donde 
no existen necesariamente jerarquías de conocimientos. De este modo, los aprendizajes 
están fundados en la inteligencia experimentada y la inteligencia emocional (Loiselle; 
Mckenzie, 2009; Toulouse, 2016; Campeau, 2017; Brossard, 2019).

En ese marco, el aprendizaje y la enseñanza desde la pedagogía y educación 
indígena es realizado en una articulación sistemática entre lo concreto y lo abstracto, 
donde las nociones de teorías son construidas en experiencias prácticas y los aprendizajes 
se van integrando a los nuevos conocimientos (Loiselle; Mckenzie, 2009; Toulouse, 
2016; Brossard, 2019). En este proceso, es de vital importancia sostener un enfoque de 
pedagogía y educación indígena para apoyar el desarrollo psicológico, afectivo, intelectual 
y espiritual de los estudiantes, asociados al conocimiento sobre la familia ampliada, la 
noción de colectividad histórica, la noción de enseñantes y del territorio (Toulouse, 2018).

Para dar respuesta a estas problemáticas el Ministerio de Educación del Gobierno 
de Chile (MINEDUC) desde la década de los noventa, ha implementado el Programa de 
Educación Intercultural Bilingüe (PEIB). Dicha política sienta sus bases en la promulgación 
de la Ley Indígena N° 19.253 (Chile, 1993) la que establece las normas sobre protección, 
fomento y desarrollo de los pueblos indígenas en Chile, mediante una educación que fomente 
su historia, lengua y cultura propia. Asimismo, el PEIB se enmarca en el Convenio 169 de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1989) sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 
países Independientes. En dicho convenio se consigna la obligación del Estado de realizar 
consultas a los pueblos indígenas en las temáticas que les afecten como, por ejemplo, sobre 
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la educación intercultural, la que debiese ser pertinente a los saberes y conocimientos 
educativos propios de los distintos pueblos indígenas del país. La educación intercultural 
también se enmarca en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Universales 
de Pueblos Indígenas (OEA, 2007), que establece el derecho a fomentar y transmitir a las 
nuevas generaciones su historia, tradiciones orales y su propia lengua, mediante una 
educación contextualizada a su propio marco social y cultural. Es por ello que el MINEDUC 
ha propiciado leyes, decretos, planes y programas de estudio y recursos didácticos que se 
constituyen en orientaciones técnicas, curriculares, pedagógicas y didácticas que aportan 
con lineamientos para la implementación de la educación intercultural. No obstante, aun 
cuando existen dichas orientaciones y políticas, persisten causas del problema que limitan 
la adecuada implementación de la educación intercultural en Chile.

Marco para el análisis de las prácticas educativas

El marco que proponemos para el análisis de las prácticas educativas interculturales 
formales, informales y socioculturales, considera una relación triángulo pedagógico entre 
profesor, contenidos y estudiantes en la educación escolar (Figura 1). En este triángulo, los 
profesores poseen un conocimiento cultural y disciplinario, como resultado de su educación 
y formación académica para desempeñar la profesión de profesor, lo que determina su 
racionalidad para comprender el proceso educativo escolar (Houssaye, 1993). A su vez, los 
estudiantes poseen un conocimiento cultural propio y disciplinario, como resultado de su 
formación escolar, lo que determina su racionalidad para comprender la realidad natural, 
social, cultural y espiritual. En efecto, en la educación escolar intercultural, los contenidos 
educativos constituyen un dominio que debe ser negociado mediante una transposición 
didáctica (implica el cómo, cuándo y con qué recursos sociales, culturales e instrumentales 
dinamizar el proceso de aprendizaje) entre el entendimiento del profesor y del estudiante, 
respecto del dominio de contenido, sea de modo general o disciplinario.

