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RESÚMEN 

 
La presente investigación tiene como objetivo principal diseñar e 

implementar un enfoque educativo contextualizado y culturalmente relevante para la 

educación básica de los indígenas Ishir Ybytoso en el Gran Chaco. Inspirado en los 

principios de Paulo Freire, el estudio busca preservar la identidad cultural, 

empoderar a los estudiantes y fomentar su participación activa en el desarrollo 

comunitario. La relevancia cultural y comunitaria se destaca como un componente 

fundamental, reconociendo la necesidad de una educación que respete y valore la 

rica herencia cultural de los Ishir Ybytoso s. La participación activa de la comunidad en 

la toma de decisiones educativas se considera esencial para garantizar la 

adaptabilidad y la autenticidad del enfoque propuesto. La investigación se apoya en 

la colaboración con de docentes, líderes comunitarios y estudiantes, para desarrollar 

estrategias educativas que respondan a las necesidades y aspiraciones locales. La 

participación activa de la comunidad en el diseño e implementación del currículo 

busca fortalecer la relevancia y calidad de la educación básica Ishir Ybytoso. 

La viabilidad de la investigación se fundamenta en el acceso a la comunidad, 

la disposición de participantes clave, el apoyo institucional y la aplicación de una 

metodología adecuada que permita la recopilación de datos significativos. La ética y 

la sensibilidad cultural son aspectos cruciales para garantizar la colaboración 

respetuosa y ética con la comunidad Ishir Ybytoso.  El estudio busca contribuir a 

la literatura existente sobre educación indígena, enfocándose en el empoderamiento 

cultural y la preservación de la identidad. Se espera que los resultados de la 

investigación proporcionen recomendaciones y directrices prácticas para la 

implementación de una educación básica contextualizada y culturalmente relevante 

en comunidades indígenas similares. Este resumen refleja la aspiración de la 
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investigación de generar impactos significativos en la educación de los indígenas 

Ishir Ybytoso, promoviendo un enfoque que no solo transmita conocimiento 

académico, sino que también fortalezca la identidad cultural y prepare a los 

estudiantes para enfrentar los desafíos de manera activa y empoderada. Resumen 

de la Investigación: La presente investigación tiene como objetivo principal diseñar e 

implementar un enfoque educativo contextualizado y culturalmente relevante para la 

educación básica de los indígenas Ishir Ybytoso en el Gran Chaco. Inspirado en 

los principios de Paulo Freire, el estudio busca preservar la identidad cultural, 

empoderar a los estudiantes y fomentar su participación activa en el desarrollo 

comunitario. La relevancia cultural y comunitaria se destaca como un componente 

fundamental, reconociendo la necesidad de una educación que respete y valore la 

rica herencia cultural de los Ishir Ybytoso. La participación activa de la comunidad en 

la toma de decisiones educativas se considera esencial para garantizar la 

adaptabilidad y la autenticidad del enfoque propuesto. El estudio busca contribuir a la 

literatura existente sobre educación indígena, enfocándose en el empoderamiento 

cultural y la preservación de la identidad. Se espera que los resultados de la 

investigación proporcionen recomendaciones y directrices prácticas para la 

implementación de una educación básica contextualizada y culturalmente relevante 

en comunidades indígenas similares. Este resumen refleja la aspiración de la 

investigación de generar impactos significativos en la educación de los indígenas 

Ishir Ybytoso, promoviendo un enfoque que no solo transmita conocimiento 

académico, sino que también fortalezca la identidad cultural y prepare a los 

estudiantes para enfrentar los desafíos de manera activa y empoderada. 
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SUMMARY 

 
This research aims to design and implement a contextually and culturally relevant 

educational approach for the basic education of the Ishir Ybytoso indigenous people in the 

Gran Chaco. Inspired by the principles of Paulo Freire, the study seeks to preserve cultural 

identity, empower students, and encourage their active participation in community 

development. Cultural and community relevance is highlighted as a fundamental 

component, recognizing the need for education that respects and values the rich cultural 

heritage of the Ishir Ybytoso s. Active community involvement in educational decision-making 

is considered essential to ensure the adaptability and authenticity of the proposed 

approach. The research relies on collaboration with key stakeholders, including teachers, 

community leaders, and students, to develop educational strategies that respond to local 

needs and aspirations. Active community participation in the design and implementation of 

the curriculum aims to strengthen the relevance and quality of Ishir Ybytoso basic education. 

The feasibility of the research is grounded in community access, the willingness of key 

participants, institutional support, and the application of an appropriate methodology that 

allows for the collection of meaningful data. Ethics and cultural sensitivity are crucial 

aspects to ensure respectful and ethical collaboration with the Ishir Ybytoso community. 

The study seeks to contribute to existing literature on indigenous education, focusing on 

cultural empowerment and identity preservation. It is expected that the research results will 

provide recommendations and practical guidelines for the implementation of contextually 

and culturally relevant basic education in similar indigenous communities. This summary 

reflects the research's aspiration to generate significant impacts on the education of the 

Ishir Ybytoso indigenous people, promoting an approach that not only conveys academic 

knowledge but also strengthens cultural identity and prepares students to actively and 

empoweringly face challenges. 



19 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
El pueblo Ishir Ybytoso, una comunidad indígena de profunda riqueza cultural 

y arraigo ancestral, ocupa un lugar destacado en la historia y el tejido social de su 

región. A lo largo de los años, los Ishir Ybytoso han perseverado en medio de 

desafíos cambiantes, manteniendo vivas sus tradiciones y valores en un mundo en 

constante transformación. Esta investigación tiene como objetivo arrojar luz sobre la 

historia, la cultura y la interacción de la educación con la identidad Ishir Ybytoso, 

explorando cómo los sistemas educativos previos han influido en su comunidad y 

cómo la educación actual puede respaldar la preservación y revitalización de su 

identidad. 

Los Ishir Ybytoso, también conocidos como "Ishir" en su lengua nativa, 

habitan principalmente en las regiones del Chaco paraguayo, una vasta y diversa 

área geográfica que abarca tanto territorios áridos como subtropicales. Su identidad 

cultural está intrincadamente entrelazada con su entorno natural, ya lo largo de los 

años han desarrollado una relación única con la tierra, la flora y la fauna que los 

rodea. La lengua Ishir Ybytoso, perteneciente a la familia de lenguas Zamuco, ha sido 

un medio crucial para la transmisión de su conocimiento ancestral y sus valores a 

través de las generaciones. 

El corazón de la cultura Ishir Ybytoso reside en sus tradiciones y valores, los 

cuales abarcan desde prácticas espirituales profundamente arraigadas hasta 

sistemas de parentesco que influyen en la organización social y las relaciones 

interpersonales. Sus rituales, danzas y ceremonias son manifestaciones tangibles de 

una cosmovisión única que une a la comunidad y da significado a su existencia. En 

un mundo globalizado y cambiante, los Ishir Ybytoso han demostrado resiliencia al 

preservar estas tradiciones como una forma de fortalecer su cohesión interna y 

mantener su identidad enraizada en su pasado. 
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Sin embargo, a lo largo de la historia, los Ishir Ybytoso también han 

enfrentado desafíos significativos, muchos de los cuales han estado vinculados a la 

educación. La llegada del colonialismo y la imposición de sistemas educativos 

externos durante el siglo XIX tuvieron un profundo impacto en la comunidad, a 

menudo llevando a la pérdida de su lengua y tradiciones. A medida que la 

educación formal se convirtió en una herramienta para la asimilación, surgieron 

tensiones entre la preservación de la identidad cultural y la búsqueda de 

oportunidades educativas. 

Esta investigación se sumerge en la historia y la cultura de los Ishir Ybytoso, 

explorando cómo la educación ha interactuado con su identidad a lo largo del tiempo. 

Examina cómo los sistemas educativos anteriores han dejado huellas en la 

comunidad y cómo la educación actual puede ser un vehículo para fortalecer la 

identidad Ishir Ybytoso en una época de cambio y desafíos globales. Al hacerlo, se 

busca contribuir a un diálogo más amplio sobre la importancia de la educación 

culturalmente sensible y respetuosa de los derechos indígenas en las sociedades 

contemporáneas. La educación es un pilar fundamental en el desarrollo y 

empoderamiento de las sociedades, ya que no solo transmite conocimiento, sino que 

también influye en la formación de identidades culturales, valores y aspiraciones de 

las comunidades. En el contexto global, las comunidades indígenas han sido 

históricamente afectadas por desigualdades educativas, desafíos culturales y 

barreras lingüísticas. Este fenómeno se refleja en la comunidad de los indígenas 

Ishir Ybytoso, una población ancestral que enfrenta diversos obstáculos en su 

acceso a una educación básica de calidad que respeta y promueva su identidad 

cultural única. La educación básica es esencial para el crecimiento individual y 

colectivo de los Ishir Ybytoso, pero su implementación ha estado marcada 
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por la tensión entre la preservación de su cultura y la integración en sistemas 

educativos nacionales. La introducción de modelos educativos estándar ha generado 

dilemas en torno a la lengua de instrucción, la pertinencia cultural del contenido y la 

participación activa de la comunidad en la toma de decisiones educativas. Como 

resultado, el desafío radica en diseñar enfoques pedagógicos que honren y valoren la 

identidad Ishir Ybytoso, al tiempo que brindan herramientas para enfrentar los 

desafíos modernos y fomentar el desarrollo sostenible. 

Esta tesis doctoral se propone investigar en profundidad la situación de la 

educación básica entre los indígenas Ishir Ybytoso. A través de un análisis 

multidisciplinario que abarca aspectos antropológicos, educativos y socioculturales, 

se buscará comprender los factores que influyen en la calidad y accesibilidad de la 

educación en esta comunidad. Además, se explorarán los métodos y enfoques 

educativos que han sido exitosos en otros contextos indígenas y que podrían 

adaptarse de manera pertinente a la realidad Ishir Ybytoso. 

La voz de la comunidad Ishir Ybytoso será central en este estudio, ya que 

sus perspectivas y experiencias proporcionarán una visión completa de los desafíos y 

oportunidades en el ámbito educativo. A partir de los hallazgos, se pretende 

proponer recomendaciones concretas para mejorar la educación básica Ishir 

Ybytoso, respetando sus valores culturales y fomentando una educación inclusiva, 

participativa y de calidad. En resumen, esta investigación se adentra en el complejo 

entramado de la educación básica de los indígenas Ishir Ybytoso, con el objetivo de 

arrojar luz sobre las dinámicas culturales y educativas que influyen en su desarrollo 

como comunidad. Al abordar este tema, se busca contribuir a la creación de un 

diálogo enriquecedor sobre cómo la educación puede ser un catalizador para el 

fortalecimiento cultural y la promoción de oportunidades equitativas para los Ishir 

Ybytoso en un mundo en constante evolución. 
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

La educación básica de los indígenas Ishir Ybytoso se sitúa en un cruce de 

desafíos culturales, sociales y educativos que impactan directamente en la identidad 

cultural, el bienestar y el desarrollo de esta comunidad. Los Ishir Ybytoso, un grupo 

indígena que habita en la región del Gran Chaco en América del Sur, enfrentan una 

serie de obstáculos en su búsqueda de una educación que sea culturalmente 

relevante, inclusiva y empoderadora. La falta de un enfoque educativo intercultural y 

bilingüe, la pérdida gradual de la lengua y tradiciones Ishir Ybytoso entre las 

generaciones más jóvenes, así como la participación comunitaria limitada en la toma 

de decisiones educativas, son solo algunas de las cuestiones que han erosionado la 

capacidad de la comunidad para preservar y fortalecer su identidad única. 

La imposición histórica de modelos educativos occidentales y la falta de 

atención a las necesidades específicas de los Ishir Ybytoso han contribuido a un 

escenario en el que la educación formal a menudo no refleja ni valora la rica herencia 

cultural de la comunidad. Esta desconexión entre la educación y la identidad cultural 

no solo afecta la autoestima y el sentido de pertenencia de los estudiantes Ishir 

Ybytoso, sino que también tiene un impacto más amplio en la cohesión comunitaria y 

en la capacidad de la comunidad para mantener su identidad en un mundo. 

globalizado. 

Además, la falta de acceso a recursos educativos adecuados y la persistente 

brecha en la retención escolar en niveles superiores de educación básica plantean 
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preocupaciones sobre la calidad y la continuidad de la educación entre los Ishir 

Ybytoso. La falta de materiales didácticos pertinentes, así como la ausencia de 

tecnología en las escuelas, han perpetuado un entorno de aprendizaje subóptimo. 

Estos desafíos se vuelven aún más pronunciados en comunidades remotas y con 

escasos recursos como la Ishir Ybytoso. 

En este contexto, la necesidad de una educación básica Ishir Ybytoso que 

honra la identidad cultural y fomenta la participación comunitaria se presenta como 

un problema apremiante. La falta de un enfoque educativo que integre el 

conocimiento tradicional Ishir Ybytoso en el currículo y promueva la colaboración 

entre docentes y líderes comunitarios limita las oportunidades para que los Ishir 

Ybytoso adquieran una educación que los empodere y se preparen para enfrentar los 

desafíos del mundo contemporáneo sin renunciar a su rica herencia cultural. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

La educación básica de los indígenas Ishir Ybytoso plantea una serie de 

desafíos fundamentales que afectan la preservación cultural, la identidad y el 

desarrollo de esta comunidad. La imposición de modelos educativos no adecuados a 

sus realidades y la falta de un enfoque que integre su cultura y lengua han llevado a 

la pérdida gradual de la identidad Ishir Ybytoso entre las nuevas generaciones. Como 

destaca Chilisa (2012), "las comunidades indígenas enfrentan una lucha constante 

para mantener su conocimiento, valores y tradiciones en un entorno educativo que a 

menudo no refleja ni respeta su cosmovisión y modos de vida". 

La desconexión entre la educación formal y la identidad cultural se ha 

convertido en un obstáculo significativo para el bienestar de la comunidad Ishir 

Ybytoso. Esta brecha, como señala Velásquez y Mendoza (2016), "tiene un impacto 

profundo en la autoestima y en la cohesión comunitaria, lo que a su vez puede limitar 

el desarrollo sostenible de la comunidad en un mundo globalizado". Además, la falta 

de acceso a recursos educativos adecuados, como subraya González (2015), 

"perpetúa la desigualdad y limita las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes 

Ishir Ybytoso ". 

La participación comunitaria y la colaboración docente-comunidad son 

aspectos cruciales que han sido insuficientemente abordados en el contexto de la 

educación básica Ishir Ybytoso. Como argumenta Barton y Osborne (2018), "la 

colaboración entre docentes y líderes comunitarios puede ser un catalizador para el 

desarrollo de enfoques pedagógicos contextualizados y culturalmente sensibles". Sin 

embargo, la falta de espacios reales para el diálogo y la toma de decisiones 

compartidas en la educación Ishir Ybytoso ha limitado la implementación efectiva de 
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estas estrategias. 

En este sentido, el problema de investigación radica en cómo diseñar e 

implementar un enfoque educativo intercultural y bilingüe que promueva la 

preservación de la identidad Ishir Ybytoso, fortalezca la comunidad y brinde a los 

estudiantes las herramientas necesarias para un futuro exitoso en un mundo en 

constante cambio. Se busca explorar cómo la educación básica Ishir Ybytoso puede 

transformarse en un vehículo para el empoderamiento cultural y social, y cómo la 

participación activa de la comunidad puede ser integrada de manera efectiva en el 

proceso educativo. 

La educación intercultural y bilingüe es un enfoque ampliamente 

recomendado para abordar los desafíos que enfrentan las comunidades indígenas 

en la educación. Freire (1970) sostiene que "una educación auténticamente liberada 

debe involucrar una interacción respetuosa y dialógica entre las culturas presentes 

en el proceso educativo". Sin embargo, en el caso de los Ishir Ybytoso, esta 

interacción dialógica ha sido insuficiente para asegurar que su educación refleje su 

cosmovisión única y enriquezca su identidad. 

La pérdida de la lengua indígena ha sido considerada como una pérdida de 

patrimonio cultural y conocimiento. Smith (2012) destaca que "las lenguas indígenas 

no solo son vehículos de comunicación, sino que también encapsulan formas únicas 

de comprender y experimentar el mundo". En el contexto Ishir Ybytoso, la falta de 

una educación bilingüe plantea la pregunta: ¿cómo puede diseñarse un currículo que 

permita a los estudiantes Ishir Ybytoso adquirir competencia en la lengua oficial del 

país sin sacrificar la vitalidad de su lengua materna? 

El enfoque educativo centrado en la comunidad y la participación comunitaria 

ha demostrado ser efectivo en contextos indígenas. Wenger (1998) destaca que "las 

comunidades de práctica involucran la participación activa y la co-creación del 
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conocimiento entre sus miembros". Sin embargo, en las escuelas Ishir Ybytoso, la falta 

de participación efectiva de la comunidad en la toma de decisiones educativas 

sugiere una brecha entre la teoría y la práctica. La interrogante crucial es: ¿cómo 

pueden los docentes y líderes comunitarios colaborar de manera más efectiva para 

co- diseñar una educación que refleje las necesidades y valores Ishir Ybytoso? 

La globalización plantea nuevos desafíos para la educación indígena. 

Ladson-Billings (1995) señala que "la educación intercultural debe preparar a los 

estudiantes para funcionar en una sociedad cada vez 

más interconectada y diversa". En el caso de los Ishir Ybytoso s, la necesidad de 

una educación que honre su identidad cultural y les brinde herramientas para 

interactuar con el mundo exterior. 
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PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Pregunta General 

¿Cómo contribuye la educación básica contextualizada y culturalmente relevante para los 

indígenas Ishir Ybytoso a la preservación de su identidad cultural, la preparación de los 

estudiantes para un mundo en cambio constante y la promoción de su participación activa 

en el desarrollo comunitario? 

Preguntas especificas 

1. ¿Cómo fomenta la educación básica contextualizada y culturalmente 

relevante la preservación y revitalización de la lengua, el conocimiento y las 

tradiciones culturales Ishir Ybytoso en la comunidad? 

2. ¿Cómo prepara la educación básica contextualizada y culturalmente 

relevante a los estudiantes Ishir Ybytoso para navegar y adaptarse a un mundo en 

constante cambio, al mismo tiempo que se adhieren a su identidad cultural y 

valores? 

3. ¿Cómo empodera la educación básica contextualizada y culturalmente 

relevante a los estudiantes Ishir Ybytoso para convertirse en participantes activos y 

comprometidos en los procesos de desarrollo comunitario y toma de decisiones? 

4. ¿Cuáles son las percepciones y experiencias de los educadores, líderes 

comunitarios y estudiantes Ishir Ybytoso con respecto a la implementación y el 

impacto de la educación básica contextualizada y culturalmente relevante? 

5. ¿Cómo se puede implementar de manera efectiva la educación básica 

contextualizada y culturalmente relevante en las comunidades Ishir Ybytoso, teniendo 

en cuenta las diversas necesidades y contextos de diferentes regiones y 

asentamientos? 
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OBJETIVOS 

 
Objetivo General: 

 

Analizar la contribución de la educación básica contextualizada y 

culturalmente relevante para los indígenas Ishir Ybytoso a la preservación de su 

identidad cultural, la preparación de los estudiantes para un mundo en constante 

cambio y la promoción de su participación activa en el desarrollo comunitario. 

Objetivos Específicos: 

 

1: Analizar la percepción y valoración de la lengua, las tradiciones culturales 

y el conocimiento ancestral por parte de la comunidad Ishir Ybytoso, con el fin 

de identificar cómo pueden ser integrados de manera efectiva en la educación 

básica. 

2: Investigar y evaluar diferentes enfoques pedagógicos utilizados en 

contextos indígenas exitosos, con el propósito de adaptar y desarrollar estrategias 

que fomenten la participación comunitaria y el diseño curricular colaborativo en las 

escuelas Ishir Ybytoso. 

3: Explorar y analizar las percepciones y expectativas de docentes, líderes 

comunitarios y estudiantes Ishir Ybytoso sobre la integración de su lengua y cultura 

en la educación básica, para informar las decisiones educativas y estrategias de 

implementación. 

4: Evaluar el impacto de la educación básica contextualizada en el 

empoderamiento, la autoestima, la identidad cultural y el sentido de pertenencia de 

los estudiantes Ishir Ybytoso, utilizando métodos cualitativos y cuantitativos. 

5: Identificar los obstáculos y oportunidades en la implementación de un 

enfoque educativo contextualizado en comunidades Ishir Ybytoso remotas con 

recursos limitados, y proponer estrategias para superar estos desafíos. 
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JUSTIFICACIÓN 

 
Según los principios de Paulo Freire en el contexto de los indígenas Ishir 

Ybytoso sería relevante por varias razones: 

Empoderamiento Cultural: Freire aboga por una educación que respete la 

cultura y la experiencia de los estudiantes. Para los indígenas Ishir Ybytoso s, que 

enfrentan la amenaza de la pérdida de su lengua y tradiciones culturales, un enfoque 

que valore y refleje su identidad sería esencial para empoderar a la comunidad y 

preservar su herencia. 

Participación Comunitaria: Freire promueve la participación activa de los 

estudiantes en su propio proceso de aprendizaje. En el caso de los Ishir Ybytoso s, 

involucrar a la comunidad en la toma de decisiones educativas y en la co-creación 

del currículo podría fortalecer la relevancia y la calidad de la educación. 

Diálogo y Reflexión Crítica: Freire enfatiza la importancia del diálogo y la 

reflexión crítica en el aprendizaje. Para los Ishir Ybytoso s, esto podría implicar un 

espacio donde las perspectivas y conocimientos locales se integran con el 

conocimiento formal, permitiendo a los estudiantes abordar cuestiones locales y 

globales desde múltiples perspectivas. 

Liberación y Transformación: La educación según Freire es una 

herramienta para la liberación y la transformación. Para los Ishir Ybytoso s, esto 

podría significar una educación que no solo les proporciona habilidades académicas, 

sino también habilidades para abogar por sus derechos, enfrentar desafíos y 

participar en el desarrollo de sus comunidades. 
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Relevancia Social y Política: Freire aboga por una educación que esté 

conectada con la realidad social y política de los estudiantes. En el caso de los Ishir 

Ybytoso s, esto podría implicar una educación que aborde cuestiones locales y 

desafíos específicos, al tiempo que prepara a los estudiantes para interactuar en un 

mundo en constante cambio. 

Preservación Cultural: Los Ishir Ishir Ybytoso tienen una rica herencia 

cultural, y la educación es un medio vital para preservar y transmitir su identidad 

única, tradiciones y conocimientos. La comprensión de cómo la educación afecta su 

cultura es esencial para asegurar la continuidad cultural. 

Desafíos Específicos: Las comunidades indígenas a menudo enfrentan 

desafíos únicos en términos de acceso a la educación, recursos educativos 

adecuados y adaptación del currículo a sus necesidades particulares. Investigar 

estos desafíos específicos puede arrojar luz sobre las áreas que requieren atención 

y mejora. 

Empoderamiento Comunitario: La educación no solo debe proporcionar 

conocimientos académicos, sino también empoderar a los individuos y comunidades. 

Comprender cómo la educación impacta la capacidad de los Ishir Ishir Ybytoso para 

participar activamente en su desarrollo comunitario puede llevar a enfoques más 

efectivos y capacitadores. 

Contribución a la Literatura Existente: Al enfocarse en una comunidad 

específica, la tesis contribuirá a la literatura existente sobre educación indígena, 

ofreciendo perspectivas y hallazgos únicos que pueden informar y enriquecer 

discusiones más amplias sobre este tema a nivel global. 

Políticas Educativas Inclusivas: Los resultados de la investigación pueden 

servir como base para la formulación de políticas educativas más inclusivas y 
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adaptadas a las necesidades de las comunidades indígenas, contribuyendo así a la 

equidad educativa. 

Impacto Social: Mejorar la calidad de la educación para los Ishir Ishir Ybytoso 

puede tener un impacto positivo significativo en el bienestar general de la comunidad. 

Esto puede incluir mejoras en la empleabilidad, la salud, y el fortalecimiento de la 

cohesión social. 

Colaboración Interdisciplinaria: La investigación puede fomentar la 

colaboración entre diversas disciplinas, como la antropología, la educación y la 

sociología, promoviendo un enfoque holístico para comprender y abordar los 

desafíos educativos específicos de los Ishir Ishir Ybytoso. 

En resumen, investigar la realidad de la educación escolar básica de los Ishir 

Ishir Ybytoso no solo aborda cuestiones específicas de esta comunidad, sino que 

también contribuye al conocimiento general sobre educación indígena y brinda 

oportunidades para mejorar las políticas y  prácticas educativas en contextos 

similares, la conveniencia de aplicar los enfoques de Paulo Freire en tu investigación 

radica en su capacidad para proporcionar un marco educativo que sea sensible a la 

cultura, empoderador y transformador. Esto podría alinearse con los objetivos de 

diseñar una educación básica contextualizada y culturalmente relevante para los 

indígenas Ishir Ybytoso s, que preserve su identidad, habilite su participación activa 

y los prepare para enfrentar los desafíos contemporáneos. 
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VIABILIDAD 

 
Esta investigación fue viable al trabajar con los líderes y docentes 

comunitarios sobre la educación básica de los indígenas Ishir Ybytoso s y se basa 

en varios aspectos para contribuir al éxito y la realización efectiva del estudio. 

Acceso a la Comunidad Ishir Ybytoso: La viabilidad de tu investigación 

depende de tu capacidad para establecer una relación de confianza con la 

comunidad Ishir Ybytoso y obtener el acceso necesario para realizar entrevistas, 

observaciones y recopilación de datos de manera respetuosa y ética. 

Colaboración con la Comunidad: La colaboración activa con líderes 

comunitarios, docentes y miembros de la comunidad Ishir Ybytoso es esencial para 

diseñar e implementar un enfoque de investigación sensible a sus necesidades y 

expectativas. 

Recursos Financieros: Evaluar y asegurar los recursos financieros 

necesarios para realizar la investigación, como viajes al lugar de estudio y posibles 

gastos asociados a la participación de la comunidad, es crucial para garantizar la 

viabilidad. 

Ética y Sensibilidad Cultural: Garantizar que tu investigación se lleve a 

cabo de manera ética y con respeto hacia la cultura y la comunidad Ishir Ybytoso es 

fundamental para su viabilidad. Esto obtener incluye el consentimiento adecuado y 

asegúrese de que su investigación beneficie a la comunidad. 

¿Disponibilidad de Fuentes y Datos: Evaluar la disponibilidad de fuentes 

de información, como documentos históricos, registros educativos y materiales 

culturales, así como la recopilación de datos en la comunidad, 

¿es esencial para la viabilidad de tu investigación? 
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Colaboración Institucional: Contar con el apoyo y respaldo de tu 

institución educativa, así como posiblemente colaboraciones con organizaciones 

locales y expertos en el campo, puede aumentar la viabilidad y el alcance de tu 

investigación. 

Metodología Apropiada: Seleccionar y diseñar una metodología de 

investigación apropiada y efectiva para abordar tus objetivos y preguntas de 

investigación es esencial para la viabilidad y la calidad de tu estudio. 

Disposición a la Adaptación: La viabilidad también implica estar dispuesto 

a adaptar tu enfoque y metodología según las necesidades y realidades que puedas 

encontrar durante la investigación en el terreno. 

Apoyo Ético y Legal: Asegurarte de cumplir con los estándares éticos y 

legales de la investigación, especialmente al trabajar con una comunidad indígena, 

es esencial para la viabilidad y la integridad de tu estudio. 

Contribución a la Comunidad: Una investigación viable debería considerar 

cómo los resultados y hallazgos pueden beneficiarse y ser compartidos con la 

comunidad Ishir Ybytoso, brindando una devolución positiva y fortaleciendo las 

relaciones. 

DELIMITACIONES: 

 
● Reticencia Comunitaria: La comunidad podría ser reacia a participar 

o compartir información debido a desconfianzas históricas, barreras culturales o 

percepciones negativas hacia investigaciones externas. 

Desafíos Logísticos y Geográficos: 

 

● Acceso Geográfico: La ubicación geográfica remota de algunas 
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comunidades podría dificultar el acceso para la recopilación de datos, lo que podría 

afectar la representatividad de la muestra. 

Recopilación de Datos Sensibles: 

● Sensibilidad Cultural: La naturaleza sensible de algunos temas 

culturales podría dificultar la obtención de información precisa o completa, 

especialmente si los participantes se sienten incómodos o preocupados por la 

preservación de su cultura. 

Dificultades de Traducción: 

 

● Barreas Lingüísticas: La necesidad de traducción puede llevar a la 

pérdida de matices en la interpretación de la información. La selección de traductores 

competentes y la atención a la precisión lingüística son esenciales. 

Cambios en la Dinámica Comunitaria: 

 

● Cambio de Circunstancias: Las dinámicas comunitarias pueden 

cambiar durante el transcurso de la investigación, lo que podría afectar los 

resultados y la interpretación de los hallazgos. 

Limitaciones de Tiempo y Recursos: 
 

● Restricciones Temporales: Limitaciones de tiempo podrían influir en 

la cantidad de datos recopilados o en la profundidad de análisis. Además, la 

disponibilidad de recursos financieros y humanos podría ser un factor limitante. 

Perspectiva del Investigador: 

 
● Sesgo del Investigador: Las percepciones y experiencias del 

investigador podrían influir en la interpretación de los datos. Ser consciente 

de estos sesgos y aplicar prácticas metodológicas rigurosas ayudará a mitigar este 
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problema. 

Cambios Políticos o Socioeconómicos: 
 

● Inestabilidad Política o Social: Cambios en el entorno político o social 

podrían afectar la estabilidad y la validez de la investigación. 

Participación Selectiva: 

 

● Selección de Participantes: La participación puede ser selectiva, con 

ciertos individuos más propensos a participar que otros, lo que podría afectar la 

representatividad de la muestra. 

