
Alternativas de Solución e Intervención 

1. Modelo virtual etnoeducativo para la formación de etnoeducadores dentro 

de la comunidad Wayuu. 

1.1 Justificación del modelo virtual  

Las TIC en la educación intercultural plantea un reto importante para las políticas en 

Colombia, presupone que primero se debe salvaguardar e implementar aspectos como la 

profesionalización de los docentes y la práctica del bilingüismo, para que subsanando estas 

deficiencias dentro de la estructura etnoeducativa en Colombia, se pueda garantizar a través 

de las TIC, el derecho a la educación étnica y erradicar la desigualdad frente a las 

comunidades indígenas.  

En Colombia a pesar de que se han reconocido bastantes derechos a las 

comunidades étnicas en general, no ha sido indispensable para el Estado colombiano crear 

programas de profesionalización especializada para docentes etnoeducadores en todo el 

territorio del país, evidenciando cada día se carece particularmente de conocimiento en el 

tema para poder impartir la educación.  

La etnoeducación Bilingüe plantea retos para las políticas estatales en Colombia, las 

normas constitucionales han establecido la protección de la diversidad cultural y su 

conservación desde una educación étnica y bilingüe, pero en la práctica estos conceptos se 

encuentran un poco difusos por la forma en que se están materializando. Es así como los 

grupos indígenas deben no solo encaminarse en la perduración de su diversidad y cultura, 

sino en relacionarse de manera amable con las lenguas que se hablan en su territorio y de la 



misma manera el conocimiento por parte de la mayoría de los lenguajes que se apropian del 

territorio colombiano. (Pulido, 2012, Pp. 248).  

Las nuevas tecnologías son una oportunidad para el mejoramiento y el compromiso 

para el aprendizaje de estudiantes, aquellos países donde se ha implementado iniciativas 

para el acceso a las tecnologías de la información para beneficio de las comunidades 

indígenas, han evidenciado que adquieren aptitudes y destrezas tecnológicas y nuevos 

conocimientos reduciendo la desigualdad lingüística y cultural. (Bermúdez y Ochoa, 2013, 

Pp. 77).  

1.2 Descripción del Modelo Etnoeducativo 

Este modelo etnoeducativo tiene como finalidad responder a esas necesidades en la 

transmisión del leguaje de las comunidades indígenas como lo son la profesionalización 

docente  y el bilingüismo partiendo de la formación de etnoeducadores garantes de 

preservar esa identidad cultural dentro de los territorios y aplicarlo no solo para la 

comunidad Wayuu, sino al contrario en un futuro a través de la interculturalidad poderlo 

implementar en todas la comunidades que habitan el territorio colombiano, construyendo la 

información de manera virtual.  

Modelo Etnoeducativo en la Formación de Etnoeducadores para la Comunidad 

Wayuu 

Fase Descripción Herramientas 

Primera fase: 

Observación 

Identificar la necesidades de los 

integrantes de la comunidad.  

Documentar las 

experiencias de los 



sujetos intervinientes para 

obtener un diagnóstico.  

Segunda fase: 

Presupuestal  

Conforme al plan de gobierno y 

la disponibilidad presupuestal 

ejecutar los recursos necesarios 

para llevar a cabo las clases 

virtuales.  

Expedición de una 

política pública para la 

creación del Instituto 

virtual, por parte del 

Ministerio de educación y 

el Ministerio de 

tecnologías de la 

información y 

comunicaciones.  

Tercera fase: 

Aplicación 

En esta fase después de que se 

haya garantizado la conectividad, 

el etnoeducador debe realizar un 

programa que responda a la 

preservación de la cultura, 

costumbres, identidad, legado y 

lenguaje de la comunidad.  

Realizar una plataforma 

donde se puedan subir la 

información de los 

componentes temáticos, 

como se van a desarrollar, 

la presentación de los 

componentes y el sistema 

de evaluación.  

Cuarta Fase: 

Interacción Lingüística 

En esta fase se realiza una 

interacción con la otras 

comunidades, donde se debe 

aprender dentro del componente 

Un intercambio 

desplazándose al 

territorio del cual va a 

aprender el lenguaje para 



a elección del etnoeducador una 

lengua diferente a la originaria 

(Wayuu).  

posteriormente enseñarlo 

a sus estudiantes.  

Quinta Fase: 

Practica en Comunidad  

Es esta fase el etnoeducador 

después de adquirir las 

competencias necesarias, enseña 

a la comunidad Wayuu el 

lenguaje de la otra comunidad, 

para resolver las problemáticas 

identificadas en la primera fase.  