Figura 1- Análisis de prácticas educativas interculturales

Fuente: Quintriqueo et al. 2022 (p. 19).
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En la figura 1, el enfoque de triángulo pedagógico implica considerar la cultura 
escolar como elemento esencial que sustenta la relación de los actores del medio educativo 
y social, tanto dentro de la escuela como fuera de ella, para asegurar el aprendizaje y 
desarrollo integral de todos los estudiantes. Sin embargo, en el sistema educativo actual, la 
cultura escolar se caracteriza por un enfoque funcional de corte eurocéntrico occidental, que 
establece las reglas y tradiciones no escritas, normas y expectativas que permean el actuar 
en la institución escolar, estableciendo los comportamientos y determinando las formas y 
modos de actuar de los agentes del medio educativo hacia la relación educativa con los 
estudiantes y la familia (Deal; Peterson, 2009). Así, la cultura escolar genera los lineamientos 
de poder simbólicos que enmarcan la lógica de la escuela. No obstante, sostenemos que, 
desde un enfoque educativo intercultural, la cultura escolar debería proyectarse como un 
espacio que busca establecer relaciones de respeto, valoración y aprendizaje del otro como 
un legítimo otro, traduciéndose en una cultura escolar intercultural.

En el marco de la educación escolar intercultural, el enfoque de triángulo 
pedagógico implica centrar las prácticas educativas en el aprendizaje de los estudiantes. 
Para materializar el aprendizaje desde un enfoque educativo intercultural, proponemos 
considerar la inteligencia experimentada y emocional, fundada en un pluralismo 
epistemológico intercultural. Dichos componentes del triángulo pedagógico intercultural 
se fundamentan en los principios de la pedagogía y educación indígena, en las posibilidades 
de articulación de saberes indígenas y escolares para propiciar el aprendizaje y desarrollo 
integral, desde una transformación socioeducativa de los actores del medio educativo y 
social en perspectiva intercultural.

Metodología

La metodología empleada es la investigación educativa con base en los enfoques de 
coconstrucción e interactivo-comunicativo-contextual, como una nueva forma de construir 
conocimiento científico con pertinencia social y cultural, para comprender y explicar la 
realidad desde los actores del medio educativo y social (Smith, 2016; Lévesque, Cloutier; 
Salée, 2013; Gaussel, 2014). Este proceso considera una articulación de la investigación 
científica en educación y el conocimiento indígena, con el propósito de descolonizar la 
metodología de investigación en educación intercultural. La investigación consideró una 
técnica de muestreo por conveniencia, en el que los sujetos fueron seleccionados, según 
su disponibilidad para participar en el estudio (Fortin; Gagon, 2015). Participaron 21 
profesores de aula (PA) pertenecientes a siete centros escolares de las comunas de Nueva 
Imperial y Purén, bajo los siguientes criterios de inclusión: 1) escuelas municipales y/o 
particulares subvencionadas adscritas al PEIB; 2) escuelas con una matrícula de estudiantes 
con ascendencia indígena y no indígena; 3) escuelas situadas en contexto de comunidades 
indígenas rurales o urbanas; y 4) escuelas que estén aplicando de forma voluntaria la 
educación intercultural. Se excluyeron todas aquellas escuelas que no cumplieron con los 
criterios antes mencionados. Para obtener el corpus de información en el estudio se utilizó 
como técnica la entrevista semiestructurada aplicada en virtualidad, debido a la situación 
de pandemia por Covid-19 y restricciones sanitarias del Ministerio de Educación de Chile. 
Esto impidió la aplicación de otras técnicas planificadas en la propuesta de investigación. 
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Para dar cumplimiento a las normas sanitarias y el ‘plan paso a paso’ implementado por las 
autoridades correspondientes, no se pudo llevar a cabo el levantamiento de información 
de forma presencial. El corpus de información se complementó con la sistematización 
y análisis de encuentros pedagógicos territoriales y exposiciones sobre experiencias de 
educación intercultural realizadas vía remota, en las comunas participantes del estudio. La 
técnica empleada para el tratamiento del corpus de información es el análisis de contenido. 
Esta técnica permite el levantamiento de una teoría inductiva, que emerge de los datos 
para construir una comprensión y explicación sobre el objeto de estudio y el problema de 
investigación, según la perspectiva de los distintos participantes (Strauss; Corbin, 2002).

