
Resumen: Este artí culo busca describir el trabajo de un grupo de académicos que promueve, analiza y objeti va a través 
de diversos artefactos didácti cos la refl exión críti ca en el contexto de una asignatura denominada “Naturaleza, Hombre y 
Medio Ambiente” como alternati va de una educación ambiental a través de prácti cas de formación refl exiva de profesores 
indígenas en servicio del Núcleo Takinahaky de la Universidad Federal de Goiás. Se enfati za sobre el análisis y la comprensión 
sobre los diferentes fenómenos que se viven de manera coti diana en la sociedad y la naturaleza de las diferentes regiones 
donde viven los profesores indígenas. El trabajo muestra la observación en el aula a través de las refl exiones que fomentan 
los profesores. Se emplearon como instrumentos de indagación las entrevistas focales y semiestructuradas con la fi nalidad 
de obtener más información sobre el senti do formati vo de las diferentes estrategias didácti cas empleadas del Área ciencias 
de la Naturaleza. 

Palabras claves: Formación Refl exiva. Docentes Indígenas. Artefactos Ddácti cos. Educación Ambiental.

Resumo: Este arti go busca descrever o trabalho de um grupo de acadêmicos que promove, analisa e objeti va através 
de diversos artefatos didáti cos a refl exão críti ca no contexto de uma disciplina denominada “Natureza, Homem e Meio 
Ambiente” como alternati va à educação ambiental por meio de práti cas refl exivas de formação de indígenas docentes 
a serviço do Núcleo Takinahaky da Universidade Federal de Goiás. A ênfase é colocada na análise e compreensão dos 
diferentes fenômenos que são vivenciados coti dianamente na sociedade e na natureza das diferentes regiões onde vivem 
os professores indígenas. O trabalho mostra a observação em sala de aula através das refl exões que os professores 
esti mulam. Entrevistas focais e semi-estruturadas foram uti lizadas como instrumentos de investi gação para obter mais 
informações sobre o signifi cado formati vo das diferentes estratégias didáti cas uti lizadas na Área de Ciências Naturais.

Palavras-chave: Formação refl exiva. Professores Indígenas. Artefatos Didáti cos. Educação Ambiental.

Abstract: This arti cle seeks to describe the work of a group of academics who promote, analyze and objecti fy through 
diverse didacti c arti facts the criti cal refl ecti on in the contextof a subject called “Nature, Man and Environment” as an 
alternati ve of an environmental educati on through refl ecti ve training practi ces of indigenous teachers in service of the 
Takinahaky Nucleus of the Federal Universityof Goiás. Emphasisis placed ontheanalysis and understanding of the diff erent 
phenomenal that are experienced on a daily basis in the society and nature of the diff erent regions where the indigenous 
teacherslive. The Work shows the observati on in the classroom through the refl ecti ons fostered by theteachers. Focused 
and semi-structured interviews were used as instrument so fi nquiry in order to obtain more informati on about the 
formati ve sense of the diff erent didacti c strategies used in thearea of natural sciences. 
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Introducción
“El estudio no se mide por el número de páginas leídas en 
una noche, ni por la canti dad de libros leídos en un semestre. 
Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y 
recrearlas” Paulo Freire.

 El trabajo que aquí se presenta recoge evidencia de tres profesores que trabajan de manera 
colabora� va y se dedican al fomento de la educación socioambiental1 a través de la creación de un 
programa de formación de profesores compar� do, en donde su accionar académico está centrado 
en la refl exión2 de los temas de la educación ambiental, en el contexto de la dinámica que viven los 
pueblos indígenas de la región del Brasil central. Para realizar el análisis de su trabajo se puso el foco 
de atención en la refl exión crí� ca y autocrí� ca (Dewey, 2007),(Shön, 2010), (Perrenoud, 2010), que 
ellos posibilitan su accionar co� diano teniendo como escenario la formación de los estudiantes de 
la licenciatura en educación intercultural de la UFG. Para hacer un análisis más puntual del mismo 
se procuró retomar también el uso de los artefactos culturales y didác� cos3 es su quehacer docente 
co� diano. 

De este modo, no solo se describe como ellos posibilitan la refl exión entre sus estudiantes 
y como éstos son capaces de hacer uso de su quehacer cultural a través de los recursos didác� co 
que se emplean como artefactos que permite obtener información sobre la cultura en la que se 
ha formado, con miras a que ellos, la comprendan y la u� licen como espacio de autoformación. 
Cubre no solo los objetos materiales sino también las ins� tuciones, rituales, o el conocimiento de 
su propia lengua, en tanto que son manifestación de la ac� vidad humana. 

Las oportunidades que brindan estos docentes para el desarrollo de la prác� ca refl exiva 
crí� ca se considera una ac� vidad muy importante porque ésta permite “oportunidades para 
obtener nuevo conocimiento y al mismo � empo adquirir elementos para fortalecer su experiencia 
cultural (Shön, 2010), (Perrenoud, 2010).

Con frecuencia en algunas ins� tuciones formadoras de docentes, poco posibilitan, de 
manera colabora� va el fomento de la refl exión de sus estudiantes de manera consciente, a través 
de los artefactos culturales, es decir a ellos se les limita en la tarea de producir o construir su propio 
aprendizaje centrándolos en la información que le presenta el docente. 

En pocas palabras, la idea del trabajo es mostrar como a través de diferentes recursos 
didác� co, el grupo de docentes integrantes del colegiado de ciencias de la naturaleza antes 
mencionado, posibilitan recursos didác� cos o artefactos culturales que les permiten a los futuros 
profesionales de este campo aporten conocimientos signifi ca� vos para la construcción de un campo 
disciplinario vinculado con el quehacer educa� vo.

La importancia del concepto de instrumento en la psicología 
fue puesta de manifi esto por Leon� ev al afi rmar “los 
instrumentos desempeñan un papel fundamental en la teoría 
de la ac� vidad porque el instrumento media en la ac� vidad y, 

1  La educación socioambiental puede defi nirse como el proceso interdisciplinario para desarrollar ciudadanos 
conscientes e informados acerca del ambiente en su totalidad, en su aspecto natural y modifi cado; con capacidad 
para asumir el compromiso de par� cipar en la solución de problemas, tomar decisiones y actuar para asegurar la 
calidad ambiental (Mrazek, 1996:20).
2  la formación del profesorado bajo la divisa de la refl exión puede considerarse como una reacción contra la visión 
de los profesores como técnicos que sólo se dedican a transmi� r lo que otros, desde el exterior planean para el 
trabajo de las aulas. Este equipo de docentes manifi esta un rechazo a las formas de planear de arriba abajo que 
consecuentemente los convierte en meros par� cipantes pasivos. Ello supone el reconocimiento que ellos asumen 
como profesionales que � enen que desempeñar un papel ac� vo en la formulación de los obje� vos y fi nes tanto en 
la planeación conducción y evaluación.  

