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Resumen

Este artículo analiza y documenta los saberes pedagógicos sobre conflictos y 
reconciliaciones que emergen en la práctica pedagógica de dos docentes en 
formación, que enseñan inglés como lengua extranjera (ile) en colegios de 
Bogotá, Colombia. El estudio empleó eventos narrativos de las experiencias de las 
docentes-practicantes en contextos pedagógicos conflictivos. Estas experiencias 
se analizaron a través de un enfoque narrativo, desde un lente de pensamiento 
decolonial, para abordar formas localizadas de saberes que son alternos a 
estructuras de producción de conocimiento hegemónico. Los resultados muestran 
que a partir de prácticas fundadas en el reconocimiento del otro, el entendimiento 
del conflicto como connatural a los sujetos y el diálogo entre pedagogías de lengua 
tradicional occidental y pedagogías otras en el aula, las docentes en formación 
empezaron a fracturar lógicas tradicionales en la enseñanza de ile. Esto les 
permitió reconfigurar la construcción de sus estudiantes como sujetos sociales y 
la enseñanza del inglés como una práctica social humanizadora. Dichos resultados 
sugieren la necesidad de que las instituciones que forman docentes visibilicen más 
las experiencias generadoras de saber de los docentes en formación en su práctica 
pedagógica.

Palabras clave: decolonialidad; formación de docentes; inglés como lengua 
extranjera; práctica pedagógica; reconciliación; solución de conflictos.
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Abstract

This article analyzes and documents the pedagogical knowledge about conflicts 
and reconciliations that emerges in the pedagogical practice of two efl student-
teachers working in educational institutions in Bogotá, Colombia. The study used 
narrative events of the experiences of the teacher-trainees in conflictive pedagogi-
cal contexts. These experiences were analyzed through a narrative approach, from 
a decolonial perspective, to address localized forms of knowledge that are alterna-
tive to hegemonic knowledge production structures. The results show that from 
practices based on the recognition of the other, the understanding of conflict as 
connatural to the subjects and the dialogue between traditional Western language 
pedagogies and other pedagogies in the classroom, the student-teachers began to 
fracture traditional logics in the teaching of efl. This allowed them to reconfigure 
the construction of their students as social subjects and the teaching of English as 
a humanizing social practice. These results suggest that it is necessary for teacher 
training institutions to make more visible the knowledge-generating experiences of 
student-teachers in their pedagogical practice.

Keywords: decoloniality; teacher education; English as a foreign language; 
teaching practicum; reconciliation; conflict resolution.

Resumo

Este artigo analisa e documenta os conhecimentos pedagógicos sobre conflitos 
e conciliações que surgem na prática pedagógica de dois professores estagiários 
no ensino de inglês como língua estrangeira que trabalham em várias escolas de 
Bogotá, Colômbia. O estudo utilizou eventos narrativos das experiências dos 
professores estagiários em contextos pedagógicos conflituosos. Estas experiências 
foram analisadas através de uma abordagem narrativa, a partir de uma lente de 
pensamento decolonial, para abordar formas localizadas de conhecimento que 
são alternativas às estruturas de produção de conhecimento hegemônico. Os 
resultados mostram que a partir das práticas baseadas no reconhecimento do outro, 
na compreensão do conflito como conatural às assinaturas e no diálogo entre as 
pedagogias tradicionais da língua ocidental e outras pedagogias em sala de aula, 
os estudantes-professores começaram a fraturar as lógicas tradicionais no ensino 
do inglês como língua estrangeira. Isto lhes permitiu reconfigurar a construção de 
seus alunos como disciplinas sociais e o ensino do inglês como uma prática social 
humanizadora. Os resultados indicam que é preciso que as instituições de formação 
de professores tornem mais visíveis as experiências geradoras de conhecimento dos 
professores-estudantes em sua prática pedagógica.

Palavras chave: decolonialidade; formação de professores; inglês língua 
estrangeira; prática pedagógica; reconciliação; solução de conflitos.

Résumé

Cet article analyse et documente les connaissances pédagogiques sur les conflits et 
les réconciliations qui émergent dans la pratique pédagogique de deux enseignants 
stagiaires qui enseignent l’anglais langue étrangère (ale) à des écoles de Bogotá, Co-
lombie. L’étude a utilisé les événements narratifs des expériences des enseignants 
stagiaires dans des contextes pédagogiques conflictuels. Ces expériences ont été 
analysées par le biais d’une approche narrative, à travers le prisme de la pensée 
décoloniale, afin d’aborder les formes localisées de connaissances qui sont alterna-
tives aux structures hégémoniques de production de connaissances. Les résultats 
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montrent qu’à partir de pratiques fondées sur la reconnaissance de l’autre, la com-
préhension du conflit comme étant connaturel aux sujets et le dialogue entre les 
pédagogies traditionnelles de la langue occidentale et d’autres pédagogies dans 
la classe, les étudiants-enseignants ont commencé à fracturer les logiques tra-
ditionnelles de l’enseignement de l’ale. Cela leur a permis de reconfigurer la 
construction de leurs étudiants en tant que sujets sociaux et l’enseignement de 
l’anglais en tant que pratique sociale humanisante. Les résultats sugerent qu'il faut 
que les établissements de formation des enseignants rendent plus visibles les expé-
riences génératrices de connaissances des étudiants-enseignants dans leur pratique 
pédagogique.

Mots clefs : décolonialité ; formation des enseignants ; anglais langue étrangère ; 
stage de pratique ; réconciliation ; solution des conflits.
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Introducción

La educación se ha constituido, en el ámbito glo-
bal, en el epicentro para la promoción de cohesión 
social, de resolución de conflictos y de reconcilia-
ción (Bickmore, 2017). A partir de esta demanda, 
las intersecciones entre la educación y la paz han 
dado lugar a importantes discusiones, en la acade-
mia, sobre la formación inicial de futuros docentes 
para las coyunturas sociales e históricas de las socie-
dades. Por ejemplo, en el escenario latinoamericano, 
trabajos como el de Alvarado (2017) o Cabello-
Tijerina y Vázquez-Gutiérrez (2018) ahondan en 
temáticas relacionadas con la formación de docen-
tes en la construcción de experiencias de paz y 
reconciliación, en un intento por establecer proble-
mas, carencias y retos de la profesión docente.