El corpus ha sido analizado en base a cuatro dimensiones: 1) preparación del proceso 
de enseñanza y aprendizaje, referida tanto a la disciplina que enseña el profesor, como 
a las competencias pedagógicas necesarias para organizar la enseñanza y el aprendizaje 
para todos los estudiantes considerando las particularidades específicas del contexto; 2) 
implementación de la enseñanza, referida al compromiso real de los actores del medio 
educativo y social, para implementar la enseñanza en el marco del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI), las orientaciones de la política pública sobre Educación Intercultural 
Bilingüe (EIB) y las demandas sobre pertinencia y calidad educativa desde la familia 
y comunidad en contexto indígena, para asegurar el aprendizaje y desarrollo de todos 
los estudiantes; 3) vinculación con actores del medio educativo y social, referida a la 
responsabilidad profesional del profesor e implica la toma de consciencia sobre sus propias 
necesidades de aprendizaje, así como su compromiso y participación en el proyecto 
educativo de la escuela, en las políticas nacionales de educación, el proyecto educativo y 
social de la familia y comunidad indígena; y 4) diálogo intercultural, referido a la forma 
de comunicación entre los actores del medio educativo y social en contextos indígenas, 
para el reconocimiento del otro ‘como un legítimo otro’, fundamentado en un pluralismo 
epistemológico intercultural.

El análisis consideró cuatro niveles de codificación: 1) codificación de acercamiento 
y/o en vivo, que implicó un primer nivel de descripción de contenidos, a partir del 
contacto y exploración del contexto, asociados a las dimensiones que orientan la presente 
investigación; 2) la codificación abierta consistió en la identificación de códigos desde el 
análisis de contenido aplicado al corpus de información, los que emergen desde el propio 
discurso de los participantes; 3) la codificación axial, estableció el sistema categorial 
primario que permiten representar un fenómeno, hecho o problema que se define 
como importante para los participantes; y 4) la codificación selectiva permitió obtener 
categorías centrales a partir de las codificaciones del conocimiento acumulado por el 
equipo de investigadores, sin necesariamente tener que configurarse en una hipótesis 
(Strauss; Corbin, 2002). Lo anterior permitió establecer las relaciones que se dan entre las 
categorías centrales y códigos, articulando potenciales relaciones y explicaciones de cómo 
se configuran en el proceso de enseñanza y aprendizaje, dentro y fuera del aula.

Resultados

En el presente apartado, se exponen los resultados del análisis en función de dos 
categorías centrales emergentes y sus códigos asociados. En primer lugar, se destaca la 
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categoría Prácticas pedagógicas en perspectiva intercultural con un 55% de frecuencia en 
los testimonios y registros analizados. Así también, se distingue la categoría Sensibilización 
sobre la educación intercultural con un 45% de frecuencia (Ver tabla 1).

Tabla 1- Categorías sobre prácticas de educación intercultural

Categorías Recurrencia Frecuencias %

Prácticas pedagógicas en perspectiva intercultural 74 55

Sensibilización sobre la educación intercultural 61 45

Total 135 100

Fuente: Elaboración propia.

La categoría Prácticas pedagógicas en perspectiva intercultural, está asociada a 
procesos de enseñanza y aprendizaje contextualizados mediante la articulación de 
los contenidos educativos escolares con el conocimiento indígena. Dicha categoría se 
vincula con las dimensiones preparación e implementación del proceso de enseñanza 
y aprendizaje, las que se relacionan con el dominio disciplinar y las competencias 
pedagógicas necesarias, para organizar las experiencias de aprendizaje de acuerdo a las 
particularidades del contexto sociocultural de los estudiantes. Los tres códigos asociados 
a esta categoría y su recurrencia se presentan en la tabla 2.

Tabla 2- Prácticas pedagógicas en perspectiva intercultural

Códigos Recurrencia Frecuencias %

Procesos de enseñanza y aprendizaje contextualizados 33 45

Incorporación del conocimiento indígena a la educación escolar 25 34

Planificación de clases 16 21

Total 74 100

Fuente: Elaboración propia.

