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_______________________________________________________________________________

RESUMEN
_______________________________________________________________________________

Las demandas indígenas y los acuerdos internacionales posicionaron a la educación 
intercultural como parte de las agendas políticas. Así, la investigación educativa en 
contexto intercultural ha vivenciado un auge. Existen estudios internacionales que 
describen el estado de la productividad científica en esta materia tanto en el espacio 
europeo como latinoamericano. A nivel nacional y regional, no fue posible encontrar 
un catastro actualizado, por lo que este estudio pretende diagnosticar el estado del 
arte, avances, limitaciones y productividad científica de la investigación en el área de 
la educación intercultural en la región de La Araucanía, identificando referentes, te-
máticas centrales y vacíos para orientar la labor investigativa en el área. Para ello, se 
analizaron los proyectos de investigación financiados por el Estado, categorizando la 
temática que abordan y la productividad asociada. Se obtuvo un corpus de 13 docu-
mentos que al ser analizados dan cuenta del descentralismo de la investigación, con 
gran participación de investigadores indígenas. Las temáticas más comunes son méto-
dos de enseñanza y propuestas educativas y currículo. Las temáticas menos abordadas 
corresponden a abandono escolar, liderazgo escolar y organización escolar, validación 
de instrumentos, entre otros. Además, se evidencia gran cantidad de elementos de di-
vulgación de los resultados, pero centrados en la esfera académica, por lo que surge la 
necesidad de dirigirse a la comunidad educativa general. Por último, se observa la pre-
sencia de metodologías de investigación alternativas al positivismo, lo que permite co-
construir significados y rescatar voces históricamente silenciadas. Se espera que este 
estudio permita orientar la investigación en educación intercultural en el territorio.
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_______________________________________________________________________________

Educational investigation in intercultural contexts in La Arauca-
nía, Chile: trends, progress and projections
_______________________________________________________________________________

ABSTRACT
_______________________________________________________________________________

Indigenous demands and international agreements have positioned intercultural edu-
cation as part of political agendas. Thus, educational research in an intercultural context 
has experienced a boom in the last few years. There are international studies that des-
cribe the state of scientific productivity in this area in Europe and Latin America. At the 
national and regional level, it was not possible to find an updated registry, so this study 
aims to diagnose the state of the art, progress, limitations and scientific productivity of 
research in the area of intercultural education in the region of La Araucanía, identifying 
references, main topics and gaps to guide research work in the area. For this purpose, 
research projects financed by the state were analyzed, categorizing topics and associa-
ted productivity. A corpus of 13 documents was obtained, which, when analyzed, shows 
the decentralized nature of the research, with great participation of indigenous resear-
chers. The most common topics include teaching methods, and educational proposals 
and curriculum. The least addressed topics correspond to school dropout, school lea-
dership and school organization, validation of instruments, among others. In addition, 
there is evidence of many publications to show results, but centered in the academic 
sphere, thus the need to address the general educational community arises. Finally, 
the presence of research methodologies, alternative to positivism, is observed, which 
allows co-constructing meanings and rescuing historically silenced voices. It is hoped 
that this study will help to guide research in intercultural education in the territory.

Keywords: Intercultural education; educational research; scientific productivity; indi-
genous context.

_______________________________________________________________________________

1. Introducción

En Chile, se ha incrementado la productividad asociada a la investigación educativa (Cen-
tro de Investigación y Desarrollo de la Educación [CIDE], 2007), lo que contribuye descubrir 
principios generales e interpretaciones que permiten sistematizar el conocimiento en el área 
educativa (Ary et al., 2010). Una de las temáticas que la investigación educativa explora es la 
interculturalidad, especialmente en contexto mapuche en La Araucanía, la región que con-
centra el mayor porcentaje de población mapuche en el país (Instituto Nacional de Estadís-
ticas [INE], 2021). Además, se devela la diversidad epistémica que conlleva la investigación 
educativa en contexto indígena, lo que permite hacer frente al pensamiento hegemónico, 
propio de la ciencia moderna, que invisibiliza y silencia otras formas de conocimientos y que 
es perpetuado desde la lógica colonial (Santos, 2015). Sumado a lo anterior, las demandas in-
dígenas (Marimán, 2008) y los acuerdos internacionales (Organización de las Naciones Uni-
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das [ONU], 2007) han hecho que la educación intercultural sea parte de la política pública, 
por lo que la investigación educativa en contexto indígena ha vivenciado un auge.

A nivel internacional, se ha caracterizado el estado de la investigación educativa en con-
texto intercultural, ya sea con foco en la población migrante o indígena (Murillo y Martínez-
Garrido, 2019; Rodríguez, 2009). Sin embargo, en el contexto nacional, informes de la CIDE 
en investigación educativa mencionan la educación intercultural tan solo una vez en el marco 
de la educación bilingüe (CIDE, 2007). Asimismo, existen revisiones de literatura sobre la 
investigación intercultural en Chile, como la realizada por Fuentes y Arriagada (2020); pero 
no se han encontrado artículos que sistematicen los estudios sobre educación intercultural 
en la región de La Araucanía, que por su composición demográfica requiere de la compren-
sión en relación al tema. El objetivo de esta investigación es diagnosticar el estado del arte, 
avances, limitaciones y productividad científica de la investigación en el área de la educación 
intercultural en la región de La Araucanía, para aportar con una base de conocimientos que 
permita guiar futuras investigaciones, orientar prácticas educativas y servir como insumo 
para la creación de políticas públicas que potencien la interculturalidad en el campo educa-
tivo e investigativo.

