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Resumen

El propósito principal de esta in-

vestigación es analizar y documentar 

las problemáticas que vive el nivel 

de formación docente indígena y de 

educación primaria intercultural bi-

lingüe en Oaxaca, México. De mane-

ra concreta se busca analizar el que-

hacer académico, como una realidad 

compleja que abarca varios niveles 

institucionales: Los procesos de for-

mación de docentes y Las prácticas 

didácticas de enseñanza y aprendi-

zaje en el aula, en particular los pro-

cesos de aprendizaje y enseñanza de 

la lengua 1 y la lengua 2 que se dan 

en el nivel de educación primaria. Se 

pretende documentar a detalle estos 

procesos, con miras a realizar di-

versas prácticas de intervención que 

permitan reorientar el quehacer aca-
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démico y en consecuencia compren-

der la complejidad de estas prácticas. 

Es decir que analizar las prácticas co-

tidianas de colonización de los pro-

cesos de aprendizaje y enseñanza en 

la educación intercultural bilingüe 

que se dan en una escuela primaria 

y otra de formación de docentes, con 

reconocimiento social en el Estado de 

Oaxaca, nos brinda la posibilidad de 

construir de manera colegiada una 

nueva forma de enfrentar las prácti-

cas académicas: desde una didáctica 

de-colonial. 

Palabras clave: Didáctica de-co-

lonial, formación de docentes indíge-

nas, programas de acompañamiento 

y prácticas comunitarias de carácter 

intercultural bilingüe.
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Abstract

This project is in a process of re-

building by the members of the team. Its 

main purpose is to analyze and docu-

ment the problems affecting the indige-

nous teacher education level and the in-

tercultural bilingual primary education 

in Oaxaca, Mexico. Specifically analyze 

the academic work, as a complex reality 

that encompasses several institutional le-

vels: training of teachers and processes.-

the teaching practices of teaching and 

learning in the classroom, in particular 

the processes of learning and teaching 

the language 1 and language 2 that oc-

cur at the level of primary education. 

Is intended to document to detail these 

processes, with a view to perform va-

rious practices of intervention that allow 

re-orienting academic activities and 

therefore understand the complexity of 

these practices is to look at the everyday 

practices of colonization of the processes 

of learning and teaching in intercultural 

bilingual education in a primary school 

and one teacher training, with social re-

cognition in the State of Oaxaca, gives 

us the possibility of constructing a new 

form of academic practices face collegia-

lly: from a didactic-colonial.

Key words: Didactics of-colo-

nial, training of indigenous teachers, 

programmes and community practi-

ces of intercultural bilingual nature.

1. Introducción.

Se esta consciente que en el ni-

vel de formación docente indígena 

y el de educación primaria inter-

cultural bilingüe que se les pro-

porcionan a los pueblos originarios 

en Oaxaca, se expresan intereses y 

direccionalidades didácticas múlti-

ples, provenientes de distintos pla-

nos y momentos históricos de for-

mación. Sin embargo aquí lo que 

interesa centralmente es estudiar a 

profundidad los procesos de colo-

nización que se dan al interior de 

las prácticas que se desarrollan en 

el ámbito cotidiano y en el contex-

to de las diferentes racionalidades 

académicas, que se manifiestan en 

la formación de los sujetos, con la 

finalidad de construir de manera 

colegiada una propuesta didáctica 

desde la perspectiva decolonial. 

A simple vista, se podría pensar 

en la construcción de un campo de 

conocimiento que se enfoque al es-

tudio y reflexión de los procesos de 

colonización a través de la educación 

intercultural bilingüe que se ha ins-

tituido, no obstante la intención de 

esta investigación, es la construcción 

de una propuesta de intervención 

que posibilite otras maneras de for-

mar a los docentes indígenas y nue-

vas posibilidades de resignificar las 

prácticas áulicas de la primaria inter-
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cultural bilingüe a través de una di-

dáctica de-colonial. 