El código Procesos de enseñanza-aprendizaje contextualizados, es el que tiene un 
mayor porcentaje de frecuencia (45%), relacionándose con la articulación y vinculación 
de los contenidos educativos escolares con el contexto sociocultural de los estudiantes. 
Del testimonio de los profesores se destaca la importancia de la contextualización en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, que, de acuerdo a ellos, está relacionado 
con la incorporación de saberes y conocimientos educativos propios a la educación 
intercultural. Además, enfatizan la importancia de materializar estas incorporaciones en 
las planificaciones que diseñan en relación a los procesos educativos formales, informales 
y socioculturales. Al respecto, un profesor argumenta que han ido perfeccionando la 
contextualización de los procesos de enseñanza y aprendizaje, a través de diferentes 
prácticas. Al respecto, el testimonio señala que:
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[…] hemos ido mejorando nuestra práctica pedagógica porque, por ejemplo, ahora ya salimos a 
terreno con una guía pedagógica, luego los niños tienen que hacer un trabajo, hay una evaluación 
de la actividad en terreno, entonces cada vez culturalmente a los niños se les va dando más 
posibilidades de adquirir nuevos conocimientos que tienen que ver con la cultura, a través de 
salidas pedagógicas. (PA1; 08:22).

El testimonio da cuenta de la organización de una actividad educativa en terreno, en 
donde se incorporan elementos asociados a la cultura indígena con una estructura definida 
desde el conocimiento pedagógico. Esta experiencia permite constatar la posibilidad 
real de realizar una contextualización de los procesos de enseñanza y aprendizaje, para 
vincular las prácticas educativas con la realidad de los estudiantes. De ahí la importancia 
de distinguir estrategias de aprendizaje que orienten la integración de conocimiento 
educativo indígena a la educación escolar. En ese mismo sentido, un profesor señala 
que: “El ciclo natural del agua se puede visibilizar aquí en terreno, entonces, la riqueza 
de la naturaleza que los niños tienen alrededor, hay que aprovecharla en el aprendizaje 
de ellos” (PA1; 10:23). El testimonio da cuenta de la importancia del territorio local, 
para contextualizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Así, conocer el territorio e 
incorporar el conocimiento sobre la biodiversidad en los procesos educativos genera en 
niños y jóvenes un sentido de pertenencia, para dar significado al lugar donde viven y 
reafirmar su identidad sociocultural en vinculación con su medioambiente.