3  Los artefactos culturales son recursos mediadores que permite hacer uso de conjuntos de signifi cados que 
poseen los individuos. Lo cual implica la realización de confi guraciones conceptuales que le permiten la mediación 
de conceptos, valores, creencias, visiones de mundo, que se reproducen, según los propósitos de un docente, lo 
cual permite valorar para que fueron creados, y al mismo � empo pueden ser readecuados a nuevos contextos 
de uso, por nuevos actores, en nuevas ac� vidades; los cuales puede conducir a cambios de conceptos, valores, 
creencias, visiones de mundo de los estudiantes en formación (Jardey, 2017).
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en consecuencia, no sólo conecta al ser humano con el mundo 
de los objetos sino también con otras personas” (Leon� ev 
citado en Well, 2001, p. 242). Los artefactos se convierten en 
partes cons� tu� vas del pensamiento, un nuevo territorio de 
realizaciones con su infl uencia…Los desarrollos de la noción de 
artefacto han proseguido, con énfasis desigual, dos tendencias. 
Una perspec� va conceptual y, una segunda que ha optado por 
un enfoque de intervención. Wartofsky (1979), ha ampliado la 
propuesta conceptual, comprendiendo los artefactos desde la 
postura de considerarlos como formas de representación del 
conocimiento (Secundino,2017:4).

La educación ambiental como objeto de conocimiento refl exivo

En las úl� mas décadas, el hombre, ha estado u� lizando su poder” crea� vo” y “destruc� vo 
“para transformar el medio ambiente de manera contradictoria, por una parte estudiándola a 
profundidad para obtener el mayor número de benefi cios  como es el caso del fomento de mono 
cul� vos, y la exagerada explotación minera, la � ra de desechos químicos a los mantos acuíferos, 
entre otras, y por la otra son su base de la riqueza que están viviendo, es decir estos recursos donde 
ellos están abusando, han ocasionado una ruptura en el equilibrio ambiental  existente,  un ejemplo 
de ello son las alteraciones del cambio climá� co que estamos viviendo y la signifi ca� va de especies, 
tanto animales como vegetales (Morín,2011).  

La defensa y la mejora del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras 
cons� tuyen un obje� vo urgente que la humanidad debe de atender. Para el logro de esta tarea 
se requiere adoptar con urgencia nuevas estrategias, incorporándolas al desarrollo social, lo que 
representa, especialmente un requisito previo de todo avance en esta dirección. La solidaridad y la 
equidad en las relaciones entre las naciones deben cons� tuir la base del nuevo orden internacional 
y contribuir al fortalecimiento lo antes posible de todos los recursos existen todavía. Mediante la 
u� lización de los hallazgos de la ciencia y la tecnología, la educación debe desempeñar una función 
capital con miras a crear la conciencia y la mejor comprensión de los problemas que afectan al 
medio ambiente. Esa educación ha de fomentar la elaboración de comportamientos posi� vos de 
respecto al medio ambiente y la u� lización racional de sus recursos. 

 La educación ambiental le debe de interesar no sólo refl exionar y explicar los problemas 
del ambiente natural, sino también el contexto social y la manera de cómo ir transformando estos 
ámbitos a favor de esta di� cil tarea, en el que se manifi estan con toda claridad las dis� ntas y 
desiguales responsabilidades de los sectores sociales (Morín. 2011). En este sen� do la educación 
socioambiental debe de generar y mantener nuevos comportamientos, ac� tudes, valores y 
creencias que impulsen el desarrollo social, produc� vo a favor del medio ambiente; también debe 
de aprender de la mís� ca y respeto que � enen los pueblos originarios hacia la naturaleza además 
muchos de ellos son expertos conocimientos milenario sobre biodiversidad, clima, agua, plantas 
y animales, animales, agua y clima, como consecuencia sus saberes puede ser el medio para el 
logro de nuevas relaciones entre los seres humanos(Salgado, y Sato :2012). Estos problemas hacen 
evidente la necesidad de decidir y actuar sobre los retos inmediatos, sin perder de vista las acciones 
a mediano y largo plazos. Debe impar� rse a personas de todas las edades, a todos los niveles, a 
todos los estratos sociales y culturales y en el marco de la educación formal y no formal. Los medios 
de comunicación social también � enen la gran responsabilidad de poner sus enormes recursos al 
servicio de este come� do educa� vo. Los especialistas en cues� ones del medio ambiente: biólogos, 
ecologistas, agrónomos entre otros, así como aquellas polí� cas públicas, cuyas acciones y decisiones 
pueden repercu� r de manera percep� ble en el medio ambiente, están obligadas a sumarse a esta 
empresa urgente. 

 La educación ambiental, debidamente entendida, debería cons� tuir una herramienta 
permanente general que sea sensible a los cambios que se producen en un mundo en rápida 
aceleración de esta desigual lucha por preservar el equilibrio ambiental antes existente. Los 
territorios en donde habitan generalmente los pueblos originarios con� enen una biodiversidad 
enorme y ellos todavía ayudan notablemente a su enriquecimiento a través del cuidado y respeto 
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a la naturaleza (Salgado, y Sato :2012). Sin embargo, estos pueblos actualmente siguen perdiendo 
sus territorios y consecuentemente su biodiversidad, a pesar de que han sostenido una larga 
lucha histórica para mantenerlos; hoy las grandes plantaciones forestales y los monocul� vos con 
frecuencia los desplazan de su territorio como es el caso de las grandes empresas forestales, 
mineras. A esto hay que agregar que varias compañías mul� nacionales productoras de medicinas 
están rastreando en todos los componentes de la biodiversidad a nivel biológico, químicos y � sico 
con miras a sacar provecho económico de los mismos.

La acelerada destrucción de la naturaleza y la infl uencia de los medios de comunicación 
también está ocasionando la perdida de la producción, circulación y consumo en los conocimientos 
y saberes de estos pueblos. En este contexto, el quehacer medio ambiental del planeta implica un 
replanteamiento de los fundamentos y de las relaciones sociales.

Las dis� ntas plantas recolectadas, animales y plantas domes� cadas y cul� vadas, 
seleccionadas y adaptadas para dis� ntas zonas climá� cas y conocimientos y saberes de los pueblos 
indígenas, son una fuente muy importante de información para las generaciones actuales y futuras.

