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constelación de palabras

Escriban todas las palabras que se vienen a su cabeza 

cuando digo: 

Interculturalidad



Las palabras escritas nos permiten

Reflexionar y construir conocimiento identificando 

dimensiones en torno a un enfoque de Interculturalidad 



Las dimensiones identificadas nos permiten:
Reconocer tensiones de procesos sociales fuera y dentro del ámbito educativo, 

que inciden en prácticas pedagógicas y/o discursivas que tenemos educadoras/es 

y docentes por ejemplo: prejuicios, discriminación, racismo, nacionalismos, otros). 



Las dimensiones identificadas nos permiten:

Reconocer tensiones de procesos sociales fuera y dentro del ámbito escolar que 
inciden en prácticas pedagógicas y/o discursivas que tenemos educadoras/es y 
docentes. (por ejemplo: prejuicios, discriminación, racismo, nacionalismos, 
otros)



CONSTRUYENDO ENFOQUES Maldonado y Del Valle (2016): 
Interculturalidad como encuentro: comunicación entre personas que se perciben como
pertenecientes a diferentes culturas (Rodrigo 2000:12); caracterizada por la comprensión
discursiva y simbólica de estos fenómenos (Del Valle 2004), considera las diásporas que
acontecen en los territorios, las redes de comunicación, la comprensión y conciencia de
la otredad.

Interculturalidad y política colonial: reconociendo el escenario político nacional y
normativo, que tensiona y problematiza las políticas de carácter colonialistas que
subyacen en algunas medidas y normativas en torno a la interculturalidad, perpetuando
asimetrías de poder, en tanto la implementación de políticas que obvian estructuras
asimétricas, asimilacionistas y coyunturales, políticas y económicas.(Walsh 2013)



CONSTRUCCIÓN DEL ENFOQUE 

Interculturalidad como problema disciplinario, identificando la
necesidad de concebirla como un fenómeno complejo que requiere de
problematización desde diversos campos del
conocimiento.(antropología, lingüística, didáctica, salud, etc.)

Interculturalidad “desde abajo”, como caracterización de un proyecto
político que implica movimientos sociales indígenas con participación y
dejando de lado sesgos instrumentales que desvirtúan sus alcances
políticos, territoriales y de agencia social, cultural y sociopolítica.



Perspectivas de Interculturalidad Catherine Walsh (2011) 

Distingue tres perspectivas de la interculturalidad:

– Relacional: centra sus discrusos y acciones en en “contacto e intercambio entre culturas, es decir, 
entre personas, prácticas, saberes, valores y tradiciones culturales distintas, los que podrían darse 
en condiciones de igualdad o desigualdad”. Lmita la interculturalidad al contacto e invisibiliza los 
problemas estructurales que hay detrás. 

– Funcional: reconocimiento de la diversidad para resolver el problema de las “minorías”. Busca su 
inclusión en la sociedad nacional y la estructura social establecida. Considera  convivencia y 
“tolerancia”, pero sin tocar las causas de la asimetría y desigualdad social y cultural. 

– Crítica: la diversidad se ha transformado en una diferencia que se construye dentro de una 
estructura y matriz colonial de poder racializado y jerarquizado. Busca “la transformación de las 
estructuras, instituciones y relaciones sociales, y la construcción de condiciones de estar, ser, 
pensar, conocer, aprender, sentir y vivir distintas”.



Interculturalidad y enfoque de Derecho
NORMATIVAS INTERNACIONALES: NO MÁS DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA . NIÑOS YNIÑAS COMO SUJETOS DE
DERECHOS:

VIDEO: YO NO SOY TRAPACERO https://www.youtube.com/watch?v=rnqGu7qXvX8



Interculturalidad Educación Parvularia
¿Por qué y para qué educación intercultural?

• Identidad, memoria, historia, territorio.

• Dimensión sociopolítica: Enfoque de derechos como sustento del 
trabajo educativo y pedagógico en Educación Parvularia.

• Contribuye a la formación integral de las personas e identidad país.

• Nutre el Sistema educativo: diversidad de sociedades y pueblos, 
saberes según territorios; legados políticos, territoriales, culturales y 

lingüísticos.



NORMATIVAS EDUCACIÓN EN CHILE
Interculturalidad:
Interculturalidad. El sistema debe reconocer y valorar al individuo en su especificidad cultural y de origen,
considerando su lengua, cosmovisión e historia. (Ley General de Educación, Art. 3º).

Inclusión:
Visto como política, enfoque de derecho, práctica y orientación valórica. (UNESCO 2005, 2009, 2015. Ministerio de
Educación 2016).

Educación inclusiva:
Proceso que transforma todos los centros en los que se producen procesos de enseñanza aprendizaje; “se debe
atender a todos los niños y las niñas, con especial énfasis en aquellos quienes requieren mayor protección, tales
como: pueblos indígenas, migrantes, poblaciones rurales, diversidad sexual y de género, privados de libertad, con
discapacidad, con alguna enfermedad y con dificultades de aprendizaje, para brindar oportunidades de aprendizaje
a todos los párvulos, jóvenes y adultos”.
(BCEP:22)



EjEMPLOS: Bases Curriculares. Identificando acciones desde lo curricular para la 

interculturalidad

Núcleo Identidad y Autonomia: se espera potenciar en las niñas y en los niños habilidades, 

actitudes y conocimientos que les permitan la construcción gradual de su identidad como sujetos 

únicos y valiosos, y a la vez adquieran progresiva independencia, confianza, autovalencia y 

autorregulación, en

los distintos planos de su actuar. De esta manera, amplían la conciencia de sí mismos y sus 

recursos de autoestima e iniciativa.

Sala Cuna Segundo Nivel (Medio) Transición

Reconocer algunos rasgos distintivos de su

identidad, tales como: su nombre y su imagen

física en el espejo.

