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ABSTRACT
This research consists of analyzing the tex-
tualities of teachers who work in rural ba-
sic schools located in Mapuche-Lafkenche 
territory in the region of La Araucanía. The 
research problem arises from the existing 
tension between the positivist/homoge-
nizing school knowledge of the Chilean 
school and the Mapuche knowledge that 
the children bring with them, which requi-
res the mobilization of intercultural com-
petences of the teaching staff. The me-
thod used was qualitative with descriptive 
scope. The design was an instrumental 
type case study. Semi-structured inter-
views will be applied, which will be coded 
in an open and axial way with the qualitati-
ve software Atlas ti 8.0. The main findings 
show that inclusive intercultural education 
requires the mobilization of intercultural 
competencies linked to learning to be, 
learning to do, learning to know and main-
ly learning to live together in order to res-
pond to the demands of a diverse society.

Keywords: School education, intercultu-
ral–skills, mapuches/lakkenches, educatio-
nal inclusion
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EDUCACIÓN INTERCULTURAL INCLUSIVA EN CONTEXTO MAPUCHE 
LAFKENCHE

Inclusive intercultural education in Mapuche Lafkenche context

RESUMEN
Esta investigación consiste en analizar 
las textualidades de profesores que se 
desempeñan en escuelas básicas rurales 
situadas en territorio mapuche-lafkenche 
en la región de La Araucanía. El problema 
de investigación surge de la tensión exis-
tente entre el conocimiento escolar posi-
tivista/ homogeneizador de la escuela chi-
lena y el conocimiento mapuche que traen 
consigo los niños y niñas, lo que exige la 
movilización de competencias intercultu-
rales del profesorado. El método utilizado 
fue cualitativo con alcances descriptivos. 
El diseño fue un estudio de caso de tipo 
instrumental. Se aplicaron entrevistas se-
miestructuradas, las que se codificaron de 
modo abierto y axial con el software cua-
litativo Atlas ti 8.0. Los principales hallaz-
gos evidencian que la educación intercul-
tural inclusiva requiere la movilización de 
competencias interculturales vinculadas al 
aprender a ser, aprender a hacer, apren-
der a conocer y principalmente al aprender 
a vivir juntos con la finalidad de responder 
a las demandas de una sociedad diversa.

Palabras claves: educación escolar, 
competencias interculturales, mapuches/
lakkenches, inclusión educativa

pp:208-217Ninosca Carmen Bravo Villa
Universidad Católica de Temuco, Chile Uni-
versidad de Valladolid, España 
nbravov@gmail.com
     https://orcid.org/0000-0002-3691-052X

Este trabajo está depositado en Zenodo:
DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.6914785



 209Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico
N° 16 Julio - Diciembre (2022). PP: 209-218

INTRODUCCIÓN 

El pueblo nación mapuche es un 
grupo humano pre-existente al actual 
Estado de Chile, es depositario de una 
cultura milenaria y ancestral. De modo 
legítimo se podría denominar Prime-
ra Nación que ocupó lo hoy es Chile. 
Esta primera nación (first nation) ha 
luchado por más de 200 años para re-
cuperar su autonomía, la que ha sido 
invisibilizada sistemáticamente des-
de distintas agencias del estado. Fue 
primero el Imperio Inca, luego la co-
rona española, los que intentaron el 
sometimiento de los mapuches, más 
tras innumerables batallas (Guerra de 
Arauco), fue un imposible.