Las escuelas motivo de esta pro-

puesta de investigación-intervención 

(ubicadas en el Estado de Oaxaca) 

están pensadas para analizar y re-

orientar sus prácticas del aula que se 

dan de manera cotidiana, en donde 

los docentes en términos generales 

están acostumbrados a reproducir los 

contenidos de los programas oficiales 

alejados con frecuencia de los intere-

ses de los alumnos y de sus contextos 

socioculturales donde se encuentran 

inmersos. Existe una fuerte tenden-

cia en los docentes indígenas a re-

producir en su práctica cotidiana los 

modelos tradicionalistas y mecánicos 

bajo los cuales fueron formados, con 

lo cual se margina o excluye el fuerte 

caudal de conocimientos sociocultu-

rales y lingüísticos que poseen estos 

pueblos. Así mismo se excluye la di-

námica cotidiana en la que los sujetos 

aprenden esos conocimientos.

Los procesos de colonización 

que se manifiestan en las diferentes 

prácticas académicas de los docentes, 

presentan indicios de procesos con-

flictivos que demandan ser revisados 

ya que los costos formativos que pa-

gan los pueblos originarios son muy 

altos, en el sentido de que se favore-

cen la adquisición de conocimientos 

que van en detrimento de sus prácti-

cas culturales y lingüísticas propias.

Los pueblos originarios, poseen 

en su interior un cúmulo de conoci-

mientos que deben de ser reprodu-

cidos y consolidados para apoyar las 

tareas educativas de los docentes y de 

los niños en edad escolar. Si bien es 

cierto que esta premisa no tiene nada 

de novedosa, la realidad es que va-

rias instituciones educativas están en 

proceso de consolidarse como espa-

cios educativos en donde se recupere 

lo “propio” que había sido excluido 

y que en consecuencia requieren de 

una cosmovisión educativa y de es-

trategias didácticas diferentes a las 

occidentales, que les permitan cum-

plir de manera más segura sus ideales 

socio-históricos.

2. Antecedentes

En el año 2005, se decidió traba-

jar con el posgrado en educación que 

promueve el Instituto de Ciencias de 

la Educación perteneciente a la Uni-

versidad Autónoma Benito Juárez de 

Oaxaca, ahí se contactaron algunos 

profesores que mostraban orgullo 

por trabajar en la Escuela Normal 

Bilingüe e Intercultural y destacaban 

con detalle la historia de lucha de la 

escuela y al mismo tiempo sus prác-

ticas de innovación. Estando ya en 

la escuela se invitaron a algunos do-

centes a que se sumaran al proyecto. 
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Aquí mismo se les solicito que busca-

ran un escuela primaria que estuviera 

muy comprometida con el fomento 

de la educación intercultural bilin-

güe. En este sentido se recomendó la 

Escuela Primaria Intercultural Bilin-

güe” Moisés Sáenz” ubicada en San 

Mateo del Mar, perteneciente a la cul-

tura ikoots (huave) cerca de la región 

de Salinas Cruz, Oaxaca.

Actualmente, un grupo de do-

centes y alumnos del posgrado de la 

Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) y la Universidad Pe-

dagógica Nacional (UPN), así como 

algunos alumnos de la licenciatura 

en Educación Primaria de la Escue-

la Normal Bilingüe e Intercultural 

de Oaxaca, se encuentran haciendo 

prácticas en torno a investigar los 

procesos de construcción de las prác-

ticas docentes en las aulas de dicha 

primaria. 

Los rasgos que distinguen las 

escuelas elegidas para esta investiga-

ción, son los siguientes:

La autonomía de la institución, 

dado que el problema de una ins-

titución se centra con frecuencia 

en mantener rutinas del menor 

esfuerzo en donde lo caracterís-

tico es mantener entretenidos a 

los alumnos. Aquí se busco es-

cuelas que tuvieran un proyecto 

propio elaborado por los propios 

docentes que sintieran que están 

aportando elementos para el fo-

mento de la educación intercul-

tural bilingüe.

El Liderazgo pedagógico del direc-

tor, puesto que un buen direc-

tor para el presente proyecto es 

aquel que ha detectado proble-

mas con grandes posibilidades 

de cambio en su institución, 

promoviendo entre sus docen-

tes un convencimiento propio 

que los lleva a buscar solucio-

nes colegiadas. Los directores 

de la Primaria y de la Normal, 

se caracterizan por tener claro el 

cómo promover una educación 

intercultural bilingüe a partir de 

la participación de los docentes, 

a partir del trabajo colaborativo. 

