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Relación educativa intercultural en contexto 
indígena: Desafíos Epistemológicos  
en la escuela actual

RESUMEN

El artículo discute la necesidad de repensar las relaciones educativas en 
contexto indígena, que históricamente se han caracterizado por tensiones 
epistemológicas entre el profesorado y los estudiantes indígenas, lo que 
limita dar respuesta a los desafíos de interculturalismo que caracterizan a 
la escuela y la sociedad actual. Las discusiones se enmarcan en un proceso 
de análisis e interpretación respaldado por un marco epistémico cohe-
rente y sistematizado de fundamentos teóricos como la pedagogía crítica, 
el constructivismo y el enfoque educativo intercultural. Estos fundamentos 
teóricos cuestionan la lógica hegemónica atribuida al sentido de la escuela 
y las relaciones educativas que históricamente han establecido relaciones 
de poder, asimetría e invisibilización de los marcos epistémicos propios 
de sujetos que pertenecen a sociedades y culturas diferentes los que han 
sido negados y minorizados en la educación escolar. De esta manera, soste-
nemos que repensar las relaciones educativas en contexto indígena desde un 
enfoque intercultural permitiría avanzar hacia un pluralismo epistemológico 
en la educación escolar en contextos de diversidad social, cultural y territo-
rial. Concluimos la urgencia de una relación educativa en contexto indígena 
que permita formar a ciudadanos interculturales como desafíos del siglo XXI 
caracterizado por la diversidad social y cultural propio de la sociedad global.

Palabras clave: Relación educativa; Enfoque educativo 
intercultural; Interculturalidad.

1. INTRODUCCIÓN

A nivel mundial, históricamente el estudio de las relaciones educativas  
en la educación escolar se ha enfocado en comprender las formas de interac-
ción del profesorado con los estudiantes desde la perspectiva eurocéntrica 
occidental de la educación (Street et al., 2022). Por lo general, la descripción  
y práctica de las relaciones entre los actores educativos se asume desde  
el marco de la homogeneización social y cultural de todos los niños (Heta-
raka, 2022). Esto, en general, sin considerar la incidencia de factores como  
el origen étnico (Schmelkes, 2013), las formas de educación familiar (Collins 
& Reid, 2012), la construcción del conocimiento según sus propios marcos  
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de referencia (Gaudry & Lorenz, 2018), las diferencias lingüísticas, religiosas 
y económicas de los estudiantes, entre otras, que afectan las relaciones educa-
tivas. De acuerdo con Harrison & Sellwood (2016) en las sociedades hegemó-
nicas, en general, la diversidad social y cultural de los estudiantes se han consi-
derado por la educación formalizada como factores conflictivos que limitan 
las relaciones de enseñanza y aprendizaje del contenido escolar. Sin embargo, 
son las prácticas educativas hegemónicas las que constituyen rezagos cultu-
rales e ideológicos que limitan las relaciones educativas interculturales  
en el marco de la educación escolar (Martínez, 2022). En consecuencia,  
en contexto indígena, los aspectos normativos, metodológicos y de funcio-
namiento de la escuela neocolonial han normalizado el carácter bilateral  
de las relaciones educativas entre profesores y estudiantes (Freire, 2005; 
Harrison & Sellwood, 2016). Es así como los educadores asumen la enseñanza 
desde una posición de poder, consecuente con los intereses de la cultura 
mayoritaria, ocultando bajo un discurso científico pedagógico la riqueza  
de los saberes y conocimientos indígenas en los procesos formativos  
de la personalidad (Walsh, 2019; Clemente, 2022). Esto ha incidido en 
que la escuela sea considerada por muchos actores educativos y sociales 
como un espacio hostil y lejano al contexto social y cultural de los estu-
diantes indígenas, sus familias y comunidades (Archibald & Parent, 2019;  
Campeau, 2021). 

Estudios referentes a las relaciones educativas entre el profesorado 
y los estudiantes pertenecientes a grupos sociales ‘minorizados’, dan cuenta 
de que los prejuicios, la discriminación y el racismo están latentes en las acti-
vidades de enseñanza y aprendizaje debido a la vulnerabilidad económica 
de los estudiantes, su pertenencia cultural y lingüística (Baysu et al., 2021; 
Dillon et al., 2022), transformándose en un proceso de escolarización formal 
que hiere y perpetúa relaciones educativas de poder entre grupos indígenas 
y no indígenas (Kaplan y Sulca, 2023). Un estudio de la United Nations Educa-
tional, Scientific and Cultural Organization (UNESCO, 2020) asegura que  
las relaciones educativas en contexto de diversidad social y cultural se basan 
en estereotipos y la estigmatización hacia los estudiantes indígenas, lo que 
incrementa la brecha en logros de aprendizaje de estos alumnos respecto  
a sus pares de la cultura dominante. 

Asimismo, los resultados de investigación de Redding (2019),  
Kogachi & Graham (2020), Legette et al (2022) han constatado que  
al no considerarse en los currículos oficiales y en las metodologías de ense-
ñanza las diferentes formas de comprender el mundo entre sujetos que  
pertenecen a sociedades con culturas diferentes, se establece un modelo  
de relación educativa lineal y uniforme entre el profesorado y los estudian- 
tes indígenas, que invisibiliza la riqueza cultural y lingüística de los estu-
diantes, para lograr el éxito escolar y educativo.

En ese sentido, la expectativa por el éxito escolar resalta como resul-
tado de las relaciones educativas entre profesores y estudiantes el dominio 
de los conocimientos occidentales y la negación de los saberes tradicionales 
indígenas (Bonnie, 2015). De este modo, el éxito escolar actúa como un meca-
nismo de reconocimiento formal de la jerarquía de la cultura dominante  
en las relaciones educativas (Postic, 2001), a través de la obtención de diplo- 
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mas y certificados de aprobación de un curso o nivel educativo (Perrenoud, 
2007). En cambio, el éxito educativo refiere al desarrollo integral y óptimo  
de la persona, considerando las dimensiones de su ser a nivel cognitivo,  
espiritual, afectivo, físico y social (Feyfant, 2014). No obstante, en el contexto 
intercultural el éxito escolar se impone como éxito educativo (Escarbajal  
& Leiva, 2017; Schmelkes, 2013). 

Contrariamente al régimen escolar actual, en los procesos educa-
tivos surgidos en contextos distintos a las formas escolarizadas europeas,  
las relaciones entre los que aprenden y los que enseñan se caracterizaban  
por una formación familiar, personal o comunitaria (Gauthier & Tardif, 2017). 
Sin embargo, estas formas ancestrales de asumir la instrucción y educación 
de las nuevas generaciones son negadas o ignoradas en el marco escolar 
occidental, impuesto en contexto de diversidad social y cultural (do Rego  
& Cornélio, 2021).  