En Colombia, en el escenario de una posible, pero 
dificultosa, era de posacuerdo, que busca poner 
fin a una historia de confrontación de más de 50 
años, se han dado algunos esfuerzos gubernamen-
tales para garantizar ambientes más pacíficos desde 
las aulas, con iniciativas como la educación para 
la paz, que no es un programa de gobierno, sino 
una obligación de cualquier Estado social de dere-
cho (Sánchez-Cardona, 2010; Villamil, 2013). 
Con estas bases sociopolíticas e históricas, se ha 
puesto sobre la mesa la responsabilidad social de la 
universidad en Colombia en el tema de la recon-
ciliación desde la formación inicial de docentes. 
Sin embargo, en este compromiso, la academia no 
debe quedarse en los resquicios de la teoría. Más 
allá de esto, su deber es ser propositiva y empode-
rada, “para lograr una transformación social desde 
el conocimiento que produce” (Baquero y Ariza, 
2014, p. 124). En este sentido, se han venido desa-
rrollando importantes estudios que indagan las 
maneras como los futuros docentes pueden ser 
formados para el posacuerdo en Colombia, desde 
una perspectiva pedagógica fronteriza y posabis-
mal (Salcedo, 2016).

En las prácticas pedagógicas universitarias, com-
ponente fundamental de la formación docente, 
también se ha abierto camino la problematización 

de lo pedagógico como saber constructor de 
la paz (Salcedo, 2016) y su potencial humani-
zante (Zemelman, 2012). López-Jiménez et al. 
(2019), por ejemplo, propusieron una ruta peda-
gógica alternativa de indagación, que involucraba 
docentes para trabajar en contextos escolares con-
tradictorios y problemáticos, y transformar las 
experiencias pedagógicas para la resolución de 
conflictos.

Aunque estos avances en materia de formación 
docente para la reconciliación social son espe-
ranzadores, aún existe un vacío en el campo de la 
enseñanza de lenguas extranjeras para la construc-
ción de paz (Ortega, 2019), específicamente en la 
formación de docentes de inglés para la reconcilia-
ción desde los contextos de la práctica pedagógica. 

Dos factores influyen en esta problemática: por 
un lado, la enseñanza del inglés en Colombia se 
enmarca en políticas de lengua de corte neolibe-
ral, que dan forma a imaginarios idealizados sobre 
el inglés bajo un discurso multicultural superficial 
(Hurie, 2018); por otro, los modelos pedagógicos 
y enfoques disciplinares, en muchos programas 
de formación de docentes de inglés, siguen per-
meados por un legado eurocéntrico de corte 
colonial. De esta herencia colonizadora se ha pri-
vilegiado la lengua inglesa como único baluarte de 
la enseñanza, lo que con frecuencia instrumenta-
liza acríticamente las clases de inglés en las aulas 
(Usma y Peláez, 2017), y deslocaliza prácticas y 
restringe la producción de saberes pedagógicos 
que los docentes pueden reconfigurar cuando 
encuentran, en su práctica, un terreno fértil para 
promover la paz y la coexistencia.

En este escenario, este estudio se enfocó en 
indagar los posibles saberes sobre conflictos 
y reconciliaciones que emergieron durante la 
práctica pedagógica de dos profesoras en forma-
ción que enseñan inglés en colegios de Bogotá, 
Colombia. Para este efecto, nos involucramos con 
una práctica de pensamiento decolonial o del Sur, 
para discutir las historias en la enseñanza del inglés 
que las docentes narran y (re)significan como 
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mecanismos de interpretación de la realidad edu-
cativa que viven.

Con esto en mente, sostenemos como punto de 
partida que: 1) lo “colonial es aquí una metáfora 
para aquellos que perciben que sus experiencias 
vitales tienen lugar al otro lado de la línea, y se rebe-
lan contra ello” (Santos, 2010a, p.  39); y 2)  que 
lo que acá asumimos como un lente de decolo-
nialidad “no es un nuevo paradigma o modo de 
pensamiento crítico, [sino] una forma, opción, 
punto de vista, análisis, proyecto, práctica y praxis 
[...] de todos los que luchamos desde y dentro de 
las fronteras y grietas de la modernidad/coloniali-
dad” (Mignolo y Walsh, 2018, p. 5).

Esta postura enuncia “perspectivas actualmente 
marginadas, oprimidas, olvidadas o negadas” 
(Rivas-Flores et al., 2020, p.  52) de estudiantes-
profesores de lenguas dentro de sus contextos 
pedagógicos, como docentes formadores de futu-
ros ciudadanos.

Marco teórico

En este apartado se presentan los principios 
teóricos que fundamentan esta investigación, 
desarrollados en cuatro temas: perspectiva epis-
temológica docente; práctica pedagógica como 
escenario de formación; conflictos, violencia y sus 
manifestaciones en el aula y, por último, pedago-
gías y reconciliación.

Perspectiva epistemológica docente

Cuando se habla del conocimiento de los profeso-
res, la literatura se refiere a un saber universalizado 
y fragmentado que se ha entendido como la base 
de la formación docente (Castañeda-Londoño, 
2019). Un ejemplo de este argumento es la regu-
larización del término teachers’ knowledge base 
de Shulman (1987), como referente de enten-
dimiento del saber docente en el campo de la 
enseñanza de lenguas. Aun cuando la base de esta 
noción se ha extendido a la comprensión de la len-
gua, de la enseñanza y del aprendizaje desde una 

óptica más sociolingüística y socioculturalmente 
situada, como es el caso del concepto pedagogical 
language knowledge (Bunch, 2013), su fundamento 
epistemológico moderno aún persiste. Según 
Castañeda-Londoño (2021), esto es porque hay 
una tendencia a concebir el conocimiento como 
algo que se adquiere o que permanece en espera de 
ser descubierto.

En virtud de lo anterior, nuestra propuesta episte-
mológica se alinea con una concepción de saberes 
alternativos al diseminado por la academia (en 
referencia a la escuela y la universidad, de acuerdo 
con Alvarado, 2015), la cual, según Alvarado, está 
enraizada en una agenda colonial/moderna que 
llegó a América “como elemento generador del 
tejido colonizador” (2015, p.  105). En tal sen-
tido, Castro-Gómez (2000) ya había reconocido 
anteriormente que una de las consecuencias de la 
colonialidad fue la creación de instituciones que 
permitieran mantener el control y la legitimidad 
sobre el conocimiento eurocéntrico, por medio 
del cual se reforzó la lógica de negación, propia del 
pensamiento occidental, de la producción de sabe-
res alternos. 

