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Resumen

Se demuestra la praxis como acción inherente a los procesos de enseñar y aprender 
en la escuela etnoeducativa, el propósito es la búsqueda de ‘caminos’ que permitan la 
asunción del ejercicio de la interculturalidad como ideal social en comunidades diversas 
desde su complejidad educación-cultura-lengua; para ello la base teórica se fundamenta 
en argumentos de investigadores que trabajan temáticas contenidas en la investigación 
(características educativas, tipos de formación, comunicación y valores culturales, pra-
xis pedagógica, acción participativa comunitaria, modelos pedagógicos, convenciona-
les y emergentes). La metodología permitió el planteamiento de estrategias de corte 
etnográfico	para	describir	realidades	culturales,	los	resultados	muestran	la	necesidad	de	
transformación de la praxis del etnoeducador en territorios en los que la diversidad lin-
güística y cultural prima. La contribución de este ejercicio posibilita la triada Estado-es-
cuela-comunidad, que dinamice el desarrollo de los “Proyectos de Aula Comunidad” (en 
adelante PA-C) en estos escenarios. La Universidad de La Guajira, referente y portadora 
de nuevo conocimiento, ejerce papel preponderante en el cambio de paradigma como 
formadora de formadores.

Palabras clave: praxis intercultural, formación pedagógico-cultural, proyectos de 
aula comunidad, escuela intercultural, etnopedagogía.

Abstract

Intercultural ways
Praxis in the classroom-community, space of teaching and learning of ethnoeducators

Laachon Mayapo, Manaure, La Guajira -2018-2019-

Praxis is demonstrated as inherent action to processes of teaching and learning in eth-
noeducative school, the purpose is the quest for ‘ways’ that allow the assumption of 
the exercise of interculturality as social ideal in diverse communities from their com-
plexity education-culture-language. In order to do so, the theoretical principle is based 
on researchers’ arguments who work on subjects contained in the research (educati-
ve characteristics, types of formation, communication and cultural values, pedagogical 
praxis, community participative action, conventional and emerging pedagogical mo-
dels). The methodology from the qualitative and quantitative point of view allowed the 
approach of ethnography-based strategies to describe cultural realities, the results show 
need for transformation of ethnoeducator’s praxis in places where linguistic and cul-
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tural diversity predominate. The contribution of this exercise makes possible the triad 
State-school-community that makes dynamic the development of the Classroom-Com-
munity Projects (from now on PA-C as its initials in Spanish) in these scenarios. The 
University of La Guajira, model and carrier of new knowledge, wields a preponderant 
role in the change of paradigm as former of formers.

Keywords: intercultural praxis, pedagogical-cultural formation, Classroom-Community 
projects, intercultural school, ethnopedagogy.

Aküjuushi palitpüchiru’u

Jünnaajia julu’u ekirajiapülee. epiepa’a, ekirajiapa’a jee natüjülee ekirajülii       
Laachon Mayaapü, Akuolu’u, Wajiira -2018-2019-

Jükujia wajaachonlu’u

Eiyalaasü atumawaa tü annaajiakaa maka jaa’in jütsüin jü’yataaya ekirajaa jee atüjaa 
julu’u tü ekirajiapülee nachikimaajatüka kusina, tü kachejaayaka wopo’u jüpüla yaletüin 
jü’yataaya tü piantuakaa akua’ipa ma’aka jaa’in wanee keejiasü namüin na wayuuka-
na waneesialu’u nekiinainjee noumainru’u ekirajawaa -akua’ipaa. anüikii, jüpüla ti’ia 
aikalaasü julu’ujee pütchi karalottalu’ujeesü natuma ku’uyama a’yataaka jünain apút-
chijaa tú nantaka aa’u (jukua’ipa ekirajaayapala, jukua’ipa ekirajaaya, anüikimaaya 
jee juwashirüin akua’ipa, j¨’yataaya akirajaa, jukua’ipa yanamajirawaa, jüshatiayaa 
ekirajawaa, jüyaakuayaa kasa jee jü’yataaya kasa anaate’erüinjatü aa’in). Ju’unajiria 
ayatawaakaa julu’ujee tü akanüijaaka jee tü ayaawajaaka ojuititsü jukua’ipa jüsanaaya 
a’yatawaa ma’aka jaa’in juuskaaya nakuaipa kusina jüpúla era tü akua’ipa shiimain-
súkaa, tú ojuitaakaa jünainjee e’iyatsü tü cheujaaka jünain ‘na’yataala’ na ekirajülii-
kana nakua’ipamaa kusina eere tü naatajatüwoika akua’ipa cheujaain. Jaapaka tü a’ya-
tawaakaa jiaja’a tü apünüinkaa kasa Oumanii müleusükaa. Ekirajiapülee -Oumainpaa, 
jüpúla nayainjanain eein aa’in jünain tü Proyecto de Aula Comunidad münaka (yaaje yaa 
PA-C) julu’ujee woumain. Ekijajiapülee Mulosúka Wajiira, jia palajateetka ouskaanüin 
jee jiain kalu’ujeejatüin tü jeketü atüjalaakaa aküjúnaka achiki jee kanúliaseyuuin jiain 
awanaja’awolin akua’ipa maaka jaa’in ekirajülü ekirajülii.

Pütchi jülüjüükainjatka aa’in: Jü’yataaya piantua akua’ipa, Jikirajaaya ekirajawaa 
-akua’ipamaa, Jütükia karalokta julu’u ekirajaayapala, Ekirajiapülee piantua akua’ipa-
paralú, nekirajaayamajatü kusina. 
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INTRODUCCIÓN

Los planteamientos en esta tesis de maestría sobre la educación intercultural y cómo 

desde los PA-C se puede lograr la armonización escuela-cultura, permiten tener una visión 

más reciproca sobre lo que realmente requiere una educación en escenarios en los que la 

cultura originaria es primacía. El aula comunidad es el espacio por excelencia de enseñanza 

y aprendizaje de etnoeducadores; allí los saberes culturales rondan desde el seno familiar 

hasta el comunitario y escolar. Es tarea del etnoeducador descubrirlos, hacerlos circular y 

visibilizarlos para que formen parte del currículo educativo y sea desde allí donde se generen 

los contenidos que se deben enseñar y aprender. Éstos se deben recrear en la cultura, en las 

realidades que atraviesa la comunidad y la familia. Quiere decir que una educación genuina 

genera	procesos	significativos	de	aprendizajes	que	se	caracterizan	por	un	entorno	cultural	e	

histórico,	donde	la	convivencia	de	sus	actores	reconfigura	el	sentido	que	sirve	de	horizonte	a	

la comprensión e interpretación de las cuestiones que se debaten e interrogan. Kohan (2004), 

considera que educar-nos es en su designación más clásica, una práctica en la que el pensa-

miento intenta superar las paradojas e incertidumbres que forman parte y son constitutivas 

de la realidad; es esto, precisamente, lo que busca indagar la experiencia educativa en los 

educandos: las relaciones complejas que subyacen en la conciencia y el imaginario que va a 

determinar formas de conoceres y saberes.

 En correspondencia con lo expuesto éste es un informe que contiene en su estructura 

los resultados que provienen del proyecto de investigación, como tesis “Caminos intercultu-

rales: praxis en el aula-comunidad, espacio de enseñanza y aprendizaje de etnoeducadores. 

Laachon Mayapo, Manaure, La Guajira -2018-2019”, surgió como respuesta a las dinámicas 

observadas en los Centros etnoeducativos desde las asignaturas “Proyectos de investigación 

etnoeducativa, comunitaria y trabajo de grado” orientadas en el programa de etnoeducación 

de la Universidad de La Guajira. 
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 Así mismo se pudo percibir que no siempre la educación se comprende desde una pers-

pectiva no lineal de los objetos de conocimiento, existe la tradición cartesiana de que conocer 

es prescindir de un modo o de otro, de gran parte de las subjetividades de los educadores y 

educandos. Se busca privilegiar el mundo por su contenido lógico, y evitar de este modo la 

comprensión de otros referentes vivenciales que se escapan a la objetividad. Cuando se trata 

de insertar en sus contextos los contenidos pedagógicos de la enseñanza, tal como lo señala 

Larrosa (2017), es necesario partir de las perspectivas discursivas que poseen los sujetos de 

sus vivencias y cómo a partir de ellas se conjugan otros posibles valores que son meritorios 

compartir	por	medio	de	prácticas	culturales	que	se	deben	correlacionar,	a	fin	de	no	desvirtuar	

la autenticidad de esas valoraciones por cuanto generan identidades fundamentales.

Si la etnoeducación considerada una práctica de convivencia que se crea y reproduce 

según los valores tradicionales que tienen los sujetos de pensamiento para enfrentarse al 

mundo	y	dotarle	de	sus	sentidos	y	significados,	entonces	se	podría	observar	que	este	tipo	de	

educar-educando-nos se asume desde un compromiso ético que implica el respeto por las 

formas de pensamiento de otros en su concepción del mundo. Los derechos a su deber ser no 

se pueden lesionar por normas coactivas o autoritarias. Aprender a ser es aprender a pensar 

desde ópticas originaras y distintas a la cultura que sirve de sostén; y, por lo tanto, en sus 

propios términos hoy más que en cualquier otra época de la civilización, se considera a la 

educación la principal experiencia intercultural para potenciar mejores condiciones de vida y 

de desarrollo humano (Valdés Norambuena, 2017). 

Desde esta perspectiva del pensamiento intercultural (Fornet-Betancourt: 1994) y el de la 

complejidad (Morin, 2009) hoy se pueden estudiar las culturas originarias de cara a los retos 

que impone la globalización toda vez que ésta genera las pautas universales de integración 

social, por medio de la tecnología y la economía de mercado, aunque estas pautas no nece-

sariamente representan el interés de formas comunales que históricamente perviven en la 

actualidad (Escobar, 2005). 

Es indiscutible el rol socializador de la etnoeducación en el mundo de la diversidad y la 

diferencia en su proyección intercultural. Sobre todo, cuando no se pueden desestimar que 

muchas de estas tendencias globalizadoras requieren de un esfuerzo de crítica intercultural 
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para evitar los desafueros de los que se es testigo en muchos países de América Latina. Las 

prácticas interculturales deben dirigirse a una inclusión social desde la alteridad, es decir, 

desde la presencia del otro en cuanto ser sujeto pensante y dialogante, dos condiciones del 

mundo-de-la-vida que pueden garantizar el logro de la justicia y de la equidad, sinónimos 

de un buen-vivir. A través del aula-comunidad el ejercicio de un educar conviviencial, ade-

más de contribuir en la ampliación de derechos humanos a la diversidad, permite propiciar 

un espacio de dialogicidad que caracteriza el aprendizaje como un deber-hacer desde la 

mayéutica.

El	beneficio	de	estas	afirmaciones,	deben	servir	para	profundizar	en	una	particular	 re-

flexión	acerca	de	los	ambientes	de	escolaridad	en	los	cuales	se	desempeñan	maestros	y	es-

tudiantes de La Guajira. Se puede destacar que la condición etnológica privilegiada de estas 

comunidades al formar parte de un complejo mundo-de-la vida de saberes ancestrales, que 

le han servido para preservar sus lenguas y producción material y simbólica-cultural, es de 

preeminencia, cuando se pone en juego la acción recíproca de cosmovisiones que no pueden 

igualarse	en	alguna	identidad	ficticia,	son	considerablemente	divergentes	del	mundo	de	pen-

samiento de la razón occidental. Estos imaginarios responden a una sensibilidad intuitiva; 

prevalece el sentir de la naturaleza sobre los universos de comportamientos y sus leyes de 

parentela. No sólo el mundo se piensa y se siente distinto, sino, también se vive totalmente 

fuera de los análisis de los juicios y de las formas de razonamiento, prestando especial aten-

ción a los raciocinios deductivos -paradigmas de la lógica aristotélica-

Así las cosas, no se puede ignorar la huella que ha estampillado Occidente en estos mun-

dos precolombinos de la Conquista de 1492. La Historia que hemos aprendido no es la mis-

ma que los antepasados han relatado, a través de la oralidad del mito. Esta historia de una 

forma de ser otra en sintonía con ese principio inicial, es la que se debe resguardar a través 

de la praxis intercultural que no tienda a eclipsarse aquella memoria que resta en el presente; 

no obstante, los incomprensibles e ineludibles cambios propios del acontecer del-mundo-de-

la-vida (Picotti, 1990). 

Entonces, se presenta el informe de la tesis de investigación estructurada en cuatro (IV) 

PARTES a saber: 
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La PARTE I: EL PROBLEMA, se estructura la idea de investigación; se profundiza 

en el problema y formulación del texto y contextos de la praxis intercultural en Laachon 

Mayapo Manaure, La Guajira mediante la presentación de un panorama general de su diver-

sidad cultural en relación con la teoría y los procesos de formación de etnoeducadores. Se 

puntualiza la importancia de superar el modelo colonial de una educación reproductora por 

medio de prácticas de saberes que indagan el sentido de vida de la realidad desde los sujetos 

originarios de la cultura, con el propósito de considerar la educación en un escenario intercul-

tural creador y liberador. Se presentan 1.) las preguntas y objetivos de la investigación, 2.) la 

justificación	y	delimitación	temática,	teórica,	espacial	y	temporal	que	armoniza	y	da	cuenta	

de la situación problema objeto de este estudio.

   La PARTE II: MARCO TEÓRICO, contiene las bases teóricas que establecen el 

enfoque conceptual que se utiliza para plantear el discurso que explica el comportamiento 

de las categorías objeto de la investigación. Se insiste en las experiencias interdisciplinares 

entre sujeto y objeto, teorías y métodos para la representación y constitución de los saberes y 

conoceres, sobre todo, desde la perspectiva de las “Ecologías de saberes postuladas en Epis-

temologías del sur” (De Sousa, 2009) que sirven de referente al desarrollo de la concepción 

etnoeducativa estudiada, contiene los antecedentes de la investigación, analiza de manera 

concreta la praxis intercultural para la formación de etnoeducadores en el desarrollo de los 

PA-C en la escuela etnoeducativa, explicando los fundamentos interculturales y los compo-

nentes históricos, antropológicos y sociopolíticos de dicha formación, se interrelacionan los 

propósitos y las mediaciones pedagógico-didácticas con los procesos de formación de los et-

noeducadores,	para	establecer	la	base	operativo-funcional	del	aula-comunidad,	identificando	

procesos de participación de la comunidad desde lugares, tiempos, agentes sociales y saberes 

propios. Así mismo contiene el sistema de categorías que permite establecer la ponderación 

e importancia de la relevancia del tema investigado.

La PARTE III: METODOLOGÍA, se plantea el desarrollo de técnicas metodológicas 

y tipo de investigación que explican cómo se alcanzaron los objetivos. Una propuesta meto-

dológica que considera la aprehensión de la problemática estudiada como algo dinámico en 

su	flujo	y	reflujo	ontológico,	es	decir,	en	los	modos	en	los	que,	en	su	devenir	va	a	determinar	

los cambios de forma y contenido de las realidades, emerge, por consiguiente, una búsque-
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da en sentido complejo que relaciona lo cualitativo con la interpretación (hermenéutica), la 

concreción de las realidades educativas y culturales en cuanto dato (facticidad) demostrable. 

La población y muestra (docentes-etnoeducadores y directivos de Laachon Mayapo) tenida 

como referente para operacionalizar los instrumentos para la recolección de datos e infor-

mación (encuesta, entrevista semiestructurada y evaluación diagnostica situacional), fueron 

clave para contar con las elaboraciones que se trabajaron en la investigación. Por otra parte, 

la técnica de procesamiento de datos (Programa Atlas-ti y SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences), permitieron un análisis relacional, las fuentes de información primarias 

(docentes-etnoeducadores y directivos) y las secundarias (textos, documentos instituciona-

les),	facilitaron	su	interpretación.	Todo	esto	se	configura	en	unos	pasos	que	posibilitaron	una	

mejor comprensión del problema abordado. 

La PARTE IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN, luego de recolectada y ana-

lizada	la	información	suministrada	por	las	personas	clave	identificadas	para	ello,	se	elaboró	

una descripción en sus pequeños detalles que recoge la situación problémica y la contrasta 

con los aportes de investigadores que trabajan esta temática, resaltando 1.) la necesidad de 

disponer de mecanismos institucionales y políticas públicas para la formación de etnoedu-

cadores desde las cosmovisiones que impone la cultura, porque sus valores prácticos son 

inherentes a los sujetos que en ella intervienen, 2.) una dinámica orientadora para la puesta 

en marcha de los PA-C, entre ellas la lengua materna, la identidad cultural, la pedagogización 

para la comprensión de los PA-C, la naturaleza como fuente de aprendizaje, la intercultura-

lidad como ideal y fuente de convergencia de saberes y el aula-comunidad como propuesta 

que	reafirma	el	desarrollo	de	los	PA-C.

Finalmente,	se	muestran	las	Conclusiones,	Recomendaciones,	Referencias	Bibliográficas	

que	avala	los	aportes	científicos	obtenidos	y	los	generados	por	los	actores	académicos	y	co-

munitarios y, por último, se incluyen los Anexos (Instrumentos y técnicas para la recolección 

de datos, soportes visuales -fotografías-).
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1.  EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema

La	identificación	de	ejes	que	han	‘penetrado’	la	educación y en su defecto la etnoeducación, 
tienen que ver con las transformaciones ocurridas en distintos escenarios que van desde lo 
local hasta lo global (regional, nacional e internacional); se plantean cambios en lo político, 
social y tecnológico; en este orden de ideas, librepensadores, estudiosos e investigadores, de 
manera aislada, tratan temas que luego son comunicados en eventos y escenarios pertinentes. 
Así han aparecido ideas más propias de los grupos culturales relacionadas con la necesidad 
de acercamiento a la diversidad y diferencialidad y más lejanas de la uniformidad (ya hecha 
tradición). Terminando la primera y comenzando la segunda mitad del siglo XX, por ejemplo, 
se	produjeron	eventos	políticos	internacionales	y	encuentros	de	científicos	sociales	latinoa-
mericanos,	especialmente,	para	reflexionar	acerca	de	los	procesos	coloniales	y	neocoloniales	
que	influyen	en	las	relaciones	de	las	sociedades	nacionales	-culturas	indígenas-.	Desde	estas	
fuentes se han generado dinámicas y concepciones acerca de la educación que, por derecho, 
corresponde a la autonomía sociopolítica y cultural (Sánchez E, 2020), a ese respecto Lon-
doño A. (2013) pondera la escuela tradicional, a pesar de sus contradicciones, generadora de 
diversas formas de ver el mundo, los procesos de enseñanza y de los de aprendizaje, como 
también resalta a la escuela activa en la cual el niño debe encontrar el lugar para socializar y 
desarrollarse como persona; como consecuencia la escuela en general debe preparar para la 
vida asegurando la felicidad. 

Lo anterior permite ver la necesidad de que el Sistema educativo local y en él, los etnoe-
ducadores, propicien rupturas epistemológicas que aborden los problemas educativos con 
nuevas concepciones, metodologías y praxis pedagógica que acerquen la escuela a la comu-
nidad. De igual forma la tecnología de la información y la comunicación que han producido 
cambios en las dinámicas sociales y en el aula, han facilitado el trabajo de estudiantes y do-
centes, propiciando mayor acercamiento con la información, el conocimiento y los saberes, 
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lo cual hace parte de las didácticas en contexto que facilitan y dinamizan los procesos de en-

señar	y	aprender	en	situaciones	específicas.	Esto	amerita	cambios,	entre	ellos	de	mentalidad,	

de actitud, de re-conocernos y re-conocer al otro en sus dimensiones de diversidad, recordan-

do los orígenes de cada ser; ya lo explicita Kuhn (1962), en su “Teoría de las revoluciones 

científicas”,	citado	por	Sánchez	(1993)	indicando	que	si	los	paradigmas	se	encuadran	más	

como contribución en un momento histórico determinado del sentir, el querer y las aspiracio-

nes de las personas y los conglomerados humanos, entonces es comprensible que aquellos 

sean	modelos	o	patrones	repetibles,	no	como	la	imagen	fiel	que	reproduce	un	buen	espejo,	

sino	con	la	debidas	orientaciones,	guías	y	especificidades	tanto	del	momento	histórico-cultu-

ral como de los espacios y territorios. 

En consideración a lo expuesto, se analiza el papel de la historia y cómo ésta muestra 

los momentos, modelos y teorías en los que ha estado inmerso el Sistema político, el cual 

determina los otros sistemas (educativo, cultural, social, ambiental y hasta el crecimiento y 

desarrollo personal), que al decir de Weinberg, G. (1981-1984), con la llegada de los espa-

ñoles	al	Nuevo	mundo	significó	la	ruptura	de	Modelos	de	diversos	tipos	(económicos,	so-

ciales, educativos), lo cual alteró la pirámide social dando como resultado una ‘herencia’ o 

‘replica’ de ese colonialismo que aún en la actualidad se mantienen rasgos. A pesar de esos 

‘caminos’	se	reconocen	hoy,	modelos	que	han	influido	también	en	la	praxis	educativa,	unos	

acertados y otros alejados de las realidades de las culturas. En este andamiaje, se resaltan 

paradigmas y modelos educativos, (no por ser buenos o malos, sino porque han perdurado 

en	el	tiempo	e	influido	en	las	formas	de	enseñar	y	de	aprender	a	través	de	la	historia)	tales	

como “el conductista” (Watson, 1913), por considerar la importancia de la escuela en la 

transmisión de saberes aceptados socialmente, “el constructivista” (Piaget, 1981a, Vygots-

ky, 1995, Ausubel, 1896-1983), resaltando que cuando una persona aprende, incorpora lo 

aprendido a sus experiencias y a sus estructuras mentales; por su parte “el crítico-radical 

(Frankenberg, Escuela de Frankfurt, 2011), enfatiza en la crítica de componentes, raciales, 

segregación y la exclusión, propiciando ambientes de nuevos órdenes que facilitan la liber-

tad humana. 

En	esta	investigación	se	resalta	el	papel	del	maestro,	como	crítico-reflexivo;	cumple	su	

rol	de	formador	y	político	que	afecta	significativamente	a	su	colectividad,	se	establece	en-
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tonces la relación directa etnoeducador-comunidad, conocimiento-poder y legitimidad-et-

noeducador, permitiendo potenciar las habilidades personales y sociales del estudiante en 

función de los suyos; sin embargo y a pesar de que Colombia “ha puesto a la educación como 

la principal prioridad para mejorar la condición económica y social del país y ha prometido 

más recursos para este sector (MEN, 2016), las brechas siguen siendo cada vez más amplias 

mostrándose inequidad, exclusión, pocos recursos económicos (infraestructura, dotación es-

colar, transporte, alimentación), falta de preparación de maestros, especialmente en el sector 

rural,	currículos	descontextualizados,	etc.,	como	lo	afirma	el	MEN	(2016),	“los	principales	

problemas en este sector se concentran en la pobreza y desigualdad que siguen siendo retos 

considerables y son aún más pronunciados entre una región y otra. El PIB Per Cápita es me-

nos de la tercera parte del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE): USD 10.303 en cuanto a la Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) com-

parado con el promedio de la OCDE (USD 35.453) y está muy por debajo del de México 

(USD 17.125) (OCDE, 2014a). Aproximadamente uno de cada tres colombianos vive en 

condiciones de pobreza (33%), una cifra mayor a la de cualquier país de la OCDE y conside-

rablemente superior al promedio de la OCDE del 11% (OCDE, 2015a, 2014c)”. 

De acuerdo con lo expuesto por el MEN, se reconoce el impacto negativo que se ha pro-

ducido en la educación; un niño que está inmerso en un escenario como el descrito no podrá 

tener un desarrollo cognitivo, afectivo, psicomotor de acuerdo con su edad, en últimas esto 

influye	en	su	proceso	de	asimilación	de	conocimientos,	es	decir	de	su	aprendizaje,	lo	cual	

obliga a las instancias de la escuela etnoeducativa a buscar alternativas que permitan que su 

rol	como	tal	se	refleje	en	esos	procesos;	el	etnoeducador	no	podrá	ser	simplemente	un	‘trans-

misor’ de conocimientos, deberá convertirse en un animador cultural y de los procesos de 

enseñar y aprender.

La	Guajira	 -Manaure-,	es	el	 reflejo	de	estas	desigualdades	y	‘pobrezas’	enunciadas;	 la	

observación	participante	permitió	identificar	en	Laachon Mayapo, síntomas referidos al ni-

vel de formación de los etnoeducadores, no llenan las expectativas del tipo de educación que 

demanda la población estudiantil, así mismo los proyectos (de aula, transversales y obligato-

rios) están distantes de las realidades del territorio y su cultura, incidiendo en las formas de 

enseñar y en los aprendizajes; de esa manera el planteamiento de desarrollar desde la escuela 
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etnoeducativa los PA-C. hace evidente y necesaria la relación escuela-comunidad; frente a 

ello, se requiere un etnoeducador conocedor de la cultura, preparado y competente. 

Otro	de	los	aspectos	significativos	tiene	que	ver	con	los	Modelos	pedagógicos	aplicados	

en la escuela etnoeducativa; se observa una praxis desarticulada, enajenada y por consiguien-

te una réplica de la escuela convencional que rompe con el ideal de formación en contexto. 

Así mismo, la ausencia de mecanismos que estimulen y motiven procesos de “aprendizajes 

significativos”,	‘duraderos’,	para	toda	la	vida	y	den	cuenta	de	la	participación	escuela-cultu-

ra,	que	han	ayudado	a	ahondar	la	fisura	epistemológica	que	distancia	la	estrategia	pedagógica	

de los etnoeducadores en el desarrollo de los PA-C.	El	aprendizaje	significativo	hace	relación	

a	la	adquisición	de	nuevos	significados;	ellos	son	la	muestra	de	un	proceso	en	el	que	se	apren-

de ‘haciendo’ y lo que se aprende tiene ‘connotación’, validez; entonces cobra importancia 

en la medida en que el estudiante palpa y comprueba su ‘provecho’; lo que aprende tiene 

aplicación, por lo tanto, hay un motivo, una causa para aprender y también una consecuencia 

de ello, es el ‘hacer’, se han generado en él nuevas representaciones. El estudiante tiene la 

actitud de aprender y la pone en evidencia cuando demuestra no solo un cambio de conducta, 

sino	un	cambio	en	el	significado	de	su	experiencia	(Ausubel,	1983,),	por	lo	tanto,	actúa	con	

otros imaginarios y creaciones.

En este enfoque pedagógico también intervienen las mediaciones o los recursos con los 

que	 se	 apoya	 el	maestro	 para	 enseñar	 a	 aprender;	 el	 significado	 que	 tiene	 el	material	 de	

aprendizaje se trasforma no sólo con los referentes educativos, sino con factores como la 

edad, la cultura, el género, el lugar, etc. quiere decir que para enseñar el maestro requiere 

ubicarse en el ‘espacio’ y en el ‘tiempo’ para hacer uso de las mediaciones pedagógico-di-

dácticas. No todas ellas son pertinentes en todos los contextos. La historicidad de las culturas 

Vigotsky (1979) armoniza lo psicológico y lo sociocultural; de esa manera surge la propuesta 

de investigación genética e histórica (Matos, 1995-1996:2), en la cual se plantea que las 

funciones superiores del pensamiento son el resultado de las acciones recíprocas culturales; 

en este sentido es necesario detenerse a analizar “la vida y la existencia” de los estudiantes 

enmarcados en sus realidades, las cuales son un resultado “sociocultural e histórico”, de allí 

que	estos	elementos	ayuden	a	configurar	el	Modelo	pedagógico	“Histórico	cultural”.	En	esas	
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circunstancias los procesos de educación en la institución etnoeducativa Laachon Mayapo, 

se	ven	influenciados	por	los	componentes	historia	y	cultura.

Por otro lado, teniendo en cuenta los aportes de Piaget con relación al desarrollo cogni-

tivo	del	niño	y	la	influencia	de	factores	(la	afectividad,	las	emociones,	la	socialización,	y	el	

razonamiento) en su desarrollo cognitivo, mediante las mutaciones que precisan los cambios 

cualitativos niño-adulto, se recurre a su teoría por que cualquier niño, en cualquier esfera 

geográfica	va	tener	unos	elementos	y	factores	que	influyen	en	sus	aprendizajes.	Las	culturas	

moldearan las formas de enseñar y de aprender. Cada ser humano tiene una manera única y 

específica	de	intercambiar	con	el	medio	ambiente	para	organizar	estructuralmente	el	conoci-

miento, a partir de su acción (Wallon, 1980). Todo ser humano reacciona de acuerdo con el 

contacto que establezca con el medio y de esas relaciones surgen unos aprendizajes. 

Al respecto la Ley General de educación (115), establece unos componentes, entre ellos 

el sociopolítico, al considerar la educación como proceso de formación permanente, perso-

nal, cultural y social fundamentado en una concepción integral de la persona, su dignidad, 

derechos y deberes, con una función social conforme a sus necesidades e intereses, allí, fa-

milia y sociedad son primordiales, teniendo presente los derechos, de las libertades de ense-

ñanza, aprendizaje, investigación y cátedra como servicio público (Ministerio de educación 

nacional,1994).

La	realidad	educativa	descrita	en	Laachon	Mayapo,	refleja	situaciones	particulares,	que	

de continuar las mismas prácticas pedagógicas conllevaría a un Sistema permeado por linea-

mientos hegemónicos y colonialistas que cada día toma más fuerza en los Modelos de ense-

ñanza ‘instaurados’; se estaría frente a la pérdida irreversible de pedagogías y didácticas pro-

pias. La esencia cultural en estos procesos es relevante, por las características de la escuela 

y su población, lo cual se traduce en mantener sus arraigos culturales, para potenciar niveles 

de complejidad y pertinencia en los procesos de enseñar en contexto, para que el estudiante 

pueda integrar su conocimiento y saberes a nuevas representaciones de su realidad social y 

cultural y además integrase al mundo de la vida que le ofrecen otros escenarios de los cuales 

formará parte como ciudadano del mundo. Podrían surgir interrogantes como: ¿qué hacer 

para que esto se haga visible? las realidades muestran la existencia de una teoría pedagógica 
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y unos conocimientos al servicio de la escuela, para ayudar a abordar y comprender esas 

situaciones e intervenirlas, como también una cultura viva que está inmersa en el escenario 

escolar para que a través de mecanismos de socialización se pueda ‘heredar’ de una genera-

ción a otra. Por tanto, los programas que ofrece la universidad de La Guajira (etnoeducación, 

educación infantil, educación física, recreación y deportes, pedagogía de la música, psicolo-

gía, trabajo social) se convierten en escenarios de “promoción, transmisión y reproducción” 

de conocimientos validados para que se traduzcan en bienestar, calidad educativa y especial-

mente para la convivencia, la paz y la armonía. 

1.1.1. Formulación del problema

En clave intercultural se entiende por cultura originaria aquellos modos de comprensión y 

comportamiento que se basan en principios de realidad que conforman el ethos del universo 

de vida de ciertos colectivos o comunidades de seres humanos. No se debe entender por ello 

que lo ‘originario’ es una especie de naturaleza pre-óntica de la existencia, o sea, que lo que 

es, siempre fue así e impredeterminado, desde antes de la nada (Fornet-Betancout, 2012).

El sentido de origen o génesis está considerado como dación o experiencia pulsional que 

hace que la intervención del sujeto en su propio desarrollo y transformación sea a ‘concien-

cia’. Lo que propicia un proceso de autoconstitución y re-desconstitución permanente respec-

to a los principios universales que rigen la vida. Desde esta perspectiva el sentido originario 

que porta una cultura son las representaciones que dan cuenta de sus señas de identidad de 

diversos modos. Entre otros, y principalmente, el lenguaje como mediación de apropiación 

de la realidad.  

La	reflexión	se	hace	compleja	cuando	se	evalúan	las	posibilidades	fácticas	que	de	una	u	

otra manera pudieran hacer de un Proyecto de etnoeducación una instancia de encuentros en 

la pluralidad de saberes y lenguas sin intención homogeneizadora que considera la estanda-

rización del otro como panacea del diálogo común.

Es	 inconcebible	un	proyecto	de	unificación	de	 las	culturas	en	su	efecto	de	síntesis	 re-

duccionista de lo universal a lo particular (Diez, 2001). El proyecto de educar desde la et-

noeducación	significa	convivir	entre	más	de	una	cultura,	teniendo	como	punto	de	partida	la	
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cultura natal u originaria, sobre la que el background de las otras tiende a enriquecerla con 
sus cosmovisiones. 

Otro de los aspectos a destacar para la formación del etnoeducador es la insistencia de 
entender que la proyección de la cultura en su decurso histórico es ese encuentro con el otro, 
es	por	medio	de	la	palabra	y	el	discurso.	Los	universos	lingüísticos	deben	fluir	a	corriente	
y a contracorriente para poder atisbar el horizonte hermenéutico de los sentidos y repre-
sentaciones de los estilos de pensamiento de los otros. El etnoeducador es un sujeto de la 
dialogicidad que promueve y convoca gracias al discurso lo que es el otro en su diferencia y 
particularidad, se trata de acentuar en el aula-comunidad el sentipensar que nos reúne como 
seres abiertos a la comunicación y el cosmos de la naturaleza (Escobar, 2015). 

La Guajira es una unidad, es un universo integrado por múltiples formas culturales desde 
las cuales puede asumirse la diversidad de manera positiva. Esta evidencia de la diversidad 
tiene	el	mérito	inherente,	que	se	establece	en	la	base	de	la	reflexión	de	las	Ciencias	sociales.	
Consideraciones ponen a la otredad como además de un elemento básico, como un elemento 
transversal y al darse las cosas de esa manera la otredad se constituye en un elemento tan 
esencial que no hay necesidad de preocuparse por su inclusión. Es así como el Sistema edu-
cativo está invitado a pensar los procesos de enseñar y aprender desde la otredad, diversidad 
y nuevas formas que hagan del estudiante un ‘sujeto’, una ‘persona’ activa y generadora de 
nuevas maneras de interpretar el mundo.

En el caso de La Guajira, aunque existen iniciativas y, de alguna manera, programas edu-
cativos,	se	carece	de	un	‘norte’	específico	que	oriente	la	relación	educación-cultura-lengua	y	
satisfaga las necesidades de preservación y desarrollo de las identidades de los estudiantes, 
de su acceso al conocimiento contemporáneo y prepare al etnoeducador para el desarrollo de 
este tipo de programas basados, en particular, en los Proyectos de aula-comunidad (PA-C); 
Sánchez (2018).

La observación participante permitió conocer de cerca los niveles de preparación, meto-
dologías y didácticas asumidas por los etnoeducadores en la institución etnoeducativa. Esta 

correlación de indicadores, conduce a la formulación de la siguiente pregunta problemati-

zadora: 
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¿Cómo	se	refleja	la	praxis	pedagógica	intercultural	de	los	etnoeducadores	en	el	desarrollo	

de los PA-C, en la Institución etnoeducativa rural Laachon Mayapo, Manaure, La Guajira?

Para responder a esta pregunta es necesario formular otras, desde donde se pueda forma-

lizar la acción cognitiva y procedimental para ejecutar en esta investigación.  

A saber:

• ¿Cuál es el estado actual de la formación pedagógico-cultural del etnoeducador para 

el desarrollo de los PA-C? 

• ¿Cuáles deben ser los fundamentos de carácter interculturales que orienten la relación 

educación-cultura-lengua en la formación del etnoeducador para asumir los PA-C?

• ¿Qué componentes históricos, antropológicos y sociopolíticos, deben integrar la es-

trategia pedagógica para que el etnoeducador desarrolle los PA-C?

• ¿Cuál es el cuerpo conceptual que orienta la dinámica para el desarrollo de los PA-C?

1.2 Objetivos

1.2.1 General

Analizar la praxis pedagógica intercultural de los etnoeducadores para el desarrollo de los 

PA-C en la institución etnoeducativa rural Laachon Mayapo de Manaure, La Guajira. 

1.2.2	 Específicos	

Mostrar el estado actual de la formación pedagógico-cultural de los etnoeducadores para 

el desarrollo de los PA-C. que permita la armonía contenidos-saberes.

Identificar	los	fundamentos	interculturales	que	vinculen	escuela-comunidad	y	orienten	la	

relación educación-cultura-lengua, en la formación de etnoeducadores para asumir los PA-C.

Describir los componentes históricos, antropológicos y sociopolíticos, que deben integrar 

la estrategia pedagogía-cultura para el desarrollo de los PA-C.
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Proponer un cuerpo conceptual desde la educación intercultural que oriente la dinámica 

del desarrollo de los PA-C.

1.3	 Justificación	

A continuación, se exponen los componentes que hacen referencia a la relevancia de la inves-

tigación, teniendo en cuenta los aspectos Social, Teórico, Metodológico y Práctico, por el im-

pacto que este trabajo muestra en la comunidad educativa Laachon Mayapo; en tal sentido, se 

asume la escuela como el espacio vivencial; allí los sujetos se transforman y autotransforman 

simultáneamente en lo particular y plural. Se llega a allí porque es gracias a ella que el mundo 

se nos hace accesible de cualquier modo según los propósitos, intereses y necesidades. No 

existe	igualdad	en	la	escuela,	afirma	Ranciere	(2007).	Allí	predomina	la	distinción	por	causa	

de nuestras múltiples inteligencias y racionalidades. Ninguno es igual al otro y nadie es así 

mismo idéntico. En su sentido más sustancial la escuela no es un lugar de control social por 

parte del ‘sistema’ educativo, es un tiempo para la disertación entre lo que es real y/o aparente 

y lo que las cosas son o no son y que se tejen de dudas e ignorancia, al estilo socrático. 

En esta investigación se toma la acepción praxis por considerar todo aquello que en el 

contexto educativo designa la actividad pedagógica de enseñanza y de aprendizaje y que re-

quiere de varios actores (etnoeducadores, estudiantes, comunidad). Como lo plantea Ferrater 

Mora (2004), la praxis se ‘encamina’ a la realización de algo que trasciende a la gente y tiene 

la	finalidad	del	‘agente’	mismo	(la	comunidad);	que	transforma	el	ambiente	de	manera	inte-

gral involucrando a sus actores en un mundo particular que contemple lo universal, porque no 

se trata de quedarnos en lo intracultural; se busca la interculturalidad como un estado ideal, 

propuesto en esta investigación.

Partiendo de las explicaciones referidas a la praxis, este trabajo pondera la relación edu-

cación-cultura-lengua atendiendo el camino de la interculturalidad como ideal de convergen-

cia	de	diversidades.	Las	estrategias	pedagógicas	en	que	se	apoye	el	etnoeducador	se	definen	

por la visión del mundo-de-la-vida; holística y pluridimensional para el desarrollo de los 

estudiantes, haciendo un recorrido histórico-cultural, que evalúe el pasado, como también 

el presente y visione un futuro más acorde con sus realidades. Así las circunstancias de “en-
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señanza y aprendizajes situados” juegan un papel clave, para dar respuesta a las demandas 

sociales con las cuales el sistema educativo regional tiene una deuda histórica. La formación 

de estudiantes en contextos de diversidad cultural y vulnerabilidad conllevan al etnoeduca-

dor a desarrollar estrategias para que aprendan y actúen sobre las realidades del momento 

histórico y cultural; es este momento en el que el “Aprendizaje situado” como posibilidad de 

cambio pedagógico y didáctico facilite a estudiantes y maestros la inmersión en la cultura y 

también en el conocimiento. Esta estrategia basada en el Enfoque Constructivista le permite 

al estudiante ‘construir’ -cómo- su propio camino para conocer -qué-, aprender y desarrollar 

sus habilidades, también a determinar el papel del docente frente a la enseñanza -qué enseñar, 

para qué y cómo- Este enfoque piensa al estudiante como un ser interesado por su propio 

aprendizaje, activo, con interrelaciones con el ambiente, los seres de todo tipo, la naturaleza, 

para desarrollar sus destrezas y comprender el mundo en el que vive; su territorio y quienes 

lo ocupan, esto hará posible la problematización de lo que le rodea para que se constituya en 

un	ser	reflexivo	y	pensante	de	su	devenir	y	el	de	los	demás,	entonces	la	experiencia	de	quien	

aprende, el medio en el que vive, la interacción con otros seres, el cuestionamiento, son va-

riables que juegan papel importante en su desarrollo histórico. 

 Se trata de llevar al estudiante a una práctica que la sienta suya, para que nunca se olvide 

-aprendizaje	en	la	vida	y	para	toda	la	vida;	se	establezca	en	su	cerebro	de	manera	reflexiva	y	

creadora, para dejar atrás el mecanicismo, la repetición y la sistematicidad que se privilegió 

por los Modelos pedagógicos como el conductista, mecanicista, etc. 

El Aprendizaje Situado es “un proceso cognitivo y conductual, permite a un sujeto apre-

hender la realidad de su entorno para atenderlo epistemológicamente y afirmar nuevamente 

en la realidad de conocimientos aplicados” (Hernández & Díaz, 2015). Ese proceso conver-

tido en estrategia visibiliza las competencias de los estudiantes porque las aplica en su actuar 

cotidiano dando solución a los problemas por los cuales atraviesa en su día a día. Es una 

forma de aprender desde y para la realidad.

Entonces la escuela etnoeducativa podrá apoyarse en esta estrategia de “Aprendizaje Si-

tuado” como práctica cotidiana en la que el etnoeducador y el estudiante se involucran en los 

ambientes de tal manera que aprender se convierte en un ‘placer’, en una ‘lúdica’. 
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En el aspecto Social, se considera pertinente por considerar a la escuela la experien-

cia más destacada de quienes aprenden a usar la razonabilidad para hacer inteligible lo 

ininteligible, es decir, traer al plano de la experiencia eso que se hace con la imaginación. 

Cuántas cosas están sucediendo, cuántas están siendo invisibles y cuántas de ellas, si las 

hacemos conscientes podrían ayudar a transformar la cotidianeidad a favor de los procesos 

interculturales. Precisamente, algunos autores como Freire (1970), Lipman (1998), Ro-

dríguez (2001), entre otros destacados educadores, consideran que la scholé es un tiempo 

para crecer en el pensamiento y en la vivencia de sentir la vida, y aprender a racionalizar 

en sus formas y contenidos el mundo-de-la-vida, donde nos situamos existencial, cultural e 

históricamente. De igual forma también se destaca en este trabajo que la escuela no es una 

empresa solitaria, se requiere más de uno, debemos participar sobre todo en nuestra con-

dición de ciudadanos que compartimos el espacio público que sirve de receptor al estado 

social. Se pretende que en la Institución etnoeducativa Laachon Mayapo se transforme y 

sea autotransformable, en una acción por un lado directa y por el otro recíproca, por lo que 

la	presencia	del	etnoeducador	es	una	‘figura’	de	relieve	en	la	construcción	modal	de	sus	

estructuras que la debe hacer permeable a los cambios; los cuales son inevitables, están en 

función de distintas facetas (políticas, tecnológicas, sociales, religiosas) que determinan el 

curso de la historia.

A nivel Teórico en este estudio se resalta el análisis de tipo histórico, sociopolítico y cul-

tural, sobre los momentos por los que ha pasado la educación en América Latina en general 

y en La Guajira en particular. 

De igual forma el ejercicio investigativo da cuenta de un cuerpo conceptual y pone a 

prueba el ejercicio del etnoeducador en el sentido de la enseñanza y del aprendizaje que se 

sustenta en lo que se investiga (producción de conocimiento) y no sólo en lo que se repite o 

se recita (reproducción de conocimiento) como es tradición en la escuela convencional en sus 

distintos niveles. Desde esta perspectiva, no sólo los resultados sino también los procesos de 

búsqueda forman parte de las relaciones establecidas en el aula. Los ambientes de aprendiza-

je, la relación con la cultura, el abordaje de la diversidad en todo sentido, la formación de los 

maestros, la interacción y el papel de la comunidad, corresponden con su cosmovisión y son 

categorías para interpretar las situaciones desde este cuerpo teórico.
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Esas realidades que sirven de referentes a las escuelas de La Guajira son propicias para 

gestionar discusiones e interpretaciones desde puntos de vista diferentes, y de este modo 

entrar a considerar que el aparato educativo no está llamado sólo a enseñar a leer y escribir 

lo que se suscribe en los manuales escolares y para docentes; sino, a generar situaciones que 

comprometan la gestión pública del Estado con el reconocimiento de pedagogías alternativas 

mucho más próximas a las cosmovisiones de las etnias originarias. 

Lo anterior va a permitir que este conocimiento sea compartido con instancias institucio-

nales del orden político, social y educativo (por ejemplo, con las secretarias de educación, de 

salud e indígena, con injerencia en este campo, ya sea desde la necesidad de conocer la situa-

ción educativa o desde los aportes que puedan hacer) para que todo profesional de estas áreas 

haga interpretaciones y tenga una mejor comprensión de estos fenómenos problematizados. 

Así mismo desde la observación participante estos actores pueden integrarse y adaptarse a 

nuevas situaciones cuyo principal objetivo es proponer alternativas para mejorar la situación 

estudiada.

La	investigación,	se	justifica	por	la	necesidad	de	transformar	la	escuela	formal	e	integra-

cionista por la otra, diversa, diferente y plural, requiere acentuar la distinción que marca la 

diferencia de hacer pedagogía del aprendizaje entre quien se forma sólo leyendo y escribien-

do, y quien enseña aprendiendo (Valera Villegas, 2002). Una dialéctica en la que prima la 

motivación por el valor a la palabra y el derecho del otro a la escucha de lo que piensa y cómo 

lo hace y se expresa. Esto implica, un valor de tolerancia y responsabilidad compartida por 

parte	del	etnoeducador	que	considera	su	tarea	formativa	como	ejercicio	de	crítica,	reflexión	y	

persuasión, para tratar los problemas y sus soluciones, en escuelas que, en el caso particular 

de Colombia, acogen niños de distintos grupos étnicos, también se destaca lo sucedido en 

el territorio guajiro que induce a detenernos de manera analítica en los particulares procesos 

pedagógicos que se desarrollan.

Así	mismo	se	enfatiza	en	la	necesidad	de	creación	de	ambientes	interculturales	suficiente-

mente activos que estimulen y fortalezcan las identidades; propicien analogías entre prácticas 

culturales que permitan contrastar en que el otro no pertenece a mi mundo-de-la-vida, no por 

su diferencia merece ser excluido; se requiere abrir horizontes vivenciales para generar los 



INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Emilce Beatriz Sánchez Castellón 31

complementos y equivalencias pertinentes para la socialización pedagógica; sin embargo, 

las interacciones con otras culturas se hace de manera tímida. La transformación del aula de 

cuatro paredes, en aula-comunidad es un imperativo, como legado de esta investigación que 

busca mejores formas de enseñar y aprender desde la complejidad de la diversidad. 

Con la metodología aplicada, desde la etnografía, la investigación cualitativa y a partir 

de	una	interpretación	de	sentidos,	este	trabajo	aporta	elementos	para	la	identificación	de	los	

procesos etnoeducativos en función de la “formación de etnoeducadores para el desarrollo 

de los PA-C”; fue así como se recurrió a las entrevistas semiestructuradas, encuestas, análisis 

situacional (partiendo de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, que aunque 

para algunos parezca una “caricatura administrativa o empresarial”), estrategia pedagógica 

que facilitó la interacción con los etnoeducadores se trabajó en jornadas prolongadas en las 

que hubo libertad para expresar las realidades por las que atraviesan en ese claustro del saber, 

lo cual puede ser aprovechado por otros investigadores y académicos para profundizar con-

trastar y continuar con trabajos de este corte o similares. Las ‘voces’ de los agentes que fa-

cilitaron la información aparecen en los apartes relacionados con los resultados cualitativos.

La	organización	y	revisión	bibliográfica	documental	fue	de	utilidad	para	abrir	‘caminos’	

a futuras investigaciones referidas a los PA-C en ambientes multiculturales; se espera que 

otras instancias aprovechen estos insumos para que puedan cumplir sus objetivos, abordar 

las dinámicas para dar sentido a la acción social de los involucrados generando un sistema de 

interacción	significativo	que	responda	a	un	desarrollo	hermenéutico	de	las	realidades	educa-

tivas	en	estos	contextos,	con	el	fin	de	llegar	a	la	tan	anhelada	interculturalidad.	

1.4	 Delimitación	

La investigación hizo uso tanto de datos primarios como de secundarios. A través de la ob-

servación in situ se obtuvieron los primarios, recogidos directamente de aquellas personas 

que aportaron sus “conocimientos, experiencias y sentires” desde su estancia en la Institución 

etnoeducativa Laachon Mayapo, en este estudio y, los secundarios, a través de las posibi-

lidades	de	acceso	a	 fuentes	bibliográficas	y	hemerográficas	especializadas	producidas	por	

instituciones públicas y privadas, que han generado información que se almacena y resguarda 
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de diversas maneras, lo que dio la oportunidad de teorizar desde la criticidad y en función de 

los objetivos propuestos. 

1.4.1 Temática y teórica

El presente estudio se centra en el campo de conocimiento de las Ciencias Sociales, en el 

área de las Ciencias de la educación, enmarcado en la línea de investigación “educación y pe-

dagogías propias, identidad e interculturalidad”, cuya temática está referida a los “Procesos 

pedagógicos”,	en	la	búsqueda	de	explicar	cómo	los	saberes	locales	y	ancestrales	influyen	en	

las formas de enseñar y aprender, que permitan poner en escena la necesidad de transforma-

ción del Sistema educativo en otro incluyente, contextualizado, que de lugar a la formulación 

de Políticas públicas desde lo que se vive en los territorios y su gente. 