De hecho, a fines del siglo XVI los ma-
puches derrotaron a los españoles en 
lo que se ha denominado desastre 
(alegría) de Curalaba lo que implicó 
posteriormente en el siglo XVII (des-
pués del fracaso de la guerra defensi-
va propuesta por el padre jesuita Luis 
de Valdivia) el establecimiento de una 
frontera entre el río Bio Bio y el río Tol-
tén, y allende los Andes (Puelmapu). 
(Bravo y Mariñanco, 2021, p.751)

Tras el reconocimiento del pue-
blo-nación mapuche con la consolida-
ción del estado chileno, proliferaron 
las ideas que se fueron concretando: 
irrumpir violentamente la Frontera, 
así tras la fundación de Temuco (ac-
tual capital de la Región de La Arau-
canía, 1881), los mapuches son derro-
tados, predomina entonces un solo 
estado, el chileno. La tarea era ardua, 
pero las iglesias y las escuelas se en-
cargaron de ser instituciones agen-
ciadoras para someter y lentamente 
invisibilizar la cultura mapuche a la 

cultura dominante. Así los alejaron 
no solo de sus territorios, sino tam-
bién de su lengua y cosmovisión. La 
educación chilena está orientada a la 
homogeneización, a partir de la idea 
de un solo estado, desconociendo el 
pre- existente, situación que se vive 
día a día, más aún en el ancestral Wa-
llmapu (denominación antigua de lo 
que hoy constituye a la Región de la 
Araucanía, incluyendo el lado este de 
la Cordillera de Los Andes).

Es así que la educación en este 
contexto resulta un desafío a lo me-
nos interesante de analizar y reflexio-
nar, pues la lógica homogeneizadora 
de la escuela chilena, ha influido des-
de los orígenes del estado de Chile 
hasta la actualidad, otorgando a todo 
aquello que se relaciona con la cultu-
ra mapuche, una atención superficial 
por más profunda que se intente pre-
sentar.

En ese contexto, enseñar en la 
diversidad social y culturalmente de-
safiante, conlleva a los profesores 
formados occidentalmente a repetir 
lógicas alejadas del ethos cultural de 
la comunidad y la escuela  donde se 
encuentra inmersa. Eso requiere la  
movilización de competencias inter-
culturales frente a la demanda de la 
diversidad de los estudiantes en las 
aulas de las escuelas rurales del terri-
torio mapuche lafkenche.

En este contexto, el problema 
surge de la tensión existente entre el 
conocimiento escolar positivista y ho-
mogeneizador de la escuela chilena 
y el conocimiento mapuche (mapun 
kimün) que traen consigo los niños 
y niñas desde sus comunidades (lof-
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che). Esta realidad exige la moviliza-
ción de competencias interculturales 
del profesorado. En esta intersección 
de situaciones es que se visualiza el 
problema de investigación.

1.DESAFIOS ACTUALES DE LA EDU-
CACIÓN.

Según Delors (1990) la educación 
es entendida como una herramien-
ta imprescindible para que valores 
como la paz, libertad y justicia se pue-
dan vivir plenamente en la sociedad. 
Sin duda estas máximas hoy, en ple-
no contexto de pandemia COVID-19, 
con medidas de desconfinamiento 
donde se ha privilegiado la economía 
o la supervivencia, ha agudizado la 
inalcanzable plenitud del desarrollo 
humano de los individuos. La pande-
mia COVID-19 está generando no so-
lamente cientos de miles de muertos 
en el mundo, sino una galopante des-
aceleración de la actividad económica 
neoliberal capitalista con altos niveles 
de inflación a nivel planetario (Bravo 
et al, 2020).

El desdibujamiento de los valores 
de los seres humanos en este periodo 
de pandemia, como resultado de la in-
certidumbre en todos los ámbitos del 
mundo de la vida, no ha hecho más 
que evidenciar la fragilidad de la con-
vivencia entre nosotros diferentes, de 
hecho, siempre fue así, más la lógica 
de la instrumentalización, era impe-
rante en nuestras formas de vivir.

Esta nueva forma de vida ha mos-
trado con fuerza como aquellos gru-
pos sistemáticamente minorizados 
demandan sus derechos, entonces, 
la diversidad hoy, se torna un concep-
to contingente que debe ser rápida-

mente atendido, y como no, si no se 
puede negar a responder a quienes se 
han negado durante tanto tiempo:

(…) al mirar ahora el cuadro que nos 
ocupa, vemos como nos recae, muy es-
pecialmente, la necesidad de repensar 
las formas de entender y responder a 
la diversidad del alumnado, en espe-
cial desde el punto de vista de los co-
lectivos más vulnerables (Sandoval et 
al, 2019, p.21).