2. Antecedentes 

Investigación en contexto indígena 

La investigación en el contexto del colonialismo ha contribuido a la invisibilización del 
conocimiento y a la opresión de los pueblos indígenas (Smith, 2016). Por ejemplo, en el caso 
mexicano, la antropología fue clave en los procesos de aculturación escolar aportando con 
mecanismos de homogeneización cultural diseñados a partir del comportamiento de los pue-
blos originarios (Jiménez-Naranjo y Sánchez-Antonio, 2020). La idea de que la investigación 
aporta a un bien común tiene un sustento cientificista sobre el valor la misma (Smith, 2016), 
lo que significa que se considera a esta forma de producir conocimientos como superior a 
otros mecanismos.  

Considerando lo anterior, se establece que existe cierta distinción basada en la identidad 
del investigador en contexto indígena, especialmente si pertenece a un pueblo originario, 
puede aportar cierta sensibilidad desde el ser indígena a la investigación, lo que no quiere de-
cir que no haya riqueza en las investigaciones llevadas a cabo por investigadores no indígenas 
(Smith, 2016). En la actualidad emerge el desaf ío de que la investigación en contextos inter-
culturales para sustentar en la episteme indígena la producción intelectual, en un trabajo co-
constructivo y en alianza con investigadores no indígenas, desde enfoques descolonizadores. 

Ahora bien, bajo la perspectiva de Santos (2015), América del Sur entera es sometida a la 
herencia de la colonización y la perpetuación de esta, sin distinción de etnias (salvo por de-
terminados grupos de elite). Inclusive, el mundo académico latinoamericano no cuenta con 
el mismo reconocimiento que el europeo, que se consideran a sí mismos superiores en base a 
criterios de calidad definidos por las epistemologías propias (Santos, 2015). En este contexto, 
el investigador latinoamericano puede presentar una sensibilidad diferente a los europeos 
que hacen investigación en contexto indígena, pues comparten con el mundo indígena, en 
algún grado, la experiencia de vivir en un territorio colonizado. 

Sin embargo, la investigación educativa en América Latina, en contextos interculturales 
e indígenas se ha desarrollado de manera escasa, representando apenas un 4,0% de las inves-
tigaciones en educación realizadas entre los años 2014 y 2016, donde destaca México por su 
tradición en el área y Perú al concentrar un 10% de su producción científica asociada a mate-
rias interculturales (Murillo y Martínez-Garrido, 2019).
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Investigación Educativa

La Investigación Educativa puede ser definida como la producción de un “conjunto sis-
temático de conocimientos acerca de la metodología científica aplicada a la investigación de 
carácter empírico sobre los diferentes aspectos relativos a la educación” (Bisquerra, 2009, 
p. 37). De manera más simple, se puede considerar que es la aplicación de la aproximación 
científica al estudio de problemas educacionales (Ary et al., 2010). En ambas definiciones la 
investigación es de índole científica, la que aborda problemáticas propias de la educación en 
un sentido amplio. 

Las características esenciales que se atribuyen a la investigación educativa son (Bisquerra, 
2009): 

1. Posee métodos de investigación.
2. Busca construir una base de conocimientos científicos sobre educación, resolver pro-

blemas, mejorar las prácticas educativas y las instituciones. 
3. Es organizada y sistemática, lo que asegura la calidad del conocimiento (rigor científi-

co). 

Con respecto a los métodos utilizados por la investigación educativa, se pueden abordar 
desde la lógica de la distinción o bien desde la compatibilidad (Bisquerra, 2009):

1. Según su finalidad, la investigación puede ser comprensiva (enfoque cualitativo) o bien 
explicativa (enfoque cuantitativo). 

2. Considerando el grado de implicación del investigador sobre los casos o el fenómeno 
estudiado, la investigación puede tener un corte experimental, cuasi experimental, expost 
facto o naturalista.

3. Acorde al tipo de datos recogidos la investigación puede ser cuantitativa, cualitativa o 
mixta. 

En Chile, La Investigación y Desarrollo en Educación (I+D) se debe entender desde los 
acontecimientos políticos y sociales que han configurado su itinerario histórico a nivel na-
cional. A continuación, se presentan por década algunos de los rasgos de la investigación en 
Chile, según los resultados de un estudio encargado por el Ministerio de Educación (MINE-
DUC) al CIDE en el año 2007:

• Década de los 60’: investigación en universidades y escasamente en el Estado. Estudios 
sobre el aumento de la matrícula y reforma educacional de la época.

• Década de los 70’: investigación en universidades y organismos no gubernamentales. 
Perspectiva crítica al modelo educativo.

• Década de los 80’: estancamiento, protagonismo de organismos no gubernamentales y 
economistas en el campo de la discusión educacional.

• Década de los 90’: decaimiento de la influencia no gubernamental, aumento productivi-
dad científica por encargo del MINEDUC, fortaleciendo la investigación en las universidades 
y se observa la economía como tema central en la discusión educativa.

• 2000 en adelante se observa la necesidad de fortalecer la investigación educativa, que 
es abundante pero dispersa, aunque existe consenso generalizado sobre la importancia de la 
educación. También se observa el aumento de la capacidad investigativa de las universidades 
(por la existencia de programas de posgrado). El MINEDUC define líneas de investigación y 
dispone de fondos para la realización de investigación educativa. 

Profundizando en el escenario actual de la investigación educativa en Chile, en un estudio 
del CIDE (2007) se señala lo siguiente:
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• Existe dificultad para estimar el costo de las investigaciones. De manera aproximada el 
costo promedio anual de los estudios es de 43 millones de pesos chilenos. Los temas con ma-
yor inversión son informática educativa, formación docente y calidad educativa. Los temas 
con menor inversión son alfabetización, descentralización educativa, financiamiento educa-
cional. La mayor fuente de financiamiento para la investigación es estatal. 

• Los productores de conocimientos mayoritarios son el MINEDUC, la Pontificia Univer-
sidad Católica, la Universidad de Chile y el CIDE. 

• Las profesiones más recurrentes en el rol de investigador son profesores, psicólogos, 
ingenieros y sociólogos. 