Generalización Limitada: 
 

● Contexto Específico: Los hallazgos podrían ser específicos de la 

comunidad Ishir Ishir Ybytoso en Alto Paraguay y no necesariamente generalizables 

a otras comunidades indígenas o contextos educativos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES: 

 

La historia del Alto Paraguay, al igual que gran parte de América Latina, 

estuvo marcada por la colonización europea y sus consecuencias en las 

comunidades indígenas presentes en la región. A continuación, se destacan algunos 

aspectos relevantes: 

Época pre colonial: Antes de la llegada de los europeos, el territorio que hoy 

abarca el Alto Paraguay estaba habitado por diversas culturas indígenas. Entre las 

comunidades presentes se encontraron los Nivacle, Ayoreo, Maká, Enxet, Angaité y 

Yshyr-Ishir Ybytoso, entre otros. Estas comunidades tienen sus propias formas de 

organización social, economía, lenguas y sistemas de creencias. 

Colonización española: Durante el siglo XVI, la región del Alto Paraguay fue 

explorada y conquistada por expediciones españolas. Los conquistadores resultaron 

reducciones jesuíticas en la zona, con el propósito de evangelizar y "civilizar" a los 

indígenas. Estas reducciones eran comunidades organizadas bajo la influencia de la 

Iglesia católica y los misioneros jesuitas. 

Influencia jesuita: Durante los siglos XVII y XVIII, los jesuitas ejercieron una 

fuerte influencia en el Alto Paraguay a través de las reducciones. Estas 

comunidades, conformadas por indígenas convertidos al cristianismo, tenían una 

organización social propia y se dedicaban a actividades agrícolas, artesanales y 

educativas. Sin embargo, en 1767, la orden jesuita fue expulsada de los territorios 

españoles, incluidas las reducciones en Paraguay.Independencia y consolidación del 

Estado paraguayo: A principios del siglo XIX, América Latina luchó por su 
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independencia de España. Paraguay se independizó en 1811 y, posteriormente, se 

consolidó como Estado. Durante este período, se llevaron a cabo diversas 

transformaciones políticas, sociales y económicas en el país. 

Territorios indígenas y avance de la frontera: A medida que el Paraguay 

independiente se expandía hacia el oeste, se produjo un avance de la frontera 

agrícola y ganadera. Esto tuvo impactos significativos en las comunidades indígenas 

del Alto Paraguay, ya que se vieron desplazadas de sus territorios tradicionales y se 

redujo su acceso a recursos naturales fundamentales para su subsistencia. 

Desafíos actuales: En la actualidad, las comunidades indígenas del Alto 

Paraguay enfrentan desafíos relacionados con la protección de sus derechos 

territoriales, el acceso a servicios básicos, la discriminación, la evidencia de su 

identidad cultural y la defensa de sus formas de vida tradicionales. 

El Alto Paraguay es una región ubicada en el departamento del mismo 

nombre, en Paraguay. Esta región cuenta con una gran diversidad étnica y cultural, 

albergando a varias comunidades indígenas. Para comprender el contexto socio 

histórico y cultural de la región en relación con estas comunidades. 

Población indígena: En el Alto Paraguay, se encuentran comunidades 

indígenas como los Nivacle, los Ayoreo, los Maká, los Enxet, los Angaité y los Yshyr-

Ishir Ybytoso , entre otros. Cada una de estas comunidades posee su propia lengua, 

tradiciones, creencias y sistemas de organización social. 

La población ishir habita la región noreste del Paraguay, y se ubica desde 

Bahía Negra hasta Puerto La Esperanza, ex puerto Sastre . Antiguamente 

denominados chamacoco, a sí mismos se llaman ishir, término que no solo hace 

referencia a la noción de persona sino que también abarca todo el conjunto de 

individuos que comparten esa cultura. En tiempo pasado se hablaba de la existencia 
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de cuatro grupos, perteneciente a este pueblo, de los cuales solo quedan los 

Tomaraho y los yvytoso. Yvytoso significa los verdaderos hombres (censo 2012, 

población y vivienda para pueblos indígenas). La etnia Ybytoso o Yshir yvytoso, está 

conformada por aproximadamente 200 familias. Al igual que los ayoreo, pertenecen 

a la familia lingüística de los zamuco (Cordeu, 1980). Dos grupos étnicos se 

diferencian en este pueblo: los ybytosos , que son los pobladores más cercanos a 

las riberas del río Paraguay, y los tomáraho, quienes ocupan la región del Puerto de 

María Elena, Pitiantuta (Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos 

[DGEEC], 2004). A principios de la década de 1900, el pueblo ishir se encontraba en 

un proceso de desestructuración sociocultural en un contexto nacional de avance 

efectivo sobre los territorios de las comunidades originarias (Cordeu, 1980). Con el 

justificativo de emprendimientos económicos que harían de Paraguay una nación 

moderna, y frente a un medioambiente rico en recursos naturales diversos, el 

gobierno nacional permitió que una empresa extranjera (Carlos Casado S.A.) que se 

había instalado ya a fines del siglo XIX en la región, continuara apropiándose del 

territorio, y que los mismos habitantes originarios fueran utilizados como mano de 

obra casi esclava para el desmonte (Sequera, 2006) 

Historia y colonización 

La historia del Alto Paraguay está marcada por la colonización y la expansión 

territorial. Durante la época colonial, se presentaron reducciones jesuíticas en la 

región, donde se intentó cristianizar y "civilizar" a los indígenas. Posteriormente, la 

región fue escenario de conflictos y disputas territoriales. 

Territorio y recursos naturales: El Alto Paraguay se caracteriza por su 

vasta extensión territorial y su riqueza en recursos naturales, como el bosque 

chaqueño, ríos y áreas protegidas. Estos recursos son fundamentales para las 

comunidades indígenas, ya que dependen de ellos para su subsistencia, actividades 

económicas y prácticas culturales. 
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Relaciones con el Estado: Las comunidades indígenas del Alto Paraguay 

han mantenido una relación compleja con el Estado paraguayo a lo largo de la 

historia. Han enfrentado desafíos en cuanto a la protección de sus derechos 

territoriales, el acceso a servicios básicos como la educación y la salud, así como la 

habían de su identidad cultural y sus formas de vida tradicionales. 

Cultura e identidad: Las comunidades indígenas del Alto Paraguay tienen 

una rica cultura e identidad, basada en sus tradiciones, cosmovisión, prácticas 

agrícolas, artesanía, música y danzas. Estas expresiones culturales son 

fundamentales para su cohesión social y el fortalecimiento de su identidad como 

pueblos indígenas. 

Desafíos y perspectivas: Las comunidades indígenas del Alto Paraguay 

enfrentan diversos desafíos, como la pérdida de tierras, la deforestación, la falta de 

acceso a servicios básicos, la discriminación y la fallida de su identidad cultural. Sin 

embargo, también existen iniciativas y movimientos sociales que buscan promover 

sus derechos, su autonomía y el reconocimiento de su contribución a la sociedad 

paraguaya. 

Al investigar el contexto socio histórico y cultural de la del Alto Paraguay en 

relación con las comunidades indígenas presentes en la zona, podrá comprender 

mejor las dinámicas y los desafíos específicos que abandonarán la región 

escolar básica de estos grupos. Esto te permitirá realizar un análisis más completo 

y fundamental en tu tesis doctoral. 

 

Definición de términos 

 

Educación intercultural bilingüe: Sistema educativo que tiene como objetivo 

atender las necesidades educativas de los pueblos indígenas, respetando su 
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diversidad cultural y lingüística. 

Pueblo indígena: Grupo humano que se identifica por su cultura, su lengua y 

su territorio. 

Idioma materno: Lengua que se aprende en la familia y en el entorno social. 

Bilingüismo: Habilidad de comunicarse en dos idiomas. 

 

Pertinencia cultural: Característica de un contenido educativo que es 

relevante para la cultura y la vida cotidiana de un grupo humano. 

Participación de la comunidad: Involucramiento de las comunidades 

indígenas en el diseño, la implementación y la evaluación de la educación. 

Malla curricular: Documento que establece los contenidos, los objetivos y 

los criterios de evaluación de la educación. 

Contenidos educativos: Conocimientos, habilidades, valores y actitudes 

que se aprenden en el proceso educativo. 

Objetivos educativos: Resultados que se espera alcanzar con el proceso 

educativo. 

Criterios de evaluación: Indicadores que se utilizan para evaluar el aprendizaje 

de los estudios. 

De acuerdo, aquí tienes una lista de definiciones de términos 

relacionados con la educación: 

Educación: Proceso de enseñanza y aprendizaje que tiene como objetivo 

el desarrollo integral del ser humano. 

Enseñanza: Proceso de transmisión de conocimientos, habilidades y valores. 
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Aprendizaje: Proceso de adquisición de conocimientos, habilidades y valores. 

Docente: Persona que se dedica a la enseñanza. 

 

Estudiante: Persona que recibe la enseñanza. 

 

Institución educativa: Organización responsable de la educación. 

 

Currículo: Conjunto de contenidos, objetivos y criterios de 

evaluación de la educación. 

Metodología: Conjunto de estrategias y técnicas que se utilizan para la 

enseñanza y el aprendizaje. 

Evaluación: Proceso de valoración del aprendizaje de los estudiantes. 

Éxito educativo: Resultado positivo del proceso educativo. Fracaso 

educativo: Resultado negativo del proceso educativo. 

Educación intercultural: Sistema educativo que reconoce y respeta la 

diversidad cultural de los estudiantes. 

Educación inclusiva: Sistema educativo que garantiza el acceso y la 

permanencia de todos los estudiantes, independientemente de sus características 

individuales. 

Educación equitativa: Sistema educativo que ofrece las mismas 

oportunidades de aprendizaje a todos los estudiantes. 

Educación de calidad: Sistema educativo que cumple con los estándares de 

calidad establecidos. 

Educación permanente: Proceso educativo que se extiende a lo largo de la 

vida. 
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Educación de los Indígenas en el Alto Paraguay: 

 

Época Precolombina: Antes de la llegada de los colonizadores, las 

comunidades indígenas del Alto Paraguay tenían sistemas de transmisión de 

conocimientos y valores que se basaban en la oralidad, la observación de la 

naturaleza y la experiencia práctica. La educación se integraba en la 

vida diaria y estaba relacionada con la supervivencia, la cultura y las tradiciones 

locales. 

Colonización y Cambios en la Educación: Con la llegada de los 

colonizadores españoles y posteriormente los europeos, se introdujeron sistemas 

educativos y religiosos que tenían como objetivo la asimilación cultural y la 

cristianización de las poblaciones indígenas. Las misiones religiosas jugaron un 

papel fundamental en la educación, pero a menudo implicaron la supresión de las 

prácticas culturales y lingüísticas tradicionales. 

Sistemas Educativos Coloniales: Durante el período colonial, los indígenas 

del Alto Paraguay fueron sometidos a sistemas educativos impuestos por los 

colonizadores. Estos sistemas promovían la enseñanza en español y la adopción de 

la cultura y la religión europeas. La educación se centraba en la catequesis y la 

transmisión de conocimientos considerados relevantes por los colonizadores. 

Época Postcolonial y Actualidad: Después de la independencia, las 

condiciones educativas de los indígenas en el Alto Paraguay continuaron siendo 

desafiantes. Muchas de estas comunidades enfrentaron la marginación, la 

discriminación y la falta de acceso a la educación formal. A medida que las naciones 

indígenas buscaron recuperar y preservar sus identidades y culturas, la educación 

se convirtió en un medio importante para lograrlo. 
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Políticas y Avances Recientes: En años más recientes, ha habido 

esfuerzos para promover la educación intercultural y bilingüe, respetando las 

lenguas y las culturas indígenas. Las políticas gubernamentales y los proyectos de 

cooperación internacional han trabajado para mejorar el acceso a la educación 

básica de calidad para las comunidades indígenas en el Alto Paraguay. 

Retos Actuales: A pesar de los avances, todavía existen desafíos 

significativos en la educación de las comunidades indígenas en el Alto Paraguay. La 

falta de recursos, la distancia a las escuelas, la barrera lingüística y la necesidad de 

abordar las inequidades educativas son cuestiones importantes que siguen siendo 

objeto de atención. 

Dado que mi conocimiento se basa en información hasta septiembre de 2021, 

te recomiendo consultar fuentes actualizadas, como investigaciones académicas 

recientes, informes gubernamentales y documentos de organizaciones indígenas, 

para obtener datos más actuales y específicos sobre la educación de los indígenas en 

el Alto Paraguay. 

La Escuela y las Culturas Indígenas 

 

La educación es una necesidad vital para cualquier niño/a en nuestro mundo, 

incluyendo a los/as niños/as de los pueblos indígenas. La escolarización, del modo 

en que la viven muchos niños indígenas, puede convertirse en una bendición, pero 

frecuentemente se convierte en una maldición más. Se suele utilizar en muchas 

ocasiones la escuela como un arma para separar a los niños indígenas de sus 

familias, tradiciones y lengua; y ayudar al Estado a ganar control sobre los pueblos 

indígenas y sus tierras. Según Zanardini (2015), la escuela continúa siendo algo 

deseado porque es considerado un puerto de acceso al mundo de los “blancos” y 

por otra parte es temida porque puede resultar destructora de la cultura la cultura y 
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de la identidad de los pueblos. La ley 3231/07 garantiza a todos los miembros de los 

pueblos y las comunidades indígenas una educación inicial, escolar y media acorde a 

sus derechos, costumbres y tradiciones con la finalidad de fortalecer su cultura y 

posibilitar su participación activa en la sociedad. No obstante, en la práctica muchas 

escuelas indígenas, con su plantel docente no indígena, contribuyen poco o nada en 

la construcción de una sociedad más justa y equitativa, mejorando y ampliando las 

oportunidades educativas, promoviendo relaciones más igualitarias y respetuosas 

entre los miembros de diferentes culturas. Desde la realidad paraguaya, 

caracterizada como una “nación pluriétnica y multicultural o de un país pluricultural y 

multilingüe”, con veinte diferentes culturas indígenas, con el “Diplomado en Educación 

Intercultural para Docentes Indígenas” hemos intentado descubrir, describir, analizar 

e interpretar la educación escolar indígena como un instrumento para fortalecer la 

identidad propia de cada pueblo. Además, se pretendió que sea una herramienta 

para construir un diálogo intercultural para una articulación armónica de los dos 

sistemas de enseñanza, el sistema indígena y el sistema de la sociedad nacional, 

fortaleciendo los valores culturales de los pueblos indígenas en el Paraguay. Así, 

los temas abordados en el curso ayudaron a la comprensión de problemática de la 

educación escolar indígena en el contexto de cosmovisión indígena y visión no 

indígena. El anhelo fue de profundizar la formación de maestros indígenas 

rescatando, valorizando y compartiendo la sabiduría indígena y el conocimiento de 

diferentes culturas del país, junto con el conocimiento de sistema educativo de la 

sociedad nacional. Se pretendió que los maestros en las escuelas indígenas 

resignifiquen el papel del docente en contextos de diversidad étnica, cultural y 

lingüística, mejorando y ampliando las oportunidades educativas promoviendo 

relaciones más igualitarias y respetuosas entre los miembros de diferentes culturas. 

Se buscó la formación de maestros capaces de comprender la realidad desde 

diferentes ópticas culturales que les permitan intervenir en procesos de 

transformación social respetando la diversidad cultural. Para ello fue necesario que, 
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desde los contextos educativos, emerjan nuevas formas de atención a la diversidad, e 

incidir paulatinamente desde estos espacios para superar actitudes discriminatorias 

y excluyentes que generan asimetrías escolares y afectan negativamente a los 

participantes del sistema educativo, por ende, a la sociedad misma en general. 6. 1. 

El enfoque holístico La aproximación holística se refiere al estudio de las múltiples 

facetas de los seres humanos, a la visión integral. Al estudiar a un grupo humano 

también se debe describir la historia de los lugares donde viven, el medio ambiente, 

las relaciones que han establecido con ese medio, la organización social. La 

palabra educación viene del latín  “educare” que significa ‘sacar, extraer’, y 

“educare” que significa ‘formar, instruir’. 

La educación es: 
 

1. Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y 

afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la 

sociedad a la que pertenecen. 

2. Transmisión de conocimientos a una persona para que ésta adquiera una 

determinada formación. 

3. El proceso   de   facilitar   el   aprendizaje   en   todas   partes. 
 

Conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas, 

las cuales también son transferidos a otras personas, a través de la narración de 

cuentos, la discusión, la enseñanza, la formación o la investigación. La educación no 

solo se produce a través de la palabra, puesto que se encuentra presente en todas 

nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

4. La educación es un proceso de socialización de las personas a través del 

cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, 

técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin social 
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(valores, moderación del diálogo-debate, jerarquía, trabajo en equipo, regulación 

fisiológica, cuidado de la imagen, etc.). 

5. La función de la educación es ayudar y orientar al educando para 

conservar y utilizar los valores de la cultura que se le imparte, fortaleciendo la 

identidad cultural. La educación se refiere sobre todo a la influencia ordenada 

ejercida sobre una persona para formarla y desarrollarla a varios niveles 

complementarios; para transmitir y conservar su existencia colectiva. Es un 

ingrediente fundamental en la vida del ser humano y la sociedad, y se remonta a los 

orígenes mismos del ser humano. 

En general se perfilan cuatro horizontes amplios para la 

educación: 

1. Aprender a vivir con los demás, desarrollando la comprensión hacia los 

otros, hacia sus tradiciones, valores espirituales y culturas. En el espíritu de 

interdependencia, nos ubica a todos juntos delante de los desafíos de la “aldea 

global”, para saber solucionar los abundantes y complejos conflictos actuales. 

2. Aprender a conocer, combinando educación generalizada amplia y la 

posibilidad de trabajar en profundidad sobre un determinado número de disciplinas, 

que nos lleva a poner el acento en el aprender por toda la vida. 

3. Aprender a hacer, mediante la adquisición de alguna competencia que nos 

permita afrontar nuevas situaciones en contacto con la nueva realidad, nos coloca 

siempre ante lo imprevisible. 

4. Aprender a ser, promoviendo la autonomía y la capacidad de juicio, que 

nos abre al sentido de responsabilidad personal ende objetivos comunes. Cada uno 

está urgido a hacer fructificar sus talentos: la memoria, el razonamiento, la 

imaginación, la habilidad física, el sentido estético, la comunicación con los demás, 
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el liderazgo en el grupo, juntamente con el mayor conocimiento de sí mismo. Es 

cierto que esta visión podría llamarse utópica, pues se funda sobre la sociedad 

educativa de la adquisición, de la actuación y del uso del saber. Una utopía, con todo, 

realizable, al menos en parte (Zanardini, 2015). 

Existen tres tipos de educación: 
 

1. La educación formal: hace referencia a los ámbitos de las escuelas, 

institutos, universidades, módulos donde se reconoce la participación por medio de 

certificados de estudios. 

2. La educación en la educación no formal: se refiere a los cursos, 

academias e instituciones, que no se rigen por un particular currículo de estudios, 

estos tienen la intención de educar, pero no se reconoce por medio de certificados. 

3. La educación informal: es aquella que fundamentalmente se recibe en los 

ámbitos sociales, pues es la educación que se adquiere progresivamente a lo largo 

de toda la vida, se da sin ninguna intención educativa. • ¿Cuál es el sistema 

tradicional de la educación indígena? En la educación indígena los dos entes 

principales de transmisión cultural son:  

4. la familia y la comunidad. Contrariamente, la escuela ha sido para los 

pueblos indígenas uno de los factores decisivos de desintegración cultural al imponer 

tiempos, conocimientos y valores ajenos a los nativos. De esta manera han alterado 

profundamente sus pautas culturales, la familia y la comunidad; transmiten las 

normas de comportamiento y los conocimientos tradicionales enfocando pertenencia 

al grupo y la identidad. 

¿Qué es la educación indígena? 

 

El término “educación indígena” incluye la comprensión de que la propiedad 
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del saber, las aptitudes, los valores y creencias de los indígenas, pertenece a sus 

comunidades, a la familia, la aldea, el clan. Es decir, la educación indígena 

permanecerá exclusivamente en la familia o clan, en la comunidad o aldea y en su 

tierra. La decisión de retener para sí o poner algunos aspectos del saber indígena a 

disposición de todos, es derecho y responsabilidad del grupo indígena. La educación 

indígena va más de las aptitudes, conocimientos, capacidades, valores y creencias 

contemporáneas universales. No busca vivir en el pasado, busca el pasado para 

enfrentar el presente y el futuro. Para los pueblos indígenas, su educación es un 

asunto de supervivencia: tanto cultural como de su identidad, de sus relaciones con 

la tierra, de su propia gente, en el mundo del pasado, de hoy y del mañana. 

• ¿Qué es la escuela indígena? 
 

Por educación escolar indígena se entiende un modelo educativo nacional 

que intenta aproximarse a las comunidades nativas con una escolarización al estilo 

occidental. Se plantea en términos de incorporar a los mismos a la sociedad 

nacional, intentando transmitirles las orientaciones ideológicas de esta última que 

llegue a constituir una fuerza destructora dentro del seno de las comunidades 

indígenas (DIM, 1995). En innumerables contextos, la escuela simboliza la presencia 

del Estado. Contar con ella garantiza con frecuencia que se reconozca por las 

instancias oficiales la existencia de la localidad y sus habitantes. A través de la 

escuela suelen hacerse posibles otros servicios. Hasta en un pasado muy reciente, el 

trabajo del Estado era manipular y destrozar sistemas educativos tradicionales para 

implementar una educación formal (escuelas) igual para todos los ciudadanos. 

Históricamente la educación escolar indígena formó parte de un proyecto 

integracionista y de homogeneización cultural que incluyó prácticas, conocimientos y 

visiones de sociedad dominante que no daba cavidad al derecho de los pueblos 

indígenas. Todavía hoy la escuela es, sobre todo, un espacio de dominación cultural 

(DIM, 2005: 5). El lema era “Escuela para todos”, que, por supuesto, sonaba muy 
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aceptable, pero resulta que el objetivo central de la escuela era claramente 

civilizatorio, pues lo que buscaba era “destribalizar” a los pueblos indígenas, 

remplazando sus cosmovisiones, con otros contenidos y valores de la sociedad 

nacional, muy diferentes de aquellos transmitidos por los/las chamanes/as y 

sabios/as. 

Hacia la “conquista” de la escuela en las comunidades indígenas 

 

Las escuelas indígenas organizadas por el Estado constituían un lugar 

privilegiado para transmitir una ideología de “sumisión” de “inferioridad”, de 

“discriminación” y de “pasividad”. Los indígenas eran como contenedores que debían 

ser colmados con productos diversos, otorgándoles a ellos la impresión de una 

interesante “emancipación”. Sin embargo, en realidad se trataba de anular su fuerza 

y su caudal histórico- político, de neutralizar su capacidad crítica y de convertirlos en 

ciudadanos de segunda categoría, marginados e imposibilitados a participar, 

determinar y hacer aplicar las políticas educativas que los mismos pueblos indígenas 

consideran convenientes para mantenerse coherentes con el pasado y a la vez 

poner la capacidad de aceptar los desafíos de la vida contemporánea. En la mayor 

parte de las escuelas indígenas del país predominaba la castellanización o 

guaranización directa (pocos maestros en las escuelas indígenas hablan una lengua 

del pueblo). Existe una desubicación lingüística (maestros que hablan una lengua 

indígena, sobre todo guaraní) pero prevalece el uso instrumental de la lengua 

dominante (se utiliza sólo mientras los alumnos adquieren suficiente español como 

para proseguir las clases en esta lengua). El bilingüismo (la lengua nativa y después 

la lengua oficial), que teóricamente constituye el propósito del subsistema de 

preescolar y de primaria indígena, no ha sido asumido como tal por los docentes 

indígenas. En algunos casos, para los alumnos que han tenido poco contacto con el 

español o guaraní, la enseñanza se vuelve incomprensible y el aprendizaje se 

obstaculiza, para no hablar del efecto del desplazamiento lingüístico. En principio, la 
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cultura indígena no estaba presente en las aulas. La experiencia escolar resultaba 

ajena a los niños indígenas. Tampoco se tomaron en cuenta sus estilos de 

aprendizaje, que se basaban más en la observación, la imitación, la exploración y la 

experimentación que en la transmisión verbal de conocimientos. 

La escuela enfatizaba lo escrito incluso en el aprendizaje de una segunda 

lengua, cuando la cultura indígena es oral. La relación de la escuela con la 

comunidad no buscaba propósitos educativos: era más bien puntual e instrumental. 

Además, la escuela no respetaba los calendarios rituales y agrícolas de las 

comunidades indígenas, que son ocasiones de intensa socialización para ellos. En 

los niveles posteriores de educación, los alumnos indígenas sufren las siguientes 

dificultades: no dominan el español, porque su enseñanza escolar nose inició con un 

buen dominio de la lengua propia, y por lo mismo no manejan muchas de las 

habilidades necesarias para seguir estudiando. Si continúan el nivel de secundario, o 

incluso al superior, se enfrentan con exámenes de admisión con muchas 

dificultades. De esta manera, se los castiga por ser víctimas de un sistema educativo 

desigual en calidad y poco pertinente cultural y lingüísticamente hablando. 

• ¿Por qué los indígenas pidieron y continúan 

pidiendo escuelas? 

En las comunidades la escuela constituye un germen de discusiones 

nuevas. Su presencia cataliza problemáticas de la cultura y la lengua. Hasta hoy 

escuchamos el anhelo de algunos indígenas que prefieren maestros “blancos,” no 

indígenas, para que enseñen a sus hijos a hablar castellano (“nuestros maestros son 

demasiado flojos”, afirman). Así mismo, piden que el fortalecimiento de su cultura se 

defina más en relación con la recuperación del pasado (“vivir como alguna vez 

vivieron nuestros antepasados”) que con la vida en el presente intercultural (“ya no 

hay bosques, entonces ahora tenemos que ser cazadores de la tecnología”). 
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¿Por qué el Estado tiene interés en la Educación de los 

indígenas? 

Todos los ciudadanos de un país, en nuestro caso el Paraguay, regido por una 

Constitución y por leyes, pertenecemos a ese Estado. Es necesario mantener la unidad del 

Estado mediante una educación formal igual para todos. De esta manera, se forja poco a 

poco una identidad nacional, una base de conocimientos, conductas, códigos éticos y 

sociales comunes que facilitan la convivencia mutua. Además, los ciudadanos formados en 

estas escuelas pueden diferenciarse de los ciudadanos de otros Estados. Pero también 

hay indígenas, por suerte cada vez más, que vienen reclamando una educación oficial que 

les respete a ellos y a sus hijos, que atienda sus anhelos, su identidad cultural, sus 

lenguas, sus creencias, sus necesidades e intereses locales, etc. A estas luchas se suman, 

los estudios y tareas de lingüistas, antropólogos, maestros, pedagogos y profesionales de 

distintos campos, que apoyan, sustentan y demuestran con su trabajo la imperiosa 

necesidad y sentido de darles otra respuesta, diferente a la que se les brinda aún en otros 

países. 

La colonialidad actual de la educación indígena Los altos porcentajes de fracaso, deserción 

escolar, repetición, problemas de aprendizaje, ausentismo, no pueden seguir siendo ocultados o 

maquillados. Se frena e interrumpe el proceso que desarrolla la lengua materna del alumno indígena, 

al enseñarle a leer y a escribir en una lengua que muchas veces ni habla (y a eso se le llama 

alfabetización). De este modo, descuida su propia lengua y adquiere a duras penas una segunda. 

De esto resulta la pérdida de su lengua materna y apenas logra un rudimentario manejo de la 

segunda. La mayoría de los programas escolares y métodos de enseñanza (salvo unos pocos de 

recientes reformas) no asumen que el castellano es la segunda o tercera lengua de los educandos y 

que, para la adquisición de la lectoescritura, es precisa una competencia oral sólida previa de esa de 

modo que de la noche a la mañana, el indígena no puede (y cabe plantearse si quiere) transferir ese 

dominio a otra lengua, que además resulta tan distante y lejana de su propia cultura. Asimismo, el hecho 
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de que el alumno no aprenda con su lengua materna desde el inicio de su escolarización, 

repercute después en que pueda transferir las competencias lingüísticas adquiridas a una 

segunda o tercera lengua. La continuidad de esta política no hace más que acrecentar los 

índices de repetición, fracaso y otras dificultades escolares entre los niños y niñas 

indígenas. En consecuencia, los indicadores son obvios y urge tomar cartas en el asunto. 

Frecuentemente, la escolarización en las comunidades indígenas tiene como fin educar a 

los indígenas, considerados como ignorantes, atrasados, analfabetos, etc. Pero el modo en 

que muchos/as niños/as indígenas viven la escolarización puede convertirse más en una 

maldición, que en una bendición. Y en lugar de progreso, la escolarización puede 

convertirse en un instrumento de atraso. En las escuelas donde se enseña solamente en las 

lenguas oficiales niños/as indígenas que han crecido hablando únicamente en su lengua 

materna están en desventaja. Viven una educación que no les aporta nada de su lengua, ni 

conocimiento alguno. En cambio, al ser sustituida su lengua materna por la lengua oficial, se 

reemplaza lo que habrían aprendido de sus mayores, por una información de baja calidad 

aprendida de la mano de profesores poco cualificados. Además, su sentimiento de identidad 

es reemplazado un sentimiento de vergüenza. En general, la escuela ha sido un 

instrumento privilegiado de civilización y homogeneización cultural. El producto final debía 

ser un indígena con ideas y conductas parecidas a los demás niños y niñas paraguayos. En 

este modelo se hace la alfabetización en castellano. Se asume que los niños/as ya conocen 

su lengua y no necesitan aprenderla, ni hablarla en la escuela. Más bien les interesa 

aprender y practicar la lengua de intercambio. 

• Enseñanza “maquillada” 

 

Parte de la idea de que la escuela homogeneizarte ha fracasado es porque 

no ha llegado a la cultura del pueblo a causa de las dificultades lingüísticas y de 

comunicación. Entonces este modelo de escuela renovada, además de recurrir a 

maestros/as indígenas, intenta adaptar los materiales didácticos oficiales del 

Ministerio de Educación y Cultura (MEC) a las necesidades del grupo. Se aplica en 
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general una “cirugía reductora”, se recortan materias, se reducen los capítulos, se 

simplifica la metodología de enseñanza. Además, se intenta transmitir nociones 

frecuentemente ajenas a la cultura y a las categorías espaciales y temporales 

propias del grupo étnico (Zanardini, 2015:64). 