Así mismo el estudio se sustenta en aportes de teóricos como los de Santos, Boaventura 

de Sousa (2009-2013), Kohan, W. (2014), Maturana & Dávila (2016), Betancourt, Hurtado 

& Porto-Gonçalves (2015), Zemelman (2011), Morín E. (2009), Beuchot (2009), Bodnar 

(2006),	Bonfil	(1988),	De	Tezanos,	A.	(2007),	Proyecto	Etnoeducativo	de	la	nación	wayuu 

Ana-Akuaipa (2007), Modelo Etnoeducativo Suujupaajirraya akuiapia (2007), Mockus An-

tanas S. (1999). entre otros, por considerar, permiten un dialogo interdisciplinar con esta 

investigación. 

1.4.2 Espacial

El escenario de la investigación fue Colombia, Departamento de La Guajira, Municipio 

de Manaure; la Institución Etnoeducativa rural Laachon Mayapo como epicentro.

1.4.3 Temporal

El	periodo	comprendido	entre	marzo	de	2018	y	diciembre	de	2019,	fue	suficiente	para	

dar cumplimiento a los objetivos planteados, a la socialización de los resultados de la inves-

tigación a la comunidad educativa de la institución etnoeducativa Laachon Mayapo y a la 

comunidad académica de la Universidad de La Guajira. involucrada en la investigación.
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2.  MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes

Estudiar desde la propuesta etnoeducativa “Caminos interculturales. Praxis en el aula-comu-

nidad, espacio de enseñanza y aprendizaje de etnoeducadores -Laachon Mayapo, Manaure, 

La Guajira-”, permite interpretar mundos-de-la-vida que son valorativos y, por consiguiente, 

no pueden estar sometidos a tipos de racionalidades instrumentales, sino a semánticas del 

sentido;	es	a	partir	de	las	prácticas	lingüísticas	de	una	cultura	que	se	manifiestan	y	se	hace	

obvio su sistema de integración social, creencias, representaciones, entre otros (De Vallescar, 

2000). 

Para ampliar el conocimiento acerca del comportamiento del Problema estudiado, los 

trabajos realizados en los últimos cinco (5) años son de interés para efectos teóricos y meto-

dológicos.	Además,	la	investigación	se	apoya	en	otras	fuentes	bibliográficas	de	2005	hacia	

atrás por considerar su valioso aporte es este campo del conocimiento, lo cual no la invalida; 

la hace más amplia y pertinente, dando soporte práctico, teórico e histórico; es por ello, que 

desde	la	revisión	bibliográfica	y	el	Estado	del	arte	(EA)	se	estudiaron	investigaciones	(traba-

jos y monografías de grado, artículos, textos, entre otros) que, a nivel nacional e internacio-

nal, se han elaborado con base en fundamentaos que se inscriben en el marco de este estudio. 

Para tales efectos se seleccionaron las siguientes investigaciones: 

Machinea José Luís & Hopenhayn Martín (2005), en su artículo publicado por la CEPAL, 

“La esquiva equidad en el desarrollo latinoamericano. Una visión estructural, una aproxi-

mación multifacética”, plantean como objetivo despejar los paradigmas sobre las causas de la 

persistencia	de	las	desigualdades	a	partir	de	un	análisis	crítico	y	reflexivo	sobre	la	expansión	

del colonialismo europeo y americano en su intrínseca forma avasallante de construcción del 

poder hegemónico mundial. Como resultado destacan la persistencia de América Latina, en 



INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Emilce Beatriz Sánchez Castellón 34

asumir su identidad a partir de sus raíces, muestra de madurez conceptual al no rendirse ante 

el avasallamiento y la intromisión del capitalismo dominante. Como principal aporte a este 

trabajo se prevé que estas teorías que emergen de Europa y son también una manera de tren-

zar lo que se pregona en las epistemologías del sur, los giros coloniales y la decolonialidad, 

inviten a la asunción de posturas locales.

Pimienta Margarita (2016), en su trabajo Educación en la vida: manera wayuu de enseñar, 

cuyo objetivo es conocer la forma cómo los pueblos de tradición oral enseñan y aprenden. 

La metodología desarrollada “trabajo en campo”, tipo participativa, permitió una exploración 

cercana de la realidad estudiada. Los resultados indican que los wayuu pueblo de tradición 

oral, enseñan y aprenden	para	identificar	y	usar	las	cosas	que	hay	en	su	entorno,	para	hablar	

con equilibrio y equidad, dialogar, defenderse en la sociedad, entenderse, aceptarse, dar testi-

monio y valorar su cultura, tomar decisiones justas sin afectar la integridad de los miembros 

de la comunidad y lograr que el niño encuentre sentido a su vida en un ambiente de respeto 

e integración en los valores y de jerarquización y prevalencia de lo trascendente en contraste 

con lo puramente económico y materialista. El aporte derivado de este estudio tiene que ver 

con la comprensión más amplia sobre las pedagogías aplicadas a las maneras de enseñar y 

aprender en la cultura wayuu, desde un enfoque etnoeducativo e intercultural.

Pérez van-Leenden & otros (2008) en el estudio “Sujuupajiraaya Akua’ipa Abrazando las 

culturas,	Modelo	etnoeducativo	para	la	nación	wayuu”,	cuyo	objetivo	es	generar	una	filosofía	

de formación personal en y para la vida, endógena y, en general, centrada en aspectos de la 

propia cultura. Se utilizó una metodología en la cual la observación participante fue funda-

mental para analizar las formas de enseñar y aprender, así como también las relaciones etnoe-

ducador-estudiante; como resultado se observa la cotidianidad y el mundo de lo trascendente 

para abstraer los procesos que la conforman. La vida es un taller permanente; la escuela está 

en la vida y la vida es la escuela, su aporte a la presente investigación radica en la oportuni-

dad que tiene el etnoeducador de esbozar y operativizar los PA-C con perspectivas que iden-

tifiquen	y	caractericen	a	las	comunidades	en	atención	a	su	cultura,	edad,	sexo,	e	intereses,	etc.	

Así mismo la CEPAL, informe (2017, 7), plantea que los conocimientos ancestrales, las 

innovaciones y las prácticas tradicionales de los pueblos indígenas para la conservación y la 
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utilización sostenible de la diversidad biológica, así como el desarrollo de las modalidades 

colectivas de las economías indígenas, ofrecen oportunidades valiosas para la construcción 

de un nuevo paradigma de desarrollo, basado en un cambio estructural hacia la igualdad y 

la sostenibilidad; su objetivo es el reconocimiento del aporte de los pueblos indígenas en 

los retos que trae consigo el porvenir de una América Latina soberana (CEPAL 2017, 8). 

Como resultado de este trabajo invita a la valoración de los legados de los pueblos indígenas 

en la conservación del ambiente y por consiguiente de la biodiversidad. A nivel práctico la 

CEPAL hace una contribución a la presente investigación en el sentido de analizar el deve-

nir	del	continente,	desde	una	posición	teórica	del	sentir	social	y	local,	luego	de	reflexiones	

acerca de su propia historia, que es el pasado acumulado del quehacer del momento histó-

rico social. 

Por otro lado, Sánchez (2020) en su artículo “Etnoeducación en La Guajira: legislación 

y reivindicación de humanidad”; plantea como objetivo dar a conocer las características de 

los grupos culturales que han sido vulnerados, aislados y excluidos de los procesos educati-

vos.	Como	resultado	de	su	trabajo	afirma	que,	librepensadores,	estudiosos	e	investigadores,	

de manera aislada, han tratado temas que luego son comunicados en eventos y escenarios 

pertinentes. Así han aparecido ideas más propias de los grupos culturales relacionadas con la 

necesidad de acercamiento a la diversidad y diferencialidad, más lejanas de la uniformidad 

(ya hecha tradición), su aporte radica en el análisis de la legislación y cómo ésta ha sido clave 

en el respeto de los derechos de los pueblos indígenas. 

En ese orden de ideas, el Ministerio de Educación Nacional (2008) diseñó el progra-

ma de etnoeducación como parte de su política educativa; sin embargo, la etnoeduca-

ción indígena es invisible, no se materializa en los maestros ni en los currículos de las 

instituciones educativas. Plantean que lo etno solo era atribuible a los grupos indígenas, 

que los centros etnoeducativos, solo por tener la denominación ya están educando con 

esta estrategia o ‘enfoque’, olvidándose que para ello se requiere de maestros preparados 

desde la lengua y la cultura para comprender el proceso de manera holística; esto implica 

conocer al niño, su cosmovisión, su imaginario, su universo; como aporte se resalta que 

por primera vez en el país ese ente gubernamental tiene en cuanta educación en contextos 

inter y multiculturales. 
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De igual forma, Dueñas M. (2016), en su artículo “Etnoeducación. Pedagogía y compro-

miso social”; traza como objetivo una crítica severa cuando plantea que basta con revisar el 

Sistema	de	Indicadores	sociodemográficos	de	poblaciones	y	pueblos	indígenas	de	la	CEPAL	

para constatar que las desigualdades estructurales azotan especialmente a las comunidades 

indígenas. Divergencias que, como señalan Fabiana del Popolo & Ana María Oyarce (2006), 

si	bien	se	manifiestan	de	manera	desigual	en	los	distintos	países,	constituyen	una	realidad	sis-

témica. Un 20% de niños y niñas indígenas en edad escolar no asiste a la escuela y, aquellos 

que lo hacen no culminan la básica en mayor medida que el resto de la población y que acce-

den	con	mayor	dificultad	a	los	niveles	educativos	superiores,	siendo	todo	ello	especialmente	

grave para las niñas y las jóvenes, que se ven excluidos tanto por su condición de indígena, 

como por ser mujeres. El aporte de lo anterior para el presente estudio se devela en la visibi-

lización de lineamientos prácticos de la forma cómo abordar la situación de exclusión de los 

niños indígenas en las aulas escolares. 

Calvo & García (2013), en su contribución investigativa “Revisión crítica de la etnoedu-

cación en Colombia. Historia de la Educación” hacen una exploración crítica, de reflexión 

sobre	la	etnoeducación,	ya	que	fue	adoptada	de	manera	oficial	por	el	Estado	colombiano	y	

desarrollada en la legislación y la política educativa, para prestar el servicio público de edu-

cación a aquellos grupos con estatus étnico (indígenas y afrodescendientes); sin embargo, 

aún existe una brecha que separa la realidad de lo ideal. La etnoeducación como modelo 

recoge y fomenta el concepto de interculturalidad para el establecimiento de relaciones in-

tergrupales, el cual interesa discutir desde la perspectiva de su aplicación en Colombia. Su 

aporte radica en el análisis de la enseñanza bilingüe en espacios de formación y profesiona-

lización laboral, respetando los modos de conducta y de hábitat de los grupos culturales. El 

Estado colombiano con esta gestión de política pública de una educación para la diversidad 

pretende lograr su integración a la vida política.

Arbeláez & Vélez (2008), en su tesis para optar el título de abogado en la Universidad 

EAFIT, Medellín, “La etnoeducación en Colombia. Una mirada indígena”, se proponen 

como objetivo plantear que en Colombia la educación diferenciada surge a partir de 1976, 

cuando	el	MEN,	a	través	del	Decreto	088,	manifiesta	por	primera	vez	su	preocupación	por	

generar respeto hacia las culturas autóctonas y busca reestructurar el Sistema educativo con 
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el propósito de dar a los indígenas la oportunidad de tener una educación propia y elaborar 

sus propios currículos. Su aporte radica en considerar la etnoeducación como estrategia edu-

cativa como parte del proyecto de etnodesarrollo en el cual quería dársele más importancia a 

las etnias, en todos los ámbitos.

Las	contribuciones	descritas	invitan	a	reflexionar	sobre	las	formas	en	que	La	Guajira,	a	

través de los movimientos indigenistas, plantean la necesidad de asumir una educación inter-

cultural bilingüe (EIB); en sus escuelas, es así como lingüistas, antropólogos y educadores 

de la región y del país vecino de Venezuela, se han unido a los movimientos para trascender 

la esfera local y llegar a plantear al MEN y otras organizaciones esta necesidad. 

2.1.1. Senderos de la etnoeducación en Colombia y La Guajira

De los quince municipios del Departamento de La Guajira, en diez de ellos (Uribia, Ma-

naure, Maicao, Riohacha, Dibulla, Hatonuevo, Barrancas, Albania, Fonseca y Distracción) 

existe una comunidad cultural que, con sus particularidades, se constituye en un conjunto 

de miles de wayuu que comparten prácticas y expresiones comunes; asimismo, vive una 

comunidad lingüística que usa el wayuunaiki como lengua materna (L1) y el español como 

segunda lengua (L2) o como lengua materna y en esta dinámica genera y/o reproduce mono 

o bilingüismos diferenciados; en su ámbito también intercambian dos sociedades: la wayuu y 

la alijuna1; como parte de esta cultura y de la tradición de la región y del territorio; noción de 

comunidad ligada a lo local, es la territorial de la cual se habla para referirse a asentamientos 

o	a	zonas	específicas,	generalmente	pequeñas	(Pérez	&	otros	s. f.). 

Se	puede	afirmar	que,	en	Colombia,	y	La	Guajira	no	escapa	de	ello,	 la	Etnoeducación	

se ha venido desarrollando desde diversos caminos, a manera de lo que podríamos llamar 

“efecto fuente” (de abajo hacia arriba), amplio y a veces restringido, también resquebrajo-

so, iniciándose desde las comunidades y grupos culturales, hasta ser institucionalizada por 

el Estado, así lo señala Pérez & otros (2008) en “Sujuupajiraaya Akua’ipa -Abrazando las 

culturas-. Modelo etnoeducativo para la nación wayuu, citado en Documento Maestro para 

1  Es una expresión wayuu referida para designar a los no indígenas. 
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la Licenciatura en Etnoeducación de la Universidad de La Guajira (2013), indicando que la 
Etnoeducación ha pasado por saltos cualitativos; a saber: 

El primero a través de la adaptación pedagógica a las necesidades de cada etnia y de uso de 

las lenguas maternas en las escuelas indígenas (Convenio internacional del trabajo asumido 

como	Ley	31	de	1967)	y	las	discusiones	acerca	de	los	conflictos	interétnicos	en	América,	

del etnodesarrollo y de la solidaridad con las luchas de liberación indígenas (“Carta de 

Barbados”, 1971 y 1977); la participación directa de los indígenas en sus procesos edu-

cativos (Decretos 088 de 1976 y 1142 de 1978), el fortalecimiento de las lenguas nativas 

(Comité nacional de lingüística aborigen, Decreto 2230 de 1983; apertura de programas de 

maestrías en lingüística y etnolingüística, en Universidades como la Nacional y Los Andes, 

respectivamente) y de la educación propia (del Programa de etnoeducación del MEN, Re-

solución	3454	de	1984).	Se	produjeron	normas	específicas	para	orientar	la	profesión	docen-

te	(Decreto	1498	de	1986,	Resolución	9549	de	1986);	las	cuales	han	sido	el	reflejo	de	las	

luchas y fuerzas ejercidas para que la estrategia etnoeducativa tuviera validez en el campo 

nacional. El segundo se generó en el ambiente nacional: las luchas indígenas se encontraron 

en el escenario de las de otros sectores (negritudes, gitanos, mujeres, homosexuales) que 

buscaban un país incluyente y lograron la convocatoria de una Asamblea nacional consti-

tuyente, que diera lugar a una Carta y no sólo para que reformara la existente. Se aprobó la 

Constitución política de 1991	y	ésta	fortaleció	significativamente	el	tratamiento	jurídico	y	

político de los pueblos indígenas puesto que ha permitido un reconocimiento de la cultura 

y de la diversidad de la nación. Una vez aprobada, comenzó el proceso de su reglamen-

tación. Previamente se había asumido por parte del Estado que “los pueblos indígenas y 

tribales debían… adquirir una educación en todos los niveles, por lo menos en igualdad con 

el resto de la comunidad nacional” (Ley 21 de 1991, Convenio 169 de l989, OIT). Estos 

hechos, fueron clave porque la Constitución política defendió los derechos de los pueblos 

ancestrales; se le dio posicionamiento y reconocimiento. El tercero; ya en La Guajira se 

crean instituciones etnoeducativas que, con el apoyo del gobierno y la empresa privada, 

inician los procesos de formación de acuerdo con el programa de educación intercultural 

bilingüe (EIB). Mientras esto sucedía (a nivel nacional y en La Guajira), la Universidad 

de La Guajira comenzó su acercamiento a la problemática local; en el Plan de estudio de 

la Licenciatura en Lenguas modernas (1986), se incluyeron asignaturas relacionadas con 
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la tradición oral wayuu y la gramática del wayuunaiki. Se inició la implementación de la 

cátedra de wayuunaiki en algunas escuelas indígenas (1987). Nace un ambiente de recono-

cimiento de la lengua como instrumento fundamental para el fortalecimiento cultural, de esa 

manera	aparece	la	necesidad	de	asumir	la	cooficialidad	del	wayuunaiki	en	el	Departamento	

de La Guajira (Ordenanza 01 de 1992) y, simultáneamente, en el Estado Zulia (1992). En esa 

misma dinámica se desarrollaba la Primera fase del Programa de profesionalización de do-

centes indígenas	en	ejercicio	(no	bachilleres,	ni	normalistas).	Una	vez	finalizado	su	proceso	

de formación, encontraron acogida en la Universidad de La Guajira (en 1995) en el Progra-

ma de Licenciatura en Etnoeducación y Proyecto social; ingresaron como el primer grupo 

de estudiantes. Este proceso fue fundamental, la participación de un equipo interdisciplina-

rio conformado por wayuu de Colombia y Venezuela; vertieron sus investigaciones en los 

procesos etnoeducativos en La Guajira y aportaron a la producción de textos, capacitación 

a docentes wayuu e investigación lingüística (Centro experimental piloto -CEP-, Yanama, 

MEN	y	municipios	de	Uribia,	Manaure	y	Maicao,	1995).	La	dinámica	académica	se	refleja-

ba en los Centros etnoeducativos, en las comunidades y especialmente en la Universidad de 

La Guajira como epicentro de esos procesos de formación diferenciados. Los maestros de la 

facultad de educación se nutrían del acervo cultural directo que transmitían los estudiantes 

indígenas (procedían desde la alta guajira hasta el sur) y éstos fueron vinculados como ex-

pertos a la docencia en el Alma Mater por su experiencia y trayectoria académica-cultural. 

El cuarto salto, puede considerarse un adelanto en la construcción de la propuesta educa-

tiva	wayuu	que	se	venía	gestando	en	la	comunidad.	Se	dieron	experiencias	significativas	

que	permitieron	avanzar	hacia	 la	cualificación	de	una	propuesta	que	recoge	pensamiento	

y formas tradicionales de formación de los wayuu (en 2000, ya se contaba con la primera 

promoción de Licenciados en etnoeducación y proyecto social de la Universidad de La 

Guajira). En las comunidades se sentía la presencia del saber de los licenciados combinados 

con su saber cultural. Paralelamente se constituyó el Consejo departamental de educación 

indígena	(Decreto	286	de	2003,	modificado	por	Decreto	320	de	2003),	como	resultado	de	la	

instalación de la Primera Mesa regional de concertación de políticas etnoeducativas (Ma-

naure); se realizaron dos reuniones retomándose los temas y objetivos de la década anterior 

(Comité de educación indígena, 1985). En el quinto ha sido notaria la presencia del MEN 

decide abrir convocatoria para el diseño de modelos etnoeducativos para la nación wayuu y 

ette ennaka; escogida la propuesta de la Universidad del Atlántico, ésta invitó a la Univer-
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sidad de La Guajira y juntas, con la participación activa de comunidades wayuu, se diseñó 

Sujuupajiraaya akua’ipa “abrazando las culturas” -un modelo etnoeducativo para la nación 

wayuu- (2008) que contiene detalles de la formación en ambientes interculturales; se pro-

pone allí una dinámica en la relación cultura-investigación-pedagogía. Ese proceso implicó 

el trabajo armónico con las comunidades y de allí se derivó además que la Subdirección 

de poblaciones del MEN convocara de manera concertada con los wayuu, la conformación 

de comités en los diez municipios con asentamiento de esta etnicidad y con el aval de las 

alcaldías	mediante	actos	administrativos.	Como	se	hizo	necesario	unificar	criterios	frente	a	

los procesos etnoeducativos, se procedió a la construcción social y participativa, del Pro-

yecto etnoeducativo -Anaa akua’ipa-, con el acompañamiento de etnoeducadores, líderes 

comunitarios, estudiantes de la Universidad de La Guajira. Esos dos procesos (Construcción 

del Proyecto etnoeducativo -Anaa akua’ipa- y del Modelo etnoeducativo Sujuupajiraaya 

akua’ipa han marcado un hito en la historia de la educación wayuu. El primero plantea la 

formación desde la familia y el segundo en la escuela; de tal manera que el uno es la base 

para el otro. Ha habido interferencias en la aplicación de ambos por cuanto implica procesos 

de formación y acompañamiento a los etnoeducadores, especialmente los recién vinculados 

por el MEN. En estos momentos se tiene un panorama más despejado del curso de la Et-

noeducación en La Guajira, sin embargo, se está en peligro porque personas inescrupulosas 

inciden en la dinámica de los centros etnoeducativos, aprovechando su poder cultural, eco-

nómico y político para `negociar` y decidir quiénes serán los docentes de sus comunidades 

sin importar su nivel de formación y procedencia (MEN, Universidades del Atlántico y La 

Guajira “Sujuupajiraaya Akua’ipa, 2008, p. 6-25)2.

2  “Sujuupajiraaya Akua’ipa -Abrazando las culturas-, es una propuesta de Modelo etnoeducativo para la nación 
wayuu. Es una consecuencia del trabajo colectivo de un grupo de mujeres y varones wayuu que, interesados en 
dotar a su pueblo de un Modelo educativo apropiado al wayuunaiki y a su cultura se constituyeron en mesas de 
trabajo	en	cada	municipio	del	departamento	de	La	Guajira,	permitiéndoles	reflexionar	y	consolidar	su	idea.	De	
allí emergió Anaa akua’ipa, documento marco para su proceso etnoeducativo y faro de Sujuupajiraaya Akua’ipa. 
De manera simultánea con los Comités de apoyo a la educación indígena y por solicitud de una líder wayuu al 
Círculo de estudios lingüísticos, sociales y culturales “Duane Villafañe” -CELIKUD- de la Universidad del 
Atlántico -UA, se incluyó a los wayuu en la propuesta que este organismo de investigación estaba presentando 
al MEN para el diseño de un modelo pedagógico que dinamizara y apoyara los procesos etnoeducativos en los 
ette enaka o chimilas. La UA busca a la Universidad de La Guajira -UG- por contar con docentes investigadores 
(Francisco Justo Pérez van-Leenden, Remedios Fajardo Gómez, María Margarita Pimienta Prieto, Emilce Sán-
chez Castellón y Cecilia Constanza Lemos Ruíz) con experiencia en estas temáticas; es así como se emprende 
un trabajo colegiado que dio como resultado un Modelo y un Proyecto Etnoeducativo (Sujuupajiraaya Akua’ipa 
-Abrazando las culturas-, 2007, P. 3).
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Lo anterior obliga a explicitar un sexto salto que va de 2008 a 2019; el Estado, a partir de 

normas (Decreto 2500 de 2010), reglamenta de manera transitoria la contratación de la admi-

nistración	de	la	atención	educativa	por	parte	de	las	entidades	territoriales	certificadas,	con	los	

cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociación de autoridades tradicionales y orga-

nizaciones, en el marco del proceso de construcción e implementación del Sistema educativo 

indígena propio (SEIP). Los nombramientos de más de tres mil etnoeducadores bachilleres3 

en zonas rurales indígenas en el departamento de La Guajira, ha traído como consecuencias, 

la ‘comercialización’ de los avales que dan las autoridades tradicionales a los etnoeducadores 

en sus comunidades4. Por su parte también se pudo constatar, mediante observación partici-

pante, entrevistas y encuestas aplicadas que un gran número de docentes nombrados procede 

del interior del país, de zonas del Caribe colombiano (Barranquilla, Cartagena, Valledupar), de 

lugares lejanos de donde laboran, su formación es ajena a la cultura y a los requerimientos de 

las zonas. El conocimiento de las comunidades es escaso o nulo, no son hablantes de la lengua 

materna, en el caso de La Guajira, el wayuunaiki. La intención de vincular con nombramien-

tos en propiedad a los etnoeducadores “fue acertada, se tergiversó” en su aplicación. Parece 

haber contradicciones entre la teoría y la práctica; porque hoy se cuenta con una comunidad 

de	maestros	más	cualificada,	más	formada,	con	más	experiencia	acumulada;	por	lo	tanto	se	

espera	que	los	procesos	fluyan;	que	se	visibilice	la	calidad,	la	inclusión	y	se	haga	notoria	la	in-

terculturalidad. Así mismo, el nombramiento por parte del MEN de autoridades tradicionales 

en los centros e instituciones etnoeducativas ha sido un logro de estas comunidades, se espera 

que haya armonización escuela-cultura y que el intercambio de saberes sea una constante en 

la formación de los estudiantes y en el acercamiento directo aula-comunidad.

2.1.2 La Guajira, península única 

El Departamento de La Guajira tiene una extensión de 20.848 km2, lo cual representa el 

1.8%	del	territorio	nacional.	De	manera	tradicional	para	los	análisis	geográficos,	su	territo-

rio se ha dividido en tres áreas, Alta, Media y Baja Guajira, con diferencias climáticas, de 

vegetación y del tipo de actividades económicas de sus pobladores (Meisel, 2007 p. 6) y una 

3	 	Información	suministrada	por	la	Secretaría	de	educación	departamental	de	La	Guajira	-Oficina	de	Calidad	y	de	
Recursos Humanos- (2018).

4  Malestar que ha sido motivo de riñas y controversias visibles en los etnoeducadores y la comunidad wayuu.
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población de 985.452 habitantes, la de 0 a 5 años es de 154.328, constituye el 15,66% de 

su totalidad. Entre 6 y 11 años se estima en 137.709 lo que representa el 13,97%, entre 12 y 

17 años es de 121.810 representando el 12,36%. La población de 0 a 17 años global es del 

40,03% (Plan de desarrollo (206-2019), La Guajira). 

Para esta investigación interesan los datos de la población de 0 a 17 años por cuanto es 

la edad en que las instituciones de educación formal dan ingreso a los estudiantes; a partir de 

los 18 años deben recurrir a centros que ofrecen estudios de educación no formal para validar 

ya sea los niveles de básica primaria, secundaria o media. 

La información que aparece en algunos textos sobre la situación astronómica o ‘direc-

ción’ del Departamento de La Guajira no coincide: 1.) un estudio la ubica desde los 11o 

08’48’’ hasta los 12o 28’ de latitud norte del meridiano de Greenwich (Carbocol-Intercor/

Vajupagua, 1984, p. 14), 2.) otro, la enmarca en las coordenadas desde los 12o 30’ y 10o 28’ de 

latitud norte y 71o 10’, 73o 40’ de longitud (Gobernación de La Guajira, 2013, p. 13), 3.), así 

mismo otro, en 12o 13’ 30’’ de latitud norte y 10o 23’’ de latitud sur desde Punta Gallinas y 71o 

06’’ de longitud este de Greenwich y 73o 39’’ de longitud oeste de Punta Espada (IGAC,1986, 

p.	15),	4.)	Así	mismo	desde	las	lecturas	y	orientaciones	físicas	podemos	afirmar	que	limita	

con	el	mar	y	tierra	firme.	Con	el	mar,	el	Caribe,	por	el	nororiente,	el	norte	y	el	noroccidente;	

con	tierra	firme,	de	Venezuela	y	de	Colombia;	con	la	de	Venezuela,	por	el	oriente	y	el	suro-

riente (en el Estado Zulia); con la de Colombia, por el suroriente, el sur y el suroccidente, en 

el departamento del Cesar y por el occidente, en el departamento del Magdalena, (Pérez & 

Sánchez, s.f.).

Su	condición	de	Departamento	es	concedida	en	1964	(Ley	19)	que	confirma	a	Riohacha	

como su capital. El territorio actual ocupa una extensión de 21000 kilómetros cuadrados con-

formados al norte por la península propiamente dicha y al sur por la Sierra Nevada de Santa 

Marta, la Serranía de Perijá, los Montes de Oca y los valles de los ríos Cesar y Ranchería 

(Pérez & Sánchez, s.f.).

Los 365 kms. frente al mar, desde Palomino hasta Castilletes (Gobernación de La Guaji-

ra, 2000. P. 14) han permitido que La Guajira sea un territorio habitado por gentes venidas de 
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otros países, entre los cuales especialmente las procedentes de los del Caribe; en algunos pe-

ríodos, la historia registra contacto intenso con Europa, especialmente con Alemania, Francia 

y Holanda. Con el interior del país y con el Caribe continental colombiano, el contacto era 

menor. La Guajira siempre ha sido “territorio en tránsito”, algo de la diversidad cultural, de 

la tecnología que hoy se expresa y se maneja en Colombia han entrado por La Guajira. 

Los indígenas representan el 29.05% de la población, los negros, mulatos o afrocolom-

bianos el 9.57%, los raizales el 0.01% y el 61.37%. lo conforman criollos, blancos, árabes y 

otros (Plan de desarrollo departamental 2016-2019) 

	Es	importante	aclarar	que	las	cifras	emitidas	oficialmente	se	contradicen	con	lo	que	se	

evidencia en la realidad de estas poblaciones. Por ejemplo, en Riohacha y Dibulla hay ‘ba-

rrios’,	y	 localidades	definidas	 territorialmente	en	 los	cuales	sus	habitantes	son	numerosos	

afrodescendientes que se han establecido allí por diversas razones, entre ellas “protección, 

identidad y especialmente porque el gobierno local les construyó un corredor habitacional 

por cuanto estaban en hacinamiento en cambuches”. 

Los grupos indígenas, en su mayoría residen entre la llanura y las montañas; ellos son 

los wayuu (población mayoritaria), kinqui, i’ka, kogui y wiwa. El 38% de la población del 

departamento es wayuu, su lengua materna es el wayuunaiki, tradicionalmente combinan sus 

actividades cotidianas con el tejido de artesanías e incluso tienen rituales de iniciación en este 

arte,	quien	es	hábil	tejiendo	obtiene	respeto	y	posee	muchas	y	finas	piezas,	adquiere	poder	y	

prestigio (Pérez & Sánchez, s.f.).

Cada uno de estos grupos humanos mantiene un contingente básico de expresiones y 

tradiciones. La oralidad como estrategia central de comunicación, con contenidos y formas 

literarias particulares, las prácticas y las concepciones de la sanidad y la enfermedad, las de la 

creación y reproducción del mundo, la re-creación y producciones artísticas, la gastronomía, 

las	estrategias	pedagógico-didácticas,	en	fin,	aquello	que	constituye	 la	vida	misma	(Pérez	

2013. P. 14).

Por	sus	marcados	contrastes	fisiográficos	se	consideran	tres	diferentes	regiones:	alta,	me-

dia y baja Guajira. Dividida en quince (15) municipios y cuarenta y cuatro (44) corregimien-
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tos. La alta es el semidesierto, conformada por Uribia, Manaure y parcialmente Maicao; la 

media hacia el occidente, entre el semidesierto y la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM), 

conformada	por	Riohacha,	Maicao,	Dibulla	y	Albania	y	la	baja	hacia	el	sur,	en	el	desfiladero	

entre la SNSM y la Serranía de Perijá, es el valle del rio Ranchería, constituida por los mu-

nicipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, Distracción, San Juan del Cesar, el Molino, Vi-

llanueva, Urumita y La Jagua del Pilar (Pérez & Sánchez, s.f.). Además, está conformada por 

69 Inspecciones de policía, caseríos y rancherías. Los municipios están agrupados en siete (7) 

Círculos notariales, con un total de ocho (8) notarías; un Círculo principal de registro cuya 

cabecera	es	Riohacha	y	dos	(2)	oficinas	seccionales	de	Registro,	con	cabeceras	en	San	Juan	

del Cesar y Maicao; un Distrito judicial; Riohacha, con dos (2) circuitos judiciales y uno en 

San Juan del Cesar (Banco de la República, 2011). 

Según la Secretaría de educación departamental de La Guajira (2019) en los doce munici-

pios	no	certificados	se	registran	224	directivos	docentes,	3.775	docentes	y	85.524	estudiantes.

El Decreto 431 de 2015 actualizó el Directorio Único de Establecimientos Educativos 

-DUE-	oficiales	de	los	municipios	no	certificados	del	departamento	de	La	Guajira,	quedando	

un total de ochenta y nueve (89) establecimientos educativos -EE- (Instituciones educativas 

y Centros etnoeducativos) y quinientos treinta y dos (532) sedes, en algunos casos llamadas 

aulas satélites o escuelas.

 Basados en el -DUE-, la Tabla 1 muestra los establecimientos educativos (EE) en el 

departamento de La Guajira, por municipio. Se destaca en este texto que en Manaure y San 

Juan del Cesar cuentan con 16 establecimientos educativos, con sus sedes (285 y 62 respec-

tivamente),	reflejándose	lo	siguiente:	

1) En Manaure hay una gran diferencia en cuanto a número de sedes o aulas satélites; 

la razón de esta cifra obedece a que las sedes están “muy distantes” de la cabecera 

municipal	o	de	la	sede	principal,	lo	cual	dificulta	la	accesibilidad	de	los	estudiantes.	

La dispersión de las viviendas o ‘rancherías’ es notoria. Así mismo se resalta que las 

aulas satélites (como se les llama también) o sedes aplican el Modelo pedagógico 

Multigrado basado en la enseñanza a estudiantes con edades y niveles (educativos) 
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heterogéneos; se reúnen en un mismo salón de clases, lo que permite a.) a los es-

tudiantes; mayores oportunidades de acceso al Sistema educativo, b.) al maestro; 

integrar una población estudiantil heterogénea, dispersa, excluida y c.) acercarse a 

problemas locales para atender procesos de aprendizajes diversos, personalizados, 

con características propias a su cultura y territorios (Gallardo, Ana, 2004).  

  La estrategia de Aula Multigrado ha sido implementada con timidez y hasta con un 

poco de renuencia porque se cree que implica más trabajo para el maestro; sin embar-

go, esta estrategia pone en juego su creatividad, su capacidad de trabajo con grupos 

heterogéneos y devela cuanto se aprovechan las competencias de y liderazgo de los 

estudiantes. 

 La estrategia también le sale al paso a las distancias -residencias de los estudiantes a 

la escuela-; generalmente las vías de acceso están deterioradas, enmontadas; en época 

de invierno se vuelven intransitables y en verano el radiante sol es implacable con 

los seres vivos (los animales muren de sed, los ríos y plantas se secan); es una forma 

de facilitarle su ingreso al sistema educativo; sin embargo, los estudiantes desisten 

de la asistencia a la escuela por varias razones entre ellas falta de a.) transporte, b.) 

alimentación, c.) útiles, d.) uniforme, e.9 medicamentos. Por otra parte, se destacan 

factores culturales importantes a.) asociados con el estado de salud de los niños y la 

comunidad;	 enfermedades	permanentes	 (diarrea,	fiebre,	 gripe,	 desnutrición…),	b.)	

las labores o trabajo infantil que desempeñan los estudiantes wayuu en sus familias 

y comunidades (elaboración y comercialización de artesanías -mochilas, manillas, 

chinchorros, guaireñas-), las actividades de pastoreo, caza, pesca que desarrollan 

acompañados de sus padres, tíos o abuelos). En época de caza o pesca los estudiantes 

abandonan sus estudios y se dedican ciento por ciento a esas labores y más reciente-

mente	el	factor	turístico	también	está	influyendo	en	el	abandono	de	las	aulas	escola-

res; los niños se ven atraídos por “las propinas” que reciben de los visitantes y de los 

establecimientos (restaurantes, balnearios) y de la comercialización de los productos 

artesanales y gastronómicos; estas experiencias están demostrando la separación es-

cuela-comunidad y la explotación que se hace al niño. La escuela no entiende esta 

dinámica cultural y reclama a las familias la presencia del niño.
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2)  San Juan del Cesar, ubicado entre las estribaciones de la parte oriental de la Sierra 

nevada de Santa Marta (SNSM) y de la parte occidental de la serranía de Perijá, 

a lo largo de los ríos Cesar y Ranchería, cuenta con 16 instituciones educativas y 

62 sedes, lo cual puede indicar también dispersión de la población. A medida que 

aumenta la distancia entre las viviendas y los establecimientos educativos, se pre-

senta	mayor	esparcimiento	de	la	población	y	dificultades	para	su	acceso.	Las	vías,	

el transporte y la alimentación, son fundamentales para mantener a los estudiantes 

en las aulas. El 13,5% de su población residente son indígenas (Plan de Desarrollo 

departamental y DANE, Boletín CENSO 2015, P. 3). El grupo cultural wiwa o ar-

zario es el representativo de ese municipio. Teniendo en cuenta que hay una gran 

población indígena que vive en la parte rural del municipio los asentamientos son 

dispersos,	lo	que	dificulta	el	acceso	a	las	escuelas;	razón	por	la	cual	hay	numerosas	

sedes escolares. 

3)  Los municipios de la Jagua del Pilar y El Molino cuentan con dos establecimientos 

educativos (6 y 3 sedes escolares respectivamente); puede obedecer a la poca exten-

sión de estos y a la cercanía con otros municipios que facilita el traslado a los estable-

cimientos de aquellos.

El	Decreto	2700	de	2014,	estable	los	criterios	para	la	Certificación	de	los	municipios	que	

a 31 de diciembre de 2002 contaban con menos de cien mil habitantes, dichos criterios son: 

1.) contar con un Plan de desarrollo municipal armónico con las políticas nacionales; 2.) 

contar con establecimientos educativos organizados para ofrecer el ciclo de educación básica 

completa;	3.)	disponer	de	una	Planta	de	personal	definida	de	acuerdo	con	los	parámetros	na-

cionales; 4.) tener capacidad institucional, para asumir los procesos y el sistema de informa-

ción del sector educativo; cumplidos esos criterios el departamento de La Guajira cuenta con 

tres	(03)	municipios	certificados	-Riohacha,	Uribia	y	Maicao-,	lo	cual	les	otorga	autonomía	

para el manejo de los recursos y de la calidad en los procesos educativos sin salirse de los li-

neamientos	que	establece	el	MEN.	Los	municipios	no	certificados	seguirán	dependiendo	del	

departamento	financieramente	y	no	podrán	hacer	nombramientos	de	docentes	ni	de	personal	

administrativo.
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Tabla 1
Municipios no certificados. Establecimientos Educativos y sedes

Municipios	no	certificados No. de EE No. de sedes

La Jagua del Pilar  2  6

Urumita  3 17

El Molino  2  3

Villanueva  6 20

San Juan del Cesar 16 62

Distracción  5 15

Fonseca  9 32

Barrancas  8 35

Hatonuevo  5 15

Albania  8 37

Dibulla  9 35

Manaure 16 285

Total 89 562

Tomado de Secretaría de Educación Departamento de La Guajira. Directorio Único de 
Establecimientos Educativos -DUE- (2011)

2.1.3 Manaure, tierra blanca

En 2015 el municipio de Manaure lo conformaba un total de 103.961 habitantes, un 

34,9% (36.377) más poblado que en 2.005; el 49,2% (51.222) de la población son hombres 

y el 50,8% (52.739) mujeres. La relación hombre-mujer se ha mantenido estable entre 2005 

y 2013, por cada 100 mujeres hay 97 hombres. El 56,8 % de la población habita en el área 

rural y en la urbana el 43,2 %. La Tasa Bruta de Natalidad para el año 2.013, fue del 6,53 

(DANE, 2015)

La población está conformada en un 68% por indígenas, 8,8% por afrocolombianos y 

23,2% por mestizos. La indígena pertenece básicamente a la etnia wayuu, asentada princi-

palmente al interior del Resguardo Indígena de la Alta y Media Guajira. Esta etnia cuenta 

con 46.580 habitantes, distribuidos así: 9.266 en el área urbana y 37.314 en la rural. Existe 
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un pequeño grupo de indígenas zenúes que por desplazamiento forzado se han asentado en el 

casco urbano de Manaure, según el Cabildo Indígena Zenú, 428 son miembros de dicha etnia 

distribuidas en 85 familias. Así mismo existen 6,053 afrocolombianos que habitan casi en su 

totalidad en el área urbana (99,7%). Los wayuu del municipio se encuentran concentrados 

en 1.210 resguardos (Plan territorial de salud, 2019, p. 25). Esas cifras están mostrando que 

Manaure es un municipio eminentemente habitado por wayuu. 

Los establecimientos educativos están distribuidos en su mayoría en la zona rural, cuyas 

vías de acceso están deterioradas y difíciles para el transito de vehículos, por tal razón los 

estudiantes se desplazan en su mayoría a pie, algunos reciben el servicio de transporte escolar 

en vehículos adaptados para su desplazamiento.

En la Tabla 2 puede observarse que los establecimientos educativos rurales San Rafael 

del Pájaro y Maracari son los que tienen mayor número de sedes o aulas educativas, lo cual 

según las directivas obedece a la dispersión de las viviendas y en esas zonas es donde hay 

mayor número de niños en edad escolar; funcionan las escuelas multigrados y se les facilita 

a las estudiantes el servicio de transporte escolar, que como se ha dicho en el párrafo anterior 

es un servicio especial. 

La Institución Educativa Técnica indígena San Antonio de Aremasain, tiene una sola 

sede, es un internado, alberga solo niños wayuu, con algunas excepciones ha recibido estu-

diantes kogui y mestizos; según el SIMAT (2019), cuenta con mil doscientos estudiantes, de 

los cuales novecientos son internos, allí toman los alimentos y van a sus casas cada mes, las 

familias que optan por la modalidad de internado, porque residen en ‘rancherías’ distantes 

del establecimiento educativo, los restantes son ‘semi-internos’, viven cerca de la institución 

y toman el almuerzo y las meriendas que el centro educativo les ofrece. Los establecimientos 

Caracas Ruleya, Kanaan y La Paz (con 7, 6 y 9 sedes/aulas educativas), según sus directivas 

se caracterizan por estar ubicados en zonas equidistantes del conglomerado de fácil acceso 

por esa razón tienen mayor número de estudiantes y menos sedes. En cambio, los otros cen-

tros educativos Uliyunakat, Nazaret, Anoui, Ashajaa Wakuaipa, La Gloria, Laachon Ma-

yapo, Nuestra Señora de Fátima, Centro Indígena San Antonio e Ishachimana, tienen entre 

15 y 28 sedes, lo cual quiere decir que hay mucha dispersión de las viviendas con relación a 
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la sede principal; lo cual hace que las familias matriculen a sus hijos en la sede que les más 

cercana a sus viviendas, recibiendo una formación con la estrategia de multigrados.

Se resalta que estos establecimientos educativos están asentados en la zona rural de Ma-

naure porque la mayor población reside allí.

Tabla 2
Centros Etnoeducativos rurales en Manaure

Nombre                             No. de sedes/aulas 
educativas

Maracari 32

No.1 Caracas Ruleya  7

No. 2 Uliyunakat 21

No. 3 Nazaret 28

No. 6 Anoui 29

Ashajaa Wakuaipa 25

Kanaan  6

La Paz  9

La Gloria 20

Laachon Mayapo 27

Nuestra Señora de Fátima 20

Centro Indígena San Antonio 16

IE Técnica indígena San Antonio de Aremasain  1

Ishachimana  15

San Rafael del Pájaro 44

Total 300

    Tomado de Secretaria de Educación Departamental de La Guajira. 
    Directorio Único de Establecimientos Educativos -DUE- (2011)

La Tabla 3 establece una diferencia notoria en el número de Instituciones educativas en la 

zona urbana; es así como se destacan la Técnica Eusebio Séptimo Mari, la Urbana Mixta No. 

1 y el Sagrado Corazón de Jesús (con 4, 2 y 1 sede respectivamente); según las directivas esto 

obedece a que en la zona en la cual están ubicados esos establecimiento la población estu-



INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Emilce Beatriz Sánchez Castellón 50

diantil es menor que en la rural; hay facilidad de acceso porque las vías están pavimentadas, 

hay transporte publico (motos), lo cual facilita el desplazamiento de los estudiantes. 

Las	Tablas	1	a	3	reflejan	la	dinámica	de	la	distribución	de	los	establecimientos	educativos	

de Manaure; notándose que la zona rural acoge el mayor número de estudiantes, porque las 

residencias de la población estudiantil están localizadas en rancherías y zona dispersa y de 

difícil acceso. 

Tabla 3
Centros Etnoeducativos urbanos en Manaure

Instituciones Educativas Urbanas

Nombre No. de sedes

Técnica Eusebio Séptimo Mari 4

Urbana Mixta No. 1 2

Sagrado Corazón de Jesús 1

Total 7

         Tomado de Secretaria de Educación Departamental de La Guajira. 
         Directorio Único de Establecimientos Educativos -DUE- (2011)

La	Tabla	4,	muestra	la	matrícula	en	2018	y	2019	reflejándose	un	aumento	de	cobertura	(en	

2019).	Los	etnoeducadores	y	rectores	de	esa	zona	afirman	que	la	asistencia	de	los	estudian-

tes a las escuelas en la zona rural es intermitente, por las condiciones de las vías de acceso, 

falta de alimentación, vulnerabilidad en la salud, el trabajo infantil, el poco apoyo y atención 

de	las	familias	en	la	orientación	de	las	tareas	escolares.	Todo	ello	conlleva	a	un	déficit	en	la	

calidad de vida. 

Teniendo en cuenta esas circunstancias la escuela etnoeducativa a través de los PA-C pue-

de acercar a los estudiantes a sus labores escolares sin romper las tradiciones de su cultura. 

Es decir aprovechar ese acervo para que se tomen como “temas de estudio” y se profundice y 

exploren nuevas dinámicas e incentivos en los que la comunidad se sienta incluida.
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Tabla 4
 Matricula Oficial en Manaure

No. estudiantes 

2018 2019

19.130 20.205

                      Tomado de Secretaria de Educación Departamental de La Guajira (2019)

2.1.4 Los primeros tiempos de Laachon Mayapo, su escuela y origen

Varias versiones se tejen acerca del origen de la comunidad Laachon Mayapo, a continua-

ción, se plantean las obtenidas de la comunidad, los etnoeducadores y de la rectoría del plan-

tel etnoeducativo Laachon Mayapo: 1.) Hace aproximadamente un siglo los tíos maternos del 

clan Ipuana, fueron los primeros en llegar a esos lugares (Comunidad Mayapo) a causa de los 

enfrentamientos territoriales que surgieron en las zonas costeras de Salenpula hoy conocido 

como comunidad indígena ‘Huracán’. Eran cuatro hermanos de apellidos Rodríguez Ipuana, 

conocidos como Kasay,	Juan,	Josefita	y	Rita.	Se	situaron	cerca	al	mar	donde	las	fuerzas	del	

viento recogían toda la arena y la apilaban en forma de montañas alrededor de un radio de 10 

kilómetros aproximadamente, desde ahí uno de los hermanos le dio por nombre Maayapu, 

lo	cual	significa	‘arena’ en un solo lugar, en algunas partes eran desérticas. De ahí se origina 

el nombre de Mayapu; maa: arena y yapu: lugar, espacio, territorio. De este núcleo familiar 

descendieron tres familias con raíces maternas originarias de otros clanes diferentes achoin 

(hijos de hombres dueños del territorio ancestral) y las mujeres del Clan dominante como 

herencia del linaje matrilineal en su mayoría, estériles. Como consecuencia de lo anterior son 

reconocidos dentro del territorio Mayapo los siguientes Clanes ‘Achoin’ del Clan dominante 

“Ipuana, Epieyu, Arpushana y Epinayu”. 

Al Clan Epinayu pertenece el señor Erasmo, descendiente de los Ipuana; quienes se asen-

taron en la parte occidental del territorio, mientras que los Epieyu lo hicieron de manera 

colectiva en el centro y los Apushana en la parte oriental. Se dedicaban a la cría de ganado 

ovino y caprino y por las responsabilidades que se derivaban del cuidado de sus animales 

se tenían que desplazar hasta un arroyo llamado Luwopu para darles agua y proporcionar 
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la subsistencia de sí mismo. Dentro del territorio la necesidad del agua se constituyó en 

una problemática social; el señor Alfedro Mengual Apushana con el conocimiento ancestral, 

decidió construir un bebedero ‘laa’, como era pequeño lo pronunciaban con el diminutivo 

Laachon ubicado en la parte sur de Mayapo para que la gente no se trasladara a territorios 

lejanos en su busca; esto fue de importancia por otros con asentamientos aledaños se acerca-

ban en busca del líquido (información suministrada por el señor Erasmo Ipuana. Autoridad 

tradicional -marzo 2019-), 2.) así mismo, la Asociación Wayuu Araurayu (2015), en sus 

investigaciones	plantea:	La	Comunidad	Laachon	Mayapo	caracterizada	de	manera	específica	

por miembros de su cultura, forma parte del territorio ancestral de Manaure; de esa manera 

sus vecinos, narran cómo asumió su nombre. Cuentan los A’laülayuu -personas adultas en 

el pensamiento- (autoridades tradicionales de acuerdo a usos y costumbres wayuu) en una 

jornada de levantamiento y caracterización de historias territoriales del sector del municipio 

de Manaure en 2015, durante 14 días con sus respectivas noches y madrugadas, lo conocido 

hoy como el corregimiento de Mayapo, los ancianos narraron que era asentamiento de los 

E’irukuu Epieyuu, hoy radicados en el caserío de Toolokii detrás de la línea asfaltada que 

conduce al municipio de Maicao cerca al corregimiento de Aremasain -Manaure-, debido a 

la	carencia	de	agua	tanto	para	la	vida	animal	como	humana.	Las	filtraciones	de	corrientes	de	

agua subterránea fueron ahondándose cada vez más debido a los médanos amontonados por 

la misma naturaleza que semejaban serranías caminantes que poco a poco fue desplazando 

el caserío de los Epieyuu Apalainsü -personas que viven del sustento del mar- (Asociación 

wayuu Araurayu, 2015).