La forma concebir de los pueblos y su interrelación entre naturaleza y sociedad debería 
de ser la base para la comprensión de los principales problemas del mundo contemporáneo, 
proporcionándole conocimientos de las cualidades necesarias para desempeñar una mejor función 
produc� va con miras a mejorar la vida o el buen vivir como ellos le llaman y proteger el medio 
ambiente, creando y fortaleciendo nuevos valores é� cos. 

Al adoptar un enfoque global a favor de conocer y conservar el medio ambiente, demanda 
una amplia base interdisciplinaria, que requiere este quehacer educa� vo al crea de nuevo una 
perspec� va general dentro de la cual se reconoce la existencia de una profunda interdependencia 
entre el medio natural y el medio social. Los pueblos han generado mucha información valiosa 
sobre el medio ambiente, sobre el clima, el agua las plantas y los animales lo que ha permi� do la 
domes� cación de las plantas y animales y se ve refl ejado en sus hábitos de cuidado y el sistema 
alimentario y farmacéu� co. Pese a todo las grandes empresas trasnacionales no han podido 
acaparar para su benefi cio personal y económico todo el conocimiento existente en las � erras de los 
pueblos originarios. La educación debe contribuir a poner de manifi esto enriquecer el conocimiento 
de sus saberes milenarios y dar con� nuidad permanente a sus prác� cas socioculturales que vincula 
los actos del presente a las consecuencias del futuro; además la educación debe de favorecer la 
interdependencia entre las comunidades locales, nacionales y la necesaria solidaridad entre todo 
el género humano. 

En síntesis, educación socioambiental (Salgado, y Sato :2012). que se proporcione a los 
pueblos originarios ha de orientarse hacia el fortalecimiento de sus aldeas y comunidades. Debe 
también interesar a éstos en un proceso ac� vo para resolver los problemas socioambientales y 
culturales de su contexto de realidades específi cas y debería fomentar el emprendimiento social, el 
sen� do de la responsabilidad y el empeño de edifi car un mañana mejor. Por su propia naturaleza, 
este � po de educación � ene que contribuir poderosamente a reaprender, reorientar y enriquecer 
todo su proceso educa� vo. En un marco de respeto a sus creencias sobre el mejoramiento del 
medio ambiente en trama de la dinámica que marcan nuestro � empo.

La necesidad de crear un ambiente refl exivo

 En el momento histórico en que vivimos, donde la formación de docentes indígenas comienza 
a ser resignifi cada en las universidades, uno de los problemas a que se enfrente este nuevo campo 
de conocimiento se ubica en la existencia de una auto desvaloración de los estudiantes de sus 
propias capacidades y con frecuencia de sus prác� cas culturales (Resina, 2010). En este sen� do 
durante su estancia dentro de la universidad se les enseña la importancia de se asuman como 
agentes concien� zadores de la realidad socioambiental (Mrazek,1996) que se encuentran viviendo 
y del compromiso que � enen como educadores indígenas par� cipes de esta tarea de refl exión 
crí� ca del medio. En este sen� do, se les inducia a que ellos tengan conciencia de su papel como 
emancipadores de conciencias de su contexto laboral. 
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Esta vinculación de la necesidad del diálogo intercultural 
con el desastre del colonialismo quiere decir que se trata 
de la necesidad de un impera� vo é� co. Ante la catástrofe 
de la opresión y el some� miento, del encubrimiento y de la 
exclusión de las diferencias, el diálogo intercultural, como 
alterna� va para reparar la injus� cia come� da y enrumbar 
la historia por caminos de convivencia solidaria, presenta, 
en efecto, la necesidad de una opción é� ca impera� va; una 
opción que no podemos rechazar sin hacernos cómplices 
culpables del sistema hegemónico vigente (Freire, 1992).

Ante esta crisis de iden� dad con el que vienen formados los estudiantes y ésta a su vez se 
ar� cula con  razones  ideas, imaginarios y creencias, que la racionalidad de la modernidad  se les ha 
impuesto y que ellos con frecuencia no se cues� onan,  sino al contrario cuando llegan a la ciudad 
buscan adaptarse a este ideario que sirve como referencia para su quehacer co� diano,  para lo cual 
buscan ves� rse y adoptar todas prác� cas culturales que pueden, en este contexto los docentes los 
docentes del área de ciencias de la naturaleza, crean un ambiente de confi anza en ellos mismos, 
para los cuales desde el principio se les explica cuáles son las reglas de juego, explicándoles aquí 
se trata de crear una comunidad de aprendizaje  que  busca romper con el esquema de que el 
maestro es el más sabe que todos, sino que ellos como representantes de una cultura � enen 
mucho que aportar a la dinámica del grupo. Con esto se espera que los estudiantes se preparen 
para la crí� ca y consecuentemente se pueda enfrentar a una refl exión colec� va, que les ayude a 
conceptualizar integrar  conocimientos y en consecuencia pueda y desarrollando una autonomía 
propia que le pueda construir sus propias conclusiones y en consecuencia después pueda aplicar 
los conocimientos adquiridos en su grupos de formación donde trabaja y que de alguna manera se 
espera que ellos en sus contextos a construyan una nueva realidad y  busquen superar los problemas 
socio-ambientales que se le presenten. 

En este momento de “crisis”  planetaria general en relación al medio ambiente, también los 
docentes de ciencias de la naturaleza iban posibilitando una conciencia crí� ca a sus estudiantes 
de la realidad que hoy se vive a nivel mundial y al mismo � empo los llevaba a tener un soporte 
permanente para el fomento de una formación refl exiva en el contexto de su formación, de 
tal manera que los empodere para hacerse preguntas refl exivas como las siguientes: “¿quién 
soy?”, “¿Qué hay detrás de esta problemá� ca socio ambiental que todos vivimos?” “¿cuál es mi 
compromiso socioambiental con la profesional que estoy desarrollando ?”, “¿en mi prác� ca docente, 
a quién estoy sirviendo a las necesidades del Estado o a mis convicciones culturales ?”, “¿dentro del 
contexto de mi accionar educa� vo, estoy desarrollando realmente  la parte que me corresponde, 
como facilitador del conocimiento o en los hechos soy un mero transmisor de textos?”, “¿estoy  
realmente revalorando la cultura propia y construyendo con ellos una conciencia socio ambiental y 
polí� ca que posibilite a todos un crecimiento intercultural como el que hoy  se requiere ?”. “estoy 
consciente que el espacio educa� vo “puede” volverse un espacio revelador de esta realidad socio 
ambiental y contribuir a que los cambios su mejoramiento”.