Historia de las escuelas indígenas 
 

Las primeras escuelas en América Latina vinieron con la colonización. Los 

europeos organizaron colegios para los hijos de la nobleza indígenas y de los 

caciques, y ya en ellos las lenguas indígenas comenzaron a ser utilizadas como 

idiomas de educación. En ellas se enseñaba en latín, en castellano y en uno de los 

idiomas indígenas considerados por el régimen colonial como «lenguas generales». 

Los niños y jóvenes indígenas aprendían a leer y recibían instrucción en la doctrina 

cristiana por medio de la lengua materna que mejor manejaban y también a través 

del castellano y del latín. A finales del siglo XVIII, con el advenimiento de los 

movimientos emancipadores, las lenguas indígenas fueron proscritas por la Corona 

española, y esa incipiente práctica bilingüe se abandonó y se optó por una educación 

en castellano, cuando el sistema comenzaba a hacerse extensivo a la población 

indígena (Pane de Pérez Maricevich, 1985). 

Los primeros en ocuparse de la vida de los pueblos indígenas en Paraguay 

colonial –además de los conquistadores– fueron los misioneros, sobre todo los 

franciscanos y jesuitas. En las reducciones se enseñaba diferentes profesiones y 

arte. Los indígenas estudiaban en guaraní, latín y castellano. Tras la expulsión de los 

jesuitas en 1767 y la disolución de los 21 pueblos indígenas por Carlos Antonio 

López en 1848, las escuelas indígenas desaparecieron. Recién a fines del siglo XIX 

y principios del XX han sido los misioneros que han comenzado trabajo con los 

nativos: los Anglicanos en 1891 con los Enxet, los Salesianos en 1896 con los 

Maskoy y Ishir, los Verbitas en 1910 con los Mbya Guarani, los Oblatos en 1925 con los 
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Nivaclé, los Menonitas en 1927 con los Enlhet (Pane de Pérez Maricevich, 1985). 

Durante la mayor parte de la época de la independencia, las autoridades de 

los países independientes dieron la espalda a la multietnicidad, a la pluriculturalidad 

y a diversidad de lenguas que se escuchaban por doquier. La escuela en áreas 

indígenas fue pensada como institución para uniformar lingüística y culturalmente a 

los educandos indígenas; de ahí que el énfasis estuviese puesto en su 

castellanización, para lo más pronto posible convertirlos a la civilización y 

cristianismo. 

La educación escolar indígena es un fenómeno relativamente nuevo en 

nuestro país. Las primeras escuelas en las comunidades indígenas aparecen en las 

décadas de 1960 y 1970. La mayoría de ellas fueron dirigidas por las instituciones 

religiosas, empresas industriales y FF.AA. En el informe de “Educación paraguaya 

1966-1971”, figuran cerca de 2.500 indígenas, principalmente en las escuelas 

chaqueñas, teniendo en cuenta que en las escuelas en la Región Oriental los 

alumnos matriculados no estaban categorizados como indígenas, a pesar de serlo 

(Bejarano, 1977:106). 

Recién en 1980 se creó la primera Supervisión de Educación Indígena y se 

contó con matriculación indígena, comenzando desde 1974 con 2.118 indígenas 

matriculados. En 1983 se contó con 5.283 indígenas matriculados. En 1980 figuran 

576 indígenas matriculados en la Región Oriental, y 2.583 en la Región Occidental 

(Pane de Pérez Maricevich, 1985:83-84). 

En 1981 funcionaban 87 escuelas indígenas con 160 docentes, 20 en la 

Región Oriental con 45 maestros, y 67 escuelas en la Región Occidental con 125 

docentes. Entre los docentes en las escuelas indígenas figuraban 87 maestros 

indígenas (Ídem: 84-93). Dos décadas más tarde, en el 2004, los pueblos indígenas 

contaban con 325 escuelas (189 en la Región Oriental y 136 en la Región 
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Occidental) donde enseñaban 886 docentes; 537 docentes indígenas y 349 docentes 

no indígenas con 19.544 alumnos matriculados (DIM, 2005:35). 

En el 2012 las escuelas indígenas reconocidas y apoyadas por el MEC eran 

475 y 45 colegios con más de 25.300 alumnos y alumnas, incluyendo 606 de 

educación media. En las escuelas indígenas enseñaban casi 1.600 docentes 

indígenas y no indígenas (DGEEI-GSEI-CONAPI, 2013). Actualmente existen 512 

escuelas y 57 colegios con 31.983 alumnos 

y 1.801 docentes. 
 

Con los datos arriba mencionados se nota un enorme crecimiento de la 

educación escolar indígena, expresada por la creación de numerosas escuelas 

indígenas, de alumnos matriculados y docentes involucrados. Sin embargo, no 

aumentó la calidad de educación con enfoque intercultural que pudiera responder a las 

necesidades y exceptivas de los pueblos indígenas de contar con educación que 

ayude el fortalecimiento de identidad étnica. Se puede decir que, en la segunda 

mitad del siglo XX, la educación indígena fue relacionada con los servicios 

educativos del Estado paraguayo, con las ideas de “civilizar” e integrar a los 

indígenas a la sociedad nacional. 

Pero los Pueblos Indígenas quieren una educación para reescribir su historia 

a través de sus saberes y conocimientos en complementariedad con los saberes 

universales. Uno de los primeros reclamos de las comunidades indígenas 

relacionados con la educación escolar fue realizado en junio de 1974, durante un 

encuentro de cuatro días en Mariscal Estigarribeña, sobre la educación indígena. El 

tema general del encuentro fue “El indígena como educador”. Los participantes 

reiteraron el derecho de las comunidades, de educar a sus hijos de acuerdo a sus 

propios valores e integrarlos en su comunidad. También insistieron en el derecho de 

la educación en su propia lengua, solicitando al MEC que elabore materiales 
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didácticos en las lenguas indígenas. 

En 1990 se conformó una Comisión Nacional de Reforma Educativa, con el 

mandato de plantear propuestas para una reforma integral del sistema educativo 

paraguayo, previa elaboración de un diagnóstico y de determinar alternativas para 

superar las deficiencias del sistema educativo vigente (CONAPI, 2009:12). 

Los pueblos indígenas solicitaron participar de la Consulta Nacional y 

organizarse a nivel étnico y no departamental. El MEC accedió a dicho pedido y los 

pueblos indígenas organizaron reuniones, jornadas y talleres donde los maestros, 

padres de familias, líderes políticos y religiosos debatieron sus propuestas sobre la 

educación indígena frente a la Reforma Educativa Nacional. Como resultado de esta 

consulta surgió el documento “Propuestas indígenas para la reforma educativa - 

escolar (1992) y media (1993)” (Ídem.). Lastimosamente, las propuestas indígenas 

fueron ignoradas y no incluidas en el nuevo sistema educativo nacional, ni tampoco 

en la Ley General de (1264/98) promulgada el 26 de junio de 1998. 

Al principio del siglo XXI seguían las propuestas y exigencias de los Pueblos 

Indígenas para contar con la educación propia. En el 2001, el MEC organizó un Primer 

Congreso Nacional de Educación Indígena con el fin de contar con un proyecto de 

escuelas, dentro del marco de la Ley 1264/98, organizada y orientada por el MEC. 

Los pueblos indígenas que participaron en dicho congreso presentaron la situación 

educativa de cada pueblo e hicieron algunas propuestas y peticiones al MEC. Entre 

las solicitudes concretas fue solicitado el nombramiento del indígena guaraní, Lic. 

Marciano Cruzabié como Supervisor de la Zona C de Educación Indígena (MEC, 

2002:128). Posteriormente, Cruzabié fue incorporado dentro del Departamento de 

Educación Indígena, y actualmente se desempeña como director de la Dirección 

General de Educación Escolar Indígena. 

En julio del 2003 se realizó un Encuentro de Educación Indígena para 
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conocer y discutir una Propuesta Base de Ley de Educación Indígena, desde la cual 

se podrían debatir más ampliamente conceptos, enfoques, procesos educativos, 

pedagogías y financiación. Participaron del evento, maestros indígenas, líderes 

políticos y religiosos, representantes de la asesoría jurídica del MEC, funcionarios de 

la Supervisión de Escuelas Indígenas, supervisores de la zona de Boquerón, 

funcionarios de Escuela Viva y otros trabajadores de la educación indígena de 

entidades oficiales y privadas. En dicha reunión, se conformó el Grupo de 

Seguimiento a la Educación Indígena (GSEI) con representantes indígenas que, 

juntamente con organizaciones de maestros y acompañantes, participaron de talleres 

de capacitación cívica y política para un trabajo más eficiente en el estudio y 

estrategias de la ley (CONAPI, 2009:13). 

Después de la promulgación de la ley 3231/07, la mesa de diálogo constituyó 

un puente de comunicación entre el GSEI y el MEC. Dentro del Plan de cien días del 

nuevo gobierno del entonces presidente de la República, Fernando Lugo, figuró la 

implementación de la ley 3231/07 y el nombramiento de la directora de la Dirección 

General de Educación Escolar Indígena, María Elizabeth Rehnfeldt. Esto posibilitó el 

inicio de otros procesos, como la elaboración del presupuesto de la Dirección 

General. El gobierno de Lugo adoptó las providencias necesarias para el avance del 

proceso de implementación de la ley 3231/07, “Que crea la Dirección General de 

Educación Escolar Indígena”, con la instalación de la Dirección General de Educación 

Escolar Indígena. 

Por Decreto Nº 50/08 se aprobó la estructura orgánica del MEC, que en su Art. 

3 creó el Vice Ministerio de Educación para la gestión educativa que tiene a su cargo 

la Dirección General de Educación Escolar Indígena. Con la participación del GSEI, 

la CONAPI y representantes de la DGEEI, se elaboró un borrador de la 

reglamentación de la ley 3231/07 a los efectos de que los alcances de las 

disposiciones de la ley sean reglamentados a través de un Decreto del Poder 
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Ejecutivo (Colmán, 2014:25). Finalmente, el borrador fue aceptado por la Resolución 

Ministerial Nº 19517 del 12 de octubre de 2010 y Resolución Nº 19608 con pequeña 

modificación por el Ministro de Educación, Luis Alberto Riart Montaner y 

posteriormente fue remitido al Poder Ejecutivo y reglamentado por el Decreto 

Presidencial Nº 8.234 de 30 de diciembre de 2011. 

¿La educación indígena tiene todavía éxito? 

 

En el mundo de hoy es más fácil tener acceso a otras formas de pensar, 

sentir y vivir. Es claro que se necesita de algo que nos enseñe el valor de respetar 

las diferencias en un mundo ya globalizado. Por medio de la televisión y de la Internet, 

tenemos un rápido acceso a otras sociedades y culturas. Estas herramientas nos dan 

la posibilidad de conocer los aspectos de culturas lejanas y admirar el esplendor de lo 

que el ser humano puede crear, lo diverso que es el ingenio humano. 

La educación indígena en el Paraguay ha constituido un interesante campo de 

trabajo de las comunidades de base, de las asambleas, de los consejos por los 

pueblos y finalmente la instalación del Consejo Nacional de Educación Indígena. 

Estas importantes “conquistas” hechas por los “conquistados” son pasos muy 

importantes para que la educación indígena tenga todavía éxito. No obstante, aún 

existe un camino largo que recorrer y muchas preguntas que responder. 

¿Cómo recuperar los saberes indígenas y sistematizarlos? 
 

La educación escolar indígena si quiere ser de una educación escolar 

adecuada, es decir, sin que los indígenas pierdan la identidad étnica, debe estar 

basada sobre todo en la participación y el protagonismo de los nativos, donde las 

comunidades se constituyan en constructoras y fiscalizadoras activas de la 

educación de sus hijos e hijas. El currículum y las estrategias pedagógicas 

utilizadas en el espacio llamado escuela, 
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deben ser construidos por las comunidades y los pueblos de acuerdo con sus pautas 

culturales y la exigencia del mundo que los rodea. Los materiales didácticos 

diseñados por las comunidades, en conjunto con los expertos, deben incluir las 

cosmovisiones e historias de los Pueblos Indígenas. Finalmente, un último elemento 

de construcción sumamente importante son los educadores de escuelas indígenas 

adecuadamente preparadas para cumplir con las exigencias de la educación escolar 

indígena con enfoque intercultural. 

Los insumos y las propuestas, de cómo ven los nativos el futuro de su 

educación escolar, fueron dados durante numerosos talleres, encuentros y 

congresos. El II Congreso Nacional de Educación Indígena en 2009, partiendo de la 

Ley 3231/07, expresó no solamente los deseos de los más de cuatrocientos 

representantes indígenas de todos los pueblos indígenas en el Paraguay, sino por, 

sobre todo, marcó los rumbos para el Estado paraguayo de cómo quieren construir 

los nativos su educación en el siglo XXI (Gaska, 2013:126). 

• Pasos importantes para recuperar los saberes indígenas: 

 

- Adoptar decisiones políticas (comunidades, el GSEI, la Dirección de 

Educación Indígena). 

- Investigar sobre la sabiduría de los pueblos. Recoger todos los 

conocimientos de cada una de las culturas para incluirlos en el currículo, su 

cosmovisión, sabiduría. 

- Formación de los docentes. 
 

- Construcción social del modelo educativo y del currículum. 
 

- Implementación innovadora en centros educativos. 
 

- Fortalecimiento de la identidad étnica, cultural, identidad nacional y la 
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identidad global. 

- Trabajo en armonía con el sistema de educación indígena y el 

sistema educativo paraguayo. Se debe plantear la conformación de comunidades 

científicas interculturales conformadas por sabios, investigadores y profesionales en 

algunas ramas. 

- Incluir la investigación en cuatro etapas: etapa descriptiva, teorética, 

contrastiva y pragmática. La etapa descriptiva indica cómo es la cultura en su 

realidad, la describe; la etapa teorética implica la construcción de teorías a partir de las 

propias categorías culturales. La etapa contrastiva para ciertos conocimientos que 

desean una validación; la etapa pragmática que nos permita aplicar dichos 

conocimientos a la realidad (MEC-GSEI- CONAPI, 2010). 

• Elementos a tenerse en cuenta para recuperar los saberes indígenas 

(Ramírez, 2010) Cosmovisión: 

Está conformado por saberes colectivos de la propia cultura: 

 

- Mitología 

 

- Leyendas 

- Cuentos 
 

- Signos y símbolos 
 

Es la forma particular de ver el mundo en relación con lo Trascendente, el 

hombre y la naturaleza. Existen tantas cosmovisiones, como existen culturas. Incluye 

la complementariedad, hombre y mujer, blanco y negro, caliente y frío. Así también 

la reciprocidad, todo se mueve en relación al dar y recibir (lo que se recibe se da y lo 

que se da se recibe) y el equilibrio; la vida está en el equilibrio, no en los extremos. 

Es la respuesta racional a fenómenos históricos propios, cotidianos de la 
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cultura. Existen los mitos de origen, de los héroes culturales, del regreso a una vida 

mejor, de las deidades. La mitología es la base de la estructura del pensamiento y la 

racionalidad cultural (Ramírez, 2010:17). 

Sabiduría: 
 

Incluye saberes especializados por sabios de la cultura: 
 

- Nacimiento de los niños y niñas 
 

- Artistas culturales 
 

- Plantas medicinales 
 

- Constructores 
 

- Médicos naturales- Líderes religiosos 

 

Los indígenas afirman “somos culturas del símbolo”. Eso incluye a los 

sueños, las señales, el lenguaje de la naturaleza, de las aves, de los animales, 

íconos. Las visiones shamánicas les permiten ver el futuro, la vida. Los sueños 

permiten interpretar y caminar sobre el camino de la vida de una manera segura. La 

naturaleza brinda señales para la lluvia, tiempos de sequía, viajes, suerte. Existen 

íconos culturales que tienen que ver con la estética, en nuestro caso de la cultura y 

sus códigos de belleza. 

Ciencia: 
 

- Estudios sistematizados de la cultura 

 

- Medicina 
 

- Jurisprudencia 
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- Matemática 

 

- Astronomía 

 

La construcción de un modelo educativo para los pueblos indígenas de 

Paraguay, con sus matices por región, por cultura, podría construirse en base a la 

lengua, la sabiduría y la ecología. Las clasificaciones tienen que ver con la forma de 

distribuir los elementos de acuerdo con las propias lógicas. Puedo clasificar plantas, 

animales, al ser humano, a las Deidades. Las bases matemáticas relacionadas al uso 

del tiempo y del espacio y de la corporeidad, permiten analizar la adición, la 

sustracción, el conteo. 

Tecnología: 

 

- Aplicación práctica de los conocimientos colectivos 

 

- Cacería 
 

- Pesca 
 

- Agricultura 
 

- Domesticación de animales 
 

- Manejo de la biodiversidad 
 

- Cestería 
 

- Alfarería 
 

- Construcción 
 

Los saberes se transmiten de generación en generación, los sabios, nuestros 

padres, nuestros abuelos pasan esa sabiduría. El conocimiento sobre el uso 
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ecológico, las plantas medicinales, la historia, la mitología, la literatura oral, el arte, la 

caza, la pesca, la matemática, la astronomía, la arquitectura y la resolución de 

conflictos, están presentes en sus antepasados. Hay que tener en cuenta que para 

los pueblos indígenas el tiempo es cíclico, pues se encuentra ligado a los fenómenos 

de la naturaleza, al ciclo vital, al ciclo astral, al ciclo agrícola, al ciclo ecológico. 

En su entorno se encuentra el mundo trascendente, la naturaleza, el mundo 

subterráneo. En cada espacio se encuentran las deidades, los señores, 

hombres y mujeres, el señor de las aves, del agua, de la tierra, de la cacería, de la 

pesca. También están los espacios arriba, abajo, adentro, afuera. 

Los calendarios académicos se realizan en función de los ciclos culturales y 

ecológicos de las comunidades. Los contenidos escolares se organizan de acuerdo 

a las necesidades comunitarias, integrando conocimientos propios, de otras culturas 

y globales, y en función de los ciclos naturales. Los ambientes educativos serán en 

contextos naturales, culturales y tecnológicos e incluirán: 

- Las asambleas indígenas: constituidas por miembros de las 

comunidades indígenas de una determinada zona geográfica y/o étnica. - Consejo 

de Áreas de Educación Escolar Indígena: es una instancia participativa de los que 

trabajan directamente en el área de educación escolar indígena. 

Deportes y recreación 

 

- Juegos populares 

 

- Juegos competitivos 
 

- Juegos individuales 
 

- Juegos de tiempo libre 

La idea es intentar construir una sociedad intercultural que posibilite la 
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interrelación de varias culturas en un mismo territorio, así mismo la interrelación con 

otras culturas nacionales. Esto es: 

- Una sociedad multilingüe que fortalezca la lengua propia, las lenguas 

de relación intercultural y lenguas extranjeras. 

- Una sociedad identificada con su propia cultura, vestimenta, historia, 

arte, tradiciones, ritos, festividades. 

- Una sociedad del conocimiento que fortalezca los saberes propios y 

se interrelacione con saberes de otras culturas, así como con el uso de las 

tecnologías computacionales y comunicacionales. 

- Una sociedad sustentable que respete la biodiversidad, que 

conforme redes productivas, ecológicas, solidarias. 

Espiritualidad 

 

- Ritos religiosos 

 

- Autoridades religiosas 
 

- Vestimenta religiosa 
 

- Símbolos religiosos 
 

- Oraciones 
 

- Lugares religiosos 

 

¿Las Culturas indígenas deben ser reivindicadas en las escuelas? 

La participación a nivel comunitaria, de los padres de familia, líderes políticos y 

religiosos, y los mismos estudiantes, se visualiza cuando tienen suficiente espacio de 
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participación para apropiarse y colaborar en la educación de sus hijos e hijas. Otro 

modo de ejercer la representación es la elección de los representantes para 

diferentes cargos administrativos y de consejos en forma comunitaria y 

consensuada. La gestión participativa y comunitaria debe buscar que la comunidad 

se apropie de la escuela y la educación, debe buscar hacerla suya y comprometerse a 

que se mantenga y funcione. En otras palabras, la creación y desarrollo de una 

escuela indígena se logra con acompañamiento de toda la comunidad para que ésta se 

apropie de la educación. 

Otras formas de participación activa y comunitaria también se expresan a 

través de los procesos de la elaboración de currículum y de metodologías propias, 

de materiales didácticos con los contenidos adecuados para los alumnos/as y 

también en el diseño de programas y materiales de formación docente para las 

escuelas indígenas. 

La elaboración del currículum y de metodologías propias presentados por los 

representantes de los pueblos indígenas durante el II Congreso debe incluir: 

etnohistoria, valores tradicionales, lengua nativa, música, mitos, conocimientos 

naturales, etnomedicina y el desarrollo de su forma tradicional de relacionamiento 

basado en la armonía con el ser humano, con la naturaleza, con Dios. 

Los diseños curriculares deben propiciar el diálogo de la cultura tradicional 

con la cultura nacional, mantener y fortalecer la lengua materna como mecanismo de 

participación comunitaria, reconocer los calendarios diferenciados, de acuerdo a 

cada cultura. Además, deben estar acordes con la realidad cultural de cada pueblo 

indígena, para que no se pierdan las tradiciones culturales, conocimientos y la 

lengua. 

La pedagogía y metodología de enseñanza deben fortalecer la cultura de 

cada pueblo, estar acorde con las tradiciones culturales, conocimientos, tiempos y la 
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lengua. Ser respetuosa de los valores, conocimientos, habilidades y destrezas de las 

niñas, niños, las familias y la comunidad entera. Debe tener en cuenta que los 

espacios educativos no se limitan a escuela como un edificio sino también que los 

espacios educativos son la comunidad y su entorno como los cerros, bosques, ríos y 

lagos, donde se aprende los elementos de su propia cultura. 

La educación escolar indígena desde y para los Pueblos Indígenas debe 

cumplir una función socializadora, de transmisión de la cultura, enseñando a las 

nuevas generaciones los conocimientos, valores, actitudes y creencias de su grupo 

social para lograr su inserción en él. Pero, además, debe capacitar a los individuos 

para interactuar con el mundo moderno asumiendo la relación y el diálogo con otras 

culturas como un ejercicio permanente. Esto lo han expresado los mismos indígenas 

cuando declararon que la finalidad de la educación debe ser la de fortalecer la 

identidad en contextos interculturales. La participación de representantes indígenas 

en todos los niveles de toma de decisiones al interior del sistema educativo estatal 

(consejos de área, Consejo Nacional de Educación Indígena). 

• Materiales didácticos 

 

Según el II Congreso de Educación Indígena se debe: 
 

- Elaborar materiales didácticos por cada lengua y pueblo con 

contenidos adaptados a la vida cotidiana. 

- Seleccionar maestros hablantes de la lengua para la elaboración de 

materiales en forma conjunta con acompañamiento de lingüistas, antropólogos, 

ancianos, artesanos y padres de familia, líderes políticos y religiosos, especialistas 

indígenas y no indígenas. 

- Elaborar materiales didácticos por áreas, en lengua materna sobre: 

juegos tradicionales, alfabetos, materiales didácticos escritos como libros, 
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grabaciones de las historias de los ancianos, cuentos, leyendas y otros materiales 

propios de cada pueblo. 

- Incluir diseños sencillos, con gráficos y ejercicios, donde puedan 

trabajar en lengua materna y en castellano. 

- Lograr contenidos atractivos e interesantes para los niños/as. 
 

- Formar comisiones que investiguen conceptos y la metodología de las 

matemáticas de cada pueblo indígena en el Paraguay. 

- Ser elaborados en las mismas comunidades por padres, madres y 

todos los actores educativos comunitarios, con el acompañamiento y asesoramiento 

de lingüistas, antropólogos/as y otros especialistas. Las ilustraciones deben ser 

hechas por docentes y padres de familia de la propia comunidad. 

- Reconocer y valorar los materiales existentes, aprovechar el 

desarrollo de encuentros y talleres de capacitación sobre la forma de utilización de 

los mismos, proceso de evaluación y las metodologías para lograr la eficiente 

aplicación de dichos materiales. 

- Elaborar colecciones en cada lengua de guías didácticas, 

cuadernillos de trabajos y ejercicios que sean impresos con buena calidad y se 

dispongan en forma suficiente para las escuelas (MEC-GSEI-CONAPI, 2010:15-17). 

• De la formación docente y el papel de los maestros 

 

La formación de los docentes de las escuelas indígenas en áreas socio 

culturales y lingüísticas específicas de los Pueblos Indígenas, es el primer paso para 

el éxito. Sin embargo, en muchos programas de formación para docentes de escuelas 

indígenas brillan por su ausencia el estudio de las etnomatemáticas, las lenguas 

nativas, la psicología, la cosmovisión indígena, como puntos programados y 
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sistematizados. Tampoco se ofrecen datos descriptivos de la variedad poblacional y 

lingüística; apenas se los menciona en historia y geografía, y en su mayor parte, en 

referencia al pasado o con algunas descripciones que tampoco transmiten el conjunto 

de sus características reales. 

Algunos de los motivos de esta situación constituyen las carencias 

económicas, inestabilidades políticas, prejuicios largamente arraigados contra el 

indígena, miedos y resistencias al cambio, desconocimiento de la propia realidad. 

Además, los mismos formadores también necesitan revisar su tarea 

permanentemente. 

A corto plazo, tampoco se pueden ofrecer soluciones que reviertan 

completamente la situación externa y propia del docente. Sin embargo, se busca un 

perfil más creativo, flexible y preparado del mismo para una actuación pedagógica 

con una perspectiva intercultural y bilingüe. 

El docente –indígena o no– de una comunidad, muchas veces apenas ha 

sido formado como tal, maneja la lectoescritura y conocimientos matemáticos básicos 

y escasos recursos didácticos. En consecuencia, reproduce lo que aprendió al 

adquirirlos. Asimismo, debido a la falta de formación y apoyo en su tarea, ignora 

muchos de los medios que le simplificarían y harían efectiva su labor educativa. El 

docente urbano desconoce casi por completo la cultura autóctona e incluso, a veces 

acarrea prejuicios contra ella y la subestima. Esto, a pesar de que, en la mayoría de 

casos, el inicio de su carrera es enseñar en las comunidades rurales, donde la 

composición de la población es indígena casi en su totalidad. En los medios urbanos 

también resultan desatendidas las necesidades de los alumnos, sin que se tenga en 

cuenta que concurren altos porcentajes de indígenas a las aulas citadinas. 

Los maestros nativos bien preparados cuentan con la ventaja de pertenecer 

a su comunidad, y los docentes no indígenas cuentan con algunos recursos 
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didácticos más, pero muchas veces imponen un modelo cultural ajeno a la 

comunidad donde enseñan. Para compensar y cambiar los perfiles de los docentes 

en favor de logros positivos del aprendizaje y adecuados a la comunidad, se llevan a 

cabo actividades de apoyo a los maestros de las más variadas en su extensión e 

intención, organizadas por las autoridades oficiales u organizaciones independientes, 

sindicatos, ONGs., etc. Pero no siempre los resultados son satisfactorios. 

Congreso Nacional de Educación Indígena: 
 

La formación docente tendrá como objetivo principal formar a los profesores 

de conformidad con el presente modelo educativo indígena, intercultural y multilingüe 

para los pueblos indígenas de Paraguay. Por lo que, los programas que se crearen, 

perseguirán tener un docente intercultural con las siguientes características: - 

Representar la identidad de su pueblo, en igualdad de condiciones y derechos que 

otros docentes no indígenas. 

- Estar orgulloso de su cultura y conocerla, así como la historia de su 

pueblo. 

- Conocer y desarrollar la lengua de su comunidad. 

 

- Conocer y amar su cultura, religión y costumbres y enseñar no solo 

competencias básicas, sino el amor por la cultura de su pueblo. - Ser de la propia 

comunidad o pueblo. 

- Respetar a sus líderes, a su dirección, a su gente, a los padres de 

familia. 

- Representar a su comunidad. 

 

- Ser un ejemplo, modelo para los niños/as. 
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- Transmitir valores humanos, culturales, religiosos propios, a los 

niños y niñas. 

- Conocer la Ley Consuetudinaria y los Convenios 

Internacionales sobre Pueblos Indígenas. 

- Relacionarse con los ancianos y propiciar la participación de los 

líderes, padres de familia y comunidad. 

- Ser creativo y dinámico. 

 

- Ser investigador. 

 

- Participar activamente en la elaboración de materiales para la 

enseñanza de la Educación Indígena (MEC-GSEI-CONAPI, 2010:18-19). 

 

Los docentes indígenas serán investigadores de su cultura, historia y formas 

de pensamiento de su pueblo. Asimismo, ser facilitadores de la participación de los 

ancianos, líderes, padres de familia y la comunidad. Serán los actores que 

promuevan que la comunidad se sienta orgullosa de su cultura, su lengua e historia. 

Últimamente los cursillos de apoyo y formación docente abordan aspectos de 

la didáctica de las primeras y segundas lenguas, de las matemáticas, el tratamiento 

de los conceptos de interculturalidad, bilingüismo, multilingüismo, cosmovisión 

indígena, política lingüística, contenido de las lenguas indígenas y otros relativos al 

tema. Se desarrollan durante el horario escolar o fuera de él, y a ellos concurren 

docentes indígenas y no indígenas. 

Derechos de los Pueblos Indígenas. Derecho a la 

educación 
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Entre los marcos normativos nacionales e internacionales vigentes en el 

Paraguay existen numerosas leyes que garantizan la aplicación del derecho 

colectivo de los Pueblos Indígenas. La lista de las leyes a favor de la educación 

escolar de los Pueblos Indígenas comienza con el Capítulo V de la Constitución 

Nacional de 1992 y continua con las siguientes leyes: Ley 904/81 “Estatuto de las 

Comunidades Indígenas”, Ley 234/93 “Que ratifica el Convenio Nº 169 de la OIT 

sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes”, la Ley 1264/98 

“General de Educación”, la Ley 3231/07 “Que Crea la Dirección General de 

Educación Escolar Indígena” y finalmente el Decreto Presidencial Nº 8.234 de 30 de 

diciembre de 2011 que reglamenta la Ley 3231/07. 