Mmayaapü es una expresión peculiar en la pronunciación del wayuunaiki distinto como 

se pronunciaría en el sistema Miguel Ángel Jusayu -MAJ- que lo escribiría muy castellani-

zada la palabra Mayápo tildada en la segunda sílaba. 

Entonces por la castellanización se suprime una de las consonantes nasales y se escribe 

en el sistema Alfabeto Lingüístico Indio de Venezuela -ALIV- como Mayapo sin tilde por-

que el sonido cae en la segunda sílaba que es pesada. Este sonido Mmayaapü se representa 

gráficamente	como	Mayapo; el sonido se sigue pronunciando y, aparte de decir sobre algo 

voluminoso, también señala las características y cualidades del lugar “arenas como de este 

tamaño”,	se	refiere	a	la	manera	de	dialogar	los	wayuu que emplean también los gestos y las 
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manos para complementar una idea. Es decir, un wayuu al referirse del lugar levanta sus ma-
nos para hacer entender al otro con quien interlocuta, que hay arenas de esta altura 

La	configuración	de	la	palabra	Mayapo,	viene	del	wayuunaiki Mmayaapü;	significa	por	
sí mismo mma (tierra), yaa	(adjetivo	de	yayaa,	significa	aquí,	o	mayaa, otro adjetivo que ca-
lifica	“de	esta	manera	o	tamaño”	sufijado	por	pü que viene de apüü; traduce varias maneras: 
a.) sistema de entierro que se hacía dentro de las casas, b.) Lazo para amarrar un cuerpo c.) 
tamaño o estatura, que también es para referirse al volumen de las cosas u objetos. 

Ese gran poblado fue abandonado por varios años; con el tiempo fue recuperado por otros 
E’irukuu quienes habitan el actual Mayapo. Eran cuatro hermanos Kasay,	Juan,	Josefita	y	
Rita, de apellidos Rodríguez Ipuana. Se situaron en un lugar cerca al mar; allí las fuerzas 
del viento recogían la arena y la apilaban en forma de montañas alrededor de un radio de 
diez (10) kilómetros aproximadamente, desde ahí a uno de los hermanos decidieron llamarle 
ʻMaayapuʼ,	significa	lugar	de	arenas;	en	algunas	partes	eran	desérticas.	De	ahí	se	origina	el	
nombre de Mayapo (maa: arena. yapu: lugar, espacio, territorio).

De este núcleo se formaron tres familias, Epieyu, Arpushana y Epinayu, solamente por 
parte de los hombres porque las mujeres tenían problemas para tener hijos. A la familia Epi-
nayu pertenece el señor Erasmo, descendiente de los Ipuana, quienes se instalaron en la parte 
occidental, mientras que los Epieyu en el centro y los Arpushana en la oriental. Se dedicaban 
a la cría de ganado, ovino y caprino; tenían que desplazarse hasta el arroyo ‘luwopuʼ para 
dar de beber a los animales y abastecerse diariamente. Al ver este problema el señor Alfredo 
Mengual Arpushana construyó un bebedero -‘laa’- (como era pequeño lo pronunciaban en 
diminutivo ‘laachon’), en la parte sur de Mayapo para que la gente no fuera tan lejos en su 
busca y como fue tan importante para ese lugar; de otros asentamientos, se acercaban pidien-
do se les ayudara con el preciado líquido. 

En 1987 el líder José del Carmen Bonivento y la docente María Elena Alarcón pertene-
cientes al clan Uliana, vieron la necesidad de construir un aula de clases porque el número 
de niños aumentaba y no tenían donde estudiar, iniciaron gestiones y visitas a las empresas 
y después de varias concertaciones la multinacional Texas Petroleum Company; construyó 
la infraestructura que hoy se disfruta y por casualidad fue cerca al bebedero ‘laa’, dándoles 



INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Emilce Beatriz Sánchez Castellón 54

el mismo nombre de ‘laachonʼ. De esa manera tan sencilla se origina la denominación de 

la Institución etnoeducativa Laachon Mayapo, avalada por el Decreto No. 046 del 2011 por 

la Secretaría de educación del departamento de La Guajira. Nació con 40 estudiantes apro-

ximadamente	y	una	docente	en	una	ʻescuelitaʻ	cerca	a	 la	actual	 institución	etnoeducativa.	

Su primera maestra y gestora del Proyecto, María Elena Alarcón, pertenecía al Internado de 

Aremasain y decidió desarrollar sus labores de docente en este centro etnoeducativo.

Mayapo es un corregimiento del municipio de Manaure, departamento de La Guajira, 

ubicado	en	su	extremo	suroccidental	(coordenadas	geográficas	latitud	N.110	39”51,	longi-

tud O. 720 47”9”); se caracteriza por ser una zona desértica. En la actualidad se encuentra, 

dividido	en	barrio	‘arribaʼ	y barrio	ʻabajoʼ,	términos	propios	de	los	habitantes	del	asenta-

miento. Tiene 2150 habitantes (según último censo realizado por la promotora de salud de 

la localidad para la Secretaría de salud del municipio de Manaure, noviembre de 2010). Las 

entidades Dusakawi, Anasü Wayuu y COMFAGUAJIRA, ICBF, mediante la estrategia de 

“Cero a siempre” y hogares de bienestar, prestan servicios de salud y educativos a la comu-

nidad; lo cual ha permitido controlar el brote de enfermedades; sin embargo, la desnutrición 

sigue siendo factor de preocupación para las familias y comunidad en general. 

 El patrón de asentamiento es nucleado, es decir conformado por rancherías poco dis-

persas; dándole a este territorio una apariencia de caserío; el señor Ipuana autoridad tra-

dicional, narra que las actividades económicas que practicaba la población estaban dirigidas 

a la agricultura, siembra en huertas (fríjol, maíz, sandias y ahuyama). También a la cría de 

ganado (chivo y ovejo) con los cuales subsistían.

Hoy las principales actividades económicas son la pesca y en pequeña escala, el pasto-

reo y la horticultura. La comunidad tiene organizado, un comité de pescadores asociados, 

se encarga de distribuir en Riohacha el producto de la pesca, se reparten las ganancias e n 

cantidades iguales entre cada uno de sus miembros.

  La institución etnoeducativa rural Laachon Mayapo en la actualidad, cuenta con 26 

sedes satélites y la principal, 122 docentes (56 en la sede principal), ofrece los niveles de Pre-

escolar, Básica primaria y secundaria y Media Técnica, con 3075 estudiantes pertenecientes 
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a las comunidades vecinas, de los cuales, 251 son internos (SIMAT, 2019). Esta Institución 

Etnoeducativa lleva seis (6) años siendo administrada por la Asociación Wayuu Araurayu. 

En la Tabla 5 se aprecia el número de docentes y estudiantes de la Institución etnoedu-

cativa Laachon Mayapo por sede o aulas educativas, las cuales están distantes unas de otras 

para dar cabida al mayor número de estudiantes. Existe estrecha relación entre el número 

de estudiantes y el de docentes; destacándose que la sede principal tiene la mayor cobertu-

ra, le siguen Manzana, Cousepa, Buena Vista y Santa Rita de Pancho y las sedes Aluatatu, 

Madre Bernarda, Pichiraure y Uriakat son las de menor matrícula. Según sus directivas esta 

situación tiene que ver con 1.) en la modalidad de internado o residencia escolar; las familias 

optan por ella por las situaciones muy similares a las del San Antonio de Aremasain (grandes 

distancias de las viviendas de los estudiantes al centro educativo, garantía de alimentación, 

orientación en jornadas no escolarizadas, etc.), 2.) las distancias de las sedes a las viviendas 

o	rancherías	y	3.)	la	dificultad	de	acceso	al	establecimiento	educativo.

La institución cuenta con un Proyecto Educativo Comunitario (PEC), elaborado con la 

participación de la comunidad educativa (directivos, docentes y padres de familia) la misión, 

visión	y	filosofía	la	caracterizan	como	una	escuela	rural,	inmersa	en	la	cultura	wayuu y con 

valores	de	la	misma	ampliamente	identificables.

2.2	 Bases	teóricas

Corresponden a los postulados que apoyan y dan fuerza al Marco teórico que describe las 

Categorías	y	Subcategorías	que	se	han	desarrollado	para	dar	consistencia	científica	a	la	In-

vestigación, sustentada en las temáticas correspondientes a la “Etnoeducación y su praxis 

intercultural en el Aula Comunidad”, que han trabajado investigatidores y teóricos en Colom-

bia, América Latina y Europa.

Por	lo	anterior	se	esbozan	planteamientos	-teóricos	y	conceptuales-	con	el	fin	de	analizar,	

comprender y proponer una mejor praxis intercultural para la formacipon de etnoeducadores 

en el desarrollo de los PA-C. 
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Tabla 5 
Número de docentes y estudiantes por sede

No. Nombre de la sede No. docentes No. estudiantes
1. Laachon Mayapo Principal 56 1469
2. Aluatatu 1 16
3. Balerrumana 2 54
4. Buena Vista 7 165
5. Chispana 5 123
6. Chivolo 1  20
7. Cousepa 6 169
8. Garciamana 4 120
9. Madre Bernarda 1  16
10. Manzana 8 173
11. Huracán 1  48
12. Huyaraipa 1  21
13. Koushimana 1  45
14. Mapasirra 3  76
15. Pactalia 2  32

16. Patillal Popoya 2  62

17. Perrakat 1 22

18. Pichiraure 1 17

19. Popoya Playa 2 49

20. Punta La Vela 3 64

21. Sabana Larga 2 38

22. Sagrado Corazón de Jesús 1 19

23. Santa Rita de Pancho 7 168

24. Uriakat 1 18

25. Villa Luz 2 1 19

26. Villa Luz 1 1 21

27. Youleth 1 20

Total                                         122 3.064

       Tomado de la coordinación académica de la Institución etnoeducativa Laachon Mayapo (2019)
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2.2.1 Formación pedagógico-cultural y su relación con los PA-C

Una pedagogía milenaria y su relación con los PA-C, implica conocer y comprender el 

estado actual de la formación de los etnoeducadores desde sus características educativas y 

culturales,	con	el	fin	de	orientar	los	proyectos	de	vida	en	armonía	con	los	institucionales,	al	

decir de Escallón en Herrera & Bayona (2019), “el momento actual impone a la formación de 

educadores visiones, para crear o fortalecer un cuerpo profesional docente y un sistema que 

los prepare para cumplir esos roles y tener así una carrera digna, en la que puedan realizar 

un proyecto autónomo, a partir de la enseñanza en una sociedad multicultural o diversa”; la 

formación desde la observación, praxis y autoexamen es una pedagogía milenaria usada por 

los grupos indígenas para la entrega de sus conocimientos, usanza que se ha ido perdiendo 

porque la “pedagogía occidental” se ha impuesto en el aula convencional, facilitando el retiro 

de los niños de la escuela porque la forma como se les enseña no les satisface.  

2.2.1.1 La etnoeducación: ejercicio interdisciplinar para un pensamiento complejo

 El hombre como ser creador de cultura utiliza su aparato perceptivo, sensorial, sus re-

cuerdos para apropiarse del mundo que le rodea, según Ramírez (2009) existe un efecto dina-

mizador de su capacidad producto del aprendizaje sociocultural, para ello se vale de un com-

plejo sistema de símbolos, entre los cuales se encuentra el lenguaje compartido socialmente, 

como forma de cohesión y entendimientos entre quienes habitan territorialidades comunes.

Es evidente que una propuesta referida desde la concepción de una educación intercul-

tural en la que el etnoeducador va a responder a los desafíos que inciden en las formas de 

pensamiento, lenguaje y sistema societal de las etnias, debe tender a estructurar el universo 

cognitivo por medio de interacciones; los factores constituyentes se organizan en sus alter-

nancias, por lo que la transdisciplina que se genera entre la experiencia de educar y el do-

cente, implica que éste debe estar situado en el contexto donde la socialización educativa se 

encuentre en consonancia con las prácticas de la cultura de la que es referente (Hernández 

Albarracín et. al, 2017).

La etnoeducación, puente que une fronteras entre las culturas a través de la escuela inter-

cultural, puede ser considerada “un proceso social permanente inmerso en la cultura propia, 
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que consiste en la adquisición de conocimientos y valores y en el desarrollo de habilidades 
y destrezas que capacita a la persona para participar plenamente en el control cultural de su 
comunidad” (MEN, Decreto 1142/78). La búsqueda de la armonización escuela-cultura se 
apoya básicamente en la tradición oral, en la lengua propia y en la escritura que acoge la 
ciencia; en las tradiciones orales se acumulan los saberes, mediante la lengua se reproducen y 
se reelaboran y con el apoyo de las ciencias escritas se contrastan, sistematizan y comienzan 
a convertirse en las etnociencias y/o disciplinas en ciernes. A pesar de los múltiples eventos 
nacionales e internacionales y de las investigaciones que se han llevado a cabo, aún no ha 
sido elevada al estatus de ciencia; de allí que el proceso de demostración de nuevos conoci-
mientos,	aunque	válidos	para	las	comunidades	científicas	locales	y	algunas	internacionales	
no han sido reconocidas como tales; lo cual conlleva a que se sigan tejiendo e investigando 
los saberes locales, las tradiciones y todo aquello que lleve el ropaje de lo ‘etno’.  

En esta perspectiva, la etnoeducación considerada conjunto de procesos incesantes entre-
laza	análisis	y	síntesis	en	lugares	y	saberes	específicos	que	se	valen	de	estrategias	interdis-
ciplinarias	para	apuntar	al	mismo	Problema	estudiado	con	finalidades	distintas.	La	interdis-
ciplinariedad fortalece y enriquece los marcos conceptuales de las disciplinas particulares y 
prepara el terreno para que aparezcan, en contraste con los saberes culturales y tradicionales, 
las nuevas teorías y argumentos que han de nutrir los cuerpos conceptuales de las etnocien-
cias. La interdisciplinariedad es una respuesta al estudio de sistemas complejos -contenidos 
que hay que buscar, organizar y sistematizar- como lo son las culturas y el conjunto de sabe-
res que las conforman (Reinoso Capiró, 2004).

El pensar de la complejidad (Morín, 2009) se puede considerar como una de las respues-
tas	epistémicas	que	están	en	condiciones	de	superar	el	paradigma	simplificante	de	la	moder-
nidad, que apunta a un cierre categorial del sistema al cumplir éste con los procesos lógicos 
de razón deductiva (fundante) que va de lo general a lo particular, sin considerar, precisa-
mente, el carácter no reductible que tiene lo particular en ese intento de formalización lógica, 
dado que lo particular igualmente es un universo de micrototalidades que se transcienden en 
sí mismo y está en condiciones de incidir en las otras partes del que es totalidad. 

Esta noción de complejidad sugiere que los sistemas son entrópicos en cualquiera de sus 

partes y componentes y que de forma recursiva se autotransforman sin dirección predetermi-
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nada; esta acción de caos o desorden es uno de sus principios explicativos de la complejidad 
para hacernos comprender que los sistemas no son estáticos; están en permanente desregula-
ción de sus normas y/o elementos constitutivos. 

Son estructuras autopoiéticas capaces de desplazarse en varias dimensiones de la realidad 
y por lo tanto generar más de un sistema del que obtener el sentido de diversidad que posee la 
estructura de la totalidad. Las posibilidades de las teorías del pensar de la complejidad para 
el estudio de la transdisciplina en las ciencias sociales y humanas, es indiscutible debido a la 
versatilidad para resituar permanentemente los cambios de tiempo y espacio que sufren los 
fenómenos en la ‘física’ de los cuerpos de la naturaleza, también en la ‘física’ de las formas 
sociales de la vida. Vale, entonces, considerar el pensar de la complejidad como un referente 
para la interpretación de las prácticas interculturales de las que hacen uso las comunidades 
entre sí y con otros sistemas de vida.

Entre los componentes de la Etnoeducación, como es de suponer, se encuentran 1.) las 
disciplinas relacionadas con el desarrollo de los contenidos, 2.) con las formas y procedi-
mientos de comunicarlos y 3.) con el desarrollo de habilidades y destrezas para asimilarlos e 
interpretarlos. Etnoeducación es, también una resultante de la combinatoria de, por los me-
nos,	estos	tres	tipos	de	esfuerzos	que	hace	la	escuela	para	producir	sus	fines	más	importantes,	
el aprendizaje y el desarrollo de la personalidad. La conformación y constitución del marco 
conceptual de esta disciplina está en íntima relación con el desarrollo de los procesos para 
llevar a la práctica los PA-C.

2.2.1.2 Los PA-C en la escuela etnoeducativa

El aprendizaje que se desarrolla en el aula-comunidad, basado en Proyectos, se ha ubica-
do paulatinamente como paradigma de trabajo escolar, marcando tendencia en las apuestas 
pedagógicas de los maestros, es importante situar los proyectos desde distintos escenarios: 
culturales y curriculares. Es necesario establecer conexiones de las ideas primeras de los es-
tudiantes con la realidad que los rodea y las estrategias que llevan a la articulación de proce-
sos propios del hecho educativo, permiten a etnoeducadores y estudiantes acceder al dominio 

de saberes fundamentales; vinculados con sus entornos de vida facilitando el aprendizaje 

mediante múltiples interacciones. En este marco, lograr entender las prácticas cotidianas de 
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los estudiantes, su vida en sus rancherías, barrios, localidades y tiempos libres, posibilitan 
pensar el espacio real en donde se desenvuelven, esto permite acceder a los saberes funda-
mentales desde el aula. 

La planeación en esta estrategia no queda reducida a la simple ubicación de conteni-
dos-actividades; busca problematizar momentos reales de la vida escolar, por lo tanto, la 
planeación curricular en Aprendizaje basado en problemas (ABP) está encaminada a una 
reflexión	constante	por	parte	del	maestro,	allí	se	problematicen	las	necesidades	de	los	estu-
diantes, los objetivos de aprendizaje y la proyección del escenario educativo, buscando una 
articulación	real	que	trascienda	el	aula,	generando	reflexiones	que	permitan	que	los	procesos	
en su cotidianidad, se conviertan en escenarios de constante cuestionamiento (Santos Henao 
& Pinedo Pérez, 2017). 

El Proyecto como forma de trabajo, si bien parte de una estrategia inicial permite los 
ajustes necesarios para lograr mejores aprendizajes, se construye sobre la base de la acción, 
se da en interacción con otros, requiere de mínimas normas de estandarización, que no es lo 
mismo que ‘disciplina’, se trata de dotar de otros sentidos los ambientes y situaciones esco-
lares	significativas	para	los	estudiantes.

Por lo tanto, este proceso implica reconocer en el estudiante un sujeto activo, cuya par-
ticipación	es	vertebral	para	el	desarrollo	eficiente	del	proyecto,	se	basa	en	la	participación	
conjunta. Es necesario ver cómo, entre otros aspectos, el proceso evaluativo que se presenta 
a través del Proyecto no permite pensar la evaluación desde los contenidos, sino como parte 
del	proceso	formativo,	en	donde	el	 resultado	final,	entendido	como	diagnóstico,	devele	el	
proceso, más no el resultado en sí mismo.

La escuela etnoeducativa se debe a los PA-C, de ellos se nutren sus componentes (curri-
culares, culturales, ambientales, socioafectivo), el niño aprende de su familia y de su entorno 
y el etnoeducador recoge de esas intenciones, las lleva al aula y las transforma de saber pe-
dagógico a cultural.

Es conveniente establecer su campo de acción, sus relaciones con la propia comunidad, 

la orientación de procesos académico-administrativos y académico-pedagógicos -a través del 

aula-comunidad-. El aula-comunidad, es la clave.
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2.2.1.3 PA-C y formación de etnoeducadores

Para su desenvolvimiento académico, la escuela etnoeducativa aspira a desarrollar su 
tarea con los PA-C. Se persigue tanto el fortalecimiento de la cultura wayuu y de su lengua, 
el  wayuunaiki como la armonización con la cultura alijuna (los no wayuu) y el castellano; 
esto último permite acercar la escuela a la dinámica académica, social y cultural del mundo 
contemporáneo por fuera de la cultura indígena.

El niño, por ser soporte de continuidad en la cultura, es el centro de interés de la forma-
ción. Su educación está fundamentada en procesos de endoculturación bastante personaliza-
dos en los cuales se involucra desde la observación y la experiencia directa.

El aula-comunidad, los PA-C y las mediaciones pedagógico-didácticas, constituyen par-
te de la respuesta a interrogantes como: ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde? y con qué? se 
aprende y se enseña?

De acuerdo con los anteriores planteamientos la escuela etnoeducativa ha recogido e in-
terpretado el sentir de la comunidad y está en su intento de armonizarlos con las necesidades 
de formación de los niños en condiciones de igualdad; de esa manera se podría convertir en 
el instrumento de defensa más fuerte que posean tanto la cultura wayuu como el wayuunaiki 
con miras a su fortalecimiento y pervivencia.

En síntesis, con los anteriores planteamientos, la escuela etnoeducativa ha demostrado 
significativos	avances	en	su	praxis,	lo	que	permite	pronosticarle	como	una	entidad	pionera	
en los procesos de enseñar en territorios diversos en lengua y cultura. 

2.2.1.4  La Praxis intercultural y el desarrollo de los PA-C

Los	diversos	teóricos	de	las	Ciencias	sociales	y	afines	en	los	que	se	apoya	este	proyecto,	
los estamos situando en esta investigación, en esa frontera imaginaria que poseen las discipli-
nas y que se cruza fácilmente, de este u otro lado de la frontera, las opciones por comprender 
la	polisemia	de	la	realidad	de(los)	objeto(s)	es	incuantificable.	En	ese	preciso	espacio	es	que	

la inter y transdisciplina reorientan los horizontes racionales del discurso de las ciencias. La 

etnoeducación	se	propone,	como	un	tipo	de	conocimiento	cuya	naturaleza	de	ser	es	definible	
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desde esas otras fronteras; allí la cultura se desarrolla y complementa considerando como su 

objeto a la educación, como una praxis intercultural asociada a registros económicos, éticos, 

sicológicos, artísticos, etc., en su afán de generar un sistema abierto de coordenadas que 

permitan acceder y/o salir de la interioridad y/o exterioridad de los sistemas de formación 

educativa. La etnoeducación es una experiencia de saberes originarios; en la cual la situación 

y	contexto	cultural	del	otro	es	lo	que	traspasa	el	universo	de	influencia	y	éste	es	proporcional	

al proceso por medio del cual la correlación que se establece entre el etnodocente y el sujeto 

agente receptor (estudiante), se concreta (Jordán, 1994). 

Así, el uso de la palabra es un derecho que posee cualquiera a entrar en la correlación 

dialógica que permite que los contenidos de las prácticas culturales puedan ser compartidos 

y convividos según el interés o la necesidad de los educandos. No es viable imponer cono-

cimientos sin recurrir a la “hermenéutica de la traducción” del sentido que porta la realidad 

de los objetos de donde los saberes se elaboran (Pérez-Estévez: 2012). Es imprescindible 

esta implicación de unos y otros actores de la cultura para cristalizar un proyecto práctico de 

aula-comunidad en espacios escolares en los que la lengua materna es el principal referente 

de construcción del sentido de realidades que se deberá socializar sin el peso de la tradición 

colonial,	que	se	reproduce	en	la	escuela	oficial.	La	restitución,	a	partir	de	prácticas	intercul-

turales, de los valores originarios de las culturas es la prioridad del etnoeducador para dar 

respuesta	crítica	a	la	escuela	formal	e	instrumental	en	su	esfuerzo	por	justificar	el	modelo	de	

domesticación del-mundo-de-la-vida, de la cultura hegemónica. 

La etnopedagogía en tanto que forma parte correlativa de la etnoeducación, está referida 

a procesos intrínsecos de cómo se enseña y cómo se aprende en la escuela etnoeducativa. De 

igual modo concierne a la formación de etnoeducadores, aspecto vital en esta investigación 

por el impacto que se deriva. De la formación de éstos dependerá su pertinencia. Esta re-

flexión	se	hace	en	doble	vía:	desde	la	teoría	general,	hacia	los	procesos	de	la	educación	ofre-

cida por el Estado colombiano a los wayuu; y desde estos procesos, para producir un nuevo 

punto de vista hacia aquélla (Pérez, Sánchez & Pimienta, 2013).

Por su parte Sánchez (2018) indica que la etnopedagogía como disciplina que comienza 

a formarse usa su metalenguaje, sistematización conceptual y argumentación que están es-
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trechamente ligados a los de otras disciplinas y ciencias especialmente con la pedagogía, la 
etnografía y la antropología, lo cual facilita la atención a los procesos educativos en contex-
tos multiculturales.

En el fortalecimiento de esta pista en doble sentido es que la circulación de saberes enri-
quece la experiencia de otros que se genera en el aula-comunidad del que todos hacen parte y 
define	a	la	escuela	intercultural	como	la	opción	o	alternativa,	para	una	educación	que	valida	
el principio de la diferencia; no como la aplicación de acciones cuyas conductas propenden a 
la desigualdad y exclusión, por el contrario, se trata de reformular el principio universal de la 
justicia desde el punto de vista de, que las culturas se desarrollan a partir de mundos-de-vida 
completamente opuestos y en absoluto debe entenderse como una unidad de iguales. 

La expresión actual de la visibilidad del otro supone un fortalecimiento de lo intercultural, 
la aceptación de la diversidad en el marco amplio de la cultura apenas comienza. Estos idea-
les presionan a la escuela en zonas de contacto intercultural a transformarse, abrirse a nuevas 
posibilidades de desarrollo no solo académico, sino también en el sistema de creencias y de 
valores que posibiliten la apertura a una nueva pedagogía -la etnopedagogía- que interprete 
los contenidos de la cultura y sea capaz de armonizarlos tanto con los planteamientos de la 
occidentalidad como con los intereses de los actores originarios de una cultura. 

La investigación cuestiona, por lo tanto, el rol que ha impuesto la escuela disciplinar en 
el cumplimiento de una experiencia de saberes y conoceres en la que el sujeto pueda tener 
la	posibilidad	de	integración	social	y	responder	con	sus	actuaciones	a	un	significativo	desa-
rrollo de las formas democráticas de participación ciudadana. Se trata de motivar desde la 
educación intercultural un ámbito de convivencia que pueda garantizar el libre ejercicio de 
aquellos valores de trascendencia que posee una cultura para relacionarse con los sujetos de 
otras. 

La	insistencia	en	afirmar	el	aula como ese lugar comunal donde se gestan las primeras 
subjetividades para situar los entornos de la realidad del mundo-de-la-vida, permitirá vali-
dar el supuesto de que es precisamente éste, el lugar de encuentro con la presencia de otros. 
Es a este nivel donde la experiencia de pensamiento es clave intercultural, hace efectivo el 
afloramiento	de	esa	conciencia	de	sí	y	para	los	otros,	que	produce	este	tipo	de	práctica	en	la	
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conformación de relaciones valorativas y sensibles, para que los actores de diversas culturas 
puedan	asociarse	a	fines	en	común.	

Por lo que la trascendencia que se da desde ellos es entre todos los que se profesan como 
‘alter’	de	un	proyecto	colectivo	que	busca	afianzar	un	desarrollo	inclusivo.	Es	ésta,	la	visión	
de	aula-comunidad	que	se	desea	amplificar	al	mundo	de	la	habilidad	y	de	la	institucionalidad	
del Estado, que a su tiempo debería responder con políticas de transformación pública; allí el 
sentido y la práctica del poder se despliega desde una ética intercultural de la responsabilidad 
y la solidaridad (Salas Astraín, 2006a). 

Esta	praxis	intercultural	no	se	refiere	a	meros	contenidos	programáticos	de	un	orden	don-
de	el	sistema	educativo	es	una	respuesta	que	refleja	los	intereses	de	poder	del	Estado	colo-
nial y hegemónico. Se trata, por el contrario, de hacer viable la aparición de experiencias de 
saberes y conoceres que en su acción directa pueden y desafían un status quo inanimado a 
causa de su efecto represor y restrictivo en aquellas voluntades de autonomía que pueden ser 
liberadas por una etnoeducación intercultural, en la que un auténtico interés por la formación 
ciudadana puede generar las competencias y destrezas necesarias para hacer de la sociedad 
un mundo posible para todos.

Lo que se tiene como realidad hoy día es una escuela que se reduce a una estructura 
física, a la “transmisión de conocimientos”, a la conservación de la disciplina, al modelaje 
de	estudiantes	desde	la	uniformidad,	en	fin,	a	las	formalidades	que	poco	se	han	dedicado	a	
encontrar los postulados de una pedagogía más adecuada para la necesidad que se plantea. 
Además de ser una escuela formal, se ve como una ‘caricatura’, una escuela que hace las 
cosas sobre esquemas preestablecidos, asumiendo modelos y procedimientos estándares que 
poco interpretan y satisfacen las expectativas de sus miembros (estudiantes, etnoeducadores, 
directivos y comunidad).

Desde ese punto de vista, la escuela formal es una instancia que dispone de los elementos 
culturales	y	las	decisiones	de	las	comunidades,	según	Bonfil	Batalla	(1998)	estos	procesos	

generan una cultura impuesta, alejando cada vez más a los grupos étnicos de su cultura pro-

pia, de allí que, en la capacitación de los docentes, en el carácter obligatorio de la enseñanza, 

entre otros aspectos, se repiten modelos ajenos que no corresponden con los modos de vida.
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Desde hace varios años en Colombia, se han hecho esfuerzos que tienen por objetivo 
educar a los niños en sus ambientes interculturales, para fortalecer su identidad y propiciar 
encuentros de culturas, porque no se trata de aislarlos de las otras culturas y educarlos solo 
en la suya; esta investigación plantea el reto de formarlos desde y para la diversidad; sin em-
bargo, la práctica está mostrando la tendencia de continuar con la educación convencional; la 
integración del niño con otras culturas se hace de manera tímida.

La escuela en La Guajira está mostrándose fuera de su realidad; niños monolingües en 
wayuunaiki, educados con docentes monolingües en español. Maestros que trabajan con es-
quemas y paradigmas de la educación convencional en territorios multiculturales, ofreciendo 
enseñanza repetitiva, mecánica y enfatizando en la memorización, desconocen la cultura, 
promueven	 el	 desarraigo	que	produce	vergüenza	 étnica.	Familias	 indígenas	 que	prefieren	
educar a sus hijos bajo el esquema de la educación convencional porque sienten que la tradi-
cional los separa de la otra cultura o de la cultura del frente.

Una escuela aislada de la comunidad que no permite emprender procesos participativos, 
concertados en propiciar un pseudodesarrollo local a través del aprovechamiento de recursos 
que distan de los propios y autóctonos. Dispersión de esfuerzos de los sabedores de la cultura, 
líderes	comunitarios	que	sin	mayor	planificación	y	orientación	buscan	resolver	problemas	
educativos, sin priorizarlos y sin tener visión de su propio desarrollo.

Existen otras concepciones de educación que se encuentran en armonía con planteamientos 
de autores contemporáneos, entre los que se destaca la concepción educativa que rompe con 
el esquema binario de la relación enseñanza/aprendizaje entendida como alguien que enseña 
(maestro) y alguien que aprende (alumno): “...la enseñanza es precisamente el aprendizaje 
compartido”. Es una fuerte relación dialéctica, de dependencia recíproca, bidireccional, entre 
desarrollo y aprendizaje. Es decir, la enseñanza es esa actividad solidaria que “hace aprender 
a otros, aprendiendo uno mismo”. La educación se resuelve en la proposición de que los seres 
vivos se educan (se transforman) en la convivencia, mediante la construcción de ámbitos ex-
perienciales	o	configuración	de	espacios	de	convivencia	(Maturana	&	Dávila,	2016).

La dialéctica de la negación y de la contradicción se hacen emergentes; se trata de des-

cubrir el trasfondo ideológico en el que los supuestos antropológicos que se requieren para 
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gestar una educación intercultural quedan al descubierto. La necesidad de educar en un pen-

sar	en	correlación	con	otros,	es	una	premisa	decisiva	para	fundar	un	ejercicio	de	reflexión	

que permita profundizar en los valores originarios que sirven de sustento a las prácticas de 

las culturas ancestrales (Muñoz Sedano, 1997).

Una escuela donde puedan convivir diversas expresiones del cosmos del mundo-de-la-

vida necesita de espacios de dialogicidad que hagan viable el encuentro entre todos. Esta 

consecuencia entra en concordancia con la pregunta inicial: se educa al otro desde la palabra 

que	habla	para	hacer	confiables	las	mediaciones	comunicativas	que	permiten	que	la	palabra	

pueda fecundar el diá-logo; es decir, conversar con los otros respetando el derecho a esa 

comunicación desde la lengua que lo habla con sus valores y simbologías. Por lo tanto, lo 

señalan	Boaventura,	Fornet-Betancourt,	Pannikar	(2005)	&	otros;	la	avanzada	de	una	filoso-

fía	intercultural	y	de	una	epistemología	del	sur,	viene	a	configurar	otra	ecología	de	saberes	

que efectivamente asientan hacia un humanismo más próximo a las historias de las culturas 

ancestrales y a sus identidades, sin menoscabo de sus transformaciones.

La visión y noción distintas de tiempo y espacio, propias de cada cultura, lleva a con-

cepciones del mundo y a prácticas cotidianas distintas. La diversidad y la vida muestran a 

las culturas como organismos vivientes que poseen dinámicas complejas. La escuela inter-

cultural en sus niveles está dentro de ellas y del grado de armonía escuela-cultura, depende 

también la intensión y la extensión de uso de los cuerpos conceptuales, ideas, instrumentos 

y prácticas que se utilicen para interpretar la realidad. Desde esta perspectiva, la posición 

personal frente al mundo, aportada entre otras, por la escuela en general o por la escuela 

intercultural en particular, está en relación íntima con el manejo que una y/u otra le conceda 

a la diversidad.

Por otro lado, la diversidad cultural colombiana se concreta en aproximadamente sesenta 

y seis (66) lenguas y en unos setenta (70) grupos culturales insertos en un solo ‘molde’ edu-

cativo que, por supuesto impone líneas de pensamiento y de trabajo desde fuera y desconoce 

la dinámica y la lógica interna del grupo humano en el cual se aplique. Una educación desde 

la diversidad, por el contrario, reconoce los procesos educativos endógenos y las pedagogías 

propias en los cuales se basan. La etnoeducación, puente que une la cultura y la escuela, que 
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armoniza los procesos de una y otra, ha	definido	la	etnopedagogía	como	disciplina	en	ciernes	
y fundante.

Como la teoría general no se detiene en las particularidades de la cultura, se hace nece-
sario	buscar	articulación	entre	la	educación	y	las	especificidades	que	pueden	ser	atendidas	
desde el cuerpo conceptual de disciplinas interesadas en la problemática cultural -antropolo-
gía, estudios culturales, lingüística, análisis del discurso-. Lo anterior permitirá el encuentro 
de puntos comunes, materializado en la descripción del aporte de cada disciplina; en esta 
perspectiva podrá generarse nueva información, llegar a otros hallazgos, sustentándose en la 
consideración básica ya planteada: aunque somos iguales, también somos diferentes. 

En	fin,	un	acercamiento	a	la	dinámica	de	la	escuela	en	espacios	interculturales	se	constitu-
ye en una aproximación a los modelos y prácticas pedagógicas evidentes y subyacentes. Por 
lo que los planteamientos anteriores, crearán interrogantes que serán tomados como premisas 
fundamentales	para	indagar	y	conseguir	los	síntomas	reales	de	la	problemática	identificada	
en los contextos etnoeducativos de La Guajira. 

Si se prevé que la praxis intercultural en el aula-comunidad, como experiencia de apren-
dizaje estimule y favorezca el encuentro-reconocimiento con el otro, respetando los derechos 
a la diversidad cultural de los mundos-de-vida que forman parte y determinan, la interacción 
comunicativa	y	cognitiva	entre	el	educador	y	sus	educandos;	entonces	se	puede	afirmar	que	
su	finalidad	es	lograr	prácticas	de	convivencia	en	común	a	partir	de	valores,	creencias,	repre-
sentaciones particulares de las culturas que, evidentemente, hacen posible generar capacida-
des creativas para conocer y comprender de otro modo la sociedad y sus cambios.

Bajo las premisas anteriores, los ambientes de enseñanza y aprendizaje de etnoeducado-
res en Laachon Mayapo, Manaure, La Guajira, van a permitir el desarrollo de procesos de 
formación personal, intelectual y social, que deben darse y cumplir los educadores que se 
encuentran insertos en zonas multiculturales de la educación (pública o privada), con carac-
terísticas de lengua y sistemas de hábitat diferentes a los modelos convencionales de la socie-
dad occidental. Se trata de un espacio/proceso en el que el componente étnico del educador 
es primordial para promover y consolidar aquellas prácticas capaces de lograr la inclusión de 

los educandos a los proyectos y dinámicas sociales y políticas de La Guajira.
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No obstante,	Bodnar	(2006)	afirma	que	la	educación	se	aleja	de	los	sujetos	con	una	orien-
tación hacia la homogeneización, con contenidos vacíos restándole capacidad de dar respues-
ta	reflexiva	sobre	lo	que	sucede	en	las	realidades	de	cada	sujeto	en	formación.

2.2.1.5 Territorio y territorialidades: ejes transversales de la etnoeducación

La	influencia	del	modo	de	construir	las	territorialidades	culturales	del	aprender	a	saber	y	
hacer, al interior de territorio político del estado-nación, en este caso del colombiano, se debe 
considerar como el principal desafío que se asume a la hora de concebir y poner en práctica 
el plan gubernamental de etnoeducación que requiere convocar a la pluralidad de pensares y 
sentires que re-existen y pre-existen desde tiempos inmemoriales, y no pueden ser integrados 
a la ciudadanía que demanda la modernidad sin el reconocimiento de su diversidad antropo-
lógica (Betancourt; Hurtado & Porto-Gonçalves, 2015).

La etnoeducación emergió como respuesta a la presión de los pueblos que aspiran a una 
educación	que	se	les	pareciera	en	su	diversidad	y	diferencialidad,	se	va	perfilando	desde	el	
procesamiento y las propuestas de los grupos hacia la generación de respuestas a interrogan-
tes como ¿etnoeducación, de la cultura para la nación y el Estado?, ¿Es una nueva fase para 
reflexionar	sobre	la	diversidad	de	visiones	acerca	de	las	territorialidades?	o	¿ha	de	asentarse	
sobre las posibilidades de una nueva escuela para la territorialidad?.

Algunos autores señalan que “(…) tanto teórica como políticamente el territorio ha de-
jado de ser la base ‘natural’ del Estado y, de este modo desnaturalizado el territorio deja de 
ser visto como ente dado, en donde la sociedad y sus relaciones de poder solamente existen, 
sino que por el contrario comienza a ser considerado como proceso que implica una triada 
inseparable territorio–territorialidad–territorialización, en donde no hay territorio sin una 
territorialidad (forma de vivir/sentir/pensar el espacio) que haya pasado por un proceso de 
territorialización en donde entran en juego relaciones de poder. Por tanto, el territorio es una 
construcción social y no simplemente la base de existencia del Estado” (Betancourt; Hurtado 
& Porto-Gonçalves, 2015,15-16).

El Proyecto etnoeducativo debe tomar en consideración que se requiere del reconoci-

miento del espacio de las territorialidades (Santos: 2000), precisamente, para poder conjugar 
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en tiempos heterónomos la diferencia y la singularidad de las culturas que lo producen, de 

acuerdo	con	sus	respetivos	entornos	ambientales	cónsonos	con	los	tiempos	y	flujos	de	la	ma-

dre naturaleza (pachamama); re-existen múltiples territorialidades, esto es, múltiples formas 

de pensar y hacer la vida, obviamente con su componente material territorial (Betancourt; 

Hurtado & Porto-Gonçalves, 2015).

Si la escuela intercultural sirve de mediación no de dominio e imposición, en los procesos 

dialógicos	que	pueden	hacer	viable	la	experiencia	intercultural	para	resignificar	las	tramas	

discursivas, entonces la comunicación ha de ser una garantía para suscitar las convivencias 

necesarias, que hagan viable la interpretación de mundos de vida que necesitan de una co-

existencia en común a la vez que heterotópica. Se propone una escuela que eduque al otro 

desde sus derechos originarios a la alteridad, es decir, a sus autonomías para coexistir en un 

mundo que no puede ser considerado el mismo para todos, que en la coparticipación este 

mundo no único deviene lo plural y el otro (Sánchez & de Haro Rodríguez, 2003).

2.2.1.6 Diversidad cultural y territorio

Territorio, así como diversidad cultural, son conceptos que aún están buscando sus pro-

pios desarrollos; aunque pueden ser considerados como opuestos no por eso son excluyen-

tes entre sí. Las implicaciones prácticas entre esos espacios se pueden considerar posibles 

debido a que los tiempos de las convivencias se interceptan entre los sujetos cuyas acciones 

construyen el sentido de la vida cotidiana. 

Emana de esta experiencia entre espacios/temporalidades múltiples narrativas y discursos 

acerca de lo que existe y es determinante o co-determinante para las relaciones entre todos. 

Los	procesos	de	interacción	entre	las	culturas	con	la	finalidad	de	orientar	desde	perspectivas	

diferentes	el	esfuerzo	mancomunado	de	comunidades	que	avanzan	hacia	fines	que	en	sí	mis-

mos, no pueden autodeterminarse racionalmente, sino que éstos van a responder a interaccio-

nes en las que la intención que las provoca es el sentido de una r-existencia de acuerdo con un 

orden de vida donde la madre naturaleza se recrea y reproduce. Por lo tanto, la construcción 

social y política que se debe hacer a partir de procesos etnoeducativos, compromete al Estado 

en un deber-ser consecuente con las tradiciones originarias de la diversidad étnica,	a	fin	de	
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que el territorio pueda comprenderse como el espacio donde las múltiples territorialidades 

tienen su reconocimiento antropológico.

Se pertenece a un territorio en la medida que esa espacialidad permite considerar la exis-

tencia de un hábitat geográfico	que	se	estima	como	marco	y	contexto	de	las	actividades	de	

colectivos	humanos	identificados	por	objetivos	análogos,	para	el	desarrollo	de	la	co-existen-

cia que requiere del respeto a las visiones con las cuales la madre tierra se representa. Por lo 

tanto, la visión de mundo es siempre otra a causa de las diferentes perspectivas que lo recons-

truye en sus dinámicas, sin perder las identidades per se que, en el proceso de reproducción, 

logra	una	cultura	en	su	praxis	intercultural	en	beneficio	de	su	desarrollo	etnológico.

La	identidad	cultural	y	nacional	pasa	de	ser	homogénea	para	volverse	heterogénea	y	flexi-

ble, de esa manera el contacto cultural también se transforma de lo multi a lo intercultural y 

se van evidenciando más fácilmente las relaciones de los grupos diferenciales. 

La	interculturalidad	crítica,	por	su	parte,	implica	dos	ejes:	1.)	el	específico	o	de	lo	propio	

y 2.) el general o de lo global, los cuales orientan los procesos del contacto, y la otredad está 

en la base ontológica, epistemológica y antropológica, de la interculturalidad actual (Arnaiz 

Sánchez & de Haro Rodríguez, 2003, 34). 

2.2.1.7 Escuela y ejercicio de las territorialidades

La propuesta de una escuela para educar desde los territorios y territorialidades recurre a 

un ejercicio de imaginación sensible que pudiera hacer posible ciertos modos de aprender y 

enseñar desde espacialidades emergentes que poseen características donde es necesaria la in-

clusión de esos otros no lugares	expropiados	por	el	territorio	declarado	como	nación	oficial.	

Se trata de admitir la otredad de sujetos que existen y desarrollan sus convivencias desde 

otros contenidos materiales de la vida, en nuestro caso, mucho más próximos a la madre tie-

rra, espacio metabólico en los que las multiplicidades de temporalidades acontecen y se de-

sarrollan, y en eso es que, precisamente, radica la riqueza de los intercambios de las culturas.

La experiencia de la territorialidad nos lleva a considerar un sin número de prácticas rela-

cionadas	con	los	espacios	biográficos	de	los	sujetos;	se	pueden	aplicar	estrategias	educativas	
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para incentivar la cooperación y asociación que permita al colectivo étnico responder a los 

intereses del Estado en su búsqueda por consolidar una nación integrada en y por la diver-

sidad. Sin embargo, su idea modernizadora para lograr este objetivo, en el que el Proyecto 

educativo es la ‘ciudadanización’5 del otro; se requiere que su sentido de inclusión no genere 

minusvalía en los roles culturales que cumplir para su consentimiento (Peña Víctor S., 2018). 

Por lo que la relación que se desea plantear por parte del Estado debe considerar que no 

se trata de borrar las fronteras sino de admitirlas en el rol socializador de la etnoeducación, en 

tanto, el proceso intercultural para lograr el acceso y encuentro con el otro, y evitar la prepon-

derancia del yo nacionalista del Estado hegemónico, debe estar encaminado a unos esfuerzos 

que visibilicen y tengan en cuenta la diversidad como núcleo de la convivencia. 

De esa manera se enfatiza en que la educación no es tarea exclusiva de la escuela, las 

diversas instituciones y la misma sociedad intervienen en la ciudadanización, incluso en la 

aculturación para que los grupos sociales avancen; median también los partidos políticos; 

asociaciones para la realización de algún interés común a los que lo integran, con relaciones 

fundadas en sus voluntades, en un ambiente de libres voluntades para no caer en los extremos 

(Peña Víctor S., 2018 p. 4).

Así, los Estados-nación de América Latina se caracterizan en sus políticas públicas de 

desarrollo por desconocer las territorialidades y sus formas de vida preexistentes, quienes no 

ven	sus	intereses	reflejados	en	el	diseño	de	las	mismas	que se implementan con un marcado 

5  Desempeño del ciudadano en sus derechos y obligaciones (Peña, 2018); así mismo es el ejercicio de la ciuda-
danía (ésta se adquiere con la mayoría de edad) que llevan a cabo los sujetos en cuestiones que tienen que ver 
con el orden público. Forma de responder a la subordinación a la que permaneció el órgano electoral respecto 
al gobierno (Vivas 2013) Es una labor que consiste en la transformación de las tendencias primarias del ser 
humano para promover hábitos de convivencia que le permitan participar en un complejo cultural determinado. 
En	Esparta;	se	tenía	una	educación	oficial	orientada	por	funcionarios	de	gobierno;	se	dirigían	las	actividades	de	
los jóvenes hasta los treinta años en pos del ciudadano-soldado, obediente, leal y valiente. Esta educación se 
hace como socialización metódica (Sauceda Hernández, s.f.). Ciudadanía y ciudadanización son dos conceptos 
clave para el entendimiento de las Ciencias sociales y por consiguiente para razonar las relaciones del Sistema 
educativo en cada sociedad; especialmente en aquellas en las que la cultura es el centro de la dinámica colectiva, 
como en el caso de Mayapo, territorio en el cual las relaciones con la cultura son intrínsecas; sin embargo, dada la 
cotidianeidad se obvian algunas manifestaciones; es por ello que la escuela etnoeducativa aborda estas realidades 
para darle sentido a la vinculación escuela-cultura-ciudadanización.
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carácter vertical colonial, cada vez más fuerte en la forma de pensarlas e implementarlas en 

territorios	 fronterizos,	marginales,	 en	 regiones	consideradas	como	“vacíos	demográficos”,	

‘subdesarrolladas’, o con “poblaciones atrasadas” (Betancourt; Hurtado & Porto-Gonçalves: 

2015, 20). 

La escuela intercultural que se propone como experiencia para educar al otro, no está 

asociada	al	cierto	tipo	de	ideario	colonial	de	‘rescatar’	a	la	otra	cultura	a	fin	de	absorberla	a	

los	patrones	de	una	cultura	oficial	nacional	orientada	por	el	Estado.	Se	trata	de	entender	que,	

entre las fronteras propias de cualquiera de ellas en el sentido de su crecimiento endógeno, 

existen	 dinámicas	 de	 confluencias	 y	 convivencias	 que	 no	 son	 taxativas	 ni	 lineales.	 Nos	

encontramos en presencia de comunidades, de seres poseedores de diversas capacidades y 

prácticas de coexistencia e intercambios que de manera colaborativa trabajan por conseguir 

el ideario de una educación en la que sus contenidos estén más cerca de sus visiones de 

mundo. 

Podríamos entender a la escuela intercultural y a la etnoeducación, como espacios de 

aprendizaje que no hacen del ‘sujeto’ un ‘objeto’ de estudio o un sujeto local, que desfronte-

riza la frontera de su visión particular/universal del mundo, en una acción migratoria hacia 

otros	universos	en	los	que	se	recrean	los	espacios	y	tiempos	de	la	co-existencia	con	la	finali-

dad de aproximarnos a un ‘nosotros’ más conciliado con la vida del mundo de la madre tierra.