Con el fomento de estas preguntas, se esperaba que los estudiantes advir� eran también la 
importancia de la refl exión en sí misma, y al mismo � empo le permita iden� fi car cual es la postura 
del educador, como agente  que forja el carácter de las personas  y en general se buscaba que 
ellos estuvieran conscientes de como ellos puede conver� rse a su vez en  facilitadores del proceso 
forma� vo, que a su vez les ayude a iden� fi car problemas socio culturales y ambientales que al 
mismo � empo se convierta en la búsqueda de soluciones a corto, mediano y largo plazo de su 
contexto (Resina, 2010). 

  De igual manera en este espacio académico también se posibilita que los estudiantes 
despierten conciencia polí� ca sobre el medio ambiente de forma crí� ca, a varios niveles de 
implicaciones local, nacional e internacional, no como un fi n en sí mismo, sino preocupado por 
el desarrollo de los sujetos, donde ellos como estudiantes, son los responsables de su formación 
(González y Barba, 2014:400). De esta comprensión, ellos valoren dos � pos de racionalidad que les 
proporciona sus propias prác� cas culturales y la que viene de fuera. Sin embargo, se espera también 
que ellos contribuyan de alguna manera a la solución de la crisis socioambiental que vive su entorno. 
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Es decir, se crea la expecta� va que los estudiantes aprovechen sus conocimientos de su contexto y 
los aprovechen con sus alumnos de tal manera que les permita de manera implícita un “hacer y un 
pensar educa� vo” a favor del enriquecimiento de su ambiente sociocultural, donde adviertan que 
el uso constante de la refl exión y la apertura hacia la adquisición de nuevos aprendizajes es la base 
de la tarea educa� va. 

En un régimen de dominación de conciencias, en que los 
que más trabajan menos pueden decir su palabra y en que 
inmensas mul� tudes ni siquiera � enen condiciones para 
trabajar, los dominadores man� enen de la palabra con que 
mis� fi can, masifi can y dominan (Fiori, 2005:27).

Es en este sen� do, en las aulas también se les hace conscientes  de la importancia del 
fomento del diálogo refl exivo como lo destaca (Freire, 2005:103),  el cual se muestra con varias 
vivencias durante el curso, que éste es un recurso muy importante que también puede ayudarles 
a reproducir una formación refl exiva en los estudiantes, es decir se les enseña que ellos advierta la 
importancia de compar� r sus opiniones  de tal manera que valoren también el fomento de tener 
una conciencia colec� va y crí� ca que les permita involucrar  aquellos actores sociales que no han 
hecho consciencia de la problemá� ca sociocultural de su contexto. En este sen� do, este � po de 
prác� cas forma� vas dentro de las escuelas debe destacar que el diálogo refl exivo es un per� nente 
artefacto social que puede ayudar a “contagiar”, por extensión, a sus demás compañeros docentes 
que todavía no han despertado una conciencia socioambiental, y que con frecuencia realizan una 
prác� ca docente en solitario se vuelva un quehacer comunitario, colec� vo y solidario.

Por otro lado, y si bien es cierto que la prác� ca refl exiva puede 
llevarse a cabo desde una perspec� va meramente individual, 
consideramos importante que el profesional de la enseñanza 
vaya siendo capaz de evolucionar del tan habitual frecuente 
individualismo que subyace en nuestra labor (Imbernón, 
2007b) a otra forma de trabajo que implique relaciones 
sociales, colaboración y diálogo con los compañeros (González 
y Barba,2014:407)

El proyecto de formación ambiental en el Núcleo Takinahaky

La formación de profesores indígenas en Brasil generalmente es impar� da por ins� tuciones 
universitarias, en comparación con otros países como Argen� na, Bolivia y México donde son las 
Escuelas de Educación Normal, o los Ins� tutos de educación superior. En estos espacios académicos 
se acostumbra a otorgar � tulos profesionales y grados académicos (licenciatura, maestría, y 
doctorado). Sin embargo, se debe de destacar que en Brasil son las universidades las que se 
encargan de proporcionar esta formación a los docentes representantes de los pueblos originarios). 

El programa de formación docente de la Universidad Federal de Goiás � ene una duración de 
los estudios es de 5 años. La impar� ción del programa está dividida en dos escenarios académicos: 
el primero se comparte en las instalaciones de la propia universidad, donde cuentan con un edifi cio 
exprofeso para formar a los estudiantes y otra que se realiza en las comunidades que aquí se llama 
formación en � erras indígenas. 

 La primera modalidad se imparte de manera intensiva en enero - febrero y la otra fase 
se proporciona durante julio y agosto.  Esta modalidad, incluye cursos pedagógicos (teorías de 
la educación, evaluación de aprendizajes), cursos disciplinares y didác� cos (donde se aprenden 
los contenidos y la forma de enseñarlos), ac� vidades prác� cas (donde los estudiantes � enen 
oportunidad para realizar experiencias en contextos reales de desempeño), cursos de formación 
general y opta� vos (que complementan la formación) y alguna ac� vidad de fi nalización de estudios 
(como seminarios y tesis). Para ser desarrollada se requiere de una formación previa en algún área 
disciplinar vinculada al currículo escolar. Esta modalidad incluye cursos pedagógicos, didác� cos y 
experiencias de prác� ca intensivas en contextos reales de desempeño (Dewey, 2007; Shön, 2010).

 La segunda modalidad es negociada en función de las caracterís� cas de cada región y se 
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imparte con una duración de quince días durante los meses de marzo-abril y sep� embre-octubre 
en escenarios específi cos. Aquí se debe destacar que toda la planta docente esta responsabilizada 
de la cultura de un pueblo originario. La formación en � erras indígenas se da a través de estancias 
académicas que consiste en una experiencia directa que el estudiante de la licenciatura en educación 
intercultural desarrolla en alguna aldea o comunidad en el contexto de un establecimiento 
educa� vo formal, con el propósito de conectar su formación con el campo de la prác� ca, donde 
se desempeñará una vez egresado (ME-UFG-PG-NTFSI. Projeto Políti co-Pedagógico Educação 
Intercultural, 2006). Usualmente esta segunda modalidad se caracteriza por ser una prác� ca 
didác� ca de carácter progresiva, de manera que los estudiantes se involucran gradualmente en las 
tareas propias del rol docente. Estas estancias en � erras indígenas � enden a estar acompañada de 
la producción de informes, portafolios y otros documentos en los cuales los estudiantes dan cuenta 
de las ac� vidades realizadas en la prác� ca y refl exionan sobre su experiencia (Dewey, 2007), (Shön, 
2010).