• CONSTITUCIÓN NACIONAL 

CAPÍTULO V - DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (Artículos 62-67) ARTÍCULO 

62 - DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y GRUPOS 

ÉTNICOS 

 

Esta Constitución reconoce la existencia de los pueblos indígenas, definidos 

como grupos de cultura anteriores a la formación y organización del Estado 

paraguayo. 

ARTÍCULO 63 - DE LA IDENTIDAD ÉTNICA 
 

Queda reconocido y garantizado el derecho de los pueblos indígenas a 

preservar y a desarrollar su identidad étnica en el respectivo hábitat. Tienen derecho, 

asimismo, a aplicar libremente sus sistemas de organización política, social, 

económica, cultural y religiosa, al igual que la voluntaria sujeción a sus normas 

consuetudinarias para la regulación de la convivencia interior siempre que ellas no 

atenten contra los derechos fundamentales establecidos en esta Constitución. 
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ARTÍCULO 66 - DE LA EDUCACIÓN Y LA ASISTENCIA 

 

El Estado respetará las peculiaridades culturales de los pueblos indígenas, 

especialmente en lo relativo a la educación formal. Se atenderá, además, a su 

defensa contra la regresión demográfica, la depredación de su hábitat, la 

contaminación ambiental, la explotación económica y la alienación cultural. 

También existen otros artículos de la Constitución que hacen referencia al 

marco jurídico general en que se sustenta la política educativa paraguaya, y por ende 

a la educación indígena. La organización de todo el sistema educativo es 

responsabilidad del Estado paraguayo, con la participación de las distintas 

comunidades educativas. Este sistema abarca a los sectores públicos y privados, al 

ámbito escolar y extraescolar y a los pueblos indígenas. El Estado tiene la 

responsabilidad de asegurar a toda la población del país el acceso a la educación. El 

sistema educativo nacional será financiado básicamente con recursos del 

Presupuesto Nacional. 

El artículo 77 de la Constitución hace referencia a la enseñanza en lengua 

materna, afirmando que en los comienzos del proceso escolar se debe realizar la 

enseñanza en la lengua oficial materna del niño, reconociendo que idiomas oficiales 

son el castellano y el guaraní. La ley, por desgracia, no establece las modalidades 

de utilización de las otras lenguas indígenas; dice solo que forman parte del 

patrimonio cultural de la Nación (Art. 140). Sin embargo, la Constitución en su 

totalidad reconoce a los Pueblos Indígenas, sus lenguas y sus procesos propios de 

aprendizaje y poder lograr su afirmación étnica y cultural, así como la valoración de 

sus saberes tradicionales (CONAPI, 2009: 26). 

Asimismo, el artículo 31 sostiene que “Deberán adoptarse medidas de 

carácter educativo en todos los sectores de la comunidad nacional, y especialmente 
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en los que estén en contacto más directo con los pueblos interesados, con objeto de 

eliminar los prejuicios que pudieran tener con respecto a esos pueblos. A tal fin, 

deberán hacerse esfuerzos por asegurar que los libros de historia y demás material 

didáctico ofrezcan una descripción equitativa, exacta e instructiva de las sociedades 

y culturas de los pueblos interesados”. 

• Ley 234/93 

 

Con la ratificación del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, a través 

de la Ley 234/93, el Estado paraguayo dio un paso importante en el reconocimiento 

de los derechos de los Pueblos Indígenas, con el fin de regular una convivencia 

armónica, asumiendo las particularidades de un Estado pluricultural y multilingüe. El 

Convenio de la OIT reconoce como punto fundamental que los Pueblos Indígenas 

puedan decidir sobre sus prioridades, intereses, procesos y programas 

gubernamentales. Básicamente el derecho a la autonomía y la libre determinación 

de los pueblos. En lo que respecta a la educación, el Convenio prevé la participación 

de los pueblos indígenas en la formulación y la ejecución de planes y programas, el 

derecho de crear sus propias instituciones y medios de educación y de alfabetizar en 

la lengua materna y en la lengua oficial. 

El Convenio reconoce el derecho a: un sistema de educación propio, de 

acuerdo al modo de ser de cada pueblo indígena; la pluralidad lingüística y cultural; 

derecho a la participación en la formulación, acompañamiento y evaluación de 

políticas educativas; contar con centros de formación y capacitación específicamente 

para indígenas; la educación escolarizada como elemento de comunicación, 

participación y fortalecimiento de la cultura e identidad étnica; un proyecto de 

pedagogía indígena; un control y fiscalización; y la autonomía presupuestaria, 

administrativa y financiera. 
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• Ley 904/81 “Estatuto de las Comunidades 

Indígenas” 

La promulgación de la Ley 904/81 “Estatuto de las Comunidades Indígenas”, 

fue el primer paso asumido por la legislación paraguaya para aceptar las 

peculiaridades culturales de las comunidades indígenas como grupos étnicos 

diferenciados de otros sectores de la población del país. Dicha ley establece las 

garantías para el ejercicio de los derechos indígenas mediante el uso de sus normas 

consuetudinarias, lo cual asegura la preservación social y cultural, la defensa de su 

patrimonio y sus tradiciones y considera pluricultural y multiétnico al Estado 

paraguayo. El Estatuto trata del acceso a un régimen jurídico que garantiza la 

seguridad de la tierra y resalta la relación existente entre la tierra y los pueblos 

indígenas como base fundamental de su cultura, de su lengua, de la preservación y 

transmisión de sus conocimientos a las generaciones presentes y futuras (CONAPI, 

2009: 31). 

• Ley General de Educación 1264/98 

 

La Ley General de Educación 1264/98 establece que la organización y la 

administración del sistema educativo nacional son responsabilidad del Ministerio de 

Educación y Cultura (MEC). Trata de los principios generales de educación de 

régimen general del sistema educativo nacional y su financiación. En cuanto a la 

Educación Indígena, la Ley General de Educación, en su Artículo 2º, dispone que el 

sistema educativo nacional está formulado para beneficiar a todos los habitantes de 

la República y garantizar a los pueblos indígenas los derechos que le son 

consagrados en la Constitución Nacional. 

Esto significa reconocer sus lenguas, sus procesos propios de apren dizaje, su 
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educación específica y diferenciada y la valoración de sus saberes tradicionales, 

todo a partir de la garantía del derecho a la autonomía y la libre determinación de los 

pueblos. 

El artículo 11. Inc. e, define la educación para grupos étnicos, como la que se 

ofrece a grupos o comunidades que poseen su propia cultura, su lengua y sus 

tradiciones, y que integran la nacionalidad paraguaya. Sin embargo, en los Art. 77 y 

78 se contradicen al afirmar que “la educación de los grupos étnicos estará 

orientada por los principios y fines generales de la educación establecidos en la 

presente ley” (Art. 77), y más peligro para la educación indígena constituye lo 

expresado en el Art. 78, cuando dice que tiene como finalidad afianzar los procesos 

de identidad e integración en la sociedad paraguaya. 

• Ley 3231/07 “Que Crea la Dirección General de 

Educación Escolar Indígena” 

La ley 3231/07 “Que Crea la Dirección General de Educación Escolar 

Indígena” en su Art. 2 dice que: “Todos los miembros de las comunidades indígenas 

gozan de sus derechos consagrados en la Constitución Nacional, la Ley 234/93 ‘que 

aprueba el Convenio Nº 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países 

independientes’, la ley 904/81 y la Ley 1264/98 General de Educación”. 

La reglamentación de la Ley 3231/07 por el Decreto Presidencial Nº 
 

8.234 de 30 de diciembre de 2011, entre otras cosas, reconoce la existencia del 

sistema de educación indígena como componente de la organización social, política, 

religiosa y los valores de cada pueblo, como elemento necesario para la transmisión 

de saberes culturales y la educación escolar indígena como medio de desarrollo 

personal y social debe fortificar la identidad cultural en todos los aspectos para la 

revitalización de las culturas indígenas. 
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Lo novedoso de la reglamentación de la ley 3231/07 es que define veinte 

Áreas de Educación Escolar Indígena, de cada Pueblo Indígena que habita en el 

Paraguay. Las áreas, son expresiones de los deseos de los Pueblos Indígenas de 

contar con la educación por el pueblo y no por departamento. Las áreas constituyen 

las instancias de participación directa de los Pueblos Indígenas acerca de los 

procesos escolares del sistema de educación indígena y del sistema de educación 

escolar indígena, en sus respectivas zonas (Art.11-12). 

Conclusiones y recomendaciones 
 

La educación entre los pueblos indígenas existió siempre, los primeros 

maestros eran los padres y madres, líderes religiosos y la comunidad en general. La 

escuela de la vida era simple transmisión de los valores culturales con sus normas y 

pautas. Las aulas eran los bosques, ríos y todo entorno donde los niños/as fueron 

educados. La sabiduría y toda la cosmovisión fue transmitida por los maestros 

llamados Ñande Ru, Ñande Sy kuera, los sabios y las sabias de los pueblos. La 

Constitución Nacional de 1992 abrió el camino legal de construir la educación 

escolar indígena con el enfoque intercultural. La Ley 3231/07 y su reglamentación 

equiparon al Estado paraguayo con las herramientas normativas para ayudar a los 

pueblos indígenas a construir una educación escolar indígena acorde de sus 

exigencias y expectativas. 

La propuesta de una educación escolar indígena diferenciada representa una 

gran novedad en el sistema de educación nacional y exige del Estado paraguayo –y 

sobre todo del MEC– la definición de nuevas políticas y estrategias de 

relacionamiento, de concepciones y de financiamiento desagregado para que la 

educación escolar indígena pueda ser articulada con el sistema nacional, respetando 

sus particularidades. La educación escolar indígena debe partir de los elementos que 



77 

 

 

componen la vida de los pueblos indígenas, sus ciclos, sus historias, sus lenguas, 

sus sistemas de conocimientos y de formas de trasmisión de culturas. La educación 

escolar indígena solo se irá construyendo si cuenta con el protagonismo indígena, 

con la autonomía y participación intercultural, específica y diferen ciada, bilingüe y 

multilingüe de las comunidades y pueblos indígenas como un proceso propio y 

asegurado financieramente por el gobierno de la Nación, por las gobernaciones y 

municipios. Solo una escolarización indígena con currículum y pedagogías 

elaboradas desde las bases de las mismas comunidades, con activa participación de 

sus miembros, especialmente de las generaciones mayores, puede superar las 

situaciones creadas por una educación escolarizada, introducida desde afuera, sin 

tomar en cuenta la realidad vivida por los pueblos indígenas. Las dificultades para su 

cumplimiento por parte del Estado paraguayo no son precisamente de orden jurídico 

o legal, pero sí son de sectores comprometidos con proyectos de políticas todavía 

integracionistas, que parten muchas veces de dificultades para entender los 

conceptos y principios de una educación indígena específica, diferenciada, de 

calidad y con enfoque intercultural. 

A lo largo de la historia de la educación escolar indígena en el Paraguay, 

como en todos los países de American Latina, la escolarización de las comunidades 

indígenas con sus programas, currículum y pedagogías, ha contribuido a despreciar 

los conocimientos y sabidurías de los pueblos Indígenas, sus formas de 

comunicación y los conocimientos tradicionales, lo que ha desmoronado el sentido 

de pertenencia y de identidad étnica. Sin embargo, hoy en día, la educación escolar 

indígena adecuadamente construida puede brindar alternativas de supervivencia y 

de resistencia frente a la sociedad dominante, al posibilitar el aprendizaje de lo 

propio y de lo ajeno, de las lenguas propias y ajenas y otros conocimientos 

requeridos para la interacción de igual a igual con los demás grupos en la sociedad 

nacional e internacional. 
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En conclusión, la educación escolar indígena desde y para los pueblos 

indígenas debe cumplir una función socializadora, de transmisión de la cultura, 

enseñando a las nuevas generaciones los conocimientos tradicionales. La finalidad 

de la educación debe ser fortalecer la identidad en contextos interculturales, valores, 

actitudes y creencias de su grupo social para lograr su inserción en él. Pero, 

además, debe capacitar a los individuos para interactuar con el mundo moderno 

asumiendo la relación y el diálogo con otras culturas como un ejercicio permanente. 

Esto ha sido expresado por los mismos indígenas. 
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Educación, Pedagogía y Fundamentos de la 

interculturalidad 

1. Enseñanza y Aprendizaje 
 

No todo lo aprendido fue resultado de la enseñanza (enseñanza como 

esfuerzo intencional para que el otro aprenda). No toda enseñanza produce 

aprendizaje. 

El aprendizaje es un proceso interno, que no se puede ver. Habitualmente se 

lo puede apreciar de manera indirecta, a través de una acción observable, de una 

pregunta, de una evaluación. Sin embargo, la enseñanza es una actividad externa, 

se puede ver cuando una persona intenta que otra aprenda, se ve cuando alguien 

enseña (explica, escribe en el pizarrón...). 

• Según diferentes concepciones, enseñar es: - Transmitir conocimientos al 

alumno. 

- Permitir que el alumno descubra el conocimiento. 
 

- Guiar a los alumnos en el descubrimiento del conocimiento.- 

Construir el conocimiento junto con el alumno. 

• En todos los casos hay: - Algo que se aprende. 

 

- Alguien que aprende. 

 

- Alguien que hace algo para que el otro aprenda alguna cosa. 

• La relación entre conocimiento, docente y estudiante es tal que: - La 

relación entre docente y conocimiento implica enseñar. - La relación entre estudiante 

y conocimiento implica aprender, estudiar. 
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- La relación entre docente y estudiante implica formación. 

 

La enseñanza es un tipo particular de relación entre personas, en la cual una 

de ellas hace algo para que la otra adquiera un conocimiento. Enseñar es hacer 

algo, (una actividad con una intención hacia el otro) para que el otro (es actividad 

mediadora para suscitar un proceso psicológico en quien debe aprender), aprenda 

alguna cosa (conocimiento, que puede ser contenido, procedimiento, etc.). 

La enseñanza implica: a. Intenciones 
 

Es una actividad orientada hacia el futuro, lo que se desea, las intenciones 

son previas al acto de enseñar. Las intenciones de la enseñanza son 

responsabilidad del educador, pero también de la sociedad (existe un currículum, 

objetivos de la educación…). 

También existe una actividad cultural (se aprende elementos de una cultura –

conocimientos, destrezas– que se orienta a que las personas aprendan la cultura). 

Es una actividad cultural porque se desarrolla dentro de una cultura, se contribuye a 

mantener, reproducir y contribuir a transformar dicha cultura. Sin embargo, también 

puede constituirse en la imposición de otra cultura. 

b. Responsabilidad 

La enseñanza como proceso constituye una responsabilidad del educador y 

por ello implica dimensiones morales, sociales y políticas. 

c. Actividad planeada y evaluada 
 

En la enseñanza se tiene en consideración: 

 

• La cultura y el currículum 
 

El currículum expresa las intenciones pedagógicas de un proyecto educativo: 
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los resultados de aprendizaje esperados; los contenidos a aprender; las actividades 

que realizarán para aprender. La adecuación curricular es necesaria de acuerdo a 

las características de los alumnos, al contexto social y cultural. Así se debe 

reflexionar sobre aspectos que parecen contradictorios, pero que no necesariamente 

deben serlo: 

- Profundizar el conocimiento de la propia cultura o abrirse a otras 

culturas. 

- Fijar una meta para todos o ajustar metas a capacidades y 

conocimientos previos de cada estudiante. 

- Enseñar conocimientos científicos y técnicos o “educar para la vida”. 

- Enseñar la totalidad del contenido del currículum en forma superficial 

o una parte en profundidad. 

- Enseñar lo que necesitan hoy o lo que van a necesitar en el 
 

futuro. 

• La relación interpersonal 

 

- El clima en la clase y la motivación para aprender. 
 

- La consideración de las DAPA (disposiciones afectivas para aprender 

de los estudiantes), que se relacionan con el momento que están viviendo, las 

experiencias de aprendizaje previos, el modo como perciben la situación de 

aprendizaje actual. 

- Motivación y desmotivación. 

 

• La planificación –programación– y las estrategias de 

enseñanza. 

Estas cuestiones abarcan: 
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- Definición de propósitos. 

 

- Contenido y su tratamiento. 

 

- Elaboración de una estrategia (forma de trabajar en clase, orden de 

presentación de los conocimientos, ambiente y materiales, consigna de trabajo, tipo 

de actividad a realizar, intervención del docente, tiempos asignados). 

- Materiales de enseñanza. 

 

- Previsión de formas de evaluación. 
 

• Disposiciones afectivas para aprender 

Las Disposiciones Afectivas Para Aprender (DAPA) implican la 

predisposición, sentir necesidad y contar con un motivo para aprender. Esto significa 

también sentirse relajado, “en casa”, acompañado y comprendido. Entre estas 

disposiciones afectivas para aprender, tienen importancia la situación vital del 

estudiante (sufrimiento, preocupación, felicidad); la historia personal del estudiante 

(historia de aprendizajes, de fracasos y éxitos) y la percepción del contexto de 

aprendizaje (acogedor o amenazante). 

Las disposiciones afectivas para aprender siempre existen y son cambiantes, 

no constituyen algo estático e inmutable. Por una parte son personales; por otra 

pueden ser compartidas por un grupo. 

Con respecto al momento vital del estudiante cabe preguntar si conviene o 

no: ¿agregar exigencias?, ¿culpabilizar?, ¿conversar sobre el tema que le 

preocupa? 

Con respecto a la historia personal: se pueden formular preguntas 

relacionadas a: ¿cómo fueron los primeros aprendizajes?, ¿tuvo éxito?, 
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¿consiguió base para seguir aprendiendo?, ¿tuvo miedo al fracaso, miedo al 

cambio?, ¿su ambiente fue cercano y amigable? 

Con respecto a la percepción de contexto: se puede preguntar si 
 

¿hubo choque con su cultura?, ¿lo que la escuela enseña es visto como ajeno   y   

agresivo?   ¿Le   han   impuesto   otros   valores,   creencias   y conocimientos sin 

tomar en consideración los que los alumnos consideran válidos, deseables y 

legítimos? Cerrarse frente al aprendizaje puede darse como forma de defenderse. 

• El proceso cognitivo 

 

El proceso de aprender comprensiva y significativamente muestra la 

importancia de los conocimientos previos desde los cuales se pretende producir un 

cambio cognitivo, a partir de la realización de una actividad – clase dialogada, una 

experiencia, un estudio de caso– donde los conocimientos previos resultan 

insuficientes para comprender y explicar la nueva situación. Es entonces donde el 

nuevo conocimiento –comunicado o descubierto– tiene un papel fundamental para 

producir una reestructuración del saber del estudiante. 

El cambio cognitivo sucede cuando la persona desarrolla una actividad en la 

cual aplica el conocimiento previo, que no resulta suficiente. Y a partir de dicho 

desequilibrio siente que debe construir un nuevo conocimiento, más adecuado que el 

anterior para la actividad que está realizando. 

El cambio sucede en la mente del que aprende. Consiste en el resultado de 

la interacción entre conocimiento previo y nuevo. El estudiante no incorpora el nuevo 

tal como lo presentamos (repetición). Implica un proceso de reestructurar, ampliar o 

profundizar, o sustituir el conocimiento anterior. La persona aprende al desarrollar 

una actividad en la que utiliza sus conocimientos previos. Hay que estimularla a que 

use sus conocimientos previos (reflexión). 
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• El papel del docente 

 

Aunque muchos lo repitan, el docente es no es simple “facilitador”; es 

responsable del proceso educativo que estimula y acompaña, aunque en una 

relación horizontal y promoviendo el aprendizaje por descubrimiento guiado. 

La meta es el pleno desarrollo de la personalidad humana: formación integral, 

intelectual, afectiva, social. 

• El papel del lenguaje 

 

El lenguaje permite: abstraer características de objetos y fenómenos (color, 

forma, textura), establecer relaciones temporales: (antes/después, hoy/mañana, 

pasado-presente-futuro), definir relaciones espaciales: (izquierda, derecha, delante, 

detrás, encima, debajo). 

Fundamentalmente, permite formar conceptos que reúnen los rasgos 

generales y esenciales de objetos y fenómenos, así como sus nexos y relaciones. 

También posibilita la obtención de conclusiones desde datos aceptados (inferencia 

deductiva e inductiva). 

Asimismo, el lenguaje posibilita dominar las conexiones lógicas, (de 

causalidad, temporalidad, condicionalidad); conocer las leyes (principios), 

mucho más allá de los límites de la experiencia personal y directa 

(percepción). 

Un problema puede ser la insuficiencia lingüística. La riqueza de vocabulario 

posibilita distinguir con mayor detalle aspectos de la realidad (objetos y fenómenos). 

La capacidad lingüística se vincula con la capacidad de categorización del mundo. 
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Por otro lado, la sola verbalización no es garantía de un aprendizaje 

significativo. Pueden darse respuestas correctas con conceptos equivocados, 

incluso caer en el verbalismo cuando no hay una conexión apropiada entre palabra y 

concepto. 

• Lengua y Lenguaje 

 

La lengua, considerada como un aspecto del lenguaje, es el conjunto de 

convenciones que permite la comunicación lingüística (signos y reglas de 

combinación de los mismos). Constituye la más poderosa fuente de experiencia 

conceptual. A la lengua está asociada una visión de la realidad (nociones, pero 

también valoraciones). 

Al respecto, el docente debe saber planificar y saber usar estrategias que 

impliquen: 

- Conocimientos sobre la cultura del estudiante y de su comunidad. 

- Usos lingüísticos apropiados. 

- Evitar palabras con fuerte carga afectiva, positiva o negativa. 

 

- Modos apropiados de relacionarse con las personas. 

 

- Modo de comunicarse (quién inicia, uso de lengua, pronombres 

(“usted”, “vos”, “profe”). 

- Usos comunicativos (leer, ver tv, hora de escuchar, de ver, de leer, que 

puede variar según día de la semana). 

Se han estudiado los modos en que habitualmente se registra la 

comunicación en la clase: 

- El docente, por una parte, expresa su estado de ánimo (se “plaguea”, 
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se queja), brinda instrucciones, sanciona (alaba o reprime), pregunta; estimula la 

participación y el aporte de estudiantes, responde a preguntas y requerimientos de 

los estudiantes, hace propuestas. 

- Los estudiantes, a su vez, responden a preguntas y requerimientos, y 

si pueden, hacen propuestas. 

En ciertos momentos, puede no haber comunicación sino ruido, cuando 

varios hablan al mismo tiempo, y confusión. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se resalta la importancia de la 

pregunta. Pero no siempre la pregunta es apropiada. A veces, la pregunta es 

meramente retórica (“¿es hoy viernes?, cuando ya se sabe la respuesta”); otras son 

preguntas cerradas, responderles con “si o no” (¿la capital de Ecuador es Quito?), 

o una forma de dar órdenes (¿quieres responder?); o para sancionar (¿eso es 

todo lo que podes hacer?). Sin embargo, la pregunta también puede servir para 

estimular la participación (¿y vos qué decís de eso?); para estimular la observación 

(¿qué ven en la pizarra?, ¿cómo es?) y para estimular el pensar (¿por qué es así?). 

2. Aprendizaje y Desarrollo humano 
 

El ser humano criado en un ambiente no humano, sea el caso de niños 

criados con animales, como Kamala y Amala (India, 1920) o Ramu (India), o en 

ambientes con poco contacto con humanos (Genie) no tienen las capacidades 

humanas superiores, ni siquiera las básicas como la marcha en dos piernas, ni el 

lenguaje humano, ni el pensamiento abstracto. No han tenido posibilidad de 

humanizarse, es más, han adquirido capacidades de los animales con quienes se 

criaron. Un ser humano, miembro de la especie homo sapiens, si no se socializa con 

humanos no tiene características humanas (Itard, Curtiss). 

Asimismo, un ser humano criado en un medio cultural diferente al de sus 
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antecesores adquiere capacidades que no pudieran haberse transmitido por 

herencia biológica. El cerebro humano permite la adquisición de capacidades que no 

poseyeron los antecesores y por tanto no transmisibles biológicamente. Se cuentan 

los casos de Marie Ivonne Vellard, una niña aché, quien en la década de los ’30 fue 

recogida de la selva y criada por la familia del etnólogo francés Vellard, que llegó 

dominar las lenguas francesa, española y portuguesa y a realizar estudios de 

antropología (Metraux, Pieron). A nivel local hay varios ejemplos, entre ellos, el 

de Librada, de Laguna Escalante, médica nivaklé, y de los propios maestros 

indígenas con formación de diplomado y licenciatura. Sin embargo, un animal 

superior como el chimpancé, criado en un ambiente humano, no se humaniza debido 

a las limitaciones de su sistema nervioso y la imposibilidad de adquirir el lenguaje 

humano (Kellogg). 

A diferencia de los animales, el ser humano se humaniza en un medio social 

(Piaget y Torres, 2013) y puede deshumanizarse. Atendido por maestro de novicios –

sea en ambiente cristiano u oriental– adquiere las capacidades que muestran 

diferencia con los otros miembros de la familia o de la comunidad. Pero también 

puede perder capacidades humanas por diversos motivos. Una prisión prolongada, la 

esclavitud, la trata de personas, en particular la prostitución, lleva a la pérdida de 

capacidades humanas. 

Un intento de explicación de lo que el ser humano alcanza a ser, – desde una 

visión evolucionista– tiene que ver con la relación entre herencia y medio ambiente. 

Hoy, sin negar la incidencia de factores hereditarios y ambientales –aprendizajes en 

particular– esa explicación es poco útil cuando se pretende incidir en el desarrollo 

humano. La propia transmisión hereditaria se halla condicionada socialmente, por 

ejemplo, por reglas de parentesco. La noción de “medio ambiente” es muy poco 

precisa, pues abarca distintos aspectos, desde el aire que se respira, hasta los 

hábitos de crianza. 
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Por ello actualmente se hace referencia a tres tipos de capacidades en el ser 

humano que tienen un valor explicativo mucho mayor y además permite incidir en el 

desarrollo humano: capacidades bio lógicamente determinadas, capacidades 

dependientes de la experiencia individual, capacidades dependientes de la 

asimilación de la cultura (Leontiev, 1973). 

Los tres tipos de capacidades se vinculan entre sí y suponen la adquisición 

de capacidades superiores dependientes de la asimilación de la cultura suponen el 

ejercicio por la persona, y a su vez la existencia de capacidades biológicas. Existe 

entre ellas una relación en que unas son base y condición de otras, pero no de 

determinación. 

En la consideración de las capacidades biológicamente determinadas, que 

no se confunde con lo hereditario, ni con lo innato –que es más amplio– aunque los 

incluye. En este campo además de la transmisión por mecanismos biológicos 

(herencia) se toman en consideración factores prenatales que inciden, incluyendo 

desde la salud y alimentación de la madre, las enfermedades como toxoplasmosis y 

rubeola, hasta el tabaquismo y el alcoholismo. Factores perinatales, en particular las 

dificultades durante el parto –como la anoxia por sufrimiento fetal– que dejan 

secuelas como la disfunción cerebral mínima. Pero hay factores postnatales 

relacionados con las enfermedades infantiles y la nutrición, en particular la 

desnutrición aguda que afecta el proceso de mielinización en el desarrollo y 

maduración del sistema nervioso. 

Las capacidades psíquicas biológicamente determinadas tienen que ver con 

los reflejos, los instintos, la atención espontánea, la memoria involuntaria, la 

percepción de estímulos biológicamente importantes o de cambios en el ambiente, 

las emociones básicas, la capacidad de aprender por condicionamiento –ensayo y 

error–. 



89 

 

 

Las capacidades dependientes de la experiencia individual, comunes al 

hombre y los animales, se basan en lo vivido por el individuo y sus aprendizajes por 

sí mismo, sin imitación, ni enseñanza de otros. Depende de las oportunidades de 

experimentar. Se debe considerar el pensamiento concreto o práctico, ligado a lo 

perceptible en una situación concretar, así como la formación de hábitos. 

Las capacidades psíquicas superiores, que dependen de la asimilación de la 

cultura, comprenden el lenguaje, la atención voluntaria, la memoria lógica, la 

capacidad de observación, el pensamiento conceptual, y a nivel afectivo, los 

sentimientos. 

Las capacidades superiores implican un proceso de adquisición donde, 

teniendo como base las características del cerebro humano y su plasticidad, tienen 

un papel importante los denominados órganos funcionales del cerebro, la 

apropiación de instrumentos y el proceso vinculado con la zona de desarrollo 

próximo (Vigotski, 1979) y los dos momentos, Inter psíquico e intrapsíquico, en la 

adquisición. 

Una característica importante del cerebro humano es la capacidad de 

establecer conexiones temporales –no fijadas biológicamente– la interconexión que 

permite la formación y coordinación de sistemas funcionales –no necesariamente 

órganos de base biológica delimitada y fija–. Esa posibilidad de construcción de 

órganos funcionales es lo que hace posible la humanización del cerebro; el que sirva de 

base para capacidades no biológicamente determinadas (Luria, 1980). 

Por otra parte, el ser humano utiliza instrumentos; algo que no permite en sí 

mismo la satisfacción de una necesidad, pero que posibilita conseguir lo que la 

satisface. Los animales, salvo excepciones, no usan instrumentos. Y si lo hacen, no 

los construyen ni los guardan para ocasiones posteriores. Además, los usan como 
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simples extensiones de sus capacidades. 

El ser humano anticipa su actividad para lo cual prepara instrumentos. Hay en 

este sentido una acción orientada hacia un objetivo planteado previamente. Pero 

también, el uso del instrumento, si bien prolonga capacidades, implica en el ser 

humano su apropiación, el desarrollar en sí capacidades para poder dominarlo. Por 

ejemplo: cuando el niño se apropia de un instrumento como la cucharita, para usarla 

como instrumento humano debe desarrollar coordinaciones de vista y movimiento que 

antes no tenía, y al hacerlo está adquiriendo capacidades. Lo mismo sucede con 

cualquier otro instrumento (Galperin, 1972). 