• Las debilidades de la investigación educativa en Chile son la falta de masa crítica, de 
investigadores con capacidades para desempeñarse en contextos indígenas e interculturales, 
espacios de difusión y de conexión con la política pública, falta de cultura institucionalizada 
de investigación, baja inversión en relación al gasto total en educación. 

• Se detecta la necesidad de mayor liderazgo por parte del MINEDUC en la gestión de 
recursos y fortalecimiento de capacidades institucionales. 

• La productividad en el área no concuerda con las necesidades del país.
• Existe baja competitividad de la investigación a nivel internacional y baja replicabilidad 

de los estudios.
• Se deben establecer espacios de crítica académica sobre la calidad investigativa.
• Existe la necesidad de trabajar en políticas de postgrado.

Se observa que la investigación básica es financiada por el Estado, lo que hoy se materia-
liza a través de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), mediante becas y 
fondos de investigación concursables. Sin embargo, se detectan algunas problemáticas como 
la falta de nuevos investigadores capaces de producir conocimientos, a través de la investiga-
ción empírica, lo que se puede deber a la formación recibida en los programas de posgrado. 
Lo anterior, sumado a que el MINEDUC no se desenvuelve con liderazgo en la delimitación 
de líneas de investigación, se traduce en que la investigación no contribuya a las necesidades 
del país. Justamente, una de las áreas que requiere la profundización en la evidencia empírica 
para la generación de política pública en educación intercultural.  

Educación Intercultural

La Educación Intercultural en Chile emerge formalmente recién en la década de los 90’ y 
se implementa en el marco de la estructura curricular y los niveles educativos de Educación 
Parvularia y Educación Básica, principalmente. Esto se concretó después de un siglo desde 
que la escuela se instauró como institución monocultural en La Araucanía. Fue con la pro-
mulgación de la Ley Indígena en 1993 que se establece un sistema educativo de educación 
intercultural bilingüe, pero solo para aquellos establecimientos que cuenten con alta concen-
tración de estudiantes indígenas, por lo que desde el marco legal emerge la idea de intercul-
turalidad pensada solo para indígenas (Walsh, 2009). Concretamente, la interculturalidad se 
puede definir como una “estrategia didáctica que toma en cuenta lógicas sociales y culturales 
en interrelación, paradigmas socioculturales mapuche [indígena para todo el contexto na-
cional] y occidental en el marco de sus respectivas epistemologías que están en base de la 
construcción del conocimiento educativo” (Quilaqueo, 2005, p. 37).

La Educación Intercultural en Chile se concretiza a través del Programa de Educación In-
tercultural Bilingüe (PEIB), del MINEDUC, construido en base a la Ley General de Educación 
promulgada el año 2009 y el convenio 169 de la Organización Nacional del Trabajo (OIT).  
Los principios declarados por este programa son: 1) la revitalización de lenguas originarias y 
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otros aspectos culturales dentro de la sala de clases (PEIB, 2021); 2) interculturalidad para to-
dos y todas, a través de leyes, proyectos educativos, objetivos, políticas, planes y programas, 
currículo, formación docente, textos escolares, cultura escolar, intercambio con la comuni-
dad y el contexto sociocultural donde se inserta la escuela (PEIB, 2021); y 3) se observa una 
ruptura con la idea de que la interculturalidad es pensada solo para indígenas.

Sin embargo, la respuesta educativa hacia la interculturalidad dada desde 1993 parece 
no ser suficiente, lo que se evidencia en las demandas de familias y movimientos mapuches 
respecto a una educación culturalmente más pertinente, que considere la transmisión de 
conocimientos propios e inclusive, autonomía institucional (Marimán, 2008). Además, se ha 
establecido que la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en La Araucanía está basada en 
una epistemología de corte eurocéntrico occidental y en una visión de mundo única y hege-
mónica (Arias-Ortega et al., 2019), la que estaría sustentada en el carácter monoepistémico 
cientificista con que se instala la escuela en América Latina (Dussel, 1980), el cual aún no ha-
bría sido superado. Lo anterior coincide con el escenario latinoamericano descrito por Walsh 
(2009), quien plantea que los programas de educación intercultural tienden a responder a 
una perspectiva funcional, en la que se sigue tributando al sistema hegemónico y donde los 
avances en la materia tienen un carácter coyuntural.

3. Desarrollo

La metodología empleada en este estudio consistió en una revisión documental del mate-
rial asociado a proyectos concursables financiados por la Agencia Nacional de Investigación 
y Desarrollo (ANID), Chile. A través de la búsqueda en el repositorio online de la ANID, se 
usó el filtro “Informes finales” y como motor de búsqueda las palabras claves Educación In-
tercultural, escolar mapuche, escolar IX región, escuela indígena y metodologías educativas 
en contexto intercultural. Como criterios de selección se consideraron las investigaciones 
realizadas en la región de La Araucanía (total o parcialmente) y que contemplen temáticas 
educativas en contexto intercultural. Para procesar la información se construyeron fichas en 
base a los informes finales que consideraron: título del proyecto, investigador responsable, 
año de publicación del informe final, objetivos, productividad científica asociada y metodo-
logía. El informe final más antiguo del corpus fue publicado el 2008 y el más reciente el 2018. 
Los resultados de la productividad científica fueron triangulados utilizando otros buscadores 
académicos, utilizando el código del proyecto como motor de búsqueda. El análisis de la in-
formación fue tanto de tipo cuantitativo (frecuencia de las temáticas y de los mecanismos de 
divulgación) como cualitativo (características generales de la investigación y metodologías 
utilizadas).

La información recogida se analizó en términos de la adscripción laboral del investiga-
dor responsable, la ubicación geográfica de la institución patrocinante, las metodologías 
utilizadas, las áreas temáticas de la investigación según categorías utilizadas en otras siste-
matizaciones (Murillo y Martínez-Garrido, 2019; Rodríguez, 2009) y de los mecanismos de 
divulgación de los resultados. Se identificaron tendencias predominantes y desaf íos en la 
investigación en el área. 