Esta iniciativa, les ha permitido 

construir un proyecto institu-

cional en donde lo primordial es 

preservar la cultura y la lengua 

de los pueblos originarios.

La originalidad, se busco aquellas 

escuelas que han detectado una 

problemática que es necesario 

cambiar y para ello existen di-

versas alternativas que los do-

centes buscan poner en práctica.

La descentralización , se conside-

ro que una escuela es motivo de 

trabajo conjunto cuando ésta ha 
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logrado identificado problemas 

relevantes y para ello ha diseña-

do estrategias para atenderlos e 

implementar soluciones y for-

mas de seguimiento y evaluación 

de los resultados obtenidos.

Una vez que se tuvo acceso a di-

chas instituciones se procedió a:

La organización general del tra-

bajo, se dividió en tres fases princi-

pales: la primera consistió en sensi-

bilizar al grupo de docentes para su 

participación en el proyecto a través 

de la problematización de su prác-

tica, la segunda etapa se abocó a la 

formación de equipos de trabajo que 

se convirtieron en comunidades de 

indagación tendientes a explorar las 

prácticas de formación docente y 

las prácticas docentes dentro de las 

aulas y la tercera etapa se convirtió 

en un espacio de análisis y reflexión 

que permitió revalorar el sentido de 

la tarea educativa en contextos de 

promoción intercultural y desarrollo 

del bilingüismo. Lo anterior posibi-

litara el pasar a la construcción de la 

propuesta de intervención desde una 

didáctica de-colonial.

3.-Problemática 

El desarrollo de la educación en 

general y en particular la indígena, 

está muy vinculado con las condicio-

nes políticas, económicas, sociales y 

culturales existentes en Latinoamé-

rica y en específico en nuestro país. 

Cada país latinoamericano, a lo largo 

de su proceso de construcción como 

estado nación, ha vivido una depen-

dencia económica. En un principio 

dependientes de Europa y en las úl-

timas décadas de la economía norte-

americana y en menor proporción, 

de la europea y la asiática.

Desde otra perspectiva el domi-

nio colonial, ocasiona que lo indíge-

na se encuentre ausente, es decir, se 

habla de lenguas colonizantes como 

el inglés, el español y el portugués, 

pero poco de lenguas indígenas o in-

doamericanas. Esta tendencia a negar 

lo indígena en el contexto americano 

implica ignorar a un sector importan-

te de su población, cuyos habitantes 

son originarios de este continente. 

Con lo anterior, se puede adver-

tir cómo Latinoamérica vive sobre la 

“tumba” de los pueblos indígenas, 

ya sea negándolos, escondiéndolos o 

falseando su existencia. Con frecuen-

cia se afirma también que las regio-

nes con población mayoritariamente 

indígena son las más atrasadas, dada 

su condición física y socioeconómica. 

Ante esta situación se puede advertir 

que la marginación y la discrimina-

ción social son rasgos que caracteri-

zan a estos pueblos.
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Algunas características de la si-

tuación de los pueblos indígenas de 

Latinoamérica que nos permiten ubi-

car el sentido de esta investigación 

son:

Existe una imposición cultural 

que se ha dado a lo largo de más 

de cinco ciclos de dominación a 

través de la violencia física, la re-

ligión o la educación. 

Sus conocimientos tradicionales 

con frecuencia son considerados 

como prácticas supersticiosas o 

saberes absurdos fuera de toda 

“validez científica”, con frecuen-

cia son silenciados por el currí-

culo oficial que se da en las es-

cuelas. 

Los pueblos originarios con 

frecuencia se caracterizan su-

frir discriminación social, como 

producto de la situación so-

cioeconómica que viven. Pese a 

que muchos actualmente hablan 

castellano, visten como occiden-

tales, tienen una profesión y son 

cristianos en la práctica, por su 

color se les sigue considerando 

despectivamente “indios” o seres 

humanos de segunda.