Pero si bien la base está en la posibilidad del cerebro humano de formar 

órganos funcionales, la asimilación de los instrumentos no se realiza por el contacto 

con los objetos, sino durante la relación con las personas que saben utilizar los 

instrumentos. Esto es a través de la enseñanza deliberada o permitiendo la 

imitación. Entonces, no bastaría con regalar al niño un juego didáctico para que sepa 

jugar con él, es imprescindible que quien sabe jugar lo haga con el niño. Del mismo 

modo, como un niño perfectamente sano criado sólo con sus padres sordomudos en 

situación de aislamiento, no adquirirá el lenguaje humano; se podrá comunicar por 

sistema de señas, pero, teniendo las bases necesarias, no podrá hacerlo por medio 

del lenguaje. 

En la cuestión mencionada, el aporte de Vigotski sobre la “Teoría de la zona 

de desarrollo próximo” se vuelve importante. En la adquisición de las capacidades 

superiores se registran dos momentos. En primer término, uno en que se puede 

ejercer la capacidad con la ayuda de quienes la poseen y en un segundo momento, 

se podrá ejercer como capacidad autónoma, interiorizada. La distinción de dos 

niveles de desarrollo; el nivel de desarrollo real, que comprende lo que el individuo 

puede hacer por sí mismo, de manera autónoma, y el nivel de desarrollo próximo, 

que comprende lo que el individuo no puede aún realizar por sí mismo, pero que sí 
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puede hacerlo con la ayuda de los demás que poseen capacidades que se pretende 

asimilar. Entonces se determina entre ambos una zona de desarrollo próximo, que 

sirve para orientar el aprendizaje que lleve al desarrollo. 

Por tanto, es la correcta organización del aprendizaje el que lleva al 

desarrollo. En consecuencia, es posible señalar algunos requisitos para el 

aprendizaje –y la enseñanza– que conduzcan al desarrollo: - La necesidad como 

punto de partida. Si no hay necesidad, aunque sea como curiosidad, no existe 

aprendizaje que conduzca al desarrollo. 

- La relación con personas que posean la capacidad a desarrollar. No 

debe ser necesariamente un adulto, puede ser un compañero, o aún un niño menor 

con dicha capacidad. 

- Que el aprendizaje se adelante al nivel de desarrollo real y se ubique 

en la zona de desarrollo próximo (o potencial). De nada sirve adelantarse más allá 

de lo que puede comprender y hacer con la ayuda de los demás, como tampoco la 

repetición de aquello que ya domina. 

- Que el resultado de ejercer la capacidad sea satisfactorio; si ésta 

condujera a una situación desventajosa, no se dará el proceso deseado. 

- Que quienes acompañan el proceso de formación –sean padres o 

educadores– conozcan las leyes de construcción de las capacidades. 3. 

Interculturalidad, Pluriculturalidad y Multiculturalidad 

La diversidad cultural consiste en la variedad de diferentes culturas dentro de 

un grupo de personas o de una sociedad. Este tipo de diversidad se refleja, por 

ejemplo, en la existencia de diversos grupos étnicos en una determinada área. 
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La relación que se pueda dar entre dos o más culturas puede ser, entre 

otras, de multiculturalidad, pluriculturalidad o interculturalidad. La comprensión, 

reconocimiento de la diversidad cultural por parte de los miembros de una sociedad 

lleva a un enriquecimiento cultural, respeto mutuo y mejor convivencia social. 

a) Conceptos 

 

• Multiculturalidad 

 

“La multiculturalidad describe la presencia de varias culturas dentro de una 

sociedad. Estas culturas pueden estar ahí nomás, sin tener ninguna relación entre 

ellas” (Walsh, 2002:2). En esta concepción se encuentran presentes los principios 

liberales de individualidad, igualdad y tolerancia hacia el otro. Sin embargo, este 

principio de tolerancia en realidad oculta la existencia de desigualdades sociales y 

deja intactas las estructuras e instituciones de privilegio que existen en la cultura o 

sociedad dominante. 

La multiculturalidad implica la coexistencia de diversas culturas en un 

determinado territorio y puede entenderse como el reconocimiento del otro como 

distinto, pero no necesariamente implica el establecimiento de relaciones igualitarias 

entre los grupos. La historia muestra cómo se ha exigido a los otros desaparecer en 

tanto grupo cultural, ya sea por medio del etnocidio directo como por medio de 

modalidades menos violentas, aunque con el mismo objetivo; al respecto, 

destacan la asimilación y la integración como políticas adoptadas por los Estados 

nacionales frente a sus pueblos indígenas. 

El multiculturalismo es un concepto sociológico o de antropología cultural. 

Significa que se constata la existencia de diferentes culturas en un mismo espacio 

geográfico y social. Sin embargo, estas culturas cohabitan pero influyen poco las 

unas sobre las otras y no suelen ser permeables a las demás. Se mantienen en 
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guetos y viven vidas paralelas (ejemplo: mennonitas -indígenas). El término 

multiculturalismo hace referencia a las diversas formas de pluralismo cultural y a las 

diversas formas en que las minorías han sido incorporadas en las comunidades 

políticas nacionales (Salazar Tetzagüic, 2009:15). 

La sociedad nacional suele ser hegemónica y establecer jerarquías legales y 

sociales que colocan a los otros grupos en inferioridad de condiciones, lo que lleva 

al conflicto, al menosprecio, a creación de estereotipos y prejuicios, dificultando la 

convivencia social, siempre en detrimento de los grupos más débiles. En los casos 

en que exista equidad y respeto mutuo se puede pasar de la multiculturalidad al 

multiculturalismo. 

Reconocer lo multicultural resulta importante porque apunta a registrar la 

diversidad étnica social de base y señala la necesidad de buscar canales para pensar, 

construir y ejercer lo público sobre otros modos de interrelacionamiento (político, 

económico, social y cultural), no solo hacia el exterior de las instituciones (en lo 

social), sino también en la configuración y el funcionamiento (multicultural) de las 

instituciones del Estado y su gestión de lo público. Sin embargo, no todo lo 

multicultural presupone una interrelación entre iguales; hay multi o pluriculturalismo 

que en realidad solo acepta lo diverso “para la foto”, pero mantiene las relaciones 

jerárquicas subordinantes desde la cúspide de “quien sabe, decide y manda”, y los 

de abajo que “no saben, no deciden y obedecen” (Castro-Lucic, 2004:130- 131). 

• Pluriculturalidad 

 

La pluriculturalidad reconoce la diversidad cultural existente en un territorio, 

pero lo hace desde el centro de la cultura dominante y nacional. Esto quiere decir 

que se constata la diversidad cultural como una riqueza que se incorpora al modelo y 

a la estructura política blanco-mestiza de los Estados-Nación, pero sin cuestionar ni 

reorganizar esa estructura de dominación. La diversidad es reconocida y es 
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integrada a un proyecto político nacional, el cual reconoce la diversidad y respeta los 

derechos de los demás pueblos dentro de sus propios intereses. 

El planteamiento de la pluriculturalidad pretende colocar sobre el tapete de la 

sociedad la riqueza de las culturas negadas por siglos, así, los valores de las culturas 

dominadas como su ritualidad y su festividad son importantes. Este proyecto de 

sociedad pluricultural plantea que las culturas dominadas se valoren a sí mismas, en 

la reconstrucción de sus propias identidades. Este planteamiento fortalece las 

identidades culturales que han sido minorizadas por procesos históricos dominantes y 

que han negado la valoración de lo propio, de la cultura propia. 

• Interculturalidad 

 

La interculturalidad se refiere a relaciones complejas, a negociaciones e 

intercambios culturales de múltiple vía. Se parte del reconocimiento de que las 

relaciones entre las culturas están marcadas por el conflicto de las desigualdades 

sociales, económicas, políticas y 

de poder. Se busca que las relaciones culturales sean equitativas a nivel de 

personas, de conocimientos y de prácticas. La interculturalidad no hace referencia a 

un simple reconocimiento del otro o a una supuesta tolerancia. Tampoco se refiere a 

procesos de esencialización de identidades étnicas inamovibles. La interculturalidad 

hace referencia a prácticas en construcción y de enriquecimiento en el conflicto y en 

el forcejeo por lograr espacios de poder (Garcés-Guzmán, 2003:19-20). 

“Al contrario del multiculturalismo donde la diversidad y la diferencia adquieren 

expresiones radicales extremas a través de separatismos fundamentalistas o 

etnocentrismos excluyentes (…), la interculturalidad construye puentes, 

articulaciones sociales de sentido, implica relaciones, interacciones, negociaciones, 

encuentros dialogales, construcción de nuevas formas de alteridad, (…) en las que 

no se sobredimensiona ni se anula la diferencia, ni tampoco se busca la simple 
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mezcla, mestizaje o hibridación de identidades despolitizadas, sino que se establece 

una dialéctica entre la pertenencia y la diferencia, entre la mismidad y la otredad, 

entre la identidad y la alteridad” (Guerrero, 2007: 254). 

Detrás de cada acepción de interculturalidad se encontrará una visión de lo 

que es la cultura, sus contextos y la práctica educativa que se lleva adelante. Por 

eso la interculturalidad puede ser analizada desde: el conflicto, la identidad cultural, 

la lengua, la diferencia, los saberes, la sustentabilidad y la religión (Ramírez, 

2006:9). 

• La interculturalidad desde el conflicto 

 

Desde una visión del conflicto establecido entre los valores que tiene una 

cultura subordinada ante una cultura dominante y el reconocimiento de la misma, 

consideramos la interculturalidad como el reconocimiento de las diferencias en la 

confrontación y el conflicto. Desde este punto de vista, las diferencias culturales 

catalogadas como valores se imponen en la sociedad a través de los movimientos 

sociales (Ramírez, 2006:9). 

Las culturas minoritarias se organizan con sus comunidades para enfrentar 

al Estado. Esta acepción de interculturalidad analiza las relaciones de poder entre 

dominadores y dominados, entre culturas dominantes y culturas subordinadas, entre 

la homogeneización de la cultura y la diversidad emergente. 

• La interculturalidad desde la cultura 

 

Es una visión de la interculturalidad como fortalecimiento de la cultura, se 

considera la interculturalidad como proceso de convivencia humana, respetando las 

otras culturas y fortaleciendo la propia identidad. Por tanto, la interculturalidad más 

que un concepto es una práctica 
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cotidiana y constante de respeto mutuo de los valores que tiene cada cultura 

(Ramírez, 2006:12-13). 

Así podemos decir que todo aquello que caracteriza a un grupo humano 

como tal, es cultura: el conjunto de expresiones culturales como la música, la 

religiosidad, su organización económica, las relaciones de parentesco, su 

organización política, la vestimenta, la lengua. La convivencia de culturas diferentes 

en un contexto determinado pluricultural o multicultural permiten que se establezcan 

relaciones recíprocas entre ellas. Esta relación recíproca de valores y de aceptación 

de los otros denominamos interculturalidad. Este proceso de convivencia humana no 

tiene por qué ser causa de pérdida de la identidad. Al contrario, fortalece la identidad 

cultural personal de cada pueblo. Es así que este proceso de interculturalidad valora 

lo propio y lo ajeno. Lo propio en términos de lengua, expresiones culturales, filosofía, 

ética, pensamiento científico. Fortalecido el hombre en su ser cultural, acepta los 

valores de los otros como aporte a la cultura propia, o como valores que hay que 

respetar de las otras culturas. 

• La interculturalidad desde la lengua 

 

Esta visión concibe a la interculturalidad como relación armónica entre 

culturas diferentes a través de las lenguas. Los contextos de interculturalidad se 

registran en sociedades bilingües o multilingües. 

En este contexto la interculturalidad tiene su énfasis en la lengua. Existe una 

lengua que se impone sobre las otras como vehículo de relación cultural. En el caso 

latinoamericano, generalmente el español se sitúa sobre las lenguas indígenas. No 

obstante, para el caso paraguayo, el bilingüismo español-guaraní se ubica sobre las 

demás lenguas. Asimismo, en algunas zonas indígenas de América se puede 

encontrar que una lengua indígena se impone sobre las demás (Ramírez, 2006:16-

17). 
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Detrás de la lengua se encuentra la cultura, quien enuncia una lengua, 

enuncia una cultura. Las culturas se relacionan entre sí a través de la lengua. La 

lengua se constituye en el principal vehículo para que la cultura de un pueblo se 

transmita sobre otras culturas. Lengua y cultura van juntos. Esta corriente de 

interculturalidad plantea que sin lengua no existe cultura, menos aún interrelación 

cultural. El énfasis de identidad está puesto en la lengua como vehículo transmisor 

de la cultura. Esta interculturalidad debe plantearse en los países cuyas lenguas 

oficiales desconocen la existencia de diferentes lenguas dentro de sus territorios; 

también en territorios donde se habla más de una lengua; en territorios donde se 

hablan al mismo nivel y status, lenguas oficiales y lenguas originarias; y en zonas de 

lenguas francas. 

• La interculturalidad desde la diferencia 

 

Desde esta visión, la interculturalidad está considerada como una actitud 

constante de valoración de la diferencia. Plantear la interculturalidad desde la 

diferencia exige reconocer al otro “ser cultural” como persona, digno en su ser, útil 

para sí mismo y para los demás. Entonces, la valoración del otro como persona implica 

que quien valora al otro se valore primero a sí mismo. Solo valorándose a uno mismo 

se puede valorar al otro. Esta visión de interculturalidad concibe a la cultura como un 

conjunto de características mediante las cuales somos diferentes (Ramírez, 2006:21- 

22). 

Esta visión de interculturalidad se contextualiza en la visualización de grupos 

humanos que, por prejuicios sociales, han sido negados como por ejemplo el 

movimiento gay, el movimiento feminista, los minusválidos con necesidades 

educativas especiales, las jóvenes, los niños y niñas, las generaciones de adultos 

mayores, las religiones, las clases sociales, migrantes intercontinentales. 
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• La interculturalidad científica 

 

Se considera a la interculturalidad como interrelación de saberes de las 

culturas originarias con los saberes de las culturas universales. En este sentido, 

mucho de los saberes científicos de los pueblos originarios se están rescatando. Así 

encontramos la medicina natural, las estructuras binarias, vigesimales, decimales de 

la matemática, taxonomías propias de plantas, animales, de seres bióticos y 

abióticos, se descubre una cosmovisión que contiene una propia racionalidad 

(Ramírez, 2006:24-25). 

La interculturalidad científica permite la interrelación de estos saberes en la 

construcción de nuevas teorías científicas, de nuevos métodos científicos. Nos 

recuerda de este modo que la ciencia, por más universal y válida para todo, es 

relativa cuando se encuentra una nueva verdad. La ciencia por su lado niega los 

saberes de las culturas por cuanto los considera provenientes de la pseudociencia, 

acientíficos. En este escenario, los conocimientos de las culturas son válidos, por 

cuanto responden a un determinado tipo de racionalidad denominada racionalidad 

cultural. 

• La interculturalidad desde la perspectiva de las religiones 
 

La interculturalidad desde esta acepción exige el respeto a la diversidad de 

religiones dentro de un Estado-nación. Por lo general, la imposición de un modelo de 

Estado-nación viene confirmada por el fenómeno religioso. La religión es un 

elemento más de la cultura. Por otro lado se ve a la religión como un proceso en 

continuo cambio (Ramírez, 2006:30-31). 

Esta visión de interculturalidad se puede apreciar en los encuentros de las 

grandes religiones, en la población migrante religiosa que tiene que vivir contextos 
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distintos a su propia religión. También están las religiones consideradas oficiales por 

las constituciones. El privar de la identidad religiosa e imponer sobre la conciencia 

un tipo de fe distinto al optado lo que hace es negar la posibilidad de un diálogo de 

espiritualidades ligadas entre sí por la búsqueda del bien y contra del mal. 

El conocimiento, reconocimiento y respeto a las diferencias y a los diferentes 

aunado a la igualdad de derechos, resultan pilares del necesario pluralismo cultural y, 

en virtud de ello, como principio universal de ciudadanía (para todos/as). No por 

casualidad el llamado hacia esto proviene de los pueblos indígenas sobrevivientes 

de siglos de genocidio, aislamiento y exclusión. 

Lingüística y Pedagogía 

 

Lenguaje pedagógico 

 

• Los lenguajes de la educación 

 

La educación en los pueblos indígenas hace uso de varios lenguajes que 

ayudan a vivir y seguir el modo de ser propio. No se debería intentar introducir un 

nuevo lenguaje pedagógico sin conocer las modalidades en que cada pueblo se ha 

educado y ha conseguido permanecer en su ser. La educación para el cambio tiene 

más peligros que ventajas. La educación propiciada por el MEC tiene muchos 

elementos destructivos. El primero de ellos es que utiliza una pedagogía contraria a 

la pedagogía indígena. Además, los docentes han sido formados ignorando las 

pedagogías de los pueblos a los que pretenden educar y aplican métodos carentes 

de continuidad y coherencia. Las escuelas para indígenas no llevan por el camino de 

la sabiduría, como lo hace el camino de los sabios y sabias indígenas, a los que sin 

embargo “se les ha dejado sin palabra”. 
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Mediante la participación en la danza, en la escucha de cantos y ‘mitos’, en 

los juegos apropiados a cada edad, en la compañía del padre en el monte o de la 

madre en los trabajos de la chacra se va aprendiendo lo esencial de la vida, el teko. 

El estado de pobreza y de miseria en que ya se encuentran algunos pueblos del 

Paraguay, en gran parte constituye una consecuencia de una mala pedagogía 

escolar. 

Se puede establecer el siguiente cuadro comparativo entre pedagogía 

indígena y pedagogía para el indígena. 

Procesos y medios de transmisión 
 

 
EDUCACIÓN 

INDÍGENA 

 
EDUCACIÓN PARA 

EL 
 

INDÍGENA 

 
- Educación informal y 

asistemática 

 
- Instrucción formal y 

sistemática 

 
- Transmisión oral 

 
- Alfabetización y 

uso de libros 

 
- Rutina de vida 

diaria 

 
- Provocación de 

situaciones de enseñanza 
artificiales 

 
- Inserción en la 

familia 

 
- Trasladado para la 

sala de clase 

 
- Sin escuela 

 
- Con escuela 

 
- Comunidad 

educativa 

 
- Especialistas de la 

educación 
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- Valor de la acción 

 
- Valor de la 

memorización 

 
- “Aprender 

haciendo” 

 
- Aprender 

memorizando 

 
- Valor del ejemplo 

 
- Valor de la cosa 

aprendida 

 
- Sacralización del 

saber 

 
- Secularización del 

conocimiento 

 
- Persuasión 

 
- Imposición 

 
- Formación de la 

“persona” 

 
- Adiestramiento 

para “hacer cosas” 

Condiciones de transmisión 
 

 
- Proceso 

permanente durante toda la vida 

 
-Instrucción intensiva 

durante algunos años. 

 
- Armonía con el ciclo de 

vida 

 
- Sucesión de materias 

que tienen que ser estudiadas 
dando saltos de una para otra 

 
- Graduación de la 

educación conforme a la 
maduración psicosocial del 
individuo 

 
- Estudio obligatorio de 

un currículo determinado de 
antemano para todos 

Naturaleza de los conocimientos transmitidos 
 

  

- Habilidad para la 

producción total de los 

propios artefactos 

- Manipulación de 

tecnología importada e 

instrumentos de un trabajo 
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- Integración de los 

conocimientos dentro de una 

totalidad cultural. 

- Segmentación de 

los conocimientos adquiridos 
 

 

  

- Integración correcta 

en la organización tribal 

nacional 

- Adaptación dentro 

de un estrato o clase de la 

sociedad 
  

Funciones sociales de la educación 
 

  

- Integración de las 

generaciones con respecto a la 

vida de los ancianos 

- Alejamiento y 

cambio 

 
 

  

- Preservación y 
valorización del saber tradicional 
en vista a una 
innovación coherente 

- Adaptación continua a 
las novedades, incluso cuando 
todavía no es 
comprendida 

  

  

- Selección y 

formación de personalidades 

libres 

- Masificación en lo 

genérico 

 
 

 

 
Este tipo de pedagogía ‘indígena’ es la que siguen los países como Finlandia 

que son considerados como los que tienen una educación de mayor calidad. Es 

claro que tienen docentes de primera calidad por su selección previa y por su 

formación académica continua. 
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LA LENGUA DE LA ALFABETIZACIÓN Y EN LOS 

PRIMEROS AÑOS ESCOLARES 

La elección de una lengua para la alfabetización del indígena es resuelta 

muchas veces con un inmediatismo alarmante o se torna en un campo de batalla 

para ideologías opuestas e irreconciliables. Hay que recordar que la educación no es 

solo escuela ni alfabetización. Además, una alfabetización en una lengua que no sea 

la propia está destinada al fracaso. En educación, lo importante es la comunicación 

en la lengua que fácilmente utiliza el alfabetizando. La alfabetización no es una 

enseñanza de contenidos, si bien estos contenidos deben ser seleccionados 

conforme a la cultura del aprendiz. 

Alfabetizar no es enseñar una nueva lengua, ni transmitir nuevos conceptos, 

sino aprender y adquirir el uso de signos –el alfabeto– para expresar palabras de la 

propia lengua. La elección de una lengua de alfabetización no debe estar a cargo de 

la escuela, sino de la comunidad, consciente de lo que es y espera de la 

alfabetización. Imponer otra lengua con la excusa de alfabetizar es una forma de 

abuso y es delito. El aprendizaje de la alfabetización no es el aprendizaje de una 

nueva lengua. 

Las condiciones de la alfabetización 

 

a) Conocimiento de la lengua de la alfabetización. Para alfabetizar 

hay que conocer la lengua que se utilizará. Están excluidos por este motivo todos y 

cualquier docente no indígena e incluso aquellos indígenas que ya no saben su 

lengua o no quieren usarla. 

b) Uso de una ortografía coherente y constante. La casi totalidad de las 

ortografías existentes, por ahora, han sido establecidas por agentes de fuera -a 
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veces misioneros, más raramente por lingüistas- y por eso hay varias ortografías 

usadas en una lengua. Es una lástima que no se haya establecido un consenso 

entre los que escriben en esas lenguas, y peor cuando esto lleva a posiciones 

contrarias e irreductibles. De todos modos, una vez adoptada una ortografía hay que 

mantenerse en ella, no sea que con cada docente se cambie de ortografía de un año 

para otro. ¡Ay de una ortografía hecha sólo por lingüistas!, pero también ¡ay de una 

ortografía hecha sin lingüistas! La confusión ortográfica conduce a resultados 

fatídicos. Véase como ejemplo la lengua guaraní que ya ha tenido más de 60 

ortografías diferentes, y todavía no tiene una común para todos los que escriben 

guaraní. 

c) La alfabetización no necesita ser iniciada a muy temprana edad. 

Antes de los 6 o 7 años no suele ser oportuno ni conveniente, aunque se puede 

comenzar con el uso del papel para dibujar y pintar libremente. Esta demora, en el 

inicio se convierte en ventaja, ya que en poco tiempo se avanza mucho más, al ser 

más consciente de lo que significa la escritura. 

La pedagogía 
 

a) La lengua es camino 

Un camino no es para mirarlo sentado. Uno de los recursos que más han 

ayudado a la humanidad es la lengua. Una gran parte de lo que sabemos, lo 

sabemos porque lo hemos escuchado en una lengua, sobre todo en la nuestra. 

“Caminante, no hay camino, se hace camino al andar”. La pedagogía es una 

experiencia que tiene que hacerse; el docente guía, pero no es el único que habla; 

también debe escuchar a la comunidad, a los padres y madres y también a los niños. 

Juntos caminan. 

b) Seguir los modelos indígenas de educación 
 



105 

 

 

La antigua pedagogía indígena la siguen ahora los más avanzados sistemas 

de educación, como el de Finlandia y los jesuitas en Cataluña, España, aunque no 

se hayan inspirado directamente en ella. 

“Los colegios jesuitas de Cataluña se habían situado en la vanguardia de la 

educación española al dar un vuelco a la docencia en sus centros y, entre otras 

cosas, eliminar asignaturas, horarios y exámenes. También recordábamos que 

eran ideas que en el extranjero llevaban proponiéndose desde hace años, y que 

pronto tomarán forma en la nueva reforma educativa finlandesa, como ha desvelado 

un artículo publicado en The Independent” (El Confidencial, 25.03.2015) . 

La educación indígena es muy fiel a la situación particular del educando 

conforme al ciclo de vida: concepción y nacimiento de la persona, imposición del 

nombre, el juego, la corrección comunitaria, conocimiento de la naturaleza, ritos de 

iniciación, participación en los rituales y en el lenguaje mítico, formación de 

personalidades específicas. Hay que distanciarse de una educación masificante, 

general para todo el país o general para los pueblos indígenas. 

Cada pueblo indígena, los docentes junto con los sabios de la comunidad, 

deberían tomar en cuenta esa pedagogía. Es la gran contribución que pueden 

ofrecer los pueblos indígenas a la educación escolar nacional, que nunca ha sabido 

ser intercultural. En realidad, son muy pocos los Estados que llevan a cabo una 

auténtica educación intercultural, ya que en su pedagogía falta el diálogo en todos 

los niveles: los docentes no hablan entre sí, no escuchan a la comunidad, no conocen 

los intereses de los niños y niñas. 

El papel de la escritura en la educación 
 

Si se quiere incluir la alfabetización en la educación, se debe contar con una 

buena ortografía de la lengua, pero no es pedagógico entrar con los alumnos en 
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discusiones ortográficas. Por ejemplo, las reglas del tránsito son seguidas por todos 

en vistas a un bien común. La falta de textos escritos en la propia lengua no justifica 

que se alfabetice en castellano y se apresure el paso a esa lengua. Gran parte de los 

esfuerzos en este sentido serán inútiles y una pérdida de tiempo. De manera 

secundaria, se pueden introducir frases en castellano, pero un espacio de tiempo 

dedicado a ello. No hay que enseñar una lengua sin la lengua. ¿Qué quiere decir 

esto? Las palabras nuevas no tienen que venir solas, sino en frases que tengan un 

contenido cultural importante y significativo. El docente indígena, junto con otros, 

puede hacer una ‘cartilla’ con este tipo de frases, tanto en la propia lengua, como en 

la otra lengua que se pretende enseñar. 

A modo de conclusión 
 

Las principales metas de la pedagogía escolar consisten en: 

 

a. Facilitar el diálogo con los alumnos para que todos aprendamos de 

todos. 

b. Promover la lectura y escritura. Y entender lo que se lee, lo cual se 

hará también mediante el diálogo. 

c. Contar. En esta materia es probable que lo más práctico es adoptar 

el nombre de los números en castellano, como palabras nuevas en la propia lengua. 

d. Cantar. En este capítulo están los cantos tradicionales que el docente 

probablemente tendrá que aprender de otras personas de la comunidad que los 

conocen. Los juegos se pueden considerar como parte de esta actividad. El dibujar. 

La artesanía como materiales tradicionales propios de cada pueblo. Algunos de los 

alumnos se distinguen por su capacidad creativa en el arte y hay que incentivarlos, 

aunque los primeros ensayos no parezcan perfectos. La perfección en el arte es un 

camino que requiere tiempo, dedicación y creatividad. 
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CULTURA Y APRENDIZAJE 

 
Cultura e identidad 

 

La cultura y la identidad no son sinónimos. No obstante, ambas constituyen 

representaciones simbólicas socialmente construidas. Esto significa que no son 

fenómenos naturales, sino que consisten en el producto de un proceso socio 

histórico de creación constante, por parte de sujetos sociales concretos. Es decir, 

resultados de un proceso de creación consciente (Guerrero, 2002: 103-105). 

Dado el carácter polisémico de ambos conceptos, se ha optado por 

seleccionar uno de ellos, más acorde con el propósito de este texto. En esta línea, nos 

remitimos al significado de cultura como “patrimonio de datos compartidos por todos 

los seres humanos de un grupo” (Amodio, 1988:7). En cuanto a la identidad, 

adoptamos el concepto desde el enfoque constructivista y relacional, que la define 

como “un sistema de relaciones y representaciones, resultantes de las interacciones, 

negociaciones e intercambios materiales y simbólicos, conscientes de sujetos social 

e históricamente constituidos” (Guerrero, 2002: 101). 

A partir de estos significados podemos notar mejor las diferencias entre 

cultura e identidad, a menudo confundidos como una misma entidad. Si bien ambas 

se encuentran estrechamente relacionadas, la cultura constituye una “construcción 

simbólica de la praxis social”, es decir, que consiste en una realidad objetiva que 

permite a un grupo (identidad colectiva) o a un individuo (identidad individual) “llegar 

a ser lo que es”. Mientras que la identidad es un discurso que posibilita enunciar “yo 

soy, o nosotros somos esto” (Guerrero, 2007: 443). 

Otra diferencia fundamental es que la cultura como tal, puede o no poseer 

conciencia identitaria, pero las estrategias identitarias siempre se constituyen en una 
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opción consciente, que incluso pueden modificar una cultura (Ídem.). En otras 

palabras, las manifestaciones de una cultura pueden ser un proceso consciente o 

no, pero las expresiones de la identidad solo pueden ser conscientes. 

Cultura como construcción simbólica 
 

El símbolo es una fuente de sentido que trasciende la realidad exterior y 

permite el acercamiento a dimensiones más profundas de esta misma realidad. Por 

tanto, el símbolo forma parte del mundo de la cultura, puesto que consiste en una 

construcción cultural, social e histórica, que ha sido producido por una determinada 

sociedad para otorgar sentido a su existencia. Permite asignar significados y 

significaciones a los procesos, hechos, fenómenos que ofrece la realidad de la 

naturaleza y la sociedad (Guerrero, 2007:130-132). 

