
 

 

 

 

4. Capítulo 4: Conclusiones finales 

 

Como se anunció en la introducción de este trabajo, su objetivo consistió en determinar si 

han existido cambios que permitan concluir que se ha dado el paso a una Nación 

culturalmente diversa a través del proceso educativo. Ello debería evidenciarse en el 

reconocimiento de los procesos educativos propios de los pueblos indígenas y en el 

reconocimiento por parte del resto de la sociedad colombiana de la existencia de estas 

poblaciones, de sus culturas, autoridades y vivencias. Hasta el momento ha quedado 

demostrado que las transformaciones que ha sufrido el sector educativo, precisamente para 

dar cuenta de lo anterior, no han sido suficientes ya que no se ha logrado incorporar 

totalmente este aspecto. Los temas que tienen que ver con la diversidad se han absorbido 

por los estándares y las competencias, el bilingüismo por la apuesta al idioma inglés, la 

pertinencia educativa por la perspectiva de la educación para el trabajo. Ni siquiera se ha 

logrado un reconocimiento de los saberes ancestrales. 

 

El panorama no es del todo negativo. El hecho de que a nivel normativo haya un gran 

desarrollo y al menos exista una preocupación por reglamentar algunos aspectos 

relacionados con el tema ha permitido un avance para ir incorporando elementos culturales 

de estas sociedades en la vida cotidiana como las artesanías, la divulgación de sus prácticas 

y la posibilidad de seguirse desarrollando desde esta nueva forma de ciudadanía y desde 

este posicionamiento como sociedades diferenciadas.  
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Este proceso ha encontrado un soporte importante en el apoyo a nivel internacional hacia el 

reconocimiento de las diferencias culturales, de los derechos territoriales y de cierta 

autonomía. 

 

Paradójicamente el tema más desarrollado, como es el de la normativa, ha significado en la 

práctica el elemento homogeneizante ya que las políticas y normativas desarrolladas por las 

instituciones centrales del Estado no son incorporadas, o para hacerlo chocan con la 

normativa especial para los grupos étnicos; además, se ha visto que la descentralización 

administrativa ha sido un verdadero obstáculo para su desarrollo.  

 

En todo caso, en estos  veinte  años se ha visto que el cambio de una Nación cultural y 

étnica homogénea a una heterogénea y multidiversa no ha sido un proceso fácil, ni tampoco 

acabado porque no ha habido un entendimiento claro acerca de desde dónde debe hacerse, 

ni cómo es preciso realizarlo. Se evidencia la falta de comprensión y de compromiso de 

parte de los entes y funcionarios encargados de realizar los ajustes políticos y los programas 

con los cuales sería posible este cambio. Esto afecta las expectativas de los pueblos 

indígenas dado que cada día ven que lo hasta ahora reglamentado, o bien no se ha podido 

implementar, o bien tiene muchos tropiezos para hacerlo.  

 

Es bastante demostrativo que aspectos fundamentales para lograr su autonomía y 

fortalecimiento ni siquiera se han tenido en cuenta, como la Ley Orgánica de Ordenamiento 

Territorial (una ley imposible), y la articulación de la Jurisdicción Especial con el sistema 

jurídico ordinario. 
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De esta manera, y teniendo en cuenta estos vacíos tanto normativos como operativos, 

estamos más cerca de la anterior concepción de Nación que de haber avanzado hacia una 

nueva, en la medida que se sigue manteniendo —por un gran sector de la población— un 

ideal de Nación en el que no hay cabida a una concepción del otro como diferente; debido a 

la poca comprensión del significado de la diversidad se sigue concibiendo al indígena como 

inferior y como obstáculo para el desarrollo. No hay conciencia por parte del resto de la 

población del significado y de las implicaciones de ser inferiorizado, sino más bien hay una 

aceptación natural hacia esa condición, lo que genera en este momento una fuerte tensión 

cuando se aplican o desarrollan políticas diferenciales. 

 

En los procesos de política pública los individuos o las organizaciones tienen poco control 

o son poco conscientes. Desde la cuna hasta la tumba las personas son categorizadas, 

clasificadas y reguladas como efecto del juego político, en el que no simplemente se 

asignan identidades particulares a individuos y grupos específicos, sino que estas se 

construyen activamente (Shore, 2010) explicando así la naturalización de esas identidades 

subalternas para gran parte de la población. 

 

En Colombia, las transformaciones y las formas de hacer política son el resultado, en buena 

medida, de los logros de las luchas de las formas de organización (Roth, 2007). Se produce 

un campo de tensión entre el Estado y las organizaciones sociales, entre la política de 

Estado y las políticas especiales para pueblos indígenas, sustentado en la aspiración de estas 

poblaciones, las cuales se encuentran desde hace bastante tiempo en un proceso de 
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posicionamiento como grupos étnicos y, por ende, como sujetos de derechos, en un orden 

excluyente que ha pretendido invisibilizar la diferencia cultural, sus prácticas y saberes 

(Pardo, 2001). Es el efecto de la política al crear sujetos sociales, nuevas categorías y 

nuevas formas de subjetividad (Shore, 2010). 

 

Subvertir este orden ha significado para los indígenas cuestionar el supuesto derecho de los 

sectores hegemónicos a hablar en su nombre, y a cuestionar las bases y nociones de su 

identidad, cultura, política y educación, entre otras. De esta situación, sus tensiones, límites 

y alcances, ha resultado una transformación en las formas de pensar y hacer la política. El 

escenario en que son posibles estas transformaciones supone nuevos retos para la sociedad, 

el Estado, la academia y los movimientos sociales (Rojas y Castillo, 2005). 

 

Estos retos están por abordar tanto para las instancias del Gobierno Nacional como para los 

gobiernos territoriales y la sociedad en su conjunto, pero en particular y especialmente para 

los encargados de las políticas. Asimismo, es importante que las organizaciones indígenas 

no decaigan en su esfuerzo, especialmente en el que se viene insistiendo recientemente de 

lograr la administración educativa, la cual se encuentra en una etapa transitoria que requiere 

mucho apoyo para su implementación. 

 

Se requiere un esfuerzo adicional de las organizaciones indígenas y de las instancias 

encargadas del tema para acompañar este proceso, para facilitarlo, para realizar los ajustes 

y las adecuaciones necesarios a fin de iniciar este proceso. Su desarrollo no ha sido fácil ni 

dejará de presentar dificultades porque, precisamente, están enfrentadas dos concepciones y 

maneras particulares de entender y asumir el mundo. Esta faceta no tiene que ser vista de 
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manera negativa ni percibida como un obstáculo para avanzar sino, por el contrario, como 

una posibilidad para reconocerse dentro de la diferencia. 
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