Desde que la escuela llegó, se dio 

rienda suelta a la llamada labor 

“civilizadora y de reproducción 

del orden hegemónico que le 

había sido encomendada, des-

conociendo las manifestaciones 

socioeconómicas, culturales y 

lingüísticas de las poblaciones a 

las que decía atender. 

La formación de los docentes 

indígenas sigue los mismos pre-

ceptos pedagógicos que se utili-

zan en la formación de docentes 

mestizos, sin tomar en cuenta 

sus especificidades culturales y 

lingüísticas. 

Lo anterior permite comprender 

de manera general la problemática 

histórico cultural y económica que 

atraviesan los pueblos indígenas la-

tinoamericanos y brinda elementos 

para analizar como la problemática 

señalada atraviesa de manera tajante 

a la formación de docentes indígenas 

y en específico a la educación escola-

rizada de nivel primaria. 

Contribuir al proceso formativo 

de los pueblos originarios implica te-

ner presente algunos de los compo-

nentes socioculturales y académicos 

que los caracteriza: sentirse que se 

forma parte de su unidad cultural, de 

su colectivo sociohistóricos, sentir la 

necesidad de potenciar su auto per-

cepción del sentido de la equidad y 

de la justicia, orientar la formación 

hacia la necesidad de enriquecer 

sus prácticas culturales y lingüística; 
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promover una actitud social atenta y 

dispuesta a promover su propia auto-

nomía académica que le permita de-

sarrollar sus potencialidades.

La idea central de este proyec-

to de investigación-intervención en 

construcción, es documentar las 

prácticas cotidianas de colonización 

que se dan en contextos de inter-

culturalidad y bilingüismo en nivel 

primaria, así como el de formación 

docente, tratando de reconstruir las 

historias particulares de cada uno de 

estos espacios formativos, enlazadas 

con la historia local y social en que se 

encuentran insertas.

4.- Estructura metodológica

El recorte del estudio está muy 

vinculado a los principios que pro-

pone la investigación de corte cua-

litativo e interpretativo que propone 

Erickson (1993). Es decir se busca 

reconstruir los procesos de raciona-

lidad que se dan de manera parale-

la en los sujetos al margen de ellos 

mismos y a su vez como cada uno de 

los actores que conviven en el aula se 

apropian de los mismos. Se analizan 

las relaciones implicadas. La diver-

sidad de racionalidades instituidas 

particulares que intervienen en las 

prácticas cotidianas. Son estas racio-

nalidades que influyen en los proce-

sos de colonización los que importan 

como objeto de estudio con miras a 

proponer estrategias de intervención 

que permitan desaprender las prácti-

cas cotidianas con que se han venido 

formando y desde este lugar iniciar 

un proceso de construcción y con-

solidación de un proyecto académi-

co más acorde a las necesidades de 

formación de los pueblos originarios.

La investigación interpretativa 

hizo posible acercarse al objeto de 

estudio y comprender la realidad 

de los significados inmediatos de 

los actores; para ello se recurrió a la 

aplicación concreta de varios proce-

dimientos técnicos e instrumentos de 

investigación, como la observación 

etnográfica, estudio de casos, análisis 

del discurso y la entrevista autobio-

gráfica.

En este sentido, el análisis de lo 

empírico resultó de suma importan-

cia porque esto permitió reconocer 

que el funcionamiento de la reforma 

educativa, como un recurso portador 

de competencias académicas, lleva 

implícito un conjunto de valores, 

contenidos y habilidades a instituir.

En este mismo contexto, se con-

sideró la vida dentro del aula como 

un espacio de interacción de fuerzas, 

en donde el discurso oficial se asume 

como un espacio de aceptación, nega-

ción, elección, disputa, ruptura, etc., 

entre lo instituyente y lo instituido.
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Pudo verse que la dinámica del 

salón de clases es un específico y 

complejo campo de estudio de re-

laciones sociales y académicas, en 

el que la historia institucional y las 

prácticas socioculturales y académi-

cas determinan en cierta forma su 

propio código de interpretación. Es 

decir, el aula se consideró como un 

espacio multidimensional en el cual 

se concretan diversas representacio-

nes sociales de manera particular.