2.2.2 Escuela-comunidad, lazo vital para la interculturalidad

Desde la Conquista y su herencia medieval, hasta la instauración de la Modernidad, bien 

por causa del dogma de la fe o por el de la razón escéptica, los modelos pedagógicos que se 

‘implantan’ o aplican para educar-nos, sin mayores excepciones, reproducen otro modelo 

hegemónico para el control social de los sujetos y ciudadanos (Castron & Grosfoguel, 2007). 

No es a favor de la libertad y la autonomía del otro donde se centran estos modelos de ense-

ñanza-aprendizaje; sino, en función del sostenimiento del status quo de la época. 

El aula-comunidad como alternativa para preservar la cultura se torna en espacio viven-

cial; la cultura entra a la escuela y ésta la recibe con sus actores aptos y disponibles para 

asegurar la diversidad, así el niño se convierte en un dinamizador cultural, obliga al maestro a 
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conocerlo desde su entorno más cercano, que es la familia y su comunidad, porque la cultura 

está siempre entretejida a los procesos sociales y no es derivada. 

2.2.2.1 La etnoeducación, un camino para la diversidad de culturas

Los estudios respectivos señalan que para salir del paradigma positivista del modelo 

educativo tradicional que reproduce orgánicamente la economía política, cuya tendencia es 

reforzar	el	perfil	del	educando	con	las	políticas	de	producción	y	de	consumo	del	mercado,	

los nuevos roles a desarrollar por la escuela crítica e intercultural son válidos para todos los 

actores sociales de la política y, en particular, para aquellos espacios comunales en los que 

se	encuentran	significativas	representaciones	de	etnias	ancestrales	(Estermann,	2011b-2014).	

La sociedad en general, el sistema educativo y la escuela, deben acoger a la población 

diversa y promover la aceptación del otro. Hoy, en la dinámica social está sugiriendo la acep-

tación de un mundo diverso en el que hay cabida para todos y la escuela no puede escapar de 

esa realidad. En ese sentido cualquiera no está capacitado para asumir ese papel, por lo tanto, 

una de las razones de la existencia de la etnoeducación es asumir ese rol.

La praxis docente en esa interacción sistema educativo-escuela no se mantiene al margen, 

la enseñanza es el pilar que facilita hacer propia la cultura, De Tezanos (2007) y genera la 

plataforma para el desarrollo de la autonomía, la identidad personal y colectiva, siendo los 

maestros los vigilantes y difusores de tradiciones. 

Por consiguiente, formar a los etnoeducadores bajo esta perspectiva es una necesidad en 

el momento actual. Si el mundo entero está preparado para asumir la diversidad y vincular 

la escuela con la comunidad ¿para qué, entonces es más factible que la convivencia se haga 

cada vez más fácil? Esas circunstancias generan una inclinación especial por conocer y pro-

fundizar las falencias y características de la educación en los grupos culturales, por ejemplo 

en los wayuu, los procesos pedagógicos y didácticos que se desarrollan, el papel de la comu-

nidad frente a esos procesos, el nivel de formación de los etnoeducadores y especialmente el 

propósito de aportar elementos que fortalezcan la formación integral en la escuela etnoedu-

cativa, que incluya lo actitudinal, lo axiológico y lo espiritual.
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El desarrollo de las sociedades modernas viene imponiendo, con la velocidad que carac-

teriza al mundo tecno-globalizado, sistemas de comportamientos que se aprehenden desde la 

educación primaria hasta la superior. Modelos de pensamiento que dejan al margen la diver-

sidad cultural que en si misma poseen otros referentes e imaginarios para pensar el mundo, 

de un modo completamente opuesto y asimétrico. 

No debe ser el propósito del sistema formal de la educación, como disciplina en sentido 

foucaultiano (Foucault, 2009), crear y agudizar fronteras de exclusión ante otras culturas que 

se resisten a los controles de las representaciones sociales legitimadas por el Estado o las 

clases. La propuesta etnoeducativa se basa, precisamente, en una cosmovisión de mundo de 

mundos inacabados, ilimitados, en su devenir y en consonancia con una praxis de apropia-

ción singular de una cultura para posicionarse ante la realidad mutante de los objetos y cosas.  

Una visión mucho más rica y caracterizada por la voluntad de un deber-ser que se orienta y 

responde en acuerdo con las experiencias sensibles de la vida y de la naturaleza. Un modo de 

saber conocer por el principio de que lo que existe no es una unidad sino la pluralidad que lo 

conforma. 

La alternativa etnoeducativa del aula-comunidad, se enmarca en el contexto general de 

lo que se entiende como la transformación intercultural de las culturas (Fornet-Betancourt, 

2001),	eso	significa	que	ellas	se	cambian	de	acuerdo	con	el	desarrollo	e	intereses	comunes	y	

universales	las	definen	para	el	destino	de	los	sujetos	actores	de	los	valores	prácticos	que	les	

proveen de sus identidades en cuanto que son comunidades de convivencia. Por lo que el rol 

de socialización que cumple el etnoeducador es propiciar la praxis de la interculturalidad que 

requieren de un modo de aprendizaje asociado y responder, a los intereses individuales que 

hacen de una cultura el patrimonio de los sujetos. 

La	tarea	a	cumplir	se	refiere	a	la	atención	de	las	necesidades	de	integración	social	de	los	

grupos étnicos en ese otro mundo a compartir propuesto por culturas foráneas, sin dejar de re-

conocer los fundamentos ancestrales que, en el caso de las culturas originarias como la wayuu, 

deben compatibilizarse para dar oportunidad a que el proceso de interculturalidad cause las 

preguntas y respuestas que entre ellas (las culturas) tienden a una nueva gesta de acciones 

y conductas. Es decir, su momento de recreación interno y externo en sus interacciones. El 
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etnoeducador entonces, debe ser interlocutor; por su origen étnico porta el bilingüismo de la 

interculturalidad que lo hace apto para “traducir e interpretar al otro”, hacia un mundo de la 

diversidad en el que todos deben convivir. Por lo tanto, su formación es clave y determinante 

para asumir los PA-C,	teniendo	como	territorio	geográfico	La	Guajira	y	en	ella,	una	(01)	Insti-

tución etnoeducativa en el municipio de Manaure; escenario central de desarrollo de procesos 

de enseñanza y aprendizaje, mediatizados por los actores del proceso educativo. 

2.2.2.2 Principios pedagógicos del aula comunidad en la educación intercultural 

El aula-comunidad es una estrategia de formación y fortalecimiento en la escuela etnoe-

ducativa, por tanto, se debe regir por unos principios que son la fuente de donde procede el 

ser y se produce el conocimiento, fundamentados en el ideal de la educación intercultural. 

En la esfera etnoeducativa, hablar de principios, es referirnos a aquello que permite inferir 

otros (orientar y concretar el sentido de la formación) que hacen posible precisar y llevar a cabo 

su	intención	(Castillejo	(1976:17).	Definir	principios	en	la	educación	hace	posible	el	plantea-

miento de preguntas e interrogantes, tales como qué, cómo, dónde y cuándo educo desde la 

interculturalidad. Entre ellos se proponen: 1.) la integralidad, concerniente a la relación en ar-

monía del niño consigo mismo, su familia, su casta, con los alijuna, la naturaleza y en general 

con lo que lo rodea y retomando las particularidades del pensamiento wayuu, homólogo a las 

del “Buen Vivir”, que considera “la espiritualidad, educación ecológica, el respeto, tolerancia, 

como prácticas que el ser humano debe promover para suscitar una actitud personal de amor a 

la vida”. Así mismo enfatiza en la desventaja de la vulnerabilidad de los niños en las comuni-

dades indígenas en el territorio guajiro, especialmente los wayuu, 2.) diversidad, referida a las 

formas	de	pensamiento,	cosmovisiones	y	uso	de	la	lengua	materna,	con	el	fin	de	preservar	sus	

usos y costumbres, aprender y aprehender el relacionamiento con y desde la complejidad de lo 

distinto para que pluralismo cultural, como hecho de coexistir en el marco de una comunidad 

o una sociedad diversa, sea visibilizado e interiorizado, 3.) interculturalidad, como ideal de 

la convivencia y el desarrollo de aprendizajes coherentes con la cultura propia y con la del 

‘frente’ o con otras que intercambian y se enriquecen recíprocamente; los wayuu han hecho 

apropiaciones de elementos culturales de occidente (la religión -bautizos, compadrazgos, ma-

trimonios-, asuntos políticos -resguardos, corregidurías-, en la economía, intercambios mone-
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tarios, los asuntos laborales, etc.), lo anterior se produce por el contacto entre culturas, lo cual 

es inevitable, en el campo educativo también se produce este intercambio cuando los maestros 

se valen de metodologías, didácticas y currículos de occidente, 4.) equidad, en relación con la 

justicia social, el desarrollo de acuerdo con sus usos y costumbres, los derechos humanos en 

general y de los pueblos ancestrales en particular. En los grupos étnicos que ocupan territorios 

de occidente la equidad es esquiva cuando se desconoce que tienen las mismas oportunidades 

que los otros grupos; mientras exista el racismo, la discriminación, el trato de inferioridad 

cultural, habrá una brecha, un abismo, que la escuela etnoeducativa debe contrarrestar, de allí 

que el etnoeducador tenga un papel preponderante en la comunidad, 5.) autonomía cultural, 

orientada a la sabiduría wayuu, para llevar a cabo su proceso etnoeducativo, la revitalización 

de la lengua y la cultura, fundamentales para que escuela y comunidad dialoguen; sin embargo 

a	partir	de	estas	afirmaciones	teóricas	surgen	inquietudes,	referidas	a	¿quién	elabora	los	planes	

de estudio en el sistema educativo en el ámbito nacional?, ¿quién gobierna a los grupos étni-

cos?, ¿sobre qué bases rigen su sistema de vida?; la propuesta de cohesión aula-comunidad 

está facilitando un enfoque de las realidades desde los contextos para que el punto de partida 

de la enseñanza sea lo que el estudiante sabe y lo pone en evidencia para que el etnoeducador 

aproveche esos conocimientos y saberes y los armonice con la cultura y el papel del Estado sea 

el del fomento de la autonomía real, el respeto y el cumplimiento de las normas.

También es importante, promover la “igualdad social (referida a los derechos y deberes) 

en medio de la diversidad cultural” en los estudiantes sin importar su origen. Se destaca 

así mismo el respeto, tolerancia, pluralismo, y la cooperación, valores humanos que deben 

reconocerse, aceptarse y socializarse permanentemente en los Centros etnoeducativos. Otro 

principio que se resalta, es la prevención hacia la discriminación, el acoso y otro tipo de 

violencia social, psicológica y física que atente contra la dignidad del ser humano. Dentro de 

éstos se destacan también los relacionados, con la convivencia, los derechos y deberes de los 

estudiantes, el crecimiento personal y el buen concepto de sí mismo.

En este orden, los principios que orientan el aula comunidad en la educación intercultural 

sitúan las metodologías para el aprendizaje colaborativo, las estrategias didácticas, la reno-

vación del currículo según las necesidades y experiencias de los estudiantes y por último, no 

menos importante se plantea la formación de los etnoeducadores.
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De esa manera la educación intercultural designa la formación sistemática de los educan-

dos, la comprensión de la diversidad cultural de la sociedad; el aumento de la comunicación 

entre culturas; actitudes favorables hacia su diversidad; incremento de interacción social y 

grupos culturalmente distintos. 

2.2.2.3 Escuela etnoeducativa y territorialidades

La escuela intercultural debe servir de mediación no colonizadora, en los procesos dia-

lógicos	que	pueden	hacer	viable	la	experiencia	intercultural	para	resignificar	las	tramas	dis-

cursivas donde la comunicación sea una garantía para suscitar las convivencias necesarias, 

que hagan viable la interpretación de mundos de vida que necesitan de una coexistencia en 

común a la vez que heterotópica. Se propone una escuela donde se educa al otro desde sus 

derechos originarios a la alteridad, es decir, a sus autonomías para coexistir en un mundo que 

no puede ser considerado el mismo para todos, que en la coparticipación este mundo no único 

deviene plural y otro.

La interculturalidad es una respuesta al multiculturalismo; se trata de buscar mejores 

alternativas de educar en medio de múltiples culturas sin que ninguna de ellas se sienta en 

desventaja; de allí que la escuela etnoeducativa revise sus intencionalidades, formas de en-

señar, currículos y pedagogías propias para avanzar en el ideal de escuela en el ‘territorio’ 

para que ésta desarrolle la ‘territorialidad’ en sus estudiantes y la comunidad en general; así 

se	pueden	 lograr	avances	significativos	en	 las	concepciones	del	mundo	de	 los	estudiantes	

y etnoeducadores. La escuela, conocedora de su territorio busca convergencia de saberes, 

acercamiento cultura-territorialidad y permite la entrada de nuevos conocimientos, apertura 

a otras cosmovisiones y especialmente el reconocimiento del territorio como espacio para 

generar sentimientos de afecto y laboriosidad por el mismo.    

2.2.3 Componentes históricos, antropológicos y sociopolíticos de una etnopedagogía 

situada. 

La etnopedagogía como rama de la etnociencia estudia los factores educativos propios 

de las culturas desde las epistemologías complejas, indaga las formas de transmisión de la 

cultura y los saberes a partir de realidades específicas	 (espirituales,	 económicas,	 sociales,	
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políticas, culturales) y situadas en el tiempo y el espacio; en ese orden de ideas permite co-

nocer cómo se enseña, cómo se aprende desde las culturas y cómo las mutaciones que se van 

gestando dan lugar a la creación y apropiación de Modelos pedagógicos más coherentes con 

esas	realidades.	En	ese	orden	de	ideas	el	concepto	Componente	se	refiere	a	los	elementos	que	

integran un todo o una parte; de allí que se planteen los siguientes: 

Históricos. Muestran los modelos educativos ‘implantados’ en América Latina respondien-

do	al	calco	de	aquellos	científico-positivistas	trasladados	de	la	vida	política	y	económica	de	la	

sociedad y del Estado. Los de educación pública no han sido la excepción, en menor o mayor 

grado,	han	servido	de	estructuras	de	socialización	a	los	intereses	del	Estado	con	la	finalidad	

de consentir el proyecto de país nación y en eso la educación ha jugado un rol indiscutible, de 

fidelidad	al	status quo. La educación es y seguirá siendo impactada por las realidades del mo-

mento histórico y la sociedad que la rodea; es fundamental que su referente, el contexto en el 

que se inscribe ayude a mejorarla e incluso a transformarla. Así, los cambios culturales, sociales 

y económicos que tienen incidencia en sus planteamientos irán delineando el corpus de esos 

modelos	más	pertinentes	y	contextualizados.	Así	mismo	lo	importante	es	reflexionar	sobre	la	

manera en que el conocimiento no es neutral histórica ni epistemológicamente, es ‘situado’; en 

esa medida es importante la revisión de la forma en que hemos sido mirados por otros/as, en 

que construimos relaciones en el aula y más allá de ella, Cusicanqui (2010b) nuestro colonia-

lismo interno, así las perspectivas históricos simbolizan los momentos de señorío colonial y su 

expansión y continuidad, a lo largo del tiempo, mediante rearticulaciones con otras formas de 

sometimiento contemporáneo. Las pedagogías decoloniales requieren escenarios emergentes 

que	guíen	el	camino	y	propongan	otras	mediaciones,	otras	formas	de	reflexionar	la	educación	

dentro	y	fuera	del	aula.	Una	pedagogía	que	reconozca	las	inequidades	y	atenúe	reflexiones	y	

vicisitudes alrededor de ellas y que no piense en los espacios educativos como exclusivamente 

para la ‘transmisión’ de conocimientos, sino como aquellos de la resistencia dialógica, de las 

rupturas y las nuevas construcciones. Estas pedagogías interrogan el escenario escolar, la forma 

de construir conocimiento. Por lo tanto, se requiere concebir ‘caminos’ distintos para educar 

de manera distinta en escenarios multi e interculturales como en el caso de Laachon Mayapo.

Antropológicos.	Referidos a la idea de ser humano como realidad y como ideal, como 

ser existente. En esa tensión, ser y deber ser, la etnopedagogía está presente. El ser wayuu, 
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por ejemplo, tiene implicaciones culturales y ancestrales dando respuestas a su pensamiento, 
valores y cosmovisiones. Por esta razón a través de la búsqueda de la educación intercultural, 
la escuela etnoeducativa -comunidad y estudiantes- estará en condiciones de cumplir con sus 
roles y preceptos socioculturales presentes a lo largo de la historia. Este componente está 
ligado a lo espiritual y a las formas de enseñanza. 

La enseñanza wayuu es un proceso que involucra asuntos como “educar para el bien”, 
“ayudar a aprender” o “aprender haciendo” en la vida, para la vida y para toda la vida, in-
cluye la formación personal, respeto, conocimiento acumulado y gradual, aunque la cultura 
predetermina los roles por género y por actividades socioeconómicas y socioculturales, con 
libertad de elegir lo que se quiere hacer y se hace. La enseñanza para el wayuu no está restrin-
gida	a	tiempos	ni	espacios	ni	contenidos	específicos,	se	basa	en	la	participación	directa	del	
niño en las actividades de los mayores -tíos, abuelos- siguen la división por sexo y edad para 
el desarrollo de éstas. Como resultado se puede ver la integralidad de esa formación; el cono-
cimiento	se	inicia	con	la	observación	-de	lo	que	les	rodea-,	las	experiencias	y	su	reflexión	de	
lo que les acontece acompañado de las descripciones y explicaciones orales, al ser orientados 
para asumir los roles y ejecutar las labores que desempeñarán durante la vida

La cosmovisión wayuu es entendida como la convivencia con la naturaleza de la cual se 
derivan los saberes. La espiritualidad y el conocimiento propio fundamentan la concepción 
del mundo wayuu, para lo cual la oralidad, el ejemplo, la imitación, la observación, la convi-
vencia y las experiencias, son la clave para que los P-AC se enriquezcan, porque el etnoedu-
cador se valdrá de ellos en la dinámica de enseñanza. 

Sociopolíticos. La etnopedagogía ligada a un Sistema educativo en el cual hay primacías, 
lucha de poderes, conocimientos y saberes en los que el etnoeducador interviene o actúa de 
acuerdo con su visión de mundo, de enseñanza y de cultura está también sujeto a voluntades 
políticas	que	permitan	la	fluidez	de	los	modelos	pedagógicos	interculturales.	Las	acciones	
que se adelanten al respecto deberán tener la anuencia de las comunidades para que de acuer-
do con sus voluntades se incorpore a su subsistema de educación acorde con los principios 
expuestos en páginas anteriores. La etnoeducación, además de ser una “Política educativa”, 
se convirtió en una fundamentación teórica para concebir unos programas, unos contenidos 
curriculares, unas formas de evaluación, unas didácticas, que respondan a unos intereses de 
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unas	 comunidades	 específicas,	 en	 las	 cuales	 los	 etnoeducadores	 aportan	 su	 experiencia	 y	
conocimientos. De esa manera el Estado, las organizaciones no gubernamentales, los grupos 
culturales, las universidades estarán sigilosas al contribuir con este campo del conocimiento. 
No se trata solamente de la declaración de la estrategia educativa, sino hacer visible, enten-
dible y accesible a los grupos étnicos. 

La Institución etnoeducativa Laachon Mayapo, inmersa en la dinámica sociopolítica le 
está apostando a esta forma de reconocimiento de una educación más incluyente e intercul-
tural, reconocen la necesidad de la formación de los etnoeducadores y del conocimiento de 
la cultura en la cual esté inmerso el establecimiento educativo. También reconocen que no se 
trata de educar desde lo intracultural, sino lograr una interdisciplinariedad que complemente 
la	formación.	La	flexibilidad	y	apertura	epistémica	y	curricular	van	a	permitir	aprendizajes	
más duraderos en la vida y para toda la vida.

2.2.3.1 La historia no contada: crítica a una educación excluyente 

La diversidad del mundo permite subjetividades que se convierten en foco de interés para 
pensadores	e	investigadores.	La	escuela	etnoeducativa	la	acoge	y	la	convierte	en	reflexión	
teórica que ligada a la práctica devela interrogantes que aún no tienen respuestas, entre ellos 
¿es la interculturalidad una solución a los problemas de exclusión educativa?, ¿de qué mane-
ra podemos lograr que la educación intercultural trascienda lo teórico?, porque a veces nos 
quedamos	en	el	discurso	de	los	ideales.	Se	hace	necesario	avanzar	en	estas	reflexiones	que	
involucren a los agentes sociales, educativos y políticos. 

La interculturalidad cuestiona la educación occidental para los grupos étnicos; que plan-
tea un currículo rígido en el que no cuenta la cosmovisión de quienes se forman. Se parte de 
la homogenización y uniformidad, como si los seres humanos fuesen piezas que se ‘pulen’ 
para lucir mejor; en tal sentido (Arroyo, 2016) plantea la necesidad de propuestas, prácticas 
educativas	y	sociales	emancipatorias,	dotar	de	nuevos	significados	las	existentes,	interrogar	
y transformar los escenarios cotidianos de enseñanza para que las pedagogías decoloniales 

unidas a la interculturalidad puedan aportar a esos procesos; lo cual llevado a otros escena-

rios académicos podría enriquecer y generar movimientos y grupos de estudio focalizados en 

estas temáticas.
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La gestión pública de la enseñanza en manos del “estado docente” se hace omnipresente 

y es por esta razón que la injerencia del estado y de las élites y clases políticas, toman las 

riendas en los diseños curriculares de la formación del ciudadano que se considera debe ser 

más apto para competir por un lugar en el sistema de valores del estado y del mercado. Por 

lo tanto, un arsenal de teorías, metodologías y pedagogías basadas en la monodisciplina de 

la enseñanza, tienen su radio de acción garantizado, toda vez que es el estado el gestor de la 

cultura educativa de los ciudadanos indistintamente sus características étnicas. 

Los modelos educativos imperantes en Colombia han sido traslados de experiencias de 

otros países desde los cuales se han tomado metodologías, formas de evaluación, de orga-

nización,	códigos,	rituales,	normas.	Esta	influencia	genera	pérdida	de	identidad,	desconoci-

miento de la cultura, de los ritmos educativos, y trae como consecuencia la uniformidad en 

los procesos de enseñar y de aprender. Por el contrario, una educación desde la diversidad 

reconoce los procesos educativos endógenos y las pedagogías propias en los cuales se basan.

La propuesta que se presenta tiene su particular singularidad, trata el asunto de la etnoe-

ducación tanto desde la perspectiva de las tradiciones y costumbres que posee una cultura; 

como	también,	desde	la	reflexión	teórica,	es	decir,	conceptual	y	reflexiva,	sistémica	y	prag-

mática, que permite interpretar la cultura desde la fundamentación del conocimiento. Para tal 

fin	se	considera	a	la	etnoeducación	una	práctica	intercultural	de	construcción	de	realidades	

que permite su explicación en el plano de las categorías lógicas de la experiencia racional, y, 

a la vez, de las prácticas empíricas que derivan de esa comprensión teórica de las realidades 

donde la aparición y presencia del sujeto de la acción cultural se abre al encuentro con el otro 

desde sus cosmogonías universales.  

Lo	que	evidentemente	pone	de	manifiesto	que	se	trata	de	un	saber-conocer	que	es	capaz	

de registrar las historias originarias y las prácticas lingüísticas y de oralidad que las caracte-

rizan de otro modo que no es el que la cultura colonial occidental ha desarrollado en el tejido 

social de su hegemonía. Los procesos de descolonialidad se plantean como compromiso a la 

emergencia de un etnoeducador que se sitúa ante el orden de los saberes con una conciencia 

crítica que le permitirá evaluar y valorar la verdad de los contenidos históricos que se le 

transmiten desde otras culturas exógenas.
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2.2.3.2 Elementos integradores para el desarrollo de los PA-C 

Investigadores sobre la interculturalidad en la educación como Lerma, Ortega, Baquero y 

Ángel	(2005),	consideran	que	la	oportunidad	que	ofrece	reflexionar	acerca	de	una	educación	

intercultural	es	romper	los	moldes	desde	los	que	se	ha	pensado	el	significado	de	la	diversidad	

cultural	y	lo	que	significa	educar	interculturalmente,	reconociendo,	por	ejemplo,	que	no	exis-

te un sólo tipo de saber, un sólo tipo de conocimiento, sino que por el contrario hay formas 

culturas de producción de conocimiento.

Según Walsh C. (2005) tanto para los alumnos como para los docentes, existe la necesi-

dad de crear y fomentar la autoestima sobre sus propias cargas culturales, entiéndase cargas 

culturales como el bagaje que posee cada persona con relación a su aceptación por sí mismo y 

su	historia,	anejar	la	cultura	como	algo	flexible	que	permite	identificar	el	valor	social,	cultural	

que poseen las demás personas que hacen parte en un espacio común. 

La educación intercultural parte de un hecho sociológico al existir diversos grupos cultu-

rales uno mayoritario y otro u otros en minoría y trata de ayudar a los ciudadanos a construir 

su	propia	identidad	y	apreciar	la	de	los	otros	de	ahí	que	Gimeno	(2003,	p.	18)	la	defina	como	

un planteamiento pluralista sobre las relaciones humanas que debería haber entre actores 

culturalmente diferenciados en el contexto del Estado democrático y participativo y de la Na-

ción pluricultural, multilingüe y multiétnica; la promoción sistemática y gradual, interacción 

positiva	que	vayan	abriendo	y	generalizando	relaciones	de	confianza,	reconocimiento	mutuo,	

comunicación	efectiva,	diálogo	y	debate,	aprendizaje	e	intercambio,	regulación	pacífica	de	

conflicto,	cooperación	y	convivencia.	

Aguado	(2003)	plantea	la	pedagogía	intercultural,	como	la	reflexión	sobre	la	educación,	

entendida como elaboración cultural, y basada en la valoración de la diversidad cultural; 

promueve prácticas educativas dirigidas a todos y cada uno de los miembros de la sociedad 

en su conjunto. Propone un modelo de análisis y de actuación que afecte a todas las dimen-

siones del proceso educativo. Se trata de lograr la igualdad de oportunidades. La superación 

del racismo y la competencia intercultural en todas las personas sea cual sea su grupo cultural 

por excelencia. 
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Así mismo para Parra D. (2005), la etnoeducación es un proceso social permanente de re-
flexión	y	construcción	colectiva,	mediante	el	cual	los	pueblos	indígenas	y	los	grupos	étnicos	
fortalecen su autonomía en el marco de la interculturalidad, posibilitando la interiorización y 
producción de valores, de conocimientos y el desarrollo de habilidades y destrezas conforme 
a su realidad cultural, expresada en su proyecto de vida.

De	otra	parte,	la	Ley	115	de	1994,	define	la	etnoeducación	como	la	“educación	para	gru-
pos étnicos, se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y poseen una cul-
tura, lengua, tradiciones y unos fueros propios o autóctonos; debe estar ligada al ambiente, al 
proceso de producción, al sociocultural, con el debido respeto a sus creencias y tradiciones”, 
la pregunta que surge es ¿se cumple a cabalidad esa premisa?, cuáles son las interferencias 
para el no cumplimiento?

Igualmente, esta Ley, en consonancia con los lineamientos constitucionales reconoce 
principios	y	fines	específicos,	permite	el	desarrollo	de	las	lenguas	autóctonas,	fija	criterios	
para la selección, formación y profesionalización de educadores y orienta el desarrollo ad-
ministrativo de la educación, con la participación de las comunidades y sus autoridades. Asi-
mismo,	plantea	en	términos	generales,	que	uno	de	los	fines	de	la	educación	es	el	desarrollo	y	
comprensión de la cultura nacional y la diversidad étnica como fundamento de la unidad de 
la nación.

Al revisar los postulados de los autores en los cuales se basa esta investigación, se conclu-
ye que educar en la interculturalidad a niños permite que desarrollen competencias sociales 
para	vivir	y	cooperar	con	otros;	todo	esto	en	pro	de	contribuir	con	la	reconfiguración	de	una	
sociedad.	Ahora	bien,	la	educación	intercultural	en	niños	es	benéfica	para	el	temprano	reco-
nocimiento de sus identidades las cuales facilitan el aprender cómo aportar para la evolución 
del crecimiento de una sociedad intercultural.

2.2.3.3 ¿Educar desde el Estado o desde la diversidad? 

La pregunta ¿a quién debe educar la escuela? no ha dejado de ser la principal discusión 
política que se plantea desde la antigüedad hasta nuestros días. El eje central es interrogarse 
sobre el modo de aprender a razonar que se requiere para que la sociedad pueda responder, en 
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su	conjunto,	a	los	fines	que	el	Estado	considera	como	aceptables	por	todos.	Precisamente,	lo-
grar un consenso donde sea el sentido de totalidad el que puede ser reconocido por la mayoría 
democrática, requiere y solicita a un ciudadano educado en un sistema de pensamiento y de 
comportamiento que haga factible ese propósito e interés. Es por ello por lo que la educación 
pública	y	popular,	en	la	configuración	de	roles	sociales	preferiblemente	emergente,	es	deci-
siva para orientar el orden de cohesión social mínimo para la estabilidad de la democracia. 

Esta	relación	específica	democracia-educación	ha	sido	siempre	privilegiada	por	el	Estado	
a la hora de proponer proyectos de formación de ciudadanías que deben pasar por los mode-
los de socialización educativa que se gestan y administran. La educación cívica o ciudadana 
nace como un proyecto político de parte del estado moderno, que, en su intento de lograr 
adhesiones ciudadanas para el fortalecimiento del sistema democrático, presenta una gama 
de estudios desde la básica primaria hasta la universidad que buscan concretar este ideal de 
la democracia plural que está en capacidad de ser regentada por el estado. 

Se	ha	desarrollado	un	historial	de	estudios	al	respecto,	con	la	finalidad	de	obtener	teorías	
que se puedan aplicar normativamente a la realidad para hacer de ésta el ámbito experimental 
de procesos educativos generadores de los cambios que urgen la transformación de las insti-
tuciones sociales y gubernamentales (Iglesias, 2010). 

Por lo tanto, ese intento por crear una educación para la escolaridad pública, popular, 
no siempre es la consecuencia lógica que se espera de la democratización del conocimiento 
considerando	el	supuesto	de	que	es	la	‘educación’	la	panacea	que	va	a	resolver	el	conflicto	
que caracteriza los desarrollos civilizatorios. Al parecer es una propuesta que se bifurca en 
el camino; es decir, el que conduce el Estado para sí a través de la ciudadanía; y, este otro, el 
de los sujetos que conforman la categoría de los ciudadanos, también considerados genérica-
mente como pueblo. 

Al estudio de esto último es que se han dedicado investigadores latinoamericanos de re-
conocida	trayectoria	científica	y	humanística.	Por	lo	que	si	se	retoma	la	pregunta	inicial:	“¿a 

quién debe educar la escuela?”, se podría responder de un modo crítico: a quien debemos 

reconocer como un ser social o sujeto emancipado (Ranciere, 2007). Una condición de vida 

que no se obtiene en la escuela puesto que no puede ‘enseñar’ a vivir, se vive conviviendo; se 



INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Emilce Beatriz Sánchez Castellón 85

trata de una condición existencial inherente al universo cultural de donde previene el sujeto 

pensante. Desde esta otra forma de ser en perspectiva se cuestiona la educación tradicional 

colonizadora, por causa de una educación capaz de descolonizar los saberes. 

2.2.4 La educación intercultural orientadora para el desarrollo de los PA-C.

En una sociedad multicultural y pluriversa la educación intercultural es un imperativo, de 

allí que la etnoeducación se constituya en fundamento para formar y los PA-C en estrategia 

pedagógico/didáctica que anima la interacción escuela-comunidad.

2.2.4.1 La Etnoeducación: epistemología de la praxis intercultural

Los cambios epistémicos suscitados en las investigaciones cualitativas son cada vez más 

recurrentes. La antigua noción de disciplina se correspondía con la naturaleza del conoci-

miento;	ésta	se	caracterizaba	en	cuanto	tal	a	lo	que	se	entendía	por	razón	científica,	o	sea,	la	

correspondencia entre objeto y teoría y teoría y metodología. Por consiguiente, el paradigma 

de la razón teórica-objetivista no irrumpía en el plano subjetivo de la razón práctica. 

Un dualismo hacía pensar el fenómeno de los objetos en blanco y negro. De cierto, en-

tonces, que las disciplinas de conocimiento de las ciencias sociales aún en su complejidad no 

eran permisible con aquello que suponía una intromisión en sus fronteras. Es la aparición de 

paradigmas emergentes que se sitúan en el campo de la epistemología crítica lo que permite 

la exploración y construcción de prácticas de conocimiento fuera de las teorías y metodolo-

gías convencionales y sus tablas de verdad, lo que incide en la crisis epistémica de que los 

fundamentos de las ciencias son relativos e inciertos a causa del proceso especulativo inhe-

rente a la racionalidad deductiva (Zemelman, 2011). 

O sea, son posible otros modos de cognición entre sujeto y objeto más allá de sus fronteras 

disciplinares por lo que la transgresión al objeto de conocimiento desde otras esferas de su 

constitución y representación hace viable cada vez más la recuperación de la experiencia de co-

nocimiento entendida como una experiencia ontológica de la cual devienen diversos horizontes 

de comprensión de la realidad. Se cancela el método cartesiano de la ciencia por otro momento 

de la racionalidad donde lo disciplinar queda rebasado por lo inter, trans o post disciplinar. 
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Disueltas las fronteras de la teoría por causa de la disolución del método cartesiano úni-

co, insurge en la episteme un recurso a la poli-estructura del objeto que lo abre a más de una 

dimensión. La transversalidad, convergencia, correlacionalidad, recursividad, transitoriedad, 

y otras categorías que permiten considerar que las disciplinas forman parte y resultan de 

complejos	universos	de	coexistencia	donde	apenas	su	aparición	manifiesta	parte	de	su	pre-

sencialidad. En vista de esta condición de fractura que sufren las fronteras de sus respectivos 

límites es que lo post disciplinar logra su fuero. Ello quiere decir que la realidad que perci-

bimos no es única; es un conjunto de compuestos que le dan cierta contextura y contenido, 

sujeta	a	modificaciones	en	cualquiera	de	los	casos	donde	la	realidad	sea	objeto	de	estudio	

(Castro Gómez & Mendieta, 1998).

A partir de estos referentes epistémicos, se considera la importancia de la etnoeducación 

como campo de estudio e investigación de las Ciencias Sociales que atraviesa la frontera de 

la educación como ‘coto’ cerrado, en curso transversal con las diversas formaciones cultu-

rales que sirven de registro a experiencias hermenéuticas análogas, no idénticas, en razón, 

precisamente, de sus diferencias y contrastes (Beuchot, 2009).

La principal práctica intercultural de la etnoeducación es que asume la tarea de elaborar 

una etnopedagogía acorde con las ideas y argumentos de una enseñanza que trata desde el 

diálogo con el otro, formas diversas de encuentros y reconocimientos donde el derecho a la 

diversidad es fundamental para: 1.) aprender a validar formas originarias de pensamiento; y, 

2.) la aplicación de derechos humanos heterotópicos que permitan la convivencia con el otro 

desde sus particulares antropologías, según lo considera Boaventura de Sousa Santos (Rodrí-

guez & de Sousa Santos,2007). 

El objetivo primordial de aprendizaje-enseñanza de la etnopedagogía es fundar una epis-

teme hermenéutica que permita liberar a través de las palabras las formas discursivas propias 

que posee una cultura para trasmitir su pensamiento y, por consiguiente, la interpretación 

de sus diversos códigos. Sin la mediación de la palabra entre los hablantes no es posible la 

comunicación veraz. Los niños hablantes de lenguas originarias deben aprender a convivir 

entre culturas, más que ser adoctrinados o disciplinados en un bilingüismo, en el que la len-

gua originaria y la otra sucedánea se aprenden como lenguas maternas y de acuerdo con esas 
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dos gramáticas generar relaciones de traducción y correlación en	los	modos	de	significar	el	
mudo en su diversidad. 

La praxis etnopedagógica que sirve de propuesta va a permitir que la palabra hablada 
no	pierda	la	fuerza	de	su	tradición	y	costumbre	y	que	resulte	una	herramienta	eficaz	en	la	
construcción de los saberes y conocimientos por parte de los niños. Su primera aproximación 
al mundo por medio del bilingüismo va a requerir estrategias de aprendizaje que se deben 
desarrollar a través de los PA-C, cuyas pedagogías se pueden caracterizar de alternativas de 
cara a los modelos tradicionales del conocimiento disciplinar. 

Este tipo de etnopedagogías también se consideran críticas toda vez que trata los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje a partir de sitios no autoritarios donde los valores de una 
cultura demarcan los espacios situacionales de la cultura que hace posible la convivencia con 
el otro. Ello demuestra que la praxis etnopedagogía en un aula-comunidad de acuerdo con las 
tesis del pensamiento de Lipman (1998), Lago Bornstein (2006) y García Moriyón (2006), 
transforman la interacción entre el etnoeducador y los educandos en un proyecto de vida para 
la investigación y construcción de saberes y conoceres para que la comunidad alcance sus lo-
gros en bien de sus integrantes. El aprender a pensar desde la interculturalidad es un aprender 
a con-vivir en una pluralidad de valores y racionalidades que deben ser puestos en práctica 
en una relación de diálogo con los otros. 

La praxis intercultural que se aplica desde la etnopedagogía en escenarios multiculturales 
pretende un nuevo modo de relación. En este modelo, la escuela prepara para vivir en una 
sociedad en la que la diversidad cultural se reconoce como legítima; considera la lengua ma-
terna como adquisición y punto de apoyo importante en el aprendizaje escolar, incluso para 
el	aprendizaje	de	la	lengua	oficial;	la	ve	como	un	triunfo	y	no	como	rémora.	En	ese	sentido	
la Escuela etnoeducativa se asume intercultural porque interpreta las realidades del mundo 
de la diversidad y hace visible lo que en otras (escuelas) se oculta o niega porque se quiere 
homogenizar lo diverso. Todos deben parecerse, todos deben aprender lo mismo y de la mis-
ma forma.

El tema del pluralismo cultural está presente en los programas escolares y en el proyecto 

educativo, no para promoverlos, sino para desarrollar en los estudiantes el gusto y capacidad 
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de trabajar en la construcción conjunta de una sociedad en la que las diferencias culturales se 

consideren riqueza común y no factor de división. 

2.2.4.2 El aula-comunidad: una forma de acopiar los saberes ancestrales 

La escuela etnoeducativa, propone un aula que vincula a la comunidad de manera perma-

nente y constante; los sabedores de la cultura, el papá y la mamá, como  etnoeducadores, en-

tre otros agentes culturales, están cerca de la escuela, compartiendo, intercambiando, saberes 

y conocimientos. Los ambientes de aprendizaje propios de la cultura y los que la escuela ha 

usado tradicionalmente son acordados; el niño armoniza ambos tipos de ambientes. De esta 

manera hay mayor acercamiento a las identidades de cada uno. El aula, está en la comunidad, 

no existen fronteras, por eso el niño “aprende en la vida”. 

La comunidad, como concepto cultural, da cuenta de personas que comparten elementos 

comunes.	En	la	escuela	etnoeducativa	confluyen	niños	y	adultos	wayuu que participan de una 

cultura (comunidad cultural), una o dos lenguas (comunidad lingüística), una o dos socieda-

des (comunidad social) y uno o varios territorios (comunidad territorial). 

Igualmente, en el Proyecto Etnoeducativo Anaa Akua’ipa (2007), la comunidad cultural 

se concibe como un actor que se integra al proceso, conociendo el papel que le corresponde, 

respetando los roles de acuerdo con su género. En perfecta sincronía: los abuelos (as) pa-

dres, madres, tíos maternos, el apüshii, se incorporan, fortaleciendo a través de la expresión 

oral los sistemas de trasmisión del saber. Por otra parte, se considera la importancia de la 

armonía entre el niño-la naturaleza y el ambiente escolar (Sarmiento Mercado, 2015).

En general, la comunidad para los wayuu es el escenario de aprendizaje y formación 

sin restricciones de tiempo, espacio, contenidos. La comunidad es el ‘espacio’ que respon-

de al ¿dónde se enseña y se aprende? Los ambientes de aprendizaje son diversos: cerrados 

(paülü’ü, por ejemplo), son los menos; la mayoría son abiertos (la enramada, el jagüey, el 

camino, los espacios para los juegos y las danzas). 

Otro constituyente del concepto aula-comunidad es aula; el vocablo procede del latín aula 

“patio, sala”, del griego aulé “patio, sala, morada”, del indoeuropeo au-la- “corral, establo, 
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de au- “pasar la noche, morar” (Gómez de Silva, Guido, 2001). La etimología indica que aula 
es un lugar limitado, de adoctrinamiento y control físico y mental. Esta concepción cambia 
automáticamente si hay disposición de reconocimiento de la diferencia cultural y lingüística, 
aceptación de la diversidad étnica, diálogo de saberes sin interferencia de espacios físicos y 
mentales. El aula-comunidad vincula las personas, los elementos de la cultura material, los 
rituales y aquellos símbolos y simbologías constituyentes de la cultura. Trasciende la noción 
de “cuatro paredes”, se ubica como el escenario ideal de aprendizaje que requiere elementos 
con	significados;	el	aula es una reproducción de lo social, allí todo habla, es un microcosmos; 
en el aula-comunidad se rompen las relaciones de poder, hay diálogo de saberes, igualdad 
en	la	diversidad,	el	‘tablero’	no	existe,	tampoco	las	filas,	los	rótulos	de	mejor	estudiante,	los	
cuadros de honor pierden importancia, las jerarquías son matizadas con la familiaridad y 
confianza	que	genera	el	etnoeducador,	en	este	tipo	de	aula los agentes educativos llegan con 
intereses	distintos	al	del	aula	convencional,	se	unifican	en	enseñanza	y	aprendizaje	mutuos.

2.2.4.3  El aula-comunidad; inserta en un ámbito espacial llamado escuela etnoeducativa 

Interesante saber que la noción de escuela -del latín schola “tiempo dedicado a adquirir 
conocimiento” tiene un sentido implícito de “descanso, retención” (Gómez de Silva, Guido, 
2001); según la etimología, la escuela era un escenario de aprendizaje basado en el placer de 
la adquisición de conocimiento; esa idea inicial, con el paso de los siglos ha sido desvirtuada, 
hoy, se	aspira	a	recuperar	su	significado;	en	la	nación	wayuu comienza a desarrollarse un nue-
vo concepto más cercano a las formas tradicionales de enseñanza y aprendizaje de este grupo 
cultural, a los procesos de interculturalidad y al reconocimiento de la diversidad cultural y 
lingüística, de ahí lo de etnoeducativa, es decir, una escuela que desarrolla saberes, conoci-
mientos, habilidades y actitudes necesarias para convivir en la cultura wayuu y en otras; una 
escuela que construye sus procesos culturales, pedagógicos y administrativos.

La escuela etnoeducativa se encarga de transformar el saber cultural en etnopedagógico, 
analiza y convierte los objetos y sujetos de conocimiento, en insumos de aprendizaje, adapta 
la teoría pedagógica a las circunstancias particulares de la cultura de los niños.

 Se considera, fundamental concentrar la ‘mirada’ en la relación aula-comunidad-pe-

dagogía-interculturalidad-	de	un	grupo	étnico	específico	y	las	posibilidades	de	aprovecha-
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miento racional, teórico (más allá de la aplicación directa y empírica), de los elementos 

escasos a disposición del formador en realidades austeras como las de los wayuu. Se centra 

en los procesos interculturales (escolares, familiares y comunitarios).

Se requieren ambientes interculturales que estimulen y fortalezcan las identidades; propi-

ciar analogías entre prácticas culturales que permitan contrastar en que el otro no pertenece a 

mi mundo-de-la-vida, no por su diferencia merece ser excluido; abrir los horizontes vivenciales 

para generar los complementos y equivalencias pertinentes para la socialización pedagógica; 

sin embargo, las realidades muestran la armonización con otras culturas de manera tímida.

Caminos interculturales. Praxis en el aula-comunidad, espacio de enseñanza y aprendi-

zaje de etnoeducadores -Laachon Mayapo, Manaure, La Guajira-, permite interpretar mun-

dos-de-la vida valorativos y, por consiguiente, no se podrá estar sometidos a tipos de racio-

nalidades instrumentales, sino a semánticas del sentido; es a partir de la praxis lingüística 

de	una	cultura	que	se	manifiesta	y	se	hace	obvio	su	sistema	de	integración	social,	creencias,	

representaciones, entre otros.

La investigación tiene su particular singularidad, trata el asunto de la etnoeducación tanto 

desde la perspectiva de las tradiciones y costumbres que posee una cultura; como también, 

desde	la	reflexión	teórica,	es	decir,	conceptual	y	reflexiva,	sistémica	y	pragmática,	que	permi-

te	interpretar	la	cultura	desde	la	fundamentación	del	conocimiento.	Para	tal	fin	se	considera	

a la etnoeducación una praxis intercultural de construcción de realidades que permite su 

explicación en el plano de las categorías lógicas de la experiencia racional, y, a la vez, de lo 

empírico que derivan de esa comprensión teórica de las realidades donde la aparición y pre-

sencia del sujeto de la acción cultural se abre al encuentro con el otro desde sus cosmogonías.

2.3  Marco Legal

2.3.1  Del estado de derecho al estado social de derecho

En la Constitución política de Colombia 1991 se pasó del Estado de derecho al Estado 

social de derecho y ello implicó que todo se produce alrededor del ser humano como persona; 

en el primero, el poder del Estado está sometido al orden jurídico vigente mientras que, en 
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el segundo, se suma la existencia de una función social ineludible, especialmente referida al 

orden económico, es decir, en el primero, gobiernan las leyes y, en el segundo, los hombres. 

El carácter social obliga al Estado a esforzarse por la materialización de derechos fundamen-

tales como la alimentación, el techo, la educación, la salud, el trabajo y la seguridad social. 

Es pasar de una concepción formal a otra, material, de la igualdad y la dignidad.

Los artículos de la Carta Magna más pertinentes para la realidad de los pueblos indígenas 

en su educación, se mencionan en relación con:

2.3.2  Del estado social de derecho a la autonomía y calidad educativas

Entre los derechos fundamentales de las personas que debe proteger el Estado colombia-

no,	por	el	carácter	social	establecido	por	la	Carta,	figura	el	de	la	educación.	Ésta,	entendida	

bajo el presupuesto de existencia de pueblos diversos, constituyentes de la nacionalidad, que 

presionan, asimismo, por el respeto y promoción de su diferencialidad. Para el cumplimiento 

de este mandato constitucional, se destacan dos leyes: 030 de 1992 “organiza el servicio pú-

blico de la Educación Superior” y 115 de 1994 “expide la Ley general de educación”.

Autonomía cultural, consecuencia inherente al reconocimiento de la diversidad. La Ley 

030, nace como respuesta a los nuevos paradigmas, está encaminada a la protección, promo-

ción y evaluación de la educación superior en Colombia, dándoles autonomía para el desarro-

llo y trazado de su propio rumbo con el propósito de aproximarlas al Estado social de dere-

cho, consagrar su libertad y abrir espacios para la participación de diversos sectores sociales.

La relación universidad-sociedad, en los términos planteados por Alberto Múnera (2010), 

está ubicada en (1) instancias universitarias, (2) instituciones del Estado y (3) poderes econó-

micos	y	financieros,	trabajada	previamente	en	su	tipología	por	Ivar	Bleiklie	(1999);	en	primer	

lugar, la relación de sometimiento irrestricto a políticas estatales implica que el conocimien-

to, el saber y su producción, desarrollo y transferencia a la sociedad, inherentes y esenciales 

a la actividad universitaria, por tanto, están supeditados al poder político en razón de la nece-

sidad	de	logro	del	desarrollo	sostenible	y	del	beneficio	de	lo	global,	con	lo	cual	se	sacrifica	la	

autonomía	a	favor	de	las	fuentes	de	financiación;	en	segundo	lugar,	la	necesidad	del	Estado	

de encauzar su aplicabilidad a la producción y transferencia de conocimiento, cual empresa 
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del sector productivo; esta instrumentalización convierte a la autonomía en una ilusión y, en 

tercer lugar, es la visión de una institución al servicio del desarrollo, asumido como oferta y 

demanda determinantes del tipo de conocimiento que debe producir y ofrecer la universidad 

con desmedro del que debe transferirse a la sociedad debida a su función social.

Sin embargo, hay otro enfoque, el dialógico, mediante el cual la institución se basa en la 

autonomía propia de la ciencia y en ese diálogo la privilegia.

Autonomía cultural, persona y políticas educativas, Constitución política de 1991 y Ley 

115 de 1994 muestran la intención de un país poco más consciente de sus atributos (posi-

tivos y negativos) y con base en ellos ha establecido su política educativa en función de la 

persona por lo cual la garantía del acceso a la educación se junta con la necesidad de logro 

de	niveles	de	calidad	de	la	oferta	en	beneficio	de	los	constituyentes	de	la	sociedad	nacional	

(MEN, 2001). Complementándose con el proceso de descentralización y el reconocimiento 

de la diversidad cultural y lingüística, se propone la apertura a nuevas formas de convivencia 

y el acercamiento a expresiones de democracia que legitimen la diversidad como lo común y 

la uniformidad como la rareza.