En esta incertidumbre imperante, 
la escuela como reflejo de la sociedad 
ha debido hacer frente a estos nuevos 
tiempos, donde el desarrollo pleno 
de cada integrante de la comunidad 
educativa logre desarrollar al máximo 
sus potencialidades. Para ello es ne-
cesario como sostiene Echeita (2011) 
concebir las escuelas como uno de los 
espacios para aprender a vivir entre 
personas diversas y diferentes desde 
una mirada basada en el respeto y dig-
nificación, superando los formalismo 
y buenas intenciones, y pasando a la 
acción práctica.

2.DESAFIOS ACTUALES DE LA EDU-
CACIÓN.

En este contexto de inclusión edu-
cativa, donde no solo es la escuela 
que debe responder a la diversidad de 
este alumnado, sino la sociedad en su 
conjunto. Al respecto Echeita (2020, 
p.27) nos presenta “tres niveles de 
intervenciones educativas: en las es-
cuelas, entre las escuelas y más allá de 
las puertas de las escuelas” lo que evi-
dencia los límites inconmensurables 
de los ciudadanos de hoy”. Es decir, 
lo que se requiere es fortalecer ha-
bilidades que permitan el desarrollo 
pleno de un ciudadano responsable, 
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con conciencia social que empatice y 
colabore con otros, relacionado espe-
cialmente con las formas de trabajar y 
vivir en el mundo, lo que les permitirá:

(…) desarrollar en los estudiantes 
modos de ser, necesarios para los ciu-
dadanos de hoy: empatía, respeto, 
autonomía, proactividad, capacidad 
para perseverar en torno a metas y, 
especialmente, la responsabilidad por 
las propias acciones y decisiones con 
conciencia de las implicancias que es-
tas tienen sobre uno mismo y los otros 
(MINEDUC, 2020, p.5).

Así las cosas, el reconocimiento de 
la diversidad humana, ya sea desde 
una mirada de género, procedencia, 
estado de salud, contexto, preferen-
cia sexual u origen étnico requiere 
que estos ciudadanos desarrollen 
competencias que les permitan mo-
vilizarse hacia la trascendencia de 
reconocer al Otro como diferente. 
Pues bien, la lógica colonizadora que 
sigue vigente desde los inicios de los 
estados latinoamericanos, donde se 
encuentran con políticas y prácticas 
de lo que podríamos denominar in-
clusión-excluyente del estudiantado 
mapuche lafkenche continúa siendo 
protagonista de las desigualdades 
de aquellas minorías vulneradas his-
tóricamente, donde profesores for-
mados occidentalmente insisten en 
homogeneizar al estudiantado con 
prácticas alejadas de su ethos y acer-
vo cultural, perpetuando y violentan-
do sus orígenes ancestrales (Bravo y 
Mansilla, 2020).

Es así que, en el territorio mapu-
che -lafkenche, los profesores de las 
escuelas requieren movilizar compe-

tencias interculturales, las cuales tie-
nen tres dimensiones: conocimientos, 
habilidades o destrezas y actitudes 
(Romijn et al., 2020). Los conocimien-
tos referidos a la cultura en la cual se 
encuentra situada territorialmente la 
escuela, las habilidades para desarro-
llarlas adecuadamente y las actitudes 
como disposición frente a las deman-
das culturales de la diversidad del 
alumnado.

Deardorff (2009), autora de refe-
rencia internacional en estudios so-
bre este tema, también defiende la 
idea del desarrollo de la Competencia 
Intercultural (CI) como un proceso 
secuencial que se inicia con la aper-
tura al aprendizaje intercultural; dis-
posición que propicia el desarrollo de 
actitudes y valores como el respeto, 
valoración a la diversidad cultural y la 
tolerancia a la ambigüedad.