Una propuesta de saber alternativo, entonces, se 
constituye en un esfuerzo por descentralizar la 
producción y la enunciación de saber del ámbito 
de la modernidad eurocéntrica (Quijano, 2014), 
en el campo de la enseñanza de lenguas. Esta idea 
se basa en una línea de pensamiento posabismal 
(Santos, 2010b), la cual posibilita la copresencia 
y la coexistencia de saberes y experiencias diversas 
junto con el saber científico, y desvirtúa la pre-
tensión de universalidad, negación o exclusión 
epistémica propia de la modernidad/coloniali-
dad. Esto implica, desde la óptica propuesta por 
Mignolo (2019), buscar otras formas de racionali-
dad o epistemologías Otras. En consecuencia, los 
docentes de lengua, desde su formación, pueden 
contribuir a enriquecer la diversa textura episte-
mológica de la enseñanza de lenguas, a partir de la 
teorización y la resignificación de prácticas y expe-
riencias pedagógicas locales que configuran otros 
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saberes. Este saber alterno representa una forma 
de vernos como docentes, y de ver a la pedago-
gía de lenguas y otras realidades con ojos diferentes 
a los del dominador (Quijano, 2000).

Práctica pedagógica 
como escenario de formación

La práctica pedagógica puede ser definida como 
un territorio de enunciación donde se resignifi-
can saberes legitimados en las instituciones y en 
las prácticas sociales histórica y políticamente 
situadas (Fandiño y Bermúdez, 2015). La práctica 
se considera como una de las etapas más crucia-
les e influyentes en la formación del profesorado 
(Trent, 2013), ya que esta permite, a los maes-
tros en formación, exponerse al mundo real de 
la enseñanza del inglés, experimentando posi-
bles cambios de paradigma en relación con lo 
aprendido en los espacios académicos de sus pro-
gramas de formación docente. En otras palabras, 
el docente en formación podría desarrollar una 
práctica “más allá de técnicas, modelos y enfoques 
para así poder ejercer su profesión reflexivamente 
con miras a la transformación individual y social” 
(Fandiño y Bermúdez, 2015, p. 47).

En la actualidad, la práctica profesional docente 
en Colombia, como espacio de praxis y reflexión 
social, puede convertirse en un factor clave para 
la promoción de la paz y la reconciliación. En una 
coyuntura social como la era de posacuerdo en 
Colombia, es gracias a su práctica que los docentes 
en formación podrían llegar a reescribir la realidad 
social, siendo críticos de las diferentes realidades 
educativas (Freire, 1994). En esta línea de ideas, 
Fandiño y Bermúdez (2015) sostienen que, bajo 
las circunstancias actuales de una sociedad que 
trastabilla en sus anhelos de paz, la práctica peda-
gógica no puede limitarse al mero ejercicio de 
enseñanza. Según los autores, “hoy más que nunca, 
se hace imprescindible abrir espacios de diálogo y 
discusión que amplíen el significado de la prác-
tica pedagógica para comprender su verdadera 
naturaleza y alcance” (p. 31). Esto es de particu-
lar importancia, pues la práctica preprofesional 

ofrece la oportunidad, a los docentes en forma-
ción, de asumir procesos de subjetivación para 
construirse a sí mismos y sus nociones de ense-
ñanza, al tensionarlas y transformarlas a partir de 
enfrentarse a modelos pedagógicos homogeneiza-
dores y de subvaloración del quehacer docente.

Conflictos, violencia 
y sus manifestaciones en el aula

El conflicto se asocia con situaciones antagóni-
cas, como resultado de puntos de vista, intereses 
o valores divergentes (Ander-Egg, 2012). Este se 
relaciona a menudo con manifestaciones de vio-
lencia. Al respecto, Calderón (2009) sostiene 
que la violencia es el fracaso en el manejo de los 
conflictos, por lo que se hace necesario hablar 
de “violencia” cuando se habla de “conflicto” 
(Álvarez-Maestre y Pérez Fuentes, 2019). 

Sin embargo, más allá de las implicaciones negati-
vas de la violencia, en la comprensión del conflicto 
existen posibilidades para una transformación. 
Según Escudero (1992), las situaciones conflic-
tivas “pueden y deben generar debate y servir de 
base para la crítica pedagógica y, por supuesto, 
como esfera de lucha ideológica y articulación de 
prácticas sociales y educativas liberadoras” (p. 21). 
De esta manera, el conflicto, como se problema-
tiza en esta investigación, es entendido como una 
oportunidad pedagógica, donde emergen nuevos 
aprendizajes que permitan no solo transformar 
el conflicto mismo, sino también otras prácticas 
educativas y sociales.

En este estudio, asociamos el conflicto en el 
aula con situaciones discrepantes inevitables 
que hacen parte de la vida social de las personas 
(Arias-Cardona y Arias-Gómez, 2017). Si bien 
los conflictos escolares son inherentes a la vida 
social, nos proponemos problematizar estos 
fenómenos como subproductos vinculados con 
conflictos macro, propios de la coyuntura social 
que ha enfrentado el país en los últimos años. 
Conforme a esta visión, según Pérez de Guzmán et 
al. (2011), “la escuela es, tan sólo, un reflejo de la 
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sociedad. Es un microsistema dentro del macrosis-
tema social, en la que se reflejan como en un espejo 
todos sus comportamientos” (p. 100). Desde esta 
postura, se pretende visualizar cómo las docen-
tes de lenguas en formación pueden reconfigurar 
saberes en contextos donde la enseñanza del inglés, 
los conflictos y la reconciliación convergen.

Pedagogías y reconciliación

Partimos de la idea que la reconciliación es un 
proceso de formación de cultura de paz, donde las 
personas restablecen lazos sociales vulnerados o rotos 
(Castrillón-Guerrero et al., 2018). Aquí se enfa-
tiza en el término “proceso”, ya que, como lo platean 
Alzate et al. (2018), la reconciliación se comprende 
no como un punto de culminación de un conflicto, 
sino como una dinámica sostenible en el tiempo, 
que favorece la vida en comunidad (Castrillón-
Guerrero et al., 2018).

En el aula, la enseñanza de lenguas emerge como 
una subcategoría de la paz y la reconciliación, ya 
que aquella, como la educación en general, puede 
ser un medio de reconocimiento de la diferencia 
y la otredad. La educación es un escenario para la 
formación de ciudadanos preparados para la coexis-
tencia pacífica, plural y cooperativa en torno a los 
valores de la paz. Sin embargo, en un país con emer-
gencias sociales como Colombia, la enseñanza del 
inglés aún tiene el reto de proyectarse más allá de 
la trasmisión de conocimientos sobre la lengua, y 
vincularse a otras dimensiones sociales y culturales 
importantes para la reconciliación social.