2.4 Sistema de Categorías

Con	el	fin	de	ampliar	los	supuestos	teóricos	conceptuales	descritos	en	los	párrafos	anteriores,	

se desarrolla una matriz de categorización de las dimensiones y subdimensiones del proble-

ma estudiado que sirva para analizar la praxis intercultural para la formación de etnoeduca-

dores aptos para el desarrollo de los PA-C.

2.4.1 Categoría de análisis: Praxis intercultural en el aula-comunidad

A continuación, se presentan las Categorías tenidas en cuenta para el análisis y disert-

ación de la problemática estudiada desde la praxis intercultural para el desarrollo des PA-C.

2.4.1.1.  Definición conceptual de la Categoría

La praxis intercultural en el aula-comunidad se considera una experiencia de aprendizaje 

que estimula y favorece el encuentro-reconocimiento con el otro, respetando el derecho a 



INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Emilce Beatriz Sánchez Castellón 93

la diversidad cultural de los mundos-de-vida que forman parte y determinan, la interacción 

comunicativa	y	cognitiva	entre	el	etnoeducador	y	sus	educandos.	La	finalidad	es	lograr	una	

convivencia a partir de valores, creencias, representaciones particulares de las culturas que, 

evidentemente, hacen posible la generación de capacidades creativas para conocer y com-

prender de otro modo la sociedad y sus cambios.

La diversidad educativa está en la base de la conformación sociocultural y lingüística de 

la nación y sus regiones. La escuela etnoeducativa no ha profundizado en esta consideración 

porque, en la práctica, todavía asume que en el territorio hay sólo una lengua, un modelo 

pedagógico,	un	perfil	de	estudiante	y	docentes,	entre	otros	aspectos. En Laachon Mayapo, se 

evidencia la necesidad de transformación de los procesos pedagógicos en etnopedagógicos 

para volverlos incluyentes y aprovechar académica e investigativamente la propuesta de los 

PA-C. 
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Tabla 6
Sistema de categorización

Objetivo General: Analizar la praxis pedagógica intercultural de los etnoeducadores para el desarrollo de los PA-C en la 
institución etnoeducativa rural Laachon Mayapo de Manaure, La Guajira.

Objetivos	Específicos Categorías Subcategorías Ítems Autores 

Mostrar el estado 
actual de la formación 
pedagógico-cultural del 
etnoeducador para el 
desarrollo de los PA-C.

Formación 
pedagógico-

cultural

Características 
educativas 

1-20

Sauerwald & Salas (2017), de Sousa 
Santos Boaventura (2013), Escobar 
(2015), Pérez van-Leenden y otros 
(2008), Beuchot (2009), Hernández 
Albarracín (2017), Santos Henao & 
Pinedo Pérez (2017), Torrego Egido & 
Méndez Romero (2018), Maturana & 
Dávila: 2016), Zubiría (2014)

Tipo de 
formación

Desarrollo 
de Proyectos 
investigación

Identificar	los	
fundamentos de carácter 
interculturales que 
vinculen la escuela-
comunidad y orienten 
la relación educación-
cultura-lengua en 
la formación de 
etnoeducadores para 
asumir los PA-C.

Carácter 
intercultural

Comunicación 
entre culturas

1-12

Fornet-Betancout (2012), Maturana & 
Dávila (2016), Betancourt, Hurtado & 
Porto-Gonçalves (2015), Betancourt 
(2015), Zemelman (2011), Beuchot 
(2009), CEPAL (2017), Sánchez & 
Pérez van-L. (2018), Estermann (2014), 
Trillos María (2014), Fornet-Betancourt: 
2001), Zemelman (2011), Rodríguez 
& de Sousa Santos (2007), Lipman 
(1998), Lago Bornstein (2006) y García 
Moriyón (2006), Pérez-Estévez (2012), 
Pérez van-Leenden y otros (2013)

Valores prácticos 
de la cultura

Educación-
Convivencia

Vinculación 
escuela-
comunidad

Describir los 
componentes históricos, 
antropológicos y 
sociopolíticos que deben 
integrar la estrategia 
pedagógica para que 
los etnoeducadores 
desarrollen los 
PA-C. 

Componentes 
históricos, 

antropológicos y 
sociopolíticos

Práctica 
pedagógica 

13-27

Morin (2009), Pimienta (2016), Dueñas 
M. (2016), Calvo & García (2013), 
Pérez & otros (2008), Asociación 
Wayuu Araurayu (2015), Foucault 
(2009), Betancourt; Hurtado & Porto-
Gonçalves (2015), Marín & otros 
(2014), Fernández (2013), Spíndola 
(2016), Betancourt (2015), Avella F. 
(2007), Calvo Población y otros (2013), 
De Sousa Santos, B. (2013)

Estrategias 
motivacionales

Procesos 
significativos	de	
aprendizaje

Participación 
comunitaria

Modelo 
pedagógico 
aplicado

Proponer un cuerpo 
conceptual que oriente la 
dinámica del desarrollo 
de los PA-C en Manaure, 
La Guajira. 

Como este objetivo es propositivo, se desarrollará de acuerdo con el análisis de los anteriores 

Tomado de Sánchez (2019)
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3. METODOLOGÍA 

Las teorizaciones que se plantean en las disciplinas con énfasis transversal o complejas, en el 

caso de las ciencias sociales y humanas, permiten articular y resituar con cierta regularidad 

nuestra captura del objeto de investigación propuesto a la razón epistémica, que al decir de 

Zemelman (2011) cumple su propósito en su intención de problematizar la realidad de los 

objetos de diversas formas interrogativas, siendo que el proceso de construcción del conoci-

miento es cada vez más aleatorio y no permite hacer predicciones a priori. La investigación 

realizada cumple con las orientaciones epistémicas que dan origen a formas de conocimiento 

y de abordar la cotidianeidad de la escuela etnoeducativa, como se expone a continuación.

3.1	 Enfoque	epistemológico	

El conocimiento de los objetos no responde a un sentido direccional del sujeto cognoscente, 

por	el	contrario,	requiere	de	prácticas	y	experiencias	en	muy	diversos	planos	de	la	reflexión	

que exigen la sistematización de las evidencias; por supuesto, también de la construcción de 

las subjetividades que entran en el ejercicio discursivo que hace posible la reelaboración de 

los cuerpos teóricos y metateóricos de la realidad estudiada (León & Zemelman, 1997).

Esta investigación, entonces, se inserta en una concepción epistémica de la producción 

de conocimiento respecto al problema de estudio, que considera la intercorrelación de los 

sistemas en los que puede darse la constitución de las problemáticas investigadas, siempre 

abiertos a la autocreación donde la incidencia de la subjetividad implícita en los campos de 

racionalidad, pueden recoger y proyectar la intelección de la realidad desde una perspectiva 

hermenéutica que evalúa el orden de sentido de esos problemas en una realidad cada vez más 

diversa y transformable (Martínez Miguélez, 1997).

La transversalidad de la disciplina no invalida el espacio teorético que sirve de soporte a 

sus leyes puesto que se da a la tarea de lograr la complementariedad del objeto en un sistema 
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de composición; su interpretación responde a la exigencia de otros objetos que discurren en 

el sistema de correlaciones (Follari, 2004). Se tendría, entonces, excelentes posibilidades de 

acceder	a	una	estructura	de	redes	contextuales	donde	el	problema	estudiado	refiere	una	topo-

logía tan diversa que hace posible visualizar su presencia de maneras diferentes, en un rango 

de comprensión mucho más múltiple y complejo. No habría en cualquier caso una unidad del 

problema entre otros que lo acompañen, sino otros sentidos de referencialidad indirecta que 

permite resituar permanentemente modos opuestos de comprender la(s) realidad(es) del(os) 

objeto(s). Es la propuesta de Morin (2009), en su teoría del pensar la complejidad y es este 

tipo	de	reflexiones	y	cuestionamientos	de	las	realidades	como	algo nunca dado por completo, 

lo que sugiere el paso de fronteras entre disciplinas y a la vez su síntesis. 

La aproximación a la realidad del estudio en cuestión no puede dejarse al azar, es una 

constante	que	busca	y	detecta	los	encuentros	del	problema	identificado	a	partir	del	sentido	

subjetivo que recibe y porta en el marco del sistema teorético y que demanda una demos-

tración real de su existencia en los mundos-de-la-vida. La cultura pudiera entenderse como 

una expresión material de una abstracción del pensamiento, y de suyo lo es; sin embargo, el 

estudio de su composición requiere un orden de racionalidades que es lo que hace posible su 

detención teorética para demostrar racionalmente la estructura lógica que se puede predicar 

del status real del(os) objeto(s) (Vieytes, 2004).

En la investigación social la aplicación del método implica una composición y recom-

posición del(os) problema(s) de estudio(s), contraria a la tradición positivista las teorías no 

se	demuestran	únicamente	por	poseer	una	verificación	monovalente	donde	hace	exclusiva	la	

relación unívoca entre sujeto cognoscente y objeto cognoscitivo. Se trata de algo diferente 

puesto que estas ciencias del sentido tratan esferas relevantes de la implicación subjetiva 

en la representación intersubjetiva del objeto. No se puede prescindir de la condicionalidad 

que posee el plano ontológico en esta dialéctica entre pensamiento abstracto y racionalidad 

concreta; es decir, entre teoría y praxis. De esa forma se considera el presente estudio es el 

resultado de un proceso de exploración desde el “ser-aquí” y el “ser-así”, es decir, el análisis 

de las formas de enseñar y de aprender de esos ‘seres’ -personas-etnoeducadores- en un lugar 

determinado y con unas características determinadas; que cumplen funciones socio-cultura-

les en la medida que su conciencia que piensa la situación problémica, es capaz de formalizar 
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la estructura lógica de la esencia de la que se podrían deducirse las dinámicas regulares o 

aleatorias de su comportamiento (Morín: 2006).

Desde	lo	fenomenológico	se	busca	saber	cómo	los	individuos	comprenden	los	significa-

dos de las experiencias vividas, Guerrero (2016), en el caso de la escuela etnoeducativa los 

saberes racional, lógico, cósmico, de los fenómenos, de los entornos, conducen a un redescu-

brimiento epistémico que se visibiliza en las prácticas comunitarias para que la etnopedago-

gía	los	apropie	y	construya	su	filosofía	y	e	interpretación	del	mundo.	

La fenomenología contempla la práctica que espera del conocimiento los fenómenos, tal 

y como se muestran y ofrecen al individuo en conciencia de sus actos. Por su parte, Báez y 

Pérez (2007) al referirse a la tarea del fenomenólogo, aducen que está en  descubrir y descri-

bir las esencias (lo subjetivo) y las relaciones esenciales que se dan en las realidades que se 

investiga, es la perfección en el mirar, es decir, abordar los fenómenos con una disposición 

sin juicio de valor, lo que hará posible captar las realidades, lo que tienen de propias y sin 

añadidos personales. 

3.2	 Tipo	de	Investigación			

En	este	caso	particular,	y	atendiendo	al	criterio	de	demarcación	del	Problema	identificado	por	

parte	de	la	método-logía	(teoría	del	método),	se	considera	que	es	una	investigación	definida	

como	‘cualitativa’;	es	decir,	se	indaga	sobre	la	existencia	y	composición	de	lo	identificado	

como carencia desde la perspectiva de una racionalidad epistémica que estima la herme-

néutica como método de interpretación del sentido que porta o transmite la ‘realidad’ de los 

objetos insertos en el decurso de sus contextos (Martínez Miguélez, 2007). 

También, parte de la composición de la realidad de la situación estudiada que puede 

exceder el campo fenoménico de las mismas y presentar aspectos cuantitativos que por el 

lado de la objetivación del problema investigado responden a condiciones o características 

que son susceptibles de medida. Lo que hace suponer que la puesta en acción del método 

sólo es disciplinar siempre y cuando atendemos a la adecuación entre teoría y método; es en 

su	aplicación	que	conlleva	diversificaciones	con	la	intención	de	responder	a	la	complejidad	

estructural, inherente al Problema. 
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Las investigaciones sociales de corte etnológicas presentan estas modalidades teóri-

co-metodológicas se trata de estudiar en su diversidad los desarrollos múltiples que tiene una 

cultura a través de sus momentos históricos. El constructo etnoeducación, alude, en primera 

instancia,	a	ese	campo	del	mundo-de-la-vida	de	los	pueblos	que	reflejan	en	sus	orígenes	el	

universo de prácticas simbólicas y discursivas, económicas y políticas, de las que logra ob-

tener sus características e identidades. También, en segunda instancia, remite directamente 

a un campo de esas prácticas donde el desarrollo de la cultura se centra en el eje sincrónico 

de las formas de educación que hacen viable el proyecto civilizatorio y de saberes de estas 

específicas	y	diferentes	en	relación	con	otras.		

Esta investigación se entiende, entonces, en un primer momento, como descriptiva 

explicativa,	de	naturaleza	cualitativa;	porque	busca	 identificar	 los	 fenómenos	de	carácter	

interculturales que vinculen la escuela-comunidad y orienten la relación educación-cultu-

ra-lengua en la formación de los etnoeducadores para asumir los PA-C, así mismo se descri-

ben los componentes históricos, antropológicos y sociopolíticos que integran la estrategia 

pedagógica para el desarrollo de estas mediaciones pedagógico-didácticas por parte de los 

etnoeducadores. Lo cual explica y describe ciertas praxis interculturales de los procesos y 

de los componentes de la etnopedagogía wayuu. Y como hermenéutica, en un segundo mo-

mento complementario, la investigación pretende Mostrar el estado actual de la formación 

pedagógico-cultural del etnoeducador buscando un cuerpo conceptual que oriente la diná-

mica del desarrollo de los PA-C. En relación con el estudio y diagnóstico es decisivo generar 

una interpretación de la importancia de la etnopedagogía como nivel práctico de aplicación 

correspondiente a la concepción etnoeducativa que se desea incorporar, para optimizar el 

desarrollo de una cultura.

Se observa que la investigación en su “puesta en escena” está enmarcada en la aplicación 

de metodologías relacionadas con el análisis cualitativo y de la precisión objetiva de los ha-

llazgos dependieron los instrumentos y técnicas cuantitativas necesarias. Vale la pena señalar 

que durante el proceso se requirió de instrumentos y técnicas para la ilustración y represen-

tación de datos recopilados en el trabajo de campo. En tal sentido la interpretación y análisis 

de dichos datos que conllevaron a conclusiones de y recomendaciones. 
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	3.3	 Diseño	de	la	Investigación

La	investigación	se	apoya	en	el	método	etnográfico,	con	la	convicción	de	que	las	tradiciones,	

roles, valores, normas y procesos del ambiente educativo se vayan internalizando y difun-

diendo poco a poco por sus actores -sujetos- investigador y colaboradores- generando cam-

bios	pertinentes	basados	en	el	territorio	geográfico	y	cultural,	que	pueden	describir	y	explicar	

los procesos etnopedagógicos -distintas formas de enseñar desde la escuela etnoeducativa de 

Laachon Mayapo -,permitiendo alcanzar un análisis sistemático de información, a partir de 

ideas y argumentos sobre cómo llevar a cabo los PA-C, que, aunque interpretados de manera 

subjetiva tienen una lógica y fundamento cultural. Así, la investigación, funcionó como pro-

ceso constructivo, que aporta diversidad al Sistema educativo regional. 

3.3.1  Población y muestra

Población es la totalidad de un fenómeno de estudio, incluye también la totalidad de uni-

dades	de	análisis	que	lo	integran;	debe	cuantificarse	para	un	determinado	estudio	integrando	

un conjunto N de entidades que participan de una determinada característica y se le denomina 

‘población’ por constituir la totalidad del hecho adscrito a una investigación. Esta es impor-

tante porque es el conjunto de participantes que sustentarán los resultados de las posibles 

soluciones abarcadas por los investigadores para dar cabida a lo planteado en la formulación 

del problema sin perder de vista el objetivo del estudio (Tamayo y Tamayo, 2012), plantea que 

la muestra se realiza cuando no es posible medir cada una de las entidades de la población.

3.3.1.1  Población

El universo poblacional de la Institución etnoeducativa Laachon Mayapo, es de 122 do-

centes-etnoeducadores y dos directivos (56 en la sede principal) y 3.108 estudiantes (251 

internos). Para el desarrollo de este proyecto, la selección del establecimiento educativo, se 

hizo	teniendo	en	cuenta	los	siguientes	criterios:	1.)	el	significado	que	tiene	para	la	región,	

2.) que fuese etnoeducativo y su ubicación en territorio wayuu, 3.) un gran porcentaje de 

docentes hablaran el wayuunaiki, 4.) que el Proyecto educativo comunitario -PEC- se funda-

mentara en la etnoeducación (así no se evidenciara en un ciento por ciento), 5.) el número de 

docentes y estudiantes 7.) la accesibilidad de trabajo con los docentes. 
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3.3.1.2  Muestra

Se planteó el muestreo por conveniencia, lo cual facilitó la labor de registro sin crear 

interferencias; llegando a una comprensión clara de las realidades culturales y pedagógicas 

del Problema de investigación (Vieytes; 2004, 45). Este tipo de muestreo es “no probabi-

lístico”, se hizo por la facilidad a su acceso y por la disponibilidad de quienes participaron 

como colaboradores de la investigación, estar inmersos en la institución etnoeducativa, la 

muestra es heterogénea (género, procedencia, edad, formación, tiempo de vinculación, grupo 

cultural,	etc.),	pequeña,	finita,	sus	elementos	pueden	contarse	con	facilidad	cuyos	criterios	de	

selección fueron aleatorios. La unidad de análisis corresponde a cuarenta (40) docentes (dos 

directivos y 38 etnoeducadores). 

Para la aplicación de los instrumentos y técnicas (encuestas, entrevistas y conversatorios 

o jornadas pedagógicas), se seleccionaron grupos de etnoeducadores y directivos; se realiza-

ron siete conversatorios o jornadas pedagógicas, en el periodo comprendido entre octubre de 

2018 y mayo de 2019, las cuales se describen a continuación. 1.) Socialización del Proyecto 

a las directivas de la institución, por ser la instancia que toma las decisiones de participar en 

este tipo de eventos, se explicaron los motivos por los cuales se escogió dicho plantel, 2.) 

Presentación	del	proyecto	a	los	etnoeducadores,	cuya	finalidad	radicó	en	la	puesta	en	escena	

de análisis de su nivel de formación y contraste con su quehacer en un territorio en el cual hay 

primacía de la cultura wayuu y un nivel de contacto con otras culturas que producen cambios 

o alteridades en la convivencia y tradiciones. Estas dos jornadas fueron clave para el punto 

de partida del Proyecto, allí se obtuvo el aval o aprobación para su realización, que implicó 

en algunas oportunidades programas fuera de la jornada escolar o en su defecto sacar unos 

tiempos para apoyar este ejercicio, 3.) Proceso de recolección de datos e información a través 

de la aplicación de encuestas y entrevistas; para ello se hicieron jornadas de acompañamiento 

con	el	fin	de	obtener	sus	respuestas	por	cuanto	era	difícil	e	incierto	que	los	colaboradores	se	

dedicaran a ello. En algunos momentos se notaba “pereza, poca atención, indiferencia, en 

otros por el contrario mucha motivación, iniciativas y ganas de apoyar el Proyecto”. Ese fue 

el trabajo de campo o la jornada más prolongada, llevó varios días; lo cual permitió plantear-

les el desarrollo de actividades más dinámicas en las cuales participaran de manera grupal y 

oral, esto último les gustó mucho (se caracterizan por la comunicación oral), porque podían 
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expresar de manera espontánea lo que sentían, fue así como se llegó a la conclusión de arti-

cular las reuniones que se hacían con este Proyecto de investigación y otros que adelantaban 

internamente, en la Semana de desarrollo institucional6, 4.) Jornadas pedagógicas denomi-

nadas “evaluación diagnóstica situacional” con el acompañamiento de un representante de 

la Organización de los Estados Iberoamericanos -OEI-, quien venía trabajando el tema de 

“Jornada Única”7, lo cual optimizó y facilitó la participación y el engranaje de los dos ejes 

que se estaban explorando (el de este proyecto y el de la Jornada Única); allí se puso en 

escena un análisis y discusión grupal relacionado con varios tópicos, especialmente el de la 

formación del etnoeducador y su rol como educador. Estos ejercicios fueron los englobantes, 

permitieron conocer a fondo la realidad de la institución y el surgimiento de propuestas que 

dieran	respuestas	a	las	problemáticas	identificadas,	5.)	Presentaciones	y	socializaciones	de	lo	

trabajado,	lo	cual	permitió	seguir	identificando	más	situaciones	por	mejorar	y	optimizar,	6.)	

Se	mantuvo	en	permanente	contacto	con	las	directivas	de	la	Institución,	con	el	fin	de	ampliar	

la información, hacer seguimiento a los procesos y 7.) Socialización de los resultados de la 

investigación, lo cual produjo reacciones (algunas positivas y otras negativas) tales como 

necesidad	de	cambio	en	las	prácticas	pedagógicas,	reafirmación	de	procesos	que	venían	ade-

lantando,	cualificación	de	los	etnoeducadores,	atención	a	los	estudiantes,	etc.

3.3.2  Técnicas e instrumentos de recolección de datos

La unidad de análisis es una Institución etnoeducativa rural, en cuyo seno se realizaron 

observaciones directas, entrevistas semiestructuradas, conversatorios o jornadas pedagógicas 

que permitieron hacer registros de la interrelación entre los directivos y etnoeducadores. Es 

decir, los observados fueron los directivos docentes y etnoeducadores, en su contexto escolar.

 Las técnicas de recolección de datos generaron también instrumentos útiles para reco-

pilar o recabar la información importante para el estudio. Al respecto, Sabino (2010, p.145), 

6 La Semana de desarrollo institucional es el encuentro de docentes y directivos que permite su participación para la 
construcción colectiva y el fortalecimiento de sus capacidades para el ejercicio de su práctica pedagógica y administra-
tiva.	Se	plantean	los	procesos	de	autoevaluación	y	evaluación	institucional,	con	el	fin	de	retroalimentarlos	y	mejorarlos.	
Así mismo se desarrollan las jornadas de capacitación y formación de manera concertada tanto en temáticas como en 
tiempo.

7	 Según	el	MEN	la	Jornada	Única	es	el	tiempo	diario	que	dedica	el	establecimiento	educativo	oficial,	durante	cinco	
días a la semana, a sus estudiantes (Artículo 2.3.3.6.1.3. Decreto 2105 de 2017)

http://www.magisterio.com.co/topicos/formaci%C3%B3n
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define	el	instrumento	de	recolección	como	cualquier recurso del que se vale el investigador 
para acercarse a los fenómenos y extraer información. En el presente caso se utilizaron los 
siguientes: entrevista semiestructurada, encuesta y conversatorios o jornadas pedagógicas 
en esta última se desarrolló una “evaluación diagnóstica situacional”, herramienta útil para 
pensar, entender y tomar decisiones de acuerdo con las circunstancias que estén incidiendo 
en organizaciones de todo tipo, comunitaria, educativa, administrativa, económica, etc. es 
una forma de aplicar estrategias para la reorientación de los procesos y de los roles de quienes 
los desempeñan. Su propósito fundamental es la generación de nuevas ideas que permitan a 
la institución escolar ‘enlazar’, ‘unir’ y ‘relacionar’ sus acciones con el entorno externo, así 
como prepararse para enfrentar los peligros -amenazas-, apoyándose en sus fortalezas y re-
duciendo el impacto negativo que pueden tener aquellos aspectos por mejorar; en tal sentido 
es estar alerta al debilitamiento de la cultura frente a la globalización (Codina, 2011).

 3.3.2.1  Encuesta

Tamayo y Tamayo (2012), señala que la encuesta es un cuestionario que se lee y responde 
de manera contínua una serie de ítem empadronados. Contiene preguntas o ítems respecto a 
una	o	más	variables	a	medir.	En	este	caso	específico	con	la	encuesta	se	logró	recabar	infor-
mación referida al estado actual de la formación pedagógico-cultural de los etnoeducadores 
para el desarrollo de los PA-C

 Entrevista semiestructurada:	Sabino	(2010,147)	afirma	que	una	entrevista	semiestruc-
turada (no estructurada o no formalizada) es aquella en que existe un margen más o menos 
grande de libertad para formular las preguntas y respuestas. Es decir, es prácticamente una 
conversación no formal en la cual el investigador que hace el papel de entrevistador hace 
preguntas dirigidas a la obtención de información necesaria para el logro de los objetivos que 
se	plantea	en	una	investigación.	Es	más	flexible	y	abierta	que	la	estructurada,	en	ella	el	inves-
tigador tiene libertad para hacer preguntas y la misma no cuenta con preguntas estrictas como 
en	la	estructurada;	en	la	presente	investigación	se	identificaron	los	fundamentos	de	carácter	
intercultural que vinculan la escuela-comunidad y orientan la relación educación-cultura-len-
gua en la formación de los etnoeducadores, también se describen los componentes históricos, 
antropológicos y sociopolíticos que deben integrar las estrategias pedagógicas para que los 

etnoeducadores desarrollen los PA-C.
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 Conversatorios o jornadas pedagógicas-Evaluación diagnóstica situacional. Un con-
versatorio se considera una charla, diálogo, intercambio pactado entre personas que analizan 
un	tema	específico	del	cual	desean	lograr	unas	mejoras.	De	otra	parte,	esos	conversatorios	se	
forman parte de las jornadas pedagógicas que se desarrollan en las instituciones educativas, 
ofrecen	la	oportunidad	de	reflexión	conjunta	y	discusión	de	temáticas	de	interés	para	la	co-
munidad educativa; dichos eventos permitieron ‘evaluar’ la situación educativa, pedagógica 
y	socio-cultural	de	la	Institución	Laachon	Mayapo,	con	el	fin	de	proyectar	acciones	que	fa-
ciliten a los entes territoriales, administradores de la educación, etnoeducadores y directivos, 
tomar decisiones desde estrategias de intervención para la aplicación de los PA-C;	definir	un	
cuerpo académico y su aplicación innovadora del conocimiento, válido para el abordaje de 
problemas referidos a la educación. 

3.3.3  Técnicas de procesamiento y análisis de datos

Expuestas	las	reflexiones	acerca	de	la	concepción	del	orden	teórico	y	la	incidencia	de	éste	
en la construcción y representación social del problema estudiado, se pueden puntualizar los 
aspectos relevantes que sirven de referentes para el análisis y la interpretación de los resul-
tados de la investigación. Se cuenta con fundamentos teóricos desarrollados en las Ciencias 
Sociales en varias claves epistémicas que se correlacionan desde la psicología, teorías de los 
aprendizajes, pedagogías alternativas y emergentes, educación intercultural, modelos educa-
tivos emergentes, complejidad, epistemología del sur, entre otros. 

Se reitera que el tema estudiado es caracterizado por un dinamismo cuya fuerza disrupti-
va genera procesos complejos de autotransformación que no siempre están en sincronía con 
las políticas educativas del Estado y de la escuela etnoeducativa en La Guajira. 

Se analizaron los datos que proporcionaron los colaboradores de la investigación; se plan-
tearon análisis preliminares registrando sistemática y ordenadamente las relaciones entre las 
teorías y lo que se observa in situ. Mediante el permanente contacto con los actores-parti-
cipantes de este estudio, se fue correlacionando la teoría con la práctica que responda a los 
intereses de la investigación. 

La diversidad de orientaciones hermenéuticas	sólo	puede	ser	virtuosa	y	edificante	si	parti-
cipan todas ellas en un diálogo plural y crítico, superando el aislamiento, indiferencia o des-
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calificaciones	mutuas.	En	este	sentido,	es	necesario	extender	la	propuesta	de	Ricœur	(2008)	
a todas las orientaciones y vertientes de la hermenéutica: la analítica y la fenomenológica, 
la	metodológica	con	la	filosófica,	la	filosófica	y	la	crítica.	No	se	trata	de	integrarlas	en	una	
hermenéutica única y homogénea, sino desarrollar y dirigir las tensiones entre esta diversidad 
para una comprensión más objetiva, racional y critica de la sociedad y de la cultura.

El resultado es la creación de nuevos conocimientos que permitan elaborar la recontex-
tualización de las relaciones entre los actores de esta investigación. Es importante resaltar 
que este trabajo es un inicio de otros, maneja una fuerte interpretación teórica, tiene como 
finalidad	acercar	la	etnoeducación	a	una	praxis	intercultural	que	facilite	la	inserción	de	etnoe-
ducadores capaces de desarrollar procesos de enseñanza a través de los PA-C. 

Así mismo, este estudio desarrolla un planteamiento epistémico que utiliza una praxis 
intercultural necesaria como critica al status quo, que hasta ahora solo ha invalidado propues-
tas que podrían aportar acciones para contribuir con el desarrollo del Territorio del Departa-
mento de La Guajira y la Nación colombiana; abriendo campo, para que otros investigadores 
propongan desde la etnopedagogía la operacionalización de los PA-C. 

En atención a lo anterior, el presente trabajo se valió de la herramienta ATLAS ti, que 
permitió analizar cualitativamente la información suministrada por los colaboradores de esta 
investigación (directivos y docentes); de igual forma Patton (1990), citado por Muñoz y 
Sahagún (2017),	 afirman	que	 la	 investigación	cualitativa	da	 sentido	a	grandes	volúmenes	
de	datos	en	un	proceso	definido	por	la	reducción	de	información,	la	identificación	de	pautas	
significativas	y	la	construcción	de	un	marco	que	permita	comunicar	lo	que	revelan	los	datos;	
de esa manera el ATLAS ti, según Muñoz & Sahagún (2017), permite trazar un recorrido ha-
cia	esa	reducción	y	búsqueda	del	significado	de	los	datos	como	proceso	recursivo	desde	los	

mismos hacia la elaboración de modelos teóricos sustantivos. 

Además, se utilizó el programa estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Scien-

ces) que permitió el análisis de datos derivados de la investigación en la aplicación de grá-

ficas,	tablas,	ilustraciones	que	tienen	como	base	datos	y	cifras	porcentuales	que	refuerzan	el	

análisis cualitativo, dando mayor sentido a dichos datos suministrados por los colaboradores 

del estudio y que representan su sentir. Así mismo se presentan de manera sistematizada para 
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una mejor comprensión, tal como lo plantea Castañeda & otros (2010), el programa utiliza 
cuadros de diálogo que permiten, en forma secuencial, determinar las acciones a tomar y 
seleccionar aquellos análisis útiles.

Es importante resaltar la participación de los estudiantes del programa de Licenciatura en 
etnoeducación, de las asignaturas “Proyecto de investigación comunitario y Proyecto de in-
vestigación etnoeducativa”, quienes apoyaron en la aplicación de las encuestas, entrevistas, 
sistematización y transcripción de datos e información.

3.3.3.1 Fuentes de información 

Bonilla (2011) plantea que constituyen uno de los aspectos más importantes de la inves-
tigación,	puesto	que	su	confiabilidad	y	validez	determinan	su	éxito.	En	este	sentido,	debe	
iniciarse esta actividad con la determinación del tipo de información que se necesita y la 
identificación	de	las	fuentes	en	las	cuales	puede	encontrarse	ésta	y	las	técnicas	e	instrumentos	
con las cuales pueda acopiarse ésta. De acuerdo con su naturaleza y procedencia y la forma 
como se adquiere y recolecta la información puede dividirse en dos tipos: primaria o de cam-
po y secundaria o documental.

3.3.3.1.1 Primarias: Bernal (2010, p.191) expone que estas fuentes de información son 
todas aquellas de las cuales se obtiene la información directa, es decir, de donde se origina. 
Es también conocida como información de primera mano o desde el lugar de los hechos. 
Estas fuentes son las personas, organizaciones, acontecimientos, el ambiente natural. Para 
Méndez (2010), son aquellas donde la información oral o escrita es recopilada directamente 
por el investigado a través de relatos o escritos transmitidos por los participantes en un suceso 
o acontecimiento. En esta investigación estas fuentes hacen referencia a las suministradas por 
los etnoeducadores y directivos docentes. 

3.3.3.1.2  Secundarias: la información secundaria es básica para toda investigación. No 
obstante, ésta no se encuentra en un solo lugar o fuente, está dispersa en múltiples lugares y 
materiales, esta se encuentra en lugares tales como bibliotecas, hemerotecas, librerías, archi-

vos de empresas e instituciones internet, etcétera, y en materiales como documentos escritos, 

libros, revistas, documentales, noticieros, medios de información, cintas, discos, entre otros 
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Bonilla (2011). Para este caso, se recurrió a dichas fuentes en los documentos institucionales, 

los derivados del MEN, las investigaciones que sirvieron de apoyo para la argumentación y 

contraste de esta investigación. Bernal (2010), destaca que las fuentes secundarias son todas 

aquellas que ofrecen información sobre el tema que se va a investigar, no son la original 

de los hechos o las situaciones, solo los referencian. Las principales fuentes secundarias para 

la obtención de la información son los libros, revistas, documentos escritos (en general, los 

medios impresos), documentales, noticieros y los medios de información.

 3.3.4  El proceso de investigación 

Conjunto	de	pasos	ordenados	pertinentes	a	una	planificación	que	permite	el	estableci-

miento	 de	metas	 en	 cada	 etapa	 del	 proceso	 de	 investigación,	 fijando	 compromisos	 en	 el	

investigador con la institución en la que se está llevando a cabo el estudio. En este punto se 

exponen las secuencias llevadas a cabo para construir el conocimiento de la realidad que guía 

la investigación.

Hurtado (2015), plantea que el investigador puntualiza detalladamente cada paso lle-

vado	a	cabo,	lo	cual,	facilita	la	verificación	del	procedimiento	y	se	puedo	conocer	el	cum-

plimiento de los requisitos. Por esta razón en esta investigación se desarrolló un proce-

so sistemático y ordenado que facilitó estructurar tanto las teorías como los aportes de 

otros investigadores, para la indagación de las categorías praxis intercultural y espacio de 

enseñanza y aprendizaje.

De tal manera que el proceso de la investigación consiste en el conjunto de actividades 

sucesivas interrelacionadas que se cumplen para hacer un estudio; representa cada uno de 

los	estados	sucesivos	significativos	a	los	que	se	tiene	que	acudir	para	garantizar	el	éxito	del	

trabajo Landeau (2012). 

Con	la	finalidad	de	evidenciar	el	procedimiento	llevado	a	cabo,	se	presentan	los	pasos	

que se emplearon para el logro de los objetivos de esta investigación. En atención a lo ex-

puesto el proceso siguió los lineamientos establecidos por la Investigación cualitativa a lo 

cual se le hicieron adaptaciones producto de la experiencia del investigador; lo que implicó: 
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• Definición	del	problema	de	investigación: a partir de las circunstancias en el área 
de estudio; se planteó, formuló y sistematizó el problema, para proceder a la formu-
lación	de	los	objetivos	-general	y	específicos-	para	dar	respuestas	a	la	problemática	
planteada,	se	esbozó	la	justificación	que	invita	a	buscar	el	o	los	por	qué	se	hace	ne-
cesario desarrollar este proyecto, así mismo su delimitación se hizo necesaria para la 
ubicación teórica y espacio-temporal de la investigación.

• Revisión	de	la	bibliografía: a partir del Estado del Arte, se fue construyendo la bi-
bliografía pertinente y el análisis crítico conceptual de las categorías comprometidas. 

• Construcción	del	Marco	Teórico: con base en la operacionalización lograda y por 
los antecedentes de la investigación; bases teóricas, sistema de categorías (conceptual 
y operacional), se logró precisar la Praxis intercultural y los espacios de enseñanza y 
aprendizaje como categoría operacional.

• Estructuración	del	Marco	Metodológico:	fue la base para la caracterización de la 
investigación, se explican los mecanismos utilizados para indicar el enfoque y las es-
trategias metodológicas que permitieron alcanzar los objetivos propuestos. De igual 
forma permitió presentar las técnicas e instrumentos pertinentes para la recolección 
de datos y el análisis de la información; con base en lo siguiente:

 » Identificación	de	la	población	que	participó	en	el	estudio: como aspecto de 
la realidad o fenómeno de interés que se deseaba conocer y que no podía ser ex-
plicado	a	priori	fue	definida	como	eje	clave	que	permitiera	obtener	datos	e	infor-
mación para analizar en profundidad la situación problémica investigada, por ello 
solo las directivas y los etnoeducadores, fue la población que participó en esta 
investigación; por cuanto interesa conocer el estado actual de la formación de los 
etnoeducadores para enseñar desde los PA-C; quiere decir que su formación es 

una condición  sine qua non para asumir esta estrategia pedagógica.

 » Selección	y	diseño	de	los	instrumentos	y	técnicas	de	medición: este paso de la 

investigación se basó en la estructuración de instrumentos tales como encuesta, 

entrevista semiestructurada y conversatorios o jornadas pedagógicas “evaluación 

diagnóstica situacional”, lo cual facilitó en los etnoeducadores la comprensión 
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del Proyecto y el relacionamiento entre los mismos para responder las encuestas 

y entrevistas.

 » Validación	de	instrumentos	por	expertos: se seleccionaron cuatro doctores con 

formación	en	el	área	del	conocimiento	específico	y	metodológico,	la	etnoeduca-

ción, la educación en contextos multi e interculturales, la formación de etnoedu-

cadores, especialmente.

 » Confiabilidad	de	los	instrumentos: a través de una prueba piloto a una pobla-

ción	alterna	planteada,	 se	determinó	su	seguridad,	con	el	fin	de	aplicarlos	a	 los	

colaboradores directos de esta investigación.

 » Aplicación	de	 instrumentos	a	 la	muestra	 seleccionada:	una vez obtenida la 

confiabilidad	de	los	instrumentos,	se	aplicaron	mediante	las	jornadas	pedagógicas	

ya mencionadas.

• Sistematización	de	las	respuestas: implicó tabulación y análisis de datos para con-

vertirlos	en	información;	la	cual	fue	decodificada,	en	función	de	los	objetivos	plan-

teados, culminando con el análisis de la Praxis intercultural en el aula-comunidad: 

espacio de enseñanza y aprendizaje de etnoeducadores en Laachon Mayapo, Manau-

re, La Guajira, para la redacción y presentación de los resultados, conclusiones y 

recomendaciones de la investigación.

• Socialización	de	los	resultados	del	trabajo	de	investigación: la investigación se iba 

socializando a diferentes instancias en la medida en que se avanzaba. El proceso se 

llevó de la siguiente manera: 1.) ante los colaboradores de la investigación, docentes 

y directivas de la Institución Etnoeducativa Laachon Mayapo, 2.) ante las instancias 

de la Maestría en Ciencias sociales como requisito para cursar los Módulos de inves-

tigación	previstos	en	el	Plan	curricular	y	3.)	se	presentó	el	trabajo	final	a	la	Institución	

etnoeducativa referenciada como también al grupo de docentes y estudiantes de la 

Maestría.

Estos procesos fueron de vital importancia para la validación de esta investigación y 

desde una correspondencia académica se pudieron visibilizar las evidencias de su desarrollo.



INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Emilce Beatriz Sánchez Castellón 109

4.  RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Esta PARTE tiene como propósito “Analizar la praxis intercultural para la formación de 

etnoeducadores aptos para el desarrollo de los PA-C en la institución etnoeducativa Laa-

chon Mayapo, Manaure, La Guajira”; se esbozan los resultados en atención a los objetivos 

propuestos	y	según	sus	categorías	de	análisis.	Para	el	primero	específico	“Conocer el estado 

actual de la formación pedagógico-cultural de los etnoeducadores para el desarrollo de 

los PA-C” y con relación a la categoría Formación pedagógico-cultural, se considera lo 

siguiente: 

4.1	 Formación	pedagógico-cultural

En esta categoría se mencionan tres subcategorías a saber: Características educativas, Tipos 

de formación y Desarrollo de proyectos de investigación.

4.1.1 Características educativas

Para su análisis e interpretación se tuvieron en cuenta los criterios emitidos por los docen-

tes del plantel, a partir de los ítems relacionados a continuación (sexo y número de docentes):

Figura 1. Distribución porcentual por sexo 
(2019).

Tabla 7
La institución etnoeducativa involucra a 

todos los docentes en los PA-C

Sexo No. Docentes 
Femenino 27
Masculino 13
Total 40

Tomado de Sánchez (2019)
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La Figura 1 y Tabla 7, muestran que la mayoría de los docentes entrevistados son mujeres, 

corresponden al 67% y el 33% restante son hombres. Se resalta que para este trabajo hubo 

mayor disponibilidad y dedicación de docentes del género femenino, lo cual responde a que 

las mujeres este plantel educativo son más dadas al trabajo colaborativo y están más dispues-

tas a laborar en jornadas laborales prolongadas.

Ante	la	pregunta	“¿la	Institución	etnoeducativa	involucra	a	todos	los	docentes	en	

los PA-C?, 

Figura 2. Distribución porcentual por
edad (2019).

Tabla 8
Rango de edades de los docentes

Edades No. Docentes
18-28 años 6
29-39 17
40-50 16
50 en adelante 1
Total 40

Tomado de Sánchez (2019) 

El 42% de los docentes entrevistados se encuentran en el rango de edades entre 29 y 39 

años, seguidamente los que tienen entre 40 y 50, que equivalen al 40%, los de 18 y 28 años, 

representan	 el	 15%	y	 finalmente	 los	 que	 tienen	 50	 en	 adelante	 que	 corresponden	 al	 3%.	

Estos datos permiten analizar la interacción entre distintos rangos de edad vinculadas a la 

Institución etnoeducativa. Esa heterogeneidad etaria permite un equilibrio de mentalidades y 

actuaciones que podrían facilitar la interrelación con los estudiantes, la interdisciplinaridad 

y el dinamismo curricular. 
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Tabla 9
Edad en la que comenzó a laborar en el Centro Etnoeducativo

Edad No. Docentes Edad No. Docentes 

16 1 32 1
20 2 34 1
23 2 35 2
24 1 36 2
25 8 37 2
26 1 38 2
27 3 39 2
29 1 41 2
30 1 42 1
31 3 44 1

45 1
Total                                                                             40

 

 
 

 

   Tomado de Sánchez (2019)

Tabla 10
Rango de Edad en la que comenzó a 
laborar en el Centro Etnoeducativo

Tiempo No. Docentes 
Menos de 20 años 1
Entre 20-24 5
…25-29 13
…30-34 6
…35-39 10
Más de 40 años 5
Total 40

Tomado de Sánchez (2019)

Figura 3. Distribución porcentual por rango de 
edad en la que se comenzó a laborar en el Centro 

(2019)

Los docentes encuestados manifestaron que cuando ingresaron a laborar a la Institución 

solo uno tenía menos de 20 años y cinco más de 40. El mayor número ingresó entre las eda-

des de 25 y 29 años, lo que equivale al 33%, posteriormente los que ingresaron con edades 
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entre 35 y 39 años, fueron diez, correspondiendo al 25%, le siguen los de 30 a 34 años, lo 

que equivale al 15%, los que tenían más de 40 años de edad, equivale al 13%, los que tenían 

entre 20 y 24 años de edad, equivaliendo al 12% y por último aparecen los que a la fecha de 

su ingreso tenían menos de 20 años, que corresponde a un 2%.

De esta información se puede inferir que los docentes al vincularse a la institución, tenían 

una edad cronológica adecuada para asumir la formación de los estudiantes, entender sus 

comportamientos, ritmos de aprendizajes, etc., a pesar de ello hay que tener en cuenta que la 

edad no es solo un factor que determina el desempeño; porque paralelo a esto se encuentran 

otros que van a alterar la dinámica pedagógica.

Figura 4. Distribución porcentual de la 
actividad laboral (2019).

 

 

Tabla 11
Actividad laboral en otra institución

Respuesta No. 
Si 3
No 37
Total 40

Tomado de Sánchez (2019)

Al averiguar sobre las actividades que desarrollan “los docentes del centro etnoeducativo 

en otra institución”, se observa que el 93% respondió que solo labora en este plantel y tres de 

ellos en otros, lo que corresponde al 7% restante.

De lo anterior se puede deducir por el hecho de laborar solamente en la Institución etnoe-

ducativa Laachon Mayapo, permite tener más tiempo y dedicación para la preparación de los 

proyectos y así desarrollar un trabajo con más concentración, hacer ‘seguimiento’ a los estu-

diantes, preparar más y mejor los procesos pedagógicos; sin embargo, no es una condición 

“sine qua non”, porque hay otros que pueden incidir en su praxis y calidad de la misma; por 

ejemplo, el hecho de residir en una zona distante de la Institución, por cuanto deben dedicar 

mayor tiempo a sus desplazamientos. 
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Al indagar sobre la forma de ingreso para laborar en el establecimiento etnoeducativo, 

la mayoría de los docentes respondieron que fue por aval de la autoridad tradicional, corres-

pondiente a un 52%, seguidamente se encuentran quienes ingresaron por otras causas, con 

el 28%; los que lo hicieron por ampliación de cobertura, 7% y los que fueron trasladados, 

equivaliendo a un 8%. 

Si bien es cierto que la información obtenida en este ítem de las entrevistas y encuestas; 

muestra que la mayoría de docentes ingresó a laborar por el aval de la autoridad tradicional, 

también lo es que esta condición no es garantía de transparencia ni idoneidad, lo cual afecta 

la formación de los estudiantes. La mayoría de los docentes manifestaron que tuvieron que 

recurrir al aval de la autoridad tradicional, que aunque sin residir ni conocer la zona tenían la 

facilidad de establecer una relación con esa autoridad para que le permitiera su vinculación, 

estas	circunstancias	conocidas	por	la	mayoría	de	ellos	dificultan	la	dinámica	institucional	por	

varias razones no hay 1.) arraigo en el territorio, 2.) conocimiento de la cultura, 3.) se distor-

siona la razón de ser de los avales que expiden las autoridades tradicionales

Tabla 12
 Procesos para ingresar a laborar en el 

Centro Etnoeducativo

Ingreso al centro educativo No. 
Docentes

Obtención de aval de la autoridad 
tradicional 21

Por aumento de matrícula se 
amplió la cobertura de maestros 3

Por medio de un traslado 3
Desempeño laboral 2
Otras causas 11
Total 40

Tomado de Sánchez (2019)

Figura 5. Distribución porcentual de procesos
para ingresar a laborar en el Centro 

Etnoeducativo (2019)

 



INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Emilce Beatriz Sánchez Castellón 114

Su	procedencia	se	identifica	con	la	cultura	wayuu

Tabla 13
Procedencia de docentes

Municipio No. Docentes
Riohacha 12
Manaure 3
Mayapo 16
Barranquilla 2
Sahagún Córdoba 1
San Juan del Cesar 1
Villanueva 1
Manzana Manaure 1
Bucaramanga 1
Valledupar 1
No responde 1
Total 40

Tomado de Sánchez (2019)

Figura 6. Distribución porcentual procedencia de 
docentes (2019).

 
 

El 83% de los docentes son originarios de La Guajira y el 17% restante de otros depar-
tamentos del país, del corregimiento de Mayapo -Manaure- 16, corresponden al 40% y del 
municipio de Riohacha 12, equivalente al 30%, siendo éstos los más numerosos. 

Esos datos sirven de base para inferir: 1.) aquellos maestros que son de origen de La Gua-
jira,	‘pueden’	tener	algún	conocimiento	de	la	cultura,	lo	cual	‘puede’	influir	positivamente	
en la formación de los niños, 2.) no necesariamente quien es guajiro, conoce profundamente 
la cultura wayuu, se requiere, estudiarla e interactuar con ella, 3.) la presencia de un 17% 
procedente de otros departamentos de Colombia, puede indicar que su llegada obedece a la 
necesidad de un desempeño laboral y en el menor tiempo solicitarán traslado para su lugar de 
residencia porque han dejado a su familia allá, 4.) quienes proceden de Riohacha (el 30%), 
aunque cerca de Mayapo, deben hacerlo diariamente, lo cual altera su dinámica familiar y 
economía, así mismo el tiempo se les acorta cuando deben hacer diligencias personales, 
así sea después de la jornada laboral. A pesar de la cercanía física Riohacha-Mayapo, hay 
distancias	 geográficas,	 culturales,	 ambientales,	 paisajísticas	 que	 interfieren	 en	 la	 relación	
maestro-estudiante. El contacto con el estudiante es poco, porque al no compartir el mismo 
territorio -Mayapo- se pierden las oportunidades de conocer las familias, la cultura y lo que 
rodea al estudiante en su cotidianeidad. Así mismo por estar la Institución en el sector rural 
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se espera que su comunidad comparta la dinámica socio-cultural, lo cual enrique la labor 
pedagógica.	Este	análisis	es	el	reflejo	de	lo	que	muchos	de	los	entrevistados	‘manifestaban’	
en las jornadas pedagógicas desarrolladas. 

La Institución cuenta con docentes pertenecientes a otros grupos étnicos, tal como se 
muestra en la tabla siguiente:

Tabla 14
Grupo étnico

Etnia No. Docentes
Wayuu 27
Afro 1
Wiwa 1
Criollo 5
Kogui 1
Otro 4
Zenú 1
Total 40

La mayoría de los docentes pertenecen al grupo cultural wayuu, lo que equivale al 67%; 
le siguen los criollos correspondiendo a un 13%, los wiwa y afro cada uno representa el 3% 
kogui, y zenú representan el 2,0%. La pertenencia de los maestros al grupo cultural wayuu 
representa una fortaleza para la formación de los niños, sin embargo, hay primacía en la for-
mación de la cultura occidental o “del frente”. Los materiales didácticos tienen una marcada 
tendencia	convencional,	 lo	mismo	que	el	mobiliario	escolar,	su	decoración,	en	fin,	esa	in-
fluencia	es	notoria,	tanto	por	los	docentes	como	por	los	estudiantes	a	pesar	de	que	hay	mayor	
número de wayuu; se puede percibir que la globalización ha impactado la dinámica cultural 
de la cultura como también de la educación.