Se sostiene como tesis central de este ensayo que, en contexto  
de diversidad social y cultural, el profesorado asume una relación de domi-
nación cultural hacia sus estudiantes indígenas (Martínez, 2022), debido  
a la posición jerárquica que posee como sujeto formador en la transmisión  
de conocimientos de base occidental (Freire, 2005). Esa posición de poder, 
otorgada por la cultura dominante al profesorado, limita el desarrollo  
del proceso de enseñanza y aprendizaje en el marco del reconocimiento  
de las relaciones interculturales (Archibald & Parent, 2019).

El artículo problematiza la importancia de repensar las relaciones 
educativas entre sujetos formadores y en formación en contexto indígena 
(Burrell-Craft et al., 2022), para avanzar hacia una educación intercultural 
crítica y descolonizadora que promueva oportunidades de aprendizaje per- 
manente para todos (Mintrom & O’Neill, 2022). En ese sentido, estas refle- 
xiones se sustentan en un modelo de análisis compuesto por: fundamentos 
teóricos, ejes transversales y pilares de las relaciones educativas. 

Los fundamentos teóricos que se asumen en este ensayo son la  
pedagogía crítica (Abdul, 2020; Freire, 2005; Gadotti, 2007) desde una  
postura decolonial (De Sousa, 2020; Tubino, 2015; Walsh, 2019); el cons-
tructivismo (González-Rey, 2014; Piaget, 1980; Vygotsky, 1986) y el enfo- 
que educativo intercultural (Harrison & Sellwood, 2016; Schmelkes, 2013). 

La pedagogía crítica asumida desde una postura decolonial 
(Campeau, 2021) es un referente que centra sus argumentos en el desarrollo 
integral de la persona como entidad única y a la vez social (Freire, 2004).  
Esto permite comprender que aspectos como el respeto y valoración por 
la diversidad (UNESCO, 2020), la utilización del diálogo como método para 
instruir y educar (Abdul, 2020), así como el desarrollo en las personas  
de posturas receptivas y sensibles hacia la cultura de los demás (Gaudry 
& Lorenz, 2018), poseen un significado para el desarrollo adecuado  
de las relaciones educativas en contextos indígenas. El constructivismo,  
basado en los trabajos de Piaget (1980) sobre la psicología del aprendizaje 
y también en los trabajos de Vygotsky (1986) sobre el lenguaje, la cultura  
y el aprendizaje, permite comprender que las relaciones educativas entre  
los sujetos que aprenden y los que enseñan en territorio indígena deben desa-
rrollarse en el marco de la negociación epistémica y la mediación comunica-
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tiva (Castillo et al., 2016), teniendo en cuenta los vínculos sociales (Schmelkes, 
2013) y afectivos (Engels et al., 2021). Mientras que el enfoque educa-
tivo intercultural permite percibir la trascendencia que adquiere el saber,  
las costumbres y los métodos educativos indígenas en la transformación  
de las relaciones educativas interculturales para que los estudiantes adquie- 
ran aprendizajes integrales y contextualizados (Martínez, 2022; Harrison  
& Sellwood, 2016). Ese posicionamiento epistémico permite analizar  
de modo crítico las relaciones educativas monoculturales de carácter occi-
dental, sistematizadas en contexto de diversidad social y cultural para redi-
mensionarlas en concordancia con las demandas educativas de los pueblos 
indígenas (Mintrom & O’Neill, 2022). 

2. DECOLONIZAR LAS RELACIONES EDUCATIVAS 
INTERCULTURALES

La descolonización de las relaciones educativas interculturales parte del 
cuestionamiento de los paradigmas hegemónicos que han modelado el desa-
rrollo de la sociedad desde un enfoque monocultural occidental y neoliberal, 
a través de la escuela (do Rego & Cornélio, 2021). Esto implica promover 
en el marco escolar un ambiente de respeto y valoración por la diversidad, 
partiendo del cuestionamiento de las asimetrías existentes en los procesos 
educativos (Campeau, 2021), para ir entretejiendo mundos desde la arti-
culación de saberes otros y en posiciones simétricas para la construcción  
de los procesos de enseñanza y aprendizaje inclusivos (Lachapelle, 2019). 

La descolonización pedagógica se entiende como el proceso  
de transformación de las bases epistémicas, ontológicas y praxeológicas  
de la educación escolar en contextos indígenas (Gaudry & Lorenz, 2018).  
Esto requiere, por una parte, incorporar contenido indígena al currículo 
escolar para integrarlo al conocimiento escolar (do Rego & Cornélio, 2021), 
además de transformar los métodos pedagógicos tradicionales en favor  
de un enfoque más dialogante (Freire, 2004). Por otra parte, demanda  
reexaminar la práctica educativa con el fin de superar la perspectiva crítica 
moderna occidental, para incorporar otras perspectivas educativas alter-
nativas a la concepción eurocéntrica del mundo (Mintrom & O’Neill, 2022).  
Esto implica cuestionar la dominación de las estructuras de poder que deciden 
qué y cómo se enseña en la escuela, para incorporar al espacio educativo  
la participación de otros agentes educativos, como ancianos, sabios,  
autoridades tradicionales y espirituales de las comunidades (Harrison  
& Sellwood, 2016).

En ese contexto, descolonizar la educación escolar y las relaciones 
educativas interculturales se asume como una propuesta para revitalizar  
la autonomía, conocimientos y prácticas de todos aquellos sectores que histó-
ricamente han sido marginados e invisibilizados por la hegemonía del cono-
cimiento eurocéntrico occidental en las sociedades contemporáneas como  
los pueblos indígenas y campesinos (Hetaraka, 2022).  Por lo que las rela- 
ciones educativas deben sustentar una formación que permita a las personas 
indígenas y no indígenas aprender a interactuar de modo armonioso, 
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equilibrado y de bienestar dentro del territorio (Kaplan & Sulca, 2023).  
El enfoque decolonial sugiere que las relaciones educativas intercultura- 
les deben comprenderse desde una postura crítica, receptiva y sensible, que 
transforme los métodos de enseñanza y los sistemas dominantes de cono-
cimiento que históricamente han excluido las prácticas culturales indígenas 
del ámbito escolar (Martínez, 2022). Este enfoque implica una lucha contra- 
hegemónica para desarticular el elitismo y el racismo arraigado en las rela-
ciones educativas (Fogarty et al., 2017), promoviendo una concepción rela-
cional y comprensiva basada en saberes compartidos a través de acciones  
colectivas (De Sousa, 2020). 