Para clasificar las temáticas de investigación abordadas por el corpus de proyectos FON-
DECYT y FONDEF analizados, se recurrió a la clasificación dada por Murillo y Martínez-
Garrido (2019), para categorizar la investigación educativa en América Latina: Métodos de 
enseñanza y currículo; Evaluación educativa; Abandono escolar; Gestión, liderazgo y orga-
nización; Docentes; Sistemas y políticas educativas; Familias; Validación de instrumentos; 
Libros de texto; TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación; Desarrollo cognitivo; 
Desarrollo socio-afectivo; Educación rural e intercultural; Producción científica; Bullying; 
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Educación inclusiva, y Preparación para el trabajo. Además, se utilizaron las categorías aso-
ciadas a la interculturalidad, en base a lo propuesto por Rodríguez (2009), con la salvedad 
que sus categorías son pensadas para el contexto español y por ende fueron adaptadas para 
este estudio: escolarización indígena, modelos de intervención y propuestas educativas, bi-
lingüismo y diversidad lingüística en la escuela, actitudes ante otras culturas y, ciudadanía 
intercultural e identidad intercultural. La Tabla 3 muestra la clasificación dada a los proyectos 
del corpus en base a dichas categorías.

Para analizar la productividad científica de cada proyecto, se recurrió a su registro com-
pleto disponible en el repositorio de la ANID, donde se dispone información asociada a su 
cantidad de artículos, tesis, libros, capítulos de libros, manuscritos y ponencias. La infor-
mación fue complementada a través de lo declarado dentro de los informes finales y con 
una búsqueda a través de Google Académico de artículos asociados al autor y número de 
proyecto.

La búsqueda original arrojó un total de 18 resultados únicos, a los que se aplicaron los 
criterios de selección, resultando un corpus de 13 informes finales asociados a proyectos 
financiados por la ANID, publicados entre los años 2008 y 2018 (Tabla 1). Se descartaron tres 
informes que corresponden a investigaciones que no consideraron a la región de La Arau-
canía y otros cuya temática principal no guarda relación directa con la educación intercul-
tural. De los 13 proyectos de investigación analizados, en 10 el domicilio del investigador 
responsable coincide con el lugar de estudio: La Araucanía. Solo el informe final N° 6 (Tabla 
1), corresponde a una investigación realizada desde Santiago y donde la interculturalidad se 
centró no solo en lo mapuche, sino que también a etnias del norte de Chile. Los informes 
N° 9 y 11 se realizaron desde la región del Biobío, la que también presenta concentración de 
comunidades mapuches. 
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Tabla 1
Proyectos en investigación educativa intercultural 2008-2018. 

N° Título del proyecto Investigador 
responsable

Año publicación 
informe final

1 Construcción social del conocimiento educativo ma-
puche: doble racionalidad y desaf íos para una escola-
rización intercultural.

Daniel 
Quilaqueo 
Rapimán

2018

2 Distancia entre el conocimiento mapuche y occiden-
tal en la educación escolar, hacia una base de cono-
cimiento para la educación intercultural en contexto 
mapuche.

Segundo 
Quintriqueo 

Millán

2010

3 Tipificación de los métodos educativos mapuches: 
bases para una educación intercultural.

Daniel Quilaqueo 
Rapimán

2014

4 Racionalidad del método educativo mapuche desde 
la memoria social de kimches: fundamentos para una 
educación intercultural.

Daniel Quilaqueo 
Rapimán

2011

5 Epistemología del conocimiento mapuche y el esco-
lar: un análisis desde la pedagogía intercultural, la 
geograf ía y sociología educacional.

Segundo 
Quintriqueo 

Millán

2014

6 Sistemas de conocimiento que sobre el aprendizaje, 
la educación y la escuela comparten familias de co-
munidades indígenas del norte y del sur de Chile: un 
aporte a la construcción de una dimensión intercultu-
ral para el currículo.

Nolfa Ibañez 
Salgado

2014

7 Saberes mapuches y conocimientos educativos ver-
náculos transmitidos por kimches. Sistematización 
para una educación intercultural.

Daniel Quilaqueo 
Rapimán

2008

8  Diseño, desarrollo y validación de material educativo 
con soporte robótico para contextos interculturales. 

Pedro Hepp 
Kuschel 

2011

9 La historia escolar en contextos interétnicos e inter-
culturales: un estudio desde el sistema escolar en con-
texto mapuche/ no mapuche.

Omar Turra Díaz 2018

10 Factores culturales, evolutivos y sociolingüísticos en 
la construcción de los conceptos de espacio, tiempo y 
número en escolares mapuche de zonas rurales.

Paula 
Alonqueo-Boudon

2016

11 Reconocimiento, respeto y participación de minorías 
en Chile. Una investigación en escolares chilenos, 
mapuche, inmigrantes y con discapacidad.

David Sirlopu Díaz 2018

12 El efecto de la cultura en el desarrollo del conoci-
miento espacial en niños escolares de la IX región.

Paula 
Alonqueo-Boudon

2012

13 Aprender en diferentes "comunidades de practica": 
estudio etnográfico comparativo de la practica social 
de una "escuela indígena" rural y una "escuela no indí-
gena" urbana en la región de La Araucanía

Laura Luna 
Figueroa

2015

Nota: Elaboración propia en base a la información obtenida en la búsqueda con el repositorio ANID 
(2021).
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La mayor parte (12) de los proyectos de investigación fueron financiados por el Fondo 
Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT), mientras que el informe final 
N°8 (Tabla 1) se financia a través del Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico 
(FONDEF). Los proyectos FONDECYT tienen como objetivo “estimular y promover el de-
sarrollo de investigación científica y tecnológica básica” (ANID, 2021). Mientras que los pro-
yectos FONDEF buscan “contribuir al aumento de la competitividad de la economía nacional 
y al mejoramiento de la calidad de vida de los chilenos, (…) en la realización de proyectos de 
investigación aplicada y de desarrollo tecnológico” (ANID, 2021). Así, se puede establecer 
que la investigación educativa en la región estaría centrada más en la búsqueda, comprensión 
y explicación de la información que a una utilidad práctica inmediata. 