El	tiempo	que	lleva	ejerciendo	la	profesión	de	etnoeducador	en	este	centro	ha	sido	sufi-
ciente para el desempeño de sus funciones

La práctica ha demostrado que entre mayor sea el tiempo que una persona lleve laborando 
en un centro educativo más es el conocimiento que tiene de él, de su población, sus procesos, 
por	lo	tanto,	la	interacción	es	más	eficiente.	

Tomado de Sánchez (2019)
Figura 7. Distribución porcentual grupos étnicos 

(2019).
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Tabla 15
Tiempo en ejercicio de la profesión en el Centro Etnoeducativo

Tiempo años/meses No. Docentes Tiempo años/meses No. Docentes
9 meses 3 8 años 2
10 meses 1 10“ 1
1 año 1 11 “ 2
2 años 3 12 “ 1
3  años 4 13 “ 1
4  años 2 14 “ 1
6 años 3 15 “ 2
7 años 2 20 “ 1
No responde 8 21 “ 2
Total, general ambas columnas                                                                                     40

Nota: Sánchez (2019)

Se puede observar que la vinculación de los docentes al Centro etnoeducativo es de po-
cos años. Esto puede generar interpretaciones tales como: 1.) conocen muy poco la cultura 
institucional, 2.) los que tienen mayor antigüedad ejercen liderazgo ante los nuevos, 3.) 
los nuevos tienen conocimientos más actualizados que los antiguos, 3.) los antiguos están 
cansados de su labor, 4.) los nuevos no dominan el conocimiento pedagógico porque su 
formación en su mayoría es en un campo distinto, 5.) los nuevos no manejan el wayuunai-

ki, 6.) podría haber interferencias de conformación de grupos de acuerdo con el tiempo de 

estancia en la institución.

Tabla 16
Tiempo laborando en el Centro 

Etnoeducativo
Tiempo No. Docentes

Menos de 1 año 4
1-5  años 10
6-10  “ 8
11-15  “ 7
Más de 15 “ 3
No responde 8
Total 40

Tomado de Sánchez (2019)

Figura 8. Distribución porcentual tiempo 
laborando en el Centro Etnoeducativo (2019)
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Los docentes entrevistados llevan un tiempo laborando en la institución, que va desde 
menos de 1 año hasta más de 16, en primer lugar, se registran diez (10) cuya antigüedad oscila 
entre 1 y 5 años, equivalente al 25%; le siguen los que llevan entre 6 y 10 años, correspondien-
do al 20%, así mismo los que llevan entre 11 y 15 años, que equivalen al 17% y por último los 
que tienen más de 16 años, correspondiendo al 8%. Es importante anotar que el 20% de los 
encuestados no respondió este ítem. Los docentes que llevan menos de un año laborando en la 
Institución son aquellos que 1.) fueron nombrados con el aval de la autoridad tradicional, 2.) 
concursaron y fueron nombrados por el MEN, a través de la Administración temporal del sec-
tor educativo; en ambos casos muchos de esos docentes son oriundos de fuera de La Guajira, 

residen en Riohacha y por tanto tienen pocos vínculos con el territorio y la institución.

El número de estudiantes que tiene a su cargo le permite desarrollar las actividades 
propuestas en su Plan de aula. 

Tabla 17
Estudiantes a cargo de los docentes

No. de estudiantes No. Docentes No. de estudiantes No. Docentes 
13 1 280 2
16 1 290 1
18 1 300 2
20 3 310 1
21 4 312 1
22 2 313 1
23 2 320 1
25 2 338 1
38 2 350 2
39 1 450 1
168 1 Más de 500 4
276 1 No aplica 2

            Total:                                                                                                                         40

     Tomado de Sánchez (2019)

Los docentes dirigen un grupo a lo cual se le llama “dirección de grupo”. Generalmente 

el número de estudiantes por grupos oscila entre 30 y 35. Así mismo los docentes orientan 

las asignaturas con una intensidad horaria determinada. Cada maestro debe cumplir con 22 
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horas semanales de docencia directa. En la Tabla 17, se muestra el número de estudiantes 

que atiende el maestro en su dirección de grupo y a los que orienta en sus asignaturas; de 

esa manera se interpretan sus respuestas 1.) tres docentes atienden entre 13 y 18 estudiantes, 

15 atienden entre 20 y 39 estudiantes, 15 atienden entre 168 y 300 estudiantes y 12 atienden 

entre 310 y 806 estudiantes. Como se puede observar la proporción de estudiantes atendidos 

por docentes es numerosa. Si un docente orienta asignaturas de 6° a 11° y los grupos oscilan 

entre 30 y 40 estudiantes, esto hace que se vea esa proporción exagerada, sin embargo, es 

una realidad de ese Centro. La relación estudiante docente es bastante alta en el sentido de la 

atención detallada que se debe tener, la revisión de tareas, trabajos, cuidado personal, interac-

ción individual y grupal, seguimiento a comportamientos poco deseados, etc. La asistencia a 

reuniones de área, de comités de evaluación y promoción, de convivencia, padres de familia, 

docentes, implica tiempo el cual es un factor que se reduce para el desarrollo de los procesos 

de enseñanza curricular.

El tipo vinculación que tiene como etnoeducador llena sus expectativas

Tabla 18
Tipo de vinculación

Vinculación	 No. Docentes

Oficial 9

Nombrado con aval tradicional  29

Contratado 2

Total 40

Tomado de Sánchez (2019) Figura 9. Distribución porcentual del tipo de 
vinculación (2019)

 

 

En	cuanto	al	tipo	de	vinculación	de	los	docentes	el	73%	manifiesto	que	fue	nombrado	por	

aval	de	la	autoridad	tradicional,	el	22%	son	docentes	oficiales	que	ingresaron	por	concurso	

hace varios años y el 5% restante son docentes contratados por un operador de la educación.

En atención a lo anterior las características educativas se describen de manera general 

indicando: 1.) hay predominio del sexo femenino en los docentes, 2.) la edad promedio de 

los etnoeducadores es de 35 años, 3.) la experiencia profesional es amplia en el sector et-
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noeducativo,	se	identifican	con	la	cultura	wayuu, sin embargo las evidencias actitudinales, 

pedagógicas, no son coherentes con lo puesto en escena en el aula y fuera de ella, 4.) en su 

gran	mayoría	su	procedencia	es	de	lugares	distintos	a	Manaure,	sin	embargo	suelen	afirmar	

que tienen pertenencia, identidad con el territorio. Es de anotar que la responsabilidad de esta 

situación no se debe totalmente al etnoeducador, hay que buscar alternativas institucionales, 

de	los	entes	territoriales	y	estatales	para	mitigar	estos	comportamientos	e	ir	afianzando	los	

asuntos culturales, no desde la ‘folclorización’ de la cultura, sino desde la conceptualización 

y manejo de teorías de las Ciencias Sociales. 

Así	mismo,	la	normatividad	del	MEN	define	en	el	Decreto	3020	de	2002	las	relaciones	

técnicas alumno-docente, razón por la cual en las encuestas se menciona este componente, 

dando lugar a las siguientes respuestas. Hay docentes que tienen a su cargo de manera directa 

13 estudiantes y otros manifestaron tener hasta 806, lo cual obedece a que los docentes de 

Básica Primaria orientan sus procesos pedagógicos en un solo grado (o curso) y son directo-

res de grupo y los de la Básica Secundaria y Media, aunque también son directores de grupo 

atienden un número mayor de estudiantes porque la asignación de horas académicas se distri-

buye en distintos grados hasta cubrir el número de horas (22) indicadas por el MEN; esto no 

significa	que	todos	los	estudiantes	estén	directamente	a	cargo	de	un	etnoeducador.	

4.1.2.  Tipo de Formación: para esta segunda subcategoría se analizan los siguientes 

indicadores

En la institución etnoeducativa toman en cuenta la formación académica de los docen-

tes para su vinculación en la misma.

Las directivas de la institución etnoeducativa no seleccionan, vinculan o contratan a los 

etnoeducadores.; reciben aquellos que les remite el MEN a través de la Administración tem-

poral del servicio educativo (hoy ejerce las funciones de la Secretaría de educación departa-

mental). 

Los	perfiles	profesionales	de	los	docentes	que	se	desempeñan	en	la	Institución	en	algunos	

casos no corresponden a las necesidades de esta; hay muchos en los cuales la formación es, 

por ejemplo, de administración de empresas, ingenieros y se desempeñan como docentes de 
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matemáticas, ingenieros ambientales para orientar ciencias naturales o química, descono-

ciéndose la formación pedagógica que implica la enseñanza. 

Tabla 19
 Asignaturas orientadas por los docentes

Asignatura No. Docentes Porcentaje 
Filosofía y religión 1 2,5
Wayuunaiki y artesanía 1 2,5
Todas 4 10
Castellano y comprensión 4 10
Cultura wayuu y wayuunaiki 1 2,5
Matemáticas 2 5
Ciencias sociales 1 2,5
Estadística, ciencias políticas y economía 1 2,5
Ciencias naturales 2 5
Ética y valores 1 2,5
Wayuunaiki, artística 1 2,5
Matemáticas, contabilidad, costos 1 2,5
Lenguaje y artística 1 2,5
Español 3 7,5
Educación artística 1 2,5
Ciencias sociales 1 2,5
Ciencias sociales y religión 1 2,5
Matemáticas pensamientos lógicos 1 2,5
Ética y emprendimiento 1 2,5
Educación física 2 5
Biología 1 2,5
Nociones de física y química 1 2,5
Inglés 2 5
Cultura 1 2,5
Matemática, aritmética, geometría y aritmética 1 2,5
Informática 1 2,5
Ninguna 2 5
Total 40 100%

     Tomado de Sánchez (2019)

En cuanto a las asignaturas orientadas por los docentes, se evidencia variabilidad, los de 

Preescolar y Básica Primaria imparten todas las que corresponden a un mismo grado, otros lo 

hacen	con	asignaturas	específicas	como	Ciencias	sociales,	español,	informática,	Ingles,	Bio-

logía, quienes imparten Castellano y comprensión lectora, corresponden a un 10% y quienes 
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orientan solo español representan el 75%. Existe una brecha entre la formación profesional, 

la pedagógica y la docencia directa que ejercen muchos de los docentes, lo cual ocasiona dis-

tanciamiento en las pedagogías y didácticas en contexto que puedan aplicarse en los procesos 

de formación en centros educativos con las características como las de Laachon Mayapo.

El rol asumido por los etnoeducadores garantiza el desarrollo de los PA-C

El desempeño de los etnoeducadores va a depender de su formación profesional y con-

vicción del ejercicio de su práctica pedagógica. En la medida en que exista formación, cono-

cimiento y claridad del papel que desempeña habrá mayor compromiso e idoneidad. El desa-

rrollo de los PA-C va a depender de la comprensión que se tenga del Currículo académico, de 

la relación escuela-comunidad y de la necesidad de pervivencia de la cultura. De esa manera 

el	etnoeducador	procurará	armonizar	los	saberes	culturales	con	los	pedagógicos	y	científicos.	

Al abordar la pregunta “los docentes integran los procesos pedagógicos con la comuni-

dad” el 60% respondió de manera positiva y el 40% negativa. Si se analizan las realidades 

desde las interactuaciones con la comunidad, se puede constatar que el acercamiento Peda-

gogía-Contenidos curriculares-Comunidad es distante. Se destaca en esta percepción que los 

etnoeducadores	prefieren	desarrollar	los	procesos	de	enseñanza	dentro	de	las	aulas	de	clase,	

desde la pedagogía convencional; aunque expresen que lo desean hacer de manera práctica 

o	vivencial.	La	armonización	aula-comunidad	no	se	refleja	en	los	Planes	de	aula,	guías	de	

trabajo, evaluaciones, Proyectos educativos, etc. en su imaginario está presente que enseñan 

desde la cultura; sin embargo, cuando se observan las metodologías aplicadas se evidencia 

Tabla 20
Rol del etnoeducador en los procesos 

pedagógicos con la comunidad

Respuesta No. Docente 

Si 24

No 16

Total 40

Tomado de Sánchez (2019) Figura 10. Distribución porcentual de rol del 
etnoeducador en los procesos pedagógicos con 

la comunidad
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que	prefieren	aquellas que han perdurado por años, posiblemente por la comodidad, la fa-
cilidad o simplemente porque es la ‘invasora’ de los procesos de educación en estos territo-
rios. Con facilidad se percibe que en el momento de enfocar una enseñanza se hace desde el 
convencionalismo, se apela a las ayudas pedagógico-didácticas de la “cultura del frente” y 
cuando se recurre a los usos y costumbres se hace desde la folclorización.

Su	nivel	de	formación	académica	corresponde	al	área	específica	de	su	desempeño	

Como	se	ha	afirmado,	 la	 formación	específica	en	muchos	etnoeducadores	de	Laachon	
Mayapo es más técnica que pedagógica, obedeciendo más que todo a un conocimiento disci-
plinar y también general con un tímido acercamiento a las particularidades de la asignatura 
que se enseña (por ejemplo, el docente de matemáticas puede ser ingeniero industrial, ad-
ministrador de empresas, contador, el de inglés un profesional en relaciones internacionales, 
etc. aunque este fenómeno es común en las escuelas en Colombia, en estos contextos se debe 
tener más cuidado porque hay mucha dispersión y retiro de los estudiantes en los estableci-
mientos educativos.

Tabla 21
Nivel de formación académica de los etnoeducadores

Licenciados No. 
Docentes Otras profesiones No. 

Docentes
Etnoeducación 7 Economista 1
En proceso 5 Especialista Pedagogía-lengua y 

literatura 1

Lenguas modernas 4 Ingeniero de sistemas 1
Etnoeducación y proyecto social 1 Administrador de empresas 2
Lengua castellana 1 Ingeniero industrial 2
Teología	y	estudios	filosóficos	 1 Profesionales	(no	especificados) 3
Educación física 2 Contador público 2
Español y literatura 1 Estudiante Trabajo Social 1
Educación Básica; énfasis en Ciencias 
Sociales 1 Ingeniero ambiental 1

Biología y química 2
Educación básica; énfasis en 
Educación Física 1

Total, general ambos cuadros 40

Tomado de Sánchez (2019)
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La Tabla 21, muestra la variedad en la formación profesional que tienen los docentes 

en Laachon Mayapo. Entre los encuestados aparecen ocho etnoeducadores, aparentemente 

es un número adecuado, sin embargo, para el contexto en el que se encuentra la institución 

etnoeducativa	y	para	el	número	de	estudiantes	es	 insuficiente.	Se	 requieren	docentes	que,	

aunque su formación profesional sea distinta de la etnoeducación exista en ellos sensibilidad 

para lograr acercamientos reales con los saberes de la comunidad, haya una autoformación 

en asuntos relacionados con la educación en la diversidad cultural. 

La Tabla 22 y la Figura 11 muestran que la mayoría de los docentes etnoeducadores no 

están cursando procesos de formación, es decir se puede inferir que no se están capacitando 

ni actualizando; sin embargo, hay un porcentaje menor que si lo está haciendo.

 Así mismo se destaca que la mayoría son hablantes del wayuunaiki correspondiente 

al 67% de los encuestados y el 33% restante no lo hablan; en la práctica este porcentaje no se 

hace evidente en la formulación del currículo académico, las actividades desarrolladas y por 

consiguiente en la logística de la Institución. 

El Modelo Pedagógico concebido en ese Centro etnoeducativo es aplicado en su prác-

tica docente.

La concepción de Modelo Pedagógico es variada, carecen de un norte hacia su inter-

pretación, consideran que los convencionales pueden dar respuestas a la formación de los 

Tabla 22
Estudios actuales de los etnoeducadores

Respuesta No. Docente 

Si 13

No 27

Total 40

Tomado de Sánchez (2019)

Figura 11. Distribución porcentual estudios
actuales de los etnoeducadores
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estudiantes de este centro etnoeducativo. Continúan asumiendo el constructivismo como una 

solución a esta necesidad de identidad de la enseñanza. Así consideran que con el de compar-

tir las teorías de este Modelo, lo están asumiendo y realidad están replicando uno conductista 

o tradicional. Los procesos pedagógicos continúan con los enfoques de la clase magistral, au-

toritaria, en la evaluación el maestro pregunta lo que quiere escuchar, es rígida, cuantitativa, 

el currículo es diseñado desde lineamientos y no desde realidades. 

Figura 12. Distribución porcentaul modelos 
pedagógicos del centro etnoeducativo

Teniendo	en	cuenta	la	figura	y	tabla	anterior	la	mayoría	de	los	docentes	entrevistados	ma-

nifiesta	aplicar	el	Modelo	Pedagógico	Constructivista,	equivaliendo	a	un	52%,	el	20%	afirma	

que aplica el Constructivista social y en tercer lugar se encuentran aquellos docentes, cuyo 

Modelo	se	encuentra	en	proceso	de	construcción	y	los	que	no	utilizan	uno	especifico,	ambos	

con	el	13%.	Estas	afirmaciones	son	‘vagas’	en	el	sentido	de	que	el	Centro	etnoeducativo	no	

cuenta	con	un	Modelo	específico,	así	mismo	en	los	conversatorios	o	jornadas	pedagógicas	

llevadas a cabo no supieron explicar cuál es el Modelo que supuestamente mencionan; lo 

cual quiere decir que hay divergencia en la concepción del Modelo pedagógico que requie-

ren, el que manejan y el que desean. Frente a esa situación las directivas manifestaron que 

están en el proceso de concertación de ideas y en la construcción de un marco conceptual que 

defina	el	Modelo	que	requieren.	

Tabla 23
Modelos pedagógicos del centro 

etnoeducativo

Modelo	Pedagógico No. Docentes 
Constructivista 21
Constructivista social 8
Cognitivo 1
En construcción 5
Ninguno 5
Total 40

Tomado de Sánchez (2019)
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Usted	como	etnoeducador	se	actualiza	y	cualifica	permanentemente

El	60%	de	los	docentes	de	la	Institución	es	licenciado,	el	20%	afirma	ser	Profesional	en	

otras áreas del conocimiento, el 10% se encuentra en proceso de formación profesional y el 

otro	10%	es	normalita;	lo	cual	muestra	interés	por	la	superación	y	cualificación.	

	El	nivel	de	formación	de	etnoeducadores	es	evidente;	sin	embargo,	sus	perfiles	profesio-

nales son bastante disimiles o no requeridos de acuerdo con la realidad y/o necesidades de 

los procesos etnopedagógicos que se aspiran desarrollar; se observan docentes con formación 

disciplinar, más no con la etnopedagogía, especialmente los de la básica primaria que orien-

tan la totalidad o mayor parte de las asignaturas y podrían asumir estos procesos etnoeduca-

tivos con mayor dedicación. 

Otro aspecto a destacar es el del rol de los etnoeducadores para el desarrollo de los PA-C, 

lo cual demuestra que su papel no integra los procesos pedagógicos con la comunidad, distor-

sionándose de esa manera la intencionalidad del centro etnoeducativo, la cual es la formación 

desde la cultura para lograr la interculturalidad.

Es importante destacar que como las directivas, rectora y coordinador académico son 

licenciados en etnoeducación y pertenecientes a la cultura wayuu, se les facilita la compren-

sión de un Currículo académico integrado a los saberes (ancestrales, pedagógicos, culturales) 

con	el	fin	de	armonizar	sus	contenidos	con	la	comunidad.

Tabla 24
Escolaridad

Nivel	de	formación	
académica

No. Docentes 

Normalista 4
Bachiller 0
Profesional 8
Licenciados 24
Estudiante Universitario 4
Total 40

Tomado de Sánchez (2019)
Figura 13. Distribución porcentaul 

escolaridad

 



INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Emilce Beatriz Sánchez Castellón 126

4.1.3.  Desarrollo de Proyectos investigación

Siguiendo el orden para la Categoría Formación pedagógico-cultural se presenta la terce-

ra subcategoría, con los siguientes indicadores para su análisis:  

¿Los	recursos	Pedagógico-didácticos	que	tiene	el	Centro	etnoeducativo	son	suficientes?

El concepto que se tiene de los recursos pedagógicos se queda en el convencionalismo; 

no se recurre a aquellos que se pueden elaborar con la ayuda de las familias y la comunidad. 

Hay un apego con el material y ayudas que se adquieren desde los almacenes y librerías, las 

iniciativas y creatividad se mutilan cuando no se aprovechan las habilidades de docentes y 

estudiantes, las riquezas que tiene el territorio y la puesta en escena de lo que cada miembro 

de la comunidad puede aportar desde su rol y competencias. 

Tabla 25
 Recursos didácticos usados en el aula de clases

Recursos No. Docentes Recursos No. Docentes 

Tableros, láminas, 
fotocopias 21 Plan de estudio 1

Carteleras 13 Grafos 1
Video beam 5 Obras 1
Tablet 2 Trabajo grupal 1
Videos 8 Mapas 3
PC 2 TV 2
Entorno 6 Laboratorio 1
Imágenes 3 Salida campo 1
Libros 3 Juegos 3
Fotocopias 5 Lúdicas 1
Rompe cabezas 1 Pintura, papeles 1
Tablero 5 Materiales 1
Dramatizaciones 1 TIC 1
Textos 2 Teatro 1
Mesa redonda 1

          Tomado de Sánchez (2019)
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La Tabla 25 muestra que un 52%. de los docentes usa como recursos didácticos tablero, 

láminas y fotocopias y un 32% carteleras y video vean. Se destaca la rigidez en la concepción 

y uso de los Recursos pedagógicos, se parte del supuesto que los que aparecen en la Tabla 

son los requeridos para la formación en estos contextos, se desconoce la creatividad de los 

estudiantes, lo que ofrece la naturaleza y también se recrea la pasividad del maestro para el 

diseño de esas ayudas. Se considera que los procesos de enseñanza se apoyan en esos recur-

sos o materiales que lo que hacen es ‘calcar’ la enseñanza convencional y alejar al niño de su 

creatividad. De otra parte, en el centro etnoeducativo hay abundante material didáctico, pero 

no el que realmente se requiere desde la concepción del trabajo en contestos multiculturales.

Lleva usted un Plan de aula/asignatura

Un Plan de aula/asignatura es una estrategia pedagógica-didáctica que facilita la planea-

ción curricular, permite la distribución de los tiempos y contenidos; de esa manera se consti-

tuye en un camino seguro, intencionado para enseñar. Esta ayuda didáctica se armoniza con 

el entorno del centro escolar; es así como se plasma en él un derrotero de lo que sucede y 

hay en la comunidad para ser considera tema de estudio. Aunque los maestros plantean que 

llevan su Plan de aula/asignatura, es necesario compartirlo, socializarlo y discutirlo a manera 

de	ejercicio	pedagógico	que	facilite	su	flexibilidad,	actualización	y	pertinencia.

El 92% de los docentes entrevistados manifestó tener el Plan de aula, el 8% restante, que 

hace referencia a tres personas, un docente manifestó rotundamente que no lo tiene y dos no 

lo necesitan porque son directivos. Entonces la realidad muestra que los docentes consideran 

de vital importancia el Plan de aula, allí prevén, ensayan, conciben, piensan, imaginan, ase-

Tabla 26
Planes de aula

Respuesta No. Docente 

Si 37

No 3

Total 40

Tomado de Sánchez (2019) Figura 14. Distribución porcentual 
planes de aula (2019)
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guran,	crean	lo	que	ha	de	ser	su	praxis	pedagógica.	En	esta	ayuda	didáctica	pueden	perfilar	

un historial de su interrelación con los conocimientos y saberes puestos a disposición de los 

estudiantes. 

Considera usted que es importante conocer la historia del Centro educativo donde labora

Cuando se conoce la historia del entorno que nos rodea se permite tener una visión de fu-

turo. Es así como algunos docentes de Laachon Mayapo que conocen la historia de ese centro 

etnoeducativo saben hacia dónde dirigir la formación de los estudiantes, qué pueden y deben 

hacer y cómo, para encausar los proyectos tanto personales como institucionales.

Al indagar si los docentes conocen o no la Historia del centro etnoeducativo y de dónde 

proviene su nombre, se evidencia que el 90% de ellos la conoce y narra algunos apartados de 

dicha	historia;	el	10%	restante	manifiesta	no	conocerla.	

A través del acercamiento con los docentes desde los conversatorios que se llevaron a 

cabo, se corroboró que lo manifestado en la entrevista contradecía la realidad; en general 

no conocen la historia del Centro, ni la de la comunidad de Mayapo. Hay excepciones entre 

ellas la de la rectora que narra dicha historia de manera muy literaria y lúdica. Se notaba un 

conocimiento profundo de esa génesis. 

Conocer	la	historia	de	Laachon	Mayapo	ha	permitido	a	sus	actores	obtener	el	beneficio	

de contar con la actual infraestructura y los pocos apoyos que han recibido de la empresa 

privada	y	del	Estado.	Así	mismo	este	conocimiento	va	permitiendo	el	perfilamiento	de	una	

Tabla 27
Historia del centro etnoeducativo

Respuesta No. Docente 

Si 36

No 4

Total 40

Tomado de Sánchez (2019) Figura 15. Distribución porcentual del conoci-
miento de la historia del centro etnoeducativo
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identidad cultural y educativa, los docentes se van integrando más a la dinámica institucional 

y la comunidad se siente protagonista de esa historia. 

Usted desarrolla Proyectos Pedagógicos-culturales dentro del aula de clases

Los proyectos pedagógicos como estrategias que permiten la interdisciplinariedad, man-

tienen el interés de los estudiantes por aprender de manera práctica y vivencial; pueden for-

mularse a la luz de lo que aporten los saberes de la comunidad a la escuela para que desde 

las didácticas contextuales esos saberes se transformen en aprendizajes duraderos (para toda 

la vida).

Tabla 28
 Proyectos pedagógicos-culturales

Nombre del proyecto No. de docentes 
Artesanía 1
Plan lector nivelémonos 2
¿Transversal Cuál? 1
Plan lector (otro) 1
Lúdica en la escuela 1
Fortaleciendo mi identidad 
cultural, padrinos de felicidad 

2

Lecto-escritura 2
PEI 2
Festival del arte 1
Valores para la convivencia 1
Bilingüismo 2
Laachon democrático 1
Exposición de lectura 1
Ortografía, cuentos narrados 1
Olimpíadas matemáticas 1
Actividades culturales 1
Educación ambiental 1
Lectura y comprensión de 
textos 

1

Proyecto matemáticos 1
Ninguno 16
Total 40

Tomado de Sánchez (2019)

Figura 16. Distribución porcentual proyectos
pedagógicos-culturales
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El 60% de los entrevistados desarrolla por lo menos un Proyecto de aula y el 40% restante 

afirma	no	realizar	ninguno.

Según lo tratado en esta tercera subcategoría (Desarrollo de proyectos de Investigación), 

se plantean las siguientes consideraciones 1.) los recursos con los que cuenta el centro etnoe-

ducativo son los convencionales que tiene cualquier escuela, es decir no responden con los 

procesos pedagógicos-culturales, 2.) las estrategias pedagógico-didácticas y/o recursos son 

clave para el desarrollo de los procesos de aprendizaje. 

Entre los recursos más usados se encuentran tableros, láminas, fotocopias, carteleras, 

videos y el entorno en general (en menor escala); sin embargo, se nota distancia entre la 

creatividad de los maestros y estudiantes y el desarrollo de habilidades de pensamiento. Las 

estrategias y recursos no muestran el aprovechamiento de los elementos de la cultura mate-

rial, el acercamiento a estos entornos es tímido. Prima la clase magistral de “tiza y tablero/

marcador”. El aula no se acerca a la comunidad y ésta se siente esquiva ante los procesos 

pedagógicos.

Los Proyectos pedagógicos desarrollados no permiten ver la trascendencia del aula y la 

comunidad. Ay un apego con el aula de cuatro paredes.

4.2		 Interpretación	de	las	categorías	

Así como se analizaron los datos de lo que respondieron los docentes en la entrevista se-

miestructurada, a continuación, se hace una interpretación de los mismos, se retoman las ca-

tegorías establecidas, analizando el estado actual de la formación pedagógico-cultural de los 

etnoeducadores, pasando por una descripción de los componentes históricos, antropológicos 

y sociopolíticos, que deben integrar la estrategia pedagogía-cultura, como también se identi-

fican	los	fundamentos	interculturales	que	vinculan	la	escuela	con	la	comunidad	y	orientan	la	

relación educación-cultura-lengua, en su formación, que den cuenta de la praxis intercultural 

para el desarrollo de los PA-C en la institución etnoeducativa rural Laachon Mayapo.

Se	identifican	y	describen	los	fundamentos	interculturales	que	vinculan	la	escuela-comu-

nidad y los componentes históricos, antropológicos y sociopolíticos en el desarrollo de los 
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PA-C, dando lugar a una propuesta conceptual desde la educación intercultural orientadora 

de la dinámica para el desarrollo de dichos proyectos.

4.2.1  Estado actual de la formación pedagógico cultural

Para el primer objetivo “analizar el estado actual de la formación pedagógico-cultural de 

los etnoeducadores para el desarrollo de los PA-C.”, se proyectaron dos matrices de análisis 

(1 y 2).

Figura 17. Matriz 1. Formación cultural. Sánchez (2019).

En la Formación cultural del etnoeducador desde la cosmovisión del mundo de la vida, 

se presentan dos tópicos principales el análisis crítico para la solución de problemas y el 

conocer las realidades; asociados, con estrecha relación y con el mismo nivel de jerarquía, el 

primero relacionado con explicar el resultado de aplicar pedagogías de enseñanza que hagan 

posible el desarrollo de las capacidades de análisis crítico y su pensamiento para dar respues-

tas a los problemas de la comunidad.

A continuación se presentan de manera textual las voces de los etnoeducadores, colabo-

radores de esta investigación. Sus nombres no se mencionan porque esta consideración no se 

les manifestó a la hora de aplicar las entrevistas semiestructuradas: 

Pregunta: Dé algunos ejemplos que puedan explicar el resultado de aplicar pedagogías 

de aprendizaje que hagan posible un mayor desarrollo de las capacidades de análisis crítico 

y su opinión para dar respuesta a los problemas de la comunidad.

FORMACIÓN CULTURAL

ANÁLISIS CRÍTICO PARA LA
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS CONOCER LA REALIDAD

asociado con
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Respuestas: 

[…] En las clases trato de que los estudiantes analicen lo que pasa en su cultura y den po-

sibles soluciones. En la medida en que voy conociendo la cultura les voy haciendo aportes. 

Soy consciente que mis aportes son bastante débiles porque no conozco de lleno la cultura 

wayuu […] P1

[…] Pongo a los estudiantes a relatar lo que pasa en su cultura y entre todos analizamos 

esos hechos. […] P2

[…] Desde las clases fomento en los estudiantes la lectura de textos y les hago preguntas. 

Ellos hacen ensayos cortos de un párrafo, luego los discutimos. Incentivo a los estudian-

tes a escuchar las noticias de periódicos locales y nacionales, radio y televisión para ser 

analizadas en las clases. […] […] Utilizamos libros, dependiendo el tema, los niños inves-

tigan, también tenemos audio para que escuchen los diálogos en inglés, pronunciación de 

vocabularios, traducción. […] P7

Los	etnoeducadores	se	refieren	a	las	formas	de	cómo	ellos	inducen	a	los	estudiantes	a	la	

solución de problemas de sus comunidades, partiendo del análisis de sus realidades, a pesar 

de que alugunos de ellos (los etnoeducadores) no están inmersos en la cultura. Una de las 

formas que desarrollan los maestros en los estudiantes para dar a conocer sus probelmaticas 

es la oralidad, desde sus narrativas explican lo sucedido, recreándose en su imaginación. 

Otras de las formas a las que recurre el etnoeducador es la escuca de las noticias tanto locales 

como nacionales con lo cual ubica al estudiante en los hechos que atañen a su comunidad; de 

esa manera contextualiza lo sucedido y extrapola el aprendizaje. Como dentro de las áreas 

obligatorias se encuenta el inglés los docentes recurren a audios para una mejor vocalización 

y comprensión.

Con relación a la percepción de los colaboradores sobre conocer las realidades en la que 

vive, formar conciencia propia para aprender a pensar con independencia, y pedagogías de 

enseñanza que reconozcan los valores de su cultura, es decir, el estudiante emplea diversas 

formas para conocer las realidades y el docente contribuye con el desarrollo del pensamien-

to critico, por medio de su quehacer pedagógico; se trata de entender lo que rodea tanto al 

niño como también al paisaje en el que vive; teniendo en cuenta que están inmersos en un 
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variopinto	cultural	en	el	cual	se	afianza	la	pertinencia	de	“enseñar	a	aprender	a	leer	y	tam-

bién a escribir” los contextos. Su responsabilidad como etnoeducador no sólo es la de formar 

para la reproducción sino, especialmente, para la producción de conocimientos (Documento 

Maestro, 2012).

Pregunta: ¿Qué entiende usted por investigar para conocer la realidad en la que vive, for-

mar conciencia propia para aprender a pensar con independencia y pedagogías de enseñanza 

que reconozcan los valores de su cultura?

Respuestas: 

[…] plenamente de acuerdo en que un etnoeducador debe conocer la cultura de donde se 

desempeña, interactuar con sus miembros, conocer sus prácticas, sus raíces. […] P1

[…] Los docentes debemos conocer la realidad en la que viven los estudiantes. A nosotros 

como docentes se nos dificulta conocer esa realidad porque no convivimos con la cultura. 

[…] P2

[…] Todo docente debe ser un investigador de la realidad del entorno en el cual está la 

Institución educativa donde trabaja. […] P4

[…] Conocer sobre el tema, que los estudiantes tengan libre expresión, amor, dedicación, 

sacrificio, voluntad. Dar herramienta que necesitan como por ejemplo. El conocimiento de 

la cultura. […] P6

Los etnoeducadores son concientes que para educar en contextos diversos es fundamental 

recurrir al conocimiento de los valores culturales; así mismo debe formarse como investiga-

dor para conocer las realidades en las que vive y enseña, porque el estudiante está inmerso 

en esa cultura y él como su formador debe conocer el ambiente que rodea a ese estudiante, 

interactuar con los miembros de las diversas culturas, asi se enriquece, aporta y aprende para 

que su libre expresión sea un factor que promueva los derechos humanos y la equidad. 

No	obstante,	algunos	de	los	entrevistados	afirman	que	el	no	vivir	en	Mayapo	dificulta	el	

proceso de interacción con los alumnos y conocer su realidad; sin embargo esto no impide 

que se haga el esfuerzo de desarrollar PA-C que permitan conocer de cerca la cultura.
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Pregunta: ¿conoce usted los valores de la cultura predominate en la institución etnoedu-

cativa Laachon Mayapo?

Respuestas: así lo expresan textualmente

[…] A nosotros como docentes se nos dificulta conocer esa realidad porque no convivimos 

con la cultura. Trabajamos en Laachon Mayapuu, en mi caso vivo en Riohacha y soy del 

interior del país. Tengo muchas ganas de conocer la cultura wayuu, no la conozco del todo. 

[…] P3

[…] Yo no tengo esa oportunidad de conocer los detalles de la cultura wayuu, porque 

trabajo en Laachon Mayapuu y vivo en Riohacha. Llego muy temprano al colegio y salgo 

corriendo porque debo regresar a Riohacha a atender labores en mi familia. Tengo niños 

pequeños y eso me impide quedarme a conocer el pueblo, la comunidad, etc. […] P1 

[…] Los docentes debemos conocer la realidad en la que viven los estudiantes. A nosotros 

como docentes se nos dificulta conocer esa realidad porque no convivimos con la cultura. 

Trabajamos en Laachon Mayapuu, en mi caso vivo en Riohacha y soy del interior del país. 

Tengo muchos deseos de conocer la cultura wayuu. Se nota que es interesante. […] P2.

Ante esta pregunta las respuestas de los colaboradores indican que hay un obstáculo que 

impide que se integren y conozcan con más detalles a los estudiantes, el cual es no residir en 

Mayapo y no pertenecer a la cultura wayuu;	sin	embargo	esta	dificultad	se	puede	minimizar	

si el Curriculo escolar se integra a la cultura y se toman como refrentes para estudiar los ri-

tuales, mitos, leyendas, etc. que pueden constituir grandes temas de investigación desde los 

PA-C; para ello se requiere inicialmente autoformación, disposición y sensibilidad cultural.

Figura 18. Matriz 2. Formación intercultural. Sánchez (2019).

FORMACIÓN INTERCULTURAL

PROBLEMAS QUE AFECTAN
LA CONVIVENCIA

COSMOVISIÓN Y
DESARROLLO ÉTNICO

asociado con
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En esta matriz se hace alusión al espacio de formación intercultural del etnoeducador y su 

relación con los PA-C, lo cual implica dos aspectos importantes: problemas que afectan la 

convivencia y la cosmovisión y desarrollo étnico; el primero indaga si el docente discute en 

el	aula	los	problemas	y/o	dificultades	que	surgen	de	las	políticas	sobre	educación,	territorio,	

que afectan la convivencia en la comunidad, ante lo cual manifestaron:

Pregunta:	¿discute	usted	en	el	aula	los	problemas	y/o	dificultades	que	surgen	de	las	polí-

ticas sobre educación, territorio, que afectan la convivencia en la comunidad? Explique con 

ejemplos.

Respuestas:

[…] En el aula analizamos la situación que se presenta en el caso de la educación para 

los wayuu, transporte escolar, alimentación, nombramiento de los etnoeducadores espe-

cialmente.. […] P1

[…] Si. Aprovecho la forma de vestir, la música que está transformando la cultura para 

hacer ejercicios de reflexión, la afectación de la convivencia de la comunidad, el manejo 

con los estudiantes dando consejos.. […] P6

[…] Aprovecho lo que pasa en Colombia y La Guajira sobre la educación de los indígenas 

y especialmente de los wayuu, que se están muriendo por causa del hambre, por falta de 

agua, el transporte escolar, la falta de maestros en algunas zonas. Estos hechos los anali-

zamos para que ellos cuenten a sus familias lo que sucede.. […] P3

[…] Los problemas más comunes son la muerte de los niños wayuu por hambre, la falta de 

agua potable, de transporte escolar, aprovecho para hablarles de estas problemáticas para 

que sus papás se interesen por estos temas… […] P14

De acuerdo con la cosmovisión y desarrollo étnico, se indaga si el docente en el proceso 

de formación aborda o discute sobre diversas concepciones y visiones del mundo que cada 

vez	más	 influyen	en	 los	procesos	étnicos	entre	 los	miembros	de	una	cultura;	ante	 lo	cual	

algunos manifestaron que no lo hacen, se ciñen al Plan de aula y a los Ejes temáticos que de-

ben abodar teniendo en cuenta la asignatura que imparten, como se registra en las sigueintes 

expresiones:
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Pregunta: ¿discute usted en el aula las diversas concepciones y visiones del mundo que 

cada	vez	más	influyen	en	los	desarrollos	étnicos	entre	los	miembros	de	una	cultura?

Respuestas:

 […] Me dedico especialmente a desarrollar el Plan de Aula y las temáticas en él conte-

nidas. Hay muchas interrupciones y después si no terminamos el programa los directivos 

nos ponen problemas […] P1

[…] De manera tímida trato esos temas porque me dedico más a desarrollar mi Plan de 

Aula. […] P3

[…] Esos temas son bastante complejos y casi no los trato. Prefiero que lo hagan desde la 

asignatura que le corresponde. […] P2

Sin embargo hay docentes que abordan estos temas, sus expresiones son las siguinetes:

[…] Si. Hago reflexiones sobre cómo los medios están influyendo en la transformación 

de la cultura. Muy poco quieren conservar su cultura manifiestan que por la fuerza de la 

imitación. […] P6

[…] Si. Trato temas como: la contaminación del medio ambiente, la influencia de la cultu-

ra occidental, la cosmovisión y La lengua. […] P8

[…] En algunas ocasiones nos salimos del quehacer y hacemos referencia a la forma de ves-

tir que quieren utilizar los estudiantes, los cuales se dejan influenciar de la cultura occiden-

tal, en muchas ocasiones, los regaño por eso, porque deben ser autóctonos en todo. […] P7

El hecho de que el etnoeducador traslade las situaciones del entorno al aula de clase está 

denotando interés en la formación de los estudiadiantes de criticidad, solución de problemas, 

atención a las necesidades del entorno, como también está involucrando a ese estudiante en 

su comunidad para que su actuación sea de liderazgo y compromiso. El etnoeducador deberá 

propender por la integración del estudiante y su comunidad. 

4.2.1.1  Fundamentos interculturales

Con	relación	al	 segundo	objetivo	“Identificar	 los	 fundamentos	 interculturales	que	vin-

culen escuela-comunidad y orienten la relación educación-cultura-lengua, en la formación 
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de etnoeducadores para asumir los PA-C.”, se enfatiza en las Matrices 3, 4 y 5, expuestas a 

continuación: 

Figura 19. Matriz 3. Educación Intercultural. Sánchez (2019).

Esta Matriz presenta la educación intercultural como enfoque educativo centrado en 

el reconocimiento de la otredad, la inclusión, respeto y valoración de las particularidades 

y diferencias culturales, en busca de equidad y erradicando los elementos que impiden la 

convivencia entre culturas. Se encuentran componentes como: Comunicación intercultural, 

relacionada con la comunicación entre culturas, lo que equivale a interacciones entre perso-

nas de distintas procedencias, creencias, cosmovisiones, valores. 

Pregunta: ¿cómo podría explicar a través de ejemplos, lo que usted entiende por: comu-

nicación entre culturas?

Respuestas: se aprecian las siguientes expresiones:

[…] es la relación que se establece entre los miembros de culturas distintas que comparten 

espacios, escenarios o territorios. […] P1

[…] la comunicación es un proceso natural entre los humanos. Las culturas se comunican de 

distintas formas, por ejemplo, cuando se intercambian productos, cuando se reúnen a tratar 

temas de interés común, sobre las vías, productos que cultivan, cazan, pescan etc. […] P3
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[…] la forma en que los miembros de una cultura intercambian con otros de otras cultu-

ras.. […] P6

Asimismo, Valores prácticos de la cultura, que representan el conjunto de creencias, 

costumbres,	 tradiciones,	 lengua	 y	 formas	 de	 relacionarse	 que	 identifican	 una	 comunidad,	

sociedad	o	grupo	de	personas,	como	se	evidencia	en	las	siguientes	afirmaciones:

Pregunta: ¿cómo podría explicar a través de ejemplos, lo que usted entiende por Valores 

prácticos de la cultura?:

Respuestas: 

[…] son aquellos comportamientos que se desarrollan en la cotidianidad de la vida de las 

personas, son parte fundamental del sentido de la acción humana. Es el transcurrir del día 

a día. Lo que compartimos de nosotros con los otros. Es la cultura compartida, por ejem-

plo, la forma de expresarse, compartir, saludar, vestir, etc. de cada miembro de la escuela 

de acuerdo con sus prácticas culturales. […] P1

[…] los valores prácticos son aquellos que cada cultura desarrolla. Por ejemplo, un valor 

práctico de la cultura wayuu es la palabra. Hacen valer su palabra sin nada escrito. La 

elaboración de artesanías, forma parte de su diario vivir, es algo propio, creativo, innato, 

es una expresión humana wayuu, la preparación de alimentos, como la chicha, el friche, 

etc.. […] P3

[…] Son principios orientadores, reglas de juego de las culturas para que no existan con-

flictos. ej. respeto, valer mucho para una persona. […] P7

Educar desde la convivencia permite que los niños aprenden la manera adecuada de in-

teractuar con otros, teniendo como ejemplo la dinámica misma en que se desenvuelve la per-

sona en su cotidianidad. La convivencia es tan inherente al ser humano que ninguno podría 

vivirn aislado. En la experiencia de aplicación de esta entrevistas se pudo evidenciar cómo 

los maestros acuden a estas prácticas de relacionamiento porque sienten que los niños ad-

quieren seguridad cunado interacytúan con sus compañeros, como se obseva en las siguientes 

verbalizaciones:
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Pregunta: ¿cómo podría explicar a través de ejemplos, lo que usted entiende por Educar 
desde la convivencia

Respuestas:

[…] es aprovechar las relaciones interpersonales que se dan en la escuela y en la comu-

nidad para ponerlas como ejemplo y analizarlas. Se toman casos específicos de rencillas 

entre compañeros o familias y se armonizan para sacar enseñanzas. […] P2

[…] aprovecho las relaciones de los estudiantes para recalcar la importancia de vivir en 

armonía. Cuando tienen dificultades, les hago ver la necesidad de conciliar […] P4 

[…] en la institución educativa los estudiantes presentan rasgos de violencia, agresividad, 

peleas, riñas, entonces, yo hago que ellos reconcilien, los pongo a trabajar en grupo, lla-

mo a sus padres para que lleguen a acuerdos con buen trato entre ellos y se respeten las 

diferencias […] P6

Como puede apreciarse en las respuestas algunos etnoeducadores se valen de las situa-
ciones y vivencias de los niños para enseñar sobre la práctica. Cuando ocurren diferencis y 
rencillas entre ellos se toma la iniciativa de dirimirlas desde la cultura. En el caso de aquellos 
docentes que no conocen la cultaura wayuu en ocasiones se valen de aquellos que pertenecen a 
la cultura y saben manejar esas diferencias o simplemente el problema queda sin resolver has-
ta que se da la oportunidad para manejarlo desde las coordinaciones de convivencia escolar. 

Pregunta: ¿la interacción entre culturas, es un asunto que se da con frecuencia en el 
centro etnoeductaivo?

Respuestas:

[…] En Laachon Mayapo hay estudiantes indígenas y no indíenas, se relacionan, compar-

ten e interactúan en la misma institución y en sus comunidades. […] P1

[…] En Mayapuu las culturas intercambian, los wayuu con los alijunas de la misma Guajira 

y de otras partes de Colombia, con la explotación de la sal, en las charcas, con la comercia-

lización de la misma, en las tiendas, en el transporte moto, bicicletas, carros, etc. […] P3

[…] Por ejemplo, en la Institución Laachon Mayapo los estudiantes y docentes wayuu se 

relacionan con estudiantes de otras culturas, negros, alijunas, etc. […] P6
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La educación impartida en Laachon Mayapo, por los docentes tienede a foemtar la in-

teracción entre culturas es una condición naturalizada; los mismos estudiantes de manera 

espontánea han buscado esa interrelación. Hay una necesidad intrínseca de comunicación 

con el otro.

El diálogo desde la tradición, está relacionado con la estrategia para la mediación y so-

lución	de	conflictos,	en	la	cultura	wayuu,	siendo	el	palabrero	o	pütchipü’ü, reconocido por 

todos el encargado de dirimirlos y mantener la armonía social; así lo expresan los docentes:

[…] Allí es clave la función del palabrero. Se ha procurado llevarlos a la escuela para 

que dialoguen con los estudiantes en la búsqueda de soluciones a los problemas.. […] P2

En esta Matriz se muestran las interelaciones entre los códigos mecionados; es el caso de 

la comunicación intercultural que se encuentra relacionada con las prácticas culturales, inte-

racción entre culturas, diálogo desde la tradición y educar desde la convivencia; de una u otra 

manera están conexos con aspectos de las particularidades de la cultura; el diálogo, desde la 

tradición está asociado a los valores prácticos de la misma y a educar desde la convivencia, 

puesto	que	el	palabrero	actúa	también	como	mediador	en	los	conflictos	generados	en	el	entor-

no escolar y en medio de ello entran en juego los valores de la cultura, estando directamente 

relacionados con las prácticas propias de los wayuu. 

Figura 20. Matriz 4. Vinculación Escuela Comunidad. Sánchez (2019).
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La Vinculación Escuela Comunidad como espacio intersubjetivo de la praxis educativa 

intercultural, está asociada a elementos como la experiencia interactiva, el sentir la naturale-

za, el diálogo intercultural y las estrategias de intercambio intercultural. El primero de ellos 

hace referencia a la interacción de forma natural, dinámica y divertida del proceso pedagógi-

co de enseñar y aprender y la relación que se establece entre el etnoeducador y el estudiante, 

como	se	interpreta	en	las	afirmaciones:

Pregunta: ¿Podría describir, a través de ejemplos, cómo se desarrolla en el aula la expe-

riencia ‘interactiva’ (alumno/a profesor y viceversa; alumno/a-alumno/a), ‘discursiva’ (argu-

mentación teórica o práctica), y, de “sentir la naturaleza” (relación humana con la naturale-

za), para entender la vida en comunidad?