Realizar un proyecto de 

investigación donde 

identifiquen y den 

solución a una de las 

problemáticas 

identificadas en la 

primera fase.  

Sexta Fase:  

 

Socialización 

Socializar los resultados de cada 

una de las investigaciones de los 

etnoeducadores en formación.  

Los resultados de las 

investigaciones se deben 

compilar y compartir en 

un blog virtual para los 

Wayuu y para las otras 

comunidades traducido en 

las diversas lenguas.  

Título Otorgado Etnoeducador Bilinguista  

Duración (2) años  

Modalidad  Alternancia con la virtualidad 

Horario  Diurno  

Valor Financiado por el Estado  

 



Conclusión 

Por medio de este modelo etnoeducativo se contribuye a cerrar la brecha existente 

entre las comunidades indígenas, como la profesionalización de los etnoeducadores y el 

bilingüismo creando un avance intercultural, reconociendo a las comunidades desde los 

próximos etnoeducadores, para que sean estos los encargados de crear un acercamiento de 

la cultura y las costumbres dentro de los grupos étnicos en Colombia, el cual propende por 

una identidad nacional. De esta manera identificando las necesidades de los diferentes 

grupos indígenas y desde la disponibilidad presupuestal generar soluciones desde la 

academia en cabeza de los etnoeducadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Electiva de Profundización  

Se presenta la electiva de profundización dentro del programa de Derecho de la 

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca denominada “Normatividad y etnoeducación 

aplicada en comunidades indígenas”, con el fin de abordar temas de rango constitucional 

como lo son el respeto y el derecho a la educación étnica por parte de las comunidades, 

donde el profesional pueda estudiar las problemáticas en materia de etnoeducación dentro 

de las comunidades indígenas colombianas y desde su profesión dar soluciones a las 

mismas desde un enfoque académico.  

De acuerdo con lo anterior se hace la presentación del programa académico:  

1.IDENTIFICACIÓN 

UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 

FACULTAD: DERECHO 

PROGRAMA 

ACADÉMICO:  

 

DERECHO 

PERIODO:  

AREA DE 

FORMACIÓN: 

 

ELECTIVA 

TOTAL, DE 

CREDITOS:  

 

              3 

CAMPO DE 

FOMACIÓN: 

 

PROFUNDIZACIÓN 

NIVEL 

(SEMESTRE): 

 

NÚCLEO 

TEMÁTICO: 

DERECHO 

CONSTITUCIONAL 

CÓDIGO:  

COMPONENTE 

TEMÁTICO  

 



(ASIGNATURA) NORMATIVIDAD Y ETNOEDUCACIÓN APLICADA 

EN COMUNIDADES INDIGENAS.  

 

2.JUSTIFICACIÓN DEL COMPONENTE TEMÁTICO 

El proceso de reconocimiento de los grupos étnicos se inició en la década del 70, 

cuando las organizaciones indígenas con el apoyo de diversos sectores de la sociedad 

iniciaron el proceso de conciencia de su identidad, donde se logró que se reconocieran 

como sujetos de derechos a las comunidades indígenas con la Constitución Política de 

1991, sin embargo la inclusión  y el reconocimiento por parte del Estado es necesario 

para las comunidades, ya que se desconocen en su totalidad su cultura, pensamientos, 

costumbre y formas de vida, sobre todo la forma en cómo se educan.  

 

Con la promulgación de la Constitución del 1991 se han realizado grandes 

avances a nivel jurisprudencial del reconocimiento de derechos a las comunidades 

indígenas, pero estos no se han visto implementados por medio de políticas públicas o de 

estrategias educativas para que los pueblos indígenas puedan educarse de manera 

adecuada y la demás población pueda conocer su cultura. La etnoeducación ha sido la 

herramienta que propicia ese lenguaje, las tradiciones y la educación para las 

comunidades, pero la mayoría de las personas desconocen la importancia de las 

comunidades étnicas en nuestro país.  

Por eso es necesario formar abogados constitucionalistas que se interesen por 

temas etnoeducativos con el fin de construir estrategias que le permitan a las 

comunidades educarse de manera adecuada a sus tradiciones, donde el docente educador 



debe estar facultado para responder a las necesidades de las comunidades en materia de 

educación transformando el concepto de educación tradicional que se ha enseñado en 

todo el territorio, respondiendo a las desigualdades históricas de las comunidades 

dándoles la relevancia constitucional que les brindo la Constitución Política de 1991 

como sujetos de especial protección constitucional que no merecen el abandono del 

Estado, al contrario una educación digna.  