A partir de lo anterior, resaltamos la postura que 
afirma la existencia de formas alternativas y loca-
les de muchas reconciliaciones que emergen desde 
la articulación que los estudiantes-profesores 
de lengua podrían resignificar desde la misma 
enseñanza del inglés, como una práctica donde 
irrumpen conflictos entre los actuantes pedagógi-
cos. Estas miradas acerca de las reconciliaciones se 
distancian de “fórmulas prescriptivas que puedan 
transferirse como un método de fácil réplica de un 
contexto a otro” (Echavarría-Álvarez, 2019, p. 4), 

propias de nociones eurocéntricas y universales, 
manifestadas por medio de la colonialidad del ser 
y del saber (Maldonado-Torres, 2007; Mignolo, 
2003). En esta discusión afloran las pedagogías de 
la reconciliación (Echavarría-Álvarez, 2019), que 
se consolidan como “un hacer performativo” (p. 8) 
para la convivencia en las aulas interdisciplinares.

Método

En este estudio adoptamos un enfoque cualitativo 
de  carácter narrativo, para abordar formas localiza-
das de saberes alternos a estructuras de producción de 
conocimiento hegemónico que emergen de la prác-
tica pedagógica de dos docentes en formación, 
con el fin de construir sentido desde estos saberes, 
en una lógica investigativa decolonial (Rivera-
Cusicanqui, 2010). Específicamente, el insumo de 
datos para el estudio se obtuvo de eventos narrati-
vos, en los cuales se analizaron las experiencias de 
docencia de dos profesoras de inglés en formación. 

Los eventos emergieron de tres entrevistas indi-
viduales, realizadas durante un periodo de seis 
meses, en el cual duró la práctica. Estos encuen-
tros se constituyeron en conversaciones sobre la 
reconstrucción de lo vivido en las prácticas de 
clases de inglés impartidas por las estudiantes-
profesoras. Estos espacios permitieron obtener 
información acerca de las experiencias de ense-
ñanza del inglés, recordadas, (re)nombradas y (re)
significadas (Zavala, 2016) en relación con sabe-
res sobre conflictos y reconciliaciones en el aula. 
Finalmente, las estudiantes-profesoras fueron 
quienes lideraron estos encuentros, al dar sentido 
a otras formas de ser, saber y existir que emergie-
ron en el diálogo.

Al asumir una metodología centrada en la voz 
como experiencia narrada de las participantes, 
consideramos que más allá de adoptar una visión 
fundada en la teoría sociocultural, en la cual se 
promueve una interconexión entre individuo y 
su contexto (Moen, 2006), propusimos hacer de 
las experiencias un ejercicio pedagógicamente 
pensable (Contreras y Quiles, 2016). Con esto 
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queremos decir que, desde la perspectiva narrativa 
propuesta en este estudio, buscamos abando-
nar la pretensión de subjetivación investigadora 
(Haber, 2011), la cual, desde un paradigma socio-
cultural, se hace evidente en enfoques de carácter 
interpretativo-extractivista. Así, entonces, ofre-
cemos una postura de enunciación desde “el otro 
lado de la línea” (Santos, 2010a, p.  8), desde la 
cual abordamos la narrativa como una práctica 
que cuestiona el rol jerárquico de quién inves-
tiga, sobre quién y lo que investiga (Tuider, 2012; 
Vasilachis, 2007).

Bajo estos argumentos, este estudio ofrece una vista 
exploratoria más allá de un evento narrativo indivi-
dual, al conectar las experiencias de las participantes 
con sus saberes como docentes practicantes de len-
guas dentro de contextos pedagógicos conflictivos. 
Por ende, este marco “se convierte en una apuesta 
ética y política de quienes quieren replantear las 
formas tradicionales de realizar investigación y de 
aproximarse a los sujetos con los que se investiga” 
(Arroyo y Alvarado, 2016, p. 138).

Participantes

Para el estudio, se tomó una muestra inciden-
tal, donde se determinó la participación de dos 
estudiantes-profesoras, Pamela y Adelaida (seudó-
nimos utilizados por los investigadores), quienes 
cursaban programas de formación docente en len-
guas en dos universidades de la ciudad de Bogotá, 
Colombia. Pamela, mujer de 22 años, nacida en 
Bogotá, al momento del estudio estaba en sexto 
semestre, en una universidad privada. Adelaida, 
por su parte, mujer de 20 años, bogotana, se 
encontraba en séptimo semestre, en una universi-
dad pública. 

Dentro del esquema de formación de estos progra-
mas, los futuros docentes realizan dos semestres 
de práctica pedagógica, en una institución edu-
cativa, pública o privada, que la universidad les 
asigna. Las participantes se encontraban cursando 
el segundo nivel de práctica.

Como investigadoras e investigadores, no 
poseíamos una relación académica o de superio-
ridad-subalternidad enmarcada en algún ámbito 
universitario con las estudiantes-profesoras. 
Nuestro rol emanó del trabajo de docencia en 
áreas disciplinares, que componen los programas 
de formación docente de las dos universidades en 
las que se realizó el estudio. Así, pues, desde estos 
mismos locus institucionales, nos enunciamos las 
estudiantes-profesoras y las/los investigadores de 
maneras diferentes, con relación a nuestras expe-
riencias y posicionamientos.

Instrumento de recolección de datos

De acuerdo con Zavala (2016), el proceso de deco-
lonización en educación ocurre cuando los sujetos 
se involucran en la oralidad para la (re)construc-
ción de sus historias y la reflexión con otros. En 
este sentido, este proceso representa el “nombrar 
su mundo social” (Zavala, 2016, p. 3). El narrar y el 
nombrar llevan a los sujetos colonizados a desvelar 
su ser, saber y existir de la órbita del colonialismo 
y sus lógicas desculturales. Desde esta postura, las 
experiencias develadas en este estudio pueden ser 
entendidas como “contra-narrativas, en tanto que 
desafían las narrativas del amo, la modernidad, el 
eurocentrismo y la colonialidad” (Zavala, 2016, 
p. 3), al poner en tensión nociones tradicionales 
y canónicas sobre el manejo de la clase en la prác-
tica docente.