Respuestas: 

[…] La experiencia alumno/profesor y viceversa la desarrollo cuando me relaciono con 

ellos desde mi práctica pedagógica, cuando comparto con ellos, cuando les explico las cla-

ses, los oriento y entre ellos cuando desarrollan trabajos en grupo, se reúnen para tratar 

algún tema. […] P1

[…] Los estudiantes intercambian con sus docentes en la medida en que éste desarrolla las 

clases, les hace preguntas, revisa sus tareas, su presentación personal, etc. Con sus com-

pañeros interactúa cuando hacen trabajos en grupo, organizan el salón […] P2

[…] Muy enriquecedora porque por medio de esa interacción docente-alumno intercam-

bian saberes culturales y educativos, alumno-alumno, se entienden y respetan el espacio 

de cada uno. […] P5

El sentir de la naturaleza, hace alusión a la relación que establece el ser wayuu con la 

misma, la manera como interactúa y aprende de ella y cómo el etnoeducador usa el entorno 

en su proceso formativo, aunque éste no conozca mucho de la cultura, busca estrategias que 

acerquen	al	estudiante	con	la	naturaleza,	lo	cual	se	refleja	en	expresiones	como:	

Pregunta: ¿Podría describir, a través de ejemplos, cómo se desarrolla en el aula la ex-

periencia ‘interactiva’ (alumno/a profesor y viceversa; alumno/a-alumno/a), del “sentir la 

naturaleza” (relación humana con la naturaleza), para entender la vida en comunidad?
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Respuestas:

[…] En cuanto a la relación con la naturaleza, cuando les explico los temas relacionados 

con las ciencias naturales, les dejo trabajos que tengan que ver con los seres, las plantas, 

el agua, los animales, etc. A los estudiantes le gusta trabajar estas temáticas porque se 

sienten en contacto con la naturaleza. Aunque conozco poco de la vida de sus comuni-

dades, relatan lo que pasa en ellas y cómo es su relación con la naturaleza. Qué labores 

desempeñan los miembros de su familia y de la comunidad. […] P1

[…] Relación humana con la naturaleza; exponen cómo se debe cuidar la naturaleza. […] 

P4

[…] Nosotros acá estamos desarrollando un proyecto con la comunidad. En el aula lo de-

sarrollo a través de diálogos preguntas con los estudiantes en la relación con la naturaleza 

a través de dibujos de su contexto, como el, cactus, sol, la luna, involucrando la cultura 

en el área. […] P6

De otra parte, el diálogo intercultural, hace referencia a las ‘pláticas’ e intercambios en-

tre culturas, pueblos, comunidades indígenas, basados en la comprensión y respeto por las 

diferencias.	En	este	contexto	la	palabra	‘diálogo’	se	refiere	a	permutas,	trueques,	frecuentes	

en	las	comunidades	indígenas.	Así	se	muestra	en	afirmaciones	como:

Pregunta: ¿de qué manera desarrolla usted el diálogo intercultural y cuál es su estrategia 

para lograr este tipo actividad en el aula?

Respuestas:

[…] Apoyo a los estudiantes que son de otras culturas para que se relacionan con persons 

de otras culturas. Aprovecho para que intercambien ideas, conozcan de otros y si tienen 

algún problema lo resuelvan. […] P1

[…] Se imparte cuando se hace referencia a las diferentes gastromias, norte americana, 

colombiana, entre las diferentes culturas. […] P4

[…] Aprendiendo su lengua nativa también he enseñado palabras que no son similares 

que no conocen la importancia de saber y conocer. . […] P6
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La estrategia de diálogo intercultural, está relacionada con las estrategias que utilizan los 

docentes para propiciar el intercambio entre los sujetos de las culturas; esto se deduce en las 

siguientes manifestaciones:

Pregunta: ¿Discute usted en el aula las diversas concepciones y visiones del mundo que 

cada	vez	más	influyen	en	los	desarrollos	étnicos	entre	los	miembros	de	una	cultura?

Respuestas: 

[…] Dictan talleres y lecturas para que los estudiantes lo expliquen, cada uno en su len-

gua. Y el diálogo intercultural se da por medio de mesa redonda y conversatorios, el do-

cente enfoca al estudiante que es un poco tímido para que pueda fortalecer ese potencial 

que tiene cada uno. […] P6

[…] Trato de preguntar a los estudiantes detalles de su cultura y hago que entre ellos se 

cuenten experiencias de sus propias culturas para fomentar el diálogo intercultural. […] P4 

[…] Trato de que los estudiantes relaten lo que saben de su cultura para poder entender 

y explicarles desde mi comprensión. En la institución se fomenta el diálogo porque hay 

maestros wayuu y logran entender sus reacciones frente a la convivencia. […] P1

 Figura 21. Matriz 5. Acto pedagógico. Sánchez (2019).
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Acto pedagógico o praxis pedagógica en el aula, hace alusión a las acciones, compor-

tamientos y relaciones que se establecen entre los etnoeducadores, estudiantes, contenidos 

y las realidades que los rodean; lo cual implica experiencias interactivas y conductas de 

socialización y convivencia desde la diversidad; la primera hace referencia a experiencias 

educativas interculturales, que buscan el desarrollo de competencias comportamentales y 

funcionales;	así	lo	afirman:

Pregunta: ¿las experiencias interculturales educativas llevadas a cabo permiten el desa-

rrollo de las competencias comportamentales y funcionales en los estudiantes?

Respuestas:

[…] la interculturalidad -relación entre culturas- permite diálogos, convivencia y respeto 

hacia las culturas. Se hace uso de la interculturalidad en los procesos de enseñanza, se 

respetan los contenidos culturales, por ejemplo el velorio y a la vez se le da connotación 

de aprendizajes de la otra cultura. […] P5

[…] Si claro, cuando tomo parte de su lengua hago un paralelo en las tres lenguas, caste-

llano, wayuunaiki e inglés. Interculturalidad, interacción, compartir entre culturas […] P7 

[…] Si, influyo en la superación de las necesidades que presentan los estudiantes; por 

ejemplo los que son monolingües en wayuunaiki, aunque no soy hablante y me cuesta 

trabajo aprender esa lengua, busco la forma que los estudiantes que hablan la lengua los 

apoyen; por lo tanto la pedagogía está inmersa en esa necesidad, de interculturalidad; 

allí es donde se establece una relación entre culturas, aprendiendo así mutuamente, es un 

conocimiento compartido. […] P8

En cuanto conductas de socialización y convivencia, es decir lo relacionado con estra-

tegias que permitan las mejores relaciones desde la diversidad y la diferencia para mejorar 

la condición humana:

Pregunta: ¿qué estrategias desarrolla usted para que la socialización y convivencia entre 

los estudiantes sea cada vez mejor?
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Respuestas:

[…] De manera permanente incentivo a los estudiantes para que estudien, se integren, 

venzan la timidez, participen en clases, se respeten, dialoguen. Estos valores los inculca-

mos desde los proyectos obligatorios que desarrollamos en la institución. […] P1

[…] Los docentes hacen reunión con la comunidad, los niños se dirigen a ella en wayuu-

naiki, socializan sus logros, esto insita a los jóvenes […] P5

[…] Mantener la tolerancia, escuchar al compañero cuando hay algún alumno con defi-

ciencia trato de unirlo con otro que esté más nivelado para que se apoyen. Aplico estrate-

gias grupales para que los compañeros se apoyen y el que no pueda, sienta que si puede. 

[…] P6

Los procesos	significativos	de	aprendizaje en el aula, hacen referencia al aprendizaje re-

lacional, a la libertad que tienen los estudiantes a la hora de construir conocimiento y asumir 

su compromiso en su formación (autorregulación):

Pregunta:	¿cuáles	son	los	procesos	significativos	que	usted	trabaja	con	los	estudiantes	

para desarrollar su autorregulación?

Respuestas:

[…] En mi práctica pedagógica trato de que los estudiantes aprendan con ejemplos, les 

explico las teorías y ellos hacen sus trabajos y tareas. Los estimulo con las calificaciones 

y premios. […] P1

[…] Estrategias de aprendo-practico, aprendo-implemento, todo el tiempo ponen en prác-

tica lo aprendido, como los saludos en inglés, desde que entran al salón, e incluso fuera 

de él implementan palabras en inglés, sin que se aparten de su lengua materna. […] P7

[…] Si empleo procesos significativos: a través de dramas donde represente eso que le 

docente le ha enseñado por medio del saber hacer y así lo pongan en práctica y a partir de 

eso, ellos se apropien de ese conocimiento. […] P8

En relación con la importancia de las tradiciones para el desarrollo de la cultura, se 

hace alusión a la manera como el docente emplea las historias de vida personales y/o fami-
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liares destacando la importancia de los sentimientos, creencias, tradiciones, mitos, etc., los 

encuestados	explican	que	en	algunos	casos	es	dificil	debido	al	desconocimiento	de	la	cultura	

wayuu, así lo expresan:

Pregunta: ¿Emplea usted en el aula referencias a las historias de vida personales y/o fa-

miliares donde se destaque la importancia de los sentimientos, creencias, tradiciones, mitos, 

etc., para el desarrollo de la cultura?

Respuestas:

[…] Como casi no conozco los miembros de la cultura wayuu, recurro a lo que los estudian-

tes y compañeros docentes me comentan. Aprovecho para explicar lo que les sucede […] P1

[…] Trato de acercarme al conocimiento de los líderes de la comunidad, ancianos, auto-

ridades tradicionales. Para mí no es fácil porque no conozco la cultura. Me apoyo en los 

estudiantes. Les hago preguntas para aprender y después explicarles. No les enseño desde 

las historias de vida personales y/o de familiares porque no los conozco […]

[…] Conozco muy poco los personajes de la cultura wayuu, aunque recurro a los estudian-

tes y compañeros docentes para que me aclaren ciertas cosas. Aprovecho las celebraciones 

que se hacen en la Institución para que los estudiantes conozcan las creencias y tradicio-

nes de su cultura.

Algunos docentes emplean ejemplos de la cotidianidad para generar empoderamiento de 

las raices culturales de los niños, asegurando:

Pregunta: ¿aprovecha usted los casos de la vida real para enseñar a los estudiantes sus 

raíces culturales?

Respuestas:

[…] Siempre les hablo de su diario vivir y les doy ejemplos de vida, trato de cuidarlos para 

que no les suceda algo que pueda ser malo. […] P8

[…] Comparto las historias de la cultura a través de técnicas, mesa redonda socializacio-

nes, se apoyan con docentes de esta cultura. Lo más importante es sentir y vivir la cultura 

de ellos. […] P6
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[…] Si. Se hace desde el área saberes étnicos, ética y valores, hacen conversaciones sobre 

valores de familias y culturales. […] P5

4.2.1.2.  Componentes históricos, antropológicos y sociopolíticos

Del mismo modo el tercer objetivo da cuenta de esos componentes, que deben integrar 

la estrategia pedagogía-cultura para el desarrollo de los PA-C, los cuales se presentan en las 

Matrices 6 y 7: 

Figura 22. Matriz 6. Estrategias Etnopedagógicas. Sánchez (2019).

Las Estrategias Etnopedagógicas corresponden a las acciones de los docentes para lograr 

desde su praxis la preservación de las tradiciones culturales, destacando la importancia de 

los valores ancestrales de su cultura y cómo desde la praxis pedagógica se puede contribuir 

a reconocer y enfatizar en la importancia de los mismos. 

Pregunta:	 ¿Usted	 podría	 afirmar	 que	 en	 la	 interacción	 con	 sus	 alumnos/as	 enseña	 a	

aprender destacando la importancia que tienen los valores ancestrales de su cultura? Expli-

que cómo lo hace.

Respuestas:

[…] Desde mi praxis pedagógica trato de acercarme a la cultura wayuu, no soy de La 

Guajira, tampoco conozco mucho de las prácticas culturales de usos y costumbres, trato 

de conocer lo que más puedo. Hay cosas de la cultura wayuu que no entiendo y me parecen 

alejadas de la realidad. […] P2

ESTRATEGIAS 
ETNOPEDAGÓGICAS

APRENDER DESDE LOS
VALORES ANCESTRALES

ENSEÑAR INCLUYENDO AL OTRO PRESERVACIÓN DE LA
LENGUA MATERNA

asociado con

asociado con

está asociado con



INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Emilce Beatriz Sánchez Castellón 148

[…] El tema de los valores ancestrales es complejo porque los estudiantes están más ape-

gados a las cosas nuevas, la tecnología, los celulares, la ropa que usan. Ya casi no les 

gusta usar los vestidos propios de la cultura. Hago el intento y los resultados son bastante 

pobres. […] P3

[…] En mi Plan de aula planeo una enseñanza desde la comprensión de los valores ances-

trales. Si el niño entiende la importancia de esos valores, sabrá respetarlos y tratará de 

hacer que no se acaben.. […] P7

De igual manera, dentro de las estrategias pedagógicas se encuentra la conservación o 

preservación de la lengua materna, sirviendo para potencializar la diversidad lingüística y 

promover prácticas culturales propias que preserven esta identidad.

Pregunta: ¿Considera usted que las estrategias etnopedagógicas que utiliza en el aula, 

ayudan a conservar la lengua materna de sus alumnos/as? Indique ejemplos de cómo lo logra

Respuesta: 

[…] Aunque no hablo el wayuunaiki, trato que los estudiantes con los docentes que lo ha-

blan puedan practicarlo. […] P1

[…] No soy hablante del wayuunaiki. Enseño desde el español, trato que los estudiantes 

intercambien en su lengua. […] P2

[…] Por medio de las actividades en clase, lo expresen en su lengua materna, también 

cuando hacen lecturas, el docente le pide que haga su reflexión de la lectura en su lengua. 

[…] P8

En lo que respecta a enseñar incluyendo a los otros, implica que el otro se convierte en 

actor del proceso educativo, el estudiante no solo es receptor de conocimiento, él lo busca, lo 

descubre, lo construye:

Pregunta:	¿Podría	afirmar	que	usted	aprende	a	enseñar	incluyendo	a	los	otros	en	la	expe-

riencia educativa? Explique cómo lo hace



INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Emilce Beatriz Sánchez Castellón 149

Respuestas:

[…] Siempre estamos aprendiendo. Aprender a enseñar es un proceso complejo, se necesi-

ta mucha vocación para enseñar. Yo tengo en cuenta a los estudiantes en todos los procesos 

que realizo. He aprendido a enseñar desde distintos contextos.. […] P1

[…] Fortaleciendo el proceso de enseñanza por medio del rol docente-estudiante, enfatizo 

en ese proceso de enseñanza-aprendizaje para que sea mutuo donde prime el respeto y la 

aceptación.. […] P8

[…] Siempre estoy aprendiendo. Incluyo a los estudiantes en mi experiencia educativa. 

Ellos son el centro de mi práctica.. […] P3

Teniendo en cuenta lo anterior la Matriz, muestra las interelaciones existentes entre los 

códigos, es el caso de enseñar incluyendo a otros; lo cual está asociado a la preservación de 

la lengua materna y aprender desde los valores; de igual manera estos dos últimos también 

se encuentran asociados, puesto que la lengua y los valores hacen parte de las tradiciones 

culturales de una comunidad.

Figura 23. Matriz 7. Particularidades del sujeto. Sánchez (2019).

Aquí se encuentra una red más compleja que hace parte de las dos grandes categorías de 

análisis, a saber 1.) Praxis intercultural en el Aula-Comunidad y 2.) Espacio de enseñanza 

y aprendizaje, como particularidades del sujeto, es decir esas características que lo hacen 

único y que emergen en su discurso como son prejuicios, desconocimiento de la cultura y las 

dificultades	para	interactuar	con	otras	culturas.

Los prejuicios, frente al comportamiento, la manera de vestir, asumir ciertos rituales y 

sucesos; en ocasiones morales, que se convierten en instrumentos de enseñanza de actitudes 
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o valores adecuados o no o lo que estos consideran como inmorales o que van en contra de 

lo moralmente establecido en la comunidad a la cual pertenece, en ocasiones puede llegar a 

sesgar al sujeto y cohesionar su actuar. 

Pregunta: ¿de que manera trabaja usted con los estudiantes lo relacionado con las parti-

cularidades del sujeto y los prejuicios?

Respuestas:

[…] Hay cosas de la cultura wayuu que no entiendo y me parecen alejadas de la realidad 

[…] P1

[…] en la institución educativa los estudiantes presentan rasgos de violencia, agresividad, 

peleas, riñas. Hago que reconcilien, los pongo a trabajar en grupo, llamo a sus padres 

para que lleguen a acuerdos de buen trato entre ellos y se respeten las diferencias […] P2

[…] como en todo grupo quienes lo conforman tienen características individuales, eso los 

hace particulares y distintos de otros […]

[…] en toda sociedad hay prejuicios y prevenciones sobre lo que piensan unos de otros, 

para contrarrestar esas situaciones mantengo a los estudiantes en estrecha relación unos 

de otros y aclaramos lo que se piensa del otro y evitamos los chismes y comentarios.

Estos prejuicios son causados por el desconocimiento de la cultura y del trasfondo de las 

prácticas culturales: 

Pregunta: ¿siente usted que conoce a fondo la cultura en la cual se desempeña como 

docente?

Respuesta:

[…] no soy de La Guajira, tampoco conozco mucho de las prácticas culturales de usos y 

costumbre, trato de conocer lo que más puedo […] P1

[…] a nosotros no se nos facilita este proceso por no residir en el mismo lugar donde tra-

bajamos. Debemos llegar temprano, ir a los salones de clase y a la salida, estamos sobre 

el tiempo y no podemos quedarnos a investigar sobre la cultura porque nos esperan otras 

labores en Riohacha […] P3
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El desconocimiento de la cultura y el sesgo ocasionado por los prejuicios, genera difi-
cultades para la interacción con ella, es decir la barrera cultural no permite que se propicie 
relación,	intercambio,	dificultades	que	no	solo	se	dan	por	el	desconocimiento	de	la	lengua,	
sino también por el poco valor que se les da a las comunidades indígenas.

Pregunta: ¿considera usted que el Sistema educativo y la comunidad en general valora 
la cultura, los grupos étnicos?

Respuestas:

[…] Directamente no se mete con los asuntos de la cultura. El MEN y el ICFES no los 

valora como cultura wayuu. […] P8

[…] las entidades gubernamentales no conocen las culturas indígenas, por eso no las 

valoran […]P7

4.2.1.3.  Armonización entre categorías de análisis

El análisis realizado a nivel de matrices permitió triangullar las relaciones entre las ca-
tegorias, facilitó encontrar las caractristicas que representan el ‘todo’ y la comprensión e 
interpretación de la praxis intercultural para la formación de etnoeducadores aptos para el 

desarrollo de PA-C, como se puede apreciar en las matrices 8 y 9.

Figura 24. Matriz 8. Espacio de Enseñanza y Aprendizaje. Sánchez (2019).

Esta matriz muestra el grupo de redes asociadas a la familia Enseñanza y Aprendizaje allí 

se encuentran: formación cultural, formación intercultural, acto pedagógico y particularida-

des del sujeto, que se desglosan a continuación. 
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La educación como proyecto de vida no es un modelo de procesos y técnicas sellado al 

vacío donde basta con leer las instrucciones de uso para que se cristalice en la realidad. Las 

posturas	doctrinarias	con	influencia	de	la	escolástica	medieval,	impuso	a	la	iglesia	a	través	de	

la política y la economía y dieron origen a una visión metafísica del mundo de la fe sobre el 

de la razón, en el sentido que ésta no era sino sucedánea de aquella. 

Lo que se estudiaba del mundo de la vida y de la naturaleza era bajo el prisma de las doc-

trinas	bíblicas	y	el	uso	político	y	económico	que	otorgaba	el	estado	a	los	fines	de	tal	“razón	

teologal”. Hasta hace muy poco apenas entrado el siglo XX (Pallarès, 2016), es que se ha 

podido hablar de educación en otros términos más cónsonos con el pensamiento ilustrado del 

liberalismo que alienta una permanente secularización de los dogmas, en equivalencia con 

sus intereses hegemónicos al insertar el rol de la educación en los procesos de reproducción 

de la estructura de capital de la economía.

El momento expansivo de este modelo ha llegado hasta el presente que aún con sus va-

riables a favor de una educación popular, no deja de pronunciarse y consolidar el sentido de 

propiedad que otorga el conocimiento a quien lo obtiene, para regirse y administrar el mundo 

de los objetos. Las posturas críticas poco a poco han salido al paso a esta hegemonía de la 

educación elitista que logra perpetuarse mientras más consolidando está su poder socio-eco-

nómico a través del estado moderno y liberal. La educación que se propone para todos en 

igualdad de condiciones, es un subterfugio ideológico para sostener la legitimidad de status 

quo	que	pretende	generar	mano	de	obra	calificada	o	especializada	y	barata	sub-pagada,	capaz	

de garantizar su progresivo y destructor desarrollo (Lander, 2000). 

Según el maestro Simón Rodríguez (2001), la educación debe considerarse un espacio 

de interlocución donde el thelos de la investigación en sí misma no necesita otra cosa que 

reiterar la pregunta del por qué e indagar un sin número posible de respuestas con sus respec-

tivas incertidumbres a conciencia de que el conocimiento no es unívoco sino plural. Por lo 

que mientras más miradas diferentes o divergentes se tengan, el mundo es más heterogéneo, 

desigual y orgánico.

  De muchas maneras y durante siglos este modelo colonial de pensar y educar se ins-

taura	como	paradigma	de	la	racionalidad	moderna	que	no	hace	excepciones	científicas	o	deja	
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rienda suelta a otros saberes. La restricción que se hace de la escuela (Kohan, 2014) como 

experiencia de encuentro y disertación, responde, precisamente, a una práctica de control 

social por parte de las élites políticas y del estado republicano, para adherir a los ciudadanos 

a su status quo. Los conocimientos se imparten por medio de un canon escolar pre-estable-

cido en sus contenidos, no se crean a partir de las vivencias individuales o colectivas de los 

aprendices que, en su intención por cuestionar, buscan otras respuestas a las ya consagradas. 

En otras palabras, las particularidades culturales del sujeto implican modelos de enseñanza 

con enfoques etnoeducativos que propicien aprendizajes desde las cosmovisiones del mismo 

en ambientes multiculturales; la familia como núcleo de la sociedad juega un papel activo en 

la formación intercultural como ideal de una sociedad equilibrada.

Lo anterior va en armonía con lo planteado por Hoyos Benítez (2018), al indicar que el 

“sistema de enseñanza para sí mismo” alude al enfoque pedagógico que un pueblo podría 

validar en el propósito para la formación del desarrollo de la personalidad total en el contexto 

de la cultura del que educa, lo que podría nombrarse como etnoeducación, sólo por establecer 

en el rótulo la diferencia con otros enfoques pedagógicos expósitos”. 

De otra parte, el hábitat de los sujetos originarios de una cultura y de la cual, por consi-

guiente, ellos toman su sentido del mundo-de-la-vida, estamos, entonces, en presencia del 

drama que ha sufrido América Latina, desde su ‘descubrimiento’ o ‘encubrimiento’ tal como 

lo	califica	Dussell	(1994).	Un	educar	al	otro	desde	un	no-soy,	ni	estoy,	sino	desde	una	subal-

teridad	que	invisibiliza	el	tiempo	pasado	que	determina	el	acontecimiento	de	un	presente	fic-

ticio. Al respecto Weinberg (1984) plantea la relación educación-política en América Latina 

haciendo notar la dependencia ideológica de aquélla. La función del Estado en la educación 

tiene implicaciones directas; a la educación se le atribuyen funciones como la integración de 

los grupos sociales, culturales y étnicos, la creación de una identidad nacional y la legitima-

ción del poder del estado (…).

Hoy, en Colombia y en los territorios en los cuales habitan grupos étnicos como en La 

Guajira, se han planteado alternativas educativas con enfoques diversos de ‘formación’, sin 

embargo, la presente propuesta investigativa obliga al etnoeducador, a los administradores 

del Sistema educativo regional y a la comunidad en general a interpretar la educación como 
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acción práctica que incluye actividades mentales y físicas, desde la estrategia etnoeducati-

va. Esta concepción espera armonizar los procesos pedagógicos (enseñar y aprender) como 

social, permanente, inmerso en la cultura propia, que consiste en la adquisición de conoci-

mientos y valores y en el desarrollo de habilidades y destrezas que capacita a la persona para 

participar plenamente en el control cultural de su comunidad (MEN, 1987). 

Para complementar lo anterior se retoman las Prácticas Interculturales en el Aula-Comu-

nidad, que representan un nuevo nivel de análisis.

Figura 25. Matriz 9. Praxis Intercultural en el Aula-Comunidad. Sánchez (2019).

Como se muestra en la matriz 9, el grupo de redes asociado a la familia Praxis Intercultural 

en el Aula-Comunidad donde se encuentran: estrategias etnopedagógicas, educación 

intercultural, particularidades del sujeto y vinculación escuela-comunidad, permite visibilizar 

sus interrelaciones y su análisis llevar a conclusiones que hagan de las mismas un ejercicio 

coherente con lo vivido en la institución etnoeducativa rural Laachon Mayapo. 

Estas redes se ven representadas en los siguientes planteamientos:

(…)	La	llegada	de	los	europeos	significó	una	fisura	en	los	procesos	de	desarrollo	de	América	

en general y Colombia en especial. Se violentaron los estilos de vida y, por consiguiente, la 

educación se alteró; la familia ya no ejercía su papel educador porque apareció la ‘escuela’ y 

no todos podían ingresar a ella, debían reunirse condiciones de color, sexo, edad. Indígenas y 

negros no podían estudiar (Weinberg,1984). Este planteamiento evidencia una relación entre 

educación y lo que en Colombia se denomina etnoeducación. En La Guajira, zona de dicho 

ESTRATEGIAS ETNOPEDAGÓGICAS EDUCACIÓN INTERCULTURAL

PARTICULARIDADES DEL SUJETOVINCULACIÓN ESCUELA COMUNIDAD

PRÁCTICAS INTERCULTURALES
EN EL AULA-COMUNIDAD
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país, la Ordenanza 01 de 1992, declaró el wayuunaiki	lengua	cooficial;	la	población wayuu 

que la usa como lengua materna representa el 44.6% de la población guajira (DANE: 2005); 

en la Sierra Nevada de Santa Marta, otras lenguas amerindias como el dámana (hablada 

por la etnia wiwa o arsaria), el koguian (por la kogui o kággaba) y el ikan (por la ika) y, en 

Maicao, el árabe (por los migrantes sirio-libaneses), aunque tienen un volumen de población 

mucho menor, muestran la diversidad cultural y lingüística de la región que, obviamente, 

debe manifestarse en la educación. 

En el tejido de esta argumentación se trata de: 1) entender en qué consiste el sistema hege-

mónico por medio del cual una cultura se impone a otras a través de la educación, 2) insistir 

en el rol contestatario de los sujetos subordinados por superar ese modelo y, 3) preparar las 

figuras	de	los	etnoeducadores	para	que	tengan	conciencia	crítica	pertinente	para	la	aplicación	

de pedagogías y/o metodologías emancipadoras. 

A pesar de los esfuerzos para educar desde y para la diversidad, el sistema educativo en 

Colombia no porta auténticas prácticas interculturales, desconoce la realidad local y se afe-

rra a la lengua española y a la cultura hegemónica; de esta manera, por ser ajenas (lengua y 

cultura), así como las formas de enseñar que lo sustentan, desconoce lo autóctono y, por lo 

tanto, la ‘educación’ que de ello se deriva. Esta situación plantea una contradicción: la exis-

tencia de un ‘aparato’ educativo nacional que, en los hechos reconoce: 1) una sola cultura y 

lengua; 2) adopta la etnoeducación como estrategia de formación en las zonas multiculturales 

de Colombia para apoyar los procesos de visibilización de su diversidad y pueda preparar al 

maestro, desde la relación educación-cultura-lengua. (…).

(…) Sin embargo, estos esfuerzos modernizadores del estado y su ideología neoliberal 

por	adecuar	el	sistema	de	instrucción	pública	a	los	fines	del	proyecto	socio-político,	en	nada	

resuelve lo que es nuestro planteamiento de fondo, respecto al valor de trascendencia que tie-

ne una cultura en el tiempo y en el espacio, para rehacer-se a través de sus sentires originarios 

y proyectar sus propias alternativas de subsistencia humana. El proyecto del Estado moderno 

responde como señala acertadamente Mignolo (2003) y otros pensadores latinoamericanos, a 

una conditio sine quo non	del	liberalismo	económico	como	la	de	disponer	de	expertos	califi-

cados para reproducir el modelo social de élites y de clases, gracias a la movilidad económica 
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que puede generar este tipo de educación y su discurso de integración social a la hegemonía 
instituida. 

La política está a favor de un reconocimiento del otro; su valor es referido a la capacidad 
para	interactuar	que	le	confiere	el	conocimiento	como	instrumento	de	control	social.	No	se	
trata del desarrollo del educando por medio de prácticas interculturales; por el contrario, se 
trata de instaurar dinámicas y pedagogías de enseñanza y aprendizaje, en las que se reiteren el 
carácter utilitario del conocimiento obtenido y poco o nada la naturaleza heurística y poiética 
del pensamiento. 

Por consiguiente, la propuesta es pensarnos desde otros sentidos la realidad histórica que 
no	pasa	por	la	racionalidad	objetiva	de	las	teorías	del	conocimiento	científico	que	se	validan	
en la modernidad occidental; recuperar y replantear las historias no contadas que surgieron 
en el origen de cuando éramos primigenios, aborígenes, toda vez que debemos re-encontrar-
nos con nuestras subjetividades ancestrales y poder de este modo reasignar el sentido que 
posee la educación a través de la escuela en nuestros-mundos-de-la-vida. 

Desde esa perspectiva el planteamiento se basa en que en la medida que se pueda dispo-
ner de mediaciones institucionales y políticas para la adecuada formación de etnoeducadores 
se hace viable y pertinente desarrollar otra educación pública en Colombia, desde otras cos-
movisiones culturales (Sauerwald & Salas, 2017). Los valores prácticos de las culturas son 
inherentes a sus propios sujetos y protagonistas, derivan de éstos en su conjunción con las 
prácticas de otras culturas, la mixtura de sus transformaciones sin el riesgo de perderse en el 
dominio de unas sobre otras. 

No es apostar respecto al momento en que una cultura considera la fuerza como opción 
ante el propósito de extinción que la amenaza. Las prácticas interculturales generan al interior 
de sus dinámicas valores de uso que las proveen de espacios intersubjetivos de encuentro 
con el otro en condiciones de reciprocidad. Tal como lo señala Boaventura de Sousa Santos 
(2013), se necesita 1.) de una hermenéutica para la traducción que sea diatópica, 2.) formar 
al	etnoeducador	en	esta	cosmovisión	del	mundo-de-la-vida	con	 la	finalidad	de	revalorizar	

y actualizar las vivencias originarias de sus respectivas culturas (…) y 3.) la vinculación 

escuela-comunidad.
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4.2.2 Evaluación diagnóstica situacional

En atención a los resultados representados en forma cualitativa y cuantitativa, se hace 

una propuesta conceptual que orienta la dinámica del desarrollo de los PA-C en la Institución 

etnoeducativa rural Laachon Mayapo de Manaure La Guajira, recoge las siguientes semblanzas: 

1.) aspectos por mejorar, referidos a aquellos en los cuales internamente la comunidad educativa 

es	responsable,	de	ella	dependen	los	avances	o	retrocesos;	las	deficiencias,	incongruencias	y	

fallas en los procesos, son susceptibles de cambiar positivamente mediante autoevaluación y 

retroalimentación permanente, 2.) Entorno cultural externo, aquellos en los cuales el medio 

externo se convierte en un facilitador de los procesos y es la institución la encargada de 

mirar la conveniencia de establecer alianzas para aprovechar lo que brindan estos contextos 

mediáticos,	3.)	Entorno	cultural	interno,	se	refieren	a	las	áreas,	procedimientos	o	procesos	

que se han mantenido por ser trabajadas y conocidas por los docentes y sus directivas y        

4.)	Lo	qué	podría	afectar	la	dinámica	institucional,	tienen	que	ver	con	la	influencia	negativa	

del medio externo para deteriorar, acabar o minimizar la institución en su integridad; todo 

ello conforma una unidad que de manera conjunta corresponde a los elementos y factores 

asociados a la formación de los etnoeducadores para el desarrollo de los PA-C.
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Tabla 29
Evaluación diagnóstica situacional 

Estudiantes 

Actores Aspectos por mejorar
Entorno cultural 

externo
Entorno cultural 

interno

Lo	qué	podría	
afectar la dinámica 

institucional 

E
st

ud
ia

nt
es

  

Poca	confianza	en	sí	mis-
mo, conductas apáticas, 
desmotivación para par-
ticipar en clase y man-
tener su higiene y aseo 
personal 
Falta de: responsabili-
dad, sentido de perte-
nencia, compromiso en 
su proceso de formación 
(asignaciones para el ho-
gar),	 y	dificultades	 en	el	
aprendizaje.
Ausentismo escolar, bajo 
desempeño académico, 
competencias lectoras 
poco desarrolladas.
Lentitud en: las habilida-
des de pensamiento y la 
realización de activida-
des en los ambientes de 
aprendizaje.
El acceso a los servicios 
de salud no responde a 
las contingencias que 
puedan presentarse. 
Los estudiantes no 
wayuu (20%) y los 
wayuu (80%) evidencian 
en algunas ocasiones 
poco reconocimiento de 
la diversidad cultural.
Eventualmente se pre-
sentan	 conflictos	 inter	 e	
intra étnicos. 
En algunos se visibiliza 
la vergüenza étnica.

Existencia de un cuer-
po legal y jurídico, ins-
titucional local, nacio-
nal e internacional que 
reconoce la diversidad 
cultural.
Los líderes comunita-
rios son sujetos políti-
cos que visibilizan sus 
derechos y los apoyan 
en sus demandas.
Reafirmación	 de	 la	
multi e interculturali-
dad.
Relación escuela-
comunidad.
Vinculación empresa-
escuela.
Conocimientos de 
otras culturas, ciencias, 
disciplinas que permi-
ten ampliar sus hori-
zontes epistémicos. 
Convenios (entidades 
y Universidad de La 
Guajira, ICETEX), 
Asesorías de ONG, 
universidades, entida-
des públicas, privadas, 
Proyectos de desarrollo 
endógeno, Apoyo de 
la multinacional Che-
vron, Becas institucio-
nales.

Son hablantes de la lengua 
materna (wayuunaiki) 
y bilingües (español-
wayuunaiki).
Autónomos, creativos, 
deportistas. 
Tienen buena caligrafía. 
En su mayoría aceptan 
las recomendaciones para 
mejorar en su proceso 
académico.
Tienen habilidades 
y destrezas para 
elaborar artesanías y 
manualidades. 
Disposición para el apren-
dizaje.
El ‘internado’, servicio 
complementario para su 
formación.
Programa de Alimentación 
Escolar (PAE).
Jornada única para la 
formación integral. 
En la cotidianidad aceptan 
de manera pasiva la 
cultura alijuna sin olvidar 
la propia.
Siguen las orientaciones 
de la institución y acatan a 
los llamados de atención.
Son respetuosos frente a 
la educación occidental 
sin dejar de lado la cultura 
propia.

Escasos proyectos 
del MEN, el muni-
cipio y el departa-
mento de La Gua-
jira.
Poco interés en di-
namizar y fortalecer 
lo propio.
Decadencia de los 
valores culturales.
El cambio climático 
y su incidencia en la 
escasez de agua y 
alimentación. 
Proliferación de en-
fermedades virales.
Las universidades a 
espaldas de las diná-
micas culturales.

Elaborado a partir de la información suministrada por los miembros del centro etnoeducativo (2019).
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Tabla 30
Evaluación diagnóstica situacional

Directivos Docentes 

Actor 
Lo	qué	podría	afec-

tar la dinámica insti-
tucional 

Entorno cultural 
externo

Entorno cultural 
interno

Aspectos por mejorar

D
ir

ec
tiv

o 
D

oc
en

te
s

Considerar que el 
modelo educativo 
convencional es más 
importante que el 
modelo etnoeducati-
vo y descuidar la en-
señanza de la cultura 
propia. 
Oportunidades de 
empleo en otros 
planteles o /y locali-
dades. 

Consolidar el aprendizaje 
del wayuunaiki y la cultura 
wayuu en todo el personal.
Investigar sobre la temática 
cultural.
Diversificar	 el	 bachillerato	
de acuerdo con las caracte-
rísticas culturales.
Visibilizar y dinamizar la 
cultura inmaterial y mate-
rial mediante el desarrollo 
de proyectos pedagógicos. 
Vincular a la comunidad al 
centro etnoeducativo.
Aprovechar la riqueza cul-
tural para trabajarla desde 
los Proyectos de aula comu-
nidad.
Desarrollar jornadas peda-
gógicas en la lengua mater-
na involucrando a la comu-
nidad.
Posibilidad de gestionar e 
instalar fuentes de energías 
alternativas y jornadas com-
plementarias para mejorar 
la calidad de vida del perso-
nal (cajas de compensación 
familiar, ONG, universida-
des, entre otros)

La rectora y coordina-
dor académico perte-
necen a la cultura y son 
hablantes del wayuu-
naiki
Poseen	 el	 perfil	 profe-
sional y laboral.
Sentido de pertenencia 
e identidad cultural
Conocimiento situado 
de contexto y gestión 
administrativa.
Disposición para darle 
continuidad a su ca-
pacitación académica 
y perfeccionar su rol 
como directivo.
Buenas relaciones con 
la comunidad y el sec-
tor productivo.
Se necesita gestión 
para disponer de un 
equipo psicosocial y 
de atención médica pri-
maria.

Algunos no conocen 
la cultura, no hablan 
wayuunaiki.
Procedencia	 geográfica	
y cultural de otros con-
textos
El Plan de estudio res-
ponde a la escuela con-
vencional.
En la gestión adminis-
trativa se observa la 
dilación y permisivi-
dad en la recepción de 
insumos	 (planificación,	
evaluaciones, notas, in-
formes etc.).

Elaborado a partir de la información suministrada por los miembros del centro etnoeducativo (2019).
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Tabla 31 
Evaluación diagnóstica situacional

Docentes 

Actor Aspectos por mejorar
Entorno cultural 

externo
Entorno cultural interno

Lo	qué	podría	
afectar la dinámica 

institucional 

D
oc

en
te

s

Su procedencia es de con-
textos culturales y geográ-
ficos	 ajenos	 a	 la	 comuni-
dad.
Impuntualidad, ausencia de 
planificación	 e	 improvisa-
ción para el desarrollo de 
los procesos pedagógicos.
Muchos se quedan en el 
discurso, son de poco ac-
cionar.
La mayoría no son hablan-
tes del wayuunaiki.
Poca motivación para la in-
vestigación
Falta de sentido de perte-
nencia e identidad con la 
cultura wayuu.
Barreras de comunicación 
en las relaciones entre com-
pañeros. 
Los salarios bajos impiden 
continuar estudios de alto 
nivel.
Recurrencia en la aplica-
ción de estrategias pedagó-
gicas descontextualizadas.
Falta de socialización y 
seguimiento de proyectos 
pedagógicos.
Poco trabajo interdiscipli-
nario.
Distanciamiento entre do-
centes de la básica primaria 
y secundaria.

Desarrollo de proyectos, 
regionales nacionales 
e internaciones que fo-
mentan	 la	 reafirmación	
étnica y cultural.
Existencia de un cuerpo 
legal y jurídico, institu-
cional, local, nacional e 
internacional que reco-
noce la diversidad cul-
tural.
Existe la apertura del 
plantel educativo para 
estrechar vínculos y me-
jorar la formación inte-
gral del estudiante. 
Acercarse más al centro 
etnoeducativo.
Intercambiar saberes 
culturales y pedagógi-
cos.

Algunos responden al 
perfil	 disciplinar	 de	 la	
asignatura que orientan. 
- Profesionales en su 

área.
Algunos hablan el 
wayuunaiki y conocen la 
cultura. 
Son nombrados por el 
MEN.
Su edad cronológica les 
facilita una actitud proac-
tiva y dinámica para dar 
respuestas inmediatas a 
contingencias.
Son creativos y expresi-
vos.

Los valores cultu-
rales occidentales 
son un modelo que 
ejerce	 influencia	
negativa en la cul-
tura propia.
Desarrollo de pro-
yectos de desarro-
llo sin considerar 
los modos de vida 
de las poblaciones 
wayuu. 

Elaborado a partir de la información suministrada por los miembros del centro etnoeducativo (2019).
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 Tabla 32
Evaluación diagnóstica situacional

Comunidad Educativa 

Actor Aspectos por mejorar
Entorno	cultural	ex-

terno
Entorno cultural in-

terno
Lo	qué	podría	afectar	la	
dinámica institucional 

C
om

un
id

ad
 E

du
ca

tiv
a

Poca preocupación 
por la higiene y aseo 
personal de sus hijos
Apatía para la parti-
cipación en la edu-
cación de sus hijos, 
delegan la educación 
a	 la	 escuela.	Dificul-
tad en las relaciones 
interpersonales, pa-
dre-hijo. 
Poco sentido de per-
tenencia hacia el 
plantel educativo.
Poca comunicación 
padres-docentes de-
ficiente,	 falta	 orien-
tación psicosocial 
(personal, familiar y 
vocacional.
Afán de comerciali-
zar la educación.
Las familias forman 
parte de la población 
en estado de vulnera-
bilidad. 

Desarrollo de proyec-
tos, regionales nacio-
nales e internaciones 
que	 fomenta	 la	 reafir-
mación étnica y cul-
tural.
Existencia de un cuer-
po legal y jurídico, e 
institucional local, na-
cional e internacional 
que reconoce la diver-
sidad cultural.
Existe la apertura del 
plantel educativo para 
estrechar vínculos y 
mejorar la formación 
integral del estudian-
te. 
Acercarse más al cen-
tro etnoeducativo.
Intercambiar saberes 
culturales y pedagó-
gicos

La motivación para 
matricular a sus hijos 
es propia y no depen-
de de terceros. 
Sus hogares están cer-
ca del plantel educa-
tivo.
Pertenecen a la comu-
nidad de Mayapo.
Son hablantes de 
wayuunaiki 
En su mayoría se de-
dican a la elaboración 
y comercialización de 
artesanías a la pesca y 
la caza. 
Los valores culturales 
propios forman parte 
del sistema de trans-
misión de saberes 
desde temprana edad. 
Las pautas culturales 
son respetadas en la 
comunidad de Ma-
yapo. 

Arraigos culturales im-
piden apertura a nuevos 
escenarios.
Permiten uso inadecua-
do de los massmedia 
Intereses de comerciali-
zar la educación
Desinterés por los proce-
sos etnopedagógicos 
Proyección social no se 
visibiliza 
La modalidad de estu-
dios a Distancia es res-
tringida
Nulas oportunidades 
para	 la	 cualificación	 de	
la gente
Poco porcentaje de la 
comunidad wayuu que 
se prepara regresa a sus 
comunidades.
Los valores culturales 
occidentales son un mo-
delo	 que	 ejerce	 influen-
cia negativa en la cultura 
propia.
Desarrollo de proyectos 
de desarrollo sin con-
siderar los modos de 
vida de las poblaciones 
wayuu.

Elaborado a partir de la información suministrada por los miembros del centro etnoeducativo (2019).
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Tabla 33
Evaluación diagnóstica situacional

Planta física, transporte y alimentación 

Actor Aspectos por mejorar
Entorno	cultural	ex-

terno
Entorno cultural in-

terno

Lo	qué	podría	afectar	
la dinámica institu-

cional 

Pl
an

ta
 fí

si
ca

Los salones de clase y 
mobiliario no son apro-
piados para el abordaje 
de la educación inter-
cultural. 
Escasez de agua para 
mitigar necesidades es-
colares. 
Las zonas deportivas, 
recreativas y culturales 
(Coliseo), y el mobilia-
rio depreciado (puer-
tas, ventanas, armarios, 
etc.).
No posee infraestruc-
tura para la atención de 
primeros auxilios.
Poco aprovechamiento 
de los espacios físicos 
para promover y fo-
mentar la lectura.

Puede brindar apoyo 
para ofertar activida-
des, proyecto, etc. en 
jornadas complemen-
tarias y contrarias a la 
formación educativa. 
Poseen relaciones es-
tratégicas con el sector 
privado y público para 
el acondicionamiento y 
adaptación del espacio 
físico. 
Amplio reconocimien-
to de su labor de for-
mación integral por la 
modalidad de interna-
do, hoy residencias es-
tudiantiles.
La atención en la bi-
blioteca es permanente 
y con calidad humana.

El campus posee áreas 
amplias (salones de cla-
se, dormitorios, baterías 
sanitarias, biblioteca, 
comedor)
La ubicación del esta-
blecimiento educativo 
es fácil acceso.
Aprovechar los espa-
cios físicos para pro-
mover y fomentar la 
lectura.

Deterioro de la infraes-
tructura por la falta de 
sentido de pertenencia 
de sus usuarios.
Dado que la arquitec-
tura de la planta física 
responde al modelo de 
la educación conven-
cional es posible que 
sea	utilizada	para	fines	
distintos. 

Tr
an

sp
or

te

Insuficiente	(los	niños	
deben recorrer largos 
caminos para llegar al 
Centro etnoeducativo)

Establecer alianzas con 
entes privados y pú-
blicos para mejorar el 
acceso peatonal

Facilidad de llegar al 
centro etnoeducativo 
por vía de acceso prin-
cipal.

Deserción de estudian-
tes,	 dada	 las	 dificulta-
des en el traslado

A
lim

en
ta
ci
ón

Los valores nutricio-
nales de los alimentos 
no corresponden con 
una dieta balanceada 
y acorde con la cultura 
de referencia.

Alianzas con entidades 
para el suministro de 
atención médica y nu-
tricional.
Alianzas con entidades 
para fortalecer la canas-
ta educativa.

Disfrute permanente del 
Programa de Alimenta-
ción Escolar (PAE)

Al desconocer los be-
neficios	 de	 la	 canasta	
educativa, los entes 
aliados opten por brin-
dar la atención a otros 
planteles.
Deterioro de la salud de 
los escolares. 

Elaborado a partir de la información suministrada por los miembros del centro etnoeducativo (2019).
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Tabla 34
Evaluación diagnóstica situacional

Insumos didácticos y tecnológicos, y entidades públicas y privadas

Actor Aspectos por mejorar Entorno cultural 
externo

Entorno cultural 
interno

Lo	qué	podría	
afectar la 
dinámica 

institucional 

In
su
m
os
	d
id
ác
tic
os
	y
	te
cn
ol
óg
ic
os

El material didáctico no 
responde a la formación 
en contextos multicultu-
rales. 
La dotación de la bibliote-
ca	es	insuficiente.	
Ausencia de motivación 
para desarrollar propues-
tas alternativas a través de 
las TIC. 
Mucho apego a los ma-
teriales de la educación 
convencional.
Computadores obsoletos 
y en mal estado. Pupitres, 
escritorios, mobiliario en 
general	insuficientes.
El docente no posee las 
competencias	 suficientes	
para el manejo y apropia-
ción de las TIC. 

Establecer alianzas 
con entes públicos y 
privados para el equi-
pos y suministros tec-
nológicos.
Fortalecer los cono-
cimientos a través de 
Cursos de capacitación 
con las TIC. 

Han	 sido	 beneficia-
dos por las políticas 
educativas del MEN 
(Computadores para 
educar, VIVE DIGI-
TAL, Programa Todos 
a Aprender -PTA-, 
Supérate con el Saber, 
entre otros) para la in-
corporación de nuevas 
tecnologías.
El docente tiene la dis-
posición	para	afianzar	
sus conocimientos 
para el manejo de las 
TIC. 

Depreciación de 
los equipos hasta 
quedar obsoletos.

E
nt

id
ad

es
 p

úb
lic

as
 y

 p
ri

va
da

s

Los proyectos de respon-
sabilidad social no impac-
tan la labor del estableci-
miento educativo. 
El compromiso asumido 
no responde a las necesi-
dades reales y es a corto 
plazo.
Indiferencia de las enti-
dades con respecto a los 
problemas del estableci-
miento. 

Proyección social y 
comunitaria de la en-
tidad a nivel local, na-
cional e internacional. 
Establecimiento de 
entidades con capital 
extranjero. 
 

Existencia de enti-
dades con recursos 
financieros	 para	 eje-
cutar proyectos de 
bienestar social y edu-
cativo. 
Disminución y/o exo-
neración de impuestos 
por concepto de res-
ponsabilidad social.

Poca voluntad po-
lítica para atender 
las necesidades de 
la comunidad edu-
cativa.

Elaborado a partir de la información suministrada por los miembros del centro etnoeducativo (2019).



INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Emilce Beatriz Sánchez Castellón 164

4.3.  Propuesta conceptual

Se presentan los resultados del cuarto objetivo, que oriente la dinámica del desarrollo de los 

PA-C en la Institución etnoeducativa rural Laachon Mayapo -Manaure La Guajira-, para tal 

fin	se	tienen	en	cuenta	diez	(10)	núcleos	temáticos	que	por	su	naturaleza,	relevancia	y	perti-

nencia dan respuesta a los resultados encontrados en el análisis de la praxis intercultural para 

la formación de etnoeducadores aptos para el desarrollo de los PA-C. 

Tabla 35
Dinámica orientadora para la puesta en marcha de los PA-C

Núcleo 
temático

Fundamentación	para	el	desarrollo	de	los	PA-C

L
en

gu
a 

m
at

er
na

Se resalta la importancia de la lengua materna para el desarrollo de los PA-C, porque las 
prácticas	lingüísticas	de	las	culturas	se	manifiestan	desde	los	sistemas	de	integración	social,	es	
decir la lengua actúa como mediadora para la comunicación intra e intercultural y permite que 
las creencias, representaciones y rituales, pervivan de una generación a otra. 
La	tradición	oral	wayuu	se	convierte	en	un	insumo	necesario	para	identificar	y	usar	las	cosas	
que hay en el entorno, hablar con equilibrio y equidad, dialogar, defenderse en la sociedad, 
entenderse, aceptarse, dar testimonio y valorar su cultura, tomar decisiones justas sin afectar la 
integridad de los miembros de la comunidad y lograr que el niño encuentre sentido de lo que 
hace en un ambiente de respeto e integración en los valores y de jerarquización y prevalencia 
de lo trascendente en contraste con lo puramente económico y materialista. La palabra hablada 
no pierda la fuerza del cumplimiento y del respeto. 