En relación con el código Incorporación del conocimiento indígena a la educación 
escolar que alcanza un 34% de frecuencia, una profesora relata su experiencia: “Inicio las 
clases quizás con una historia de la comunidad, o con un texto asociado a los conocimientos 
locales que hay en la comunidad” (PA18; 09:02). La profesora da cuenta de la búsqueda de 
contenidos educativos locales para integrarlos a los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
a fin de contextualizar la educación intercultural, propiciando una experiencia de 
aprendizaje significativo. En relación al código planificación de clases, cuya frecuencia es 
de un 21%, un profesor expone: “Yo sé que su aprendizaje tiene que ver con la práctica, 
con el hacer, entonces en mis diseños de clase incorporo actividades donde ellos puedan 
hacer cosas vinculadas con su conocimiento local” (PA15; 09:12). El testimonio da cuenta 
de la incorporación de actividades vinculadas con el conocimiento educativo indígena. 
El profesor incorpora a su planificación actividades que sean culturalmente pertinentes 
para sus estudiantes. En ese sentido, otra profesora expone: “Nosotros trabajamos una 
planificación para todas las asignaturas y en cada una de ellas intentamos darle el sello 
intercultural que tiene la escuela” (PA7; 02:06). El testimonio evidencia la incorporación 
del sello intercultural a las planificaciones de distintas asignaturas. En este sentido, 
se visualiza un avance para la educación intercultural asociado a una necesidad 
de indagación y sistematización de los conocimientos locales, como contenidos educativos 
indígenas que permitan una articulación con los contenidos escolares. De esta manera, 
se destaca la necesidad de implicación de los profesores con la familia y comunidad, 
puesto que sus saberes y conocimientos educativos propios, son de vital importancia para 
la coconstrucción de recursos educativos con pertinencia social, cultural y territorial. Desde 
la mirada de profesores y profesoras se enfatiza la búsqueda para develar conocimientos 
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indígenas locales, que sean susceptibles de articular con el conocimiento escolar en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta acción incrementa el nivel de aprendizaje 
de los estudiantes, pues está relacionado con su entorno, generando una experiencia 
educativa significativa, posibilitando una revitalización de la cultura indígena por parte 
de niñas, niños y jóvenes. Lo anterior, se relaciona con las dimensiones de preparación e 
implementación de la enseñanza, donde profesores y profesoras se deben vincular con los 
conocimientos, métodos, finalidades y agentes educativos propios del territorio, donde se 
encuentra ubicada la escuela. En consecuencia, los testimonios de profesoras y profesores, 
en relación a las dimensiones de preparación e implementación de la enseñanza, dan 
cuenta de la relevancia de la planificación de las situaciones de aprendizaje para la 
implementación de la educación intercultural. La segunda categoría Sensibilización sobre 
la educación intercultural se relaciona con las dimensiones de vinculación con actores 
del medio educativo y social. Asimismo, con el diálogo intercultural, lo que implica por 
parte de profesores y profesoras, orientar sus prácticas pedagógicas en el marco del PEI 
y las orientaciones políticas de EIB. Lo anterior es relevante para lograr una vinculación 
entre la familia-escuela-comunidad, donde exista un reconocimiento de las personas en 
sus legítimas diferencias y las distintas formas de comprender el mundo. De esta manera, 
esta categoría se vincula a la formación de los actores del medio educativo y social en 
conocimiento indígena, como instancias de aprendizaje sobre qué y cómo incorporarlo 
en la implementación de la educación intercultural. También, esta categoría se relaciona 
con las normas culturales vinculadas a la educación familiar y el ámbito espiritual de 
los indígenas. Asimismo, la categoría se relaciona con el compromiso de la comunidad 
educativa, en relación al desarrollo de la educación intercultural. En la tabla 3, se detallan 
los tres códigos asociados a esta categoría y su recurrencia.

Tabla 3- Sensibilización sobre la educación intercultural
Códigos Recurrencia Frecuencias %

Formación en conocimiento indígena 23 38

Relación con los saberes indígenas 21 34

Compromiso de la comunidad educativa 17 28

Total 61 100

Fuente: Elaboración propia.

El código de formación en conocimiento indígena, que alcanza un 38% de frecuencia, 
emerge de los testimonios de profesores, quienes reconocen que no han sido formados en 
educación intercultural. Al respecto, una profesora señala que:

[…] si hubiera más perfeccionamiento en el área de educación intercultural para todos los 
profesores, para toda la comunidad educativa del establecimiento, yo creo que ahí podríamos 
llevar a cabo todo esto, desarrollar una educación intercultural, entonces por eso le digo que 
falta, falta el conocimiento de cómo llevar a cabo la educación intercultural. (PA18; 09:16).
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El testimonio da cuenta de la necesidad que existe en los profesores y profesoras de 
formarse en conocimiento educativo indígena, para posibilitar la contextualización de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. Sostienen que dicho proceso facilitaría la incorporación 
del conocimiento educativo indígena a la educación escolar, como una condición básica 
para implementar una educación intercultural con pertinencia a los territorios.

Al respecto, un profesor señala: “Yo necesito que me eduquen. Creo que sé más que 
otros colegas, pero siento que necesito más conocimiento de lo indígena, esto se da a través 
de la educación” (PA4;17:34). El testimonio denota la necesidad de formación continua de 
los profesores y profesoras en conocimientos indígenas, a fin de asegurar la implementación 
de experiencias educativas efectivas y significativas de educación intercultural.

En ese mismo sentido, del testimonio de profesores se reconoce la importancia que tiene 
el aprendizaje en relación a los saberes del territorio y cómo debe incorporarse de manera 
transversal en las asignaturas del currículum escolar. Al respecto, una profesora plantea:

Tenemos educación emocional, basada en una práctica indígena. En las 
mañanas se practica la respiración consciente, tenemos valores, en cada pilar de la construcción 
del establecimiento están, los niños lo pueden leer, mensualmente ellos saben en qué valor 
estamos, el valor se escribe en español y en lengua indígena, por ejemplo, la reciprocidad. 
(PA2;28:05).