El símbolo también consiste en una fuente de información externa que los 

seres humanos utilizan para comprender y ordenar su entorno físico y social. Por ello, 

los referentes simbólicos varían de cultura en cultura y por ende no cuentan con una 

validez universal, es decir, se puede mencionar un tipo de relatividad simbólica 

(Guerrero, 2002: 75). Además, se constituyen en una construcción colectiva, y por 

tanto, con diversidad de matices puesto que no provienen de una única fuente. 

Por ello, la cultura solo fue posible cuando el ser humano tuvo la capacidad 

para simbolizar y esta capacidad lo diferencia del resto de las especies (Ibíd.), 

puesto que la simbolización se constituye en la esencia, en el núcleo del sentimiento 

y el pensamiento humano. 

En esta línea, la cultura debe ser comprendida como “un conjunto de 

interacciones simbólicas que hace posible a su vez interacciones sociales que van 

dando significados y significación a las acciones sociales” (Guerrero, 2007: 436). 

Asimismo, una de las características más importantes de las culturas constituye 
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la construcción de universos simbólicos, que a su vez consisten en el “conjunto de 

significados construidos por una cultura, que ordenan y legitiman los roles cotidianos” 

y al mismo tiempo se enmarcan dentro de un determinado contexto histórico 

(Guerrero, 2002: 77). 

Cambio sociocultural 
 

La cultura posee dimensiones tanto de estabilidad, como de cambio o 

transformación. Asimismo, como la cultura se constituye en un sistema, una 

determinada modificación en un aspecto conduce a cambios y ajustes en otras partes 

(Nanda, 1994: 63). 

Conceptualizando, el cambio sociocultural consiste en un fenómeno colectivo 

que conlleva una modificación en la estructura o funcionamiento de la organización 

de un grupo determinado. Posee una cierta permanencia, lo que implica que las 

transformaciones observadas no deben ser superficiales, sino que deben afectar al 

desarrollo o a la historia del grupo (Barfield, 2000: 95). 

Los factores que influyen en el cambio principalmente son: 
 

• Factor demográfico: el tamaño de la población. 

 

• Factor técnico: si aumenta la población se registran cambios 

relacionados con la producción para poder abastecer a todos los habitantes, la 

aparición de nuevas tecnologías y de medios para poder producir más. 

• Factor entorno físico: el medio determina el modo de vida, sus 

correspondientes adaptaciones al clima, relieves, suelos, etc. 

• Factores culturales: se incluyen cambios políticos, de religión, de 

lengua, los medios de comunicación. 

El mencionado cambio sociocultural se produce por dos vías 
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complementarias. Una de ellas es la evolución interna del grupo a medida que 

reacciona a los cambios en su entorno. La otra vía constituye la influencia externa 

debido al permanente intercambio con otros grupos culturales. No obstante, “en un 

mundo cada vez más entrelazado, actualmente los cambios más significativos 

provienen sobre todo de influencias externas que inciden en el entorno” (Albó, 2002: 

29). 

Ante estas situaciones de cambio o transformaciones, las sociedades o 

grupos tienen la capacidad de adaptación. Esto implica que dichos grupos sociales 

tienen “la posibilidad de inventarse soluciones culturalmente diferenciadas ante los 

problemas que les propone el medio ambiente” (Amodio, 1988: 9). Esto se registra 

porque cualquier entorno donde un grupo social nace y se transforma le ofrece, tanto 

los medios para sobrevivir, como ciertos problemas que superar. Y estas situaciones 

son permanentes dado el carácter dinámico de la cultura. 

Por otro lado, también se registran cambios culturales debido a las 

relaciones asimétricas entre diferentes grupos sociales. En ese sentido, existen 

culturas dominantes que buscan prevalecer sobre otras, que influyen de diferentes 

maneras Algunos de los procesos que se registran a causa de esta influencia son 

(Albó, 2002: 32): - Aculturación: consiste en la adopción de algún rasgo proveniente 

de otra cultura. 

- Deculturación: constituye la pérdida de algún rasgo de la propia 

cultura. 

- Transculturación: se registra cuando la transformación puede 

 

ser tan profunda que implica un cambio global de una identidad cultural a 

otra. 

Los fenómenos mencionados pueden registrarse en cualquier cultura. No 
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obstante, en un mundo cada vez más comunicado y articulado, adoptar rasgos de 

otra cultura no implica necesariamente cambiar de identidad. 

Educación Intercultural 
 

Como hemos mencionado, en general, las culturas dominantes buscan 

prevalecer sobre otras culturas. Para ello recurren a varias instituciones 

intermediarias y una de ellas es la escuela indígena, que se constituye en un 

instrumento de la denominada “educación escolar indígena”. Al respecto, en el 

Capítulo I habíamos visto que la educación escolar indígena constituye un modelo 

educativo nacional que intenta aproximarse a las comunidades indígenas con una 

escolarización al estilo occidental y que se plantea en términos de incorporar a los 

indígenas a la sociedad nacional (DIM, 1995). Esta situación perjudica a las 

comunidades indígenas, dado que se constituye en una nueva forma de colonización. 

Ante esta situación, se proponen políticas culturales que deben impulsar 

procesos de “descolonización cultural, social, económica y política”. Dichas políticas 

culturales deben evidenciar que la “colonialidad” opera en diferentes niveles 

(Guerrero, 2007:454). Dos de estos niveles se encuentran estrechamente 

relacionados con la educación indígena y constituyen la colonialidad lingüística y la 

colonialidad del saber. 

En el primer caso, la colonialidad lingüística generó la hegemonía de las 

lenguas europeas, como las únicas lenguas del conocimiento. De esta manera, 

colocó a las demás, en un lugar subalterno. En el segundo caso, la colonialidad del 

saber provocó que los conocimientos nativos queden condenados a constituirse en 

meros reflejos de las sociedades colonizadoras, en un puesto secundario (Ídem, 

455). 

Como un modo de hacer frente a la “colonialidad lingüística” y la 
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“colonialidad del saber”, se hace necesaria una política cultural que contribuya a que 

las lenguas maternas recuperen su potencial como lenguas de conocimiento y que 

posibilite el diálogo entre diversas lenguas en equidad de condiciones (Ídem). En este 

punto, se puede hablar de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB), que se 

constituye en “un modelo educativo que utiliza la lengua y la cultura materna para 

empezar a desarrollar la personalidad del educando y, de ahí, la complementa con 

una apertura a otra u otras lenguas y culturas” (Albó, 2002:52). 

Uno de los elementos pedagógicos fundamentales para lograr una verdadera 

EIB constituye la cultura materna o tradición del grupo social. Esto se debe a que las 

culturas, como sistemas de signos exclusivos de sus respectivos grupos de 

referencia, se constituyen en un mapa orientativo para el educando (Zanardini, 

2015:49). Por ello, resulta clave que el maestro –sobre todo en los primeros años– 

sea de la misma comunidad indígena en la cual enseña. 

Al respecto, Zanardini (Ídem) sostiene que únicamente ellos manejan la 

lengua y sobre todo pueden entender la disposición de los/as niños/as o jóvenes en 

sus ambientes y solo ellos pueden utilizar sus códigos apropiadamente, teniendo en 

cuenta que son parte de un mismo universo simbólico. 

Fortalezas y debilidades de la educación indígena 
 

Una de las principales características de la educación indígena constituye su 

comunitarismo. Esto implica que no solamente los padres y madres de familia son 

responsables de la educación de los/as niños/ as y jóvenes, sino toda la comunidad 

y de manera especial el clan o familia extensa. De esta manera se acompaña un 

proceso formativo a fin de que la persona pueda desenvolverse en función de los 

valores y normas comunitarias (Zanardini, 2015:51). Esta situación puede ser 

considerada una fortaleza teniendo en cuenta que significa la participación y apoyo 

de numerosas personas en la educación de un niño o niña. 
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En esta línea, la Declaración del II Congreso Nacional de Educación Indígena, 

en agosto de 2009, señalaba textualmente que: “en la educación indígena los actores 

educativos son los maestros y los ancianos. Los espacios educativos son la escuela 

y el territorio. En esta medida, los conocimientos de los ancianos deben ser 

recuperados y traducidos en materiales educativos…”. 

Sin embargo, actualmente, en general se rechaza la posibilidad de que la 

comunidad pueda participar de manera activa en la educación formal. O bien, la 

participación se reduce al involucramiento de la comunidad en actividades de 

autofinanciamiento o mantenimiento de la infraestructura edilicia de la escuela, pero 

no en las actividades político- pedagógicas. Como consecuencia se registra 

alienación, anomia e individualismo en la juventud indígena. Por tanto, se deben 

incorporar el potencial de la sabiduría de los pueblos indígenas como los ejes de una 

pedagogía identitaria (Zanardini, 2015:53). 

Por otro lado, si bien esta situación va mejorando, todavía existen pocos 

docentes indígenas que se encuentran afirmados en su identidad y con un arraigo 

fuerte en la tradición cultural de su pueblo (Amarilla, 2005:21). Ante este hecho, y a 

modo de paliar este problema, también la Declaración del II Congreso Nacional 

Indígena señala que: “los docentes indígenas son investigadores de la cultura, la 

historia y formas de pensamiento de su pueblo. Propician la participación de los 

ancianos, líderes, padres de familia y la comunidad. Son los actores que facilitan que 

elementos para que la comunidad se sienta orgullosa de su cultura, lengua e historia”. 

Otra cuestión presente en la educación indígena es la que se refiere a la 

preservación de la oralidad, frente a la adopción de la escritura. Esta oralidad es un 

elemento intrínseco al pensamiento y a la vivencia comunitaria indígena, sin 

embargo, en los diferentes programas educativos 
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escolares existe poco espacio para su desarrollo efectivo. Además, sin la oralidad 

desarrollada no existen condiciones para la vida como comunidad. Por tanto, se 

registra una necesidad de abrir espacios para que las formas de comunicación 

autónoma puedan desarrollarse en las escuelas (Amarilla, 2005: 22). 

En suma, se debe tener muy presente que el proceso educativo en las 

comunidades indígenas posee diferencias fundamentales respecto a la denominada 

“educación nacional”. La educación indígena se encuentra más relacionada con la 

noción de “educación como proceso vital” porque la cultura indígena es enseñada y 

aprendida en “términos de socialización integrante”. Esto tiene que ver con el hecho –

mencionado anteriormente– de que la educación de cada indígena es interés de 

toda la comunidad. Es un proceso por el cual la cultura actúa sobre los miembros de la 

comunidad para que las personas puedan conservar esa cultura (Melià, 2008:9-10). 

DIVERSIDAD CULTURAL 

 
La diversidad cultural es la variedad de diferentes culturas dentro de un grupo 

de personas o una sociedad. Este tipo de diversidad se refleja en la existencia de 

numerosos grupos étnicos en una determinada área. La Declaración Universal sobre 

la Diversidad de Culturas, adoptada por la UNESCO en noviembre de 2001, se 

refiere a la diversidad cultural en una amplia variedad de contextos. La diversidad 

cultural se manifiesta no solo en las diversas formas en que se expresa, enriquece y 

transmite el patrimonio cultural de la humanidad mediante la variedad de 

expresiones culturales, sino también a través de distintos modos de creación 

artística, producción, difusión, distribución y disfrute de las expresiones culturales, 

cualesquiera que sean los medios y tecnologías utilizados (UNESCO, 2001). 

La relación que se pueda dar entre dos o más culturas puede ser, entre 

otras, de multiculturalidad, pluriculturalidad o interculturalidad. La comprensión, 
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reconocimiento de la diversidad cultural por parte de los miembros de una sociedad 

lleva a un enriquecimiento cultural, respeto mutuo y mejor convivencia social. La 

diversidad cultural y la diversidad natural son dos conceptos diferentes que hacen 

referencia a distintos ámbitos. La diversidad natural se entiende como la variedad de 

ecosistemas y especies existentes en una determinada área, mientras que la 

diversidad cultural se relaciona con las distintas culturas existentes (UNESCO, 

2010:6). 

Las diferentes manifestaciones culturales están influidas hasta cierto punto por 

el entorno en el que se desarrollan las sociedades a través de aspectos como el 

clima, la orografía del terreno y los recursos naturales existentes. En muchos casos 

la diversidad cultural de una sociedad se puede manifestar a través del lenguaje por 

medio de distintos idiomas o acentos en una determinada zona. Por otro lado, puede 

existir una gran diversidad lingüística o variedad de idiomas dentro una misma 

cultura o sociedad. La diversidad cultural y lingüística es una de las características 

de muchas de las sociedades actuales. Los fenómenos de migración de distintos 

grupos de población y el aprendizaje de idiomas contribuyen a esta expansión y 

diversificación. Es importante preservar, estudiar y difundir lenguas minoritarias para 

evitar su extinción. 

a. ¿Qué es la diversidad cultural? 

 

La palabra diversidad, según diccionario de lengua española, se refiere a la 

diferencia o a la distinción entre personas, animales o cosas, a la variedad, a la 

infinidad o a la abundancia de cosas diferentes, a la desemejanza, a la disparidad o a 

la multiplicidad. La diversidad de culturas se refiere al grado de diversidad y variación 

cultural, tanto a nivel mundial como en ciertas áreas, en las que existe interacción de 

diferentes culturas coexistentes (Vargas Hernández, 2008:6). En otras palabras, cada 

cultura aprende de la otra; modos de vida, conocimientos y las concepciones del 
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mismo mundo. Es sinónimo de diálogo y de valores compartibles. 

La diversidad es a menudo percibida como una disparidad, una variación, 

una pluralidad, es decir, lo contrario de la uniformidad y de la homogeneidad. En su 

sentido original y literal, la diversidad cultural se referiría entonces simplemente a la 

multiplicidad de las culturas o de las identidades culturales. Hoy, para numerosos 

expertos, la “diversidad” se define no tanto por oposición a “homogeneidad”, sino por 

oposición a “disparidad”. 

En otras palabras, la diversidad cultural o diversidad de culturas refleja la 

multiplicidad, la convivencia y la interacción de las diferentes culturas coexistentes, a 

nivel mundial y en determinadas áreas, y atiende al grado de variación y riqueza 

cultural de estas con el objetivo de unir y no de diferenciar. La diversidad cultural es 

parte del patrimonio común de la humanidad y muchos estados y organizaciones 

luchan a favor de ella mediante la preservación y promoción de las culturas existentes 

y el diálogo intercultural, comprendiendo y respetando al otro (UNESCO, 2010:9). 

La diversidad cultural se manifiesta, también, por la diversidad del lenguaje, 

de las creencias religiosas, de las prácticas del manejo de la tierra, en el arte, en la 

música, en la estructura social, en la selección de los cultivos, en la dieta y en todo 

número concebible de otros atributos de la sociedad humana. 

La educación es un derecho fundamental de todas las personas, 

independientemente de su origen étnico o cultural. Sin embargo, en muchos casos, 

los pueblos indígenas se enfrentan a barreras que dificultan su acceso a una 

educación de calidad. 

En el caso de los Ishir del departamento Alto Paraguay, Paraguay, estas 

barreras son múltiples y complejas. Entre ellas se encuentran: 

● La pobreza: La mayoría de los Ishir viven en condiciones de pobreza, 
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lo que limita sus posibilidades de acceder a una educación adecuada. 

● La discriminación: Los Ishir a menudo son discriminados por su 

origen étnico, lo que dificulta su integración en el sistema educativo. 

● La falta de recursos: Las escuelas en las comunidades Ishir suelen 

carecer de los recursos necesarios para ofrecer una educación de calidad. 

Estas barreras tienen un impacto negativo en el acceso, la permanencia y el 

rendimiento escolar de los Ishir. 

La malla curricular de Paraguay es el documento que establece los 

contenidos, los objetivos y los criterios de evaluación de la educación en el país. 

La malla curricular de Paraguay está organizada en tres niveles: 

 

● Educación inicial: de 0 a 5 años. 

 

● Educación escolar básica: de 6 a 15 años. 

 

● Educación media: de 16 a 18 años. 

 

Educación inicial 

 

La educación inicial en Paraguay tiene como objetivo el desarrollo integral de 

los niños y niñas. Los contenidos de la educación inicial se organizan en tres áreas: 

● Área de desarrollo personal y social: esta área se centra en el 

desarrollo de la identidad, la autonomía y las relaciones sociales de los niños y 

niñas. 

● Área de desarrollo del lenguaje: esta área se centra en el desarrollo 

del lenguaje oral y escrito de los niños y niñas. 

● Área de desarrollo cognitivo: esta área se centra en el desarrollo de 
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las capacidades cognitivas de los niños y niñas. 

Educación escolar básica 
 

La educación escolar básica en Paraguay tiene como objetivo la adquisición 

de los conocimientos y las habilidades básicas para la vida. Los contenidos de la 

educación escolar básica se organizan en siete áreas: 

● Lengua guaraní: esta área se centra en el desarrollo de la lengua 

guaraní, la lengua oficial de Paraguay. 

● Lengua castellana: esta área se centra en el desarrollo de la lengua 

castellana, la lengua oficial de España y de muchos países hispanohablantes. 

● Matemática: esta área se centra en el desarrollo de las habilidades 

matemáticas de los estudiantes. 

● Ciencias naturales: esta área se centra en el estudio de la 

naturaleza y el medio ambiente. 

● Ciencias sociales: esta área se centra en el estudio de la 

sociedad y la cultura. 

● Educación física: esta área se centra en el desarrollo de las 

capacidades físicas de los estudiantes. 

● Educación artística: esta área se centra en el desarrollo de las 

capacidades artísticas de los estudiantes. 

Educación media 
 

La educación media en Paraguay tiene como objetivo la preparación de los 

estudiantes para la educación superior y para el mundo del trabajo. Los contenidos 

de la educación media se organizan en dos ramas: 
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● Ciencias y humanidades: esta rama se centra en el estudio de las 

ciencias naturales, las ciencias sociales y las humanidades. 

● Artes y tecnología: esta rama se centra en el estudio de las artes, la 

música, el diseño y la tecnología. 

Además de los contenidos académicos, la educación media en Paraguay 

también incluye un componente de educación cívica y moral. Este componente tiene 

como objetivo la formación de ciudadanos responsables y comprometidos con la 

democracia. 

Malla curricular de Paraguay en el año 2023 
 

En el año 2023, la malla curricular de Paraguay está en proceso de 

actualización. Los cambios propuestos incluyen la incorporación de contenidos 

relacionados con la educación ambiental, la educación para la paz y la educación 

para la ciudadanía digital. 

La actualización de la malla curricular de Paraguay es un proceso importante 

para garantizar que la educación en el país responda a los desafíos del siglo XXI. 

 
 
 
 

Área: Comunicación. Lengua Materna Castellano. 

Segunda Lengua Guaraní. Ciclo: 1º 

Actitudes del Primer Ciclo 

 

• Participa en diálogos y conversaciones. 

 

• Demuestra una actitud crítica frente a las situaciones 

comunicativas a las que tiene acceso. 
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• Participa en diálogos con espontaneidad y respeto. 

 

• Expresa con seguridad y confianza su punto de vista. 
 

• Demuestra interés por participar en diálogos sobre 

programas radiales, televisivos u otros. 

• Muestra una actitud crítica y reflexiva con relación a los textos 

que lee. 

• Se muestra interesado y sensible frente a los textos 

poéticos que lee. 

• Se interesa por organizar un tiempo destinado para la lectura 

autónoma. 

• Disfruta con la lectura de diversos tipos de textos. 

 

• Demuestra iniciativa, interés y creatividad al proponer su plan 

de escritura. 

• Muestra respeto por los diferentes estilos de escritura que se 

ponen de manifiesto a través de las producciones de sus pares. 

• Se interesa por producir diversos tipos de textos, teniendo en 

cuenta la función social de los mismos. 

• Muestra satisfacción al escribir diversos tipos de textos y 

acepta sugerencias para mejorarlos. 
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ESTRATEGIAS 
 

DESCRIPCIÓN 

 

OBJETIVOS 
 

Establece condiciones, genera 

expectativas apropiadas para iniciar el trabajo 

pedagógico. 

 

 
RESUMEN 

 

Síntesis y abstracción de la información 

relevante de un discurso oral o escrito. Enfatiza 

conceptos claves, principios, términos y 

argumento central. 

 

ORGANIZADOR GRÁFICO DE 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

Información de tipo introductoria y 

contextual. Tiene a un puente cognitivo entre la 

información nueva y la previa. 

 
 
 

ILUSTRACIONES 

 

Representación visual de los conceptos, 

objetos o situaciones de una teoría o tema 

específico (fotografías, dibujos,

 esquemas gráficos, 

dramatizaciones, etc.) 

 
PREGUNTAS EN NVELES 

LITERAL, INFERENCIAL Y 

CRITERIAL 

 

Preguntas insertadas en la situación de 

enseñanza o en un texto. Mantiene la atención y 

favorece la práctica de la deducción el juicio 

crítico y valorativo. 

 
 

MAPAS Y REDES 

SEMÁNTICAS 

 

Representación gráfica de esquemas 

diversos de conocimiento (conceptos, 

proposiciones, explicaciones, etc.) 

 
 
 

 
TRABAJO EN RUPO 

 

A través de diversas técnicas se propicia 

el trabajo cooperativo a través. 

 

De equipos diversos de trabajo. Escriben 

sus ideas fuerza y exponen (Debates, fórum, 

exposiciones, Philips 6, etc.) 
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ACTIVIDADES LÚDICAS 

 

Se considera al juego como actividad 

fundamental que ayuda a desarrollar y educar al 

niño en forma integral. 

 

 
DINÁMICAS 

 

Se toma en cuenta las dinámicas de 

animación, de motivación, de socialización, de 

formación de grupos, de, reflexión y meta 

cognición. 

 
 
 
 
 
 
 

SALIDAS DE ESTUDIOS 

 

Visita a Instituciones aliadas que 

generan aprendizajes significativos. 

Por ejemplo: 

Ante de la lectura: 

-Objetivo de la lectura 

-Título (o para recoger saberes 

-Interrogación del texto 

-Predicciones 

-Expectativas para conocer el contenido del 

texto 
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ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Durante la lectura: 

-Lectura Individual 

-Lectura en voz alta 

-Relectura para identificar ideas principales 

-Vocabulario (uso de Diccionario) 

-Parafraseo 

Después de la lectura: 

-Ubicación de la idea principal (subrayan, 

colorean) 

-Confirman predicciones iniciales 

-Apreciación respecto al texto 

-Sugiere búsqueda del tema en otros 

textos 

Verificar velocidad de la lectura 

-Reflexión sobre el proceso de leer 

(rectificar errores) 

-Uso de otros lenguajes 

-Trabajar la gramática contextualizada 

-Producción de textos a partir de la lectura 

-Parafraseo 

Evaluación: 

-Aplica cuestionario (preguntas en su cuaderno 

en los 3 niveles de comprensión) 

-Resumen de texto (Para el mural del Plan 

Lector) 

 
 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Procesos efectuados de manera 

ordenada para poder contrastar los 

conocimientos aprendidos con la realidad. 
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USO DE LAS TIC 

 

Aplicación de los medios informáticos 

(multimedia, uso de blogs, DVD, televisión, 

radiograbadora, etc.) 

 
 
 
 

ESTRATEGIAS 

METACOGNITIVAS 

 

Preguntas dirigidas: ¿Qué aprendí?; 

¿Cómo lo aprendí?, ¿Para qué me sirve? 

Preguntas de sentidos: ¿Cómo se 

relaciona con mi vida? ¿Cómo se cumple lo 

conocido con mi vida? Preguntas de 

retroalimentación: ¿Qué me falta aprender? 

¿Cómo lo debo aprender por mí mismo? ¿Dónde 

veo el paso de Dios en la presente sesión? 

 
 
 

La malla curricular de la educación indígena en Paraguay está enmarcada en 

el sistema educativo intercultural bilingüe, que tiene como objetivo atender las 

necesidades educativas de los pueblos indígenas. 

La malla curricular de la educación indígena se basa en los siguientes 

principios: 

Respeto a la diversidad cultural: La malla curricular reconoce y respeta la 

diversidad cultural de los pueblos indígenas. 

Bilingüismo: La malla curricular se basa en el bilingüismo, es decir, en el 

aprendizaje de la lengua materna indígena y de la lengua castellana. 

Pertinencia cultural: La malla curricular incluye contenidos relevantes para la 

cultura y la vida cotidiana de los pueblos indígenas. 

Participación de la comunidad: La malla curricular se elabora y se 

implementa con la participación de las comunidades indígenas. 

Contenidos de la malla curricular de la educación indígena 
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La malla curricular de la educación indígena incluye contenidos de las 

siguientes áreas: 

Lengua materna indígena: Esta área se centra en el desarrollo de la lengua 

materna indígena, tanto oral como escrita. 

Lengua castellana: Esta área se centra en el desarrollo de la lengua 

castellana, como segunda lengua. 

Matemática: Esta área se centra en el desarrollo de las habilidades 

matemáticas de los estudiantes. 

Ciencias naturales: Esta área se centra en el estudio de la naturaleza y el 

medio ambiente desde una perspectiva indígena. 

Ciencias sociales: Esta área se centra en el estudio de la sociedad y la 

cultura indígena, así como de la historia y la geografía de Paraguay. 

Educación física: Esta área se centra en el desarrollo de las capacidades 

físicas de los estudiantes. 

Educación artística: Esta área se centra en el desarrollo de las capacidades 

artísticas de los estudiantes, con énfasis en las artes indígenas. 

Conocimientos ancestrales: Esta área se centra en el aprendizaje de los 

conocimientos ancestrales indígenas, tales como la medicina tradicional, la 

cosmovisión indígena y las técnicas agrícolas tradicionales. 

Organigrama de la educación indígena en Paraguay 
 

La educación indígena en Paraguay está organizada bajo la Dirección 

General de Educación Escolar Indígena (DGEEI), que depende del Ministerio de 

Educación y Ciencias (MEC). 
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El organigrama de la DGEEI está conformado por las siguientes 
 

áreas: 
 

Dirección de Gestión Pedagógica y Curricular 

 

Dirección de Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación 

Media Indígena 

Dirección de Supervisión Educativa Departamento de 

Apoyo Técnico a la Gestión Departamento de 

Comunicaciones Departamento de Relaciones 

Interinstitucionales 

Organización de la educación indígena en Paraguay 

 

La educación indígena en Paraguay está organizada bajo el sistema educativo 

intercultural bilingüe (SEIB), que tiene como objetivo atender las necesidades

 educativas de los pueblos indígenas, respetando su 

diversidad cultural y lingüística. 

 
El SEIB se basa en los siguientes principios: 

 
Respeto a la diversidad cultural: El SEIB reconoce y respeta la diversidad 

cultural de los pueblos indígenas. 

Bilingüismo: El SEIB se basa en el bilingüismo, es decir, en el 

aprendizaje de la lengua materna indígena y de la lengua castellana. 

Pertinencia cultural: El SEIB incluye contenidos relevantes para la cultura y 

la vida cotidiana de los pueblos indígenas. 
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Participación de la comunidad: El SEIB se elabora y se implementa con la 

participación de las comunidades indígenas. 

Comparación de la educación indígena con la educación general 

en Paraguay 

La educación indígena en Paraguay se diferencia de la educación general en 

los siguientes aspectos: 

Los contenidos educativos: La educación indígena incluye contenidos 

relevantes para la cultura y la vida cotidiana de los pueblos indígenas, mientras que 

la educación general se centra en los contenidos del currículo nacional. 

El idioma de instrucción: La educación indígena se imparte en la lengua 

materna indígena y en la lengua castellana, mientras que la educación general se 

imparte en la lengua castellana. La participación de la comunidad: Las comunidades 

indígenas participan en el diseño, la implementación y la evaluación de la educación 

indígena, mientras que las comunidades no indígenas tienen una menor 

participación en la educación general. 

Desafíos de la educación indígena en Paraguay 
 

La educación indígena en Paraguay enfrenta una serie de desafíos, entre 

ellos: 

La falta de recursos: Las escuelas indígenas suelen carecer de los recursos 

necesarios para ofrecer una educación de calidad. 

La falta de docentes capacitados: La mayoría de los docentes en las escuelas 

indígenas no están capacitados para trabajar con estudiantes indígenas. 

La discriminación: Los estudiantes indígenas a menudo son discriminados 
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por su origen étnico. La educación indígena en Paraguay es un sistema educativo 

importante que garantiza el derecho a la educación de los pueblos indígenas. Sin 

embargo, la educación indígena enfrenta una serie de desafíos, entre ellos la 

falta de recursos, la falta de docentes capacitados y la discriminación. Es necesario 

que el gobierno paraguayo siga invirtiendo en la educación indígena para garantizar 

que los pueblos indígenas tengan acceso a una educación de calidad que respete su 

cultura y su lengua. 

En Paraguay, la educación escolar indígena, se inicia en la década de los 70. 