 Según Deardorff, estas actitudes 
y valores conllevan una progresión 
de la conciencia cultural de uno mis-
mo, la conciencia y el respeto hacia 
las personas de otras culturas y las 
habilidades sociolingüísticas. Estos 
logros constituyen un componente 
básico en el desarrollo de la CI, pues 
favorecen la adquisición y desarrollo 
de habilidades superiores, como la 
adaptabilidad a los contextos multi-
culturales, la flexibilidad cognitiva, la 
visión etnorelativa y la empatía. Este 
sería el clímax del desarrollo de la CI 
que permite a las personas adoptar 
comportamientos apropiados y una 
comunicación efectiva entre las per-
sonas con distintas culturas.

Esta perspectiva, conocida como 
modelo piramidal (Deardorff, 2009) 



 Ninosca Carmen Bravo Villa212
 Educación intercultural inclusiva en contexto ... 

precisa cinco elementos en el de-
sarrollo de la CI. En la base sitúa los 
tres primeros: las actitudes, que son 
el respeto, la apertura y la curiosidad 
o la voluntad de descubrir cosas nue-
vas; los conocimientos, que refieren 
al conocimiento específico de la cultu-
ra, un conocimiento cultural profun-
do que incluya la capacidad de ver el 
mundo desde el punto de vista de los 
otros; y las habilidades básicas, que 
se relacionan con el procesamiento 
del conocimiento: escuchar, evaluar, 
analizar, interpretar y relacionar.

Lo anterior se vincula con los cua-
tro aprendizajes fundamentales en 
la vida de las personas: aprender a 
conocer, es decir, adquirir los instru-
mentos de la comprensión; aprender 
a hacer para influir en su propio en-
torno; aprender a vivir juntos, para 
participar y cooperar con los demás 
en todas las actividades humanas; por 
último, aprender a ser, un proceso 
fundamental que recoge elementos 
de los tres anteriores. Por supuesto, 
estas cuatro vías del saber convergen 
en una sola, ya que hay entre ellas 
múltiples puntos de contacto, coinci-
dencia e intercambio (Delors, 1996).

.3.MÉTODO

El método es de carácter cuali-
tativo y enuncia al tipo de investiga-
ciones que origina datos descriptivos 
densos desde las propias palabras de 
las personas, habladas o escritas po-
niendo en el relieve la subjetividad e 
intersubjetividad del mundo de la vida 
(Taylor y Bogdan, 1984). El diseño es 
un estudio de casos instrumental, 
donde el interés del objeto y unidad 
de análisis radica principalmente en 

los problemas que albergan los casos, 
constituyéndose estos en excusas 
contextuales para estudiar situacio-
nes específicas (Stake, 1998)

4. PARTICIPANTES:

Los participantes/ informantes 
claves corresponden a 10 profesores 
de escuelas pertenecientes al territo-
rio mapuche lafkenche del Wallmapu, 
concretamente de las comunas de 
Nueva Toltén, Nueva Imperial, Teodo-
ro Schmidt, Carahue y Puerto Saave-
dra de la región de la Araucanía, Chile.

5.INSTRUMENTOS

La recogida de información se 
realizó mediante entrevistas narrati-
vas semiestructuradas a través de las 
cuales se logró develar las habilidades 
para educación intercultural e inclusi-
va en escuelas del territorio mapuche 
lafkenche. Las entrevistas se carac-
terizaron cumplir con el criterio de 
amplitud, especificidad y profundidad 
(Flick, 2007).

6. PROCEDIMIENTO

La entrada al trabajo al campo se 
realizó a través de dos vías: el contac-
to con el encargado de las escuelas 
rurales del Servicio Local Costa Arau-
canía y directores de dos escuelas ru-
rales situadas en el territorio, en estas 
reuniones se presentó el estudio y sus 
objetivos, hubo compromisos mutuos 
sobre entrega de información de cada 
establecimiento, contactos claves e 
informes de devolución posterior a la 
finalización de la investigación. El tra-
bajo de campo se desarrolló durante 
el segundo semestre del año 2021 y 
contempló la realización de entre-
vistas con profesores situados en las 
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comunas mencionadas, para ello fue 
necesario según las disposiciones de 
la ética de la investigación, informar 
a los participantes, entregar un docu-
mento “consentimiento informado” 
y solicitar autorización para grabar las 
conversaciones. La salida o ruptura 
del campo se realizó en diciembre de 
2021, una vez producida la saturación 
y habiendo realizado un total de 10 
entrevistas a profesores de escuelas 
rurales, junto a ello el compromiso de 
la investigadora de entregar informes 
de devolución una vez concluida la in-
vestigación.