El 62% de las investigaciones consideradas están concentradas en tres investigadores 
(Quilaqueo, Quintriqueo y Alonqueo), todos con apellidos mapuche y con un alto estándar 
de formación internacional en el ámbito de la investigación en educación. 

Principales temáticas abordadas y vacíos de la investigación educativa en contexto indígena

Para clasificar las temáticas de investigación abordadas por el corpus de proyectos FON-
DECYT y FONDEF analizados, se recurrió a las temáticas de la clasificación dada por Muri-
llo y Martínez-Garrido (2019), para categorizar la investigación educativa en América Latina, 
tomando en cuenta el título y los objetivos de cada proyecto para decidir a cuál de las temá-
ticas tributaba (Figura 1).

Figura 1
Frecuencia de las categorías en el corpus de informes finales analizados. Primera clasificación.

Nota: elaboración propia en base a la clasificación propuesta por Murillo y Martínez-Garrido (2019).

De las 17 categorías propuestas por Murillo y Martínez-Garrido (2019) quedan desiertas 
las temáticas: Evaluación educativa, Abandono escolar, Liderazgo y organización escolar, Va-
lidación de instrumentos, Bullying. Dejando fuera la temática Educación rural e intercultu-
ralidad, que por los criterios de constitución del corpus en estudio está presente en el 100% 
de los proyectos, las tres categorías mayoritarias son: Métodos de enseñanza y currículo (10 
proyectos), Familias (5 proyectos) y Desarrollo cognitivo (5 proyectos). 
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Otra manera de clasificar las investigaciones educativas es en categorías asociadas a la 
interculturalidad, es en base a lo propuesto por Rodríguez (2009), adaptándolas al contexto 
nacional. Así, en base al título y objetivo de los proyectos analizados, se decidió a cuál(es) ca-
tegoría(s) contribuyen. La Figura 2 muestra la frecuencia con que es abordada cada temática 
de la clasificación de Rodríguez (2009).
Figura 2
Frecuencia de las categorías en el corpus de informes finales analizados. Segunda clasifica-
ción.

Nota: elaboración propia en base a la clasificación adaptada de Rodríguez (2009).

Como se observa en la Figura 2, las temáticas más abordadas son Modelos de intervención 
y propuestas educativas (10 proyectos) y Escolarización indígena (4 proyectos). La primera 
categoría mencionada es análoga a la propuesta por Murillo y Martínez-Garrido (2019): Mé-
todos educativos y currículo. La categoría Escolarización indígena se relaciona con la catego-
ría Sistemas y políticas educativas (Murillo y Martínez-Garrido, 2019), pero siendo más espe-
cífica a la educación en contexto indígena. Las temáticas menos abordadas son Bilingüismo y 
diversidad lingüística en la escuela (1 proyecto) y Actitudes ante otras culturas (2 proyectos). 

El proyecto N°12 “El efecto de la cultura en el desarrollo del conocimiento espacial en 
niños escolares de la IX región” no pudo ser categorizado según la adaptación hecha de Ro-
dríguez (2009), por lo que se propuso clasificarlo como un proyecto de tipo “Desarrollo cog-
nitivo y cultura”, al estudiar la influencia de los elementos culturales en el aprendizaje escolar. 
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Productividad científica en contextos educativos indígenas e interculturales

La cantidad y tipo de publicaciones de los proyectos en estudio se muestran en la Figura 
3 construida en base a los informes finales de proyecto y a una búsqueda complementaria 
utilizando el código de estos. 
Figura 3
Cantidad total de elementos cada elemento de divulgación considerados por los proyectos en 
estudio.

 Nota: elaboración propia en base a la información disponible en los informes finales y a una búsqueda 
complementaria utilizando los códigos de cada proyecto.

Elementos metodológicos utilizados en contextos indígenas e interculturales

Los aspectos metodológicos detectados en los proyectos estudiados y en sus publicacio-
nes se mencionan en la Tabla 2.

Tabla 2 
Elementos metodológicos de los proyectos parte del corpus.

N° Tipo de investigación, paradigma investigativo, enfoque de investigación, diseño investigativo, 
enfoque de análisis, técnicas e instrumentos de recolección de datos.

1 Investigación cualitativa en educación / enfoque de investigación basado en una epistemología 
intercultural, interepistémica y decolonial / modelo de casos múltiples seleccionados como ca-
sos típicos/ enfoque de análisis descriptivo / fenomenología hermenéutica / inatuzugu.

2 Investigación educativa / investigación socio educacional / escala de valoración de Likert / aná-
lisis cualitativo/ carácter descriptivo / análisis socio histórico/ análisis de contenidos / métodos 
de las comparaciones constantes / análisis de unidades temáticas/ entrevistas individuales / 
preguntas semi-estructuradas y semi-dirigidas/ observación etnográfica.

3 Investigación educativa cualitativa/ enfoque multimétodo/ teoría fundamentada/ entrevista 
semiestructurada.

4 Enfoque cualitativo / teoría fundamentada / entrevistas semiestructuradas.
5 Investigación educativa cualitativa / investigación socio–educacional/ enfoque multimétodo / 

diseño de casos colectivo/ análisis socio histórico/ carácter descriptivo/ teoría fundamentada/ 
análisis de contenido/ análisis de unidades temáticas/ registros etnográficos / entrevistas se-
mi-estructuradas y semi-guiadas/ registro audiovisual/ encuesta de valoración Likert.