 

3.OBJETIVO GENERAL 

Reivindicar los conocimientos de las relaciones sociales y culturales de las 

comunidades indígenas fomentando la reestructuración cultural y avances del modelo 

etnoeducativo que nos permite superar la segregación construyendo la identidad nacional 

desde la educación.  

 

4.CONTENIDOS Y OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LAS UNIDADES O TEMAS 

 

Título de las Unidades Objetivo específico de cada unidad 

1.ANTECEDENTES HISTORICOS DE 

LA ETNOEDUCACIÓN EN 

COLOMBIA.  

 

Conocer los antecedentes históricos de la 

etnoeducación en Colombia antes de la 

Constitución de 1991. 

 



2.AVANCES JURISPRUDENCIALES 

EN MATERIA CONSTITUCIONAL 

SOBRE ETNOEDUCACIÓN EN 

COLOMBIA. 

 

Identificar los pronunciamientos de la Corte 

Constitucional sobre la etnoeducación en 

Colombia.  

3.INSTITUCIONES DE LAS 

ETNOEDUCACIÓN 

(MULTICULTURALIDAD, 

PLURICULTURALIDAD, 

INTERCULTURALIDAD, 

DIVERSIDAD) 

 

Analizar las instituciones propias para 

entender el concepto de la etnoeducación.  

4.CONOCIMIENTO DE LOS GRUPOS 

ETNICOS DENTRO DEL ESTADO 

COLOMBIANO 

 

Reconocer cuales son los principales grupos 

étnicos que integran el territorio colombiano 

y su importancia para la identidad nacional.  

5.ESTRUCTURA DEL MODELO DE 

EDUCACIÓN TRADICIONAL Y 

ESTRUCTURA DEL MODELO 

ETNOEDUCATIVO 

 

Comparar el modelo etnoeducativo, sus 

diferencias y aportes con el sistema 

tradicional de educación actual que 

implementa el (MEN).  

6.PROFESIONALIZACIÓN DE 

DOCENTES EN ETNOEDUCACIÓN 

Entender la importancia que tiene la 

profesionalización de los docentes 



 etnoeducadores para brindar una educación 

de calidad.  

 

7.IMPORTANCIA DEL BILINGUISMO 

DENTRO DE LAS COMUNIDADES 

INDIGENAS 

 

Estudiar la necesidad del bilingüismo para 

las comunidades indígenas y su interacción 

social.  

8.IMPLEMENTACIÓN DE 

ESTRATEGIAS ETNOEDUCATIVAS 

PARA EL APRENDIZAJE 

 

Proponer herramientas educativas para que 

las comunidades indígenas puedan tener un 

mejor aprendizaje.  

9.DERECHO COMPARADO- 

AVANCES ETNOEDUCATIVOS EN 

PAISES LATINOAMERICANOS. 

Conocer las formas en como otros países 

Latinoamericanos han implementado el 

modelo etnoeducativo dentro de su territorio 

y los resultados de estos.  

 

10.TRABAJO FINAL 

 

Investigar una comunidad indígena de 

interés, analizar su lengua, cultura y 

tradiciones, para luego analizar que 

estrategia etnoeducativa han implementado 

dentro de su comunidad y si esta ha 

funcionado.  

 



5.COMPETENCIA GENERALES Y ESPECIFICAS QUE INTEGRARA EL 

COMPONENTE TEMATICO. 

El estudiante desarrollara las siguientes competencias:  

Cognitivas:  

 

• Estudiar los antecedentes históricos de la etnoeducación en Colombia y su 

transición a un Estado Social de Derecho donde se les reconoce por medio de la 

Constitución de 1991 como sujetos de especial protección constitucional, donde 

el Estado es el garante de crear las condiciones dignas para las comunidades 

incluyendo la educación étnica.  

• Analizar los distintos conceptos dentro de la etnoeducación (Multiculturalidad, 

Pluralismo, Interculturalidad, diversidad, etc.).  

• Interpretar la estructura de la etnoeducación propuesta por el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN).  

 

Comunicativas:  

• Entender la importancia de la profesionalización de docentes en materia de 

etnoeducación para que la educación sea digna y de acuerdo a sus tradiciones y 

cultura.  

• Estudiar el bilingüismo dentro de las comunidades y la necesidad de su 

implementación para la relación social.  

 

 



Investigativas:  

• Reconocer las políticas de educación etnoeducativa en los países de América 

Latina.  