7.  ANÁLISIS DE DATOS VERBA-
LES

La realización del análisis de datos 
verbales se realizó mediante la codifi-
cación abierta y axial con el software 
cualitativo Atlas. ti 8.0. el cual tiene 

como objetivo según Mansilla et al. 
(2020) analizar grandes magnitudes 
de datos, desde una teoría fundamen-
tada que permite “segmentar, ana-
lizar e interpretar los datos, a través 
de un lenguaje básico empleado por: 
segmentación, codificación comenta-
rios, anotaciones, mapa conceptual, 
familias conceptuales”.

Para efectos de este análisis y 
dada la alta densidad de datos ver-
bales se analizarán cuatro de los 14 
códigos presentes en esta categoría, 
específicamente aquellos que tienen 
vinculación con los cuatro pilares de 
la educación planteados a mediados 
de la década del 90 por Jacques De-
lors.

Figura 1. Competencias para Edu-
cación Intercultural Inclusiva

La red conceptual fue denominada Competencias para una Educación In-
tercultural Inclusiva y considera los siguientes códigos: (1) saber convivir con 



 Ninosca Carmen Bravo Villa214
 Educación intercultural inclusiva en contexto ... 

otros, (2) conocimientos didácticos 
disciplinarios, (3) investigación, (4) 
conocimientos teóricos diversidad 
social y cultural, (5) valoración ascen-
dencia cultural mapuche, (6) vincula-
ción con la naturaleza, (7) valoración 
lengua indígena, (8) adaptación cultu-
ral, (9) liderazgo en contexto intercul-
tural,

(10) conocimiento comunitario 
indígena, (11) patrones de género/cul-
tura intercultural, (12) vocación, (13) 
proactividad prácticas/autodidácticas 
y (14) comprensión metodologías cul-
turales.

Respecto al código, saber convivir 
con otro diferentes, (aprender a vivir 
juntos) éste se visualiza en la siguien-
te textualidad:

“eh:: £si o si habría que aprender£ a 
convivi::r entre los dos mundos (.) que 
es el mundo mapuche y el mundo:: 
>occidental< (.hhh) >entonces cuando 
se habla de interculturalidad< como:: 
yo lo entiendo como que:: es >habili-
dades entre dos culturas que son dis-
tintas< eh:: pero respetándose:: (.) y 
yo:: creo que <ahí está la complejidad> 
en esa parte (.)[E8:45]

Al respecto Delors (1990) sostiene 
“aprender a vivir juntos desarrollando 
la comprensión del otro y la percep-
ción de las formas de interdepen-
dencia -realizar proyectos comunes y 
prepararse para tratar los conflictos- 
respetando los valores de pluralismo, 
comprensión mutua y paz. Este es 
considerado uno de los cuatro pilares 
de la educación, sin duda, en la actua-
lidad presenta gran importancia debi-
do a la fuerza con que han emergido 
en la sociedad y de igual manera en 

la escuela orientadas hacia minorías 
invisibilizadas sistemáticamente. En 
Chile, la contingencia de la intercul-
turalidad ha generado grandes deba-
tes tanto a nivel político, como social 
y cultural, persiste la tensión entre 
aquellos que reconocen a los pueblos 
originarios y preexistentes como los 
Mapus y los que continúan invisibili-
zándolos.