En consecuencia, el instrumento de recolección 
de datos utilizado fueron las entrevistas narrativas, 
las cuales, según Muylaert et al. (2014), permiten 
contribuir a la construcción histórica de la reali-
dad y del informe de los hechos del pasado. Este 
instrumento, de acuerdo con Agoff y Herrera 
(2019), es una forma de entrevista en profundi-
dad, que puede utilizarse para reconstruir procesos 
subjetivos de significación que se desarrollan a lo 
largo de un tiempo y que se nutren de discusiones 
sociales. No obstante, la entrevista narrativa tam-
bién puede ayudar a desentrañar significaciones 
contrahegemónicas de normas y valores culturales 
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establecidos. La entrevista no posee un esquema 
de preguntas fijado previamente, con lo que no se 
ciñe a la selección de unos temas o un orden espe-
cífico en las preguntas (Agoff y Herrera, 2019).

Para el análisis de los eventos narrativos, se uti-
lizó la perspectiva del análisis holístico de contenido 
(Lieblich et al., 1998), cuyo proceso involucró la 
lectura repetida de los datos, con el fin de hallar 
eventos críticos en los mismos, en este caso, “aque-
llos que revelan un cambio de comprensión de la 
visión del mundo por parte del narrador” (Webster 
y Mertova, 2007, p.  73). Igualmente, se tuvo en 
cuenta, durante las rondas de lectura, el foco de 
interpretación que las participantes hacían de las 
experiencias sobre conflictos y reconciliaciones en 
su práctica pedagógica. Para este fin, las entrevistas, 
después de ser transcritas, se convirtieron en unida-
des hermenéuticas que se analizaron mediante el 
software NVivo 11. La licencia del programa es pro-
piedad de la Pontificia Universidad Javeriana. Este 
programa se utilizó por la facilidad en la organiza-
ción de la información y es pertinente para procesar 
datos de la naturaleza utilizada en este estudio.

Resultados y discusión

Los eventos narrativos de las docentes en 
formación que participaron de este estudio repre-
sentan una colección de perspectivas personales 
y experiencias que, desde lo ontológico y lo epis-
temológico, configuran lo que en este estudio 
entendemos como investigadores por un lente 
decolonial. No obstante, para entender las voces 
que acá compartimos, es necesario asumir un 
paradigma pedagógico y sociopolítico fundado en 
la tensión epistemológica entre saberes, conflictos 
y reconciliaciones en la práctica docente. 

En efecto, nuestra aproximación a las experiencias 
presentadas ofrece una mirada desde lo decolonial 
a territorios vastamente explorados en la enseñanza. 
Con esto, no asumimos una postura derogatoria 
hacia la modernidad, en cuanto a lo que ofrece a la 
enseñanza en lenguas, pero sí lo tomamos como un 
referente para entender otros modos de ser, saber 

y hacer que han sido relegados, debido a la impo-
sición de un modelo de exclusión radical que 
prevalece hasta nuestros días.

En consecuencia, este análisis da cuenta de nues-
tra posición, a partir de la cual buscamos capturar 
la compleja relación entrelazada entre el colonia-
lismo, paradigmas e imaginarios de educación, 
pedagogía, conflicto y reconciliación. Al mismo 
tiempo, dicho análisis está encaminado a buscar la 
aplicación de la justicia epistemológica/cognitiva 
(Santos, 2009), que implica visibilizar la evidente 
inferiorización del conocimiento que los docentes 
en formación han experimentado históricamente.

Ahora bien, cuando se trata de eventos conflicti-
vos dentro del aula de clase, se ha documentado, de 
manera extensa, cómo los docentes en formación 
luchan con situaciones estresantes, incluidas las rela-
cionadas con el manejo del aula (Rhoades, 2013). 
Estudios como el de Fajardo y Miranda (2015) se 
han enfocado en una categoría de conocimientos 
jerarquizados y universales (p. ej., manejo de clase, 
metodologías, entre otros) para adquirir y apli-
car en cualquier contexto, y no tienen en cuenta 
la complejidad de los sujetos y las prácticas en el 
aula. Sin embargo, los eventos narrativos que pre-
sentamos a continuación ponen en tensión dicha 
jerarquía en la práctica docente, situando la prác-
tica pedagógica como un evento que da vida a los 
sentimientos, las creencias y las experiencias de las 
docentes en formación (Lucero, 2016), con los 
que estas se involucran en posibles (re)configura-
ciones y (re)significaciones epistemológicas.

La experiencia de Pamela

En su contexto de enseñanza en un colegio pri-
vado de la ciudad, vemos que Pamela reflexiona 
sobre el conflicto desde la práctica localizada en su 
experiencia y no desde lecturas racionales descon-
textualizadas (Zavala, 2016).

Yo me di cuenta de que a veces es muy difícil ver las cosas 
como ellos lo ven, como los niños lo ven, porque para 
mí puede ser algo totalmente superficial como algún 
motivo que haya generado esta microviolencia; para 

http://www.udea.edu.co/ikala


655

Íkala SabereS Sobre conflictoS y reconciliacioneS en la práctica pedagógica de docenteS de ingléS en formación

Medellín, ColoMbia, Vol. 27 issue 3 (septeMber-deCeMber, 2022), pp. 646-662, issn 0123-3432
www.udea.edu.co/ikala

mí puede ser irrelevante, pero para ellos no, y si no es 
irrelevante para ellos, hay que como configurar nuestro 
pensamiento, para poder intentar ver las cosas como ellos 
lo ven y para así poder actuar ante esa situación. Siento 
que a veces se le quita relevancia un poco, pero no: si 
para ellos es importante, pues es importante.1

Una de las formas como se configuran el conflicto y 
la violencia es mediante la creencia en la imposibi-
lidad de reconocer, aceptar y coexistir con visiones 
otras de la realidad. Esa lógica monocultural, la 
cual puede decirse ha sido cimiento del conflicto 
a nivel macrocontextual en Colombia, tiene como 
narrativa seminal el proceso de colonización en 
Latinoamérica. Junto con las luchas por el estable-
cimiento colonial en el continente, se enquistó un 
proceso de rechazo y negación por lo no blanco, 
que tiene como base un sistema de saber que privi-
legia el conocimiento occidental sobre otras formas 
de conocimiento (Quijano,  2000). Hoy día, nos 
enfrentamos a la necesidad de desnaturalizar lógicas 
de intolerancia (p.  ej.  gritar, silenciar o etiquetar) 
en uno de los lugares donde se gesta la cultura de 
la (in)diferencia como lo es la escuela.