El testimonio da cuenta de cómo se consideran los valores educativos indígenas 
y cómo los utilizan para abordar la educación emocional de niños y jóvenes en la 
implementación de la educación intercultural. En relación al código relación con el saber 
indígena, cuya frecuencia alcanza el 34%, el testimonio de una profesora devela cómo 
han utilizado dichos saberes para la formación de los estudiantes. Al respecto señala: “Hay 
que concientizarlos, siempre intentando que tengan consciencia de lo que está pasando, 
porque todo es por algo, todo tiene su propósito” (PA12; 26:32). El testimonio denota un 
trabajo de sensibilización de los niños hacia el conocimiento indígena como un aspecto 
relevante para la educación escolar. Lo anterior, es posible en la medida que la comunidad 
educativa se comprometa con los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación 
intercultural. Una profesora señala que:

En cuanto a la comunidad en general, profesores, yo creo que estamos todos bien comprometidos 
en cierta forma con la enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes, trabajamos muy bien, 
nos reunimos para ver ciertas falencias o qué mejorar para nuestros estudiantes, qué prácticas 
podemos hacer mejor y yo encuentro que ahí igual hay un compromiso muy grande de parte de 
profesores. (PA6; 09:11).

El testimonio evidencia la relevancia que otorga la comunidad educativa en su 
conjunto a la educación intercultural, donde se generan espacios de discusión y reflexión, 
con el propósito de mejorar las prácticas educativas, en base a la evaluación de los procesos 
educativos de niñas, niños y jóvenes. En relación al código compromiso de la comunidad 
educativa, el cual tiene una frecuencia de un 28%, un profesor plantea: “En esta escuela los 
profesores lo damos todo, somos nosotros los que ayudamos a los niños, porque sabemos 
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que las familias se vinculan poco” (PA2; 36:14). El testimonio destaca el compromiso de 
la comunidad educativa, en específico de los profesores, quienes son los que asumen las 
mayores responsabilidades, cuando existe el apoyo familiar para implementar situaciones 
educativas interculturales. Se logra comprender que los profesores se hacen cargo de 
dicho compromiso, en virtud de la cercanía y conocimiento que tienen de las niñas, niños 
y jóvenes indígenas y no indígenas. En ese sentido, un profesor explica que: “Para que la 
educación intercultural funcione debe estar toda la comunidad educativa comprometida, 
desde la dirección hacia abajo” (PA16; 39:47). El testimonio da cuenta de la necesidad del 
compromiso de la comunidad educativa como un factor facilitador para el desarrollo de 
la educación intercultural para todos.

En resumen, la sensibilización sobre la educación intercultural es relevante para 
su implementación efectiva, pues involucra la formación en conocimientos educativos 
indígenas para llevar a cabo procesos de enseñanza y aprendizaje contextualizados. 
Además, es necesario incorporar a la dinámica de las escuelas, la relación con el saber 
indígena para una educación intercultural significativa para la comunidad, desde la 
vinculación con la familia-escuela-comunidad.

Discusión

En esta sección se presenta la discusión de los resultados, distinguiendo los tópicos 
centrales que emergen del análisis, asociados a las siguientes dimensiones: 1) preparación 
del proceso de enseñanza y aprendizaje, referida a las competencias necesarias para 
organizar la enseñanza y el aprendizaje; 2) implementación de la enseñanza, referida a 
la implicación de los actores del medio educativo y social para la implementación de la 
educación intercultural; 3) vinculación con actores del medio educativo y social, referida 
a la necesidades de aprendizaje del profesor y su relación con la familia y comunidad 
indígena; y 4) diálogo intercultural, referido a la forma de comunicación entre los actores 
del medio educativo y social en contextos indígenas.