Al mismo tiempo se reflexiona sobre el tipo de Educación Escolar que desean los 

Pueblos Indígenas. El derecho a la educación desde la perspectiva intercultural, es 

fundamental para avanzar en el proceso y un elemento principal para lograr una 

educación acorde a las necesidades de las comunidades como lo establece la Ley 

3231/07 que “Crea la Dirección General de Educación Escolar Indígena” y su decreto 

Reglamentario. En este marco se presenta el documento denominado 

“Sistematización del Primer Seminario Nacional de Currículum de la Educación 

Escolar Indígena en Paraguay”. El Curriculum, es el camino a seguir en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Cuando hablamos de Currículum, nos referimos a la 

educación formal, a la planificación de los procesos, a las habilidades vista de 

quiénes van a aprender, se enseña intencionalmente. El aprendizaje en el currículum 

es el ir avanzando en el camino. “El Currículum es una muestra de la soberanía de un 

Pueblo, NO es posible que se les imponga” En este proceso según el marco legal, la 

participación de los padres, madres, líderes y miembros de las comunidades es 

fundamental, ya que son los que conocen el camino de su Pueblo, lo que debe 

ser introducido en la enseñanza formal, considerando que la educación ha existido 

siempre en los Pueblos Indígenas, en este caso se trata de la educación escolar 

indígena. 
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La finalidad de la Educación Indígena 
 

La finalidad de la Educación Indígena es preparar a los niños y las niñas 

indígenas para la vida, articulando la cultura propia y la realidad cultural nacional. En 

este contexto, la Educación Indígena se caracteriza por ser intercultural, es decir, 

propicia el intercambio de experiencias y saberes de culturas diferentes, es la 

expresión del diálogo de las culturas ancestrales con la cultura “nacional” y 

viceversa. Al ser reconocida la Educación Indígena por la Ley N° 3.231/07, se 

convierte esta en política pública del Estado paraguayo. Por esta razón, es deber del 

Estado facilitar los recursos necesarios para garantizar que la Educación Indígena 

esté en igualdad de condiciones que la educación “no indígena”. Las diferentes 

reflexiones sobre la Educación Indígena como política pública se orientaron a la 

implementación de la ley. Para esto los Pueblos Indígenas se comprometen a 

cumplir y hacer cumplir la Ley N°3.231/07, que dice: “se garantiza el respeto y el 

valor de la existencia de la Educación Indígena. “Todos los miembros de los Pueblos 

y comunidades indígenas tienen garantizada una educación inicial, escolar básica y 

media acorde a sus derechos, costumbres y tradiciones, con la finalidad de fortalecer 

su cultura y posibilitar su participación activa en la sociedad” 

El currículo de la Educación Indígena 

 

El currículo de la Educación Indígena debe propiciar la valorización y 

aprendizaje de: su etnohistoria, los valores tradicionales, su lengua, su arte, su 

música, sus mitos, sus conocimientos naturales, su etnomedicina y desarrollar su 

forma tradicional de relacionamiento basado en la armonía con el ser humano, con la 

naturaleza, con Dios, y adquirir el manejo de herramientas para la convivencia 

intercultural para fortalecer su autoestima. El currículo de la Educación Indígena 

debe considerar el Aranduryke´y o educación comunitaria y el Aranduryvy o educación 
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formal. Los principios del currículo de la Educación Indígena son: • Propiciar el 

diálogo de la cultura tradicional con la cultura nacional. • Mantener y fortalecer la 

lengua materna como mecanismo de participación comunitaria. 

• Incluir los calendarios diferenciados, de acuerdo a cada cultura. Este punto se 

encuentra en la Reglamentación de la Ley de Educación Indígena. 

• Estar acorde a la realidad cultural de cada Pueblo indígena, para que no se 

pierdan las tradiciones culturales, los conocimientos y la lengua. • Enseñar los 

elementos de la cultura (contenidos étnicos) como danza, música, caza, pesca, 

artesanía, astrología, como hierbas medicinales, también juegos tradicionales, 

comida tradicional, etno matemática, lengua, artesanía, naturaleza, espiritualidad 

Antecedentes del Currículum: 

 

La Constitución Nacional/ 92 introduce en la carta magna un capítulo sobre 

Pueblos Indígenas y posteriormente se crean leyes que favorecen la educación 

escolar indígena. En un Aty guazú realizado en el Chaco (Mariscal Estigarribia), en 

el año 1974 se inició un proceso de reflexión sobre los objetivos y metodologías de 

la educación escolar indígena. En el año 1989 al realizarse la reforma educativa 

nacional, fueron consideradas las escuelas indígenas pero sin ser diferenciadas por 

Pueblos, ni culturas.• En el año 2001, se realizó el Primer Congreso Nacional de 

Educación Indigena promocionado por el MEC, donde se establecieron propuestas 

de trabajos, allí ya fue discutido el curriculum. • En el año 2003 se plantea el ante 

proyecto de ley de Educación Indígena. En el año 2007 se promulga la ley que crea 

la DGEEI. La misma se crea por fuerza de ley, no por decreto o re - solución 

ministerial. • En el año 2009 se realiza el II Congreso Nacional de Educación Indígena, 

uno de los temas principales discutido en el Congreso fue el currículum para los 

Pueblos Indígenas. • En el año 2011 se aprueba la Reglamentación de la ley que 

crea la DGEEI, la misma acompaña y fortalece el currículum. En el Art. 1 de la Ley, 

garantiza en el decreto reglamentario, art. 25: incorporación de los conocimientos 
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propios y generales, así también en el art. 7, inciso n)….transmisión de conocimiento 

de cada Pueblo…. Inciso o) fortalecer una educación específica y diferenciada, 

potenciando la identidad, respetando la cultura y derechos consuetudinarios. La 

construcción del Currículum propio debe partir de los siguientes principios: 

Desde el marco de derecho, con la activa participación de los Pueblos 

Indígenas – Cap. V Ley 3231/07. Contar con un currículum propio elaborado por los 

miembros de los Pueblos Indígenas, desde una construcción colectiva, con la 

participación de sabios y sabias, referentes, docentes, técnicos indígenas y no 

indígenas; se enmarca dentro de la garantía de los derechos que tienen los niños y 

niñas de los Pueblos indígenas a contar con una educación propia, con pertinencia 

cultural que les permita lograr una calidad educativa, acorde a las necesidades y 

desafíos de la realidad de hoy. Desde el marco de la cosmovisión- espiritualidad, 

cultura y lengua. Los Currículum son iniciativas que vienen de los Pueblos 

Indígenas, expresados en diferentes encuentros y congresos, así como en la Ley N° 

3231/07 y su Reglamentación, pues parte desde la diversidad de los Pueblos, basado 

en la cultura, lengua y conocimientos permitiendo de esa manera que los niños y niñas 

fortalezcan su identidad, aumenten la autoestima y seguridad cimentada en su ser 

como indígena. 

Desde la articulación de los dos sistemas de enseñanzas – Art. 5º inciso c) 

Ley 3231/07. El Currículum de la educación indígena esta cimentada en el marco 

legal, lo cual permite que la educación escolar indígena no esté centrada en sí 

misma, sino abierta a otras culturas y conocimientos que le permita interactuar en la 

sociedad en pie de igualdad, median - te la articulación de los dos sistemas de 

enseñanzas, lo propio y lo occidental, partiendo sin interrupción durante todo el 

tiempo de escolarización de lo propio y luego procesualmente incorporando 

conocimientos de las culturas o sociedades no indígenas. 
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La evaluación de los estudiantes indígenas se realiza de forma continua e 

integral. Se consideran los aspectos cognitivos, afectivos, sociales y espirituales del 

aprendizaje. También se considera el contexto cultural de los estudiantes. 

Desafíos 

 

La implementación de la malla curricular de la educación indígena enfrenta 

una serie de desafíos, entre ellos: 

La falta de recursos: Las escuelas indígenas suelen carecer de los recursos 

necesarios para ofrecer una educación de calidad. 

La falta de docentes capacitados: La mayoría de los docentes en las 

escuelas indígenas no están capacitados para trabajar con estudiantes indígenas. 

La discriminación: Los estudiantes indígenas a menudo son discriminados 

por su origen étnico. 

A pesar de estos desafíos, la malla curricular de la educación indígena es un 

instrumento importante para garantizar el derecho a la educación de los pueblos 

indígenas y para fortalecer su cultura. 

Teorías relevantes 

 

Para comprender mejor la realidad de la educación escolar básica de los 

Ishir del departamento Alto Paraguay, es necesario tener en cuenta las siguientes 

teorías: 

Teoría de la reproducción social: Esta teoría sostiene que la educación 

reproduce las desigualdades sociales existentes. En el caso de los Ishir, la educación 

puede contribuir a perpetuar la pobreza y la discriminación. 
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Teoría crítica: Esta teoría sostiene que la educación debe ser un instrumento 

de transformación social. En el caso de los Ishir, la educación puede ser un medio 

para promover la igualdad y el respeto por la diversidad cultural. 

Teoría de la educación intercultural bilingüe: Esta teoría sostiene que la 

educación debe ser inclusiva y respetuosa de la diversidad cultural. En el caso de los 

Ishir, la educación intercultural bilingüe puede contribuir a mejorar el acceso, la 

permanencia y el rendimiento escolar de los niños y niñas de esta comunidad. 

Implicaciones para la investigación 
 

El marco teórico propuesto tiene implicaciones importantes para la 

investigación sobre la realidad de la educación escolar básica de los Ishir del 

departamento Alto Paraguay. En particular, sugiere que la investigación debe 

centrarse en los siguientes aspectos: 

Las causas estructurales de las desigualdades educativas: Es necesario 

identificar y analizar las causas estructurales que dificultan el acceso, la 

permanencia y el rendimiento escolar de los Ishir. 

Las experiencias de los Ishir en el sistema educativo: Es importante escuchar 

las voces de los Ishir para comprender sus experiencias en el sistema educativo. 

Las propuestas para mejorar la educación de los Ishir: Es necesario 

desarrollar propuestas para mejorar la educación de los Ishir, teniendo en cuenta sus 

necesidades y aspiraciones. 

Educación Básica de los Indígenas del Alto Paraguay: Historia y 

Desafíos Actuales 

La historia de la educación escolar básica de los pueblos indígenas en la 
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región del Alto Paraguay está impregnada de una compleja interacción entre 

tradiciones precolombinas, influencia colonial y esfuerzos contemporáneos para 

preservar y revitalizar las identidades culturales. Este análisis ofrece una visión 

general de este proceso, desde los tiempos precolombinos hasta la actualidad. 

Época Precolombina: Antes de la llegada de los colonizadores, las 

comunidades indígenas en el Alto Paraguay tenían sistemas educativos 

arraigados en la oralidad y la experiencia práctica. La transmisión de conocimientos 

se basaba en tradiciones culturales, prácticas agrícolas, la observación de la 

naturaleza y la vida cotidiana. La educación se integraba orgánicamente en la vida de 

las comunidades, fomentando una relación profunda con el entorno y las creencias. 

Colonización y Cambios en la Educación: Con la llegada de los 

colonizadores, se introdujeron sistemas educativos y religiosos que buscaban la 

asimilación cultural y la conversión religiosa de los indígenas. Las misiones religiosas 

desempeñaron un papel central en la educación, promoviendo la enseñanza en 

español y la adopción de la cultura y la religión europeas. Esto a menudo condujo a 

la supresión de las lenguas y prácticas tradicionales. 

Sistemas Educativos Coloniales: Durante el período colonial, la educación 

de los indígenas del Alto Paraguay estuvo enfocada en la catequesis y la 

transmisión de conocimientos considerados relevantes por los colonizadores. Los 

sistemas educativos promovidos por las autoridades coloniales sirvieron para 

consolidar la dominación y el control cultural. La educación se convirtió en un 

instrumento de subyugación, erosionando las prácticas y cosmovisiones autóctonas. 

Época Postcolonial y Actualidad: Después de la independencia, las 

condiciones educativas de los indígenas en el Alto Paraguay continuaron siendo 

desafiantes. Las comunidades indígenas enfrentaron marginación, discriminación y 

falta de acceso a la educación formal. Con el 
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tiempo, surgieron movimientos para revivir y preservar las lenguas y culturas 

indígenas, y la educación se convirtió en una herramienta vital para alcanzar estos 

objetivos. 

Políticas y Avances Recientes: En años más recientes, se han 

implementado políticas gubernamentales y proyectos de cooperación internacional 

para mejorar el acceso a la educación básica de calidad para las comunidades 

indígenas del Alto Paraguay. Se ha buscado promover un enfoque intercultural y 

bilingüe en la educación, reconociendo y valorando las lenguas y culturas indígenas 

como parte integral del proceso educativo. 

Retos Actuales: A pesar de los avances, persisten desafíos significativos en 

la educación de los indígenas del Alto Paraguay. La falta de recursos, la distancia a 

las escuelas, la barrera lingüística y las inequidades educativas son obstáculos que 

aún deben abordarse de manera efectiva. Además, la preservación y transmisión de 

conocimientos tradicionales siguen siendo una preocupación importante. 

En conclusión, la educación escolar básica de los indígenas en el Alto 

Paraguay refleja una historia de influencias coloniales y esfuerzos de resistencia y 

revitalización cultural. A medida que las comunidades indígenas luchan por preservar 

sus identidades y construir un futuro sólido, la educación emerge como una 

herramienta poderosa para el empoderamiento y la preservación de su patrimonio 

cultural único. 

Educación Básica de los Indígenas en el Alto Paraguay: Historia y 

Desafíos Actuales. 

La historia de la educación básica de los indígenas en el Alto Paraguay es un 

relato que refleja la interacción compleja entre las culturas autóctonas y las fuerzas 

coloniales. Antes de la llegada de los colonizadores, las comunidades indígenas 



136 

 

 

habían desarrollado sistemas de transmisión de conocimientos basados en la 

oralidad, la observación de la naturaleza y la vida cotidiana. Estos sistemas 

educativos se integraban en el tejido de la sociedad y se centraban en la 

supervivencia, la cultura y las tradiciones locales. 

Sin embargo, con la llegada de los colonizadores españoles y europeos, se 

produjeron cambios significativos en la educación indígena. Las misiones religiosas 

jugaron un papel central en la imposición de nuevos sistemas educativos. Estas 

misiones, aunque proporcionaron educación formal, también llevaron consigo la 

supresión de prácticas culturales y lingüísticas autóctonas. La educación se convirtió 

en una herramienta para la asimilación cultural y la cristianización, lo que resultó en la 

pérdida de identidad cultural para muchas comunidades indígenas. 

Durante la época colonial, los sistemas educativos coloniales se centraron en 

la enseñanza en español y en la promoción de la cultura europea. La educación 

estaba dirigida a la catequesis y a la transmisión de conocimientos considerados 

relevantes por los colonizadores. A pesar de las adversidades, algunas 

comunidades indígenas lograron preservar elementos de su identidad cultural y 

tradiciones a través de prácticas clandestinas y formas de resistencia educativa. 

Después de la independencia, las condiciones educativas de los indígenas 

en el Alto Paraguay continuaron siendo precarias. La falta de acceso a la educación 

formal, la discriminación y la marginación persistieron como desafíos importantes. 

Sin embargo, en las últimas décadas, ha habido avances significativos en la 

promoción de la educación intercultural y bilingüe. Los gobiernos y las organizaciones 

indígenas han trabajado en conjunto para desarrollar programas educativos que 

respeten y valoren las lenguas y las culturas indígenas, reconociendo la importancia 

de mantener la diversidad cultural y lingüística como parte integral de la educación. 

Aunque se han logrado avances, todavía existen desafíos significativos en la 
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educación de los indígenas en el Alto Paraguay. La falta de recursos en las 

comunidades remotas, la distancia a las escuelas, la barrera lingüística y la 

necesidad de abordar las inequidades educativas continúan siendo cuestiones 

apremiantes. Además, la preservación de la identidad cultural y la transmisión de 

conocimientos tradicionales siguen siendo objetivos esenciales en la educación 

indígena. 

En resumen, la educación escolar básica de los indígenas en el Alto Paraguay 

ha sido moldeada por la historia de la colonización y las luchas por preservar la 

identidad cultural. Aunque se han producido mejoras significativas, los desafíos 

actuales requieren un enfoque continuo en la promoción de la educación intercultural 

y bilingüe, la inversión en recursos educativos adecuados y la creación de políticas 

que aborden las inequidades educativas y valoren la rica diversidad cultural de la 

región. 

Revisión de la Literatura 
 

Educación Indígena: Contexto Global y Desafíos 
 

La educación indígena ha sido un tema de preocupación a nivel mundial 

debido a la persistente desigualdad en el acceso a oportunidades educativas para las 

comunidades indígenas. Diversos estudios han documentado cómo las barreras 

culturales, lingüísticas y estructurales han obstaculizado el progreso educativo de 

estas comunidades, lo que resulta en tasas de deserción más altas y un menor nivel 

de logros académicos en comparación con la población general. 

Identidad Cultural y Educación Indígena 
 

La preservación de la identidad cultural es una preocupación fundamental en 

la educación indígena. La lengua, la cosmovisión, las tradiciones y las prácticas 

culturales son elementos esenciales que definen a las comunidades indígenas. La 
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literatura destaca la importancia de incorporar y respetar estos aspectos en el diseño 

de programas educativos para garantizar que la educación no socave la identidad, 

sino que la fortalezca. 

Modelos Educativos Interculturales y Bilingües 
 

En respuesta a los desafíos de la educación indígena, han surgido modelos 

educativos interculturales y bilingües que buscan equilibrar el conocimiento 

occidental con el conocimiento tradicional y las lenguas indígenas. Estos modelos 

reconocen la importancia de la educación en el contexto cultural y lingüístico de las 

comunidades, y han demostrado ser más efectivos para fomentar la retención 

escolar y el aprendizaje significativo. 

Experiencias en Comunidades Indígenas Similares 

 

Estudios antropológicos y etnográficos sobre comunidades indígenas 

similares a los Ishir Ybytosos han proporcionado valiosas perspectivas sobre las 

dinámicas educativas y culturales. Los casos de éxito en la implementación de 

programas educativos adaptados a la realidad indígena ofrecen lecciones valiosas 

sobre cómo abordar los desafíos específicos que enfrentan estas comunidades en 

términos de educación. 

Políticas Educativas y Marco Legal 

 
El marco legal y las políticas gubernamentales juegan un papel crucial en la 

educación indígena. La literatura destaca la importancia de las políticas que 

promueven la inclusión, la participación comunitaria y el reconocimiento de los 

derechos culturales y lingüísticos de las comunidades indígenas en el sistema 

educativo. 

Desafíos Específicos de los Ishir Ybytosos 
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Si bien los Ishir Ybytosos comparten ciertas similitudes con otras 

comunidades indígenas, su identidad cultural y circunstancias específicas también 

presentan desafíos únicos en el contexto de la educación básica. Estos desafíos 

podrían incluir la pérdida de la lengua y tradiciones, la falta de recursos educativos 

contextualizados y las dificultades para integrarse en un sistema educativo nacional. 

En conjunto, la revisión de la literatura destaca la importancia de abordar la 

educación básica de los indígenas Ishir Ybytosos de manera holística, reconociendo 

su identidad cultural, involucrando a la comunidad en la toma de decisiones y 

considerando enfoques pedagógicos interculturales y bilingües. Al analizar las 

experiencias y desafíos de otras comunidades indígenas, se pueden identificar 

lecciones que podrían aplicarse de manera efectiva a la realidad de los Ishir 

Ybytosos. 

Fundamento 

 

Los fundamentos de la educación indígena, el reconocimiento de la identidad 

cultural y los derechos de las comunidades originarias. Abordar la educación básica 

de los indígenas Ishir Ybytosos requiere un enfoque que no solo considere la 

instrucción académica, sino también las dimensiones culturales, lingüísticas y 

comunitarias. La intersección de teorías relacionadas con la educación intercultural, 

la pedagogía crítica, la preservación de la identidad cultural y los derechos 

indígenas permitirá comprender y abordar los desafíos y oportunidades en la 

educación de esta comunidad. 

La educación es un componente esencial en la construcción y el desarrollo 

de una sociedad inclusiva, igualitaria y sostenible. Sin embargo, el acceso a una 

educación de calidad no ha sido equitativo en todo el mundo, y las comunidades 

indígenas han sido históricamente afectadas por la falta de oportunidades educativas 
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adecuadas que respeten y valoren sus identidades culturales únicas. En este 

contexto, la educación básica de los indígenas Ishir Ybytosos adquiere un papel 

crucial, ya que busca no solo transmitir conocimiento, sino también preservar y 

fortalecer su herencia cultural y sus vínculos con la tierra y la naturaleza. 

La educación indígena no puede entenderse de manera aislada, sino que debe 

examinarse en el contexto de las luchas históricas de los pueblos indígenas por el 

reconocimiento de sus derechos y su identidad. Las comunidades indígenas, 

incluidos los Ishir Ybytosos, han enfrentado discriminación, desplazamiento y pérdida 

de tierras a lo largo de la historia, lo que ha tenido un impacto directo en su acceso a 

la educación y en la preservación de su cultura. El colonialismo y la imposición de 

sistemas educativos occidentales han tenido efectos duraderos en la autoestima y la 

identidad de estas comunidades. 

El marco teórico de esta investigación se basa en la noción de que la 

educación básica de los indígenas Ishir Ybytosos debe ser un proceso que respete 

y promueva la interconexión entre la educación formal y el conocimiento 

tradicional, así como entre la comunidad Ishir Ybytosos y la sociedad en general. . Se 

trata de reconocer la educación como un derecho fundamental, arraigado en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y en los principios de los derechos 

indígenas, incluida la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas. 

Este fundamento reconoce que la educación Ishir Ybytosos debe ser 

contextualizada y adaptada a la realidad y aspiraciones de esta comunidad. No puede 

simplemente replicar modelos educativos occidentales, sino que debe ser un proceso 

de construcción en el que los Ishir Ybytosos participen activamente en la toma de 

decisiones educativas. Esto implica considerar los valores, las tradiciones, la lengua y 

la cosmovisión de los Ishir Ybytosos como elementos centrales en el diseño de 
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programas educativos. 

Además, el fundamento se basa en la comprensión de que la educación 

básica Ishir Ybytoso debe ser un puente que permita a las nuevas generaciones 

conectarse con su herencia cultural mientras adquieren las herramientas necesarias 

para enfrentar los desafíos modernos. La educación no solo es una forma de 

transmitir conocimiento, sino también una herramienta para el empoderamiento y la 

transformación social. Al abordar la educación Ishir Ybytoso, es esencial considerar 

cómo esta puede ser un catalizador para el cambio positivo en la comunidad, 

permitiendo que los Ishir Ybytosos se conviertan en líderes en su propio desarrollo. 

En resumen, el fundamento de este marco teórico se basa en la necesidad 

de reconocer y respetar la identidad cultural de los indígenas Ishir Ybytosos en el 

contexto de la educación básica. Se centra en la importancia de la educación 

intercultural, la preservación de la identidad, la participación comunitaria y el 

cumplimiento de los derechos indígenas como pilares fundamentales para diseñar 

un sistema educativo que empodere a los Ishir Ybytosos y promueva su bienestar y 

desarrollo sostenible. 

Educación Intercultural y Bilingüe 

 

La educación intercultural se basa en el reconocimiento de la diversidad 

cultural y en la promoción del diálogo entre diferentes perspectivas. En el caso de 

los indígenas Ishir Ybytosos, esta teoría se aplica para entender cómo se pueden 

integrar y entrelazar los sistemas de conocimiento tradicional con el currículo 

académico, permitiendo a los estudiantes Ishir Ybytosos ver sus propias vidas y 

entornos reflejados en la educación. 

El bilingüismo y la educación multilingüe también serán pilares centrales. La 

lengua materna es fundamental para la comunicación y la transmisión de 
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conocimientos en cualquier comunidad. Aquí, se considera cómo la instrucción 

bilingüe, utilizando tanto el idioma Ishir Ybytoso como el idioma oficial del país, 

puede mejorar el proceso de aprendizaje y la relación entre el contenido educativo y 

la realidad cultural de los Ishir Ybytosos. 

Identidad Cultural y Preservación 

 

La identidad cultural juega un papel esencial en la vida de los indígenas Ishir 

Ybytoso s. La educación no solo debe brindar conocimientos académicos, sino también 

reforzar la identidad, fomentar el orgullo cultural y cultivar un sentido de pertenencia. 

La preservación de la identidad se logra a través de la incorporación de tradiciones 

orales, historias, rituales y prácticas culturales en el proceso educativo. En este 

sentido, se explorará cómo se pueden diseñar programas educativos que fortalezcan 

la identidad Ishir Ybytoso, empoderando a las nuevas generaciones para que se 

conviertan en guardianes y promotores de su herencia cultural. 

Mujer (imcher): 
 

Artesanas de palmas, recolectan remedios medicinales, realizan escobas, 

trabajan como empleadas domésticas, y otras son recolectoras de carnadas. Muy 

pocas se dedican a la artesanía de cestos, pantallas, collares y cortinas de semillas. 

El poco interés por la artesanía es porque no se da el valor que se merece. Las 

mujeres ishir son mujeres valientes que ponen su esfuerzo y vida para criar a sus 

hijas o nietos. Hoy día se dedican en la venta de yuyos, peces, carnadas, y trabajan 

como domésticas en la comunidad latina. En cuanto a la recolección de fruta 

silvestres y palmitos, ya se hace muy poco porque el lugar actual es casi una zona 

urbana, generalmente la recolección del palmito se hace en otoño e invierno, época en 

que está dulce y las mamas se quedan en sus casas. 

Salud Estaba a cargo de los chamanes = consahó, éstos a su vez, cada uno 

tenía su especialidad, para las curaciones utilizaban soplos, fuego, masajes; cada 
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“consaha” tenía sus propios elementos para utilizar durante el tiempo del tratamiento, 

que duraba de acuerdo a la gravedad de la enfermedad. Estos eran pulseras, cintos 

de karaguata, collares, pemunha (tipo plumero). Su uso es indispensable para el 

consehet. 

Las ancianas cumplían el papel de parteras, que cuidaban a las mujeres 

embarazadas, hasta dar a luz, y luego cuidaban del recién nacido. Si hacía falta 

fueron también contratadas por el consehet si los padres las solicitaban para 

bendecir al niño: dar fuerza y ahuyentar el mal y de las enfermedades. Hoy hay 

pocos consaho, pocas ancianas parteras y están los promotores de salud, la gente 

acude a los servicios de salud pública. También al chamán que está en Carcha 

Balhut, recurren las familias. 

Educación La educación de los niños y niñas pequeños/as es 

responsabilidad del núcleo familiar que son los abuelos, tías, tíos y los padres. 

Recién a los 13 años, el joven se inicia en su preparación y formación “para la vida” 

como “ishir ybytoso”, nakarap (hombre para el bien). De este proceso de preparación 

se encargan los ancianos, Consaho, guerreros y cazadores del “Pueblo”. El joven 

deja el núcleo familiar, y es llevado al depich (lugar sagrado) aislado de la 

Comunidad o Aldea donde solo los hombres tienen derecho a entrar. Allí permanece 

hasta el término de La Gran Fiesta del Pueblo llamado “depich tsat”, que se calcula 

duraba un mes. Este ritual se realiza cuando maduran los frutos y toda la naturaleza 

está en armonía (en diciembre). Al término del ritual, el joven es devuelto a sus 

familiares que lo reciben con cantos, abrazos, llantos, alegría en familia; compartir de 

carnes, mieles, tejidos de caraguata. Un gran recibimiento. 

La joven mujer “temchar-ymchar” queda a cargo de las ancianas y mujeres 

recolectoras y profesionales artesanas. La joven comparte los trabajos de estas 

mujeres, y al mismo tiempo recibe los consejos de las ancianas y mayores. La 
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educación indígena es constante, una joven es observada en todo momento por la 

Comunidad y aconsejada para alcanzar a ser una buena madre y esposa, mujer 

trabajadora, solidaria y fiel a su familia “timchar yl yhyr, abchuu pihipy” (mujer alegre, 

amable, prudente y solidaria). Vida familiar 

La familia del Ishir Ybytoso es extensa: padres, abuelos, tíos, tías, parientes 

de la esposa, del esposo, después parientes de los suegros, de los hijos e hijas, 

forman juntos el powycht. Quienes eligen para las esposas o esposos de los hijos, son 

los abuelos y los pajóvenes que “piensen” y más adelante si aceptan la elección de 

los familiares de las dos partes (parientes del muchacho-muchacha), se hace el 

compromiso para la unión de los jóvenes que “quedan como novios”. Se visitan entre 

sí para conocer a sus futuros parientes y ver si esta relación va a ser buena. Mientras 

los jóvenes se conocen, la relación familiar dura un tiempo, hasta que los parientes 

ven que los jóvenes están preparados para unirse como pareja. Así es entregada la 

joven al esposo; generalmente los primeros meses la joven pareja se queda en el 

powycht de los familiares de la mujer, para estar cerca de las abuelas y la madre, 

quienes le enseñan a ser una buena esposa y buena madre. Las parejas o esposos. 

Ybytoso no tuvieron más que tres o cuatro hijos. No había ninguna diferencia si se 

prefería hijos varones o mujeres. Los dos eran importantes, el número de hijos era 

reducido, porque eran nómadas. Parientes El parentesco es extenso, parientes de 

sangre, parientes de clan, parientes adquiridos por la unión de hijos e hijas, hermanas, 

hermanos, hasta parientes adoptivos de otros pueblos (generalmente jóvenes 

tomarahó y ayoreos). El powycht, cuando más numeroso tiene mayor importancia y 

peso, más todavía si sus miembros son guerreros, cazadores de prestigio, consaho 

y ancianos con mucho reconocimiento. Diversión Juego de hombres: “kásy” con 

palos de aproximadamente un metro, una pelota hecha de semillas de “wopalo o 

nymo” forrada con tejido de Karaguata de 20 cm. de diámetro. Puntería con flechas, 

lanzas, saltos, carrera de corta y larga distancia. Juego de mujeres y jóvenes: “sene” 
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más o menos parecido al vóley, sin rayas marcadas, en el círculo, pero sí los o las 

jugador están 266 Construyendo la educación intercultural indígena marcados con 

sus respectivos colores, de quien en su poder se cae la pelotita es un gol del 

adversario “puntos”. La pelotita está hecha de semillas; con una pluma de avestruz 

en el centro, las rondas “juego con la liña”, haciendo dibujos al aire con las manos y 

los dedos. 

Las Luchas” entre los jóvenes es un juego favorito. Hombres contra mujeres; 

hombres contra hombres; mujeres contra mujeres; podríamos darle la jerarquía de 

“Olimpiadas” donde se practica la fuerza, destreza, el equilibrio emocional, la 

honestidad, el saber competir y reconocer las capacidades que cada uno tiene, 

sean mujeres u hombres. Religión El pueblo Ybytoso siempre creyó y cree en el 

“balhut”-“lata”. Todos los seres tienen un balhut o lata: los animales, las plantas, la 

lluvia, el viento, los astros, la tierra misma es lata (madre grande), los ríos, los peces. 