Id
en

tid
ad

 c
ul

tu
ra

l La formación personal en y para la vida, endógena y, en general, centrada en aspectos de la propia 
cultura, son la base para que se cimiente la tradición, las costumbres, la construcción de saberes 
y conocimientos que aprenderán no solo los estudiantes, sino también los etnoeducadores. La 
identidad cultural permite la visibilización de tradiciones y costumbres, que van generando 
arraigos, que facilitan la conservación de usos y costumbres y la cultura se va convirtiendo en 
proyecto de vida tanto de los estudiantes como de la comunidad en general. Es decir, la cultura 
se ve desde ‘adentro’ y va facilitando la comprensión de sus dinámicas. 

Pe
da
go
gi
za
ci
ón
	p
ar
a	
la
	

co
m
pr
en
si
ón
	d
e	
lo
s	P

A
-C

La primera aproximación del niño a la escuela etnoeducativa está dada por los aportes que 
la	familia	hace	desde	sus	constructos	culturales,	de	manera	paralela	el	Estado	influye	con	su	
sentido de ‘poder’ en el tipo de formación que ‘delinea’ para el Sistema educativo; los grupos 
culturales y las minorías étnicas a través de sus luchas han conquistado la inclusión de una 
educación desde la propia cultura, lo cual ha sido aceptado y reivindicado en las Políticas 
públicas	 educativas,	 reflejándose	 en	 la	 inserción	 de	 la	 etnoeducación	 como	 una	 de	 ellas.	
La escuela armoniza el aula-comunidad y hace efectiva esa interlocución cuando permite 
la dialogicidad entre sabedores y etnoeducadores, facilita la transformación de los saberes 
culturales	 con	 el	 saber	 pedagógico,	 lo	 cual	 se	 puede	 ver	 reflejado	 en	 una	mayor	 inclusión
social en los procesos educativos que evite la vulnerabilidad, el aislamiento y que, al potenciar
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y dinamizar la cultura, trascienda en la apertura epistemológica para la generación de nuevos 
conocimientos y saberes que faciliten el desarrollo de los PA-C como espacios propios de la 
misma cultura. La ‘pedagogización’ se concibe como una acción situada que permite pensar las 
formas de estar juntos, los contenidos culturales que determinan los modos de decir en, sobre 
y desde la experiencia en una acción intercultural; es a través de ella que se facilita una mayor 
producción cultural, se juega un papel decisivo entre los procesos escolares y los contextos 
comunitarios, se mejoran las relaciones entre los actores que intervienen en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y los PA-C.

R
ol

 d
el

 e
tn

oe
du

ca
do

r 
pa
ra
	la
	a
pr
op
ia
ci
ón
	d
e	

lo
s P

A
-C

La visibilización de los currículos etnoeducativos que enfaticen en el rol del docente, en 
los contenidos y grupos culturales, va a facilitar el compromiso, comprensión y aceptación 
del mundo de lo diverso, de esa manera el etnoeducador se convierte en un mediador de la 
educación-cultura-lengua, como también en un intérprete de la normatividad que regula el 
Sistema educativo y armoniza las prácticas tradicionales con las universales, inclusive con las 
vivencias y experiencias tenidas que proporcionan aprendizajes previos que sirven de base para 
enseñar. El etnoeducador enseña lo que sabe, aprende desde su cotidianeidad y recoge de ello 
para ponerlo en escena en el aula comunidad.

Va
lo

re
s d

e 
co

nv
iv

en
ci

a

La “ruta de navegación”, noción de realidad que tiene el wayuu va ligada a un macro valor 
que es taashii ‘libertad’, lo cual implica independencia, autonomía y autorregulación y éste se 
irradia hacia otros esquemas representados en lo individual, colectivo, espiritual y natural. Los 
procedimientos de la relación individualidad-colectividad se perciben como empatía, porque 
cuando el wayuu conjuga estos dos tipos de valores se produce la aceptación y armonía de la 
persona con su comunidad; los de la individualidad-espiritualidad como protección, desde 
muy temprana edad toma conciencia de su debilidad y fragilidad como ser-individuo y, a 
la vez, como ser-colectivo y busca respuesta a preguntas como ¿quién soy?, ¿por qué estoy 
aquí?, estas respuestas las pueden encontrar desde las estrategias pedagógico-didácticas que 
utilicen los etnoeducadores en apoyo con la familia. Lo anterior se hace evidente en la realidad 
territorial del wayuu desde que comienza a ‘andar’ su territorio desde la niñez. Hay seguridad 
de su tránsito en esos espacios (la enramada, el jagüey, el camino, los espacios para los juegos y 
las danzas), el niño los recorre con seguridad, el papel de la familia es de custodia, protección, 
lo cual permite que el niño se forme en estas actividades desde la práctica cultural.

V
is
ió
n	
de
	

m
un

do
 y

 e
sc

ue
la

 
et

no
ed

uc
at

iv
a

La visión de mundo wayuu conformada por un conjunto de elementos pertenecientes a distintas 
esferas del conocimiento, de las percepciones y de los saberes, marcada por su relación con el 
entorno,	entre	los	elementos	materiales	y	los	seres	espirituales,	se	ve	reflejado	en	su		sistema 
de creencias	 que	 permite	 la	 identificación	 de	 las	 entidades,	 las	 explicaciones	 acerca	 de	 las	
conexiones con los seres físicos y los sobrenaturales; el sistema de parentesco, la organización 
social y política. La escuela etnoeducativa es producto de esa visión, posibilita la recuperación 
colectiva de valores, creencias y formas de enseñar.

N
at

ur
al

ez
a 

co
m

o 
fu

en
te

 
de

 a
pr

en
di

za
je El contacto permanente del niño con la naturaleza fortalece lo que recibe de la familia y la 

escuela etnoeducativa, además permite una valoración de la Madre Tierra como elemento vital 
para su existencia. Protegerla y cuidarla son la clave para su conservación y preservación de la 
existencia como grupo humano y cultural. Esto exige un aprendizaje que da el contacto mismo 
con la naturaleza.
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E
l e

tn
oe

du
ca

do
r 

co
m

o 
in

ve
st

ig
ad

or
 d

e 
la

s 
re

al
id

ad
es

 c
ul

tu
ra

le
s

Enseñar no es ‘transmisión’ de conocimientos, el etnoeducador se convierte en un mediador 
de saberes culturales-aprendizaje y realidades, de esa manera asume su rol de formador como 
observador participante que investiga las concepciones y visiones de mundo como punto de 
partida para conocer más a la niñez en sus comportamientos e individualidades. Esto permite 
que evalúe constantemente su praxis pedagógica y reinvente nuevas formas de pedagogización.

L
a 

in
te

rc
ul

tu
ra

lid
ad

, 
co

nv
er

ge
nc

ia
 d

e 
sa

be
re

s

La interculturalidad, entendida también como convergencia e intercambio de saberes es una 
característica universal de los grupos humanos. Siempre hay una dinámica alrededor del 
contacto entre pueblos, algunas veces, generada espontáneamente y otras, la mayoría de las 
veces, por necesidades tan concretas como las económicas, de comercio, por ejemplo. Esta 
dinámica	conlleva	a	flujos	diversos	(información,	de	conocimientos,	saberes,	económicos,	…).	
Detrás de un negocio, de una transacción, hay un contacto interpersonal y, adherida a este 
último, van las culturas y las lenguas y, dentro de éstas, el ‘equipaje’ cargado de actitudes, 
comportamientos, costumbres, sentimientos, afectos, etc. Esta es la base social y cultural 
de la escuela etnoeducativa, el proceso de formación debe dar cuenta de esa realidad, de la 
convergencia de saberes en la cual, muy seguramente, existen también contacto de lenguas e 
intercambio de usos, objetos, costumbres, etc. 

E
l a

ul
a-

co
m

un
id

ad
 e

n 
la

 
es

cu
el

a 
et

no
ed

uc
at

iv
a La concepción de aula-comunidad, vincula a las personas de manera permanente y constante; 

los sabedores de la cultura, el papá y la mamá, como etnoeducadores, entre otros actores 
culturales, están cerca de la escuela y ello quiere decir que comparten, intercambian saberes y 
conocimientos, con los etnoeducadores y con la administración de la escuela. Los ambientes 
de aprendizaje propios de la cultura y los que la escuela ha usado tradicionalmente son 
conjugados; el niño armoniza ambos tipos de ambientes, convirtiendo los espacios familiares 
y comunitarios en escenarios de aprendizaje (armonización física y social del entorno de la 
escuela).

Tomado de Sánchez (2019)
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5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones 

De acuerdo con los resultados expuestos se presentan las conclusiones del proceso investiga-

tivo teniendo en cuenta cada uno de los objetivos.

Tabla 36
Objetivos y Conclusiones 

Objetivos Conclusiones 
General 
Analizar la praxis pedagógica 
intercultural de los etnoeduca-
dores para el desarrollo de los 
PA-C en la institución etnoedu-
cativa rural Laachon Mayapo de 
Manaure, La Guajira. 

Se evidenció que el 90% de los docentes-etnoeducadores ejercen prácticas (y no praxis) pedagógicas 
convencionales, lo cual indica que hay distanciamiento escuela-comunidad. No se tienen en cuenta 
algunos elementos de la cultura como principio de formación, se replican los modelos pedagógicos 
de la escuela occidental, lo cual se convierte en obstáculo para el desarrollo de los PA-C. 

Específicos
Mostrar el estado actual de la 
formación pedagógico-cultural 
de los etnoeducadores para el 
desarrollo de los PA-C.

La formación pedagógico-cultural de los etnoeducadores es de todo tipo, (bachilleres, normalistas, 
licenciados (04), profesionales de áreas distintas a la educación, en su mayoría en los grados 
de la básica secundaria). El conocimiento de la cultura wayuu es poco y vago, incidiendo en el 
distanciamiento de la relación etnoeducador-estudiante-comunidad.

Identificar	 los	 fundamentos	
interculturales que vinculen 
escuela-comunidad y orienten 
la relación educación-cultura-
lengua, en la formación de 
etnoeducadores para asumir los 
PA-C.

La	 identificación	de	 los	 fundamentos	 interculturales	que	orienten	 la	 relación	 escuela-comunidad	
es errada y estereotipada, se suele creer que cuando los estudiantes se visten de ‘wayuu’ y 
practican los bailes propios de la cultura en los eventos, se está incentivando la misma, lo 
cual	 es	 un	 ‘sofisma’,	 porque	 se	 cree	 que	 desde	 allí	 se	 fortalece	 la	 cultura,	 sin	 embargo,	 la	
realidad es otra, se ‘folcloriza’ lo tradicional, más no se vive en la cotidianeidad y por lo tanto 
no	 se	 irradia	 en	 la	 comunidad	 como	 elemento	 que	 edifica	 y	 preserva	 los	 valores	 culturales,		
yendo	 en	 contracorriente	 a	 los	 procesos	 de	 reafirmación	 cultural.	 Así	 mismo	 la	 lengua	
materna, clave para la enseñanza y formación en la escuela intercultural ha sido relegada,
primando el español tanto en el aula como en la relación con la comunidad. De esa mañera el 
etnoeducador crea fronteras entre su conocimiento, el de los estudiantes y la propia cultura. 
El carácter intercultural de la Institución educativa se ve afectado por la comunicación entre culturas, 
fragmentada por la poca vinculación escuela-comunidad, cuya raíz está determinada por ser los 
etnoeducadores procedentes de otros territorios y comunidades (del interior del país y del Caribe).

Describir los componentes his-
tóricos, antropológicos y so-
ciopolíticos, que deben integrar 
la estrategia pedagogía-cultura 
para el desarrollo de los PA-C.

Reflexionar	 acerca	 de	 una	 educación	 intercultural	 es	 romper	 los	 moldes	 desde	 los	 que	 se	 ha	
pensado	el	significado	de	la	diversidad	cultural	y	lo	que	significa	educar	desde	estas	dimensiones,	
reconociendo, por ejemplo, que no existe un sólo tipo de saber-conocimiento, sino la sabiduría 
ancestral debe formar parte de los procesos de enseñar y aprender en la escuela etnoeducativa. 
Lo anterior no desconoce el contacto con otras culturas, por el contrario, fortalece el intercambio 
que se deriva de las prácticas interculturales en lo social-convivencia, económico, político, respeto 
por la ‘otredad’ y especialmente la armonía entre los miembros de la misma cultura.

Proponer un cuerpo conceptual 
desde la educación intercultural 
que oriente la dinámica del 
desarrollo de los PA-C.

El nuevo conocimiento está dado a partir de este trabajo de investigación, pueden surgir otros. Ya 
se hizo la primera parte. El análisis de la situación en la que se encuentra la escuela etnoeducativa 
para asumir los PA-C.
Corresponde abordar los PA-C	 de	 manera	 específica,	 las	 orientaciones	 que	 se	 derivan	 en	 esta	
propuesta conceptual deben dar lugar a la formulación de los mismos, para que el etnoeducador, 
basado	en	teorías	y	saberes	culturales	identifique	los	espacios,	procesos	y	tópicos	para	abordarlos.	
Se	requiere	de	un	etnoeducador	 inmerso	en	 la	cultura,	de	un	“anfibio	cultural”	que	 interprete	su	
propia su cultura, la ‘ajena’ y la ‘enajenada’. Al decir de Mockus (1999,	p	127)	“Anfibio	cultural”	
es quien se desenvuelve solventemente en diversos contextos y al mismo tiempo posibilita una 
comunicación fértil entre ellos, es decir transporta fragmentos de verdad (o de moralidad) de un 
contexto a otro. 

Tomado de Sánchez (2019)
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5.2 Recomendaciones

Una vez consolidado los resultados de la investigación se hacen recomendaciones a las 
instancias que tienen que ver con la Institución etnoeducativa rural Laachon Mayapo, a la 
Universidad de La Guajira, como formadora de formadores, a las Secretarías de educación, 
al MEN, como organismo rector de direccionamiento de las políticas públicas educativas en 
La Guajira y Colombia y a la comunidad en general como parte fundamental en los procesos 

de enseñar y aprender en territorios inter y multiculturales. 

Tabla 37
Recomendaciones Instituciones 

Instituciones Recomendaciones

In
st
itu

ci
ón
	

et
no

ed
uc

at
iv

a 
ru

ra
l L

aa
ch

on
 

M
ay

ap
o

La formación de los niños se constituye en una ‘triada’, escuela-comunidad-Estado
Al salir la escuela de las cuatro paredes se integra a la comunidad
Los Planes de área, aula y proyectos en general girarán en torno, de los PA-C, lo 
cual fomente el desarrollo endógeno
La praxis pedagógica estará orientada hacia el  planteamiento de la educación 
intercultural bilingüe.
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cultura en la cual se desempeñan para sistematizar las experiencias pedagógicas 
que conduzcan a innovaciones situadas.
Con formación de alto nivel para entender los procesos intra, inter y multiculturales.
Que desarrollen el sentido de pertenencia, las identidades y los valores culturales 
propios.  
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Desarrollar el valor del compromiso de su formación desde lo propio, sin olvidar 
lo global para que sean ciudadanos del mundo
Estimular la búsqueda de un norte que permita su autorrealización y la armonía 
con los miembros de su comunidad
Encontrar	significado	a	su	aprendizaje,	hacerlo	propio,	integrarlo	a	su	cosmovisión	
para que forme parte de su proyecto de vida y el de su pueblo.
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La	 formación	 pedagógico-cultural	 en	 los	 etnoeducadores	 debe	 reflejarse	 en	 la	
dinámica de la escuela etnoeducativa en La Guajira
La investigación etnoeducativa será el eje central de los procesos de formación 
del etnoeducador, por tanto, las líneas de investigación deben articular esos 
componentes
La Extensión y Proyección social se constituirán en ejercicios misionales visibles 
que impacten las prácticas etnoeducativas en los centros escolares
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Los Planes de Desarrollo y Políticas Públicas visibilizarán los grupos culturales 
para que se articule la educación propia con la convencional
La orientación y seguimiento a los procesos de formación deben estar bajo el 
espectro de los órganos de control y fomento de las Políticas Públicas, lo cual 
generará	mayor	cohesión	y	confianza	mutua
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Los proyectos emanados desde el MEN, deben basarse en el análisis de las 
realidades situacionales, de los usos y costumbres de los pueblos originarios, con 
el	fin	de	acercarlos	a	los	organismos	de	control	con	las	experiencias	y	vivencias	
de los mismos
Pensar el Sistema educativo nacional desde las regiones
Cada escuela haga uso de lo ‘propio’ y pueda tomar lo que le propone el MEN y 
otras entidades como orientación, más no como “camisa de fuerza”
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,) La toma de conciencia de la pertinencia que tiene la escuela etnoeducativa para 

que la cultura se desarrolle y cobre sentido en lo propio
La familia es centro de la formación, es la mediadora, hace el puente entre 
escuela-niño; lo cual facilita la comprensión de los roles que cada uno ejerce y 
los	resultados	que	se	traduce	en	calidad	de	vida,	convivencia	pacífica,	en	y	desde	
la cultura
Las autoridades tradicionales y los sabedores apoyarán a la escuela etnoeducativa 
en	la	gestión	del	conocimiento	y	saberes	para	identificar	fuentes	de	recursos	que	
contribuyan con la sostenibilidad e ideal de la escuela etnoeducativa 
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Se reconozca la relación/participación empresa pública y privada, gobiernos 
locales, Estado que formarán parte de la nueva estrategia, representada en los 
PA-C
Dar la oportunidad a los estudiantes y egresados de los establecimientos educativos 
para que se vinculen con su fuerza laboral
Apadrinar estudiantes y egresados para que desde la educación básica y media se 
mantengan en su proceso educativo y continúen su formación profesional, técnico 
o tecnólogo según sus competencias y necesidades locales y regionales.

Tomado de Sánchez (2019) 
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Encuesta 

Título de la tesis 
Caminos interculturales: Praxis en el aula-comunidad, espacio de enseñanza 

y aprendizaje de etnoeducadores 
-Laachon Mayapo, Manaure, La Guajira -2018-2019-

Femenino Otro

Masculino 
Establecimiento educativo: __________________________________________________________
Carácter: _______________________________ Jornada: __________________________________
Regentado por: ___________________________________________________________________

Objetivos:

General: 
Analizar la praxis pedagógica intercultural de los etnoeducadores para el desarrollo de los PA-C en la institución 
etnoeducativa rural Laachon Mayapo de Manaure, La Guajira. 

Específicos:
Mostrar el estado actual de la formación pedagógico-cultural de los etnoeducadores para el desarrollo de los 
PA-C.
Identificar	 los	 fundamentos	 interculturales	 que	 vinculen	 escuela-comunidad	 y	 orienten	 la	 relación	 educa-
ción-cultura-lengua, en la formación de etnoeducadores para asumir los PA-C.
Describir los componentes históricos, antropológicos y sociopolíticos, que deben integrar la estrategia pedago-
gía-cultura para el desarrollo de los PA-C.
Proponer un cuerpo conceptual desde la educación intercultural que oriente la dinámica del desarrollo de los 
PA-C.
A continuación, se plantean preguntas dirigidas a docentes etnoeducadores
1. ¿Cuál es su procedencia?
2. ¿Cuál es su rango de edad?

18-28 29-39 40-50 51 en adelante

3.	 ¿Cuál	es	su	nivel	de	formación	académica	y	especificidad?

Nivel	de	formación Especificidad	 Otro
Bachiller
Licenciado en Educación

4. ¿Cuánto tiempo lleva usted ejerciendo la profesión de maestro en este centro educativo?
5. ¿A qué edad comenzó a laborar en el Centro educativo?
6. ¿Cuántos estudiantes tiene a su cargo? 
7. ¿Es hablante del wayuunaiki? 
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8. ¿A qué grupo cultural pertenece? 

Wayuu Otro. ¿Cuál? 
Afro Wiwa
Criollo Kogui 

9. ¿Qué asignatura orienta? 
10. ¿Desarrolla proyectos pedagógicos? ¿Cuáles? 
11. ¿Qué tipo de metodología aplica con sus estudiantes? 
12. ¿Qué recursos didácticos usa en las clases? 
13. ¿Cuál es el Modelo Pedagógico que tiene el Centro educativo? 
14. ¿Integra lo pedagógico con la Comunidad? ¿Cómo lo hace? 
15. ¿Usted labora en otra Institución educativa?  ¿SI ___    NO____ Cuál? ________________________
16. ¿Lleva usted el Plan de aula?    ¿SI ___     NO ___     Por qué lo hace? _________________________
17. ¿Actualmente está cursando estudios?  SI____      NO____
18. ¿De qué tipo? _____________________________________________________________________
19. ¿Describa el proceso para ingresar a trabajar en el Centro educativo? __________________________
20. ¿Qué tipo de vinculación tiene?

Oficial	 Nombrado por aval de la 
autoridad tradicional Contratado Nombrado 

por concurso

21. ¿Conoce usted la historia del Centro educativo?, a qué se debe su nombre? 

SI NO
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Entrevista semiestructurada

Título de la tesis 
Caminos interculturales: Praxis en el aula-comunidad, espacio de enseñanza 

y aprendizaje de etnoeducadores 
-Laachon Mayapo, Manaure, La Guajira -2018-2019-

Femenino Otro

Masculino 

Establecimiento: Institución etnoeducativa rural Laachon Mayapo

Variable 1 Praxis Interculturales en el Aula-Comunidad

Dimensión	1 La Etnoeducación, proyecto de Educación Intercultural

•	 Cómo podría explicar a través de ejemplos, lo que usted entiende por:
•	 Comunicación entre culturas
•	 Valores prácticos de la cultura
•	 Educar desde la convivencia

Dimensión	2 Estrategias etnopedagógicas de las Praxis interculturales: Educación, cultura y 
lengua.

•	 ¿Usted	 podría	 afirmar	 que	 en	 la	 interacción	 con	 sus	 alumnos/as	 enseña	 a	 aprender	 destacando	 la	
importancia que tienen los valores ancestrales de su cultura? Explique cómo lo hace.

•	 ¿Considera usted que las estrategias etnopedagógicas que utiliza en el aula, ayudan a conservar la 
lengua materna de sus alumnos/as?  Indique ejemplos de cómo lo logra.

•	 ¿Podría	 afirmar	 que	 usted	 aprende	 a	 enseñar	 incluyendo	 a	 los	 otros	 en	 la	 experiencia	 educativa?	
Explique cómo lo hace. 

Dimensión	3 Los PA-C en los contextos escolares etnoeducativos: Vinculación de la escuela con 
la comunidad como espacio intersubjetivo de las prácticas educativas interculturales.

•	 ¿Podría describir, a través de ejemplos, cómo se desarrolla en el aula la experiencia “interactiva” 
(alumno/a profesor y viceversa; alumno/a-alumno/a), “discursiva” (argumentación teórica o práctica), 
y, de “sentir la naturaleza” (relación humana con la naturaleza), para entender la vida en comunidad?

•	 ¿De qué manera desarrolla usted el diálogo intercultural y cuál es su estrategia para lograr este tipo 
actividad en el aula? 

•	 Cómo etnoeducador/ra ¿discute usted en el aula las características particulares semejantes y/o 
diferentes de los miembros de una cultura?
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Variable 2 Espacio de enseñanza y aprendizaje de etnoeducadores en la institución etnoeducativa 
Laachon Mayapo -Manaure, La Guajira-.

Dimensión	1 Formación cultural del etnoeducador desde la cosmovisión del mundo de la vida.

•	 Dé algunos ejemplos que puedan explicar el resultado de aplicar pedagogías de aprendizaje que hagan 
posible un mayor desarrollo de las capacidades de análisis crítico y su opinión para dar respuesta a los 
problemas de la comunidad

•	 ¿Qué entiende usted por investigar para conocer la realidad en la que vive, formar conciencia propia 
para aprender a pensar con independencia, y pedagogías de enseñanza que reconozcan los valores de 
su cultura?

Dimensión	2: Componentes históricos, antropológicos y sociopolíticos en la formación del 
etnoeducador.

•	 ¿Considera usted que en su práctica pedagógica en el aula hace uso de:
•  ¿Su experiencia educativa intercultural? ¿Qué entiende por interculturalidad?
•  ¿Estrategias motivacionales para desarrollar conductas de socialización que permitan la
  convivencia desde la diversidad y la diferencia para mejorar la condición humana?

•	 	¿Emplea	usted	procesos	significativos	de	aprendizaje	en	el	aula?	Explique	con	ejemplos.	
•	 ¿Emplea usted en el aula referencias a las historias de vida personales y/o familiares donde se destaque 

la importancia de los sentimientos, creencias, tradiciones, mitos, etc., para el desarrollo de la cultura?

Variable 3

Dimensión	3 Espacio de formación intercultural del etnoeducador y su relación con los PA-C.

•	 ¿Discute	usted	en	el	aula	los	problemas	y/o	dificultades	que	surgen	de	las	políticas	sobre	educación,	
territorio, que afectan la convivencia en la comunidad? Explique con ejemplos.

•	 	¿Discute	usted	en	el	aula	las	diversas	concepciones	y	visiones	del	mundo	que	cada	vez	más	influyen	
en los desarrollos étnicos entre los miembros de una cultura?

Muchas gracias 
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Instrumento	para	recolección	de	información

Título de la tesis 
Caminos interculturales: Praxis en el aula-comunidad, espacio de enseñanza 

y aprendizaje de etnoeducadores 
-Laachon Mayapo, Manaure, La Guajira -2018-2019-

Formato de entrevista 2

Objetivo	específico	2:	Identificar	los	fundamentos	de	carácter	interculturales	que	vinculen	la	escuela-
comunidad y orienten la relación educación-cultura-lengua en la formación de etnoeducadores para asumir 

los PA-C. 
Categoría: carácter intercultural

Subcategorías
Comunicación entre culturas

Valores prácticos de la cultura
Educación-Convivencia

Vinculación escuela-comunidad

Nº ITEMS S
(5)

CS 
(4)

AV
(3)

N
(2)

CN
(1)

Usted	 como	 parte	 de	 la	 institución	 etnoeducativa	 con	 frecuencia	
considera que:

7 En el aula de clases pone en práctica con regularidad las estrategias 
pedagógicas interculturales relativas a la lengua materna     

8 En la interacción con sus estudiantes enseña a aprender destacando 
la importancia que tienen los valores ancestrales de su cultura

9 Como docente aprende a enseñar incluyendo a los otros en la 
experiencia educativa  
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Objetivo	específico	3: Describir los componentes históricos, antropológicos y sociopolíticos que deben 
integrar la estrategia pedagógica para que los etnoeducadores desarrollen los PA-C.  

Categoría: Componentes históricos, antropológicos y sociopolíticos
Subcategorías

Praxis pedagógica
Estrategias motivacionales

Procesos	significativos	de	aprendizaje
Participación comunitaria

Modelo pedagógico aplicado

No. Preguntas S
(5)

CS 
(4)

AV
(3)

N
(2)

CN
(1)

13 ¿Usted practica en el aula testimonios de convivencia acerca de la 
influencia	 de	 la	 cosmovisión	 del	 mundo	 para	 lograr	 diálogo	 con	
otros?

14 ¿En su práctica pedagógica usted hace uso de la interculturalidad?
15 ¿Usted permite que se respetan los contenidos culturales y a la vez 

le da connotación de los aprendes de otras culturas?
15 ¿Los docentes realizan reuniones con la comunidad?
16 ¿Los estudiantes se dirigen a la comunidad en su lengua materna 

wayuunaiki para socializar sus proyectos?
17 ¿Usted estimula en los estudiantes el uso de su lengua materna?
18 ¿Emplea	 usted	 procesos	 significativos	 de	 aprendizaje	 en	 el	 aula?	

Descríbalos
19 ¿Forma usted a los estudiantes para que representen al Centro 

etnoeducativo en Juegos tradicionales?
20 ¿Enseña usted desde los SABERES? (hacer, ser y estar)

21 ¿Cómo describe usted su experiencia interactiva y discursiva 
(estudiante-etnoeducador y viceversa), para entender la vida en 
comunidad?  

22 ¿De qué manera participa la comunidad con y en el Centro 
etnoeducativo?

23 ¿Cuál es el papel de las autoridades tradicionales en el Centro 
etnoeducativo?

24 Dé algunos ejemplos que puedan explicar los procesos de enseñanza 
que evidencien el modelo pedagógico del centro etnoeducativo

25 ¿Discute usted en el aula las diversas concepciones del mundo de 
la vida?

26 ¿Emplea usted en el aula referencias a las historias de vida personales 
y/o familiares donde se destaque la importancia de sentimientos, 
creencias, tradiciones y mitos para el desarrollo de la cultura’
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Objetivo	Específico	No.	3:	Describir los componentes históricos, antropológicos y sociopolíticos que 

deben integrar la estrategia pedagógica para que los etnoeducadores desarrollen los PA-C

Preguntas Categoría: Componentes históricos, antropológicos y sociopolíticos

Subcategoría: Praxis pedagógica

1. ¿Usted	practica	en	el	aula	testimonios	de	convivencia	acerca	de	la	influencia	de	la	cosmovisión	
del mundo para lograr diálogo con otros?

2. ¿En su práctica pedagógica usted hace uso de la interculturalidad?

3. ¿Usted permite que se respetan los contenidos culturales y a la vez le da connotación de los 
aprendes de otras culturas?

Subcategoría: Estrategias motivacionales

4. ¿Los docentes realizan reuniones con la comunidad?

5. ¿Los estudiantes se dirigen a la comunidad en su lengua materna wayuunaiki para socializar 
sus proyectos?

6. ¿Usted estimula en los estudiantes el uso de su lengua materna?

Subcategoría:	Procesos	significativos	de	aprendizaje

7. ¿Emplea	usted	procesos	significativos	de	aprendizaje	en	el	aula?	Descríbalos

8. ¿Forma usted a los estudiantes para que representen al Centro etnoeducativo en Juegos 
tradicionales?

9. ¿Enseña usted desde los SABERES? (hacer, ser y estar)

Subcategoría. Participación comunitaria

10. ¿Cómo describe usted su experiencia interactiva y discursiva (estudiante-etnoeducador y 
viceversa), para entender la vida en comunidad?  

11. ¿De qué manera participa la comunidad con y en el Centro etnoeducativo?

12 ¿Cuál es el papel de las autoridades tradicionales en el Centro etnoeducativo?

Subcategoría: Modelo pedagógico aplicado

13. Dé algunos ejemplos que puedan explicar los procesos de enseñanza que evidencien el modelo 
pedagógico del centro etnoeducativo

14. ¿Discute usted en el aula las diversas concepciones del mundo de la vida?

15.
¿Emplea usted en el aula referencias a las historias de vida personales y/o familiares donde se 
destaque la importancia de sentimientos, creencias, tradiciones y mitos para el desarrollo de 
la cultura’
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Expertos	Formación

Título de la tesis 
Caminos interculturales: Praxis en el aula-comunidad, espacio de enseñanza 

y aprendizaje de etnoeducadores 
-Laachon Mayapo, Manaure, La Guajira -2018-2019-

No. Nombres y apellidos Formación	académica

1 Carlos Javier Mosquera Doctor en Didáctica de las Ciencias Experimentales. Universidad 
de Valencia.

2 María Trillos Amaya Doctora en Lingüística. Universidad del País Vasco

3 Margoth Guzmán Munar Doctora en Ciencias de la educación. Universidad Pedagógica y 
tecnológica de Colombia. UPTC 

4 Mario Edgar Hoyos Benítez Doctor en Ciencias de la Educación. Universidad de Caldas

5 Rudecindo Ramírez González Doctor en Lingüística. Universidad de Antioquia
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Identificación	del	experto

Nombres y Apellidos
C.C
Estudios 

Pregrado
Postgrado
Especialización 
Maestría 
Doctorado   
Post doctorado 
Otros 
Institución donde Trabaja
Cargo que desempeña

1. TÍTULO DE LA TESIS: Caminos interculturales. Praxis en el aula-comunidad, espacio de enseñanza y 
aprendizaje de etnoeducadores -Laachon Mayapo, Manaure, La Guajira -2018-2019-

2. OBJETIVOS 

2.1. General 

Analizar la praxis Pedagógica intercultural de los etnoeducadores para el desarrollo de los Proyectos de Aula 
Comunidad -PA-C- en la institución etnoeducativa Laachon Mayapo-Manaure, La Guajira-.

2.2.	Específicos

• Mostrar el estado actual de la formación pedagógico-cultural del etnoeducador para el desarrollo de 
los PA-C.

• Identificar	 los	 fundamentos	de	carácter	 interculturales	que	vinculen	 la	escuela	con	 la	comunidad	y	
orienten la relación educación-cultura-lengua en la formación de etnoeducadores para asumir los     
PA-C. 

• Describir los componentes históricos, antropológicos y sociopolíticos que deben integrar la estrategia 
pedagógica para que los etnoeducadores desarrollen los PA-C. 

• Proponer un cuerpo conceptual que oriente la dinámica del desarrollo de los PA-C en Manaure, La 
Guajira. 
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Juicio	de	expertos

Título del proyecto: Caminos interculturales. Praxis en el aula-comunidad, espacio de enseñanza y 
aprendizaje de etnoeducadores -Laachon Mayapo, Manaure, La Guajira-

Objetivo general: Analizar la praxis Pedagógica intercultural de los etnoeducadores para el desarrollo de 
los Proyectos de Aula Comunidad en la institución etnoeducativa Laachon Mayapo-Manaure, La Guajira-.

Objetivo	específico	1	
Mostrar el estado actual de la formación pedagógico-cultural del etnoeducador para el desarrollo de los PA-C.

1. ¿Considera usted que los enunciados planteadas concuerdan con los objetivos de la investigación?
	 a)		Suficiente	____ 			b)	Medianamente	suficiente	____    c)	Insuficiente

Observaciones: 
________________________________________________________________________________________

2.  ¿Considera usted que los enunciados planteadas miden las subdimensiones e indicadores de      
investigación?

	 a)		Suficiente													b)	Medianamente	suficiente													c)	Insuficiente

Observaciones:
________________________________________________________________________________________

3.		 ¿El	instrumento	mide	las	categorías	del	estudio?
	 a)		Suficiente													b)	Medianamente	suficiente													c)	Insuficiente

Observaciones: 
________________________________________________________________________________________

4.		 ¿Considera	usted	adecuada	la	redacción	de	los	ítems	de	estudio?
	 a)		Suficiente													b)	Medianamente	suficiente													c)	Insuficiente

Observaciones: 
________________________________________________________________________________________

5.		 ¿Se	considera	válido	este	instrumento?
 a) Si           b) No 

Observaciones:
________________________________________________________________________________________

______________________________________________
Firma	del	Experto
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Tipo de instrumento: encuesta

Título del proyecto: Caminos interculturales. Praxis en el aula-comunidad, espacio de enseñanza y 
aprendizaje de etnoeducadores -Laachon Mayapo, Manaure, La Guajira -2018-2019-

Objetivo general: Analizar la praxis Pedagógica intercultural de los etnoeducadores para el desarrollo de 
los Proyectos de Aula Comunidad -PA-C- en la institución etnoeducativa Laachon Mayapo-Manaure, La 
Guajira.

Lea	con	atención	cada	una	de	 las	afirmaciones	que	siguen	y	seleccione	para	cada	una	de	ellas	 la	opción	de	
respuesta que considere más acertada marcando una (X).

Este instrumento fue elaborado con base en los objetivos establecidos en el proyecto de investigación, así 
como en las categorías, subcategorías e indicadores descritos en el Marco Teórico, con cinco (5) alternativas de 
respuestas	enunciadas	de	manera	afirmativa.

Para favorecer su comprensión, tenga en cuenta las siguientes equivalencias:

Siempre (S): 5 Casi Siempre (CS): 4 A veces (A): 3
Nunca (N): 2 Casi Nunca (CN):1. 

Nota: Cualquier Inquietud manifestarla al encuestador en este formato 

Objetivo	específico	1: Determinar el estado actual de la formación pedagógico-cultural 
del etnoeducador para el desarrollo de los PA-C.

Categoría: Formación pedagógico-cultural
Subcategorías

Características educativas
Tipo de formación

Desarrollo de Proyectos investigación

No. Preguntas S
(5)

CS 
(4)

AV
(3)

N 
(2)

CN
(1)

1 La institución etnoeducativa involucra a todos los docentes en los PA-C.
2 Su	procedencia	se	identifica	con	la	cultura	wayuu
3 El tiempo que lleva ejerciendo la profesión de etnoeducador en este 

centro	ha	sido	suficiente	para	el	desempeño	de	sus	funciones	
4 El número de estudiantes que tiene a su cargo le permite desarrollar las 

actividades propuestas en su Plan de aula
5 El tipo vinculación que tiene como etnoeducador llena sus expectativas

Subcategoría Tipo de formación
6 En la institución etnoeducativa toman en cuenta la formación académica 

de los docentes para su vinculación en la misma
7 El rol asumido por los etnoeducadores garantiza el desarrollo de los PA-

C.
    

8 Su	nivel	de	formación	académica	corresponde	al	área	específica	de	su	
desempeño 
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9 Para el desempeño de su rol como etnoeducador en ese centro el 
wayuunaiki es importante

10 El Modelo Pedagógico concebido en ese Centro etnoeducativo es 
aplicado en práctica docente

12 Usted	como	etnoeducador	se	actualiza	y	cualifica	permanentemente	
Subcategoría: Desarrollo de Proyectos investigación

13 Los recursos Pedagógico-didácticos que tiene el Centro etnoeducativo 
son	suficientes

14 Lleva usted un Plan de aula/asignatura
15 Considera usted que es importante conocer la historia del Centro 

educativo donde labora
16 Desarrolla Proyectos de educación intercultural
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Tipo de instrumento: entrevista semiestructurada

Título del proyecto: Caminos interculturales. Praxis en el aula-comunidad, espacio de enseñanza y 
aprendizaje de etnoeducadores -Laachon Mayapo, Manaure, La Guajira -2018-2019-

Objetivo general: Analizar la praxis Pedagógica intercultural de los etnoeducadores para el desarrollo de 
los Proyectos de Aula Comunidad -PA-C- en la institución etnoeducativa Laachon Mayapo-Manaure, La 
Guajira.

Lea	con	atención	cada	una	de	 las	afirmaciones	que	siguen	y	seleccione	para	cada	una	de	ellas	 la	opción	de	
respuesta que considere más acertada marcando una (X).

El cuestionario fue elaborado con base en los objetivos establecidos en el proyecto de investigación, así como 
en las categorías, subcategorías e indicadores descritos en el Marco Teórico, con cinco (5) alternativas de 
respuestas	enunciadas	de	manera	afirmativa.

Para favorecer su comprensión, tenga en cuenta las siguientes equivalencias:

Siempre (S): 5 Casi Siempre (CS): 4 A veces (A): 3

Nunca (N): 2 Casi Nunca (CN):1. 

Nota: Cualquier Inquietud manifestarla al encuestador en este formato

Objetivo	específico	2:	Identificar	los	fundamentos	de	carácter	interculturales	que	vinculen	la	escuela-
comunidad y orienten la relación educación-cultura-lengua en la formación de etnoeducadores para asumir 

los PA-C. 
Categoría: carácter intercultural

Subcategorías
Comunicación entre culturas

Valores prácticos de la cultura
Educación-Convivencia

Vinculación escuela-comunidad

No. Preguntas S
(5)

CS 
(4)

AV
(3)

N
(2)

CN
(1)

Subcategoría: Comunicación entre culturas
1 Realiza prácticas interculturales con sus estudiantes en el aula de clases

2 Discute	usted	en	el	aula	problemas	o	dificultades	que	surgen	de	las	políticas	
sobre educación

3 Discute diversas concepciones y visiones del mundo para el desarrollo étnico
Subcategoría: Valores prácticos de la cultura

4 Reúne a la comunidad para recalcar los valores ancestrales
5 Conoce los problemas de la comunidad

6 Considera usted que las estrategias etnopedagógicas utilizadas ayudan a 
conservar la lengua materna en los estudiantes
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Subcategoría: Educación-Convivencia

7 Tiene en cuenta la cultura de los estudiantes para valorar la relación entre 
ellos

8 Usted aprende a enseñar incluyendo a los otros en la experiencia educativa

9 Cómo integrante del Centro etnoeducativo, usted trasmite sus saberes a la 
comunidad para que conozcan su mundo wayuu

Subcategoría: Vinculación escuela-comunidad

10 ¿Cómo se desarrolla en el aula la experiencia interactiva estudiante-
etnoeducador-comunidad?

11 ¿Cómo entender la vida en comunidad desde el aula?

12 ¿Usted cómo Etnoeducador integra las estrategias pedagógicas en el aula, a 
partir de los componentes antropológicos?
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Tipo de instrumento: entrevista semiestructurada

Título del proyecto: Caminos interculturales. Praxis en el aula-comunidad, espacio de enseñanza y 
aprendizaje de etnoeducadores -Laachon Mayapo, Manaure, La Guajira -2018-2019-

Objetivo general: Analizar la praxis pedagógica intercultural de los etnoeducadores para el desarrollo de 
los Proyectos de Aula Comunidad -PA-C- en la institución etnoeducativa Laachon Mayapo-Manaure, La 
Guajira.

Lea	con	atención	cada	una	de	 las	afirmaciones	que	siguen	y	seleccione	para	cada	una	de	ellas	 la	opción	de	
respuesta que considere más acertada marcando una (X).

El cuestionario fue elaborado con base en los objetivos establecidos en el proyecto de investigación, así como 
en las categorías, subcategorías e indicadores descritos en el Marco Teórico, con cinco (5) alternativas de 
respuestas	enunciadas	de	manera	afirmativa.

Para favorecer su comprensión, tenga en cuenta las siguientes equivalencias:

Siempre (S): 5 Casi Siempre (CS): 4 A veces (A): 3
Nunca (N): 2 Casi Nunca (CN):1. 

Nota: Cualquier Inquietud manifestarla al encuestador en este formato

Objetivo	específico	3: Describir los componentes históricos, antropológicos y sociopolíticos que deben 
integrar la estrategia pedagógica para que los etnoeducadores desarrollen los PA-C.  

Categoría: Componentes históricos, antropológicos y sociopolíticos
Subcategorías

Práctica pedagógica
Estrategias motivacionales

Procesos	significativos	de	aprendizaje
Participación comunitaria

Modelo pedagógico aplicado

No. Preguntas S
(5)

CS 
(4)

AV
(3)

N
(2)

CN
(1)

Subcategoría: Práctica pedagógica

13 Usted	practica	en	el	aula	testimonios	de	convivencia	acerca	de	la	influencia	
de la cosmovisión del mundo para lograr diálogo con otros

14 En su práctica pedagógica usted hace uso de la interculturalidad

15 Usted permite que se respetan los contenidos culturales y a la vez le da 
connotación de los aprendes de otras culturas

Subcategoría: Estrategias motivacionales
16 Los docentes realizan reuniones con la comunidad

17 Los estudiantes se dirigen a la comunidad en su lengua materna 
wayuunaiki para socializar sus proyectos

18 Usted estimula en los estudiantes el uso de su lengua materna
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Subcategoría:	Procesos	significativos	de	aprendizaje
19 Emplea	usted	procesos	significativos	de	aprendizaje	en	el	aula

20 Forma usted a los estudiantes para que representen al Centro etnoeducativo 
en Juegos tradicionales

21 Enseña usted desde los SABERES (hacer, ser y estar)
Subcategoría: Participación comunitaria

22 Su experiencia interactiva y discursiva (estudiante-etnoeducador y 
viceversa), permite entender la vida en comunidad  

23 Participa la comunidad de los proyectos que desarrolla el Centro 
etnoeducativo

24 El papel de las autoridades tradicionales en el Centro etnoeducativo es de 
alta relevancia

Subcategoría: Modelo pedagógico aplicado

26 Usted como etnoeducador proyecta el Modelo Pedagógico a la comunidad 
educativa

27 Discute usted en el aula las diversas concepciones del mundo de la vida

28
Emplea usted en el aula referencias a las historias de vida personales y/o 
familiares donde se destaque la importancia de sentimientos, creencias, 
tradiciones y mitos para el desarrollo de la cultura
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Juicio	de	expertos

Título de la tesis: Caminos interculturales Praxis en el aula-comunidad, espacio de enseñanza y aprendizaje 
de etnoeducadores -Laachon Mayapo, Manaure, La Guajira -2018-2019-

Objetivo general: Analizar la praxis pedagógica intercultural de los etnoeducadores para el desarrollo de 
los PA-C en la institución etnoeducativa rural Laachon Mayapo de Manaure, La Guajira. 

Objetivo	específico	1	
Determinar el estado actual de la formación pedagógico-cultural de los etnoeducadores para el desarrollo de 
los PA-C.

1.	 ¿Considera	usted	que	los	enunciados	planteadas	concuerdan	con	los	objetivos	de	la	investigación?
	 a)		Suficiente													b)	Medianamente	suficiente													c)	Insuficiente
Observaciones: 
________________________________________________________________________________________

2.  ¿Considera usted que los enunciados planteadas miden las subdimensiones e indicadores de 
investigación?

	 a)		Suficiente													b)	Medianamente	suficiente													c)	Insuficiente
Observaciones:
________________________________________________________________________________________

3.		 ¿El	instrumento	mide	las	categorías	del	estudio?
	 a)		Suficiente													b)	Medianamente	suficiente													c)	Insuficiente
Observaciones: 
________________________________________________________________________________________

4.		 ¿Considera	usted	adecuada	la	redacción	de	los	ítems	de	estudio?
	 a)		Suficiente													b)	Medianamente	suficiente													c)	Insuficiente
Observaciones: 
________________________________________________________________________________________

5.	¿Se	considera	válido	este	instrumento?
 a) Si             b) No
Observaciones:
________________________________________________________________________________________

Firma	del	Experto

______________________________________________
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Juicio	de	expertos

Título de la tesis: Caminos interculturales Praxis en el aula-comunidad, espacio de enseñanza y aprendizaje 
de etnoeducadores -Laachon Mayapo, Manaure, La Guajira -2018-2019-

Objetivo general: Analizar la praxis pedagógica intercultural de los etnoeducadores para el desarrollo de 

los PA-C en la institución etnoeducativa rural Laachon Mayapo de Manaure, La Guajira. 

Objetivo	específico	2	
Identificar	los	fundamentos	interculturales	que	vinculen	escuela-comunidad	y	orienten	la	relación	educación-
cultura-lengua, en la formación de etnoeducadores para asumir los PA-C.

1.	¿Considera	usted	que	los	enunciados	planteadas	concuerdan	con	los	objetivos	de	la	investigación?
	 a)		Suficiente													b)	Medianamente	suficiente													c)	Insuficiente
Observaciones: 
________________________________________________________________________________

2. ¿Considera usted que los enunciados planteadas miden las subdimensiones e indicadores de 
investigación?

	 a)		Suficiente													b)	Medianamente	suficiente													c)	Insuficiente
Observaciones: 
________________________________________________________________________________

3.	¿El	instrumento	mide	las	categorías	del	estudio?
	 a)		Suficiente													b)	Medianamente	suficiente													c)	Insuficiente
Observaciones: 
________________________________________________________________________________

4.	¿Considera	usted	adecuada	la	redacción	de	los	ítems	de	estudio?
	 a)		Suficiente													b)	Medianamente	suficiente													c)	Insuficiente
Observaciones:
________________________________________________________________________________

5.	¿Se	considera	válido	este	instrumento?
 a) Si            b) No
Observaciones:
________________________________________________________________________________

Firma	del	Experto

_____________________________________________
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Juicio	de	expertos

Título de la tesis: Caminos interculturales Praxis en el aula-comunidad, espacio de enseñanza y aprendizaje 
de etnoeducadores -Laachon Mayapo, Manaure, La Guajira -2018-2019-

Objetivo general: Analizar la praxis pedagógica intercultural de los etnoeducadores para el desarrollo de 

los PA-C en la institución etnoeducativa rural Laachon Mayapo de Manaure, La Guajira. 

Objetivo	específico	3
Describir los componentes históricos, antropológicos y sociopolíticos, que deben integrar la estrategia 
pedagogía-cultura para el desarrollo de los PA-C.

1.	¿Considera	usted	que	los	enunciados	planteadas	concuerdan	con	los	objetivos	de	la	investigación?
	 a)		Suficiente													b)	Medianamente	suficiente													c)	Insuficiente
Observaciones: 
________________________________________________________________________________________

2. ¿Considera usted que los enunciados planteadas miden las subdimensiones e indicadores de 
investigación?

	 a)		Suficiente													b)	Medianamente	suficiente													c)	Insuficiente
Observaciones: 
________________________________________________________________________________________

3.	¿El	instrumento	mide	las	categorías	del	estudio?
	 a)		Suficiente													b)	Medianamente	suficiente													c)	Insuficiente
Observaciones: 
________________________________________________________________________________________

4.	¿Considera	usted	adecuada	la	redacción	de	los	ítems	de	estudio?
	 a)		Suficiente													b)	Medianamente	suficiente													c)	Insuficiente
Observaciones:
________________________________________________________________________________________

5.	¿Se	considera	válido	este	instrumento?
 a) Si            b) No
Observaciones:
______________________________________________________________________________________

Firma	del	Experto

_____________________________________________
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