• Proponer herramientas para que la etnoeducación pueda ser más accesible a los 

pueblos indígenas en Colombia. 

 

6.METODOLOGIA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE 

6.1 Presencialidad 

El componente se realizará de manera presencial de acuerdo con el pensum 

académico, en donde se tendrán en cuenta herramientas pedagógicas la clase magistral, 

lecturas obligatorias, ensayos, control de lectura, talleres en clase, cuestionarios.   

6.2 Virtualidad 

Se implementará la virtualidad en apoyo a la presencialidad para el envío del 

material de lectura, sin embargo, con la emergencia sanitaria del COVID-19, el 

componente se puede realizar totalmente de manera virtual, brindando por parte del 

docente las herramientas de aprendizaje.  

7.RECURSOS FISICOS Y DIDÁCTICOS (Medios de enseñanza) 

2. Material enviado por el docente 

3. Biblioteca 

4. Aula de sistemas 

5. Televisor (Dispositivas) 

6. Salón de clases 

7. Videos 



8. Libros 

 

8.SISTEMA DE EVALUACIÓN (Criterios de evaluación cualitativos y cuantitativos) 

 

-Primer Corte:  

Control de Lectura (30%) 

Ensayo (30%) 

Parcial (40%) 

 

-Segundo Corte:  

Control de Lectura (30%) 

Ensayo (30%) 

Parcial (40%) 

 

 

 

-Tercer Corte: 

Trabajo Final (40%) 

TOTAL: 100 % 
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3. Socialización de los resultados de investigación en el programa radial de la 

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, denominado “Pedagogía y Derecho” el 

viernes 13 de mayo del 2022. 

4. Diplomado en etnoeducación en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 

para estudiantes, egresados y docentes, el cual homologa una electiva de profundización o 

un seminario de investigación a discreción del estudiante.  

5. Crear una política pública que responda a las necesidades de presupuesto, 

conectividad, para una etnoeducación virtual enmarcada en la profesionalización de 

docentes bilingües para todas las comunidades indígenas.   

6. Artículo científico sobre el “Modelo etnoeducativo en Colombia y Países 

Latinoamericanos”, que se publicará en la revista Misión Jurídica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARIO STEVEN ESPITIA CASTRO <msespitia@unicolmayor.edu.co>

Concepto de viabilidad de la Electiva en Etnoeducación 

MARIO STEVEN ESPITIA CASTRO <msespitia@unicolmayor.edu.co> 11 de mayo de 2022, 19:36
Para: pmartinezr@unicolmayor.edu.co
Cc: Juliana Medina Marin <julianamedina@unicolmayor.edu.co>

Cordial saludo  
Comité de Currículo

Estimados doctores, en atención que nuestra monografía titulada "¿De qué forma el modelo educativo aplicado por la
comunidad indigena Wayuu, contribuye a la generación de un modelo integral de educación en Colombia?", se
encuentra con concepto de viabilidad por parte nuestra asesora y próxima a sustentación, en la misma desarrollamos
como alternativa de solución una electiva de profundización en materia de etnoeducación dentro de la facultad de
derecho para los futuros abogados. 

De esta manera solicitamos se estudie la posibilidad y viabilidad de su implementación dentro del pensum académico de
la carrera de derecho y se emita un concepto favorable, lo cual nos permitirá obtener el título de abogados. Adjuntamos
el correspondiente planeador de la electiva con los requisitos formales y sustanciales de acuerdo a la temática de
nuestra monografía. 

Atentamente, 

Juliana Medina Marín & Mario Steven Espitia Castro
Id.1033814702-601053116 / 1016054329-601026118 

2 adjuntos

Electiva de Profundización- Etnoeducación.docx 
39K

MONOGRAFIA-SUSTENTACION.docx 
1166K

https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=d8de7a3652&view=att&th=180b5b264c581143&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_l328zl6t0&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=d8de7a3652&view=att&th=180b5b264c581143&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_l3290dtg1&safe=1&zw


MARIO STEVEN ESPITIA CASTRO <msespitia@unicolmayor.edu.co>

Solicitud concepto de viabilidad 

MARIO STEVEN ESPITIA CASTRO <msespitia@unicolmayor.edu.co> 16 de mayo de 2022, 19:05
Para: secretaria@uaiinpebi-cric.edu.co, uaiincric@uaiinpebi-cric.edu.co

Señores:
Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN)
E.S.D. 

Es para nosotros una oportunidad trascendental la posibilidad de acercarnos mediante el uso de las telecomunicaciones
y la virtualidad, con el fin de dar a conocer las investigaciones sociojurídicas por parte de la Facultad de Derecho de la
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.