Preparación del proceso de enseñanza y aprendizaje

Para los profesores participantes en el estudio, la educación intercultural es 
concebida como un sello funcional a la institución educativa y en consecuencia al Estado, 
en cuanto les permite hacer visible la diversidad social y cultural, producto de la presencia 
de estudiantes indígenas. Esta realidad nos plantea el desafío de avanzar desde una 
interculturalidad funcional hacia una interculturalidad crítica, abordando la necesidad 
de cambiar más allá de las formas de relacionarnos, más bien las estructuras, condiciones 
y dispositivos de poder que mantienen la desigualdad, discriminación y racismo en el 
medio educativo y social (Tubino; Flores, 2020; Walsh, 2010). Asimismo, los resultados 
del estudio, dan cuenta sobre la relevancia de la planificación de las situaciones de 
enseñanza y aprendizaje para la implementación de la educación intercultural por parte 
del profesorado, desde un dominio disciplinario, tanto del conocimiento indígena como 
del conocimiento escolar con pertinencia social, cultural y territorial. En este sentido, 
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constatamos que desde los profesores existe una apertura para incorporar conocimientos 
indígenas de forma transversal en la escuela, al considerar que el currículum escolar es 
flexible, sin embargo, es necesario apoyar el proceso de contextualización curricular, desde 
un enfoque educativo intercultural. Desde esa perspectiva, se desprenden algunos métodos 
y estrategias educativas que se relacionan con el desarrollo de habilidades y conocimientos 
para conocer, comprender y explicar la realidad natural, social, cultural y espiritual:

1) la indagación, la observación y la comprensión de fenómenos basada en la 
racionalidad indígena, lo que permitan representar la realidad desde la memoria social;

2) la evaluación acerca de los aprendizajes construidos en situaciones experiencial 
y emocional con el entorno natural, social, cultural y espiritual, donde se desarrollan las 
habilidades para cuestionar de manera progresiva los valores educativos;

3) la racionalización de los conocimientos adquiridos para pasar a un segundo 
o tercer nivel de dominio, como una forma de evidenciar la construcción de nuevos 
conocimientos;

4) el aprender escuchando, en base a una actitud que permite a las niñas, niños y 
jóvenes adquirir conocimientos sociales, naturales, culturales y espirituales;

5) el aprender observando en actividades cotidianas, en prácticas socioculturales y 
en su vinculación con el medioambiente;

6) el aprender haciendo desde una participación directa en las actividades cotidianas 
y en prácticas socioculturales, laborales y socio-religiosas; y,

7) la reflexión y metacognición, según el conocimiento construido, donde las 
personas desarrollan la capacidad de cuestionar y cuestionarse progresivamente sobre los 
valores educativos, según la educación familiar indígena, para la transmisión de saberes 
y construcción de nuevos conocimientos.

La incorporación de estos métodos y estrategias educativas de los principios de 
la pedagogía y educación indígena, permitiría evitar prácticas basadas en la traducción 
de contenidos educativos indígenas al español y/o prácticas educativas interculturales 
basadas en métodos educativos eurocéntricos occidentales.

Implementación de la enseñanza

El testimonio de los profesores, en cuanto a la implementación de la educación 
intercultural resaltan la necesidad de desarrollar prácticas educativas formales, informales 
y socioculturales que permitan un aprendizaje con pertinencia social, cultural y territorial. 
Para ello, se enfatiza considerar las normas culturales propias del contexto y la validación 
de ellas en la escuela, que contribuyan a la formación integral de todos los estudiantes. 
Esto significa que las prácticas educativas puedan desarrollarse en el territorio, en la 
familia y en la comunidad, para dar respuesta a una educación intercultural más allá del 
sector de lengua indígena. Lo anterior, fortalecería la vinculación de los actores del medio 
educativo y social para asegurar desde un diálogo intercultural el aprendizaje y desarrollo 
integral de las y los estudiantes.
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La principal dificultad que constatamos para implementar adecuadamente la 
educación intercultural es el desconocimiento de los profesores, respecto de los saberes 
y conocimientos indígenas. Los participantes señalan que el MINEDUC ha realizado 
capacitaciones sistemáticas en relación a saberes y conocimientos indígenas, para mejorar 
la implementación de la educación intercultural. Sin embargo, existe una ausencia de 
conocimientos sobre contenidos, métodos y finalidades educativas que sustentan las 
prácticas educativas formales, informales y socioculturales pertinentes a los territorios. 
Estos hallazgos, podrían relacionarse con un bajo compromiso ético y político de los 
actores del medio educativo en la implementación de la educación intercultural, con lo 
cual evaden las diferentes estrategias y disposición de la política pública para materializar 
una educación escolar sustentada en conocimientos educativos indígenas. Se requiere 
de una formación inicial docente práctica y situada, lo que les permitiría implementar 
y aprender incorporando contenidos, métodos y finalidades educativas indígenas a la 
educación escolar intercultural.