6 Constructivismo radical / análisis comparativo/ entrevistas / talleres de co-construcción/ histo-
rias de vida/ observaciones de contexto, reportes de trabajo en terreno y notas de campo.
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7 Tipo cualitativo / investigación educativa y sociológica/ diseño de casos múltiples/ teoría fun-
damentada / método de las comparaciones constantes/ carácter descriptivo / análisis crítico del 
discurso / lógica del discurso en mapunzugun / entrevistas grupales e individuales en profundi-
dad / registros etnográficos/ entrevista semiestructurada.

8 Estudio exploratorio y descriptivo/ técnicas cuantitativas y cualitativas/ tipo cuasiexperimen-
tal/ observación directa/ entrevistas/ lista de cotejo/ cuestionarios/ instrumentos estandariza-
dos: TEPSI, Pre-cálculo/ Test Contenido Cultural Mapuche/ cuestionario de tipo Likert.

9 Perspectiva cualitativa / investigación social mixta / enfoque fenomenológico / estudio de casos 
/ diseño mixto / análisis de contenido/  metodología comunicativa / método fenomenológico/  
grupo de discusión / grupos de discusión comunicativa / estudio documental / cuestionario 
comunicativo / cuestionario dicotómico / entrevista comunicativa.

10 Corte transeccional / alcance descriptivo / cuestionario de Competencia Lingüística en ma-
punzugun.

11 Estudio no experimental / transversal-explicativo / análisis estadístico descriptivo / análisis fac-
toriales confirmatorios / escalas tipo Likert: escala de respeto incondicional hacia las personas, 
escala de orientación a la dominancia social, escala de toma de perspectiva, escala de conducta 
de matonaje, escala de convicción moral.

12 Diseño factorial multivariado inter-sujetos, cuasi-experimental de tipo transversal/ análisis es-
tadístico / tarea de memoria espacial / tarea noción de izquierda-derecha.

13 Etnograf ía escolar /  análisis comparativo / análisis de contenido / entrevistas en profundidad / 
focus group / notas de campo.

Nota: elaboración propia en base a lo declarado en los informes finales de cada proyecto y a las publi-
caciones asociadas a ellos.

Al clasificar las investigaciones según los tipos cuantitativos, cualitativos y mixtos; obser-
vamos que los proyectos que declaran una perspectiva cualitativa representan un 61,5% del 
corpus. Los proyectos cuantitativos son un 23,1% del corpus. Los proyectos de tipo mixto son 
un 15,4% del corpus. 

4. Propuestas

Con el objeto de diagnosticar el estado de la investigación educativa en contexto inter-
cultural, se realizó un fichaje de los proyectos de investigación financiados por la ANID con 
foco en la materia. Luego de filtrar los informes, acorde a criterios territoriales (que se sitúen 
en La Araucanía) y temáticos (que se centren en la educación intercultural), se analizaron 13 
informes. Esta sistematización del estado del arte de la investigación educativa en contexto 
intercultural es similar a las realizadas en otros países (Murillo y Martínez-Garrido, 2019; 
Rodríguez, 2009), pero con una mirada local en la región, donde no contábamos con sistema-
tizaciones como las señaladas. 

Con respecto a los resultados del análisis, destaca el gran protagonismo que tiene la re-
gión como escenario para investigar sobre educación e interculturalidad (10 de los investiga-
dores responsables se domicilian en La Araucanía), lo que puede deberse a que el 38,7% de 
su población declara pertenecer a un pueblo indígena, siendo un 98,7% de dicho porcentaje, 
mapuche (INE, 2021). Por otra parte, la educación intercultural en el sistema educativo for-
mal se hace obligatoria solo en establecimientos educacionales que presentan concentración 
de estudiantes indígenas (Ley Indígena, 1993). Así, a pesar de que la interculturalidad podría 
contribuir al desarrollo de todos los estudiantes del país, nuestros resultados sugieren que 
está pensada solo para estudiantes indígenas, por los escasos estudios que fueron realizados 
en otras regiones (se descartaron solo tres informes por el criterio geográfico). Los resultados 
muestran, que la investigación en educación intercultural en La Araucanía es promovida, 
principalmente, por investigadores de la misma región o desde regiones con similar identi-
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dad étnica (2 proyectos se realizaron desde la región del Biobío), solo con la excepción de un 
proyecto que se elaboró desde Santiago, capital nacional. Dicho lo anterior, se espera que las 
políticas y la investigación referidas a materias interculturales amplíen su cobertura a otros 
territorios del país. 

El protagonismo de los investigadores indígenas en el campo coincide con lo planteado 
por Smith (2016), quien menciona la especial sensibilidad que poseen los investigadores in-
dígenas para abordar temáticas que les son propias. Con base a lo anterior, es necesario que 
investigadores no indígenas también den prioridad y presencia a la investigación en educa-
ción intercultural en distintas instituciones y regiones del país, considerando que la intercul-
turalidad en educación es promovida por ley y por la normativa internacional (Ley Indígena, 
1993; ONU, 2007; Ley General de Educación, 2009).