En esa perspectiva, la descolonización de la escuela debe inte-
grar las experiencias de lucha social y comunitaria (Freire, 2004), abriendo  
así un amplio espectro de conocimientos, métodos y estrategias guiados  
por una democracia radical que no puede alcanzarse sin justicia social  
(Walsh, 2019). En esa perspectiva Gaudry & Lorenz (2018) asumen que  
la descolonización es ir más allá de una transformación sustancial.  
Esta implica establecer en el marco escolar relaciones educativas intercul-
turales que transformen las históricas formas de dominación de la socie- 
dad occidental con los pueblos indígenas. Por ende, demanda una reestru- 
cturación de los fundamentos ontológicos y praxeológicos del sistema educa-
tivo, que reoriente el orden, construcción y transmisión de saberes epis-
témicos y experienciales con base en relaciones educativas respetuosas  
y no jerárquicas entre indígenas y no indígenas (Street et al., 2022).  
Es así como la descolonización del sistema educativo es un proceso largo, 
complejo e incierto, pero esencial para la instauración de relaciones  
de reciprocidad, entre actores educativos de culturas distintas (Kaplan  
& Sulca, 2023). Su objetivo es avanzar en la toma de conciencia, comprensión  
y revitalización de los marcos de referencia indígenas, como otra forma  
también importante de comprender el mundo. Esto permitirá orientar  
las acciones, las finalidades educativas, perspectivas y objetivos propios  
de los indígenas y no indígenas hacia su emancipación y autodetermina- 
ción (Harrison & Sellwood, 2016). Para ello, es de vital importancia avanzar 
en procesos de deconstrucción de reflexión de nuestros prejuicios y compor-
tamientos establecidos que tienen un arraigo colonial en las formas de rela-
ción educativa con el indígena (Lavoie et al., 2021). 

En consecuencia, los procesos de descolonización del sistema  
educativo conciernen tanto a las personas no indígenas como indígenas  
y puede ser comprendido como un recorrido de cuestionamientos con base 
en la transformación de las estructuras pedagógicas coloniales en vista  
de poner fin a las inequidades sistémicas (De Sousa, 2020). Este proceso  
está orientado a la revalorización de la educación indígena. Se trata de reco-
nocer y valorar sus saberes y conocimientos para avanzar en su emancipa- 
ción (Tubino, 2015). Esto implica respetar las especificidades epistémicas  
y culturales individuales de cada pueblo y de cada miembro de sus comuni-
dades (Fogarty et al., 2017). 



Relación educativa intercultural en contexto indígena 6

Revista Portuguesa de Educação, 37(2), e24040. http://doi.org/10.21814/rpe.28453

3. ANTECEDENTES INTERNACIONALES DE LAS RELACIONES 
EDUCATIVAS EN CONTEXTOS INDÍGENAS1

La revisión del estado del arte a nivel internacional da cuenta que las rela-
ciones educativas entre sujetos formadores y en formación se plantea como 
un concepto polisémico y multidimensional dentro de las ciencias de la educa-
ción (Ouellet, 2015). Mayeda et al., (2022) y Campeau (2021) argumentan  
que en Nueva Zelanda las relaciones educativas entre el profesor y los estu-
diantes indígenas se caracteriza por esquemas de dominación cultural, prejui-
cios y discriminación.  Este tipo de relación verticalista ha generado bajos 
niveles de escolarización y altos niveles de deserción del sistema educativo 
escolar de los estudiantes indígenas respecto a los no indígenas. 

Investigaciones desarrolladas en Australia (McFarland et al., 2016; 
Hetaraka, 2022; Street et al., 2022) han demostrado que las relaciones  
educativas entre profesores y estudiantes de ascendencia maorí se ven 
afectadas negativamente por el desconocimiento del profesorado respecto  
al contexto social y cultural de los estudiantes indígenas. En Australia  
se ha propuesto como pistas de acción el formar a las nuevas generaciones 
de profesores en la sensibilización por los principios, métodos, prácticas  
de enseñanza y finalidades educativas de los pueblos indígenas, así como  
la incorporación de los conocimientos educativos indígenas al currículo 
escolar (Fogarty et al., 2017). Sin embargo, en las escuelas se continúan  
desarrollando relaciones hostiles entre profesores, estudiantes y miembros 
de las familias y comunidades indígenas (Mintrom & O’Neill, 2022).

Estudios realizados en Europa (Baysu et al., 2021) y América  
del Norte (Burrell-Craft et al., 2022; Woods-Jaeger et al., 2022) sostienen  
que, en contextos educativos interculturales, las relaciones educativas entre 
el profesorado y los estudiantes continúan dependiendo de la autoridad  
y de la estricta disciplina que el sujeto formador impone en el aula,  
lo que limita la autonomía de los estudiantes en el proceso de aprendizaje 
(Engels et al., 2021; Legette et al., 2022). De este modo, el carácter vertical 
y asimétrico de las relaciones educativas del profesorado hacia los estu-
diantes, es uno de los elementos que desalientan y desvalorizan las expe-
riencias propias de los estudiantes indígenas, las formas de conocimiento  
y la comprensión que han adquirido como resultado de la educación fami- 
liar (Nguyen & Le, 2022; Puccioni et al., 2022). 

Estudios realizados en países de América Latina dan cuenta que  
un factor que incide en las relaciones educativas entre el profesor y los estu-
diantes indígenas es la falta de formación de los formadores para desempe-
ñarse en contextos indígenas e interculturales (Turra et al., 2018). De esta 
manera, las relaciones educativas en los sistemas escolares formalizados 
latinoamericanos se sustentan fundamentalmente en los prejuicios y este-
reotipos que la educación occidental reproduce de forma continua entre las 
generaciones (Czarny, 2012). Otro factor que caracteriza las relaciones educa-
tivas entre profesores y estudiantes indígenas en América Latina es la imposi-
ción de un modelo educativo basado en la hegemonía de la cultura occidental,  
lo que resulta en la falta de reconocimiento de la diversidad social y cultural  
en el contexto escolar (Luna et al., 2018; Martínez, 2022). En ese sentido, 

1.  Precisamos que esta 
revisión de la literatura se 
desarrolla en profundidad en la 
tesis doctoral no publicada de 
Arias-Ortega (2019). 
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Velasco (2016) sostiene que en México las relaciones educativas del profe-
sorado con los estudiantes en contexto indígena se ven afectada por el bajo 
compromiso ético y político de los formadores con los estudiantes, a quienes 
les atribuyen un menor coeficiente intelectual y un bajo potencial de éxito 
escolar, respecto a sus compañeros no indígenas. Esto provoca en estudiantes 
indígenas reacciones como bajas expectativas en el ámbito cognitivo, así como 
la negación de la cultura propia. 