Comunicar algunos rasgos de su identidad,

como su nombre, sus características

corporales, género y otros.

Identificar alimentos que se consumen en

algunas celebraciones propias de su familia y

comunidad.

Comunicar rasgos de su identidad de género,

roles (nieta/o, vecino/a, entre otros), sentido de

pertenencia y cualidades personales.



Bases Curriculares: Núcleo: Convivencia y Ciudadanía:
Se espera potenciar en los niños y las niñas, las habilidades, actitudes y conocimientos que les permitan convivir en
armonía, descubriendo y ejerciendo
progresivamente su ciudadanía y generando identificación con una comunidad inclusiva sobre la base de los
derechos propios y los de los demás

OA:
Manifestar interés por participar en celebraciones de su entorno significativo.
Colaborar en actividades, conmemoraciones o celebraciones culturales de su familia
y comunidad.

Manifestar interés para interactuar con niños y niñas, reconociendo la diversidad de sus características y formas de
vida (costumbres, fisonomía, lingüística, entre otras).

Apreciar el significado que tienen para las personas y las comunidades, diversas
manifestaciones culturales que se desarrollan en su entorno.

Apreciar la diversidad de las personas y sus formas de vida, tales como: singularidades fisonómicas, lingüísticas,
religiosas, de género, entre otras.



Contexto Wall Mapu: IDENTIFICACIÓN DE TEMAS PARA 
UNIDADES DE APRENDIZAJE  

• Futalwillimapu e identidades territoriales
• Meli folil Küpan ‘los cuatro orígenes de las personas’
• El kultrung y la cosmovisión mapuche
• Tuwun y Kupan
• Antroponimias significado de los nombres- Toponimias 

significado de los lugares
• Ül cantos, comidas, arte en general, 
• Juegos mapuche



CONTEXTO MIGRACIÓN: ESTUDIO JUNJI: “Comprendiendo las prácticas y discursos de la
comunidad educativa frente a la incorporación de niños y niñas hijos/as de inmigrantes y
sus familias en dos jardines de la comuna de estación central” (2013).

Tensiones que evidencia el estudio:
Hallazgos en torno a “jerarquía de inmigrantes”: prejuicios ante peruanos (mentirosos,
poco higiénicos, desordenados, borrachos, feos). Haitianos: “los buenos inmigrantes”.
Más cultos (hablan más de un idioma).Más respetuosos (similar a colombianos en
contexto educativo). Sumisos y victimizados
Barrera lingüística como fuente de incertidumbre: burlas e incomunicación.
Madres inmigrantes (sobre todo de haitianas y dominicanas), creencias: desapego,
abandono, dejar ser, maltrato, dar más importancia al trabajo que a los niños.
Existen discursos recopilados en el Estudio, que hijos e hijos de haitianos: retrasarían los
procesos de aprendizaje de niños chilenos; y que presentan agresividad y mal
comportamiento, al “no adaptarse”.



Tensiones:

Se evidencian hallazgos: significaciones respecto al color de la piel de niños(as) “negro” o “negrito” visto como

insulto: necesidad de algunas educadoras de suavizar como “morenito”.

Se recogieron discursos en torno a las siguientes problemáticas que implican otros problemas en la construcción
de sociedad:
“Amenazan puestos de trabajo y bajan los sueldos de chilenos”
“Invaden los servicios públicos y amenazan su buena utilización por parte de chilenos”
“Inmigrantes tienen más beneficios sociales que los chilenos (salud, educación, trabajo y vivienda)”
“En educación parvularia: tienen prioridad frente a los chilenos”
“Invasión en el barrio”
“Amenaza a costumbres y moral chilena: desordenan el país, potencian lo “sucio” de Chile”



Propuestas de Buenas Prácticas Identificadas en el

estudio:

JUNJI 2013: Frente a diferencia de alimentación y etapas en que se introducen distintos tipos de alimentos en la

dieta de los niños: p.e. dar alimento más espeso.

Degustación de alimentos de los diferentes países, organización de fiestas en que se representan los bailes típicos

de cada país.

Ambientación de las salas de clases y los espacios comunes: banderas y representación visual de niños(as)

Incorporar rincones con elementos que traen los propios niños (reconocimiento e identidad) que no surge desde la

representación del jardín sobre el “otro” ni les obliga a reconocerse en base a hitos y símbolos universales de su

nación y cultura.

Diccionario español-creole: explícitamente organizada y diseñada desde la dirección del establecimiento, con el fin

de obtener un resultado, resolver una necesidad.

Primer momento táctico: conocer e informarse sobre inmigración haitiana.



Hallazgos y desafíos :
ESTUDIO CPEIP/UNESCO 2017:

Transformar la intercultuturalidad Concepción de la interculturalidad más como un contenido que como un
enfoque (escasa problematización del “inter”, del encuentro [tenso] entre culturas).

En consecuencia, se observa escasa transversalización de la interculturalidad, que suele acotarse al SLI o
asignaturas específicas que en teoría lo permiten con más facilidad, como Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
Escasa transversalización del bilingüismo, y asimilacionismo en el caso del creole.

Cuesta recurrir al enfoque intercultural para poner en tensión las formas tradicionales de trabajo didáctico y
evaluación.

La identificación indígena soslaya la migrante, y a la inversa, según el escenario.
Poco abordaje de la presencia afrodescendiente y el racismo asociado a esa población y a la indígena.



Algunos materiales:
● Kiñe Rupa - Ngellipun
● Pichintun (con sus respectivos análisis)
● “Kom pichikeche kimmapudunguay waria mew. Implementación de una 

propuesta pedagógica para la enseñanza de la lengua mapuche en niños
preescolares” (folio 20976-1). 
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