Con respecto a la categoría Métodos de enseñanza y currículo, que permite articular 
tanto conocimientos como métodos educativos desde las racionalidades indígena y escolar, 
se considera que la gran cantidad de proyectos de esta índole es algo positivo, puesto que 
aportan a superar el racismo epistémico que históricamente ha caracterizado a la educación 
monocultural, a la luz de la pluralidad de nociones de verdad existentes para comprender el 
mundo (Quintriqueo et al., 2019). En relación  al desarrollo cognitivo, que se refiere al apren-
dizaje y desempeño escolar en las materias educativas (Murillo y Martínez Garrido, 2019), 
los datos sugieren que se relacionan con la categoría anterior, ya que las propuestas educa-
tivas que son parte del estudio buscan contribuir al aprendizaje de los estudiantes en algún 
subsector determinado, o bien, al desempeño escolar general. Sobre la categoría Familias, se 
asume que la alta concentración de proyectos que considera esta categoría se puede deber a la 
importancia que la familia tiene en la formación de niños y jóvenes, donde hay saberes como 
nociones de tiempo y espacio, el origen geográfico territorial por la línea materna (tuwün) 
y la ascendencia familiar por la línea paterna (küpan) que son enseñadas desde el núcleo 
familiar (Quilaqueo et al., 2014). La categoría de escolarización indígena cuenta con cuatro 
proyectos, lo que podría deberse a la forma en que se instaló la escuela en el territorio y las 
consecuencias que hasta el día de hoy repercuten sobre los pueblos indígenas: minorización, 
negación de la cultura, colonialismo y dominación (Muñoz y Quintriqueo, 2019), por lo que 
es una necesidad imperante los esfuerzos por comprender y superar dichas implicancias. Los 
actores educativos en contextos de diversidad social y cultural debiesen tener presente los 
estudios mencionados.

Una de las categorías temáticas no abordadas por los proyectos del corpus estudiado es 
la evaluación educativa, que contempla “evaluación de estudiantes, programas o institucio-
nes, estrategias de evaluación y sistemas de acreditación y programas” (Murillo y Martínez-
Garrido, 2019, p. 10). En este sentido, sería interesante plantear propuestas investigativas 
tendientes a evaluar la implementación del Programa de Educación Intercultural Bilingüe, 
por ejemplo. Sobre el abandono escolar, otra de las categorías desiertas, se puede mencionar 
que la región de La Araucanía es una de las más afectadas por esta problemática, sobre todo 
en la transición enseñanza básica -enseñanza media, donde la deserción en primero medio 
es de un 8,7%, encabezando las cifras a nivel nacional (MINEDUC, 2013), por lo que sería 
interesante indagar sobre la influencia o no del componente cultural en el abandono escolar. 
También es notorio que la categoría Bullying está desierta, aun cuando existe un instrumento 
validado, el “Cuestionario para evaluar clima social en establecimientos escolares” (CECSE), 
que presenta evidencia suficiente para su uso en población mapuche (Gálvez y Vera, 2015). 
Por otra parte, probablemente la escasa cantidad de estudios lingüísticos se explique por la 
precariedad sociolingüística en que se encuentra el mapunzugun, debido a los procesos de es-
colarización monocultural (Muñoz y Quintriqueo, 2019); sin embargo, lo anterior justamente 
es una razón para emprender proyectos que busquen la revitalización del idioma. Sobre la 
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categoría “Actitudes ante otras culturas”, se considera que investigaciones en el área podrían 
ser un aporte, ya que la formación en actitudes que promuevan el aula inclusiva permitiría 
superar el racismo cultural institucionalizado en las escuelas de América Latina (Lepe-Ca-
rrión, 2018).

Si bien el estudio realizado por el CIDE (2007) declara como una debilidad la falta de 
espacios para difundir los resultados de la investigación educativa, parece este no ser el caso, 
ya que en promedio cada proyecto dispone de más de 17 medios de divulgación. Incluso se 
observa que la cantidad mínima de elementos de divulgación es de 6 productos. Ahora bien, 
como se observa en la Figura 3, los mecanismos más utilizados para divulgar los resultados 
son las presentaciones en congresos y los artículos. Los menos utilizados corresponden a 
manuscritos y libros. En este sentido, se ha detectado que los profesores de escuela piensan 
que los académicos que investigan en educación elaboran materiales que no están pensados 
para ellos, ya que redactan de manera compleja y abstracta (Perines y Murillo, 2017). En el 
caso de los manuscritos, solo cuatro proyectos (N°1, 3, 5 y 8) declaran a la ANID haberlos 
realizado; en ellos es posible encontrar guías educativas que pueden ser usadas directamente 
por los profesores. El hecho de que la mayor parte de los medios de divulgación corresponda 
a presentaciones en congresos y artículos, puede estar asociado con las estrategias de reco-
nocimiento a la productividad científica de cada institución, o bien, a los requerimientos que 
realiza la ANID para aprobar los informes finales, donde se exigen publicaciones en revistas 
indexadas como único mecanismo de difusión obligatorio (ANID, 2019). Es necesario enton-
ces, remirar los mecanismos utilizados por los investigadores al momento de divulgar sus 
resultados.

La presencia de estudios cualitativos y la presencia de métodos investigativos no conven-
cionales, podría responder lo planteado por Uribe (2017), quien indica que la investigación 
educativa en contextos interculturales debe utilizar metodologías que escapen al positivismo, 
de modo que haya lugar para las voces de los sujetos que vivencian los fenómenos, logrando 
potenciar una co-construcción de significados. Constatamos así, la presencia de métodos 
emergentes que desde una perspectiva émica (desde la voz de los participantes), es posible 
rescatar conocimientos y visiones de mundo que han sido históricamente invisibilizadas por 
las formas tradicionales de producción de conocimiento (Santos, 2015). Un ejemplo de ello 
es la incorporación de las historias de vida y talleres de co-construcción en el proyecto N°6, 
dentro de paradigma constructivista radical. Las investigadoras del proyecto mencionan que 
es necesario considerar “el conocimiento teórico y el pragmático en su estrecha interrelación, 
para comprender las racionalidades de los actores en las distintas arenas sociales en las cuales 
establecen negociaciones o disputan significados en su proceso de construcción de conoci-
miento” (Ibáñez-Salgado y Druker-Ibáñez, 2018, p. 219). Es decir, reconociendo que los sig-
nificados no vienen dados por la realidad, sino que se construyen, en contexto indígena es ne-
cesario considerar las distintas racionalidades de las personas que vivencian aquella realidad. 
Se sugiere que la investigación educativa en contexto intercultural continúe con esta línea. 