En Chile, desde el contacto histórico entre colonizadores e indígenas 
las interacciones entre los actores educativos en contexto de diversidad social 
y cultural se han fundamentado en el marco de las relaciones de domina-
ción y exclusión2 (Mansilla et al., 2016). Por cuanto, las relaciones educativas  
en el marco escolar chileno han sido de carácter verticalistas, directivas, 
asimétricas de poder, desiguales y orientadas a la asimilación cultural  
de las culturas indígenas por la cultura occidental (Turra et al., 2018).  
Un estudio de Webb y Radcliffe (2017) da cuenta que la relación entre 
el profesor y los estudiantes indígenas en Chile es afectada por el racismo 
sistémico (biológico, epistémico e institucional), presente en las relaciones 
sociales y transmitidas a las prácticas pedagógicas cotidianas del profeso- 
rado. Bajo ese tipo de relaciones coloniales es imposible que el logro  
de aprendizaje haya sido prioridad en la formación de los estudiantes indí-
genas (Mansilla et al., 2016).

Investigaciones desarrolladas en la región chilena de la Araucanía, 
una de las zonas con mayor presencia indígena del país, exponen que la rela-
ciones educativas en contexto indígena mapuche se caracterizan por una rela-
ción de violencia implícita y explícita hacia niños y jóvenes mapuches (Luna 
et al., 2018), expresado en una menor cobertura curricular, bajas expectativas 
en los estudiantes y menosprecio a los saberes y conocimientos educativos 
propios, que en algunas ocasiones han generado el castigo físico (Fuenza-
lida, 2014). De esta manera, el sentido de la escuela en contexto indígena  
se aleja de la realidad, las necesidades y finalidades educativas de las familias  
en La Araucanía, Chile, lo que plantea el desafío de redefinir en este contexto 
las relaciones educativas entre el profesor y los estudiantes indígenas (Castillo 
et al., 2016).  

4. PERSPECTIVA INTERPERSONAL DE LAS RELACIONES 
EDUCATIVAS

La teoría constructivista comprende las relaciones educativas como un sis- 
tema social organizado por unidades psicológicas de origen cultural,  
cuya naturaleza se expresa en la unidad de lo afectivo y lo cognitivo (Gonzá-
lez-Rey, 2014). Entre los factores afectivos y cognitivos existe una relación 
de correspondencia recíproca, lo que dinamiza los intercambios educativos 
entre sujetos formadores y en formación (Vygotsky, 1986).  

Desde el punto de vista afectivo, las relaciones educativas adquie- 
ren sentido a través de la interacción sujeto-sujeto, que argumenta la influen- 
cia recíproca entre las personas, a través de aspectos culturales, la inter- 
subjetividad y el lenguaje (González-Rey, 2014; Freire, 2005). Así, los estu-

2.  La realidad es que los 
grupos indígenas fueron 
expulsados en la historia, 
mediante la asimilación 
y la integración forzada a 
la sociedad nacional. No 
obstante, con la declaración 
de marcos normativos a 
nivel internacional como el 
Convenio 169 sobre pueblos 
indígenas y tribales en 
países independientes (OIT), 
consigna la pertinencia de 
una educación intercultural 
y medios de comunicación 
en lengua indígena (ver 
artículos 27, 28, 29, 30 y 31). 
A nivel nacional, encontramos 
la Ley Indígena N°19. 253 
del año 1993 en su Título IV, 
párrafo I, artículos 28, incisos 
(a), (c), (f), y en el párrafo 
II, artículo 32 mandata la 
instalación de un sistema 
de la EIB en los contextos 
donde exista alta densidad 
de población indígena. 
Este marco regulatorio se 
constituye en uno de los 
pilares fundamentales 
que sustentan en el año 
1996, la promulgación de 
la educación intercultural 
como un programa educativo. 
Asimismo, la LGE manifiesta en 
el título I, normas generales 
los principios y fines de la 
educación en el artículo 
3 inciso (b), (e), (l), plantea 
la incorporación de una 
educación que responda a 
los intereses de todos los 
estudiantes, desde un enfoque 
educativo intercultural.
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diantes necesitan establecer una relación afectiva con sus profesores antes  
de aceptar aprender del profesor (Redding, 2019; Schmelkes, 2013).  
Los componentes afectivos que están en la base de la construcción de dicha 
relación son la confianza, la seguridad y el apego de los sujetos que están  
en interacción (Engels et al., 2021; Stern et al., 2022).

Desde la teoría del apego las relaciones educativas se definen como 
vínculos sociales y afectivos que se construye entre el estudiante y el profe- 
sor en la educación escolar (Dever et al., 2022; Neufeld, 2005). Dicha rela-
ción se construye de forma amable y progresiva según las necesidades  
de aprendizaje del estudiante (Stern et al., 2022). De este modo, una ade- 
cuada relación educativa demanda un alto grado de implicación del profesor 
en las problemáticas que afectan la sensibilidad de los estudiantes (Legette 
et al., 2022). Por esta razón, la urgencia de que en el marco escolar se consi-
deren los principios de la pedagogía y educación propia (Luna et al., 2018),  
así como las normas valóricas que se establecen en las comunidades indí-
genas entre los sujetos, según edades y roles que orientan el sentir y forma 
de ser de los niños (Martínez, 2022). Por cuanto, para desarrollar relaciones 
educativas centradas en el desarrollo socioemocional de los estudiantes  
es de vital importancia, que los formadores adquieran un conjunto de apren- 
dizajes integradores de los marcos de valores occidentales e indígenas 
(Gaudry & Lorenz, 2018). 

4.1. INTERACCIONES COMUNICATIVAS

De acuerdo con Vygotsky (1986) “la transmisión racional, intencional,  
de la experiencia y el pensamiento a los demás requiere un sistema media-
tizador, y el prototipo de éste es el lenguaje humano nacido de la necesidad  
de intercomunicación” (p. 13). Así, el diálogo es un elemento clave para  
el desarrollo de adecuadas relaciones educativas en el contexto indígena 
(Castillo et al., 2016). Mansilla y Garrido (2019) definen el diálogo como  
un proceso de intercambio comunicativo, que no se precipita a anular  
las diferencias entre los registros discursivos de los diversos campos  
de saberes que interactúan, pues el diálogo es la posibilidad de entender  
a los otros desde los discursos propios. En este sentido, el diálogo inter-
cultural se convierte en un elemento mediador fundamental para alcanzar  
una comprensión mutua de las distintas culturas que interactúan  
en el contexto escolar (Chumaña, 2022).