A la luz de lo anterior, la inves-

tigación procuró cuidar una dimen-

sión diagnóstica de la problemática 

académica en el medio indígena y, a 

continuación, acercarse cuanto más 

fuera posible a la manera de como se 

enseña en las comunidades e identifi-

car posibles reorientaciones tomando 

como base el fomento de una educa-

ción intercultural bilingüe.

5. Elementos para la construcción 

de un marco teórico contextual

Los pueblos originarios comen-

zaron a vivir un proceso de colo-

nización que fue modificando sus 

prácticas sociales sustantivas desde la 

época de la conquista. En este con-

texto la religión jugó un papel muy 

importante ya que fue la instancia 

que se encargó de vigilar la “con-

ducta moral” de cada uno de estos 

pueblos. Uno de los recursos que se 

empleo con mucha fue el manejo de 

los aspectos afectivos a través del arte 

y que se manifestaba a través de sus 

imágenes conmovedoras, las proce-

siones, escenificaciones etc. con fre-

cuencia también se hacían transfe-

rencias forzadas de sus creencias con 

la de sus colonizadores. Generalmen-

te se argumentaba que sus creencias 

eran semejantes pero superiores en 

cuanto a resoluciones sociales satis-

factorias. En el ámbito cognoscitivo 

sus prácticas se reducían a un manejo 

mecánico del catecismo.

Posteriormente con la adqui-

sición de la tarea educativa para los 

pueblos originarios, el Estado edu-

cador, se caracterizó por promover 

diversos proyectos educativos al-

ternativos entre los que destacan la 

propuesta de castellanización, la pro-

puesta transicional, modelo bilingüe 

bicultural y la propuesta intercultural 

bilingüe entre otras.

Actualmente los procesos educa-

tivos para los pueblos originarios han 

comenzado a recuperar los princi-

pios formativos de sus propias prác-

ticas socioculturales y conocimientos 

comunitarios ancestrales, como es 

el caso de Oaxaca que ha iniciado la 

incorporación del trabajo comunal, 

intercultural y lingüístico como ca-

tegorías centrales que caracteriza la 

esencia de su quehacer educativo.
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En este contexto la propuesta 

de-colonial se convierte en un para-

digma que busca la re-significación 

del quehacer educativo a partir de 

una desestructuración del proyecto 

hegemónico dominante y la recons-

trucción de un nuevo proyecto edu-

cativo más acorde a los nuevos tiem-

pos que les toca vivir a estos pueblos.

La tarea primordial de los co-

lectivos de las dos escuelas motivo 

de esta investigación, es empezar a 

descolonizar el pensamiento que ha 

hecho interiorizar el sistema educa-

tivo a través de sus mecanismos de 

enseñanza y aprendizaje, donde hay 

que empezar por reconocer las for-

mas de socialización que se han uti-

lizados para imponer una sola visión 

de la realidad, relegando a un segun-

do plano aquellas generadas por los 

propios educandos, como es el caso 

de la educación destinada a las cultu-

ras indígenas.

En esta lógica se denota a con-

tinuación la propuesta del pensa-

miento decolonial como posibilidad 

de considerar la epistemología “otra” 

surgida desde los pueblos originarios, 

de la importancia que tiene desarro-

llar y reconocer la aportación de los 

saberes y conocimientos desarrolla-

dos en estas culturas. Es descolonizar 

las formas de transmisión del conoci-

miento, dando lugar a la historicidad 

de las subjetividades que portan los 

individuos como parte de su identi-

dad, (Walsh: 2005). 

La UNAM, a través del Posgrado 

de la Facultad de Estudios Superiores 

Aragón, la UPN-Ajusco y la ENBIO, 

promueven el desarrollo progresivo 

de una red de comunicación inte-

rinstitucional para el mejoramiento 

de la calidad educativa de corte in-

tercultural, que se centra no sólo en 

la formación de docentes y alumnos 

competentes, sino en la formación de 

personas que ejercen su rol de ciu-

dadanos capaces de producir cono-

cimiento y estrategias innovadoras 

alternativas.