Los profesores del Área de la Naturaleza se caracterizan por realizar un trabajo colabora� vo, 
aquí las tareas de como trabajar esta Área académica son defi nidas por los integrantes del equipo de 
trabajo. Las tareas de cómo organizarse y trabajar los contenidos, así como sus estrategias didác� cas 
y artefactos a emplear durante los diferentes cursos fueron defi nidos por este grupo colegiado. 
Ellos, también cuentan con un espacio � sico propio llamado Laboratorio de Etnobiología, cuya 
función principal es acercar a los estudiantes indígenas y no indígenas en formación al instrumental 
que sirve de base para examinar o analizar este campo de conocimiento.

Metodología

La forma en que se abordó el presente estudio fue el par� r de la observación de un 
grupo natural, en donde el equipo de docentes era expositor y al mismo � empo inves� gador de 
la experiencia. La idea fue generar observaciones sobre las implicaciones del trabajo refl exivo 
propuesto por Dewey (2007), e irlo ajustando a la dinámica del grupo. Consecuentemente el diseño 
de indagación fue un proyecto fl exible y abierto.

En este estudio analizó y se empleó la refl exión docente contenida en la observación 
y seguimiento de este espacio académico denominado  ciencias de la naturaleza, a través de 
unas bitácoras de seguimiento  nombrado también como diario de campo, realizado durante las 
diferentes clases, de la misma manera se realizaron portafolios de seguimiento de los trabajos 
realizados, entrevistas informales a estudiantes y dos entrevistas focales con sus académicos, 
una para validar la información obtenida durante las sesiones de aula y otra con la fi nalidad de 
complementar información. 

Desde otra perspec� va para para realizar un seguimiento del trabajo de los profesores y 
estudiantes del Núcleo Takinakaky se fundamentó en los postulados de Kemmis (1999) y Stenhouse, 
(1984), a través de los siguientes ac� vidades: 1. Se plantearon una problemá� ca central del medio 
ambiente que buscaba comprender la realidad que vive el contexto del Brasil central. 2. Se desarrolló 
de forma par� cipa� va y de manera colabora� va la comprensión de su medio socioambiental 
par� cular y la mejora de su medio donde laboraba a través del empleo de varios artefactos 
culturales que se realizaron de manera colabora� va entre los estudiantes, siempre tejiendo hacia la 
mejora de sus prác� cas sociales e individuales. 3. Metodológicamente siguió un proceso en espiral 
que incluyó al mismo � empo cuatro fases: planifi cación, acción, observación y refl exión constante, 
sobre el quehacer realizado. 4. Cons� tuyó un proceso de formación permanente a los estudiantes 
porque siempre se favoreció el análisis crí� co de las situaciones socioambientales donde estaban 
inmersos con miras a que ellos conceptualizaran y profundizaran en cada una de las sesiones, en 
pocas palabras se siguió un proceso de acción y refl exión (Dewey, 2007), (Shön, 2010), (Perrenoud, 
2010), sobre el contenido de la asignatura. 

Sin embargo, el estudio tuvo un carácter intencional ya que también se centró en el empleo 
de los artefactos socioculturales de corte didác� co como un recurso que se empleó para el fomento 
de la una formación refl exiva, (Imbernón,2007). a través del empleo de varios de éstos con la 
intención de entender y comprender cómo y por qué funcionan los diversos artefactos didác� cos 
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que existen de hecho en las prác� cas efec� vas de enseñanza.
Un eje de inves� gación fueron las preguntas realizadas a sus docentes del área, en sesiones 

de trabajo conjunto en torno al fomento del trabajo refl exivos de sus estudiantes y cuáles son 
las caracterís� cas de los artefactos académicos que emplearon para promover una educación 
ambiental crí� ca y que oportunidades ofrecen éstos para promover una formación refl exiva.

Los artefactos didác� cos empleados

Los elementos que se consideraron para el análisis de los niveles de refl exividad que 
se dieron en este espacio académico fueron varios (ver cuadro No1). Uno se centraron en la 
observación de las experiencias previas a través diferentes artefactos socioculturales y didác� cos 
(Jardey, 2017) que promovieron los docentes, y  otros en la producción de los escritos producidos 
por los estudiantes, para ello consideran sus saberes culturales y los niveles de conocimiento sobre 
los aspectos del programa construido exprofeso para este espacio académico; el empleo de las 
cátedras demostra� vas que sirvieron de base  para explicar una situación académica; las visitas 
guiada que se u� lizaban para el establecimiento de relaciones entre los espacios académicos que 
� ene la universidad y su vínculos con la realidad sociocultural que vivían los estudiantes en sus 
comunidades; también se consideraron las instalaciones del laboratorio para valorar diferentes 
aparatos propios de este espacio didác� co y se trató de compara la racionalidad de la ciencia con 
los saberes y los conocimientos de las comunidades o aldeas; el empleo del periódico como un 
medio que servía de base para difundir diferentes tópicos  de las regiones donde se formaron 
los estudiantes; y la precisión del lenguaje empleado en sus trabajos, donde se adver� an las 
fundamentación de las afi rmaciones, la consideración de dis� ntos puntos de vista, incluyendo el 
propio posicionamiento  si toman en cuenta los aprendizajes logrados y los cambios o mejoras de 
la prác� ca académica.

Cuadro 1. Artefactos culturales empleados para promover la refl exión de los estudiantes

 Fuente: Elaboración de los propio autores.

Las posibilidades forma� vas de los artefactos culturales  

El laboratorio
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Sus profesores coincidieron en señalar que los estudiantes de la licenciatura en 
interculturalidad alcanzaron niveles signifi ca� vos de refl exión académica a par� r del proceso 
forma� vo vivido a través de estos artefactos didác� cos que ellos como académicos, construyeron 
a favor de la defensa y conocimiento de su contexto socioambiental y su territorio, como pueblos 
originarios. De manera general se debe de destacar que los datos obtenidos mostraron un alto 
desempeño en las diferentes ac� vidades didác� cas que se posibilitaron para favorecer una mayor 
sensibilización y compromiso y conciencia de su contexto, lo cual se vio refl ejado en un cambio de 
mentalidad.

Concienciación: signifi ca un despertar de la conciencia, un 
cambio de mentalidad que implica comprender realista 
y correctamente la ubicación de uno en la naturaleza y 
en la sociedad; la capacidad de analizar crí� camente sus 
causas y consecuencias y establecer comparaciones con 
otras situaciones y posibilidades; para una acción efi caz y 
transformadora (Freire, 2011:15).