Desde una perspectiva comunicativa intercultural, las relaciones 
educativas involucran el desarrollo de habilidades de comunicación tanto 
a nivel social, que se establecen de manera interactiva entre las personas 
(Chobaux, 1972), como a nivel interpersonal, vinculadas a la actividad mental 
interna del individuo cuando reflexiona de forma individual (Monereo,  
2020).  Las habilidades comunicativas sociales se emplean para la transmi-
sión de conocimientos, comportamientos y actitudes (Vygotsky, 1986), por  
lo que es fundamental para orientar a los estudiantes indígenas hacia  
el éxito escolar y educativo (Castillo et al., 2016). Mientras que las habili-
dades de comunicación interpersonal, mediante la reflexión y la metacogni- 
ción, son fundamentales para la asimilación de los contenidos educativos 
(Piaget, 1980).   
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Sin embargo, en la educación colonial, ha predominado un modelo 
educativo bancario que ha instituido relaciones educativas unidireccionales 
entre el profesorado y los estudiantes (Freire, 2004), a pesar de que tanto  
los sujetos formadores como los sujetos en formación se educan mutua-
mente y se transforman de forma recíproca en la interacción y en el diálogo.  
Como ha expresado Freire (2005) “Ahora, ya nadie educa a nadie, así como 
tampoco nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan en comunión,  
y el mundo es el mediador” (p. 61). En consecuencia, las relaciones educa-
tivas en contexto de diversidad social y cultural deben constituirse,  
en un proceso multilateral de aprendizajes mediado por el diálogo (Castillo  
et al., 2016), donde todos los individuos que interactúan en el proceso  
formativo reciban y transmitan influencias educativas a los demás, para 
comprender el mundo de las cosas que los rodean (Harrison & Sellwood, 
2016). Aunque el currículo monocultural occidental, monolingüe y hege-
mónico ha constituido un obstáculo para el desarrollo de la perspectiva  
dialógica intercultural de las relaciones educativas (Fuenzalida, 2014). 

Como desafío para la educación en contexto de colonización,  
la perspectiva dialógica intercultural de las relaciones educativas propone 
ubicar a los estudiantes en el centro del proceso de aprendizaje (Dillon  
et al., 2022), mientras que los formadores deben convertirse en facilita- 
dores del aprendizaje al mostrar las direcciones hacia al conocimiento 
(Fogarty et al., 2017). Así, en el marco de las relaciones educativas dialó-
gicas de carácter multilateral el educador propone, no impone el contenido  
de aprendizaje, mientras que el estudiante comparte y propone el cono-
cimiento que ha adquirido en su marco social y familiar (Gadotti, 2007). 
Como resultado no solo los estudiantes aprenden, también los académicos 
modifican de forma progresiva sus creencias en relación con la educa-
ción intercultural y comprenden la importancia de modificar, en términos  
de inclusión e interculturalidad, las prácticas educativas (Fogarty et al., 2017).   
En consecuencia, la perspectiva dialógica intercultural de las relaciones  
educativas pone en cuestionamiento y discusión el carácter subal-
terno, impuesto a la episteme indígena frente al conocimiento educativo  
en el contexto escolar (Gaudry & Lorenz, 2018). 

4.2. LO COGNITIVO EN LAS RELACIONES EDUCATIVAS

Otro elemento clave en las relaciones educativas es la interacción sujeto- 
-objeto, a partir de la cual se argumentan las implicaciones de la teoría  
del desarrollo de la personalidad y la influencia del contexto en el proceso 
de las relaciones sociales (Piaget, 1980). La relación sujeto-objeto argu-
menta que las relaciones educativas se producen asociada al conocimiento  
de la realidad (Freire, 2004; González-Rey, 2014). Así, para comprender  
y explicar el funcionamiento de las relaciones educativas entre el profesor 
y el estudiante, es necesario considerar la interconexión existente entre  
el estudiante-profesor-conocimiento (Engels et al., 2021). Esta intercone- 
xión se constituye en la enseñanza y aprendizaje de contenidos y actitudes 
susceptibles de ser estudiados. El aprendizaje se constituye en el núcleo  
de articulación, entre el profesor-estudiante (pedagogía), el estudiante y los 
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contenidos educativos (saberes) (Gauthier & Tardif, 2017). Así, el apren- 
dizaje se transforma en el desarrollo de habilidades, capacidades, destrezas, 
valores y actitudes, mediante la utilización de métodos, actitudes, prác-
ticas interculturales y las referencias epistémicas establecidas (Harrison  
& Sellwood, 2016).

En este sentido, las relaciones educativas entre el profesor y los estu-
diantes es un proceso de enseñanza y aprendizaje, mediado por un conte- 
nido o saber específico (Dever et al., 2022). Bajo este enfoque se han preci-
sado dos estilos diferentes en las relaciones educativas: a) el directivo  
y b) el no directivo. En el estilo directivo, el profesor es quien entrega instruc-
ciones a los estudiantes para desarrollar un proceso de aprendizaje de manera 
sistemática (Engels et al., 2021). En palabras de Freire (2004) el estilo direc-
tivo es consecuente con una educación bancaria. 

En la educación bancaria el agente formador asume una posición  
de poder frente al conocimiento, pues es quien educa, es el único que 
sabe, es quien piensa, quien habla, quien disciplina, quien actúa y es quien 
define de forma unilateral los significados de los contenidos, que los sujetos  
en formación deben aprender (Gadotti, 2007). De esa forma los forma-
dores son los sujetos del proceso mientras que los educandos, objetos 
del proceso son considerados seres desprovistos de conocimientos, los 
que deben comportarse como receptores pasivos del saber (Freire, 2004;  
Abdul, 2020). Lo anterior indica que los programas escolares que invisi- 
bilizan las tensiones sociales que generan la desigualdad o que ignora  
la realidad intercultural presente en el contexto social, sistematiza sin  
pretenderlo o no, una educación bancaria funcional a la ideología dominante. 