La instituciones educativas antes 

señaladas, se han caracterizado por 

llevar sus prácticas investigativas o de 

producción de conocimiento al lugar 

donde se presentan los problemas 

cotidianos que no favorecen un edu-

cación intercultural bilingüe y desde 

éste conjuntamente con los maestros 

de grupo analizan los problemas más 

significativos de aprendizaje y ense-

ñanza del proceso de colonización 

que vive la educación intercultural 

bilingüe a nivel de educación prima-

ria y a nivel de los procesos de forma-

ción de docentes. En este sentido se 

hace necesario un trabajo de sistema-

tización y reflexión de los estudiantes 

de maestría y doctorado de las insti-
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tuciones antes mencionadas, que se 

encargan de analizar las formas en 

que los actores sociales de las institu-

ciones se han venido apropiando de 

los conocimientos y prácticas cultu-

rales que con frecuencia son motivo 

de poca atención formativa. Es por 

ello que desde 2009, se procedió a 

formar un equipo interdisciplinario, 

que apoyados entre todos sus inte-

grante de las diversas instituciones 

convocantes y los mismos profesores 

de las escuelas de estudio se proce-

dió a documentar las prácticas edu-

cativas, que se dan al interior de sus 

aulas. En particular las experiencias 

que han surgido a partir de la re-

flexión acción sobre las prácticas que 

se encuentran implícitas y explícitas 

en el fomento de una educación in-

tercultural bilingüe de carácter des-

colonizante.

El concepto o categoría denomi-

nada educación intercultural des-co-

lonizante remite a un proceso plani-

ficado, generado sobre la base de las 

nuevas ideas o iniciativas que se pro-

ducen en las propias escuelas, motivo 

de estudio, ante problemas concretos 

para producir cambios, interesa no 

solo los aspectos cuantitativos, sino 

fundamentalmente cualitativos que 

pueden servir de ejemplos para otros 

docentes.

5.1 En torno a la didáctica.

La didáctica desde el punto de 

vista de la cultura occidental general-

mente se ha asociado hacia aspectos 

de corte operativo, es decir se consi-

dera que esta disciplina generalmen-

te está abocada al estudio de cómo 

se dan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en el aula, alejada de fi-

nes educativos concretos como son 

la reflexión, crítica, creatividad, entre 

otras propiedades propias de la tarea 

educativa.

En este trabajo se concibe a 

la didáctica de-colonial toman-

do como base los postulados pro-

puestos (Walsh, 2004) como una 

disciplina en construcción que 

busca analizar cómo se trabaja el 

conocimiento escolar a la luz de 

nuevos proyectos que manifiesten 

una congruencia y continuidad 

cultural. Todo esto en el contexto 

del análisis de cómo se trabajan y 

disputan diferentes racionalidades 

e intereses ideológicos. Es descolo-

nizar las formas de transmisión del 

conocimiento, dando lugar a la his-

toricidad de las subjetividades que 

portan los individuos como parte 

de su identidad, (Walsh: 2005 y 

Castro Gómez: 2007). La ruptura 

con el conocimiento occidental, 

conlleva también a cuestionar, la 

atomización del conocimiento a 
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través de las disciplinas, quienes 

están cada vez más marcadas y 

empaquetadas en contenidos des-

articulados. En contraparte, surge 

la propuesta del trabajo interdisci-

plinario para articular los diferen-

tes conocimientos socializados en 

los espacios institucionales; pero 

esto no parece suficiente cuando se 

trata de trabajar los conocimientos 

“otros” (Walsh: 2005), estos surgi-

dos y socializados en las culturas 

originarias. 

Sin embargo, parece ser que no 

basta con la interdisciplinariedad 

y la transculturalidad; se empiezan 

a escuchar voces de propuestas de 

una nueva formar de abordar la edu-

cación, que incorpore las formas de 

apropiación del conocimiento que 

tiene lugar en las culturas originarias, 

donde predomina una visión integral 

del conocimiento que no necesaria-

mente tiene que ver con la interdis-

ciplinariedad, sino es una forma de 

aprendizaje más integral que tiene 

sentido en el lugar en que se produce 

y se recrea, es un todo que encierra 

no sólo conocimientos llamados dis-

ciplinares, sino aquellos vivenciales 

con sentido filosófico, donde los ob-

jetos no son solo cuestiones objeti-

vas sino también aquellos que no se 

percibe a simple vista pero que ahí 

están y tienen un significado moral/

cultural para los individuos. Es decir, 

aquello que la ciencia, ha desechado 

por no poderse comprobar a través 

de la objetividad.