Respecto al código liderazgo en 
contexto intercultural, (aprender ha-
cer) las narrativas de los entrevistado 
señalan lo siguiente:

“eh:: yo veo ahí al director(.) una per-
sona tan eh(.) con tanto conocimien-
to que(.) sea capaz de:: de compartir 
con su ge:nte(.) con su comunidad(.) 
que(x)que tenga ese lidera::zgo(.) eh:: 
m: alguien así(.) serían como la:: la ca-
racterística(.) £yo creo que verlo a él£ 
y estudiarlo un par de día y así uno se 
da cuenta::” [E6:67].

Así los estudios sobre liderazgo 
en comunidades indígenas muestran 
que la gestión implica la participación 
comunitaria, promueve el desarrollo 
territorial local, modificándolo y favo-
reciendo la construcción de aprendi-
zajes situados y significativos.

En relación al código vocación, 
(aprender a ser) este se visualiza en el 
siguiente fragmento de la entrevista:

“eh:: bueno(.) los profesores eh:: el 
profesor ideal por lo menos: para mi 
punto de vista eh:: es una persona 
que:: que absorbe mucho conocimien-
to en todas partes entonce: ehm: lo 
primero es tener como la vocación(.) 
aunque venga de una persona de:: que 
no tiene nada que ver con la cultura 
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mapuche pero si se le da: el tiempo 
para conocer eh:: y para eh::: interre-
lacionarse con: la cultura mapuche va 
absorber conocimiento lo va a poder 
eh trasladar a lo alumno(.)” [E3:87].

En este contexto, la vocación está 
definida como la “inclinación natural 
para dedicarse a la actividad profe-
sional de enseñar con entusiasmo, 
compromiso y confianza en el poder 
de la educación, dedicación especial y 
de servicio hacia los demás” (Larrosa, 
2010, p. 49). 

Referente al código proactividad 
prácticas/autodidácticas, (aprender a 
conocer)

este se refleja en la siguiente na-
rrativa:

“<chuta yo creo que (0.3) eh::: no yo 
creo- que son varias cosas yo creo que 
para empezar hay que ser proactivo 
(.) (x) proactivo porque:: autodidacta 
también: porque si uno se queda::> lo 
que pasa es que igual yo creo que la 
pega e:::s poco monótona: porque tú 
uno: ya a medida que van pasando los 
años tú ya manejas los contenidos que 
pasan tus estudiantes ósea tu podrías 
hacer lo mismo todos los años (.)”[E4: 
56].

De tal forma, otra de las habilida-
des necesarias para desempeñarse en 
una escuela es la proactividad. En tal 
sentido, Macías (2021) menciona “el 
sentido de proactividad consiste en 
el conjunto de conductas automoti-
vadas que tienen la finalidad de influir 
en el ambiente ya sea para lograr ob-
jetivos individuales o grupales, siendo 
una terminología utilizada dentro del 
campo organizacional para dilucidar 

aspectos de competitividad, satisfac-
ción profesional y compromiso insti-
tucional.”

CONCLUSIONES

 La educación intercultural e inclu-
siva requiere de competencias que 
son necesarias para responder a la 
diversidad del alumnado y así conver-
tirse en la escuela inclusiva que acoge 
y responde a todos independiente de 
sus características.

La educación intercultural e inclu-
siva requiere de profesores formados 
en competencias interculturales para 
ser movilizadas en contextos sociales 
y culturalmente-étnicos y así se logre 
desfragmentar la lógica imperante 
y homogeneizadora del currículum 
nacional. Para esto se necesita de 
profesores proactivos, líderes en los 
contextos que se desenvuelven con 
vocación y principalmente que sepan 
valorar el vivir con Otros.

Los cuatro pilares de la educación 
planteados por Delors en la década 
del 90, continúan siendo un impera-
tivo al momento de recordar que la 
educación especialmente en contex-
tos interculturales e inclusivos: apren-
der a ser y aprender a vivir juntos, en 
el contexto de una sociedad cada vez 
más excluyente y segregadora, sigue 
siendo una tarea pendiente para el 
sistema educativo en su conjunto.
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