Vinculación con actores del medio educativo y social

El estudio pone en evidencia la necesidad de mejorar la vinculación familia-escuela-
comunidad, donde se reconozca y valide la existencia del conocimiento indígena, para 
realizar su articulación con el conocimiento escolar. Esto permitiría generar espacios de 
reconocimiento, validación y resignificación de la lengua, los saberes y conocimientos 
educativos indígenas, permitiendo que niñas, niños y jóvenes tengan la oportunidad de 
acercarse a su propia sociedad y cultura. En esta perspectiva, los profesores identifican la 
necesidad de sistematizar conocimientos y saberes propios para la implementación de la 
educación intercultural. La sistematización de contenidos, métodos y finalidades educativas 
con la implicación de los actores del medio educativo y social, permitiría coconstruir el 
conocimiento educativo intercultural junto a estudiantes indígenas y no indígenas.

Diálogo intercultural

La coconstrucción de instrumentos normativos y de gestión escolar desde una 
perspectiva intercultural, emerge como un interés y necesidad de los profesores, para 
ser abordado como un objetivo común en el sistema educativo escolar. Esto, plantea 
el desafío de incorporar contenidos, métodos y finalidades educativas a la educación 
intercultural, que respondan al contexto territorial en el cual se desarrolla el proceso 
educativo escolar, favoreciendo la construcción de aprendizajes culturalmente pertinentes. 
Esto significa, generar procesos educativos donde los estudiantes puedan aprender con 
aquello que sienten, aprecian y consideran valioso en el medio familiar y comunitario 
(Hevia; Hirmas; Peñafiel, 2002). Los hallazgos constatan que existe comunicación con 
padres y madres, y que la participación de estos en la escuela es reducida. En este 
sentido, la implicación de la familia trae consigo incuestionables beneficios para todos los 
estudiantes, la institución escolar y la propia familia, al asumir lo que Sánchez y García 
(2009) denominan la responsabilidad de educar entre todos, favoreciendo instancias 
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comunitarias y participativas de aprendizaje y desarrollo integral para los estudiantes, 
reconociendo y validando el conocimiento familiar y cultural, potenciando en la familia 
su capacidad de ayudar y apoyar el proceso educativo escolar.

Conclusión

En conclusión, en el estudio se constatan las tensiones en la implementación de 
prácticas educativas interculturales en contexto mapuche. Los resultados muestran que, en 
la implementación de la educación intercultural, los actores del medio escolar tienen una 
disposición para la contextualización de saberes indígenas. Sin embargo, esta disposición 
queda en un nivel discursivo, puesto que persiste una racionalidad instrumental para 
incorporar los contenidos educativos locales en la educación escolar. Las limitaciones que 
constatamos se relacionan con un desconocimiento los profesores, profesoras y educadores 
tradicionales, respecto a lo siguiente: 1) estrategias educativas con pertinencia social, 
cultural y territorial para materializar la educación intercultural en contexto indígena; 
2) desconocimiento sobre métodos, contenidos y finalidades educativas indígenas; 3) 
ausencia de implicación de los actores del medio educativo y social en la elaboración de 
los instrumentos de gestión institucional; 4) pérdida de saberes y conocimientos educativos 
en las familias y comunidades indígenas, que limitan la implementación de la educación 
intercultural. Estas problemáticas han construido una auto-negación y marginación del 
indígena en la educación y en la sociedad en general, lo que plantea un desafío para 
mejorar las políticas educativas interculturales, su influencia y compromiso ético con la 
transformación socioeducativa de la escuela, de la educación escolar, con la implicación 
de los actores del medio educativo y social en perspectiva intercultural.
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