En su experiencia, Pamela devela un proceso hacia 
la alteridad, al reconocer las visiones del mundo 
del otro, en este caso de sus estudiantes, como 
principio para entender las “microviolencias” en la 
clase. Se entiende que ese proceso intersubjetivo 
es complejo. Entender, respetar y aprender de las 
formas diversas como otras subjetividades com-
prenden el mundo es un ejercicio que la pedagogía 
tradicional occidental no estuvo preparada para 
hacer. En este sentido, “la pedagogía moderna/
occidental no puede reconocer ni visibilizar las 
diferencias por cuanto su interés estuvo centrado 
en homogeneizar, de ahí que sea una pedagogía 
colonizante” (Ortiz-Ocaña et al., 2018, p.  206). 
Este modelo tradicional-occidental, que ha priori-
zado la transmisión del saber disciplinar, encontró 
el foco de formación del ser humano en la raciona-
lidad y en la productividad (Zarama, 2018), pero 
no en el reconocimiento y el aprendizaje desde 

1 Las cursivas son de los investigadores.

la diversidad. Encontramos, pues, que Pamela, 
al declarar que es necesario “configurar nuestro 
pensamiento”, ha constituido una forma de saber 
pedagógico para la intermediación de los conflic-
tos vividos en su práctica docente, a partir de “ver” 
la realidad con los ojos de las partes coparticipes 
del conflicto en el aula.

Esta forma de saber pedagógico, que se mani-
fiesta como un primer paso para la mediación 
de los conflictos, puede concebirse como expre-
sión de una pedagogía de la alteridad, por cuanto 
se basa en el “otro” como principio humano para 
agenciar soluciones a situaciones que enfrenta en 
su cotidianeidad (Ortega-Ruiz, 2013) y que tiene 
en cuenta la otredad sin subalternizarla (Ortiz-
Ocaña et al., 2018). 

Desde el punto de vista de la mediación de con-
flictos en clave para la reconciliación, Zarama 
(2018) arguye que la paz se construye sobre la base 
del valor y respeto que se les otorga a los saberes de 
los actores sociales. Este hecho, desde la experien-
cia de Pamela, implica un proceso de desaprender 
y reaprender nuevas configuraciones de pensa-
miento del “yo” hacia el “nosotros”. Esta lógica de 
reconfiguración de saberes es parte de un camino 
alternativo hacia la decolonización de la pedago-
gía (Walsh, 2013). 

En el siguiente apartado, Pamela continúa refi-
riéndose a los conflictos desde su experiencia en 
el aula.

A lo largo de mi experiencia he aprendido que son 
totalmente inevitables [los conflictos], yo creo por-
que… bueno, es que no sé si verías la microviolencia 
como un conflicto, porque es que el conflicto yo no lo 
veo como algo negativo, porque el conflicto, como defi-
nición, realmente se da en la interacción de dos o más 
personas, o sea… es inevitable que haya conflicto, porque 
se da con la interacción.

En su experiencia como docente practicante de 
inglés, Pamela ha connotado al conflicto como una 
dimensión constitutiva de las interacciones humanas 
y, por ende, inexorable, que no tiene una implica-
ción necesariamente negativa. Este análisis se alinea 
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con las posturas de autores que argumentan que 
los conflictos son un fenómeno natural e inherente 
a las organizaciones sociales (Pérez-Archundia y 
Gutiérrez-Méndez, 2016) y, por ende, son inevi-
tables, al ser transversales a las dimensiones de la 
vida (Arias-Cardona y Arias-Gómez, 2017). En esa 
medida, el conflicto es también un elemento clave 
para el cambio social (Pérez-Archundia y Gutiérrez-
Méndez, 2016) o una oportunidad (Calderón, 
2009).

Este razonamiento suscita un manejo menos ins-
trumentalizado de las situaciones conflictivas en el 
aula, como lo inferimos en todo el segmento narra-
tivo citado. Al comprender el conflicto de manera 
inherentemente humana y contextual, se tiene 
una perspectiva más holística del mismo, la cual 
puede contribuir a evitar el juzgamiento, la  des-
calificación y, por ende, el tratamiento superficial 
del evento conflictivo. Esto implica moverse a una 
arena de problematización para entender la raíz de 
las situaciones (Reyes, 2019) y buscar la transfor-
mación mencionada en el párrafo anterior. De esta 
manera, coincidimos con Reyes en cuanto a que 
esta forma de problematización se distancia de 
“prácticas enraizadas en la colonialidad” (Reyes, 
2019, p. 7), en las que se invierte en dar solucio-
nes superficiales a interpretaciones superficiales y 
racionales de una sola realidad. Una concepción 
colonial del conflicto con frecuencia conduce a 
soluciones instrumentalizadas e insostenibles en 
el tiempo, según el autor.

Hemos discutido el modo como Pamela cons-
truye su visión de los conflictos con base en sus 
experiencias pedagógicas con los estudiantes 
en el aula. Con posterioridad, ella teoriza sobre 
cómo gestiona caminos hacia soluciones pacíficas. 
Dentro del marco de esta investigación, caracteri-
zamos esos caminos como reconciliaciones, ya que, 
en línea con Alzate y Dono (2017), una estrate-
gia de restablecimiento pacífico de las relaciones 
grupales, a partir de la trasformación del conflicto, 
puede ser referida como tal.

Como docente, pues creo que me he dado cuenta de la 
importancia del diálogo, del diálogo tanto maestro-
alumno como alumno-alumno. Un poco le doy más 
importancia al de alumno-alumno, porque yo no siem-
pre voy a estar ahí y quiero que ese ambiente saludable 
sea sostenible sin mí, y que exista una autogestión por 
parte de los niños, pues mi herramienta favorita siem-
pre va a ser la pregunta. La pregunta es poderosa. A veces 
los niños se muestran muy sorprendidos cuando les hacen 
una pregunta y tú notas en su cara cómo está en choque 
con lo que le acabas de preguntar. Ya sea que involucre 
sus sentimientos, no sé, una simple pregunta, sim-
ple entre comillas, una simple pregunta de “¿por qué 
crees que es necesario tratar mal a esa persona?”. Para 
ellos puede ser como… los hace pensar, y eso es lo que 
quiero, [que] ellos logren hacer por sí solos.

Pamela plantea una dimensión profunda del saber 
sobre el restablecimiento de las relaciones entre 
los alumnos, a partir de su praxis acerca de la reso-
lución del conflicto basado en el diálogo. Este 
proceso de teorización se funda en la construc-
ción de los estudiantes como sujetos sociales, con 
capacidad de introspección y agenciamiento, para 
mantener relaciones interpersonales reguladas y 
pacíficas en el tiempo y el espacio. 