Otro proyecto que llama la atención por escapar de los paradigmas tradicionales de la 
investigación es el proyecto N°1, que incorpora el inatuzugu (método de indagación en la 
memoria social mapuche) como estrategia de recolección de información. Esta práctica ma-
puche, en las palabras de los investigadores “permitió el estudio, búsqueda e indagación en 
el conocimiento que ya existe en el medio familiar y comunitario” (Quilaqueo y Quintriqueo, 
2017, p. 36). Incorporar formas de construcción de conocimiento propias de la epistemología 
mapuche, permite descolonizar las técnicas investigativas de carácter eurocéntrico (Smith, 
2016), por lo que consideramos que es un avance positivo hacia la pluralidad investigativa 
que dicho método haya sido incorporado a un proyecto de investigación con financiamiento 
estatal y se debiese seguir avanzando en tal dirección. 
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A pesar de que esta investigación solo contempló proyectos financiados por la ANID, los 
resultados son un indicador de los temas que son prioritarios para el Estado en esta área. Se 
espera que los resultados encontrados y su discusión, permitan orientar a investigadores en 
el área, considerando las temáticas más pobladas y las desiertas. Así también, se espera que 
la sistematización realizada sobre las metodologías investigativas empleadas también guíe el 
quehacer investigativo, tanto identificando caminos recorridos como despejando espacios 
para la creatividad. Por último, esperamos que el conocimiento construido, sirva como base 
para la construcción de políticas públicas tanto en el área educativa como en el de la inves-
tigación. 

5. Conclusiones

Teniendo en cuenta las limitaciones de este estudio, que considera solo la investigación 
educativa en contexto intercultural para La Araucanía y cuyos informes finales hayan estado 
disponibles en el repositorio ANID en junio de 2021, se puede concluir que la investigación 
educativa en materias interculturales parece superar el centralismo asociado a la Santiago 
como ciudad productora de conocimientos y es el reflejo de la construcción de enfoques y 
métodos para descolonizar la investigación científica en contexto mapuche. Gran parte de 
los investigadores en el área son de otras regiones, distintas a la metropolitana, y quienes 
concentran mayor cantidad de proyectos presentan apellido mapuche, lo que podría estar 
vinculado a la motivación y sensibilidad especial que podrían presentar los investigadores 
indígenas en la materia. No obstante, por su importancia para el desarrollo de todos los niños 
del país, la interculturalidad debiese ser una preocupación transversal en la esfera académica; 
así, debiesen aumentar progresivamente las investigaciones en temáticas educativas intercul-
turales, ya sea por investigadores indígenas y no indígenas. 

Las temáticas más abordadas corresponden a métodos de enseñanza, propuestas educati-
vas y currículo; familias; desarrollo cognitivo y escolarización indígena. Las temáticas menos 
abordadas o desiertas corresponden a abandono escolar, liderazgo escolar y organización es-
colar, validación de instrumentos, bullying, bilingüismo y diversidad lingüística en la escuela 
y actitudes ante otras culturas. Se postula que la escasez en estas temáticas no es sinónimo 
de baja importancia y, por ende, es necesario emprender proyectos cuyos focos se centren en 
dichas categorías. Asimismo, este hecho plantea el desaf ío de formar nuevos investigadores, 
indígenas y no indígenas, con competencia investigativa de nivel internacional, comprometi-
dos social, ética, política y epistemológicamente con los problemas que enfrentan los pueblos 
indígenas en materias de educación intercultural y de la investigación en educación.

Se evidencia abundancia de elementos asociados a la productividad y divulgación, pero 
de carácter muy técnico y abstracto, por lo que hace falta la vulgarización de los resultados 
de modo que puedan tener mayor impacto en el mundo escolar. Esto se hace éticamente 
indispensable, pues cuando los resultados y hallazgos de las investigaciones no retornan a 
su contexto, se cae en un extractivismo que utiliza a grupos humanos para provecho propio, 
sin ninguna retribución práctica ni epistemológica para aumentar el desarrollo sociocultural 
de la familia y comunidades indígenas, así como sus posibilidades de autodeterminación en 
el ámbito de la educación intercultural y de la investigación educativa. Lo anterior, plantea 
el desaf ío de avanzar hacia procesos de vulgarización y democratización de la producción 
de nuevos conocimientos en contextos interculturales e indígenas, con sentido y significado 
para los participantes, en los respectivos territorios.

Por último, se observa que gran parte de los proyectos estudiados, utilizan metodologías 
alternativas a la tradición positivista, lo que contribuye a la descolonización de los métodos 
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investigativos. Es de suma importancia continuar por dicha senda, ya que permite revitalizar 
voces históricamente silenciadas en el mundo académico y, además, considerar métodos de 
producción de conocimiento pertenecientes a diversas epistemologías, lo que contribuye a 
una riqueza de perspectivas para comprender el mundo. 

Surgen preguntas de reflexión luego de realizar este ensayo: ¿Cómo avanzar hacia el reco-
nocimiento de diversas epistemologías en instituciones normadas por criterios de producti-
vidad científica eurocéntrica occidental?, ¿Qué consideraciones éticas se deben tener al mo-
mento de trabajar en contextos interculturales? ¿Cuáles son las competencias y formación de 
capacidades de los nuevos investigadores formados en programas de doctorado en ciencias 
sociales y humanas, para desempeñarse en contextos indígenas? Por último, ¿Cómo debe ser 
la agencia de los investigadores no indígenas trabajando en temáticas indígenas? Esperamos 
que estas preguntas generen también reflexión en los lectores, partiendo desde el recono-
cimiento de los marcos referenciales propios y las limitaciones que estos tienen. Pensamos 
también que el tránsito en estas preguntas implica un diálogo intercultural que no puede ser 
omitido.
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