Recuperación de las experiencias previas

Uno de los espacios más importantes para el desarrollo de la refl exión docente fue el análisis 
la prác� ca profesional  (Schon,2010), que los estudiantes de la licenciatura  realizan a lo largo de 
su formación inicial  como integrantes de los pueblos originarios; es por ello que se le pidió de 
diferentes maneras  en equipo  analizaran las  prác� ca de educación socioambiental que conocen 
y al mismo � empo mostraran a sus demás compañeros el análisis de incidentes crí� cos que han 
vivido como habitantes de un contexto par� cular, para analizar esto se les pidió  a través de una 
lámina con dibujos expresaran la realidad del contexto socioambiental donde eran originarios. Esto 
que permi� ó observar su realidad co� diana y al mismo � empo posibilitó tener un panorama crí� co 
de la realidad que se vive en su territorio. Educar de manera refl exiva es como lograr que una planta 
crezca según su propia naturaleza, es decir a los docentes les toca poner el agua o los fer� lizantes, 
y cuidados adicionales para que crezca por sí misma, en el caso de los estudiantes representantes 
de los pueblos originarios signifi ca lograr que ellos desarrollen su capacidad de decisión propia. Es 
decir, hay que ayudar a fortalecer las verdades que le dan sen� do a su vida comunitaria.  

La formación docente, desde este punto de vista, debiera 
ir enfocada al desarrollo de profesores autónomos, 
crí� cos e indaga� vos, con competencias comunica� vas, 
con capacidades para tomar decisiones y actuar bajo la 
incer� dumbre (Gonzáles y Barba, 2014:398).

 Las clases demostra� vas por sus docentes

 En la clase que dio otro docente del mismo equipo, dio una plá� ca sobre la realidad de 
deterioro medioambiental que se manifi esta en algunas regiones del país. Aquí se destacó a par� r de 
la aplicación de una metodología basada en la discusión de incidentes crí� cos que viven el deterioro 
territorial de estos espacios. Durante este espacio académico los estudiantes de la licenciatura, 
avanzaron signifi ca� vamente en fomento una educación refl exiva y crí� ca, misma que se trabajó 
en cuatro dimensiones: 1.-avance en la dimensión de sensibilización comprensión, conocimiento 
y orientación hacia la problemá� ca que se viven en las aldeas y comunidades,2.- la dimensión de 
la indagación que implica exposición y conducción de docente a través de lectura y discusiones 
en clase. 3.-la dimensión de refl exión en la acción como lo plantean (Shön, 2010) y (Perrenoud, 
2010),  signifi ca que los par� cipantes comienzan a caracterizar su capacidad de mirar más allá de 
la situación inmediata que enfrentan a través de la lectura y de videos educa� vos, y por considerar 
cues� ones más amplias y contextuales y la 4.- dimensión de evaluación de las implicaciones de 
afectación al medio ambiente. 
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Cabe aclarar que, en esta asignatura y sus cuatro dimensiones, 
los estudiantes llegan a un nivel de “pensamiento refl exivo”, 
que se defi ne por estar orientado hacia el conocimiento de 
la conciencia socioambiental. Sin embargo, en este espacio 
académico se buscó que la acción se centre en el conocimiento 
del contenido y de las implicaciones de la enseñanza como 
ac� vidad moral (Ferreira,2014:187). 

Las visitas guiadas

Al grupo se le llevo a visitar el Herbario de la Universidad Federal de Goiás4, este artefacto 
sociocultural,  funciona como como un simulador que posibilita que los estudiantes adquieran 
conocimientos a par� r de tener una vivencia de la manera en cómo se acumula los saberes de 
la naturaleza y el uso de diferentes saberes sobre las plantas; conversaron con especialistas 
del herbario, sobre las diferentes maneras de concebir el mundo de las plantas y en general se 
analizaron cómo se trabaja los saberes de la naturaleza en estos espacios académicos. Situación 
que permi� ó adver� r a través de las explicaciones que daban los responsables de este espacio 
académico y las diferentes preguntas de los integrantes del grupo, actos refl exivos sobre el 
funcionamiento y la descripción de su acervo, con un dominio de su contexto cultural, a par� r de 
las explicaciones recibidas, los estudiantes también destacaron como los sabios de sus aldeas y 
comunidades se man� enen vigentes con muchos conocimientos comunitarios, porque “cuando los 
médicos y residentes trabajan bajo la tutela de médicos veteranos con pacientes reales en las salas 
de un hospital, aprende algo más que la simple aplicación de la ciencia médica que se enseña en las 
clases” (Schön, 2010:28).

Esta visita permi� ó posteriormente en clase, refl exionar, analizar y discu� r todo lo que vieron 
y al mismo � empo se les explicaron las intenciones académicas y los elementos de empoderamiento 
forma� vo de haber realizado esta tarea. Aquí se observaron resultados signifi ca� vos, ya que los 
estudiantes detallaban las concepciones que ellos tenían sobre su contexto, de igual manera los 
docentes complementaban con datos signifi ca� vos sobre esta ac� vidad. Aquí se pudo detectar que 
los discípulos � enen mucho que aprender sobre la naturaleza y los docentes mucho que aprender 
sobre las concepciones de los pueblos originarios.

Los videos comentados

De manera coincidente, los videos sobre el medio ambiente permi� eron centrar el 
conocimiento (Perrenoud, 2010), en focos de atención de la realidad y al mismo � empo posibilitar 
niveles de refl exión que le facilitaba asociar el conocimiento de manera más signifi ca� va. Los 
niveles de refl exión docente descritos al Área de Ciencias de la Naturaleza el análisis de videos 
signifi ca fomentar la crea� vidad de los estudiantes y sobre todo fomentar su pensamiento crí� co 
porque implica que ellos vean otros puntos de vista sobre una misma realidad manifi esten y se 
manifi esten ante diversas formas de ver una misma situación. Es decir, aquí lo relevante es cómo 
cada estudiante contribuye a iluminar una situación determinada y, en su conjunto, como contribuye 
a una mejor comprensión de las situaciones. Aquí hay que destacar que con esa intención se invitó a 
una inves� gadora de la Universidad Federal del Amazona por inicia� va de los mismos docentes que 
se invitaron a comentar un video sobre la realidad del medio ambiente en Brasil están implicados en 
la discusión. Sentarse en la misma mesa con especialistas de otras universidades signifi ca preparar 
a los estudiantes para la crí� ca y en consecuencia vivir una prác� ca refl exiva y los posibilita que 
los estudiantes vivan el aprendizaje y se den cuenta de la importancia de su papel como docentes 
de hacer conscientes a sus alumnos de la realidad que existe en el país académicos den a conocer 
también dar a conocer sus inquietudes y saber escuchar al otro.  En pocas palabras, se les enseña a 
salirse de su realidad, para que de esta manera ellos piensen sobre sus propios principios y no como 

4 El Herbario UFG fue creado en 1968 y es un espacio que guarda un conjunto aproximado 60.000 plantas, hongos, 
líquenes, frutos y semillas de los Estados de Goiás e Tocan� ns.
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otros quieren que piensen.