Este hallazgo es importante, debido a que, por 
un lado, en la narrativa de Pamela, la reconcilia-
ción es un proceso fluido y no una práctica de 
un momento o el punto final o cierre de un pro-
ceso de construcción de paz (Rettberg y Ugarriza, 
2015); por otro, vemos que Pamela avoca por 
una formación ciudadana sostenible, basada en la 
interpelación por medio de la pregunta y el diá-
logo como forma de problematizar las situaciones. 

Según Reyes (2019), un ejemplo de la manifes-
tación de la colonialidad en la enseñanza se da 
cuando los estudiantes que no se ajustan a la norma 
dominante o no responden a expectativas idea-
lizadas de comportamiento, son subordinados, 
inferiorizados y patologizados. No obstante, una 
práctica de problematización de las situaciones 
no solo no patologiza, sino que, además, fomenta 
valores rehumanizantes en el aula (Reyes, 2019), 
como el respeto. Este razonamiento invoca, según 
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el autor, un potencial transformador en contextos 
encaminados hacia pedagogías decoloniales.

La experiencia de Adelaida

Adelaida realizó su práctica docente en inglés en 
un colegio público de Bogotá durante un año. En 
su proceso, ella observó que hay dimensiones de su 
práctica pedagógica que pueden ser informadas 
por teorías sobre lengua, enseñanza y aprendizaje 
instaladas desde la universidad. No obstante, hay 
otras dimensiones relacionadas con la enseñanza 
que son visibles en su experiencia y que resisten 
al saber abstracto producido en otros lugares de 
enunciación. Estas pueden explicar sus realidades 
locales (Alvarado, 2015), en especial, las que dis-
cutimos en este artículo.

Pues, ya yo veo que muchas situaciones conflictivas que 
no tiene que ver mucho con la lengua como tal, sino en 
el comportamiento del estudiante, lo que es classroom 
management y todo eso, para ser honesta, pocas cosas de 
la clase [en la universidad], en serio, me han servido, 
porque yo he sentido que es como más la experiencia que 
uno va recogiendo mientras se está con los estudiantes, y 
lo que uno ve de otros profesores ya en acción; pero 
como tal, de la teoría y esas cosas, la verdad yo, o sea, 
no hay un momento en que yo pienso y como qué me 
dijo este profesor, no sé qué dijo este autor o cosas 
así, la verdad no [...] Pero más para atrás, la verdad no 
recuerdo algo, no sé, teórico [...] que me haya aportado 
para manejar esas situaciones.

Adelaida parece avanzar en el desmantelamiento 
de la esencia instrumentalizada de la enseñanza del 
inglés, que se ha instalado en este campo en déca-
das de dominación epistémica occidental (Çelebi, 
2019). Al resaltar la escasa vinculación que ve 
entre la teoría aprendida en la universidad y las 
realidades vividas en su contexto de práctica, ella 
se refiere al carácter predominantemente teórico del 
programa de formación docente en el que estudió, el 
cual tiene un énfasis en la competencia de la lengua 
(inglés o francés), lingüística, teorías de adquisición, 
así como en enfoques y metodologías de enseñanza 
del inglés (Buendía y Macías, 2019) enunciados 
en el Norte global. No obstante, la tensión que 
Adelaida hace de esos saberes descontextualizados 

se produce al repensar sus prácticas como parte de 
un conjunto más amplio de experiencias educati-
vas, allende el mero propósito de llevar a cabo el 
aprendizaje de la lengua (Pennycook, 2010).

Los reaprendizajes sobre la enseñanza que hace 
Adelaida se dan en función de las formas como sus 
estudiantes coexisten en su clase, formas que, en 
ocasiones, son “situaciones conflictivas”, que ella 
clasifica en el constructo “manejo de clase” (cate-
goría abstracta para clasificar las manifestaciones 
psicosociales de los estudiantes que no se ajustan 
al canon de compartimento en la escuela). Estos 
reaprendizajes nos interpelan sobre la naturaleza 
fragmentaria y esencial del conocimiento tradi-
cional-occidental-moderno, el cual desvincula el 
saber del ser, y a este, a su vez, de sus voces y expe-
riencias históricamente invisibilizadas.

Adelaida relaciona esas situaciones conflicti-
vas en el aula con la enseñanza que trasciende el 
inglés como un sistema para codificar significados. 
Este hallazgo representa un avance en un camino 
alternativo de resignificación de las pedagogías 
coloniales aprendidas como docente en forma-
ción, en función de la convivencia social (Leiva, 
2008), como se observa en el siguiente segmento.

La verdad, antes la percepción era como mucho más 
hacia la lengua, como que les voy a enseñar inglés, 
entonces para hablarla, leer, escucharla, lo que sea. 
Entonces, uno no puede como mirar solamente ese 
aspecto de cómo les voy a enseñar los números y ya. 
[...] que ellos también como que vean que no es solo, 
o sea, que más que aprender la lengua, hay otras cosas 
para ellos que uno les pueda aportar. Por ejemplo, en el 
caso de que se escuchen entre ellos; entonces, también 
hay que enseñarles respeto, tolerancia y esas cosas que 
antes yo no las pensaba en mi imaginario de un profe-
sor de inglés, hasta el momento que entré a la práctica. 
Entonces, han sido percepciones como que han ido 
cambiando en este año que he estado ahí en el colegio.

Adelaida expone un saber que se sobrepone al 
saber disciplinar objetivizante, en el cual no se 
hace un rechazo o negación a formas de enseñar 
inglés basadas en lo lingüístico. En vez de esto, 
creemos que Adelaida problematiza el hecho de 
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que la pedagogía de lengua tradicional occidental 
debe dialogar con una pedagogía otra de forma-
ción para la coexistencia, que en nuestra mirada 
puede ser un motor de reconciliación desde las 
aulas. Destacamos que este saber emana de su 
interacción con un territorio vivo, donde coexis-
ten sus prácticas, estudiantes y sus imaginarios de 
ser docente. Esta lógica del saber reconfigurado, 
en función de los lugares desde donde se enun-
cian, refuerza la necesidad de superar la episteme 
cartesiana de que el pensar determina el vivir-exis-
tir. En vez de esto, el vivir determina el pensar. Según 
Walsh (2008, p. 209), la opción “pienso según donde 
vivo” apunta a una epistemología, pedagogía y razón 
decoloniales.