El segundo estilo de las relaciones educativas es el no directivo, 
que ofrece al estudiante una relación educativa sustentada en la amabi-
lidad y seguridad (Engels et al., 2021). El estilo no directivo considera como  
rol principal del profesorado la responsabilidad de motivar al estudiante  
en su proceso de aprendizaje. En consecuencia, el desafío de la educación 
decolonial es incorporar a las relaciones educativas entre las personas  
que aprenden y las que enseñan el pluralismo epistemológico del objeto  
de saber (Harrison & Sellwood, 2016).  La incorporación de ‘otros saberes’ 
en los procesos escolares aportaría a los escolares indígenas la oportu-
nidad de compartir, debatir y analizar sus ideas con los miembros del  
grupo en igualdad de condiciones educativas (do Rego & Cornélio, 2021).  
De este modo, la articulación entre saberes distintos permitiría establecer 
relaciones educativas interculturales que vinculen a las familias, comuni-
dades indígenas y los actores del medio educativo, para repensar la educa- 
ción en territorios colonizados (Gauthier & Tardif, 2017). 

En continuidad a las ideas constructivistas, Piaget (1980) plantea 
que la forma en que se relacionan las personas con el mundo y con otras 
personas está en directa vinculación con la edad de los sujetos que aprenden 
y el perfil del maestro que enseña. Por cuanto, el profesorado para enseñar 
debe dominar las características biológicas, psicológicas, culturales y socia- 
les de los estudiantes según las cuatro etapas del desarrollo humano: senso-
riomotor (de 0 a 2 años), preoperatoria (de 2 a 6 años), de operaciones 
concretas (de 7 a 12 años) y de operaciones formales (a partir de los 12 años 
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y durante toda la vida adulta). En base a esa segmentación etaria asumida  
por la pedagogía occidental es importante que el profesor comprenda  
dos cosas: primero que los estudiantes se integran a las relaciones educa-
tivas, según su nivel de desarrollo sociocultural y personal para la adqui- 
sición (aprendizaje) del saber (Harrison & Sellwood, 2016). 

Sin embargo, en contexto indígena, el desarrollo sociocultural  
de todos los niños no necesariamente se ajusta a las etapas de desarrollo 
descritas por Piaget (Houssaye, 1993). Autores como Bonnie (2015),  
Harrison & Sellwood (2016) han argumentado que los estudiantes  
de un grupo sociocultural diferente pueden presentar un ritmo de desarrollo 
distinto a los de sus pares occidentales en el lenguaje, en el estilo de comu-
nicación verbal y no verbal, pues desarrollan otros estilos de aprendizaje  
y otras formas de comprender la realidad. Por cuanto, el tiempo de reflexión 
de los niños indígenas antes de responder a una pregunta, las formas  
de apoyo o ayuda que espera de su profesor, así como las formas de expre-
sión de sus emociones ante la autoridad del profesor pueden ser distintas  
a las descrita por la pedagogía occidental (Campeau, 2021; Legette  
et al., 2022). En consecuencia, desde una perspectiva intercultural es impor-
tante considerar que las relaciones educativas en el proceso educativo  
se plantean en base al diagnóstico pedagógico de las características sociales, 
culturales, fisiológicas y necesidades de aprendizaje de los estudiantes  
indígenas (Meirieu, 2004; Postic, 2001).

Segundo, el profesor debe ser consciente de su papel de mediador 
entre el estudiante y el objeto del saber en el proceso de aprendizaje (Vygotsky, 
1986). De modo que el profesor debe desarrollar las relaciones educativas 
en el marco del sistema de influencias que ejerce en los estudiantes a través 
de las estrategias y los métodos de enseñanza interculturales (Baysu et al., 
2021). Es así como las relaciones educativas, más allá del método pedagógico 
para enseñar debe considerar al estudiante según sus características propias 
de desarrollo personal, social y cultural (Baysu et al., 2021). 

4.3. EL ORIGEN SOCIOCULTURAL EN LAS RELACIONES 
EDUCATIVAS

La influencia del contexto es otro elemento determinante en el tipo de rela-
ciones educativas que se establecen entre el profesorado y sus estudiantes 
(Houssaye, 1993). Esto significa valorar las condiciones de espacio, recursos 
para el aprendizaje que permiten a los agentes educativos relacionarse  
de modo intercultural en el marco de la educación escolar en territorios  
colonizados (Bonnie, 2015). De modo que la diversidad de lenguas, creen-
cias religiosas, costumbres, formas de comprender y hacer una actividad  
particular, según el marco social y cultural de origen, inciden en las relaciones 
educativas que se establece en el aula (Gaudry & Lorenz, 2018). En contexto 
indígena, una relación educativa inadecuada que menosprecie el origen  
social de los estudiantes, su pertenencia y arraigo a un grupo social ances- 
tral, indiscutiblemente es un factor de rechazo o desvinculación de los apren-
dices con el aprendizaje (Harrison & Sellwood, 2016; UNESCO, 2020). 
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Siguiendo con las ideas de Piaget (1983), desde el punto de vista 
socioeducativo las relaciones educativas entre el profesorado y sus estu-
diantes se componen de tres aspectos constitutivos de la conducta social: 
reglas, valores de intercambio y signos, los cuales varían según la cultura 
construida por los grupos sociales. En el caso de los contextos colonizados, 
las reglas establecidas por las políticas educativas históricamente han negado 
que la diversidad social, cultural y lingüística de las comunidades indí-
genas sean un aspecto positivo para el desarrollo del proceso de enseñanza- 
-aprendizaje (Fogarty et al., 2017). En ese sentido, las relaciones educa- 
tivas se focalizan, principalmente, en la transmisión de los contenidos 
científicos que el estudiante debe aprender (do Rego & Cornélio, 2021).  
Así la autoridad del enseñante y la verticalidad de las relaciones de poder,  
se constituyen en un elemento predominante en los tipos de relación here-
dadas por el sistema escolar formalizado (Gaudry & Lorenz, 2018).