El conocimiento en la acción, el saber hacer, sólo puede ser 
competente ante una realidad incierta, confl ic� va y cambiante, 
cuando es fl exible para asentarse en la refl exión en y sobre 
la acción. Ello supone par� r de la prác� ca para analizar las 
situaciones, defi nir los problemas, elaborar procedimientos, 
cues� onar normas, reglas y estrategias u� lizadas de forma 
habitual y automá� ca, explicitar los procedimientos de 
intervención y de refl exión durante la acción, y repensar los 
esquemas más básicos, las creencias y teorías implícitas que, 
en defi ni� va, determinan las percepciones, los juicios y las 
decisiones que toma el profesor en situaciones divergentes de 
la enseñanza interac� va. (Pérez, 1989, p. 27)

El laboratorio - se considera que es espacio de encuentro y aprendizaje para los estudiantes y 
sus docentes, vivan el conocimiento, refl exionen, conceptualicen y lo apliquen, es decir, el propósito 
es es� mular, documentar, así como difundir todas las ac� vidades que promuevan el conocimiento 
acerca de las ciencias de la naturaleza y el fomento de una cultura socio ambiental.

Por lo tanto, deberíamos de estudiar la experiencia de aprender 
haciendo y el arte de una buena acción tutorial. Y deberíamos 
de fundamentar nuestro estudio en la hipótesis de trabajo de 
que ambos procesos son inteligentes y – dentro de los limites 
aún por descubrir- comprensibles (Schön, 2010:29).

 Este espacio se caracteriza también por guardar o compilar una serie de ves� gios 
arqueológicos, taxidermias, rocas, minerales, conchas, herbarios entre otros; sin embargo, hay que 
destacar que solo una parte está exhibida a los estudiantes ya que depende del � po de clase que 
tendrán en función del programa escolar que se trate.  Todo esto unido al empleo de microscopio 
y lupas que son instrumento que permite observar objetos que son demasiado pequeños para ser 
vistos a simple vista, entre otros instrumentos. Cabe destacar que todos estos recursos se convierten 
en artefactos culturales a par� r del cual refl exionan sobre su proceso de aprendizaje sociocultural 
y espiritual en sus comunidades y sirve al mismo � empo para conocer el funcionamiento de las 
prác� cas de la cultura occidental.

El análisis de periódicos – Se emplea para comunicar algo, a ellos se les mostraba a través 
ver los periódicos que se elaboraron por sus compañeros de otras generaciones, donde se les 
mostraba de manera implícita que ellos también son productores de conocimiento y que para su 
elaboración hay que saber tomar decisiones donde el papel de los docentes es acompañarlos al 
igual que sus compañeros lectores de confi anza, ya que elaborar un documento público requiere 
siempre de varias miradas. Consecuentemente, par� cipar en la elaboración de un periódico como 
artefacto cultural signifi ca abordan la descripción documental de algún problema o situación que 
hubiera llamado la atención de los estudiantes durante su experiencia en el salón de clases, o su 
aldea. En su elaboración se requiere tener presente siempre las metas y obje� vos que perseguían, 
la acción realizada y una evaluación.

La supervisión psicoanalí� ca se aleja algo más de los ejemplos 
anteriores, pero también se parece al diseño. Desde una 
perspec� va construc� vista, los analistas son oyentes 
ac� vos que construyen los signifi cados desde el material 
proporcionado por sus pacientes y tratan de reconfi gurar una 
relación especial que los conduzca a los usos psicoanalí� cos 
propios de la transferencia (Shön, 2010:32). 

El análisis de los datos que integran un periódico permi� ó apreciar varios aprendizajes 
sobreentendidos cuando analizaron los textos elaborados por sus compañeros de otras 
generaciones, aquí se percibían valores, preocupaciones socio afec� vos de una realidad, y en 
general los sen� mientos de la persona que escribió. Además, los datos proporcionados en los 
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ar� culos mostraron que la mayor can� dad de proposiciones eran más bien de carácter descrip� vas 
y signifi ca� vamente refl exivas. Por úl� mo, la inves� gación mostró que un periódico como el 
mostrado por el profesor contribuye al aprendizaje, cuando muestra claras evidencias de sus 
desempeños socioculturales y permite refl exionar sobre la experiencia documentada. En síntesis, 
se concluyó que aprender sin refl exionar es una pérdida de � empo.

 La misma autora defi ne la refl exión como un producto 
social que requiere mediación o andamiaje de otro y 
de herramientas que la sitúen, como videos o escritura; 
señalando la coexistencia de dis� ntos niveles y sugiriendo que 
su enseñanza requiere ser organizada en torno a preguntas 
y procesos clave; disponiendo de dos condiciones mínimas 
para su desarrollo: a) � empo y espacio para la refl exión; b) 
formadores preparados para propiciar la refl exión (Ruffi  nelliI, 
2017:99).

Las tareas y ejercicios en clase - como muestras de desempeño académico sirvió recopilar 
material autén� co elaborado por los estudiantes la licenciatura interculturalidad, los cuales se 
recolectaron a manera de portafolio con miras analizar sus aportaciones y al mismo � empo valorar 
si las orientaciones proporcionadas en clase sirvieron de apoyo académico para la confección de los 
criterios de evaluación del desempeño evidenciado a par� r de estándares (Imbernón, 2007).  Estas 
bitácoras también recibieron atención porque los materiales recolectados permi� eron entender 
y analizar las preocupaciones vividas por los estudiantes de una manera más concreta posible, es 
decir permi� ó analizar las refl exiones de los estudiantes sobre su propio proceso de aprendizaje 
(Fiori,2005).  Los trabajos también permi� eron, analizar las consideraciones de sus docentes 
que ellos hacían evidente tomando como base las caracterís� cas de los trabajos solicitados, los 
incidentes crí� cos que los integraban y al mismo � empo aportaban elementos y oportunidades 
para el desarrollo una prác� ca refl exiva. Sin embargo, una tendencia que se adver� a en el docente 
que evaluaba los trabajos era la es� mulación para que sus estudiantes trabajaran sus sueños y 
preocupaciones. En las evaluaciones se les pedía que ellos refl exionaran en torno a lo que escribían, 
y al mismo � empo que hicieran adecuaciones o cambios a los planteamientos que no están bien 
fundamentados.

 En otras palabras, es imprescindible que el profesor pueda 
refl exionar de forma cíclica sobre su quehacer docente de 
manera tal de visibilizar cuáles son aquellas acciones efec� vas 
en su prác� ca y cuáles son aquellas acciones perfec� bles en el 
corto plazo (Bernier, et. al 2017:36).