La experiencia de Adelaida es una forma, entre 
muchas otras, en las que en un contexto particular 
de enseñanza del inglés se puede visionar cons-
trucciones de una sociedad diversa, más inclusiva y 
plural, a partir de la formación no solo de compe-
tencias lingüísticas, sino también para la tolerancia 
y la reconciliación. En esta línea de ideas, esta 
posibilidad toma forma si nuestros proyectos se 
encaminan hacia desaprendizajes y reaprendizajes 
que implican repensar nuestro objeto de estudio. 
Así, los docentes de lenguas podrían emerger de 
su lugar de subalternidad en los que lo sumerge 
el “inconsciente colectivo colonizado” (Walsh, 
2013, p.  59), reforzado por modelos de saber 
eurocéntricos predominantes en su formación 
(Ubaque-Casallas y Aguirre-Garzón, 2020).

Conclusiones

Las experiencias y los saberes analizados sobre el 
conflicto y la reconciliación emergen desde una 
visión problematizadora de las historias y viven-
cias en los colegios en los cuales Pamela y Adelaida 
enseñaban. En esta praxis, se vinculan elemen-
tos que yacían invisibles a su mirada mistificada 
de enseñar inglés, gestada principalmente en la 
universidad. Entre estos elementos hemos desta-
cado construcciones localizadas sobre conflictos, 
reconciliaciones, coexistencias y subjetividades 
docentes asociadas a contextos de enseñanza del 

inglés. Igualmente, a lo largo de este proceso, las 
estudiantes-profesoras empezaron a construir a 
sus alumnos como sujetos sociales y a la enseñanza 
del inglés como una práctica social humanizadora.

En las voces analizadas, el conflicto y la ense-
ñanza del inglés se ven como dimensiones que se 
vinculan indefectiblemente. Situaciones conflic-
tivas manifestadas en el aula son caracterizadas 
tradicionalmente como fallos en el manejo de la 
disciplina. Sin embargo, se vio cómo estos con-
flictos pueden ser una oportunidad de formación 
pedagógica y de ciudadanía. Allí, las estudiantes-
profesoras se interpelan sobre cómo reconciliar su 
visión fragmentada de ser docente de lengua con 
otros proyectos de prácticas educativas sociales 
liberadoras, donde las agendas lingüísticas de 
enseñanza dialogan con pedagogías otras. Es en 
estas urdimbres comunicativas entre diálogos 
sobre la práctica en el aula y la reflexión alrededor 
de los conflictos, donde las docentes en forma-
ción reconfiguran sus saberes sobre pedagogías y 
coexistencias.

Los conflictos, pensados por las estudiantes-pro-
fesoras como fenómenos connaturales al sujeto 
(Arias-Cardona y Arias-Gómez, 2017), se cons-
truyen como un saber pedagógico, al reconocer a 
la otredad con sus formas diversas de ser, saber y 
existir en el aula. Este ejercicio de poner nuestra 
mirada desde el lugar del otro, aunque complejo, 
nos habla de una restitución de las subjetividades 
de sus estudiantes, invisibilizadas por una lectura 
racional de educar. En este sentido, estas lógicas 
se traducen como contranarrativas al orden hege-
mónico, que normaliza y naturaliza visiones y 
prácticas deshumanizadoras, propias de contextos 
educativos en condiciones de colonialidad, donde 
se ve a las estudiantes-profesoras como objetos 
de enseñanza abstractos y subordinados (Reyes, 
2019).

Por otro lado, la reconciliación no es solo un 
instrumento para establecer vínculos donde la 
víctima reflexiona en torno a la ofensa (Castrillón-
Guerrero et al., 2018). En estas experiencias 

http://www.udea.edu.co/ikala


659

Íkala SabereS Sobre conflictoS y reconciliacioneS en la práctica pedagógica de docenteS de ingléS en formación

Medellín, ColoMbia, Vol. 27 issue 3 (septeMber-deCeMber, 2022), pp. 646-662, issn 0123-3432
www.udea.edu.co/ikala

docentes hay reconciliaciones (en plural) que emer-
gen como un tránsito hacía la coexistencia, hacia 
un dominio social autosostenible en el tiempo-
espacio, donde el victimario, refiriéndonos a la 
experiencia de Pamela con sus estudiantes, tam-
bién puedan autorreflexionar sobre su ofensa por 
medio de la pregunta y la interpelación. En otros 
momentos, estas reconciliaciones se manifiestan 
también desde la alteridad, al reconocer al otro 
y sus comprensiones del mundo, en contraparte 
de la oferta invisibilizadora de la pedagogía occi-
dental-moderna. Asimismo, desde lo pedagógico, 
cuando Adelaida concibe, como base para la recon-
ciliación, un tránsito dialógico entre la pedagogía de 
lengua tradicional occidental y una pedagogía otra 
de formación para la coexistencia. Para lograr estas 
reconciliaciones es necesario una apertura de los 
contextos y las prácticas, donde se puedan encontrar 
multiplicidad de mundos: “Los mundos no narra-
dos, los mundos excluidos” (Zarama, 2018, p. 34).

Hemos hablado de estos saberes como pedago-
gías de reconciliación, ya que, apoyados en Zarama 
(2018), ellas no solo valoran y respetan los sabe-
res de todos los actores sociales, sino que además 
erosionan el pensamiento pedagógico colonial. 
Son saberes constructores de procesos de subjeti-
vación en las mediaciones entre los actores de la 
enseñanza y el aprendizaje, y son pedagogías que 
operan en clave de problematización del orden 
neoliberal de ser y saber, que acentúa la individua-
lidad y la competencia, imperante en los sistemas 
educativos de la periferia (Todone, 2018). Estas 
pedagogías no imaginan el inglés solo como objeto 
de estudio; más bien lo entienden como vehículo 
para la construcción de prácticas humanizado-
ras de conocimiento y reconocimiento, donde los 
docentes aprenden una forma de lectura propia de 
su mundo, no generalizable ni universal. 

Finalmente, estas teorizaciones, como se evidenció 
en las voces de las participantes, se construyen den-
tro del aula, pero sus alcances fuera de ella, si bien 
no son discutidas directamente por las docentes 
practicantes, creemos podrían tener implicaciones 

para la convivencia tolerante de futuros ciudada-
nos en una sociedad en crisis.

Se aboga por que las instituciones que forman 
docentes inclinen más su interés hacia las expe-
riencias generadoras de saber que los practicantes 
redimensionan en los contextos donde se vuelven 
docentes, mismos contextos que se constituyen 
sobre las realidades sociales conflictivas que vive 
el país. Para lograr este giro epistemológico, se 
hace necesario inicialmente cuestionar las lógicas 
racionales y jerárquicas con las que muchas veces 
se concibe la educación en la universidad actual, y 
que la alejan de su propósito como constructora 
de paz.
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