Sin embargo, resultado de las demandas históricas de los pueblos 
indígenas por una educación que les garantice la perpetuación de su lengua  
y cultura, desde fines del siglo XX los estados han tomado decisiones  
políticas a nivel internacional y nacional (UNESCO, 2017), para la imple-
mentación de programas de educación intercultural bilingüe, en las comu-
nidades donde existen alta concentración de población indígena (Chumaña,  
2022). Esta alternativa educativa es valiosa, aunque resulta insuficiente  
para contrarrestar la perspectiva eurocentrista arraigada en la formación 
cognitiva y actitudinal de los individuos, por el modelo educativo occi-
dental (Castillo et al., 2016). Esa perspectiva occidentalizada de la educación  
se refleja, por ejemplo, en los valores de individualidad y competencia que 
se promueven en la escuela para la formación de las personas (Escarbajal  
y Leiva, 2017), en contraposición a los valores indígenas que enfatizan  
la colectividad y la reciprocidad en las relaciones con los demás (Burrell- 
-Craft et al., 2022). En esa perspectiva, es urgente repensar los signos,  
contenidos y finalidades educativas que se transmiten en las relaciones  
educativas a los estudiantes indígenas con relación a la cultura y la sociedad, 
para avanzar en el desarrollo socio educativo de todos los estudiantes  
(Gaudry & Lorenz, 2018). De esta manera, se busca que la educación sea 
para reafirmar el patrimonio de saberes y conocimientos adquiridos por  
los escolares en sus respectivos marcos familiares y comunitarios (do Rego  
& Cornélio, 2021). 

Derivado de las reflexiones realizadas hasta aquí, proponemos  
un modelo de análisis que describe las relaciones educativas entre el profe-
sorado y sus estudiantes en contextos indígenas, para desde ahí, identificar 
pistas de acción que permitan avanzar en la pertinencia de los procesos  
de acompañamiento del sujeto que enseña hacia el sujeto que aprende.  
Esto, como alternativa para revertir el trato discriminatorio y racista que  
ha sido uno de los pilares de los sistemas escolares hacia los grupos minori-
zados socialmente, entre ellos indígenas y campesinos. 
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5. PROPUESTA DE UN MODELO DE ANÁLISIS DE LAS RELACIONES 
EDUCATIVAS INTERCULTURALES

Repensar las relaciones educativas interculturales en contexto indígena 
implica tener en consideración sus ejes transversales. En este caso los ejes 
identificados constituyen categorías derivadas del análisis de los funda-
mentos teóricos:(1) afectivo, refiere a la relación de apego y confianza  
entre los agentes educativos que tienen un marco sociocultural distinto  
que entra en interacción y tensión incidiendo en los tipos de relaciones 
educativas en la situación escolar (Engels et al., 2021); (2) comunicación 
intercultural, asociado a la interrelación verbal y no verbal entre los agentes 
educativos en el que los procesos de negociación, mediación y abandono  
de los propios marcos de referencia es vital para construir un saber  
y relación común (Freire, 2005; Chumaña, 2022); (3) desarrollo interper-
sonal, refiere a la autocrítica sobre el desempeño de cada uno de los actores 
del medio educativo en las relaciones entre profesor-estudiante indígena,  
lo que necesariamente los vincula con la familia y comunidad, para dar 
sentido a la escuela y educación escolar en perspectiva intercultural (Harrison  
& Sellwood, 2016); y (4) socioeducativo, implica establecer una relación 
educativa en un marco sociohistórico que considere la diversidad social  
y cultural propia del territorio en el que se sitúa el proceso de enseñanza  
y aprendizaje (Dillon et al., 2022). 

Además, se identificaron dos pilares que deben sostener las rela-
ciones educativas interculturales: (a) el desarrollo de aprendizajes profe-
sionales y escolares interculturales y (b) la creación de espacios de aprendi-
zaje adaptados a la diversidad social y cultural. El aprendizaje intercultural 
debe propiciar que el profesorado asuma una postura de acompañamiento  
al aprendizaje de los estudiantes indígenas en el marco de las relaciones 
educativas y que los estudiantes aprendan a desarrollar su máximo poten-
cial en base a la lógica de la cultura propia y escolar, sin importar el origen 
étnico. Los espacios interculturales de aprendizaje deben favorecer en los 
estudiantes, el desarrollo de habilidades y conocimientos interculturales  
al interactuar de forma colectiva entre ellos y con otros miembros  
de la familia y la comunidad. Esto implica una reorganización estructural  
del espacio áulico, distribución del mobiliario, una mayor inversión  
en recursos educativos con pertinencia cultural y un aumento en los recursos 
humanos capacitados en la educación intercultural.

De tal manera que el profesorado pueda revertir las prácticas  
pedagógicas monoculturales e incorporar en su quehacer profesional  
una mirada crítica de su rol en las relaciones educativas. Así, por ejemplo, 
acciones como dar espacios de escucha a los estudiantes, la familia y comu-
nidad de acuerdo con sus patrones socioculturales implica favorecer las rela-
ciones de confianza y apego y por ende avanzar en relaciones educativas 
interculturales (Ver tabla 1). 
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Tabla 1

Modelo de análisis de las relaciones educativas interculturales

Nota: elaboración de los autores con base en Arias-Ortega 
(2019).

Ejes
Aprendizajes

Espacios de aprendizaje
Profesionales Escolares

Afectivo

Escuchar con atención, para 
la apertura al otro social y 
culturalmente diferente.
Establecer una relación 
respetuosa, para mediar el 
aprendizaje e integración 
armoniosa, según los 
aspectos formales e 
informales de la sociedad y 
cultura propia.

Ser consciente de la 
incidencia que puede tener 
un sujeto sobre otro, lo 
que afecta el desarrollo de 
la identidad de cada actor 
educativo (Escarbajal y Leiva, 
2017; Engels et al., 2021).

Confianza y respeto mutuo, lo que implica 
tomar tiempo para reencontrarse en actividades 
concretas de diseño, planificación y evaluación 
de la situación de aprendizaje, en el marco 
de actividades que promuevan la identidad 
sociocultural de los niños y jóvenes implicando 
a la familia y comunidad, lo que fortalece las 
relaciones educativas interculturales.

Comunicación 
intercultural 

Animar la situación de 
aprendizaje, reconocimiento 
de las competencias 
comunicativas del otro, 
implicándose en la situación 
de aprendizaje.

Aprender a para negociar 
sus referentes culturales 
con sujetos que pertenecen 
a otros grupos sociales y 
culturales.

Mecanismos para compartir información, lo que 
compromete la sistematización de saberes y 
conocimientos educativos indígenas y escolares, 
para promover la comunicación y diálogo 
intercultural en cada situación de aprendizaje.

Ofrecer espacios de aprendizajes provistos de 
materiales, de mensajes y símbolos comunicados 
en lengua vernácula y escolar con la participación 
de las familias y sabios indígenas en la educación 
escolar.

Desarrollo 
interpersonal

Planificación de actividades 
de enseñanza en función del 
diagnóstico pedagógico e 
integral del estudiante. 