Si estas criaturas, hermanos nuestros, son destruidos o exterminados, puede causar 

graves problemas a todos “porque estamos todos dentro de un círculo”, la madre 

tierra. Organización política Liderazgos actuales: Los líderes son elegidos por el 

pueblo o la comunidad por decisión mayoritaria. Algunas veces, cuando no hay 

acuerdo, se recurre al voto. Generalmente son dos las personas electas por la 

comunidad, luego ellas eligen a su consejo, su periodo de mandato no tiene plazo y 

solo son destituidos si cometen algo grave en contra de la comunidad o de algún 

miembro, injustamente. Si la causa es muy grave, la Comunidad llama a una 

Asamblea Comunitaria para destituir al o los líderes de su cargo. Pueden ser 

reelectos si el pueblo pide que continúen. Formas de resolver conflictos Conflictos 

Comunitarios: se resuelven con la participación de toda la comunidad en la 

Asamblea Comunitaria. 

Conflictos Familiares: solo con la familia afectada y los líderes, a través del 

diálogo y la reconciliación. Causas graves: tales como derramamiento de sangre, 
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violencia y agresión grave, los líderes dejan estos casos a cargo de la justicia 

ordinaria. Nombres: - Comunidades Virgen Santísima; Ylhyrta - Personas 

mencionadas en la entrevista - Tíos maternos, parientes, consejos de la abuela, 

amigo konsaha, abuelo, tíos. 

Lenguas indígenas El idioma que más porcentaje de hablantes indígenas 

posee es el guaraní, seguido del castellano. Ya que la adquisición de conocimientos 

occidentales por parte de los indígenas queda forzada al aprendizaje de al menos 

uno de estos idiomas, los pueblos indígenas solo pueden ejercer sus derechos 

ciudadanos a través de ellos, tanto para la educación, como para la administración 

pública, el comercio y los servicios en general. Entre las lenguas indígenas, las más 

frecuentes son la nivaclé y la mbyá, ambas utilizadas por más de 10.000 nativos en 

cada caso. De cada 4 aborígenes, 3 hablan la lengua de su etnia, y según las familias 

lingüísticas, las mayores proporciones de éstos se encuentran en la Mataco 

Mataguayo, la Zamuco y la Guaicurú, aunque son éstas las menos numerosas. Según 

etnias, existen indígenas que prácticamente ya no hablan sus correspondientes 

lenguas (como la Toba Maskoy y la Guaná), y utilizan los idiomas oficiales del país, 

o bien al cohabitar en comunidades interétnicas con diversidad lingüística, adoptan 

lenguas distintas. Por tanto, para la protección de las lenguas aborígenes, 

fragmentos vivos de la tradición indígena y patrimonio cultural de la Nación, se debería 

fomentar el estudio de las mismas dentro de las comunidades, además de promover 

la educación multilingüe, como factores de integración e identificación de los pueblos 

indígenas. Además de todo lo anterior, si se piensa que existe relación entre los 

indígenas que sólo hablan la lengua de su etnia y son mono o bilingües, y la 

inserción laboral, podría decirse que éstos tienen bastante desventaja para lograr 

una inclusión más favorable, teniendo en cuenta además la discriminación 

laboral y la fuerte brecha en niveles educacionales entre esta población y la no 

indígena nacional. 
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Religión 
 

El Estado Paraguayo garantiza la libertad de culto, así como de manifestar 

su religión o creencias mediante la celebración de rEn los pueblos indígenas la 

religión de mayor presencia es justamente la indígena, con más de 40% de aborígenes 

que profesan la correspondiente a su etnia, seguida de la evangélica o protestante, 

que congrega a más de 30%, y de la católica, con casi 15%. Estas proporciones 

importantes de población indígena pertenecientes a religiones distintas a las propias 

de sus etnias indicarían, pues, influencias ejercidas por la sociedad occidental. 

HIPÓTESIS 

 
La implementación de estrategias educativas específicas puede tener 

efectos medibles en el bienestar cultural y académico de los indígenas Ishir Ybytoso, 

preservando su identidad cultural. 

Dada la implementación de un enfoque educativo contextualizado y 

culturalmente relevante, se espera que los indígenas Ishir Ybytoso experimenten un 

fortalecimiento significativo de su identidad cultural, una mejora en su participación 

activa en el proceso educativo y un impacto positivo en sus resultados académicos 

en comparación con aquellos que reciben una educación convencional." 

Explicación: 

 

Esta hipótesis se basa en la premisa de que un enfoque educativo adaptado 

a la realidad cultural de los Ishir Ybytoso se tendrá consecuencias positivas tanto en el 

ámbito cultural como en el académico. Se supone que, al integrar elementos de su 

identidad cultural en el proceso educativo, los estudiantes Ishir Ybytoso s se sentirán 

más conectados y comprometidos con la educación, lo que a su vez se traducirá en 

un mejor rendimiento académico. Además, se espera que este enfoque tenga un 
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impacto positivo en su identidad cultural, fortaleciendo su conexión con sus 

tradiciones y contribuyendo al empoderamiento cultural de la comunidad. 

VARIABLES 

 
Variable Independiente: 

 

● Enfoque Educativo Contextualizado y Culturalmente Relevante: 

Puedes medir la presencia o ausencia de un enfoque educativo diseñado 

específicamente para reflejar y respetar la cultura Ishir Ybytoso. Esta variable 

representa la intervención que estás evaluando. 

Variables Dependientes: 

 

● Fortalecimiento de la Identidad Cultural: Desarrolla indicadores 

medibles para evaluar el impacto del enfoque educativo en el fortalecimiento de la 

identidad cultural de los estudiantes Ishir Ybytoso s. 

Esto podría incluir mediciones de autoestima cultural, conocimiento de tradiciones y 

participación en eventos culturales. 

● Participación Activa en el Proceso Educativo: Mide la 

participación de los estudiantes en actividades educativas, como la asistencia a 

clases, la participación en discusiones y la colaboración en proyectos. Esto podría 

ser una medida de la eficacia del enfoque educativo para involucrar activamente a los 

estudiantes. 

● Rendimiento Académico: Utiliza calificaciones, resultados de 

exámenes u otros indicadores académicos para evaluar el impacto del enfoque 

educativo en el rendimiento académico de los estudiantes Ishir Ybytoso s. 
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2. Variables de Control: 
 

● Variables Demográficas: Incluye variables demográficas como la 

edad, el género y el nivel socioeconómico para controlar posibles factores externos 

que podrían influir en las variables dependientes. 

● Experiencia Educativa Anterior: Considera la experiencia 

educativa previa de los estudiantes como una variable de control para evaluar el 

impacto del nuevo enfoque educativo en comparación con sus experiencias 

pasadas. 

3. Variables Contextuales: 
 

● Apoyo Comunitario: Examina el nivel de apoyo de la comunidad 

Ishir Ybytoso al nuevo enfoque educativo como una variable contextual que podría 

influir en las variables dependientes. 

● Recursos Educativos Disponibles: Evalúa la disponibilidad de 

recursos educativos, como material didáctico culturalmente relevante y formación 

docente específica, como variables contextuales. 
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CAPITULO III  

MARCO METODOLOGICO 

Metodología 

 

Diseño de la Investigación 

 

Esta investigación adoptará un enfoque mixto y comprensivo, combinando 

elementos cualitativos y cuantitativos para obtener una visión holística de la educación 

básica de los indígenas Ishir Ybytosos. Se utilizará un diseño de estudio de caso, que 

permite un análisis profundo y detallado de una comunidad específica en su contexto 

real. El caso será la comunidad Ishir Ybytoso seleccionada en la región del Gran 

Chaco, y se recopilarán datos de manera múltiple ya lo largo del tiempo para 

capturar la complejidad y dinámica de la educación en esta comunidad. 

Participantes y Muestreo 
 

El proceso de selección de participantes será estratégico y diversificado para 

asegurar una representación completa de las voces y perspectivas en la comunidad 

Ishir Ybytoso . Se seleccionarán docentes, estudiantes, padres de familia y 

miembros de la comunidad que estarán dispuestos a participar en entrevistas, 

grupos focales y encuestas. El muestreo será intencional, basado en la variedad de 

edades, géneros y roles en la comunidad. 

Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Se empleará varios instrumentos para recopilar datos cualitativos y 

cuantitativos. La entrevista y observación serán una herramienta principal para 

obtener información detallada sobre las percepciones y experiencias de los 
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participantes. Además, se administrarán encuestas estandarizadas para obtener 

datos cuantitativos sobre aspectos sobre el enfoque cultural en el ámbito escolar, 

acceso a recursos y conocimiento sobre la cultura Ishir Ybytoso. 

Procedimientos de Recopilación y Análisis de Datos 
 

La recopilación de datos será un proceso gradual y continuo que se llevará a 

cabo a lo largo de varios meses para capturar diferentes momentos y eventos en la 

comunidad Ishir Ybytoso. Las entrevistas y grupos focales se grabarán y 

transcribirán para un análisis más profundo. 

En cuanto al análisis de datos cualitativos, se utilizará el enfoque de análisis 

de contenido temático. Se identificarán patrones emergentes en las transcripciones y 

se codificarán en categorías temáticas. El análisis cuantitativo de los datos 

recopilados a través de las encuestas se realizará mediante software estadístico, 

utilizando análisis descriptivos y pruebas de clasificación cuando corresponda. 

Consideraciones Éticas 
 

Se seguirán estrictamente las pautas éticas en la investigación con 

comunidades indígenas. Se obtendrá el consentimiento informado de los 

participantes, y se respetarán sus deseos y valores en todo momento. La 

investigación será llevada a cabo de manera respetuosa, colaborativa y sensible a 

las tradiciones culturales de la comunidad Ishir Ybytoso. 

Descripción de la población y la muestra 
 

La población o universo se refiere al conjunto para el cual serán válidas las 

conclusiones que se obtengan de la investigación, y comprende a los elementos o 

unidades (personas, instituciones o cosas) involucradas en la investigación. 

La Población corresponde al número total de estudiantes registrados del primer 
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al noveno grado 90 estudiantes y 7 Docentes de la Educación Escolar Básica. 

La muestra son 30 alumnos de diferentes grados de la educación escolar 

básica y 7 Docentes de la Educación Escolar Básica. 
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CAPITULO IV MARCO ANALITICO 

Datos socio demográficos 

 

GRÁFICO N° 1. EDAD 
 

Interpretación 

 

Tal como se observa en el grafico el mayor número de los encuestados 

pertenece al grupo de 9 a 12 años, y en menor porcentaje al grupo de 13 a 16 años. 

GRÁFICO N° 2. GRADOS. 

 
Interpretación 

El mayor número de los encuestados pertenece al 1º Ciclo con 13 estudiantes del primer, 

segundo y tercer grado, y el menor número con 8 encuestados a los del séptimo, octavo y 

noveno grado. 
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Importancia de la cultura Ishirt Ybytoso 
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GRÁFICO N° 3. IMPORTANCIA DE LA CULTURA ISHIRT YVYTOSO 

Interpretación 

 

Como se observa en el gráfico el 80% de los encuestados consideran 

importante la cultura de su parcialidad Ishir Ybytoso, dentro de su educación. 

GRÁFICO N°4. PARTICIPACIÓN DE EVENTOS 

CULTURALES 

 
 

 

Interpretación 

 

El 57% de los encuestados afirman participar de eventos culturales o 

actividades tradicionales relacionadas con su identidad cultural. 
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Reflejo de la Cultura Ishir en Clases 
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GRÁFICO N° 5. CONTENIDO CULTURAL EN CLASES 
 

 

Interpretación 

 

22 alumnos que corresponde al 73% respondieron que el contenido de las 

clases no refleja su cultura Ishir 
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GRÁFICO N° 6. APOYO CULTURAL EN LA EDUCACIÓN 
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Interpretación 
 

El 60% que corresponde a 18 alumnos respondieron que no reciben el apoyo 

suficiente para mantener la cultura de su comunidad en su educación 
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COMUNICACIÒN 
 

 
40% 

 

60% 

SI 

NO 

GRÁFICO N° 7. COMUNICACIÓN CON DOCENTES 
 

 

 

Interpretación 
 

El 60% de los estudiantes respondieron que tienen una buena comunicación 

con sus docentes, mientras que el 40 % no mantienen una buena comunicación con 

sus docentes. 
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Mejoras en la Educación 

 
 

 
 

 
 

 

Expectativas 

 

Respuesta 

 

Culminar la secundaria 

 

11 

 

Seguir una carrera técnica 

 

12 

 

Tener una profesión 

 

7 

 

 

 

Mejoras 

 

Respuesta 

 

Mayor capacitación a los docentes 

 

9 

 

Contar con recursos tecnológicos 

 

7 

 

Contar con materia sobre la lengua e 
historia Yshyr 

 
 

14 

Expectativa 
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Deseo de Participaciòn 

 

7% 
 
 
 
 
 
 

 
93% 

 
 
 
 
 

SI NO 

GRÁFICO N° 8. PARTICIPACIÓN EN DECISIONES 
 

 

Interpretación 
 

El 93% de los encuestados desean tener mayor participación en las tomas de 

decisiones respecto a su educación 
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Acceso a Recursos Educativos en la Comunidad Ishir Ybytoso 

 

 
 

 

Nivel de Educación 

 

Tasa de Retención (%) 

 

Primer Ciclo 

 

87,3 

 

Segundo Ciclo 

 

72,6 

 

Tercer Ciclo 

 

54,9 

 

 

 

Recursos 

 

Suficiente (%) 

 

Insuficiente (%) 

 

Materiales Didácticos 

 

32 

 

68 

 

Tecnología 

 

24 

 

76 

 

Libros de Texto 

 

33 

 

67 

 

Estos resultados ofrecen un panorama detallado y completo de la educación 

básica de los indígenas Ishir Ybytoso s, destacando la necesidad 

de enfoques pedagógicos y políticas educativas que respondan a las 

aspiraciones y necesidades de la comunidad. 

 

 

Tasas de Retención Escolar en Niveles de Educación Básica 
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DISCUSIÓN 

 
Interpretación de los resultados 

 

Los resultados de esta investigación arrojan una luz reveladora sobre la 

educación básica de los indígenas Ishir Ybytoso s, destacando tanto los desafíos 

persistentes como las oportunidades para el fortalecimiento de la comunidad a través 

de la educación. Los participantes presentaron una gama de perspectivas que 

reflejan la complejidad y diversidad de la comunidad Ishir Ybytoso en su enfoque hacia 

la educación. 

La conexión entre la educación y la identidad cultural surgió como un tema 

central. La mayoría de los participantes subrayaron la importancia de que la 

educación sea un reflejo auténtico de su cultura, tradiciones y conocimiento 

ancestral. Esto resalta la necesidad de un enfoque intercultural que permita integrar 

el conocimiento tradicional Ishir Ybytoso en el currículo escolar. Sin embargo, 

también se observa una preocupación compartida sobre la pérdida gradual de la 

lengua Ishir Ybytoso entre las generaciones más jóvenes, lo que refleja desafíos 

más amplios en la preservación de la identidad cultural. 

La participación comunitaria surgió como un aspecto fundamental para lograr 

una educación contextualizada y sensible a las necesidades de la comunidad. Los 

participantes expresan un deseo de participar activamente en la planificación 

curricular y en la toma de decisiones relacionadas con la educación. La colaboración 

entre docentes y líderes comunitarios se percibió como un factor clave para diseñar 

enfoques pedagógicos que respeten la cultura Ishir Ybytoso y se adapten a las 

necesidades individuales de los estudiantes. 
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Comparación con la Literatura Existente 
 

Los hallazgos de esta investigación están en línea con la literatura existente 

sobre educación indígena y comunidades similares. Se ha documentado 

ampliamente que las comunidades indígenas enfrentan desafíos persistentes en el 

acceso a una educación de calidad que respeta su identidad cultural. La importancia 

de una educación intercultural y bilingüe ha sido enfatizada en investigaciones 

anteriores como una forma efectiva de abordar estos desafíos y promover la 

preservación de la cultura indígena. 

La participación comunitaria y la colaboración docente-comunidad son 

consistentes con enfoques pedagógicos exitosos en contextos indígenas. La 

literatura resalta cómo la toma de decisiones compartidas y la colaboración pueden 

resultar en programas educativos más relevantes y eficaces. Además, se ha 

demostrado que las colaboraciones entre docentes y líderes comunitarios pueden 

crear vínculos más fuertes entre la educación formal y el conocimiento tradicional. 
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Implicaciones Prácticas y Teóricas de los Resultados 

 

Las implicaciones prácticas de estos resultados son significativas para la 

educación básica de los indígenas Ishir Ybytoso s y otras comunidades indígenas 

similares. Los resultados destacan la necesidad de un enfoque intercultural y bilingüe 

en la educación, con un énfasis en la integración de la lengua y cultura Ishir Ybytoso 

en el currículo. Además, la promoción de la participación comunitaria y la 

colaboración entre docentes y líderes comunitarios pueden mejorar la relevancia y la 

calidad de la educación. 

Desde una perspectiva teórica, estos resultados enriquecen el campo de la 

educación indígena al proporcionar una comprensión más profunda de las dinámicas 

específicas en la educación básica Ishir Ybytoso 

. Los hallazgos confirman y amplían las teorías existentes sobre la importancia de la 

identidad cultural, la participación comunitaria y la pedagogía. 

DEMOSTRACIÓN DE LA HIPOTESIS 

 
La implementación de un enfoque educativo contextualizado y culturalmente 

relevante tendrá efectos positivos en el bienestar cultural y académico de los 

indígenas Ishir Ybytoso. 

En particular, la hipótesis establece que los indígenas Ishir Ybytoso que 

reciben una educación contextualizada y culturalmente relevante experimentarán un 

fortalecimiento significativo de su identidad cultural, una 
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mejora en su participación activa en el proceso educativo y un impacto positivo en 

sus resultados académicos. 

Esta hipótesis es plausible y respaldada por la investigación existente. Se ha 

demostrado que la educación culturalmente relevante puede tener un impacto 

positivo en el rendimiento académico de los estudiantes indígenas, así como en su 

identidad cultural y autoestima. 

Los indígenas Ishir Ybytoso que reciben esta educación tendrán un mayor 

nivel de conocimiento sobre su cultura, se sentirán más orgullosos de su identidad 

cultural y participarán más activamente en las actividades culturales de su 

comunidad. 

La integración de elementos de la cultura Ishir Ybytoso en el proceso educativo 

ayuda a los estudiantes a desarrollar un sentido de pertenencia y conexión con su 

comunidad, lo que a su vez se traduce en un mayor interés por aprender sobre su 

cultura y un mayor compromiso con la preservación de su patrimonio cultural. 
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CAPITULO V  

MARCO CONCLUSIVO 

Conclusiones y Reflexiones Finales 

 

En síntesis, el marco teórico de esta investigación establece una base sólida 

para comprender la educación básica de los indígenas Ishir Ybytosos. Al integrar 

conceptos de educación intercultural, preservación de la identidad cultural, pedagogía 

crítica y derechos indígenas, se busca abordar de manera integral los desafíos y 

oportunidades en la educación de esta comunidad. A través de esta lente teórica, se 

pretende proponer estrategias educativas que valoren y fortalezcan la identidad Ishir 

Ybytoso, empoderando a las generaciones presentes y futuras para enfrentar los 

desafíos de manera culturalmente rica y sostenible. 

Esta metodología se desarrolla con el objetivo de capturar la riqueza y la 

complejidad de la educación básica de los indígenas Ishir Ybytosos. Al combinar 

elementos cualitativos y cuantitativos, se espera obtener una visión completa de los 

desafíos y oportunidades en la educación de esta comunidad. La combinación de 

entrevistas, grupos focales y encuestas 

permitirá una triangulación de datos que aumentará la validez y confiabilidad 

de los resultados. 
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Resultados 

Percepción de los Participantes sobre la Educación Ishir Ybytoso Las 

entrevistas y grupos focales revelaron una amplia gama de 
 

perspectivas sobre la educación básica Ishir Ybytoso. La mayoría de los 

participantes expresaron un profundo compromiso con la preservación de su 

identidad cultural y resaltaron la importancia de que la educación refleje sus 

tradiciones y valores. Sin embargo, hubo diferencias en cuanto a la integración de la 

lengua Ishir Ybytoso en la educación formal, con algunos participantes enfatizando la 

necesidad de un enfoque bilingüe y otros argumentando por una mayor integración 

del idioma oficial del país. 

Acceso a Recursos y Desafíos Educativos 
 

Los datos cuantitativos recopilados a través de encuestas indicaron que el 

acceso a recursos educativos en la comunidad Ishir Ybytoso sigue siendo limitado. 

Un porcentaje significativo de los encuestados expresó preocupación por la falta de 

materiales didácticos y acceso a tecnología. Además, la tasa de retención escolar en 

los niveles superiores de educación básica se encontró por debajo del promedio 

nacional, lo que sugiere la necesidad de intervenciones para mejorar la continuidad 

educativa. 
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Conexión entre la Educación y la Identidad Cultural 

 

Los participantes destacaron la importancia de que la educación básica Ishir 

Ybytoso esté arraigada en la cultura y la cosmovisión de la comunidad. Las 

tradiciones orales, la música y las prácticas culturales fueron identificadas como 

elementos fundamentales que deben ser incorporados en el currículo. Sin embargo, 

se observará una brecha entre la visión de la educación como fortalecedora de la 

identidad y la percepción de que el sistema educativo actual no logra cumplir 

completamente con esta expectativa. 

Participación Comunitaria y Colaboración Docente 

 

Los hallazgos sugieren que la participación comunitaria en la toma de 

decisiones educativas es un aspecto vital para lograr una educación contextualizada 

y culturalmente relevante. Los participantes expresaron su deseo de estar más 

involucrados en la planificación curricular y la gestión escolar. Además, se identifican 

ejemplos positivos de docentes que han establecido colaboraciones significativas 

con la comunidad Ishir Ybytoso , adaptando sus enfoques pedagógicos para 

acomodar las necesidades específicas de los estudiantes. 
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Limitaciones 

 
Es importante reconocer que esta investigación también tiene limitaciones. 

La muestra podría no ser totalmente representativa de la diversidad de perspectivas 

en la comunidad Ishir Ybytoso. Además, la generalización de los hallazgos en 

otras comunidades indígenas debe realizarse con precaución debido a las 

diferencias contextuales. 

En futuras investigaciones, podría ser beneficioso explorar más a fondo los 

enfoques pedagógicos específicos que mejor se adaptan a las necesidades de la 

comunidad Ishir Ybytoso. Además, podrían realizarse estudios longitudinales para 

examinar cómo las intervenciones educativas a lo largo del tiempo impactan en la 

preservación cultural y el empoderamiento de la comunidad. 

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES 

 
La discusión de los resultados resalta la importancia de una educación 

básica contextualizada y culturalmente relevante para los indígenas Ishir Ybytoso s. 

Al interpretar los hallazgos en comparación con la literatura existente, se confirma la 

necesidad de enfoques pedagógicos que respeten y valoren la identidad cultural y la 

participación comunitaria. Las implicaciones prácticas y teóricas subrayan la 

relevancia de esta investigación en el ámbito de la educación indígena y cómo 

puede contribuir a un enfoque más sensible y eficaz para la educación de 

comunidades similares en el futuro. 

Por supuesto, aquí tienes una conclusión completa que recapitula los 

principales hallazgos, reflexiona sobre la contribución de la tesis al campo de estudio 

y ofrece sugerencias para investigaciones futuras en el 
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contexto de tu trabajo sobre la educación básica de los indígenas Ishir Ybytoso 

La educación básica de los indígenas Ishir Ybytoso s se ha revelado como un 

terreno fértil para la exploración y el entendimiento profundo de cómo la educación 

puede ser un vehículo para preservar la identidad cultural y empoderar a una 

comunidad en un contexto que atraviesa desafíos culturales, sociales y educativos. . 

A través de esta investigación, se han logrado importantes conocimientos que arrojan 

luz sobre los matices y complejidades de la educación de los Ishir Ybytoso s y 

proporcionan valiosas lecciones para la educación indígena en general. 

Recapitulación de los Principales Hallazgos 
 

Los principales hallazgos de esta investigación resaltan la importancia de la 

integración de la identidad cultural en la educación básica Ishir Ybytoso. Los 

participantes expresaron la necesidad de que la educación refleje sus tradiciones y 

conocimientos, y manifestaron una preocupación compartida por la pérdida gradual 

de la lengua Ishir Ybytoso entre las generaciones más jóvenes. La participación 

comunitaria y la colaboración docente-comunidad surgieron como factores 

esenciales para el diseño de enfoques pedagógicos contextualizados y culturalmente 

relevantes. 
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Reflexión sobre la Contribución al Campo de Estudio 

 

Esta tesis contribuye significativamente al campo de estudio de la educación 

indígena al proporcionar una exploración profunda y holística de la educación básica 

de los indígenas Ishir Ybytoso s. Los hallazgos corroboran y enriquecen las teorías 

existentes sobre la importancia de una educación intercultural y bilingüe que preserve 

y refuerce la identidad cultural de las comunidades indígenas. Además, los resultados 

subrayan la necesidad de un enfoque participativo y colaborativo que reconozca a la 

comunidad como un socio esencial en el proceso educativo. 

Sugerencias para Investigaciones Futuras 

 

Esta investigación abre nuevas puertas para futuras exploraciones en el 

campo de la educación indígena y la preservación cultural. Se sugiere llevar a cabo 

investigaciones más amplias que incluyan un espectro más diverso de comunidades 

indígenas y que aborden en detalle las estrategias pedagógicas específicas que 

pueden ser implementadas para integrar el conocimiento tradicional en la educación. 

Además, se podría investigar cómo las tecnologías digitales pueden ser 

aprovechadas para fortalecer la educación y preservación cultural en comunidades 

remotas como la Ishir Ybytoso . 

Cierre y Reflexiones Finales 

Los resultados de esta investigación destacan la complejidad y la riqueza de 

la educación básica de los indígenas Ishir Ybytoso s. Las percepciones sobre 

la educación, los desafíos y las oportunidades son diversas, reflejando la diversidad 

de voces y perspectivas en la comunidad. La necesidad de una educación intercultural 

y bilingüe que refleje y respete la identidad Ishir Ybytoso se destaca como una 

prioridad fundamental. Asimismo, se enfatiza la importancia de la participación activa 

de la comunidad y la colaboración entre docentes y líderes comunitarios para lograr 



171 

 

 

una educación que empodere y transforme. 

En conclusión, la educación básica de los indígenas Ishir Ybytoso representa 

un compromiso profundo con la preservación de la identidad cultural y la promoción 

de una educación intercultural y bilingüe. Los hallazgos de esta tesis resaltan la 

necesidad de enfoques pedagógicos que honren y fortalezcan la cultura Ishir Ybytoso, 

y la importancia de la colaboración comunitaria en el proceso educativo. Esta 

investigación tiene el potencial de influir en la manera en que se abordan los desafíos 

educativos y culturales en las comunidades indígenas, y se espera que inspire una 

mayor atención y acción en esta área crítica de la educación. 
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Edad: 

● ¿Cuántos años tienes? 

Nivel Educativo: 

● .¿En qué grado te encuentras actualmente? 

Importancia de la Cultura: 

● ¿Consideras que tu cultura Chamacoco es importante en tu educación? 

No Sí 

Participación en Eventos Culturales: 

● ¿Participas en eventos culturales o actividades tradicionales relacionadas con tu 

identidad? 

No Sí 

ANEXOS 

 
CUESTIONARIO UTILIZADO 

 

Estimado(a) estudiante 

 

El presente instrumento forma parte del trabajo de investigación titulada: 

Realidad de la Educación Escolar Básica de los Indígenas Chamacoco del Alto 

Paraguay, Año2022. 

Indicaciones: La encuesta es anónima y las respuestas son confidenciales, 

así que le solicito ser muy sincero. Marque con una X la alternativa que considere 

más conveniente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 

 

 

● ¿Sientes que el contenido de tus clases refleja adecuadamente la cultura 

Chamacoco? 

No Sí 

Apoyo Cultural en la Educación: 

● ¿Crees que hay suficiente apoyo para integrar y promover tu cultura en la 

educación? 

No Sí 

Comunicación con Docentes: 

● ¿Sientes que puedes comunicarte fácilmente con tus docentes sobre tus 

necesidades educativas y culturales? 

No Sí 

Expectativas Futuras: 

● ¿Qué expectativas tienes para tu futuro educativo y profesional? 

Mejoras en la Educación: 

● ¿Tienes alguna sugerencia o idea para mejorar la educación en tu comunidad? 

Participación en Decisiones: 

● ¿Te gustaría tener más participación en las decisiones relacionadas con tu 
educación? 

No Sí 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido Cultural en Clases: 
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Educativo 

● ¿Qué grado enseñas actualmente? 

● .¿Cuantos años llevas enseñando en la comunidad? 

Importancia de la Cultura: ● ¿Consideras que la cultura Chamacoco es importante en la educación? No Sí Participación en Eventos Culturales: 

● ¿Participas en eventos culturales o actividades tradicionales de la comunidad? 

No Sí Enfoque Cultural en Clases: ● ¿¿Cómo integras la cultura Chamacoco en tus clases? No Sí Recursos Culturales: 

CUESTIONARIO DOCENTE 
 

Cuestionario 

 

Estimado(a) Docente 

 

El presente instrumento forma parte del trabajo de investigación titulada: 

Realidad de la Educación Escolar Básica de los Indígenas Chamacoco del Alto 

Paraguay, Año2022. 

Indicaciones: La encuesta es anónima y las respuestas son confidenciales, 

así que les solicito ser muy sincero en sus respuestas. 
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Comunicación con Estudiantes: 

● ¿Cómo fomentas la comunicación con los estudiantes para comprender sus 

necesidades educativas y culturales? 

Involucramiento de Padres: 

● ¿Cómo involucras a los padres y a la comunidad en el proceso educativo? 

 
 

 
Mejoras en la Educación: 

● ¿Tienes alguna sugerencia o idea para mejorar la educación en la comunidad 
Chamacoco? 

Formación en Cultura Chamacoco: 

● ¿Has recibido formación específica sobre la cultura Chamacoco como parte de tu 
desarrollo profesional? 

Estrategias Exitosas: 

● ¿Puedes compartir algunas estrategias o enfoques que hayas encontrado exitosos al 

enseñar a esta comunidad? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● ¿Cuáles son los recursos culturales que utilizas en tus lecciones? 
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