Freire,(2005) señala la necesi-

dad de favorecer en las instituciones 

educativas de los pueblos originarios 

prácticas de formación que tienda a 

favorecer estrategias y vínculos pe-

dagógicos que contribuyan a la for-

mación de sujetos autónomos, con 

capacidad de participación y de crí-

tica interesados en mejorar su entor-

no social. Se trata de formar vínculos 

que vayan más allá de construir rela-

ciones interpersonales, ello adquiere 

sentido en la medida de que existe la 

conciencia de defender un proyecto 

sociocultural, se trata de relacionar 

lo propio con lo extraño con miras a 

revitalizar lo propio. Con la intención 

de favorecer la auto-confianza, la au-

tonomía progresiva, la capacidad de 

decisión, de pensarse asimismo como 

una organización abierta a la partici-

pación y a la creación de prácticas 

culturales revitalizadas. 

A partir de lo anterior, se parte 

de considerar a la didáctica como una 

disciplina de indiscutible importan-

cia, presente en todas las institucio-

nes educativas y que en su accionar 

puede resultar complejo y difícil de 

decodificar su sentido, ya que con 

frecuencia sus usuarios a través de 
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sus creencias académicas no les per-

miten percibir sus implicaciones for-

mativas.

Hoy en día es posible compro-

bar en las escuelas en general y en las 

aulas en particular, que la didáctica 

requiere de un proceso de re-signi-

ficación de sus fines, si se desea te-

ner mejores resultados educativos, lo 

cual implica analizarla a través de las 

diversas posturas epistemológicas de 

construcción en contraste con el con-

texto sociocultural en que operan. 

Todo ello atenta en gran medida 

contra el aprendizaje que se posibili-

ta en los espacios educativos, que con 

frecuencia se convierte en un queha-

cer complejo y poco atractivo para 

sus alumnos, sobretodo sino cuentan 

con docentes con las competencias 

académicas necesarias para re-signi-

ficar y contextualizar los contenidos 

sustentados en diferentes componen-

tes ideológicos y político- culturales 

que se relacionan con los diferentes 

intereses que los pueblos demandan. 

Desde hace algún tiempo, varios 

autores entre los que destacan Frei-

re (2005), Girox (2008) y Mc Claren 

(2012), se han interesado por desta-

car la importancia que tiene la ne-

cesidad de enseñar a los alumnos a 

que éstos aprendan a hacer lecturas 

propias de la realidad sociocultural 

y política en donde están inmersos, 

lecturas que requieren de la direc-

ción y supervisión de profesores 

que sepan cómo hacerlo, que hayan 

transitado por un proceso de forma-

ción de-colonizador. En este sentido 

a través de los colectivos se logro el 

análisis y reflexión de sus prácticas 

áulicas a partir de las grabaciones 

de sus clases, después de un proceso 

dialógico que los condujo a desvelar 

los sentidos y significados que para 

ellos tenían las viejas prácticas áu-

licas. Esta labor permitió no solo la 

resignificación de su práctica y de su 

formación sino también el transitar a 

nuevos senderos que posibiliten lle-

gar a nuevas didácticas centradas en 

necesidades de grupos concretos, es 

decir a una didáctica de-colonial.

En este sentido, hablar de didác-

tica de-colonial significa poner aten-

ción en los fines de aplicación, referi-

dos a los productos de aprendizaje o 

productos culturales que se constru-

yen en la vida cotidiana en los esce-

narios socio-culturales y educativos. 

Significa articular el conocimiento 

cultural propio con el conocimiento 

nuevo con una actitud de vigilancia 

en el sentido de no caer en prácticas 

de colonización. Con miras a cons-

truir un valor epistémico en relación 

a los conocimientos propios.