Apoyo pedagógico, mediante 
la toma de iniciativas para 
concretar el trabajo en 
aula, sustentado en los 
valores sociales y culturales 
indígenas y escolares en 
interacción.

Capacidad de apertura a las 
diferencias culturales en las 
relaciones interpersonales 
con los otros (Bonnie, 2015).

Cultura pedagógica, para la comprensión mutua 
del sistema educativo escolar y el marco de 
referencia indígena, para sustentar las relaciones 
educativas, que promueva la gestión participativa 
de la familia, escuela y comunidad en el marco de 
la educación escolar.

El intercambio entre los profesores, la familia y 
comunidad, respecto de sus historias de vida, se 
constituyen en acciones de vital importancia, para 
establecer la relación educativa intercultural con 
los niños y jóvenes.

Socioeducativo

Análisis reflexivo, mediante 
la objetivación de la realidad 
escolar. 

Asumir la sistematización 
de la crítica respecto a la 
práctica educativa. 

El cuestionamiento constante 
del saber para llegar a 
procesos de metacognición 
que cuestionen cualquier 
práctica discriminatoria en la 
educación escolar.

Tomar en cuenta las 
ocasiones de enseñanza 
fortuitas para compartir 
conocimientos y aprender de 
los otros;

Espacio y tiempo asignado que aseguren 
el encuentro para el desarrollo de 
actividades de aprendizaje en conjunto 
familia-escuela-comunidad. 

El diseño de estrategias de enseñanza y 
aprendizaje que consideren experiencias de 
trabajo en terreno, tiempos de reflexión y métodos 
educativos propios indígenas-escolares, es clave 
para estudiar el entorno social, cultural, natural y 
espiritual de los niños y jóvenes, promoviendo una 
relación educativa intercultural.



Relación educativa intercultural en contexto indígena 15

Revista Portuguesa de Educação, 37(2), e24040. http://doi.org/10.21814/rpe.28453

La Tabla 1 ilustra los componentes del modelo de análisis de 
relaciones educativas interculturales entre profesores y estudiantes que  
se ha descrito en este ensayo. Este modelo de análisis de relaciones educativas 
interculturales no constituye una receta estándar para todos los contextos 
interculturales, es más bien un elemento facilitador de la reflexión que  
se espera de los actores educativos en contexto indígena con relación  
a la planificación y toma de decisiones en el proceso de enseñanza- 
-aprendizaje intercultural. 

6. REFLEXIONES FINALES

Aunque, la misión de la escuela neocolonial se enfoca principalmente sobre 
la responsabilidad intelectual, el profesorado en el marco de las relaciones 
educativas interculturales no sólo es responsable de asegurar la persis- 
tencia de los estudiantes en sus aprendizajes, sino también, de acompañarlos  
y atenderlos afectivamente en el itinerario formativo. Para esto, es fun- 
damental establecer relaciones recíprocas de comunicación intercultural  
que desarrollen en los estudiantes actitudes y percepciones positivas,  
con relación a su origen sociocultural, sus costumbres y estilos de aprendi-
zajes propios. 

Repensar las relaciones educativas en contexto indígena desde  
una perspectiva intercultural implica la ruptura con la enseñanza bancaria 
basada en el poder del profesorado sobre el conocimiento, para transfor- 
mar las interacciones entre los que enseñan y aprenden en relaciones  
recíprocas de desarrollo personal asociados a la identidad sociocultural  
de los niños y jóvenes indígenas. 

Implementar relaciones educativas interculturales en contexto  
de diversidad social y cultural impide, por una parte, las tendencias a inte- 
grar de manera forzada a los estudiantes indígenas al sistema educativo 
escolar y, por otra, permite la generación de aprendizaje de calidad para  
todos. Si bien estas reflexiones se han centrado en las relaciones educa-
tivas entre el profesorado y sus estudiantes, no se debe olvidar la incidencia  
de la familia, la escuela y la comunidad en las dinámicas escolares, por tanto, 
su importancia como espacios para concretar el aprendizaje.
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Intercultural educational relationship in the indigenous context: 
Epistemological challenges in today's school

ABSTRACT

The article discusses the need to rethink the educational relationship in 
the indigenous context, which has historically been characterized by epis-
temological tensions between indigenous teachers and students, which 
limits responding to the challenges of interculturalism that represent today's 
society and the school. The discussions are framed in the process of anal-
ysis and interpretation supported by a coherent and systematized epistemic 
framework of theoretical foundations such as critical pedagogy, construc-
tivism, and the intercultural educational approach. These theoretical founda-
tions question the hegemonic logic attributed to the meaning of school and 
educational relationships that has historically established power relations, 
asymmetry and invisibility of the epistemic frameworks of subjects who 
belong to different societies and cultures that have been denied and minor-
itized in school education. In this way, we maintain that rethinking the educa-
tional relationship in the indigenous context from an intercultural approach 
would allow progress towards epistemological pluralism in school education 
contexts of social, cultural, and territorial diversity. We conclude with the 
urgency of an educational relationship in an indigenous context that allows 
the training of intercultural citizens as challenges of the 21st century char-
acterized by the social and cultural diversity that represents global society.

Keywords: Educational relationship; Intercultural 
educational approach; Interculturality. 
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Relação educativa intercultural no contexto indígena: Desafios 
epistemológicos na escola atual

RESUMO

O artigo discute a necessidade de repensar a relação educativa no contexto 
indígena, o que historicamente se caracteriza por tensões epistemológicas 
entre o professor e os estudantes indígenas, o que limita dar resposta aos 
desafios de interculturalidade que caracteriza a sociedade atual e a escola 
em particular. As discussões se marcam em um processo de análise e inter-
pretação respaldado por um marco epistémico coerente e sistematizado de 
fundamentos teóricos educativos como a pedagogia crítica, o construtivismo 
e o enfoque intercultural. Esses fundamentos teóricos questionam a lógica 
hegemônica atribuída ao sentido da escola e das relações educativas que 
historicamente estabeleceram relações de poder, assimetria e invisibilidade 
dos quadros epistêmicos de sujeitos pertencentes a diferentes sociedades e 
culturas que foram negadas e minorizadas na educação escolar. Dessa forma, 
sustentamos que repensar a relação educativa no contexto indígena a partir 
de uma abordagem intercultural permitiria avançar para o pluralismo episte-
mológico na educação escolar em contextos de diversidade social, cultural 
e territorial. Concluímos na urgência de uma relação educativa em contexto 
indígena que permita formar cidadãos interculturais como desafios do século 
XXI caracterizado pela diversidade social e cultural que caracteriza a socie-
dade global.
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