Somos estudiantes que han puesto en marcha la investigación social propositiva con el fin de dar a conocer la
posibilidad de implementar un modelo etnoeducativo para la formación de etnoeducadores aplicado en las comunidades
indígenas en Colombia, enmarcado en las políticas públicas  del Ministerio de Educación, MINTIC y jurisprudencia desde
la promulgación de la constitución de 1991 hasta el 2022.

Razón por la cual acudimos a ustedes con el fin de estudiar el análisis y la aplicación del modelo etnoeducativo dentro
del programa académico de la UAIIN, que serviría para la profesionalización de los integrantes de las comunidades y de
esta manera reivindicar los derechos que se han vulnerado por parte del estado, siendo esta la alternativa de
intervención; la solución del olvido por parte del estado, salvaguardando el respeto por la vida y el legado de las
comunidades indígenas.

Compartimos con ustedes la investigación para socializarla y comprender la contextualización del modelo etnoeducativo,
con el propósito de lograr un excelente canal de comunicación para su viabilidad y aplicación en la UAIIN, quedamos
atentos a las diferentes posibilidades de viabilidad y la mejor forma que ustedes crean se pueda desarrollar.

Agradecemos contar con su aprobación y disposición por la atención prestada.

Fraternalmente:

Juliana Mediana Marín & Mario Steven Espitia Castro
Abogados en formación de la Facultad de Derecho

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

 

2 adjuntos

Instituto virtual para la implementación de un modelo etnoeducativo en la formación de etnoeducadores
para la comunidad Wayuu.pdf 
33K

DIAPOSITIVAS-TESIS.pptx 
82K
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MARIO STEVEN ESPITIA CASTRO <msespitia@unicolmayor.edu.co>

Invitación: Pedagogía y Derecho vie 13 de may de 2022 09:00 - 10:00 (COT)
(msespitia@unicolmayor.edu.co) 

Radio - UCMC - <radio@unicolmayor.edu.co> 12 de mayo de 2022, 8:37
Responder a: Radio - UCMC - <radio@unicolmayor.edu.co>
Para: msespitia@unicolmayor.edu.co, myriam.sepulveda@unicolmayor.edu.co, dmarcelosalazar@unicolmayor.edu.co,
nseguraa@unicolmayor.edu.co, julianamedina@unicolmayor.edu.co

Tienes una invitación para el siguiente evento.

Pedagogía y Derecho
Cuándo vie 13 de may de 2022 09:00 – 10:00 Hora estándar de Colombia

Información para unirse Unirse con Google Meet
meet.google.com/mjn-qzyz-nuc

Unirse por teléfono
(CO) +57 601 8956880 (PIN: 388565634)

Más números de teléfono

Calendario msespitia@unicolmayor.edu.co

Quién • radio@unicolmayor.edu.co- organizador

• myriam.sepulveda@unicolmayor.edu.co
• dmarcelosalazar@unicolmayor.edu.co
• nseguraa@unicolmayor.edu.co
• msespitia@unicolmayor.edu.co
• julianamedina@unicolmayor.edu.co

¿Asistirás (msespitia@unicolmayor.edu.co)?   Sí  - Quizás  - No    Más opciones »

Invitación de Google Calendar

Has recibido este correo electrónico en la dirección msespitia@unicolmayor.edu.co de la cuenta porque estás suscrito para recibir
invitaciones del calendario msespitia@unicolmayor.edu.co.

Si ya no quieres recibir estos correos, inicia sesión en https://calendar.google.com/calendar/ y cambia la configuración de las notificaciones
para este calendario.

Si reenvías esta invitación, los destinatarios podrían enviar una respuesta al organizador para que los añada a la lista de invitados, o invitar
a otras personas independientemente del estado de su propia invitación, o cambiar tu respuesta de confirmación de asistencia. Más
información.

--------------------------------------------
AVISO LEGAL

invite.ics 
3K

https://calendar.google.com/calendar/event?action=VIEW&eid=NTZlaTJzdGVrcjUzbmkzMXVtZGpyOXMyYnEgbXNlc3BpdGlhQHVuaWNvbG1heW9yLmVkdS5jbw&tok=MjQjcmFkaW9AdW5pY29sbWF5b3IuZWR1LmNvM2QxMWY5MjU1MzE0NWIxNGI0NTA3NmI1YmJiOWE2MmIzNzI4NjFlZg&ctz=America%2FBogota&hl=es&es=1
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