Trabajar una didáctica de-colo-

nial lleva implícito el compromiso de 
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darle voz a los contenidos culturales, 

con la intención de mantenerlos y re-

crearlos con un sentido de enrique-

cimiento académico que tienda a la 

creación de una nueva pedagogía. Es 

decir se requiere estar en constante 

vigilancia de los procesos formativos 

de tal manera que los privilegios de 

solo favorecer los contenidos de la 

cultura occidental lleva implícito una 

forma indirecta de dominación ya 

que el excluir el saber académico co-

munal dentro del aula lleva implícito 

prácticas de colonización. 

6. A manera de cierre: re-significa-

ción de las prácticas académicas y 

hacia la construcción de una didác-

tica de-colonial

En cuanto a los objetivos pro-

puestos se priorizó la experiencia 

cultural que tienen los docentes con 

la intención de que ellos apreciaran 

la importancia de ir documentando y 

sistematizando sus prácticas a través 

de pequeños cuadernillos, que pos-

teriormente le sirvan no solo para re-

significarlas sino también para el aná-

lisis del colectivo de docentes y para 

ir bosquejando una ruta de construc-

ción de nuevas cosmovisiones de la 

educación que les brinde la posibi-

lidad de construir una propuesta di-

dáctica de corte de-colonial.

Para los docentes en servicio 

esta experiencia resulto significativa 

porque les permitió apreciar la im-

portancia de re-significar su práctica 

y empezar un proceso de descoloni-

zación y de construcción de nuevas 

formas de ejercer la docencia en con-

textos específicos. En virtud de que 

muchos de ellos tienden a reproducir 

el modelo de formación enciclope-

dista y mecánico con el que fueron 

formados. 

No obstante lo anterior, se consi-

deró que el aporte más importante de 

la experiencia fue el que los maestros 

advirtieron la importancia que tienen 

sus conocimientos para la cultura 

universal, con lo que se elevó su au-

toestima y a su vez les permitió con-

cretar otras formas de cómo trabajar 

los contenidos académicos dentro y 

fuera del aula. La experiencia busco 

demostrar que nada se debe de pla-

near en las escuelas de los pueblos 

originarios, si no se busca incorporar 

los conocimientos comunitarios. Se 

deberá de orientar la escuela hacia la 

construcción de una educación más 

equitativa y en consecuencia menos 

colonizante. 

Haciendo a su vez el análisis de 

dos lógicas distintas de racionali-

dades que convergen en un mismo 

espacio, que les posibilita llegar a 

conjeturar de la trascendencia que 

implica partir de lo propio para in-
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corporar lo ajeno. Proceso cognitivo 

de descolonización del pensamiento 

que les permite hacer análisis de su 

propia práctica hasta hoy desarrolla-

da con las niñas y niños Ikoots. 

Bajo esta consigna, la idea es 

hacer transcender toda tarea de in-

vestigación, pues no sólo existe un 

compromiso académico sino históri-

co con los pueblos originarios. No se 

trata de vivir del pasado para enfren-

tar la historicidad del presente, sino 

de reafirmar lo que se tiene a través 

de fortalecer la identidad de las ge-

neraciones, quienes cada día están 

siendo vorazmente atrapados en la 

modernidad que los despersonaliza 

de su cultura e identidad de perte-

nencia.

Se buscó en ese sentido hacer un 

trabajo de investigación que permi-

tiera tener un acercamiento directo 

con los docentes Ikoots, portadores 

de tales conocimientos, así como de 

las generaciones adultas que gracia a 

ellos se mantiene la continuidad de la 

cultura, a través del lenguaje oral que 

ha sido el vínculo de comunicación 

por excelencia de los pueblos origi-

narios para transmitir sus valores, 

creencias y conocimientos a las nue-

vas generaciones. Mostrar de manera 

evidente las formas de aprendizaje y 

socialización de los conocimientos 

comunitarios, sino la posibilidad de 

que a partir de ella podamos estable-

cer un diálogo de saberes en condi-

ciones de reciprocidad y de comple-

mentariedad de epistemologías que 

se socializan en la institución llamada 

escuela.
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