El “lenguaje refl exivo” - como artefacto cultural el estudio encontró en los trabajos de 
los estudiantes que en ellos predomina el uso del lenguaje común vinculado con su contexto 
sociocultural, sin embargo, en ellos se adver� a que poco apoco iban incorporando un lenguaje 
académico el cual con frecuencia era contrastado frecuentemente con el lenguaje producido en sus 
aldeas y comunidades. Consecuentemente en estos espacios forma� vos, se veían claras evidencias 
de refl ejo en su escritura como modos de pensamiento crí� co, situación que posibilitaba una alta 
refl exión dialéc� ca que implicaba un ir venir de los dos � pos de lenguajes.

 Esto signifi ca que los profesores en formación logran aplicar conocimiento académico y 
sociocultural a situaciones propias de los salones y sus contextos comunitarios, asimismo permiten 
refl exionar sobre los presupuestos que subyacen en este campo de conocimiento y sobre las 
consecuencias culturales del mismo. Es decir, se alcanza a refl exionar sobre cues� ones de orden 
moral, é� co o sociopolí� co involucradas en su labor docente “La prác� ca educa� va es un “proceso 
de acción y refl exión coopera� va, de indagación y experimentación, donde el profesor aprende al 
enseñar, y enseña, porque aprende” (Pérez, 2005: 18).

 El análisis del foco de la refl exión crí� ca a través de los artefactos socioculturales retoma la 
dis� nción de los dos niveles para su refl exión. 1º. el foco de la refl exión cien� fi ca o académica que 
aborda aspectos didác� cos o metodológicos específi cos de la enseñanza y del aprendizaje de las 
disciplinas de ciencias de la naturaleza; las condiciones par� culares que los facilitan o difi cultan, 
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entre ellas la planifi cación, implementación y evaluación; 2º. por otros aspectos vinculados con el 
contexto sociocultural en el cual se desarrolla, como las consecuencias é� cas, morales o polí� cas 
del campo. El nivel de la refl exión se dis� ngue los análisis de corte crí� co y polí� co de aquellos 
elementos que ofrecen un abuso, como la comunidad, los hacendados, el Estado o las polí� cas 
internacionales. Aquí se hace énfasis en promover explicaciones, y evaluaciones de lo que está 
sucediendo de tal manera que se pueda promover una discusión entre dis� ntos aspectos implicados 
en un quehacer socioambiental (Mrazek, 1996).

Conclusiones

La formación de los estudiantes indígenas refl exivos es un quehacer muy importante, no sólo 
porque éstos recuperan y fortalecen su propia iden� dad como estudiantes y al mismo � empo como 
educadores. La refl exión sobre su propia experiencia, sobre su mundo vivido, esto combinado con 
un quehacer colabora� vo se considera que debe de ser la esencia para la formación de docentes 
indígenas (Dewey, 2007), (Shön, 2010), (Perrenoud, 2010).  En este mismo sen� do, la formación 
refl exiva de los estudiantes se � ene que planear y se � ene que ver como un proceso integral que 
a su vez � ene estar ar� culada con su contexto de vida y con sus preocupaciones como futuro 
profesional de la educación, también con un entender polí� co que le permita entender el ser de 
la discriminación como una prác� ca recursiva que � ene que ser abolida con carácter de urgente.

La idea de formar estudiantes refl exivos también signifi ca recuperar la necesidad de que 
éstos repasen y vuelvan a repensar su prác� ca como docentes en servicio, de cues� onarse sobre las 
dimensiones reales de su propio conocimiento y disponerse a aprender día con día, que la realidad 
que ellos han vivido no es única ya con frecuencia sus vivencias docentes impiden “hacer miradas” 
específi cas sobre su totalidad. En otras palabras, signifi ca hacer a los estudiantes conscientes de 
lo que ellos van construyendo su ritmo académico, pero sobre todo que mostrarle que ellos son 
sujetos y objeto de la historia. De igual manera se les advierte la importancia que esto mismo lo 
realicen con sus estudiantes. 

Constantemente en la clase, estos representantes fueron desafi ados por la realidad que 
se muestra por cada uno de los artefactos didác� cos que el maestro empleó y al mismo � empo 
los convir� ó en desa� os que ellos debe contestar de una manera fundamentada. Es decir, se les 
enseño que un pensar crí� co signifi ca tranquilad, serenidad, imparcialidad racionalidad y acción 
frente a los problemas socioambientales 

En pocas palabras, los resultados del trabajo de observación en clase mostraron que no 
hay modelos de respuestas acabadas, y al mismo � empo se advir� ó a los estudiantes que hay 
tantas respuestas a los diferentes desa� os que se le presentan, y de igual manera puede encontrar 
dis� ntas soluciones para un mismo problema. La respuesta que el hombre da a cada desa� o no sólo 
modifi ca la realidad en la cual se inserta, sino que se muestra, siempre de manera diferente.

 Promover una formación refl exiva, en clase también signifi có hacer esfuerzos por abrir 
y desarrollar constantemente los caminos de comunicación entre sus creencias y convicciones 
socioculturales, en donde sus límites, son su propia iden� dad, la realidad de sus aldeas o 
comunidades y su prác� ca como educadores.  De igual manera, se les mostro el cuidado de no 
reducir el “hacer educa� vo” a un proceso descrip� vo y mecánico, menospreciando la complejidad 
del proceso de forma� vo en donde se les advir� ó que es recomendable que ellos vayan más 
allá de sus saberes co� dianos. El sen� do de esa comunicación forma� va se centra también en el 
“descubrimiento” de la realidad limitada por el análisis de una educación problema� zadora, esto 
es, “un esfuerzo permanente, por lo cual los hombres van percibiendo cómo están insertos en el 
mundo” y las implicaciones de vida que � ene para ellos (Freire, 2005). 

La formación refl exiva que se posibilitó en el aula buscó promover con los diferentes 
artefactos didác� cos que se emplearon fueron orientados a promover proceso de concien� zación, 
cuyo énfasis fue el respeto a sus tradiciones culturales, que traen consigo y a destacar la importancia 
de la adquisición de otros conocimientos que se van construyendo a lo largo de su vida escolar 
como profesores indígenas. En síntesis, durante su estancia en la asignatura se estableció el respeto 
al estudiante y el fomento de la refl exión de sus profesores acerca de la importancia de su prác� ca 
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pedagógica, su análisis, su revaloración y la creación de espacios innovadores del conocimiento 
fueron los aspectos más relevantes en este espacio académico.
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